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INTRODUCCION 

En tiempos recientes en el ámbito de la Industria -

Siderúrgica, se ha considerado la necesidad de imyleme~ 

tar ~royectos para abastecerse de mineral de hierro, co~ 

siderando que los recursos existentes en J.a Re"OÚblica li1~ 

xicana tienden a agotarse ráµidamente. 

Si se observa la eficiencia mostrada por el sector 

siderúrgico mexicano para satisfacer la demanda interna, 

y los excedentes lo&rados nara ex~ortaci6n en el ~asado 

se µuede considerar que en el futuro, podría mejorarse -

notablemente el proceso productivo siderúrgico, con la 

incorporación de los energ~ticos disponibles en el país. 

Ante tal situación y debido a que la industria sid~ 

TÚrgica es i~nortante centro cons~~idor de energéticos, 

el presente estudio ~retende detectar las posibilidades 

para instalar u.~a planta productora de fierro esponja en 

un ~uerto mexicano con mineral importado de Brasil. 

El Puerto de Tnmµico, por sus características es el 

que se considera más apropiado para instalar la µlanta -

~repuesta, para recibir de Brasil concentrados peletiza

dos de hierro y a México le corres~onde enviar a Brasil 

el fierro esponja, en cantidades que correspondan a los 

concentrados peletizados de hierro que el país adquiera. 



Este tipo de intercambio puede ser atractivo para 

ambos países considerando que Brasil adquiera tU1 mercado 

seguro para los concentrados de un mineral de hierro, 

además como es del conoci~iento uúblico tanto México co

mo Brasil, carecen de recursos carboníferos que nresen

tan 1as características que son esenciales para lograr 

la producci6n eficiente de hierro primario, insumo sin 

el cual la industria siderúrgica de los dos países no P2 

dría alcanzar 6ptimos niveles de eficiencia en el proce

so ~roductivo y costos que co~pitan con las industrias -

siderúrgicas de países que presentan mayor grado de des~ 

rro11o uor lo que ambos ~aíses se ven en la necesidad de 

imuortar carbón u onerar con b~jos niveles de productiv! 

dad. 

La incorporaci6n de fierro esponja disminuye los r~ 

querimientos de carb6n significativamente lo cual reduce 

el ~roblema a menor magnitud apoyando al sector en estu

dio para incrementar sus niveles de productividad. 

El. proyecto de instalar una planta de fierro espo~ 

ja en el puerto de Tampico, ~ara el consur.to interno y la 

~asible exportación de los excedentes, se presenta como 

un atractivo intercambio comercial entre Brasil y México, 

~or lo tanto únicamente se observa 1a posibilidad y las 

mínimas condiciones de rentabilidad. 



CAPITULO I. 

CONCEPTOS TEORICOS. 

El. panorama económico internacional se encuentra clasi

ficado en dos tipos de países: los desarrollados con altos -

niveles de bienestar social y, los subdesarrollados con un 

1ento proceso de desarrollo y bajos níveles de bienestar so

cial, o sea los ricos y los pobres. 

Fernando Carmena define a los µaíses desnrrollados co

mo: 11 aquellos que ha.n alcanzado los más altos niveles y con

diciones de vida, los servicios mñs variados y comoletos, la 

estructura industrial, agrícola y financiera más amplia y en 

los que, en su~n, se d9n determinadas características que no 

a-parecen en 1.os subdesarrolladosº. 1/ 
En t6rminos generales, los 'Países subdesarrollados son 

aquellos que tienen los niveles más bajos de ingreso por ha

bitante. 

E1 notable econo:nista sueco, Gunnar Myrdal hace eviden

te que: ''las diferencias en los niveles de desarrol1.o se ha

cen cada vez más nronunciadas entre Wl reducido número de -

-países ricos y tU1 ntl.'1lero muy grande de países pobres. El 

ritmo de desarrollo de los naíses ricos se mantiene y aún se 

incrementa mientras que, a la inversa, los ?Obres permanecen 

estancados y llegan inclusive a empeorar sus niveles de vi

da". y 

;!/ CARJWNA, FERNANDO.- Dependencia y Subdesarrollo, cit. uor 
Leopoldo Solís en la Economía V.exicana II, Política y de
sarrollo, Selección de Lecturas !lo. 4, Edit. F.C.E., 
M~xico 1973, p. 458. 

g/ GONZALEZ PEDRERO, ENRIQUE.- El gran viraje, citado por 
Guillermo Ramírez H. en Selección de Lecturas de Desarro
llo económico, U.N.A.M. 1970, p. 5. 
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"El. subdesarrollo econ6mico, tal. como ahora se presenta 

en casi la mitad del mundo, coincide en características esp~ 

cíficas producidas fundamental~ente por la subordin~ci6n po-

1ítica y 1a de~endencia económica en relación con 1as uaíses 

desarrollados. La situación actual de ios países subdesarro-

11ados es el resu1tado de 1a introducción deformadora de1 -

sistema ca~italista dentro de estructuras sociales precapit~ 

listas y el consecuente desequilibrio en una sociedad que e~ 

per~~enta un gran incremento demográfico y donde los benefi

cios del escaso desarrollo son usufructuados por una mino

ría". '),/ 

El subdesarrollo no debe ser considerado cano un estado 

atrasado y anterior al capitalismo, sino una consecuencia de 

~l y una particular de su desarrollo, es una conformaci6n de 

un cierto ti~o de estructuras internas que estan condiciona

das por una situación internacion.3.l de dependencia. Esta de

pendencia es estructural: "µarque el sistema económico so-

cial de los µaíses de América Latina es dependiente como un 

todo, y porque el subdesarrollo resultante es a la vez ele-

mento or~nico, µarte integrante de la estructura mundial 

capitalista". Y 
Para los países que viven bajo el capitalismo del subd~ 

sarrollo, el imperialismo es un modo de vida con el agravan

te de que no s6io significa el dominio de poderosos monopo--

1ios y o1igopolios extranjeros y 1a imposibilidad de que el 

sistema de µrecios opere eficientemente, 11 sino una severa y 

¿/ GONZALEZ P. op. cit. p. 8. 

Y AGUILAR MOllTEVERDE, ALONSO.- Problemas estructurales del 
subdesarrollo, U. N. A.M., Instituto de Investigaciones EcE_ 
nómicas, la. reimpresión 1979, p.p. 25-26. 
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cada vez mayor dependencia que angosta, deforma y en Última 

instancia frustra ).as -;>osibilidades de desarrollo". 2/ 
La dependencia es una situación en 1a que un cierto ~ 

po de países tienen su economía condicionada por e1 desarro

llo y la expansi6n de otras economias. "La relación de inte~ 

dependencia entre dos o más economías, y entre éstas y el e~ 

mercio mundial, asume 1a forma de dependencia cuando algunos 

países (los dominantes) pueden expandirse y autoim?ulsarse, 

en tanto que otros (1os dependientes) sÓ1o 1o pueden hacer -

como reflejo de esa expansión, que nuede actuar positiva o 

negativamente sobre su desarrollo inmediato. De cualquier -

forma, la situaci6n básica de dependencia conduce a una si

tuación g1oba1 de 1os países dependientes que 1os sitúa en -

retraso y bajo la explotaci6n de los países dominantes". §/ 
Una característica común a todas las economías subdesa-

rro11adas es 1a poca eiasticidad de 1a oferta tota1. Esta c~ 

racterística determina que 1a concentración del ingreso au

mente con los incrementos de1 ingreso total. A su vez ln co~ 

centración del in6I'eso es un obstáculo para alcanzar, en et!:: 

pas posteriores, niveles más altos de actividad económica, -

porque influye en forma deprimente sobre la demanda efectiva 

global y en particular sobre la dem~nda efectiva de bienes -

de consu~o poµtüar, lo que afecta adversamente el incentivo 

a invertir y, en consecuencia, el volWnen de la inversi6n 

privAda en actividades productivas. 

"En estas condiciones, siempre mediará un lapso, más o 

menos largo entre el creci~iento del ingreso y el de la pro-

2/ AGUILAR J(!, op. cit. p. 95, 

§/ THEOTONIO DOS SANTOS.- La dependencia po1ítica econ6mica 
de Am~rica Latina, Siglo XXI Editores S.A., M~xico 8a. -
edici6n, p. 180. 
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ducci6n. La existencia de esta brecha entre e1· incremento 

de1 ingreso y de ia producci6n determinará que ei equi1ibrio 

entre 1a demanda excedente y ia oferta interna ine1ástica se 

restab1e~ca: a) por una e1evación de1 nivei de precios;· b) -

~or un aumento del excedente de importaciones y; e) mediant~ 

un au..onento de 1a producción". 1/ 
En e1 nri~er caso, surgen nresiones inflacionarias que 

~roµician la concentración del ingreso en un reducido sector 

de 1~ sociedad. El awnento de la demrrnda efectiva, siendo -

inelástica la oferta interna de la producci6n, genera como -

consecuencia iru~cdi~ta una alza de precios; en la medida que 

el ingreso monetario del sector trabajo no se ajuste al nue

vo nivel de precios, tenderá a desolazarse hacia 1as utilid~ 

des del sector capital. Si el ingreso monetario del sector -

trab~jo se ajusta al nuevo nivel d~ µrecios, se iniciará una 

espiral inflacionaria de T)recios y salarios. 

En e1 segundo caso, 1a ine1asticidad de 1a producción -

interna aumenta la denendencia del exterior para satisfacer 

la demanda efectiva en aumento. La inelasticid~d de in ofer

ta interna dete~ina tambi~n la alta propensión mnrginal a -

importar en este tipo de países y hace apn.recer en la bn.la.n

z~ de ?~eos síntomas adversos al desarrollo económico. 

Por tanto, la preocupaci6n principal debe ser lo~rar un 

au.~ento rá~ido de la productividad del sistema pura hacer 

m¡Ís elástica la oferta. "El equilibrio interno estará deter

minado por una relación dada entre el aumento del ingreeo y 

el de la producción de bienes y servicios de cons~~o ~opu--

lar". -ª/ 

']_/ FLORES DE LA PEÑA, HOllACIO.- Obstácu1os a1 desarro11o ec~ 
n6mico, U.N.A.M., 1970, pp, 19-21, 

-ª/ Ibid. ,p. 23. 



Para que un pais se desarro'lle caba·l~e.nte., ·~,!lQ.:; bEis~a que 

los Índices de creci~iento de la producción' supere~.a ~os -

del incremento demográfico; se requiere ade':nás, ·de una per:n~ 

nente y adecuada distribuci6n del ingreso nacional entre.los 

factores que lo generan. 

"La pési:na distribución del ingreso en paises poco des~ 

rrollados, impone un severo límite a la expansión de los me~ 

cados y reduce sensiblemente la tasa de ahorros, debido al -

:n6dulo de consu.mo de los grupos privilegi~dos. La estrechez 

de los mercados es una de las principales limitaciones a la 

expansión económica y de la misma depende la posibilid~d de 

acrecentar el ritmo de formación de capital y en consecuen-

cia, del dese-rrollo econ6'nico11
• 2/ 

La existencia de una alta concentración del inereso en 

un sistema económico ca?itnlista, hará oue los emnresarios -

fomenten la producción de aquellos bienes y servicios que 

resuonden a la satisfacción de las necesidades de los grupos 

que perciben altos ingresos. La inversi6n Privada difícilmen 

te irá a los renglones de la producci6n que, aún siendo bás~ 

cos, no sean atractivos, ya sea por lo cuantioso de la inveE 

si6n o por los b~jos rendi~icntos; y es que el objetivo fun

damental del inversionista privado eR canalizar sus recurEos 

hacia las activid~des donde la eficiencia marginal del capi

tal sea mayor, y no a realizar un crecimiento ordenado que -

permita mejorar los niveles de vida de la poblaci6n total. 

Puede afirmarse que anarte de que el ingreso n~cional -

es reducido, ºdicho inereso se distribuye muy ina.decuada e -

inequitativamente entre los habitantes de cada uno de estos 

~ ARELLANO JARAMILLO, MARTIN.- Algunas consideraciones so-
bre la estabilidad política y el desarrollo econ6mico de 
México, U.N.A.M., E.N.E., 1973, p. 73. 
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países subdesarrollados". 1Q/ 
ºUna característica mas de los países subdesarr.ollados 

es la preponderancia de las actividades primarias, el predo

minio de las actividades agrícolas sobre las de~~s activida

des, especialmente por lo que toca al número de personas oc~ 

padas en tales actividades". g/ 

Otra característica importante de los paises subdesarr~ 

llados es su exportación dependiente por lo eeneral de mat0-

rias primas y alimentos con muy escasos- grados de elabora--

ci6n. 
11 Es bien sabido que los países desarro11ados venden ar-_ 

tículos elaborados mientras oue los atrasados vende~ ·mate--~ 

rias primas. Los saldos netos del comercio, por tant<?,. cc:>n-:-

sisten en m1teriales no procesados gue fluyen hacia.aquellos 

~aíses. Las econo~ías atrasad~s se convierten así en provee

doras de las adelantadas". lg_/ 

La política de dominaci6n de las grandes potencias no -

es un hecho circunstancial o caprichoso, sino que correspon

de a la diná'Tlica del desarrollo capitalista. une acuerdo con 

las le~res ("!ue rigen al r=istem1 capitalista, los negocios pr!_ 

vados van creciendo, se van integrando horizontal y vertica! 

.mente, uara dominar el mercado y lograr utilid~des más elev~ 

das¡ en ese proceso se extienden hacia otros países, apoya-

dos por sus respectivos gobiernos, a los que convierten en -

servidores de sus intereses, llegando con el mismo propósito 

1Q/ CARMO!IA FERNANDO. op. cit., p. 460. 

!1( Ibid., p. 462. 
1g/ ROSTRO PLASCENCIA, FRANCISCO.- Temas econ6micos naciona

les. Edit. OASIS, México, 1966, pp. 5-6. 
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de dominar el escenario econ6mico, controlar las fuentes de 

producción y los mercados, y des~lazando o sujetando a sus 

intereses a los emnresarios nativos, todo con el objeto de 

lograr las máximas utilidades. El resultado de este proceso 

es que se produce una creciente desigualdad entre el desarr2 

lle de los países inversionistas y los que quedan sujetos a 

su acción de do:ninio y ex!)lota.ci6n11
• U/ 

De esta manera, dentro del marco de desarrollo capita-

lista, los países do~inadores se desarrollan con rapidez, en 

buena parte gracias a la explotación de los países subordin~ 

dos que se desarrollan con lentitud debido a que tienen su -

economía deformada, con industrializaci6n difícil y costosa 

y c?n fuertes desequilibrios internos de tipo estructural. 

En este sentido, los instru.~entos de subordin~ci6n econó~ica 

más importantes son: las inversiones extranjeras directas, 

los emnréstitos públicos con altas tasas de interés y la su

jeción comercial y tecnológica. 

1.1. Definici6n de Desarrollo Econ6mico. 

Todos los objetos y fenómenos del mundo material tienen 

aspectos contradictorios que conAtituyen una unidad indes-

tructible de contrarios. "Los contrarios son precisamente -

los aspectos, tendencias o fuerzas intern~s del objeto que -

se excluyen mutua~ente y, al mismo tiempo, se presuponen el 

uno al otro. La relaci6n de indestructible interdependencia 

de estos aspectos constituye la Wlidad de contrarios". MJ 

1.Y CEC~A G. JOSE LUIS.- México en la 6rbita im¡:>erial. Las 
empresas transnacionaJ.es, Edit. El Caballito, I1l~xico 
1970, p. 241. 

W V. AFANASIEV. - Fundamentos de Filosofía, Edi t. De CUl tu
ra Popular, México, 1976, p. 101. 
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Esta relaci6n dialéctica existe también entre el desa-

rrollo de unas nr1ciones y el subdesarrollo de otras. "El he

cho de haberse producido el desarrollo solamente en algunas 

regiones del mundo ha in:fl.uido dialécticamente en otras (en 

las subdesarrolladas) cre<Índoles en lo interno un "círculo 

vicioso" -el del subdesarrollo precisamente-. Este círculo -

vicioso puede producir o bien una negación absoluta del pro

ceso, o bien una deformación. Más claro, el p:roble:na del de

sarrollo es un nroblema antin6r.:iico fonnado por la "Riqueza" 

(regiones desarrolladas) y la "Pobreza" (regiones subdesarr2 

lladas)". 12/ 
Por lo anterior, el análisis te6rico del desarrollo ec2 

n6rnico se basa en una de las leyes del materialismo dialéct! 

ca conocida como: "Unidad y lucha de contrariosº. SegÚn esta 

ley, los objetos y fen6menos del mundo material se desdoblan 

en tendencias contrapuestas y constituyen una unidad de con

trarios. Las tendenci~s contrapuestas no existen si~plemente 

sino que se encuentran en estn.do de contradicci6n y lucha -

pe:nnanente entre ellas. La lucha de contr~rios constituye el 

contenido interno y la fuente del desarrollo de la realidad. 

En términos eenerales, el Desarrollo Econ6mico de un -

país se define como un proceso de mayor y mejor utilizaci6n 

de los factores productivos, a fin de aumentar ln productivi 

dad de su sistema econ6~ico y mejorar el nivel de vidn de su 

población total. 

Pn.ro. medir el desarrollo econ6mico de W1 país se deben 

tomar en cuenta los dos elementos que lo constituyen, ~ ~n

ber: 11 capacidad adquisitiva y oportw1idad". 11 .En cuanto al -

aQ~ento en la capacidad adquisitiva de un individuo, no pue

de sugerirse ningÚn índice mejor que el awnento en su ingre-

12/ GOHZALEZ P. op. cit., p. 5. 
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so real. El atunento en las oportunidades como tal no puede 

medirse, ~arque una oportunidad es sólo un elemento poten--

cial, una fuerza, algo sin ninguna entidad observable, tanG! 

ble, hasta que tales ~otencialidades se convierten en reali

dades, es decir, he.sta que las mismas se 11 desarrollen". 

Para la econo1'.:1Ía en su conjunto, un au.'Ttento en el ingr~ 

so real de todos los individuos eignifi?aria obviamente un 

au~ento en el in~eso total y ta~bién en el in~eso medio, 

ya que los au.~entos de ~oblaci6n se tienen en cuenta por el 

requisito de oue todo ~undo debe mejorar. A~í pues, un au.~e!!. 

to en el ingreso percápita es la pri~era condici6n necesaria 

para un índice de desarrollo econ6mico". !.§.! 

El ingreso n-3.ciona.l que comprende la srnna de todos los 

recursos monetarios percibidos por los distintos grupos so

ciales que participan en el proceso de producción y distrib~ 

ci6n de bienes y servicios durante un período dado, normal

mente un año, es igual al µreducto nacional compuesto por el 

valor monetario de l~-t uroducci6n de bienes y servicios dura!! 

te ese mis•no la'Dso. Pc.ra medir el grado de desarrollo de tul 

país determinado, se divide el ingreso o producto nacional 

entre el nú~ero total de sus habitantes, como resultado se 

obtiene el ingreso o uroducto por habitante, también conoci

do como percápita. El monto del ingreso percápita de cada 

país determinará si es desarrollado o subdesarrollado. 

1.2. Definición de Desarrollo Económico Regional. 

La macroeconomía en los Últimos años, ha adquirido una 

!.§./ L. SUAREZ EDUARDO.- Consideraciones sobre el concepto de 
desarrollo económico, U.N.A.m., 1970, pp. 88-89. 
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notab1e importancia ya que a través de los eran.des atp:'egndos 

econ6~icos, provoca la homoeeneizaci6n de ma6Ilitudcs que por 

esencia son heteroeéneas. De este valioso instrumental, se -

orieina el. anáJ.isis reeionaJ. que mediante J.a divisi6n de J.os 

reneJ.ones elobaJ.es estudia su co~portamiento. Sin embareo, 

este co~porta~iento no es del todo homogéneo, sino que varía 

en todas y cada una de las reeiones que integran un país. De 

esta manera se habla de incrementos .o decrementos de la in

versión nacional de deter.3inado sector, pero resulta desicrual 

en las diversas reeiones. 

La dimensi6n de estos efectos'denota J.as desieuaJ.dades 

regionales, que hace que existan regiones atrasadas y desa-

rrollada.s. Al mis!':lo tiempo, pcr:i'ii te lo. reasign:>..ci6n de los -

factores productivos de 1L~ ~oda n~cional y e~ectivo. 

En este sentido el Tiesarrollo Econó~ico Racional se co~ 

vierte en un instrumento del desarrollo nacional, ya ~ue los 

objetivos son comp1tibles y están orient~dos a incor9orar a 

las zonas pobres del país a niveles mejores de vida, median

te el desenvolvimiento y el ritmo de crecimiento adecuado de 

sus actividades económicas. 

La evoluci6n del desarrollo económico regional hn. sido 

en forma paralela a los problemas que han surgido, al utili

zar a la economía como W1~ ciencia auxiliar para la toma de 

decisiones y la solución de problemas reales. 

Uno de los primeros antecedentes del análisis espacial 

de la actividad económica lo constituye el trabajo de Van 

Thuenen en J.~26, denominado EJ. Estado AisJ.ado, que pretendía 

resolver parte de los problemas de ubicaci6n y producción 

del sector primario. 

De esa :fecha hasta nuestros días, han existido diversos 



pensadores que han estudiado diferentes aspectos del análi

sis regiona.L en funci6n de los intereses predo:nina...'l.te_s·, de· la--'· 

época, co;:io Weber que en 1909 da a conocer su teor'ía 'de ,los'., 

factores de loca.Lizaci6n de la industria, o Christaller:, que' 

en .L933 publica el análisis geográfico econ6mico def asenta

miento de las ciudades europeas. 

La explicaci6n de la nuevo. división internaci6nal- d0l:"-- ·e 

trabajo y del comercio exterior; sobre la: ,bO!.se del' ~li,sis 
espacial de los paíaes centro y perif~r:i.cos,' es.reci~nte- y -

abarca cuando mucho tres décadas. "A partir de 1945, los 

erandes bloques econ6;:iicos del mundo se redefinen, y es la' -

variable espacio la que viene a ju~r ahora tul pa~el predom! 

nante, inflnyenc1o incluso en las teorías contemporánec.s del 

desarrollo político econ6:ni.co, que pregonan la remodelación 

de unidades econ6micas nod-:tles (centro y periferia) a nivel 

internacional". !]/ 
De este modo, la importancia del análisis regional den

tro de la ciencia económica se ha ido incrementando, confor

me se han ido extendiendo geográficamente las relaciones de 

intercambio. En W1 principio, ln. varj.able econ6!71icc. 11 espa-

cio11
, se analizó n. nivel microeconómico, :,>Osteriormente al -

mezclarse el o.ruilisis regional con el crec.imiento sectorial, 

el "espo.cio" se ~ue convirtiendo en bien económico, de tG.l -

forma que actualmente l.a "variable espacio'1 se encuentra ya. 

presente a nivel rnacroeconÓ~ico y se le utiliza para prop6si 

tos de comercialización y trato común a cierto tipo de pro-

blemas econ6micos, financieros y tecnol6cricos. 

'J:1I Revista Economía Política.- VolÚ!:!en I, Ho. 1, p. 9, 
L.E.R. 
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EJ. análisis re5iono.l ha llegado a determino.r ~~ serie 

de fen6menos que se d:in en diferentes ~artes de cualquier -

país. Estos fen6~enos a su vez se refl.ejan en discrepancias 

entre las diferentes regiones, ~ue pertenecen tanto a ,aíses 

industri~lizados co~o a países en vías de desarrollo. 



CAPITULO II. 

EL DESARROLLO Eco;w:aao DE J(¡EXIOO. 

Durante las tres décadas posteriores a 1940 la economía 

mexicana ha crecido a una tasa anual de más del 6 por cie,!! 

to; en datos percápita, la tasa ha excedido del 3 por ciento. 

Durante ese período la producci6n manufacturera se elev6 

auroxi~adamente en 8 por ciento al año. 

En 1940, el sector a¡;rícola em9leaba el 65 uor ciento 

de la fuerza de trabajo de T1':éxico y constituía más del 23 

por ciento del producto nilcional bruto; tres décado.s mis ta!: 

de em9leabo. menos de la mitad de la ~uerza de trabajo y con

tribuía en 16 "º"' ciento al producto nacional agreg.:'.do. Bn -

contraste, lRs actividC!.des manufactureras elev.'3.rÓn su i::>arti

cinación en el nroducto interno total, de 17.8 nor ciento al 

26 9or ci~nto, y ahora em~lean más del 16 por ciento de la 

fuerza de trabajo. Para 1970, lr:éxico era en crrr.11 parte auto

su:ficiente en ln producción de comestibles, productos netro

leros básicos, acero y la mayor parte de lo~ biene~ de consll 

mo. 

Un indicio de la a~nlitud alcanzada por ln industriali

zación mexicana, es el hecho de que el creci·niento más ráni

do que ahora E:e experimenta, ocurre en el renrrlón de los 

bienes para la producci6n. Entre 1950 y 1966 la producci6n -

de acero y otros artícu~os metálicos creci6 a tma tasa anual 

de 11.5 cor ciento, la producción de maouinarin en 10 por -

ciento, la de vehículos y e~ui~os de trans~orte en 10.7 ~or 

ciento y los productos químicos en 12.5 por ciento. El sec-

tor manufRcturero actualmente produce, entre otros artículos 

13 -



motores de automóviles, ejes traseros, frenos hidraúiicos, -

tractores, motores industriales, pa1as mecánicas, televisio

nes a color, trans~ormadores eléctricos, u.~idades de aire 

acondicionado y equi~os eléctricos para oficina. 

Tarito la acelerada tasa de crecimiento como la transfoE 

mación de la estructura de la economía mexicana a partir de 

1940 son en gran parte consecuencia de la trayectoria que 

han seeuido los ahorros y las inversiones mexicanas •. Los .. e~-· 

fuerzas co:nbinados de las inversiones de los sectores "públi

co y privado de l\!éxico han financiado una revoluci6n tecnol.2_ 

gica, tanto en la agricu1tura como en la industria; a: partir 

de ésta década cerca del 90 por ciento del total de la inve~ 

sión fija bruta ha sido financiada con los ahorros internos. 

Las tasas de crecimiento miden los cambios en el produ~ 

to físico; el desarrollo económico mide la instituciona1iza

ci6n del ~receso de creci~iento en sí. El desarrollo implica 

una mejor utilizaci6n de los recursos naturales y humanos, -

modific~ciones en la estructura de u..~a economía y una ~~yor 

ca~acidad nara incrementar la producción por medio del nroc~ 

so ahorro-inversi6n. Las inversiones pueden adoptar muchns -

formas: formación de ca9ital fijo, programas de inveGtiea--

ci6n y tecnoloc,ía, sistema~ de educación más amnlios, y as! 

sucesivamente; todo ello amplía ln base nroductiva de una SQ 

ciedad. Todos esos elementos se han a!!rnliado en rr:éxico n. "!l~!. 

tir de 1940 y ayudan a diferencinr a esta etana de fase~ an

teriores de la historia mexican~ caracterizad~s por algÚn -

crecimiento econ6mico, pero con escaso desarrollo econ6mico. 

De 1940 en adelante el sector público mexic~no ha con

tribuido con 30 por ciento a la formación total del capital 

fijo bruto. Durante los primeros años la inversión pública -
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excedía del 50 nor ciento del total; tan s6lo la cuantía de 

esa inversión tuvo un efecto catalizador directo sobre el r~ 

ciente crecimiento de r.1éxico; pero el gobierno tamb.ién ha e.e_ 

tablecido instituciones y ha aplicado políticas, que indire~ 

tamente han imnulsado y sostenido a un dinámico sector pri~ 

do de México. 

La ~odificaci6n de las pautas seguidas por la inversión 

directa gubernamental en la economía, a partir de 1930, re

fleja un cambio en las prioridndes, resultante del crecimie!! 

to econ6mico durante ese período. Entre 1935 y 1960, más de 

la mitad de ln inversión del sector ptÍblico se destiri.6 a &i!, 

tos capitales de in~raestructura en la agricultura, transpo~ 

tes y comtrrticaciones. La mayoría del dinero invertido en el 

sector aG'I'ÍColo. se a:>licó a la construcción de vastas redes 

de irrieación; co~o resultado, la ~u~erficie irrigada media~ 

te sistemas hidraúlicos de fin~nciamiento público se elevó -

con una tasa del 4.9 ~or ciento anual desde 1950; ahora in

cluye más del 60 nor ciento de tod~ la tierra irrieadn de 

México, en co:nparaci6n con el 13 por ciento que era en 1940. 

A partir de 1940, cerca del 30 por ciento de toda la i~ 

versi6n pública se encauz6 hacia el sector industrial. Dura~ 

te la década de 1940 y los 9rimeros añoe de 1950, la Nacio-

na1 Financiera. dedicó la mayoría de sus financia:nientoa n 

largo plazo para las industrias básicas destinadas a la sus

ti tuci6n de importaciones, incluyendo fierro, acero y petró

leo; con estas inversiones se realizaron µara aliviar la cri 
tica escasez de la oferta creada µar las condiciones bélicas. 

Una de las modalidades más notables del comportamiento 

de1 secta~ público mexicano en las décadas recientes es lo -

mucho que ha hecho con muy poco. 
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El gobierno mexicano estableci6 unn seri·e de ¡lolíti.cns 

destinadas a alentar la iniciativa d~l sectór p'rivado)'Ai't>U.:... 

nas de ellas reflejan la respuesta nonnal latinoamericana n 

las posibilidades de industrialización, derivadas de la ·de

nresión y el subsirruiente dislocamiento del comercio durarit'e 

la segunda guerra mundial. Su mercado interno estaba altame~ 

te protegido, lo que se debe al co~~ro~iso adquirido por el 

gobierno mexicano con respecto a la industrialización a par

tir de los años de Cárdenas. Dos son las políticas que se em, 

~learon para aislar al nroductor n~cional de la comuetencia 

extranjera. En los ori~eros años se acudió a la protección 

arancelaria en proporciones considerables pnra impulsar a 

los inversionista~ n~cionn.les a iniciar empres~s que sustit~ 

yeran a las i~portaciones. 

Un elemento muy imJortante para el uroerama de estímu

los a la industrializaci6n fueron los efectos que tuvo ln ~~ 

lítica imuositivn sobre la distribuci6n del inereso nacionnl. 

A fines de la cuarta década y en la quinta, el eobierno mex~ 

cano acudió al financiamiento inflacion~rio de los g::istos -

del sector público. Hicieron una correcta elecci6n ~1 finan

ciar lo~ proeramas del sector público mediante la inflación, 

en vex de hacerlo Dor medio de los imnuestos directos. Por 

tanto, no se elevaron los im~uestos y, hasta 1955, los nre-

cios continuaron aumentando en 10 por ciento como promedio -

anual. Los salarios reales descendieron, tanto en las activi 

dndes agrícolas como en las no aerícolas, mientras que el i~ 

greso real de los empresarios se elev6 ráoidamente. 

Como México, pudo combifu'1..r la estabilidad de precios 

con un ráuido crecimiento estuvo en mejor posici6n para sos

tener su proceso de desarrollo durante un extenso período. 
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En general, la inflación pareció ser compatible con W1 cree! 

miento acelerado s6lo cuando los precios se elei;an con mayor 

rapidez que los sueldos y salarios; mientras así sea y en -

tanto que l~s otras condiciones del mercado corres~ondan a 

las previsiones de las utilidades, de hecho la inflación pu

do alentar una acelerada forT!lación de capital. 

La estabilidad de ~recios y de ca~bios, en combiruición 

con tasas de interés elevadas, alentó la inversión de los -

ahorros en obligaciones e~itidas en moneda mexicat13.; con 

este aumento de los ahorros, el sistem~ bancario mexicano 12 

eró incre~entar su cap~cidad para financiar el programa del 

desa.rrollo, tanto del sector plÍblico co:no del privado. 

El mis~o buen éxito de la política monetaria y financiE_ 

ra de r,iéxico, al apoyar la inversión pública y a la vez ent~ 

bilizar los ~recios, provoc6 críticas que hacen destacar el 

hecho de que esa política es s6lo un sustituto de lo que 

realmente se necesita, a saber, una reforma fiscal que incr~ 

mente los incresos del 60bierno. 

Los proeram~s y políticns del gobierno mexicano a par

tir de 1940 fueron diseñados para estimular los esfuerzos 

del sector privado rel~cion~do~ con el proceso de desarrollo. 

La resouesta positiva que tuvieron esas políticas quizá se -

nota más claramente en la creciente participaci6n de la in

versi6n privada en la formación del capital total mexicano. 

El desarrollo económico mexicano durante las tres Últi

mas décadas sobrenasó claramente al de los otros grandes paf 

ses latinoamericanos que estaban industrializándose. Son va

rios los factores que contribuyeron a este ritmo más acelerE:_ 

do del desarrollo. Tal vez sean de los más importantes la -

localizaci6n geográfica de México, el carácter y la amplitud 
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de los gastos gubernamentales de Inéxico, la ;>olítica moneta

ria y financiera del gobierno y la actuación del sector agri 

cola. 

La ;>roximidad de !.léxico a los Estados Unidos ha tenido 

diversos efec'tos sobre la econo!nÍa mexicana. Primero, W1D. -

frontera en común con el mercado que globalmente es el rn~yor 

del mundo, ha alent?.do sin duda, el interés y la inversi6n -

de los mexicanos co::1 vistas a J.o.s posibilid.ade~ de exnorta-

ci6n. Segundo, esa misma proximidad ha facilitado la trasmi

ción de tecnología. Tercero, los gastos del turismo norteam~ 

ricano han ayudado a equilibrar la bal~nza de pagos mexicana. 

La estrategia mexicana para el desarrollo, hasta ahora, 

ha triunfado porque la evoluci6n sociopolÍtica del naís ha -

a~oyado, más que obstruido, las políticas pública~ y las re~ 

~uestas del sector nrivndo destinadas a ace1erar el creci-

miento. En diversas ocasiones, otros ~aí~e$ 1atinoamericanos 

han adoptado políticas similares; sin embargo, por lo eene

ral esas ?01Íticas han caído víctimas de las uresiones polí

ticas y sociales, que en r.:.~xico han sido mejor contenidas. 

2.1. La Agricultura. 

En el sector agrícola de los países en desarrollo se -

distinguen dos elementos i~portantes para ei desarrollo eco

nómico: Primero, es una actividad muy im9ortnntc, alcunas v~ 

ces relevante, que genera entre 40 y 60 por ciento del inGr~ 

so nacional y ocu;>a entre 50 y 80 por ciento de la fuerza de 

trabajo. Segundo, se ?resenta un descenso notable en 1~ di

mensi6n del sector, debido sobre todo a una elasticidad in

ereso de alimentos decreciente y menor que uno y a la posibi 
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lidad de una ex:oansi6n sustancial de. la produ.cc;i.6n con una -

:fuerza de trabajo constante o en deac.enso. 

Las for:nas más im~ortantes en que el.~ncrementO. de la,_ 

producci6n y la productividad contribuyen al crecimiento ec2 

nómico, pueden resumirse en las siguientes proposiciones: 

l) El desarrollo eco116'!!ico se caracteriza por un incremento 

sustancial en la demanda de ~reductos agrícolas; el frac~so 

para exoandir la oferta de alimentos al rit~o de crecimiento 

de l~ demanda puede obstaculizar seriamente el des~rrollo -

econ6mico. 2) La expansión de las exportaciones de ~reductos 

agrícolas puede ser tmo de los medios más pro~etedores de -

a~mento del ingreso y de divisas, narticularmente en las pri 

meras etapas de desarrollo. 3) La fuerza de trabajo ~ara la 

industria de transformaci6n y otros sectores en ex~~nsión de 

la economín debe tonarse principalmente de lu aericultura. 

4) La aericultura, cor:io sector dominante de una economí:i en 

desarrollo nuede y debe hacer una contribuci6n neta al capi

tal necesario nnra ln inversi6n fija y para el crecimiento -

de la industria secundaria. 5) La el.evaci611 de los ingresos 

netos en efectivo de la poblaci6n agrícola uuede ser imnor

tante como estímulo ae la exp~nsi6n industrial. 

Se han hecho muchas consideraciones sobre el cornnorta

miento del sector agrícola en el desarrollo económico del -

país, señalándose que, en buena medida, el rápido auge de e~ 

te deGarrollo es consecuencia del con~iderable creci~iento -

registrado por aquél sector, el cual excedi6 durante largo. -

te~uorada la tasn de incremento global del producto, El tipo 

de desenvolvimiento industrial que r,:éxico ha seguido, orien

tado el mercado interno a base de sustitución de im~ortacio

nes, asigna tareas bien definidas al sector agrícola. Como 
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ia ~reducción industria1 demanda divis~s para su desar~o1l~ 

normal y genera sólo una mínim~ parte de las que necesita p~ 

ra pagar las importaciones y hacer frente al servicio de la 

deuda correspondiente, el sector agrícola debe cu.~9lir cier

tas funciones si es que el país ha de ob~e~vnr W1 crecimien

to sostenido. Debe producir alimentos para el consu~o del -

propio sector y de la pob1aci6n ocupada en otras actividades 

y biener: intermedios para la industria; eenerar un excedente 

exportable suficientemente grande co·no para cubrir gran i;iar

te del valor de las i~Dortnciones de bienes de inversi6n y 

de las adquisicionen en el exterior de lns materias primas -

que se usan en la cai:>italizaci6n del -país y en la producción. 

industrial. Por otra µarte, el sector aGrícola loeró contri

buir al desarrollo mediante la transferencia de ingresos n -

los otros sectores nor diferentes vías, COMO ln fiscal y la 

financiera; mediante transferencia de mano de obra, o n tra

vés de modificaciones de los ~recios relativos. 

En cu~nto al abastecimiento de los µreducto~ demandados 

'POr el mercado interno, to.nto para fines alimentarios como -

industriales, el análisis de la nroducci6n y de los precios 

de los productos agrícolas indica que no ha existido serio -

déficit (uor lo tanto, que se ha abastecido el mercado local) 

ni au.~entos considerables en los µrecios que se~alen faltan

tes en los cultivos princi~ales. 

Si bien ln nroducci6n agrícola ha CU!Tl?li.do con lo. demc:t!!, 

da intern~, no ha sucedido 1o mis~o con la producci6n {.Vln~d~ 

ra que, entorpecida por rigideces institucionales, ha creci

do a una tasa muy inferior a la de la agricultura. Por otra 

~arte, los precios de los productos eanaderos estuvieron su

jetos a control de la Ciudad de l1léxico para evitar mayores -
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cotizacion~s, _en:··._tantO que .los de .8.le;unoS; de sus instL'llOS, 

oor ejemplP lo.S . .'gr~oS Ui?~l~zables. c_?mo :forrajes, han ascen

dido· en --raZ-ón···de~·.1~{ pro.tección· industrial o de los precios -

de ·gararitía,·::-,1~· qU,ci conduce a co:nprimir las utilidader: de ln 

ganadería y a limitar su desarrollo. 

En México,-- el proceso de formación del excedente de prg_ 

ducci6n generado en la aericultura que sostuvo el desarrollo 

de las actividades urbanas nunca fue muy importante y, en t~ 

do. caeo·, fue anterior a la reforma ngraria. Probablemente se 

produjo durante el Porfiriato y se vi6 aminorado o sustitui

do. por las inversionen extranjeras y el sector minero. Ln e~ 

tructura productiva se había diversificado desde antes del -

re!Ja~to agrario y que los sectores industria.~ y de servicios 

fueron autosuficientes. uara su·desarrollo Sin necesidad.de -

recibir recursos transfe~idos por. el sector aeropecuario en 

cantidad significativa. Resultá~claro, "también, que la nueva 

form<>. de producción agrícolca resultante de la reforr.ia aera-

ria prol)iCió el desarrollo del sector, e. '9esar de que tuvo -

que crecer a W'la tasa lo suficientemente rá~ida como ~ara no 

entorpecer el desarrollo de ·la. industria y de los servicios. 

Así· miSmo, en vista de que el crecimiento industrial se vin

cu16 casi exclusivamente con el mercado interno, fue necesa

rio que el sector agrícola exportara productos y obtuviera -

divisas en cantidad suficiente para financiar un nivel cada 

vez mayor de importaciones de maquinaria, equipo y materias 

~rimas industriales, en tanto avanzaba la sustituci6n de im

portaciones. La agricultura loer6 esto formando un dinámico 

sector de exportación, aún en presencia de términos de inte~ 

cambio en deterioro y precios relativos internos que se mo

vían en sentido desfavorable. Con el turismo, el sector de 
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servicios ayudó"al incremento de la capacidad de ir?~?rtar, -

fenómeno poco común en países subdesarrollados, ·con-lo que -

alivió la carga del sector ae;ríco18. en ·e·i cre~_iíriiento econó

mico eeneral. 

El movimiento mie;ratorio del cac~o~n la ciudad, que pr~ 

vee ·ae mano de obra barata a la industria'y a l~s servic;os, 

hizo que el crecimiento de las ciudades ~ro9iciara la espe

cialización del trabajo; pro~ició fuertes inversiones en in

muebles, servicios y abastecimientos urbanos; origin6 cuan

tiosas gan::inci::is de capital en terrenos urbanos y gastos en 

la industria de la construcci6n, y cre6 am~liaciones de la -

oferta del mercado de trabajo en las ciudades. Esta fue una 

de las formas en que el desarrollo del sector agropecuario -

a~oy6 al crecimiento industrial. Así misr:to, preocupo.dos '90r 

la baja redistribución del asalariado y el empresario aeríc~ 

la, aconsejaban disminuir la inversión industrial y realiz1r 

las obras básicas ~ara el procreso de la agricultura: expan

sión de la industria eléctrica, caminos y obra!:: hidráulicas, 

que nermitirían mejorar la situación de la actividn.d en que 

estaba ocunnda la mayoría de la noblación. 

El forto.leci".liento de la base industrial robusteci6 el 

mercado urbano para los productos aerícol3.s, de tal manera -

que el mercado interno co•nplement6 a las exportaciones !Jara 

esti~ular la oferta ~roductiva del sector aeropecuario. En 

algunos casoR, co~o en los del maíz y el trieo, se estable

cieron -precios de g.:irantía para los productos n.grícola.s que 

pro~iciaron tm consu~o aún mayor de estos bienes y elimina

ron el rieseo de fluctuaciones en los precios. 

A diferencia de otros ~aíses latinoamericanos, en donde 

las crisis de escacez de divisas manifiestan abiertamente --
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esta situación, en México la situaci:ión.: s~· é':red;uó: a nivelés 

crecientes de importacione~, ~.u~.·.·~~~:':~~.fd·~':,.'9?~_~b~.e_s:·;~~,~~.ª~· .. ·- · 

al continuo aumento de las ":¿~~t~.y~o~i~.hqf~~j1e;f ,'~in'.·duda 
alQIDa, los avances en e.1-. campo"~:.agr~col~f ~~~ :'si~o~ :1;.:~'.Cfsl. Vos 

en el desarrollo industrial;' del,_{país:; ;: ' · ::: .. 
·<.;,::-

2.2. La Industria. 

Durante el período 1940-1955, época de fuertes.iriversi.2_ 

nes en obras de-riego y en apertura de tierras, el ~ector de 

crec.imiento económico más dinámico :f'ué el ag:dcola. ··Eii:'cam'--· 

bio, de 1955 a 1970, el sector de desarrollo más rápido fué 

eJ. industrial, 

En la ,,,,.i,nera fase ( 1940-1955) de crecimiento impulsado 

µor el sector agrícola, la ca~acidad para i~nortar se e1evó, 

i;:irincipalmente debido 8..l au.rnento de las exportaciones de meE_ 

cancías. Durante la segunda fase (1955-1970), de desarrollo 

a base del impul~o intlustrinl, dis~inuy6 el atL~ento de l~z -

ex?ortaciones, y lo. capacidad para iml.Jortar dependi6 mt'Í!? del 

turismo y del endeuda~iento externo. En otras palabras, en -

la nrimera etapa el crecimiento se orient6 más hn.cic.. el ext~ 

rior y en la segunda h~ciq la demanda interna. 

En la tercera fase (1970-1975), también de desarroJ.lo -

impulsado por el sector industrial, la cap~cidad de i~portnr 

se expande por causa de considerables incrementos en las ex

~ortaciones, endeudamiento externo, inversión extranjera y 

una mayor µarticipaci6n del Estado en la econo~ía. Este pe

ríodo se caracteriz6 por la creciente inversión del sector -

público, la promoción de ex~ortnciones y los estímulos a la 

inversión. No obstante que la industrialización tuvo un fue.;: 
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te apoyo, en este tiempo quedó establecido que-el objetivo· -- -

era no s6lo crecer sino también ,:;E!dtstribuir el inli;res~-. 
Pese a los ;iroblemas que -plantean para el des~-rroll'?: i!}. 

dustrial el. alto niveJ. de -protección arancelaria, _i~S r~_s7-"'."':: 

tricciones cuantitativas, así cor.to una industria con· ·fuertes 

características monopólicas, el· incremento de 18.' industria-.:

mexicana de 1950 a 1975 se orientó en buena medida a fortal~. 

cer la producción de bienes intermedios y de capital. El tU-. 
rismo, las inversiones extranjeras y los créditos del exte-

rior facilitaron el incremento casi continuo en la capacidad 

nara importar, de m~nern ~ue el proceso de crecimiento indu~ 

trial se llevó a c;:ibo a niveles de comercio cada. vez mnyores.·-

Se puede afirm~r que el ~receso de industrializaci6n de 

México fué llevado n efecto bá~icamente por las medida.E" de -

política econó~ica adontad~s por el eobierno. Por una parte 

encontramos 1a política de sustitución de importaciones , la 

cual surgi6 a consecuencia de los efectos de la Segunda Gue

rra Mundial, y en menor medida de la gran depresión co:no reE_ 

puesta a los problemas de le. b::tlan7<a de pn.gos de los países 

subdesnrrollndos y como un deseo de industrialización. Por -

otro, tene .. 1os el estímulo al desarrollo de la industria in

fantil a través de la política comercial y fiscal, el subsi

dio de los principales insllP.'!os y la mayor flexibilidad hacia 

la inversión extranjcr~. Sin embargo, los efectos negativos 

de estas políticas no fueron evidentes en el corto plazo. La 

protecci6n a la industria incipiente tuvo efectos diferentes 

_n los esperados; no tuvo un sentido exportador que la hicie

ra competitiva internacionalmente y muchas veces s6lo se pr2 

tegi6 a la ineficiencia. 

Otros efectos que es importante señalar y que fueron 
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consecuencia de las '.)olítica.s de industrializaci6n son el 

sesgo ~ntiexportador de la indu2tria manufacturera, ya que -

el centro del desarrollo fue el ~ercado interno, y el sesgo 

antiagrícola. Este Últi~o porque redujo los recursos di~~on! 

bles para la inversión en este sector, lo cual a su vez dis

minuyó el incentivo 2. lu y.iroducción ·~/ u la venta. Así mismo, 

J.o a!)arto de ser un sector ex9ortador aJ. de.jarlo en tasas n~ 

gativas de protecci6n efectiva. 

Lo único que se hizo en México para contrarestar el 

efecto negativo de lP~ l_)rotecci6n sobre 1'1.s eX1_1ortaciones fu.é 

otorgar cierto porcentaje de e>:enci6n sobre los eravd'menor:-s 

de los in~u~os i~portados. El. criterio ~ara otorgar las exeg 

cioneE era un nl to e indeter:ninn.do contenido de insmnoe na-

cionales en el producto exportado. Este porcentaje f'ue muy -

difícil de calcular. Además, se cre6 una zona fronteriza de 

libre co~ercio nara el establecimiento de la industria ~~qu~ 

ladera, capaz de i~portar maquinaria sin gravamen aleono ~e

ro con l'.1 condición de eXTJortar su producci6n; esto ecneró -

emTJleoE que absorbieron la fuerza de trabajo flotante en la 

zonn norte del ~aís. 

2.3. Balanza de Pagos. 

Las distint~s fases de desarrollo im~rimieron su marca 

en la balanza de pagos, tanto e!1 la cuenta corriente como en 

la de caµital. Las ex~ortaciones de productos BGTÍColas, as

cendieron muy ráTJidamente 'J?Osterionnente e. la Gran Depresi6n, 

co~o resultado del auce aerícola qu~ sigui6 a la et~~a acti

va de distribución de tierras y de inversiones en obras de 

fomento agropecuario. En cambio, a partir de 1957, cado. vez 
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ha sido más estática·'.J.a ·situá:ci61i d.e1 .sector agrÍcciJ.a, ne-

gándose al extremo de pasE!,r d'e ~xpórt~d~i:· néto de a1imentos 
, '"'' ,.·s:· 1. 

a imp~::a~::o:::::ones qué·.· s~ c~~tk ~inten~·~o a<un nive1 

constante, disminuyeron dra~~ic~~~ri.t~ a.;,;.;:~~f·i~ Í;r~n ~e!)re
si6n. Esta baja res'llonde en buen~ .:~,~~i~~ .:·~l '; ~~ri~-9·.-:-d·~-1' pro e~ 
so sustitutivo de i'Jrport.aciones; no hay:·-que :·a·iViaar :la - exis

tencin de 1os. controJ.es de impo;taci6n(tarifas, cuotas y --

"!)ermisos). Esto 1Jor supuesto vermi ti6 sostener el mis·no ni

vel de crecimiento con una tasa menor de ingreso por divisas 

en cuenta corriente. También es cierto que hubo que recurrir 

al financi~~iento externo en mucho mayor medida que 2ntes, -

sobre todo durante el ueríodo de estabilidad de precios. En 

consecuencia, los intereses de la deuda externa gan:?ron im

portnnc ia. en los egresos de la cuenta corriente lo que, sum::l 

do a las m~yores re•nisiones de uti1.idades, dividendos y re~ 

lías de ln inversión extranjera, hizo descender la dis~onib! 

lidad de divis~s provenientes de la cuenta corriente una vez 

deducidos los nagos a los factores del exterior. Debido a 

esto se hizo necesario utilizar en forma creciente el crédi

to externo. 

De acuerdo con lo anterior, el µeríodo de inflación se 

puede caracterizar como la fase con fortnleci~iento de la 

agricul.tura, crecimiento de las exportaciones ae;rícolas y d~ 

sarrollo propulsado por el sector externo, con el sistema 

muy abierto y orientado h:icia afuera. El de estabilidad, co

mo la fase con un lento avance de la agricultura y de las e~ 

portaciones, en la cual, al casi no exportar manufacturas, -

se ~reduce un fuerte crecimiento industrial a base de su~ti

tuci6n de importaciones, cerrándose el sistema econ6mico y 
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vo1viendo a un desarróllo hacia adentro. 

Parece contradictorio que ·durante ·el. período de infla·

ción e inestabilidad cambiaría, las exportaciones crecieran 

más rápidamente mientras en el de estabilidad.· su· .. ·cómporta,

miento :fuera menos :favorable, La .estabilidad .se)oi,r6 y .. 
. .'- ... -:·,': 

afianz6 bajo condiciones de balanza de pagos mári:.d:Í:f"íc'ilés. -. . - ... .. . 

que a::·::valuaci6n de 1938 estuvo asociada~COil:·,ia' expropia

ci6n petrolera; la de 1948 fue considerada :;o;a1¡;dr;os obse.r_ 

vadores como :Jarte de.l aj':lste mundial de Parid0.des ·que - ocu

rrió en la posguerra. En cambio la de 1954 constituy6 un he

cho aislado que afectó drásticamente las ex~ectativas nacio

nales. Fue nuevamente ~recipitada por el gasto ~Úblico, rea

lizado esta vez por una nueva administraci6n empeñada en -

contrarrestar el abatimiento temDoral de la actividad econó

mica que había causado la recesión norteamericana de 1953 

subsiguiente al fin de la ffUerra de Corea, cuando se había 

abatido el precio de las materias primas que México export~ 

ba. La agudizaci6n temnoral del defícit gubernamcnt~l, fina~ 

ciado una vez m~s por el Banco de r,~éxico di6 luear a la pér

dida. de reservas internn.cion:tles. La modi1'icRci6n del valor 

externo del neso perniti6 nu.~entrrr los imouestos nl sector -

exportador, equilibrar el presupuesto, obtener su~erávit en 

1955 y controlar la 0resión inflacionaria del sector público 

por el lado de la demanda -que era la causa más i~portante

de inflación. Hizo posible así mismo aliviar la pérdida de 

ingreso re~l del sector 1crícola de exportación que resulta

ba de lR baja de nrecios en el mercado internacional de las 

materias ~rimas. Esto influyó en los precios internos de los 

Productos aarícolas -que estaban li~dos a los del mercado 
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mWldial-, alterando los ?recios relativos agrícolas indus

triales. 

Desde principios de la década de los cincuenta la inve~ 

tig<?.ci6n y las obras de riego iniciadas en años anterioreG, 

habían empezado a influir en el au.~ento del producto agríco

la, de manera que hacia 1952 se aµrecia el co~ienzo de tula -

clara tendencia al aumento de los rendi~ientos por hectárea. 

Dicho en otra forma, la elasticidad de la oferta agrícola -

au'l!entó. Cabe recordar ~ue en el lapso 1946-1956 el uroducto 

agrícola creci6 a una tasa rn~s acelerada que la del producto 

elobn.l; en crtmbio, la demandA. de -productos agrícoln.s crecía 

a menor tasa que la del nroducto global propiciando, mayores 

exportaciones agrícolas. La modificaci6n de la estructura de 

?recios relativos significó que las ~aterías primas de ori-

gen ª6T"º~ecuario utilizad~s por el sector industrial disrnin~ 

yeran de ,recio; al ~i~~o tiempo ~ue, frente al menor co~to 

de loB insu~os, se m~ntuvo fortalecida, al menos nnrci~lmen

te 1~ posici6n de utilidades tle la industria, uara la cual 

el efecto alentador de ln. inflación empezaba a declinar. El 

bajo costo de los insu.-nos nroporcionn.do 'POr el sector PtÍbli

co reforz6 ene elemento. Por otra parte, la anterior redis-

tribución de los l)3.GOS a los factores en favor de las utili

dades tendía a disminuir la elasticidad int;reso del connumo 

y a esti~ular el ahorro, y constituía otro factor de abatí-

miento de la presión inflacionaria. Así, a partir de esta -

eta~n, el desarrollo industrial se vió alentado, con bajas 

en los precios relativos de lns materias pri~as y otros ins~ 

mos. La mayor accesibilidad al crédito del que goz6 el sec

tor industrial coadyuvó a sostener un nivel alto de inver-

sión industrial que hizo m~s flexible su oferta productiva y 
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faci1itó e1 nroceso, de una tasa de crecimiento industria1 -

muy superior a la agrícola, es decir, m~s de acuerdo con la 

estructura de 1a demanda y con sus e1asticidades ingreso. En 

resumen, el sistema económico había adquirido, en el sector 

agronecuario y en e1 industria1, una mayor flexibi1idad pro

ductiva, que después perdió. Todo esto se conjugó con e1 uso 

más amo1io de créditos del exterior. Ya que el nive1 de la -

deuda externa era bastante bajo en esas fechas, se pudo au

mentar el endeudamiento e incrementar las imnortaciones y 

la oferta total, sin que se nrodujeran trastornos mayores a 

nesar del aumento de la inversión pública. El caso es que 

temnoralmente el financia~iento del banco central se sustitE 

yó con financiamiento externo. En estas condiciones, la de

presión monetaria de 1954 fue un elemento de inflación tran

sitorio, toda vez que las variables económicas que influían 

en el nivel de ~recios ya se comportaban con tendencias al 

equilibrio en condiciones de crecimiento con estabilidad. 

Finalmente nrevaleció la estabilidad de precios, y la 

nosterior reacción al alza del ahorro en instituciones fina~ 

cieras, iniciada en 1958, una vez que se modificaron las cx

oectativas de precios, fncilit6 el financiamiento de los nu~ 

vos déficit gubernamentales con ahorros nrivados como com'l~ 

mento del endeudamiento externo. En este proceso de gran im

portancia el mayor uso de los encajes de reserva y el con

trol selectivo de crédito a los intermediarios no monetarios, 

que fueron las instituciones que crecieron con mayor veloci

dad. Esto facilitó al banco central la caotaci6n de ahorros 

para financiar las inversiones públicas. La exnansi6n monet~ 

ria fue sustituida ~or el uso de ahorro externo e interno. 

Sólo con la exuansión del gasto pÚb1ico de 1973-1975, a pe-
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sar de que la deuda externa se dunlicó en un lapso de tres -

años, :fue necesario acudir a la exuansión monetaria ~ara fi

nanciar el déficit del sector público. 

En el ueriodo 1970-1975 se empezó con un gasto público 

que excedió las fuentes de financiamiento no inflacionario, 

sobre todo durante 1973-1975. El desequilibrio entre el aho

rro y la inversión no se había hecho patente abiertamente 

como consecuencia del déficit cr6nico de la balanza de ~agos 

de los Esta?os Unidos, causado en parte por la guerra de 

Vietnam, lo que facilit6 el endeudamiento externo y posponer 

1as medidas necesarias para corregir el creciente desequili

brio de las finanzas públicas y la acentuada faltn de compe

tividad externa de la economía mexicana. 



CAPITULO III. 

LA REGION GEOECONOIUCA DEL NORESTE; 
. =~-.. ·-_:: ~: ... 

La r0lativa ,a·em~-j-~riZá.. qu'e en .materia. de caracteres. nat!! 

ralee tienen las· zon~s· Norte y Noreste' ha llevado a consid~ 
rarlas, - eri···~·~asi-ones··~···~c,:~~ ·partes· de una misma· zona. Sin em-

•. . - -· 

ba?-go, estudi~·s I-eaiizEidos han tenido en cuenta el hecho de 

que, .1'o.r un lado, el Noreste está comprendido bisicnmente e!! 

t-re- lás -rrlontB.ffas de la muy destruida Sierra Madre Oriental -

en .. Nuevo León y Tamaulipas, la frontera estadounidense y la 

costa al este. Además, los climas son en esa parte del terri 

torio nacional, por lo general, menos secos que en el inte

rior del Norte. Cruzan sus tierras varios ~oderosos ríos de 

la vertiente del Golfo y desa~arecen en lo sustancial los -

suelos desérticos que son sus ti tui dos por castaños, de rend

zina y necrros. La vegetación mezclada, predominante de cli

mas temnln..dos, abarca amplias porciones en Nuevo León y 

TamaulilJas. 

Por lo que toca a los aspectos socioeconómicos, el 

Noreste es efectivamente una zona donde predominan la aeri-

cul tura de riego -aleodón, caña de azúcar- combinada con 

otros cultivos tambi~n en gran escala (naranja, sorgo, hene

quén), y la gang,dería extensiva para exportación. Sin embar

go, se diferencia del Norte en los siguientes aspectos: 

a) La existencia de una pesca importante, con base en -

Tampico, puerto por el cual se lleva a cabo un fuerte movi

miento de carga marítima. 

b) La casi nula explotación minera y la falta de una in 

dustria siderúrgica importante. 

- 31 -
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c) La disminución respecto al uso de esquil~os (sobre -

todo, raíz de zacatón, guayule y palmas), tan notables en el 

Norte, 

d) No existen en la zona grandes metrópolis, como r.Iont.!l_ 

rrey, Chihuahua o Torreón, aw1que Tampico y Nuevo Laredo ti~ 

nen importancia local y siguen creciendo con vigor. 

Quizá el punto en que más divergen el Norte y el Nores

te es el corresuondiente a los energéticos, pues ésta última 

zona es productora im~ortante de petr61eo y gas, en tanto -

que el Norte cuenta sólo con carbón de piedra {que no hay en 

el Noreste), La inclusión de monterrey en el Noreste no se -

justifica, nues cono se observa la mayor parte de sus rela

ciones productivas las realiza con J.as m:iterias prim::?..s del 

Norte y recibe gas de Reynosu y petr6leo del oriente para 

sus centrales termoeléctricas mixtas. 

La red de :ferrocarriles y cn.:ninos se encuentra bastante 

desarrollada y ner~ite un nativo comercio, sobre todo en la 

fnj~ fronteriza. Cabe señalar que -al igual que en el Nores

te y el Norte- hu sido imoortante la influencia.. econ6mica y 

social de los Estados Unidos, pues las transacciones comer

ciales se multiplican, la técnica se revoluciona y el peso 

de las inversiones extranjeras y el turismo resulta igunlmen 

te 'Poderoso. No es de extrañar, por tanto, que TamR-ulipas hf!_ 

ya logrado niveles apreciables de desarrollo capitalista, su 

neriores a los que gozan muchos otros Estados del interio~ -

de la República (aunque inferiores, en eeneral, a los de Nu~ 

vo León, en Monterrey, y Baja California Norte). 

El Noreste termina un naco al sur del Pánuco, donde ru:~ 

ba también la pradera con clima semiseco y da co~ienzo unru~

nueva zen~: el Golfo de México. Se da el caso de que coinci-
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dan las fral'l:j8._s .-~e:-'..l~s-·_1ími!J~S· ad:niniSt_I'.ativ:C?s, los natura

les y los .. d~. c.c.rác;t;el:' ,geoéconómicoO 

3.1. Integr~ciónde :la región 

de las 'siguientes regiones_: 

Valles Nuevo Laredo:..'Afiáh~a·;; )" '.... · 

Cerral va-Sabinas, Hidalgo-.hhi,,¡:;/ 

Valle Mata11oros; 

Montemorelos-,Linares. ; .. 

'·<·; /,~/' "~:'.: :~· <t: 
"\.· ~~: 

Centro Tamaulipas.,-Ciudad ·vic.tor.ia·; 

El Mante. 

Ta~'!Jico. 

En esta interesante zona geoec~n~m_icn,_ ~e advierte una 

clara distinci6n entre l~s re~iones de_m~derno desarrollo, -

que tienen ~ar base princinal la agricultura de.riego y el -

comercio fronterizo o l~ cercanía a mercados del interior, y 

aquellas qu~ mantienen condiciones bastante menos halagndo

ra.s. Entre las urir.ieras se encuentra el Va.lle de MatR.:noros o 

del bajo Bravo, donde la uoderosa producción algocloncrv.. ha -

disminuido a Últi:nas fechas, en '!'Jrovecho del sorgo, otros e~ 

reales y pl:lnt::iciones de clima extre:noso. Sin embareo, la i;!!_ 

portancia co'!lercial de Matamoros no ha decrecido y es nota

ble la moderniz~ción re~ion~l. Otra de las reeiones de riego 

es la de Ciudad Anáhu~c, que complementa esta actividad con 

un intenso movi:niento co:nercial en Nuevo Laredo. Por último, 

está la del El J.l'lnte-Xicoténcatl, donde se cre6 una muy i;:¡

yortante árc~ con cultivos de caña de azúcar, tomate, cítri

cos y plantaciones de henequén. Las industri~s derivadaG son 
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de eran fuerza ecorl6mica y mantienen 1-igas estrech.Us con los 

mercadoe del interior de la República~ 

Una regi6n de ffran a¡¡ricultura especializada en "ítri

cos es la de J.lonterrey-Linares; pero, ·,en_ gran_:--p_~rte', va· _t_o

mando la delantera la del centro de Tamaµl.ipa-_S, .'CQJ;.·::ckbecera 

en Ciudad Victoria, donde hay también cítricas·, henequén,. 

maíz y legu!llbres diversns. El oriente de· Tamauli;ias es 1'ri--

' mordial:nente ganadero, con algunos terr"enos 8.gríc-olaS cerca 

del curso del río Soto la Marina y en la costa misma. 

En forma es1'ecial, debe mencion".rse l::i. regi6n de Reyno-· 

sa, donde el petr6leo y e1- g:¡.s· son fuente de gran desarrollo 

industrial, i-:npulE~.clo también por el 6o:nercio fl:-onterizo y -

el antiguo predominio del cultivo algodonero en el valle del 

Bravo. 

Aunque co~ reducido territorio de influencia directa, -

la región de Tampico tiene i~portanCia creó~ente, por encon

trar~e en ella el gran ~uerto petrolero y los establecimien

tos r1e industrias conexas, a las cuales se agrega un movi

miento intenso y W1ª ex~lotaci6n pesquera fuerte; no debe -

olvidarse que Tampico ejerce atracci6n de diverso grado aWl 

sobre parte de las altas Huastecas y sobre el extremo norte 

de Veracruz. Se le ha mencionado como una ciudad que podrá -

ser en lo futuro otra 11 metro9olí de equilibrio" para contra

rrestar la acción centralizadora de Monterrey en el Norte, y 

de Veracruz u Orizaba, en in zona oriental de la Reoública. 

Ninguna región del Noreste puede considerarse en condi

ciones de extremo subdesarrollo, aunque es indudable que l~s 

de Cerrulvo-China y algunas comarcas dei suroeste y oriente 

de Tamaulipas muestran diversos grados de atraso e incluso -

de aislamiento. Pero, en lo sustancial, esas regiones están 
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ya W1idas a la economía comercial, y _todo e11o _-permite si-

túar a ese Estado dentro de. los más progre~i~·~as de~ .país. 

3.2. La Economía del Estado de Tamaulipas. 

TamauJ.ipas cuenta con nwnerosos elementos básicos para 

su desarrollo económico. Ubicado en la porci6n noreste de la 

República Mexicana, disfruta de una situación geoe;ráf'ica de 

privilegio. Surcan su territorio (séptimo en extensi6n en el 

País) innumerables corrientes fluviales, y posee g-randes 11~ 

nuras y valles, de excelentes suelos, que favorecen la expl~ 

taci6n a¡¡rícola. Limitado al norte por Estados Unidos, Tama~ 

1.ipas tiene varios puertos fronterizos (Huevo Laredo, Reyno

sa y Matamoros). En una evaluación fríamente objetiva, cons

tituyen sin duda W1 poderoso factor de estímulo nara el des~ 

rrollo de la econo 1nía to.maulipeca. No hay que olvidar, que 

es esn situación la que h..~ hecho posible el establecimiento 

de e~~resas maquiladoras en la faja fronteriza del Estado. 

La derrama de s~larios entre la noblaci6n ocu~ada en esas em 
presas, ha estimulndo vieorosamente las ventas y 1a economía 

en Beneral de las poblaciones fronterizas, del Estado y del 

naís; ade~~s de Que con el volúmen de em~leo que ha generado, 

se ha amortic;uado en grado importante la desocupaci6n reeio

nal, 

También está el puerto marítimo de Ta.~pico; muy impor

tante en materia de tráfico mercantil, y un centro de atrac

ción turística aue habría que fomentar. 

Pero hay, en su dotaci6n de recursos naturales, algo -

que no se ha mencionado toda.vía, y que da al futuro de l.a en 

tidad una esµléndida firmeza: 1os energéticos; el gas y el 



petróleo. Energéticos de un. alto valor es.tratégico hoy: Y. ma-· 

!'lana. El petr6leo -y sus derivil.dos--se_-:es-ti'cónvfrtfendó ya 

en un elemento clave en la~{· ;~lacio~~:~ ··66m~ic~{:ri1e~·.: ~iri: :~~L ·:.~~- -

terior (ya lo era por lo que hace al des~rr~Ú~\'ecio;.icS~ido m~ 
xicano). - · -. ·~ :~ ;·:~,-:- :i/.:}I~~.:):i: .t_·_,;_;~~ :~¡_;:: .>:i_ -, 

En cualquier país, regi6n o Estado la \:infrá.e,-structúra -

económica ha precedido el desarrollo~ Áqü'éiia'.' e~ 'U,:;d "':co;:,.di.., 
~:-;" : ·, ·.' -.'= 

ción para ~ue éste se ;iroduzca. Si. no hay ~ía_s _cl.e( comú.nica-

ción, servicios de agua, ener¡:;éticos· (el.ectX::i,c~~~~; é.gas, -

etc. ) , y obras hidráulicas, por ejem;ilo¡ poc'o o nada' puéde. 

esperarse de la inversión directa11ente i;irodúcti~~:;· L~· inyer

si6n difícilmente se re~liza. 

En Tamaulipn.s no podía ser diferente. Por-e~· .. corltri,:i.rio-, 

el Estado es un ejeml)lo de lo que ze logra con l.as obras ·ae 
canital social básico. El desarrollo a¡:;rícola de la región -

norte de la entidad, encuentra su orieen y avoy6 su futuro -

en las dos e;randes obras de irrigaci6n: los distritos de ri~ 

go, Be.jo Río San Juan, 0ue cuenta con la presa Marte R. -

Gómez o del Azúcar y Bajo Río Bravo, que co•ni:Jrende la Presa 

Internacional Falcón, la Anzaldúas, el canal de Anzaldúas y 

los vasos de Villa Cárden~s, Palito Blanco y Culebrón. 

Asi:nismo, el desarrollo industrial estatal, pero marca

damente el de Tampico, es el resultado de la ~resencia de -

Petr6leos Mexicanos, así co!'!lo las excelentes vías de comuni

cnci6n con todos los centros productores y proveedores de i~ 

SlL~Os y, concretamente, de las instalaciones del puerto. 

Tamaulinns cuenta con uno de los sistemas carreteros 

más completos del país, que lo comunica interiormente y con 

el resto del país. En 1973 se pusieron en servicio dos imno~ 

tantes nuevos ramales ~avimentados. Uno que entronca con la 
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carretera federal No. 101 (que va de Ciud:?.d Victoria a Mata

moros), en el o\Ulto conocido como la Coma, a 40 km. al sur 

de San Fernando, y que llega a Soto la Marina, para de ahí 

Se61.J.ir hasta Estaci6n f,~anuel. El otro ramal acorta la dista!!, 

cia entre Tamnico y Cittdad Victoria: 1'arte de Villa González, 

rumbo a Ciudad Victoria, hasta engarzar en el 1'0blado de Gu~ 

yalejo con la carretera federal. Seis son los ejes troncales 

~ederales más im~ortantes del Estado, de los cuales parten 

ram~les e incluso otras carreteras federales que co~tmican a 

sus tres reeiones econ6mica$ entre sí y con el resto del 

país. 

Los núcleos de las tres regiones econó~ic~s del Estado 

(Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico), también est<{n comun.!_ 

cadas nor ferrocarril. La red ferroviaria está co~uuesta uor 

llllOS 900 km. de vías y cuenta con dos líneas ligad~s a \UlO 

de los centros de nro0ucci6n y consQ~o ~ás im?ortantes del 

y.>:.:tÍs (Monterrey). El sistema ferroviario cuenta to.mbién co!'l. 

dos puentes intern'lcionn.les, uno en Nuevo Lo.redo y otro en -

J.latamoros. Conect:in con el ferrocarril nortenmeric::tno, faci

litando la actividad exportadora e imnortadora del Est~do y 

del país. 

En el renglón de la electrificación las coeas parecen -

andar muy bien. La entidad cuenta con nlantas termoeléctri-

cas (ln. Presidente Emilio Portes Gil, en Río Bravo, con cape:_ 

cidad de 75 mil kw, y la planta Andonee;tti, en Tampico, de 14 

mil); \Ula hidroeléctrica (la Falcón, 31 500 kw); una olanta 

Turbo-Gas (Tampico, 15 mil kw), y varias plantas pequeñas de 

las llamadas "Diesel eléctrica" (la de Ciudad Mante es la -

más grande; 5 500 kw). 

Las dos grandes plantas del norte de la entidad -la 
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te:nnoeléctrica de Río Bravo y la hidroeléctrica Falcón- se 

encuentran interconectadas entre sí y con· el Sistema Inter

conectado del Horeste (Coahuila, Huevo León y Tamaulipas), 

que con nueve centrales generadoras tiene una capacidad de 

558 mil kw. Prácticamente toda ).a entidad se ha1la inteerada 

a los µroeramas de electrificación, y en los principales po

los de desarrollo econ6~ico, la capacidad instalada su?era a 

la dern~nda, de suerte que éste ee lU1 factor atractivo para 

la inversi6n industrial. La atención que en esta materia ha 

merecido la entidad se ha mantenido en todo mocento. Previe~ 

do las futuras necesid8.deo del i:nnortante polo de desarrollo 

que se ha cre~do en la rerri6n de Tam~ico, fue construide tma 

planta termoeléctrica, ubicada en Alt~mira. 

En cuestión de irrigaci6n, la infraestructura hidráuli

ca de Tamauli9ns es, des~ués de la de Sonora y Sinaloa, la -

más importante del pnís. Cuent~ con doc i~portantes distri-

tos de rieeo. Uno, e1 Bajo Río Bravo, y el otro, es el Bajo 

Río San Juan. Estos dos distritos, que son parte muy im9or

tante en la historia del des~rrollo econ6~ico de la región -

aerícola norte del Estado, representan actualmente el 86% de 

ln sunerficie. total de rieeo por graved~d del Estado; parti

cipaci6n que al terminarse los distritos de riego del río -

Soto la I.larina y e1 de Las Adjuntas, bajará a 69 nor ciento. 

La economía tamauli~eca se desenvuelve en un marco ins

titucional favorable, en tér:~inos gcner~les. En el Estado se 

hnn creado instrumentos y organismos ofici~les y privados p~ 

ra estimular e imnulsar el desarrollo econ6~ico; la infraes

tructura educativa es de las mejores del país. 

La entidad fue de las pri~eras que se coordinaron con -

el decreto presidencial de1 20 de julio de 1972, que est~bl~ 
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ce estímu1os a las empresas que se acojan a los planes de 

descentralizaci6n industrial y desarrollo regional. Dicha 

coordinaci6n dió pa.Eo a. W1 instnunento de eran aliento !Jara 

el inversionista, pues todo el Estado cae dentro de la Zona 

3, que es en la que mayores estímulos se ofrecen, tales cor.io 

exenciones ele i~puestos, subsidios y fin.c'lncin::iientos a más -

bajos ti~os de interés. Producto de este decreto surgen tres 

parques industriales de gran importancia para el Estado. Uno 

en Tam~ico, otro en Ciudad Mante y el tercero en Matamoros; 

ciudades ubicadas en las reeiones sur (las dos primeras) y -

norte. Paralelamente fue creada en Tar.i9ico u.tia Gerencia Re

gional de la Nacion2.l Fin..'1.nciera, para apoyo de la industria 

y otras actividades y para facilitar el cu~~limiento de las 

previsiones del decreto. 

El gobierno del Estado creó también la Direcci6n d~ Pr~ 

moci6n Econ6rnica e Indu~tria.l, con sede en Ciudt:!.d Victoria y 

delegaciones en Tn.r:t".Jico, Matamoros, Reynosa y Nuevo León; 

con el fin de traducir 1.::t buena dis;.>ooici6n de las autorida

des en materia de industri~lizaci6n del Estado. A su vez, el 

mismo eobierno h2. sido uno de los m1s activos participantes 

en la restructuración de la política :fiscal em1'.)rendida por -

la Federaci6n. Brillantes ponencias tamaulipecas han culmin!J:. 

do en importantes modificaciones en la mecánica o~erativn de 

la hacienda pública. Graci~s a la eficiencia del aparato ad

ministrativo, se ha loe-r~do am9liar la infraestructura econ~ 

mica y social del Estado, sin recurrir a incrementos en las 

tasas imuositivas. 

Esto creó un ambiente muy nro~icio para la inversi6n en 

general. Ya que, son el gusto nÚblico y una política fiscal 

cada vez más sana y eficaz, lo que SQ~ado a la presencia de 
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muchos recursos y ventajas naturales, constituye el com;>lejo 

de factores ~ás atractivos ~ara cualquier ti~o de inversión 

en Tamaulipas. 

Por acuerdo de la Comisión Intersectorial para'el ·Desa

rrollo de las Zonas Fronterizas, a partir de.1971 ·fueron 

creados en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros los llamados 

Comités de Pro"1oción Económica, integrados'.i>or re;iresentan-

tes de las Secretarías de Industria y Comercio y de. Hacienda 

y Cr~dito Público. 

3.2.l, Agricultura. 

Tamsuliryas es un Estado eminentemente agrícola. La tie

rra y su ~roducto tienen un ~apel de gran imnortancia en la 

vida econ6mica de ln entidad. 

La agricultura de la zona norte es de las más tecnific~ 

das del ~aís. Ahí se em~lea, en forma casi eeneralizad~, mn

quin..-'l.ria y e~UÍ'!)O de lo más moderno, semillas mejoradas, f'e!: 

tilizantes, etc. y las condiciones de vida del groductor en 

general se ubican entre las mejores del país. 

La entidad ha sido escenario en do~ de sus re6iones, la 

norte y 1a sur, de serios fracasos en la explotación de Wl -

cultivo, en otros tiemnos el principal ~reducto de exporta

ci6n del país y del Estada: el cultivo del aleodón. Fue pri

mero la reei6n norte la que, después de casi una década de -

ser de las orincipales re~iones productoras de esa fibra en 

el naís, abandon6 el cuitivo para convertirse en productora 

de granos. Siendo el sorgo y el maíz los que dieron a la re

gi6n norte una relativa estabilidad, de la que na goz6 dura~ 

te la época aleodonera. La disponibilidad de agua na pormi-
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tía introducir otros cultivos y 'fue en gran ¡:iarte factor li

mitante. para lo¡;rar .. una mayor productividad. Este fue (el -

del agua), el· más delicado y afiejo problema de entre los de 

la agri·cUJ.~ur~ .·.;~~~·ona1·10 que ocasionó bajos rendimientos. 

LS: d~spollib~l_idad de agua a presa J.len'.:!. en a.Yftbos distri 

tos, es de sólo tres riegos en cada ciclo ~rimavera-verano; 

~or lo mismo, se tienen que sembrar variedades de sorgo y -

maíz de ciclo corto, que producen m~s bajo~ rendimientos que 

otras de ciclo m1o l~rgo. También influye en for:n~ negativa 

sobre los redi~ientos la mala preparaci6n de la tierra. 

Armque no es privativo de la agricultura de la regi6n, 

está también el Droblema de la desoreanización de los produ~ 

tores. En efecto, en todo el Estado hace falta la organiza-

ción agrícola nura la comur~ de i~sQ~os y ~ara la comerciali 

zación de los productos. La nosible solución a este 'Prob1emu 

son las uniones de crédito agrícola, mientras que se viensa 

que la solución está en las cooperativas. 

Volviendo al oroblema del crédito, que é~te es insufi

ciente por dos cosas. Primero, -porc;.ue la banca privada es -

muy exigente. Y segtmdo, por el burocratismo de la banca ofi 

cial 1 que imoide la agilidad y ooortunidad del crédito ale

jando al agricultor de .estas instituciones. 

En la re5i6n centro, la más pobre aerícolamente hablan

do, se vive actualmente una etnpa de reactivaci6n de este 

sector. Los mejore~ precios del henequén y las obras de rie

go que realizg el gobierno federal, han contribuido a esti~~ 

lar la producci6n de este cultivo, así co~o la de aquellos -

beneficiados por la infraestructura hidráulica. 

El maíz, a pesar de ocupar la m~yor superficie cultiva

ble de la regi6n centro, sigue considerándose en segundo té~ 



42. 

mino. La rB.z6n: es Un ctiltiv6 -de ~~bsistencia. Se ~iembra en 

muchas,. pero: pequeñas parcel::~~· d~·. ~em~6~~~;· ·c~n .muy bajos -

rendi:nientos. La excepci6n_p6drá sér_la siembra en las·· nue

vas tierras de riego; En:_esta regi6n,_ e~ --01 -he'nequé'n el- cul

tivo más importante y· fue hasta 1973 '.el-.más problemático. 

Los municipios productores de:heneciuén más _.importantes 

del Estado son Ciudad vicitoria-; GÍÍéme'z .y ViJ,la Cas;,s; suman 

el 90% de la superficie de la re5i6J1, ~~r; 0.l igual- ~ue en _: 

el resto .del área donde se explota, s,6io ~l 50% es producti

va, un 20% está -en cuiti'7o y _el restante 30% comprende. plan

taciones estériles. 

Por lo que hace al inventario citrícola de'l8.'regi6n, -

resulta muy difícil determinarlo, ya qu~ di,c:h"- ~ctivid0.d ha 

corrido peor suerte. Al parecer, _1a·naranja:c,·que -es--~1-:cult!_ 
vo relJresentati vo, no ha tenido buenii;:~EÚ}~ep~a~·i~rf ~k~ ei- mere~ 
do. Son bien conocidos los problem~s-.-~~é 'J..e~;.;:~a~~·~ri<:i~S- fre-

:-· . . · . ·.· .. _,,._; 

cuentes fluctuaciones en los precios. ·La·s·:cei.Usas:-deJ: prob1e-

ma son diversas. La falta de orient8.ci6n ",,¡-:prclduct-o; sobre 

otras variedades cosechables en épocas :diferentes a las ac

tuales, y paralelamente la falta de planificación en cuanto 

a superficie a sembrar de cada una de ellas, han determinado 

la persistencia del problema. 

La falta de producci6n de otras clases de naranja con -

mayor aceptaci6n, así como la falta de empacadoras que mejo

ren la presentaci6n de la fruta, dejan en una. situación de -

inco~petividad a la citricultura del Estado. Y si esta situ~ 

ci6n se da a nivel nacional, con mayor raz6n sucede a nivel 

internacional. Toda la naranja tamaulipecn que va al extran

jero se empaca en la regi6n citrícola de Nuevo Le6n (Montem2 

relos), y por esto precisamente se ~ierde competividad con 
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re1aci6n a dicha regi6n. Es sor~rendente que esa operación -

de maquila se realice fuera de un Estado que tiene una zona 

cuya producción de naranja, justifica plenamente la inver--

sión en instalaciones 9ara ese fin. 

En resrnnen, la situaci6n de la citricultura fue difícil, 

~ero no insuperable. El con6elamiento de la suverficie de 11.9:, 

ranja· Valencia, y la siembra de otras varied~des, incluyendo 

las de limón y nomelo, que ree;ularon la "9roducci6n de acuer

do con las necesidades; 1a industrialización y el e~~a~ue en 

la mism:t regi6n, y la búsqueda de nuevos merc?.dos n. tr:ivcs -

de camnañas promocionales, fueron medida.s correctiv:ts que r~ 

forzad3.s con asistencia técnica adecuada lo&raron cambiar el 

panorama. 

La regi6n sur ha ex-;"Jerimentado ca.T?lbios sornrendentes. 

Por la sunerficie sembradn y el valor de la producci6n, ocu

pa el segundo lue;ar en el Estado, atmque en este Último ren

glón también ha disputado el primer lttgrir n la zonfl. norte. 

La ca~a de azúcar, el cultivo más im?ortante a 9artir 

de 1970, medido por el valor de la producci6n, y el de mnyor 

estabilidad econ6~ica, aprovecha los tres únicos distritos -

de riego de la re~ión sur. Su Ú..Ytico y nrinci'!Je.l uroblema vi~ 

ne de ·muchos a.~os atr~s: el nrecio de la caña. 

La restructuraci6n de la industria azucnrera 112.Cional 

iniciada a princiuios de 1971, con el aumento en el nrecio -

del azúcar, resolvió momentáneamente el problema. La carrera 

alcista ha sido ganada ~or los costos de los insu~os y del -

transporte. En la zona se LLQ.tdiza el problema.. norque los re,!l 

dimientos del campo siguen siendo bajos. L~ potencialidad de 

la zona es alentadora. Ln diversificaci6n de cultivos le ha 

dado una estabilidad de la que no gozan ni la regi6n norte -
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ni la centro. 

3.2.2. Industria. 

E1. Estado cuenta con una excelente dotaci6n de recursos 

naturales y de ventajas que han hecho posible el desarrollo 

industrial alcanzado hasta la fecha, Tiene una diversificada 

e im~ortante agricultura; tiene petr6leo, puerto y frontera. 

Y a eso están ligadas lns princi9ales ramas industriales; en 

el caso de la industria alimenticia, de la textil, de la quí 

mica y de la industria de maquila. 

El. sector petrolero es, !JOr antonomasia, la ·-industria 

tamaulipeca. Ya que la magnitud de la inversi6n y de la ocu- -

?nci6n, así co~o la in~luencia oue ejerce con sueldos y sal~ 

ríos sobre los de la zona en que se desenvuelve, le da aque

lla posici6n. Aunque en la industria ta~auli9ec~ no se han -

presentado ~roblemas en el suministro de gas natural, es ev! 

dente que la producci6n a partir de 1972 no ha satisfecho ln 

demanda de consu-!lidores de fuera del Estado. Así lo revelan 

los problemas que tiene la industria regiomontana y que han 

dado origen a que sustituya este energético -por el co::ibustó

leo. Para ello, con unn inversi6n de más de 500 millones de 

pesos, PEI,lEX instaló un oleodttcto que transporta dicho ele

mento desde Ciudad Madero hn.sta Monterrey. 

Para la elaboraci6n de los subproductos, se cuenta. con 

refinerías y nlantas de absorci6n en Ciudad !.ladero (de las -

más grandes del país) y Re:~rnosa, que han dado origen a va

rias plantas petroquÍ~icas (principal ~reducto: polietileno). 

Estas instalaciones y las actividades derivadas son im?orta~ 

tísimas fuentes de ocupación. 
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Por otra -parte,. e~ irrelevar.Lte la participación de la -

industria de Tamaulipas en los distintos ren¡;lones de la in

dustria nacional. La industria qui!Tlica y la industria de ma

quila. son muy -dinámicas. La '!,)rimera en cua.nto a inver-siones, 

y la segunda en cuRnto a nú~ero de.establecimientos y ~erso

nal ocupado. 

Las ramas industriales m~s importantes del Estado son -

las siguientes: fabricación de productos alimenticios div~r

sos, elaboraci6n de refrescos y aguas gaseosas y purificadaS, 

molienda de caña de azúcar y destilaci6n de alcohol etílico, 

fabricación de equipos y aparatos de radio y televisi6n y -

.desr,>ey-ite y empaque de a:tsodón y preparación, tejidO y acrib:;, 

do de textiles de fibras duras. 

Clasificadas por el valor de la producci6n anual, el o~ 

den era el sie;uiente: molienda de caña de azúcar y destiln.-

ci6n de alcohol etílico, fabricaci6n de productos alimenti

cios diveroos, elaboraci6n de refrescos y a¡;uas ¡;aseosas y 

~urificadas, fabricación de sustancias industriales químicas 

básicas y fabric8.ción de resinas sintéticas, ninturas, acei

tes y grasas nara usos industriales. Estas cinco ramas a-,or

taban el 57 .6jl del valor de la producci6n industrial del Es

tado. 

Esas ramas industriales, las más sobresalientes del Es

tado, tenían el si~iente peso a nivel naciono.l. El valor de 

los nroductos alimenticios representaba el 2.6~ del valor de 

la producci6n nacional, y el Estado ocupa.bn. el noveno ltt~1.T 

en este rengl6n; el valor de la producci6n de refrescos y -
aguas ea.se osas y "[)urifico.das reµresentaba el 5.3;t y le daba 

W1. quinto lugar en el país; el de molienda de caña y destil~ 

ci6n de alcohol etílico significaba el 8.5% y daba al Estado 



46. 

el cuarto lugar, y el de fabricación de -:sus.t13:ncias químicas, 

el 9,5% y el Estado ocupaba el ·tercer lugar. Ocuuaba·e1 se-. 

gundo lugar en la explotaci6n_de yacimientos de sal y sali

nas. Por suuuesto que con la casi tota1 desaparaci6n del cu!

tivo de al&odón en el Estado, Tamaulipas se alejó mucho del 

primer lui,ar que tenía en la fabricación y mezcla de insecti. 

cidas y del segundo en despepite y empaque de algodón. 

En otras ram~s, como la ~reparaci6n, hilado, tejido y -

acablJ.do de textiJ.es de fibras duras; en imprenta~, edi~oria

les e industrias conexas· y en ).a fabricaci6n y re!Ja1'aciót1.. ~e- ... 

productos de hule, el Estado ocupaba en 1970 el cuarto, qui!!_ 

to y sexto lugares, respectivamente¡ en funciÓn.d.~J. vai¿z. de 

la producción. 

En el área que comnr.end; a Tampico, ciuctad Madero y Al~ 
ta:nira (la de mayor concentración industriál dei Estado), se 

ha creado u..~ im~ortante polo de desarrollo, generndo por Pe

tróleos Mexicanos y por el puerto, con grandes ventajas, es

TJSCinlmente nara la industria quí:nica. En Matamoros se inst~ 

lÓ, con una inversi6n de 500 millones de pesos, una. nlanta -

~reductora de ácido fluorhídrico que, DOr las carncterísti-

cr.ts de su ?Jroceso, ~e coloc6 dentro do las m:ír.. im.,,ortnntes -

del mundo. La em~resa inició nus oper~ciones en 1975. 

En la zoní1. fronteriza -y princinalmente en Matamoros, 

Reynosa y Huevo Laredo-, la política eubernamental de crear 

más em?Jleos a través del decreto que permiti6 la instalación 

de las llamadas industrias de maquila, funcioné con excelen

tes resultados. En esta misma zona opera otro rengl6n indus

trial: ·1a fabricaci6n de ladrillo. La actividad deja buen~s 

divisas al país, ya que toda la nroducci6n se exporta al ve

cino 1JaÍs, 



47. 

Además de la rama petroquímica, le industria del Estado 

incluye principal~ente la producci6n de bióxido de titanio 

( usado en pinturas, polyester, nylon, hule, plástico y pa

pel ); tiazoles antiozonantes, antioxidantes y retardadores 

(usados en la industria hulera); hule sintético, 6xido de -

magnesio en grado refractario (materia prima en la fabrica-

ción de ladrillo refractario}; ácido sulfúrico, refrescos e~ 

vasados, aceite esencial de lim6n, azúca.r refin2.da, harina -

de trigo, despepite de alBodón, cal hidratadu, h.o.rina de 

maíz (maseca), hilados y sacos de henequén, bobinas, trans-

formadores, cables semiconductores, partes electrónicas 

(transistores y otros accesorios), ropa, muebles de _madei:a, 

de fierro y otros. 

La lla!!lada industria de ma(!uila. se locRJ.iza. "Principal.__ 

mente en las ciudades fronterizas. Pese a hn.berse extendido 

el réei;;ien legal de las m.n.quiladoras al interior del país, ·

las ventajas ~eográficas de l~ faja. fronteriza con Estados 

Unidos obvian ex~licnciones. La leGisl~ci6n formulada a prin 

cil')ios de década actual, elir:i.in6 muchos de los nroble::ias que 

anteriormente entorpecían la aGilidad en las operaciones e -

incluso desalentaban p_ inversionistas potencin.les. 

Tam~uliuas, entidad pionera entre las del ~aís en esto 

proGrama, se benefició del auee eeneral en la indu~tria de -

maquila. En su mejor año, 1974, el número de empresas acogi

das a este régimen en la entidad llegó a 74. Un objetivo muy 

i~nortantc, por el cual se cre6 una leGislación sumamente f~ 

vorable ?·'1ra este tipo de e:nuresas, fue el de coadyuvar me

diante ellas a reducir el desempleo en las entidades fronte

rizas. Las ulantas de maquila establecidas en Tam~ulipas se 

caracterizaron ~or sus grandes dimensiones, especialmente -
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las~. ubicadas en Nuevo Laredo y Matainoros. 

3.2.3. Comercio y Servicios. 

E1 creci~iento del aparato productivo y la diversifica

ción de los sectores que lo integran; el relativamente alto 

poder de compra de la µoblaci6n y, adicionalmente, en ln zo

na fronteriza del Estado, la política de artículos gnncho, 

han sido los factores decisivos para lograr un aU!~ento sost~ 

nido en el vol'Úr.len de ventas del co:nercio t~mn.ulineco. 

La economía estatal ofrece SÍGflOG de interés ~uy sinGU

lares nor su envidiable ubicaci6n {Seocráfica -extensa franja 

limítrofe con Estados Unidos-, que ha contribuido ~ aumentar 

el tránsito de r:lerc3.ncíns nor estas tierras. Estas condicio

nes han re-percutido en la ma~1orí::i de la!:: ciud'ldes de la ent!_ 

dad, haciendo que se eenere ill1R distribuci6n reeionnl m1s -

equitativa en la co:nercializa.ci6n de los !)reductos. 

Entre 1970 y 1980, la inver!Ji6n comercial avanzó en m,(s 

del doble nl pasar de 1,044 a 2,230 millones de pesos; l•cs -

ventas del sector crecieron 1.8 veces al reaistrar 4,924 mi

llones de pesos¡ el personn.l ocupado aQ~entó 59%, y el nQ~e

ro de estableci~ientos comerciales se amplió de 8,519 n 

12,401 unidades (incremento del 46%). 

Ln.s cifras anteriores vienen a confirmar un f'enómeno 

que salta a la vista en el recorrido por la entid~d: el co

mercio tamaulipeco está co~nuesto por tiendas de tamaño me

dinno y grandes. La inversión se concentra en un nú:nero li;n.!_ 

tado de unidades: el capital invertido nor establecimiento -

es de 179,848 pesos, contra 210 1 965 para toda la República. 

Para su co:nercio interior, el Estado cuenta. al norte --
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con 1a '(.>roximidad. de un im!Jortante centro consu_tnidor como 1-0 

es Monterrey, y al sur, con toda la regi6n huas·teca (.,,arte 

de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo) y la propia ciudad 

de México. 

Por lo que toe~ nl co~ercio exterior, el Estado cuent1 

con W1.8. ventaja fundamental: los puertos fronterizos (nuevo 

Laredo, Reynosa, t.1atamoros y lí.dguel Alemán, nrincipalmer1te) 

y el puerto maríti:no de Tampico. 

Puede decirse, en RU .. "!10. 1 que e1. merca.do acusó a:;i;>lia.s '?.Q. 

sibilid~des de exunnci6n debi1o al fortalecimiento del in.:r~ 

so que ~ercibe el r;rueso de la uoblaci6n. Adicionalmente, 

las insta.laciones co·nercirJ.les gozan de un :'!lodernismo ace9ta

b1.e y el vol'111en de transacciones se encuentra bqstc.nte di

versificado. 

Por lo oue hace a. le. inversión ciestinn.d:=i. a:t re.me de r;e,;: 

vicio~, la entid::id nuestra Wl. desarrollo satisfactorio entre 

1970 y 1980, ya ~ue nn~n de l,113 a l,345 millones de uesos 

(21% para el Estado, y 37% para el país; aumento QUe lo hizo 

ascender do::-: nosiciones en el rango no.ciono.l, al ocu!)ar el -

quinto sitio). Sin e'Tlb:trc:o, el cncJital invertido por oersonn. 

oculJ:i.da dis:ninuye drástic:::i.:nente de 74 mil pesos en 1970, a -

53 mil en 1930 (un decre:nento de 28•( que marcha al co:onás de 

la caído. de 26~!. a nivel nacional; esto es, el c:il}itc.l por -

hombre ocu~ado baja de 106 mil a 79 mil pe~os). En virtud de 

esta reducción, la entidad pierde tres luea_Tes en el contex

to nacional, al ocu~ar el Wl.décimo puesto en la Re~Úblico.. 

Los datos anteriores nos indican que lo. inversi6t1 en 

este ra~o tuvo unn mayor celeridad que la nbsorci6n de mnno 

de obra. El personal ocurm .. do e11 el sector de servicios de 'l.1E:_ 

maulipas, awnenta 68% en el período considerado. 
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En el campo financiero, en Tnm~ico y Matamoros se con

centra e1 35% de los servicio~ financieros. Le si6llen Nuevo 

Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Ciudad Mante. En conjunto, 

estas ciud~des absorben el 72% del total de establecimientos 

especializados en finanzao del Estado. 

La evoluci6n del sector financiero tamaulipeco hn sido, 

en la mayoría de sus componentes, muy din&nico. Ya o.ue el -

destino del crédito concedido nermite apreciar la importan

cia que el financiamiento can~lizado por las instituciones -

urivadas tiene en las actividades productivas de la entidad. 



CAPITULO IV. 

ESTUDIO DE MERCADO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA. 

4,1, Importancia del Mercado de la Chatarra. 

4.1.1. Antecedentes. 

La escasez de chatarra con su consecue~te elevado costo, 

que se traduce en un ~lto costo de producci6n de acero en -

hornos eléctricos a nartir de esta materia ~rima, así como -

la escasez de carbón coquiza.ble que ha producido tma a1za 

exagerada en el costo del coque para la elaboración d~ arra

bio en el nlto horno, h:ln traído cor.to consecuencia una espe

cial ventaja económica nara los ~recesos de reducción direc

ta, con un gran futuro ~ar del2..nte. 

El fierro esnonja tiene flUldamentalmente las sieuientes 

ventajas: 

a) Menoree costos de producción. 

b) Uniformidad del producto. 

c) Flexibilidad para producir la calidad deseada de me

talizaci6n y carb6n. 

d) Versatilidad para operar con cualquier mineral. 

e) Versatilidad para operar con cualquier calidad de 

&as. 

f) Mínima generaci6D de finos. 

Los usos principales que presenta el fierro esponja son 

los siguientes: 

Como hierro primario en la elaboraci6n del acero en -

hornos eléctricos o en combertidor al oxígeno. 

- 51 -
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En la elaboración de arrabio en horno alto o en horno 

eléctrico. 

En nuevos tipos de horno con bajo empleo de carbón, 

con utilización alternativa de hidrocarburos. 

De estas formas "!)rincipales de utilizaci6n, la fttnda!!!en 

tal es la ~ri~era sobre todo como carga que per~itiría en -

los ho:?:nos eléctricos, normalizar la producción de acero, l!. 

brándose de las dificultades del su..~inistro de chatarra, en 

cuanto se refiere al precio, cantidad y calidad, que son tan 

variables en la actualidad. 

En los hornos eléctricos se sim9lifica la carga con el 

fierro esno:n,;a, ya que nor encontrarse en :forma de uelets se 

llUede llegar a unt".. ali:nentaci6n. contínua, lo cual es impos~ 

ble con l~ ch~tnrra. Ade~ás la riqueza de fierro puro en los 

uelets, con metalizaci6n norma1 de1 90~, permite 11evo.r me

nor cantidad de ganea y escoria en el horno e1éctrico y li

brarlo de i:!!nttrezn.s difíciles como el fósforo y el azufre. 

Por lo tanto, el mercado de fierro esponja, está íntim~ 

mente li¡¡ado con: 

lo.- El mercado de chatarra y consecuentemente con la 

uroducci6n de acero. 

2o.- El mercado de arrabio uroveniente de hornos altos, 

el estudio de mercado de chatarra, se considera º2. 

roo substituto de la misma, en donde las condicio-

nes a los 9roblemas que esto Último causa, justif! 

quen el empleo del fierro esponja en su luznr. 

Además, como la planta en estudio pretende ser ~a

ra consumo de la industria Siderúrgica mexicana y 

~osiblemente exportar excedentes, se estudia el 

merco.do de México. 



53. 

4.1.2. Mercado Mexicano. 

Como la mayoría de loo paises latinoamericanos, ~~!éxico 

de!)ende en fonna nredoninn.nte del meren.do eXte!ior: á.e·.·.ch~tá--·: 
rra. 

Localmente sólo existen pequeños establ'~6i;;i~~nt~~. que 7 ... ,,,. 
colectan del orden de 30 a 50 toneladas. '"nien,s\ialJ•if.' -.·Y. -.itínas .. 

cuantas empresas c;ue manejan del orden de-·2-,"060 ,._~c,tone1ad9.s --

mensuales ~rovenientes de sobrantes de· -manüfriCtW.as --_'.:m'e·táii~ 

cn.s. 

El total a~roxi~ado de chatarra que se ~reduce anualme~ 

te en forma co~ercial, es del orden de los 450,000. toneladas 

nnuales. 

En cuanto a la chatarra de importación que es la c:.ue -

controla el precio en el mercado mundial, uroviene de Esta

dos Unidos, y la vnriaci6n del nrecio eE muy acertada y con~ 

tantemente hay fluctunciones considerables. En eencral puede 

decirse que depende de la ley de ln ofertn y ln de;;i::?.nd~. 

Condicion~da ~sta Última, por la mayor o menor produc

ción de hierro de primera fusión y en forma creciente por la 

producción de fierro esponja. 

Le. cantidad de ch::i.tarra o.ue importa México de EstadoG -

Unidos de Norteamérica es en la actualidad de 400,000 tonel~ 

das anuales, y su precio actual es de S 90 dlls./tons. a mi

tad de puerta de frontera. 

Por lo cual la instalación de una Planta de Fierro Es

ponja para consQ~O nacional quedaría justificada por las si

e;uientes consideraciones: 

la.- La substitución de estas 400,000 toneladas anuales de -

chatarra de importación. 
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2a.- Balancear las instalaciones de C:J.)lacida:i de produccii611 

de arrabio, con res-:;iecto a la capac.idad·. aé' 0.ceraci6!i·.d·e 

1as empresas integrad2.s, así como ia.s empres?ts..: ~.~~~·irl~~
gradas que tienen 02.~acidad sobrada. a ·causa dé .. S~l> in·e'íi·: 

-
ciente sttoninistro de chatarra. · : ··:.'.: ', 

3a.- La demanda de acero en l·'.éxico yara el yerÍÓdo '.:l~so~~9'~0 .. 
se describe de ln. si.C".Uiente forma.: •\·/-·<. '• 

i ·.· .. 
Los resultados indican nara 1980 un. consumo ,de 'a6'e~6_cÍ.e 
9.7 millones de toneladas, mientras ·que PS:ra.1'935· .':pa.~6 

a 15.l y uara 1990 se espera que sea d.e :26;1 millones -

de toneladas, 

En términos de producto, la deíllanda'·pa,s6 de 7.0 a 11.6 

:nillones de toneladas, en los inismos a.fí.oB, con una·to.sa 

media de crecimiento de 12.9/. al año, Hacia 1990 se es

tima su consU!no en 206·millones de toneladas. 

Por otro lado la estructura-de consumo de yroductos 

tiende a cambiar, -por el crecimiento industrial, ·del 

predominio de los planos como se puede ·observar a cor1t,!. 

nuación: 

A ¡.¡ o s 
Productos l 2 8 o l 9 8 5 l 9 9 o 

No '[llanos 37.1 41.7 43.8 

Planos 56.3 54.1 52.5 

Tubos sin costura 6.6 4.2 3.7 

To t a l 100.0 100.0 100.0 

De acuerdo con 1as cifras de 1a demanda y 1os programas 

de producci6n de. 1as empresas, era de esperarse que a -



partir de 1980 se presentaran déficits crecientes· :Lo -

que para 1985 fué en e:L caso de:L acero, de:L ·orden de -· 

3.8 millones como puede observarse a continu~ci6n. 

OFERTA Y DEllANDA DE ACERO Y PRODUCTOS LAJ,:INADOS. 

1980 - 1990 

1980 

ACERO 

Oferta 8,704 

Demanda 9,393 

Diferencia (639) 

PLANOS 

Oferta 3,330 

Demanda 3,942 

Diferencia (612) 

NO PLANOS 

Oferta 3,166 

Demanda 2,596 

Diferencia 570 

TUBOS SIN COSTURA 

Oferta 280 

Demanda 460 

Diferencia (180) 

A R 
1981 

Mi:Les 

9,011 

10,439 

(1,423) 

3,443 

2,911 

532 

300 

580 

(280) 

o s 
1982 1985 

de Tone:Ladas ) 

9,941 

11,677 

(1,736) . 

3,673 5,178 

3,295 4,850 

378 328 

320 369 

675 492 

(355) (123) 

1990 

8,697 

9,124 

(427) 

369 

764 

(395) 
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Esta demanda creciente de acero, garantiza_el crecimiea. 

to colateral de ln demanda de chatarra o de fierro·esponja -

en su lugar, en tm futuro ~r6ximo. 

4.2. Recursos Disponibles l1íéxico-Brasil. 

4.2.1. Consideraciones ge~erales. 

El estudio de los recursos disponibles para la produc

ción de fierro esnonja ~ara constuno nacional, tanto de Méxi

co como en Brasil, to~~ en cuenta las consideraciones que si 
guen: deberán de~ostr~r que se cuenta con todo lo necesario 

para lograr la im~lementación de la planta desde el nl.Ulto de 

vista de factibilid~d económica y técnica, en cuanto a recu~ 

sos se refiere. 

Se e:m.minarán las materias primas como mineral de hie

rro dis~onible en México y en Brasil, se examinarán somera.

mente las materias pri~as requeridas oor el horno alto para 

justificar el 9orqué no se exporta arrabio o acero en lu[!:?~r 

de fierro esnonja, se revisa también el panorama de la cha.t§:_ 

rra y el del eas natural como insumos básicos y su disponib! 

lidad. 

Se listan los puertos que existen en la actualidad en -

México, aEÍ como la adecuaci6n del proyecto y las ~osibilid~ 

des de agua y energía eléctrica. 

4.2.2. Materias Primas para la elaboraci6n del Fierro 

Es"9onja 

a) Mineral de hierro en foléxico.- Desgraciadamente los recur-
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sos de mineral. de hierro conocidos hasta .la fecha .en ~1éxico 

son )..imitados. 

En unidades de fierro es decir, en::mil.l.ones de tonela

das métricas de fierro contenido en el.. Jllil'leral., ·en total se 

dis'lone de 170.6 millones de tonel.adas, cuyadistribuci6n se 

-puede ver en el Anexo No. l., 1os','c~~1es cOfiSiderando 1.a ac

tual ca,,acidad instal.ada • 

. Para producir acero que es de 9,4 mil.l.ones de toneladas 

(ver Anexo !lo, 2), así como las futuras amnl.iaciones de J.as 

em~resas existentes y nuevas instalaciones, agotarán 1as re

servas existentes en un futuro pr6ximo no mayor de 14 años. 

lies'9ecto'·-ai- ::)Otencia1. de recursos ferr!feros no ex"?lor~ 

dos en- e.i·-'9aís, es evidente que se necesitan implementar pr2_ 

gramas int.etiSivos ·ae BX'91.oraci6n, l:)ero ~or estudios m:igneto

métricos ~reliffiinares y ~or opini6n de ~eóloGos se ha lle~

do a 1a conc1usi6n--de que en todo caso podrían representar 

wia reserva de cunndo mucho 200 millones de tonelnd[l.S en un!, 

dades de fierro, es decir, una reserva. ~asible del orden de 

1a estimada o.ctualrnente. 

En todo caso, si se iniciaran las ex~1oraciones de in~~ 

dio.to, se nodría tener uso comercial de los minerales en un 

neríodo de 8 a 10 afíos, J.o que lleva a le. conclusión de que 

nuevas -plantas siderúrgicas de rea1ización in."!lediata deberán 

ser alimentadas con material importado, ya que las reservas 

existentes deberán conservarse po.rn. consumo de ).as "91anto.s -

actu~l~ente establecidas. 

b) lfiineral de hierro en Brasil.- En Brasil se disuene 

de reservas de mineral de hierro, según el Survey of V/orld 

Iron ore Reso.urses de las I~aciones Unido.s como siB't!e: 
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Probadas_· - ·Potenciales -

(!.1iÚot1es de To~~i~das-) 

:~n;::~r:e m:;:;t~:a 6:;n conten:d.º. •·. 'f ,'h/ ~-.e • :·.~~;b7 ~; 
:~;::~r:ee::::t~:aac:~1'coxttenido;. ·

424 
'.(;• ~4 , 929 

.. · ;:: -~~:·~ ,~-.. - ".·'. _' '; '·-

Existen en Brasil una serié de ~Ín;re~~~~a~~fé~~iÚ ~;l~~ -
a la exportación 

rro. 

Lo más importante en cuant.o_ a producción es la C~mpruiía 
Vale Do Río Doce, con la que el Gobierno de rM,.:ico _ha, t'enido 

contacto. 

La Compañía Vale Do Río Doce exporta sus minerales pri~ 

ciualmente ~ar el puerto de Tubarao, con capacidad pura bur

eos hasta de 150,000 toneladas y teniendo equipos que permi

ten care;arlos a una velocid~d de 14,000 toneladas/hora. 

lia eran potencialidad de renervas de mineral de hierro 

en Brasil, y la de la Co~uañía Vale Do Río Doce, garantizan 

con creces, el su~inistro necesario de mineral de hierro pa

ra la planta objeto de este estudio. 

e) Otras fuentes posibles de :nineral de hierro.- Améri

c~ Latina cuenta en la actualidad con re~ervus ~rob~d~s de 

mineral de hierro en el orden de los 6,ooo millones de tone

ladas y además con reservns probables y potenciales del or

den de 100,000 ~illones. 

Lo cual quiere decir que México uodrá abastecerse alte,;:, 

nativa~ente de América Latina, esto se de~uestra en el si-

guiente cuadro. 
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RESERVAS DE MINERALES DE FIERRO EN AMERICA LATINA. 

(Mil1ones de Toneladas) 

PAIS TIPO DE MINERAL % Fe 

Argentina H. 30/58~ 

Bolivia H. 50/60~; 

Brasil H. 35/64?i 
Centroamérica H. 60¡.\ 
Chile M.H. 50/64~ 

Colombia G. 40/58% 
México If1.H. 50/65i' 
Perú LT.H. 50/6~% 
Paraguay --------
Uru¡;uay H. 30/455' 
Venezuela H. 50/645' 

Total América Latina 

Tipo de Mineral. 

H. Hematita 

M. Magnetita 

G. Goetita 

M.H. Magnetita-Hematita 

RESERVAS 
PROBADAS - POTENCIALES 

147 

45 
(1447 - 424) 

8 
811 

91 

297 

997 

15 

1942 

838 

42000 

(3076 - 44929) 

l 

2525 

55 

346 
1160 

400 

184 

345 



60. 

d) Gas natural.- ?1~éxico cuentP- con grandes reservas de 

gas natural, que es el agente reductor empleado en el proce

so mexicano de reducción directa HyL, "Para la producción de 

fierro esponja. 

PEMEX terminó de construir el gasoducto entre Cactus, -

Chiapas y Vionterrey, lluevo Le6n con el objeto de integrar. el 

Sistema llacional de Distribuci6n de Gas. Dicho gasoducto, -

del cual se surte directamente la zona costera del Golfo de 

México, en donde µosib1.emente se localiznría. la Planto. de -

Fierro Esponja, tiene una loneitud de 1,096 k'!1s. y con diá

metro de 1.22m entre Cn.ctus y San Fernando Tamrt.1..lliD~E y 129 

kms. entre San Fernando y China, Huevo Le6n, con di~.bietro de 

1.07 mts., luG"'lr donde entronca con el sister.'la de duetos que 

surten gn.o a J,iontcrrey ·y otras ciudades del norte de la Rep!!_ 

blica Mexicana .• 

Este gasoducto quedó termin:!.do a fin:..1.les de 1979, y se 

concluye, que el ry:>~s natural existe en abundancia en r.íéxico 

y que al iguo..l que este e:nsoducto que se ha mencionn.do , por 

ser el mi.is relacionado con la plant2. en estudio, PEI,'iEX cons

truirá unn basto.. red de gn.soductos en tod~ la Reuública. 

Se deduce i:mes, corjo conclusi6n f'inal re~'Pecto al eas 

n.o.tural, que el s~~inistro del mis~o pnra la Planta de Fie

rro E:sponja est~ asegurado '!)Or toda la vida útil planeada -

uor la misma. 

e) Energía eléctrica.- El suministro de energía eléctr~ 

ca formará ~arte de la infraestructura que proporcionará el 

Gobierno mexicano en los 9uertos de altura paro. desarrollo -

industrial. 

Este su.~inistro ~roporcionará en su subestación de ma-
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niobras en los límites de· la zona industrial del puerto, que 

se supone, distará 10 km. del ~redio industrial asignado dell 

tro del puerto, a la planta de Fierro Esuonja. 

En cuanto a la cantidad que sé requiere, no habrá pro

blema, nues la Comisi6n Federal de Electricidad, ya tiene in 

te.:;rado, entre otras las im~ortantes nlantas gr2-ndes de Chi

coacén y Río Escondido, ésta Última cercana a Tamnico. 

f') A!!'la..- Será también suministrada como obra de infra.,

estructura por el Gobierno Mexicano, en los límites de los--· 

nuertos de altura para desarrollo industrial. 

Sólo habrá que considerar el bo~beo correspondiente a -

un acueducto estimado de 10 lon. de longitud, para el caudal 

necesario. 

g) Carbón.- Es otro de los insumos fundamentalmente uti 

lizados por la industria siderúrgica inteeracla productora de 

arrabio o fierro esponja. 

Sonora, Oaxaca y Coahuila, son l~s principales regiones 

carboníferas, pero este Último es en la actualidad el único 

lut;ar con yacimientos de carbón coquizable o sea carb6n útil 

pnra la industria siderúrgica. Es por lo cual s6lo se ~enci~ 

nan los recursos actuales existentes en el Estado de Coahui

la, que suman un total hasta 1985 de 799 millones de tonela

das de recursos nrobados. 

En resu.~en, ante un contínuo incremento de la µroduc-

ci6n de arrabio y unas reservas de carbón extinguibles a un 

plazo de 35 a 40 a5os es considerable la permanente explora

ci6n de nuevos yacimientos y el mejor empleo de las técnicas 

de extracción, 



El tiemno de a~ertura de un nuevo yacimiento, toma e1 

orden de 6 años, que como en el caso de mineral de hierro, 

cualquier amnliaci6n a base de Horno Alto tendría que proyc~ 

tarse a base de coque de im~ortaci6n. 

Por lo tanto para el mercado interno, en lns condicio

nes actuales resultará mejor utilizar, para fierro nrimario, 

go.s nacional en luea,r de coque importado, por resultar más -

económico el nroceso correspondiente, evitando fuga de divi-

sas al naín. 

4.3. Localizaci6n de.la Planta y del Puerto. 

4.3.1. Ta.~año de la Planta. 

SegÚn se menciona en el pu.."lto 4 .1., de Análisis de Mer

cado de la chatarra, el objetivo principal de ln planta de -

fierro esponja, será el de sustituir el consu.:no de chatarra. 

en el na.ís. Dicho consumo en México es del orden de 2.5 mi

llones de toneladas métricas anualmente, del cual 48~ anroxi 

madamente corresDonde a las empresas no intee;radas, 1.2 mi

llones de toneladao anuales (que recibe el interior y del e~ 

terior) y serían 1.3 millones los integrados, que una parte 

podría subntituirloo, siem~re que Re puedan suministrar a un 

precio inferior al de la chatarra y un mill6n para posibJ..e -

ex~ortaci6n a otros países. 

Con base en lo anterior, la capacidad de la Planta, se 

podría fijar en una producci6n de 3.5 millones de toneladas 

métricas anuales de prereducidos, lo cual es equivalente a -

lo siguiente: 



l.- 3.5 x la6 ton. ;;étricas/año .= 3.5 x :La6ton./año 
- •r • 330 días/año 
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2.- Se requieren: 

1.1x1.34 x 3SX io6 = 5•l59,ooo ton./ru1o de !Je

lets de mineral al 67~~ d-e conc~ntradi6,;., en pelets 

procedentes· de Brasil, para una metal:Í.záci6n -.del ~ 

90%. 

3.-. Se r_equerirán los siguientes viajes por añ~ y men

suales de cada uno de los diferentes tirios de·.- -bar

cos que ofrece la Com~añía Vale do Ria Doce: __ i 

; 
----------------------------'--"'--'-------'-. -- í 

Ra!lidez requerida - VIAJES: -- ---- · ----- - - ·¡ aa,,acidad del 

barco en tons. 

(TL) 

21,000 

40,000 

100,000 

--~--'""-~-,-------...,- ¡ 
de Descarga - · 

Ton./Día 

9,000 

9,000 

25,000 

Por Año 

246 

129 

52 

_lileiiS. ·. A:prox. 

21 

11 

5 

4.- Como el m6dulo de planta de prereducción mayor que 

puede riroriorcionar HYLSA es de 600,000 ton./año, se 

requerirá una planta formada por 6 módulos. 

5.- Se requerirán para metalización al 90~, los sigttie!l 

tes insumos para la planta de µrereducidos, por to

nelada de uelets de fierro esponja: 
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INSUJW Consumo 
Específico 

Consumo 
Anual 

Consumo 
Diario 
Promedio 

PELETS DE OXIDO l. 40 ton/ton~~.: ·• 14848 ton 
día 

GAS NATURAL 4.08Xl06m3N 
día 

-- -
ENERGIA ELECTRICA 60-J<W.:..h 636363 kw-h 

día 

AGUA 

ton 

6.51 X 10
6 

228-3 lts. 
seg. 

6.- El almacenamiento de pelets de 6xido será el corre~ 

nondiente a 30 días de oryeraci6n nonnal. 

30 X 14848 = 445,440 toneladas 

que con W1 peso volu.~étrico medio en las nilas de -

2.2 ton/m3 daría un voltúnen total a almacenar de: 

V= 445 440 202,473 m3 

~ 

7.- El almacenamiento de pelets de fierro esponja será 

también el corresnondiente a 30 días: 

30 X 3'500 000 = 318,182 toneladas 
330 

Con un neso volumétrico medio en pilas de 1.6 ton/m3 

V = 
31~:~2 

= 198,863 m
3 

Lo cual daría un almacenamiento de 400 m. de longi

tud a~roximadamente. Para almacenamiento de 15 días 

las cifras anteriores se reducirían a la mitad. 



AREA NECESARIA DE TERRfü!O: 

Si suponemos que la canacidad nueda aumentar al doble, 

como se requiere por m6dulo, una área de 140 X 140 m. sin i~ 

cluir calzadn3, ni edificios, ni uatios de a1m~cenamiento, 

se requerirá una área aproximada, suponiendo que los .almace

namientos al dunlicar la capacidad s61o se incrementa en 

una vez y media: 

bl6dulos 2 X 6 X 140 X 140 235200 m2 

Almacenes 1.5 X 831 X 56 69804 " 
Muelle 
Edificios 30 X 400 12000 " 

Oficinas 2 X 10 X 60 1200" 

Servicios"' -2- X -10 X 60 1200" 

Ta11eres-'' - -- - 2 X 12 X 40 960" 

Par c :i al 320364 " 
Caizado.s 6 % 19222 " 
Areas verdes 10 % 32036 " 

========== 
Ar e a T t a l 371622 m 

2 o 

Se requieren 38 hectáreas de terreno aproximadamente p~ 

ra instalaciones. Es reco~endable adquirir 100 hectáreas co

mo mínimo, ~ara crecimiento futuro, vías, nosibles conjW1tos 

habitaciona1es, etc. 

4.).2. Puerto de Tam~ico e infraestructura 1igndo.. 

Desde el uunto de vista cualitativo, a lo largo de este 

estudio, se han establecido los requisitos mínimos que debe 
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satisfacer e1. sitio -para 1.a 1.oca1.ización dé. ia ;¡1.anta. 

Es conveniente que sea el PÚerto,{de Tampico, en donde 

se local.iza e1. mue1.1.e de carga y. •di?séarga. y 1.a ;>1.~ta propi!:!: 

mente dicha, queden juntas; ya que:·'eüpU:e:r;-to· tiene e1. ca1.ado 

adecuado, que '!)errnite tonelaje", ·q.u0',S:~e!ná~~:S~e enc~entra en 

ei Gol.fo de México, por e1. costo dei·ri.ine;:aJ. procedente de 

Brasil.. 

Referente a la infraestructura, e1. PUerto deberá estar 

nróximo a los siguientes stiministros _ nac:i.ona1·es de; 

Carreteras. 

Ferrocarril.. 

Energía E1.éctrica. 

Gas Natural.. 

Combustó1.eo y 

Ciudad de ;iri:nera categoriEl.; 

At>Ua Potab1.e. 

4.3.3. Aná1.isis de Posibi1.idades. 

Existen en 1.a actua1.idad s61.o dos posibi1.idades -para -

que la em~resa, P1anta de Fierro Es~onja, cuente con las fa

cilidades necesarias para tener un muelle adecuado ~ara des

ca.rga de ne1.ets de óxido o mineral. y nara carga de ;ielets de 

fierro esponja. 

Estas dos posibilidades son, en orden de convenienci~, 

las sie;uientes: 

la. Posibilidad.- Para favorecer en ~ande, el desarrollo i~ 

dustrial en zonas nortua..rias, a-provechando adecuada.mente su~ 

hidrocarburos, descentraliz~ndo la industria y creando fuen

tes de trabajo, e1. Gobierno de México a través de ].a Secret!!:_ 
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ría de Proeramaci6n y Presupuesto, ha encomendado, un Estu

dio de Desarrollo Industria1 de Puertos, el cual diÓ como .r~ 

sultado la selección de varios nuertos de gran calado, ane

xos a desarrollos industriales que se nlanearán conjuntame~

te, contando con toda la infraestructura y suministro de 

energéticos necesarios uara su desarrollo. 

Estas industrias contarán con frn.nquicias especiales en 

cuanto al costo de energéticos y energía eléctrica se refie

re, habiendo anunciado el Gobierno, descuentos hasta del 30% 

en ambos suministros. 

La ~rogram~ción ~ara estos desarrollos ~ortuarios indu~-

triales es como sigue: 

El Estudio con J.a seJ.ecci6n fina). de J.os puertos esc.ogidos, 

quedará ya revisado ~ar las De~en?encias Oficiales que que 

den involucradas. El estudio tiene un carácter muy prelim! 

nar. 

Los ~uertos seleccionados serán de ti~o de nuerto interior, 

en que la mayoría de las obras se efectuarán en seco, uor 

ejem"TJlo, loE muros de muelles se construirán con el siste

ma natentado l)Or ICOS de muros ~:iJ.án, los cuaJ.es han sido 

utilizados en el µuerto de Lázaro Cárdenas desde terreno -

natura)., e). dragado de dársenas se efectuará hasta el fi

na). etc. 

Desde luego que las escolleras, que tomarán entre l a 1 y 

medio años para su construcción, serán construidas con mé

todos convencionales, ~ero simultáneamente al resto de las 

obras. 

En el estudio ~reliminar, se hará la selecci6n de las -

zonas, e11 que se construirán los -puertos de eran calado que 

se desarroJ.J.arán a un caJ.ado de J.6 metros. 



Las zonas son: 

Tampico · 

CoatzaCoalcos 

Lázaro cáZ..denas. 
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A conÜnuaci6nse dará una re~ació~ somera de las 1oca-

1iz.aciones. posibles en cada uno, de. !!~t~s iúgares .. ·\ 
':<: ... i·}~:.·::::_;; ~~.:f~}: ;" .··; ·' ·{ 

~:::. 

TAMPICO. ;-·j "l~·;.;, --.::-: ' ,. •;.-' 

Existen en esta .zona tre; ioéiaiiz.fc':i&;.;~5 ~6si~ies., del 
~uerto de gran calado, qUe_- -~o;¡;.··· ~'-~:.·',,-·_ .. >-~~~;~.>: ,-~: ; .·::: :<:~:~. 

una a1 Norte de Tamnico, ·1ii' nif{s ºV:iá'.),i¡¡.;~C!fie ·~e)?6aúz~ · 
al sur de la Laguna de sanAnd.~és,;frent!! á;dondec's'!! ~ncuen-

tra la industria en Altamira. 

El agua potable para esta zona se.tornaría del sistema 

lagunario del Río Tamesí, que se encuentra muy cercano. 

En este caso, como en todos los otros que se mencionan 

de aquí en adelante, la ~lnneaci6n incluirá a las empresas 

oue manifiesten deseos de instalarse en la zona industrial 

del ~uerto resnectivo, a la cual, y simultáneamente con la 

construcci6n del nuerto, se llevarán, por cuenta del Gobier~ 

no, los servicios de infraestructura y energéticos, hasta ~ 

los límites de la zona industrial. 

Ademáe, el ouerto mismo proveerá los servicios genera

les de dársenas, capitanía de puerto, ~ilotaje, remolcadores, 

señalización, carga de combustible, etc., en la misma forma 

en que se suministran actualmente en los diferentes puertos 

de la República. 

La empresa que se instale en estos puertos, tendrá que 

adouirir el terreno que se la asigne, construir un muelle 

con el equipo respectivo y operarlo, así co~o traer hasta 
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sus insta~aciones 1 lo~ elementos de infraestructura y energ!. 

tices desde los· límites, de la zona industrial 'hasta su pre

.dio. 

Continuando con las 'Posibles. iacai~~~ciodes; del 1merto 

de al tura en Tampico, se ha considerado' ;fua·, s~hunda al terna

tiva en la margen derecha del RÍOP<Ínucia; ;para: ia cual. ha

bría que hacer modificaciones s~st.an~·i~~e:·~- ·:-~e e~c~11er~s, 
dragado del cana). de entrada y la' construéci,Ón 'de una nueva 

dársena alargada hacia el sur, de 6 ·km. de· .1ongi tud y en - , 

ella J.os muelles e industrias, todo .ello en.los.terrenos di!!. 

~onib1es de la m~rGen derecha. 

E1 mantenimiento del dragado· en· esta loca1izac:i.6n · oonti:_' 

nuará siendo sumamente costoS_~.- C_omo -"~-~~~--~~~º~~,!~ -~p~~jc~l~~~--:::~-~~---·-· -
rreos de azolves del Río PánµCo:~;_NO ·se~.,Con_c·~_ae·~~~~-ch~~.- ~Os-i-· 

bi1idades a esta alternativa desdé-~i p~to' de 'v'i~ti:t i¡;ib~:i.cio 
y hay problemas es-;:Jeciales para '.lle~;-- ·carr_é,t,~t~~.:~ ~~~~~~f~?-~-~~-c 

·-':: rril. 

i;>ico, 

_, . . ~; -- , 
-~ .~ -·. - . 

Por úJ.timo, existe otra alterrÍatiw ~~iS:c'ü'sfil..'deT'1J!! 
que quedaría atravesada por el éS:ri.i1:a~i· Chij'ol/que· 7" 

va de Tamuico a TuX~an. 
__ :_:-~:,;y:i-:-·, .. 

esta ~:::. y:s::i::::r::::0~~::e a:í:~~::~f ~~'i¿!,~n:ti:~~::. 
,_;"' -~-:~ ~:·.' ,: L-

e o A T z A e o A L e o s . :':_<~-f:~:':.<-·· :. 
Como en el caso de la zona de TetmPico,· 'existen tres. 90-

sibilidades de localización del puerto de ~J. tura en esta zo

na de Coatzacoalcos. 

La primera y la más viable, sería la de construir el. 

nuerto en la nctual Laguna del Ostión que se encuentra al n~ 

niente de Coatzacoalcos, y quedaría cercana a la carretera -
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que va del Aeropuerto y a: !Jinati han. 
Esta localizacfión t.:Í:e.~e ·· 1a' ventaja: de que ·:para: ·el·· acce:.... 

só, por ti,e;~~-_no_.·~c~~-.'ne_c~Si:irio~-'·e:t:, P!3-s_O P.or.·~e1~::>~~e·ri~-~:·::i~~d~Zo. 
Habría que · éons.tr:ui:í<tc:>do ú puefto y~ zci,:;;:( {Iícíu~tr:i.;ii e,:;,; su 

t:urº:1·aª1~:.:· ::fü;~t f :e:~d"~±:~•.!~e~~::~r~~~d}~~i1il~~adtfe,:~.;e,;nnaae:·.·r'. g~~:··t:ui·~ proveer toda' la iÍ'Ífraestr:uctura, 'Y: dµcto~. ., 
o~-,·::~c 

ces. : ''. _ ·-. , . . · '~j·_~/1~/· \';, :::'" -:~·/.~- ;':.;- :, 
La se{,unda alternativa i:le locaii.zS:~i6ri)''s~;:;ía'<~fi ia ·La

guna de ,Pajari t·os /. ~On~~MJ.yen·d-~ :~-;·~Ü.~~~:. ·6-~~i~~~~o·.!·--¿~-~{ l~' __ 
misma entrada y abriendo en los ~e;,;.~rio~ d:~~~o~Í~ie~ actGa1-

mente, ur.1a- -nueva dársená -y ~~US ·.:·~u~·i·i·~-~:·.'·~~~-~~:/·s~~~ick·o_. a la -

zona industrial anexa·. 

Esta alternativa tiene como désventajas las .s.i¿;uientes: 

l.-~ intenso_~ ya con6estionado tránsito_ marítimo ac

tual y el incremento que éste tendrá con las nuevas 

instalaciones de PEr.lEX. 

2.- El hecho de que hay que cruzar el puente levadizo y 

de que, llevar la carretera y ferrocarril de acceso, 

nresenta considerables problemas. 

3.- La mala calidad de los terrenos disponibles, ya .que 

todos son de carácter pantanoso. 

4.- Los movimientos de tierra, son considerables. 

LAZARO C A R D E N A S • 

Este puerto tiene las condiciones más favorables de los 

uuertos de la República, contándose entre ellas, la de la 

1Jroxi:nidad de le. gran fosa que existe frente a. su entrada y 

a la cual van a dar todos los arrastres del Río Balsas. 

Las modificaciones en este puerto consistirían en: 
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l.- Aumentar su canal de entrada a 400 ·m. ·de ancho •. - ··,·· -· _ .. ,,, _., 

2.- Su profu.'1didad podría· serhastá de 20in; interidrmeri 

te y hasta 25m. en ¡;,_ boca;_. ·.:::; _,/ ----•. _ -

3. - Se construirÍan n¡;.evas dárs~n;;_s J~ri;J.;..:, i{,;_n;,;_ci¡', 1:J:sl~ 
de - cáYa~S.i;r ·. ~n jiria·: ~:6n~ ~-.·-~·ue~':'qK~-~~~fí'd~~~,i~~,~-5.=~-~~: ~:ÍÓ:f~-~': ·. 
Balsas y .la inárgeri noroeste· d~~ ·~;;fi1;,'i. ;i'~:: 1oci;/lll~/ cié · 

.. ancho. .-·:·e,.,. :~t·· j_.- -:··~-.:· -·''" 

4. - Lá. .. Secci<Sn · irldustria1 · tambié~ _:·queda~í~ ::e"n;' ~-~:~~~'{'.~ici-~~-• 
/.:-.-.:;_:--:>Lf5 ~~;:~· ---~, ~: · :-.· 

Estas 3 zonas de localización del puerto .de ':~i~:ti;,_~;···iª~·
nico, Coa.tzacoalcos y Lázaro Cárdenas, desarro!i~~á;·: ~-~@-!{'.~·:/·· 
el estudio, simu1táneamente un uuerto cada una, en :i~-~:'.~~~-~l{· 
zación que se acoja en cada Una de ellas. ·:::·:·\ .. _:;·.:_\;·~ 

La selección final entre estas tres zonas y -:.~~-~-i~~~~~~~ ·en 

cuenta los otros factores de localización que ~on~· 

Costos de Transportes de Insu.mos. 

Costos de 0brns de Infraestructura. 

Costos de Terreno. 

Proxi-nidad del mercado futuro de Estados _Unidos~. 

Alimentación futura de mineral a AH1'.SA y F?r.SA, etc. 

Obligan que lo. selecci6n :final,._no- e·stando consider::i.ndo 

en esta etana de desarrollos portuarios ;i.ndustrial.es el •me,;: 

to de J.ia.tamoros, sea la localización en: la zona de Tam"Oico, 

que se encuentra al Sur de la Laguna' de San Andrés, frente a 

Altamira. 

4.3.4. Prioridades de localización de la Planta. 

Desde el. ~unto de vista cuantitativo, dentro del cante~ 

to requerido por el inciso anterior, los diversos sitios de-
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berán ser evaluados económicamente, estableciendo costos, -

nara cada uno de los sieu,ientes factores: 

l.- Abastecimiento de InsQ~os. 

2.- Distribución del Producto. 

3.- Infraestructura. 

4.- Terreno. 

5.- Meteorolo(l"Ía 

6.- Contaminación Ambiental. 

1.- Descentralización. 

B.- Personnl para Or.>eraci6n.. 

9.- Facilidsdes sociales y de vivienda. 

El que arrojase el costo mínimo sería el lugar a selec

cionar. 

En el ~resente estudio, los desarrollos portuarios in

dustriales que estableció el Gobierno l•iexicano, se reducen a 

doe sitios en el Golfo de r.!éxico: Tampico y Coatzacoalcos. 

Se seleccionará Tam~ico, nor estar menos conrrestionado 

industrialmente y nor su mayor proximidad a AHJ.íSA, FJ.:sA y -

HYLSA, pero teniendo en cuenta que si se desarrollara un nu~ 

va puerto en MatG.moro3, ésta sería la localización óptima. 



CAPITULO V. 

INGENIERIA Y EVALUACION DEL PROYECTO. 

5.1. Proceso de Reducci6n Directa. 

5.1.1. Proceso en Brasil. 

Como u.."'10. de las oosibilidades de la Planta de Fierro E~ 

uonja ~ara co~sumo mexicano y posible exportaci6n, se exami

n6 la de su localizaci6n en Brnsil, en donde quedan las ins

talaciones de la Comna~ía Vale Do Río Doce, corresuondientes 

a concentración y ueletización de mineral y nuertos de cmb~~ 

Que del mismo. 

Desgraciadamente l~s reservas de gas n~tural en Brasil 

son escasas y sería necesario transportar el gae rL~tural de~ 

de México, q_ue resulta más costoso que el transporte de min~ 

ral de Brasil a !.léxico, si la µlanta se loen.liza en éste Úl

timo ryaís, nor reQuerir el gas, de transportes mucho más so

fisticados. 

En consecuencia, Brasil tiene ).as instalaciones necesa

rias uara concentrar y ~eletizar el mineral, únicamente. 

Datos sobre la Co~ua~ía Vale Do Río Doce.- La Co~~añía 

Vale Do Río Doce es una com~a5ía brasileña, en la que ln Te

sorería Nacional Brasileña µosee la mayoría de las acciones. 

Exporta anualmente del orden de 72 a 75 millones de to

neladas de mineral de fierro que se extrae en el Estado de -

Minas Geraís, Municipio de Itabira. 

Sus reservas se estiman del orden de 1,050 millones de 

toneladas de mineral de hematita de más de 65% millones de -

- 73 -
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toneladas de Itabirita, con un contenido promedio de fierro 

de 45%, que forma la materia prima para las concentradoras -

instaladas en Itabira y Picarrao, donde se obtienen produc

tos con más de 66% de contenido de fierro. 

El transporte del mineral se efectúa por medio del fe

rrocarril Vitoria-Minas hasta. el Puerto de Tubarao. 

Este puerto tiene canacidad para recibir barcos trans

~ortadores de mineral hasta de 250,000 toneladas, almacenar 

3.5 millones de tonel?.das en sus patios y cargar a razón de 

10,000 toneladas por hora. En Tubarao se cuenta con plant~s 

de peletización con capacidad de 14 millones de toneladas -

anunles, algu.."las de ellas en asociaci6n con ~aíses Que consR 

roen su min<?ral. 

El ~receso es co~o sigue: 

El mineral de hierro de tama~o menor de 12.5 mm. co~-

nuesto de "polvo azul" y concentrados, se transuorta uor ba~ 

da, del volte~dor de carros hasta las uilns de almacenamien

to y mezcl~, donde se deposita nor medio del a~ilndor viajero. 

De las oilas se to~a oor medio de recu~erador con rueda 

de can~ilones y se lleva por banda, ::J. los sitios que alimen

tan los molinos de bolas. 

La oulna que viene de los hidrociclones, conteniendo el 

20~ de sólidos se envía a los esnesadores en donde se esoesa 

a 70~ de sólidos. De aquí se envía a homogenización y lueeo 

u fil tras de vr:i.cío que reducen el nci.1~ de 30 a 8¡/,. 

A esta "nulua retenida" se le añade 2% de cal hidratada 

en mezcladores rotatorios y se llevo. a los discos de bolas, 

en donde se fonnan loB pelets crudos. 

Finalmente pasan a los hornos, se enfrían y se criban -

para se9arar los finos. 



Referente a1 transuorte y manejo de concentrad_os y ::- 't)e- -

lets de Óxido -provenientes de Brasil, se ha SU"9Ueoto _Í::n uri·-

't)rincinio, que 1o efectuará 1a Comna:'iía Vale Do Río D6cé - en 

1os barcos especiales transuorto.dores de mineral~ los c~~l~.~ 
cargarán en el puerto de Tubarao, Brasil y que pertenecen·- 0.. 

1a fi1ia1 Vale Do Río Doce Navegncao. Teniendo co1~0 deotino 

nara descargar en el nuevo Puerto de Tampico. 

5.1.2. Proceso en México. 

Genera1idadés sobre el -uso de- :Prerédueidos~- "Se <nama _,: 

nreredUéci6ii a, Ía .~-,Per~.C~on· '..de :::deso~ig8~ci61~t~á~: ~o . ~.;_m~~os ·._, · 

com9leta de un minera1 de fierril- eri- é~t.;,_~o-_'s_ólido,' es decir, 

a menos de iioo - 1200°0. ,._, ·- ; ' • -~" j_ -
El Producto que se obtiene, -éori.se~VB. '1:>or:"'.t'arito·, J:a:L~~fu~~. 

del mineral que se ha tratado y puede· ser en ~~~~6;, 'si se 

nnrte de finos de mineral, mineral o yelets, según que se -

narta en el nroceso con estas formas. 

Desde el Dunto de vista metalúrgico existen más de 40 -

procedimientos de µrereducci6n, utilizando carbón o hidroca!:. 

buros n~ra la reducción. 

De estos Últimos, el proceso de reducción a gas, sobre 

todo a eas natural, es el que más se ha des~rrollado, ocu~a~ 

do el primer lusur el proceso HYLSA mexicano, seguido por el 

Midrex que es un proceso continuo. 

La utilizaci6n creciente de orereducidos se hace como -

ya se ex~licó en otra parte de este estudio: 

1.- En la elnboraci6n de acero en horno eléctrico o ca~ 

vertidor de oxíeeno. 

2.- En la elaboraci6n de arrabio en alto horno. 
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J.- En nuevos ti~os de hornos de acería eri'fase·e~peri

mental. 

PROCESO HYLSA. 

En el proceso HYLSA se utiliza un gns reductor rico en 

hidrógeno y monóxido de carbono. Este gas reductor se nuede 

obtener por medio de diversos procesos, uno de los cuales es 

la reformación catalítica del gas natural, el cual se mezcla 

con va.,or de agua antes de entrar al eC!uipo denominado refo!:_ 

mador. 

La mayoria de las ~lantas HYLSA en ooernci6n funcionan 

con gn.s n8.tural. 

~ ALTERNATIVAS REDUCTORAS, - Hasta la fecha, la exue-

riencia comerciai obtenida, h~ estado basada en la reforma

ción de eas natural con va~or de aeua. 

Co:'lo el costo del eas natural, se ha incrementado cons!_ 

derablcmente en los últi~os a~os, están en ~receso de desa

rrollo dos ~osibles fuentes alternativas que pueden ada?tar

se a una nlanta. HYL, sustituyendo el ea.s natural y que son -

lns si-su,ientes: 

Gasificación de carbón. 

- Oxid=tci6n ;.>arcial de aceite co 1nbustible. 

- Otra alternativa consiste en un sistema completo nuevo que 

ha sido desarrollado, basado en estudios de ineeniería y en 

programas de pruebas a escala industrial, en el que se lo;:;ru 

la reducción con gas de horno de coque, sin reformnr. 

Bajo este nuevo esquema, el gas que viene directamente 

del horno de coque, des~ué5 de que se limpia y desulfuriza, 

es llevado a las u.~idades de reducción. 
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La mayor parte del co'nténido de niét~?l{ (22<~ 25~) ele di 

cho gas se reforma eri l':s'~tf p~~ ~\~~~~~:~,,~ª ~~~U:c6¡6,;, ·del· 

nroceso HYL. El metano c¡ue no se, ha ,reformado :.e~,eJ.--- ié~s _de 

cola" del. t)roceso sirvé, para 'éJ. ;litiÍ c)~je'.ti:Vo:: de 'enriquecer:..: 

Por lo tanto, no se requiere 

:\._-",(, ._: .- .. . )'· ·'.·,:·;~ 

~d~~i6~ de gaefc~uevo .para 

lo. 

mejorarlo para t)rop6sitos de calentamiento en ,l~_~.:~;ecalent~ 
dores de gas y aire. 

Este ºgas de cola" del proceso, después de pasar "9Dr la 

nlanta de reducci6n directa, tiene todavía un noder calorífi 

co co11siderable, en tal forma que puede ser devuelto a las -

fosas de recalenta~iento de ulanch6n o bilet donde ~uede ser 

enriquecido nuevanente con cualquier otro combustible. 

Utiliz~ndo este método, los requerimientos netos de 

ener6Ía uara ln reducción directa se reducen considerableme~ 

te (hasta 30~). La inversi6n total bajo este nuevo concepto, 

se reduce considerablemente, si se co~pnra con wi.a. ~lanta -

normal de reducci6n directa. 

Continuando con el proceso de una planta nonnal, ln se~ 

ci6n de reducción en una planta HYL consiste en un conjunto 

de 4 reactores, tres de los cuales están en funcionamiento y 

el cuarto en oneraciones de carga y desear~. 

La reducci6n del mineral se efectua en dos etapas y la 

tercera proporciona el en~riamiento y carburizaci6n. 

Cada etapa dura 3 horas aproximadamente. La primera es 

de calentamiento y de reducción inicial del material que se 

acaba de cargar. En la segunda etapa.es donde ocurre la re

ducci6n principal y durante la tercera etaoa es donde se lo

gran los puntos finales de metalización y donde se deposita 

el carbón y ocurre el enfriamiento del producto, en tal for-
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maque Be-entrega un producto;estab1e-adecuado para- ser en

viado al· a1macenamiento o directamente a· ia fu.."ldici6n.-

El productq se descarga en el cuarto reactor;- el cual -

se carga luego con material nuevo, quedando unlapso,'de,'tie!!l 

po 1ibre que ~uede ser utilizado para re~araciones menores_, 

cuando sea necesario. 

Un sistema adecuado de vúlvulas, permite _qúri-:los :r_eactl!:·' 

res se conecten en cualquier orden que se desee, eri -t-a.i_ tor- -

ma c:ue cualouier reactor quecle en la etana aprO'fliad~. 

h""l flujo de gas reductor se efectún a contracorriente -

con la trayectoria del mineral de hierro, i:ior lo que ei _,-_~s-~·~ 

fresco es utilizado primero en el reactor en etaua de enfr;~ 

miento a ~U-~to de Ger descargado, lueeo fluye al reo.oto~ en 

la eta•m de reducci6n nrinci;ial y :final:nente a través_ del -, _ 

reactor que ha sido recientemente cargado y que se encuentra 

en la etann de reducci6n inicial. 

Antes de entrar al reactor, ei ~as de proceso se calie~ 

ta nrimero en un horno de calentamiento y después al entrar 

al renctor, en unn. cámara de co:nbusti6n de los hidrocarburos 

sobrantes que no se hn.n reformado y con la inyección de W1!J. 

nequeña cantidad de aire. 

A medida que las reacciones de reducción forman aeua, -

el ¡:;as reductor es deshidratado al salir del reactor nn.ra. r_!! 

cuuerar esta agua. 

El "gas de cola" del proceso se usa oara satisíacer los 

requeri~ientos de calor en el reformador y hornos de calent~ 

miento. 

Los ea.ses de salida del reformador oe utilizan nara la 

eeneraci6n de vavor, que se utiliza para nece~idades del pro 

ceso y para alimentar equi~o movido ~or turbinas de vapor, -
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que reduce o atÍn elimina las necesidades de energía elé~tri

ca. 

Lo. temperatura de reducci6n del proceso HYL es la máxi

ma uosible que es coMuntible con el estado sólido del mine

ral, alcanzando temperaturas de más de loooºc. Esta tempera

tura de reducci6n, la m~s alta en lo~ ~recesos existentes de 

reducción directa, aumenta la eficiencia de reducción de W1 

gas rico en hidr6geno. Otra ventaja muy i~nortante de esta -

tem~erntura alta, es que el producto, una vez que ha sido e& 

f'riado y clescareado, es mucho má.s estable q_ue W1 nroducto -

que ha sido reducido a un9. te:n'9eratura r.iñ:s baja. 

El carbón se de~osita, durante la etan~ de enfriamiento 

y urinci1.Jnlmente durantB el período en que la te::incratura -

del producto na.ea a W1a. cierta "banda de carburizaci6n'', que 

ocurre alrededor de los 550°0. 

A esta tem~er~tura, el carbón se deposita como Fe
3

c, 

:formando una ºcorteza de cementita" la cunl, entre otras ve!! 

t~jas, nrotece el producto de ln reoxidaci6n. 

En el nroceso HYL, hoy en dín, el control en el grado -

de c2.rbón, nuede obtener~e controlando la velocidad de en

friamiento, durante el tiempo en el cunl la temneratura pasa 

por la banda de carburiz~ción. Si aú., se desea u..1 control de 

carb6n más preciso, especialmente para niveles de carbón ex

tremadamente bajos, la ~lanta ~uede equinarse con un juego -

esnecial a~ concxio!lc::: que neruü te el enfri'=.uniento del nro

ducto en rm sistema fuera de linea., en el ~ue Por el control 

de la co1nnosici6n del gas ds enfriamiento, Ee nuede obtener 

cualquier nivel deseado de carb6n. La co~poEici6n del carbón 

es también i~portante y en el fierro esponja de HYL, más del 

95% del contenido total de carbón está en forma de carb6n c~ 
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mentítico y concentrado nrinci9almente en-: in Cortgza: ,- externa. 

Cual.quier pJ.anta HYL puede car'Óurizareic;roduéto den

tro de limites de J..O a 2.5~ independient~meri~é}1~Ígrado de 

metaJ.izo.ci6n. 
,-\,' ;~{:<i 5.--.: .!·; 

~ ESTANDAR X CAPACIDADES.- Las pJ.~~t,;,_~ 'Ju: riue~en - · 

construirse en c2:oacid~des que varian entre; ~06-~·090-.·. y 

100,000 toneJ.adas nor e.:10 de nroducto, en pJ.antisde un sóJ.o 

módulo. Con. metalizaci6n de 90%, las capaéidad-es b:ísi·cas son: 

J.00,260; 385,475 y 575 Dor m6duJ.o. 

CUIDADOS ESPECIALES ~ TRANSPORTE X ALMACENAl'1IENTO ~ 

~~· 
Lo~ nelets nroducto del proceso HYL son estables si se 

conservan fríos y secos. 

Le. humedad deJ. ambiente no J.os afecta y únicamente debe 

evitarse el contacto directo con el agua, urincina.lmente, -

a".la.rte de la reoxida.ción, -por el pelic;ro de enviar U.Q..t3. nl -

horno eléctrico. 

Por pruebrrs realizadas, se sabe que si el nroducto está 

seco, almacenado en es'9acio abierto i::>ero con techo, a temne

ratura inferior a isoºc, no se reoxidará, ni subirá su temn~ 

ratura, sino ~ue irá eradua1mente adquiriendo la tempero.tura 

ambiente. 

Si la tem9eratura p~s1 de 200°0 el material se reoxida

rá, elevándose su tem~erntura y la oxidaci6n se propagará a 

todo el material al•no.cenado. 

En consecuencia, los nlmncenamientos en tierra, requie

ren de techos nara evit1r que el material se moje. 

En transDorte por barco, sobre todo, se deberá contar -
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con la a~robación de los organismos internacionales que cal! 

fican riesgos, adaptando además sistemas es~eciales contra-· 

incendio, es~ecíficamente a b~se de co2. 

TRANSPORTE X~ DE~~·- En la 1)lante. en J1;é

xico, se dispondrá de un alm&ce~a~iento capaz de almacenar -

150,000 toneladas de uroducto terminn.do y uo~ medio de reco

lector de rueda de cangilones, se enviará por transportador 

de banda, a la torre cargadora viajera del muelle de la pla~ 

ta, la ~ue a su vez, cargará los barcos contrat~dos a travás 

de un corredor, los cuales contarán con todoM los sistemas -

de protecci6n requeridos por los organismos internacionales 

que controlan y ~or los que se aseguran los rie~eos en alta 

ID8.T. 

5.2. Factibilidad Económica y Financiera. 

Generalidades.- En este ?tL~to se tratan los aspectos 

econó~icos y financieros para una ~lanta productora de >·5 -

millones de toneladas de fierro es~onja, el cual es elabora

do con gas natural. 

El objetivo es llevar este estudio hasta su evaluaci6n 

econ6~ica y establecer de una vez por todas, las bases bajo 

las cuales los ~royectos µ1ra exportaci6n resultan rentables, 

nsí como también establecer las bases parn la planta de fie

rro esµonja µara consR~O n~cional. 

5.2.l. Factibilidad Econ6mica. 

a) Inversi6n Total. 
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Para la determinación de la inversi6n necesaria para la 

nlanta, se dividi6 ésta en: 

A.- Límites de batería. (Anglicismo que signific~ el 

área de proceso propiamente dicho, excluyendO las. 

áreas restantes de la Planta). 

B.- Fuera de lí~ites de batería. 

C.- Otros. 

D.- Canital de Trabajo. 

La. mayoría de los costos de los conceptos·: conten.ia.OS, 

sobre todo en costos dentro de -los_ "líiñites ·ae ~t-_e-~íe.11 - se 

to?:laron cerio b<ise los de la empresa l!YLSA.de su planta en 

Puebla, México, 

En ºf'uera de lí:"!lites de batería", se consideran las in~ 

talaciones necesari~s µara llevar las prolongaciones de las 

obras de infraestructura, que se su~onen llegarán hasta los 

límites de la ZOl'k'1. industrial del puerto, hasta el predio de 

la TJlunta, el muelle de carga y descarga y otros asnectos de 

carácter ¡:.eneral. 

En 11 otros", se consideran, el desarrollo habito.cional -

narn. el personal y algunrts obras de carácter social, los in

tereses durante la construcci6n de los présta.mos y financia

mientos y finalmente los imnrevistos. 

En ca.pi tc.l de trabn.jo, se ha con~iderado tl.nicamente el 

oue es necesario durante el último año de construcci6n, que 

se tom6 como el correspondiente al almacenamiento de pelets 

de óxido traídos de Brasil, Durante el período de oneración, 

el capital de trabajo es la diferencia entre el Activo Circli 

lante y el Pasivo Circulante. 

Este ca pi tal de traba.jo se co:nnone de l:::i. swnn. del imnot:, 

te de los siguientes conceptos, esencialmente: 



Inventario de Materias.Primas. 

Inventario de Productos ·en. Proceso. 

- Inventario de Producto ·Termina.do;'· 

Cuentas nor cobrar. 
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Dinero en e:fecti vo (para pago· ·de .~ueldÓs y .salarios, 

gastos menores y mater.ia~és'> r_:. ·~)_::~' :':. .. ,·:- -
l _ _.:_·, 

Menos: .c .. :: 

- Cuentas~ nor l')asa,r a lJrov-~:~dcir-~~;~~;~:~%}~:::.;._~-: -_,._-----~:~ 
Los inventarios de velets d:~ '6::Cidd' 'f d~ 'fierro .esponja, 

valdrán: · .·:~~· ·'"' ;',.::·:::,.··•·" :;2~ .';~~ :.,~'-.":~·,r 
300 1 000 X 692.52 

150 1 000 X 1 1 090 

.. s 201·756•()º9.~o'º 
s J.63•500,000~00 

Producto en tránsito $ 147'000,000.00 

s 518'256,000.00 

Se considera, T)ttes el canitnl de trabajo durante el año 

anterior a la ~uesta en m~rcha como S 300'000,000.00 ya que 

sólo se tendrá aue tener el almacenamiento de peletn de 6xi

do y algo en Cuja y B~ncos nara nneos imvrevi~tos. 

En 6eneral en la industria siderúrgica, uara la determ! 

nación del canital de trnb1jo, se toman en consideración los 

siguientes asnectos: 

l.- 60 % de los docwnentos de crédito se vueden descontar en 

Bancos. 

2.- De las ventas totales el 90% son a Crádito, a uri. nla-zo -

de 90 días. 

3.- El crédito de Vale Do Río Doce y de otros proveecfores es 

de 45 días. 

4.- El efectivo en caja, mínimo es conveniente que sea cuan

do menos, el 2% de las ventas del período. 



Los inventarios finales, seleccionados son: 

Fierro Es]Jonja •••••••••••••• 15 días. 

Pe1ets de 6xido •••••••• ;.. • • • 1 mes. 

Otras materias -primas -· . . • . . • 1. mes. 



CAPITAL DE TRABAJO. 

(Miles de Pesos) 

AÑO 
CONCEPTO CONSTRUCCION OPERACION 

ACTIVO CIRCULANTE 1989 1990 1991 1992 

'ºº ººº 1'172.140 2' 580, c;42 .,,, ·ni a20 

Caja y Bancos 92,244 465' 334 l' 808, 286 2' 683,039 

Cuent~s oor Cobrar 128, 000 197,000 197,000 

Inventarios: 

?1hterias Prim:.:o~s 207,756 207 '756 207 '756 207,756 

Producto 310, 500 310,500 310,500 

Otros Inventarios 60,000 • 60,000 60,000 

PASIVO CIRCULANTE o,ooo (414,938) (1224' 8.32 l 1464' 305) 

Cr~ditos Tl1aterias 207,756 207 '756 207,756 
Primas 

Imouestos y Renarto 207,182 617 ,126 656,549 
Utilidades 

Dividendos decretado~ 400,000 600,000 

CAPITAL DE TRABAJO 300,000 757' 202 1'358,660 1'847,515 

Notn.- S610 se consienan los tres primeros años del Período de 

Oneración. 
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ESTili'.i\CIOll DE LA INVERSION. 

CONCEPTO Miles de Pesos J,\,N, 

A,- DENTRO DE LD.~ITES DE BATERIA. 

1.- Reactores, precalentadores aire/gas 

y recipientes. 

2.- Reformadores completos, incluyendo 

turbo-generadores. 

3.- Equipos para desu1furizaci6n 

4.- Equipos para enfriamiento, lavado y 

limpieza de g.:is. 

5.- Generadores de gas inerte. 

6.- Co~presores para gas y aire y vent~ 

ladores, 

7.- Equipos de colecci6n de polvos, 

8.- Equipos pura manejo de materiales,-

incluyendo tolvas, transportadores, 

alimentadores, básculas y estructu

ras correspondientes. 

9,- Planta para briqueteado del produc-

to se¡:iarado a (-l/4") menos de 6 mm. 

10.- Grúas y elevadores para manejo de -

equipo. 

ll.- Servicio general para distribuci6n 

de agua. 

12.- Equipos para enfriamiento de agua -

limpia y contaminada: torres de en

friamiento intercambiadores de ca-

1'932,000 

1'186,800 

149,730 

109,020 

32,'430 

234,600 

165,460 

538,200 

276,000 

23,460 

35,880 

lor y equipo auxiliar. 483,000 
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CONCEPTO Miles de Pesos M.N. 

13.- Sistema de vapor. 

14.- Sistema de e:fJ.uentes, incluyendo --

clarificadores, filtros y bombas. 

15.- Sistema gas natural. 

16.- Siste!!la aire cor.mrimido. 

17.- Sistema de nitr6geno y/o gas inerte. 

18.- Equipos de detecci6n y protecci6n -

contra incendio. 

19.- Estructuras de acero para edificios, 

incluidos techos. 

20.- Sistema de aire acondicionado y ve~ 

ti1aci6n 

21.- Planta de tratamiento de ae;ua. 

22.- Motores eláctricos moto-reductores 

y cable. 

23.- Sistema eléctrico, alwnbrado, líneas 

110 y 220 volts. 

24.- Equipos para distribuci6n de fuerza 

eléctrica, subestación y cable. 

25.- Sistema de comunicaci6n. 

26.- Sistema de instrumentación. 

27.- Taller de mantenimiento, partes de 

repuesto y refacciones durante el -

comisionamiento. 

28.- Almacén para fierro esponja techado, 

con facilidades para alojamiento y 

241,500 

149,040 

96,600 

20,700 

96,600 

42,780 

316,020 

9,660 

60,720 

116,610 

23,460 

88, 320 

2,070 

351,900 

175,260 

embarque. 393, 300 

29.- Sistema de enfriamiento externo 276,000 



Cot!CEPTO 

30.- Transportaci6n, seguros y manejo 

SUBTOTAL 

B.- FUERA DE LH1ITES DE BATERIA. 

l.- Terreno (100 hectáreas). 

2.- Preparaci6n del sitio. 

3.- Abasteci~iento de agua. 

4.- Drenajes. 

5.- Líneas de transmisión. 

6.- Subestaci6n principal. 

1.- Gasoducto y caseta de medici6n. 

8.- Vías y caminos de acceso. 

9.- Equipo de manejo de materiales. 

10.- Obras portuarias. 

11.- Entrenamiento de personal. 

12.- Puesta en marcha. 

SUBTOTAL. 

C.- OTROS, 

l.- Desarrollo habitacional y social. 

Intereses durante la construcci6n. 

Imprevistos (8~ Aprox.) 

SUBTOTAL. 

88. 

Miles de Pesos r.J.N. 

401,580 

8•028,700 

200,000 

80,000 

20,000 

40,000 

170,000 

150,000 

80,.000 

150,000 

100,000 

11'200,000 

600,000 

120,.ooo 

13'510,000 13'510,00( 

2•500,000 

14'532,000 

10'211,000 

27'243,000 27'243,00C 
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CONCEPTO Miles de Pesos M.N. 

TOTAL INVERSION FIJA. 48'781,700 

D.- CAPITAL DE TRABAJO. 300,000 

INVERSION TOTAL. 

Nota.- Se supone exenci6n de i~puestos de importaci6n al 

15% del valor total del equipo, que será la fracci6n 

de importación. 

PROGRA:,!A DE INVERSIONES. 

La forma anual programada en que se supone que se efec

tuará la inversión, se muestra posteriormente en el Cuadro 

de Suposiciones Básicas del inciso a del punto 5.2.2. 

Los requerimientos de inversión de una obra de ésta ín

dole, quedan dentro de una curva s, que tiene como abcisas -

el tiempo y como ordenadas las necesidades actL'lluladas de in

versión, la cual anualmente se supone que requerirá los tres 

años de diseño y construcción, como sigue: 

Durante el primer año ••••••• 23% de la inversi6n total. 

Durante el segundo año •••••• 60% 

Durante el tercer año ••••••• 17% 

100% de la Inversi6n Total. 
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b) Proyecto Administrativo y Costos de Producci6n. 

PROYECTO ADMINISTRATIVO. 

El personal requerido para el funcionamiento de la Plan 

ta de Fierro Esponja se dividi6 en las siffttientes.secciones: 

I. - ADiUNISTRACION. (DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, SERVI-

CIOS Y AL~'.ACEN GENERAL). 

II.- INGENIERIA Y DISENO. 

III.- CONTROL DE CALIDAD. 

IV.- OPERACIOfl PLANTA. 

V.- OPERACION PLANTA DE FUERZA. 

VI.- OPERACION DEL MUELLE. 

VII.- MANTENWIENTO. 

Los sueldos y salarios fijados provienen del estudio de 

los tabuladores de muelles de otras industrias en la zona, 

en combinaci6n con los de las Plantas de Fierro Esponja en 

tres regiones de la República. 

Se han tomado como factores de incremento por prestaci~ 

nea sobre el sueldo o salario base, los siguientes: 

Para el turno diurno 

Para el personal que tiene rotaci6n 

de turnos 

l.40 

l.50 

El desglose de estos factores, se consigna al final de 

las hojas de costo anual de personal. 
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P E R S O N A L C O S T O A N U AL 

I. AD!UNISTRACION 1,207•785,000.00 

II. INGENIERIA Y DISEiÍO ltl4'47l.,000.00 

III. CONTROL DE CALIDAD l.22'tl22,500.00 
================== 

sm.;A MANO DE OBRA INDIRECTA l,515'07tl,500.00 

IV. OPERACION PLANTA l.,728'457,500.00 

v. OPERACION PLANTA FUERZA 357' 517 ,500.00 

VI. OPERACION DEL MUELLE 1,123•470,000.00 

VII. KANTENUUENTO l.,841.'060,000.00 
================== 

SUMA MANO DE OBRA DIRECTA 5,050'505,000.00 

TOTAL MANO DE OBRA. 6,565'583,500.00 



PERSONAL 

I. ADTHNISTRACION. 

PERSONAL DIRECTIVO. 

Director General. 

Gerente de la Planta. 

Contador General. 

Ingeniero de la Planta. 

Ingeniero de Proceso. 

PERSONAL AD!f:INISTRATIVO. 

Jefe de Relaciones Públicas 

Gerente de Ventas. 

Jefe de Compras y Almacén. 

Jefe de Personal. 

Jefe Administrativa. 

Pagador. 

Cajero. 

Jefe de Planeación de Pro

ducción. 

PERSOJ!AL AUXILIAR DIRECTIVO 

Secretarias. 

Choferes. 

Mensajeros. 

PERSONAL AUXILIAR AD~!VO. 

Asistente del Seguro Social 

Asistente Impuestos. 

Conmutador y Recepción. 

Jefe Depto. IBr.1 

Auxiliar de IBm 

No. POR 
TURNO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

No. DE 
TURNOS 

1 

1 

2 
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COSTO ANUAL 

76' 65(),000, 
61 1 320, ooo· 

·--_?'.-, ·.• 

, 4si99ó,ooo 
. 45•\9~o;ooo 

55•ie8,ooo 

;J3~• 7 92 , boó 
;27~594,ooo 

··. 27 '.594' ººº 
:;2.995,000 
"' . ~ - . . . '. . --. 

. :L8~396,opo 
3.·-665;000 

•1~'?64,ooo· 

22~995;000 

i2.~::;2e;o60• 
~t29·•492 ,·ooo 

¿,;6h.32' ~ºº 

:'2~~·7.'154. 000 
7'154,000 
61 132,000 

15'330,000 
42 1 048,ooo 



PERSONAL 

Tomadores de Tiem~o. 

Relevo de Tomadores de -

Tiempo. 

Jefe de Tomador de Tie~po. 

SELEGCIO!l DE PERSOHAL. 

Secretarias. 

SERVICIOS. 

Ing. de Seg. Industrial 

Jefe de Bomberos y Asisten

te del Ing. de Seguridad. 

Jefe de Servicios Médicoo 

Industriales (Médico). 

Enfermera. 

Jefe de Adiestramiento. 

Secretaria. 

Jardineros. 

Bombero. 

Relevo de Bomberos. 

r.iozos. 

Mensajero. 

Jefe de Portería. 

Porteros. 

Relevo de Porteros. 

Vigilantes. 

Relevo de Vigilantes. 

ALMACEN GENERAL. 

Jefe de Almacén 

No. POR 
TURNO 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

4 

1 

1 

No. DE 
TURNOS 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

93. 

COSTO ANUAL 

22'995,000, 

7.'154,ooo· 

10 • 220, ooci,; 1 

' .. ' 
24'528,000. ' 

12•2s4,,o0o 

22•995,000 

26'280,000 

20'440,000 

29•492,000 

25'258,000 

22'995,000 

7'154,000 

25'258,000 

6'132,000 

7'154,000 

91'980,000 

22'995,000 

91•980,000 

22'995,000 

15'330,000 



PERSONAL 

Encargado de Kardex. 

Encargado de Rec.epci6n, Com 

pras y almacén. 

Despachadores de almacén y 

com!)ras. 

Secretaria de almacén ~al. 

Secretaria de pedidos, co~-

9ras y almacén. 

Desoachador de Turnos. 

Relevo de despachador de 

turnos. 

TOTAL ADMINISTRACION. 

No. POR 
TURNO 

l 

l 

l 

94, 

No. DE COSTO ANUAL 
TURNOS 

l 7'154,000 

l 7'154,000 

3 19'710,000 

l,207'785,00 



PERSONAL 

II. IHGENIERIA Y DISEiiO. 

Gerente de Proyectos, 

Ingeniero Mecánico. 

Ingeniero Electricista. 

Ine;eniero Civil. 

Dibujantes. 

Ayudante General. 

Mozo Limpieza. 

-

~ INGENIERIA ! DISEllO. 

No. POR 
TURNO 

l 

l 

l 

l 

3 

l 

l 

No. DE 
TURNOS 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

95. 

COSTO ANUAL 

40'880,000 

30'660,000 

30'660,000 

30'660,000 

38'325,000 

7'154,000 

6 1 132,000 

184'471,000 
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PERSONAL No. POR No. DE COSTO ANUAL TURNO TURNOS 

III. COrlTROL DE CALIDAD. 

Jefe de Control. de Calidad. ]. ]. 25'550,000 

Jefe de Investigaci6n Espe-

cial.. ]. ]. 20'440,000 

AIJ.aiista para Fierro Esµon-
" ja. ]. 3 4].'062,500 

Analista General.. ]. ]. l.2'775,000 

Mozo de Laboratorio. ]. 3 22'995,000 

TOTAL CONTROL DE ~· l.22'822,500 
=========== 



PERSONAL 

IV. OPERACION PLANTA. 

Operador de Reformador. 

Relevo Operador de Reforma

dor. 

Operador de Reactores 

Pesaje. 

y -

Relevo Operador de Reacto-

res. 

Controlador de Producci6n. 

Relevo Controlador de Pro

ducci6n. 

Jefe de Turno. 

Relevo Jefe de Turno. 

Ayudante Carga Tolvas. 

Relevo Aydte. Carga Tolvas. 

Ayudante Carga Reactores. 

Relevo Aydte. Carga Reacto-

res. 

Ayudante Descarga Reactores 

Relevo. 

Mozo Limuiezo.. 

Relevo. 

Operadores aimacenamie~tos. 

Relevo. 

Almacenamientos. 

Relevo. 

~ OPERACION ~· 

No. POR 
TURNO 

5 

3 

5 

3 

5 

3 

3 
2 

5 

3 

5 

3 

5 

3 

5 

3 
2 

l 

2 

l 

No. DE 
TURNOS 

3 

l 

l 

3 

3 

3 

l 

3 

l 

3 

l 

97. 

COSTO ANUAL 

205 1 312,500 

41•062;5óo 

tti~2f';_00?};:?~~-··· 
~205f3~2rsoo 

~"t~f~,0~2~'~60 
~l.97•160,000 

43 1 800,000 

131'400,000 

26 1 280,000 

131'400,000 

26'280,000 

131'400,000 

26'280,000 

98'550,000 

19'710,000 

82'125,000 

13 '687. 500 

52'560,000 

8'760,000 

l,728'457,500 



PERSONAL 

V. OPERACION PLANTA FUERZA. 

Jefe de Turno. 

Relevo de Jefe de Turno (3 

días). 

Operador de Turbinas. 

Relevo Operador de Turbinas 

(3días) y reformador, 3 -

días. 

Operador Planta Tratamiento 

Relevo operador planta tra

tamiento (3 días y 3 días -

ayudante de operador de tll!:_ 

binas). 

Ayudante de operador de tll!:_ 

binas. 

Operador de Compresoras. 

Relevo operador de _com-presQ_ 

ras (3 dia.s y auxiliar 3). 

Peón de Limpieza. 

Operador de Bombas. 

Ayudante de operador de -

bombas. 

Relevo operador de bombas -

(3 días) y ayudante de ope

rador de bombas (3 días). 

~ OPERACION ~ ~· 

No. POR 
TURNO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No. DE 
TURNOS 

3 

1 

3 

1 

.· 

98. 

COSTO ANUAL 

57•487,500 

19'162,500 

41'062,500 

13•687,500 

···~· 7 
• 41. 062. 500 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

. ·. 

13'687,500 

41'062,500 

32'850,000 

10'950,000 

19'710,000 

32'850,000 

22'995,000 

10'950,000 

357•517,5oó 
=========== 



PERSONAL 

VI. OPERACION MUELLE. 

Personal de amarraje. 

Personal de carga y desea~ 

ga. 

Op0radores torres viajeras. 

Personal Limpieza. 

~ OPERACION ~· 

No. POR 
TURNO 

6 

6 

No. DE 
TURNOS 

3 

99. 

COSTO ANUAL 

246'375,000 

l.,123'470,000 
=========== 



PERSONAL 

VII. MANTENIMIENTO. 

Jefe de Mantenimiento. 

Je:fe de ?1iantenimiento Pre

ventivo. 

Jefe de Turno. 

Relevo Jefe de Turno. 

Instrumentista. 

Relevo Instrumentista. 

Electricista. 

Relevo Electricista. 

Mecánico. 

Relevo Mecánico. 

Ayudante Mecánico. 

Soldador. 

Relevo Soldador. 

Ayudante Soldador. 

Mecánico Automotriz. 

Relevo Mec~nico Automotriz. 

Chofer. 

Carpintero. 

Relevo Carpintero. 

Albañil. 

Pintor. 

Peones Limpieza. 

Aprendices. 

~ MANTENIMIENTO. 

No. POR 
TURNO 

1 

1 

No. DE 
TURNOS 

1 

1 

100. 

COSTO ANUAL 

30•660,000 

25 1 550,000 

i91•100,ooo 

c43~sob,ocio 
216'.~7~:/C)oo 

. ··-.~-·-'''''º ·>·"c_;,,HS'''·°' i1~~i~ 

3 

3 

1 

3 

3 
1 

3 
1 

3 

3 

114'975,000 
· ·• 22 ;995,ooo 

246'375,000 

49' 275,000 

114'.975,000 
41•062,500 

7'665,000 

32'850,000 

32'tl50,000 

10'950,000 

32'850,000 

10'950,000 

39'420,000 

39'420,000 

,841'060,000 
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FACTORES PARA APLICAR SOBRE EL 

SALARIO BASE PARA INCLUIR PRESTACIONES. 

CONCEPTO 

Salario Base 

Seguro Social 

Vacaciones .LJU 365 1. 25 

Enfermedad 6 
365 

Gratificación 15 
365 

Impuesto s/educaci6n 

Vivienda 5 ~ 

Tiempo extra 

Festivos (pago doble) 
7 

ler. Turno 

100.00 

18.oo 
2.74 

1.64 

4.11 

1.00 

5;00 

o.oo 

365 1.92 

Trabajo Domingo 

52 1 
-4- 365 

Alimentos 0.5 0.06 
--¡¡ 

138.03 

Promedio: 288.56 
2 X 100 = 1.44 

Promedio: 451.59 
3 X 100 = J..50 

Tomar: 

2o. Turno 3er. Turno 

25.0 

150.53 163.03 

Para dos turnos. 

Para tres turnos. 

Para un turno .. 
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~ ~ PRODUCCION. 

Los costos de producci6n se obtendrán con tres precios 

posibles de gas natural de PEJ"EX y con dos casos en cada '.'r!:!_ 

cio: 

l. COSTO DE PRODUCCIO!I CON PRECIO DE GAS PARA EXPORTACIOII. 

a) CON 100% DE PELETS DE OXIDO Y 67% DE Fe T. 

b) CO!l 50% DE PELETS DE OXIDO Y 50% DE :l!INERAL. 

2. COSTO DE PRODUCCIOll COH PRECIO DE GAS PAlU EXPORTACION, 

CON DESCUEllTO DE 30;' PAlU INDUSTRIA LOCALIZADA Eil DESA-

RROLLOS PORTUARIOS I;:DUSTRIALES, 

a) CON lOo;: DE PELETS DE OXIDO. 

b) COH 50% DE PELETS DE OXIDO Y 50% DE r.lINEnAJ,. 

3. COSTO DE PRODUCCION CO!I PRECIO DE GAS PARA corisu¡.¡o NA-

~· 

a) CON 100% DE PELETS DE OXIDO. 

b) CON 50% DE PELETS DE OXIDO Y 50% DE l.U:SERAL. 

Estos costos de pr?ducci6n se consid0r~n como 'coStos ~···
riables. 
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El. consumo específico de gas nat~a~'.::::~.·~·-- .. ~·~.t~:J~·;'.~.Ó~-¿··~.:s ... i~~~ =-· 
El. consu.'l!o de gas nor tone1ada de woducto'.es·.á.~· ·_,·a5~3- nór 

ma1es/tone1ada a condiciones norma~es qu~ ~ofi,oº~-~a~'~e~pi. 
ratura y 1.033 kgs/cm2 de presi6n. : .. ,:·•.c·,..c::· '' .. ;:.::: > 

PE!,JEX vende su gas por m3 a 2oºc de temp~rO.tJi.~.;:~l~~b~3 
de presi6n. :. ~\" '.::':'!::: 

-·-~-~-;·-,;, 

Por 1o tanto 1os m3 normal.es se deben muJ.tipÍiéll.r;_¡;~r\}~11: 

para obtener m
3 

PEJ.IEX. :,_:;.''e~:?:'.• ..... , 
' :.,·.:.· . 

m3 N x J.. J.l 427 m3 PE!o!EX' kt' "',~; .. ;:~~' :;.~ 385 ton. Fe E TON. Fe E · · •:·:.: 

En energía eJ.éctrica se considera que s6io -·~~':l'·;~;,:¡n J.oei · 

cargos fijos de 1a Tarifa # 12 para J.a demanda del. equipo 

dentro de 1os 1Ímites de batería, para tener1a como fuente 

de emergencia, ya que la planta generará su propia energía, 

Se le comprará a la C.F.E., la energía necesaria ~ara ope

raci6n del puerto, oficinas y alumbrado general, 

La mano de obra planta se evalu6, tomando los datos de co~ 

to nnual del tabulador. Los importes anunles respectivos,

divididos entre las toneladas nroducidas de fierro esponja 

darán los µrecios por toneladas. 

El costo de mantenirniento se obtuvo suponiendo el 1% de la 

inversi6n fija como gasto anual nor este concepto, a9roxi

madamente. 

En OTROS, se consideran incluidos los costos de sustancias 

químicas para tratamiento de agua de clarificadores, cnld~ 

ras y potables, así cOmo probables impuestos por productos 

de energía eléctrica, al igual que otros materiales misce

láneos de uso normal en el proceso. 
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" 
e) Costos fijos y Depreciación. 

Los siguientes son los costos considerados como fijos: 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

Persona1 de Administración. s'· 1·i 207 '785, 000 

Personal Ingeniería y n{~~---~ , __ . ___ . . . 
ño. -·. -,·,~·, .--184·' 471, ooo 

Persoiw.1 Contro1 de Cá1i-...:. 

dad. ,-_.·<, · -122·•a22,500 
:-~~~ ~--:-i; _,=' ·- ''"-' "'"-

Gastos materia1es oficinas:·-~·_ \;{J.51!507,800 

Seguros. 

Impuestos locales 

:propiednd. 

Cargos por energía 

ca de C.F.E. 

TOTAL. 

n~ 4:·()~~~;ººº·ººº . r< .. ,''., 
sobre la·.::;:- -y~-.-~-: 

- 7, 791' 586, 300 
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DEPRECIACION, 

La Ley del. l.mpuesto sobre l.a Renta establ.ece l.os sieúieg 

tes porcientos anuales que no deberán excederS0: 

Artícul.o 21.-

I a), l.- Cargos diferidos 

I.a). 2.- Patentes de invenci6n, mn.rca.s, dise::ios comercia

les o industriales, nombres comerciales, asiste~ 

cias técnicas o transferencias de tecnología y -

otros gastos diferidos, así como las erogaciones 

5% 

realizadas en períodos preoperativos ----~10% 
I.b) Bienes de activo fijo em~leados normal.mente por 

los diversos tipos de empresas en el curso de 

sus actividndes: 

1.- Edificios y construcciones _______ 3%· 

2.- Viviendas que las em~resas prouorcionan a 

sus trabajadores en cumplimiento de la Ley -

Federal del. Trabajo. ____________ _ 5% 
3.- Ferrocarriles, carros de ferrocarril, locom~ 

toras y embarcaciones. ___________ _ 6% 
4.- Mobil.iario y equipo de oficinas. _______ 10:;\ 

5.- Automóviles, camiones de car6fl, tractocamio

nes, remolques y maquinarias y equipo para -

1a industria de la construcci6n. ______ 20% 

11.- Equipo destinado a prevenir y controlar la co~tamina

ci6n ambiental en c~~nlimiento de las disposiciones -
legal.es respectivas. __________________ 35% 

I.c) Maquinaria y equipo distintos de los mencionados en -

el inciso anterior utilizados por las empresas dedic~ 
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das a: 

3.- Producción de metal (obtenido en primer proceso) -

productos de tabaco y derivados del carbón natural. 

6% 
De acuerdo a los porcientos anteriores, se observa que 

si se toma un factor general de 5%, correspondiente a un pe

ríodo de 20 años se tendrá una aproximación ace~table ~ara -

los fines de este estudio de prefactibilidad. 

El monto de ln depreciación anual será: 

D = 12,100'000,000 
20 

605'000 1 000/año. 

d) PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Al punto en el cual los ingresos de la Planta son i¡p.¡a

les a los egresos, se le deno~ina punto de equilibrio y cap~ 

cidad mínima económica de operación, al nivel de producción 

en el punto de equilibrio, o sea al volúmen de producción mf 

nimo a partir del cual se obtienen utilidades. 

O sea: 

Ingresos (I) Egresos (E) 

I p V 

p nrecio de venta $ 20,700.00/ton. Fe E. 

V volúmen de operación en toneladas de Fe E / año. 

of costos fijos totales = cargos fijos de inversión 

+ cargos fijos de operación + gastos generales = 



c 
V 

pV 

60,500•.ooo;ooo +'1,79i•5SG,3oo + 59,400•000,000 

s .i21,69~~§a~.~bÓ Y' 
-- • ' ----C -,';,.'_;;·_o 'c.'- • :,~ .', ;· 

costo tá~iiÜÍe~'iu'.fi.t.i;i~'· 

V 127,69J.'586,300 
20700 - J.0900 

V 1'302,975 ton. 

. J.07. 

El "[>unto de equilibrio aparece a una capacidad de 37%, 

con respecto a 3.5 mi11ones de tonelad~s anua1es de 

~reducción normni. 
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5,2.2. Factibilidad Financiera. 

a) Cuadro de suposiciones básicas y Estado de Pérdidas 

y Ganancias Preforma. 

~ DE SUPOSICIONES ~· 

Este cuadro proporciona una visi6n,de"~ori;iU:n:to~deHlis -, 
-- '-~~~¡~~Ar: '"y:::_'-~º€-, - <e .; ._.

suposiciones básicas para el estudio· de c1a,;'fá,(l·fibi1idad , ·fi-
,., ·" 

nanciera. ·-.-,--,¿,-·--

Se SU1Jone que sea. posib1e~ é~~~~~~: C;á~'i-~ -
~:::.JZ.' ~~~-----.---

tal social del 40 ;' de , . ,,, .. ,... , ;~·C:ú cohs~-

:,::0:::,::~:::;~~iif f jl~~l~;;c•: 
48 % del financiamiento; :total/ crédi to:::de.;: banc6'6, extranjeros, 

35 % del financiam¡~ntCl 't~~~i;~ ;~i<lito'.<l~.\;eihcos mexiéanos' 
'"'-· . '· ~--. -, ; -; . _: \ .· ·: . . .'' 

17 % del financiam:Lento total, 

Los présta.'!loá serán todos a 20 semestres (10 años) con 

el 12, 10 y 14 % de tasa de interés respectivamente. 

Se consideran 1 y 3 años de gracia respectivamente. 



Clffi.".RO LE Sl:t!Si!:i~iE5 EA5iCH5 
l~lLLOSE IiE. =-~=Gt 

~~"15 1: Giü.."'J DE Ql.STF.U:Cfü~ V ffitEAS ; i ftF.1000 !E OfEF.ACION 
~TO I'S? :: !~1ú i: 117~1 :: :~¡~ :: Z:~9: :: 1~;3 : : 1994 :: 1995 :: 19% 

:=======::===---==::- ------::====::=::==::=:: ----=::==::==: 
:cc:rn m. ff.ovmo Y m~;::1!l".mrro 
: ln~ers1cn iotal 
:Fin:lnc:tado ocr Ea:iital Sc::ial 
:De-.das a Larc-:: Pla:o 

iGTtt.E5 

: '11!.A!ICE ffi,UJ;L tf r<l!t.\S A l.AAW Fl.J\!ü 
:!:!"editas de Frcveedo~s · (a¡;"Ct. áO!. del equipal:: 
:Credit:J E~tranjero : : 
:Cred1!o Mexicano 

iOTALES 

:t1'--:SOS FillPlCIE!'ilS 
:ProVeeOores H:'.7., 20 seeestresl 
:E!'.tranJeros 007.1 20 see.;tresl 
:l'eücanos !1441 20 sezestresl 

iülrilS !largo Plazo) 

:COSTOS IWl>LES ilE Fi!WJ:ClON 
:Proauccion anual en tons. de Fe f. 
:Costo >t:riable por tor:elada 

:castosvariabii?S 
:Costos fijas 
lGtros 

• TOTHLES 

:COSTO TOiA!. ?o;; W.'Ei.A:11 
:F;t:~¡o tf VE~A 

:: 

:: 

" :: 

.. 
:: 

" 
:: 

:s;z,-.i:: 
:ss:i.x.:: 

2ESZOO:: 

.. 

¡.µooo:: 
ZIC>:t,l:: 
s:::c-o:: 
¡.:.:r,...:-o:: 

:: 
zíl(IQIJO:: 
2S3:oo:: 

21t)B•X1;: 

210t1)i):: 
210BIJ'):: 

~0im:: 
2é!((o(•:: 

¡~:~;:: 

"-------

.. 

SñZOO:: 

336001 l 
2532011 

744Q0•)11 

1;;¡~:: 

lóWJ:: 
1~3'.<•:: 

12~·))WI: 

fü:OOC•!: 
7~4~(i0:: 

!:~o:x·<:i:: 

" 

:: 

wmo:: 
:é4i:-.."IO:: 
1:-»':~):: 

.. 
3241)(11):: 
26JOC-O:: 
12~i00)/: 

:: 

298(1()1)J: 
:l<('JO:: 
!:(>;'!)<);: 

:: 

2..~:: 

mooo1: 
!OSC->l:: 

2160001 
mooo1 
'10000: 

1:~---------------~ : : m•;l<l:: 1osooo: l mooo:: ss!l'm1 l 51l'1000l 

neoo: 
5!720: 
!éé~O: 

4:2'.'l:: 
LM(IO:: 
lóS-OO:: 

42120: 
26400: 
1¡eoo: 

3791)8: 
26400: 
moo: 

336116:: 
25741):: 
ló300l: 

29m1 
Z!sn: 
1.4)32\ 

:1 "~---------------~ :: 5692N: Bb4CiQ:: H53:ü:: Eb!C-O:: ES320ll 81108:: 75atc:: é613Cfl 

:: 

" :: 
:: 

.. 

:: 
:: 
" 

: ~ 

" 
" ,, 

:: 

;: 

:: 
:: 

:: 111 u.""?Sov:: 350C'l<l:: JS<Ym:: ;soooo:: imw: 
:: ltt;S•j:: 109C~):: lúl?<N:: 1V%o:: 109CV: 

:.t;ns;: :c1soo:: 151soo:: :ats.;o:: :ct5('1l 
17;::¡ · m1:: n91:: mi:; ¡111: 

2575Sb:: :e1:1nn 329:;9¡:: 391211:; :;1211; 
:: 

imo:: !11~)t: 111:1:: 1112'}:: 11í20: 
" 

~~:=~~~-por::: pu'5tO er. ;.;rica ;~ -= ~;-==-l=,.iL,,=J!_~d~L--~!~~L.~~tl .. =~~!! __ ,;j~?~ 
rn 15'),000 t~. cueda.1 en el a.leac=-1am.1:ri~a y se 'l!'nc~ a.1 hna.I c'el oel'::Xo. 

b 
\D 



ct:ADRO tE 51.'POSICIDNES f;ASJCAS 
!MILLONES DE FSOSl 

A\ilS 11 FEli!OOO OE C<JNSTf.tJCCJON Y PRUEeAS • , , , PERIODO OE OPEliACION 
1 CONCEPTO " 1969 :i 199<; lt Jí'91 " TOTAL " 1~92 :: J9í'J :~ J994 ll 1995 ll J996 
: ============================================:: ==:.=======: 1==-=========: l ======,.==I : ==========: : =========: : ===:=====I :====='===I 1 =========J I==========: 
:COSTO DEL FfiOVECTO Y FIN~lC!AMIEtHO 
:Jnversion Total 
:Financiado ocr i::aoital Sccial 
:Deudas a LaNJO Plazo 
1 lOTALES 

: fAlANCE 5ENEFAL DE OEUOAS A LAAC-0 FLAZO 

:: 

11 
t: 
:: 

:tred1 tos de Proveedores faprox. 60% del equipo):: 
:cre<h to Extranjero : : 
:cred1~0 /1ex1cano 

TOTALES 

!CARDOS FINIWCIEROS 
:ProVeedores <124, :o set'lestre-:J 
JEl':tr.inJeros llOi., 20 se~estresl 
:r.e:ocanos 1141, :o sem!O'stresl 

TOTALES flanJO Plazo) 

!COSTOS AMJALES OE FROlltx:Clml 
:Produccion anual en tons. de i='e E. 
tCosto variable por tonelada 

:costos variables 
!Costos f¡jos 
:otros 

• TOTALES 

:cosro TOTAL POR i0"1U.AiJA 
:FfiECIO DE VENTA 

:: 
11 
:: 

:: 

:: 
:: 

:: 

:: 

:: 
:: 

:: 
:: 

t: 
2as200:: 
:::ss:e-0:: 
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744000:: 
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2000-00:1 
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¡¡ :: " 

" 11 
11 

:: 
3300011 
25320: 1 

H 
4320011 
264001 f 
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I! 

11 
\l 
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:: 
!I 

:: 
:: 
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¡310001: 
1050001: 
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19e01.'0: 
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~:; --7-4~4NO_:_l --7-06_000_1_1 --6-7:-.00Q-:~I --5-98_00_0_: ,-. --5-,H-OO-Oi 

11 
:t 

naoo11 
517201: 
16EOO:: 

c20-0:: 
26400:: 
16800:1 

:: 

42120:: 
26400t: 
1680-011 

:: 

37909:: 
2641)úl: 
1660l':: 

33696:: 
257401: 
mao:: 

29484\ 
2!52!1 
~332: 

n --5-8-92-0-ll--B-6-400-:l--M-5-32-0;; --E-6-40-0-::--6-5-J:_O_ll __ B_1_1•)-B,-,:--7-~-1-6:-l--6-o"-,3-9: 
11 11 11 11 " " 11 11 
:1 11 11 
:: 
" :t 
:: 
1: 
" :: 
;: 
:: 
:: 

11 

11 
:: 

11 
ll 

11 
11· 
:: 
:: 

:: 

11 ll 
1: 111 2275-0011 

IC9e0:: 

" :: ¡79¡:: 
:: 

25756ól: 
:: 

:: 1132011 
:: 

:: 
3500:)1)1\ 

:a1~00:: 

i79l :: 
:: 

111201: 

:: 
::a1zoo:: 

77911: 

399.:m:: 
:: 

11120:: 

:: 
:;oo.io1: 
10900:: 

:a1svo:: 
771111 

381N1:: 

11120:: 
:: 

3soooo: 
109001 

ZSl'SM: 
i79l; 

:ení'1: 

;~;~::=::::::=:::=:~:~=::::~:=::~:::~::===.lL======ii========il=======J=====·===·ll.;;l=:fü~l!·====!~}~}L==·~~:r~!L==·=:~!~~!'. ..... :~~~:~ 
Cll 150,000 t_an. qued3n en eJ almacenamiento y se venaen al final del periodo, 
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~~PERDIDAS X GANANCIAS PROFQR!.\A. 

Este estado se ha elaborado para la Planto. de 3.5 mill~ 

nes de toneladas de fierr~· espon·ja, teniendo co:no materi3s -

primas, mineral de hierro.en fo:r.na de pelets y gas natural. 

Su objetivo .será, como.el· resto de los estados financi~ 

ros, obtener-los ·as.toe nec.e-sa;-ios para determinar, si se -

está en los límites de: re;;tabilidad, para una planta de ex

portaci6n y· para .determinar simultáneamente el modelo a se

guir para- ei estudio-d~ la misma p1anta, s6lo que. con una e~_ 
pacidad- de _2_:0 'millones de tone1adas anuales- de fierro es90!! 

ja, !l~ra el consu.rno nacional. .:\-··_:'_~-
Las su'!.)osiciones adiciona.les en este d~~~·~r;t~-- S'Oñi 

Exenci6n de1 Impuesto sobre Ingresos Í11erca~t·ii~~, ~~~ltt
0

e •"'
los diez pri~eros años. ·ir- ~:;~ :-~ .. : )_~::~~-
40% de deducci6n en Impuesto sobre 1a Rénta, .. cfurant'e :1os_ -

diez 9rimeros nños. 

- El fondo de reservas para amortización se invierte ;.-.pr6du

ciendo un interés del 14% anual. 

Las cifras consigna.das en "uti1.idad neta" servirán '!'ara 

evaluar 1a tasa interna de retorno sobre el capital social. 

Las cifras de "Generaci6n Totnl de Efectivoº, obtenidas 

swnando a las anteriores, las reservas para depreciación, 

servirán para evaluar la tasa interna de retorno sobre la i~ 

versi6n total. 



A~as FE.::IQDO DE Q~ERACJON 
COliCE;:TJ l9::'J ,, 1994 , , lt:fiS : : 

: ==.,,===========,,,==========================: : ====,,,':'=====: :=======-====: : ===========: : ==========-=: : ~=========l 
:VEN7AS f.!THS :1 439,67S.o:: 724,5(•1),():: 7:::4,:\oi),011 7:4,~J.O!I 724,SCO.Ctl 
: ISe supcne et.em:ion del· I111puesto sobre In9r25os:: " " " " 
:11ercan~1les !os :o prii::ercs a~csl !47.1 " :: " :: 
:COSTO TOTA;. :t ¡s1,se6.ó:: 389,:91.6:: :::e9,29t.6t: 369,291.ól: 389,291.6: 
: (Incluye lJ N!:luCClOO ¡¡ar recu:ierac:ton Ce hncs:: " " " :: : 
: lt'l:¡:;,EMESíO rn El HiVEl-iiAñiú DE Ffi.GDUCiC " 31,050,!)l: " " u 
:Cu57u Ct LO Fl':CCUCIDO " " " :: :: 
:ttlGRESOS A.~TES DS Dtti\ECIACIO"l " ::?t'Z,364,C: 33S,206.4!! 3351ZOB.4l: 335,:os.4:: TIS,2'.18.4: 
:DEFF.ECIAC!C'j y M'!UFiiZ'1~IG~ '' 60,soo.o:: 60,:~(l.o:: t:c,:co.o:: 60,:(10,Qil 60,SOQ,(l; 
: !2':1 a'ios dc~::cntan::o cao:tal de trabdJ'J iMl':u.t: l ___ : : ___ :: ___ : ; ___ : : ___ : 

: : : !5::.,E3S.4;: 274, 705.4:: :7417('9,41: 274 1 709,4:: :74 17•:·8,41 

" " " :1 :: 
!CARGOS Cof FINAM:IM'!IEN70 " :~ 1 ;00.c:: 95 1 ::0.0:: 61 1 108,0ll 1:,016.0:: 66 1339,Sl 
:urJLIOAD IE OPE~A:ION " 66,439,4:: 189,383.4:: 19!,e<J0.4:: 198,892.41 l 2QC1369.9l 
: ItlTEEE~ES FC:~ !WEf;SIQN ti FiESEñVAS ~ " :: :: 
:DEFF.ECIACION Y H110F.TIU.CIOS. :: 00,000.1):: e,410.0:: 16,941).0:: 25 1410,0:: 33,880.1)\ 

" :: :: :1 ___ .. ___ : 
" 66,4:6.4l! 1971~56.4!: 21V 1:40,4!l 2¡4,:so2,4:: :::42,249,91 -. 
" :: " 

: 111.?lESTO SOBRE LA ~ENTA :: 16,742,;:: 49,970.4:: 53,056.2!: 56,524.2:: 61,046.7: 
i (25, 2'.t "' 42'.~ X 601. !os 10 pri~ercs ct~os, 427. " " " 
:tos restantes) ll " " " {( 

:;;.EFAATO DE UiILIOADES !Ell :: 3,975.7:: ll,E!4:,2:: 12,599, 7: l 1:!,422.3:: 14,496.::: 
:: :: .. " " : --- --- --- --- ---:i 20,718.::?l: 611112.6: ! 65,6~4.91: 6~ 1 ~46.S:: 75,54::?,9: 
11 ll t: " :: 

!UTILIDAD tlETA " __ 45,720.2:: _136,14:.91: 144,9e5.S:: 154,355.9:: 166, 706.~i: 
17. DEL CAPITAL SOCIAL {/ n:: i.7'1.11 29 ¡:¡¡ ll ;,n ~-4 Y.: 

11 :: J: " ll 
{/ l: " " :: : 

:GENEflAClCN TOTAL DEL E.=ECTlVO " :06, 220. ¡:: 1961645.a:: 205,JS!i.s:: :14,E55.9:: ::'.27,:':'6.:)! 
:FA:iOS A LARGO Pi.AZO 0,00•),Q:{:{ 3é,OW.O::l 361000.0:::: 84 1úQO.o

1
:
1
: e4,(JoXJ,ol 

ll 
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b) Cuadro de Fuentes y Usos. 

Se presenta en seguida e1 c\laaro de 1','U~nte~ y.Usos de -

Fondos que tiene como objetivo, ~:ri·nc'1Pa.i:.obtener e1 
. '"~ - ', . " . 

saldo acumulado para e1. rúbro. ·dé ·cajas Bancos, de1 

Balance Genera1 Proforma:;' 



A!.05 " :: " 
CONCEPTO :1 1989 :: 1990 ll 

CUAl$0 DE f\F.NlES y u~os 
111.ILLONES DE F'E:OSI 

" :: 
1m :: 1.Y9Z :: 1993 

:: :: :: 
ll 1994 :: 11'15 :: 1996 

: ===============~~================: : ========:: ========= 11==========: :--==.,==== l : =========: :======~~: : ====.,==== 11 ====>==: 
1 FUENTES " 285121)0:: 744 1(•1}');¡ 2.1'J,8Ql),Q;; 4Bt,3óa.ei: 813,964,41; ns,Jaz.:;:: n:,201.ti1: 773,976,41 
lCAPITOl SOCIN... " 795,200:: 210,BQOl: ll :: :: 
:F'RESTA'10S A LARGO Ft.AZO " " 513,:'.01}:; 21•J,Bl)Qll " " 11 
1 WG!lESOS F'1lR l.'ENiAS " " :: " 4'.í1T,87S,O:: 724,500.fll: ?;4,500.íJ:: 72.41500.0:1 7Z4,51)Q,(I/ 
l IHCREl'r:NTO EN f'HS!Vú ClfiCULANTE :: " " ·H,493.8:' BO,Q9t.,t./l 73,Cf4Z.3:: 24,291.611 1~,5%.41 
:;:.END!MIEtHOS FER itNERSíON DE hESERVAS ~E :1 :: 11 " :: :; 
:otr~ECIAC!ON Y A"lC'\ii?l'IC!ON q 

" :: " o,rfJO.~·:; 8147•'.i,1)\I 16,lf40,Q:: 25,410.0/I 33,a-ao.o: 
:fiECJf'ERACJGN 'CE '.t!VEFSiú'l oc OffRECIACiON " .. :: " " :: 

US05 ., ZBS1 200!; _744 1{M)(,1Jl ¡101ar10.o:: ~441{)1)4.8! l óifJ,7::.4.~:: ó9: 1SS4.5l: 7591554. rn 765,&74,(•; 
: llNEf\SlON FiJA " ¡es,:i;o;: 685,~to:: í414H(J,0:: 1: 11 " :1 
: Jf.jCC:E.~. EN ACiIVO CIRC. lMFJIOS CAJA y BCOS. i :: " " :W,ii!.6:1 49, eso.o~; 6,9(10,('1; ú,(1()•).0:: ci,ooo.o:: Q

1
(11'.l(t,(q 

:ccs1os DE ;non:..icc:oN " " n " 218,i45,o:. 3t111::("),•):: ::e1,S00.1J:; :;at,5(10.•)I: :;01,::1)0,0; 
:co5TOS F'JJ~S 1; ;; :: .. 7,71i.6:: i1i11.6:: 1, 111:.61: 7, 79~.6:: 7,791,bl 
: PNEf\SlO'i tf llff'EC:Acl0,1'5 ':' flMOf\Tt:ACIC~5 :: 11 :1 " bO, soo.o;; b015i)),1:q: 6í•,50!),.)1l 6(, 150íJ.O:: ól),::;0·),0: 
:coSTOS F ll'oN;CIE~O~ A LllF.GO t'¡_Am " :: se,9201: 86.,400.0i; E6,MJO,O:: ffS,:21),0!I 61,108.0: t 75,816.0:: 66,'.;Jlf.5: 
!;MPTOS • . ( r.t.FAf llCiG"i DE •..'TILlt•i:..Eot:S " :: :e•, ;1a.w 61, ilZ.&1: &s,1;5w.,9:: 6;,i:::6.s;: iS,542,9: 
:FRE5TAMOS A LAF:GQ P1..AZG 1: 11 // :: 0,000.0:: 3t~ CM'.h:.,01: '36,(').),(J:! S~ 1 úJü,O:: 6~,(10(!,ú; 

:F.EfAHQ ilE O!VlDEM·G.3 :: " :: " •),!)•)0,1)'.; 4(1,(1(..(),.)i! 61),Ú((l,1):' Si,,~(•1).VI; 'i010!Ji),0/ 
!NVEVli UNffiSiQ~! t: :1 ll· " • ,, :; : 
iSN-00 r: 0.000:: 0,000:: 9,22.4.4:: 17,-3é4.0:; t:4, :¡~o. 2:: 1:1E:7,8: 1 14,647.5\: 81 !C•1,4: 

:: :: il " " :1 :: 
:sr<.OO HCUl'!ULADO lll :: 0,000:: 01000\1 9,2Z4.41: 4b,589.4/I 1601 929, ~: 1 2S3,b'56,!:: 269,3V3.';\: ~76,606.'31 

::;:=======-=========-==·~====-===============::=====-===========:::=-=====-======-==#::==-===::=======,,========:::-.:;:======::.========:=============or:======= 

{ll Fasa a CaJa y t:.incO'i del Baiance rrofcrma, 

·. 



c) Balance General Preforma. 

~ GENERAL PROPORMA. 

A continu-'3.ción se presenta 1a hoja correspondiente a1 

Balance General Preforma, con las simplificaciones que.ya. se 

ha.n mencionado, para este estudio preli~inar. 

En saldos de Caja y Bancos, se han dejado cantidádes 

considerables, tales q_ue 'Permitan efectuar, si se desea-,-_· am

pliaciones de ca~acidad o ~ara integración o bien otro tipo 

de inversiones. 

Teniendo en cuenta lo an~erior, se fijaron los dividen

dos a repartir. 

Las depreciaciones y amortizaciones se consideraron pa

ra facilidad a 20 años. 

Los resultados obtenidos no re~uirieron de préstamos a 

corto -plazo. 



:AL.A~CE GE.'1EñAL F"~GFOFJ1A 
H'IILLONE5 DE FES05) 

==========================--:=======--==;===='======'========--====:::=:.========::::::::::======:======================:;===========--=:.=== 
AMJS :: PE!i!OOO Di: CONSTRUSC!UN ¡:~rooo DE. ürERACION 

RUERO !t1E9 .. 11190 : : 1991 :: 1991 : i 1994 ¡: 11?95 1196 
: ================::==========================: : ==========: : =========: :==========: ; ======:::::::: : ======...,===\ : ==========: : ==========l : ==========: 

: ACTIVO mcut.Alffi: 
: t.- :Caja y Bancos 
: 2.- ::uentas por Cobrar 
: 3,- l Inventarrn Materia frima 
l 4.- : Inventario de Froducto 
: 5,- \O!ros Inventarios 

!ACTIVO FIJO 
: t.- :Terrenos y Derechos 
: 2.- :Flanta y Servic1os 
: 3,- : lnvers1on en Valores 
t 4.- :Oeprec1acion Acumulada 

:CARGOS DIFERIOOS 
: 1.- !Licencia uso tecnolog1a 
: 2.- :Gastos preoperatcnos y arranaue 
: 3.- :tl1iortiuc1cnes acur.iula1as 

:ACTIVO TOTAL 

:FASIVJ iOTAL 
lPASIVO CIRCULA'IE 

:· 1,- :Froveedores 
: 2.- :creditos a menos del a'1o 
l 3.- :l111pucstos y ~·epartos Utilidades 
: 4.- :Olv1dendos Decretados 

:PASIVO FIJO 
:Cred1tos a largo pla~o 
:CAPITAL CONTARE 

: t.- :Capital aoodddo 
l 2.- :M.eserva LegJl 
: 3.- :Super:iv1t J~ eJe:·:1c.1cs Jnter10:-cs 
: 4,- :F.esulta:rn ~e! EJrK::1co 

:FASIVO Y :.;.:¡i1'\:.. 

~~ ·.·. 3~:~~ .. ~;:: 1~~:;~~:~~:: ~~;:~;~:;::; ~;;:~;¡ .. ~;~ ;!~:~~~:~~; ~~!:~~~:~~ 
,, ,, 1:,:0.:•.l)~: 19,7Cll).O:: 19,7\-0.0!: !917M.Q!l 191700.01 

ll ll :: 2t\775.b!: 2•),775.6:: 2t\77:.6:: Z0 1775.6:1 20 1775.6:: 201775.61 
:: :: :: ,. :t,~·:o.o:: 31,c-so.o:: 31,0S<·.o:: 31,oso.0:1 11,oso.o: 

: : : : : : t:,O•):J.o:: 6,ry)o.o:: 6,000.0:: 6,000.0:: 61000.0: 
:: :es,200.0:: 9M,LBO.Ol! !1)9e,e01J.():: tl(t4,Jtl),I):: 1101,9:::r1,.):: ttt5,4EO.o:: 1121,040,0:: 1126,600.0: 

21000.0:: 21001).0l: 2,oon.o:: 21000.r-:: 2101:ir1.o: 1 :,01t1.01: 2,0.N.o:: 21000.0: 
,, 2011 200.0:: 9éa 1:::eo.o:: 10961 6(0,0:: 1c:r6 1 80•),o:: Vi96 1 e00.c•;: w:6,SC•Q.o:: IC96,80(i,lJ!: tCr9t:,soo.o: 

:: ' :: :: 60,500.0:; l:::t,2•P.o:; lSl,'51)),(l:: 2'2,00-),0:: ~O::\SüO.o: 
:: ,, :: 1~4,q.:(•,r;1::11o:r,c:Ec•.01::¡16~,e:o.01::c:11,no.0t111:14,1co.011 

:: 53,no.o:: 111 1 2c>).01: 1os,Mo.o;: !M,rJs+;,o:: ?4,s:o.o:: 3e,%o.o:: e3,400.o: 
:: 17.0t:o.:: ~7,éO<·.~:: 17,1:00.0:: 1:,6•Jo.o:: 11,600.0:: 17,é\\Q.o: 
, , SE, no.o:: 111,éoo. 1: í3 1 0f>0. 1):: 93,600.o:: q1,bt'..1r.·.o:: 93 1 600.0:: 93 1 600.0: 
: : ,, 1s, =~·J.01 : : u 1, 1:;0,(ll:: nó,éao. ei1:: 12:, :~o. i:·:: 1:1. eoo.01: 

• , 2as 1200.o:: 1c291:00.o:: 1240,c-w.01: r::1,214.o:: :46i3,354.2t: 1s41, 1e2.o:: 1555,s:T.s:: 1564, 1:a,q: 

.. 
:: 

:: 

:: :; :: " :: :: 
:: 
:: 
:: 
;¡ 
:: 
:: 
:: 

I: 
\l 

: : sr:1200.o:: 
, , 533,Z,)O.O:: 

:es,:oo.o:: 4% 1·:.\',:·.o:; 
:ss 1 ~hQ.r1:: ~161 :~:· ,1:·:: 

" 
" :: 
l! 
:: 
" 
" 

744.01)!).0!: 
¡t.~,()(>fJ, ·j¡: 
'71:,00(1, ~·:: 
in,·.»:i .. ::; 

.. 
¡;s,49:s.a:: 
41,4T:.a: i 
:0, 775,6t: 

:: 
:i:·,719.2:; 

C,Ofl-0.01 ! 

i44,M•),0:: 
74r.. 1r .. :•(·,o:: 
!'·l!.7:(•,::: 

" " e:o,.ice.:::: 618,4:ü.::: 
122,436.2:: 146,430.5:: 
:Zt\7i5.6\l Zú,775.6:: 

l: 
61, 71:'..6:: 65,6~.:.~:: 

"40,00t·.N: 6(\0•)').011 
7üE,((~,.o;: 1:1:.<•(11.:0.0:: 
ne,.;1i•1.1:t c:,oo(.(:: 
!-!~. ~é!i. (!:: n:, 7:¡.s:: 
.,,~. ~·:-:. '·' ~~~! ~l·:-:1. '.': : 

" 
" 

~s,nz.1:: 690,319.5: 
t?o,12:.1:: 1s~, Jta.s: 
:o, 775.!:;1: :0,7i5.bt 

69.~46.5,: 75,54¡,9: 
31),001.?:: 9C\t)l).?,O: 

:ES,(")0.•J!l ~04,COO,O: 
!:;S,•Y.'t).Qt: S::1 ~,l'J':(:,Ol 

;9¡,:,)7,4:: Si:,813,4' 
"9~,')<Y•.J'.l:l ic;:~,•:M)~'. ~·? 

.. :.:s::.r:, ;,(9!.:.: ;t,::7.6:: :~.-::s:.4: 

, . , . o,r•'r;,•:·:: : 14::..?'. ·:,:-?:.7': !3•:' 1413.9:' :s",~'s:.(•: 

., .• :: i~ .. i:•:.::: 1:1:.!r:.s:: 14.1 1 :;;5,5;; r:.;,3:s.:::: ~~=.~06.0, 

,. ~ss,:01:i.<J:: ii:i:r: 1 :•.•c·.·J~; :2"'·~,C.'(,.; .. ::: i::::-,21A,·1·; !465,:s:.::. 15q,1::.D:~ ::s~ 1 s29,s:: :::;~~ 1 131.1: 
;; 

:: :: 

-. 
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5.3. Evaluaci6n del Proyecto. 

Generalidades. 

Se ha visto en el tema de Factibilidad Econ6mica, que -

el nroyecto s6lo resulta aceptable, considerando fijo el pr~ 

cio de la chatarra y de los pelets ·de 6xido, si el precio -

del gas natural es el del nrecio doméstico. 

Si ?oléxico logra exportar su gas natural, la única just.:!,_ 

ficaci6n para que el proyecto pudiera seguir adelante, sería 

que PEMEX tuviera forzosamente que quemar su gas por no po

derlo vender al extranjero o utilizarlo en industrias nacio

nales. 

El nroyecto también resultaría aceptable, si el precio 

de la chatarra subiera, lo cual en las condiciones actuales 

-parece remoto. 

Por tanto el proyecto debe desecharse y en su luear de

be cqnsiderarse el proyecto para consu.mo nacional, que ya ha 

sido descrito en otra ~arte de este estudio. 

5.3.1. Análisis econ6mico a nivel de la Empresa. 

Rentabilidad medida nor la tasa interna de retorno. 

Desde el punto de vista e interesando s61o las utilida

des, la medici6n adoptada será la tasa interna de retorno, 

tanto del capital social como de la inversi6n total. 

Los cálculos correspondientes dieron como resultado, 

una tasa interna de retorno del capital social de 20% y una 

tasa interna de retorno de 22% sobre la inversi6n total. 



La tasa interna de retorno se considera adecuada, ya 

que tiene que ser forzosamente mayor que el interés de los 

préstamos o que el interés supuesto, para la inversi6n de r~ 

servas de depreciaci6n y amortizaci6n, que en ambos casos es 

de l4jl:. 

~ ECONOMICOS. 

Velocidad de rotaci6n del capital.- Este coeficiente -

se obtiene como el cociente entre el valor bruto anual de la 

producci6n de la empresa y el capital. 

Con ello se intenta medir la productividad del capital, 

pero no en términos de utilidad, sino en términos de valor -

bruto de la producci6n. 

Este coeficiente sería para este caso: 

4 960 000 
6 972 691 

0.71 

El coeficiente es muy alto, típico de industria pesada, 

indicando que tal vez halla otros proyectos, que pudieran t~ 

ner mejor prioridad con base en este coeficiente. 

Q!!!Q§. ~ ECONOTHCOS. 

Genera1mente para la industria siderúrgica se recomien-

da evaluar también los siguientes puntos: 

Rotaci6n de inventarios. 

Raz6n de liquidez. 

Intensidad de Capital. 

(Recíproco de la velocidad de rotaci6n del capital). 

Estos índices econ6miqos, ya no se han valuado en el -
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presente caso, en virtud de no contar con puntos.de ~ompara

ci6n, para prioridad de proyectos. 

5.3.2. Análisis econ6mico a nivel nacional. 

CONTRIBUCION A LA PRODUCCl.Oll NACIONAL. 

Actualmente en México, se producen 2'200,000 toneladas 

anuales de fierro esponja, por lo que si se realizara la 

Planta de Fierro Esponja para Exportaci6n, su producci6n de 

3.5 mil.lenes de tonel.adas anuales significaría un 159% de i~ 

cremento en la nroducci6n de este hierro primario. 

Si se construye una Planta de Fierro Esµonja para Consll 

mo Nacional, de 2.0 millones de toneladas anuales de capaci

dad, ello significaría un incremento de 16%, en la produc

ci6n de arrabio, al aumentar la productividad de loo altos -

hornos existentes en 840 X 103 toneladas anuales (actualmen

te la producci6n de arrabio es de 5'250,000 toneladas por -

año), al sustituir en ellos parte del mineral por fierro es

ponja, más un ahorro de 400,000 toneladas en la importaci6n 

de la chatarra. 

~ AGREGADO ~· 

Dentro de los criterios sociales de evaluación relati

vos a un s6lo factor, se utiliza la relaci6n producto - capi 

tal, como la relaci6n entre el valor agre¡;ado al producto n~ 

cional y el capital. 

Esta relaci6n, es desde el punto de vista social, lo -

que para una empresa privada sería la rentabilidad como cri

terio de evaluaci6n. 
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1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 
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E1 va1or agregado, es la diferencia entre el valor de -

venta de la producci6n esti~ada en el proyecto y ias compras 

que se deben hacer a otras empresas para obtener esa produc

ción (materias primas, energía, materiales de mantenimiento, 

partes de repuesto}. 

Es numáricamente igual a la swna de sueldos, salarios, 

rentas, intereses y utilidades de las empresas. Si se inclu

ye la depreciación es valor agregado bruto¡ si la excluye, 

es neto. Se dice que es a costo de factores si excluye los 

impuestos indirectos o los subsidios (Impuesto indirecto, por 

ejem~lo, el de im~ortaci6n). 

E1 valor agregado directo que generaría la Planta de -

Fierro Esponja para Exportaci6n, de acuerdo al método de co~ 

to de factores, es el consignado en la tabla siguiente: 

INTERESES 
A LARGO 

PLAZO 

37,908.0 

28,431,5 

18,954.0 

9,477.5 

94,771.0 

VALOR AGREGADO DIRECTO. 

(MILLONES DE PESOS) 

DEPRECIA- SUELDOS Y 
CIONES SALARIOS 

INCLUYENDO 
PRESTACIO!fES 

60,500,0 6,606.6 

60,500.0 6,606.6 

60,500.0 6,606.6 

60,500.0, 6,606.6 

60,500.0 6,606.6 

60,500.0 6,606.6 

60,500.0 6,606.6 

60,500.0 6,606.6 

484,000.0 52,852.8 

VALOR 
UTILIDADES AGREGADO 

DIRECTO 

236,800.4 341,815.0 

246,276.9 341,815.0 

255,754.4 341,815.0 

236,250.9 312,835.0 

245 '728.4 312,835,0 

245,728.4 312,835.0 

245,728.4 312,835.0 

245,728.4 312,835,0 

1957, 996.2 2589,620.0 
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VALOR AGREGADO DIRECTO PROMEDIO ANUAL: 

2 589,620 
8 323, 702. 5 

120 • 

La compnraci6n del valor agregado con el valor bruto de 

producci6n arroja un porciento de 46 %. 

(J.ULLONES DE PESOS). 

AI10 VALOR BRUTO DE LA VALOR AGREGADO % PRODUCCIO!I 

p 
R 

697 ,269.l 323,702.5 46 o 
M, 

La participnci6n del valor agregado directo en el Pro

ducto Interno Bruto Nacional sería el siguiente: 

(!.ULLONES DE PESOS). 

Afto PI B PRODUCTO BRUTO % DE 
NACIONAL PLANTA FIERRO PARTICIPACION 

ESPONJA EN EL PIB 

p 
R 

167' 600,000 697,269.l 0.4 o 
M. 

VALOR AGREGADO INDIRECTO. 

Para que los criterios de evaluaci6n nacional, a travás 

de 1a productividad del capital en términos de valor agrega-
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do, sean correctos, es necesario, en casos como el de 1a si

derurgia, que produce val.ores agregados directos bajos, to

mar en consideraci6n sus efectos indirectos. 

Estos e:fectos pueden ser "hacia atrás o hacia el. ori

gen", considerando que las compras a otras empresas se pue

den descomponer en la suma de una compra a terceros, más un 

vaJ.or agregado y así siguiendo J.a cadena, se J.J.ega a J.a con

clusi6n de que la suma de valores agregados ''hacia el ori8en11 

es igual. al. val.or bruto de l.a producci6n, menos las importa

ciones que se hallan realizado en cualquier etapa, pero apr~ 

vechando en ella, s6lo la capacidad ociosa de instalaciones 

sin que se requieran nuevas inversiones para satisfacer las 

demandas de insumos del. proyecto. 

Los efectos pueden ser también "hacia adelante o hacia. 

el destino", en cuyo caso trunbi~n es necesario que se swni

nistre el producto de la planta del proyecto, como insumo a 

empresas que tengan capacidad ociosa disponible. 

En el caso de producir algo para sustituir im~ortacio-

nes, el valor agregado indirecto "hacia adelante" no puede 

ser atribuibl.e al. proyecto que se está desarrol.lando, 

En nuestro caso se considerarán, solamente en forma 

aproximada estimativa, los "efectos hacia atrás" de las Plan 

tas para Exportaci6n, los cuales resultan o muy pequeños o -

aún negativos en caso de utilizar gas natural a precio domé~ 

tico. 

Los efectos "hacia •adelante" existen en este caso, en -

una cantidad muy reducida, en forma de divisas con una pérdi 

da enorme para la Naci6n, en caso de que se utilice gas a 

precio domástico, habiendo mercado para exportar el gas como 

energ~tico y considerabl.es, si el. gas hubiera que quemarl.o -
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de todos modos. 

Se consideran los valores agregados indirectos durante 

la construcci6n y los generados permanentemente durante el. -

período de funcionamiento. 

VALOR AGREGADO INDIRECTO 

DURANTE LA CONSTRUCCION. 

(MILES DE PESOS) 

CONCEPTO INVERSION % DE VALOR 
AGREGADO 

CONSTRUCCION DE LA 

P.LANTA 48,781,700 18 

INFRAESTRUCTURA - o -

A cargo del Gobier-

no de México 

TOTAL VALOR AGREGADO 

VALOR AGREGADO INDIRECTO DURANTE 

LA OPERACION DE LA PLANTA. 

(MILES DE PESOS) 

CONCEPTO 
. VALOR ANUAL % V.A. 

DEL INSUJ\10 v. INSUMO 

(1) Pelets de Oxido 33,933,550 - o -

(2) Gas Natural 3,885,700 

Insumos de Manten!_ 

miento 831,250 30 

Materiales Planta 105,000 30 

Otros Mat. Admvos. 166,600 20 

TOTALES 38,922,100 

VALOR 
AGREGADO 

8,780,706 

8,780,706 

V.A.I • 
ANUAL 

- o -

Ver nota 

249,375 

31,500 

33,320 

Ver NOTAS 
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(1) No resulta ningÚn va1or agregado indirecto para México, 

por importarse de Brasil. 

(2) Se produciría va1or agregado indirecto en.este aspecto, 

sólo si el gas no se pudiera exportar y tuviera que que

.marse. Si se usa gas a1 precio doméstico, pudiendo ven

derse como energético, 9roduce valor agregado negativo. 



CAPITULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Como resultado finnl del presente estudio de factibili

dad, se pueden establecer las sit;Uientes conclusiones y rec~ 

mendaciones. 

CONCLUSIONES, 

La Planta de Fierro Esponja para consu.'!lo naciona:Cy posi-· 

bles excedentes a exportar, que se_ 9re.ten~·~- ~o{~~~r1:Í~r;.· 
'9roducirá pelets de mineral de hierro ~i;>rer.educid?-- para un:·

J.!ercudo J,Jer.icano como sustituciónde i;iarte d~:· Úl. chata,:.ra. 

Se estima que el meren.do europeo 'Pueda absorbe-r 10 mill;o

neo anu~les de toneladas de fierro es9onjn, ~or lo que se 

considera que una nlanta de 3.5 millones de toneladas 

anuales ec adecundn por lo que a mercado se refiere, ini

cialmente. 

Para el mercado interno de México, se justificarÍf:"~ sólo -

lU'la cauacidad de 2'500,000 de toneladas anu1les de fierro 

esponja, de las cu~les 1'750,000 servirían para compensar 

el desequilibrio de fierro T.>rimario en AHMSA y Fli!SA con -

respecto a su capacidad instalada de acería y 750, 000 to

neladas anuales pnra sustituir la chatarra que las emnre

sas No Inteeradas utilizan. 

Analizando las reservas de mineral de hierro de que disp~ 

- 124 -
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ne México, se J.J.ega·a J.a concJ.itsi6ri, de que hay que inte!!_ 

sificar de inmediatO loS :9rogrri.m~~ ,de exploraci.6n,:: '.?_C?TC!~e 

J.os yacimientos existentes quedarári agotados por J.as t)J.a!!_ 

tas existentes y sus a:npiiaCiOii.es -programado.st en: in _déc~·.

da J.990 - 2000. 

Mientras tanto J.as nuevas tiJ.antas siderurgicas de renJ.iz:;; 

ci6n inmediata, deberán ser alimentadas con mineral im~o~ 

tado, 

Brasil dispone de a9roximo.damen'te 2,000 millones de tone

ladas de mineral de hierro como reservas nrob~das y· de -

5, 000 millones de toneladas corno reservas uotenciales, 

por lo que, con el su~inistro de mineral de uarte de 

Brasil, la ali~entaci6n de la Planta de Fierro Esponja, -

quedaría garantizada durante toda J.n vida útil. de J.~ ~la~ 

ta. 

América Latina cuenta con reservas urobndas de 6,200 mi

J.J.ones de toneladas y notenciaJ.es de 96,000 miJ.J.ones de 

toneladas de mineral de fierro, por lo que existen ~uen

tes alternativas de su.~inistro. 

El proceso de fabricaci6n del fierro esponja utiliza como 

inswno básico e<1S natural. Las reservas de gas natural en 

México son muy considerables y con la utilizaci611 del ga

soducto Cactus-Monterrey, los uuertos de1 Gol:fo de l.!éxico, 

presentan grandes ventajas para 1a localizaci6n de la -

PJ.anta, 

La cauacidad de la Planta de Fierro Esponja, se fija en -
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3. 5 millones ·de. ·to~~i~dis anuales, de .•fierro esponja • 
.. ·.- .:··. _-_., .. - ·•. - -

·-- --- - -

·~e terr.eno ·de l~O hectáreas. 

Con excepción del puerto Lázaro Cárdenas, no existen en -

"1éxi.co puertos capaces de recibir los barcos de 100,000 

toneladas que transportarán el mineral de hierro. 

El Gobierno de México, desarrolla puertos de gran calado 

(16 m) en Tampico, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas. 

La localización ideal para la Planta de Fierro Esponja s~ 

ria la de un nuevo puerto en matamoros, Tamaulioas. 

Lo más probable es que el desarrollo portu:trio para indu~ 

tria en el nuerto de Tam"lico, tenga wi. ~uerto enteramente 

nuevo, al norte del actual y como n él llevará el Gobier

no toda ln in~raestructura necesaria, se seleccio~a el 

nuevo ~uerto de Tamuico como la locnlizaciOn adecu~d~ 

para la Planta. 

Para la Planta se utilizará el nroceso mexicano HYLSA, p~ 

ra ln fabricación del fierro esponja, de aceptaci6n com

urobada mundialmente. 

La Planta quedará formada por 6 módulos de 600,000 tonel~ 

das ~or año cada uno. 

El precio del gas natural es el que fija la factibilidad 

del Proyecto. 
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En el Estudio se hall con~:i.derado tres :~recio~ posibles de ·- . - - '. . - ·_ <. - --:· ~ -- . -·-" .. . ,,_ ,, . ' 
gas natural, por parte de Petr6i~o's~\~;x:Í.~r;_.;,¡,,¡: ' 

1.- El ,,reci~ inter11aciona1 p'ol" n;fi~~;:'.d~ pies ctlbicos 

standar, el cual riee para todo lo'relativoaexport~ 

ci6n. 

2.- EJ. nrecio internaciona1, con ~ ~escuento de 3<;>;~ que 

anunció el Gobierno Mexicano, que cori.cede a las Indu.§_ 

trias que se establezcan en los nuevos desarrollos 

-portuarios. 

3.- El precio nacional para consumo doméstico vigente ac

tualmente. 

El nroyecto de la Planta de Fierro Esponja no es rentable 

para gas natural a ~recio internacional, ni aún si se con 

cede el descuento del 30;~. 

El proyecto s61o resulta rentable con gas a precio nacio

nal nara conswno doméstico. 

El nunto de comparación para deter.ninnr la rentabilidad, 

es el precio de la tonelad~ de chatarra, a la cual susti

tuirá el fierro esponja. 

RECOMENDACIONES. 

No conviene el proyecto de Planta de Fierro Esponja para 

Exportaci6n uorque se estaría regalando eran parte del v~ 

lar del gas natural. 

Con 1os datos básicos contenidos en este estudio, debería 
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estudiarse e1 proyecto para Planta propiedad de Sidermex 

y Em~resas Privadas, para consu~o nacional, con una capa

cidad de 2'500,000 de toneladas anual.es de fierro esponja, 

con gas natural a ~recio n~cional. 

El futuro del fierro esponja es muy ala¡;ueño ya que habrá 

escacez de chatarra en el futuro, por lo que la Planta d~ 

be loca.lizarse en el nuevo puerto de Tampico o t.1ata11oros 

y con el muelle de carga y descarga previsto en el ~rese~ 

te Estudio, 

La exnortnci6n se hará en cuanto el ~ercado la vuelva ec~ 

nómicamente atractiva, con am~liaciones de la Planta, que 

inicialmente ~reducirá s6lo para el mercado interno. 
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ANEXOS. 



EMPRESA 

AHMSA: 

PMSA: 

SICARTSA: 

HYLSA: 

130. 

ANEXO No. l 

SITUACION DE RESERVAS DE MINERAL DE HIERRO. 
(Millones de Toneladas) 

1989 
Reservas Minables 

Yacimientos en Unids, de Fierro 

La Perla 26.06 
Chorreras l.36 
Anteojo l.22 
Leopoldo III 0;22 
Sol y Luna 0.63 
Peña Colorada 13.32 
AHJ.!SA Colima 0,605 
La Huerta _§_,,2_ 

TOTAL 50,32 

Cerro del Mercado 8.74 
Hércules 26.14 
La Chula y Anex:'ts 14.29 
Aquila 8.35 
Golondrinas 0.14 
Zaniza 2.65 
Peña Colorada ~ 
TOTAL 62.39 

Ferroteuec 3.92 
El Volcán 21.93 
El r.ianeo 12.08 
Santa Clara 3.86 
El Vendao l.95 
Ferrotepec Norte o.89 
Val verde -------
TO TAL 44.63 

El Encino 6.90 
Peña Colorada --1..&Q._ 

T O TAL 13.90 

TUBOS DE ACERO No explota yacimie~ 
DE r.lEXICO, S,A, tos .f'erríf'eros , se 

surte de pelets de 
Peña Colorada. 

T O TAL 170.62 
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ANEXO No. 2 

CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCCION DE ACERO POR EMPRESA. 

E M P R E S A S 

DE 1986 A 1988. 

(Miles de Toneladas/Año) 

_1986 1987 1988 % % % 
1986 1987 1988 ====================================================================== 

AHMSA 

Fl»SA 

SICARTSA 

TOTAL SIDERMEX: 

HYLSA 

TAMSA 

TOTAL INTEGRADAS: 

TOTAL NO INTEGRADAS: 

3.200 

l. 500 

l.300 

¡,545 

0.425 

3.200 

l.500 

l.300 

¡,545 

0~425_ 

3,200 

l.500 

1.300 

1.545 

0.425 

9,443 
:===:::::.::: 

34.l 

16.0 

13.9 

34 .1 

16.0 

¡3,9 

33,9 

15.9 

13.8 

16.3 

4,5 

======================================================================= 
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