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P R O L O G O 

Nunca se aceptar& en que un verdadero investigador no -

pueda prescindir de la teoría mucho menos un administrador, ya 

que sin ella los hechos por si mismos son mudos. 

En este trabajo trato de brindar una metodología prácti

ca que sirva de herramienta para la intcrpretaci6n, análisis y 

control de la administraci6n técnica en los sistemas de produc

ci6n específicamente estará enfocada al sector industrial, en -

esta trato de ajustar esta investigaci6n a un conocimiento te6-

rico de las técnicas que se deben de seguir en la administra- -

ci6n de encuestas de tipo industrial y de enmarcar a los inves

tigadores o instituciones interesadas en la práctica de estos -

tipos de trabajo, un certero planteamiento y el adecuado manejo 

de los problemas relacionados con las actividades que se deben 

llevar a cabo para el buen funcionamiento de las mismas, así c~ 

mo demostrar de acuerdo a las experiencias de trabajo cuales 

son las principales fallas en las industrias de mayor relevan-

cia en cuanto a los consumos de energía y sus niveles de produ~ 

ci6n y mencionaré algunas alternativas sobre el aprovechamiento 

y uso de la energía en el sector pro4uctivo, así mismo mostrar 

algunos tipos de trabajo técnico-administrativo que sirven de~ 

poyo y control para llevar a cabo encuestas de tipo industrial. 

Esta inquietud nace en virtud de que en el sistema esta

dístico del sector energético tradicionalmente se ha carecido 

de informaci6n concreta sobre el consumo final de la energía en 

los diversos sectores econ6micos, y cuando se necesita relacio

nar la evoluci6n de la demanda de energía con las políticas del 

sector energético, no se puede definir, debido a que se descon~ 

ce quien utiliza la energía, como la utiliza, para satisfacer -

que necesidades, para que tipo de desarrollo, con que eficien-

cia, etc. etc •• 



Considero que para llevar a cabo una investigaci6n de es 

te tipo, ser1a un gran avance en este campo casi desconocido en 

la actualidad y los objetivos que pretendo en este trabajo son 

factibles de llevarse a cabo y así mismo marcar1an la pauta pa

ra realizarse ya sobre bases firmes las encuestas específicas -

que mencionará en el transcurso do la investigación. 

Desear1a que el trabajo que mostraré a ustedes sea un -

gu1a y consejero para todos aquellos que se dedican a trabajos 

de inv.estigación en el campo de las ciencias económicas y soci~ 

les. Expreso de antemano mis agradecimientos por cualquier su

gerencia que se me haga y que pueda servir de apoyo para compl~ 

mentar con firmeza investigaciones futuras que pretendo reali-

zar. 
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INTRODUCCION 

El sistema estadístico del sector energético1 no obs-

tante el flujo de información que existe entre las empresas qtw~ 

ofrecen estos productos y/o servicios tradicionalmente han ca

recido de información concrota sobre el consumo final de ener

gía en los diversos sectores económicos. Esta omisión adquie

re cada vez mayores proporciones, cuando se necesita relacio-

nar la evolución de la demanda de energía con las políticas -

del sector energético; puesto que; hasta cierto punto¡ estas 

no han quedado totalmente definidas debido a que se desconoce 

quién utiliza la energ!a, como la utiliza, para satisfacer qué 

necesidades, para que tipo de desarrollo, con que eficiencia, 

etc. 

Existe informaci6n estadística en el sector público -

con esquemas desagregados del consumo de energía en todos los 

sectores económicos. 

Sin embargo, ha quedado escueta la información, y no -

se ha seguido investigando sobro el tema, por los altos costos 

que representa el levantamiento de la información y nó se ha -

actualizado desde hace mucho tiempo, ni han seguido profundi-

zando en la materia para contar con bases estad!sticas que pe~ 

mitan analizar con mayor detalle la evolución de la demanda -

así desagregada. La carencia de este tipo de cuantificación -

económica obstruye la definición precisa de pol!ticas tan 

importantes, como la de precios, conservación y fomento a de-

terminadas áreas prioritarias de interés colectivo y, sobre t_2 

do, la de orientación y readecuación de la demanda de energ!a 

en México. 

Esto Último resulta de suma importancia si se conside

ra que el gobierno requiere de· grandes inversiones para la pr_2. 
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ducción, transformación y distribución de la energía hacia to

dos los consumidores finales. 

Controlar la demanda de energía en México sin que esto 

afecte el desarrollo económico del país y el nivel de vida de 

la población sería, desde luego uno de los puntos prioritarios 

que debe enmarcar una política de energéticos en México. Para 

alcanzar estos fines, es impresindible conocer a fondo como se 

encuentra configurado el consumo en los sectores estratégicos 

del aparato productivo, tales como el industrial y el de trans 

porte. 

Considero que para poder llevar a cabo una encuesta d~ 

tallada de las principales empresas del sector industrial, se

ría un gran avance en este campo casi desconocido. Actualmen

te no existen antecedentes confiables sobre encuestas de cons~ 

mo de energía casi en ninguna secretaría de Estado, excepto en 

la anterior Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial -

(SEPAFIN), la cual actualmente se llama secretaría de Energía 

y ... 'i:Hnas e Industria Paraestatal, (SEMIP), la cual funge como -

cabeza de sector, es decir es la que dicta y norma los linea-

mientes sobre pol1tica energética, para el programa nacional -

de energía conjuntamente con otras instituciones afines a lle

var estadísticas de este tipo tales como Petróleos Mexicanos, 

Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comercio, Ins

tituto Mexicano del Petróleo, etc. 

La antigua Secretaría de Patrimonio y Fomento Indus- -

trial fué la que inició en 1981 una encuesta de tipo indus- -

trial a nivel Nacional, la cual quedó inconclusa por la canti

dad de datos falseados que proporcionó la industria, así mis

mo los resultados globales que arrojó la misma, por ningún la

do checaban con la realidad, y debido a los altos costos que -

se tenían que erogar, no fué posible continuarla y por esta r~ 

zón quedó inconclusa la investigación, adem&s de la falta de -
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planeación de la misma y por no contar con una estrategia adm! 

nistrativa para realizar en forma ordenada investigaciones de 

este tipo. 

Para formular la presente investigación, es necosa-

rio llevar a cabo una serie de reuniones entre funcionarios de 

las cámaras y asociaciones industriales de la Ciudad de México, 

con el objeto de generar un intercambio de impresiones y al -

mismo tiempo precisar lo más detalladamente posible las neces! 

dades reales de las empFesas para poder proporcionar herrami~n 

tas de análisis a las instituciones relacionadas con la plane~ 

ción en el campo de los energéticos, que apoyarian otros fact~ 

res contemplados y que son factibles de alcanzar, entre estos 

puedo mencionar los siguientes: 

conocer los requerimientos energéticos reales para 

la producción industrial. 

Obtener indicadores de consumo y uso de la enorg!a 

en la industria para la comprensión detallada de -

la forma en que ésta utiliza los energéticos. 

Identificar los sectores, tecnologías y productos 

que requieran de más recursos energéticos o que -

los demandan de manera más intensa, con el fin de 

coadyuvar a establecer sus planes de desarrollo y 

necesidades futuras acordes con los objetivos na-

cionales. 

De alcanzarse los objetivos anteriores, los resulta-

dos, análisis y planteamientos de pollticas energéticas esta-

rán sustentados sobre bases más firmes. En particular se lo-~ 

grará una mejor visión de lo que ocurre en el sector industri

al respecto a la utilización de la energla, de donde será pos! 

ble un adecuado diagnóstico de los problemas y por lo tanto la 

instrumentación de soluciones apropiadas. 
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Las características referentes al tamafio de la mues

tra, y a la selecci6n de empresas que la integren, serán las 

que apruebe la instituci6n que quiera llevar a cabo la inve~ 

tigación, en base a un directorio selectivo qua se haría con 

anticipación. 

Debido al alto costo que representa un levantamiento 

de este tipo se sugiere solo encuestar a la gran· industria p~ 

ra obtener el mayor porcentaje de consumos en el menor número 

de empresas, pero con más relevancia en cuanto a su importan

cia y volúmen consumido. 

El argumento que fundamenta esta idea es con el fin 

de obtener estadísticas más amplias y exactas del destino y -

~so final de productos petroleros, tales como diese!, petró-

leo, diáfano y en cierta medida, gas licuado¡ que aún cuando 

no son los principales productos demandados por las diferen-

tes actividades industriales, si pueden afectar y desplazar 

sus demandas que son de suma importancia para otros sectores 

de la población. 



CAPITULO I 

ANALISIS TEORICO SOBRE ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS 



l, ANALISIS TEORICO SOBRE ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS, 

l,l LA TECNICA DE LAS ENCUESTAS: 

La investigación en este terreno requiere una técnica 

propia. La principal fuente de informaci6n del investigador 

no es ya la palabra escrita, sino lo que vé y lo qua oye al -

entrar en contacto directo con el terreno y con personas de -

las más diversas clases sociales y niveles culturales. Sin -

embargo, muchas veces es imposible interrogar personalmente a 

cada uno de los individuos cuya opini6n le interesa. En tal 

caso habrá que recurrir a la encuesta, mediante la cual se 

puede obtener la informaci6n deseada de un mayor nGmero de 

personas simultáneamente. 

Si el nGmero de personas escogidas es relativamente -

pequeño, la encuesta podrá ser llevada a cabo por el invest! 

gador sin ayuda ajena. En otros casos, cuando se trata de -

encuestas de mayor trascendencia, será indispensable emplear 

a otras personas para que realicen las encuestas, asignándole 

a cada una de ellas una tarea parcial dentro de la encuesta -

total. 

El tema sobre el cual se desea realizar una encuesta 

debe tener una limitación clara y precisa, no debe ser demasi~ 

do extenso ni general. Mientras más precisa sea la limitación 

de la materia,mayor posibilidad existe de que el resultado -

también tenga la precisi6n deseada 

Hay ~ue confeccionar un cuestionario que contenga las 

preguntas correspondientes al tema de la encuesta. Las pre-

guntas deben ser claras y concisas, a fin de que no se presten 

a dobles interpretaciones1 deben ser breves y formuladas de -

tal manera que su respuesta, en lo posible, quede satisfecha 

con un s{ o un nó u otra alternativa como1 posible, tal vez. 
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a veces, algunas, etc. Para que las preguntas puedan satisf!!_ 

cerse con un tipo de contestaciones como el expuesto, será m~ 

chas veces aconsejable agregar en el cuestionario mismo, des

pués de las preguntas, una serie de respuestas alternativas -

probables, a fin de que el interrogado pueda indicar dentro -

de ellas la que mejor le parezca. Para asegurarse de que las 

respuestas del interrogado corresponda a la realidad, es aco~ 

sejable colocar en el cuestionario algunas preguntas "cruza-

das", cuyo fin es el de corroborar, a trav~s de un hábil ro-

deo, alguna respuesta anterior. La pregunta cruzada, natura! 

mente, no debe seguir inmediatamente a la pregunta principal, 

sino debe ubicarse más adelante, de modo que el entrevistado 

olvide la relaci6n que pueda haber entre ambas. 

una vez llenados, los cuestionarios deben ser revisa

dos minuciosamente por quien realiza la encuesta. En ciertos 

casos se trata de una encuesta más extensa y llevada a cabo -

con la ayuda de varias personas, los cuestionarios deben ser 

sometidos a una segunda revisión por parte de un supervisor, 

a fin de establecer la consistencia o inconsistencia de las -

respuestas. Si hay dudas que surjan de respuestas ambigüas o 

que no puedan aclararse con el interrogador, se volverá al t~ 

rreno a buscar la solución del problema ah! mismo. Una vez -

revisados los cuestionarios, podrá procederse a la codifica-

ción numérica de las preguntas y respuestas. Para este efec

to se le asigna a cada pregunta un número y dentro de la pre

gunta un número a cada una de las posibles respuestas. De -

esta manera es fácil establecer cuántas contestaciones de una 

misma pregunta correspondan al c6digo No. 1, cuSntas al c6di

go No. 2 y cuántas al código No. J, etc. 

El trabajo puede hacerse a mano, cuando la encuesta -

ha sido relativamente pequeña, o con cualquier sistema de co~ 

put·ación cuando es extensa. En este último caso, toda la co-



dificaci6n debe reducirse a tarjetas especiales, en que cada 

columna corresponde a una pregunta y cada linea dentro de la 

columna a una posible respuesta. En el lugar que corresponde 

a cada respuesta, la tarjeta recibirá una perforación. A ca

da encuesta individual se destina una tarjeta. 

Deben hacerse dos juegos de tarjetas por distintas 

personas y pasarlas despu4s juntas por la máquina para as! ve 

rificar que no hay er~ores. 

Una vez perforadas y verificadas las tarjetas, se po

drán obtener, a trav4s de las operaciones de la máquina, to-

dos los resultados que se deseen y todas las correlaciones -

que ae busquen. 

El tipo de encuesta aqu! descrito es el correspondierr 

te a preguntas y respuestas precisas. Sin embargo existe y -

frecuentemente se usa otro tipo de encuesta la que se presen

ta a un grupo de personas simultáneamente. En este caso no -

se trabaja con un cuestionario a la vista del interrogado si

no que se lleva una hábil conversación, a trav4s de la cual -

el investigador irá satisfaciendo todas las preguntas y dudas 

que tenga. Este tipo de encuestas puede resultar estadística

mente menos acuciosa que el otro, pero frecuentemente puede -

incluso ser más eficiente, cuando el interrogador sabe captaE 

se la confianza de los interrogados. Para este efecto es ne

cesario, evidentemente un interrogador de gran categoría y h~ 

bilid~d. El proceso de preparación de una encuesta de Gsta -

.tndola es, además mucho más complicado y delicado que en el -

caso de una encuesta mediante cuestionario. Este tipo de - -

encuesta es útil para conocer aspectos generales de opinión -

frente a alguna cuestión¡ no sirve, por consiguiente, para -

establecer correlaciones estadlsticas, sino sólo para desta-

car tendencias generales. 

4 
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l. 2 DE~INICION Y TIPOS'DE ENCUESTAS, 

La encuesta se caracteriza por la recopilación de -

testimonios orales o escritoo, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones o actitudes. En la 

encuesta la selección y la critica de los datos y sus fuen- -

tes deben sujetarse al mismo rigor que caracteriza, en la 

investigación documental, a la valoración de los textos. 

La encuesta pertenece a la categoría de la observa

ción controlada. 

ALCANCE. 

La encuesta suele ser más costosa que la investiga

ción documental pero, normalmente, puede ofrecer información 

más reciente sobre procesos actuales y, con frecuencia constl 

tuye el único procedimiento viable para obtener información -

que hace falta. 

En igualdad de circunstancias, la encuesta es más -

rápida que la observación del terreno porque normalmente 'sta 

requiere de más tiempo para obtener un grado comparable de -

profundidad no obstante, la observación del terreno puede ser 

generalmente más eficaz para el registro de fenómenos de con

ducta espontánea. 

La encuesta y la observación del terreno tiene co-

rácter reactivo, cuando son a su vez observadas por la pobla

ción que es materia de estudio·• 



El carácter reactivo de la encuesta puede ser con-

trolado, por ejemplo por medio de preguntas indirectas con -

carácter de prueba (test.) Existe el peligro en las observ~ 

cienes no controladas de que nos dé la sensación de que sab~ 

mos más de lo qu'; :-.::,os visto. Los datos son tan reales y -

tan vívidos y nuestros sentimientos acerca de los mismos son 

tan fuertes, que a veces confundirnos la fuerza de nuestras -

emociones con la extensión de nuestro conocimiento. 

Es engañosa la aparente sencillez de la encuesta. -

La formulación de cada pregunta debe estar precedida por el 

análisis de las posibles respuestas, la planeación de la 

encuesta debe incluir el trabajo documental siempre que exi~ 

ta literatura disponible sobre el asunto. cuando ésta es i~ 

suficiente para efectos de planeación, es necesario recurrir 

al juicio de los expertos y a la exploración del terreno. 

De este modo resultan complementarios, en lugar de ser alter 

nativos, los procedimientos del trabajo documental, la obser 

vación del terreno y la encuesta. 

La encuesta depende, para su buen exito, de la coo

peración de una población que puede incluir un buen número -

de personas cansadas de recibir cuestionarios inútiles, de -

participar en ejercicios desorganizados de observación, o de 

lidiar con vendedores que disfrazan con la apariencia de la 

encuesta, cualquier caw~d~a Je promoción de bienes o servi

cios. 

Las dificultades que presenta la encuesta no justi

fican su eliminación cuando constituye la única, o la mejor, 

opción para obtener la información que hace falta. Más bien 

las dificultades deben servir de acicate para la planeación 

y ejecución cuidadosa del estudio. 

6 
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LA MUESTRA. 

La muestra os una parte de la población, también -

llamada el universo. La representativida~ y la adecuación -

de la muestra permiten generalizar, para el universo, los r~ 

sultados obtenidos en la interrogación de la misma. La mue~ 

tra es representativa cuando las características de la misma 

coinciden con las de la población. La muestra es adecuada -

cuando es posible calcular un margen de error aceptable en -

la generalización del universo, para efectos del estudio. 

El estudio de la muestra es importante porque: 1) -

ésta implica ahorros sin los cuales serta imposible realizar 

muchos trabajos de campo, 2) el investigador no puede consul 

tar siempre, como, se procura hacer el censo, a todas las -

unidades que forman el universo del estudio, y 3) en la ma-

yor parte de los estudios posibles, solamente responde una -

parte de la población interrogada. 

La determinación de la representatividad y la ade-

cuación de la muestra requieren de conocimientos generales 

de estadística y, más concretamente, de la teorla del mues-

treo. 

CLASES. 

Las muestras se denominan aleatorias, probabillsti

ca s, randomizadas o al azar, cuando se constituyen mediante 

un procedimiento que asegure que cada unidad del universo -

tenga la misma probabilidad de ser seleccionada el Profesor 

Raúl Rojas Soriano, destaca cuatro realidades de este proce

dimiento: aleatorio simple, estratificado, por racimos, y -

sistemático. 



El muestreo aleatorio simple supone la existencia -

de una n6mina, un directorio, un catálogo, o cualquier otro -

tipo de registros adecuado, cuando no exhaustivo, de las unid~ 

des que forman el universo del estudio. En este tipo de mue~ 

treo, se numeran todas la unidades, y se sortean todos lo nú

meros asignados a ellas. 

Los registros pueden estar sesgados en favor o en -

contra de distintas unidades de las poblaciones que se preto~ 

den estudiar. Es conveniente recordar,por ejemplo que los di 

rectorios telef6nicos estSn sesgados en favor de las clases -

media. y rica del 1ector urbano y que, por tanto, serian ina

decuados para seleccionar una muestra representativa de la t~ 

talidad de 11 poblaci6n de un pats. 

En el muestreo por racimos, se sortean conjuntos de 

unidades identificadas, por ejemplo, dentro de regiones geo-

gr4fioas, municipios, distritos, y manzanas habitacionales. -

Los sorteos por racimos pueden realizarse por etapas, por -

ejemplo: pueden sortearse primero los distritos, luego las -

aanzanas y finalmente, las empresas que se encuentrán. 

En el muestreo sistemático se fija un intervá10 pa

ra la selecci6n de la auestra. Se selecciona, por ejemplo, -

una empresa de cada diez, cuidando que el intervalo no produ_! 

ca un ciclo sesgado por ejemplo, en favor de las empresas m&s 

grandes que normalmente son las que nos van a interesar. Del 

mismo modo puede seleccionarse el primer nombre que aparezca 

en cada pSgina de un directorio, o uno de cada diez o veinte, 

o en general de cualquier n4mero de nombres en la secuencia -

alfabatica de dicho directorio. 

Los muestreos anteriores se utilizan principalmente 

cuando el investigador sabe que la poblaci6n es bastante hom~ 

g&nea, para los fines del estudio, o cuando desconoce por co~ 

8 
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pleto las caracter!sticas relevantes del universo. De lo ººE 
trario, resulta máo aconsejable el muestreo estratificado, en 

tGrminos de costo y beneficio. 

En el muestreo estratificado, la población se divi

de en estratos (catcgorias, clases, tipos, grupos) do acuerdo 

con caracter!sticas comunes a las unidades que forman cada -

uno de 'stos. Estas caractcr!sticas pueden ser, por ejem~lo: 

la ubicación que guardan en si las industrias, el carácter p~ 

blico o privado de las empresas, cte. 

Una vez identificados los estratos, se sortean las 

unidades para seleccionar las que representar&n a la muestra 

de cada estrato, donde el encuestador puede elegir a las pera~ 

nas que desee interrogar dentro del nGmero asignado para cada 

estrato. 

Las caracterlsticas referentes al tamaño de la mues

tra dentro de ésta investigación que p·retendo mostrar a uste

des se llevar& a cabo mediante muestreo estratificado, donde -

sor& necesario tratar una serie de reun:iones con funcionarios 

de la C&mara Nacional de la Industria de la Transformación los 

cuales dictar&n los lineamientos a seguir para facilitar eate 

trabajo, donde ellos indicarán tanto la seleg;ión de empresas 

que integren la muestra, como el porqu' se deben incluir, asl 

mismo pretendo elaborar un directorio de industrias donde 

explicar' y revisar€ las empresas y detalles del porqu' 1e S! 
lcccionaron, y cómo se fueron integrando, pero este capitulo 

practicamente es teórico en el ca!tulo nGmero IV se encuentra 

a detalle lo que comento en el párrafo anterior. 
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1.3 DEFlNICION Y TIPOS DE CUESTIONARIOS. 

El cuestionario es uno de los instrumentos más - -

importantes para perfeccionar el poder de observaci6n, tiene 

por objeto definir los puntos pertinentes de la encuesta, pr~ 

curar la respuesta a dichos puntos, y uniformar la cantidad -

de información solicitada y recopilada. 

De acuerdo con el propósito que persiga la encuesta, 

podemos distinguir entre cuestionarios de hechos, actitudes y 

opiniones. La encuesta de hechos sirve para averiguar lo que 

las personas saben. La encuesta de actitudes u opiniones si! 

ve para averiguar lo que las personas piensan o sienten. 

De acuerdo con ln forma del cuestionario, podemos -

distinguir entre cuestionarios estructurados y libres. En el 

cuestionario estructurado, todas las preguntas est&n predete! 

minadas. En este caso las preguntas pueden ser abiertas o ce 

rradas. Las preguntas abiertas pueden responderse en la for

ma preferida por el informante. Las preguntas cerradas, deno 

minadas también alternativas fijas, pueden ser dicotómicas o 

en abanico. Las preguntas dicotómicas admiten solamente una 

respuesta afirmativa o negativa. Las preguntas en abanico -

puede abrirse mediante la inclusión de una categoría de otros 

o de otras. 

Las formas m&s usuales del cuestionario estructura

do son la del cuestionario en sentido estricto, y la de la cé 

dula o cuadro. 

En sentido estricto, el cuestionario es un formula

rio redactado en forma interrogativa, en oposici6n a los que 

suelen redactarse en forma afirmativa. Tambi6n se emplea pa

ra designar los f?rmularios que deben ser llenados por la mi~ 

ma persona que proporciona la informaci5n. Finalmente, puede 
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l.lmitarso el uso del tt;rmino para aplicarlo '1nicamente al - -

cue~t.lonario qua se envía y de~uelvo por· medio del correo. 

La c~dula, o el cuadro, es un formulario redactado 

en forma afirmativa. En otro sentido, es un formulario que 

debe ser llenado por el entrevistador. 

La quía de la entrevista corresponde al tipo de - -

cueationario no estructurado. Es una lista de tópicos que -

orienta al investigador, sin determinar previamente el número 

de preguntas que se formularán en la entrevista. 

Para que los cuestionarios, devueltos por los info! 

mantas, sean útiles en el acopio de la información deben lle

nar tres condiciones: validez, seguridad y comparabilidad. -

Los cuestionarios se consideran v&lidos cuando la información 

que ofrecen coincide con la que puede obtenerse por otros me

dios reconocidos como idóneos para el efecto. La validez PU! 

de estimarse, por ejemplo, mediante la combinación de cuesti~ 

narios postales con visitas seleccionadas para efectos de ve

rificación. 

Los cuestionarios se consideran seguros cuando ofr! 

cen m&s o menos los mismos resultados al aplicarse a la obse! 

vación de las mismas o muy simulares entidades. La seguridad 

puede estimarse mediante el envlo de cuestionarios sucesivos, 

la comparación de los resultados obtenidos y el an&liais de -

las razones que pueden explicar la magnitud de loa cambios -

observados en los ~esultados. 

Los cuestionarios son comparables cuando la inform~ 

ción que aporta cada uno de ellos puede ser integrada a cate

gorias generales. 

La validez, seguridad y comparabilidad pueden afec

tar a una parte o a la totalidad del cuestionario según afee-
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ten a una, varias o todas las pre~untas del mismo. 

CONTENIDO PRINCIPAL DEL CUESTIONARIO. 

Al enviarse el cuestionario, deben quedar satisfo-

chos los requisitos siguientes: 

l. La identificaci6n del investigador, por medio -

de los membretes y sellos respectivos. Esto es 

muy importante para ganar la confianza del on-

cuestado·. 

2. La solicitud de cooperaci6n. Esto puede hacer

se por medio do una carta anexa, suscrita por -

el mismo investigador, o por la instituci6n que 

apruebe la encuesta a manera de recomendaci6n. 

La carta puede referirse al objeto y la ~atura

leza del trabajo, la importancia de la respues

ta, la seguridad de que se guardar& la reserva 

debida, y el ofrecimiento de una copia del est~ 

dio, de un resumen, o de las conclusiones del -

mismo. 

3. Las instrucciones que deben seguirse al llenar 

el cuestionario, incluyendo la fecha en que se 

espera su devoluci6n. 

4. El grupo de preguntas que forman propiamente 

el cuerpo del cuestionario, y que deben sujeta~ 

se a las siguientes condiciones: 

a) Reducirse al mtnimo, mediante la eliminación 

de toda pregunta que no interese en rela- -

ción con el problema de investigación. 

b) ser claras, sencillas e inequtvocas. Con-

viene emplear definiciones claras para las 
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palabras quo puedan interpretarse con die-

tintos significados. 

c) Estar bion ordenados, arreglados en unida-

des claras y definidas con encabezamientos 

adecuados. Es conveniente colocar al prin

cipio las preguntas más generales y fáciles, 

para estimular la respuesta de todo el cue~ 

tionario. 

d) No implicar ni sugerir las respuestas. 

PROCEDIMIENTO. 

La utilizaci6n del cuestionario se realiza mediante 

el desahogo de las siguientes etapas: 

l. Preparación de un directorio para el envió del 

cuestionario. 

2. Realización de un estudio piloto, con base en -

una lista de categorias, ni es necesario para -

definir las materias de estudio. 

3. Preparación del cuestionario. 

4. Impresión provisional del cuestionario con una 

apariencia agradable, amplios márgenes para su 

encuadernación, y nGmero· de serie para su ida~ 

tificación. 

S. Prueba del cuestionario, con una muestra repre

sentativa del directorio para estimar au validez 

seguridad y comparabilidad. 

6. Correci6n del cuestionario. 

7. Impresión definitiva. 

8. Env!o del cuestionario, acompañado de la carta 
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de solicitud de cooperación, una copia para el 

archivo del encuestado, y un sobre con la direc 

ción del remitente. 

9. Envío de cartas reiterativas solicitando, a los 

destinatarios remisos, que devuelvan el cuesti~ 

nario. 

10. Tabulación de las respuestas. 

11. Análisis, crítica, interpretación y resumen de 

las respuestas. 
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ENCUES~AS DE COMPENSACION 

l. 4 FASES 1 

l.as encuestas de compensación tienen como objetivo principal el Investigar el 

comportamiento del mercado en lo relativo a: 

a) Prlnclpales productos elaborados. 

b) Niveles de producción. 

c) Interrelación con otras Ramas productivas. 

fil objetivo principal de este tipo de encuestas es tener los conocimientos -

necesarios que le permitan asegurar la obtención de Información completa y -

relevante a trav~s de encuestas de compensación, as! como el desarrollo habl 

lldades que le permitan analizar esta Información y hacer comparaciones ade

cuadas de la situación de su empresa contra la del mercado. 

Todas las preguntas Incluidas en el cuestionario deberán estar enfocadas di

rectamente para adquirir información que nos permita comparar la compensa- -

clón de nuestra empresa contra la del mercado, por ejemplo. 

1. Al seleccionar las empresas que constitulran la muestra, es recomen

dable asegurarse que estos: 

- Tengan volumen de ventas comparables. 

- Sean de la misma rama industrial. 

2. En la selección del personal que debe contestar este tipo de cuestl~ 

rlos debemos de considerar. 

- Gerentes de planta. 

- Gerentes generales. 

- Directores generales o técnicos. 

- Jefes de mantenimiento y/o servicios auxiliares. 
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3, Encuestar prestaciones en efectivo resulta ótll para: 

- Determinar la compensación total pagada por cada empresa; con el -

objeto de sacar parámetros de medición y poder calcular con más -

exactl tudel valor real de los productos elaborados. 

~. Encuestar prácticas y polltlcas de administración de sueldos resulta 

sumamente Qtll para: 

Pronosticar crecimiento de sueldos del mercado; para prever a CO,!:. 

to o mediano plazo el aumento posible en los productos elaborados 

por determinada empresa y sacar parámetros o Indices comparativos 

de consumos de energía por producto elaborado. 

Las encuestas especiales generalmente pueden ser conducidas en una forma -

bastante Informal, por teléfono, por carta, por entrevistas personales. 

El procedimiento más formal consiste en elaborar un cuestionarlo, repartl,!:. 

lo entre las empresas participantes, tabular los resultados, analizarlos y 

compartirlos con Jos participantes. 

PREPARACION 

La preparación requerida para llevar a cabo una encuesta es relativamente 

sencilla, pero requiere que se lleven a cabo varios pasos: 

1. Selección de la muestra. lQué empresas van a participar? 

2. Dlse~ar un cuestionarlo. lQué datos queremos? LComo haremos las -

preguntas? 

3. Selección de personas. lCuales encargados de puestos serán encuesta

dos? 

~. Fechas. la que fecha debe ser efectiva la Información? 

5. Aslgnaoelón de responsabilidades. ?Quienes llevaran a cabo la encuesta. 
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que autoridad y responsabilidad tienen? 

6. lnvl tac Ión a participantes. lComo asegurarnos que los. fnvltados a for

mar parte de la muestra quieran participar? 

CONDUCCION DE LA ENCUESTA. 

Al conducirse la encuesta, se deberan considerar los siguientes puntos: 

1. Comprensión del cuestionarlo. ?Como nos aseguramos de que nuestras 

preguntas sean entendidas? 

2. Seguimiento. LComo lograr que los participantes respondan a tiempo? 

3 Verificación de datos. ?Como asegurarnos que los datos obtenidos sean 

vál Idos? 

TABULACION DE DATOS. 

Una vez obtenida la Información debemos tabularla y relacionarla para poder 

analizarla y proporcionar a los participantes; si mantenemos en mente los -

siguientes puntos, podremos hacer un trabajo más eficiente y efectivo: 

1) Prontitud. Esto se debe hacer con la mayor severidad posible para -

que la Información no se vuelva obsoleta. 

2) Exactitud, Se debe trabajar con extremo cuidado para evitar cometer 

errores "de dedo" que redundan en malas decisiones. 

3) Limpieza. El ttabajo l Implo es más fácil de entender. 

PREPARACION 

La muestra, o sea las empresas que van a participar, es de suma Importancia. 
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Estas deben ser representativas del mercado a estudiar en el lmblto del cons~ 

mo de los energéticos. 

Al seleccionar fas empresas que constltuf ran la muestra es recomendable as! 

gurarse que éstas: 

Tengan volamen de ventas comparables, 

Sean de la misma rama Industrial. 

Tengan polftlcas y prácticas de administración de personal bien defi

nidos. 

Sean de mayor relevancia en cuanto a sus consumos de energfa. 

Es altamente recomendable asegurarse que los participantes en una encuesta 

de 'tipo Industrial tengan prácticas especfflcas sobre el campo energético y 

a la vez cursos sobre motivación al personal vlen definidos, esto no ayuda a 

obtener Información real, completa y relevante. Las empresas que no tienen 

esta caracterfstfcas pudieran ser encuestadas, pero el trabajo de obtener y 

validar Información se vuelve labor de titanes. 

DISEAO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionarlo en sr debe contener preguntas claras y precisas. Cuando se 

pidan índices y porcentájes, conviene marcar la fdrmula que debe ser usada. 

por ejemplo: 

LCual fué su fndlce de rotación en los óltlmos 12 meses? 

(fndlce de rotación • n6mero de hojas entre promedio mensual de Inventarlo 

en almacén). 



19 

El contenido del cuestionario es importante, sugiero el siguien

te contenido básico; 

- D~tos Generales.- Nombre de la empresa, localidad, munici-

pio, etc. 

El diseño del instructivo y el cuestionario se encuentran en el 

capitulo IV, inciso 4.2, asimismo su definici6n de cada uno de -
1 

los puntea que lo integran. 
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CONDUCCION DE LA ENCUESTA. 

La mejor manera de asegurar que se comprendan las preguntas del cuestionario, 

es repasando el mismo con cada participante de la encuesta. 

Resulta conveniente llevar el cuestionarlo y explicarlo, luego dejarlo para 

que pueda ser llenado con calma, estableciendo un compromiso de que este será 

devuelto antes de alguna fecha. 

Ya que se ha entregado, conviene hacer seguimiento, llamar y preguntar como 

va, y si se requiere de alguna aclaración a las preguntas, asegurar mejores 

respuestas y más oportunidad en la entrega. 

Una vez recibidos los datos, se recomienda revisar cuidadosamente las respu· 

estas y verificar todos aquellos datos que no comprendamos en un 100%. De 

esa manera nos aseguramos de la validez de los mismos. 

* La encuesta de compensación.- Es un estudio de mercadotécnla donde lo que 

se está tratando de determinar es el precio más adecuado a pagar por un -

servicio, el más Importante que recibe una empresa, el trabajo de su pro

pio personal. 



CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO DE MEXICO 



2.1 ASPECTOS GENERALES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO DE MEXICO. 

El reciente proceso de industrializaci6n de México arranca -

desde principios de la década de los cuarentas. Pero la in-

dustria en México no es nueva¡ en realidad el país conoci6 -

antes un cierto grado de desarrollo industrial, en especial -

durante el porfiriato, que aunque no llego a tener la impor-

tancia que en la época actual, presenta algunas característi-

cas que han contribuído a conformar en parte la industria mo

derna. En consecuencia es conveniente conocer los anteceden

tes que han conducido a la situación presente, remont&ndose -

para ello hasta fines del siglo pasado, con el fin de tener -

una idea mSs clara de su evolución. 

Particularmente el sistema ferroviario sirvió de gran 

apoyo a la actividad exportadora la cual abarcaba parte impo~ 

tante del territorio nacional, tanto en la minería relativa-

mente dispersa, como en especial la ganadería, que exigía - -

grandes espacios y que fué incorporándo amplias zonas a la -

actividad productiva. 

No obstante los efectos positivos derivados de esta -

situación, conforme se fué fortaleciendo el aparato product! 

vo encaminado a las exportaciones y ligándose la economía ca

da vez más a los capitales internacionales, fué conformándose 

una infraestructura productiva que serviría de apoyo a la - -

actividad exportadora prioritariamente. Una prueba de ello -

ea la forma en que fueron construídos los ferrocarriles, del 

centro hacia la periferia, con el fin de conectar los centros 

productores de exportación con los sistemas internacionales -

de transporte - en especial con los del norte del país, ya que 

en esa época se inicia la dependencia económica de México con 

el capitalismo norteamericano-, por lo que algunos estados del 

centro y sureste de la repdblica, al no contar con grandes re 
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cursos para exportación, quedaron marginados del sistema*. 

La estructura interna que se fuá conformando con este 

esquema de crecimiento hacia afuera era muy difícil de modi

ficar. El gobierno del General Díaz había creado las condi

ciones apropiadas para una intensa penetración de capitales 

extranjeros, orientados principalmente a la producción mine

ra, y eran precisamente estos intereses, junto con los gru-

pos nacionales económicamente poderosoo, los que impedían un 

cambio en las estructuras. 

La creación de un mercado de metales industriales en 

r&pida expansión, originado en la revolución de los medios -

de transporte- en especial los ferrocarriles que demandaban 

m&s acero-, y el progreso tecnológico que permitió caneen- -

trar la producci6n en grandes unidades, provocó una radical 

transformación en la mine~ía mexicana. La producción tradi

cional del país, basada en los metales preciosos, oro y pla

ta fué permitiendo la incorporación de otros metales para -

usos industriales. Pero al mismo tiempo, la producción de -

tipo artesanal o serniartesanal, fuGsiendo sustitu!da por 

grandes unidades controladas por capitales extranjeros y 

administrados desde el exterior. 

Durante la última década del gobierno porfirista, 

empezó a cobrar auge también la industria petrolera, que en 

el año de 1910 obtuvo una producción de 10,000 barriles por 

día (bastane modesta si se compara con la alcanzada pocos -

años después). 

Pero lo importante es señalar que las concesiones pe

troleras se dieron a compañías petroleras extranjeras que t! 

nían corno fin primordial la exportación del petróleo crudo, 

y cuyo flujo principal de ingresos (o sean las utilidades de 

las compañías), al igual que el de la industria minera, qu~ 

* El sistema aislado de transporte que se construyó en Yucat&n tenla co 
mo fin principal transportar la prod\icción de henequ4n hacia los centros 
exportadores. 
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d6 desvinculado del sistema econ6mico interno. 

Pese a todo, la expansi6n del sector externo cre6 con 

diciones que permitieron la unificaci6n del mercado nacional, 

que aunque no logr6 alcanzar un desarrollo suficiente para -

mantener un crecimiento sostenido del sector manufacturero, -

permiti6 la creaci6n de un grupo industrial de cierta impor-

tancia, que se alimentaba del mercado interno. Durante el -

porfiriato se fueron derribando algunas de las barreras que -

impedlan el crecimiento del mercado interno, no obstante lo -

cual eate no pudo alcanzar un verdadero desarrollo, debido a 

loa problemas mismos creados por el sistema econ6mico preval! 

ciente. 

La abundancia de la mano de obra en M&xico permiti6 -

mantener loa salarios bajos, y aunque esto di6 lugar a un uso 

extensivo de la misma en las actividades agrtcolas, el flujo 

de salarios que se incorporaba al mercado nacional era escaso. 

Lo mismo podr!a decirse del flujo proveniente de la industria 

minera, que aunque con una fuerza de trabajo mejor pagada, el 

nGmero de obreros -que ocupaba era menor. 

Ademla el sector exportador adquir1a la mayor parte 

de sua inaumos y bienes de capital en el extranjero, de tal -

auerte que el mercado interno no pudo fortalecerse. En stnt! 

sia, en el per!odo que ae eat& considerando MSxico se trans~

form6 en una importante fuente de materias primas para los -

palees industrializados, alcanzando dentro del sistema de di

visi6n internacional del trabajo un elevado grado de especia

lizaci6n en el rengl6n minero, pero no logro el fortalecimien 

to de au mercado interno, ni la consolidaci6n de una infraes

tructura productiva que le permitiera continuar un modelo de 

crecimiento hacia adentro. Al mismo tiempo, la concentraci6n 

de la riqueza que el auge del sector exportador trajo consigo, 

provoc6 un malestar social que desemboc6 en la revoluci6n - ~ 

ar•ada de 1910. 
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La revolución mexicana produjo transformaciones pro-

fundas on todos los aspectos de esa sociedad, durante las d&

cadas siguientes, de tal manera que el desarrollo de los aco~ 

tecimicntos a partir de 1910 est& determinado fundamentalmen

te por la revolución y por las transformaciones en la estruc

tura económica, social y política que gsta originó. Los pri

meros años de lucha armada fueron de caos para el pa!s, pero 

a partir de 1925 se inicia la étapa constructiva de la revol~ 

ción, cre&ndosc algunas instituciones y mecanismo• de fomento 

económico que coadyuvar!a al desarrollo posterior, dado a pa~ 

tir de 1935. 

El proceso revolcuionario se tradujo en la reparti- -

ción ~e tierras y la recuperación de las riquezas naturales -

en manos extranjeras, que dió por resultado la total naciona

lización de los ferrocarriles, (iniciada a finales del porfi

riato), de algunas actividades mineras y, sobre todo, del pe

tróleo en 1938. 

La expropiación de la industria petrolera fu' uno de 

los factores fundamentales que crearon el ambiente propicio -

para orientar la econom!a del pala hacia un nacionalisao ind~ 

pendiente. Por el hecho de requerir la formación de importa~ 

tes cuadros t&cnicos y de poner en manos del Estado conaider~ 

bles recursos de inversión, la industria del petróleo deaemp~ 

ñó un papel fundamental en la r&pida industrialización que se 

inició en la siguiente d&cada. El control de la industria 

del petróleo no solamente creó una fuente importante de recu~ 

sos para inversión sino que permitió mantener una oferta ade

cuada de combustibles a precios razonables, de favorable re-

percuc ión en los costos industriales. 

Pero no fu& este el único, ni el m&s importante de -

los elementos que intervinieron en el proceso de cambio que -

se produjo en el país durante las últimas d'cadas. Otros fa~ 
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torea internos y externos influyeron para ir modificando el -

modelo de crecimiento hacia afuera que se había seguido hasta 

entonces (aún después de la revolución), en un esquema de de

sarrollo hacia adentro, que implica el crecimiento del merca

do interno y la creación de una infraestructura productiva 

encaminada principalmente a satiofacer las necesidades del 

país, 

Entre los factores externos está el cambio en las te~ 

dencias del comercio internacional. A partir de la primera -

guerra mundial se presentó un proceso de transformación de 

las relaciones económicas internacionales, motivado, entre 

otras razones por el desplazamiento de Inglaterra por los Es

tados Unidos, como centro del sistema económico mundial. Co

mo consecuencia de esta evolución, se presentaron modificacio 

nes en las tendencias a largo plazo de la economía internaci~ 

nal1 la demanda de productos primarios fu6 perdiendo su dina

mismo, al mismo tiempo que se observó un deterioro de los pr~ 

cios de las materias primas, y una paulatina sobre producción 

y acumulación de excedentes, que desembocaron posteriormente 

en la gran crisis de 1929. Además el perfil de las exporta-

cienes cambió. Este cambio se manifestó principalmente por -

un aumento en las exportaciones de petróleo y una diminución 

en la de fibras naturales. 

Obviamente, el impactó externo derivido de esta situ~ 

ción se tuvo que haber manifestado en M6xico durante los ~ri

meros años después de la revolución. Pero la cr!sis interna 

del país en esa época hace difícil cuantificar en que grado 

afectó a la economía nacional. Además entre las dos décadas 

siguientes al inicio de la lucha armada, se presentó en Méxi

co un auge important!simo en la producción petrolífera que 

tambiGn modifica ese esquema. En efecto, ~ntre 1910 y 1921 -

la producción de petróleo crudo se incrementó desde 3.6 millo 

/ 
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nes de barriles en el primero de los años mencionados a 193.4 

millones en el dltiruo, con lo cual se colocó México como el -

segundo productor del mundo. En la década siguiente la pro-

ducción declinó tan bruscamente corno había subido, para ser -

de sólo 33.0 millones de barriles en 1931*. 

Las consec·uencias de la crisis fueron varias, y no es 

el propósito de éste an&lisi• describirlos. Basta decir que 

después de una breve experiencia deflacionaria, la política -

social y financiera del estado encaminó al país por la senda 

de la recuperación. Durante esta época se modernizaron los -

mecanismos crediticios y la legislación de sociedades mercan

tiles y se crearon algunos organismos como el Banco Nacional 

Hipotecario de Obras Pdblicas, los bancos de Crédito Agrícola 

y la Nacional Financiera, que ayudarían posteriormente al de

sarrollo acelerado del país. En 1934 era visible que Estados 

Unidos podría dominar la depresión mayor de su historia. Es 

entonces cuando se efectda la primera experiencia venturosa -

posterior a la revolución para usar el crédito interno con f! 
nes de fomento, mediante emisiones de bonos destinados a la -

construcción de carreteras. 

En diciembre de 1934, asumi~ el poder L&zaro cárdenas 

y apronto el reparto de tierras y el apoyo de los grupos obr~ 

ros para integrarse en Sindicatos y centrales más fuertes y r~ 

clamar salarios y prestaciones mayores, alcanzaron proporcio

nes sin precedentes. Se elevaron también en cantidades en-

toncas considerables corno exhorbitantes, las aportaciones de 

fondos fiscales para el crédito agrícola. Los gastos pGbli-

cos para caminos y sistemas de riego se acrecentaron. Y tras 

un conflicto laboral que terminó con un fallo de la suprema -

* En 1937, un año antes de la expropiación petrolera , la producci~n so
lo había subido a 46.9 millones de barriles. 
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Corte que las compañías petroleras se negaron a acatar, el 18 

de marzo de 1938 se llev6 a cabo la nacionalización de la - -

industria petrolera. 

El período de 1934 a 1940 fué un período intenso de -

adaptación de medidas políticas, económicas y administrativas. 

El gobierno prosiguió el programa de obras, pero indudableme~ 

te sus energías mayores las encarnin6 a continuar con ritmo -

acelerado la reforma agraria y su política obrera. La políti 

ca social del Presidente cárdenas tonificó el mercado interno 

de modo extraordinario y sentó así las bases para que en el -

próximo período se pudiera iniciar la etapa reciente de indu~ 

trialización del país y el proceso de crecimiento hacia aden

tro que todavía tomaría algunos años más en completarse. 

rurante la época del General Avila camacho se presenta

ron dificultades para la im¡:oitación, tanto de bienes de capi

tal corno de artículos de consumo, ya .que los principales paí

ses productores habían orientado su producción a las nccesid~ 

des de guerra. Estas circunstancias fueron apreciadas de - -

inmediato por el gobierno del General Avila Camacho, quien -

orientó la política económica a fin de dar a la inversión to

das las facilidades posibles y formarle un marco adecuado pa

ra el desarrollo de la industria. 

Sin embargo, dada la escaséz de bienes de producción,

esto es, de maquinaria, equipo, refacciones y materias primas 

no se pudieron aprovechar plenamente las oportunidades laten

tes en el mercado nacional para ampliar la capacidad de la 

industria, lo cual sólo pudo llevarse a cabo plenamente al 

t'rmino de la contienda (segunda guerra mundial). De cual- -

quier manera, es en esta época cuando realmente se inicia la 

indu1trialización acelerada del país, que pasaría, poco tiem

po despuds, a constituir el eje del desarrollo económico na-

cional. 
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Orientada por el estado, la banca privada dejó de - -

actuar en el estrecho círculo de las operaciones estrictamen

te mercantiles en que so encontraba circunscrita, y so tornó 

en un agente de desarrollo. En la misma forma, la Nacional -

financiera se convirtió en un instrumento de promoción y apo

yo del sector industrial y en unos cuantos meses se lanzaron 

proyectos que habían de ser en pocos años, unidades de prime

ra importancia en el aparato productivo mexicano. Entre - -

éstos se encuentran la Siderúrgica de Monclova, coah, las fá

bricas de fibras sintéticas de Atenquique, ~a de cobre elec-

trolítico del Distrito Federal, las centrales azucareras de -

Xicontencatl, Tamps. y Culiacán, Sin. y varios más. 

Adema~ la infraestructura productiva se reforzó, ya 

que por primera vez, desde 1913 se inciaron operaciones de 

crédito internacional con el Banco de Exportaciones e Import~ 

cienes, que permitieron dedicar mayores recursos a las obras 

de caminos y de electricidad, a la producción de acero y a -

iniciar la rehabilitación de los ferrocarriles, que por casi 

treinta años no habían recibido inyección de nuevas inversio

nes. Inclusive se obtuvo, con destino a la Refinerla de - -

Atzcapotzalco, un préstamo concedido por el gobierno norteam!. 

ricano a la industria petrolera nacionalizada. (Debe recor-

darse que después de la expropiación, 1a industria petrolera 

mexicana fué sometida a un bloqueo por parte de los palses -

que habían sido afectados, y en especial por los Estados Uni

dos). 

Pero el gobierno no centró sus esfuerzos exclusivamen

te en la industrialización del pals, sino que trabaj6 en un -

plan de fomento agrlcola, con el doble prop6sito de vigori

zar el mercado interno y de elevar la producci6n en el campo, 

tanto de los artlculos de consumo nacional, maíz, trigo y fr! 

jol principalmente, como de las cosechas que eran además ren-
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glones de exportación: algodón, café y vegetales. 

De esta manera, la demanda do productos agrícolas du-

rante la contienda y la postguerra hizo que el sector prima-

rio exportador continuára siendo, hasta mediados de los cin-

cuentas, la base fundamental del crecimiento económico y el -

apoyo en que se sustentó el proceso de industrialización. 

Para terminar este breve bosquejo introductorio es ne

cesario insistir en el hecho de que el sector agrícola fuá el 

elemento más dinámico de la economía desde el inicio de la 

guerra hasta el año de 1955, época que correspondo a fuertes 

inversiones en infraestructura agrícola y apertura de tierras. 

Después de este período de auge del sector primario exporta-

dar, la agricultura ha sufrido una contracción relativa en su 

ritmo de crecimiento, pasando a ser el sector industrial el -

componente de la economía que muestra el desarrollo más rápi

do, ~unque también se presentaron problemas, debidos fundameil 

talmente a la sobreprotección do la industria, que trajo como 

consecuencia una baja productividad y una falta de capacidad 

para competir internacionalmente. A esto habría que agregar 

que la industria operó sobre la base de un mercado cautivo y 

pequeño, que no fué posible expander precisamente por falta -

de recursos en el sector agropecuario. 
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2.2 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION. 

De 1940 a la actualidad. 

El problema de analizar el reciente proceso productivo 

de industrializaci6n en México, es bastante complejo y naces! 

ta ser contemplado dentrodel marco general de desarrollo del 

país. En realidad, para juzgar los resultados de este proce

so no basta con comprobar los avances del sector industrial, 

es necesario tambi~n evaluar sus efectos sobre todo el siste

ma econ6mico. Aunque no es el prop6sito del presente trabajo 

juzgar tales resultados, se ha considerado convenientemente -

destacar algunos de sus aspectos más significativos, con el -

fin de conocer algunas de las causas que han llevado a la si

tuaci6n actual. Con ello se estará en mejores condiciones -

para comprender la evolución de la industria y contar por lo 

menos con algunos elementos de juicio acerca de sus perspect! 

vas. 

El crecimiento industrial surgido a ra1z de la segunda 

guerra mundial, se asienta básicamente en la constitución de 

importaciones, que establece desde entonces el elemento din! 

mico de su desarrollo. En un principio este proceso sustitu

tivo se llevó a cabo con bienes de consumo final (en especial 

con la producción de manufacturas simples), pero conforme se 

avanzó en el mismo, se hizo necesaria la elaboración de bienes 

intermedios y productos de capital as! que la ~roducci6n in-

dustrial orientada por el estado, se ha ido alejando cada vez 

más de los bienes de consumo, aumentando en consecuencia la -

participaci6n de los bienes de producci6n (intermedios y de -

capital), aunque nó al grado que fuera deseable. De cualquier 

manera, el ritmo de crecimiento de las ramas orientadas a los 

bienes intermedios y de capital ha sido mucho mayor que el de 
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las comGnmcnte llamadas "Industrias tradicionales" (alimentos 

bebidas y tabaco, textiles, calzado, vestuario, cte.), que han 

crecido a una tasa inferior al promedio, declinando por lo -

tanto su participaci6n. 

En forma correlativa con las necesidades crecientes -

del desarrollo industrial, se han dado pasos significativos -

para el impulso de las industrias básicas (como la siderurgía 

y la fabricaci6n de productos químicos), y de las de maquina

ria y equipo de transporte. En este sentido, el estado mismo 

ha encarado directamente actividades productivas, asumiendo -

así el papel de pilar de apoyo en ciertas líneas básicas de -

la actividad empresarial. En cambio, otras ramas, como la mi 
nería, han permanecido estancadas debido a muy diversos facto 

rea, 

El crecimiento industrial no ha sido orgánico, presen

tándose un fuerte desequilibrio en su estructura interna, ad~ 

más que el desarrollo económico social que pudo haber induci- · 

do este crecimiento deja mucho que desear. Por otra parte si 

se analizan los niveles industriales por habitante, se encue.!l 

tra que la elevada tasa de crecimiento de la producción indu~ 

trial se ve menguada por el incremento acelerado de la pobla

ci6n. Se comprueba entonces que la brecha que separa a Méxi

co de los paises industrializados tiende a crecer en lugar d~ 

acercarlo a ellos. 

Aunque los principales centros industriales de México 

están a la altura de algunas economías mucho más desarro-

lladas y de más alto nivel da ingreso, en muchos casos otre-

cen un serio contraste con el retraso considerable de grandes 

zonas rurales del país. Este fenómeno es el resultado de la 

concentración de recursos que la economía ha transferido a -

los sectores urbanos, para fortalecer y acelerar el desarrollo 

industrial, 
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Aunque es cierto que el proceso de urbanización acele

rada, inducid~ por .la industrialización, ha creado un merca(lo 

para las manufacturas, ha determinado también un drenaje de -

recursos productivos del sector primario, particularmente del 

sector agrícola que el gobierno actual trata de restituir a 

fin de equilibrar el crecimiento de la economía. 

otro problema que enfronta la industria actual, es el 

desequilibrio que existe en su ostructura interna en cuanto -

al escaso desarrollo alcanzado por las industrias pr~ductoras 

de bienes intermedios y de capital, lo que ha llevado al pa!s 

a efectuar importaciones crecientes de estos bienes, con obj~ 

to de sosten.er el avance industrial. 

el acelerado crecimiento de estas industrias si'gue - -

siendo de escasa importancia dentro del conjunto de la activ! 

dad manufacturera, lo cual no es sino una consecuencia de la 

estructura industrial pre-existente y del proceso de indus--

trialización seguido, basado en la sustitución de importacio

nes. Este proceso, como ya se dijo se inicia con la produc

ción de manufacturas simples, que requieren poca densidad de 

capital, escalas de producción bajas y, en general, menores -

exigencias tecnológicas¡ se extiende más tarde a bienes de m~ 

yor complejidad, adentrándose en las categorías de productos 

de consumo duradero y en países como M€xico, que están entra~ 

do en una etapa más compleja de su industrialización y que 

cuentan con mayores recursos tecnológicos y de capital, se co 

mienza a incursionar ya en la producción de maquinaria y equi 

po productivo. 

Un buen indicador de la etapa en que se encuentra eate 

proceso, es la estructura de las importaciones. En loa prim~ 

ros pasos del desarrollo, y antes de que se inicie la indua-

trialización, hay un claro predominio de los productos fina-

les entre los artículos provenientes del exterior. Una vez -
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iniciada la industrialización, la importación de insumos y -

bienes de capital ganan importancia, disminuyendo la partici

pación de los bienes de consumo. A medida que este proceso -

avanza, no solo disminuye la importación de artículos de con

sumo, sino que se pasa proqresivamente de la importación de -

insumos parcialmente elaborados a la adquisición de productos 

en estado más bruto. 

Por a1timo, cuando las •conom!as lleqan a su madurez, 

tienden a importar materias primas (sin elaboración alquna) y 

productos alimenticios que no se dan en su suelo, así como -

una qran variedad de art!culos industrializados*. 

En este sentido, resulta interesante un artículo que -

publica la revista comercio exterior **• en el cual se hace -

ver quef En los Gltimos afies, el rápido crecimiento de los -

ingresos de divisas provenientes de las exportaciones es un -

fenómeno casi exclusivamente monetario, derivado de las rápi

das alzas de precios de los productos mexicanos de exporta- -

ci6n y de las condiciones inflacionarias prevalencientes a -

escala mundial, pero no es el resultado de una expansión sig

nificativa de la capacidad física de exportación del país. 

En el mismo articulo se dividen para su análisis las -

importaciones de mercancias de bienes improductivos, que co-

rresponden prácticamente a los bienes de consumo y bienes de 

producción, usadas comúnmente en la estadística nacional. 

Sin embargo,dan un paso adicional, dividiendo las importacio

nes productivas en dos cate9orias1 "Importaciones de Expan- -

* A peur de que las economúa maduras poseen una gran diversificación 
industrial por lo general, .e especializan en el establecimiento de -
llnea. de productos industriales con un refinado contenido tecnológi
co, que 110n los que interc:allbian entre sí. 

** Jorge Eduardo Navarrete, "desequilibrio y dependencia: el comercio -
exterior de MSxico•, Comercio exterior: revista mensual publicada por 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. XXV, 12 de diciembre de 
1975, P.P. 1343-1351. 
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si6n" e Importaciones de Mantenimiento". Los primeros son -

aquellos que contribuyen directamente~ ru~liar la planta pro

ductiva, el capital fleico y la capacidad de producción del -

pa!s1 las segundas simplemente están destinadas a hacer fun-

cionar la planta productiva ya existente. 

Ahora bien, es casi un axioma que M'xico no podrá ofre

cer ocupación a la fuerza de trabajo excedente de las laboree 

agr!colas, a menos que aumente la proporción de su población 

ocupada en las manufacturas. De esta suerte, el proceso de -

industrialización debe continuarse, no obstante los problemas 

presentes para su financiamiento y los resultados desalentad~ 

res obtenidos hasta la fecha en cuanto a la distribución eo-

cial del producto, debi,ndose reorientar las pollticas que 

han normado su desarrollo en base a experiencias pasadas. 

Deberá haber en un futuro inmediato, una simbiosis en-

tre la agricultura y la industria para lograr un crecimiento 

equilibrado, pues de lo contrario seguirián creándose obstácu

los que impidan o frenen el desarrollo económico del pala. 

Los expertos en materia agr!cola han señalado que será nece

sario incrementar la productividad en estas actividades me- -

diante la implantación de nuevas formas de explot.aci6n, la ·i!!. 

troducción de semillas mejorada•, la fertilizaci6n marina, la 

mecanización de las actividades agrlcolaa, la canalización de 

cr6dito suficiente y oportuno, la apertura de mayores super-

ficies de rie~o y la captaci6n eficiente de toda el agua dia

ponible 1 la instauración de sistemas de comercialización mo-

dernos y sobre todo, el establecimiento de industrias agr!co

las de primera mano qua tiendan a increaentar el valor agre

gado del producto agrlcola, generen menos empleos para redu-

cir la dependencia deaográf ica de actividades poco remunera

tivas y produzca un desarrollo regional más equilibrado. Ba

tas medidas contribuirlan en forma indudable a la ampliación 
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del mercado interno y en la 9eneraci6n de econom!as e~ternas 

que favorecer1an la integración industrial del pa!s. 

De cualquier manera es muy dif Ídl que México pueda per

manecer al márgen del sistema mundial de cambios para finan-

ciar su desarrollo¡ se estima que para continuar el proceso -

de industrializaci6n en la etapa actual en que este se encue~ 

tra, será necesario el apoyo financiero y técnico del sector 

externo debido a que los recursos internos son limitados y la 

investi9aci6n técnica es incipiente y los medios destinados a 

ella escasos. 

solo mediante un aumento en el volumen actual de las -

exportaciones y un mejoramiento en la relación de intercambio, 

se puede elevar la capacidad para importar bienes de capital 

y alcanzar as! etapas superiores de industrializaci6n. 

El proteccionismo de México tiene sus ralees desde que 

se empezaron a dar los primeros pasos para la industrializa-

ción del pa!s, en el periodo de la Reforma". Posteriormente, 

el general Porfirio o!az, a pesar del pensamiento liberal que 

prevalecia en aquella apoca, dicto innumerables disposiciones 

de car&cter proteccionista, que permitieran el relativo desa

rrollo industrial de entonces. En realidad durante esa época 

todav!a exist!a la polémica entre la libertad de comercio (o 

sea la política del "laissez faire"), y el proteccionismo, y 

aunque dominaba la primera de estas teorias, las presiones s2 

ciales y políticas -m&s coactivas que las teorias- obligaron 

al gobierno de Porfirio D!az, a realizar intervenciones econ6 

micas muy alejadas del pensamiento liberal. 

con la terminaci6n de la guerra, las economías desarro

lladas reiniciaron su expansión comercial y financiera, y a -

partir de eae momento la política de fomento industrial de Mé 

xico inicia tambi4n el periodo francamente proteccionista, P! 
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ra tratar de resguardar el mercado nacional de la competencia 

externa y dar preferencia inicialmene a la producci6n de bie

nes de consumo, y postoriormonte a la de productos intermedios 

de capital. 

En efecto, originalmente se sigui6 una política de fo-

mento que trataba de elevar tanto como fuera posible la tasa 

de ganancia de las empresas, sin fijarse mucho en la calidad 

y precio de los productos. Esto permiti6 una r&pida capitali 

zación de la industria, pero al mismo tiempo di6 lugar a la -

concentraci6n de la riqueza en la clase empresarial, a costa 

de los consumidores que pagaron a un elevado precio este pro

ceso. Adem&s la falta de una planificaci6n social permiti6 

que se diera preferencia a procesos intensivos de capital, 

provocando una absorci6n de mano de obra limitada. 

Por otra parte, la baja eficiencia conque suele usarse 

el capital y el importante porcentaje de capacidad instalada 

que queda sin empleo adecuado, ha incidido en la elevaci6n -

considerabl~ de los costos. 

La expedici6n de la Ley de Fomento de Industrias de - -

transformaci6n en 1945, marc6 el inicio de un nuevo perfodo 

en que se pusieron en juego otras medidas para controlar las 

exportaciones y las importaciones, con esta ley se sentaron -

las bases tendientes a asegurar que las materias primas loca

les abastecieran prioritariamente el mercado interno y, por -

otro lado, se pretendi6 alentar el establecimiento de indus-

trias nuevas, necesarias y b&sicas1 sin embargo, no fue esta 

ley un instrumento eficaz y se derog6 a fines de 1975. 

AdemSs se tomaron otras medidas de estfmulo a la in4us

trializaci6n, como son los diversos tipos de incentivos fisc~ 

les, incentivos a la reinversi6n, las operaciones temporales 

de importaci6n y exportaci6n y algunos de no menor importan--
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cia, tales como el Programa Nacional Fronterizo, el fomento -

estatal directo en el sector manufacturero, instrumentos do -

fomento para la industrialización regional y no deban de pa~

sar desapercibidos los esfuerzos del estado para preparar al 

personal destinado a las actividades manufactureras. 

Cabe mencionar tambi6n, entre todas estas medidas de -

proteccHin, que durante mucho tiempo se mantuvo una estabili

dad de precios de productos básicos, especialmente de energé

ticos, hierro y acero, actividades donde el gobierno tiene el 

monopolio de la producción subsidiando también de esta forma 

el crecimiento industrial*. 

También es necesario hacer mención, de la asentuada de

pendencia tecnológica de la industria nacional, que no solo -

resulta onerosa a México, sino que impide su desarrollo autó

nomo •. Algunas informaciones de organismos nacionales e inter 

nacionales estiman que a finales de la década de los sesentas. 

México gastó cerca de 200 millones de dólares en la compra de 

tecnolog!a extranjera, con una probable tasa de crecimiento -

anual del orden del 20•, lo que crea fuertes desequilibrios -

en la balanza de paqos y conduce a la descapitalización del -

pa!s. Sin embargo, cualquier cálculo subestima el alto pre--· 

cio que se tiene que paq'ar en términos políticos, económicos 

y sociales. 

A través de las diversas etapas que ha recorrido el - -

pa!s en su camino de industrialización, se percibe la falta -

de un proceso concomitante en el terreno pient!fico y tecnolQ 

gico, lo que ha ocacionado una importante dependencia externa 

particularmente en lo que se refiere a la induetrla de trans

formación, lainfraestructura f!sica, las comunicaciones y los 

transportes. 

* Esta política no fué adecuada pues mientras el gobierno se cornprome-
t!a con créditos externos para sostener y desarrollar estas industrias 
el beneficio real que representaron.los precios bajos de los energéti
cos no fue de gran significación dada la escasa incidencia de estos en 
el coato total de los productos industriales. 
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Si bien la tecnolo9ía extranjera contribuy5 al creci-

miento acalorado del producto en loa dltimos 35 afios, la ca-

rancia de una política sobre la materia, tanto a nivel nacio

nal, como a nivel da empresa, ha creado varios y complejos -

problemas que afectan el desarrollo nacional y en particular 

la industrializaciSn. La tecnologÍá extranjera se ha venido 

incorporando a la industria mexicana en forma de bienes de c~ 

pital, da recursos humanos calificados y del "Know-How" pata~ 

tado¡ en la actualidad, la mayor parte de la transferencia de 

tecnología está ocurriendo a trav6a de acuerdos contractuales. 

En resumen, el transplante de tecnologías provenientes de pai 

ses desarrollados no siempre es el m&a conveniente, ya que en 

muchas ocaciones no son las m4s adecuadas a las condiciones -

particulares de M~xico. Al respecto, no hay que olvidar que 

las investi9aciones tecnol5gicas que se llevan a cabo en los 

países más adelantados, se orientan fundamentalmente al aho-

rro de mano de obra o a la sustitución de algunas materias -

primas, que son escasas en dichos patses. 

A pesar de todos los problemas naturales en un proceso 

de desarrollo, no puede negarse que en un período histórico -

relativamente corto, M'xico ha logrado establecer algunas ba

ses para un crecimiento econ5mico m&s din4mico y autónomo, li 

brandose- almenas en parte- de las ataduras de la exportación 

de materias primas como dnico apoyo para su crecimiento. 

Sin embargo, en algunos medios actualmente ae presenta 

la siguiente interrogante: Debe continuarse la industrializa

ción del país a pesar de las insuficiencias y debilidades que 

presenta para lograr una verdadera transformación económica y 

social?. La respuesta es st, pero siempre y cuando 101 ins

trumentos de política de fomento industrial queden subordina-

dos a una estrategia completa que alcance todo el sistema eco

nómico y permita un verdadero desarrollo del país y no un sim-



ple crecimient.o del producto nacional. 

No hay otro camino para el progreso econ6mico de Méxi

co. El proceso de industrializaci6n debe continuar, apoyado 

en la infraestructura creada hasta ahora y en la experiencia 

adquirida en los años previos. se cuenta actualmente con una 

planta industrial b&sica diversificada,experiencia técnica y 

capacidad empresarial y de gestilin -tanto en el sector priva

do, como en el p4blico-, cuadros de mano de obra calificada y 

una infraestructura física y educacional, todo lo cual no de

be de•perdiciarse. Adem4•, el pata goza ya de una rica expe

riencia en lo que respecta al papel que pueden desempeñar los 

9obiernos en el desarrollo de la economía y en la aceleraci6n 

del pro9reao, sin que ello implique una exagerada interven- -

ci6n oficial en el sector privado. Corresponde al estado pl! 

nificar el desarrollo de los sectores claves, buscando un cr! 

cimiento equilibrado de la economía y un verdadero bienestar 

colectivo. Dentro de este contexto, es indispensable establ! 

cer una estrategia de desarrollo industrial perfectamente de

finida. Pero antes es necesario revisar los objetivos de po

lítica industrial seguidos hasta ahora y los instrumentos uti

lizados para lograrla. 

Es preciso introducir cambios que conduzcan a un mejo

ramiento en la eficiencia industrial¡ a un aumento y diversi

ficaci6n de las exportaciones, a una mayor absorci6n de mano 

de obra, a la descentralizaci6n industrial y a un mejor apro

vechamiento de los recursos naturales no renovables del país. 

40 



41 

2.3 PANORAMA DEL USO DE LOS ENERGETICOS EN LA INDUSTRIA 

Una parte de esta investigaci6n tiene por objeto -

mostrar la actual situaci6n de la industria mexicana, en rel~ 

ci6n al uso eficiente de los enoryGticos, basados por divor-

sos sectores industriales del país, donde se vislumbran care~ 

cias importantes, las cuales son necesarias resolver en breve 

para tratar de ser congruentes con el Plan Nacional de Desa-

rrollo. 

sigue: 

En México el consumo de energ1a est& repartido como 

Transporte 

Industria 

Otros Sectores . 
No considerados 

38.3• 

34.9• 

16.7• 

10.u 

Como se aprecia, el sector industrial ea el 2o. co~ 

sumidor m&a importante del gran total de energ,ticoa, con el 

34 .9 •• 

México a la fecha ae puede considerar o considera~

ba como pa1s generoso de energ,ticos, tanto en la consecuci6n 

como en el precio. 

Dado a esta situaci6n, años atrae ae observaba mar

cada apatía por tratar da hacer un uso adecuado da loa aismos 

y no fue sino hasta la d¡cada da loa 70, cuando eapezaron a -

tomar ciertas medidas al darse cuenta del futuro nada halagador 

que aa esperaba. 

Sin embargo, loa pasos dados han sido lentos en lo 

qua al uso racional o eficiente se refiere, tanto por la in-

dustria, dependencias gubernamentalea y de aervicio1 por lo -

tanto, esta apat1a ya no tan aparente, tendr' que desaparecer 

en corto plazo para estar al nivel internacional requerido. 
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Sabemos que en los Gltimos afios el incremento en -

precios de la energ!a ha sido alto dejándose sentir en todos 

los sectores, y aunque sigamos muy abajo de los precios inteE 

nacionales de la misma, habra que tomar medidas para poder -

ser competitivos con otros pa!ses, y en nuestra misma indus-

tria. 

También no ignoramos que a consecuencia de ésto, el 

costo de la vida ha aumentado en marcada desproporci6n con la 

producción, por incidir en ello la falta de materia prima y -

otros factores. 

Ahora bian, empresas con cierta visión del sector -

Siderúrgico, Qu!mico, y Bl,ctrico, han iniciado en forma incl 

piante programas de energ!a los cuales han permitido r~sistir 

los embates de la crisis actual, estos sectores formaron pe-

queños grupos o comit4s de energéticos los cuales establecie

ron entre otros, Indices de producci6n contra consumos de - -

energ,ticos, sistemas de motivación, as! como estudios concre 

tos de eficientizaci6n, etc. 

ENCUBSTA1 

De los antecedentes antes expuestos indican que se 

hace necesario efectuar una •ncuesta en los lugares de mayor 

consumo1 analiz&ndoae para ello los sectores m&s fuertes, 

los cuales son componentes de la industria nacional, 

Dentro de varios aectores se cuestionarian a empr! 

sas que tenlan factores de producción altos y por tanto gra~ 

des consumidores de enerqla, inquiriéndoseles si contaban -

con programas de energaticos y la mayoría no tenlan ni idea 

(nada), excepto el sector qulmico y siderúrgico tenlan algu 

nos programas, sin embargo en las zonas industriales no cue~ 

tan con comités ni algo similar y en algunas tienen únicame~ 
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te inquietudes. Existen gr¡¡n cantidad de empresas que no tie

nen ni idea de qu~ se puede hacer para e.f.icientar el uso do los -

energéticos. 

Entre las que no tienen programas so encuentran la ge

neralidad de las empresas pequeñas y medianas, quienes argume~ 

tan que existen demasiados trlimites burocrtlt·icos con las empr!_ 

oas de servicios y ~ubernamentales. 

De las industrias que cuentan con programas tienen - -

actividades, enfocadas el uso eficiente de sus energéticos. 

Algunas do las actividades necesarias a considerar en 

los programas deberlin ser las siguientes: 

Responsables de coordinar estas actividades. 

Parámetros de medici6n comor 

Indices de crecimiento. 

Coeficientes de correlación. 

Tablas. 

Gráficas de consumo, etc. 

Programas de concientización comor 

Pl&ticas. 

Conferencias. 

Peltculas 

Carteles. 

Diaporamas. 

Seminarios. 

SimpoEium, etc. 

En este rengl6n se encuentran en ~uy pequeña escala a 

empresas de gran magnitud que sí llevan programas, de las -

empresas medianas, raras son las que loa llevan y de las pequ!. 

ñas ninguna. 

En la mayoria de industrias existe una gran inquietud 

en todos los niveles y sectores para que sean considera--



dos dentro de los planes de deoarrollo1 adem&s de involucra! 

oeles dentro de sectores que observen planes integrales 

de uso eficiente de energéticos. 

PROBLEMATICA INDUSTRIAL. 
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En base al comportamiento de años atras, en rela-

ción al oso eficiente de los energ6ticos en la industria, se 

notó en forma general que exist!a un gran dispendio en su uso 

por falta de inter6s, ya que no se cuidaban en ningún aspec

to1 a esto se aumentaron otros factores, los cuales se análi 

zaron escuetamente, 

Tambi6n se detectó que las empresas tienen proble

mas internos espec!ficos, necesarios de mencionar tales como. 

l. Que no existe disposición de la Dirección para 

efectuar cambios de trascendencia interna. 

2. Que no existen elementos humanos que estén en 

condición y dispuestos a llevarlos. 

3 •. Que no se analizan condiciones de las plantas 

en lo que a construcción se refiere, no consi

derar los energéticos más comunes utilizados -

en planta. 

4. No analizar las inversiones futuras que con

templen cambios en bien de la energ!a. 

5, No promover disponibilidad económica para ha-

cer cambios pertinentes. 

6. No promover que el personal en qeneral acepte 

las aedidas y cambios, 

7. No ae cuenta con programas de capacitación pa

ra los ingenieros por tanto, no se actualizan 

en el campo de la energ!a. 
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8. Desconocimiento de aapcctos legales~ 

9. No contar con empresas, ni asesores en energla. 

Cabe mencionar en todos y cada uno de estos puntos 

la necesidad y conciencia que debe existir para llevar a cabo 

cambios positivos en las mismas industrias. 

l. ~J.'.?sición de la Dirección. se parte de esta 

base, ya que de ella depender& el buen 'xito -

del estudio, por ser lo que apoyar&, polltica y 

económicamente lo dispuesto. Estamos concien-

tes de que la mayorla de las direccione• de las 

empresas que no observan un panorama halagador, 

es diflcil avalen estos programas. 

2. Elementos Humanos. Uno de los factores de mayor 

importancia, por eso el 2o. factor de an&lisis

debe ser, ver si contamos con personal dispues

to a conseguir el objetivo del buen uso de la -

energla1 su participación debe ser directa y d! 

cisiva, adem&s querer integrarse. 

J. Condiciones de la Planta. El analizar las con

diciones de la planta nos permite vislumbrar 

las futu~as medidaa que habr&n de aplicarse, 

adem&s de valorar nuestra situación de acuerdo 

a leyes y reglamentos, adem&a de compar.arnoa -

con otras empreaas que hayan iniciado programas 

en el uao eficiente de la ener9la. 

Nos permitir' 4ate an,li•i• ver las condiciones 

da la conatrucciSn,para que pueda aoportar adai 

tacionaa y .cambios. 



4. Inversiones Futuras. Se tendrán que analizar -

inversiones que no hayancontemplado un uso efl 

ciente de enorg~ticos, y con esto, nos permiti 

rán hacer recomendaciones donde tal vez la in

genierta por diversos aspectos no valoran sus 

consecuencias. 

s. Disponibilidad Econ6mica. En el análisis de ne 

cesidades, as de suma importancia verificar la 

disponibilidad econ6mica de la empresa, para -

facilitar cambios necesarios para eficiantar -

al uso da anergta. Huchas de las ocasiones se 

aprueban programas pero no hay dinero con que 

hacerlo. 

6.. Aceptaci6n General de los Programas. Es necea! 

rio, porque· si no existe la aceptaci6n de los 

programas será dif 1cil se lleven a cabo aunque 

estos sean excelentes. 

Para esto es factor de primera instancia invo

lucrar gente de planta, partiendo de la direc

ci6n hasta el último trabajador de la misma 

dándoles a conocer programas y necesidades. 

7. Preparaci6n T'cnica. El análisis de necesida

des tambian debe vislumbrar la capacidad de -

los cuerpos de ingenieria, ya que la falta da 

preparaci6n influye. en las plantas y se tiene 

qua recurrir a solicitar aaeaoria a empresas -

qua quiza no tengan la experiencia ni capaci-

dad para resolver problemas ajenos. 

8. Aspectos Laqales. Se tiene que analizar cuales 

son las prerrogativas de la ley, cuales son -

laa disposiciones legales para poder cumplir -

con ellas. 
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9. Dependencias y Empresas Relacionadas con Proble 

mas varios de Enerqéticos. un an&lisis sobre -

conservación y ahorro de enerqía, jam&s quedar& 

comploto si no 'se esta íntimamente relacionado 

con organismos especializados al respecto para 

aprovechar sus experiencias y deshechar los ma

les. 

Asimismo se puede apreciar que existen otros -

problemas que atañen a la industria, los cuales 

son limitantes para su desarrollo, entre estos 

menciono: 

Recursos Financieros. 

Recursos TScnicos. 

Limitaciones de equipos y dispo1itivoa. 

Programas de enarqSticos en las empresa•. 

Enlace entre sector educativo y aapre1a 

Conoc.imiento de disposiciones leqales. 

Tecnología propia. 
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Falta de unificaci6n de criterios entre da-

pendencias qubernamentales. 

Falta de integraci6n en empresas. 

Falta de incentivos. 

Falta de fuentes alternas. 



CAPITULO III 

LOS PRECIOS DE LA ENERGIA Y SU EFECTO DIRECTO EN 

. LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

J 



I I I IDS PREX::IOS DE LA mERGIA Y SU EFEVro DIRECID EN LA PIUXX:-

CICN IllDUSTRIAI,. 

Un aspecto muy inportante del estudfo de la energta en la i;!! 

dustria, lo oonstituye el análisis de la participaci6n de &ta en la for

milci6n del costo final de los bienes y servicios producidos. 

Este anlli.sis es de gran utilidad cuamo se trata de fijar -

poUticas de precios de los energ(itioos, ya que pennite dar wa idea ~

bre la forma en que IUl aunv;>.nto de precios afectada directarente a las di

ferentes ramas productivas. 

lh &111ento de precios incide en forma di.recta e indirecta ~ 

bre el costo final de un detetminado bien o servicio, ya que~ de -

afectar el oosto· de la energia que intexviene clirect<m:!nte en su ~ 

ci6n (efecto directo), m:xlifica t:arbU!n el oosto de los dernSs il\s\mJa, en 
' ' 

cuyo caso su efecto es indirecto, ya que ésta nalificaci&l se prcdJce or,! 

ginallrente en otras t'ilMS productivas. El efecto directo es relativamen

te f&:il de nmir, pues basta oorocer la proporcitn en que interviene la 

energ~ en el proceso p:roductivo de que se trate y relacionar su valor -

con el oostO final del producto. &l ~Jo el efecto .indirecto presenta 

1U1 elevaiki grado de a:q>lejidad en su medici&, pues cada WXl de los ~ 

11DS, a su vez, son afectados tanbi&i directa, e in1irec:t:alalte por el au

mento de precios, pr:esent:&d>se adan!s un efecto mütipli.ccDlr que reper-
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cute sobre tcxk> el sistema eoa6n:i.co general. 

Con el objet.o de fijar algunas ideas sobre el efecto direc

t.o del costo de la energta en la producción industrial, presenta algunas, 

relac:i.cnes entre el valor nonetario de la enerq!a con el de los i.nsuuos -

y con el del producto brut.o t.otal de algunas ramas del sector industrial. 

Estas relaciones pemiten visualizar la proporci6n en que interviene la -

energta en la fo:cmaci&l de clichos ind:icéklores eocn6ni.ex>s, pero oo dan nin 

guna idea aobre sus efect.oa irrliJ::ectos; est.os CUtiJoos tenddan que anali

zarse a trav& de la lll!ltriz de ~producto y oon wi estudio de esta -

naturaleza se sabe del &nbit.o del presente trabajo. 

Sin Elliatgo, es ronveniente señalar que hay diversos centros 

de investigaci& que han realizado algunos ensayos en este sentido -util.! 

zardo para ello la matriz de insuno-producto del Banco de ~oo, S.A.- y 

en 1971 el.abor6 wi JOOdelo prec:~ de hidroc:arblros, que aunque oo 

se di6 a la luz pQblica, ha sido elElll!llt.o de referencia que rre ha servido 

para alguna parte de este trabajo. 

IDs datos que se mpl.earoo para furdnentar este anfilisis -

fueren t.ana>a del lX y X Censo In!ustrial, correspondientes a los años 

1970 y 1975, dichos censos solo incluyen el valor oonjl.Dlt.o de los CXlllOOst,! 

bles y lubricantes OClllSl.ll\i.OO, el cual oo es posible desglosar en est.os -

dos CXJllOll!l'lte&. Eh oonsecuencia, se tam este valor total ooro represen

tativo del consum:> de oanbustibles, ya que ~realidad la parte oorrespon-
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diente a lubricantes es rooucida en el sector industrial. 

Breve Análisis Canparativo oon los Sectores Agdoola y 

Transportes. 

Con el objeto de ubicar al sector industrial dentro del 00!! 

texto general del aparato· prodootivo, ne pelllli.to analizar cmparativamen

te los sectores agr!oola, indlstrial y transportes, <XlllfoITCe a los censos 

antes rrenc.i.analos. 

En el sector agrícola xepresenta el 8,3\ del total de ais -

irumos y el 1.6% del producto bruto total, En tanto que en el sector in

dustrial oontr.ibJye oon el 3.5\ en los inslllDS y oon el 2.2' en el pmduf:. 

to bruto total. Por el oontrar.io,. en el sector transprt.e es de una Ül¡JOE 

tancia priJIDrdial, pues participa con el 30. 7' y 13,6\ respecti.wmente. 

La baja participaci&l del costo de la enexq!a en el aect:or .,. . . 

agr!oola, es \Ul reflejo del. atraso ~i.a> que iJl¡lera en la myor par

te del agro :nexicam. El CXtlS\llO de energta oanm:cial ae encuentra pdct! 

canente supeditado a las regiones en que la teaU.fJcac.i& se ha ~ -

· a cal:lo a niveles elevados, cxm:> en la zaia rort.e y en ª8'?ecial el mmeste 

del pats, en denle ha surq.ido \D1a agricultura nv:>derna de alta product:ivi-

dad. Por el contrario se obsexvan regiales xurales IRlllilllflnte polres, CXllD 

en la regi& del Pactfioo Sur, c:klnde se encuentran los estados de Colúla, . . 

Glerrero y Oaxaca, en que la Í11l3lementac~ agr~la (mllquina.ria, illpl&a'!! 



tos y vehtculos) es escasa y su coosurro de energ!a muy limitado. En la 

miSlla situaci6n de agricultura extensiva y poca wecanizaci6n, se encu~ 

tra la reg.i6n del Golfo de ~oo, cuyo cxmsurro de energta es bajo. Un 

nivel int:emedio entre estos dos extraros se tiene en la zona central -

del pa1s. En el sector transporte el oosto de la energ!a interviene en 

l1llCho mayor prq:orci&t. Este es el sector que m!s ha salido afectado -

axt los aumentos de precios de hidrocarburos, lo cual obviarrente reper

cuten sobre el :resto del sistma eocn6nioo, ya que los transportes est:.m 

liqados a la agricultura, la qanaderf.a, el a:mercio la i.tdustria y en g~ 

neral a todas las actividades procb::tivas. 

En woos los tipos de transporte terrestre, excepto en los 

tranvfus y trolebuses, la participaci6n de los ~tioos dentro del ~ 

lor. total de sus :inSll1DS es nuy iJTp:>rtante, llegando a ser del 61.9% en 

los autat6viles de alquiler y del 38.0% y 32.9% en los autotransportes -

de pasajeros y en los de carga respectivarente. Este EQrcentaje desci~ 

de al 13 .51 en los ferrocarriles y al 11.5% en los transportes elktri

a>s (tranv1as, trolebuses y nl!tro). 

Al igual que en la estructura de los iris\ITDS, los energ6t1 

a>s forman el ~16n m!ls inport:ante en la a:ttp>sici61 del valor de la -
' . 

pmducci~ de los diferentes tipos de transporte terrestre, ocupamo t<I!!! 

bi& el pri!Mr lugar los aut:at6.riles de alquiler CXll el 18.8%, seguido -
' . 

de loe pasajeros y los de carqa c:oo el 15% y 11% respectivcmente. 
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El costo de los transportes a~oos tanbi~ está fuert:aren

te influido por el de los energ~ticos, pues la p.:uticipaci6n de estos -

dentro de sus insU1TOs, es del 30.4% y del 15.9% dentro del valor de su -

producci6n. Por el contrario, en los autotransportes mad.tirros y pluvj~ 

les, las participaciooes son solo del 13.0\ en sus insuros y del 5.3% en 

* el valor de la producci6n • 

Por lo que respecta al sector industrial, la baja partici

pacl(n rronetaria de la enercjia no pennite precisar la iqx>rtancia que -

realnente tienen los energ~tic:os en la estxuct.ura pmductiva del sector. 

Si se observa cxn m1s detenimiento la participac~ de los diferentes ~ 

SUllDS que intervienen en el prooero productivo, se ver! que algunos de -

ellos, no son tal vitales roro la~. por ejEllpl.o lDs envases y en

~. tienen una mayor representatividad. As! se tiene que en 1975 lDs 

envases y at¡laqlles representan el 3. 9\ del total de insums, en tanto que 

la energ1a solo significa el 3.5%. 

F.n realidad, el valor naietai:io de la energ!a, considerada 

caoo un carq;xinente del oosto de la. produceitin industrial, es nu:h> menor 

que su valor eaxónioo. Aun ruando el valor de la energ1a tiene una ~ . . 
cidencia reducida en los costos industriales, es un ins\m> imispensabl.e 

para el proceso productivo, que ademS.s actda c:at0 una ecxn::mta extema -

para el sector industrial en la medida en que se cuente ocn una oferta -

* Todos lDs datos se refieren al censo de 1975. 
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aburilante y a precios reducidos. ~r el contrario,su escas~z es un fao

tor limitante definitivo del proceso de crecimiento. De ahí su verdad~ 

ro valor emn(mioo. 

~ alg\U\!IS cifras se ha.ce ~ a la ene1:9~ cx:rra pe,r

diem inportancia dentro de la estructw:a pxoc1uctiva del sector indus

trial, lo Olal. está. nuy lejos de ser cierto, ~ realidad, su inp:>rtan

cia eocdimi.ca alJlel'lta oonfonte se rrodemiza la industria y se hace un iQ 

S\m> irdispensable para el proceso productivo. 

Dos factores han influído preponderantarente para que el -

valor de la energía participe cada vez irenos en la fonraci& de los dos 

iniica:lores que se han venido tratando. Estos dos factores son: prirre

ro la diferencia en los i.ncrele1tos de precios de los praluctos indus- -

triales y los oorrespcnlientes incrementos en los precios de los energ~ 

ticos, y segundo, el nejoréllliento oonstante de la teaX>lo<,J1a, que hace -

que se utilice cada vez una nmor cantidad de energ1a ¡:or unidad produc:! 

da. ~ efecto, mientras que los precios de los ene.tg~tioos pexrnanecie

ron casi invariables, durante los Gl.t.iJTDs cinoo aros, los precios de los 

bienes que pxoclJce el sector .imustrial (y en tjeneral. todos los .in.SlllDs 

y dBnas productos) , tuvieren los increltEntos ooxmales que se presentan 

en las ~ capitalistas. 
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3.1 USO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA INDUSTRIA. 

Sector Industrial. 

Para fines del establecimiento de programas específicos, 

este sector se subdivide en usuarios mayores (tarifa 12 y 

algunos de la tarifa 11)* y en usuarios medios (tarifas 3, 

a y .mayoria de la 111*. 

El primer grupo de usuarios cuen~a generalmente con per

sonal altamente capacitado que requiere poco o nula orient~ 

ción para optimizar su consumo enarq&tico, siendo sin emba~ 

go recomendable mantener el contacto con ellos y entre -

ellos a fin de aprovechar mejor sus experiencias. 

En el segundo grupo, el panorama cambia totalmente y sa! 

vo algunas excepciones, requieren orientación y asistencia 

externas que, dada la gran cantidad de usuarios (del orden 

de 45,000 esparcidos por toda la República), es necesario -

cubrir con programas sistematizados y debidamente estructu

rados a fin de permitir lograr resultados sensibles con los 

recursos generalmente limitados con los que se cuenta. 

* Tarifas.- Se han constitu{do como un mecanismo efectivo 

para estimular algunas actividades econ6micas a difere~ 

tes sectores. 

Tarifas existentes en el sector industrial. 

Tarifa J.- General para m&s da 25 kw de demanda. Se -
incluyen al sector comercial y de servicios 
de gran tamaño, como centros comerciales, -
clubes, hoteles, etc. 

Tarifa B.- General alta tensión. cubre el sector indus
trial fundamentalmente. 

Tarifa 11.- Alta tensi6n para explotación y beneficio de 
minerales. Como lo dice su nombre, cubre la 
actividad minera. 

Tarifa 12.- General para 5000 Kw. o más, a 66 Kv. o sup~ 
riores. 



Cabe aclarar que en la práctica se han incorporado a es

te sector los grandes usuarios del sector comercial y de 

servicios, por su afinidad no solo en cuanto a situación t! 

rifaria sino tambi&n en cuanto al equipo e instalaciones con 

que cuentan. 

Dada la cantidad de usuarios que incluyen, la orientación 

que se les proporciona se ha limitado casi exclusivamente a 

cartelas, mensajes en recibos y folletos, si bien puede tam

bi&n pensarse en la utilización de medios masivos siempre 

qua su balance corto beneficio resultara competitivo con 

las alternativas qua presentan otros programas dirigidos a -

estos u otros usuarios. 

Con relación a estos usuarios, cabe señalar la ayuda que 

respecto a su conciantización y difusión representa la cola

boración da entidades como IN~ONAVIT, INCO, STC, SEP, y -

otras, independientemente da los programas que conviene est! 

blecer en todas las oficinas de entidades oficiales, 
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FUENTE: C.F.E. Programa Nacional de Uso Racional de la Ener 
g1a1 Memorias del IV Seminario Nacional sobre el Uso 
Eficiente da la Energía en la Industria. Diciembre 
de 1983. 



CAPACIDAD INSTALADA TOTAL (MW) 

Hidroeléctricas 
Geotermoeléctricas 
Carboeléctr icas 
Termoeléctricas 

GENERACION BRUTA TOTAL (GWh) 

Hidroeléctricas 
Geotermoeléctricas 
Carboeléc tr icas 
Termoeléctricas 

VENTAS TOTALES (GWh) 

Reeidencial 2 

Industria}3 
Comercial 
servicio Público5 

Aqr!cola 6 

Nixtamal 7 

Temporal8 
Reventa9 

ESTADISTICAS DEL SECTOR ELECTRICO. 

1983 

18,808 

6,550 
205 
600 

11,463 
23,396 

6,504 
441 
523 

15,928 
19,167 

3 ,896 
10,683 

1,962 
1,245 
1,283 

86 
11 
11 

' 

100.0 

34.8 
1.1 
3.2 

60.9 
100.0 

27 .8 
1.9 
2.2 

68.1 
100.0 

20.3 
55.7 
10.2 
6.5 
6.7 
0.5 
o.o 
o.o 

1894 p/ 

19,036 

6, 532 
205 
600 

11,699 
25,093 

6, 943 
441 
729 

16,980 
20,493 

3 ,989 
u. 710 
1, 968 
1, 270 
1, 440 

91 
8 

17 

' 

100.0 

34.3 
1.0 
3.2 

61.5 
100.0 

27.7 
1.8 
2.9 

67.6 
100.0 

19.S 
57.1 
9.6 
6.2 
7.1 
0.4 
o.o 
0.1 

FUENTE: Gerencia del Centro Nacional de Control do Enerq!a, C.F.E. MP/mm. 

Datos preliminares 

variaci6n 
Porcentual 

l. 2 

- 0.3 
o.o 
o.o 
2.1 
7.3 

6.7 
o.o 

39.4 
6.6 
6.9 

2.4 
9.6 
o.a 
2.0 

12.2 
. s. 8 

- 27.3 
54 .s 

tre p 

1 
2 
3 
4 
s 

No incluya la qoneraci6n bruta de las 
Tarifa l y lA · 

planta• aisladas qua suman 162 GWh al 60. bimea-
6 Tarifa 9 

Tarifa 1, 11 y 12 
Tarifa 2 y 3 
Tarifa 5 y 6 

7 Tarifa 4 
8 Tarifa 7 
9 Tarifa 10 
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3. 2 Inportancia del transporte de la ene.rg~a. 

La .inportancia que rev:i.ste el adecuacb y ~rtuoo transpor

te de la energía, es deteITn.inante en cuanto al ñmcionamiento tanto del 

aparato industrial CXllP del grueso de setVicios a la poblaci6n en un -

pa!s. Es .bnposible coocebir el desarrollo ecx>r6nioo en una naci6n oon 

fallas ront!nuas en el Slllrlnistro de sus ~tioos, ya que las crisis 

que ésto provocada lo hundidan en un caos tanto en el aspecto ~ 

a:i, CXllP en el social. Eh Mll!xico se realizan esfuerzos para lograr un 

(JptiJ10 desarrollo en este rengl6n, ya que se busca llevar la energfa ef! 

cientemente hasta los puntos vitales del pats, para lograr el hlen fun

cionamiento de los planes regionales de desarrollo y CllJ1?lir coo los -

principales caretidos señalados en el Plan Gl.OOal de Desarrollo. El ~ 

talle del desarrollo del aparato distrib.ltivi:> en Mll!xiro se realizl5 en 1!! 
cisos anteriores. otro problena in¡x>rtante que se intenta atacar OCll -

una adec:uada red de distr.ibx:i6n y transporte de la energ!a es el de el! 
minar o reducir al rntniJlo las pérdidas que p:>r este concepto se presen-. . 

tan y que son altarente significativos, lo cual viene a acentuar la im

portancia de oorun.mir la mayor parte de la energta cerca de los oentJ:oa 

productivos de la mi!llB, ya que se evitarta en gran nedida las pl!rdidas 

de la miBM en cuanto a transporte y transferencia. 



MEXICO 
CAPACIDAD DE REFINACION POR ZONAS 

1 o e o 
BarrUH por Dl'a 

crudo Lrquldo1 Procedentea T o t a l 
del IH 

en en en 
Actual Construcción Actual Conatrucclón Actual Construcción 

Cadoreyta 235, 000 2J5, 000 
ZONA 1 Reynoaa 9 000 ~ 

zo. 500 
Total 2if.m • o -m;l'O'O ----

ZONA 11 Cd, Madero 115. 000 185, 000 
Total 5,000 :ss, 000 -

A tzcapotzalco 105, 000 105, 000 

ZONA ID 
Pon Rica 16, 000 22, 000 38' 000 
Tu1a 150, 000 150, 000 150, 000 150, 000 

Total 271,000 150,000 ·22, 000 "'"'i9DDO 150, 000 

ZONA IV 
Salamanca 200,000 200, 000 ----Total 200,000 200, 000 

Mlnat!Ulln 200,000 150, 000 90, 000 290, ººº 150, 000 

ZONA V Cactua 82, 500 12,500 
Cqrejera 

2iiD.OoO 150, 000 112, 500 
46, 500 

TT2,ToO ~ Total 46, 500 196, 500 

ZONA V1 
Salina Crua m:ggg 1;g.ggo 

ITO, 000 m::i:rn Total . 1fO,OOO 

'IOTAL NACIONAL 1, 270,000 • .so. 000 ªºº· 000 46,SOO 1,tTS, 000 """Toi;100 

PUENTE1 IMP. Subdlrecclcln de ,Eatudloa Económicos y P11111oaclón IJlduatrlal, Dlvlaldn do Pianeacldn do Enorgftlcos en base a datos de1 PEMEX, 

Memoria de Laboru, 

A11>1to di 11111, 



.~ .3 AREAS DE INFLUENCIA PARA LI\ DISTRIDUCION 
DE HIDROCARBUROS 
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Las empresas oficiales encargadas do la goneraci6n y distrib_!! 

ci6n de enorg1a -Petr6leos Mexicanos y Comisi6n Fodoral de Electricidad-

han desarrollado mGltiples sistemas para llevar estos productos a los ºº.!!. 

sumidores finales. En el caso de los hidrocarburos, se cuenta con redes 

de duetos a lo largo y ancho del pala, además de un equipo de transporte 

por tierra y otro equipo de trans¡iorte madtimo. En el caso de la energía 

el,ctrica, el pa1s cuenta con una red de interconexi6n que une a casi todo 

el pats con los principales centros generadores. En ambos casos, se han 

colocado una serie de agencias regionales de ventas, que al mismo tiempo 

que se utilizan para lograr una mejor distribuci6n en cuanto a los clien-

sirven para descentralizar la administraci6n en cada una de las empresas 

mencionadas. 

Para fines de lograr un mejor análisis en el campo regional, 

n ha tomado el criterio de dividir el país en seis zonas fundamentales, -

considerando, en t'r111inos relativos y en óptimas condiciones, la zona de 

influencia de las refinerías establecidas en el pata. ASÍ encontramos que 

la Zona I está determinada por la zona inferida por las refiner1as de Re_I 

no1a, T&Jll>S. y Cadereyta, N. L., comprendiendo los estados de Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo Le6n, Nort. del Estado de Durango, Norte del Estado de Z!, 

cateca1 y Tamaulipaa excepto la región sur. Estas refinerías conjuntame.!!. 

te tienen una capacidad de refinación de 244 1000 barriles por d!a, siendo 
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la de Cadereyta, la refinería que actualmente tiene la mayor capacidad de 

refinación con 235,000 barriles de crudo por día. 

La zona II, una de las más pequeñas, está influ{da por la ref.! 

nería de Cd. Madero, que cuenta con una capacidad de refinaci6n de 185,000 

barrile.s por dfa y comprende la zona formada por llamada regi6n de las hua,! 

tecas, en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, norte de Hidalgo y el 

centro oriente de san Luis Potes!. Cabe señalar que esta refinería por sus 

condiciones de ubicaci6n en la costa del Golfo de Mlixico y al centro del -

país, ha venido jugando un papel de "comodín" en cuanto a la distribuci6n 

en otras zonas. 

La Zona III está comprendida en la región centro-sur de la R;! 

pliblica y contiene en ella a la principal área, consumidora1 el área metr.2_ 

politana de la Cd. de MGxico, además de otros importantes centros conawa.! 

dores como Toluca, Tula, Pachuca, etc. Contiene a los estados de Maxico, 

Morelos, centro sur de Hidalgo, norte de Guerrero, norte oriente de MichO;! 

cán, y la región centro de Veracruz, considerando, como ya .. indic6, el -

Distrito Federal. Las refinerías en la zona son Poza Rica, Azcapotzalco 

y Tula, las cuales tienen capacidad para refinar 271,000 barriles de crudo 

por d!a y para procesar 22,000 barriles de U:quidos procedentes del gas ~ 

tural al d!a. Además .. construye actualmente una ampliaci6n en la ref in~ 

da de Tuia, Hgo., para ampliar esta capacidad 1501 000 barriles por día ad,! 

cionales. 
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La Zona IV está comprendida en la llamada región del baj!o 

y se extiende por los siguientes estados: Jalisco, Nayarit, Michoacán, 

excepto sus regiones costeras, Aguascalicntes, Guanajuato, Querétaro, sur 

de Zacatecas, centro poniente de San Luis Potes! y sur de Durango. La -

refiner!a encargada del abastecimiento de esta zona es la ubicada en Sa

lamanca, Gto. que cuenta con una capacidad de refinación de 200,000 barri 

les de crudo por d!a. 

La Zona V está localizada en la región sureste del pa!s y -

abarca los estados de Puebla, sur de Veracruz, Tabasco, norte de Oaxaca, 

norte de Chiapas, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La refin~ 

r!a que influye esta zona es la ubicada en Minatitlán, Ver. que cuenta a.:, 

tualmente con capacidad para refinar 200,000 barriles do crudo al d!a y -

para procesar 90,000 barriles d!a de l!quidos del gas natural. Se cons

truye una mnpliación que dará a esta ref iner!a capacidad para procesar -

150,000 barriles de crudo por d!a m&s. Esta zona es la considerada ac

tualmente como mayor productora de crudo en la rep!iblica, por lo que la -

mayor parte de las instalaciones petroleras están contenidas en ella. 

Aa! encontramos en Cactus, Chis. una planta procesadora de l!quidos del -

gas natural con capacidad de 82,500 barriles por d!a y se encuentra en -

construcción otra en La Cangrejera, Ver. con capacidad da 46,500 barriles 

por d!a. 

LA Zona VI está c0111prendida a lo largo Jel litoral del Pac.f 



fico y comprendo los estados de Da~a California Norte, Baja California -

sur, Sonora, Sina1oa, litoral de Nayarit, Jalisco, Michoac!in, Guerrero, 

oaxaca y Chiapas y ol estado de Colima. 1.a refinada que apoya esta :i:E_ 

na es la establecida en Salina C~¡1z, Oax. de reciente creación, la cual 

cuenta con una capacidad de refinación de 170,000 barriles de crudo por 

d!a, y tiene en construcción una ampliación para procesar 150,000 barri

les de qrudo por día más. 

Esta zona presenta la peculiaridad de que una buena parte -

de los destilados producidos en la ref inerla de Salina Cruz aon distri-

buidos por v!a marítima a las regiones ubicadas al centro-norte y norte 

del pa!s que se registran en esta región, lo cual adem&s de reducir los 

costos de transporte, libera las v!as terrestres en el territorio naciE. 

nal. 

La zonificación establecida para Pemex, puede ser utilizada 

con el mismo grado de efectividad en el caso de CPE, ya que la mayor Pª!. 

te de las plantas generadoras de electricidad, están ubicadas junto con 

las de Pemex o muy cerca de ellas, pues la pol!tica para la ubicaci6n de 

ambas es la de situarlas en los centros consumidores de mayor importan

cia. 

En la Zona I, las agencias establecidas para Pemex son: en 

el estado de Chihuahua: Cd, Juárez, Chihuahua y Parral1 en el estado de 

Durango: Durango y Gómez Palacio1 en el estado de Coahuila1 Saltillo 

y Sabinas1 en el estado de Nuevo Le6n: Monterrey con una agencia aat.~l! 
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te y en Tamaulipas y Reynosa.En el caso de CFE, cuenta con plantas de g~ 

neración: en el estado de Chihuahua: Cd. Juárez (2), Chihuahua (2), Cd. 

Delicias y Casas Grandes¡ en el estado de Durango: Górnez Palacio (5) Y 

Durango (2) 1 en el estado de coahuila: Monclova (2) y Piedras Negras¡ 

en Nuevo León, Monterrey (7) , Tamaulipas, Nuevo Laredo y Río Bravo. 

En el Caso ~e la Zona II, las agencias de Pernex que influyen 

en las ventas son: en el estado de Tamaulipas: Cd. Madero, Cd. Victoria 

y Cd. Mante¡ en San Luis Potosí: Cd. Valles. Para CFE las plantas ge

neradoras se distribuyen como sigue: en Tamaulipas: Altamira y Cd. Ma

dero. 

La Zona III, cuenta con las siguientes agencias de Pemex: 

en el estado de Hidalgo: Pachuca¡ en el de Morelos: Cuernavaca y Cua.!:!. 

tla1 en el de Guerrero: Iguala¡ en el de México: Toluca y la de Méxi 

co, o. F., con tres agencias satélites y varias terminales ubicadas de -

acuerdo a las zonas de los grandes consumidores. En cuanto a CFE las 

plantas que funcionan en la zona son: en el estado de Hidalgo: Tula1 

en Veracruz: Poza Rica y en el Distrito Federal: cuatro ubicadas en el 

área metropolitana. 

La Zona IV, contiene las siguientes agencias de Pemex: en 

Aguascalientes: Aguascalientes1 en Guanajuato: Irapuato, celaya y León 1 

en Querétaro: Querétaro 1 en san Luis Potos!: San Luis Potes! 1 en zaca 

tecas: Zacatecas1 en Jalisco: Guadalajara y una satélite en Michoacán1 
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en Morelia: Uruapan y Za1t1ora. En tanto que CFE cuenta con plantas en: 

Guanajuato: Salamanca y Celaya; Jalisco: Zapopan (2) y Guadalajara1 en 

Zacatecas: Zacatecas (2) y en San Luis Petos!: San Luis Potosí. 

En la Zona V, Pemex cuenta con agencias de ventas en: Cam

peche: campeche; en Veracruz: Jalapa, Minntitlán, Oriznba, Poza Rica, 

Veracruz y Tierra Blanca; en Puebla: Puebla y Tehuacán1 en Tabasco: 

Villahermosa y en Yucatán: Mérida. En tanto que CFE genera en: CllJ1U>! 

che: Campeche; en Quintana Roo: Can CUn; en Yucatán: M41rida (3)1 en 

Veracruz: Veracruz (2) y en Puebla: Puebla. 

En la Zona VI, se ubican las agencias en: en Chiapas: TU! 

tla Gutiérrez, Arriaga y Tapachula; en Oaxaca: Oaxaca y Salina Cruz; 

en Guerrero: Acapulco; en Colima: Colima y Manzanillo; en Nayarit: Te 

pie 1 en Sinaloa: Mazatlán, CUliacán y los Mochis; en sonora: Navojoa, 

Cd. Obregón, Guayrnas, Hermosillo, Magdalena y Noqales; en Baja Califor

nia Sur: La Paz; en Baja California Norte1 Rosarito y Mexicali. Las 

plantas ·de CFE en esta zona se ubican en: Oaxaca: Juchitán; en Guerr! 

ro: Las Cruces; en Nayarit1 Acaponeta; en Chiapas: Tapachula1 en S,! 

naloa1 Mazatlán (2)1 en Jalisco: Puerto Vallarta; en Sonora: Guayrnas 

(2), Topolobampo y Carborca; en Baja California Sur1 Punta Prieta; en 

Baja California Norte: Rosarito y Mexicali. Cabe señalar que estas pla_!! 

tas de CFE son las que generan energía el,ctrica mediante al uso de los 

derivados de los hidrocarburos (gas natural, combustóleo, o diesel) y que 
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estas se unen al sistema de interconexión nacional para abastecer a todo 

el pa!s del vital energético, aunque la mayor parte de su goneración se 

utiliza inmediatamente en su lugar de or!gen, por dos causas fundamenta

les, falta de capacidad de almacenaje y pérdidas cuantiosas por transpo!_ 

te de este energético. 

La red de duetos con que cuenta Petróleos Mexicanos es cada 

d!a más extensa, en función de llegar a la mayor parte de los puntos el!!_ 

ve de la industria nacional, As! encontramos que la mayor!a de ·estos -

duetos parten de la zona "petrolera" de Chiapas-Tabasco, hacía el norte 

y centro del país, buscando por una parte los centros de refinación, y -

por otra los sitios de ubicación de los consumidores finales. 

El transporte por duetos alcanzó en el año de 1979 un total 

de S0,434 millones de toneladas-kilómetro, mientras que en 1971 este to

tal sólo llegó a 14,752 millones de toneladas-kilómetro. 

Aunado a esta red, Petróleos Mexicanos cuenta con un equipo 

de autotanques, carro-tanques, camiones de estaca }' buquetanques, que en 

conjunto apoyó al proceso distributivo con un total de 37,358 millones de 

toneladas-kilómetro durante el año de 1979, siendo la cifra cofrespon-

diente en 1971 de 12,295 millones de toneladas-kilómetro, lo cual indica 

que en este lapso e1te tipo de transporte triplicó su capacidad. 
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En el aspecto de transporte por barco, Petróleos Me 

xicanos ha utilizado una buena parte do la infraestructura 

portuaria ya que en la mayor parte de la zona VI se utiliza -

este tipo de tranporto por ser mucho más costeable y por pre

sentar para el país una liberación de gran escala de las ca-

rreteras y línoas ferroviarias. 

Esta red ~e duetos está formada por un sistema de -

gasoductos, otro de poliductos y uno de oleoductos. 

El sistema nacional de gasoductos está compuesto a 

su vez por tres sistemas regionales, el sistema sur-centro, -

que va desde la zona productora de Chiapas-Tabasco, hasta la 

ciudad de Guadalajara, atravesando parte dela.región sur-cen

tro del país, y las localidades importantes de1 Minatitlán, -

Puebla, Tlaxcala, D.F. y área metropolitana, QuerGtaro, Sala

manca y Guadalajara. 

El sistema troncal, está situado en la zona del Go! 

fo de M~xico partiendo de la misma zona productora de Chiapas 

Tabasco, y llegando hasta la ciudad de Monterrey para unirse 

al sistema norte. Las localidades de importancia que toca -

este sistema son: cárdenas Minatitlári, Veracruz, Tuxpan, Cd. 

Madero, Altamira, San Fernando, Cadereyta y Monterrey. 

El sistema norte va desde la Cd. de Matamoros hasta 

la localidad de Anáhuac, Chih, tocando las siguientes ciuda

des importantes: Matamoros, Reynosa, Cd. Miguel Alem&n, Mont! 

rrey, Saltillo, Monclova, Salinas, que se ubica como zona pr2 

ductora, Torreón, Gómez Palacio, Laguna del Rey, Chihuahua y 

Anáhuac. 
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Las ampliaciones ·a esta red est&n contempladas para 

apoyar la industrialización descentralizada del pala, ya que 

se pretende evitar que sigan creciendo las grandes concentra- . 

ciones urbanas e industriales que actualmente se conocen. 



Así pues se encuentra que existen en proceso de construcci6n 

algunas líneas, en el sistema norte una que va deAde la Cd. -

de Chihuahua, hasta Cd. Juárez, otra que va desde G6mez Pala

cio a Durango, otra en el sistema sur-centro que va desde Cd. 

Pemex hasta la Cd. de Mérida y una última que va desde Sala-

manca hasta León. 

Se tiene también en proyecto la construcción de va

rias ampliaciones en el sistema sur-centro, como son: la de -

Guadalajara,Manzanillo-Colima-Lázaro Cárdenas, la de Queréta

ro, San Luis Potosí y una que va desde Poza Rica hasta el D.F 

además de contemplar la construcci6n de una línea adjunta a -

la ya existente en el tramo de Minatitlán-Guadalajara. En to 

tal el sistema cuenta con una capacidad de transporte de -

13,550 millones de toneladas-kilómetro por año. 

En cuanto a la 'red de oleoductos esta se utiliza bá 

sicamente para llevar el crudo de las regiones productora~ a 

los centros de procesamiento, así encontramos que parte de la 

región de Chiapas-Tabasco y de la región del norte de Vera- -

cruz hacia los centros de refinación, Salamanca, .Atzcapotzal

co, Poza Rica, Tula Cadereyta, Minatitlán y Salina Cruz. En 

total se cuenta con una capacidad de transporte de 30,230 mi

llones de toneladas-kilómetro por año. Solamente existe un -

proyecto de ampliación de esta red que va desde la zona pro-

ductora de Chiapas-Tabasco, hasta la Refinería de Tula, pasa~ 

do por la de Atzcapotzalco. 

La red de poliductos, muy similar a la de gasoduc-

tos, transporta tanto los refin•do~ para uso energético, como 

productos petroqulmicos. Esta red es la más extendida a lo -

largo del territorio nacional y se pretende según proyectos -

hacerla llegar a la mayor parte de las localidades importan-

tes del país, a fin de tratar de hacer llegar estos productos 

sin tener que utilizar las lineas de carreteras y las vías f! 
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rreas, que actualmente se encuentran saturadas en cuanto a -

transporte de car~a. Las líneas de los poliductos se extien

den de las refinerías a los centron de consumo que detalladas 

so ubican en la niguiente forma: una línea que va desde la -

refinería do Minatitlán hasta la de Salina Cruz, otra que PªE 
te de la misma refinería de Minatitlán hasta Guadalajara to-

cando lae siguientes ciudades importantes: Tierra Blanca, 

veracruz, c6rdoba, Puebla, DE. y su área metropolitana, Pach~ 

ca, Tula, Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, 

Le6n, Lagos de Moreno, Aguascalientes y Guadalajara. Otra l! 

nea sale de la refinería de Poza Rica hacia el D.F. y se une 

a .la anterior. Otra parte de la refinería de Cadereyta hacia 

Monterrey en donde se aivide por un lado hacia el occidente -

tocando, Saltillo, Torre6n, Gómez Palacio, Jiménez y Chihua-

hua y la otra hacia el sur pasando por Cd. Victoria, Cd. Man

ta, para conectarse a la refinería de Cd. Madero. La capaci

dad de transporte de este sistema es de 6,654 millones de to

neladas-kilómetro por año. Los proyectos de ampliación y tr_! 

mos en construcción abarcan casi todo el país, como ya se men 

cionó, en este tipo de dueto ya que su uso determina una se-

rie de ventaj~s en duanto a rapidez y calidad en la distribu

' ción. 
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* Para ·llevar a cabo este an&lisia fue necesario consultar la 
biblioteca de PEMEX, en sus memorias de Laborea 1979-83 y 
loa anuarios estadísticos de los Gltimos ~~fioa. 
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3. 4 Distribuci6n Regional, de Canbustibles 

La distribuci6n de los productos enerc;~ticos en funci6n de la 

zali.ficaci6n ya presentada, esta canalizada p:Jr me::lio de las agencias de 

ventas que se ubican dentro de cada zona, ya sea directa o administrat.i

vanente segtlri el en~tiex> de que se trate. 

La distribuci6n de los oonbJstibles .industriales se realiza -

directamente por parte de Petr6leos ~caros, (PEMEX) , en el caso del -

cxrrblst6leo a las principales industrias oonsumi.OOras y p:Jr medio de di~ 

tribuidores privados para los po'.ll.lcños industriales, el caso del gas na

tural es distinto ya que todo el transporte, distribuci6n y abastecimie.!! 

to es reali.ztdo por PEM:X. 

Ia dananda total en el sector industrial, excepto el consuno 

de la Canisi6n Federal de Electricidad (CFE) y el de PEMEX, irantuvo en -

crecimiento en el periodo 1970-1980 del 5.6% anual, siendo las zonas m.1s 

versátiles en este aspecto la zona VI (11.7%), la V (10.8%) y la II - -

(10.2%), dado el desarrollo alcanzado en el periodo del aparato indus- -

trial en estas zonas, ya que es el principal oorun.mtlclor de estos produc

tos. ~ante 1970 la zona I M la que ronsumi6 la rrayor parte de este 

qrupo de productos (38.1%) oon relacioo al total de la demmda, siguien

dole la zona III, (27.4%), la V (15.0%), la IV (9.7%) la VI(7.1%) y la -

II (2. 7'). Para 1980 esta distrilix:i6n vari6 en funci6n del avance men

cionado en las diferentes zonas y as! para este año la zona I aan cuando 

70 
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sostuvo un rrayor rorlS\uro oon el 28.6% este tuvo un ligero descenso, la z~ 

na III mantuvo su participac.i.6n con el 28 • 0% en tanto que la V la incre-

ment6 hasta el 23.0%. La zom IV alcanzó el 9,5%, .la VI el 7.8% y la - -

II el 3 .1 % • En el período de proyecci6n la ta<Jn de crecimiento que se e~ 

pera alcanzará la demanda total será el 4. 5% en prara:li.o anual. Las zo

nas que se su¡::one nantendrán .las tasas mfis altas en este concepto son la 

zona V (7 .5%), la zona VI (6.8%) y la Zona II (6.1%) en funci6n de ser -

las m&l incentivadas ¡;x:>r el sector oficial para lograr un crecimiento ~ 

nt'mioo a nivel industrial. 

La clistribuci6n que se espera de estos prcxluctos en 1990 seña

la caro principales oonsumidoreas a: la z.ona V (30.2%), la zona III(26.5%), 

la zona I (21.6%), quedando el resto distrlli.t!do caro sigue: zona VI - -

9.5%, zona N 8.6% y zona II 3.6% oon relaci6n al total oonsunido. 

El oonsurro de las gasolinas a nivel nacional, sostuvo un creci

miento en el período hist6rioo mencionado del 7.5% en praredio anual, si~ 

do las zonas nás cliMmi.cas la V (9.8%), la I (9.6%), la II (8.7%), en tan

to que la que sostuvo un menor creci.nú..ento (zooa III) alcanz6 nás del 5% -

anual. 

La distrililc:i.00 de este producto se realiza uti.lizaMo los ~ 

les de las agencias de ventas y abastecienb estas a su vez a una serie de 

estaciones C2 servicio oonces.ioo.3das para hacerlo llegar a los CUlS\lllÍdo-



72 

res fblales. Durante 1970 la zona que mantuvo un mayor volUIOOn de consu

no fu(! la zona III, en la que se ubica la mayor aglaneraci6n urbana mant~ 

niendo • de una tercera parte del consUITO total (40.3% en tanto que el 

resto de las ZOllLIS participaron oon : zona VI con el 18.3%, zona I, 15.3%, 

zooa !!{, 14.1%, zooa V, 9.6% y la zona II, 2.4%. Durante 1980 esta estruc 

tura mantuvo carrbios aun:¡ue p::lCO significativos, solarrente diversificando 

un ¡xxx> • este oonsunu entre las diferentes zonas. En el perlodo proye!E 

tado se espera que la tasa media de crecimiento del CXlnS\mD se mantenga -

a un ritnt> del 8.01 anual, por lo cual algunas zonas rnanterm~ tasa por -

encima del 9.01 CC11D el caso de la zona IV, (9.51) ,la I (9.3%), y la V --

(9.2%), quedando a la zona III la tasa• baja (6.1%) en funci6n de ser -

a la que 1111lyor ex>ntrol de crec.irniento urbano 5e pretende iJltx¡ner en el fu

turo. Dentro del aspecto de distrib.Jci6n del cons\llO entre las diferente~ 

zccas se espera que en 1990 se logre \llla mayor desa:ncentraci6n y que las 

regiones que se .incentivan al crecimiento mantengan una nás alta partici

paci6n en este renq16n. As1 la zona I se espera alcance el 20.21, la zona 

IV, el 18,41, la mna VI el 18.0%, la zcna V el 12.81 y la zona II el 2. 7%, 

en tanto que la zooa III reducir! su participaci6n hasta el 28 .1%. 

El diese!, CXl!i>lenento tanto a nivel industrial cam de J.os -

oarblstibles, autatDtrioes, guarda caractedsticas de distribuci6n simila

res a las de las gasolinas y en algums casos, dentro de los usos Wustr1ª 

les se distril:Juye por medio de ooncesionar.i.Os. La demanda total mantuvo -

una "tasa de crecimiento en el pedodo lúst6rioo del 10.0% anual, presenl:a!! 

do crecimientos anuales nuy elevados en algunas zonas ( zona V, 12.1%, zo-
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na I, 11.5%, zona r.v, 10.3%). La participacioo en el oonsuno de este PIQ 

dueto de las diferentes regiones del pats es unn de las é diversifica

das durante 1970. La zona VI mantuvo un 23.5% del oonsuno total, en tan-

to que la 'IV alcanzó el 20.6% la zona III el 20.3%, la I el 15.7%, la V -

el 12.2% y la II el 7. 7%. Durante 1980 la zona VI particip6 oon el 21.6%, 

la IV mantuvo el 21.1%, la III el 19.6%, la I el 18.3% la V el 14.6% y la 

II el 4. 9%. En el periodo de proyeoci& se mantiene una tasa de crecimi~ 

to del 7. 8% anual, reduciendo las tasas de cada zona c:x:ripiradas CD! las -

del .per!odo hist.6rioo, alfil cuamo se mantienen por arriba del 8.0% para -

las zonas oon incentivos ( zona J.V, 9.1%, ZCl'la V, 9.0%, sena I, 8.7%). La 

participa.ci6n en el oonslllD durante 1990 se supone se mantemr4 similar a 

la presentada en el tUtino ario hi~rioo. 

La dEmln:ia del gas licuado, principal CXl!bJstible utilizado -

en el aspecto ~stioo y en algunas actividades del sector imustrial, -

presenta un crecimiento en el perfodo hist.6rioo del 4. 6% anual. 

Las ifºnas presentan ¡s¡plias diferericias en lo referente a los 

crecimientos en· cada una, ~s las que nayor crecimiento dqipgrafioo mant.!!, 

vieron en este per1odo oon las que requirieron de manera m5s signi.f icativa 

de este ~tia>. As1 la zooa V presenta uná. tasa de crecim.i.mto del -

9.4% en tanto que las zonas I y II rrantwieron un crecimimto apenas arri

ba del 1. 0%. ~ participa.cien de cada 7.0M ~ el ocns\llO de ~tica d.!!, 

rante 1970 tanbi&i señala que las zonas de mayor desarrollo w:bllrV> IQl las 
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que en ~r rce:1ida. ronsuren este producto, la zona III m:mtuvo durante -

este año ml1s del 40% del consurro, en tanto que la.zona N alcanz6 el 20.9%, 

la zona I el 14.0%, la zona VI el 11.9%, la zona V el 8.3% y la zona II -

el 3.9%. Para 1980 esta distribuci6n quedo ooro sigue: zona III, 39.6%,

ZCIUl r:v, 20.3%, Zala VI, 12.6%, ZCXla v, 12.3%, ZCXla I, 12.1% y zona II --

3.n. En el año de 1990, alln cuarxlo se supone que las zonas urbanas se-

~ redistribuidas, .esta situaci6n ~una variaci15n poro significati-. . . . 

va en ~ de que los sexvicios ya ubicados en las zonas actualnente 

OO!Xlensa pobl.aci& mantendr4n la ma,YOr partÍcipaci6n dentro del oons\llD . . 

de este pitXllcto. As1 la mna III manterxlr4 su participaci6n en el oons_!! 

llD oon el 38.3%, la JV oon el 20.2%, la V ron el 17.9%, la VI con el 12.4%, 

la I oon el 9,0\ y la II ain el 2.2%. El crecimiento que en ronjunto se 

espera tenga este <DnStJTO, ser4 mayor al 5,0% anual durante la d~ ac

tual, mantenieOOo crecimientos significativos en las zonas V (9.1%), IV -

(5.0%), VI (4.9%) y III (4. 7%), lo cual viene a ser consecuencia de la i!! 

CEntivaci!n oficial a la desoentralizaci6n de las aglareraciones urbanas • 

Las Kerosinas, ~tioo utilizado tarrbi61. a nivel d~sti

ex> y en aJ.guoos usos iJXlustriales al igual que el producto anterior, ha -

sufrilb \11 desplazlll\iento en su uso, de acuerd:> a que el gas licuado pre

senta a:nliciales t:Acnicas en su mmejo que lo hacen preferible por los -

usuarios. Esto se hll visto reflejack> sobre todo en las zooas de desarro

llo lll'bm>, en do!KJe los recursos eoor6ni.cos de la poblac.i6ri son ma,YOres, 

ya que los cmtdos a los equipos utilizados sen rr4s •costosos de los equi

pos que utilizan las Kerosinas. Sin estbatgo en las zooas en dorde la po-



blación continúa sierrlo en.i.nentanente rural, la preferencia por las kero

sinas sigue siemo creciente. Así, la zona I (6.8%), y la zona V (4. 7%) 

presentan altas tasas de crec.imiento en el cx:msuro con relac.i6n a las --

otras zonas en las que oo alcanza ni el 2.0% e inclusive en la zona II -
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presenta una tasa negativa. Para el pedcxlo de proyecc.i6n, la dmenda e!!_ 

tarti sujeta a la preferencia del ¡Xlblioo por este product.o o a su sustit_!! 

ci6n por el uso del gas licuado a nivel daréstioo, aunque en el aspect:o -

industrial esta tendencia ro ser~ tan ootoria. La proyecc.i6n presentada 

en cuanto a sus tasas de crecimiento podda resultar alta, pero oonsiderB!! 

do las cantidades absolutas, esto "' tenlr!a gran relevancia en el aspec

t.o productivo. 

ros avances teaK>l6giex>s que se han alcanzado en 11B.teria del transporte -

afu'eo, que es el Orú.ex> oonsuni.OOr de gasaviales y turbosinas, ha tratdo 

caro cxmsecuencia l.D1 desplazamiento m el uso del priner producto, incen

tivando, sobre tolb en las Ateas de nayor crecimiento derto¡rafico, el uso . . 
del segunoo a fin de l.oqrar que este transporte terv¡a la efectividad y r.! 

pidez que el llU'ldo irodem:> requiere. El pa1s oo escapa de esta oonsider,! 

cioo y as! se rota que en la ne:lida en que las tasas de c.recimi.ento del -

CXlllSUl1D del qasav.i6n en la myor!a de las 7.aWJ se mantiene negativa ) zo

na I, 16. 7%, zona II, 28.8%, zona r.v, 15.1', zoo.a V, 14.lt, zona r.t 6.6t), 

las de las turbosinas las sostieoon PUY altas (zona I, 18.5,, zcma II, - -

28.5%, zaia N, 15.6%, zona v, 26.0\, zooa VI, 9.0%). caso especial es el 

de la zona III en la que el oonsmn de qasavi.61 tiene un gran incranento -

anual debido a la gran cantidad de ~ aviones y avialetas que reali-



76 

zan vuelos cortos a ciudades en dorXle no existen aeropiertos de gran en-

vergOOura.. El CDllSl.l1I) de gasavi.6n en esta wna creci6 a un rit:Jro del - -

21.5% anual, en tanto que el de la turoosina alcanzó el 9.4%. ~ cuanto 

a la distrib.lci& de estos OO!lSl.ll10S entre las zonas existe lUla alta oon-

oentracif.n en élrbos casos en la zooa III(76.9% del gasavi6n y 50.5% de -

las turlx>sinas durante 1980) debido a que es la zooa en que mayor rrovi-

miento a~ se presenta, sierdo el centro neurálgico del país en muchos 

aspectos. Dl el pedodo proyecta3o la daranda de ambos productos se~ 

.ra que mantenga la temencia menciona:la ya que el desarrollo que el sis

tana de transp:>rte en este rengl6n tendr~ que cxmtinuar CXllO hasta ahora 

se ha present<,w:Jo. 

NOTA: ~a distribuci6n regional de co~~usti~les se consi:e~ó ;.s 
ces ario incluirla en este estudio "Jara ubicar :e ::-.ar.era -
e:;ue"'ática el ccnsu~o :!e er.ergé~icos a nivel glo~al :a 
los princi:;:ales ;roductos :!e acuerdo a una regicnaliza-
ci6n estructurada ?Or ?EX!X y S.?.?. Cabe seftalar ;ue -
las cifras c;ue a;arecen en es-ca ;¡ar-ce :;:ertenecen a u:-. -
análisis co~?arativo y prcyecta:!o ela~ora:!o en el ¡nsti
toto Mexi=ano del ?etr6leo. División :!e ?laneacién :!e --· 
Energéticos en 1980. 
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IV HETODOLOGIA PROPUESTA PARA DESARROLLAR ENCUESTAS AL SECTOR 

1NDUSTR1 AL. 

Es bien sabido por algunos sectores que consumen -

bastante energfa que el sistema estadfstlco del sector ener-

'gEtlco, no obstante el flujo de Información que existe entre 

las empresas que ofrecen estos productos,, tradicionalmente -

han carecido de Información concreta sobre el consumo final 

de energfa en los diversos sectores económicos ya que las p~ 

lftlcas de estas empresas no han quedado totalmente defini

das debido a que se desconoce quien utiliza la energfa, como 

la utiliza, para satisfacer qué necesidades, para que tipo -

de desarrollo, con que eficiencia, etc. 

Para poder entender estos cuestlonamlentos, es - -

lmpreslndible conocer a fondo como se encuentra configurado 

el consumo de los sectores estratégicos del aparato productl 

vo tal como el Industrial y el de transporte. 

Cabe seftalar que la Inquietud que motivó ésta inve~ 

tlgacl6n fué en base a experiencias propias y directas que a 

travEs de muchos aftos de trabajo sobre el panorama de los -

energEt l cos, en real ldad no existe en nlng~na secretar(a de 

estado una metodologfa base para el desarrollo de este tipo 

de encuestas por lo que me permlt6 poner a su conslderacl6n 

las fases que se deben Incorporar para el buen desarrollo y 

resultados positivos y confiables para llevar a cabo una en

cuesta detallada de las principales empresas del sector In--
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dustrlal que serfa un gran avance en este campo. 

4.1 DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALI

ZAR. 

El sector Industrial de Héxlco es muy heterogéneo -

en lo que se refiere a su grado de tecnologfa, ya que esta 

compuesto de fabricas que utll Izan métodos avanzados de pro

ducción, mientras que oiras Industrias Indudablemente requl~ 

rende Innovaciones para elevar su productividad. En térmi

nos generales, puede afirmarse que desde este punto de vista, 

el proceso Industrial tiene todavfa un amplio margen para -

absorber tecnologl~ y lograr una mayor Integración en casi -

todas sus ramas. 

El desarrollo tan pecul lar que presenta el proceso 

tecnológico en el pafs, ante una relativa escasez de medios 

productivos, origina desequilibrios que es Imperativo tomar 

en cons.lderaclón al real Izar estudios para determinar, de la 

manera mas aproximada posible, sus necesidades futuras de ·

energfa. 

Debido a las limitaciones de recursos y tiempo para 

llevar a cabo un muestreo estadfstlco técnicamente aconseja

ble, la selección de Industrias a analizar para Investigar -

sus consumos de energfa se asienta hacia aquellos que absor

ben la mayor demanda y que ademas fueran representativas 



de la din3mlca de desarrollo que ha mantenido el sector lndus 

tria! en la <lltlma década. 

Como fase Inicial para poder seleccionar las indus

trias se debe considerar la "Correspondencia de las Clasifi

caciones de Actividades Econ6mlcas 11 , publicación que edita 

la Dirección General de Estadística, dependiente de la Secre 

taría de Programación y Presupuesto que enmarca las 73 dife

rentes ramas y actividades económicas con claves de aslgna-

cl6n reconocidas a nivel nacional, Información que ha servi

do de base para la elaborac16n de los censos industrlales,de 

servicios, de poblaci6n, de transporte, etc.las que sirven -

para las estadísticas b3slcas de la economía nacional que C.!!_ 

bren las cuentas nacionales y otros ordenamientos para fines 

espec ff 1 cos. 
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CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOHICAS* 

Rama D e n o m 1 n a c 1 ó n 

01 Agricultura 
02 Ganadería 
03 Silvicultura 
04 Caza y Pesca 
05 Extracción y Beneficios de Carbón y Grafito 

y Fabricación de sus derivados. 
06 Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural. 
07 Extracción y Beneficio de Hlneral de Hierro. 
08 Extracción, Beneficio, Fundición y Refinación 

de Minerales Metálicos no Ferrosos. 
09 Explotación de Canteras y Extracción de Arena, 

Grava y Arcilla. 
10 Extracción y Beneficio de otros Minerales no 

Hetá 1 i cos. 
11 Carnes y Lácteos. 
12 Preparación de Frutas y Legumbres. 
13 Mol lenda de Trigo. 
14 Hol lenda de Nlxtamal. 
15 Beneficio y Hollenda de Café. 
16 Azocar 
17 Aceites y grasas Comestibles. 
18 Alimentos para animales. 
19 Otros Productos Al lmentlclos. 
20 Bebidas Alcohol lcas. 
21 Cerveza y Hal ta. 
22 Refresco y Aguas Gaseosas. 
23 Tabaco 
24 Hilados y Tejidos de Fibras Blandas 
25 Hilados y Tejidos de Fibras Duras. 
26 Otras Industrias Textiles 
27 Prendas de vestir. 
28 Cuero y Ca Izado, 
29 Aserraderos Trlplay y Tableros. 
30 Otros Productos de Madera y Corcho 
31 Papel y Cartón. 
32 Imprentas y Editoriales 
33 Petróleo y Derivados 
34 Petroqufmlca Básica 
35 Qufmlca Básica 
36 Abonos y Fertilizantes. 
37 Resinas sintéticas y Fibras Artfflclales. 

Consumo 
de ener 
gra -
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Part lcl" 
clón por 
centuai":· 



Rama Denominación 

38 Productos Farmac~utlcos. 
39 Jabones, Detergentes y Cosméticos. 
40 Otros Productos Qufmlcos. 
41 productos de Hule 
42 Artfculos de Plástico 
43 Vidrio y Productos de Vidrio. 
44 Cemento 
45 Productos a Base de Minerales no Metáll 

cos. 
46 Industrias Básicas de Hierro y Acero 
47 Industrias Básicas de Metales no Ferro-

sos 
48 Muebles Metálicos. 
49 Productos Metálicos, estructurales 
50 Otros Productos Metálicos, Excepto Ma--

qulnarla. 
51 Maqulnarfa y Equipo no Eléctrico 
52 Maqulnarra y Aparatos Eléctricos 
53 Aparatos Electrodomésticos.· 
54 Equipos y Aparatos Electrónicos. 
55 Equipos y Aparatos Eléctricos 
56 Automóviles 
57 Carrocerfas, Motores, Partes y Accesorios 

para Autom6vlles. 
58 Equipo y Material de Transporte. 
59 Otras Industrias Manufactureras 
60 Construcción 
61 Electricidad 
62 Come rclo 
63 Restaurantes y Hoteles 
64 Transporte 
65 Comunicaciones 
66 Servicios Financieros 
67 Alquiler de Inmuebles 
68 Servicios Profesionales 
69 Servicios de Educación 
70 Servicios M•dlcos 
71 Servicios de Esparcimiento 
72 Otros Servicios l/ 
73 Administración PGbllca y Defensa-

Consumo 
de ener 
9 ra -
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Parl tlcl
pac l 6n poi 
centual -

* SegOn cuentas nacionales y otros ordenamientos para fines espe
cfflcos de clase censal 1975, 
Corresponde parcialmente con la clase de 1970, 

!/ Excluye servicios médicos y educativos. 
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A esta relacl6n se pueden agregar dos columnas sobre 

consumo de energía y la participación porcentual segan el ceft 

so más reciente que se tenga. 

Una vez Identificadas las diferentes actividades ec~ 

n6mlcas se deben elegir como punto de partida los grupos de -

actividad, que segan el censo Industrial de 1980, participa-

ron en mayor proporción dentro del gasto total de combustibles 

lubricantes y energía eléctrica comprada, donde se observan 

aquellos que reflejan la mayor o menor Importancia. En el -

caso del censo de 1980 se observa que se tiene en primer lu

gar al grupo de manufactura de productos alimenticios con el 

17.4% de participación porcentual; Industrias met4llcas básl 

cas 17.1%, fabricación de otros productos de minerales no m~ 

tállcos, 13.3%, fabricación de pasta de celulosa, papel y -

cartón y productos de otros materiales, 5.6% y elaboración~ 

de bebidas 3.8%. Una vez detectados los grupos se seleccio

nan las clases de actividades que reporten un mayor gasto de 

energía y se procedera a mostrar las X Industrias, que desde 

luego fueran las más representativas dentro del vol~men de -

produccl6n. 

Posteriormente se pueden elegir algunos otros gru-

pos en los que fácilmente se puede detectar el volumen de -

energéticos consumido por las caracterlstlcas propias de su 

proceso Industrial aan cuando no sean muy Importantes para -

poder ampliar la muestra y/o descartár las no significativas, 



4.2 DISEAO DEL CUESTIONARIO. 

Esta actividad será posterior a la clasificación -

real de las ramas de actividad que sean representativas para 

efectos del muestreo que se pretenda en este caso como se re 

flere especff icamente a los consumos de energéticos se debe

ran tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

El cuestionarlo es uno de los Instrumentos más 

Importantes para perfeccionar el poder de observación. Defi 

ne los puntos pertinentes de la encuesta, procura la respuei 

ta a dichos puntos, y permite uniformar la cantidad de infor 

maclón solicitada y recopilada. 

En el capitulo 1 de esta investigación se habla - -

ampliamente sobre cuestionarlos y tipos que hay, baste recor 

dar que estos son documentos que concentran una serle de pr! 

guntas cuidadosamente formuladas, ordenadas y secuenciadas, 

que tienen como finalidad obtener información de Interés en 

función directa del tipo de encuesta que se requiera, en mi 

caso estará dlseRado para captar información sobre energfa, 

bajo una adecuada estructuración de preguntas, con un orden 

bien establecido de cada uno de los puntos, asf como de una -

secuencia lógica a fin de hacer más ágil y accesible el cuei 

tlonarlo. 

El cuestionarlo se debe dlseRar de acuerdo a las ne 

cesldades reales que se pretenda investigar y se puede - - -

ampliar en la medida y disponibilidad del presupuesto que se 

asigne; para una encuesta sobre consumo de energfa unlcamen

te mencionar~ los aspectos más relevantes que se requieren 

en el sector Industrial y considero que se pueden obtener -

mediante nueve aspectos funda~entales que enseguida les - -

muestro: 
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El dlseilo del cuestionarlo viene en el apéndice ~me

todol6gico,en este punto 1Ínlcamente mencionaré la lmportan-

cla que reviste la Información a sol lcitar contenidi! en el -

mismo. 

l. Datos Generales. 

Se utiliza para ubicar a la empresa en la rama de -

actividad económica que le corresponda, asr como su actlvi-

dad a la que se dedica y su local izacl6n geográfica, para de 

esta forma conocer la concentración regional de las lndus- -

trias y el consumo de energía. 

2. Personal Tiempo Trabajado y Ventas. 

Su utilización surge de la necesidad de conocer -

la magnitud del Impacto socloecon6mlco de la empresa. 

3. Caracterlstlcas de la Producción. 

Hedlante la Información contenida en este punto es 

posible conocer el tipo de bienes que se producen ya sean 

principales o ligados, el volumen producido, su destino y -

la tecnología utilizada. 

4. Caracterfstlcas, autogeneracl6n y consumo de combus 

tibies. 

A travéz del desglose de este punto, es posible d_! 

finir el valor y cantidad, el tipo de combustible que es -

util Izado. Por otro lado se registra toda la Información -

concerniente a la autogeneracl6n y la sustitución de combu~ 

tibie. 

Generación de Vapor Caracterfstlcas y Consumo 

Combustibles. 

de 
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Una parte Importante en la generación de vapor utili

za cantidades fuertes de combustible y a su vez este vapor -

sirve para autogcncrar energía electrlca, por lo tanto cons! 

deré Importante Incluir este punto para saber con mas preci

sión los consumos de energía. 

6. Energía Eléctrica, Consumo y Características de la -

Autogeneraclón. 

En este aspecto se puede conocer el consumo de elec 

trlcldad que utiliza la empresa en servicios generales, ta-

les como baftos, Instalaciones de oficinas, alumbrado en gen! 

ral, así como los combustibles utilizados para la generación 

de la misma con turbinas de gas o de vapor. 

7, Energfa Requerida de Diseno. 

Este punto servlrfa para saber el consumo tanto de 

electricidad como de combustibles y es de suma Importancia -

si se considera que a través de su Información es posible -

evaluar el grado de eficiencia con que la planta consume 

energía y asf mismo se podrfa estimar los potenciales de aho 

rro en alguna parte del proceso productivo. 

8. Perspectivas de la Planta a Corto Plazo. 

Por tipo de energéticos se pretende obtener la In-

formación sobre las posibles variaciones en la capacidad de 

producción y consumo de energfa en cada una de las partes de 

la planta para anos posteriores después de realizada la en· 

cuesta; es decir las proyecciones. 

9, Evaluaciones Generales. 

Se solicitan consideraciones finales sobre el consu 

mo de hidrocarburos y la eficiencia de operación, asf como -

de las espectatlvas de la planta. 



Este tipo de cuestionarlos como lo menciono en pá-

rrafos •nterlores.pucde ser aplicado a nivel nacional segGn 

las poilbllldades ccori6mlcas de que se disponga. 
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4;3 DISERO DEL INSTRUCTIVO QUE FACILITE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIO 

NARIO. 

Par:: la elaboración del instructivo es necesario 

plantearles el objetivo principal de la investigación que en 

las principales empresas del sector industrial, ya que esto -

permitirá no solo la planeaclón y coordinación de las activi

dades de las lndustrlas,que abastecen los productos petrolc-

ros, sino además, proporcionará los elementos de juicio para 

planear y coordinar polftlcas y estrategias en relación al su 

ministro de energla. 

Tamblfn es necesario hacerles notar que la lnforma-

clón que amablemente nos proporcionen será manejada en forma 

estrictamente confidencial y únicamente para pr6positos esta

dfsticos, e Informarles que los datos que se les sol lc 1 tan -

son parte de los que normalmente se emplean en la administra

ción y control de los procesos productivos de toda Industria 

Asi mismo se les agradece su valiosa cooperación, la cual re

dundará en beneficio de su propia Industria para poder eva- -

luar si sus consumos son los realmente requeridos o existe -

alguna falta en sus lineas de producción en cuanto a consumo 

de energfa. 

la encuesta esta dirigida a la gran industria con -

elevados consumos de energla. La persona idónea para contes

tar este tipo de cuestionarlos será aquella que este relacio

nada directamente con la supervisión de los procesos productl 

vos por ejemplo, jefes de mantenimiento, gerentes de produc-

c Ión, Ingenieros de proceso, etc. 

Esto facilita la comprensión de las preguntas y la -

locallzaclón de los datos requeridos en el cuestionarlo. Asi 
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mismo cabe recordarles que una vez entregado el cuestionarlo 

deberá entregarse en un plazo máximo de 15 dfas el cual se -

recogeri por el mismo entrevistador, bajo previa cita. 

Finalmente se les detalla cada uno de los puntos 

que están lmpllcltos en el cuestionarlo y la forma en que de 

ben de ser contestados; para el dlsefto que elaboré los con-

ccptos del Instructivo serán los siguientes. 

t. Datos Generales. 

Es obvia la Información de ubicación que se solici

ta y a su vez debe asentarse con claridad la clase de traba

jo que constituye la finalidad principal de la planta. Por 

ejemplo si es una fábrica de ropa Interior de punto para ho~ 

bre, no debe anotarse s61o "fabrica de ropa" sino agregarse 

Interior de punto parahombre; esto con el fin de poder ubl-

carla especfflcamente en la rama de actividad que le corres

ponde; para efectos de agruparla con las demás que se dedl-

quen exáctamente a la misma actividad. 

2. Personal, tiempo trabajo y ventas. 

En este punto se debe considerar tanto al personal 

de planta como al eventual. Un obrero. es toda aquella pe! 

sena cuyo trabajo está directamente relacionado con la pro-

duccl6n y no desarrolla labores de supervisión t6cnlca o - -

administrativa. 

Un Empleado. es toda aquella persona que no est~ -

considerada en la catergorfa de obrero. 

Por horas-hombre acumuladas de los obreros. Se en-

t lende el total de horas de labor pagadas en el dio, Incluye.!!. 

do todos los turnos y tiempo extra. Las ventas totales re-

presentan el monto total de ventas facturadas durante el ano 

para todos los productos elaborados por la planta. 



). Caracterfstlcas de la Producción. 

Se refiere a los productos principales: volumen' pr~ 

ducldo y capacidad de producción de la planta. 

Por producto principal se entiende aquel que está -

definido por el mismo proceso de fabricación. En caso de -

existir más de un producto se considerará el que a su juicio 

sea el más Importante. 

Los nombres deberán corresponder a conceptos técni

cos genéricos, evitando la anotación de marcas comerciales. 

Cuando no sea posible mencionar los nombres asf, deberá to-

marse en cuentalas propiedades que posean a la función que -

desempellen. Ejemplo: no se anote 11Antrasol" sino "Colorante 

para telas", no se anote 11 Reslstol 11 sino "Pegamento sintético'.' 

Esto con el fin de ubicarlos en su catálogo de productos el~ 

horados. 

Por el nombre genérico del proceso utilizado se utl 

liza el nombre coman empleado por ejemplo: enlatado, envasado 

laminado, pulido, etc. 
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Se entiende por capacidad nominal o de dlsello la c~ 

pacldad máxima de producción y con la unidad funcionando 100% 

del tiempo. Por ejemplo, si un envasador se disello para re

llenar 100 latas por dfa, su capacidad nominal será 100 X 365• 

36500 latas por a/lo aunque solo se pudieran rellenar 75 la-

tas por dfa laborado. 

4. Caracterfstlcas, autogeneraclón y consumo de los -

Combustibles. 

En este punto es Importante aclarar que por combustl 

ble se entiende todo energético que genera energfa, como re· 

sultado de la reacción qufmlca denominada combustión. 



5. Generación de vapor. Características y consumo de 

Combustibles. 
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Consumo de conbastlbles para la generación de vapor' 

El llenado de este cuadro se basa en el concepto de 

grupo generador de vapor, que es el equipo o conjunto de - -

equipos que producen vapor con las mismas caracterfstlcas de 

presión y temperatura, donde se piden las caracterfstlcas 

del vapor producido real y las de diseño, que son las que se 

especifican en los diagramas de proceso de cada planta. 

Por vapor vivo se entiende exclusivamente el vapor, 

ya sea saturado o sobrecalentado, producido en las calderas. 

6. Energfa Eléctrica. Consumo y Caracter(stlcas de la 

Au togene racl ón. 

Se refiere a los consumos totales de energfa eléc

tr lca, ya sea comprada o autogenerada, en todos los servl-

clos generales. Los servicios generales Incluyen tanto la 

generación de vapor, algunos equipos Incluidos en los gru-

pos generadores de electricidad y los que se les denominan 

servicios complementarios. Los volOme'nes deben darse en Kwh. 

7. Energfa requerida de diseño para cada unidad y seL 

vicios generales. 

En este punto hay que asentar las cantidades en v~ 

lumen de energía requerida de diseño para la planta; la --

electrlc ldad debe ser en kw y los conbustlbles en Kcal/hora 

Se entiende por condiciones de diseño al conjunto de 

datos especfficos en los diagramas de flujo de proceso y seL 

vicios auxll lares, contenidos en los libros de proyecto. 

Aquf los servicios generales Incluyen la generación de vapor 

de electricidad y los servicios complementarlos, 



92 

8. Perspectivas de la planta a corto plazo, 

Estos cuadros deben ser llenados en concordancia con 

el administrador de la empresa o con aquella persona relaclo 

nada con la planeaci6n a futuro de las actividades de la plan 

ta. 

Para propósito de esta invcstlgacl6n se puede consl 

derar un horizonte de planeacl6n de tres años, subsecuentes a 

la información obtenida en el <iltlmo año, y asf sucesivamente 

Variación en la capacidad de producción y consumo -

de energfa en la planta. 

Este cuadro queda destinado parA aquellas partes -

existentes en la planta que se pretenda ampl lar las o que su 

producción deba contraerse seg<in sus estimaciones. Toda la 

Información debe asentarse en porclcntos con respecto a 1982* 

Desde luego que la es~imaci6n del año de 1983, de 

berá acercarse a los datos reales de producción del año. 

Evaluaciones generales. 

Todo este apartado debe ser contestado en base a -

estimaciones globales, elementos de criterio y/o datos gen! 

rales de operación, Se establecen tres diferentes áreas: -

sobre la eficiencia de operación, las caracterfstlcas del -

consumo de hidrocarburos, y las espectativas de la planta. 

El tipo de respuestas que se sol lclta es de opción 

.m<iltlple y solo se solicita cruzar, en su gran mayorfa, el o 

o los clrculos. que sean necesarios. 

* O cualquier otro afto según el levantamiento correspondiente. 
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4.4 SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL. 

Bajo el supuesto de una encuesta al sector Industri

al y considerando que se lleve a cabo una muestra de 300 In

dustrias o más a nivel nacional, es de vital Importancia con 

slderar este punto con una prioridad absoluta para efectos -

del cálculo de los costos que se requerlr(an considerando la 

magnitud de la misma. 

La selección y contratación del personal deberá ser 

exhaustiva para evitar que los encuestadores se conviertan -

en simples mensajeros, sino que por el contrario, puedan vi

sitar la planta o en su defecto, puedan analizar y revisar -

los diagramas de procesos y a su vez Interpretarlos en fun-

clón de los flujos de energía que se consumen en cada etapa6 

fase del proceso productivo. De ésta manera conjuntamente -

con el encargado del llenado del cuestionarlo en cada empre

sa, comentarán cada detalle y obtendrán un conocimiento gen~ 

rallzado de los procesos productivos en cada Industria que 

visiten. 

Es recomendable que la industria que haga la contr~ 

taclón de encuestafores elabore Instructivos para uso de los 

mismos así como definir ciertas metodologías que permitan a 

estos contar con determinados criterios, para desagregar los 

consumos energéticos de las empresas en la forma que se les 

está solicitando cuando la empresa no cuente con todos los -

sltemas de medición necesarios para hecerlo así como el pro

cedimiento que se requerlrfa para su control, 

El objetivo principal de este punto es el de captar 

al personal Idóneo para ejercer las funciones de coordinado

res de grupo y encuestadores pues se conslderd ~ue el éxito 

de la encuesta recae en gran proporción en la capacidad del 

personal que la lleve a cabo; para este procedimiento lo po

demos simplificar en 2 fases fundame.ntales. 



l. 

2. 
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Selección. 

a. Elaborar y aplicar un ex~~en de sel~cclón a ca~ 
di datos. 

b. Entrevistar a cada uno de los mismos que. aprob! 

ron su exámen. 

c. Integrar grupos para Intercambio de Ideas y - -

experiencias de trabajo. 

d. Revisar textos escritos de los aspirantes para 

su análisis y selección. 

e. Selección final. 

Contratación: 

a. Realizar trámites administrativos. 

b) Reevaluar exámenes de admisión de personal con

tratado para asignar a los más capacitados en -

funciones de mayor Importancia, ya sea como --

coordinadores de grupos o bien como supervisores. 
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4.SPROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA ENCUESTA ESPECIFICA. 

El hablar del uso y consumo de la energía es un toma 

de mucha discución ya que presenta factores de índole técnica 

económica, social y política que tienen que ser considerados 

dentro de una administración global de la energía • 

Y uno de los objetivos de este punto sería mantener -

al personal en un nivel uniforme de conocimientos teórico-- -

prácticos que requieren para llevar a cabo la encuesta. Es -

conveniente brindar en estos programas de capacitación lo re

lacionado a las siguientes áreas, (sin perder de vista las -

actividades que deben desarrollar en la industria y objetivos 

de la encuesta) 

Ejemplos prácticos del conocimiento de los ener

géticos: En este punto seria concientizar a los 

encuestadores que el insumo energético es funda

mentalmente para el funcionamiento y desarrollo 

de la economía nacional y las actividades de las 

industrias tienen un impacto sustancial directa 

e indirectamente en la cuenta pública, la balan

za de pagos y los niveles de ingreso, y el -

empleo, considerando sobre todo la expansión de 

los hidrocarburos. México es autosuficiente en 

materia energética. 

Teoría y ejemplos sobre balances de energ!a en -

equipo industrial. En este punto se deber&n re~ 

lizar ejercicios prácticos sobre los diagramas -

de los procesos productivos de diferentes entid~ 

des econ6mfcas así como la identificación de ma

quinaria y equipo industrial donde se realiza di 

rectamente el proceso productivo. 
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Pláticas generales sobro el conocimiento teórico 

de la industria petrolera, así como los princip~ 

les productos que elabora PEMEX, también debe c~ 

nacer características técnicas y precios de los 

energéticos de tipo industrial tales como: Gaso~ 

linas, kerosinas, diesel, combustóleo, gas licu! 

do, gas natural, etc. 

Técnicas de Entrevista. Deberán llevar un curso 

dinámico sobre términos de este tipo, o al menos 

tener los lineamientos generales acerca de ésta 

dificil tarea, tal como: la forma de iniciar o -

terminar un discurso, la correcta posición, pre~ 

sentación y final de una entrevista, asi mismo 

mostrarle la importancia de la conunicación como 

el primer proceso de interrelación social. Todo 

esto con el fin de que se desenvuelvan y se sien 

tan confiados ante cualquier funcionario por - -

impresionante que sea su jerarquía. 

Llevar a cabo varias entrevistas entre los part! 

cipantes para que vayan perdiendo el miedo al -

iniciar en forma real las entrevistas. 

Formar grupos y elevar discusión y análisis de -

experiencias vividas en sus relaciones de trab! 

jo. 

Proporcionarles bibliográfias básicas sobre en-

cuestas ya realizadas conferencias, simposium y 

seminarios relaci9nados con el gran mundo de las 

diferentes formas de energía interrelacionada 

con los procesos de producción. 
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4.6 ELABORACION OEL DIRECTORIO. . -: 

Para poder elaborar un directorio de industrias se

lectivas para real Izar ·encuestas de tipo Industrial es necesario 

real Izar etapas de trabajo sumamente laboriosas, de las cua-

les les mencionaré las tareas básicas para la estructuración 

de dicho directorio; primeramente se debe concertar cita con 

funcionarios de la "Confederación de Cámaras Industriales" 

(CONCAMIN), asr como de cámaras y asociaciones de diferentes 

ramas Industriales para lograr su apoyo y asegurar el mayor 

éxito en una encuesta de este tipo. 

Dentro de los objetivos Iniciales conslderé.pertl--

nente colocar 20 cuestionarios a manera de encuesta piloto 

para ver las fallas posibles que tendría el cuestionario, -

ésta actividad se realizó bajo el supuesto de que las 20 --

empresas entregarían su cuestionario pero a final de cuentas 

Únicamente entregaron 15 Industrias. 

Una vez recabados los directorios por parte de la 

confederación y asociaciones, se inició la selección de In-

Industrias en base a diversos criterios, entre estos, la 

magnitud de la empresa en cuanto a nllmero de obreros y -

empleados, capital contable, capital social, la importancia 

que se tiene de estas industrias en cuanto a sus consumos -

de energfa en sus diferentes procesos productivos y cuales 

representaban el mayor indice de consumo, los cuales se con 

centraban en la industria azucarera, cemento, siderllrglca, 

celulosa , papel y vidrio básicamente. 
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Ya teniendo los datos generales del dlrec;torlol' se 

proced'e a verificar por vra telcf6ni~a.fos n~m~rés' de los 

directores generales de cada empresa pa'ra'·'~l ~nil,fo·de· una -
::'·, 

carta donde se les plantee la Idea .de la encuesta y los -, 

objetivos y alcances que se tendrfan , as! mismo par Infor

marle de la visita que se le harfa en un período posterior. 

Una vez enviada la carta de solicitud de coopera--

cl6n,y el díse~o del cuestionarlo se concertar~n prevlamen-

te citas por vfa telefónica y telegramas para asegurar has-

ta donde sea posible, que la persona adecuada para conte! 

tar el cuestionarlo reciba .'al encuestador en fecha y - -

tiempo programado. 

Bajo este mismo método se puede pensar en una en--

cuesta de gran magnitud en base a un directorio selectivo 

que lndrque la oficina a la que se requiera llevar una en--

cuesta de gran escala; pensando en una muestra de 300 lndu! 

trias resultarla necesario colocar 450 cuestionarios para -

prever los que no sean contestados y loserrores en la info.r. 

macl6n que se reciba. Para la entrega de este supuesto que -

estoy planteando se pueden programar rutas diferentes con -

un respectivo grupo de comisión a diferentes partes del In-

terlor de la Rep6blica como podrían ser: (considerando las 

concentraciones in dustrlales). 

1. Honterrey, junto con la zona minera y zona lndus--

trlal de Cooahulla y Norte de Tamaullpas. 



2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

Centro,· que abar~a los estados de Querétaro, Guana

juato, Jal 1 seo y Hlchoacán. 

Puebla, que Incorpora la zona Industrial de San Mar 

tfn Texmelucan y Aplzaco de Tlaxcala, 

Veracruz Sur, que abarca toda la zona sur de Vera-

cruz desde C6rdoba hasta Hlnatltlán, asf como algu

nas Industrias del oriente de Oaxaca. 

Horelos-Hldalgo, que Incluye el parque industrial 

CIVAC de Cuernavaca y las empresas del estado de Hl 
dalgo ubicadas en los alrededores de Tula, Tulancln 

go y Cd. Sahagan. 

Val 1 e de México. Incluye Toluca, el mismo Valle de 

México y zonas aledañas 

Es necesario recordar que se deben adicionar más indus 

trias de las que originalmente se planteen en virtud de que 

al revisar el cuestionarlo ya contestado puede mostrar datos 

erróneos que en ocaciones lnval ldan prácticamente el mismo -

La información que se obtenga de la encuesta puede 

ser procesada a dos niveles, uno agregado y otro detallado. 

Por agregado se entiende el agrupamiento de la Información -

por sectores de actividad econ6mlca, mientras que por deta--

1 lada es para cada tipo de producto en particular. 

Los datos a nivel detallado se pueden procesar para 
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aquellas empresas que elabora~ el mismo producto o subproduc 

to con e 1 f 1 n de poder compa,rar la forma en que consumen y • .. · . 

utilizan los energ-~tlcos'. •. 

* Se anexa formato en el apéndice metodológico, bajo el titulo de •• 

confirmación de datos en directorio. 
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4,7 IMPORTANCIA DE EMPRESAS A ENCUESTAR-

RELACION TENTATIVA 

En base a intercambios de opinión con los funciona-

r ios que proporcjonaron informaéión para la estructuración del 

directorio se seleccionaron las industrias que a su juicio -

eran las más importantes consumidoras de energía. 

Como se mencionó en el punto anterior una vez aprob~ 

do el directorio y de acuerdo a las industrias seleccionadas 

se procederá a verificar por vía telefónica los nombres de -

los principales funcionarios de cada empresa, para el envío -

de una carta donde so conunique los propósitos de la encuesta 

y la visita que posteriormente se hará. Para esto es conve-

niente apoyarse en un formato donde se verifique si el direc

torio está actualizado o han cambiado de dirección, teléfono, 

funcionarios, etc •• Dicho formato deberá contener los siguien 

tes puntos: 

Rama 

Nombre de la empresa, 

Principal actividad 

Matriz, filial, grupo, 

Atención a 

cargo o puesto 

Ubicación de la planta 

ca.11 e, número 

Colonia o localidad 

Delegación o municipio 

Entidad Federativa 

Código Postal 

Teléfono. 

Así como varios renglones para observaciones donde 

indiquen algunas cuestiones que hayan quedado fuera del form~ 
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to. El formato a que hago mención viene incluido en la sec-

ción del apéndice 111etodoló<;Jico bajo el título de "Confirmación 

de Datos en Directorio" esto como he mencionado se hace por -. ' 
vía telefonica. 

Una vez que se confirmaron los datos se recurre nue

vamente a las cámaras y asociaciones para que en forma direc

ta y ya con los datos confiables de las personas que nos aten

derán, nos brinden su cooperación para facilitar la obtención 

de datos y agilizar en tiempo la contestación al cuestionario. 

La relación de industrias seleccionadas que servirian 

para la prueba piloto·que pretendo mostrarles, de acuerdo a -

los puntos anteriores es la siguiente: 

l. Ingenio Casasano "La Abeja" 

Giro Principal. Producción de Azúcar y derivados 

Dirección: Dom. Conocido. 

Municipio. cuautla. 

Estado More los 

código Postal: 62740 

Teléfono: 22100, 22-53-01 

Clave Lada 91735 

Apartado Postal: 7 

Aten.dió: Ing. Arturo Gonzál ez Nieto, 

Gargo: Gerente General. 

2. Ingenio Emiliano Zapata* 

Giro Principal Producción de Azúcar y Derivados 

Dirección: Domicilio Conocido. 

Municipio: Zacatecas 

Estado a Morales 

Código Postal:627BO 

Tel~ono: 20333,21215 

Clave Iade1 91734 



Atendi6 

cargo: 

C.P. Gonzllo ílernlndez G6mez. 

Gerente General. 
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* Ingenio privado y proporcionaron la informa-

ci6n en oficinas en México. Colima 323 Col. -

Roma C.P. 06700 Tel. 5-17-44-00, Atend!o. Ing. 

Gonz~lo Hernlndez, Gerente General. 

3. Silicatos Especiales, S.A. 

Giro Principal: Producci6n de Silicatos de Sodio 

y potásio. 

Dirección: Av. central No. 131,Col. Esfuerzo N~ 

cional. 

Municipio: Ecatepec de Morelos 

Estado: Estado de México. 

C6digo Postal: 55320 

Teléfono: 5-90-20-69, 590-20-70. 

Atendió: Ing. Raúl Casice Ríos. 

cargo: Gerente de Planta. 

4. Halo Carburos, S.A. 

Giro Principal: Gases Industriales. 

Dirección: Calle Prolongaci6n Durango s/n. 

Km. 19.5 Carr, Héx-Laredo, Col, Sta. 

Ma. Tulpetlac. 

Municipio. Ecatepec de Morelos. 

Estado: Estado de México 

Código Postal: 569-04-ll , 569-02-18 

Apartado Postal 134 

Atendi6: Ing. José Luis Rebolledo Palacios. 

Cargo: subgerente de Planta. 
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5. BASF Mexicana, S.A. de c.v. 

Giro Principal: Fabricación de Pr~ductos Petro-

químicos. 

Dirección: Insurgentes sur No. 605-11, '.! 

col. Napoles. 

Entidad: México, D.F. Deleg. Benito Juárez. 

Código Postal: 03810 

Encargado: sr. Ernest Schennen 

Cargo1 Director General. 

6. Fábrica Nacional do Vidrio. 

Giro Principal: Producción de Envases de vidrio 

Dirección: Av. Constituyentes No. 268,Col. Amplia 

ción Garza, Deleg. Miguel Hidalgo. 

Estado: Distrito Federal 

Código Postal 11830 

Teléfono: 515-51-86 

Apartado Postal. 18825 

Atendió: Ing. Sadoth Pimentel Galicia. 

Cargo: Gerente de Planta. 

7. Vitro Fibras, SA. 

Giro Principal: Obtención de Fibras de Vidrio. 

Dirección: Av. Ingenieros Militares No. 85-40. 

piso, Col. Argentina. 

Delegación: Miguel Hidalgo. 

Código Postal: 11230 

Teléfono: 576-82-99 y 586-16-15 

Atendió Ing. Jorge Abascal 

Cargo: Gerente de Planta. 

8. Vidriera Querétaro, S.A. 

Giro Principal: Fabricación de Envases de Vidrio 

Dirección: Oriente 223No. 68, Col.Agrícola orien

tal. 

Delegaci6n1 Ixtacalco, D.F. 



Código Postal: 08500 

Teléfono: 551-21-44 

Atendi6: Arq. Carlos Lara Avalos. 

Cargo: Gerente General. 

9. Industrias Cornejo, S.A. 
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Giro Principal:Fabricación de Artículos de Vidrio 

Direcci6n: Calle 4 No. 36, Col.San Pedro de los 

pinos. ·'. 

Delegación: Alvaro Obregón, D.F. 

Código Postal: 01180 

Teliifono: 513-52-30 

Atendió: Ing. Jorge Ayala Corto 

Cargo: Gerente de Planta. 

10. Cementos Anahuac, S.A. 

Giro Principal: Producción de Cemento. 

Dirección: Vla Gustavo Baz 4500', Col.Barrientos 

Municipio: Tlalnepantla Edo. de México. 

Código Postal: 54110 

Teléfono: 565-77-00 

Apartado Postal 740 

Atendió: Ing. Heber H. Cacho. 

cargo: Jefe de Ingeniería de Proyecto. 

ll. cementos Tolteca,.s.A 

Giro Principal¡ Producción de Cemento. 

Dirección. Av. Tolteca No.203,Col San Pedro de 

los Pinos. 

Delegación: Alvaro Obregón, D.F. 

Código Postal: 01180 

Télefono: 271-24-44 

Apartado Postal 60470 

Atendió: Ing. Sergio Olivas. 

Cargo: Gerente de Planta. 
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12. Fundidora de Hierro y Acero, S.A. 

Giio Principal: Producción de Varillas ~e Acero. 

Dirección: Prolong. Calle 10 No.145, Col. san --

Pedro de los Pinos. 

Delegación: Alvaro Obregón, D.F. 

Código Postal: 01180 

Teléfono: 515-51-20 

Atendió: Sr, Fernando sánchez Monter. 

cargo: Gerente de Control. 

13. Industrias CH, S.A. 

Giro Principal. Producción de Aceros Especiales. 

Dirección: Agustín Melgar No.23, Col. Industrial 

niños héroes. 

Municipio: Tlalnepantla, Edo. de México. 

Código Postal: 54030 

Teléfono: 565-20-00 Ext. 174 

Atendió: Ing. Jaime sánchez 

Cargo: Gerente de Planta. 

14. Empaques de cartón United, S.A. 

Giro Principal. Elaboración de Papel y Cartón. 

Dirección. Calle Etzatlan No. 25,Col.Popular --

Rastro •• 

Delegación: venustiano carranza, D.F. 

Código Postal: 15220 

Teléfono: 789-90-88 

Atendió: Ing. Inocencio Javier Gómez Manzo. 

Cargo: Gerente de Planta. 

15. Fábrica de Papel de México, S.A. 

Giro Principal. Producción de Celulosa y Papel. 

Dirección. Km. 24.5 Carretera Fed. Méx-Puebla; 

Localidad: 

Municipio 

Tlalpizahuac 

Ixtapaluca Edo. de Méx. 



Código Postal: 56560 

Teléfono: 585-24-55 

Clave Lada: 91597 

Atendi8: Ing. José ~anual Valencia Ortega. 

Cargo: Gerente de Producci6n. 
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4 .8 FORMATCS QUE SE REQUIEREN PARA CAPTAR Y PROCESAR INFORMACION 

En la industria moderna, la planeación representa 

los cimientos sobre los cuales va a edificar su supervivencia 

y su éxito económico, para lograr una buena planeación es ne

cesario considerar el factor que lleva implícito la misma pl! 

neación. A este factor se le llama programación y programar 

significa establecer un horario dostinado a las actividades -

que requieren las instalaciones y funciones b&sicas producti

vas. 

Existen diversas herramientas que sirven de apoyo pa_ 

ra programar las diferentes actividades de un ente económico 

como puede ser el método del camino· critico (ruta cr!tica),-

1as gr&ficas de gantt, diagramas de flujo, de carga,organigr! 

mas estructurales, funcionales etc. Todo esto es importante 

considerarlo pero debido a la función especifica referida a -

encuestas de tipo industrial es necesario elaborar formatos -

que sirven de herramientas de apoyo para controlar y evaluar 

sistem,ticamente la evolución y desarrollo de un· proyecto de 

esta naturaleza. 

En esta parte de investigación presentaré a ustedes 

algunos formatos en orden secuencial de las diferentes acti

vidades los cuales serian de vital importancia para el con-

trol de la información que se va captando de las diferentes 

industrias que se van a encuestar, como pueden ser: 

l. FORMATO PARA SELECCIONAR PERSONAL INTERESADO EN LA 

ENCUESTA. 

El interés y el deseo de cooperar pueden estimular

se desde la preparación de la entrevista telefónica o cuando 

les pide cita para celebrarla. Generalmente cuando se re- -
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quiere de personal, se recurre a medios masivos de difusión -

para informar sobre sus objetivos e importancia. Los cuales 

pueden ser por radio, prensa o bien poniendo cartelones en -

institucionen de educación oupcrior, como Universidades priv~ 

das y de gobierno inform:ndolcs los requiaitos necesarios que 

deben cubrir los interesados y el plazo de inscripción de las 

mismas. 

De la relación de personal que se interese se deben 

seleccionar de acuerdo con su experiencia y habilidad para s~ 

guir instrucciones. El equipo debe ser entrenado y controla

do, con objeto de que los resultados sean comparables. 

Entre los requisitos que debe ponderar el entrevist~ 

dor frente al entrevistado, destacan los siguientes: 

l. 

2. 

J. 

4. 

s. 
6 

7 

Interés 

Deseo de cooperar 

Capacidad de observaci6n 

Sinceridad 

Memoria 

I mparc ia 1 id ad 

Habilidad para comunicarse oralmente. 

La falta de habilidad para comunicarse,. por parte -

del entrevistado, puede suplirla el entrevistador con su pro

pia habilidad para manejar distintos tipos de lenguaje. 

Una vez que se tiene la relaci6n del personal dispo

nible se proceder& a seleccionarlo. 

Es dif !cil estable::er recomendaciones generales en r~ 

lación con las entrevistas, dada la variedad de objetivos qu~ 

éstas pueden perseguir, y la heterogeneidad de los grupos y -

situaciones a que pueden aplicarse. Algunas de las reglas g~ 

nerales, que convienen por lo menos tener en cuenta antes de 

realizar las entrevistas son las que enumeré en el p&rrafo --
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anterior, asi mismo se debe entrenar al entrevistador por me

dio de literatura, conferencias o soaionos de mesa redonda, -

que lo familiaricen con el plan de trabajo y con la psicolo-

gía de las personas que entrevistará, este diseño de formato 

debe tener una forma estructurada, esto se refiere a que tie

ne un proceso definido, que no se hace de azahar, o sea que -

sigue un procedimiento. A parentemcnte la entrevista parece 

muy informal o casual, una simple y común conversación entre 

dos personas, pero en la realidad no es así, ya que persigue 

un objetivo definido. Dicho formato se anexa en el apéndice 

metodol6gico. 

2. TRAMITES ADMINISTRATIVOS DIVERSOS. 

Una vez hecha la selección del personal que formará 

el equipo de trabajo para la encuesta y después de haber cu-

bierto los puntos anteriores se procederá a darles la bienve

nida de una manera sencilla y natural. Haciendoles notar que 

ya pertenecen a la empresa que va a realizar la encuesta sin 

pretender darles una conferencia, un seminario, mucho menos -

consejos de buen comportamiento, simplemente nombrarles los -

tr&mites administrativos que deben seguir de acuerdo a los -

objetivos que se pretenden. 

Es dif!cil mencionar normas y reglamentos generaliz~ 

dos en virtud de que cada entidad tiene diferentes procedi- -

mientes¡ pero si es recomendable hablarles sobre puntualidad 

y las diferentes restricciones que existan en la institución 

donde se vaya a llevar a cabo el trabajo, como pueden ser sa~ 

cienes por retardos, justificaciones por omisión de entrada o 

salida, de las comisiones en el área metropolitana o bien al 

interior de la República según la magnitud de la muestra re-

querida, de los gastos de transportación en el D.F. o estado 
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de México así como la suspensión de su trabajo por incumplimiento -

en restricciones no entendida~, de la tramitación de renta de 

vehículos, pasajes de avión, solicitud de viáticos y recomen

daciones específicas de como se coordinará o coordinarán las 

comisiones de trabajo, es conveniente mencionar que una vez -

entendidos todos' los trámites que deben conocer y ya formados 

los equipos de trabajo se nombre un coordinador o jefe de gr.!! 

po pequeño el cual en cierto acuerdo pueda autorizar gastos -

imprevistos o sujetos a comprobar tales como.:pago de gasolina 

casetas de cobro, llamadas telefónicas de larga distancia, -

telegramas, reparaciones de automóvil, etc. Tambi€n es reco

mendable que hagan una especie de bitácora donde anoten por -

día las diferentes actividades realizadas ya que es muy fact! 

ble que se tenga que entregar un reporte de lo realizado para 

justificar gastos y trámites solicitados. 

Sería problemático aventurarse a elaborar formatos -

para todas estas actividades¡ que de hecho existen pero pue-

den ser muy diferentes en diversas empresas por esa razón uni 

camente mencione los trámites más importantes qua se deben c~ 

nacer ampliamente para evitar desviaciones en el trabajo de -

la realización de sus actividades. 

3. FORMATO DE ACTA MINUTA PARA REUNIONES DE TRABAJO. 

Es de vital importancia contar con instrumentos de -

apoyo que sean reales cuando se está en reuniones de trabajo 

que deben de tener la máxima atención de lo que se esta tra-

tando y este formato tiene la función supervisora que supone 

"ver que las cosas se deben ha.car como se están planeando". -

Esta actividad la debe considerar todo aquel que este presen

te en dichas reuniones en el desempeño normal de sus funcio-

nes si desea alcanzar plenamente el logro de sus objetivos. -
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La importancia de la supervisión constituye la columna verte

bral de toda entidad , el éxito de la función supervisora se 

traduce simplemente en el éxito de los resultados esperados, 

pero también es verdad que la supervisión no es una panacéa, 

un resuelvelo todo, es un factor importante más no único. 

Es necesario contar con antecedentes reales y comen

tarios que permiten el contacto con personas que manejan dis

tintos tipos de lenguaje y facilita la labor de interpretar -

que se dijo o que no se acordó. Así mismo concede la oportu

nidad de precisar y aclarar preguntas mal entendidas o fuera 

de tema, estimulando de este modo testimonios mas completos, 

también establece la posibilidad de verificar las respuestas 

frente a las pruebas que proporciona el ambiente natural de -

los reunidos y así mismo por escrito ofrece la oportunidad de 

observar la reacción del que origina y opina cambios a plan-

planteamientos propuestos donde se aprecian actitudes y pre-

juicios importantes en relación con la crítica de las respue! 

tas. 

4. FORMATO DE RELACION DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA. 

Es necesario contar con un formato de este tipo ya -

que una vez estructurado el directorio industrial, es conve-

niente establecer comunicación telefónica con cada una de las 

empresas que se van a encuestar, con el fin de cotejar dire~ 

ciones, nombres de los funcionarios, plantas agrupadas en corr 

sorcios o grupos industriales. Primeramente este tipo de fer 

mato sirve para aclarar dudas sobre el cuestionario, ya que -
de esta manera se puede ahorrar tiempo y dinero en transport!!_ 

ción y con mayor razón si la empresa de que se trata se en- -
cuentra en el interior de la República, así mismo se puede --
concertar cita y/o acordar pendientes o aclaracio:les sobre los datos 
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solicitad~s con la persona indicada que resolvi6 o resolverá 

el cuestionario. 

Otro de los objetivos principales de esta relaci6n -

es la de actualizar la informaci6n del directorio y estable

cer un primer contacto con las empresas a visitar. De igual 

manera, discriminar en la primera etdpa a las empresas que p~ 

drían representar un problema para contestar el cuestionario, 

o bién simplemente se nos informaría las características de -

la misma empresa y se podrá analizar si es importante o n¿ p~ 

ra su evoluci6n o eliminaci6n. 

5. FORMATO DE REGISTRO DE LEVANTAMIENTO. 

Otro formato de apoyo y control básicamente sería el 

de "Registro de levantamiento", Una vez que está autorizada 

la encuesta para su levantamiento y al hacer la entrega del -

cuestionario, debieron haber quedado satisfechos los requisi

tos que menciono en cap!tulos anteriores tales co1101 

l. La identificaci6n del investigador o encuestador, -

por medio de los membretes y sellos respectivos de -

su empresa que lo acredite como investigador de la -

encuesta. Esto es muy importante para ganar la con

fianza del encuestado. 

2. La solicitud de cooperaci6n. Esto puede hacerse por 

medio de una carta anexa, suscrita por el mismo en-

cuestador o la empresa que va a hacer la investiga-

c i6n a manera de recomendaci6n. La carta puede ref~ 

rirse al objeto y naturaleza del trabajo, la impor-

tancia de la respuesta, la seguridad de que se qued~ 

rá la reserva debida, y el ofrecimiento de una copia 
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del estudio, de un resumen, o de las conclusiones -

del mismo. 

Las instrucciones que deben seguirse al llevar el -

cuestionario, incluyendo la fecha en que se espera -

su devolución. 

La utilización del cuestionario se realizó mediante 

el desahogo de las siguientes etapas que fueron cu-

biertas en capítulos anteriores. 

a) Preparación del directorio para envió del cues

tionario (anexo en el apéndice). 

b) Realización de una encuesta piloto en base a -

una lista de 15 industrias seleccionadas de va

rios ramas de actividad, para estimar su vali-

dez y seguridad. 

c) Preparaci6n y diseño de cuestionario e instruc

tivo (anexo en el apéndice) • 

d) Entrevista con el encuestado, acompañando una -

carta de cooperación. 

e) Envió de cartas reiterativas solicitando a los 

encuestados revisar que por favor devuelvan el 

cuestionario. 

f) Tabulación de las respuestas (en las casillas 

que se anexaron al cuestionario). 

g) Análisis, cr!tica, interpretación y resúmen de 

las respuestas. 

Esta forma se deberá utilizar de manera individual 

por empresa, donde se concentran los datos principales para 

el seguimiento de la información que se va a obtener, en este 
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formato se recopilarán datos desde la recepción y revisión ~
inicial de la información, asi mismo estando en la planta so 

podrá validar la congruencia interna de la información que se 

reciba, porque se puede evaluar a groso modo algunos aspectos 

de los procesos productivos que nos servirán para poder cru-

zar la información una vez contestado el cuestionario, asi 

mismo se pueden realizar balances de energia para observar 

las eficiencias y rendimientos implícitos en la información, 

corno también se hace comparación de rangos de eficiencia con

tra los datos obtenidos, también en ese momento se comentan -

con el responsable de contestar el cuestionario si tiene du-

da s o preguntas al respecto y se aclaran de inmediato asi co

mo sus correcciones. 

cabe recordar que en capítulos anteriores se comentó 

que se puede considerar que los cuestionarios con una magni-

tud como la que muestro en el diseño del mismo se recibirá su 

respuesta en un plazo que puede oscilar entre un mtnimo de 15 

días calendario y un máximo de un mes, dependiendo de la dis

ponibilidad del encargado para contestar y de la habilidad -

del encuestador que lo motive y le haga entender que su pron

ta respuesta traerá beneficios a ambas partes. 

Así es como en este registro puede quedar asentada -

toda la información concerniente al seguimiento de la informa 

ción, así como el análisis de los puntos más conflictivos. 

6. FORMATO DE ACTUALIZACION DE DIRECTORIO. 

Este sería otro formato que nos ayudarla a reubicar 

nuevas empresas que sean de mayor relevancia, así como la in

clusión de algunas empresas que no fueron consideradas cuando 

se estructuró el directorio preliminar. Como ustedes pudie-

ron observar el cuestionario que se diseño, presenta casi en 

todo su contenido casillas baj~ las lineas de respuestas, es-
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tas son con el fin de conformar catálogos de codificación pa

ra facilitar en el proceso de cómputo las claves que corres-

pondan a cada punto de respuesta específicamente. Por ejem-

plo en este formato indica, noc.bre, aquí se pondrá, la razón 

social de la empesa en cuestión, empresa, cuenta con 6 casi-

llas donde1 las dos primeras serían para la rama que corres-

panda de acuerdo a la clasificación de actividades, las 2 si

guientes serían para el número de empresa y las últimas 2 se

r!an para el número de plantas con que cuenta esa razón social 

Ejemplo l 6 O 7 O l 

16 corresponde a la Industria Azucarera 07, sería 

el no. de ingenios en orden progresivo de esa rama y 01 indi

carla que ese ingenio solo tiene una planta. 

En seguida se menciona Alta y Baja, esto quiere de-

cir que nosotros suponemos que X industria pertenece a deter

minada rama de actividad de un producto definido pero al rec! 

bir. sus respuestas vemos que su principal producto no es el 

que se habla considerado por tanto con este formato se puede 

hacer el cambio con facilidad y finalmente la pag. nos indic~ 

ría donde estan ubicados los datos reales de esa empresa en -

directorio este formato también se incluye en el apéndice m~ 

todolégico. 

7. FORMATO DE CONTROL CENTRAL DEL LEVANTAMIENTO DE IN~ 

FORMACION. 

Este formato se puede considerar coco complemento -

del anterior (registro del levantamiento) con la diferencia -

de que· este sería para el total de las empresas seleccionadas 

en directorio, así mismo se puede pensar en una posible reen

cuesta, cuyo objetivo sería el de acudir nuevamente a las - -

empresas cuya información sea deficiente o no tenga congruen-
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cia con lo visto en primera instancia con el entrevistado, en 

la descripción de este formato se observa que tambi~n se pue

de realizar por comunicaci6n directa, por entrevista, consul

ta de dudas, aclaraciones, acordar tiempo de respuesta, no. 

de visitas con la persona indicada, compromiso de entrega y -

la fecha definitiva de entrega. 

Un formato de este tipo nos ayuda a observar en for

ma general el avance o estancamiento de cada una de las empr~ 

sas que se encuestaron y así mismo sirve de guía para estar -

presionando a aquellos que pudieran portarse en forma negli--

9ente para la entrega de sus resultados. Es muy conveniente 

considerar un registro central de informaci6n de toda la en-

cuesta ya que nos evitarla pérdida de tiempo en los formatos 

de forma individual por empresa que se requiera analizar y se 

prestaría a confusiones a la hora de seleccionar por ramas de 

actividad¡ en cambio es más ctmodo ubicar por empresa o ramas 

en una sola hoja de registro y comparar el funcionamiento de 

las dem:s de un solo vistazo. 

e. FORMATO DE MATRIZ DE INFORMACION RECIBIDA. 

En este cuadro matriz se tiene concentrados cada uno 

de los cuadros que integran el cuestionario, así como una se

lecci6n de calificación donde se puede interpretar fácilmente 

si la empresa que contestó el cuestionario, lo hizo en forma 

completa, incompleta o con información invalidada o simpleme~ 

te que no hayan contestado determinada información contenida 

en alguno de los cuadros que integran el directorio. 

Este formatortiene por objeto principal mostrar en -

forma reaimida y conc{aa la magnitud de respuestas de cada una 

de las empresas encuestadas en la parte correspondiente a e~ 

trega de resultados, donde en determinado momento se puede 
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justificar la omisión de cierto análisis que no se pudo lle-

vara cabo por no contar con la información correspondiente. 

Los últimos formatos a que hice referencia todos ti~ 

nen como objetivo principal; verificar la congruencia de los 

datos recibidos con respecto a su rama industrial, también la 

de integrar la información por tipo de industria y observar -

si existen fuertes discrepancias en algunas empresas con res

pecto a otras a la hora de hacer el concentrado y asi mismo -

averiguar la causa, error o procesos ·más o menos eficientes 

para validar o desechar la información dudosa en base a la in 

vestigación realizada. 

9. FORMATO DE CUESTIONARIOS PARA PROCESO EN COMPUTACION 

Este formato está diseñado de tal manera que facili

ta la agrupación de todos los que existan de acuerdo a las -

empresas que hayan proporcionado información válida, el cual 

se utilizará una vez hechas las correcciones y modificada la 

información dudosa y después de pasar por varios filtros ana

líticos que muestren que esas empresas ya se pueden procesar; 

las casillas que se encuentran dibujadas se pueden manejar de 

la siguiente manera; donde indica cuestionario No. tiene 3 ca 

sillas donde se pondrá el no. secuencial de cada uno de los -

cuestionarios procesados en el departamento de computación en 

este caso podrá ser de 1 a 999 cuestionarios. El renglón que 

indica la clave contiene 6 casillas donde; debe ser para las 

2 primeras casillas debe ir el no. de rama de actividad indus 

trial que corresponda a la empresa, las dos siguientes casi-

llas contendránel no. de empresas que se relacionaron en esa 

rama industrial y se contarán en forma secuencial es decir -

01, 02, etc, y para finalizar las 2 últimas casillas llevarán 

el no. de plantas con que cuenta esa empresa, como ya se ha-

b!a planteado en donde se incluye el formato de "actualización 
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de directorio". 

Para la obtención de los cuadros analiticos del l al 9 

se debe seguir la metodología que proporcione la empresa que 

mande a hacer la encuesta industrial. Antes de efectuar la -

ejecuci6n de la informaci6n de los cuadros, se requiere efec

tuar un procedimiento para crear una relación de apuntadores 

de rama, empresa y planta en un archivo maestro. Así también 

se requiere de la ejecución de varios programas para la crea

ción de archivos requeridos para cuadros de validación y sub

sistemas y programas que agrupen por paquetes la informaci6n 

desglosada para cada uno de los cuadros que integran el cues

tionario. (Se anexa diagrama del funcionamiento del programa.) 

Una vez obtenidas la información y teniéndola ordenada 

y sistematizada se podrán identificar los sectores, tecnolo-

gias y productos que requieren de más recursos energ&ticos, o 

que los demanden de manera más intensa y esta nos dará indic~ 

dorP.s de consumo y uso de la energia en la industria para la 

comprensión detallada de la forma en que esta utiliza los 

energéticos, así mismo se podrán elaborar catálogos de claves 

de los diferentes procesos y productos que existen en las - -

actividades diversas de cada empresa, tales como productos -

principales. 

Productos principales 

Nombres de procesos utilizados 

Materias primas empleadas para la producción final. 

Usos principales del producto. 

Industrias consumidoras del producto final 

Distribuidores principales de combustibles 

Y estas a su vez servirán para formar una base de da-

tos para contribuir a una mejor elaboración de los balances -

energéticos que serán poderoso instrumento de an4lisie de las 

pol!ticas globales del sector energ,tico. 



EL DIAGIWU. DE :nUJO QUE SE MUES'rió"\ NOS DA UllA IDEA OE;L f'UNClONll
NAMIENl'O o¡:L PROGRl\MI'. 

I!IIClO 

Itera desde la -
empres.:i No. l 
ta ~lo. 

has 

Carga apuntadcres -
de archivos ~onde -
estan los datos de 
esas empresa. 

Arma la clave de :a 

Empresa. 

Fin de 

Proceso 

;:.lama subruti 
~----s_r....j~ na •:alidacióñ 

(!) 'J procesa 



121 

cabe recordar que la mayor parte de las preguntas del 

cuestionario tienen casillas abajo de las posibles respuestas 

esto con el fin de que se pueda elaborar un catálogo de cla-

ves para poder procesar la informaci6n en computaci6n en for

ma ordenada y sistematizada. 



CAPITULO V 

PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES 

CONSUMIDORAS DE ENERGIA 



5.1 PRINCIPALES INDUSTRIAS CONSUMIDORAS DE ENERGIA. 

El crecimiento de la economía mexicana durante los últi 

mas décadas se ha basado en un proceso de industrializaci6n -

del país, que se asienta básicamente en la sustituci6n de - -

importaciones, las necesidades crecientes de desarrollo indu~ 

trial han dado pasos significativos para el impulso de las -

industrias que en su fase actual han logrado resultados noto

rios. 

Un aspecto necesario de analizar está constituido por 

el papel que la energía ha desempeñado en este proceso de in

dustrializaci6n1 a grosso modo este puede reunirse en el de -

un "colch6n de apoyo• que ofrece combustibles y lubricantes -

en una forma eficiente, oportuna y barata. 

La demanda de energía del sector industrial y su evol~ 

ci6n han dependido de una serie de factores, entre los cuales 

' se encuentra el volumen de su producci6n, el grado de mecani-

zaci6n, el costo y la disponibilidad de energía, la eficien-

cia con que se utilice ésta y, desde luego las característi-

cas estructurales de cada sector1 por ejemplo: se sabe que -

ciertas industrias que integran la actividad econ6mica indus

trial de un país, requieren más energéticos que otras para -

llevar a cabo sus funciones, tal es el caso de la industria -

siderúrgica, cemento y menerornetalúrgica que son mayores con

sumidoras que las de bebidas, tabaco y automotriz. 

Por lo general, la estructura interna del sector indu

trial no permanece constante, sino que evoluciona a medida -

que la economía progresa, dando lugar a cambios en la partic! 

paci6n de determinadas ramas industriales, lo que modifica el 

esquema de consumo de energía del sector, así como las rela-

ciones entre dicho consumo y el nivel de producci6n: 
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De igual manera, el desarrollo ~ecnoló9ico que en di-

versos grados experimentan las ramas industriales influye de 

una manera importante en la cst"ructura del consumo; además la 

tendencia al aumento en el consumo de energía· se contrarresta 

por una mayor eficiencia en su uso, resultando de igual for~a 

un insumo menor de energía por producto. 

Resulta difícil determinar la forma en que todos los -

factores antes señalados influyen sobre el consumo de energía 

del sector y cuantificar la participación de cada uno de ellos 

sobre el resultado final; por lo general, tan solo es posible 

establecer, con cierto grado de exactitud las relaciones exi~ 

tentes entre los distintos volúmenes de producción y sus res

pectivos consumos de energía. Esto bajo un análisis en base 

a estudios de las industrias seleccionadas de acuerdo a la 

participación de cada rama industrial, al insumir las tres 

cuartas partes del consumo total de energía del sector indus

trial. 

se establecen varias relaciones funcionales que vincu

lan su consumo de energía con algunas de sus características 

económicas más importantes, como son: el producto interno br~ 

to, el capital invertido, el valor de los activos fijos netos 

en maquinaria y equipo y la fuerza de trabajo ocupada en sus 

plantas productoras. 

La muestra a investigar deberá abarcar a las industrias 

que tengan mayor capital invertido en sus plantas productoras 

así como el grado de mecanización alcanzado y el valor de los 

activos fijos netos en maquinaria y equipo, pero antes habrá 

que ver que tan elevado es su consumo de energla. 

Es conveniente aclarar que las conclusiones y observa

ciones que se puedan obtener entre sí. Las industrias en ca:!_ 

bio, agrupan fábricas que elaboran un solo producto (o cuando 



125 

menos productos similares) utilizando técnicas semejantes y, 

consecuentemente, el comportamiento de su consumo de energ!a 

es más fácil de explicar, pués obedece a una función de pro-

ducción más simple. 

Con el objeto de tener una idea más objetiva del com-

portamiento de la relación entre el consumo· de energía y los 

diferentes factores económicos que se han señalado, será nece 

sario desagregar cada rama industrial por grupos de industrias 

que se seleccionen, para posteriormente se analice su compor

tamiento. 

Las industrias que se seleccionen se pueden agrupar de 

la siguiente manera, considerando las más relevantes en cuan

to a consumo de energía se refiere. 

Fabricación de Productos Minerales No Metálicos. 

Vidrio (Rama 43) 

Cemento (Rama 44) 

Industrias Metálicas Básicas. 

Siderurgíca (Rama 46) 

Cobre (Rama 47) 

Aluminio (Rama 47) 

Minero Metalúrgicas (Rama 08) 

Productos Alimenticios. 

Azúcar (Rama 16) 

Madera Corcho, Papel y Productos de Papel. 

Papel y Productos de papel (Rama 31) 

Industria Química Básica. 

Química (Rama 3 5) 
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5.1 Vidrio: 

Dentro del grupo de fabricaci6n d~ otros productos de -

minerales no metálicos, se encuentra la i~dustria del vidrio, 

típica insumidora de energía. Las actividades específicas a -

las que se dedica esta industria con: fabricación de fibras de 

vidrio y cristal inastillable¡ fabricaci6n de envases y ampo-

lletas de vidrio. En la actualidad esta formada por 24 empre

sas manufactureras básicas que se localizan principalmente en 

los estados de México, Jalisco, Nuevo León y el Distrito Fede

ral, que en conjunto generan empleo para 24,628 personas y ti~ 

nen un monto de inversión de alrededor de 519 millones de pe-

sos, en su mayor parte de or[gen nacional. 

Esta industria ha alcanzado un alto grado de integra- -

ción nacional, pués depende ~nicamente de importaciones para 

su producción; sus economías de escala, la consecuente modernl 

zación y óptima utilización de sus instalaciones ha permitido 

un desarrollo significativo en volumen y calidad de sus produ~ 

tos. 

Su producción responde a la fuerte demanda interna de -

industrias tales como la automotriz, construcción, refresquera 

y farmacéutica entre otras¡ y sus ventas a mercados exteriores 

tiende al alza. Los requerimientos de energía dentro de las -

plantas industriales de vidrio son, principalmente, para los -

hornos continuos que se alimentan con combustibles y la ener-

gía el,ctrica se demanda con el fin de ser transformada en la 

fuerza motriz que insumen los equipos. 

Por último cabe señalar que la producción de vidrio, -

destinada en gran parte a satisfacer las necesidades de vivie~ 

da se encuentran vinculadas al desarrollo del país1 su impor-

tancia se refleja por ser una de las m4s fuertes demandantes -

de energía. 
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5.2 cemento 

La producción de las industrias comprendidas en la ra• 

ma de materiales para la construcción, destinada a satisfacer 

las necesidades de vivienda e infraestructura, se encuentra • 

íntimamente vinculada con el desarrollo del país¡ un ejemplo 

de este hecho se refleja en la industria del cemento, que de· 

manda el 14\ del valor de la energía total consumida por el • 

sector industrial en 1980 según estadísticas de la Secretaría 

de Energía y Minas e Industria Paraestatal. 

La industria del cemento siempre ha contado con un pe· 

qucño margen de capacidad instalada ociosa, (para satisfacer 

cualquier demanda imprevista) y, por lo general, opera con -

grandes Índices de aprovechamiento. Las fábricas de cemento 

con que actualmente cuenta el país son 28: veinticinco de - -

ellas están constituidas en sociedad anónima y tres funcionan 

como cooperativas. 

La distribución geográfica de todas las industrias ce· 

mentaras está diseminada en todo el terr~torio, aun cuando -

las mayores producciones se localizan cerca de los principa-

les centros de consumo, debido a que se procura que el costo 

de transporte no grave demasiado el producto.~ 

La demanda nacional de cemento se cubre tradicionalme~ 

te con la producción del país1 las mínimas importaciones rea

lizadas son de cemento aluminero para fraguados ultrarápidos, 

cuya producción aún se encuentra en investigaci6n. Existen P! 

queñas exportaciones, cuyo destino principal se orienta hacia 

los Estados Unidos. 

Los procesos productivos que se utilizan para la elab~ 

ración del cemento, requieren de grandes volúmenes de combus

tóleo, gas natural y energla eléctrica. 
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En la elaboración del cemento se parte de dos materia

les bastante comunes en la naturaleza: un calcáreo corno pie-

dra caliza y otro silícuo como arcilla, los cuales debidame~ 

te dosificados se muelen o calcinan para obtener el clinker, 

que también se pulveriza añadiendole una pequeña proporción -

de yeso1 el producto resultante es el polvo gris y fino cono

cido como cemento portland. 

Pese a la simplicidad del proceso básico, las operaci~ 

nes en una fábrica de cemento adquieren gran complejidad y r~ 

quieren de costoso equipo1 para el proceso de los grandes vo

lúmenes de materiales requeridos en su producción. Existen -

muy diversos tipos de procesos.·, cuyas características esen-

ciales permanecen inmutables, pero su forma y diseño se adap

tan a las condiciones determinadas por las cualidades especí

ficas de las materias primas y otros factores locales partic~ 

lares; así existen fabricas con proceso húmedo, seco, y semi-

húmedo y diseños con 

res de Cl.'lor. 

y sin precalentadores o recuperado--

Es necesario describir la utilización de los energéti

cos en el proceso de producción de la industria del cemento, 

así como sus coeficientes de consumo. El combustóleo y el -

gas natural son insumidos en la fase productiva de la calcin~ 

ción, en los quemadores de hornos, que actualmente suman 80, 

de los cuales 10 son de sistema húmedo y el resto de sistema 

seco, debido al proceso de secado de la arcilla, utilizan ma

yores cantidades de combustible que el sistema seco. De - -

acuerdo a los datos obtenidos, para producir una tonelada de 

cemento se requieren en promedio 203.4 MCPCE de combustible, 

en tanto que el consumo promedio de energía eléctrica por to

nelada de cemento producida es de 11.8 MCPCE, utilizada esen

cialmente en la generación de ·fuerza motriz en fases product_! 

vas, tales como la trituración, molienda y transportación. 
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5,3 Siderúrgica. 

Dentro del grupo de industrias ~etálicas básicas sobre

sale por el volumen de su consumo la industria siderúrgica que 

es la más importante consumidora de energía en el proceso de -

industrialización del país y por tanto en el crecimiento econ~ 

mico. 

Los procesos de esta industria requieren diferentes ti

pos de energéticos: coque y gas natural en la reducción de mi

neral de fierro en los altos hornos; gas natural y energía 

eléctrica en el de aceración; el diesel se emplea como carbu-

rante en los motores de combustión interna, en el movimiento -

de las locomotoras y para la generación de electricidad; y ke

rosinas en actividades menos importantes. 

La industria siderúrgica que sigue en importancia como 

consumidora de energía a la comisión Federal de Electricidad y 

a Petróleos Mexicanos, con tendencias definidas a incrementar 

cada vez más sus requerimientos. su preponderancia dentro del 

sector industrial la mantiene casi en todos los productos que 

utiliza; así, se sitúa también en primer lugar si se toma en 

cuenta únicamente el consumo de combustibles. 

Es conveniente señalar, aunque sea en forma breve, el -

uso más general de los energéticos en la industria, así como 

sus coeficientes de consumo. Los principales productos side-

rúrgicos que se procesan en la rama son: 

Arrabio.- Se obtiene en altos hcrnos utilizando mine-

ral de hierro, coque, pequeños volúmenes degas natural y pie-

dra caliza fundamentalmente. Para producir una tonelada de -

fierro de primera fusión, se necesitan 760 kilogramos de coque 

y 30 m
3 

de gas natural. Actualmente se estudia la forma de h! 

cer un uso más eficiente del coque. 
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Fi"erro Esponja. se insume mineral de hierro pre-redu

cido, que se obtiene con la utilizaci6n de gas natural y pequ~ 

ñas cantidades de energía eléctrica. Los coeficientes técni-

cos son 604 m
3

/Ton, y 15 Kwh/Ton. 

S. 4 Cobre. 

Acero.- Se obtiene mediante tres procesos: 

l. Hornos de hogar abiertos; se utiliza como energét! 

co principal el gas natural (124 m3 /Ton) y peque-

ñas cantidades de combustóleo. Por medio de este 

proceso se obtiene alrededor del 50% del acero pr2 

ducido. 

2. Horno de ox{geno (BOF); se utiliza como energético 

principal el ox!geno. Este proceso se ha estado -

difundiendo dentro de la producción de acero. 

3. Horno Eléctrico.- por medio de este proceso se 

obtiene el 42% de la producción nacional de acero; 

el energético utilizado es la energía eléctrica, -

aproximadamente utiliza (700 kwh/ton). 

La refinación del cobre con fines industriales, ha per

mitido aprovechar la materia prima nacional que antes se dest! 

naba a la exportación y participar en el proceso de industria

lizacion , no solo abasteciendo el mercado interno de produc

tos que anteriormente se obtenian del exterior, sino producie~ 

do además excedentes exportables. La importancia de la indus

tria del cobre en cuanto a su ubicación on el producto interno 

bruto, no es tan significativa como la de otras ramas, sin - -

embargo es necesario considerarla porser:una actividad repre-

sentativa de este grupo de industrias. 

El cobre comercialmente puro (electrolítico) , de alta -

ductibilidad, que ha sido refinado por deposición electrolíti• 

ca, fundido y oxidado con un contenido bajo y controlado, se -
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cuela en placas, tochos, lingotes, alambre etc. destinados a 

obtener productos forjados por deformación en .frto o en ca- -

liente y se utiliza en todas las actividades econ6micas. 

De acuerdo a los datos del censo industrial, la indus

tria de fundición, refinación, laminación, extrusión y estir~ 
je de cobre y sus aleaciones tiene un capital invertido de --

253 millones de pesos, trece establecimientos registrados que 

ocupan a 10,479 personas y una erogación de maquinaria y equl 

po por 551 millones de pesos. Su demanda onorgética no tiene 

una fuerte participación dentro del global industrial y se -

considera la más baja en su grupo. 

Los energéticos requeridos en sus procesos productivos 

no siempre tienen la misma preponderancia¡ de esta forma, el 

combustólco y el diesel que se utilizaban en los hornos de r~ 

verbero para fundir cobre, fueron desplazados por el gas nat~ 

ral de fácil manejo y transporte. 

La industria del cobre representa una actividad básica 

en el crecimiento del país, puesto que su producto constituye 

parte escencial de los insumos requeridos en algunos proyec--

tos industriales. De los comentarios anteriores puede infe--

rirse el dinamismo y el grado de integración nacional alcanz~ 

do por la industria en la última década; sobre todo, si se -

tiene en cuenta que se inició en los años treintas de manera 

incipiente como productora de alambre y cable, y que en esa -

época dependía de las importaciones de materia prima. Este -

producto se consume principalmente en la refinación electrónl 

ca y además, para obtener energía mecánica, calor y alumbrado. 

5.5 Aluminio: 

La industria mexicana de aluminio nació propiamente al 

establecerse en el país Alean Aluminio, S.A., anteriormente -
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denominada Aluminio Industrial Mexicano, S.A. se fund6 en octu 

bre de 1944, casi al final de la segunda guerra mundial con 

un capital social de l.8 millones de pesos en un 60\ mexicano 

y 40% de aportación de Alean Aluminis Limitad del Canadá. 

La demanda de productos de aluminio ha aumentado en los 

últimos cinco años en forma considerable. En 1963 comenzó en 

México la producción de lingotes de aluminio, al instalarse en 

Veracruz la planta Aluminio, s. A. de c.v. con capacidad de 20 

mil toneladas por año. Esta firma industrial continúa siendo 

en la actualidad la única productora de aluminio primario en -

el país. 

A la fecha tiene una capacidad de producción de 44,500 

toneladas anuales, que la sitúa en el contexto latinoamericano 

como la primera en su género. 

Aluminio, S.A. de cv. abastece de aluminio primario - -

principalmente a siete empresas, que lo utilizan para producir 

varilla, cable, perfiles estructurales, lámina, papel, tubería 

etc. y son: Alean Aluminio, S.A. Alcamex, S.A., Alumex, S.A. -

Cuprum, S.A. 1 Cía. Nacional de Extrusiones, S.A. Canabrum,S.A. 

y Re~nolds Aluminio, S.A. todas localizadas estratégicamente 

cerca de los principales centros de consumo del país, que son: 

el estado de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. 

La producción de lingote de aluminio en México, se efec 

túa a base de aluminio importado. Este se obtiene al calcinar 

la bauxita, con un contenido de más del 50\ de aluminio. Los 

yacimientos principales se localizan en los trópicos (Guayana 

Inglesa, Jamaica y en el Africa Occidental Francesa). En ci

fras redondas se requieren 10 kg de bauxita para obtener 5kg 

de alúmina y de esto l kg de aluminio. Se debe tener presente 

que la minería de la bauxita y la extracción del aluminio, co~ 

tituyen una industria independiente. 

El uso del aluminio en sus diferentes presentaciones se 

diversifica cada d1a más, debido a sus innumerables ventajas 
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técnicas. En la actualidad se utiliza en muy .variadas ~ormas 

como material estructural, conductor de ele~tricidad; aislan

te, etc. se estima que en México, la indu~tria ~e la cons- -

trucción ocupa el 30\ del total demandado, la automotriz el -

25\, la electricidad el 23\ y el resto se distribuye entre -

otras industrias. 

Aún cuando la energía total que insume la industria en 

sus procesos la laminación extrusión y estiraje de aluminio, 

es comparativamente pequeña, en relación a las otras indus- -

trias analizadas, su valor económico es más significativo¡ s~ 

gún datos de la Estadística Censal Industrial, del total de -

los insumos, el valor de los combustibles, lubricantes y ener 

gía eléctrica representó alrededor del 10.S\ superior a la in 

dustria del vidrio. 

S.6Minerometalúrgica: 

La industria minera en México es una de las actividades 

más tradicionales pues desde la época de la colonia, la expl~ 

tación de metales preciosos, especialmente el oro y la plata, 

convirtió al país en un importante abastecedor del mercado in 

ternacional. 

Posteriormente durante el porfiriato, la industria re-

gistra un singular desarrollo con la llegada de cuantiosas in 

versiones extranjeras, principalmente de los Estados Unidos -

de Norteamérica, atraídas por el establecimiento de una legi~ 

lación minera que favorecía ampliamente a los capitales reci

bidos. La producción se destinaba en su totalidad a la expo~ 

tación en condiciones onerosas para el país y, a consecuen-

cia de la crisis económica mundial, la minería en golpe cons! 

derable, durante el período 1929-1938. A partir de entonces, 

presenta un prolongado estancamiento al grado que hasta el --
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año de 1967 la producci6n llega a los niveles alcanzados en 

1929. 

La explora~i6n y explotación minera en México ;e ha ca

racterizado por su evolución en varias etápas, empezando por 

la carencia de elementales conocimientos técnicos, hasta la -

investigación altamente tecnificada que emplean en la actual! 

dad las grandes empresas mineras y organismos gubernamentales; 

es en esta última etipa donde el consumo de energía ha logra

do ocupar un lugar significativo en los procesos básicos para 

su extracción y beneficio. 

En la extracción se emplea la energía eléctrica,que se 

utiliza para alumbrar los tiros de mina y transporte interior 

Esta energía es comprada la mayoría de las veces a la Comi-1-

sión Federal de Eléctricidad, y en los lugares donde no exis

te este servicio, la propia empresa genera su energía median

te plantas que consumen gas natural, carbón mineral y diesel 

en menor grado. En la fundición y refinación de los concen-

trados de minerales se utilizan, además, dela energía eléctr! 

ca, el gas natural, combustóleo y coque; este último es usado 

también en los hornos de soplo donde se funden metales como -

plomo y zinc 

La función del carbón mineral radica en la alimertación 

de hornos de antimonio, zinc y plomo; el diesel se utiliza co 

mo carburantes en motores de combustión interna y para el ere 

cimiento de las locomotoras, y el gas licuado es usado en los 

pequeños talleres de fundición y en las casas de los trabaja

dores como combustible doméstico. 

;. 7 Azúcar. 

La importancia económica de la industria azucarera, re

side principalmente en la naturaleza del articulo que produce 

y en los efectos que ha tenido en sectores y ramas estrat,qi-
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al 25\ de la producci6n total) siempre han ocupado uno de los 

primeros l~gares en la generación de divisas. En el sector -

agro industrial, los ingenios son los que emplean fuerza de -

trabajo en mayor cantidad, con no menos de 330 mil trabajado

res ocupados, entre empleados, obreros, cultivadores y corta

dores de.caña 1 además de los efectos multiplicadores que dese~ 

cadena en el marco económico a través de industrias proveedo

ras de insumos, tales como maquinaria y herramienta agrícola, 

fertilizantes, insecticidas, transportes etc. 

En la actualidad existen 69 ingenios agrupados en 9 de-

-~egaciones regionales diseminadas en todo el país, a saber: -

Región I- Noroeste, Reg!ón II Occidente, Región III Balsas¡ 

Región IV Centro: Región V Huastecas: Región VI Alto Veracruz 

Región VII Bajo Veracruz1 Región VIII sureste; Región IX Pacf 

fico Sur. 

Cabe resaltar que el ritmo de crecimiento de la produc

ción es muy errático, por los fuertes aumentos en ocaciones -

existen decrementos. Se destacan como principales industrias 

demandantes, la embotelladora, la dulcera y la panif icadora y 

galletera. 

Un caso típico de sustitución de energía no comercial -

lo dá la industria azucarera, que tradicionalmente ha satisf~ 

cho sus requerimientos de energéticos con el bagazo de caña -

que produce. Durante los últimos 10 años, se presentó un fe

nómeno singular de sustitución por el combustóleo, único hi-

drocarburo que consume. 

En la actualidad los energéticos insumidos por las fá-

bricas donde se produce el azúcar y otros subproductos de la 

caña, básicamente son: bagazo de caña y cornbustóleo, que se 

utilizan en la alimentación de calderas que producen vapor -

destinado al proceso productivo y en la generación de ener--
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gía eléctrica la que a su vez os transformada en energía mee! 

nica. Esto es muy .significativo, debido a que la mayoría de 

los ingenios generan en sus propias plantas una parte impor-

tante de la energía eléctrica que consumen (menos del 1.0\ do 

los ingenios no cuentan con plantas generadoras). 

Dado que la mayoría de las calderas están diseñadas pa

ra quemar bagazo de caña y no otro tipo de combustible, al -

emplear este último, su eficiencia térmica disminuye, lo que 

dá lugar a un mayor consumo de energía por unidad de produc-

to. Según comentarios con técnicos de algunos ingenios azuc~ 

reros indicaron que se necesitan aproximadamente 0.387 m3 de 

combustóleo para sustituir una tonelada de bagazo de caña con 

un SO.O\ de humedadlo que traducido a unidades homogéneas 

trae como consecuencia una pérdida de poder calorífico en el 

proceso de sustitución equivalente a 0.189 MCPCE. 

Existe un renglón específico dentro do la industria az~ 

carera conocido como "tiempo perdido en la zafra", que se de

be a los sigueintes fenómenos: falta de caña, lluvias, •maqul 

naria-ingenio", días festivos y varios. Aunque las paradas 

en los ingenios son irregulares y no presentan una tendencia 

definida a lo largo del período de estudio, inciden en mayor 

o menor grado sobre el insumo de energéticos en cada zafra r~ 

salta el hecho de que el mayor tiempo pérdida en los ingenios 

corresponde a fallas de la maquinaria atribuibles en su mayor 

parte a reparaciones deficientes o a la operaci6n de equipos 

obsoletos y en malas condiciones de uso, lo que también con-

tribuye a una combustión deficiente. 

Cabe destacar que la demanda de energéticos de la indu.!!_ 

tria azucarera se distingue principalmente por su carácter e.!!_ 

tacional, es decir, porque no es uniforme ni se presenta duran 

te todo el año, sino que solo se demandan los seis meses que 

dura la zafra, variando de ingenio a ingenio las cantidades -
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insumidas de cada energético, 

5:8Industria del Papel y sus Derivados. 

Las industrias que se dedican a la fabricación de celulo 

sa y papel requieren de una gran cantidad de energía en todos 

sus procesos de elaboración-química, físico-química y mecánica 

por lo que ocupan un lugar importante dentro de las industrias 

que se deben seleccionar. 

Actualmente existen 62 unidades productoras, 37 dedica-

das Únicamente a procesar la celulosa, 11 a producirla y las -

14 restantes se encuentran integradas verticalmonte o sea pro

ducen celulosa y papel. La mayor producción de celulosa está 

localizada en los estados de México, Nuevo León, Jalisco, Chl 

huahua, Veracruz y Oaxaca1 las del papel en el Distrito Fede-

ral, y en los estados de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz 

y Oaxaca. El grado de dificultad que implica la cuantifica- -

ción de la energía, por los diferentes procesos empleados, -

por las dirnertsiones de las plantas y la heterogeneidad de su -

integración, debe analizarse mediante un cuidadoso desglose de 

la energía insumida en los diferentes procesos para elaborar -

celulosa y los del papel, a fin de eliminar los energéticos -

utilizados en la fabricación de las materias primas importadas, 

según comentarios de funcionarios de productora e importadora 

de papel (PIPSA) aproximadamente se importa un 30\ anual del -

consumo interno. Cabe hacer notar que la industria mundial de 

celulosa atraviesa también por serios problemas para su abast~ 

cimiento, por lo que los precios internacionales están sujetos 

a alzas continuas. 

Las importaciones de papel y celulosa no son fácilmente 

eliminables, debido a que la materia prima, que en su mayor 

parte proviene de la madera, se encuentra localizada en luga-

res no siempre accesibles y requieren de grandes inversiones. 
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Los insumos de energía son proporcionales a los volGme

nes de producción de celulosa y papel lo que implica una -

estrecha relación con los avances tecnológicos del sector, la 

rama de referencia utiliza energía eléctrica, combustóleo y -

gas natural, energéticos utilizados en la producción de vapor 

para calderas, así como en hornos de cocción y secado. 

5.9 Química: 

La industria química se sitúa como una de las ramas más 

dinámicas dentro del sector industrial por su rápido crecimie~ 

to de una serie de factores que se conjugan en el marco gene-

ral de crecimiento industrial cuyas bases se establecieron en 

sus inicios en una política de sustitución de importaciones y 

en la adopción de una serie de incentivos y medidas proteccio

nistas por parte del gobierno. 

Se considera como industria química: De acuerdo con el 

Banco de México, S.A. las actividades incluidas en los siguieE 

tes rubros: 

Fabricación de productos químipos básicos, orgánicos e -

inorgánicos. 

Fabricación de fibras sintéticas, resinas, materiales -

plá9ticos, elastómeros y hule sintético. 

Fabricación y mezcla de abonos, fertilizantes e insecti

cidas. 

Producción de jabones, detergentes y otros productos pa

ra lavado y aseo. 

Fabricación de productos medicinales farmacéuticos medi

cinales. 

Fabricación de perfumes, cosméticos y otros artículos de 

tocador. 

Otras industrias químicas. 
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No siendo la rama química una industria típicamente -

absorbedora de mano de obra, su dinámico crecimiento no se -

ha reflejado on la misma proporci6n con respecto al personal 

empleado1 así en 1970 según censos industriales ocup6 a 64,434 

en tanto que para 1980 la cifra aument6 a 80,543, sin embargo 

no todas las actividades de la industria química mantienen la 

misma característica, pues las que requieren de pequeñas can-

tidades de energía, como la fa~ricaci6n de productos farma-

céuticos y medicamentos que a pesar de su consumo insignif i-

cante es una fuerte insumidora de mano de obra. 

El hecho de que esta rama soa en gran parto una indus

tria con un alto grado de tecnificaci6n, implica un gran con

sumo de energía. Desde luego que el energético más utilizado 

es el gas natural, siguiendole en importancia la energía eléc 

trica, el combustóleo y el diesel. 

Esto se explica si se considera que los productos que 

se han incorporado a la fabricación nacional, son aquellos -

que requieren de más altas temperaturas y presiones, cuyo lo

groimplica un alto consumo de energéticos. 

Es necesario destacar que el consumo de las activida-

des que demandan energía en mayor proporción son; productos 

inorgánicos básicos,o los orgánicos básicos, las fibras arti

ficiales y sintéticas, fertilizantes y plaquicidas, elastóme

ros y ~astificantes. 

La fabricación de productos farmacéuticos medicinales, 

fabricaci6n de jabones detergentes, perfumes, cosméticos y -

otros artículos de tocador y otras industrias químicas, insu

men energía en menor medida aún cuando la fabricación de pro

ductos farmaceúticos medicinales sea la segunda actividad más 

importante dentro del valor de la producci6n. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 



VI CONCLUSIONES 

Para formular la investigación propuesta sobre el con

sumo de energía al sector industrial fu6 necesari~ entrevis-

tar a varios funcionarios, tanto de las industrias como de c! 

maras y asociaciones donde generamos intercam~io de opiniones 

e impresiones y al mismo tiempo tratar de precisar el posible 

alcance del trabajo. 

Los supuestos que utilizo sobre el comportamiento de -

una encuesta al sector industrial, se basa fundaffientalmente -

en experiencias propias y directas que a través de varios -

años de trabajo sobre el panorama de los energéticos he vis-

lumbrado las deficiencias existentes en la realización de 

otros trabajos similares, que no cuentan con bases firmes pa

ra realizar un seguimiento ordenado y sitemático de las acti

vidades que se deben considerar para obtener resultados con-

fiables y positivos, as1 como las herramientas de apoyo que -

he diseñado en base a diferentes criterios recabados en inves 

tigación directa y en la bibliografía consultada. 

Debido a las limitaciones de recursos y tiempos para -

llevar a cabo un muestreo estadístico y poner en práctica una 

prueba piloto, Únicamente propongo la relación de industrias 

seleccionadas, que está enfocada hacia aquellas que absorben 

la mayor demanda de energía y que son representativas de la -

dinámica económica del país, según comentarios directos de -

funcionarios de cada una de las empresas que enlisté,las cua

les se realizarian mediante el método de muestreo estratifica 

do,en el cual se divide la población en grupos o estratos ho

mogéneos internamente,colocando en estos mismos las unidades 

que sean similares respecto a cada rama industrial.Una vez selec 

cionando la muestra, los resultados se suman para obtener un 

estimador para el conjunto. La precisión deriva en los estra

tos que son homogéneos de modo que los medios pueden estimar-
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se con errores menores. 

Esto es simple sugerenciá ya que la realidad de la en

cuesta ser~ a juicio de la institu~ióri o empresa que la lleve 

a cabo y bajo el m&todo de muestr~o,pr~babilidad o estimación 

que le convenga. 

La experiencia piloto indicará el período bajo el cual 

se debe planear el proyecto, para la asignación de presupues

tos y tiempos en relación a: 

1) Preparación de los recursos humanos y materiales 

2) Levantamiento de la encuesta. 

3) Procesamiento y depuración de la información, y 

4) Entrega de resultados. 

Es necesario recordar que el criterio de representati

vidad no es el estadístico sino el de que un conjunto de 

empresas capten la mayor parte del consumo de energía de un -

universo dado, para esto recomiendo que se basen en las prin

cipales ciudades industriales tales como México, Zona Metrop~ 

litana y alrededores, Monterrey y zonas aledañas, Veracruz, -

Puebla, Toluca, Morelos y Jalisco que son los estados de ma-

yor concentración industrial. 

Considero que para llevar a cabo una encuesta detalla

da de las principales empresas del sector industrial, la debe 

considerar una institución que tenga la solvencia económica -

suficiente por los costos tan exesivos en que esta incurriría 

tales como : 

Contratación de personal (entre supervisores, encuesta 

dores, jefes de grupo), 

El No. de visitas a industrias, 

El No. de cuestionarios a colocar 

El tiempo de espera para recibir la información 

Tiempo que se va a emplear para concentrar y validar-

la información por tipo de industria. 
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Se considera. que la encuesta puede ser a nivel nacional, 

y requiere de análisis de tabuladores salariales vigentes así 

como las tarifas de viáticos vigentes. 

costos de computación para procesar la información. 

costos totales de preparaci6n de encuestadores y los -

artículos necesarios que van a utilizar, impresi6n de material 

requerido etc. etc. 

considero que de llevarse a cabo una encuesta de esta 

magnitud seria un gran avance en el campo de los energéticos 

ya que se conocerian los requerimientos reales de energía p~ 

ra la producci6n industrial, se obtendrían indicadores de co~ 

sumo y uso y forma de como utilizar la energía en la industria, 

se ayudarla a preveer la estructura y el comportamiento futu

ro del mercado interno de los combustibles elaborados por 

PEMEX, se pueden plantear políticas y estrategias para el uso 

eficiente y racional de la energía, formar una base de datos 

para contribuir a una mejor elaboración de balances energéti

cos de México y algo más importante sería poder proporcionar 

herramientas de análisis a las instituciones relacionadas con 

la planeación en el campo de los energéticos. 

De alcanzarse los objetivos anteriores; en particular 

se lograr& unamejor visión de lo que ocurre en el sector in

dustrial mexicano, respecto a la utilizaci6n de la energía, -

de donde será posible un adecuado diagn6stico de los proble-

mas y por lo tanto la instrumentaci6n de soluciones apropia-

das. 



APENOICE METOOOLOGICO 



FORMATO 

F.l CUE~TIONARIO 

ENCUESTA tNDt:STRIAL SOBRE EL co~st::Mo I'E 

ENERGIA 

{ INFORMACION PARA USO ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL) 

EMPRESA: l 1 1 1 

PLANTA : LLJ 
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1. DATOS GENERALES 

NOMBRE COMPLETO DE LA RAZON SOCIAL 

DE LA EMPRESA:------------------------

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:------------------

AFlO EN QUE El ESTABLECl111Elff0 INICIO OPERACIONES: LJ_j 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL ESTABLECIMIENTO: __________ IJ._lJ 
UBICACION DEL ESTABLECl111EHTO _________________ _ 

No.EXTERIOR No. INTERIOR 

CALLE, AVENIDA, CALZADA, CARRETERA, ETC. O KILOMETRO O LETRA 

COLONIA, SECTOR, BARRIO, ETC. CODIGO POSTAL TELEFONO 

ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO O DELEGACION LOCALIDAD 

•.J . .'. .~.l. 

REGISTRO DEL LEVANTAMIENTO: 

ENTREGA DEL CUESTIONARIO PARA SU CONTESTACION 

SE ENTREGO A:------------------------

FECHA: _________ _ 

PUESTO_: ________________ , __ TEL. =--·--------
ENCUESTADOR: ________________________ _ 

SUPERVISOR --------------------------
R U T A:--------------------------
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2, PEP.SONAL,TtEMPO TRABAJ.<\DO Y VENTAS 

CLASIFICACION DE PERSONAL AL FINAL DEL A~O Y VENTAS TOTALES 

(Deberá considerarse conjuntamente al personal de planta y eventual) 

CONCEPTOS A~O 

OBREROS 
LLI 1 1 J 

EMPLEADOS 

l 1 1 1 1 1 

TOTAL 

HORAS HOMBRE ACUMULAPAS 

DE LOS OBREROS 

1 1 11 1 1 11 1 

VENTAS TOTALES (miles de pesos) 

l 1 1 1 1 1 1 1 1 



), CARACTUISTIC4S DE LA PROOUCCION, 

PRODUCTOS PRIW:IPALES: VOLUHEN PRODUCIDO Y CAPACIDAD DE PRODUCCION 

OPERACION 

....... ..,.,.5 •• NOHBRE DEL PRODUCTO NOHBRE GENERICO OEL UNIDAD DE VOLUHEH PRDDUC 1 DO CAPACIDAD NDHl~AL PRECIO DE VENTA 
INICIAL 1L AAO ELABORADO PROCESO UTILIZADO• HEDIDA EN EL AAO (DE DISEAD) H POR UNIDAD 

PROOUCCION ANUAL, (HILES DE PESOS) 

-
LU 11 1 1 1 LLl.U l1_ J_ J l1J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 11 

--r-
1 1 1 11 1 1 1 11111 1 1 1 1 llJ 11 1 11 1 11 111 1 1 1 1 111 111111 1 J 

1 -
1 1 1 11 1 1 1 ll...U..J 1 Ll J L..L.J 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1 1 1 111 11 1 111 11 

-
LLI 11 11 1 LLLU 1 1 1 1 LlJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 11111111 

-
111 LLUJ LLW LLLJ LU 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 111 lJ 1 1 1 1 1 1 

-
UJ L1..LU L.U...U LLJ..J L..L.J 1 1 1 1 1 1 11 111 1 1 1 1 l 11 l 1 1 11 1 11 

-111 111 11 11 111 1 J 1 l l1J 11 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 11 

-UJ 11 1 J l UJ...LJ u.u L..L.J 1 1111 1 1 1 111 1 1 1 1 111 11 1 1 1 1 11 
(tr) fi1u <o:j.J¡ uno d• 101 procoo1 on11.11ar u11 dlagrain1 slmpllflcedo de flujos e.le 1narol• y Mterl•IH. donde se e1peclrlque.1 las m.1terl11 primas 

y 101 •~rg•llc.os utlll11do1. 

10 
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4 CARACTERISTICAS , AUTOGENERACION Y AUTOCONSUMO DE LOS COMBUSTIBLES 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES. 

COMBUSTIBLES COMPR-\L'OS VOWMDI DE VAillR 

. UNJ.ww 
CONSUMO EN EL AflO (MILES DE PESOS) 

NOMBRE Mt'h 
GAS N.lffiBAL MILES M3 

-- -
LU LLI LI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LJ 

GAS LICUAOO -12!;!_ .... 

w LLl l l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COMBUSTO LEO M3 -w w LI 
' l 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

DIESEL _L 
uJ w t l 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COQUE DE CARBON TON -w w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 l 1 1 1 1 

OTROS 

w w l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-w w 1 1 l 1 1 1 1 l J 1 1 1 l 1 1 1 1 1 

-w w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 

COMBUSTIBLES AlJI'OGE!im.OOS 

1.-

w w 1 1 l l 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 

2.- -w LLJ 1 1 l 1 l 1 1 1 1 ll 1 1 1 1 1 1 r 
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5, GENERACION DE VAPOI\, CARACTERISTICAS V COllSUMO DE COMBUSTIBLES 

CONSUHO DE COHBUSTIBLES PARA LA GENERACION DE VAPOR. 

GRUPO GENERADOR DE VAPOR NUMERO l..J 

ARO INICIAL DE OPERACIONES 1 ( __ . LLJ 
CARACTERISTICAS DEL VAPOR PRODUCIDO: 

PRESION ABSOLUTA (Kg/cm2) 
TEHPERATURA (ºC) -----------
PRODUCCION DE VAPOR VIVO POR HORA (Kg) ____ _ 
HORAS DE OPERACION EN EL ARO 
CANTIDAD NETA DE VAPOR PRODU-C l~D"""o ~(-to-n'""") -----

CARACTER IST l CAS DE DISEAO PARA LA PRODUCCION DE VAPOR: 

PRESION ABSOLUTA (kg/cm2
) 1 1 1 

TEHPERATURA (ºC) ---------- 1 1 
PRODUCCION DE VAPOR VIVO POR HORA (kg)_____ j íl 
ENERGIA REQUERIDA (Kcal/hr) _________ ... _.__~_.._-1!1--L.I ~· 

COHSUHO DE COMBUSTIBLES EN EL ARO: 

HOHBRE .. ·-- --·-··--- --- .. _ .... . ......... -·------
..... Jj.J ____ w w ---·······--- --·--···· 

iUNI DAD 
DE 

HEDIDA 

w w w -----· ----·---- ··-----· .. -

VOLUHEN ----- .. . 

__ J 1 1 1 1 1 1 l 1 ,,_, 1 J_ 1 1 1 1 1 1 1 --'- .LJ 1 .L 
VALOR EN 
HILES 

1 .l..L.l_J_Jj (PESOS) 
... !.!.!..IJJ_ 1 1 1 LL 1 1 1 1 1 1 1 11 



6. DIF..RGIA ELECTRICA, CONSUMO Y CARACTERISI'ICAS DE 1/\ 
Al!I'OGrnERACIOl J 

ENERGIA ELECTRICA CONSll'IIDA TOTAL, Y EN LDS SERVICIOS 
GENERALCS 

CONSU1'D DE ENERGIA ELECTRI-
CA EN KWH WRANTE EL /\.!')) 

--
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 I· 1 

1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 

1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

1 1 1 1 l 1 1 1 l 1 1 

1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.i:RVICIOS GENERl\LES 

1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 

151 
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7 DIERGIA RF,GUERIDA DE DISEAO PARA C.AJJA UNI!W) 
Y. SERVICIOS GENERALES --

ENERGIA REQUEJUDA 

ELECTRICIDAD ( JCI') COMBUSTIBLES (Kcal/hr') 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w 1 1 1 1 1 1 w_ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 l 1 1 1 1 1 J 

1 1 1 1 1 l 1 l 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l 1 1 l 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i · I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 u 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 ' ' 1 1 J 

1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 
SERVICIOS 
GENERALIB l ' 1 1 1 1 l 1 1 1 ' 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 J 



8. PERSPECrIVAS DE 1/1 Pl/\NTA A O:lln'O PI/IZO 
153 

VARIACION EN 1A CAPACIDAD DE PROWCCION Y CONSUMO DI: CNERGIA 

AAo DEL HORIZONTE 198 --
NOMBRE DEL VARIACION VARIACION DE 1A MANO DE OBRA* 

P!.AllE.A.DA m LA % 
PRODUCTO 

CAPACIDAD DE PRINCIPAL 
PFDJJJCCION >I NUMERO DE NUMERO DE 

% OBREROS LMPT >'AMS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 l 1 1 1 l 1 1 1 J 

V ARIACION DE 1/1 ENERGIA REQUERIDA EN PORCIOO'O " 

OOMBRE DEL V ARIACION DE 1A 
ENERGCTICO CAfll'IDAD 

REQUERIDA % 

ENERGIA ELECTRIC.A 

w l l 1 1 l 
GAS NA'lURAL 

w 1 1 1 1 l 
COMBUSfOLEO 

w 1 1 1 1 1 
DIESEL 

w 1 1 1 1 1 

COQUE DE CAROON 

w 1 1 1 1 1 

OTROS 

w 1 1 1 1 1 

- w 1 1 1 1 1 

w 1 1 1 l 1 
ir Nl<lrM "D" SI ES DECRIMENI'O. 
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'9.- EVALUACIONES GENERALES. 

Sobre la eficiencia de operación. 

Si se planteara una operación más eficiente de la 
generación de vapor, cual de las opciones consid~ 
raría más viable: 

Producir mi• vapor de la misma entalpía 
tBn qué proporción podría incrementarse? -----

1 1 
' 

Producir menos vapor ~ero de entalpía -
mayor lCuál ser.la el A :rn energía - - -
por unidad de vapor? -----' 
Producir un vapor semejante pero con me 
no• combustible lCuál sería el ahorro
posible? 

1 1 

1 

. tQu' tipo de inversiones se requerirían para alcan~ar 
•ata eficiencia? 

l.- Reposición de parte del equipo. 

2.- Adquisición de equipo adicional. 

3.- Mantenimiento más frecuente. 

4.- Otros (especificar) 

00 

ºº Ot:l 
00 
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Con respecto a la generación eléctrica, si esta operaci6n 
fuera más eficiente, cual posibilidad ser!a la más factible. 

Producir más Kwh con ol mismo com- -
bustible, en cuanto considera el au
mento posible en t 

Pro~~cir los mismos Kwh pero con me
nos energéticos, en que proporción -
sería el ahorro en t 

l l 1 1 

LJ.jJ 

Las inversiones que se requerirían para mejorar esta eficiencia 

Reposición de parte del equipo ou 
Adquisición de equipo adicional ou 
Mantenimiento mls frecuente ou 
Otros (Especificar) ou 

Datos sobre las características del consumo de hidrocarburos. 

lQué inconveniente encuentra en -
consumir el combustóleo en compar~ 
ción con el gas natural? 

.LU 
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En caso de que en su planta se haya quemado gas natural, y 
combustóleo en el mismo equipo (en &poca diferente)~ lCu&l 
sería la proporción en que aumenta el mantenimiento del -
equipo al usar combustóleo? 

Tiempo 
Aprox. -------' Costo 

.;~rox. ' LilJ 
lQué equipo adicional habría que poner a funcionar para -
quemar combustóleo en lugar de gas natural? 

Equipo y Acce- Unidad de Miles de $ 
sorios. Capacidad medida Inversión. 

-·· _ l J.J _l l 1 1 1 1 1 1 1 _h-LL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . - .. --

1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J t 1 1 l 1 1 - ------ - ·~· .. -... - . -

Con qué tipo de medidores cuenta para registrar sus consumos 
de hidrocarburos. 

Gas Natural 

w w 
Gas Licuado 

w w 
Diesel 

w w 
Combustóleo 

w w 
Otros: 

w w 
w w 

1 1 

1 1 

1 1 



F • ¡z IIBLACION DE l'ERSONAL INTEIU!Sl\DO EN LA ENCUESTA 157 

GHADO ACADEHICO ! DISPONIBILIDAD EXPERIENCIA R!Ll\CIONA OBSERVACIONES 1 

NOMBRE EDAD 
CAHRERA nono .. --- DAS C/ENCUESTAS Y DE CARTA PASANTE 1 C!rllO~ 

TELEl'ONO 
'ASANTE TITULAR CARRERA SI NO 

QUE TIPO. ESTUDIOS, INTEatS, 

1 

2 

l 

4 

5 

c. 

7 

o 

9 

10 

u . 
12 

13 

14 

15 

16 

17 



F. 3 REU!I ION DE 'l'RllUAJO 
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ACTA-MINUTA DE LA R~UNION CELEBRADA EL DIA. 

DEPARTAMENTO• 

1 
LUGAR1 I llOM ) 

-
P A R T I C I P A N T E S: 

O R O EN O E L O I A: 

RESULTADOS y ACUERDOS: 
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FECHA: 

COMPROMISOS DE TRABAJ01 FECHA DE ENTREGA: 

NUEVAS REUNIONES: FECHA: 

ACTIVIDADES DERIVADAS: 



P.4 •coNFIRMACION VE DATOS EN DIRECTORIO"* 

DEMAttDA DE ENERGIA 

ENCUESTA D~L SECTOR INDUSTRIAL 

Rama 

Nombre de la Empresa: 

Matr!z* 

At'n.1~~~~~~~~~~..-~~-Cargo o Puesto 

Ubicaci6n de la Planta: 

Número 

C.P. 

Observaciones: 

160 

*Indicar la direcci6n de la matríz y/o ofinas en México, represen
tante y teléfono: 

* Se realiza vía telef6nica. 



Nombre de 
TIHefono E m p r e 

F • 5 RELACION DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA 

la Nombre de 11-a Fecha y 
s a Poblaci6 ll' Hora 

Persona con qui4in 
se habló. 

.... 
en .... 
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F.6 REGISTRO DEL LEVANTAMIENTO 

cuestionario No._ ll 1 
Empresa L_I 1 1 

Planta lJ....J 

Entrega del cuestionario para su contcstaci6n. 

Se e.ntreg6 

Fecha IJlltll 

Puesto 

se comprometi6 a entregarlQ..A.._..,.l~----------~------~-

La entrevista inicial -- Hs. Min. 
dur6: LJ LU 
se recorrieron las instalaciones de la planta 

Si o u 
No o 

Se recibió el cuestionario 

En caso afirmativo: 
Si No 

Hubo necesidad de más entrevistas directas o ou 
cuántas __ 

1 
__ 
1 
__ 
1 
__ _.cuántos telefonémas de hicieron ______ l..1..J __ __ 

cuales fueron los puntos que causaron conflicto. 

LJ O El concepto de Tipos de Energía. 

l.J O El nivel de desagregaci6n de los datos. 

~ Q La fecha de recepci6n final fu&. 
~~~~~~~~-

1 1 1 ' l 1 



En caso ne9ativo1 

En que fecha se suspendió la esper"'------------

llllllJ 
Cuales piensa que fueron las causas de que no se respondiera•LJ 

a) Tiempo insuficiente (lo entregarán después) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

q) 

No poseían la información adecuado. 

No se entendió que se pedía 

Desconfianza a dar información 

No existe personal adecuado para contesta.r 

Falta de inteds para cooperar 

otras (especificar) 

Encuestador 

Supervisor 

Ruta 

* Total o parcial.31ente. 

u 
u 
u 
u 
u 
u 

w 
u 
u 
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E!JCUESTA soa:tE CONSUHO DE ENtRGlA 

:ONTROt. Ct:NT.~AL DE RtCil5TRO Ol!'L LEV.\~TAHt?NT:> 164 

tm'1t!:GA = =sTI""'110 (VISITA :iucv.:.1 2.s. '/IS::A fAJU. '.U:SJL\.'ER :t'CA.S Y W-'TE'STA.R Rl:!CORDATONlOS 

~DEL~ .. MQCSU DE LA PD- :'!TA .:-.."E::.::-:J s.\11.IC ::U FER:;...~ lN:lICAD.\ PARA RECUCll:lf DE CUSTICtWl:IOS 
CU!l'll»IISO ncu IJUl OISEYACIO•BS 

~··· 
EAPRISA &llllA. P";tS?O ':ll.ErotiO 

DI! lllnYA DC 
ti.CA!< nllCll NA """" ~:''9SR! !> .... r. •fl --·1"·~:1"1 "' "--· ' --··· ·--·· .. ·--·· Drf'RltQ>. orrncA. 

1 
' 
' 
i . 

' 

1 
'' 1 

1 
1 

' 1 

1 i 1 1 
i 

1 j i 

¡ 



r.e MATRIZ DB INFORHACION RECIBIDA BN CUESTIONARIOS• 
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~~~:..~~6:.¡..;:C:UAD;¡:.RO::...~lr-...¡.:.....CU::::;AD:R0:::.,;2~.¡_:C~U:A;DRO::__;.J~+.:c:u:AD~R~0:.._;4;........i.....:c~uAD~R~0....:5:.._J.!::CU~AD~R0~~6:.......i~c:UAD::;.R:o'.._;7~~CUA::::;ºrRO::_Tº~-t~C~UAD~R0..;...19~"1 
Eq>re~ A B e A B e 11 B e A D e A e e A • e A e e A B e A B e 

il· tnforJUcic'Sn c:u .. ")lftta. 
b. Infurmaci6n Jncv~¡.lnta (fdta p0eoa dntoa). 
c. Inforaac16n Invalidada (no, contestaron, insuf'ic.lant• para su an.Sllala, etc.) 
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FECHA 

F. 9 RELACION DE CUESTIONARIOS PARA PROCESO EN COMPUTACION 

CUESTIONARIO 

1 
CLAVE CUESTINARIO CLAVE 

No. No. 

a:o 11 1 1 1 1 1 ITil 1 1 1 1 1 1 1 
CT.IJ CI 1 1 1 1 1 DIJ 1 1 1 1 1 11 

; 

a:u 11 1 1 1 CIIJ 1 1 1 1 1 1 1 

Ol1 1 1 1 1 ) cm 1 1 1 1 1 
CTJJ [ 1 1 1 1 [[]] 1 1 1 11 
o:.IJ ( ( 1 1 0:0 1 1 1 11 
0:0 rr1 1 ITO 1 1 1 11 
cm [I 1 1 0:0 1 1 1 1 1 1 1 
a:o 1 1 1 rm 1 1 1 
[!]] [ 1 [ 1 cm 1 1 1 
[[]J 1 1 1 1 DJJ 1 1 1 

ITJJ ( 1 l rm 1 1 1 
a:::o 1 1 l ] ITD [ 1 1 111 
[[lJ [ 1 1 1 DIJ 1 1 1 IJ..J 
[[]] 1 1 1 1 IID 1 1 1 1 11 1 

, 
~NVIO 



s. 10 

N o m b r e 

-

' 

F.10 ACTUALIZACION OE DIRECTORIO 

Relaci6n de Empresas que Modificaron su Clave 

de Ubicaci6n 

A L T A B 

Empresa Plantil Plig. Empreaa 
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A J A 

Planta Pág. 

-
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