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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

I.l DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS. 

Los acontecimien tos relacionados con la industria 

petrolera que tuvieron lugar en los ftltimos años fueron los que 

dieron la bas e a la idea de la elaboración de la presente tesis. 

Esta idea nació a raiz de los d escubrimientos de nuevos e impor

tantes yacimientos dentro de l t erritorio nacional y de ver la 

necesidad de un mejor aprovec hamiento de los mismos, que se lo

grará e vitando las exportacio nes del petróleo crudo y en su lugar 

haci~ndolo con productos que obtengan valor agregado. En todo 

esto es donde entra en juego la industria petroqu1mica, que es 

la encargada de hacer dicha conversión, la d el petróleo crudo a 

b i enes de consumo. 

Ante esta situación, tanto el gobierno como la ini

ciativa p rivada se encuentran en una b~squeda de nuevos proyec

t os o haciendo estudios t~cnico-económicos para lograr un máximo 

de integración de los productos petroqu1micos, para evitar, al 

log rar esto, la fuga de divisas, al reducir importaciones de pro

ductos primarios e intermedios; además, favorecer la exportación 

de productos t e r minados y como consecuencia de esto, favorec er 

nuestra econom1a al crear nuevas fuentes de trabajo y mejorar 

nuestra balanza de pagos. 
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Los puntos principales que identifican la proble

m.1 tica del sector petroquimico son: 

El funcionamiento y desarrollo de la industria 

química exige la necesidad de crear un sistema que garantice 

e l suministro de materias primas y el desarrollo del mercado 

de sus productos. Lo anterior con el fin de aprovechar la com

plementación industrial y las economias de escala. 

De los recursos tecnológicos aplicados actualmente, 

casi el 85% es de origen externo, lo cual afecta sensiblemente 

al desarrollo independiente de nuestra industria. 

El crec.imiento de la demanda interna de productos 

petroquimicos, que registra una tasa media del 20% necesariamen

te debe ser cubierta con un aumento equivalente en la producción 

interna, debido entre otras razones, a la incertidumbre de la 

oferta externa. 

El periodo de maduración de las inversiones en la 

industria quimica, asi como la razón capital/producto son suma

mente elevados. Lo anter i or lleva a una baja tasa de rentabili

dad en t~rminos comparativos y a una elevada ·necesidad de recur

sos financieros para pla~ear su desarrollo. La tasa media anual 

de inversión en la industria quimica deberá de ser del orden del 

30% para poder cubrir el lapso mencionado. 

En este momento es donde cabe mencionar que el prin

cipal objetivo de este trabajo es brindar una visión general de 
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la industria petroqu1mica mexicana, especialmente de la rama de 

los derivados del etileno, con v istas a crear una obra que sirva 

de información para que en c ua lquier momento s e pueda comenzar 

un estudio sobre un producto especif ico , al tener una idea gene

ral de lo que es y hasta donde se puede l legar en el terreno de 

la petroqu1mica que incluye a la rama mencionada. 

Estudios del t i po menc ionado se están llevando a 

cabo en varias instituciones especializadas, por la inquietud 

suscitada de lograr la integración de esta industria, con todas 

las consecuenc ias que esto implica . 

Es precisamente a la gente que labora en dichas 

instituciones a las que va dirigido el contenido de este análisis. 

Los objetivos que se quieren lograr son: 

-Suministrar la idea del por qué es tan importante la 

industria petroqu1mica para la econom1a nacional, al relacionarse 

con otras industrias. 

-Obtener una visión general de la situación de la ra

ma del etileno para que sirva de base en el desarrollo de estudios 

de productos espec1ficos, al ser un auxiliar en la bQsqueda de 

nuevos proyectos. 

-Plantear de una manera superficial, la situación 

del gobierno y la iniciativa privada dentro de la industria petro-

qu1mica, en cuanto a integración, proyectos, errores, etc. 



-Obtener una visión aproximada del futuro de l a 

industria del etileno en nuestro pa1s. 

4 . 

-Externar opiniones personales respec t o a qu~ pro

ductos ayudar1an mejor para lograr la integración de la rama 

del etileno. 

Siendo M~xico un pa1s productor de petróleo y en 

v1as de desarrollo, existe una gran pr eocupación por evitar los 

altos pagos que por concepto de regal1as sobre tecnolog1as s e 

hacen a los paises industrializados, rebasando ~stos aún a los 

efectuados por conceptos de utilidades. 

Una solución en este renglón ser1a la integ ración 

de la Industria Petroqu1mica que nos dar1a la experiencia nece

saria para lograr lo anterior. 
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I.2 HISTORIA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO. RAMA DEL ETILENO. 

Por primera vez en la historia de la industria qui

rnica, en todo el mundo, una compañia petrolifera fabricó un pro

ducto quimico utilizando una materia prima que procediera del pe

tróleo; fue en el año de 1920, en que la Standard Oil de New 

Jersey, ESSO, instaló en Bay Way (New Jersey) una planta para 

producir Isopropanol a partir de propileno. 

Hasta entonces los productos orgánicos básicos se 

obten!an de la destilación de la hulla o de la madera, de la fer

mentación u otros tratamientos de productos naturales, o de la 

t ransformación de los diversos tipos de carbones despu~s de una 

ac umulación de energia sobre ellos. 

Al nacer la petroquimica se crea tambi~n este t~rmi

no que la caracteriza, al igual que el antagónico: la carboqui

mica, que si bien se refiere en el más estricto sentido a los 

productos derivados del carbón, se utiliza en un sentido más am

plio para referirse a aquellos productos orgánicos que se· produ

cen a partir de materias primas diferentes al petróleo. Por 

ejemplo: se llama etanol petroquimico al obtenido via etileno, 

y etanol carboquimico al obtenido por fermentación de varios ti

pos de mieles. 

Lo importante es que se inicia entonces una etapa 

nueva en la industria quimica a la cual no se le ven limites, 

puesto que en poco más de c i ncuenta años más del 80% de la 
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industria qu1mica es petroqu1mica. Este gran avance se debe a 

varias razones que no se deben dejar de mencionar: 

Hasta antes de estos sucesos hab1a una gran diferen

cia entre las industrias petroltfera y qutmica, en cuanto a su 

modo de operar. Pero a partir de ese momento las industrias pe

troltferas invaden el sector qu1mico y se inicia una competencia 

desigual, ya que éstas tienen una potencia económica mayor y un 

estilo diferente en l?. forraa de abordar las nuevas iniciativas. 

Se aplican los procesos y las técnicas de la indus

tria del petróleo en la industria qutmica, que fueron fruto de 

grandes inversiones de investigación, y los voltlrnenes de fabri

cac ión se acercan a los alcanzados en las refinertas . 

Las f~bricas tradicionales estaban ubicadas al abri

go de grandes siderürgicas, en las zonas carbon1fe ras, o junto a 

centrales hidroeléctricas, por lo general alejadas de los cen

t r o s de consumo. Con la utilización de las nuev as fuentes: Pe

tróleo, sus derivados, y gas natural, se van cambiando las fac

tor1as cerca de las refinertas que a su vez est~n colocadas en 

los centros de explotación de dichas fuentes. Con todo esto, la 

diferenciación entre las dos industrias se hace ~s notable y se 

marca el vertiginoso avance de esta industria. 

Existen varias definiciones de lo que es la petro

qu1mica; de entre ellas, cabe dar a conocer las siguientes: 

PETROQUIMICA: Actividad que elabora productos para 

la industria de la transformación y brinda materias primas que 



de alguna manera tuvieron su origen e~ el petróleo crudo, en 
1 

los gases asociados a él , o en el gas natural. 

7. 

La definición oficial , es decir, la que aparece en 

la Ley Petroqu!mica : 

"La industria petroqu1rnica consiste en la realiza-

ci6n de procesos f1sicos o químicos para la elaboración de corn-

puestos a partir, total o parcialmente, de hidrocarburos natura-

les del petróleo, o de hidrocarburos que sean productos o sub-

productos básicos genéricos de refinación, corno son: cornbusti-

bles líquidos· o gaseosos , lubricantes, grasas, parafinas, asfal-

tos y disolventes, y en los subproductos que generen dichos pro-

cesos." 

Esta es una de las industrias que más puede contri-

buir a ayudar a los paises en vías de desarrollo, at1n a aquéllos 

que no cuentan con recursos petroleros propios, si cuentan con 

un mercado interno suficiente para absorber las capacidades de 

plantas en escala económica. 

El desarrollo de la petroqu1rnica en paises tecnol6-

gicamente más avanzados influyo muy pronto en México y, con clara 

visión, en 19 58 se expidió la primera reglamentación gubernamental 

al respecto. Petróleos Mexicanos quedó encargado del desarrollo 

de la petroqu1mica básica y de aquellos procesos que se considera-

ron vitales para la econom1a nacional. Para evitar la existencia 

de situaciones confusas que propicien hechos ilegales en un 
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terreno tan vital para el pa1s, se promulg6, en 1971, la Ley 

Orgánica de Petróleos Mexicanos, y el Reglamento de la Ley Re-

glamentaria del Articulo 27 Constitucional en Materia Petroqu1-

mica. 

En Maxico la Petroqu!mica básica se inició con la 

r e cuperación de azufre en los yacimientos de Poza Rica y su evo-

lución intensa comenzó a partir de 1959, al ponerse en funciona-

miento, en rápida sucesión, plantas productoras de azufre en 

Atzcapotzalco, Cd. Madero y Salamanca; tetramero y dodecilbenceno 

en Atzcapotzalco y Cd. Madero; amoniaco en Cosoleacaque, Cd. Ca-

J\ld, rgo y Salamanca; complejo de aromáticos y solventes en Minati-

tlán; etileno en Reynosa y Pajaritos; polietileno en Reynosa y 

Poza. Ric;::a; benceno, etilbenceno y ciclohexano en Minatitlán; 

( derivados clo;:.ados- en Pajaritos metanol en Texmelucan; alcohol 

i~ropflico~rr salamanccr;- purificadora de etileno y etilbenceno 

en ca. Madero y acrilonitrilo en Cosoleacaque. 

Posteriormente se entró en una etapa en la cual 

Maxico se esforzó para alcanzar la autosuficiencia en materia de 

productos qu!micos. En la decena de los sesentas se logró dis-

minuir la dependencia respecto a las importaciones de un cincuen-

ta a un quince por ciento aproximadamente. El proceso de substi-

tuciOn de importaciones hab!a sido casi agotado en tarminos de 

economicidad en las nuevas producciones. 

Entre tanto, la mayor y mejor utilización de los re-

cursos petroleros hace cobrar un auge inusitado a la petroqu1mica, 
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Se nota una situación de bonanza que alcanza el cl1max en 1972, 

punto en el que la i nversión de nuevas plantas era poco atractivo 

puesto que, dada la saturación de la industria, los precios alcan

zados por los productos hac1an casi imposible la competividad. 

Es tando as1 las cosas, la producción en M~xico de 

petr oqu1micos basicos, aunque aseguraba el suministro, no era del 

todo competitiva en el mercado internacional. 

Sin embargo, con el propósito de lograr que la indus

t r ia petr oqu!mica constituya uno de los factores del desarrollo 

económico de M~xico , y aprovechando la circunstancia favorable de 

que existen en el pa1s recursos petroleros que permiten el flore

cimiento de la actividad petroqu1mica hasta una magnitud que cubra 

las necesidades nacionales y pueda alcanzar proyección internacio

nal, tanto el _Estado como la iniciativa privada han desplegado una 

intensa actividad y una elevada inversión que empieza a rendir 

frutos que favorecen la econom1a al crear nuevas fuentes de trabajo 

y disminuir las importaciones para mejorar la balanza de pagos. 

El crecimiento sostenido de esta industria la coloca como el sector 

más dinamice, tanto por lo que se refiere a la inversión como a la 

producción. 

Actualmente PEMEX fabrica un total de 33 productos de 

entre los cuales se pueden destacar, en cuanto a valumen, al amo

niaco, el anhidrido carbónico, el tolueno, el etano, el etileno, 

el propileno, el benceno, que se pueden considerar corno los pila

res por la gran cantidad de productos que de ellos se derivan . 
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Ade~s, estan en fase de proyecto, ingenier1a y construcción, 

plantas que por sus capacidades se puede considerar que entraran 

en operación en la época en que mas necesidad habra de productos 

petroqu1micos. 

En lo que respecta al Etileno, en México se ha pro

ducido desde 1966 en Reynosa, Tamps.; desde 1967 en Pajaritos, 

Ver. y en Minatitlan, ver.: 1970 en Cd. Madero, Tamps.; y 1972 

en Pajaritos, Ver., y a la fecha ha alcanzado ya la cifra de 

177 700 Tons en 1974, que no obstante, dejaran de ser las sufi

cientes para satisfacer la demanda en pocos años, aún alcanzando 

la capacidad de diseño de cada una de las plantas, que suma un 

total de 253 000 T/A. Por esta razón hay grandes proyectos corno 

son una planta en La Cangrejera, Ver. de una capacidad nominal 

de 500 000 T/A y que se encuentra en etapa de ingenier1a; y otra 

en Poza Rica, Ver. de una capacidad de 182 000 T/A y que ya esta 

en fase de construcción. 

Las capacidades instaladas de las plantas existen

tes se reparten corno sigue: 27 000 T/A en Reynosa, dos plantas, 

de 182 000 y de 27 000 T/A en Pajaritos, una de 14 000 T/A en 

Cd. Madero, y 3 000 T/A en Minatitlan. El total, al sumarse 

con la capacidad de proyectos nos da un total de 935 000 T/A de 

las que se puede esperar que cubran suficientemente la demanda 

en el mercado futuro y permitan las exportaciones. 
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I.3 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRTA PETROQUIMICA MEXICANA. 

La importancia de la industria petroquímica reside 

en su capacidad de elaborar grandes vol1lmenes de productos qu! ~ i~ 

cos provenientes de materias primas abundantes y de bajo p recie, 

las cuales, no obstante el valor agregado, quedan como prcduct0 3 

que pueden considera r se baratos por su utilidad y costo ;::o :c.¡:iar a : i. 

vo con otros procesos de fabricación. 

De sde el punto de vista nacional, el esfuerzo de 

PEMEX ha sido fruct!fero al contribuir, contrarrestando la fu ga 

de d i v isas, a que se d i sponga de mayores recursos Je inversión para 

otras acti v idades producti vas, estimulando e impulsando, al mismo 

t i empo, el crecimiento de la petroqu!mica secundaria. 

El impacto de estos pruductos en el nivel de vida de l 

pueblo de México, es c onsiderable. Basta observar el efecto que 

e l a moniaco y los [ e rt i lizantes que de él se derivan, han tenido 

en la productividad de las tierras, y en consecuencia en la dispo

nibilidad de alimentos y de materias primas para la industria. 

No cabe duda que los avances logrados en la producción de ferti

lizantes nitrogenados e insecticidas, tendrán gran impacto en 

nuestra futura producción de alimentos. El nivel de vida se bene

fició tambi~n en otros aspectos, dada la importancia de los plásti

cos, las fibras qu!micas, los aromáticos, e'.:c., cuyos beneficios 

disfruta igualmente el consumidor, aQn cuando no conozca su proce

dencia, ni el esfu~rzo que significa obtenerlos. 
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Pero quiz~ lo más importante ~ea que con la petro

qu1rnica, México inicia el dominio de los campos de producción 

que requieren del uso de tecnolog1a compleja y dificil. Esto 

permite alcanzar un mayor valor a la producción derivada de cada 

barril de crudo y de cada metro cdbico de gas, de tal forma que 

se compensa el mayor costo de perforación que acompaña al inicio 

de la explotación de yacimientos situados a grandes profundidades 

o donde las dificultades de perforación aumentan, corno es en el 

caso de la plataforma continental o de terrenos extremadamente 

dif1ciles de perforar. Además, utilizar el petróleo y el gas 

natural corno materias primas petroqu1micas, facilitará sin duda el 

tránsito hacia la generación de electricidad a base de energ1a 

atómica 0 de otros energéticos más baratos que aquéllos, corno ocu

rre ya en los paises más desarrollados. 

En s1ntesis, los altos requerimientos de inversión 

de la industria petroqu1rnica se justifican en la medida en que 

contribuyen mediante sus efectos expansionistas y multiplicadores 

a la solución de dos problemas básicos en México: el su~ernpleo 

y el bajo ingreso de los sectores populares, as! corno la insufi

ciente capacidad del pa1s de absorber y crear innovaciones tecno

lógicas. 

Dentro del desarrollo económico de México la petroqu1-

rnica ha sido la industria más significativa, al convertirse en una 

de las bases fundamentales para que el pa1s modernice su agricul

tura y permitir que se inicie en una etapa de industrialización 

masiva de alta productividad. Además da lugar a la producción de 
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pl~sticos, fibras y hules sint~tl.cos, articulas farmaceuticos, 

colorantes, perfumes, resinas, adhesivos, detergentes, pinturas, 

forrajes, materiales de construcci6n y muchos productos ~s, 

cuya importancia para la satisfacci6n de.l consumo y de la po

blaci6n crece aceleradamente, por lo que produce un aumento en 

la actividad econ6mica y en la ocupación que dif!cilmente tiene 

paralelo. 
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I,4 LEY PETROQUIMICA. 

En Mé xico se encuentra reglament ada la industria 

petroquimica con objeto de evitar situaciones que orillen a su

cesos i legales en cuanto a e xplotar bienes que pertenecen a la 

nación , con lo que se podr!an causar daños irreparables a la 

economía mexicana. 

La "Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucio

na l en el Ramo del Petróleo", fue publicada el 28 de noviembre 

de 19 58 en el Diario Oficial de la Federación, y el Reglamento a 

l a misma Ley, se publicó el 25 de agosto de 1959 en dic ho medio. 

Este reglamento es general para toda la industria 

petrolera y comprende desde exploración hasta lo que es almace

namiento y distribución del petróleo. 

El capitulo VIII de este documento habla sobre lo 

que es la petroquimica, aunque muy brevemente, pues rtnicamente 

son cinco arttculos . 

Posteriormente, en vista de que el Articulo 27 de 

dicho Reglamento se prestaba a confusiones, pues es el que se 

refiere a la exclusividad de la nación para la elaboración de 

productos que sean susceptibles de servir corno materias primas 

industriales básicas, que sean resultado de la primera transfor

mación f1sica o quimica importante, etc., se formuló un acuerdo 

en el cual se da una lista precisa de cuáles son esos productos, 

y que fue publicado en el Diario Oficial el 9 de abril de 1960, 

en un Decreto Presidencial. 



15. 

Sin e mbargo, dado el crecimiento y la i mportanc ia 

que f ue tomando la petroqu!mica para el pa1s, 3 e hizo necesa r i o 

def inir con mayor precisión y cla~idad en qu~ c o nsist!a esta 

industria, en donde sólo el Estado pod1a estar y hasta dónde 

los particu lares pod1an participar. 

Esto se logró c on la creación del "Reglamento de la 

Ley Reg lamentaria del Articulo 27 Constitucional e n el Ramo del 

Petróleo, en Materia de Petroqu!mica", que s e publicó con fecha 9 

de febrero d e 19 71 en el Diario Oficial . 

Este Reglamento vino a derogar el citado c apitulo 

VIII del anterio r y el acuerdo mencionado del año de 1960, 

En el Capitu lo I se· habla de lo que es la industria 

petroqu!mi ca; de cu~les son los productos que solamente la nación 

por conducto de Petróleos Mexicanos , puede manejar; cu~les donde 

los particulare s mexicanos y el Estado deben trabajar conjunta

mente; cuáles los que pueden ser tratados indistintamente por el 

Estado a por los particulares cualesquiera; y por ültimo se nom

bra a la Secretar!a de Patrimonio Nacional para que sea de ella 

de donde salga la clasificación de los productos en las clases 

mencionadas. 

El Capitulo II es el que instituye la Comisión Pe

troqu1mica Mexicana, que depende de la Secretan!a mencionada, sus 

objetivos, su integración y su organización. 
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Los permisos y autorizaciones para la elaboración 

de productos petroqu1micos están reglamentados en el Capftulo III 

de dicho documento. Aqu1 se mencionan los requisitos que se de

ben cumplir al solicitar un permiso, el procedimiento para lograr

los y las condiciones a las que hay que sujetarse una vez que se 

ha otorgado dicha autorización. 

Las disposiciones generales, es decir, la manera en 

que deberán constituirse las empresas que soliciten permisos, se 

mencionan en el IV y Oltimo Capitulo de esta Ley. Lo más rele

vante de esto es que en ningt1n caso y en ninguna circunstancia 

s e autoriza que una empresa se constituya con una mayor1a de capi

tal extranjero, sino con un m1nimo de 60% de capital nacional, que 

constituyen las acciones de la llamada serie "A". El 40% restante, 

la serie "B", es de suscripción libre, y estas acciones pueden ser 

adquiridas por personas f1sicas o morales, nacionales o extranje

ras, con excepción de soberanos o gobiernos extranjeros. 

Este subcap1tulo de "Ley Petroqu1mica" se ideó por dos 

razones principales: Una, es que con tal Ley se está protegiendo 

a la nación de cualquier acción que pueda dañar, por medio de los 

productos petroqu1micos, a la econom1a nacional, porque como ya se 

mencionó,- la petroqu1mica es una de las industrias que más ayudan 

al desarrollo de una nación. La otra razón es porque es uno de 

los requerimientos que se deben cumplir en México para la creación 

de una empresa petroqu1mica, y en este trabajo es sumamente nece

sario mencionarla, puesto que uno de los principales objetivos es 

dar un panorama de esta industria en nuestro pa1s. 



17. 

En México, para realizar la constitución de una em

presa petroqu!mica, se deben cumplir ciertos requerimientos, que, 

a grandes rasgos, son cuatro principalmente: 

- Hombres para realizarla. 

- Conocimientos tecnológicos (Know How) • 

- Recursos económicos. 

- Permiso petroqutmico. 

Hombres para realizarla. Indudablemente es por dem~s 

hablar de esto, puesto que si no existiera este recurso, no habr!a 

en México e mpresas como Petróleos Mexicanos, que es la primera em

presa petroqutmica en el pats. 

Conocimientos tecnológicos (Know How) . Las tecnologtas, 

cuando no se pueden realizar en México, son factibles de adquirirs e 

en e l extranjero. El mercado externo de tecnologtas es similar a 

cualquier otro, existe la oferta y la demanda, lo que origina que 

haya diferentes prec ios para el mismo producto. Los precios no 

dependen sólo de la vendedora, sino también de las que lo compran, 

o de la exclusividad que sobre el producto requieran. En México 

ya se desarrollan tecnologtas en diferentes centros de investigación, 

que ser~n comentados m~s adelante. 

Recursos económicos. En este punto cabe mencionar el 

impacto que tienen las pciltticas de crédito de los paises exporta

dores de equipo y maquinaria, que ofrecen plazos largos y tasas 

bajas de interés hasta por 80% de· valor del equipo adquirido en 

el pats otorgante del crédito, con lo que se desalienta el uso de 

recursos mexicanos. También la posición de la Banca nacional, 
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e n l a que no se ha desarrol lado una conciencia industrial plena , 

excepto parc i almente en algunas financieras, lo que dificulta 

grandemente el que las industrias y técnicos mexi canos puedan 

competir , aunque alcancen igual calidad; lo mismo sucede con el 

p r estigio que l l evan consigo las marcas extranjeras. Poco a poco 

se ha ido logr ando que las autoridades y los banqueros, dentro 

d e los 11mi tes adecuados, brinden est1mulos para el otorgamiento 

de c réditos a los consumidores de bienes de capital producidos en 

México. 

Per miso petroqu1mico. Mientras se rednan las con

diciones e xigidas por la Comisión Petroqu1mica, no hay ningan 

pr oblema para la obtención de ellos. El gobierno es uno de l o s 

principales interesados en que se desarrolle este tipo de empre

sas y con ello se acomplete la integración de la industria petro

qu!mica nacional, y si estas empresas son 100% mexicanas, mucho 

mejor. Prueba de ello es el incremento de otorgamientos, por una 

unidad de tiempo, que se ha hecho una realidad en los dltimos años. 

A continuación se da una gu1a aproximada de cómo debe 

estar constituida una solicitud a un permiso petroqu1mico. Tal 

vez se note que existen puntos que no son mencionados en el Regla

mento, pero lógicamente, entre mas completo se presente el estudio 

que sirva de base para dicha solicitud, mas facilidades se tendrán 

para la obtención del permiso. 



SOLI CITUD DE PERMISO PETROQUIMICO 

(REQUISITOS) 

I. Introducción y antecedentes. 

II. Estudio del producto y su elaboración. 

l. Generalidades. 

2. Producto (s) 

3. Propiedades f!sicas y qu1micas. 

4. Descripción del proceso propuesto. 

19. 

5. Consumo s de materias primas , catalizadores y servicios 

por tonelada de producto. 

6, Plantas existentes con el proceso descrito. 

!II. Estudio de Mercado. 

l. Producción Nacional. 

2. Producción, importación y exportación del material. 

3. Tipos de producto. 

4. Precio. 

5. Mercados. 

6. Servicios a clientes. 

7. Posible desarrollo. 

O. Mercado de exportación. 

DI. Estudio de localización de la planta. 

V. Estudio de costos. 

l. Directos. 

2. Fijos. 

vr. Capacidad de la planta e inversiones necesarias. 

VII.· Estados financieros. 
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I.5 SITUACION ACTUAL DE LA RAMA DEL ETILENO. 

Al presentar el panorama de la situación actual de 

la rama del etileno, es preciso considerar sus or1genes, que en 

este caso están constituidos por la situación de la industria 

petrolera, que está ligada 1ntimamente con la petroqu1mica, 

siendo ésta de donde se desprende la rama que nos ocupa. 

México se encuentra en una posición mejor que muchos 

pa1ses, puesto que contamos con las reservas suficientes para 

proporcionar el suministro requerido por los consumidores de ma

terias primas e intermedias, que es el mercado del que se puede 

decir que es cubierto por la industria del petróleo. 

El descubrimiento de nuevos yacimientos en Chiapas 

y Tabasco hi zo posible que desde mediados del año de 1974 se dis

pusiera de una producción de crudo que permitió suspender las im

portaciones y además, con cierta producción excedente que por ahora 

e stá destinada a la exportación. 

Las exportaciones de crudo que por ahora realiza 

PEMEX lleva como objeto obtener los recursos de divisas necesarios 

para adquirir los productos petroleros y petroqu1micos en los que 

e l pa1s se encuentra deficiente . Se considera que a corto plazo, 

el valor de las exportaciones de crudo y otros productos petrole

r os , deben cubr ir el valor de las importaciones de productos petro

l e r os y petroqu1micos básicos que aún requiere efectuar la 
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insti t ución , as1 como tambi~n las de materiales, maquinaria y 

equipos necesarios para la operación y expansión de la industria . 

Las exportaciones realizadas se sujetaron a normas 

de pol1tica económica nacional. En efecto, se considero por una 

parte l a conveniencia de fortalecer el ingreso de divisas; por 

la otra, tomar en cuenta las reservas probadas de petróleo y las 

necesidades futuras de éste energético basico. 

Los yacimientos a los que se hace mención se locali

zan en el Municipio de Reforma, en Chiapas, y en la región de 

Samaria, en el Estado de Tabasco. la explotación formal de esta 

región se inició en junio de 1972. 

A lo largo del año de 1975 se incrementó la produc

ción hasta alcanzar un valor aproximado de 400 000 barriles/d1a, 

con e l objeto de asegurar el suministro de la refiner1a de Tula, 

que iniciará sus operaciones en una fecha ya muy cercana. 

Todos los trabajos de exploración y desarrollo se 

aceleran para disponer, en su oportunidad, de los crudos necesa

rios para abastecer las nuevas refiner1as de Salina Cruz y 

Cadereyta, que actualmente estan en construcción. Al entrar en 

operación estas refiner1as,Petróleos Mexicanos exportará deriva

dos y no crudos. 

La producción obtenida hasta fines de 1974 fue indi

cativa de que los yacimientos eran de importancia, y además, hab1a 

permitido a México volver a ser autosuficiente en materia de pe

tróleo crudo para el abastecimiento de refiner1as, después de la 
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llamada crisis de energéticos que afecto al mundo entero en los 

años de 1972 y 1973. Esto es de suma importancia, puesto que im

plica que no se vislumbraba una posición clara en el terreno mun

dial a la cual México se pudiera confiar para su suministro. 

Para darnos una idea de lo que tuvo que pasar la 

industria petroqu1mica cabe consignar las condiciones internacio 

nales en que se desenvolvió el suministro durante 1974. 

En los primeros meses el abastecimiento del mercado 

nacional se desarrolló en condiciones adversas, en virtud de la 

de f ic iente producción de PEMEX de crudo, algunos desti lados, gas 

natura l y petroqu1micos b~sicos. La consecuencia fue que se hizo 

necesario importar estos productos con grandes problemas, puesto 

que era precisamente cuando se presentó la muy nombrada "Crisis 

de Energético s". 

En el caso de los productos petroqu1micos básicos, no 

fue posible encontrar en el mercado internacional los volümenes 

que solicitó la industria petroqu1mica nacional, por lo que la de

manda interna quedó parcialmente insatisfecha. 

En el segundo semestre de ese año, el aumento en la 

producción de crudo permitió satisfacer plenamente el consumo y 

suspende r las importaciones. 

Para el mes de septiembre se dispuso de un excedente 

que fue el que permitió iniciar las exportaciones del mismo. 
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Tales acontecimientos originaron que el material 

necesario para aba stecer l as plantas petroqu!micas fuera sufi

ciente, con lo que éstas pudieron trabajar sin los problemas que 

se mencionaron y aan más, los proyectos de plantas nuevas pudie

ron avanzar sin el obstáculo que representaba la incertidumbre 

del suministro para dichas plantas. 

En cuant o a la situación de la rama del etileno se 

pueden observar cosas sumamente i nteresantes. 

Es notorio que es la rama de nuestra petroqu1mica 

que está má s desarrollada, puesto que e s a la que PEMEX especial

ment e le ha prestado más atenci ón, hasta llegar al punto en que 

está casi t otalmente integrada horizontalmente. 

Viendo la integración vertical también se puede notar 

este hecho, si bien son solamente algunos los productos, o las 

ramas, donde se alcanza totalmente, como son el hule sintético y 

la rama de los acetatos, existen proyectos con una tendencia defi

nitivamente marcada a lograr completarla. 

El hule sintético es un producto que el Estado, a tra

vés de PEMEX, ha logrado desarrollar desde el etileno hasta el pro

ducto final, es decir: Etileno-etilbenceno-estireno•hule sintético. 

Por el lado de laini.ciativa privada, los acetatos son 

el mejor ejemplo que se puede obtener para observar la integración 

vertical que se ha logrado, de la siguiente manera: 



PEMEX: Etileno-acetaldeh!do. 

Iniciativa privada: Acetaldehido-ácido acético

acetatos (etilo, butilo, isopropilo , 2-etil 

hexilo, etc.). 
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En este caso particular la participación de la ini

cia ti va privada está representada por Celanese Mexicana, S.A. 

Entre los principales consorcios de la iniciativa 

privada que han logrado una integración de cierta importancia en 

la rama, se pueden mencionar los siguientes: Celanese Mexicana, 

S.A.; Industrias Resistol, S.A.; Grupo .CYDSA (Celulosa y Deriva

dos, S.A . ); Industrias Derivadas del Etileno, S.A. 

CELMEX domina en el campo del acetaldehido hasta los 

acetatos, IRSA se avoca más a los derivados del estireno, hasta 

látex, hule sintético, resinas SAN y ABS. El grupo CYDSA participa 

por medio de filiales como son Nylon de México, s. A. y Polycid, 

S.A., productores de fibras sintéticas y de derivados del estireno, 

respectivamente; IDESA se ocupa de los etilenglicoles, aunque tam

bién se integra horizontalmente con etanolaminas y próximamente con 

pentaeritritol. 
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CAPITULO II 

ETILBENCENO ES TI RENO 

II . 1 DESCRIPCION. 

Se le ha llamado a esta subrama con los dos nombres 

porque prácticamente todo el etilbenceno que se produce se trans

forma a e st ireno. 

El etilbenceno es materia prima para fabricar dietil

benceno, acetofenona, ácido benzoico, etilantraquinona y estireno . 

El dietilbenceno da origen al divinilbenceno que es 

usado como agente de unión en cadenas moleculares de elastómeros 

(SBR y hule estereotipado) , resinas sintéticas e intercambiadoras 

de iones y en aceites deshidratadores. 

La acetofenona se utiliza en perfumer1a, como compo

nente de disolventes y en productos farmacéuticos, donde tiene su 

mayor uso, puesto que es el punto de partida para la s1ntesis del 

cloramfenicol, el ünico antibiótico enteramente sintético. 

El ácido benzoico, no se obtiene por esta v1a, puesto 

que resulta más barato oxidar tolueno que el etilbenceno, por razo

nes obvias de costos de materias primas, energéticos, etc. 

Los usos finales de la etilantraquinona pueden ser: 

corno colorante, al combinarse con anhídrido ftálico o como compo

nente de plastificantes al epoxidar grasas y aceite. 
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El esti reno es el que se lleva la gran parte en esta 

subr ama. pues es materia prima para la producción de poliestireno, 

resinas intercambiadoras de iones, ABS , SAN, poliester, látex y 

hule sintético, ademas de otros copol1meros. Todos estos produc

tos se producen en México y es la parte de la rama que esta inte

grada en su totalidad. 

El estireno es producido generalmente por una deshi

drogenación en fase vapor del etilbenceno sobre un catalizador de 

óxido férrico usando vapor como diluyente. Casi todos los proce

sos de producción de estireno se limitan por s1 mismos a conver

siones del 35-4 0% para evitar la degradación del etilbenceno a 

tolueno y benceno; sin embargo, algunos licenciadores* han desa

rrollado catalizadores para permitir conversiones del 55%. 

En cuanto a usos finales del estireno se hara mención 

de sus derivados: 

El pol~estireno se usa como plastico moldeable o 

extruible y por lo tanto tiene tantos usos como se puedan imaginar 

sobre un plastico, pues sus propiedades permiten que se fabriquen 

desde espuma hasta el de alta resistencia al impacto. Tiene tam

bién aplicaciones excepcionales, como es en tiempo de guerra, un 

componente del letal "Napalm". La resina ABS es la mas importante 

de las desarrolladas recientemente, pues sus propiedades caracte

r1sticas le permiten competir en mercados donde el PVC, el poliesti-

*Badger Scientific Design, Monsanto Lummus, etc. 
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reno y las pol i olefinas son excluidas. Tiene también una qran 

variedad de usos. La resina SAN se utiliza qrandemente en la 

industria de los autorn6viles corno aqente reforzante para los 

cristales de los mismos. Las resinas intercarnbiadoras de iones 

se utilizan principalmente en tratamiento de aqua. Las resinas 

catiónicas son sulfuradas mientras que el grupo activo en las 

aniónicas es el amonio. Ambas son copolímeros del estireno y 

divinilbenceno . En las resinas poliester el estireno es un 

monórnero de modificación y no una de las materias primas princi

pales. Los usos de éstas son similares a los de los otros plas

ticos . El uso principal del hule sintético (SBR} es en la fabri

cación de llantas para automóvil, aunque también es de importan

ci a en la fabricación de bienes mecanices, como empaques, aislan

te, etc. El latex SB se consume principalmente en espum3s de 

hule, en la saturación de papeles, come adhesivo y aditivo textil, 

etc. Es el mas usado de todos los !atices ya que su consumo 

representa aproximadamente el 75% del total de ellos. 
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II.2 ESTIRENO. 

En el periodo d e 1965-1974 ~l consumo del estireno 

en México a cusó un a umento d e 9582 ton. a 45123 ton., o sea 4 . 7 

vec esJ promediando un 15% anual, 

Se comenzó a producir en 1967 y la producción de 

1968 a 1973 aumentó de 243 7 2 ton. a 32794 ton., o sea 1.3 veces 

con un aumento del 6% anual. Al l legar .a esta producción se ha 

llegado a la capacidad de la plant a de PEMEX en Cd. Madero y no 

será hasta mediados de 19 78 cuando arranque l a planta de 

150,000 T/A en La Cangrejera c uando se podrá incrementar la 

producción, y que ser~ suficiente para satisfacer la demanda 

hasta de spués de 1982, l o q ue se puede apreciar al observar el 

balance de l consumo y la demanda proyectado por medio de los 

usos finales de este producto;* 

Año Demanda Oferta Déficit Excedente 
(Ton.) (Ton. ) (Ton.) (Ton.) 

1975 - 59,833 30,000 29,833 

1976 68,526 30,000 38,526 

1977 78,577 30,000 48,577 

1978 90,205 75,000 15,205 

1979 103, 664 135,000 31,336 

1980 119, 251 157,500 38,249 

1981 137,313 180,000 42,687 

1982 158,253 180,000 21, 74 7 

*Para observar el desarrollo de la proyección de la demanda, véase el 
final del capitulo , en donde se ven las proyecciones de cada uno con 
la aplicación de los factores técnicos. 
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En este balance se está considerando que la planta 

de. PEMEX arranque a un 60% de su capacidad nominal en la mitad 

de 1978, aumentando a 70% en 1979, a 85% en 1980 y a 100% en 1981. 

Este es uno de los productos que ·por Ley solamente 

puede ser producido por Petr6leos Mexicanos, y por lo tanto su 

desarrollo está supeditado a los proyectos que en esa dependen-

cia se desarrollen. 

La proyecci6n de la demanda del estireno se obtuvo 

considerando cada uno de los usos finales de éste, por medio de 

técnicas matemáticas, y convirtiendo esa demanda estimada a insu-

mo de estireno por medio de factores t~cnicos. 

Los productos que intervinieron en dicha estimacidn, 

y los factores aplicados fueron . los siguientes: 

Poliestireno - 0.93 

Utex SB - 0.23 

Hule SBR - 0.23 

Resinas Poliester - 0.30 

Otros (incluye: resinas i ntercambiadoras de 

iones, antioxidante·s y resinas SAN y ABS 

y otros copol!meros ) 

Año 

1965 

1966 

1967 

Datos hist6ricos de Estireno 

Importación 
(Ton.) 

9 582 

11 849 

9 767 

Producción 
(Ton.) 

9 462 

Consumo 
Aparente 

(Ton.) 

9 582 

11 849 

19 229 
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Año Imoortaci6n Producci6n Conswn.o 
(Ton. l (Ton .) Acaren-be 

(Tort.) 

(cont.) 

1968 713 24 372 25 085 

1969 2 640 25 085 27 125 

1970 4 417 28 054 32 471 

1971 5 066 30 687 35 753 

1972 8 336 32 063 40 399 

1973 10 939 32 794 43 123 

1974 15 457 29 666 45 123 
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II • 3 POLIESTIRENO. 

En el periodo considerado de 1965-1974 el consumo 

aparente de poliestireno en Maxico sufrió un aumento de 9582 a 

31 362 Ton. es decir, creció 3.4 veces. El crecimiento promedio 

que experimentó fue del 14.80%. 

La producción en 1965 fue de 8000 Ton. y para 

1974 se produjeron 30 001 Ton., o sea, el 96% de la demanda en 

ese aiio. 

Los productores de poliestireno en el pa1s, y sus 

capacidades instaladas hasta 1974, segrtn los permisos petroqu!mi

cos, son los siguientes: 

Industrias Resistol, S.A. 16 600 T/ A + 

Productos del Estireno, S.A. de C.V. 16 000 T/A ++ 

Monoqu!mica, S .A. 540 T/A 

Nacion;.il de Resinas, S . A. 6 000 T/A 

Aislantes y Acrtsticos de Monterrey, S.A. 3 000 T/A 

Basf Mexicana, S.A. 3 000 T/A 

Ing. Mario Orozco Obregón 720 T/A 

TOTAL 45 840 T/A 

Los proyectos, con capacidad nominal y fecha pro

bable de arranque, son: 

Ebroqu1mex, S.A. (1976) 1 800 T/A 

Pel.!culas Pléisticas Transparentes,S~A.(.l.976) 2 000 T/A 
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(cont.) 
Industrias Resistol, S.A. (1976) 3 000 T/A 

Industrias Resistol, S.A. (1978) 15 ººº T/A 

Poliestireno y Derivados, S.A. (1978) 20 000 T/A 

Poliestireno y Derivados, S.A. (1981) 20 000 T/A 

TOTAL 61 000 T/A 

Para la elaboración del balance de Oferta-Demanda 

se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones en lo que 

respecta a los proyectos: 

Ebroqu1mex, S.A. arranca en 1976 a un 40% de su 

capacidad, aumentando 20% por año hasta llegar a 100% en 1979 . 

Pel1culas Plásticas Transparentes, s. A. está en 

una situación completamente similar. 

La ampliación de IRSA de 3 000 T/A arranca en 

1976 al 100% de su capacidad. El proyecto de 15 000 T/A arran-

cará en 1978 a 80% :1 aumentará 10% cada año para llegar a 100% 

en 1980. 

POLIDESA pondrá a funcionar la mitad de su capa-

cidad total, es decir, 20 000 ~/A en 1978 a un 80%, aumentando 

10% cada año y llegar a 100% en 1980. Al año siguiente, en 1981, 

arrancará la segunda parte, con el mismo porcentaje de capacidad, 

y con el mismo ritmo de crecimiento. 
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El balance de Oferta-Demanda se ve corno sigue: 

Año Demanda Oferta Déficit Excedente 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1975 39 10 - 45 840 6 653 

1976 45 781 50 360 4 579 

1977 53 483 51 120 2 363 

1978 62 482 79 980 17 498 

1979 72 995 84 140 11 145 

1980 85 277 87 640 2 363 

1981 99 625 103 640 4 015 

1982 116 388 105 640 10 748 

En este balance se ve que a pesar de los proyectos 

que se est~n manejando, a partir de 19~} , el pafs no será autosu

ficiente; se nace notar que la proyección del consumo seleccio-

nada se puede considerar un poco elevada en cuanto al fndice de 

crecimiento promedio anual, pues en este caso tiene un valor del 

17.15% que es inclusive superior al valor de los datos históri-

cos; si se torna en cuenta que pasd la época del verdadero arran-

que del consumo de este producto, entonces se aprecia alto el 

valor indicado. 
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Los datos históricos del consumo del poliestireno son: 

Año Producción Importación Exportación Consumo 

(Ton. ) (Ton.) (Ton.) Aparente 
(Ton.) 

1965 8 000 1 095 36 9 059 

1966 9 000 744 491 9 253 

1967 10 170 269 345 10 094 

1968 14 000 142 745 13 397 

1969 16 000 363 16 16 347 

1970 17 500 254 5 17 749 

1971 18 900 254 28 19 114 

1972 26 500 501 67 26 934 

1973 30 400 1 779 485 31 694 

1974 30 001 1 448 87 31 362 



II. 4 LATEX SB (Estireno-Butadieno) • 

De 1,690 Ton consumidas en 1965, se present6 un 

aumento a 4,746 Ton .• en 1974, es decir, se marc6 un aumento de 

2,8 veces, haciendo un creci miento promedio del 12.16% en los 

10 años considerados. 
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Mientras que en 1965 se importaron 1317 Ton,,el 

77 .9% del consumo, en 1974 se vio la necesidad de importar el 

23.3% del consumo, y tomando en cuenta que ese mismo año se 

exportaron 109 Ton. , la producción, que alcanzó las 3,750 Ton., 

representa el 79% del mismo consumo. Es decir, México logr6 

crecer un 59% en cuanto a autosuficiencia en lo que a látex SB 

se refiere. 

En el pa1s existen dos empresas con capacidad insta

lada para la producción de este producto y son: Industrias Resis

tol, S.A. con una capacidad de 4 000 T/A, y Poljcyd, S.A. (antes 

Ge6n de México; S.A.) con 5 000 T/A de L!tex SB. 

Con esta capacidad total de 9 000 T/A, segtln la pro

yección lograda, hasta 1980 no será necesario contar con capaci

dad adicional, que será necesaria a partir de ese momento, ya sea 

con alguna nueva empresa de capacidad parecida a la de las ya 

existentes o con expansiones de las mismas. 

Los datos históricos del consumo de Látex SB se dan 

a continuaciOn: 
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Año Producción Importación Exportación Consumo 

(Ton.) CTon.J rTon.J 
Aparente 

iTon.) 

1965 373 1 317 1 690 

1966 1 165 1 374 1 585 

1967 1 374 618 1 9n 
1968 1 50 6 859 2 365 

1969 2 ººº 437 58 2 379 

1970 2 300 616 104 2 812 

1971 2 540 420 160 2 800 

1972 2 870 849 136 3 583 

1973 3 060 1 256 143 4 173 

1974 3 750 1 105 109 4 746 

La proyección de consumo que se eligió para este caso 

muestra un crecimiento promedio en el periodo 1975-1982 del 1¡.77% 

y se muestra a continuación: 

Demanda 
Año Estimada 

(Ton.) 

1975 5 348 

1976 6 060 

1977 6 835 

1978 7 674 

1979 8 575 

1980 9 538 

1981 10 565 

1982 11 655 
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II . 5 HULE SINTETICO SBR (Estireno-'Butadieno) • 

Este p roducto creció 2.6 veces de 1965 a 1974, pa

san do de un consumo de 22 753 Ton, a 59 398 Ton. respectivamente, 

con un crecimie nto promedio del 11.25% anual. Es importante no

tar que en 1965 se i mpor t6 el 10 0% del consumo, mientras que en 

1974 la importación solamente represento el 15.6% del consumo, 

con lo que se logro un buen avance en lo que se refiere a autosu

ficiencia. En el a ño de 1972 la importación solamente fue del 1 % 

del .valor del consumo, y s i s e toma en cuenta que se exporto el 

equivalente a l 12.4% del consumo de e ste producto, se llego a ni

veles tales en que inclusive hubo exced entes, que al venderse al 

exterior, permiten tener saldos favorables en la balanza de pagos 

del pa.ts. 

Las empresas que producen hule sintético en México 

son: 

Negromex, S.A., con una capacidad instalada de 45 000 

T/A; y Hules Mexicanos, S.A. con 44 500 T/A. Con esta capacidad 

total de 89 500 T/A escasamente se podrá llegar satisfactoriamente 

a 1980, segün la proyección considerada, y por lo tanto este pro

ducto está en la misma situación que la que presenta el Látex SB, 

es decir, se debe pensar en nuevos proyectos, ya sean de expansión 

o de creación de nuevas plantas. 

Hules' Mexicanos, S. A. como empresa filial de PEMEX, 

pe r mite a ~ste completar su integraci6n vertical, ya que as.! pro

duce desde la materia prima (etileno) hasta el producto final. 
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En el futuro se prevee que el consumo siga creciendo 

con una tasa muy similar, en este caso del 11.18% anual, en virtud 

de que no es posible predecir un gran aumento ni una disminución 

marcada en cuanto a las aplicaciones finales de éste producto, que 

son principalmente en neum~ticos para veh1culos y en empaques y 

sellos. Princ i palmente podr1a crecer en esto Qltimo dado que 

México se esta indus trializand0 a grandes pasos. 

A conti nuación s e menci onan los datos históricos del 

consumo del hule sint~tico: 

Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

Producción 
CTon.J 

18 400 

29 QOO 

32 000 

33 000 

36 383 

41 353 

40 759 

50 137 

Importación 
(Ton. J 

22 753 

26 047 

12 115 

336 

384 

506 

431 

370 

704 

9 266 

Exportación 
(Ton.) 

219 

2 320 

3 638 

1 209 

3 271 

4 609 

989 

5 

Consumo 
Aparente 

(Ton.) 

22 753 

26 047 

30 296 

27 016 

28 746 

32 297 

33 597 

37 114 

40 474 

59 398 
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La proye c c ión calculada de acuerdo a estos da t os 

históricos arroja l a siguiente: 

Demanda 
Año l:! s tirnaca 

(Ton . ) 

1975 57 674 

1976 64 122 

1977 71 291 

19 78 79 262 

19 79 88 124 

1980 97 977 

1981 108 932 

1982 121 111 

.. 
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II. 6 RESINAS POLIESTER. 

Esta rama ha sufrido un aumento de aproximadamente 

3.4 veces desde el añ~ de 1965 en que se consumieron 2765 Ton. y 

se alcanzó un consumo de 9556 Ton. en 1974. Este crecimiento fue 

a un ritmo promedio de un 14.77% y fue bastante homogéneo. 

Por lo regular el mercado se ha satisfecho con la 

producción doméstica, teniendo que importarse en cantidades que no 

han sobrepasado notoriamente ni el 10% de la demanda, y sin embar

go, sí se ha contado con excedentes para la ven~a a paises extran

jeros, mejorando la balanza de pagos. 

En México son varias las empresas que se dedican a la 

producción de estas resinas, aunque no se cuenta con los datos de 

capacidad instalada en la mayorta de los casos, porque son firmas 

que operan sin necesidad de permiso petroquimico, puesto que fue

rc.:>n constituidas antes de la regulación de la petroquimica en 

México. Las empresas productoras son las siguientes: Poliresinas, 

S.A.; Reactivos y Resinas, S.A.; Admex, S.A.; Industrias Químicas 

Delgar, S.A. ; Industrias Químicas Synres, S.A.; Materiales Moldea

bles , S.A.; Pinturas Química Industrial Euzkadi, S.A .; Reichold 

Química de México , S.A.; Resinas Sintéticas, S.A. ; eta.Industrial 

Química, S.A . y Hooker Mexicana, S.A. 

Hasta la fecha, estas empresas han logrado satisfacer 

la demanda y se espera que lo puedan seguir haciendo en el futuro. 
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Al no tener datos de la capacidad instalada, no es posible hacer 

un balance de oferta-demanda para poder emitir un pronóstico que 

sea v~lido en cuanto a las bases que lo puedan sustentar. 

Los datos históricos del consumo de estas resinas, 

as1 como la proyección matem~tica para el futuro, se muestran a 

continuación. La proyección elegida muestra un crecimiento pro-

medio del 14.52% anual, que es muy similar al que se manifiesta 

en los datos reales del pasado. 

Año Producción Importación 
(Ton.) ( To'.1...:.l__ 

1965 2 650 115 

1966 3 060 79 

1967 3 400 560 

1968 4 080 220 

1969 5 ººº 625 

1970 6 000 198 

1971 6 780 318 

1972 7 380 10 

1973 7 970 126 

1974 8 975 628 

Exportación 
(Ton.) 

9 

18 

6 

10 

9 

139 

79 

47 

Consumo 
Aparente 

(Ton.) 

2 765 

3 139 

3 951 

4 282 

5 619 

6 188 

7 089 

7 251 

8 017 

9 556 



42. 

Proyección de la demanda . 

Año 
Demanda 

.Estimada 
(Ton.) 

1975 11 328 

1976 12 973 

1977 14 857 

1978 17 014 

1979 19 484 

1980 22 313 

1981 ;¿5 553 

1982 29 263 



MATRI Z DE INSUMOS ESTIRENO 

Af\10 POLIESTIRENO LATEX SB HULE SBR RES. POLI ESTER OTROS ESTIRENO 
(Ton.) (Ton.) (Ton. ) ('l'on.) (Ton.) (Ton.) 

1965 7 440 86 --- 795 1 261 9 582 

1966 8 370 268 --- 91 5 2 296 11 849 

1967 9 458 316 4 232 1 020 4 946 19 972 

1968 13 020 346 6 670 1 224 3 825 . 25 085 

1969 14 880 460 7 360 1 500 3 525 27 725 

1970 16 275 529 7 59 0 1 800 6 277 32 471 

1971 17 277 584 8 368 2 034 7 190 35 753 

1972 24 645 660 9 511 2 214 3 370 40 400 

1973 28 272 704 9 375 2 391 2 939 43 681 

1974 27 901 863 11 540 2 639 2 126 45 123 

PROYECCION DE LA MATRIZ DE IN SUMOS ESTIRENO 

1975 36 444 1 230 13 26 5 3 398 4 350 58 687 

1976 42 576 1 394 14 748 3 892 4 455 67 065 

1977 49 739 1 572 16 397 4 457 4 560 76 725 

1978 58 108 1 765 18 2 30 5 104 4 665 87 872 

1979 67 885 1 972 20 269 5 845 4 770 100 741 

1980 79 308 2 194 22 535 6 694 4 875 115 606 

1981 92 651 2 4 30 25 054 7 666 4 980 132 781 

1982 108 241 2 681 27 856 8 779 "" 5 085 152 642 w 
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CAPITULO III 

ACETALDEHIDO 

III.1 GENERALIDADES. 

La rama del acetaldehido da origen a un mayor no.me

r o de p r oductos derivados, por lo que se le considera la ramifica

ción m~s poblada de los derivados del etileno. 

El principal factor de consumo es en la fabricación 

de acido acetico y alcoholes superiores v!a crotonaldeh!do. En 

menor grado para la producción de pentaeritritol, cloral, acido 

peracetico y piridina, 

Las aplicaciones del acido acetico son muchas y muy 

variadas, ya que es materia prima de productos tan importantes 

como son los acetatos de vinilo, etilo, 2-eti l-hexilo, etc., el 

ácido monocloracetico, etc. 

El primer derivado del acido acético es el ceteno, 

pero este se usa casi exclusivamente para la producción de anhídrido 

acético, ya que tambien entra en los procesos para la fabricación 

del acetoacetato de etilo, l~-propiolactona, la vitamina A, el 

acido sdrbico, productos de perfurner!a, etc. El ceteno es altamente 

reactivo, por lo que la transformación a anhídrido acético, cuando 

se parte del acido, es casi directa. 
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El acetoacetato de etilo es un intermediario para 

mu c hos azo-c olorantes amari llos y para la producción de anti

p i r é t i c os , ana l gesina y a minopirina. 

El anh idr i do acétic o se emplea básicamente para 

ac etilar celulosa y grupos hidro x ila romáticos, éstos üi tLnos usa

dos ampl iamente en l o s c ampos de l a perfumería y la farmacia. 

Corno principal ejemplo se puede menc ion a r el á c i do acetilsalicílico , 

que se p r oduce acetilando ácido salicíl i co con anh idrido acético. 

De la ace t ilación de l a celulosa se obtiene el ace

tato de celulosa. En l a práctica e s to s e l ogra al acetilar 

"linters " d e algodón o pul pa de madera con anhidrido acético. 

El a cetato de c e l u l osa se puede disolver en acetona, 

y, g racias a esto, extruirse para f ormar fibras textiles artifi

ciales o c omb inarse c on plastificantes y otros aditivos para obte

ner polvos que posteri orment e sirven para moldeo. Un uso importan

tísimo, e n lo que a consumo se ref i ere, de este producto, es que 

forma el f iltro de los cigarrillos. 

El acetato de vinilo es uno de los derivados más 

importantes ya que se emplea principalmente en la elaboración del 

poliacetato de vinilo y del copol1mero que forma junto con el clo

ruro de vinilo . Los usos del polímero son en adhesivos, pinturas 

!atizadas, papel, alcohol polivi n1lico, resinas polivinil-butiral 

y pol i vinil-formal. Se debe hacer notar que es el mejor camino 

para la obtenc i ón del alcohol polivin1lico, ya que hasta la fecha 

no se h a e ncontrado ning11n medio para hacerlo directamente. 
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El alcohol polivin~lico es un adelgazador, regula

dor de viscosidad y agente suspensor en muchos adhesivos de ace

tato de vinilo, y actrta corno hurnectante y retardador de pérdida 

de agua. También se usa para evitar aglomerados en las suspen

siones de PVC. En Japón se ha desarrollado un proceso para la 

fabricación de fibras sintéticas aprovechando su capacidad de 

absorbencia del agua, y dichas fibras son comparables al algodón. 

Para poder extruirlo se limita su solubilidad en agua al procesar

l o con forrnaldeh!do (proceso Kurashiki) . 

Las resinas polivinil-butiral se utilizan para la 

c a pa interna de los vidrios de seguridad de los vehículos, y las 

polivinil-forrnal, dada su alta resistencia térmica, son usadas 

corno esmaltes de alambres de conexiones eléctricas. 

Casi todos los demás acetatos importantes se utili

zan corno disolventes . Entre más alto sea el peso molecular del 

alcohol empleado, más alto resultará el punto de ebullición del 

acetato correspondiente. 

El acetato de metilo es arnplidrnente usado corno rerno

vedor de pinturas. El acetato de etilo es un disolvente de bajo 

punto de ebullición para lacas. El de butilo, de punto de ebulli

ción medio, se emplea para recubrimientos de superficies; y el ace

tato de Cellosolve (acetato del éter rnonoet!lico del etilenglicol) 

es un importante disolvente de alto punto de ebullición. 

El ~cido rnonocloracético debe su importancia a ser 

materia prima para la fabricación de carboxírnetilcelulosa y de 
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herbicidas como los acidos 2,4, Diclorofenoxiacético y 2,4,5,Tri

clorofenoxiacéti co. Los principales usos de la carboximetilcelu

losa es en detergentes, donde funciona como agente preventor del 

depósito de la mugre una vez que ésta ha sido desprendida de la 

prenda, e incrementa la proporción de los agentes inorganicos que 

les hacen act i vos. También s e usa en los helados (ice-cream), 

donde , al capturar burbujas de aire en el interior del mismo , no 

deja que se formen grandes trozos de hielo y aumenta el volumen, 

haciéndolo esponjoso. Dentro del ramo alimenticio se emplea ade

!Ms en bebidas y obleas de bajas calorías. 

Los alcoholes superiores v!a crotonaldeh!do son 

principalmente los derivados del butiraldeh!do, y ' son: n-Butanol , 

2-etilhexano l y, en menor grado de importancia, el trimetilolpropano . 

El n-Butanol es usado para la fabricación de sus 

ésteres, de acetato de n-butilo, de éteres glicólicos y de amino 

resinas. Trabaja como disolvente en recubrimientos y entra en la 

composición de varios plastificantes. También es materia prima 

para la obtención del ftalato de dibutilo y del acrilato de butilo. 

Los ftalatos son todos plastificantes y el acrilato se usa como re

cubrimiento en terminados de pieles. Las aminoresinas, especial

mente la di-n-butilamina, se usan como aceleradores en la vulcani

zación del hule transparente y como estabilizador en espumas de 

poliuretano. 

Los usos del 2-etilhexanol son sumamente similares a 

los del n-Butanol, es decir, en la fabricación de ftalato y acrilato 
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de 2-etilhexilo, que tienen aplicaciones sumamente similares a 

aquellos. 

El trimetilolpropano se usa ampliamente en la fabri

cación de trioles por aducción con óxido de propileno para espumas 

flexibles de poliuretano, y de lubricantes por esterificación de 

ácidos grasos . También se aplica como plastificante de lactona, 

en aceites lubricantes de silicón y aceites de acabado textiles. 

El uso más importante del pentaeritritol, en tiempo 

de paz, es en la manufactura de resinas alc!dicas de alto punto de 

fusión , lo que lo hace competiti vo con el g licerol. En tiempo de 

guerra es materia prima para la elaboración del explosivo conocido 

como PETN (Tetranitrato de pentaeritritol). Su alta funcionalidad 

le permite formar resinas con alto contenido de aceite. El siguien

te uso en importancia e s en los rosin-esteres de pentaeritritol, 

que son usados en ceras para pisos y tintas flexográficas. También 

se usan en pinturas retardantes al fuego que se dilatan cuando se 

calientan y protegen al sustrato; en lubricantes de alta presión; 

en plastificantes de PVC para recubrimientos de cables el~ctricos; 

etc. 

El cloral es la materia prima para la producción del 

DDT, insecticida desarrollado por Geigy en 1942 y que se ha conver

tido y mantenido como el pesticida m~s ampliamente usado en el mun

do. También es intermediario de otros insecticidas análogos al 

DDT, pero con anisal reemplazando al clorobenceno, como el meto

xicloro, y también para el DDVP y el Dipterex, insecticidas fos

fatados. 
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La ventaja del DDT sobre los carbamatos y los fos

fatados es que es el mas económico. Los carbamatos se usan por 

su seguridad, y los fosfatados porque desaparecen rápidamente por 

hidrólisis. 

El ácido peracético se emplea principalmente como 

un poderoso oxidante en reacciones donde esto se requiere, como 

por ejemplo en la fabricación de las resinas epoxi, de interme

diarios para Nylon 66 v!a Caprolactona y 1,6,hexanodiol, etc. 

La piridina es un disolvente en las industrias de 

los colorantes, plásticos y productos f armacéuticos. Se usa tam

bién en '. a filiricac ión del LPC (cloruro de lauril-piridina) que es 

un auxiliar para la extrusión del rayón . Pero su principal uso es 

en fungicidas y bactericidas. Uno de sus derivados, la metil etil 

piridina, se usa en fibras sintéticas como el "Acrilan" para impar

tirle a ~sta la capacidad de teñido, ideal en cualquier filamento 

textil. 
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III . 2 ACETALDEHIDO. 

El consumo aparente de este producto aumentó de una 

manera por demás drástica de 1965 a 1968, ya que de 673 Ton. que 

se cons umieron en el primero , se pasó a consumir 35 358 Ton, 

Desde ento nces el crecimiento fue menos acelerado 

has ta 19 7 2 , cuando se llegó a las 54 602 Ton. consumidas. De ese 

año a 1 974 se sufrió una disminución o casionada principalmente por 

la baja producción del acido acético. 

Lo mas notable e s que en 1968 aan se importó el 94 % 

y e n 1974 este porcentaje disminuyó hasta el 27 . 6%, lo que indica 

e l desarrollo que se ha tenido en la manufactura del producto en 

cuestión. 

Sin embargo, aun cuando la planta de PEMEX, que es 

el productor nacional, cuenta con una capacidad instalada de 

44 000 T/A, la mayor producción alcanzada es de 30 642 Ton . en 1972. 

Con esto podemos observar que en el caso de que ésta trabajara a su 

capacidad nominal se podrían evitar las importaciones que se han 

efectuado en los Oltimos años. 

Además de esta planta, existe un proyecto para la 

construcción de otra de capacidad de 100 000 T/A, que estara ubi

cada en La Cangrejera, Ver., y que actualmente e stá en fase de 

ingeniería. 

Esta capacidad total. de 140 000 T/A con que se conta

ra, resultará más que suficiente para satisfacer el mercado doméstico 
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f uturo , y que además ubicará a ME!xico en una pos i c i ón adecuada 

para que s ea posible iniciar e xport a·ciones . 

Los datos h i stdricos de este producto s e muestr an 

a continuac ión : 

Consumo 
Año Importación Producci ón Aparente 

(Ton .) (Ton . ) (Ton .) 

1965 673 673 

1966 6 878 6 878 

19 67 19 485 19 485 

1968 33 660 1 69 8 35 358 

196 9 27 9 85 10 484 38 469 

1970 24 874 16 569 41 443 

1971 26 1 70 19 632 45 802 

1972 23 960 30 642 54 602 

1973 12 594 26 002 38 596 

1974 9 888 25 947 35 835 

La proyecci ón obtenida a través de las cor respondien-

tes proyecciones de sus derivados arrojó los siguientes datos: 

Año ( 1) (2) (3) (4) (5) Acetaldeh!do 
(Ton.) (Ton.) (Ton . ) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1975 29 895 649 618 8 744 19 280 59 186 

1976 32 000 688 618 9 415 20 145 62 866 

1977 34 105 725 618 10 085 21 549 67 082 

1978 36 451 763 618 10 756 22 684 70 972 
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Año ( 1) (2) (3) (4) (5) Acetaldeh!do 
(Ton.) (Ton.) (Ton·.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

(cont .) 

1979 38 737 801 618 11 426 23 819 75 401 

1980 41 206 839 618. 12 098 24 953 79 714 

1981 43 856 877 618 12 768 26 088 84 207 

1982 46 442 915 618 13 439 27 223 88 637 

(1) Acido acético Factor Técnico: 0 . 60 

(2) Pentaeritritol 0.36 

(3) Cloral 0.27 

(4) Acetaldeh.tdo para butiraldeh!do 

(5) Otros 
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II I. 3 ACI DO ACETrco. 

En el per!odo de 1965 a 1974 el consumo aparente de 

~cido acético sufrid un aumento desde 4900 Ton. hasta 34721 Ton., 

es decir aumen tó 7.1 veces, mostrando un crecimiento promedio 

anual del 24.4%. 

La producción en 1965 fue de 5217 Ton. y en 1974 se 

pr odujeron 34 678 Ton . A lo largo del per!odo considerado la 

producción f ue suficiente para cubrir la demanda, siendo en 1966 

c uando la necesidad de importar fue mayor, llegando apenas a un 

3% de lo consumido en ese año. 

Los productores de este ~cido en el pa!s son solamente 

dos: Celanese Mexicana, S.A., con una capacidad instalada hasta la 

fecha de 39 600 T/ A, y Qu!mica S!mex, S.A., con 3000 T/A. 

Acidos, S.A. cuenta con el permiso petroqu!mico para 

una planta de 80 000 T/A, que hasta ahora se encuentra en fase de 

proyecto. No se tiene conocimiento de cu~ndo arrancar~ la citada 

planta, lo que afecta al presente estudio en el sentido del balan-

ce de oferta y demanda proyectado. 

Los datos históricos de este producto se dan a conti-

nuación: 

Año 

1965 

1966 

Produccidn 
(Ton.) 

5 217 

6 533 

Importación 
(Ton . ) 

2 

223 

Exportación 
(Ton.) 

319 

22 

Consumo 
(Ton.) 

4 900 

6 734 
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Año Producción Importación Exportación Consumo 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

(cent.) 

1967 30 600 30 600 

1968 31 828 124 1 31 951 

1969 31 837 31 837 

1970 32 917 32 917 

1971 33 822 44 33 778 

1972 38 971 46 48 38 969 

1973 30 132 17 11 30 138 

1974 34 678 44 1 34 721 

Los datos obtenidos para la demanda estimada de este 

producto por medio de las proyecciones correspondientes de sus 

derivados se muestran a continuación: 

Año (1) (2) (3) (4) (5) 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1975 34 706 3 736 783 10 600 49 825 

1976 37 751 3 937 846 10 800 53 334 

1977 40 794 4 138 909 11 000 56 841 

1978 43 839 4 341 972 11 600 60 752 

1979 46 883 4 544 1 035 12 100 64 562 

1980 49 928 4 749 1 099 12 900 68 676 

1981 52 971 4 961 1 162 14 000 73 094 

1982 56 014 5 164 1 225 15 ººº 77 403 



( 1) Anhidrido AcE!tico 

(2) Acetatos (incluye: acetato 

etilo, isopropilo, metilo, 

n-butilo, arnilo, bencilo, y 

tri acetato de propanotriol) 

(3) Acido monocloracE!tico 

(4) Otros 

(5) Acido AcE!tico 

de 
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Factor Técnico: 1,30 

Factor Técnico: 0.65 

Factor TE!cnico: C.90 

Se aprecia de los datos anteriores, que la capacidad 

total instalada en el pats resulta insuficiente para satisfacer 

la demanda a partir de 1975, por lo que no se podra tener autosu

ficiencia sino hasta que arranque la planta de Acidos, S.A., y 

con esto inclusive se tendr~ capacidad de exportar este acido. 
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III.4 ANHIDRIDO ACETICO. 

El consumo aparente de este producto sufri6 un au

mento de 17 veces, en 1965 se consumieron 1494 Ton., mientras 

que en 1974 la cifra alcanzada fue de 25 452 Ton. Este gran in

cremento es debido a que es materia prima de los acetatos pro

ducidos en México. 

Los datos hist6ricos muestran que el pa1s es autosu

ficiente en este producto, pues las veces que se ha importado ha 

sido en cantidades m1nimas. 

El crecimiento promedio anual que arrojan dichos da

tos es del 37% por año. 

Los productores nacionales del anhídrido son, al 

igual que en el caso de ~cido acético, Celanese Mexicana, S.A., 

con una capacidad instalada de 23 100 T/A; y Química S!mex, S.A., 

con 2 400 T/A de cctpacidad instalada. 

Acidos, S.A. debera destinar una parte de su produc

ci6n de acido acético para la producci6n del anhídrido, pero esto 

no esta estipulado en el permiso petroqu!mico que le fue concedido. 

Los datos hist6ricos de este producto se dan a conti-

nuaci6n: 



57. 

Año Producción Importación Exportación Consumo 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1965 1 494 1 494 

1966 2 004 2 004 

1967 7 000 7 000 

1968 12 500 12 500 

1969 13 ººº 13 000 

1970 14 225 14 225 

1971 16 0 2 8 16 028 

1972 19 548 19 548 

1973 20 501 1 357 21 858 

1974 24 200 1 252 25 452 

La demanda estimada del anhidrido acético obtenida 

por medio de sus derivados es la siguiente: 

Año ( 1) (2) ( 3) (4) (5) 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton . ) 

1975 4 437 4 740 720 16 800 26 697 

1976 4 710 4 960 769 18 600 29 039 

1977 4 982 5 180 818 20 400 31 380 

197 8 5 254 5 400 868 22 200 33 722 

1979 5 527 5 620 917 24 000 36 064 

1980 5 800 5 840 966 25 800 38 406 

19 81 6 072 6 0 60 1 015 27 600 40 747 

1982 6 344 6 280 1 064 29 400 43 088 



(1) Acetato de vinilo 

(2) Acetato de celulosa 

(3) Acido Acetil Salicílico 

(4) Otros 

(5) Anhidrido Acético 

Factor Técnico: 0.33 

Factor Técnico: 0.22 

Factor Técnico: 0.45 

58, 

Como se nota,el caso del anhidrido es muy similar al 

del ácido acético. 
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III .5 ACETATO DE VINILO, 

En 1965 se constunieron 4541 Ton. de este producto , y 

en 1974 esta cifra lleg6 a las 13 043 Ton. lo que significa que 

awnentó 2.9 veces aproximadamente, mostrando un crecimiento prome

dio anual del 12 .4%. 

El pais se ha visto aut os uf ici ente para el suministro 

de este producto a lo largo del periodo que se esta tomando en 

consideraci6n 1 solamente en 1974 , en que hubo una baja de produc-

ci6n, se t uvieron que impor tar 4 037 Ton., o sea aproximadamente 

el 30% de las necesidades de ese año. 

El ~nico productor de este acetato en M~xico es Cela

nese Mexicana, S.A., que cuenta con una capacidad instalada de 

13 200 T/A. Esta capacidad es apenas suficiente para abastecer 

la demanda actual, y sin embargo no hay proyectos oficialmente 

aprobados para la expansi6n o creaci6n de plantas capaces de pro

ducir el acetato en cuestión. 

Cabe hacer notar que los procesos más usados en un 

pais altamente industrializado corno son los Estados Unidos, son 

a partir de acetileno; también existe un proceso de fabricaci6n 

a partir de acetaldehido y ácido acético, que es el usado en 

M~xico; y además uno, que es una oxidación catal1tica de etileno 

con un catalizador de paladio. 

Lo interesante de esto es que la mayor1a de los pro

ductores en Estados Unidos siguen el proceso v1a acetileno, y en 

M~xico esta altima rama es de las menos desarrolladas. 
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III. 5 .1 Copol1mero de acetato de vinilo y cloruro de vinilo. 

Este producto presenta un crecimiento p romedio del 

14% anual en el per!odo considerado, y aurnent6 3.3 veces el con

sumo, pues en 1967 f ue de 2333 Ton. y en 1974 alcanzó las 7592 

Ton. 

En este caso se torna el per1odo de 1967-1974 por no 

contar con datos anteriores a esa fecha. 

La producción, que en un principio era suficiente 

para satisfacer el mercado nacional, en 1974 apenas alcanz6 a cu

bri r el 57% de la demanda, teni~ndose que importar el déficit. 

Lo anterior indica la necesidad de la creaci6n de nuevas plantas 

para la producci6n de este copol1mero, o cuando menos la amplia

ción de las existentes. 

En el pa1s hay cinco productores de este plástico, 

que son los siguientes: 

Plásticos Omega, Promociones Industriales Mexicanas, 

Industrias Resisto+, Pol!meros y Productos Qu!rnicos y Policyd. 

Las capacidades instaladas de cada una de estas in

dustrias para la producción de este producto no se reportan corno 

tales, sino incluidas en las capacidades de producción del poli

cloruro de vinilo, por lo que no es posible hacer un balance de 

oferta-demanda para los años venideros. 
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III. 5. 2 Poliacetato· de V'inilo . 

Este importante producto reporta un crecimiento de 

la demanda de 2.4 veces entre 1965 y 1974, con una tasa de cre

c imiento promedio anual del 10.3%. El consumo en 1965 fue de 

4808 Ton. y en 1974 de 11588 Ton. 

Por lo que se puede apreciar en los datos históricos 

la producción ha sido pr~cticamente suficiente para satisfacer 

las necesidades del país , teniéndose que importar cantidades muy 

pequeñas en comparación con lo consumido. 

En Mexico hay aprox imadamente 40 fabricantes de este 

polímero entre los que destacan los siguientes: Francourt de Mexico, 

Namex, Wyn de México, Qu1mica Henkel, Industrias Qu:tmicas Synres, 

Ingsam, S.A., National Research & Chemical, Qu1mica Hoechst, 

Reichold Qu1mica de México, Industrias Resistol, varios fabricantes 

de pinturas, etc. 

En este ~aso no se tienen datos de las capacidades de 

dichas empresas para producir este material; esto se debe a que la 

mayor1a de estas empresas pertenecen a la pequeña y mediana indus

tria, y utilizan este producto para autoconsumo. En el caso de 

empresas mayores la cap.3.cidad viene reportada implícitamente junto 

con otros productos, al igual que en el caso anterior. 
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III.5.3 Alcohol polivin!lico. 

En 1965 se consumieron 356 Ton. y en 1974 fueron 

1903 Ton., lo que indica que creció 5.3 veces con una tasa pro

medio del 20 . 5% anual. 

Todo el alcohol que se consume en México es de im

portación, o cuando menos es lo que se encuentra reportado en 

todas las estadísticas que sirvieron corno fuentes para el pre

sente estudio. 

Existe un permiso petroqu!rnico otorgado el 28 de 

agos to de 1966 ~ Aleo Pol, S.A. por 365 T/A, pero no existen 

datos de producción. 

Actualmente hay en proyecto una planta para una ca

pacidad de 3000 T/A y que pertenece a Polivin, S.A. 

III.5.4 Resinas polivinil butiral y polivinil formal. 

Los datos que est~n reportados para estos productos 

son muy incompletos y poco confiables. Los anicos disponibles 

son los que respectan a las importaciones. 

Al parecer no existen productores de estas resinas en 

el mercado nacional, pues en ninguna de las fuentes consultadas 

aparecen corno tales. 

Bajo estas condiciones es dif!cil elaborar un estu

dio y un análisis de estos productos, que no son de ninguna manera 
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de vital importancia para la economía nacional pues las impor

taciones alcanzaron en 1974 un valor de $17 MM, que tal vez no 

justifiquen aün la i nversión de construir plantas para su elabo

ración. 

III. 5. 5 Ac·etato de celulosa. 

Este producto acusa un aumento en el consumo de 1.7 

veces, al consumirse en 1965 la cantidad de 11 866 Ton. y para 

1974 esta cifra fue de 20 544 Ton. Estas cifras dan por resul

tado una tasa de crecimiento del 6.3% anual promedio. 

Celanese Mexicana, S.A. es hasta la fecha el Qnico 

productor de acetato de celulosa y la capacidad instalada de su 

planta es de 20 000 T/A. 

En 19 65 la totalidad de lo consumido fue material 

de importación, y a partir de 1967 en que arrancó la mencionada 

planta, las importaciones se redujeron paulatinamente hasta lle

gar a ser apenas el 1.5% del consumo en 1974. 

Sin embargo, al llegar a la cifra citada de produc

ción en 1974, la planta llegó a su capacidad nominal, lo que im

plica que deba existir algün proyecto de expansión o de la crea

ción de una nueva planta, para as! poder asegurar la situación 

que se ha alcanzado. 

Los datos históricos de los productos mencionados 

son los que se muestran a continuación: 
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PRODUCCION 

Año Acetato Copo l.:!'. mero PAV Acetato 
de vinilo PAV y PVC de celulosa 

(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1965 4 011 4 700 

1966 5 900 5 900 

1967 7 000 2 333 6 480 10 542 

1968 8 000 2 737 7 4 30 u 068 

1969 8 500 2 833 7 984 15 639 

1970 9 167 3 055 8 622 16 325 

1971 9 621 3 207 8 954 17 168 

1972 11 030 3 710 10 255 17 888 

1973 11 738 3 962 10 798 19 018 

1974 9 006 4 350 11 228 20 238 

IMPORTACION 

Año Acetato Copol1mero PAV Acetato Alcohol Resinas Resinas 
de PAV y PVC (Ton.) de poli vi- PVF PVB 

vinilo (Ton.) cel ulosa n1lico (Ton.) (Ton.) 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1965 530 108 11 866 356 91 

1966 51 24 12 337 518 75 220 

1967 41 2 383 480 54 233 

1968 212 329 38 1 268 723 69 437 

1969 301 97 1 162 822 97 251 

1970 397 49 796 1 0'78 87 435 

1971 465 36 1 076 1 043 63 498 

1972 100 551 54 656 1 756 321 364 

1973 147 1 289 71 526 1 607 161 314 

1974 4 037 3 242 360 306 1 903 269 234 
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En .lo que respecta a exportación el t1nico de estos 

productos que presenta ese caso es el acetato de celulosa, y 

las cifras correspondientes son las siguientes: 

Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

(1) 

(2) 

(3) 

Año 

1968 

1969 

1970 

1971 

Acetato de celulosa 
(Ton.) 

523 

624 

1 076 

600 

CONSUMO APARENTE 

(1) (2) ( 3) (4) 15) 
(Ton.) (Ton.) (Ton. l (Ton.) (Ton.) 

4 541 4 808 11 866 356 

5 951 5 924 12 337 518 

7 000 2 333 6 521 12 925 480 

8 000 3 066 7 468 14 813 723 

8 500 3 134 8 081 16 177 822 

9 167 3 452 8 671 16 045 1 078 

9 621 3 672 8 990 17 644 1 043 

11 130 4 261 10 309 18 544 1 756 

11 885 5 251 10 869 19 544 1 607 

13 043 7 592 11 558 20 544 1 903 

Acetato de vinilo 

Copol!mero de cloruro y acetato de vinilo 

Poliacetato de vinilo 

(6) (7) 
(Ton.) (Ton.) 

91 

75 220 

54 233 

69 437 

97 251 

87 435 

63 498 

321 364 

161 314 

269 234 



(4) Acetato de celulosa 

(5) Alcohol polivin!lico 

(6) Resinas polivinil formal 

(7) Resinas polivinil butiral 

De todos estos productos los que destacan por su 
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volumen de consumo son el acetato de vinilo, el poliacetato de 

vinilo, y el acetato de celulosa. A continuación se muestran 

las proyecciones del primero y el dltimo, dado que el segundo 

es derivado del primero. 

Año Acetato de vinilo Acetato de celulosa 
(Ton,) (Ton.) 

1975 13 446 21 544 

1976 14 272 22 544 

1977 15 098 23 545 

1978 15 923 24 545 

1979 16 749 25 545 

1980 17 575 26 545 

1981 18 400 27 545 

1982 19 226 28 545 

Como se mencionó al principio de esta sección, la 

capacidad instalada de Celanese Mexicana para la producción del 

acetato de vinilo es apenas suficiente para satisfacer la deman-

da actual, y la proyección muestra una tasa de crecimiento anual 

promedio del 5.24%, con lo que se concluye que es urgente que se 

comience a tomar en consideración un proyecto para la expansión 
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de la planta existente o para la creación de una planta capaz 

de producir lo que marca la proyección para ·1982, como minimo. 

En lo que respecta al acetato de celulosa se puede 

concluir que se encuentra en un caso bastante similar al anterior, 

es decir, que se necesita poner atención en este como en el pro

ducto anterior para evitar que se caiga en una situación de insu

ficiencia en las producciones para la satisfacción de las demandas 

estimadas. 
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III.6 ACIDO ACETIL SALICILICO, 

Este producto ha ido creciendo a un ritmo del 10. 7% 

promedio anual, al consumir, en 1974, 1492 Ton. y al haber consu-

mido en 1965,599 Ton., o sea que creció 2 . 5 veces en ese per!odo. 

En M~xico se produce este ~c ido por Salicilatos de 

México, S.A. que cuenta con una capacidad instalada de 800 T/A, y 

por Dow Qu1mica Mexicana, S.A . con la misma capacidad, lo que nos 

da un total de 1600 T/ A. 

Esta capacidad es apenas suficiente para cubrir la 

demanda en 1975, sin embargo, las importaciones de este producto 

han sido m1nimas y se puede confiar en que estos mismos producto-

res elaboren en e l f uturo las cantidades que el mercado demande. 

En un caso diferente a ~ste se deber1a proyectar la construcción 

de una nueva planta , que de ser de la misma capacidad que las 

existentes, podr1a trabajar a 100% de su capacidad hasta 1982 y 

con eso se cubrir!a l a demanda estimada. 

Los datos históricos para este ~cido son los siguientes: 

Año Producción Importación Consumo 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1965 599 599 

19 66 597 597 

1967 730 730 

1968 744 744 

1969 8 40 840 
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Año Producci6n Importación Consumo 
("Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1970 1 106 1 106 

19 71 1 242 -- 1 242 

1972 1 274 1 274 

197 3 1 3 34 49 1 383 

1974 1 42 8 64 1 492 

La i mportancia de este ~cido radica en el volumen 

de anhidrido acét i co que es necesario para producirlo. 

La demanda estimada calcul ada por medio de modelos 

matem~t icos es la q~ se muestr a a continuación: 

Año Demanda estimada 
:Ton.) 

1975 1 601 

1976 1 710 

1977 1 819 

1978 1 929 

1979 2 038 

1980 2 147 

1981 2 256 

1982 2 365 

Comparando las capaci dades instaladas a la fecha y 

la demanda es timada ~n 1982, estaremos en un nivel de insuficien-

cia del 32 . 34 %, por lo que se requiere que se consideren proyectos 
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para la creación de insta~~ciones para su manufactura. Por los 

datos mencionados se puede concluir que para lo anterior basta

r1a una planta con capacidad similar a las existentes, o sea unas 

800 T/A. 
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III. 7 ACETATOS . 

En esta sección se incluyen los siguientes acetatos: 

Acetato de Etilo 

Acetato de Isopropilo 

Ace tato de Metilo 

Acetato de n-B utilo 

Acetato de Ami lo 

Acetato de Bencilo 

Triacetato de Propanotriol 

En conjunto el consumo de estos productos ha aumen

tado de 2508 Ton. en 1965, has t a 5441 Ton. en 1974, es decir 2.2 

veces, con una tasa promedio anual de crecimiento del 9%. 

siguientes: 

Las empresas productoras y sus capacidades, son las 

Celanese Mexicana, S.A. 

Acetato de etilo, de isopropilo y de n-butilo: 

9250 T/A. 

Salicilatos de M~xico, S.A. 

Acetato de amilo y de bencilo: 700 T/A (incluye 

además: acetatos de geranilo y terpentilo, benzoa

tos de amilo y bencilo, butiratos de arnilo, etilo 

y propilo, salicilatos de amilo, bencilo y metilo, 

y p-Hidroxibenzoatos de etilo, metilo y propilo). 
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Qu!mica S!mex, S.A. 

Acetato de etilo: 1980 T/A. 

Acetato de metilo: 730 T/A. 

Destilaciones y Qu!mica, S.A. 

Acetato de metilo: 470 T/A. 

Haarman & Reimer 

Acetatos de amilo, etilo, n-butilo y metilo. 

(No se tiene capacidad instalada reportada) . 

Qu!mica Lucava, S.A. 

Triacetato de propanotriol: 300 T/A. 

Arom~ticos Petroqu!micos, S.A. 

Acetato de bencilo: 1500 T/A. 

Los datos históricos globales para estos acetatos 

se muestran a continuación: 

Año Producción Importación Exportación Consumo 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1965 1 881 627 2 508 

1966 2 448 373 2 821 

1967 2 883 868 3 751 

1968 3 089 844 3 933 

1969 3 797 714 4 511 

1970 3 794 468 4 262 

1971 3 930 142 4 072 

1972 4 763 74 4 837 

1973 5 078 60 5 138 

1974 5 413 2 8 5 441 
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La demanda estimada para los años futuros hasta 1982 

son los que aparecen a continuación: 

Año Demanda estimada 
(Ton.) 

1975 5 748 

1976 6 057 

1977 6 366 

1978 6 678 

1979 6 991 

1980 7 307 

1981 7 632 

1982 7 945 

En cuanto a que el pa!s pueda ser apto para satisfacer 

estos estimados,se puede decir que no existe una gran preocupación 

pues los mismos fabricantes actuales han ocasionado que las impor-

taciones se reduzcan a tal grado que tienden a desaparecer, o sea, 

que el pa1s tiende a quedar en un nivel de autosuficiencia en un 

corto lapso. 
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III.8 ACIDO MONOCLORACETICO. 

Eil 1965 se consumieron 80 Ton. y en 1974 fueron 747 

Ton. de este ácido. Esto representa un aumento de 9 . 3 veces, 

y presenta un crecimiento anual promedio de 28%. 

Toda la demanda se ha satisfecho hasta la fecha a 

base de importaciones, sin embargo ya hay proyectos para la 

producci 6n local de este producto. 

Estos proyectos son: Derivados Macroqu!micos, S.A. 

15 00 T/A; Polaquimia de Tlaxcala, S.A. 1500 T/A; y Aceto, S.A . 

750 T/A. 

Esto nos dará una capacidad total de 3 750 T/A, lo 

que será suficiente para satisfacer la demanda hasta mucho 

después de 1982. 

III.8.1 Acido 2,4,Diclorofenoxiac~tico. 

Acido 2,4,5,Triclorofenoxiacético. 

El consumo combinado de estos dos herbicidas ha ere-

. cido de 155 Ton. en 1965 a 1190 Ton. en 1974, es decir, 7.7 veces, 

con una tasa anual promedio del 25.4%. 

El mercado nacional es satisfecho en su totalidad con 

producci6n nacional·, que se encuentra a cargo de las siguientes 

empresas: 
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Aceto, S.A . con capacidad instalada de 1800 T/ A, y 

1500 T/A en proyecto; Polaquimia , S.A. con una capacidad de 

1500 T/A; y Dow Química Mexicana, S.A. que trabaja sin permiso 

petroqu1mico y no existen registros de su capacidad. 

Con esto el suministro de estos ácidos está segura

do para el futuro, e incluso es de esperarse una promoción par~ 

el aumento de su consumo. 

III.8.2 Carboximetilcelulosa. 

El consumo de esteproducto comienza en el pa1s prácti

camente en 1967 en que se consumieron 1400 ~on., todas ellas de 

fabricación nacional. En 1974 se consumieron 2038 Ton., logrando 

un aumento de 1.5 veces, con una tasa anual promedio de 5.5%. 

Siempre la producción nacional ha sido la suficiente para cubrir 

satisfactoriamente la demanda. 

En la investigación previa al presente análisis sola

mente se localizó a Derivados Macroqu1micos, S.A. como productor, 

con una capacidad ins~alada de 600 T/A. Es de suponer que hay 

otros productores de este compuesto, o que la capacidad reportada 

no es la real. 

Los datos históricos de los productos mencionados ante

riormente se muestran a continuación: 
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PRODUCCION 

Año Carboximetilcelulosa Aes . 2,4-D y 2,4,5-T 
(Ton.) (Ton.) 

1965 

1966 

1967 1 400 

1968 1 440 557 

1969 1 500 830 

1970 1 700 874 

1971 1 270 889 

1972 1 752 948 

1973 1 780 1 335 

1974 1 638 1 190 

-----·· 

IMPORTACION 

Año Carboximetilcelulosa Acs.2,4-D y 2,4,5-T Ac. Monoclorac. 
iTon.) (Ton.) (Ton.) 

1965 46 155 80 

1966 360 245 

1967 695 409 

1968 40 23 357 

1969 422 

1970 694 

1971 4 525 

1972 94 589 

1973 162 145 1 718 

1974 400 747 
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CONSUMO APARENTE 

Año Carboximetilcelulosa Aes. 2,4-D y 2,4,5-T Ac. Monoclorac. 
(Ton.) ·(Ton. i (Ton.) 

1965 46 155 80 

1966 360 245 

1967 1 400 695 4.0 9 

1968 1 440 580 357 

1969 1 500 830 422 

1970 1 70 0 874 694 

1971 1 274 889 525 

19 72 1 846 948 589 

1973 1 942 1 335 1 718 

197 4 2 038 1 190 747 

El c.1lculo de la demanda estimada para el ácido mo-

noclo rac ético, arroja los siguientes datos: 

Año Demanda estimada 
(Ton.) 

1975 870 

1976 940 

1977 1 010 

1978 1 080 

1979 1 150 

1980 1 221 

1981 1 291 

1982 1 361 

Estos datos muestran que con los proyectos menciona-

dos el país queda seguro para el suministro de este compuesto. 
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III. 9 CLORAL. 

El consumo de este producto en el periodo consi

derado ha sido casi constante, fluctuando entre 1611 Ton. en 1969 

y 2824 Ton. en 1966. El promedio de los datos históricos reporta

dos es de 2289 Ton. 

Debido a que los datos históricos del consumo son 

sumamente va_riables, cualquier modelo matemático que se aplicara 

en ellos resultarta de igual magnitud de incertidumbre que los 

dem<l.s, por lo que se el'igió el promedie considerando que puede 

se~ éste un valor en el que deben de estar fluctuando los demás, 

algunos años consumiéndose menos, y algunos años más. Esto es 

debido a que los citados datos no presentan una tendencia marcada 

ni al crecimiento ni a la disminución. 

En México los productores de este compuesto son: 

Diamond Chemical de México, S.A.; Guanos y Fertilizantes; con una 

capacidad total de 2982 T/A. 

III. 9 .1 DDVP (Dicloro-divinil-fosfato). 

La producción de este compuesto aumentó de 48 Ton. 

en 1965 hasta 143 Ton. en 1974. Esto es un incremento de 3 veces 

con una tasa anual promedio del 12,9% anual . 

Se presentan sólo los datos de producción en este 

caso, porque no se encontraron cifras de importación o exportación 
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especificas para que cor: el creci-

miento r eportado los productores han podido satisfacer las de

mandas del mercado. 

Los· productores de este pesticida son, en México: 

Qu!rnica Lucava , Polaquimia y Proquiba. Las capacidades instala

das no están reportadas en ninguna de las fuentes consultadas para 

la elaboración del presente análisis. 

III. 9 . 2 Bromo.huil (Fosfato de o-o-dimetil 1,2 ,dibromo, 

2 ,2 ,dicloroe·tilo) • 

Los consumos de este insecticida han sido lo ·sufi

cientemente pequeños para hacer que los datos reportados no sean 

representativos para poder lograr una estimación del consumo en 

los años venideros. 

Los productores de este compuesto en México son 

Productos Básicos, con una capacidad de 180 T/A; y Qu!mica Lucava, 

S.A., con capacidad de 300 T/A. 

Con esta capacidad total de 480 T/A parece-Ser, 

que no hay razón de inquietarse por unos años más, pues es muy 

superior a lo que se reporta de consumo. 

III.9.3 Dipterex. 

En este caso se presenta la situación de una manera 

análoga a la del cloral, es decir, que los consumos son muy irre-
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gulares en el transcurso del período estudiado, por lo que se 

obtuvo el promedio de los datos históricos . 

En 1965 se consumieron apenas 2 Ton., pero en 

1971 fueron ya 137 Ton. El promedio de los datos hist6ricos fue 

de 134 Ton. El año en que el consumo alcanz6 su mayor valor fue 

en 1969, en el que fueron consumidas 239 Ton. 

En México lo fabrica Proquiba desde 1971, y aun

que no se tiene una capacidad reportada se piensa que esta empre

sa es capaz de satisfacer la demanda actual y venidera. 
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III.10 n-BUTIRALDEIUDO . 

Los datos históricos de este producto solamente 

incluyen las importaciones efectuadas en el periodo que comprende 

el presente estudio , La razón para que no aparezcan datos de 

producción reportados es que ~ste es un canpuesto que su produc

tor lo usa para autoconsumo, es decir, para convertirlo inmediata

mente en sus ·derivados. Esto da por resultado que no sea posible 

calcular los datos del consumo aparente y que sus derivados se 

deban referi r al acetaldehido directamente. 

En M~xico el productor de esta materia prima es 

Celanese Mexicana , S.A., que tiene una capacidad autorizada de 

16 500 T/A, las mismas que utiliza para fabricar n-butanol y 

2-etilhexanol. 

III.10.1 n-Butanol. 

Este compuesto ha tenido un consumo aparente regu

lar en el transcurso de los dltimos años, fluctuando alrededor de 

2900 Ton., con una desviación máxima hasta 1921 Ton. como mínimo, 

y hasta 3294 Ton. como m~ximo. 

A partir de 1967 las importaciones se redujeron a 

un minimo ya que la producción ha sido suficiente para satisfacer 

la demanda. 
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El productor nacional es Celanese Mexicana, S .A ., 

y cuenta con una capacidad de 7300 T/A, aunque esta incluye al 

metil isobutil carbinol y la metil etil cetona. 

Los datos hist6ricos de este producto se mues-

tran a continuación : 

Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

Importación 
(Ton.) 

2 926 

2 991 

1 794 

189 

310 

2 

164 

III.10.2 2-Etil hexanol. 

Producción 
(Ton . 1 

1 500 

2 521 

l 921 

2 690 

2 752 

2 519 

2 904 

2 819 

Consumo 
(To n.) 

2 9 26 

2 991 

3 294 

2 521 

1 921 

2 879 

2 r52' · 

2 829 

2 906 

2 9 83 

El consumo de este producto ha aumentado 6.4 

veces de 1965 hasta 1974~ mientras que en el primero se consumie-

ron 1952 Ton., en el segundo se alcanzaron las 12 578 Ton. 

La tasa de crecimiento anual promedio de estos 

datos nos da un nCmero del 23%. 
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En 1965 casi la totalidad del consumo se cubrió 

con importaciones, y en 1971 ya se pudo tener autosuficiencia . 

Las importaciones efectuadas en 1973 y 1974 se deb ieron princi-

palmente a fal las en la producción, y no a falta de capacidad. 

Celanese Mexicana, S.A., que es el productor que 

opera en el pa!s, cuenta con una capacidad instalada de 18 000 T/A, 

lllás que suficientes para cubrir la cemanda al menos hasta el año 

de 1978, segful las proyecciones calculadas para el presente trabajo . 

Los datos históricos de este producto son los si-

guientes : 

Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Importación 
(Ton.) 

1 929 

1 180 

1 773 

2 125 

168 

870 

1973 1 933 

1974 2 746 

III .10. 3 Trimetilolpropano. 

Producción Consumo 
(Ton.) (Ton.) 

23 1 952 

453 1 633 

856 2 629 

4 190 6 315 

5 600 5 768 

5 915 6 785 

8 360 8 360 

12 212 12 212 

9 616 11 549 

9 832 12 578 

Este es un producto que siempre se ha importado 

para satisfacer su demanda. Dada la magnitud de la misma, aful no 
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se entra en una etapa tal en la que se iustifique, por econom1a 

de escala, la creación de una planta para su producción y,seq1ln 

la tendencia de su consumo, tampoco en un futuro cercano. 

Las importaciones han aumentado de 1965 a 1974 

desde 5 Ton, hasta 395 Ton. Cualquier porcentaje har1a aparecer 

a estas cifras con tasas de crecimiento exageradas y que no refle-

j ar1an la situación real, dado que la magnitud es pequeña. 

Las importaciones realizadas se dan a continuación: 

Año 1mportación 
(Ton.) 

1965 5 

1966 53 

1967 43 

1968 56 

1969 86 

1970 112 

1971 126 

1972 115 

1973 280 

1974 395 

III.10.4 Derivados del n-Butanol. 

En esta sección se encuentran incluidos los ftala-

tos de dibutilbencilo, de dibutilo, y de dibutoxietilo; los éteres 
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rronobut1licos de los etilenglicoles; la dibutilamina: el acrilato 

de n-butilo y el acetato de n-butilo. 

De estos productos, los éteres y el acetato de n-butilo 

son tratados en otros cap!tulos de este mismo trabajo. De los pro

ductos restantes solamente existen datos confiables de la dibutila

mina y del acrilato de n-butilo. 

La dibutilamina no se produce en el pats dado que su 

consumo es muy pequeño; 8n los años de 1971 y 1973 alcanzó la cifra 

máxima de 22 Ton. Adem~s no muestra alguna tendencia por lo que no 

es posible hacer un an~lisis completo. 

El acrilato de n-butilo se importó a lo largo del 

periodo en cuestión, se muestra una tendencia notable· al crecimien

to , pues e n 1965 se consumieron SO Ton. mientras que en 1974, 

1055 Ton . Esto representa una tasa de crecimiento anual promedio 

del 40%. Por esta razón e xiste una planta actualmente en fase de 

arranque que pertenece a Celanese Mexicana y que cuenta con una 

capacidad instal ada para la producción de acrilatos de metilo, eti

lo, n-butilo y 2-etil hexilo, de 10 510 T/A de capacidad combinada. 

De los ftalatos mencionados es poco lo que se puede 

decir, ya que no existen reportes de los datos de producción en 

las fuentes de información. 

Los productores del ftalato de dibutilo en el pats 

son los siguientes: Admex, S.A., Especialidades Industriales y 

Químicas, Industrias Qu1micas Delgar, Lugatom, S.A., Industrias 
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Qu!rnicas Synres, S.A . , Reichold Qu!mica de M~xico, S.A., Egon 

Meyer , S.A., Provequim, S.A., Pyn, S.A., y Síntesis Orgánica, S.A. 

Los datos históricos de los productos mencionados se 

muestran a continuación: 

IMPORTACION 

Año ( 1) (2) (3) (4) (5) 
(Ton . ) (Ton.) (Ton.) (Ton . ) (Ton . : 

1965 104 50 

1966 161 2 91 

196 7 229 6 118 

196 8 48 23 6 133 

196 9 1 61 22 7 6 202 

19 7 0 239 148 11 405 

19 71 1 2 13 22 504 

1972 3 14 758 

19 7 3 22 957 

1974 2 1 055 

(1) Ftalato de butilbencilo 

(2) Ftalato de dibutilo 

(3) Ftalato de dibutoxietilo 

(4) Dibutilarnina 

(5) Acrilato de n-Butilo 

Los datos de los ftalatos hacen sospechar que existe 

producción nac i onal, ya que muestran un descenso stlbito, el cual 
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debe ser ocasionado por el inicio de producción en México. De la 

dibut i larnina no se puede sacar una conclusión parecida ya que su 

consumo no es regular segQn l os mismos datos. 

Las proyecciones obtenidas de los anteriores produc-

t os son las que se muestran corno sigue: 

Año Trimetilolpropa no n-Butanol 2-etilhexanol 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1975 317 3 060 14 586 

1976 352 3 137 15 957 

1977 386 3 214 17 328 

1978 420 3 29 1 18 70 0 

1979 455 3 368 20 071 

1980 49 0 3 445 21 442 

1981 52 4 3 522 22 814 

19 8 2 559 3 599 24 185 

Estas mismas proyecciones, expresadas en este caso 

corno acetaldeh!do, son c orno sigue: 

Acetaldeh!do para 
Año (1) (2) (3) (4) n-butiraldeh!do 

(Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton. ) (Ton.) 

1975 95 1 622 5 834 755 8 306 

1976 106 1 662 6 383 815 8 966 

1977 116 1 703 6 931 875 9 625 

1978 126 1 744 7 480 935 10 285 

1979 136 1 785 8 028 995 10 944 

1980 147 1 826 8 577 1 055 11 605 

1981 157 1 867 9 126 1 115 12 265 

1982 168 1 907 9 67 4 1 175 12 924 
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(1) Trimetilolpropano Factor Técn ico: 0 ,3 0 

(2) n-Butanol Factor Técnico : 0,53 

( 3) 2-Etilhexanol Factor Técnico: 0,40 

(4) Otros 

III . 10.5 Derivados del 2-e til hex:anol. 

Los productos que estan inclui dos en esta sección son : 

el ftalato de dioctilo, el acido 2-etil hexoico, y el acrilato de 

2-etil hexilo. 

El ftalato de dioctilo se consumió casi tres veces 

más e n 1974 (16 104 Ton.) que en 1965 (5 809 Ton.) y presenta una 

t asa de crecimiento promedio anual del 12%. La producción siempre 

ha sido la parte importante en el consumo, ya que el mayor porcen

ta j e que han alcanzado las importaciones es del 9%, referido al 

consumo, en 1966. Desde 1972 no se ha importado. 

Los productores nacionales son los siguientes: Pyn, 

S.A ., Egon Meyer, S.A., Especialidades Industriales y Qu!mica, 

S.A., Aldeva, S .A:, Union Carbide Mexicana, S.A., Policyd, S.A.-, 

Industrias Qu!micas Delgar, S.A., Lugatom, S.A., Provequim, S.A., 

y S!ntesis Orgánicas, S.A. 

El acido 2-etil hexoico no se produce en el pa!s y 

las importaciones que se han efectuado muestran una ligera ten

dencia a crecer; sin embargo, en cantidad esto es alln pequeño. 

El acrilato de 2-etil hexilo se encuentra en un caso 

similar al acrilato de n-butilo. Las importaciones muestran que 
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el consumo creció un poco m~s de diez veces entre 1965 y 1974 , 

en que se consumieron respectivamente 30 y 326 Ton. La tasa pro-

medio de crecimiento anual es de 30.3% Las importaciones mencio-

nadas tienden a desaparecer por el proyecto mencionado de Celanese 

Mexicana, S.A. 

Los datos históricos de los productos mencionados se 

muestran a continuación: 

Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

IMPORTACION 

Ftalato de 
dioctilo 

(Ton. ) 

413 

680 

123 

3 

3 

2 

369 

Acido 2-etil- Acrilato de 
hexoico 2-etilhexilo 

(Ton.) (Ton.) 

29 30 

37 67 

41 88 

67 155 

99 160 

63 196 

42 156 

44 359 

108 328 

163 326 

NOTA: Los datos para el ~cido 2-etil hexoico y el acrilato de 

2-etil hexilo corresponden también al consumo aparente, 

ya que n o hubo producción ni exportación. 
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Año Ftalato de dioctilo Consumo aparente 
Producción (Ton. ) 

(Ton.) 

1965 5 396 5 809 

1966 6 822 7 502 

1967 8 160 8 283 

1968 9 813 9 816 

1969 8 044 8 047 

1970 8 800 8 802 

1971 11 943 12 312 

1972 17 451 17 451 

1973 14 260 14 260 

1974 16 104 16 104 
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CAPITULO IV 

1, 2, DI CLOROETANO 

I V.1 GENERALIDADES. 

Se usa como c apturante de plomo, antidetonante en 

ga solina, aunque no es tan efectivo como el 1,2,Dibromoetano. 

Su us o se limita a gasolina s automotivas, mientras el bromuro 

se usa en l os gasavión . Tamb ién se us a como disolvente y en 

formulac i o nes de grano s fumi gadores . 

Es mater i a p r ima para la fabricación d e cloruro de 

vini lo, e t ilenaminas , t r icloroetano , tetracloroetano, etilaminas, 

cloruro de etileno , pipe ra z ina y di c loroeti l -formal . 

Cl o r uro de v inilo . Con excepción d e algunos usos 

miscelaneos, la demanda total de ve es para l a fabricación de su 

pol1mero y sus copol :tmeros . Estos usos misce l aneos incluyen la 

aplic ación como propelente de aerosoles y corro intermediario en 

la manufactura de insecticidas clorados ::orno el "Isodrin" (Ace

tilen-hexacloropentadieno) y el "Endrin". 

Muchos de los usos finales del poli-cloruro de vini

lo (PVC) son gracias a su resistencia a la flama y a que es qu:t

micamente inerte. Estos incluyen: pisos, bienes de ornato para 

hogares, recubrimientos de cables y alambres, accesorios de cons

trucc i 6n, discos fonográficos , accesorios para automóviles, 
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material de empaque, ropa impermeable, juguetes, zapatos, equi

pos deportivos , herramientas, cartas de crédito, etc. ,etc. 

El uso del copol!mero de cloruro y acetato de vini

lo s e basa estric t a me nte en la econom!a, puesto que el acetato 

e s c a s i el doble de caro que el cloruro, pero el copol!rnero reem

plaza una porporci6n substancial de muchos plastificantes m~s caros 

aún, y adem~s , el copol!mero retiene sus propiedades de retardan

t e d e fuego. 

Las etilenaminas comprenden la etilendiamina, la 

d ietilentriamina, la trietilentetramina, la tetraetilenpentamina y 

l a trietilendiarnina. 

Las principa les apli c aciones de la etilendiamina es 

en la manufactura de los f ungicidas conocidos como carbamatos y 

que son los etilenbis-ditio c arbamatos de manganeso (Maneb ) , zinc 

(Zineb) y sodio (Nabam) y que son ampliamente usados para comba

t i r e l pulgón de las ho jas de l tomate y la papa. Además se usa 

pa ra la fabricación del EDTA (Acido etilen diamino tetracético) 

que es un secuestrante y que encuentra amplio campo de aplicación 

en los procesos de humedecimiento de textiles, en el procesamiento 

del papel y en el tratamiento de aguas. En la agricultura se ha 

e n c ontrado que en el quelato de EDTA de Pb se puede usar como 

f u e nte de este metal para árboles c!tricos que tengan deficiencia 

en é l. Como promotor de solubilidad se usa para prevenir que los 

pesticidas solubles se precipiten en el agua dura y como ablandador 

de agua en jabones y detergentes. En el proceso fr1o de SBR se 
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usa para evitar el efecto catalitico de los iones metalices pre

sentes en el agua, el medio de reacción. El EDTA se presenta en 

su forma de sal de sodio . 

Entre otros usos esta la N-N' disalicilal etilendia

mina, un deactivador metalice para motores de gasolina. 

Con ácidos grasos dimerizados forma poliamidas usa

das en la industria papelera, tintas flexográficas y de rotogra

bado y para modificar resinas alquídicas. 

Los derivados de imidazol e imidazolina hechos de 

etilen diamina y ácidos grasos son importantes en el campo de 

agentes tensoactivos como tales o como intermediarios para apres

tos textiles. 

La dietilentriamina da el ácido dietilen triamino 

pentacético, usado como secuestrante. La trietilen tetramina y 

la tetraetilen pentamina son aditivos para productos del petrOLeo. 

La trietilen diamina o diazobiciclo-2,2,2-octaina es 

usada como agente curacional en espumas de uretano. 

El tricloroetano es la materia prima para la produc

ción del cloruro de vinilideno (resina Sarán o Ixan) que es un 

aditivo en la producción de películas de poliacrilonitrilo (papel 

celofán) y que también se usa en la producción de filamentos, látex, 

plásticos y tubos plastificados. 
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El tetracloroetano es usado para la fabricación de 

tricloroetileno, un compuesto usado como desengrasante de meta

les, disolvente, para extracción y para un tipo de pintura de 

secado rápido , 

El principal uso del cloruro de etilo es en la fa

bricación de tetraetilo de plomo, que también es un promotor de 

la reacción de Friedel-Crafts, principalmente en la manufactura 

de etilbenceno. 

Otra parte se usa para fabricar etilcelulosa, una 

celulosa soluble en agua que tiene los mismos usos que la hidro

xietilcelulosa, es decir, como componente en adhesivos, plásticos 

inyectables, recubrimientos protectores, bases para pigmentos y 

como agente reforzante en plásticos. El cloruro de etilo se usa 

también como refrigerante y anest~sico. 

Las etilaminas son intermediarios para una gran va

riedad de productos como hules qu!micos, productos qu1micos para 

la agricultura, para la industria farmac~utiéa, surfactantes, etc. 

Entre los hules qu!micos destaca el dietilditio carbamato de zinc, 

que es ampliamente usado corno acelerador de la vulcanización en 

hule sólido. El compuesto de sodio, que es más soluble, se usa 

para curar el hule látex. 

Entre los productos agr!colas derivados de las eti

laminas destacan el "Vegadex",un herbicida derivado de la dieti

lamina que ataca la avena salvaje. De la rnonoetilamina se obtiene 
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la "Sirnazina", un herbicida triazo desarrollado por Geigy. La 

trietilamina encuentra alg~n uso al solubilizar el acido 

2,4,diclorofenoxiac~tico, un poderoso herbicida. 
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IV.2 1,2-DICLOROETANO. 

Este producto presenta un acelerado crecimiento. 

En 1965 se consumieron 2 136 Ton., todas ellas de importación, y 

en contraste se puede ver que en 1974 se consumieron 97 822 To n . 

y todas se cubrieron con la producción lograda. 

Petróleos Mexicanos cuenta actualmente con tres plan

tas para la producción de este importante producto, que en total 

suman una capacidad instalada de 153 000 T/A, en Pajaritos, Ver. 

y sus capacidades individuales son de 38 000, 43 500 y 71 500 T/ A. 

La primera arrancó en el año de 1967, la segunda en 1973 y la ter

cera en 1974. 

Los datos anteriores son muy significativos, ya que 

muestran que los arranques de las plantas mencionadas han sido lo 

suficientemente oportunos para evitar llegar a la importación 

para satisfacer el mercado nacional. 

Sumado a las plantas anteriores existe un proyecto pa

ra la construcción de una cuarta planta en Pajaritos, Ver., que 

tendra una capacidad de 330 000 T/A, con lo que la capacidad total 

se elevara hasta 483 000 T/A. Esta planta se encuentra en fase 

de ingenier1a de proyecto en la actualidad. La capacidad total que 

se alcanzara colocara a M~xico en la situación ideal para poder ex

portar el excedente que se podra obtener de la operación de las 

cuatro plantas mencionadas, ya que la proyección del consumo mues

tra que la demanda no será tan elevada. 
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Los datos histdricos y la demanda estimada calcula-

da por medio de los usos finales de este producto, se muestran 

a continuacidn: 

Año Importacidn Produccidn Consumo aparente 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1965 2 136 2 136 

1966 2 324 2 324 

1967 3 326 3 138 6 464 

1968 2 510 20 402 22 912 

1969 889 23 055 23 944 

1970 273 35 816 36 089 

1971 41 930 41 930 

1972 146 38 271 38 423 

1973 283 39 895 40 178 

1974 97 822 97 822 

Proyección de la demanda: 

Año ( 1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7) 
(Ton.) (Ton. ) ;Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1975 130 330 816 1 655 7 359 17 406 23 860 181 426 

1976 141 016 857 1 842 7 915 17 996 25 987 195 613 

1977 151 870 900 2 029 8 471 18 584 28 114 209 968 

1978 162 869 941 2 216 9 027 19 174 30 241 224 468 

1979 174 027 982 2 403 9 583 19 762 32 368 239 125 

1980 185 346 1 023 2 589 10 138 20 351 34 495 253 942 

1981 196 831 1 064 2 776 10 694 20 941 36 622 268 928 

1982 208 474 1 105 2 963 11 250 21 529 38 749 284 070 

(1) Cloruro de vinilo Factor Técnico: l. 76 

(2) Etilenaminas Factor Técnico: 1.52 

(3) Tricloroetano Factor Técnico: 0.82 

(4) Tetracloroetano Factor Técnico: 0.65 

(5) Cloruro de etilo Factor Técnico: 1.70 

(6) Otros 

(7) 1,2-dicloroetano 
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IV.3 CLORURO DE VINILO. 

Este importante producto de la petroqu~mica secun

daria presenta un aumento de 4,1 veces en 1974 con respecto a 

1965, ya que se consumieron 56 085 Ton. y 13 609 Ton. en esos 

años respectivamente. La tasa de crecimiento promedio anual que 

presentan estos datos es del 17%. 

En 1965 todo lo que se consumió en el pa!s se cu

brió con material de importación y en 1974 las importaciones se 

habtan reducido hasta llegar a un valor de 9.6% del total del 

consumo. 

Esto es un gran logro si se toma en cuenta que PEMEX, 

empresa que produce este material por ley, arrancó la primera de 

sus plantas a fines de 1967, y en sólo 7 años ha logrado sustituir 

casi totalmente dichas importaciones, y estar en posibilidades de 

exportar en un futuro muy cercano, 

Petr6leos Mexicanos cuenta a la fecha con dos plan

tas para la producción del cloruro de vinilo, una que arranco en 

1967, ubicada en Pajaritos, ver. con una capacidad de 19 500 T/.A; 

y otra que arrancó en 1973, ubicada también Pajaritos, pero con 

capacidad de producir 70 000 T/A. 

Adicionalmente a esta capacidad total de 89 500 T/A 

existe otra planta en fase de proyecto de 200 000 T/A, que tarnbi~n 

estará ubicada en Pajaritos, Ver. 
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A continuación damos los datos históricos: 

Año Producción Importación Consumo 
(Ton.) (Ton.) (Ton. ) 

1965 13 609 13 609 

1966 18 592 18 592 

1967 784 23 703 24 487 

1968 8 045 21 704 29 749 

1969 9 722 25 452 35 17 4 

1970 18 767 17 973 36 740 

1971 21 119 23 519 44 638 

1972 16 091 38 479 54 570 

1973 16 117 29 510 45 687 

1974 50 250 5 835 56 085 

Los datos para la demanda estimada calculados por 

med i o de técnicas matemáticas son los siguientes: 

Año Demanda estimada 
(Ton.) 

1975 74 051 

1976 80 123 

1977 86 290 

1978 92 539 

1979 98 879 

1980 105 310 

1981 111 836 

1982 118 457 
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De los datos podemos observar que hasta el momento 

existe capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda esti

mada hasta aproximadamente el año de 1978. Si la planta de PEMEX 

que se encuentra en proyecto arranca en ese año, no tendremos in

suficiencia en cuanto a capacidad se refiere, en caso contratio, 

obviamente se tendr~ que cubrir el faltante con importaciones 

hasta que el arranque mencionado se efectOe . 



101. 

IV . 4 POLICLORURO DE VINILO. 

El consumo de estepol!mero se ha presentado en for

ma por demás acelerada , puesto que en 1965 s e consumi eron 14 332 

Ton. _por 75 492 Ton. en 1974 . Esto es, aumentó casi 5. 3 veces , 

con una tasa anual promedio de l 21%. 

En cuanto a i mportaciones se puede ver en los datos 

históricos que en 1974 fue cuando el porcentaje de éstas con r es

pecto al consumo fue el más elevado, siendo un poco más del 33%, 

aunque esto s e justifica mediante el conocimiento de que f ue por 

falta de materia prima por :Lo que no s e pudo producir más, y a 

que l a planta de cloruro de vinilo de 70 000 T/A a11n no al canza 

su capacidad nominal; es. por esto que se espera que el pa!s se 

vuelva autosuficiente en este producto en un corto plazo . 

A la fecha la capacidad total de producción del pol!

mero es más elevada que la del mon.6mero, pues alcanza l a cifra de 

93 200 T/A, repartidas entre empresas mexicanas como sigue: 

Ge6n de México (Policyd) 32 000 T/A 

Industrias Resistol, S.A. ~.!} 000 T/A + 

Pol!meros de México, S.A. 20 000 T/A 

Promociones Industriales Mexicanas, S.A. 18 200 T/A 

Plásticos Omega, S.A. 3 000 T/A + 

+ Incluye: Copoltmero de cloruro y acetato de vinilo. 
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Adew~ s se cuenta con proyectos que elevarán esta 

capacidad h as t a la c i f r a de 135 000 T/A • Pertenecen a empresa s 

ya mencionadas y son como se menciona a continuac ión : 

I ndustrias Resisto!, S.A. 

Pol í meros de Mé xico, S.A. 

P r omociones Industriales Mexicanas, S . A. 

El t o t al de las capac i dades proyectadas 

de 41 800 T/ A. 

20 000 T/ A 

10 000 T/ A 

11 800 T/ A 

es,pues, 

Los datos histdricos que presenta este producto son 

los que a continuación se mencionan: 

Año Pro ducción Importación Exportac ión Consumo 
(Ton.) (Ton . ) (Ton.) (Ton.) 

1965 23 000 1 342 10 14 332 

19 66 18 600 1 009 2 19 607 

1967 21 667 1 359 6 23 017 

1968 25 776 1 055 2 26 829 

19 69 29 567 3 189 210 32 546 

1970 32 145 2 130 1 858 32 416 

1971 35 893 3 169 880 38 18Z 

1972 48 020 5 552 1 840 51 732 

1973 43 627 5 467 1 184 47 910 

1974 49 524 4 088 333 53 279 

IV.4.1 Copol!mero de cloruro y acetato de vinilo. 

La descripcidn de este producto , sus productores , 
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etc. , se encuentra en el Cap!tulo III, s ección III.5, Acetato 

de Vi nilo. 

La proyecc ión de la demanda se est imó por métodos 

matematicos y arro jó los siguientes datos: 

Año PVC 
(Ton.) 

1975 57 566 

1976 61 853 

1977 66 141 

1978 70 428 

1979 74 716 

1980 79 003 

1981 83 291 

1982 87 579 
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PRODUCCION NACIONAL . 

104. 

Entre los productos que se incluyen en este grupo 

mencionamos los siguientes, que se consumen en el pa1s, y su de

manda se satisface a base de importaciones: 

Etilenaminas 

Tricloroetano 

Tetracloroetano 

Cloruro de vinilideno 

Tricloroetileno 

Cloruro de etilo 

E ti laminas 

De este grupo de productos se da el análisis de su 

comportamiento en forma de res umen. 

Etilenaminas. Los datos históricos de importación 

para estos productos muestran una marcada tendencia a crecer. 

La proyección lograda con dichos datos muestran que en pocos años 

la demanda llegará a tener una cierta importancia dentro del mer

cado nacional. 

Tricloroetano. En el año de 1974 se importaron 

2854 Ton. de este producto. Esta cifra es la más elevada que se 

alcanzó y respecto al año anterior representa un aumento de casi 

el doble. Sin embargo, aan no se ha llegado a tener un consumo 

que justifique la construcción de una planta para su producción, 
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aunque tampoco se debe desechar la idea tomando en cuenta que 

siempre ha ido en aumento el consumo y en unos años más la oca-

si6n se presentara. 

Cloruro de vinilideno. Este producto tiene en 

México una sola aplicación básica, la de recubrimiento del papel 

celofán, por lo que solamente lo consumen los fabricantes de dicho 

producto, y su consumo está supeditado tlnicamente a los programas 

de producción de dichos fabricantes~ de cualquier manera no se jus

tificar1a la instalación de una planta dado que el consumo es suma

mente bajo como para tomar en cuenta una posibilidad como ésa. 

Tetracloroetano. Las importaciones que se han he-

cho de este material son irregulares, e i mpiden que se pueda tomar una 

tendencia en los mismos. Podemos notar que es un producto que 

se usa básicamente como disolvente y por lo tanto en las labores 

de limpieza, por lo que es fácilmente substituible, y tal vez por 

lo mismo se explique esta irregularidad de sus datos históricos. 

Tricloroetileno. Este producto está en una situa

ci6n completamente similar al anterior, con la salvedad de que 

sus importaciones son un poco más elevadas. 

Cloruro de etilo. Este producto se incluye en esta 

secci6n porque atln no se fabrica en el pa1s, no obstante que hay 

una planta de Petróleos Mexicanos de una capacidad nominal de 

12 000 T/A ubicada en Pajaritos, Ver. pendiente de arrancar. Como 

esta capacidad será probablemente suficiente para satisfacer la 
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demanda casi por completo, es lógico pensar que las importacio-

nes mostradas m~s adelante tienden a disminuir hasta desaparecer 

casi por completo. 

Etilaminas. Las importaciones combinadas de estos 

productos no han sido significativas por lo que no tendr1a caso 

hacer un an~lisis exhaustivo de sus tendencias. 

Los datos de las importaciones de estos productos 

que se han llevado a cabo se muestran a continuación: 

Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

(1) 
(Ton.) 

203 

333 

259 

436 

342 

363 

462 

453 

527 

510 

( 2) 
(Ton.) 

67 

112 

157 

324 

323 

604 

650 

1 090 

1 481 

2 854 

(3) 
(Ton.) 

13 0 

292 

650 

1 280 

1 569 

110 

44 

567 

1 169 

25 

( 4) 
(Ton.) 

18 

72 

17 

1 

707 

1 109 

35 

40 

1 006 

559 

(5) 
(Ton.) 

1 940 

2 478 

2 923 

4 217 

4 572 

5 101 

4 930 

6 301 

6 969 

7 395 

( 6) (7) 
(Ton.) (Ton.) 

6 334 

6 705 

8 379 

a 205 

7 718 

9 628 

a 779 

10 192 

9 646 

7 756 

49 

51 

53 

97 

69 

56 

103 

135 

177 

237 

Las proyecciones calculadas con objeto de obtener 

la final del 1 , 2-dicloroetano son las siguientes: 
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Año (1) ( 2 ) (3) (6) 
(Ton.) (Ton. ) (Ton. ) (Ton.) 

1975 5 37 2 019 11 358 10 239 

1976 564 2 247 12 216 10 586 

1977 5 92 2 475 13 075 10 932 

19 78 619 2 703 13 933 11 279 

1979 646 2 931 14 791 11 625 

1980 673 3 158 15 648 11 971 

1981 700 3 386 16 506 12 318 

1982 727 3 614 17 364 12 664 

(1 ) Etilena mi nas 

(2 ) Tricloroetano 

(3) Tetracloroetano 

(4) Cloruro de vinilideno 

(5) Tricloroetileno 

(6) Cloruro de etilo 

(7) Etilaminas 
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IV.6 CLORURO DE ETILO. 

Se incluye este producto, ya antes mencionado, por 

ser la materia prima del tetraetilo de plomo que por su volumen 

tiene gran importancia en M~xico, además de la etil celulosa. 

Los datos históricos del cloruro de etilo muestran 

que ha tenido un crecimiento paulatino, pero uniforme, en los 

últimos años. Se debe principalmente a su vez por el aumento en 

el consumo del tetraetilo de plomo, que ha sido en paralelo. 

Por su parte, los consumos de la etilcelulosa no han 

sido tan importantes como para pensar que puedan llegar a tener 

importancia en los años próximos futuros. 

Los datos históricos de los dos principales derivados 

mencionados son los que siguen: 

Tetraetilo de Plomo 
Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

I mportación 
(Ton.) 

313 

1 543 

2 738 

2 413 

625 

553 

2 483 

2 

Producción Consumo 
(Ton.) (Ton.) 

9 926 10 239 

10 821 10 821 

10 360 11 903 

11 823 14 501 

13 742 16 155 

14 794 15 419 

14 973 15 526 

Etilcelulosa 
Importación/Consumo 

{Ton. l (Ton.) 

57 

49 

55 

30 

70 

50 

75 

68 

so 

75 
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En vista de que se carece de los datos necesa

rios en lo que respecta al tetraetilo de plomo para la proyec

ción de su demanda, se proyectd directamente el cloruro de 

etilo tomando en cuenta que el crecimiento de ambos ha sido 

paralelo. 
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CAPITULO V 

OXIDO DE ETILENO 

V.l GENERALIDADES . 

El ó xido de etileno se utiliza como materia prima 

para l a elaboración de etilenglicoles y agentes tensoactivos 

no-iónicos, y , en menor grado, para la fabricación de etanola

minas, hidroxie ti lcelulosa y cloruro de colina. Entre los etilen

glicoles el de mayor consumo e s el monoetilenglicol, que a su vez 

se utiliza para fabricar poli (tereftalato de etileno) , resinas 

poliester y anticongelantes. Este Qltimo uso es el que tiene ma

yor importancia, puesto que por s! solo representa el 40% del 

consumo total del monoetilenglicol. 

Existen dos procesos para la fabricación del óxido 

de etileno , y son: 1) Haciendo reaccionar etileno con acido hipo

cloroso, y dehidroclorinando la clorhidrina resultante con hidró

xido de calcio para formar cloruro de calcio y óxido de etileno. 

2) Oxidación directa del etileno . Por esta 

v!a existen tres grandes posibilidades, y las tres usan cataliza

dores de plata. Dos de ellas usan oxidación con aire y solamente 

el proceso Shell usa oxígeno. Los dos primeros procesos son: el 

de Union Carbide, que es el más . grande productor a nivel mundial, 

y el de Scientific Design. 
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Entre los principale s usos del monoetilenglicol se 

encuentra el ser materia prima para la fabricac i ón de ant i conge

lantes automotii!Os, aunque también es ampl iame nte usado par a la 

manufactura de las fibras poliester. Exis ten tendenc i as para 

usarlo también como medio de enfriamiento en aplicaci ones también 

automotivas , especialmente en autos con motores enfriados con 

aire y en aquellas maquinas donde tradicionalmente se han usado 

sistemas de enfriamiento con salmue r as mas corrosivas. Su uso co

rro plas tificante de celofán ha ido decayendo por su toxicidad y su 

substitución ha sido a base de gliceri nas, propi lenglicol es y c lo

ruro de vinilideno, que no son tan dañinos . Otros de sus usos son : 

en la fabricación de dioxano , que es un disolvente para acetato de 

celulosa , grasas , aceites, barni ces, etc. , y que también se usa en 

cosméticos, gomas adhes i vas , cementos, etc . ; de carbonato de eti 

leno , que es un disolvente para resina s y polímeros y que toma 

parte en la síntesis de hules químicos y agentes textiles; de 

dinitrato de eti lenglicol , un inhibidor congelante de explosiones; 

de gl yoxal, un agente usado en las telas de planchado permanente, 

y materia prima para imidazoles, que son catalizadores para resi

nas epoxi y poliuretánicas, entre otros usos; de metil dioxolano, 

que se utiliza en la extracción por disolventes, como plastifican

te, etc. 

Entre los surf actantes no-iónicos fabricados a par

tir del óxido de etileno podemos contar a los fenoles alquil eto

xilados, los ésteres grasos del etilenglicol, los ésteres grasos 

del sorbitol etoxilado, las aminas y amidas grasas etoxiladas, los 

al t os mercaptanos etoxilados, el propilenglicol etoxilado y los 
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altos alcoholes etoxilados . Las principales ventajas de éstos 

sobre lo s detergentes convenc i onales alqui larilsul f onados son 

que producen poca espuma, que es una evidencia vis ible de la pre

sencia de detergentes en corrientes de agua, y de ser mas bio

degradables que aquéllos, ya que rompen sus cadenas mas rapido 

bajo la acción del oxígeno . Dadas sus propiedades de poca espu

ma, son ampliamente usados en aplicaciones industriales, como au

xiliares textiles, e mulsif icantes de pesticidas, cosméticos, etc . 

El dietilenglicol se usa ampl iamente en la deshidra

tación del gas natural y en el proceso Udex para la extracción 

del reformado catalítico, de donde se obtiene la mayor parte de 

l os aromático s del petróleo. Es el punto intermedio entre la 

baja solubilidad en aceites del rnonoetilenglicol, y la baja vola

ti lidad del trietilenglicol. El DEG también se usa corno un disol 

vente invisiLle en tintas de impresión y también corno disolvente en 

colorantes textiles. El TEG se emplea en sistemas desinfectantes 

en edificios ptlblicos. Los gl icoles de alto peso molecular son 

empleados corno hules, lubricantes para PVC (cloruro de polivinilo), 

agentes desmoldantes, cremas para el pelo, fluidos hidraulicos, 

agentes textiles de humedecimiento, etc. 

El grupo de las etanolarninas se encuentra formado 

por la mono-, la di-, y la trietanol amina. La rnonoetanol amina 

s e usa como rernovedor de constituyentes ácidos en corrientes ga

seosas . A través del hidrocloruro de MEA se produce la piperazina, 

que en sus formas de citratos y otras sales se utilizan para com

batir gusanos par~sitos en cerdos y aves de corral. En Japón se 
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ha desa rrollado un nuevo tipo de fibra poliac! dica , un copol!

mero de piperazina , caprolactama y ácido tereftálico , y se ha 

r eportado que ti ene una mejor absorción de agua y me jores ca r ac

terísticas de teñido que el nylon o el polieste r . La di e tano la

mina se ~sa e n el tratamiento ¿e corrientes gaseosas á c i das ricas 

en azufre, ya que éste degrada al MEA. Se puede dehidratar para 

obtener Morf olina , y es la p r i ncipal f uente de ésta . Las sal es 

de ác i dos grasos y morf o l i na son usados corno inhib i dores de la 

corrosión , e spec ialmente e n agua que se usa para la alimentac ión 

a calderas. La n-oxidi etilbenzotiazol-2-sulfenamida, otro deri

vado del DEA, e s un a c elerador de la polimerización de los hules. 

La DEA y l a morfolina se usan tambi én como intermediarios para l a 

obtención de blanqueadores ópticos usados en la industria text il . 

Los pr inc i pales usos de la trietanolamina son como componente de 

acei t e s de acabado textil, inhíbidores de corrosión, agentes im

permeabilizantes, formulaciones cosméticas , etc. 

El cloruro de colina es un aditivo para los alimentos 

de las aves de corral, que se usa en una proporción de aproximada

mente 0.03%, y que se considera como un energético. 

La hidroxietilcelulosa es una resina sintética solu

ble en agua. La celulosa se etoxila hasta un contenido del 75% de 

óxido de etileno, Se usa en emulsificantes, adhesivos, espesado- , 

res de pintura, etc. 

Entre los derivados de los etilenglicoles podernos 

nombrar a los éteres alqu!licos de los etilenglicoles, que son 

mejor conocidos por el nombre comercial de "Cellosolves" y encuen-
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tran sus principales aplicaciones en thinners y revestimientos, 

que se debe a sus excelentes poderes como disolventes, su acción 

de unión, y su falta de olor. Aproximadamente el 50% del EMEEG 

(éter monoet!lico del etilenglicol} se usa para fabricar el ace

tato de cellosolve, que es un popular disolvente de alto punto 

de ebu~lición para superficies con aplicación de revestimientos. 

El EMBDEG (éter monobut1lico del dietilenglicol) es un interme

diari o para la obtencíOn del butóxido de piperonilo, que se usa 

en preparaciones de insecticidas. Los éteres de mayor porcentaje 

de glicol funcionan como controladores d e viscosidad en 11quidos 

de fre nos . También son usados como removedores de pinturas y 

ce ras de pisos, como estabilizadores térmicos del PVC y como di

s o lven tes en t intas de impresión, 

El principal uso de las fibras poliester es en pren

das de vestir sumamente b a ratas , de planchado permanente y larga 

vida. Otra aplicación se encuentra en los rellenos de prendas de 

invi erno , de almohadas, etc . Se usa en bienes de hogar como man

t ele s , cortinas, forros de muebles, etc. En la industria se usa 

en mangueras contra incendios, bandas de poder, telas de filtros, 

etc. En la industria automotriz se introdujo en cuerdas para 

llan tas, que, a diferencia de las de nylon, no sufren el efecto 

de las "llantas cuadradas" que se presenta porque el nylon se re

blandece un poco con el peso del automóvil y esto se traduce en 

un achatamiento de la llanta, En fin_, las fibras poliester tienen 

tanto s usos como se puedan imaginar , derivados de sus propiedades 

f1sicas y qu1micas, y dependiendo de é stos s on l os procesos de aca

bado a los que se s uj e t an . 
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Los principales usos de las resinas poliester son 

en aplicaciones estructurales como en lanchas y equipo de proce

so, y por lo tanto, son reforzadas con materiles inorg.1nicos como 

fibra de vidrio. Los productos finales son muchos, entre ellos 

podemos contar: l~minas planas y acanaladas, en botes y recipien

tes, en equipo de proceso anti-corrosi6n, etc. También son muy 

usadas donde se requiere resistencia al calor especialmente en el 

uso de materiales baratos y poco decorativos. 

Entre otros derivados del 6xido de etileno, de menor 

importancia, podemos contar a los siguientes: aminoetanolamina, 

mater ia prima para agentes quelantes, surfactantes y colorantes, 

que se usa en productos de hule, insecticidas y fungicidas; die

tilaminoetanol, emulsificante para compuestos pulidores (polish), 

entra en la composición de compuestos anti-moho, en ablandadores 

textiles, y en agentes rizadores para resinas; dimetilaminoetanol, 

que tiene usos compl1•tamente similares al anterior; alcohol fene

t!lico, ingrediente en cosméticos, perfumer!a, etc.; alfa-acetobu

tirolactona, intermediario para la vitamina B y compuestos antima

laria; dicloroetilformal, disolvente e intermediario para hule po

lisulfurado; etilenbromidrina, usado en s!ntesis organicas; acido 

isetiónico, detergente sintético, inhibidor de moho y aditivo pa

ra aceites automotrices. 
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V,2 OXIDO DE ETILENO. 

Desde 1965 hasta 1971 la demanda se cubrió con im-

portaciones, pero en 1972 arrancó la primera planta de PEMEX y 

en 19 74 las importaciones sólo representaron el 22.4% del consumo. 

En 19 65 se consumieron 1 211 Ton. y en 1974, 27 648 

Ton. 

En México, por ser éste un producto de la petroqu!-

mica primaria, solamente PEMEX lo puede producir, contando para 

e llo actualmente con una planta de 28 000 T/A ubicada en Pajaritos , 

y además con dos proyectos de 100 000 T/A cada uno, localizado uno 

en La Cangrejera, Ver. y que está programado para arrancar en 1977; 

del segundo todav!a no se cuenta con la localización que tendrá . 

·r.os datos históricos de esteproducto son los que se 

muestran a continuación: 

Año Importación Producción Consumo 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1965 1 211 1 211 

1966 1 712 1 712 

1967 2 273 2 273 

1968 6 780 6 780 

1969 8 _281 8 281 

1970 11 897 11 897 

1971 18 783 18 783 
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Año Importación Producción Consumo 
(Ton . ) (Ton.) (Ton.) 

(cont.) 

1972 20 056 4 987 25 043 

1973 11 470 13 458 24 928 

1974 5 06 8 22 580 27 648 

La p r oyecc ión calculada a partir de las propias de 

los derivados del óxido de etileno es la que se muestra a conti-

nuación: 

Año (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(Ton .) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) {Ton.) 

1975 34 794 ·23 1 315 980 688 10 362 48 162 

1976 43 820 24 1 416 1 044 738 11 409 58 451 

1977 51 894 26 1 518 1 108 782 12 455 67 78 3 

1978 60 708 28 1 619 1 172 830 13 501 77 858 

1979 70 259 29 1 720 1 236 877 14 548 88 669 

1980 80 558 31 1 822 1 301 925 15 594 100 231 

1981 91 985 32 1 923 1 365 972 16 641 112 918 

1982 105 159 34 2 024 1 429 1 020 17 687 127 353 

con lo anterior se puede ver que una vez que arranque 

la planta de PEMEX en La Cangrejera, ver. se tendrá capacidad sufi-

ciente para la sarisfacción de la demanda cuando menos hasta 1982, 

lo que dar~ el tiempo necesario para la construcción de la segunda 

planta, mediante la cual se estara en posición de exportar este 

importante derivado del etileno. 
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V.3 ETILENGLICOL. 

El consumo de este producto, de 1965 a 1974 aumentó 

aproximadamente 15.8 veces, siendo 2 601 Ton.y 41 120 Ton. res

pectivamente. Estas cifras representan una tasa de crecimiento 

anual promedio del 35.89%. 

En 1965 la demanda fue satisfecha con importaciones 

solamente, en 1974 éstas representaron el 28% y en 1971 la produc

c ión lograda fue suficiente para cubrir el consumo. 

Los productores nacionales de etilenglicol son a la 

fecha Polioles , S.A. con una capacidad instalada de 30 000 T/A, 

Industrias Derivadas del Etileno, S.A. con una capacidad igual a 

la anterior y una pequeña firma llamada Christianson que posee 

una capacidad autorizada de 1 200 T/A. Las capacidades de 

Polioles e IDESA incluyen el di-, tri-, y polietilenglicol: ade

mas los éteres monoet!lico y monobut1lico del mono-, di- y trieti~ 

lenglicol. 

Glicoles Mexicanos de Tehuantepec, S.A. cuenta con 

proyectos para la producción de 100 000 T/A de monoetilenglicol, 

10 000 T/A de dietilenglicol y 3 000 T/A de trietilenglicol. No 

se sabe con exactitud la fecha estimada para el arranque de las 

plantas mencionadas, por lo que no se puede incluir este factor 

en el balance de la oferta y la demanda. 
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Por otr a parte, hay razones para pensar que Canamex 

e Ingsam tienen proyectos para la producción de glicoles , pero no 

se cuenta con datos exact os, por lo tanto no se i ncl uyen. 

Los datos históricos de los glicoles (mono-, di-, 

tri- y polietil englicol) se muestran a continuación: 

Año 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

Producción 
(Ton. ) 

2 855 

4 082 

4 510 

6 700 

14 700 

23 400 

23 500 

24 609 

Importación 
(Ton.) 

2 601 

3 738 

3 297 

237 

241 

176 

8 

85 

3 417 

11 511 

Consumo 
(Ton . ) 

2 601 

3 738 

6 152 

4 319 

4 751 

6 876 

14 708 

23 485 

26 917 

41 120 

La proyección del etilengli.col obtenida por medio de 

las propias de sus derivados como usos finales arroja los siguien-

tes datos: 

Resinas 
Año PET Poliester Otros Etilenglicol 

(Ton.) ('I'On.) (Ton. ) (Ton.) 

1975 46 221 3 398 8 371 57 990 

1976 60 032 3 892 9 109 73 033 
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Resinas 
Año PET Poliester Otros Etilenglicol 

(Ton.) - (Ton .) (Ton . ) (Ton.) 

(cont .) 

1977 72 193 4 457 9 847 86 491 

1978 65 491 5 104 10 585 101 180 

19 7 9 99 930 5 845 11 323 117 098 

1980 115 508 6 694 12 061 134 763 

1981 132 843 7 666 12 799 153 308 

19 82 152 950 8 779 13 537 175 266 

De a cuerdo a estos datos, comparándolos con la capaci-

dad instalada de 174 200 T/A que se tendrá al final de los pro-

yectos actuales, se puede observar que ésta apenas sera suficiente 

en 1982 para satisfacer la demanda, por lo que es necesario pensar 

en mayor capacidad de producción para el futuro. 
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V,4 POLITEREFTALATO DE ETILENO. 

El crecimiento del consumo de este producto fue sen-

sacional en el pe rtodo considerado, pues en 1965 se consumieron 

899 Ton. mientras que en 1974 la cifra alcanzaba las 78 000 Ton.; 

esto representa un crecimiento anual promedio de 22.32% tomando 

en cuenta los ültimos cuatro anos , ya que los anteriores fue-

ron l os del arranque de la industria del producto en cuestión en 

México. 

En 1974 las importaciones realizadas representaron el 

16.6% al alcan zar la cifra de 13 000 Ton., sin embargo, la ten-

dencia es reducir esta cifra al m.iximo, en virtud de los proyec-

tos existentes • 

Los productores en México son los s iguientes: 

EMPRESA 

Industrias Petroqu!micas 
Mexicanas 

Nylon de México, S.A. 

Fibras Sintéticas, S.A. 

Fibr~s Qu!micas, S.A. 

Kimex 

Celanese Mexicana, S.A. 
Toluca 

Ocotlán 

Querétaro 

Total CELMEX 

CAP • INSTALADA 
ITon.) 

6 900 

17 950 

5 400 

18 000 

2 500 

23 600 

9 900 

16 000 

49 500 

CAP. PROYECTO 
(Ton.) 

25 ººº 
hasta 30 000 

hasta 30 000 

hasta 16 000 

hasta 77 500 
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Toda e sta capacidad de producción se emplea en la 

producción de fibra s poliester, por lo que éstas no se incluir~n 

en un a sección aparte. 

Los dato s hist óricos para este pbl1mero se muestran 

a continuación: 

Año Importación Producción Consumo 
(Ton .) (Ton.) (Ton.) 

1965 899 899 

19 66 3 440 1 210 4 650 

196 7 2 125 1 893 4 018 

1968 800 5 003 5 803 

19 69 2 232 8 003 10 235 

1970 7 916 10 602 18 518 

1971 14 730 16 500 31 230 

1972 20 747 43 200 63 947 

1973 12 867 59 235 72 102 

1974 13 000 65 000 78 000 

La proyección que se obtuvo por medio de métodos ma~ 

temáticos muestra el resultado siguiente: 

Año Demanda estimada 
(Ton.) 

1975 154 070 

1976 200 106 

1977 240 643 

1978 284 970 
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Año Demanda estimada 
(Ton.) 

(cont .) 

1979 333 100 

1980 385 026 

1981 442 810 

1982 509 833 

Es obvio que la capacidad instalada actual es ape-

nas suficiente corno para evitar las importaciones, pero aún con 

los proyectos existentes no se podrá lograr esto, ya que segün 

l a proyección , en 1982 se tendrá una demanda de casi el doble de 

la capacidad instalada. Es sumamente necesario que se enfoque 

toda la atención para este producto, sobre todo las empresas que 

lo producen en la actualidad, ya que éstas ser!an las primeras 

beneficiadas si las proyecciones se cumplen, en vista del creci-

miento acelerado del mercado. 

Sin embargo, cabe aclarar que, corno toda estimación, 

ésta también tiene un cierto porcentaje de probabilidad para curn-

plirse, pero está afectada por una circunstancia en donde no se 

puede predecir nada con algo de viabilidad; esta circunstancia por 

demás fortuita, la forman los cambios que se puedan dar en la moda 

del vestido, por ser ~ste producto en el que se utiliza principal-

mente y en los objetos de bienes de hogar. 
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V. 5 ETERES ALQUILICOS DE LOS ETILENGLICOLES. 

Esta sección incluye a los éteres monoetilicos y 

1Y1Jnobutilicos del mono-, di, y trietilenglicol. 

Hasta l a fec ha la demanda de estos productos se ha 

c ubierto con importaciones solamente. En 1965 éstas llegaron a 

l a cifra de 1 20 0 Ton ., mientras que en 1974 fueron 3 679 Ton. 

las que se consumieron. Esto significa que la demanda aumento 

aproximadamente tres ve ces en ese lapso, con una tasa de cre ci-

miento anual promedio del 13.2%. 

Aunque toda la demanda de estos productos, como ya 

se dijo, ha sido satis fecha con importaciones, se supone que 

Polioles e IDESA tienen capacidad instalada para la producción 

de los mismos, sin embargo no hay datos publicados de su manufac-

tura, y por lo tanto no se reportan. 

Los datos de las importaciones efectuadas en el pe-

riodo mencionado se reportan a continuación: 

Añc Importación 
(Ton.) 

1965 1 200 

1966 1 305 

1967 1 246 

1968 1 896 

1969 1 853 

1970 1 918 
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Año Importación 
(Ton,) 

1971 3 319 

1972 3 259 

1973 3 297 

1974 2 157 * 

* El dato de la cantidad consumida en e l párrafo inicial fue 

estimado segOn la tendencia del consumo, 

La proy ección de los datos para los ~teres mencio-

nadas se obtuvo por m~todos matemáticos y es la siguiente:. 

Año Demanda estimada 
(Ton . ) 

1975 3 985 

1976 4 292 

1977 4 599 

1978 4 906 

1979 5 213 

1980 5 520 

1981 5 827 

1982 6 134 

No se puede concluir nada en firme sobre estos pro-

duetos debido a la situación en que se encuentran al no haber 

estad!sticas individuales para ellos al estar incluidos en los 

datos de los etilenglicoles, 
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V. 6 HIDROXIETILCELULOSA. 

Hasta la fecha la demanda de este producto se ha s a-

tisfecho con importaciones, pero en un futuro cercano se evitar~ 

el hacerlo da.do el proyecto de Derivados Macroquirnicos de una 

planta de 600 T/A. 

En el ?erfodo en c uestión el consumo aumentó de 

46 Ton. en 1965, hasta 184 e n 1974. Esto representa un c reci-

miento d e cuatro veces con una tasa anual promedio del 1 6.65 %. 

En el caso de q ue esta tasa fuera representativa en 

e l f uturo, la c apacidad mencionada de Derivados Macroqu1micos se 

saturar!a en el año de 1978 aproximadamente . Con esto se justi-

fica parcialmente dicho proyecto. 

Los datos h i stóricos de la importación de este pro-

dueto se muestran a continuación .: 

Año Importa ción 
(Ton. ) 

1965 46 

1966 91 

1967 85 

1968 164 

1 969 107 

1970 159 

1971 160 

1972 215 



Año 

(cont.) 

1973 

1974 

Importación 
(Ton.) 

191 

184 
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La proyección obtenida para este producto se mues-

tra a continuación~ 

Año Demanda estimada 
(Ton.) 

1975 228 

1976 244 

1977 260 

1978 276 

1979 292 

1980 308 

1981 324 

1982 340 

Esta proyección muestra una tasa de crecimiento mu~ 

cho menor que la correspondiente a los datos históricos, y por 

l o tanto no aplicar1a la observación que sobre la capacidad de 

Derivados Macroqu1micos se hizo anteriormente. 

Sin embargo, debido a que se ve que el mercado de 

este producto está comenzando a crecer en M~xico, es probable que 

lo real sea que la demanda f luctae entre lo dicho anteriormente y 

la proyección mencionada. 
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V. 7 ETANOLAMINAS • 

En esta sección se incluyen la monoetanolamina, la 

dietanolamina y la trietanolamina. El conswno combinado de estos 

productos ha crecido 2.3 veces entre 1965, que se consumieron 999 

Ton. , y 1974 que fueron 2, 289 Ton. 

Esto representa un crecimiento anual promedio del 

9.65%. 

En México hay tres fabricantes de estos productos: 

Idesa produce las tres y tiene una capacidad instala-

da combinada de 3 000 T/A ~ Canamex cuenta con capacidad de produ-

cir 600 T/ A de la trietanolarnina; Ingsam produce también la trie-

tanolamina y su capacidad es de 450 T/A. 

Na se conocen proyectos para la creación de nuevas 

plantas o para la expansión de las existente$, pero con toda se-

guridad éstos deben de existir, en vista de las tendencias del 

consumo. 

Las datos históricos se muestran a continuación: 

Año Producción Importación Cons.urno 
(Ton _.) (Ton.) (Ton.) 

1965 228 771 999 

1966 228 627 855 

19.6 7- 258 961 1 219 

1968 300 970 1 270 

1969 342 1 284 1 626 
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Año Producción Importación Consumo 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1970 1 100 491 1 591 

1971 1 700 25 1 725 

1972 1 945 23 1 978 

1973 1 874 255 2 129 

1974 2 257 32 2 289 

La proyección que se calculó para éste grupo de 

productos arroja los datos que siguen: 

Año Demanda estimada 
(Ton.) 

1975 2 450 

1976 2 610 

1977 2 770 

1978 2 931 

1979 3 091 

1980 3 252 

1981 3 412 

1982 3 573 

Al analizar esta proyección se confirma el comentario 

de que con toda seguridad deben existir proyectos de ·las compañ1as 

productoras para tratar de cubrir la demanda futura y as! poder 

sequir compitiendo en el mercado de estos productos. 
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CAPITULO VI 

OTROS DERIVADOS DEL ETILENO 

VI.l GENERALIDADES. 

A este capitulo corresponden !os derivados del eti

leno que tienen poca demanda, o son productos de uso final. 

El polietileno según el proceso empleado, puede ser 

de baja densidad (alta presión) o alta densidad (baja presión). 

Entre los múltiples usos del polietileno de baja densidad (PEBD) 

se encuentra que como pel1cula ha desplazado en gran parte al 

celofán (pel1cula de poliacrilonitrilo) como material de empaque 

en muchos productos alimenticios. Como plastico moldeable y extrui

ble tiene nun:erosas aplicaciones como contenedores, bodegas domés

ticas, etc., pero principalmente en empaques para leche. Dada su 

alta resistividad el~ctrica se usa como recubrimiento de cables y 

alambres el~ctricos. También es ampliamente usado en tuber1as, 

aunque se limite a las de agua, con fines de irrigación y drenajes. 

Como plástico moldeable por soplado, sus aplicaciones son princi

palmente en juguetes, recipientes, etc. Se usa también para la 

fabricación de espumas para empaques, en forma de emulsión como 

cera de pisos y aceites de acabado textiles, adhesivos, etc. 

Los usos del polietileno de alta densidad son suma

mente parecidos; es un plástico verdadero, y sus aplicaciones son 
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aquellas en donde se requiere un material más resistente. Es 

casi ideal para fabricar botellas de detergentes l!qUidos y agen

tes domésticos de limpieza, ya que su permeabilidad es sumamente 

baja . 

E~tos materiales aceptan ser trabajados por extrusión , 

inyección y soplado, lo que da por resultado que se puedan f abri 

car un sinn11mero de artículos de casi cualquier forma. 

Dupont produce un compuesto denominado "Hypalon", que 

es el resultado de hacer reaccionar polietileno con cloro y dióxido 

de azufre. Este producto tiene grandes ventajas debidas a sus pro

piedades eléctricas, la resistencia al calor y especialmente a la 

abrasión. Se usa principalmente en recubrimientos de cables, en 

zapatos y llantas de automóvil . 

El polietileno clorado es usado en recubrimientos a 

prueba de ~cidos y fuego , e n pisos y techos. 

El percloroeti leno es ampliamente usado en el l avado 

en seco, y, de hecho , c asi la totalidad de la demanda se debe a 

las tintorer!as. El resto del consumo es para disolventes y como 

intermediario para compuestos fluorocarbonados conocidos comtlnmente 

c omo freones y que son usados como propelentes de aeroso l es, y para 

la manufactura de res i nas fluorocarbonadas, como el "Kel -F" (pol!

rnero del cloro-tri-flQor etileno) que es ampliamente usado como re

cubrimiento d e partes eléctricas. 
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El dibromuro de etileno es principalmente un secues

trante de plomo libre en el fluido et!lico antidetonante (tetra

etilo de plomo) • Su otro uso es en el control de los ne~todos 

que frenan el crecimiento de las hojas de tabaco. 

El etiltolueno es materia prima para la producción 

del viniltolueno y el proceso de fabricación es similar al de la 

producción del estireno a partir del etilbenceno. Este producto 

sustituye al estireno en algunas resinas alc1dicas modificadas y 

para la produccidn de recubrimientos de secado rapido. 
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VI,2 ETILENO. 

Este p roducto e s la materia prima fundamental para 

la f abricación de t odos los productos que se han mencionado en el 

de s a r rollo ae e ste t r a bajo, y los que se mencionarán en las sec

c iones siguientes . 

La producci ón de etileno se inició en México en el a ño 

de 19 66, e n el que se produj e ron 8 , 027 Ton., en la planta de Pe t ró

leo s Mexicano s ubicada en Rey nosa , Tamps. y que cuenta con una ca

pacidad instal ada de 27 000 T/ A. 

En 1974 la produc c i ón aumentó hasta l a c ifra de 

177 700 Ton. y par~ l legar a esto, PEMEX cuenta en la actualidad 

con otras cuatro plantas además de la mencionada y que están dis

tribuidas como sigue: Paja~itos, Ver., 27 000 T/ A, inició en 

1967; Minatitlán, Ver,, 3 JOO T/A, inició en 1967; Cd. Madero, 

Tamps., 14 000 T/A, inició en 1970; y Pajaritos, Ver., 182 000 T/ A, 

inició en 1972. 

Sumando las capacidades que se mencionan se obtiene 

un total de 253 000 T/A instaladas, que por el momento son sufi

cientes para satisfacer la demanda interna; sin embargo, no resul

tarán suficientes en el momento en que el arranque de las nuevas 

plantas de sus derivados ocurra, y tendr~ como consecuencia un 

aumento en la demanda del etileno. Para dar solución a esta situa

ción existen a la fecha dos proyectos para nuevas plantas, uno en 

Poza Rica, Ve1·., de 182 000 T/A, que se encuentra en fase de cons-
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trucción; y uno de una gran planta de 500 000 T/A que se encon-

trara en La Cangrejera, Ver . y del cual se estima que esté com-

pletado para fines de 1978. 

Con est os proyectos la capac i dad instalada en el pa1s 

se e levara has t a 945 000 T/A, capacidad ésta que sobrepasa a los 

estimados de la demanda atln hasta el año de 1982. Sin embargo, lo 

que se pretende logr ar con proyectos d e la magnitud de La Cangre-

j e ra, es levantar plantas con capacidades que se encuentren en 

econom1as de escala como para lograr un producto que por su costo 

de manufactura sea viable de colocarse en los mercados internacio-

nales a un nivel competitivo. Con esto se esta logrando el objeti-

vo de convertir a México en pa1s exportador de productos elabora-

dos Y no de petróleo crudo, como ha venido sucediendo hasta la fecha. 

fecha. 
~s datos históricos de este producto son los siguientes, 

que son s6lo los de producción por ser éstos los anicos reportados 

por parte de Petróleos Mexicanos. 

Año Produccidn 
(Ton.) 

1965 

1966 8 027 

1967 24 331 

1968 41 366 

1969 52 776 

1970 59 7.49 

1971 68 736 



Año 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

ción de 

gracias 

Año 

(cont . ) 

1972 

1973 

1974 

Producción 
{Ton.) 

82 574 

166 090 

177 700 

135. 

Co mo s e puede observar el crecimiento en la produc-

etileno ha sido bastante acelerado en los Oltimos años 

al esfuerzo de PEME X para l ograr tener plantas petroqu1-

micas que ocasionen la substitución de las exportaciones de crudo 

por las de productos con un nivel más a lto de elaboración. 

La proyección de la demanda que se obtuvo a partir 

de todos los derivados del mismo se presentan a continuación: 

(1) (2) ( 3) (4) (5) ( 6) (7) (8) (9) 
(Ton.) (Ton . ) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) 

16 608 17 149 085 53 883 721 254 39 595 32 220 292 383 

18 979 18 162 502 58 097 792 261 42 057 39 104 321 810 

21 713 20 175 919 62 360 864 275 44 878 45 347 351 376 

24 868 21 189 336 66 667 935 284 47 480 52 087 381 678 

28 510 22 202 753 71 020 1 006 289 50 443 59 319 413 362 

32 716 24 216 170 75 421 1 077 310 53 329 67 054 446 101 

37 577 25 229 586 79 872 1 149 321 56 334 75 542 480 406 

43 198 26 243 004 84 369 1 220 348 59 298 85 199 516 662 

(1) Etilbenceno-estireno Factor técnico: 0.283 

(2) Etiltolueno-viniltolueno Factor técnico: 0.249 
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(3) Polietileno (AD y BD) Factor técnico: 1.100 

(4) 1 ,2-Dicloroetano Factor t~cnico: 0.297 

(5) Percloroetileno Factor técnico: 0.124 

(6) Dibromuro de etileno Factor técnico: o. isa 

(7) Acetaldeh!do Factor técnico: 0.669 

( 8) Oxido de etileno Factor técnico: 0.669 

(9} Etileno 
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VI , 3 POLIETILENO (AD Y BD) • 

El consumo aparente. combinado de los dos tipos de 

polietileno ha sufrido un vertiginoso aumento al crecer 4. 6 veces 

desde 1965 a 1974. En el primero se consumieron 28 867 Ton. y en 

1974 fueron 132 064 Ton. las consumidas. Esto representa un cre

cimiento a una tasa de l 18.4% promedio anual . 

En lo que respecta al de alta densidad (baja presión) 

podemos ver en los datos históricos que su crecimiento individua l 

ha present ado un ritmo de 16.¿% promedio anual entre 197 0 y 1974. 

Esto indica el aceleramiento que ha tenido en los ~ltimos años y 

que probablemente seguirá teniendo, ya que su uso se esta promo

viendo actualmente. Hasta la fecha el consumo se ha satisfecho 

ünicamente con importaciones, pero existe ya un proyecto para la 

creación de una planta capaz de producir 100 000 T/A, que se en

cuentra en fase de ingenier!a, y que estará ubicada en Poza Rica, 

Ver. 

El consumo del polietileno de baja densidad (alta 

presión) en 1965 provino del extranjero, y en 1974 las importa

ciones solamente representan el 15.3%. Si se toma en cuenta que 

el consumo ha crecido a un ritmo del 15.8% anual promedio, la pro

ducción ha tenido que crecer al ritmo del 40% anual promedio para 

poder ubicar al pa!s en la situación descrita. Petróleos Mexicanos 

ha tenido que operar sus plantas por arriba de su capacidad nominal 

para poder lograr ésto, ya que las dos plantas existentes son de 
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21 600 T/A, en Reynosa, Tamps. y de 51 000 T/A en Poza Rica, ver., 

esto hace un total de 72 600 T/A, por lo que se cumple lo dicho 

antes. 

Para poder satisfacer la demanda futura PEMEX cuenta 

con el proyecto para la construcci6n de una planta de 240 000 T/A 

que estará ubicada en La Cangrejera, Ver, y que a la fecha se en-

cuentra en fase de proyecto. Con esto el pa!s contará con capaci-

dad de producir hasta 312 600 T/A. con lo que se espera poder cu-

brir el mercado e inclusive contar con excedentes para exportar 

este producto. 

Los datos históricos son los que se muestran a conti-

nuaci6n: 

Polietileno AD (BP) 

Año Importación 
(Ton.) 

1965 703 

1966 723 

1967 3 561 

1968 6 581 

1969 9 855 

1970 14 699 

1971 19 691 

1972 25 885 

1973 30 469 

1974 26 685 
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Polietileno BD (AP) 

Año Importación Producción Consumo 
(Ton.) (Ton.) (Ton.) 

1965 28 164 28 164 

1966 27 919 5 715 34 356 

1967 7 538 16 358 23 663 

1968 12 295 22 663 35 843 

1969 17 651 27 127 45 992 

1970 23 873 25 772 51 360 

1971 19 188 35 603 56 399 

1972 8 722 65 245 75 604 

1973 1 813 86 716 88 529 

1974 16 121 89 258 105 379 

La proyección de la demanda más conveniente para 

ambos tipos de polietileno, arrojó los datos siguientes: 

Año · Demanda estimada 
(Ton.) 

1975 135 532 

1976 147 729 

1977 152 926 

1978 172 124 

1979 184 321 

1980 196 518 

1981 208 715 

1982 220 913 
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El pais contará con capacidad suficiente, en forma 

·combinada, para exportar los excedentes de la producción de cual

quiera de los dos tipos de este poHmero. 

No se conoce aün con exactitud la fecha en que arran

carán las plantas mencionadas , aunque hay indicios para pensar que 

esto ocurrirá a principios del año de 1979, con lo que se contaría 

con tiempo necesario para que las plantas llegue~ a su capacidad 

nominal en el momento propicio para su aparición en los mercados 

internacionales. 
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VI.4 PERCLOROETILENO. 

Este producto siempre se ha importado para cubrir 

su demanda. El crecimiento que se muestra en los datos hist6ri-

cos puede no s e r representativo para el calculo de la demanda 

fut ura, ya que se pretende que al entrar en operación normal la 

planta de PEME X de 8 000 T/A, ubicada en Pajaritos, ver., que s e 

encuentra actualmente en fase de arranque, éste venga a sustituir 

a otros derivados clorados que se utilizan en la actualidad como 

disolventes. 

Ademas existe un proyecto de una planta de 16 000 T/A 

que estara localizada en La Cangrejera, ver. con el que la suposi-

ción se afirma, a más de permitir pensar en que la capacidad de 

exportación de este producto se hara realidad en un futuro cercano. 

La proyección del consumo de este producto, obtenida 

por métodos matematicos es la siguiente: 

Datos Históricos Proyección 

Año Importación Año Demanda estimada 
(Ton.) (Ton.) 

1965 676 1975 5 815 

1966 966 1976 6 390 

1967 1 227 1977 6 965 

19 68 1 093 1978 7 540 

1969 2 116 1979 8 115 

1970 5 471 1980 8 690 
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Año Importación Año Demanda estimada 
(Ton. J (Ton.) 

1971 3 364 1981 9 265 

1972 3 574 1982 9 840 

19 73 4 026 

19 7 4 4 017 

Por lo expuesto anterior111ente, la proyección puede 

ser incrementada en un alto grado si se logra la substitución de 

los otros productos, sin embargo, se contará con capacidad para 

cubrir tal aumento . 
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VI.5 DIBROMURO DE ETILENO . 

Este producto no se fabrica tampoco en el pa.!s, pero 

a diferencia del anterior, para éste no se cuenta con proyectos 

para comenzar a producirlo. 

El consumo ha sido casi constante, con una liger1si-

ma tendencia al crecimiento, y es probable que pasen varios años 

para que éste permita la construcción de una planta en buena pro-

porción de econom1as de escala. 

Los datos históricos y la proyección obtenida se 

muestran a continuación: 

Datos Históricos Proyección 

Año Importación Año Demanda estimada 
(Ton . ) (Ton.) 

1965 2 099 1975 1 610 

1966 1 852 1976 1 650 

1967 1 991 1977 1 740 

1968 2 191 1978 1 800 

19.69 1 660 1979 1 830 

1970 1 422 1980 1 9.60 

1971 1 284 1981 2 030 

1972 1 346 1982 2 200 

1973 1 473 

1974 1 566 

Este es un producto que se tendrá que seguir importan-

do si la tendencia del consumo sigue el lineamiento del modelo ma-

tem~tico usado para la obtención de la proyecci6n. 
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VI. 6 ETILTOLUENO-VINILTOLUENO. 

El consumo de este producto es el menos importante 

de todos los derivados directos del etileno, y solamente se ha 

cubierto con importaciones, ya que no se justificarta la construc

ción de una planta para los consumos mencionados, que son los si-

guientes: 

Datos Histdricos Proyección 

Año Importacidn Año Demanda estimada 
(Ton. J (Ton.) 

1965 27 1975 68 

1966 21 1976 73 

1967 7 1977 79 

1968 41 1978 84 

1969 27 1979 89 

1970 56 1980 95 

1971 30 1981 100 

1972 40 1982 106 

1973 66 

1974 66 



145. 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDAC.EYNES 

VII. l CONCLUSIONES. 

l. La proyección de la demanda del etileno mues tra 

que los plasticos y las fibras artificiales y sintéticas son la s 

aplicaciones m.1s i mportantes de éste. 

2. Las formas del polieti leno representan aproxima

damente el 50% del consumo del etileno . El óxido de etileno y el 

etilenglicol, el policloruro de vinilo y el estireno consumen 

aproximadamente e l 37% de ~ste. 

3 . El mercado de los plasticos e sperado para 1982 

es el siguiente: 

a) Polietileno 

b) Policloruro de vini lo 

c) Poliestireno 

cerca de 25U 000 To11. 

cerca de 90 000 Ton. 

cerca de 110 000 Ton. 

4. El etilenglicol presenta la siguiente tendencia: 

a) Su uso como anticongelante en proporci6n ha disminuido por 

su aplicación en otros productos. 

b) Se incrementa considerablemente su uso como materia prima 

para resinas poliester. 

c) En la industria textil cada d1a adquieren mayor demanda 

las fibras poliester. 
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Por lo anterior, el mercado esperado para 1982 asciende 

aproximadamente a 180 000 Ton. 

S. Del estudio global de las proyecciones, se puede 

apreciar el siguiente efecto! 

De l consumo reportado para 1974, al dato de la proyección para 

1975, se nota una ruptura en la continuidad de la función repre

sentativa . 
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VII.2 RECOMENDACIONES. 

l. S2r1a recomendable la creación de una organiza

ción especializada en datos ~stad1sticos de la Industria Petro

qu1mica. 

2. La iniciati~ privada estar~ en posición de pro

ducir der ivados de petroqu1mipa secundaria sin la necesidad de 

importar materias primas y po~ lo tanto, tener la seguridad del 

suministro de las mismas sin pl riesgo que esto implica. 

3 . El alcanzar µn nivel de producción en el que los 

productos estén a precios competitivos en el mercado internacional, 

una vez cubierto el mercado interno, como resultado de la creación 

de plantas en buena Econom1a de Escala, permitirá contar con exce-

dentes de productos elaborados factibles de exportación. 

4. Es importante hacer consideraciones con respecto 

al mercado internacional con el fin de colocar los excedentes de 

los productos elaborados. 

S. Es muy halagador, en materia de investigación, el 

notable desarrollo de los dltimos años en México con el fin de 

crear tecnolog1as propias, con lo cual disminuye la compra de ex

tranjeras, favoreciendo la balanza comercial al disminuir el pago 

de regal1as . 
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APENO ICE 

Los métodos matemáticos utilizados para calcular las 

proyecc iones de los derivados del eti l eno están basados en el método 

de regresión usando los datos hist6ricos con varias ecuaciones y es

cogiendo de éstas la que se apega más a dichos datos con el fin de 

extrapolar y lograr las citadas proyecciones. 

En la mayoría de los c asos las ecuaciones utilizadas 

fueron l as siguientes : 

Lineal : y a + bx 

Exponencial: y aebx 

Hiperbólica: y axb 

En algunos casos se comparó con un mayor nG.mero de 

ecuaciones, e ntre ellas, polinomio de segundo grado, polinomio de 

tercer grado , hiperbólica compuesta, exponencial compuesta y loga

rítmica. Sin embargo, en el transcurso del estudio se notó que los 

resultados más satisfactorios fueron obtenidos con las tres primeras, 

por lo que se optó por utilizar solamente ésas. 

El criterio utilizado para decidir cuando una proyec

ción era válida o no fue la de calcular la tasa de crecimiento pro

~dio anual de la pr~yección y compararla con la de los datos his

tóricos, reforzando este argumento, cuando fue posible, con datos 

obtenidos por investigación directa de la situación del mercado 

previsible para los próximos años. 
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Para el caso de las tres prime~as ecuaciones mencio-

nadas, l as regresiones se obtuvieron por el método de m!nimos cua-

drados , linearizando las dos segundas y aplioando las fórmulas: 

b 

a = 

nz.xy - ~ x~y 

n ~x2 - <.:E.xl 2 

2.y - b~x 

n 

Para el caso de la exponencial: 

ln y ln a + (b ln e) x 

6 l n y ln a + bx 

y para la hiperbólica: 

lag y log a + b log x 

Las proyecciones de los productos que podemos llamar 

"cabezas de grupo" se logró por medio de las correspondientes a los 

usos f i nales , convirtiendo las demandas estimadas de estos Gltimos 

a consumo de l os primeros por medio de factores técnicos. ComOnmen-

te a dichos factores se les conoce en la industria como "kilo/kilo". 
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