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CJesdc los albores de Ja humanidad y por consi¡r;uiente en las sociedades contemporáneas, el 
desarrollo de la civilización está indisolublemente vinculado a la capacidad con la que el 

hombre ha podido multiplicar sus fuerzas a través del uso de los energéticos. El hombre fue 
descubriendo Cuentes eneraéticas cada vez más adecuadas al siempre cambiante patrón de 
sus necesidades. En su constante esfuerzo por mejorar su bienestar y de acuerdo al 

proyecto de sociedad que el hombre ha diseftado. la humanidad ha aplicado su talento y su 
csf"ucrzo para alc;:anzar sus objetivos de desanollo. Estos objetivos están vinculados 

intrinsecantcnlc al desanollo de la encrafa. 

La cncraia es un inswno indispensable para la producción de bienes y servicios. Es cierto 
que empicamos cncrafa lalnbién con objetivos de esparcimiento. disfrute. confort, etc .• pero 
también es una realidad que la mayor parte de la energia se destina a la producción. Energia 
y producción constituyen pues un binomio indisoluble cuyos elementos se influyen 

mutuamente. Sin enerafa no hay producción. y sin producción la energia carece de sentido. 

En todo el mundo las tnutsfonnaciones energéticas impulsan el cambio técnico, imponen 

nuevos estilos tecnológicos. inducen cambios profundos en la estructura productiva y 

promueven las pautas en las relaciones comerciales. financic:ras y políticas entre los paises 

del orbe-

El papel que han representado los energéticos en el caso de México se aprecia de la 

siguiente Conna: 

El proceso de industrialización que ha presenciado el pais prácticamente desde 1940 ha 
modificado la estl'Uctura productiva de México, contribuyendo a fonnar una nación 
industrializada muy diferente al México aaricola anteriormente existente. Estos cambios 
han sianificado una transfonnación imponante en variables económicas y dcmoaráficas 
coll'IO son: el inareso. el empico. el crecimiento de la poblKión y el desanollo tecnoló¡iico 
entre otras. Dichas transfonnacioncs han incrementado las actividades económicas 
(industriales.. Cc>RICl'Cio. transporte. servicios asistC"nciales, ele.) provocando fO:On ello una 

acelerada demanda de enerala. 



--~-..... -.................. ,, .... , __ 
Inmerso en la necesidad de impulsar al sec1or industrial. el réaimen canlenistas dio un 
imponante impulso al desan-ollo del pais conform.ando una infraestructura productiva que 
más adelante promovería el crecimiento económico. el empico. las exportac:iones etc. De las 

politicas que de manera directa promoverfan al sector energético. destacan las orientadas a 
promover el incremento de Ja infraestructura con la creación de la Comisión Federal de 
Electricidad ( 1937) y Ja expropiación petrolera realizada en 1938. 

La concepción en México sobre Ja imponancia energética tuvo su origen en Ja crisis 
manifestada en este sector al inicio de la década de Jos setentas cuando el petróleo. como 
principal fuente primaria de encrgia en el mundo. vio afeclada su producción y consumo. 
como resultado del fuene incremenlo de su precio en el mercado inlernacional. La crisis 
energética. cuyos prolagonistas cenlrales f"ueron Jos paises organizados en lomo a Ja 
Oreanización de Paises Exponadores de Pelróleo (OPEP) y los principales paises 
consumidores ubicados en el occidente. originó c8nlbios imponantes en el mercado 

petrolero intemacional al grado de que Ja escasez de crudo maní festada en Jos aftos setenta 
se transformó en abundancia energética en los aftos ochenca. A partir de entonces. Ja alta 
dependencia del petróleo como principal fuente de energfa. ocasionó una fuene dh,.isión 
geoeconómica en el mercado pelrolero internacional ubicando a los pafscs en dos bloques: 
consumidores y exportadores de pecróleo. Para los exponadores. Jos altos precios 
alcanzados por el crudo durante los setentas favorecieron las actividades de exploración y 

explotación de yacimientos antes incos1eables. ampliándose Ja capacidad instalada de 
refinación para procesar crudos de menor calidad. En cuanto a Jos paises aJtumenle 
imronadores el cambio más imponante se expresó en Ja implementación de politicas 
orientadas a reducir el consumo de petróleo innovando algunas fuentes al1emas de erxrgfo.. 

La importancia del consumo de ener¡;fa se concibe a partir de la preocupación de que Jos 
eneraélicos son un elemcnlo esencial para Ja adecuada programación y fonnulación de 
polilicas de desarrollo no sólo energético sino económico y social procurando un mejor 
aprovechamiento de Jos recursos naturales disponibles. 

Es bajo este contexto que a panir de este momenlo se observan cambios imponantes en la 
política energética de México. Este cambio en el mercado energético en México reforzaria 
el apoyo al desarrollo indusbial a 1ravés de la disponibilidad de cneqéticos con precios 
bajos. aumento en el ingreso de divisas y grandes aportaciones fiscales entre otros. que 
conbibuirfan a un mejor desempello económico y que. en alaün momento. ayudo al país a 

salir de los desajustes financieros. 
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Es precisamente en torno a esta problemática donde se uhican los objetivos generales que 

persigue nuestra investigación. en primer lugar - considerando el análisis de cada una de las 

fases en las que se ha visto inmersa la evolución del consumo de cm ... Tgia - se pretende 

explicar los factores que han dctem1inado la demanda de energéticos. destacando a nivel 

desagregado la estructura sectorial de la demanda energétic~Usi como sus característicus y 

evolución. En segundo lugar -considerando el ohjetivo principal decidimos ubicar el sector 

industrial por ser uno de las principales demandantes de energía- analizare111os el conjunto 

de factores que han impactado al consumo de cnergia del sector industrial y 

determinaremos. a través del análisis econométrico. la 1"clación cuantitativa de estos 

faclol"es en la evolución futura dadas las expectativas existentes en el ámbito económico y 

cnel"gético. 

El petróleo como elemento principal en la generación de energía ha ma1"cado un impacto 

directo e indirecto en el crecimiento económico. en el empleo. d ingreso y las relaciones 

económicas internacionales de México en los últimos años. En este último contexto 

consideraremos la situación de los hidrocarburos que potencialmente predominan en las 

relaciones comerciales de México. 

Es necesario reconocer por otra parte. que tal evolución afronta crecientes dificultades 

debido a que la oferta (producción y distribución) ha venido supeditándose a la demanda. 

sin un ajuste pleno a los objetivos de la pluneución sectorial del consumo de energéticos 

provocando un uso irr.1cional de los mismos. 

De acuerdo con la problemática general anteriunnente señalada hemos considerndo la 

siguiente hipótesis: existe una estrecha relación entre los factores que impulsan el desarrollo 

industrial con el consumo nacional y sectorial de cnergia~ por consiguiente. la evolución del 

consumo de energía en el sector industrial se encuentra explicada por diversos factores que 

impactan en él de ditCrentc manera. modificando su tendencia en la medida que estos 

factores cambian. Entre los factores anterionnente aludidos destaca la industdalización .. el 
nivel de producción. el crecimiento de la infraestructura productiva. el nivel tecnológico de 

la industria. los precios de la cnergla y el tamaño del mercado interno mani fcstado por el 

constante crecimiento de la población. todos ellos detem1inantcs b<bicos del consumo 

energético industrial. 
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Bajo este planteamiento. con el propósito especifico de conoc:er desagrcgadamente la 
estructura de la demanda energética industrial cuantificando los factores que seneran su 

posible comportamiento en el tarso plazo. en el primer capitulo se hace un análisis del 
panorama global del consumo nacional de energia durante el periodo 1965-1995. poniendo 
especial énfasis en la panicipación e importancia de los energéticos en la vida económica 
del pals. Se estudia también en este capitulo las diferentes fases de la evolución ener¡;ética a 
través de los últimos aftos. 

Siguiendo el contexto slobal en el capítulo 2 se analiza la estructura nacional del consumo 
de cnergta. describiendo los principales factores y caracteristicas de los energéticos en 

donde se ha visto inmerso este consumo. Con base a estos elementos se caracteriza la 
estructura eneraética por sectores de la cconomia. destacándose los comportamientos que 
marcan su desarrollo y relación con el consumo. El estudio global de las condiciones en las 
que se encuentra el consumo de energia nos proporcionat"á los elementos clave para el 
dcsarTollo del objetivo principal DELINEAR LAS VARIABLES BÁSICAS QUE 
DETERMINAN EL CONSUMO DE ENERGIA EN EL SECTOR INDUSTRIAL. el 
comportmniento de estas variables y su incidencia en el consumo de energia marca cierto 
nivel de conespondencia el cual se cuantificará y verificará a tt"avés del modelo 
econométrico n:a1izado en el capitulo 4 de este trabajo. 

Siguiendo con el mismo propósito del capítulo 1 y 2. en e\ capítulo 3 se aborda de forma 
particular el análisis del sector industt"ial contemplándose el diagnóstico global realizado en 
los capitulos iniciales. Con estos elementos se t"Caliza la interpretación de la estructuro. 
enct"gética por tipo de combustible destacándose las p1'incipa1cs industrias de mayot" 

intensidad ene1'gética. 

El punto central de este capitulo se concreta en la interpn::tación del comportamiento del 

consumo ante los cambios en la estructura pt"oductiva industrial. el nivel de producción. el 
grado de extensión industrial. el nivel de precios de los energéticos y el crecimiento de la 
población. 

De acuct"do a lo anterior este capitulo se dcsanolló de la siguiente manera: 

Primero se realizó un análisis del proceso industrializador dcs\ae:ándosc el impacto que ha 

tenido en el desenvolvimiento de la demanda de encraia. Por su estruct\lt'a y clase de 
energético se realizó el análisis del :liCfi:tor asi como de ala.unas ramas industriales. con el 
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objetivo de dcstac;:ar sus caracteristicas con el fin de tener un esquema amplio donde puedan 
repercutir las tendencias. polilicas e instrumentos que se puedan aplicar. Después de lodo. 
es más n:Jevante saber como se consume Ja energfa en la industria. para que y con que 
eficiencia. Los propósitos principales que se persiguen en la aplicación del presente análisis 

son: 

• Conocer como se utiliza la energfa en la realización de las actividades productivas y 
ubicar las necesidades eneraéticas de la producción industrial. 

• Analizar el componamiento y la estructura del consumo de energéticos en las ramas 
industriales que los emplean intensamente. 

• Identificar los sectores que requieran de más recursos eneraéticos. 

El logro de lo anterior contribuirá a la planeación de las actividades del sector energético 
tendientes a satisfacer la demanda energética industrial. esperando también que dicho 

conocimiento coadyuve a una mejor vinculación entre el sector energético con la industria 
nacional. El producto final obtenido de este análisis justifica la importancia de los 
eneraéticos industriales en Ja actividad económica del pafs. 

En el capítulo 4. considerando lo anlerior. se realiza un modelo econométrico del consumo 
de energfa en el sector industrial con el fin de cuantificar la relación e impacto que tienen 

. algunas variables seleccionadas dadas las expectativas existentes en el ámbito económico y 

ener¡¡ético. 

El producto final obtenido a través de este análisis presenta las posibles perspectivas del 

consumo de ener¡¡:ia del sector para el afto 2006. Con esta investigación se pretende 
coadyuvar Ja realización de posteriores estudios sobre este tema. 

Debido a que la información estadfsaica existente en nuestro pafs tiene limitaciones para 

cuantificar los fenómenos económicos rcaionales. el presente trabajo aborda como espacio 
de estudio. el "'1bito 118Cional. Por otra pane. considerando Ja disponibilidad de in 

f"ormación. iniciaremos el anilisis a partir del afta de 1965. La razón de lo anterior reside en 
que en la n:alización de estudios de esta naturaleza. entre mayor espacio se abarque mayor 
confiabilidad en los pronósticos arrojaran los resultados. 

V 



....... ..._._ ... c....w ....... - ....... __.... •• __ ,_5, 

CAPIRJLO "1 

p .Al'\IOIHIH GLOBAL OE LOS ENEft&tncos EN MÉtlCO 

A partir de 1938. MCxico inició un p~eso de desarrollo industrial cuya finalidad básica era 

generar una infraestructura prodUc:tiva acorde a las exigencias que los tiempos demandaban. 

Una vez conciliados los antagonismos sociales. el Estado mexicano promovió y aplicó una 

serie de políticas mediante las cuales apoyó el crecimiento y fonalecimiento del sector 

industrial .. asignándole una responsabilidad fundamental para impulsar dicho crecimiento. 

Asi entonces el proceso de industrialización ayudó a cambiar la faz de MCxico. 

contribuyendo a desarTOllar una nación industrializada muy diferente al México agrlcola 

que cxistia. 

Dentro de los planteamientos poUticos y económicos que promovió el Estado mexicano 

quedó delimitada la infraestructura que rcqucria este proceso indusuializador. orientando la 

inversión pública hacia los sectores básicos involucrados en este proceso. Uno de los 

sectores que miden dicho impulso fue el de la generación de los energéticos petróleo. 

electricidad y carbón. cuya responsabilidad de producción fue encomendada a la Comisión 

Federal de Electricidad ( 1937) y a Petróleos Mexicanos. constituido una vez realizada la 

expropiación petrolera en 1938. A panir de entonces el proceso industrializador ha dado 

lu¡ar a cambios en la infraesvuc:twa prodUt:liva modificando el in&f'CSO nacional y las 

(:Ondicioncs de vida de la población.. todo lo cual. aunado a WI rápido crecimiento 

poblacional.. provocó un ill(:rcmcnto acelerado del consumo de encraia.. satisfaciéndose 

dicha demanda sin problemas manifiestos hasta la década de los setentas. 
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A partir de 1974 el consumo energético mundial vive una crisis de sinsular importancia 

debido al incremento en los pte(:ios intemacionales de petróleo. situación que vino a 

incrementar los costos de producción del sistema capitalista mundial'. 

A panir de entonces se empezó ha hablar de la importancia que tienen los energéticos para 

la existencia misma de la humanidad. 

El consumo y la producción de energia ocupa un lugar importante para la transfonnación 

económica y politica en el mundo. principalmente en lo que se refiere al petróleo. La 

división geoeconómica entre los paises productores. los consumidorc:s e importadores de 

petróleo traerla a partir de entonces cambios en el mercado energético de México, 

beneficiándose por el incremento de los precios internacionales. generando ingresos que 

pcttnitieron ampliar las actividades de explotación de yacimientos en nuestro país durante 

los ai\os de 1977 a 1981, afto en que los precios internacionales sufrieron una fuerte 

reducción contribuyendo a acentuar la crisis financiera que nuestro pais vivió en los 

primeros meses de 1982. 

La dependencia que la economia mexicana y las finanzas públicas tenian respecto al 

petróleo era absoluta. Por lo tanto. una calda en el precio internacional del petróleo afectaba 

negativamentC a la economia.. situación que ob\iso al gobierno federal a realizar un cambio 

radical en la estructura exportadora de la cconomi~ con el propósito de ya no depender 

tanto del hidrocarburo. 

Dicha reestructuración. puede decirse. ha sido un éxito. Hoy dla las exportaciones no 

petroleras constituyen la parte más imponante de las exportaciones nacionales 

• Tha1p llotCllMl'Y Whitehcad lAurcncc. lnnac:ión y Estabilil'aeión en Amtrica Latina. Ed. F .e.E, Mt"ico, 
19M. P.p. &-6.5. 
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correspondiendo a la industria manufacturera comprender las ramas exportadoras más 

destacadas de la producción nacional. 

Se depende menos de las exponaciones pctroleras9 cierto9 sin embargo los ingresos 1anto 

inlemos como externos derivados de la venta de este energético siguen siendo sumamente 

importantes constituyendo la parte más destacada los ingresos gubernamentales. Es 

precisamente por lo anterionnente descrito lo que nos obliga a realizar una caracterización 

general del papel que ha desempci\ado el consumo de energéticos en el proceso de 

dcsaJTOIJo económico nacional. 

1.1 PARTICIPACIÓN DE LOS ENUIGf:ncOS EN lA ECCJN0MtA NACIONAL 

La imponancia energética en la actividad económica lleva impUcito las necesidades de 

encrgh1 de Ja producción industrial y de los insumos directos de los scclores agricola. 

doméstico. transportes y servicios. además de los requerimientos derivados de las 

actividades de las propias industrias generadoras de energia. Dicho de otro modo. la 

importancia energética en la actividad económica parte del sector energético como 

consumidor y productor de energia. No es exagerado afirmar que de la evolución del sector 

energético ha dependido en gran medida el desenvolvimiento económico nacional. 

Tal como ha sido enunciado el sector energético en la actividad económica nacional 

sumamente imponante9 aunque su participación en el PIB es mfnima debido a que 

contribuye con el 4% del total scaún datos de 1993. Este sector aparte de ser estratégico 

constitucionalmcntel9 su imponancia económica queda de manifiesto por el papel 

2 u·cons1itución de 1917 con...,....,. el Esudo Mexicano. en su anictuo 27, el manejo exclusivo de los 
recursos encrae1icos y en el ankuk> 28 k>S reserva como ac1ividades cslrateaicas. Fuente: Conslitución 
Poli•ic• de los Esi-.los Unidos Mcxicmnoa_ cd. PonUa. Mitxico. 1994. 



dcsempeftado tanto en la demanda de bienes intermedios y de copita) que promueven la 

creación y ampliación de otras industrias similares (como consecuencia de un efecto 

multiplicador de Ja inversión, inOuyendo también sobre Jos niveles de empleo y demanda 

del pafs). De acuerdo con la imponancia anteriormente manifestada.. el gobierno federal ha 

instrumentado poUticas especificas orientadas a fortalecer el sector. quedand_o estos 

incorporados en el Programa Nacional de Energéticos 1984- J 988. El Programa hace 

referencia obligada del sector energético paro establecer el camino que habrá de seguir el 

proceso de modemización del pafs. en todos los ordenes de su vida producliva. social y 

polflica.J 

El Plan reconoce que el nivel de desarrollo económico alcanzado no seria concebible sin la 

aponación del sector energético, el cual se ha transfonnado cualilativamente y 

cuantitativamente en poco tiempo. Asf por ejemplo, en 1983 el sector represen1ó en su 

conjunto poco más del So/o del PIB. contribuyendo aproximadamente con un 3 7o/o del total 

de ingresos fiscales, asf como alrededor de la mitad de Jos ingresos en cuenta corriente de la 

balanza de pagos y poco más de una tercera parte de la inversión pública. (ver cuadro 1.1} 

J Proarama N.-:ional de Encratticos 1984-19&&, Secretaria de Encrala. Minas e lnduatrla Paraeswal. Mt!xico, 
19&4. Pp. 45-59. 
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CUADROl.I 

INDICADORES Dl!L SECTOR ENERGETICO 
CON RESPECTO A LA ECONOMIA NACIONAL 

(PORCENTAJES> 

C .. ONCl710 ,.., ltU 

l'IP SEL o---. t:N1:.ac; ::l' ILO ' PI 
TOTAL N.O '·º •.2 
INVEllSION PUBLICA I PIB NO N.O 'º INV. PEMEX / INVEllSION PUBLICA ll.O , .. 
FINANZAS PU9LICAS 

INGRESOSASCALES/l"IB 16.7 I0.2 12.2 
IMPUE."iTOS PETllOl.EROS / l"IB ... ... J.5 
IMP. PETilot.EKOS ' IMPUES~ TOTALES 2a.1 NO 
IMPUESTOS rETllOl.ER()!I¡ ' <JAS<X.INAS /IMP. TOTALES , .. J6.a 

5E~UTEltNO 

F.Xf'Ok"l"ACIONCS I PID IJ.O "º IOXl'OftTA(."IONES PETROLERAS 
rtH 
t:xr. PETllUl.EllAS /EXP. TOTALO. 
1>1! MERC"AN<:IAS 1a.J 206 
J:XP Pl:,lltot.t:RAS / INGRESO EN 
CUEN"l-A. COllklENl'E '3.6 17 ... 

N.U. 1'1110 UlsporllDle 
a) Promedio 1985-1993 

... 1 l ... 

•.. .. •.: 
N.O. 20.01 

120 12. 
J6 N.O 

ll.7 N.O 

''·' 26.0• 

N.< 

2.6 

FUENTE: Elabor.ción propia con base a infonnación del Banco de MC:Jdco. 
ººIndicadores Económkos''. varios aftos. 

En 1988 el sector aponó el 4.2% del PIB con una inversión publica del 34.6% respecto al 

total ( 40.6o/o en 1982). Entre 1983-1988 sus aponacioncs fiscales sumaron alrededor de 180 

billones de pesos. a precios de 1988, si11nificando una panicipación promedio de 43% en 

los ingresos de la federación. Para 1988 dicha panicipación fue del 20.4%. 

En 1988. partic:ipó c:on 28.6% de las exportaciones tolales de mcrc:anc:fas (78% en 1982). 

Entre 1983 y 1988 el sector aportó cerca de 70 mil millones de dólares por c:onc:ep&o de . 

exponacioncs petroleras. 
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Durante el periodo de 1985·1993 el sector energético representó el 4o/o del PIB. 

proporcionando el 26% de los ingresos fiscales y contribuyendo con el 14o/o en los ingresos 

de la cuenta corriente de la balanza de pagos y una quinta parte de Ju inversión pública. 

En estos últimos ui\os como se observa en el cuadro anterior. aun cuando el sector 

energético perdió peso relativo en la economfa su papel en las finanzas públicas sigue 

siendo importante por la gencració9:t de divisas que dicho sector aporta al erario federal. 

De acuerdo con el descmpcfto anteriormente seflalado. dentro de la estructura por rama del 

sector energético. corresponde a las ramas extracción de petróleo y gas natural y a la 

electricidad. gas y agua los porcentajes de participación más altos. {al respecto ver gráfica 

1.1 ). 

GRÁFICA 1.1 

PIB SECTOR ENERGETICO 

FUENTE: JNEGI. Scclor Encrg~tico en M~xico, 1995. 
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Si bien es cieno Ja panicipación del sector energético ha venido disminuyendo en el PIB. la 

rama que comprende la industria petrolera es de suma importancia para la economia del 

país. Esta industria provee el 93% del total del consumo nacional de energéticos primarios. 

representando la principal fuente de divisas via exportaciones de petróleo crudo del pais. 

además contribuye con el 28% de ingresos fiscales manifestándose en el Producto lntemo 

Bruto con el 6% del total para el afto de 1995. 

Además la rama de hidrocarburos constituye el elemento catalizador del crecimiento 

industrial no sólo por Ja producción de energéticos. necesarios como insumos para Ja 

industria. sino también por los encadenamientos hacia atrás derivados de su programa de 

inversión y por los encadenamientos hacia adelante que crean nuevas actividades. 

Desde una perspectiva macrocconómica los hidrocarburos han desempeftando un papel 

central por sus exportaciones generando recursos financieros que permitieron preservar el 

equilibrio económico del pais con el exterior'. Lo que implicaría voJver a la economía 

vulnerable a los cambios en los precios internacionales de petróleo. Es hasta J 985 cuando 

por iniciativa el Estado decide abandonar el modelo monoexponador prevaleciente. 

sustituyéndolo por aquel en el que la industria manufacturera jugara un papel más 

importante. 

A nivel internacional Pemex ocupa el tercer lugar mundial por su producción de crudo. 

después de las firmas estatales de Arabia Saudita e Irán. posee asf mismo. el séptimo lugar 

por sus reservas probadas de hidrocarburos (48.8 mil millones de baniles de crudo y 

condensado). en tanto que por el por el valor de sus activos (USSJ7.8 mil millones en 1995) 

4 L• panicipeción dclpevóleocn el total de la expon.ecioncsde men:anc'-is aumenro de 1.2% en 1973 • 12.J 
en 1976. efcvmdose a 67 . .5% en 191.5. sin cmbars;o. Ktualmenre la tendencia es decreciente)'• que en 1992 
las expon.:iona pcttolcra& pulicipan con el Jr,¡, lanlo que en 1994 lo hace con el 12.2% del local de 
exponacionn de mcteanctas. 
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ocupa el quinto lugar y el noveno silio por sus ingresos (alrededor de USS25 mil millones al 

afio). En el proceso de Refinación Pcmex es la octava empresa en importancia en el mundo. 

con una capacidad (de deslilación atmosférica) de J .520.000 barriles diarios (bid) en 

México. Es Ja tercera empresa exponadora de petróleo a Estados Unidos ( 1.037.000 bid) 

despuc!s de Saudí Arameo y Pcrróleos de Venezuela. Estas exponaciones enlrc 1986 y 1995 

crecieron más del 6()0./c..$ (ver cuadro No. 1.2.) 

AlllD 

1912 
J91J 
1914 
1915 
1916 
1917 
1911 
1919 
1990 
1"91 
1992 
199) 
1994 
1995 
1996 

CUADRO 1.2 

MEXICO: EXPORTACION DE CRUDO 
(Miles de Barriles Diarios) 

TOTAL ALOS PA.RTICIPACION INCRIESOS 
E.V.A. ( .,..._) (VSS•Wo• .. 

1,492 727 49.73 15.623 
1,537 123 53.55 14.121 
1.$25 751 49.25 14.961 
1.439 751 52.19 13.305 
1.290 652 50.54 5.512 
1.345 639 41.51 7.17Ci 
1.307 685 52.41 j,IS4 
1.271 725 56.73 7.211 
1,277 721 56.46 ··-1,369 772 56.39 7,272 
1.367 797 51.30 7,421 
1.337 879 65.74 6.641 
1,307 961 73.53 6,62• 
l.l06 1,037 79.40 7.41< 

"(l,500) 

_. ...... -: "cv1st• -- ... ~ •nlernKK>naJ. num. ~.Jultooaaos10, ''"""'· ...... ._ 
en Shiclds. David. (Op. Ci1 .• p.&.) 

La industria pcrrolera mexicana es fuenle principal de otras acrividades productivas por su 

relación con el consumo de energfa. De los 2.617 miles de barriles diarios de la producción 

!1 Shiclds, O.vid ... Pernex: Mejotes Rnutt.do• en 1996 ... Revi.il.A Pftróleo ln1emac:ion•I. nUm . .s. Mdxico, 
Julio--Aaosto 1996. p.a. 

• 
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de crudo. el 49.9% es decir 1 .306 miles de barriles diarios se exponan y el SO. J % restante 

se destina a Ja producción y consumo interno de hidrocurburos. Dicho consumo interno se 

procesa en plantas de refinación donde se obtienen Jos siguientes productos derivados: Gas 

Jicundo. gasolinas. turbosinas. diescl. combustóleos. querosenos. lubricantes y otros. 

Durante el periodo J 970-1974 se observa otro de Jos aspectos que marcan Ja imponancia de 

Jos hidrocarburos para el país. El consumo interno de hidrocarburos se encontraba 

determinado por Ja ofcna de Jos mismos ocasionando la imponación de productos 

pctrolffcros. esta situación que se modifica durante el periodo 1976-1981 debido al 

descubrimiento de nuevos campos petroleros lo cual permite que ahora la ofüna dependa 

del consumo. A punir de 1975 a 1979 la relación reservas-producción paso de 14 a 58 años; 

logrando en 1982 la mayor producción de hidrocarburos de la historia (1.372 Millones de 

Barriles Ml'vlll). En 1984 México ocupó el quinto lugar a nivel mundial de reservas de 

crudo. 

A punir de 1985 y hasta 1995 las reservas han decrecido a Un ritmo anual de 1 .05% uf 

disminuir de 71. 750 MMB a 63.200 MMB en tanto la producción total de hidrocarburos a 

aumentado a una tasa del 1.13%. Es notable que de 1985 a 1995 se han reducido las 

reservas a casi un n1illón de barriles por año. es decir. ha habido una sobre-explotación del 

hidrocnrburo. con el propósito de obtener mayores recursos que equilibren cJ presupuesto 

federal. A pesar de lo anterior se tiene para este afto una relación reservas-producción de 

hidrocarburos de 53 aftos. 

Dentro del aspecto poUtico. la importancia de los hidrocarburos se n1anificsta en dos 

sentidos: 

• 'µ• , .... ~ ... ~------~------·-··· 
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J. Dirigir Ja explo1ación. producción y desanollo de campos de pelróleo crudo. así como 

las dec:isioncs de exponación. 

2. Fomentar la inversión lanlo en la infraesln.actura pelrolera,, asi como el desarrollo 

. 1ecnolóaico. 

Analizar el petróleo como inslrumcnto de desarrollo implica es1udiar su impaclo directo e 

indirecto lanto en el crrcimiento económico como en el empleo. la redistribución del 

ingreso y la dependencia exlema. Es decir. "analizarlo como instrumento de negociación 

internacional implica considerar Ja situación económica y la dependencia petrolera de las 

economfas que actual y potencialmente predominan en las relaciones -..-conómicas 

internacionales de México. esto cs. los Estados Unidos. Japón y Europa"'tt. 

En esle conlexlo la imponancia del petróleo en la estructura tradicional de Ja ofena 

energética en México ha sido estratéaico para el desarrollo económico del pafs: tanto por 

Jos productos eneraéticos como por Jos recursos financieros obtenidos de la cxponación de 

hidrocarburos para apoyar actividades prioritarias del de~llo económico. Por Jo 1anto. Ja 

evolución de Ja ofena de Jos hidrocarburos y el desenvolvimiento de las llamadas fuentes 

alternas de encrai• son de vital trascendencia. 

En conclusión el sector productor de energéticos en México -petróleo. electricidad y 

carbón- ha tenido un destacado papel particulannente a panir de Ja década de los c:uarcnlas 

en Ja inCracstruc:tura KOnómica del país. sin cmbar¡io tal desarrollo lamentablemente no ha 

sido aprovedlado adecuadamente. La administrac:ión de la riqueza petrolera a parte de no 

haber podido mantener un constante crecimiento económico. solo ocasiono el 

6 Villarrc•I. Rene. "La impon: .. ct. del petróleo en el deswrnllo económico". Revisa. El EconomiSbl 
Me.k:ano. ~xk:o.junio. 1990. p.p. 33·1 l!I. 

ID 
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desvaJoramien10 del esf"uerzo humano. el deterioro ambiental y una fuene dependencia de 

Jos rccunos obtenidos por las exponaciones pelroleras. 

A panir de la crisis de 1976 MéJdco entra a un pl'DCeso de rápidas y profundas 

transformaciones que lo han conducido a la necesidad de conea:ir las es1ructuras 

económicas y polfticas. buscando asf el ,;amino para alcanzar etapas superiores de 

desarrollo. 

A fin de interpretar estas transfonnacioncs es conveniente analizar la lrayecloria de la 

polllica enera:ética principalrnrnte como antesala del análisis del consumo de energía en el 

scc1or industrial. 

De los mecanismos leaales que se dieron durante el periodo de estudio. destaca la Ley 

General de Planeación'. Esta ley obliaa al aobierno federal a planificar las ac1ividades 

económicas y soc:iales del pafs para loarar el principal propósito del Estado -acelerar el 

desarrollo económico y elevar la calidad y nivel de vida de la poblaciónº. situación que 

l~ndió a materiali¡r..ane. en la elabof'K:ión de los pos1eriorrs Planes Nacionales de Desarrollo 

1983-1918, 1919-1994 y 1995-2000. 

~ntro de este llMU'Co nonnativo se da la insen:ión de los difcn:ntes proaramas energéticos 

como instrumentos de apoyo al Plui N.::ional de Desarrollo (PND). En conjunto estos 

proaramas dieron 1Mu&a ,,.,.. instrumenlal' polfticas de reestnacturación y modemización del 

sector eneraético de acuerdo ••• alobalización y apenura ec:onómica que vive el paf s. 

7 Se insaaun1 en 1993 por el pNSidinM M ..... I • Y Madrid Hun.do .,.;o los swinciplos nonnmivos del 
desarrollo econOmico y MJCial • a. CCWISlilución PolMicll •I nllleYo Attkulo 26. el cual dela-mina que el 
ESUMio debe inl..,_ IM Sblema HaionaJ ds ......_ ... llemocf'*ica. 

11 
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La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos consaara. en sus artfculos 27 y 

21. la facultad exclusiva del Estado para la explotación de Jos hidrocarbwos. la prestación 

del servicio público de enerafa eléctrica y el manejo de los recursos nucleares. Estas 

disposiciones tienen fundamentos politicos. históricos y económicos sólidos tendientes a 

constituir un sector enera:ético que sea pilar del desarrollo nacional. 

De los diferentes proanunas de cnerafa se destacan los siguientes: 

PROGRAMA NACIONAL DE ENERGÉTICOS 19N-19Bll 

El Programa Nacional de Energéticos 1984-1981 reconoce que el nivel de desarrollo 

económico alc~o no seria concebible sin la aponación del sector energético. por lo 

tanto, a fin de seauir impulsando dicho crecimiento. tal programa se propuso alcanzar los 

siguientes objetivos: J) Garantizar la autosuficiencia energética presente y futura de: la 

nación. con base fundamentalmente en los recursos naturales del pais; 2) Coadyuvar al 

desarrollo económico a través de la aponación de divisas e ingresos fiscales y mediante la 

orientación del poder de compra del sector; 3) Contribuir al desarrollo social ampliando Ja 

cobenura y evi1ando desequilibrios reaionales y ambientales; 4) Ahorrar encrgfa y 

promover su uso eficiente; S) Alcanzar un balance energético más racional; 6) Fonalccer la 

autodeterminación y el avance tccnolóaico; 7) Losrar un sector encraético mas eficiente y 

mejor inle¡:rado; y 8) Contribuir al fortalccimienlo del mercado mundial de hidrocarburos. 

El programa plantea una estralc¡iia de desarrollo del sector encr¡:ético del pafs para 

enftentar dos retos f"undamentalcs: en el plano externo. ajustarse a un escenario mundial 

complejo y cambiante y. en el plano in1erno. responder a las demandas que plantea el 

desarrollo del pafs apoyándolo de manera efectiva sin crear desequilibrios en Ja ccorK>mia. 

12 



PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN ENERGÉTICA 1990-1994 

El Plan Nacional de Desarrollo de 1919-1994 establece Ja necesidad de seguir el proceso de 

modcmización del pafs. en todos los ordenes de su vida productiva .. social y politica. 

El PND mantiene al sector CMraéti~ como un sopone imponante. pero no el único. para 

apoyar la estratqia de desarrollo. El Pros;rama fija los objetivos que persigue el sector 

energético. destacando fonaleccr la vinculación del sector con la "'-conomia. la sociedad y Ja 

protección ambienaal a partir de una rrcstn.1cturación integral que permita su 

modemización. 

El programa propone atender las siguientes prioridades; productividad; ahorro y uso 

eficiente de Ja eneraia; financiamiento del desarrollo y expansión de la oferta; 

diversificación de fuentes; precios y tarifas; relaciones energéticas con el exterior; 

relaciones sectoriales; rcora:anización y reestructuración de las entidades del seclor; 

comercialización y distribUf:ión interna: contribución del scclor cneraético a la protección 

ambiental y al desarrollo rea;ional; e investigación y desarrollo. Es1as lfneas son la base de 

Ja polilica encr¡iética RKional. 

PROGRAMA DE DESA-OLLO Y REESTRUCTVRACIÓN DEL SECTOR DE 

LA ENERGIA 1995-2-

Al iaual que los anleriores proarunas se establece la imponancia del scclor icomo uno de 

los pilares del desmrollo ...:ion.al. aarantizando la rcc:torfa del estado y la sobcrarda sobre 

los recursos eneqiétiicos de Ml!xico. 

13 
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El Proa11111U1 en si propone ante la modernización y Ja constante apertura económica. la 

necesidad de f"onalecer el sector eneraérico a fin de aumentar su aportación ol desarrollo 

económif;o. Aunque se eslablece que no corresponde a este sector la responsabilidad de 

alcanzar el cn:cimicnto económico sostenido. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

indica que es necesario avanzar en la ttcstructuración del scc1or de la energfa para asegurar 

su JcsarroUo y su conlribución acn:cenlada al crecimicnlo sostenido y sustentable de la 

economfa y al bienestar !IOCial. a 1ravés de la pt'Ovisión de insumos y servicios oportunos 

suficientes y de alta calidad. a precios competitivos, para la planta productiva y los usuarios 

individuales. De esta suerte. la rccstrucluración aparrce como objetivo instrumcntaJ de 

primer orden para ese periodo. 

ºAnle el esrucrzo de modernización del aobicmo mexicano )' el rcplantcamicn10 a nivel 

mundial de a. oraanización de I• producción y aurninistro de eners~1kos. y con apeso • los mandatos 

constiruciOR11les y• las directrices Wsicas del Plan Nacionml de Desanollo 1995-2000. se rcalizart, 

una amplia reestructuración de las entidades del sector. que permita es .. blecer es1ruc1uru ágiles y 

AUSTERAS par• cumplir eficazmente con sus rcspon .. bilidades ..... 

Como puede verse en la cita anterior, este prognuna tiene como propósito la 

reesb'Ucturación y el desarrollo de este sector en el quehacer económico. de acuerdo a la 

etapa y estilo que caracteriza hoy a la economía mexicana dentro de las exi¡iencias del 

desanollo alobalizador y la a~ura económica. 

El actual programm hace hincapié en particular en los hidrocarburos sobre el papel decisivo 

que b3l1 juaado en el acontecer económico de México por su clara inOucncia sobre el resto 

del aparato productivo y en las finanz.as públicas. La contribución fi-=al de la industria 

• Proaram• de Desarrollo y Rccsiructur.ción del Sector de •• Enef&I• J 99.5·2000. SecR'taria de Encrafa. 
Mll!Jlico. 1995. p. 49. 
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petrolea ha permitido fortalecer las finanzas públicas. participar en el financiamiento del 

desanollo económico y fomentar proaramas de bienestar social. Asi por ejemplo • .:n 1994 

Pemcx contribuyó al erario público con $61,000 millones de pesos (6So/o de sus ventas 

totalcs)9. 

En estos términos. el proarama centra la nec;:esidad de aumentar la exportación de petróleo. 

sin considerar la condiciones intanas del mercado eneraético nacional. ni las ventajas 

relativas que podrfan tenerse sobre otros encraéticos si se ampliara el consumo interno de 

petróleo c;:rudo con el fin de aareaarle valor par obtener mejores rec;:ursos. 

En resumen. la poHtica eneraética se ha enfocado principalmente a alcanzar el uso eficiente 

y racional de cncraia. a la diversificación de fuentes. una estructura de precios y tarifas que 

permita hacer efic;:iente y adecuado el uso de eneraéticos. asi como promover la 

competitividad internacional a través de estándares de calidad y precios y con la 

normatilividad en materia ambiental y seguridad operativa. promover el desarrollo regional 

a través de prognunas de inversión en infraestructura y proseguir con los programas de 

reestructuración operativa, administrativa y financiera de los sectores paracstatales de 

acuerdo al modelo Neoliberal prevaleciente desde 1982. 

En este contexto de objetivos. la poHtica ac:tual de eneraéticos no ha tenido cambios 

sustanciosos. estos proanunas ~ adecuar al sector cncraético a los cambios y 

necesidades que demanda la alobalización financiera. procurando NM:er del sector un 

instrumento de atracción de inversiones a costa de la soberanfa sobre los recursos y la 

violación a las leyes ~tucionales. 

9 PEMEX. Anu.rio Esllld ... ico. _.....,. ....,._ 
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Actualmente. como resultado de la calda de la demanda interna de encrg.élicos por la crisis 

económica de 199!§. se ha incrementado la exponación de petróleo sin considerar el dafto 

que se "8ce a las re.servas potenciales de crudo. sin embarao. bajo las demandas 

internacionales que hacen de este recurso. México esta obliaado ante sus principales 

compradores (Estados Unidos) de un abasto cada vez mayor como garantia sobre los 

prestamos intcrnar;:ionales otoraados a México para salir de su actual crisis. En fin. desde 

hace tres décadas. el pehóleo ha venido juaando un papel importante en el financiamiento 

público de la deuda y en el medio para fortalecer las relaciones internacionales. 

Una vez interpretada. la imponancia que adquieren los energéticos en la vida económica del 

pafs. tanto financiera. politiea y ambientalmente. en el siguiente apartado nos propondremos 

a interpretar espec:ificamcnte el papel de los energéticos en el desanollo económico y 

produetivo del pais. 

Todo proceso de desarrollo o crecimiento. atraviesa o pasa por diversas fases. etapas .. o 

periodos consecutivos. debido a que el consumo de energia no es la excepción en tal 

proceso.,. a continuación se presentan lo elementos que han condicionado la evolución del 

mcn:ado eneraé:tico. lo que constituir6 un panorama esquemático imponantc en las 

consideraciones finales del análisis economé:trico aqui planteado. 

El creeimiento del conswno de encrala no ha sido cons&antc. en su componamiento se 

distinauen diCaa1tes fases acordes a las caracteristicas del desarrollo económico del pais. 

Estos periodos o fases han quedado delimitados por la relación CONSUMO DE 
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ENERGIA/PIB. también conocida como INTENSIDAD ENERGÉTICA, es decir ta 

cantidad de energfa consumida por cada peso producido.lo 

Como se puede observarse en la gráfica 1 .2. dentro de este estudio se pueden considerarse 4 

fases o periodos ca.ractcrfsticos en los que se ha desenvuelto la trayectoria del consumo de 

energía con relación a los cambios económicos de México desde 1965. 

1 

j i ·~-~ 

GRÁFICA 1.2 

FASES DE INTENSIDAD ENEaGETJCA 
EN MEXICO 1965-ol"5 

FUENTE: Elaboración propia con base en la infonnación del Balance Nacional de Encrgfa. 
varios anos. 

Desde luego no debemos de ignorar que en el contexto histórico la evolución energética se 

inicia a partir de 1938 con la expropiación petrolera. sin embargo. debido a que la ausencia 

10 Esta relación puede interpretarse como un indicador para medir la eficiencia con Ja que se consume la 
energla en la actividad productiva. 
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de datos anteriores a l 96S ha sido uno de los obstáculos a los que nos hemos enfrentado. el 

trabajo considera ese afto como base para la dctcnninación del modelo cc:onométrico. 

Tal como la gráfica anterionnentc aludida asi como el cuadro 1.3 lo confirma. durante este 

periodo se observa que la tasa media anual de crecimiento del consumo de enersia mantiene 

una est.rcc:ha relación con los cambios en la actividad económica manifestados por el PIB y 

la invef'Sión fija bruta los cuales crecieron en S.86 % y 6.49 % respectivamente. 

CUADROl.3 

PBINC!f!Al.t::f INf!ICAi@!ME!! !L'CBf!ECQNO,,lntl'li 

CMIU..ONES DE PESOS DE 1 .. , 

A.1'.10 CONSUMO PID CRECIMIENTO INFLACION CRECIMIENTO INVERSION CREC:IMIENTC 
DE ANUALI~) 21 ANUALl.,9) IHtUTAFIJA ANUALl°'•l 

l!NERGIA 11 
l'M.5 252.63 1.72\t.324 .. _,, 317.62b 
1966 272.31 l.•34.746 ... t•.ao 1.4 J..15.flOB ... 
1Qlb7 290.79 1.9-12.169 5.9 19.55 4.0 385.265 11.5 
..... 309.3. 2.125.1•5 9.4 19.90 1.3 422.178 9.~ 

1969 331.•5 2.197.837 3.4 20.55 3.• 452.083 7.1 
1970 350.51 2.340.751 6.5 21.55 4.9 4•7.:536 7.• 
1971 :J6.t.59 2.428.121 3.• 22.•I 5.8 474.196 ·2.7 
1972 J'N.n 2.62•.ttM .., 23.•I 4.4 536.560 13.2 
1973 42 ... 25 2.835.328 7.9 26.•2 12.6 616..75 IS.O 
197.. 45"1.22 2.999.120 ... 33.33 24.3 667.-895 8.3 
197, 490.53 3.171.404 5.7 38.35 15.0 731.062 9.5 
1976 523.75 3.311.499 ... 44.11 u.o 727.893 -0.4 
1977 539.51 3.423.7SO 3.4 57.14 29.5 675.723 •7.2 

f.M.A.C. 

l9b5·1977 6.53 '·"" 9.U 6.49 

•--·----~··••----A•-
2/ BASE 1910 - 100 
FUENTE: Elabonlción propia con bue• lnfonneción del a.neo de México y de i. Secretarla de Eneral•. 
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El ritmo de crecimiento del consumo de enerar;ia durante está fase estuvo detenninada por 

diferentes aspectos colaterales al crecimiento económico dC" México. como son: el auge 

económico inlcrpretado por el crecimiento del PIB. incremento de la inversión pública que 

el mismo crecimiento productivo demandaba y que pennida elevar el aasto pUblico en favor 

de la industrialización y la estabilización de precios. lodo lo cual hacia que la poUtica 

económica cumpliera Jos objetivos marcados en el Programa Económico. 

El Estado mexicano como conduc1or de esta estrategia busco establecer una poUtica 

económica cuyo objetivo era alcanzar. ºel crecimiento económico sostenido y Ja estabilidad 

de precios. bajo las escuelas del pensamiento sobre Ja inflación" que empezaban a 

destacarse en toda América Latina••. 

Las principales políticas instrumentadas por el sector público en Jos aftos de dcsanollo 

estabilizador se centraron a favor de la industrialización. desarrollando una estructura 

impositiva benévola y una polftica de precios subsidiados para apoyar Ja formación de 

capital. renovar el capital fijo e incentivar la reinversión. 

Bajo esta situació"9 el consumo de energía durante el periodo de J 965-J 977 evolucionó a 

una tasa de crecimiento medio anual de: 6.53%. Ja cual fue producto de Jos altos niveles de 

crccimiento del consumo de productos demandados por el total de fas ac1ividades 

produc:tivas. el incremento de la oferta de energfa y la estabilidad de los ~íos de los 

energéticos entre otros ("actores. Como se observa en el cuadro J .4 los coeficiente de 

elasticidad presentados indican una estrccha inlerrelación entre la actividad productiva, la 

inversión flaica y el nivel de precios. 

11 Thorp Rosemary Whilehcad Laurence. Op. Cit .• p.p. 35-3&. 
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CUADROl.4 

ELA!iTICIDADIES DEL CONSUMO TOTAL DE ENEllCIA 
e 19IP-1..s, 

A~ ELASTICIDAD 11 ELASTICIDAD ELASTICIPAD 
CONSUMO'PIB CONSUMO'PllECllOS CONSUMOo'1NVEllSION 

1-, 
1- u u 0.9 
1 ... 7 1.2 -l.2 06 
1- 0.7 '6.9 0.7 
1- 2.3 ...... 11 
1970 º·" -20 06 
1971 1.1 .... -1.5 
1"72 10 .. 2 U6 
197] 09 ... o.s 
1974 12 os 09 
1975 14 1.1 º" 1976 l.S -07 ·15.6 
1977 09 16 -u• 
197• 1.2 .... 07 
1979 0.9 .. 1 o• 
1- º·" .... o.• 
1901 1.2 -1.J .. 
1902 .... 0.1 -02 
190] 02 ºº o.o 
1- O• O.> 02 
19"5 l.S -5.I º·' 1- 09 -02 º' 1 .. 7 2.5 .... -31.1 
1- o.o o.o 00 
1- 1.4 5.3 0.7 
1- 0.7 -0.7 º' 1991 10 10 04 
1992 07 0.1 0.2 
1993 º·' º·' -0.3 
1- 1.0 1 o º·' 1995 0.2 ºº o.o 

T.M.A.C. 

1•5-19'77 1.1 ·16.7 10 
197a-1091 10 -09 º·' IM2-IQU 5.1 01 _.., 
•~•ws ... 02 ... 
1994-1995 0.2 o.o o.o 
•• ,,..1995 1.2 1.0 1.3 

11 ELASTICIDAD• ~eiaa8'Xlt:l ...--.~tm 1a1 m1 aat:me..2 m: eas:Hai 
VAIUACION l"mlCENTUAL ~ Plll. 

--·~ 1m;:..: con-• 1n1ann..ic1un -• ~- Mt:iucoy 
de .. Sccnurlai ele Enaala. vmrios .... 
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Esle lipo de mecanismos ocasionaron más larde un uso más inlenshto de la energía 

promoviendo el dcnoche de la misma. asf enlonces como un mayor volumen de perdidas en 

la lransf'onnación y un estancamienlo en la lccnologia pcoducliva. 

Dunutte es1a fase se confinna que Ja evolución del sec1or industrial. como pivole del 

desanollo económico. esla inte1TClacionado con el consumo energélico iras absorber en 

1977 el mayor pon;:entaje de enerafa (34.86%) y mostrar altas tasas de crecimiento para 

combustibles indusiriales como el aa.s natural (4.691'.At). electricidad (8.38%) y Diesel 

(3.45o/o). En a;encral el consumo energético de Ja industria presenta una tendencia variable 

al nivel de actividad económica del pais. 

La política implantada de industrialización tuvo también expresiones evidenles en los 

incrementos sucesivos del gasto público en lo que se refiere a la infraestructura urbana. 

acentuando la concentración y centraliz.ación industrial en delenninadas zonas ocasionando 

un incremento de Ja población urbana, lo que más larde implicaría el incremento del 

transpone y la satisfacción de las necesidades básicas. como son Ja encrgfa eléctrica y 

combustibles domésticos. 

Los precios de los combusdblcs industriales jugaron un papel importante para que se 

llevara con éxito la poUtica de industrialización. principalmente Jos eneraélicos como el 

combustóleo. el gas na1ural y la electricidad observaron de 1965 a 1981 un dec:remento real 

del 50Ye aproximadamente (con base a precios constanles de 1994) dentro de un mcn:ado 

inlerno cerrado y proteaido con precios subsidiados. Manifcslándosc como una de las 

clapa.s importantes en la inlcnsidad encrac!1ica. (como se observa en la aráfica 1.3) 

21 



-·-
~.--·--·-·-·---·-i! 

GRÁFICA 1.3 
-------------~-----

! f ¡¡ 

VA.RIA.CION DE PRECIOS DE ENERGETICOS 
(llMMd•~~-) 

FUENTE: CFE ... Coslos Asociados al Consumo de Energla en México 1965-1994•". segunda 
edición, 1995. 

Debido a esta actitud pro1cccionistn, Jas actividades de expJorución durante este periodo 

f'ucron ignoradas. en consecuencia. se produjo una aguda escasez de petróleo dentro del 

país. Hubo necesidad de importar petróleo. al grudo de que en J 974 México se convirtió en 

un importador neto de productos petrolíferos. (ver cuadro J .S) 
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CUADRO J.S 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PETROLIFEROS 
Y PETROQUIMJCOS BASICOS 

(MilJonn de pcaos corrientes) 

CONCl::PTO 1974 

'XPOllTACIONES 
CRUDO. GAS Y PETaOLIFEllOS 
M:.-iaC>QlJlMtcOS 
VARIOS 

MPOlll.ACKJNES 

"ALIJO 

CRUDO. GAS Y PETllOUF'EllOS 
Pl:-nr.OQUIMJCOS 

1"4• 
119 
1 2 

IM>a.2 

4]9) 

uo.s 
527] 25 

197~ 

1673 

A partir de 1970 se empezó a observar un claro agotamiento paulatino del patrón de 

desanollo que venia sia,uiendo la cconomia mexicana desde Ja segunda guerra mundial. 

El excesivo sasto público cubieno con endeudamiento cxtcmo en lugar de una polflica 

impositiva de carácter progresiva. los cada vez mayores incrementos en los déficits de la 

cuenta corriente de Ja balanza de pagos.. la sobrcvaluación del peso frente al dólar 

cstadouni!lcnse .. etc. hicieron insoportable el modelo de desanollo estabilizador. 

Posteriormente con el incremento en los precios internacionales de petróleo en 197311• 

presentmon c:onclicioncs para impulsar el desarrollo del sector cneraético. pueslo que a pane 

12 En un msco acnsratizado. fueron ..,_ aspectos los que contribuyeron al inaemento de los precios 
inlCmKionales de pev61eo: el .-imno por el auraimiento de los Estados Unidos como imponador neto del 
pctnUco de la OPEP y -aundo por la acción de Libia de reducir su pl'Oduc:ción. 6'.m aspK:tos coincidieron 
con un tncn acontecimicnlo im,........ a saber: i. cxplosiOn de un oleoducto que ~ 
aproxim!Mlamcntc nMdio millón de ban'iles dimios de pnró&eo saudita. con lo cual se rcdujnon .Un m•s las 
disponibilidades mundiales de petróleo. Fij6ndosc las condjcioncs propicias para el alza de los precios 
ocunidos de octubre de 1971 a~ de 1974. refcwzadas. adema. por el cmbm'&o petrolero ar.be a alaunos 
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de impulsar la exploración y prod'-M:'ción de petróleo. se crearon nuevas plantas de 

refinación y de petroquimica para incrementar la ofena de productos al~anzándosc niveles 

menores de importación a los que se tenían en 1960. 

A panir de 1976. se inician los procesos continuos de devaluación y ajuste económico 

financiero. sin embarao los arandes descubrimientos de hidrocarburos realizados en 1977 .. 

impulsaron el ensanchamiento de la industria petrolera permitiéndole al pafs reiniciar su 

proceso de crecimiento favoreciéndose de la escalada continua de los precios 

intemacionales del petróleo. 1enninado dicho proceso en J 981 .. afto en que el mercado 

intemacional de consumo eneraélico se ve saturado. ocasionando Ja baja de los precios. 

El incremento del precio internacional de petróleo. vino a reanimar el agotamiento del 

modelo industrializador gracias a los altos ingresos vfa cxponacioncs de crudo. y así 

continuar con la estabilidad de precios públicos para incentivar la industrialización y 

disminuir los costos de producción. Esta medida provocaría acelerar el derroche del uso de 

combustibles y el abandono de fuentes alternas de encrgia. lo que propiciaría una intensidad 

eneraética mayor. 

En resumen. esta fase se caracterizo por el alto dinamismo productivo. la inversión pública 

y la polhica de precios bajos de la cnerafa. Lo cual propicio un incremento en el uso de la 

ener¡;ia. Olro aspecto imponantc de esta fase fue el redescubrimiento de yacimientos de 

petróleo. aunado con la crisis eneraética mundial reanimo Ja at;tividad productiva que se 

habla visto interrumpida en 1976. 

c:onsumidorcs de Occ:idente. FUENTE: Tijaina. G. Eliczcr. -Pcnpcc:1iwas del mercado mundial de 
eneraétic:os-. en Economla: Tcorla y PrKtica. UAM. atollo 1984, pp. l-25. 
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Durante el periodo de 1978-1981 se mantiene una tasa de crecimiento del consumo de 

energfa de mayor nivel que el periodo de 1965-1977 (8.9 % promedio anual) asf como el 

mismo componamiento elástico impulsado por Jos mismos factores que se manifestaron en 

la fase 1 

A panir de 1977. con el rcdesc::ubrimiento de enonnes yacimientos de hidrocarburos se 

incranenla la producción y exportación de petróleo a aran escala. y México se sacude las 

exiaencias crediticias impuestas por el Fondo Monetario Internacional. empezándose a 

reorientar la politica económica hacia el crecimiento. correspondiéndole al sector público 

desempeftar el principal papel en Ja reactivación debido a que a través del gasto público en 

inversión impulsa a cienas industrias que tenfan encadenamientos con el resto de la 

estructura productiva. tocándole al petróleo y a la pelroquimica contribuir al rápido 

crecimiento del PJB. 

Durante el sexenio de José López Portillo. se observo un giro imponantc en la politica 

petrolera del pais. De algún modo este réaimen empie.za a romper con la "'~esis 

nacionalista••.. de producir exclusivamente para las necesidades del mercado interno. 

proyectando a México como un imponante exponador de petróleo. 

Este impulso a Ja industria petrolera del pafs vcndrfa ha configurar una mayor 

infraestructura cneq;ética. Cubierta la demanda intema de energéticos. el excedente de 

producción posibilitó el incremento de las exportaciones de este productos. 

Por tanto. con el descubrimiento. prod&K:ción y expon.ación de petróleo a gran escala. 

México cmpiez.a a tener una nueva dimensión en su aparato productivo. El Plan Nacional de 
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Desan-olJo lndus1rial 1979-1982. proyecta al seclor energético. como un punto importante 

para el desarrollo económico del pafs. 

"'L• rarn• de hidroc.rburos constituye el elcmcnlo c•taliz.9dor del crecimiento industrial previsto por 

el PLAN. Ello no sólo por la producción de cneraeticos, nec:c..,.ios <:orno insumos para la industrül. 

sino también por Jos encadcn9micruos hacie ..,... derivados de su proa.-.rn• de inversión y por los 

encadcnamicnlos h.cia ~ .... le que cnean nueva accivid.dct.13. 

El pmpel del aasto público en la situación económica del pafs habria de tenninar. la ausencia 

de una polilica fiscal progresiv' asf como Ja falta de aumen10 en el precio de los bienes y 

servicios públicos. 1 imitaba los ingresos del aobiemo. quien para efectuar tales inversiones 

productivas. incurria en excesivos endeudamientos externos. Mientras el precio del petróleo 

se manifestó hacia el alza. los créditos exlranjeros no dejaron de concun-ir a nuestro pafs. 

sin embargo. una vez que tales precios tendieron a Ja baja en el afto 1980. el gobierno tuvo 

que contraer su gaslo afectando a toda la estructura productiva nacional. 

Durante esta fase. el componamiento del consunto nacional de enerafa se dis1in¡:ue del 

observado en el periodo de 1965-1977. ya que. según se manifiesla en el cuadro J.6 Ja 

TMAC f"ue de 8.9 %. superando a la alcanzada en la fase l. En lo que respecta al PIB. este 

alcanzo una de las tasas más altas en la historia económica del pafs; 1al si1uación sin 

cmbar¡¡:o. se vio afeccada par los niveles de inflación ya que estos también expresaron 

indices altos. contribuyendo a Ja detonación de la crisis económica manifestada a lo lar¡:o 

de 1982. 

tJ ""Pt.n N11eion•I de Desarrollo lndus1rial 1979-1982'" Secre1aria de Comercio y Fomen10 Industrial. M~xico. 
1979. p ... o. 
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En resumen. esta fase se caracterizo por el constante incremento de los precios 

intenuK:ionales del petróleo. lo cual permitió continuar con el dcsanoUo industrializados 

iniciado en 1970. Dicho desarrollo implicaba la continuidad del mecanismo de subsidios a 

los pn:cios de la cncraia provocando con ello un incremento constante en el consumo de 

eneraCticos. Asi como la dependencia de los recursos externos vía exportaciones de 

petróleo para sufragar el constante endeudamiento externo. 

CUADROl.6 

PBINCIPAY:S INQICAPIWP Mt\CBQCCONQMICQS 
(MILLONES DE PESOS DE 1-) 

""'° CONSUMO PIB CkECIMIEKTO INFLAC10N CRECIMIENTO INVERSION CkECIMIENTCI 
ANAL DE ANUAL(~) 21 ANUAL(%) BkUTAFIJA ANUAL(%) 

ENEllOIA 11 ,..,. 599.51 3.730.446 9.0 67.17 17., 786.092 16.3 
1919 6,1.03 4.092.231 9.7 79.20 17.9 942 ... 30 19.9 ·- 699.94 4.410.077 9.2 100.00 26.3 1.106.7'8 17 ... .... 772.93 4.862.219 ... 128.07 2•.I 1.286.376 16.2 

í.M.A.C. 

1978-1991 a.90 9.23 24.00 17.8 .. 

II~•-----~··~~·~•~ou 
2/ BASE 19&0 - 100 
FUENTE: Elabonctón pl'Opi• con base a informsión del e.tco ele M~xko y de la Scc:retari• de Energia. 

Las altas tasas de crecimiento medio anual. en el consumo de cncrat:a obtenidas en las dos 

fases anteriores (6.539/e y 8.9'9/e respectivamente). contrastaron con la aencrada en esta fase 

quien alcanzo 0.99/o en promedio. Dicho dccrcmc:nto estuvo detcnninado por los 

fenómenos ya bien conocidos de las crisis de l 982 y 1987. por ejemplo: altas tasas de 
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inflación. fuenes desequilibrios financieros tanto nacionales como internacionales. caída del 

precio internacional de petróleo. desestabilización cambiaria ( 1982 y 19116) y en aeneral 

como consecuencia del desequilibrio de las principales variables económicas del pais 

quienes presentaron una disminución en la demanda ef"cctiva )' en especial en la del sector 

industrial. (ver cuadro 1. 7) 

CUADROl.7 

PBINCIPALES INQICA.pg9Q MA.C•o&CQNQMICQ5 
(MILLONES DE PESOS DE l._) 

""'º CONSUMO PIB CRECIMIENTO INFLACION CRECIMIENTO INVERSION CRECIMIF.NTI 
FINAL DE ANUAL('%) 21 ANUAL(<IJ.í.) BRUTA FIJA ANUAL{,í.) 

ENEROIA 11 .... r.l.78 4.131.689 -0.6 203.51 58.9 1.070.371 -16.8 , .. , 7A.32 4.62S.937 -4.2 4I0.78 101.8 767.667 ·28.3 ·- 799.03 4.796.050 J.6 679.70 65.5 817.006 ... .... •29.72 4.920.430 2.6 1.072.I& 57.7 Ul.160 7.9 ·- 801.04 4.735.721 ·3.• 1,996.74 16.2 777.199 -11.a ,.., 13•.37 4.1123.604 ... 4.62907 131.• 776.2"6 -U.I ·- ua.45 4.Ul.679 1.2 9,913.53 114.2 821,117 ... 
jT.M.A.C. 

1992·1-- 0.92 0.18 91.11 -4.32 

- .... 1_.._...1x1u 

2/ BASE 1980 - 100 
FUENTE: Ea.bonción propia con bue a infonn-.:ión del Banco de M•llico y de la Sec:rca.la de Energla. 

Después de ob9ervanc un crecimiento c;onstantc en el periodo de 1965-1981. a partir de 

1912 se c;onuae la demanda interna de eneraéticos debido principalmente a la caida de la 

actividad económica. esta situ.ción Cuc resultado de diversos desequilibrios como: 
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1. Un alto endeudamiento público arrastado desde 1970. 

2. La conclusión de un periodo de continuo incremento de los precios intemacionah:s de 

petróleo. 

3. En parte debido a esta situación, y al no garantizar el pago de los créditos. se 

suspendieron los crédi1os exlemos al país, lo cual vendría a provocar una severa crisis 

fiscal y de balanz.a de pagos, debido l~bién a la falla de respuesta productiva y 

financiera interna frenle a dicha situación. 

El Freno de crédi1os externos provocó un incremento en el déficit público. asi como en el 

déficil del seclor externo, lo que implicó en el caso del seclor exlemo, no proseguir con 

déficit, ya que no habia recursos para financiarlo. sino que esto obligó a alcanzar un 

superávit comercial para cubrir las obligaciones financieras externas. Jo cual se alcanzo 

mediante polfticas contraccionistas y una polltica devaluatoria. 

4. La situación de las finanzas públicas provocó la disminución drástica de los gastos 

públicos e inversiones para realizar un ajuste fiscal. Tuvo que recunir al financiamiento 

interno para cubrir su déficit. Este financiamiento estuvo sustentado en las politicas 

contracionistas del gasto y acelerar la venta de las empresas públicas, para hacer frente a 

dichas obligaciones financieras (Nacionalización de Ja Banca y otras industrias) 

5. El financiamiento interno, que implicaba la reducción del déficit público. ocasionó una 

politica fiscal más severa. que pennitiera la obtención de recursos a costa del incremento 

de las tasas impositivas. esto reflejo una constante calda del ingreso de la población, tras 

absorber altos impueslos y el excesivo incremento de precios. 
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Las condiciones anteriores provocaron durante el periodo de 1983-1987 una constante 

configuración de un proceso recesivo e inflacionario. 

Durante el periodo de 1982-1988. el gobierno se ve imposibilitado a seguir llevando 

programas de expansión de la economia y de los externos se dio una imposibilidad de 

ef"ectuar con oportunidad los pagos del servicio de la deuda. A partir de 1982. México se 

encontró en una grave crisis. una inOación que casi alcanza este afto el cien porciento; un 

déficit sin precedentes del sector público la alimenta agudamente y se carece de ahorro para 

financiar su propia inversión; el relajo de las tarifas y de los precios públicos pone a las 

empresas del Estado en una situación deficitaria y encubre ineficiencias. 

A diferencia de 1976 cuando el pafs experimento una severa crisis económica dado el 

desequilibrio insostenible de la balanza de pagos y de las finanzas públicas. En J 982 ni las 

exportaciones petroleras ni el acceso a los créditos externos podían constituirse como 

elementos que coadyuvaran una rápida recuperación económica. 

Los periodos de inestabilidad económica de 1976. 1982 y 1987 fuera de repercutir 

directamente en el aparato productivo._ tras contraer la demanda. originó la cafda del ingreso 

pcrcapi~ lo que impactó directamente en ~I consumo de energCticos. 

En resumen, durante esta fase se observa que el excesivo endeudamiento acumulado desde 

1970 y la cafda de los precios internacionales del petróleo junto con algunos problemas 

como la cafda de la actividad económica. una fuene devaluación y el incremento de precios 

entre otros, desencadenarían una grave crisis económica en 1982 la que configuró en el 

ámbito cneraético un rompimiento en la tendencia del consumo de energía. 
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1.3.4 FUE 1\1. ESTAlllUIMO FllCDCl.'l \'CRISIS ECOlllÓllllCA (1989-1994·95) 

En lo que respecta al periodo comprendido entre tos aftos de 1989-1995. el consumo de 

energía se restablece a una tasa promedio anual de crecimiento del 2.56%. Este crecimiento 

se manifiesta principalmente por Ja recuperación en el nivel productivo. disminución de: la 

inflación y incremenlo de la inversión. (ver cuadro 1.8). 

CUADRO 1.8 

PBINCIPALl:S INQICADOBf:S MA.CBOt:CONOMICOS 
(MILLONES DE PESOS DE 199) 

Ali;IO CONSUMO PID CRECIMIENTO INFLACION CRECIMIENTO INVERSION C:RECIMIF.Nl.C 
f-"INALDE. 

ENF.ROIA 11 . .., .... •1•.17 5.047.209 ·- 907.0l S.271.SJ9 .... 9-10.18 S,'62.729 
1992 "U7.9S S.615,955 
1993 961.02 5.649,674 ·- 996.47 5.857.•79 .... 91J.77 5 ... 51.532 

r.M.A.C. 

198~199-4 2.56 3.02 
1994-1995 -1.27 ""6.93 

I / Pclacalorlas - KilocallOf"JaS X 1 u -
21 BASE 1980 • 100 

ANUAL(%) 

3.J ... 
3.6 
2.• ... 
J.7 ..... 

21 ANUAL e~•> ORUTAFIJA ANUALC~í.l 

11.902.01 20.I 87J.59<J ... 
.,.067.67 26.6 Qfll.265 13.1 
ll.•H2 ... 6 22.7 1.070,379 H.J 
21 • .348.62 .,_, 1.186.48' '"" 2J.•Jo.5• . .• l.171,7BU -1.2 
25.062.66 7.0 1.267.019 ... 
31.120.JO 52.J 875.394 -3U.9 

16.06 7.72 
52.10 -30.91 

FUENTE: Elaboración propia con base• iníonn.ción del Banco de Mexico y de la SccrctarJa de EncraJa. 

Dicho crecimiento. sin embargo. estuvo sustentado en variables sumainente endebles. si 

bien es cierto hubo una disminución en los Indices de inflación y el PIB alcanzo 

incrementos positivos durante el periodo. también es cierto que la inversión bruta fija 

representó una pane considerable del PIB. pero sin embargo. Ja sobrevaluación del peso y la 
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indiscriminada apertura comercial. acentuaron los déficits en la cuanta corriente de la 

balanza de pagos cubiertos con endeudamientos públicos y privados que se limitaban para 

el cono plazo 1 "'. 

Dicha situación hacia sumamente vulnerable a la economía nacional. debido a que el 

desequilibrio podría manifestarse en el momento en que el capital extranjero dejara de 

concurrir (como sucedió en diciembre de J 994) a nuestro país. 

De cualquier fonna. para este periodo se observa una alta correlación de las variables PIB, 

INVERSIÓN y en menor medida en Jos PRECIOS. Lo que podría interpretarse como un 

elemento positivo ya que como se observa en Ja gráfica de intensidad energética (no. J .2) 

antes mencionada. durante este periodo se alcanzaron niveles de eficiencia energética que 

hace 10 aftos. ef"ecro ocasionado por los altos indices del PIB y el abandono progresivo de 

los subsidios en los precios de la energía. 

En el nuevo rég:imen salinisla sigue estructurándose una estrategia donde se visualiza una 

gran influencia de la corriente neoliberal. Esta influencia viene entrelazada de un proceso de 

transición del Estado, situación que •rae no sólo repercusiones en la empresa pública. sino 

en la economía nacional en su conjunto. 

En la modemiz.ación de Ja economia manifestada en el PND. se proyecta lambién un 

proceso de modernización del Estado. En la modernización de este último se contempla un 

es1ado menos participativo. por lo que su presencia en áreas no prioritarias ni estratégicas 

vuelven a ser ocupadas por Ja iniciativa privada. 

14 Al respec:co vcasc. Huen• Q. Arturo ... e.usas y remedios de la crisis económica de M~xico"'. ed. Dian~ 
México. 199.5. 
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Por oUo lado se hace énfasis. en la reestructuración del sector energético dentro dt: los 

términos del PND. México ahora se concibe como motores para el crecimiento de: la 

economia a la inversión privada y no a la pública. las exportaciones de manufac1uras y no 

las que prevalecieron durante el auge petrolero. 

En este periodo se enmarca la conlinuidad de la estrategia basada en Ja recuperación 

ec:onómica con estabilidad de ~ios. misma que constituye un parle imponante de la 

poUtica económica del nuevo ré11imen. 

La implementación de Jos paclos económicos es una estrategia con la cual se logra abatir Ja 

inOación. que en 1987 f"ue del 159'9/o. 

Todos estos elementos configuraron en un principio una cicna estabilidad (ficricia) 

económica a costa de la entrada de capitales golondrinos con cwnpo abieno para sus 

inversiones. Asf también se observaron fucnes reslricciones salariales. que afectaron el 

poder adquisitivo de la poblac:ión. A costa de esta "esrabiUdad". Ja economfa mexicana se 

sume aun m6s en I• desiaualdad y alta concentración de inaresos. 

Sin embuao el consumo de enel"8i• mantiene una alta correlación con la actividad 

económica. y principalmente con aquellas actividades manufactureras altamente 

insumidoras de eneraia (SiderúJ"aica por ejemplo). mostrando . un bajo desarrollo 

tecnológico y una csc:asa diversificación y ahorro de encrséticos. Es decir un 

comportuniento contrario al de Jos paises desarrollados donde sus principales actividades 

están diriaidas a los procesos de ensamblaje y manufactura de productos de menor 

intensidad energética. 
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1995 CRISIS ECONÓl\llCA 

En el transcurso de I 995 se observaron signos rcccsivos en Ja economía: una drástica 

devaluación de la moneda de $3.44 pesos por dólar en noviembre de 1994 a $7.80 en el 

mismo mes de J 995. caída de las reservas internacionales y un déficit en cuenta corriente. A 

grandes rasgos estos indicadores propiciaron Ja más grave crisis económica de Jos últimos 

aJ1os. (ver gráfica 1.4). una caída real del PJB del -6.9% al cerrar el allo de 1995. una 

inflación acumulada del 52 % comparable con una inflación del 7.0% en J 994, 

inestabilidad en las tasas de interés (marzo y abril superiores al 80%) 

GRÁFICA 1.4 

Los desequilibrios observados durante J 995 debilitaron la demanda interna y 

respectivamente originaron una marcada contracción de la ac1ividad económica a nivel 

sectorial. en el transcurso del rulo. se observo que de los tres sectores que integran eJ 
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producto ninguno observo crecimiento positivo. el primario decreció 6.2o/a. industria -7.9% 

y servicios -6.9% (acwnulado enero-septiembre) U. 

En este afto se repiten los principios escnciaJes de los programas económicos aplicados en 

el pais desde 1982. cuyo esquema se basa en corregir el desajuste inflacionario y crecer en 

fonna sostenida. Se ha aplicado Ja onodoxia económica para controlar el tipo de cambio. Ja 

inflación. la tasa de interés. senerar empleo y loarar el crecimiento. 

Asf entonces nuevamente el modelo económico después de tres periodos sexenales no ha 

mostrado Jos resulaados de crecimiento sostenido con estabilidad de precios marcados en 

sus respectivos programas y planes de desarroJJo. 

No obstante que en 1996 Ja cconomfa alcanzó un PIB de 4.5%. la situación económica 

todavfa resulta frágiJ sino se trata de detener Ja calda del ingreso real de Ja población. A 

pesar de Ja mejor situación que se ha estado observando últimamente en los indicadores 

macrOC'4:"onómicos; aún el poder adquisitivo está muy por debajo de los niveles alcanzados 

en 199416. 

Con respa:to al consumo de Jos energéticos. Ja contracción de la aclividad económica 

vendría a modificar el patrón de consumo de energía observado hasta J 994 (3.6% promedio 

anual durante 1989-1994) presentando una caída en el consumo a un nivel de 0.25%. 

repercutiendo en un incremenco en Ja intensidad encrsélica por produclo generado. 

Los principales combustibles que n:sintieron Jos desequilibrios económicos fueron las 

aasolinas, el aas licuado )' la electricidad, sin considerar también el combuscóJeo que ha 

mosarado desde J 989 una constanle disminución en su consumo debido al desplazamiento 

de esle combus1ible industrial por el aas natural y la electricidad. Principalmenle Jos 

u IMP ... BolctJn de' lnfonna.:ión Económica y Petrolera ... SCYST. Are• de ln\'eslig..:iones Económicas, 
nUm. 6, abril-junio 1996. p. 3. 
16 lbidcm. 
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sectores residencial y transportes fueron los más afectados al presentar variaciones 

negativas con respecto al ailo anterior. (véase el cuadro 1.9). 

TIPO DE 
ENE"GETICO 

icOM9USTOLEO """_...__ 
~CTIW:ICIOAD 
BASUCUADO 
BASO<.-S 

~:'" 
KEROStNAS 

ENE"otA TOTAL 

CUADRO 1.9 

CONSUMO ENERCETICO POR SECl'ORES y PRooucro 
VARIACION ANUAL (%t IW..1995 

,..._NCIAL. 
CQMSRCIAL Y 
~O TIIANSPOR:Taa ...,.,,.TillAL AGlltOPECUA"llO 

-878 .... -872 0.00 
-21.2• 0.00 7.42 000 

1.00 4.72 .... 2.11 
0.25 4.01 -7.99 0.3'1 
O.DO -4.43 O.DO 000 

-2•*> -1.11 13.3t 1308 .. ., O.DO O.DO 0.00 
3 .• 1 -7.95 0.00 3.08 

-0.75 ·3.72 4.TII 10.28 

TOTAL 

-8.73 
e.ui 

~: 
..... 3 
2.3' 

º·"' O.DO 

02' 

FUENTE: Elaboración propia con base en información presentada en los Balances Nacionales de Energla. 

Como se observa el sector transportes y sector residencial~ comercial y público en este afto 

sufren el mayor de los efectos de la contracción económica puesto que su consumo 

disminuyo después de haber representado en el periodo de 1989-1994 lasas de crecimiento 

anual del 4.3 y 2.CJO/. respectivamente. En este afto el consumo de energfa de estos sectores 

confiauro tasas ncaativa del -3. 7 y -0.B-Yo. Siendo las gasolinas y los combustibles 

residenciales como Ja electricidad y e 1 gas licuado los que n:prescnlarOn este 

comportamiento. 

El reza.ao en el poder adquisitivo de la población de este afta se reflejo en la sustitución de 

combustibles secundarios por el incremento del uso de la leila. En este afto este tipo de 

biomasa se incremento en un 26.6'Y. con respecto a 1994. 
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Con es10 se puede observar que existe una alta influencia de la actividad económica y de la 

polftica de precios en el consumo de energia. así como en Ja política de racionalización. 

diversificación y uso eficiente de combustibles. 

En resumen. en esta fase se observa una recuperación en el consumo de energfa. lo cual 

principalmente se confiauro por la recuperación productiva y la estabilidad de precios. Sin 

embargo aquf se visualizó una endeble situación que nombramos .. estabilidad ficticiaº. 

pues10 que Ja f'C(:Uperación de la actividad económica y la estabilidad de precios se logro a 

base de medidas f"ráailes y que en su mayor parte beneficiaron la concentración del ingreso 

en un menor nútnero de personas. prolongando el nivel de pobreza de la mayor pane de la 

población. Tras ese efecto~ en J 995 se confi¡:uró una calda del consumo de energía y una 

mayor intensidad eneraética por unidad producida. asf como Ja susti1ución de combustibles 

~undarios por un mayor consumo de lefta por el seclor residencial. 

Con este análisis podemos observar la relación que guarda el consumo de energía con el 

nivel de producción. Ja inversión fisica y los precios de fa energía. 

En esle con1ex10 podrfarnos interpretar que Ja energia a parte de ser un eJemenlo importanle 

para las finanzas públicas. represenla un indicador del grado de eficiencia producliva y 

tecnolóaica. Jo que confiaura en 1énninos de progreso. el nivel de desanollo económico. las 

condiciones laborales y las ecolóar:icas de un país. 
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CAPRtJL02 

E sTlttJCTIJM v ~sTICAS on CONSIJMO DE ENERGiA EN u 
AC"lftllOAD ECAINÓllllCA 

El objetivo prin<:ipal de este capitulo consiste en realizar un análisis de las caracter,sticas 
más importantes en las que se ha visto inmersa la evolución y demanda de los energéticos 

seaún la estnactaua del consumo dentro de la actividad económica. destacando la 
importancia que adquieren los cncrséticos en la evolución del desempei\o industrial y por 

ende en la vida económica del pais. 

La mcrcancia genéricamente conocida como encrgia cuenta con una variada gama de 
fuentes para ser producida. Quedando estas integradas en dos partes definidas como 
convencionales y no convencionales. De las primeras destacan los combustibles fósiles 
(Hidrocarburos y carbón). la cnergia hidráulic~ la energia geoténnica y nuclear. En lo que 
respecta a las no convencionales destacan la encrgia solar. la energía cólica y la encrgia 

biomásica. 

De acuerdo con su origen y el proceso que determina su consumo. la energia se encuentra 
clasificada en tres etapas. la primera corresponde al momento en que la energia se incorpora 
a la economia en fonna de ºenerala primaria·\ comprendiendo todas las fuentes originales 

de cncraia. tales como la encrgia hidúuli~ la encrgia nuclear o los combustibles utilizados 

pan acneración eléctrica. 

La scaunda etapa comprende la encrgia secundaria contenida potencialmente en los 
energéticos. cuando estos llcg,an al c.::onswnidor final en sus diferentes formas de uso. tales 
como la cnery,la eléctrica o los combustibles para uso doméstico. industrial. transportes y 

agropecuario (excepto los insumos de generación clécttic.::a): su valor encrgétic.::o es igual al 
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de la energía primaria. comprendiendo la deducción de la energia necesaria para producir. 
transfonnar y transponar la propia energia hasta el lugar de su consumo final. 

Por último. la tercera etapa comprende a la energia útil o aprovechable. la cual se refiere a 
su uso final. por ejemplo. el calor proporcionado por un foco9 el frío de un refrigerador. ele. 

A fin de brindar un conocimiento más acabado de la caracterización anterior se ha 

considerado el siauiente diqrama. 
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Una vez destacadas las etapas que anteceden al consumo. se analizará la estructura del 

mismo. según puede verse en el cuadro 2.1 Ja denominación que hace el Balance Nacional 

de Energía sobre Ja estructura del Consumo Nacional de Energía. consider.s al consumo 

realizado por el sector energético (Pemcx y CFE) mas el consumo final total de energía 
como las dos panes más imponantcs del consumo. correspondiéndole a Ja última Ja suma 

del consumo energético realizado por Jos sectores económicos (Industrial. Transpones. 

Residencial. comercial y público y Agropecuario) mas el consumo no energético. el cual se 

refiere aquel que se realiza como insumo en la industria petroquímica y otras industrias. 

CUADR02.I 

l:STRUCTURA DEL CONSUMO NACIONAL DE ENERGIA 

'""" 
Peal 11 

!Co••••o N•do••I 1388.338 

lco••u•o sector enersétko 404.568 
•u•oc;:onsumo 145.899 
¡consumo por transfonnación 236.892 
Pttdidas 25.198 
~ifcrcncia estadlstica ·3.421 
ic:"o••••o n ••• •o••• 983.770 
consumo no energc!1ico 75.742 

qna -~-

1/ Petaeak>rlaa (Peal.) a Ki~lor•as X 10"12 

FUENTE: s.cr. .. rl• de Energl•. eaa.nce Nacionml de Energl•. 1995 

% 

100.Cl 

29.1 
10.5 
17.1 

1.8 
·O.J 
70.< 

5.!'i 
« 4 

Por consideración del objetivo principal de este estudio nos ubicaremos en el consumo final 
energético por ser aquel que se encuentra a la disponibilidad de Ja economía. 

manifestándose en Ja producción de bienes y servicios de Jos sectores productivos. 

Según puede observarse en el cuadro anterior. durante el ai\o de 1995. del consumo 

nacional de energía dos terceras partes correspondieron al consumo final. en tanto el resto 

es absorbido por el sector energético. 
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Sin considerar Ja energía consumida por el sector energético, corresponde u Jos 
hidrocarburos asumir el principal papeJ en Ja generación de energía para su consumo final 

tras representar eJ 82. 9%, el resto se origina por otras fonnas de energfu (hidrilul icu y 

nuclear principalmente). 

Considerando exclusivamente el consumo final de energía a nivel global. de 1965 a 1995 cJ 
consumo hu evolucionado a una tasa media anual de crecimiento de 4.85% al pasur de un 

consumo de 252.628 pctacalorias en 1965 a 908.028 petacaloríns 1 al final Jcl periodo. 

duplicándose aproximadamente cada diez
0

aftos. (ver gráfica 2.1) 

GRÁFICA2.J 

CONSVMO FINAL DE ENERGIA. POR SECTOR ECONOMICO 

1 CRESIDCOUER.Y~ 
FUENTE: Secretarla de Energfa. Balance Nacional de Encrgla. J 995. 

En lo que corresponde a la caracterización por sector económico. el industrial y el de 
transportes realizan el mayor consumo de energía representando ambos el 69. 7%, en tanto 

el resto Jo consume el sector residencial. comercial y público y el agropecuario. (ver gráfica 
2.2) 

1 Unidad Calorffica representada numc!ricamente por billones de Kilocalorfas. 
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GRÁFICA2.2 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGIA DE MEXICO 1965-1995 

( Partklpad6a •• •/. ) 

FUENTE: Secn:tarfo de Encrghl. Balance Nocional de Energfa, 1995. 

A partir e.Je 1989 el sector transportes comienza a superar al sector industrial al consumir el 

36.8So/u en dicho ai\o, llegando a demandar el 35.9% en 1995, correspondiéndole a los 

pctroliferos. y particulanncntc a las gasolinas y el dicscl • .-cali7..ar los primeros lugares de 

consumo de este sector. 

Por su importancia y relación que tiene con el sector productivo, debe considerarse en 

primer término el análisis del consumo de pctrolifcros y del gas natural, ya que su 

participación conjunta representan cerca del 80% en el consumo final energético (ver 

gráfica 2.3) 
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GRÁFICA2.3 

hTaVCTUllA Dl:L CONSUMO PE kNl:•GIA• roa TIPO PI: l:Nl:•GETICO IM!I - IM!I 

1:UENTE: Secretarla de Energf11. Balance: Nacional de Energlu, l 995. 

Como puede verse en la gráfica anterior, por clase de encrgCtico corresponde a los 
petrolffcros el mayor porcentaje debido a que participa con el 60%; representado 

principalmente por las gasolinas y diese) entre otros. En segundo tCrmino se ubica el gas 

natural con el 18.2%; Je sigue la electricidad Ja cuaJ participa con el 1O.7 % y. por último, 

en lo que se refiere a Jos combustibles sólidos. estos expresan una disminución ya que, 

después de consumir el 26% al inicio de periodo actualmente sólo participan con el t 0.9%. 

Cabe destacar que los petrolffcros dentro del sector transpones mantiene una fi.Jertc 

demanda principalmente por las caracteristicas geográficas del territorio mexicano. así 
como por Ja distribución de la población urbana y rural entre otros factores. 

En lo que respecta al gas natural. el consumo se ha cuadruplicado durante el periodo, lo 

cual se explica por In gran disponibilidad de gas y los nuevos descubrimientos ( 1 977) de 

yacimientos petroleros ricos en gas. Su consumo principal Jo representa el sector industrial, 

absorbiendo el 95% del consumo tota12, el resto es consumido por el sector residencial. La 

penetración de este combustible en Ja industria ha sido determinante. puesto que se hn 

2 JnclU)'e el consumo no energCtico realizado por la pe1roqufmic11 de Pc:mex. 
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manifestado su evolución de f'orma dinámica. tras representar un crecimiento de 4.6 veces 
desde 1965. (ver cuadro 2.2) 

CUADR02.2 
CONSUMO FINAL ENERGETICO GLOBAL 

( Petac•lorf••1 
) 

·-· ·-
.... .. ., 
.. ~ 
'"' .... ··-· ···-

·-· ·-· 
, ..... ,.-n 
t~t9"7 ,.,..., .. , 
11192·1-
, __ ,_ 
, ..... , .. , ...... ... 

e~•~• _..... 

lllN1 

~"" 

... 
l·~ 
.0.19 
1.25 

~~= 
'l-•l•IOO .. _ .,,...,,__ .. ......__ 
.,----~ .... ....._..._.,.._ 

.... 
t.81 .. , 
057 

J.S 

---.. ~1~1-911..,,,, ........... ,il'M--.. 6-,.., 

··~ 
"~ 

7ffUIO --
11.28 

iE 
3.03 . .. . ... 
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En ten;:cr ténnino se encuenlra la electricidad principalmenle de consumo indus1rial y 
doméstico. Esle consumo se elevo nueve veces en el periodo con una lasa anual de 
crecimienro del 7. 74%. lo cual. por una parte, se explica por la gran diversidad de usos que 
ha adquirido este lipo de energélico. 

Las lendencias acluales de csla clase de energético asf como las del gas naluraJ son hacia el 
alza. como resultado de su cons1a.11te incorporación al sector residencial e induslrial. 

En lo que respecta a Jos combustibles .sólidos, se observa que esta clase de energético ha 
sido la de menor incremenro. pueslo que ha moslrado una rasa de cncimienro media anual 
del 1.49'% durante el periodo de estudio. Representado por Ja lefta. el bagazo de cafta y el 
coque:. esios son consumidos principalmente por el seclor residencial absorbiendo el 59.6% 

en 199.5. cifm menor a la que n:presentaba en 196.5 (79.39'-'a). Esle porcenlaje esta 
representado por el 100-/e del consumo de Jefta. el n:sro, es decir el 40.4o/o es consumido por 
el sector industrial en 199.5 repn:sena..do por el bagazo de cafta y el coque. manifes1ándose 
un bajo incremenro en su uso con respecro a 1965 (2.5.94%). Lo anterior puede explicarse 
por la incorporación de otros enera:éricos al área rural (rafes como la electricidad y gas 

licuado principalmenle) y al sector induslriaJ por Ja ampliación de la indus1ria siderúrgica y 

azucarera cnrR las más intensivas del consumo dc: coque y bagazo de caila. 

Es importante observar que duranle el último afto el consumo de combustibles sólidos se 
incremento en 6.3~ principaJmenae en lo que se refiere a fa utilización deJ bagazo de e.afta 

y el coque como insumos energéticos indusltiales. Esao fue debido a Jos incrernenlos en los 
· precios de los combustibles indusrriales. Jo que orillo algunas industrias a conswnir 

enersédcos de biüos cosro. 

En lo que respecta a Ja lcfta., el consumo de este combuslible residencial se incremenló en 
1995 en un 26.63% debido principalmente a Jos consranles incrementos de precios en 
combustibles rcsidc:nciales (gas licuado. electricidad y kcrosinas) y al rezago en eJ nivel de 
ingresos de Ja pobJ.ación. 
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2.2.I POR SECTOR ECONÓMICO. 

El análisis de la demanda sectorial de energélicos (industrial. transpones. residencial. 

comcrciaJ y público. y agro~uario) consliluye uno de los ins1rumen1os básicos para la 

pJaneación de la of'erta y el disefto de polflicas que: liendan a racionalizar el consumo de 

energía. en atención a que ~ sector tiene caracterislicas dif"crcntes y Jos patrones que 

conf"onnan su demanda obedecen a variables diversas. 

SECTOR ENERG~TICO 

El sector CDC1'8ético como tal comprende a las indusb"ias que rienen como linalidad la 

producción. transf"ormación, transpone y distribución de la energía. Den1ro de estas 

emPft:sas cabe dcslacar como las más imPonanres a PEMEX y la CFE. La dc111anda de esle 

scclor depende tundamenralmente de las necesidades de las actividad económica, pero la 

economfa misma no puede crecer sin un adecuado abastecimiento de energla. 

El consumo del sector energético esta inlegrado por el autoconsumo 1. las pérdidas por 

distrib&N:ión. transpone y almacenamiento y una direrencia estadística que arbitrariamcnle 

se le impula al aut~nsumo. 

Durante el periodo de análisis. 1965-1995, el consumo de energía del sector creció en más 

de cuauo ~es a una rasa media anual del 4.81%. con ello incremento su participación 

denuodel consumo total al pasar del 28.10-/9 en 1965 al 29.14% en 1995, representando su 

mayor consumo en 1982, con el 34.98"'D. (ver cuadro 2.3.) 

1 Se rer.ere •a. enersl• utilizada por el sector energ~tico para el tuncion.miento de su maquinaria y equipo y 
acrvicios en sus inst•laciones. 
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De -- con i. inf-íón 8CJUI o:omprendida entre 1965 y 1995 ,,.-n .,,....,;.,_ 

euatto periodos d.i.dincos de evolución. De 196S aJ977 el consumo def sec:tor enersftico 

mantuvo un ritmo ele c:recimienco similar al del ~to de la ~nomta.. es1e compor'Camicnro 

se e.~plica por la orienUICión del sec:tor cneqsético Jwcia el mcm:ado interno. ya que entre 

estos altos las reservas de hidrocarburos eran muy Jimiladas. 

Durante el SIC&undo periodo que va de 1978 a 1981. el ~•or registro una tasa de 

incnmtenro anual de 8. 76%. esro se explica debido a la rapidC1! con I~ que se dió la 
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expansión de la industria petrolera la cual no sólo se enfocaba a cubrir la demanda interna 

sjno rambién panc del mercado inrernacional. 

De J 982 a 1988 se idenrjfica el rercer periodo. En él fa demanda del sccror disminuye su 

rasa de crccimienro al -1.17% promedio anual debido a que tuvo que satisfacerse con 

requerimicnros enetai!1:icos menores. con~uencia de la siruación producriva que 

attavesabmi el pals enrre ouos facrores. En el cuarlo y úJrimo periodo (del989 a 1995) :se 

observa que: Ja demanda del ~cor cnesa~ico conrinuó su proceso descendente arrojando un 

crccimicnro neprivo de 1.11% promedio anual. Tal comportamienro se expJica por la 

indiz.-::i6n delo• pteeioa de la eneraf• que se da a partir de 1987. una vez esrabJccjdos Jos 

Pac::ros Económicos. lo que hll oriHMo al secror a racionali7.al" su consumo. (ver cuadro 2.4) 

1•• 
1976 
1977 
1992 
1 .. 7 l-199J 
19N 1-

CVADR02 ... 

ESTllVcrv- DEL CONSVlllO DEL SECTOR ENEllGETICO 
f ....... aKUoc•ID,....) 

TOTAL AUTO- .. TRANSFOll •• DISTRI· " CONSUMC M"'CIÓN BUCION 

.Sl.207 .Sl.116 •.S.OI• •U..59 J.700 J.7.S 
§4.an 28.22 129.•2J 6660 .S.1.56 2.6.S 

2l'S91• 70.41U J0.66 141.232 61.•3 6.0J9 2.63 
125.131 29.•? 240.807 .56.39 37.296 8.73 
132.993 34.97 229.295 60.JO 18.IU •. 76 
l.S.S.467 .J.S.9J 242.969' 56.16 17.7 ... 4.10 
140.09.S .J4.oe 22J.?94 '4 . .U 19.91• ... , 

424.501 161.761 Ja.11 236 . .528 ,55.72 2J.069 S.•l -·- 14.S.899 J6.06 2'6.892 'ª·'' 25.1911 6.2.J 

DIFERENCIA 
ES'TADISTlCA 

l.UO 
5.670 
12.&92 
2.J.081 
o.•66 
0.220 
2.7&6 
.J.149 
.J ... 21 

Al analizar 1• estructura del secror eneraérico se observa que la fracción concspondienre al 

•uroconswno. si bien es una de las más imponanres. ha venido reduciendo su panicipación 

dentro del toral de energfa demanda por eJ secror al pasar deJ S J .86% en 1965 a 36.06% en 
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1995; sin embaraio. a Jo largo del periodo se manifiesta un incremento medio del orden de 

3.6% anual (1965-1995). 

En Jo que se refiere a las pérdidas por transfonnación o consumo por transformación"'. si 

bien se presenta una baja en la lasa de crecimiento durante el último periodo ( 1989-1995) 

del -0.4%. el valor absoluto de estas perdidas. al ser analizadas desde el punto de vista de su 

panicipación de Ja demanda del sector cnersético. se caracterizan por la siguiente 

tendencia: mientras que en J 96S representaba el 45.6% y en J 987 el 60.3%. para 1995 ya 

contribuían con el Sl.S% del tolal. Es decir. en 1965 se perdió un 12.Bo/o de Ja energfa 

consumida por la estruc1ura económica nacional'. en tanto que en 1982 se desperdiciaba 

casi una quinta pane de Ja misma ( 19. 7%). En aftas posteriores este porcentaje fluctuó hasta 

Ueaar al 1 ?O/e en J 995. La causa principal de este aumento reside en el mayor grado de 

aeneración termoeléctrica que ha sido necesaria para cubrir la demanda creciente de 

electricidad. 

SECTOR INDUSTRIAL 

El sector industrial dcn1ro de la actividad económica del pafs representa una pane 

fundamenlal en la generación de la riqueza nacional panicipando con el 32.6 % del 

Producto Interno Bruto TotaJ. La imponancia de este seclor se ha venido incrementando a 

panir de Ja década de los af\os cuarentas. justo en el momento en que se inicia la etapa de 

desarrollo industrializador. modelo de acumulación clave para el crecimiento económico 

nacional. 

Para los propósitos de este trabajo. se requirió de información estadística con1enida en los 

Balances Nacionales de Enerafa que pcnniliera desagregar el consumo total de energfn del 

4 Resulta del procesamiento de las ruernes de enerala primaria para la obtención de energéticos secundarios. 
j Este rubro CJllclu)'e el conaurno no cneraifico de la pcuoqulmica de Pemcx. 
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sector en grandes grupos o ramas de Ja actividad económica industrial • por lo que a 

con1inuación se presentan las ramas consideradas por esta fuente de información. 

1. Siderúrgica 

2. Pctroquimica Pemcx 

3. Química 

4. Azlicar 

5.Cemenlo 

6. Mineria 

7. Celulosa y papel 

8 Vidrio 

9. f"enilizantes 

1 O. Cerve.za y Malla 

J 1 . Aguas envasadas 

12. Cons1rucción 

13. Automotriz 

14. Aluminio 

IS. Hule 

16. Tabaco 

17. otras ramas. 

Desde 1965 el sector industrial babia representado más de Ja 1erccra parte del consumo 

energético. destacándose como el mayor consumidor. sin embargo a partir de 1989 esta 

eslructura se revierte hacia el seclor transpone al consumir esle el 38.94Yc.. 

Por clase y tipo de energélico el sector industrial es el principal consumidor de gas na1ural y 

electricidad. participando en el consumo total con el 84.38% y el 54% respectivamente. 

En lo que se refiere a Jos demás energéticos como Jos petrolfferos y combustibles sólidos. 

esle sector absorbe el 14% y el 40.4% del consumo lolal de cada clase de energético. 

Dentro de esla úJtima clase cotTCsponde al bagazo de cafta y al coque ser los más 

representativos en el sector. 

~· 
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Durante eJ periodo en estudio ha habido cambios importantes en la estructura sectorial deJ 

consumo de energía. principalmente en el sector industrial, quien ha representado una parte 

medular de estos cambios, evolucionando a una tasa anual del 4.58%. representando su 

consumo un crecimiento de 3.6 veces desde J 965, superado por el sector rransportes con 

S.3 veces. 

Dentro del análisis descriptivo de la evolución del consumo de energía del sector. se 

distinguen las siguientes etapas: La primera de 1965 a J 977 el consumo observo un 

dinámico crecimiento del 6.76% promedio anual acorde al ritmo alcanzado por el PIB y Ja 

estabilidad de precios. sin embargo cabe destacar que esta trayectorfo ha ido disminuyendo. 

hasla alcanzar el 3.0% durante el periodo de 1989-1995. Este comportamiento ha estado 

determinado por el cambio en Ja estructura industrial y por las flucruacioncs de los precios 

de Jos energéticos vinculados a Jos cambios tecnológicos que han propiciado la 

incorporación de gas y electricidad a la estructura manufacturera. 

S2 



.. ..__ .. ....,_ . ..._......_....., .......... , 
A panir de 1983 el consumo de este sector Ha sido inestable. llegando a lener tasas de 

cn:cimiento nea:alivas en Jos aftas de 1984. 1986. 1988 y 1992 e inclusive se obsen-a más 

claramente que de 196S a 1980 este sector incremento su consumo en un J77o/o. mientras 

que a panir de 1981 a la f«ha. solo ha crecido en un 32%. 

Aunque esta trayectoria indica un menor nivel de crcc:imienlo de necesidades energélicas. 

en términos absolulos estas se han incrementado. destacándose que este scclor avanza hacia 

palrones más inlensivos de consumo de ener¡¡fa. debido a que estos se encuentran 

íntimamente relacionados t:0n Jos cambios en la escala de producción y las nuc1uaciones de 

Jos precios de la enerai• . 

En al11unos aftas (en la década de los 70"s principalmente) hubo lendencia hacia el derroche 

propiciada en buena medida por la disminución continua del precio real de la energía. Los 

efeclos que tuvieron los precios de los energéticos durante el periodo de J 96S a 1981 

debido a Ja estabilidad económica dieron la paula para que este seclor tuviera un 

comportamiento aaecndente del conswno de energfa. A partir de J 981 se observa un 

incremento en los precios iniciúxlose una lendencia descendenlc del consumo del sector. 

misma que apoyo tempon.Jmen1e las polflicas de conservación y ahorro de energfa. 

SECTOR TRANSPORTE 

Dentro de la actividad económica, los medios de lranspone tienen una gran imponancia 

tanto en el circuilo económico de producción como en lo que se refiere al traslado de 

recursos humanos. El uansportc oportuno de las materias primas y la mano de obra a los 

ccnlros de producción es lo que pcnnile mantener a estos en constante actividad 

incrementando asf la riqueza 110Cial. Asimismo. la distribución de los bienes terminados y 

los servicios requeridos por los c;cntros de consumo se n:alizan de acuerdo con la 

disponibilidad y esaado de los medios de transpone cxiSlenles en un momento dado. 



Dentro del a¡rupo de actividades económicas clasificadas como de servicios se ha inscrito el 

sector transporte. resultando una de las actividades económicas más dinámica.. debido a que 

representa el 61.5% del PIB generado en el sector servicios. Cabe observar que a lo larao 

del periodo de análisis el crecimiento de este sector ha sido superior al del PIB total. sin 

embargo. desde 1965 el crecimiento del sector transportes se sujetó a Ja necesidad del sector 

productivo de transfonnación industrial consolidando el desarrollo ec:onómico nacional. 

(ver cuadro 2.5) 
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El desarrollo del sector t.ranspones ha estado sujeto a diversos f"actorcs. no sólo económicos 

sino ¡ieo¡páficos. destacándose Ja diversidad de f'ormas de Ja altiplanicie mexicana. Puesto 

que el desarrollo de las actividades productivas y de comercio han requerido desde periodos 

históricos el traslado de personas asf corno de mercancfas. Ja sociedad ha desanollado 

diversas f"ormas de transporte de acuerdo a las necesidades de la población. En los tiempos 

actuales.. podemos destKar Jos si¡iuien1es medios de 1ranspone: 



....... ,..._..,. ... ....__. .. ,....._ .. ._._ .............. ~, .. 11. 

• -Vehículos automotores 

• - Tráfico aéreo 

• - FerTOCarriles 

• - Navegación marftima 

• Transpones clCctricos 

Otro de los detenninan1es del desenvolvimiento del scclor transpones Jo ha cons1ituido la 

disponibilidad de recursos energé1icos. puesto que el dcsenvolvimienlo de los precios y 

costos de es1os recursos están in1errelacionados con el crecimiento y dcsempcfto de los 

medios de transpone. 

Junto con Jos sectores energéticos e industrial. el de transpones es uno de Jos sectores más 

intensivos en consumo de energfa. El sector transpones ha observado un alto ritmo de 

consumo de energía en Jos periodos de crisis económica debido a que el consumo de 

energéticos no se esranca totalmente cuando Ja actividad económica suf"re de algún 

movimiento depresivo. esto Jo podemos justificar al observar que el indice de elasticidad se 

muestra menor a la unidad durante todo el periodo de análisis. Jo que se puede imerpretar 

como un componamiento ineláslico del consumo de energía con respecto a Ja actividad 

económica del sector. 

El consumo de energJa de este sector se ha incrementado de manera significativa entre 1965 

y 1995. al pasar de 69.2 billones de kilocaJorias (27.3%) del consumo final lotal de energía 

a 353.639 billones de kilocalorias en 1995. significando un crecimiento del 531 o/o a una 

tasa media anual del S .6%. Este crecimiento representó para el último afto un incremento de 

9 puntos porcen1uales en la participación en el consumo final de eneraia. (38.90/o) 

Por clase de cneraético el consumo del sector transpone esta n:presenlado en un 99. 7% por 

petroUferos. en tanto que el restante 0.3% lo completa con electricidad. ESle último 

pon:enlaje f'ue destinado. básica.mente. al sistema de transpone eléctrico de Ja Ciudad de 

México. 



Del consumo final rotal de petrolíferos. el consumo de energía del sector 1ranspone se ha 

ido incrementando absorbiendo en 1965 el 48.93% y. para 1995. su participación se 

incremento en J6 puntos porcen1ualcs (65%). Los consumos de pcrroUferos más 

signitlcarivos en Jos transpones conesponden a los sub.sectores \'ehiculos aulomorores y 

1ráfico aéreo. Lo ferrocarriles y la navegación marítima. por su pane. incremenlaron su 

rilmo de aclividad durante Ja década de Jos so·s y con eJJo su consumo de energía. (ver 

cuadro2.6) 

CVAPR02.6 

ESTRUCTURA DEL CONSUJ\10 PE 
ENERGIA PEL SECTOR TRANSPORTES 

1995 

SUBSECTORES o/o 

AUTOTRANSPORTE 89.6 
AEREO 6.8 
FERROVIARIO 1.6 
MARITIMO 1.8 
ELECTRlCO 0.2 

· ........... , .... : ~retar• ge cnera a. 1:11a.-. .... e r"11ac1ona 1 ue cneraia. , , ...... 

En eJ periodo de 1982-1988. la tendencia de crecimienlo de Ja demanda sufrió una rup1ura 

imporranre. ya que 111 sasa hislórica de cn:cimienro anual se neurraliz6. inclusive. en algunos 

aftos como 1983 y J 987 disminuyó el consumo lota.J absolu10 en el renalón de pc:1rolffcros 

alcanzándose el mismo nivel de J981. hasra 1995. que se alcanza el nivel de consumo 

histórico más airo. el que se expli.;a básicamenle por las gasolinas. Es1a siruación se 

atribuye al cambio de poflricas de p~ios que seda a partir de 1981 afectando diio;:lamenle 
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el nivel de requerimientos de 8asolinas. Desde J 982 la estructura de la demanda total de 

este sector ha variado en proporciones insignificantes. salvo en algunos productos 

insumidos en el transpone de personas y servicios que han ido aumentando como eJ caso de 

la energía eléctrica. el combustóleo y la turbosina. 

SECTOR DOMÉSTICO, RESIDENCIAL V COMERCIAL 

El agrupamienlo contable de estos sectores pcnnite agregar la demanda energética por las 

fonnas y características del consumo. sin embargo. esta agre¡;ación no pcnnite analizar de 

manera panicular y precisa el componamiento de cada uno de ellos. ni Ja obtención exacta 

de indicadores socioeconómicos y de potenciales de abono. 

La demanda letal de energfa de este sector durante el periodo histórico de análisis, ( 1965-

1995) ha evolucionado a una tasa media anual del 4. 790/o. Este crecimiento ha estado 

correlacionado a diferentes factores. entre los que podemos destacar. por sus características 

de conswno. al crecimiento poblacional ya que duran1e el periodo de J 982-1988 el 

consumo de energfa de estos sectores evolucionó a una tasa media anual de 2.290/o, la cual 

es muy similar a la que ha registrado Ja población total del pais (2.05). sin embargo. durante 

el último periodo de 1989-1995 el consumo se incrementa a una TMAC del 3.84%. 

Otro de los factores determinantes del consumo de este sector se encuentra detenninado por 

el ritmo de urbanización que se ha presentado en los últimos aftos sobre todo alrededor de 

las ciudades más importantes de la república. Otro de los f"actores es Ja penetración que han 

tenido en el mercado nacional los productos como el gas licuado y la energfa elCctrica. 

sobre todo en las áreas rurales del país. 

El consumo de este sector se encuentra confonnado principalmente por la lefta. gas licuado 

y electricidad. Conespondc • las demás energéticos una panicipación mínima (combustóleo 

J.&%% y ¡¡as natural el 4.1%). (ver culldro 2.7) 
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Cabe destucar que la clase de combustibles sólidos por su uso es demandada 

principalmente por el sector n:sidcnciaJ y ef sector indussrial~ panicipando con el 59.55% 

represenlado por ta lcfta y un 40.45% representado por el bagazo de cafla y coque. 

respectivamente en el allo de 1995. 

Cabe considerar la importancia que cicncn esto.s combustibles en el área rural. donde el 

consumo de lefta es bastante rcpR"sentafivo (29.4). EJ consumo absoluto de t 7 miUonc:s de 

toneladas realizado en J 995,. ha ido decreciendo a una tasa media anual del -0.2% desde 

1965. 

Otro de Jos fac:lorc:s imponantcs que determinan su consumo en el área rural. es el bajo 

nivel de inarcso de Ja pobfar;ión. puesto que el nivel de inaresos familiares dccennina el lipo 

de producto y la cantidad de su consumo energético. 



El nivel de precios de los energéticos no es el único factor detenninante de consideración 

importante. ya que si a a panir de 1981 la tendencia de los precios tuvo un carácter 

ascendente. la composición del consumo encr¡¡,ético no varió, debido a que la población 

tuvo que satisfacer sus necesidades más urgentes como son aquellas de vestido y calzado. 

alimentac:ión y salud. n:gistúndose un crecimiento sustancial del consumo. localizándose 

básicamente en las familias que habitan en las áre:a urbanas y. en menor proporción~ en las 

rurales; estas últimas. aumentaron especialmente su consumo en left~. 

El conocimiento detallado del consumo de energia del sector residencial se ..-emota sólo al 

pasado reciente. destacllndose los siguientes puntos: 

1. La tendencia hacia la encq:etización nacional se h.11 vinculado directamente a la 

urbanización del pais. de esta fonna el crecimiento de la demanda de productos comerciales 

ha sido absorbido básicanacnte por asentamientos wbanos. con una subsecuente y paulatina 

sustitución de lcfta. 

2. La desaniculación entre el subscctor urbano y el rural se evidencia por la caracterización 

de la demanda de productos en cada uno de ellos; influyendo en la disponibilidad .de 

recursos cner¡iéticos en cada área. 

3. El nivel de inarcao familiar detennina el tipo de producto y la cantidad de su consumo 

ener¡:ético .. y ello a su vez el nivel de alimentación y bienestar social. 

SECTOR AGROPECUARIO 

La dinúnica que ha tenido es&c sector en la m:tividad económica general (PIB) se ha visto 

reducida en los últimos aftos. Este c:omponamiento vislumbra a primera vista.. (por el 

supuesto de la relación existente c:on la actividad a:onómica y el consumo encraético) que 

el conswno de eneraia es m(nimo para la realización de cienas actividades aaropecuarias. A 
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panir de la década de los cuarentas. con la política de desanollo industrializador. se 

pretendia impulsar al sector industrial debido a que este panicipaba con un porcentatje 

menor que el agropecuario en el PJB. A panir de enlonces y como resullado de la aplicación 

de detenninadas politicas económicas. el sector aaropecuario a tenido una participación en 

Ja ac1ividad e&:onómica muy reducida. 

En lo que ttspecla al consumo energético. las actividades productivas realizadas por este 

sector han req~rido de minimas purciones de encraia. con-espondiéndole a la electricidad. 

al aas licuado. diesel y kerosinas satisf"acer dicha demanda. Por clase de energético. este 

sector solo absorbe el 3.27% del consumo total de pctrolif"eros y principaJmente para el uso 

exclusivo en maquinaria agrícola. excepro la de transpone. Su panicipación denlro del 

consumo lolal de Jos pelrolíf"eros se ha visto rezagada en Jos últimos aftos. pues ha 

decrecido a una lasa del -2. J 9o/oen un 63% con respecto a J 965. 

Dentro de la estruclura sectorial del consumo de energía. el sector agropecuario a pesar de 

representar el menor porcentaje de participación. su consumo ha evolucionado a una tasa 

media anual durante el periodo de esrudio del 2. 78%. siendo Ju menor de lodos lo sectores. 

Sin embarso cabe destacar que durante el periodo de 1965 a 1977 su TMAC fue Ja más afia 

(5.24%). a tnedida que paso el liempo se observó que en los ~riodos posteriores mostró 

una cafda en su tau de cra:imicnlo. inclusive a partir de 1982 su tendencia es negaliva 

(-0.36en el periodo de 1982-1988 y -2.19"/o enlre 1989 y 1995). 

2..2.2.---~ 
Como puede observarse en el cuadro 2.8. en el periodo de 1976· 1977 los consumos de 

combuslóleo y gas licuado manifiestan decremcn1os; presentándose esta misma sitUM:ión 

para el a:as nalural y el di~I para el periodo de 1982-1988. Las variaciones en ¡ienc:ral 

obedecen a Ja dini.mica que ha tenido el sector industrial; en ta.nro que las manifestadas en 

el consumo de aas lkuado obcdcc::icron a problemas de abasto ocasionados por la falla de 
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divisas que sufrió MC.ldco a partir de 1976 restringiendo el comercio ex1erior de produc&os 

refinados. Según se aprecia en el mismo .:uadro ya para 1989 Ja demanda crece en fonna 

imponanle (3.S9"o). destacándose en csrc afto fos incrementos en el consumo de las 

gasolinas. gas licuado y de eneriiia elktrica. 

TIPO DE 

IESEI. 
ElilA 

NEAGIA TOTAL 

CVADRO:Z.8 

CONSllAIO TOTAL POR PROOUCl'O 
'W'ASAS N.:DIAS OE CAECIMIENTO ANUAL 

FuenW: E~8do con u .. .,, informaciOn ,,.....rtUMU •n. s.e. "BALANCE NAClONAL DE ENERGIA". 
v.....,..r.oa. 

Seaún puede observarse en el cuadro 2.9 la evolución <kl seclor indusrrial como pivore del 

cksarrollo económico se confinna al comparar sus cn:cimicntos medios con los de su 

consumo eneq;c!dco. Durante el pric=riodo de J965 a 1977 la tasa a Ja que creció el consumo 

de energía f"uc de 6. 76% anual. en tanto que para el resto de los periodos disminuyó hasta 

llegar a ~O.J.5% en la etapa de 1982-1981 recuperando su crec:imien10 en el consumo con 

una tasa del 2.67% anual., en el periodo de 1989-1994. Dicho componamienlo se explic.a 

por el bajo ~rec:imienlo que vivió el sector en Jos periodos de incslabifidad económica 

( 1982 ... J 987) y los efecros ya bien conoc:idos como. incrcmenlo de pn:c:ios. devaluación del 

peso frente aJ dólar. déficit en la cuenta coniente y bajo nivel produclivo. 
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TIPODE 
ENIEfll:OETtcO 

COMBUSTOLEO 

~~= GASUCUADO 
CMESEL 

IENENGIA TOTAL 

CVAPRO:Z.9 

CONSUMO TOTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL POR PRODUCTO 
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL 

5.IM -12.50 -1.31 4.27 ·3.2• 2.00 
7.47 ... 8.15 -3.97 ..... 5.32 

10.38 ... 5.93 588 2 71 7.34 ..... .() 52 •. 12 3.91 5.19 823 
7.15 ... ..... 0.97 7.88 5.27 

e.78 0.18 4.81 -0.35 2.87 .... 
Fuer.e.: E~ con baM en infann9ca6fl ~en.SE. -aALANCE NACIONAL.E DE ENEAGtA·. 

vanos aftoa. 

-9.7:2 

~-~ 
-7.91 
13.:U . ... 

Al analizar Jos crecimientos por producto en el sec1or industrial. se encontró que aquellos 

que son diflcilcs de sustituir. como la energía eléctrica y el gas licuado. han presentado 

aumentos en promedio del 7.34% y 6.23% respectivamente. El resto de Jos energéticos 

demandados en el sector industrial como. el gas natural y el diescl. han registrado tasas 

medias de crecimiento anual muy similares (S.32% y S.27o/o ) a excepción de la del 

combU5tólco (2. 90%); Jo an1erior se explica por el hecho de que esle producto ha sido 

sustituido por el aa.s natural por su limpieza. facilidad de manejo y eficiencia en la 

combustión. 

En acneral el consumo energético de la industria presenta una tendencia variable y 

condicionada al nivel de actividad económica del país. ya que con el vinculo existente entre 

las actividades productivas en general. el sector industrial marca el ritmo de crecimiento del 

resto de los sectores como el de los servicios de transpones. almacenainiento. disll"ibución y 

come~ialización y los financieros. entre otros. 
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TIPO DE 

CUADR02.IO 

CONSUMO TOTAL DEL SECTOR TRANSPORTES POR PRODUCTO 
TASAS MEDIAS DE CRECll\.llENTO ANUAL 

1H511977 197al'1977 197.,tHt 1H2/tHa 198811894 198511985 
ENERGETICO 

COMBUSTOLEO 10.75 16,71 3.13 568 -36.73 -t.08 
~~CTRICIOAO 1065 631 2.08 987 3 93 7.55 

SLICUAOO 335 -4.25 -8.89 27.72 -12.40 • 00 
GASOLINAS 7,. 5 59 10 75 007 513 5 65 
:JIESEL 965 755 6.42 -2.35 3 56 509 
IKEROSINAS 16.30 5.51 936 -0.97 906 926 

ENERGIA TOTAL 824 623 a 9• -021 4.30 5.59 

Fuente: Elabor•do con b•se en información presentada en. s.e. •BALANCE NACIONAL CE ENERG1A·. 
varios at'lo•. 

181Ml189S 

-9 84 
4.72 
• 01 

-4.4:3 
-1.11 
-7.6! 

-3 72 

Como se observa en el cuadro 2.1 o. el sector transportes y en particular los subscctorcs de 

transpones de carga y pasaje. así como el aéreo y el de Jos vehículos de uso personal. han 

crecido al mismo ritmo que se ha desarrollado Ja economía nacional. aunque su consumo 

energético no sea del todo eficiente. especialmente en aquellas actividades de movimiento 

de mercancía. en donde hasta 1985 no se contaba con la inlegración y la logistica adecuada 

a los requerimientos del resto de las aclividadcs económicas. 

En lo que respecta a los periodos de medición de In tasa de crecimiento medio anuul del 

consumo de energía. se reporta que en Jos periodos de 1965-1977 y 1978-1981 las lasas de 

crecimiento fueron las más altas de todos los sectores en su conjunto (8.24°/u y 8.98% 

respectivamente) (ver cuadro 2.10). Sin embargo en el periodo 1982-1988 la tasa decrece a 

un ritmo de -0.21 %. coincidiendo con fenómenos económicos. como son las altas tasas de 

inflación. los fuertes desequilibrios financieros tanto nacionales como imernaciunalcs. el 

abandono de la política de precios bajos de energía. la integración de México al GA·n· y en 

general. con10 consecuencia del desequilibrio de las principales variabh=s económicas del 

pais. se presentó una baja pronunciada en Ja demanda efectiva y en especial en la del sector 

industrial. 
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En el análisis estadístico para este sec1or se encon1ró que el gas licuado es 01ro Proouc10 

que ha moslrado alcas variaciones en su lasa de crccimienlo. sin embargo. resultan poco 

significa1ivas debido a que en ténninos absolu1os sólo cubre el 1.3% d-: la demanda 101al 

del scclor. 

Lo mismo ocurre con Ja ener¡;ia eléctrica que sólo representa el 0.02% del 101al. La 

imponancia del consumo energético en este caso la rcprcscnlan las gasolinas. eJ diescl y las 

kerosinas que en conjuríto representan el 98o/o de la demanda del sector. 

CUADR02.ll 

CONSUMO TOTAL DEL SECTOR RESIDENCIAL. COMERCIAL Y PUBLICO POR PRODUCTO 
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL 

TIPO DE 1-.rt•n 187M977 HNltNt tN21t ... ,...,, ... , .. .,. ... 19Nlt ... 
ENEAGETICO 

~STOLEO 009 176 ... 7.81 .02• 380 -9.71 
NATURAL .... 7.00 ,., " .. 0.74 ..... ·21.2 

~CTRICIDA':> 11.eo 9.10 15.711 4.79 11.70 .... '·°' LICUADO ... -0.27 ... 3.112 11.115 15.51 0.2~ 
KEfllOSINAS 1.75 15.·43 2.25 -11.ee ·23.93 .eoo 3.41 
DIESEL 1580 -3.93 31M -3618 ,, ... º"" ·2• 4t 
E ... 1.72 1.111 º"" 2.02 •2.15 ~.20 ""·"' 

IENEROIA TOTAL 3.35 1.77 3 ... 2.29 .... 4.79 -0.7~ 

Fuene.: Ef.etloqdo con beee en ll"lfonnac:aOn preuntald• en. S.E. "BAt.ANCE NACIONAL DE EHEAGIA". 
v.noe 9ftae. 

En el caso del resto de Jos sectores consumidores de cnergfa agrupados con el nombre de 

residencial. comercial y público su demanda; como ya se mencionó. obedece a Ja dinámica 

de crecimiento de la población. al crecimiento del desarrollo urbano y al nivel de 

enerselización rural nacional. las tasas de crecimien10 de los periodos 1965-1977; 1978-

1981 y 1982-1988 f"ueron J.35%. 3.46% y 2.290/o respectivamente. coincidiendo. en la 

mayorfa de las veces. con el incremento poblacionaJ. 



Por úJrimo. el sector agropecuario se ha caracterizado por no ser in1ensh·o en su consumo 

de energía pero estratégico en el desarrollo nacional. El consumo de energia de- esle sccror 

refleja que. a medida que ha transcunido, el rjempo se han dado cn:cin1íentos o 

disminuciones proporcionales en fas dos variables~ ya que aJ relacionar su acrividad 

económica con el consumo cnergetico. se presentan bajos niveles de actividad y bajas tasas 

de crecimienco en Ja demanda de energfa en general. Una muestra de eJJo es Jo sucedido en 

la ecapa de 1965-1977 (S.24%) cuando México alcanzo la aurosuficicncia en Ja producción 

de maiz. sin embar¡ro .. en el periodo J 982-1988 rue necesario importar dicho cereal para 

cubrir Ja demanda interna. Finafmcn1c. Ja tasa de c::n:cimiento medio anual deJ consumo de 

energ(a disminuyó hasta -0.36% para 1982-J 988. pronunciándose aUn más para el periodo 

de 1989-1994 (-2.19%). (ver cuadro 2.12) 

TIPOOE 

CVADR02.12 

CONSUMO TOTA.L DEL SEcrOR AGROPECUARIO POR PRODUCTO 
TASAS MEblA.S DE CRt:CIMll:NTO ANUAL 

¡,_,¡,77 ••nn977' fll7at'f•t tNVt ... '·-·- t...,'"ª 
ENERGETICO 

ELECTA.CIDIU> 0.78 ... .. .... 4.93 -1.92 7.05 
~UCl.MDO . ., .., .. e.32 •.40 ...... .,. 

SEL 10"2 2.72 5•7 02• º·"" .... 
KEROSINAS 0.22 ..... 2.811 ..... -2:t.70 ...... 
i!NEAGIA TOTAL 5.2• ·-·~ ... 115 -030 ·2.1Silll 

Fu.nee: E...,,_ con ......... ~~en. S.E. -&ALANCE.NACIONAL DE ENEAQ&A-. 
• .,.,. .al'om. 

2.78 

·-·-' 
2.11 

1~.~ ... 
10211 

Un f"actor indicat;vo del pado de mecanización de Ja ag:ric:ullura lo ,;onsdtuyen Jas tasas de 

cttdmiento del consumo de al9unos eneraeticos c:omo la ele~tricidad y el dicu:I que son 

usados intensivamente. en sisaenaas de bombeo de: agua y equipos de c:oll4M:ha. molienda y 

rn.nspone de semiHas y fqwnbres. sin embarao"' el aras fü:uado y pane del dicscl cambien 

han sido destinados al consumo pec:uario en acdvídades como Ja pesca. 
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2.3 FM:TOllES ~ QVE llllCIHN SOBllE EL CONSlJllO 

La evolución del consumo de energía ha sido analizada de manera global. seclorial y por 

tipo de energético destacando su relación con las caracrerísticas más relevantes que más 

dinámica le han impreso a cada una de las fonnas de consumo; corresponde ahora 

especificar algunos determinantes. los cuales han impactado en el crecimiento y el ritmo de 

intensidad energérica. sin dejar de destacar la capacidad de respuesta que tiene el consumo 

de encrgfa ante las variaciones de estos detenninantes (elaslicidades). 

México es un pafs que con relación a olros paises posee ventajas considerables en 

recursos naturales. en infraestructura. en su estrucrura geográfica. en la diversidad de climas 

y recursos humanos abundantes que Jo hacen propicio para el desarrollo de diferentes 

actividades inscritas en los tres sectores de la economía. El análisis de: la relación de estos 

recursos con el consumo de energía Cs de suma importancia para Ja formulación de políticas 

de desarrollo nacional. sectorial y regional. 

En el transcurso de Jos üllimos 3 J aftas Ja evolución del consumo final de energia ha 

estado sujeto a diversos f'actorcs que inciden sobre él en grado diverso. modificando su 

curso en la medida en que Jos propios f'actores cambian. A continuación se destacan Jos 

más impactantes. puesto que sus intelTClaciones con el consumo de energia nos podrán 

aportar considera.;:iones de suma imponancia para Ja modeJación del consumo de energla en 

el sector industrial. 

El consumo de encrgfa en México ha venido supeditándose a fac1on::s condicionantes de 

la actividad económica. Entre cs1os faclorcs podemos considerar Jos siguientes: 

! .-INFRAESTRUCTURA 

2. FACTORES GEOORÁFICOS 

3. RECURSOS HUMANOS 
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4. FACTORES HISTÓRICOS (El surgimiento de las instituciones) 

S. ECONOMICOS (PRECIOS E INGRESOS) 

1.-- INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura productiva (representada por la inversión fisica bruta) es un tactor 

condicionante de la vida económica del pafs. Cualquier elemento que promueva su mejor 

desenvolvimienlo. influirá indirectamente en el crecimiento económico del país. tal es el 

caso por ejemplo. del papel que descmpei'la Ja energia. donde la of'ena energética existente 

predispone Ja cantidad de la demanda que Ja infraestructura requiere. 

2.- FACTORES GEOGRÁFICOS 

Es importante considerar la importancia que guarda el consumo de encrgia en el sector 

transpones por su relación con la orografia mexicana. quien se presenta las características 

de un territorio accidentado comprendiendo IJanur..is. meselas. depresiones. altiplanicies y 

sobre todo grandes cadenas montaftosas. quienes ocupan una parte significativa del 

terrirorio del pais. Generalmente se reconoce que el predominante carácter montaitoso del 

relieve mexicano h:1 descmpei\ado un papel importante en el consumo de energía. 

principalmente en el sector transpones. obslaculizando la inle¡;ración de algunas regiones 

del pafs y dificultando el desanollo de las actividades productivas y de servicios. 

Olro de los f'actores geográficos que impactan en el consumo de cnercfa es la 

disponibilidad de recursos minerales. En Jo que respecta a Jos hidrocarburos. México se 

encuentra ubicado entre Jos diez mayores produclores de petróleo en el mundo. 

incluyéndose entn: las diez principales naciones que disponen de reservas de pelróleo. 

En México conesponde a los hidrocarburos desempcftar el papel principal en la 

¡;encración de ener¡r:ia pua su consumo final. el n::sto de energía se origina por otras f"ucn1es 
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prjmarias entre las que se desracan Ja hidráulica. la georc!-rmica. ta nuclear. Ja solar ... la eólica 

y la biomasica. Acr.ualmcnr.e los hidroc:arburos representan cerca dc:-1 82% en eJ consumo 

final de encrgia. sin considerar la cncrsia consumida por el propio secr.or en su proceso de 

produ~ión. 

Orro de los fac1ores geográficos que impactan en el consumo de energía es Ja hidrología .. las 

caracterist:icas y ubicación de los ríos, lagos y lagunas tienen una gran relevancia 

económica debido a que comprenden Ja reafiza.ción de una gran variedad de actividades 

entre las que destaca fa generación de cnergfa eh ... 'ccrica. 

3. RECURSOS HUMANOS 

Acrualmentc eJ pals cuenta con 91 ... 6 millones de habitantes .. Ja cual ha venido creciendo aun 

ritmo del 2.05% promedio anu:JI. habiendo crecido en más del doble en los últimos- JO ai'ios. 

EJ 71 % de esta población corresponde a Ja pobfación urbana y el 56% a Ja Población 

Económica:ncnre Activa (PEA). 

La actual situación demográfica del país se t:amcteriz.a por el rápido crecimiento que tuvo la 

población hasta Jos atlos setcnra. Jo cual propició un hecho en apariencia paradójico: aunque 

la tasa de crccímicnro de Ja población cmpe.zó a disminuir desde enronces, Ja pobJ.ación ha 

seguido aumentando significativamente en números absolutos. Esta tendencia seguramente 

scgujrá teniendo Jugar en un fururo próximo. 

El crecimiento pobJacionaJ. mi como Jos dcsplazamjcntos que se han realizado a Jo Jarao 

del 1jcmpo. han provocado diversos ascntamienlos urbanos y ruraJes que han venido 

incrementar las necesidades soc;:iales para su satisfacción propia .. entre Jas principaJes que 

podemos destacar son: las de vivienda.. de transpone. de .ulimcnra.;::ión y de servicios. La 

satisfacción de dichas flei;:Csidades están intcrn:Jacionadas con el consumo de encrgia. Lo 

que nos pc:nnite e.stablccer la siguiente hipótesis: ••cualquier modificación en la essructuca y 
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nivel de vida de la población repercutirá directa e inmediatamente en el consumo de 

energia .... 

4. FACTORES HISTÓRICOS (CREACIÓN DE INSTITUCIONES) 

En el transcurso de la vida económica y politica del pais. México se ha visto inmerso en la 

creación de diversas instituciones públicas centrales y descentralizadas encargadas de velar 

por el desarrollo en todos los ámbitos de la vida social. De las instituciones más 

importantes para el desattollo del pais y por lo tanto del los energéticos. destaca las del 

sector energético (PEMEX y CFE). quienes han desempei'lado un carácter estratégico para 

el crecimiento económico del país. Desde su creación en 1938 (PEtvtEX) y en 1937 (CFE) 

estas instituciones han venido a configurar una parte importante en el consumo de energía. 

5. ECONOMICOS (PRECIOS E INGRESOS) 

Por último. cabe considerar dos variables muy imponantes. el PIB y el nivel de precios. 

ambos como indicadores del dcscmpcfto económico de cualquier estructura sectorial. están 

teóricamente vinculados al consumo de energia. en estos términos. y considerando la 

definición de encrgia. el consumo energético esta determinado por el volumen de 

producción de bienes y servicios. ya que sin energia no hay producción y sin producción la 

energia carecería de sentido. En cuanto a los precios estos detenninan la cantidad 

demandada por la estructura productiva. siendo esta variable marcador importante en el 

volumen consumido de cnerafa por el total de actividades. 

Hasta aqui han sido mencionados de fonna breve. los factores que detcnninan el consumo 

de cnergia. a continuación se presenta un análisis más detallado del impacto que tiene en 

especifico algunos fac:ton:s en el consumo de cnergia. 
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2.3.1. lA ACTWIDAD PRODUCTIVA Y SU REIACiÓN ENERGt:fH:A 

Existen diferentes factores que pueden influir en el componamiento del consumo de 

energía, que en una primera instancia. el mayor que ha influido en el contexto de la 

definición de encrgia. es el nivel productivo que ha requerido del insumo encrgélico para 

poder desarrollar los productos finales o intermedios. asi como los servicios que de el 

emanen. 

Como se ha insistido en sef\alar la actividad productiva ha estado sujeta a variaciones 

provocadas por fenómenos internos y externos a la vida nacional. por ejemplo en lo que se 

refiere a factores inlemos. a partir de 1940 el proceso industrializador contribuyó a 

desarrollar una nación industrial muy diferente al México agrícola existente a principios del 

siglo. Este proceso dio lugar a cambios en el nivel de vida de la población lodo lo cual, 

aunado aun rápido cn:cimienlo de esla. provoco un incremento acelerado del consumo de 

encrgia. 

Bajo esta afinnación puede concluirse que cualquier actividad. ya sea humana. o industrial. 

está dircctainente asociada a un consumo de energfa, por lo que desde el punto de vista 

económico. un aumento en la actividad productiva inevitablemente n:quiere un aumento del 

consumo de energía. Lo que podrfamos generaliza Ja siguiente hipótesis: ••un aumento en la 

actividad productiva (PIB) genera un consumo mayor de energía y por lo tanto un mayor 

consumo de energia por unidad monetaria producidaº. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores podemos rescatar un principio básico en la 

cconomfa energética, .. existe una relación estrecha cnlrc el consumo de energía en un pais y 

el PIB del mismo". A esta relación entre el consumo de energia y el PIB se le denomina 

como intensidad energética. La cual podrfa definirse como la magnitud del consumo de 

energfa por cada peso producido. O bien, en su sentido inverso. por cada peso que se genere 

en un afto en la economia de un paf s. es necesario invertir una X cantidad de cnergfa. 
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Este indicador resulta de gran utilidad para dctcnninar las cantidades de energía requeridas 

para producir una unidad de valor o un determinado volumen de mercancías. es decir. 

cuantas kiJocalorfas se requieren para producir un peso o bien una mercancin determinada. 

de acuerdo con los niveles óptimo de eficiencia y eficacia internacionalmente establecidos. 

En efecto. según puede observarse en Ja gráfica 2.8 al correlacionar el consumo de energía 

con el PIB. se evidencia Ja estrecha relación existente entre ambos indicadores. Esta 

rel.ación se confirma tanto en épocas donde ha habido crecimiento de Ja actividad 

económica nsf como en aquellas donde se ha manifestado un encadenamiento de la misma. 

1 
i 
1 

GRÁFICA2.8 

INDICE Da: C.t:CIMl&NTO 
Pla Y CONSVMO NACIONAL DI: t:Nl:ACIA 

¡ 

FUENTE: Elaborado con base a infonnación del Banco de México y de la Secrelarfa de 
Energla. 

Según las tendencias observadas. el consumo de encrgia (medido en unidades flsicas) ha 

crecido con mayor proporción que el valor del produclo interno bruto a precios constantes; 

en consecuencia. puede afinnarse que existe un deterioro de Ja eficiencia en d uso de Ja 

energía. Conside~do el componamiento de Ja intensidad energética (ver gráfica 2.9). se 
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observa que durante el lapso de 1965 a J 989 Ja intensidad energética expreso un uso poco 

eficiente. debido ha que Ja tasa media anual creció a un ritmo del uno por ciento. Sólo a 

partir de J 990 y hasta 1994 dicha tasa sufre una ligera desaceleración prolongñndosc 

durante el siguiente afto al observarse una caída del PIB del -6.9%. esta simación aunque 

repercutió en la caída del consumo de energía (·2.1%). incrementó el uso intensivo de 

energía en un 5.23%. alcanzándose con esto el mismo nivel de eficiencia de J 982. 

GRÁFICA2.9 

FUENTE: Elaborado con base a infonnación del Banco de México y de la Secrelarfa de 
Energfa. 

La situación anterior podría interpretarse. como un aumento de la intensidad en el uso de la 

energía. pero en realidad no es este el único elemento que incide sobre el renómcno. de mi 

suerte que resulta un poco aventurado hacer tal afirmación sin contemplar también Ja 

influencia de otros f'nctores como. incrementos de los precios de Ja energía. disponibilidad 

de combustibles secundarios. cambios tecnológicos de maquinaria y equipo. políticas 

ambientales y de ahorro energético entre otras. 
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La politica económica instrumentada durante eJ periodo 1965-1977 propició efectos 

colatcrale!' que elevaron el consumo de energía en los anos subsecuentes (ver gráfica 2.9). 

Tales políticas podríamos enumerarlas de la siguiente forma: 

J. Subsidios a los precios de los energéticos 

2. Absorción por el gobierno federal. de Jos altos costos que implicaba el proteccionismo 

industrial. 

Así entonces. indudablemente el ef'ccto de Ja política económica afecto el consumo de 

energía y el incremento de la intensidad energétic~ ocupando dicha politica. uno de los 

f'actores que afectaron el componamiento del consumo de energía. 

Otra manera de confirmar Ja relación estrecha entre el PIB y el consumo de encrgfa es 

mediante el llamado Hcoeficiente de elasticidad ... o sea Ja relación existente entre Jos 

aumentos relativos (cambios o reacciones) anuales entre el consumo de energfa y el PID. 

También puede dcfinirs~ como ºelasticidad ingreso de Ja demanda energética. Ja cual se 

define como la tasa de crecimiento del consumo de energía dividida por Ja tasa de 

crecimiento del ingreso (renta) rear•. Este indicador muestra la relación porcentual que se 

observa por un incremento del PIB ante un determinado consumo de energfa. Así por 

ejemplo. si se observa un incremento del PIB del 1 o/o, el consumo de energía responderla 

con un incremento del 1.2%. 

Este coeficiente varia de un pafs a otro pero en general es superior a 1 par.i los paises en 

desarrollo indicando que existe una relación peñectamente elástica entre el consumo de 

energia y la actividad productiva. Esto es consecuencia de la mayor ponderación que 

adquiere el consumo de energia destinado a las actividades productivas. especialmente a las 

que se refieren a Ja industria y a Jos transportes. 
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En los paises desarrollados el valor del coeficiente es inferior a 1. reflejándose asi el 

crecimiento del sector terciario y un desplazamiento de las necesidades de la industria 

pesada (fuerte consumidora de energía). hacia las industrias de transfonnación menos 

consumidoras. 

El coeficiente de elasticidad en México. calculado para el periodo 1965-1995 se expreso 

mayor a uno ( 1.2). confinnando a.<>i la estrecha relación existente cnlre el consumo de 

energía y el PIB. significando al mismo tiempo. que el crecimiento del consumo de energfa 

halla sido proporcionalmente mayor que el PlB. indicando una elasticidad-ingreso de la 

demanda superior a la unidad. (al respecto ver cuadro 1.4) 

En el último ai\o. se observa un comportamiento inelastico entre estas dos variables lo que 

viene a afirmar la siguiente relación: "•un incremento del producto interno bruto promueve 

un mayor consumo de energía. pero no al contrario. es decir. un decremento de Ja actividad 

productiva no conduce significativamente a un consumo menor de energia del mismo grado 

que el expresado por el PlB. El comportamiento inelastico afinna la inexistencia de una 

necesaria relación entre estas dos variables. destacándose que el consumo de cncrgia se ve 

impactado por otros factores. 

ll.3.:Z CONSVMOS DE ENEllGIA PER-CAPITA 

Otro de los principales factores que han contribuido al crecimiento del consumo de energfa 

es el crecimiento poblacionul. este factor lo podriamos interpretar también como un efecto 

colateral de la industrialización. 

Con el fin de conocer la incidencia del consumo de encrgfa en el nivel de vida de la 

población y de analizar la inOuencia del crecimiento demo¡;ráfico sobre la demanda de 

energia. en este aparcado se estudian los consumos de cner¡;ia por habitante tanto globales. 

como urbanos y rurales. 
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2.:1.2. f QllllSlJlllO DE EJllERGl4 PER IJAl'tT4 TOTAL 

La evolución que en Mé"ico han remido los consumos pcr capita de energía pueden 

atribuirse al acelerado dcsarrollo del sector energético y por el crecimiento mo.strado por Ja.s 

.uclivídades de explotación y transfonnacíón de hidrocarburos. así como por el 

comportamiento observado en la gencmcíón dc cJccrricidad. que de alguna manero ha 

sa1ísft:cho los requerimientos de unD: población creciente con una alta lcndcncia hucia la 

urbanización (ver cuadro 2. J 3). 

A/i>;OS f"ODLAC"ION 
TOTAL 

CtlAf»tlO Nu. 2.u 

rollUCf0,"11 TOrAl .. l'ltllANA lºNllftAf. 

POUL,\C'"IUlll 
tJMU,\Nt\ 

f'tlltLA.CJO . .., 
Rl!R-"I. 

1Z.H1.1U-' 

Una retrospectiva a Ja evolución de Jos consumos pcr capita de energía~ señala que mientras 

en J 965 una persona consumia S. 94 miJJoncs de kilocalorias/Hab .• para 198 I esta habla 

incrementado se consumo a un nivel de 11.32 millones de kilocolllorias/I fob. CL1bc dcstncur 

que esta úllima cifra cottcsponde aJ nivel de consumo más nito de Ja historia del país~ 

maTCando inclusive una ruptura en la tendencia observada hasta cnconccs, n partir de J¡i cuaJ 

comienz.a a disminuir lentamente llegando n l O. 74 millones de kiJocalorias/Hab. en J 995. 
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Estas variaciones el consumo percapita anteriormente sci'ialadas se explican por la 

conjunción de diversos foctorcs. entre los que destacan: 

1. El permanente deterioro que sufrieron Jos precios de la cncrgia en el periodo anterior a 
1981. 

2. La necesidad de suministrar energía suficiente para acelerar el crecimiento industrial y. 
con ello. el desarrollo económico del paf s. 

3. El hecho de que Jos sectores industrial y transportes poseen tecnología obsoleta y 
altamente consumidora de energía. 

Ahora bien. a partir de 1982 se notó una disminución en los consumos per capita de energía 

que no obedecieron a politicas de ahorro y conservación de la misma. sino a factores que ha 

determinado el comportamiento económico del paf s. (ver gráfica 2.1 O) 

GRÁFICA 2.10 

COl"llSlJMO PERCAPITA Vl!I. CONSUMO FINAL DE ENEllGIA 
(19416n•Cnd•lnllo IM!l-IM) 

·-. i 1 i i i i G í 1 1 !! 1 i !! !! 
-CONSlMDI'"""'- -CONS~PE~1"A 1 

FUENTE: Elaborado con base a infonnación del Banco de Mt!xico E JNEGI. 
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Otra fonna de e'\.'aluar la relación que guarda este indicador demográfico con el consumo 

energético se expresa a través de los coeficientes de elasticidad arrojados por ambos 

indicadores. Lo anterior permite dclenninar Jos efectos provocados por los incrementos en 

Ja población sobre Jos requerimientos energéticos por habitante. 

A Jo largo del periodo en estudio se observa que el crecimiento del consumo final 

energético ha sido proporc::ionalmen1e mayor que el consumo percapita. lo que significa una 

elasticidad superior a la unidad ( 1. 79). Eslo detennina Ja siguien1e conclusión: ··Existe una 

estrecha relación perfectamente elástica enlre el crecimiento del consumo de energía y el 

crecimiento de Ja población total ... Asf también se puede se confinna al con-elacionar estas 

variables. que realmente existe una alla relación entre ambos indicadores. 

Considerando periodos más cortos se observa que en el lapso comprendido entre 1982-1995 

hay un coeficienle ligeramente inferior a Ja unidad (0. 98); en tan10. para el lramo de 1965-

1981, en el que se acentúa el consumo de energla como resultado una política de precios 

bajos de esta. este indicador se sitúa superior a Ja unidad (1.84). Jo cual define una relación 

perf"ectamente ehistica entre consumo de energía y Ja población. 

a.a.a.a CONSVllO DE ENER&I" PEll CM'IT" lJRMND 

La estructura geográfica del territorio mexicano y Ja concentración de Ja población en 

algunas zonas del pafs ha dificullado la distribución adecuada de energia en todo el país. 

dando primordial importancia a las áreas urbanas y dejando a posteriori Ja atención a 

núcleos marginados en áreas rurales. 

Un claro ejemplo del consumo energé1ico concentrado en zonas urbanas es el de las 

gasolinas. el diescl .. el sas natural. el combus1ólco y la encrgia eléctrica entre otros; ya que 

en su mayoria estos son considerados como de uso básico de Jos sectores transpones e 

industrial. 
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Desde el punto de vista del consumo pcr capita. y en ténninos generales. la esrrucrura dcJ 

consumo urbano de energla presenra mínimas variaciones y su dislribución ~stá en función 

del lipo de producto y del crecimien10 de la población. Es posible notar la presencia de 

tendencias lineales en los requerimientos de Jos dil"crentcs cenlros de población en el país. 

El consumo de energc!licos comerciales se incrementa proporcionalmente al número de 

habi1antes que presenla Ja localidad en cuesrión. 

La imponancia que cobran la lefta. las lcerosinas. Ja energia eléclrica y el gas licuado resulta 

ser determinante dcmlro del área rural. puesto que Ja lcfta por si sola contribuye con el 100% 

del consumo energérico residencial de este combusrible. La estructura de consumo y Ja 

panicipación de la Jeft:1 varia en f"unción direela a~ número de habitantes con que cuentan 

estas localidades. 

De acuerdo con el ingreso familiar. se encontró que el nivel sociocconómico dctern1ina la 

cantidad de gaslo en enerBélicos comerciales. ya que a medida que disminuye el ingreso 

como múltiplo del salario minimo. también disminuyen Jos gastos en energía. hasta Uegar 

al pun10 en que el ingreso disponible es igual al consumo minimo: inclusive. éslc tiende a 

cero en .aquellas f"an1ilias de escasos recursos. 

Como respuesra anle las crisis económicas que caracterizaron a Ja década de Jos so·s y 

últimamente la crisis de 1995 como la más grave de Jos úllimos ailos. las comunidades 

rurales de Mé"ico han mostrado un retroceso en su transición energélica. Lejos de continuar 

el equipamienlo de la vivienda. regresaron a sus viejas ronnas de cocción de aJimenros y de 

::alumbrado. disminuyendo al máximo sus consumo de gas licuado y electricidad y 

aumentando considerablemente Ja demanda por leila. carbón vegetal y otros ripos de 

biomasa. (en 1995 el consumo de Jcfta se incrcmenlo en un 26.63% en el seclor residencial 

después de haber observado 1cndencias neaa1ivas durante el ~riodo de 1989-1994 (-2. J 5%) 
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2.3.3 LOS PREOOS DE lA ENEll6'4 'W SU llllP4CTD EN EL CONSUlllD DE ENER6'4 

Los precios de Jos energéticos han jugado un papel imponanle en el consumo de energía. 

así también han servido como un eJemenro en Ja política energética para Ja fhrmulación de 

obje1ivos y el apoyo a diversos programas. Entre algunos de estos cabe considerar que uno 

de Jos objetivos de Ja politica energética hace hincapié en este indicador como mecanismo 

de ahorro y uso eficiente de energía. a.sí como de sustitución de combustibles. 

Otro aspecto muy imponante de Ja utilidad de este análisis. lo constituye el análisis de Ja 

participación de Jos precios de Ja energía en Ja f"ormación del costo final de Jos bienes y 

servicios producidos. Este análisis es de gran utilidad cuando se trata de fijar políticas de 

precios de Jos energéticos, ya que pennile dar una idea sobre Ja forma en que un aumen10 

de precios af"ecta.ria direcrainente a Jas diferentes ramas productivas. Un aumenlo de precios 

incide en forma directa e indirecta sobre el coslo final de un determinado bien o servicio. ya 

que además de afectar el costo de Jos demás insumos. en cuyo caso el efecto es indirecto. 

esta modificación se produce originalmente en otras ramas productoras de insumos. 

maquinaria. etc. 

En térn1inos generales, Jos precios que se esrabJeccn para los hidrocarburos responden a una 

polilica nacional tendiente a acelerar el desarrolJo económico, marginándose un lanto 

consideraciones sobre Jos coslos de producción y las cualidades intrínsecas de Jos 

producros, que de tenerse en cuanta evitarían situaciones desventajosas para Jos 

demandanles de los productos menos f"avorecidos. 

Aun cuando Jos insumos de energéticos-petrolifcros. gas, electricidad y combuslibJes 

sólidos-. representan una proporción baja dentro del costo total de producción, su 

abastecimienlo oponuno acomp¡tftado de precios práclicamenlc es1á1icos a panir de 1958 

por Jo que se refiere a hidrocarburos; de J 962 con respecto a la ener¡;ia eléclrica y desde 

1950 al carbón- pc:nniticron a Ja industria y a los servicios realizar en f'onna adecuada y 

previsible sus planes de producción, en ef cono y largo pluo. 
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Con el objeto de fijar la relación Precios- Consumo de cnergia. a continuación se presentan 

algunas observaciones sobre la evolución y el impacto de la estructura de Jos precios de Jos 

energéticos. Este análisis permitirá completar el análisis descriptivo del comportamiento del 

consumo de energía. así como su probable consumo f'uturo. 

Como se observa en la gráfica 2.1 1 es posible comprender el comportamiento de los precios 

de Jos combustibles y de Ja electricidad en el periodo J 965-1995 reconociendo Ja existencia 

de dos grandes etapas; una primera vinculada a un mercado interno cenndo y protegido. con 

precios subsidiados (estables); y una segunda que de hecho comenzó en el uilo de 1981. 

propia de un mercado con precios variables vinculados a las necesidades fiscales y 

financieras del Estado. 

GRÁFICA 2.11 

1 1 f i f f f 1 B 1 1 1 1 ! 1 

FUENTE: CFE. Costos Asoc:iados al Consumo de Energfa de Mc!xico 1965-1995. segunda 
edición, 1996. 
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A su vez. la primera etapa puede ser comprendida en tres fases. dos primeras de 1965 a 

J 972 y de 1973 a 1981-1982. caracterjzada por los precios subsidiados descendentes. 

también descendentes en el caso de la electricidad. 

Así por ejemplo. en el periodo de 1965 a 1981. los precios de los principales. petroHferos. 

gas y de la electricidad decrecieron aproximadamente en un 50% en términos reales aunque 

en el caso de Jos petrolíferos. se registró una imponante recuperación en J 974. que muy 

pronto se desvaneció (gas licuado, gasolinas y kerosinas). 

Como se observa en Ja gráfica. el precio de la electricidad durante 1965 a 198 J se redujo en 

un 50% en ténninos reales (nuevos pesos de 94/millón de kcal). Este mismo 

componamiento lo observan los petroUferos y gas natural. En lo que respecta a los 

combustibles sólidos sus precios vinieron reduciéndose hasta J 983 con un reducción de casi 

el 40 por ciento. retomando su crecimiento a partir de J 984. 

A panir de 1981 se observa claramente una nueva etapa donde empiezan a repuntar Jos 

p~ios. desatacándose CJ precios del gas natural,. siendo el único energético que muestra 

incrementos de más del 500/o. En Jo que respecta a Jos combustibles sólidos al igual que Ja 

elec1ricidad estos han ido perdiendo dinamismo en su crecimiento inclusive han mantenido 

sus precios por debajo del que tenían en J 965. 

Es claro observar que el cambio en el mercado encrgélico durante Ja década de los seten1a. 

y en especial durante el Boom Petrolero reforzaría cJ apoyo industrial a 1ravés de Ja 

disponibilidad de energéticos con precios bajos. A consecuencia de la venta de energía 

baraca,. como mecanismo de fomento industrial. se descuidará su buen uso: llegando 

inclush;e desperdiciarla en proporciones imponan1es. Este comportamiento significarla un 

marcado incremento en el uso in1ensivo de ener¡iia. Este hecho se manifiesta claramen1e 

durante el periodo de 1965-1981 donde se observan incrcmenlos conslantes en el nivel de 

consumo de energía. e inclusive Jlqa a mostrar Ja tasa de crccimien10 promedio más alla 

del periodo (7.24%). 
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Existen otras fonnas para considerar el impacto de los precios en el consumo de cnerG,ia. de 

los cuales. el mé1odo de regresión lineal por minimos cuadrados.,, nos indica el nivel de 

conclación que mantienen estas variables. Denlro de este análisis se observo que durante el 

periodo 1965-1995 el nivel de correlación no fue muy significalivo (r""'0.74). sin embargo 

considerando las etapas más imponantes de este indicador. se observa que durante el 

periodo de 1965-1981 este indicador muestra un nivel de correlación más significativo 

(r=0.91) y para el periodo de 1982-1995 la correlación entre estas variables muestra un 

nivel inferior a la etapa anterior (r-0.74). Con esto queda claro que Ja politica de precios 

bajos de los energéticos durante el periodo de 1965-1981 fue un factor detenninante en le 

consumo de cnergia. 

Olro indicador importante para detenninar el impacto del precio de la energia en el 

consumo de energia es la elasticidad-precio del consumo de energfa. aunque globalmente en 

este caso es poco significativa ya que la demanda, en la mayoria de los casos. no responde 

únicamente al cambio de precios de los productos. sino también a las variaciones de la 

actividad cr.onómica y al ritmo de crecimiento poblacional entre los mas importantes. Sin 

embargo. al observar este indicador en las diferentes etapas. se observa que de manera 

cuantitativa no existe una estrecha relación entre el nivel de precios de la energía y el 

consumo de cnersia. puesto que durante el periodo en estudio tuvo una elasticidad Jet 

(0.13) lo que indica un comportamiento ineloistico. pero cabe observar que durante el 

periodo de 1965-1981 la elasticidad se incrementa (0.57). aunque es inelástica su respuesta. 

el incremento que se observ~ muestra más claramente el impacto de los precios de la 

energfa en el consumo de energía. 

Este indicador cuantitativamente no le da importancia suficiente a los precios de la enersia. 

pero considerando la influencia cualitativ~ es decir al mantener una politica de precios 

estables durante el periodo de 1965-1981 se concluye que esta poUtica fue determinante en 

In evolución del consumo de energía como se observo al principio de este análisis. 
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CAPIRJl.O 3 

C.WsvllO DE ENERCD4 EN n SECTOR INDt.ISTRIAl. 

Hasta aquí ha sido analizada la evolución e importancia económica de la estructura 

energética de manera global y sectorial. asf como los principales detenninantes que mayor 

dinamismo le han impreso a cada una de las formas de consumo: coen.esponde ahora citar 

algunos indicadores que inciden en el comportamiento del consumo de energía en cJ sector 

industrial. Las relaciones expresadas en este proceso dejan al descubierto el papel que Ja 

demanda de energéticos ha desempeftado en este sector. Con estos elementos será posible 

realizar la modelación y proyección en el corto y mediano plazo del consumo de energía en 

este sec1or. 

3. w n PAPEL DE LOS ENEllGtncos EN n PROCESO DE ll\IDlJSTRIALIZACION on 
P.US 

El análisis del proceso de industrialización que ha vivido México es bastante complejo 

requiriendo ser contemplado dentro del marco general de desanollo del país. Debido a que 

no es el propósito del presente trabajo realizar tal aruilisis. se ha considerado destacar el 

papel que han ju¡iado Jos energéticos en dicho proceso. Con ello se estará en mejores 

condiciones para comprender Ja imponancia del consumo de energfa en la industria y 

conocer al¡:unos ras¡ios de1cnninan1es acerca de sus perspec1ivas. 
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Para lo¡;rar una mejor apn:ciación del papel de los ener¡;éticos en el poceso de 

industrialización. conviene mostrar algunos antecedentes que cambiaron Ja faz productiva 

de México. transfonnándolo de un país agrícola y productor de materias primas a otro 

poseedor de una industria diversificada. 

Aunque el proceso de industrialización de México comienza a considerarse desde 

principios de Ja década de Jos cuarenta. la industrialización en México no era nueva. En 

realidad el país conoció desde el porfiriato un cierto grado de desarrollo industrial que si 

bien es cieno no tuvo la imponancia que se le asignó en los aftos cuarentas. aquel tuvo 

algunas carru:teristicas que contribuyeron a confonnar Ja industria moderna. 

Los energéticos empezaron a tener un papel imponante en Ja etapa del porfirialo. cuando se 

observa una penetración inlensiva de capitales extranjeros en la industria mexicana 

principalmc-ntc en Jo que se refiere a la producción minera. La creación de un mercado de 

metales industriaks. Ja revolución de Jos medios de transpones - en especial los 

ferrocarriles-. y el progreso tecnológico entre otros demandaron una considerable cantidad 

de energéticos. 

A panir de aquella etapa México se transformó en una importante fuente de materias primas 

para Jos paises industrializados. alcanzando un elevado grado de especialización en el 

renglón minero. sin que esto implicara un rortalecimicnto del mercado interno ni Ja 

consolidación de una infraestructura productiva que pcnnitiera continuar un modelo de 

crecimiento hacia adentro. 

La revolución mexi~a produjo transformaciones profUndas en lodos los aspectos. En Jo 

económico. a partir de J 925 se inicia la etapa consuuctiva de Ja revolución creándose 
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algunas instituciones y mecanismos de fomento productivo que coadyuval'ian al desanollo 

industrial posteriol'. 

Dentl'o de los cambios que produjo el proceso revolucionario destaca principalmente la 

repartición de ti e nas y la recuperación de las riquezas naturales en manos extranjel'as, 

dando por resultado la total nacionalización de los ferrocanilcs. de algunas actividades 

minel'85 y .. sobre todo la expropiación de la industria petrolera. Como resultado de estos 

cambios se creatian durante esa época dh.·ersos organismos e instituciones como la CFE en 

1937 y PEMEX en 1938. 

A panir de 1938 la industl'ia peuolera desempei\o un papel importante en la rdpida 

industrialización que se inició en la siguiente década. El control de la industl'ia del petróleo 

no solamente creó una fuente imponante de recursos para inversión sino que pennitió 

mantener una oferta adecuada de combustibles a precios razonables repercutiendo en los 

costos industriales y fortaleciendo Ja industria manufacturera nacional. 

Desde 1940 hasta 1970. - especUicamente durante el periodo de desarrollo cstabilizadol' 

( 1958-1970)- la politica del Estado se oriento decisivamente al fomento de la industria. con 

una tendencia m~ encaminada a sustituir importaciones. Para ese fin se propició un 

ambiente de estabilidad económica. fijándose gravámenes de protección arancelaria y 

concediéndose subsidios y exccnsiones de impuestos a la industria nacional asf como 

facilidades a la inversión extranjera. La década de los aftos sesenta se caracteriza por tener 

el mayor desempefk> económico acompaftado por una notable estabilidad de precios 

observándose una continuidad en el desarrollo de la estructura industrial. (ver cuadro J. l) 
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CVADR03.I 

CRECIAllENTO MEDIO ANUAL REAL 
(Millones de pesos de 1960) 

PERIODO 19 .. D-195 .. 1955-1%1 1961-1970 

'18 ... ..• 7.6 
~NVERSION TOTAL ... IO.I 

PUBLICA 7.9 10.0 10.0 
PRIVADA 11.S 3.3 11.3 

RECIOS 106 '·' ,. 

1971-l<i171 

.. ., 
11.'il 

J.I 
11 

·uc.J" 1c.: panco~ "1111:"llllCO. n OrTnKlun c.cooom1ca. r-.-uuuclo nlcmo 
Bruto y Ciasto. Cuaderno 1970-1979. 

Uno de los factores que apoyaron dicho crecimiento industrial. fue la disponibilidad de 

cncrgfa a precios bajos (sobre todo a partir de 1945) acelerándose el proceso 

industrializador. correspondiéndole al gobierno subsidiar de esta forma el crecimiento 

industriat.1 

El crecimiento económico de los sesenta provoca.ria un proceso de concentración 

económica debido a la relativa diversificación de la estructura sectorial. originada por el 

rápido crecimiento de algunas ramas industriales directa e indirectamente relacionadas con 

la producción de bienes durables de consumo~ o con la apertura limitada de nuevos campos 

productivos por parte del Estado (como la Pctroqufmica). y el desarrollo de otras ramas 

productivas como la siderurgia. (ver cuadro 3.2) 

t Esl• poUdca no fue Mlccu.da. pues mienuas el 1obicmo se compromeU• con criditos externos para 
sostener y desatTola. csaas industrias. el bencflcio rc•I que presentaron los precios bajos de los encra~licos no 
fue de aran si&nif'"tcación d.da la escasa incidencia de ihtos en el costo total de los pl'oduc&os industriales. asl 
tambWn esu poll&ic• propició un uso intensivo de encrala. incluso se llcao • dcspcrdicim"la en c.n•idadn. 
considcrmblcs. 
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CUADR03.2 

EVOLUCIDN DE LA. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE MEXICO 19.&o-1978 
(Millones de pesos de 1960) 

l~Sl"RUC"llJRA PORCEN"l"UAL CRECIMIEN f() MEDIO ANUAi. Kl~Al. 
PERIODO l'ROMEOIO ANUAL DEI. l'IB OE 1.ns COMPONENTES DEI. l'lll • .,., 

1940-19'4 19,,-1961 1962-1970 1'>71-1978 1940-l9!'i4 19:'!5-l<J61 l962-l'J70 J<,17l-l'J7K 
ro TAL 1000 too.o IDO.O 100.U !'i.(1 7.C• >.) 

AORICULTURA 10.K 10.6 8.S S.9 7.1 1.9 3.4 1.7 
IGANADl:RIA •.. ... 4.2 3.6 3.4 4.S 5.2 J.O 
¡slLVIClJLTURA 1 o 1.6 3S S.I 
PESCA 2.0 0.2 0.2 o 1 H.3 I0.3 1.0 38 
MINE.RIA 2.4 1.6 1.1 0.9 -0.1 1.7 2.1 3.2 
PETROl.EO 0.6 3.3 3.7 4.3 6.8 9.3 "·º IU.(, 

1'1:.IROQUIMICA N.O. o .. J o.o N.O. N.D. 30.'J I0.4 
MANIJFACfURAS 16.b IH.6 21.4 23.3 lo.7 7.6 Y.Y 6.0 
ICONSTRUCCION 3.4 3.9 4.4 4.9 M.6 9.7 7.S 
ELECTRICIDAD O.M 1.0 l.S 2.1 6 .. 7 ... l!'i.O X.O 
SERVICIOS S7.6 54.8 54.3 54.0 5 .. 7 •2 7.3 

• Menor a O.O 1 o/o 
FUENTE: Banco de México. lnfornmción Económica. Produclo Interno Bruto)' Gnslo, 1979. 

De esta forma. la industria manufacturera mexicana comienza ha adquirir un perfil 

hrnodcmo·• aunado a un crecimiento del PIB que supera absoluta y relativamente el 

crecimiento de los periodos anteriores. 

A partir de 1971 la cconomfa mexicana inicia una fase de inestabilidad donde todos los 

grandes valores del desarrollo vfa sustitución de importaciones conlicn:zan a mostrar su 

agotamiento. 

El Estado se cnf"ocó a lograr los objetivos y necesidades de corto plazo. aplicando criterios 

de estabilidad interna y extema a toda costa. descuidando progreso de sectores estratégicos 

cuya expansión es indispensable para la continuidad y estabilidad sostenida del esquema de 

crecimiento adoptado. El caso más claro de esto lo ofrece el sector ugricola (en especial la 

agricultura de temporal) y Jos energéticos (en especial el petróleo). 
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Debido a que los precios internos de los derivados del petróleo eran bajos. las actividades 

de exploración mantenfan un nivel también bajo. Esta situación se prolongó hasta los afias 

setenta produciendo una aguda escasez de petróleo dentro del país. detcnninando la 

necesidad de importar petróleo al grado de que en 1973, México se convirtió en importador 

nclo de pelrol i fe ros. 

Desde el inicio del proceso industrializador la política económica se caracterizaría por 

asumir un enfoque proleccionista. el cual se basaba en el crecimiento industrial mediante 

medidas como son los subsidios, el incremcnlo de la inversión vía dependencia externa de 

capitales y de financiamiento crediticio. La estabilidad monc1aria inlemacional. la crisis 

energélica. la de alimentos y finalmente la profunda recesión de 1974-1975. dejan caer su 

peso demoledor en 1976 obligando al Estado a abandonar dicho modelo. rclomñndolo a 

partir de 1977, debido al BOOM PETROLERO mexicano surgido en esle último afto. y Ja 

conlinua escalada de Jos precios inlcmacionalcs del petróleo, suscitada al final de dicha 

década. 

El país aprovecharía esta ventaja económica para salir de la siluación critica que se 

vislumbraba desde los primeros ni\os de la década. Con este acontecimiento el pafs pudo dar 

conlinuidad a la polftica de apoyo al desarrollo industrial con los mismos enfoques del 

modelo de desarrollo cstabilizador.2 

Asi entonces el precio de los hidrocarburos representó un elemento importante para el 

desarrollo del mercado interno, principalmente en el desarrollo industrial y energético, 

puesto que se desarrollaron planlas de refinación y de petroquimica incrementando la oferta 

2 Esta estrategia afecta pobremente al desarrollo porque significa la sobrcdepcndcncia de una solo mcrcanclu 
(el pclrólco repn:scnló 75'H• de las exportaciones de bienes y 53% de lus exportaciones de hicne~ y servicios 
en 1981) con los consecuentes riesgos de severos costos estructurales si el mercado de consumo se debilita 
(como ocurrió para el petróleo en J 981 y J 982) 
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de productos derivados del petróleo en refinación y petroquimica básica y secundaria. Con 

ello pudo alcanzarse niveles menores de importación a los que se tenían en 1960. 

En este contexto tanto nacional como internacional. lo precios estables de los energéticos 

industriales vendrían a formar una de las ventajas para el desarrollo industrial. ya que desde 

1971 el país habia venido importando estos energéticos a costos superiores de los que 

impcruban al interior del pais~ absorbiendo el gobiemo los costos por medio del 

endeudamiento público. 

Con el descubrimiento de recursos petroleros y los altos precios internacionales del n1ismo 

se incremento el ingreso de divisas ampliándose la credibilidad externa para el 

otorgamiento de crC:ditos. Con estos ingresos la inversión se expandió a ciertas industrias 

que tuvieron encadenamientos con el resto de Ja economia. correspondiéndole al petróleo y 

la petroquimica contribuir al rápido crecimiento del PlB durante el periodo 1977-1981. 

La política económica se desenvolvió durante el sexenio de 1976-1981 en dos etapas. 

La primera pretendía la recuperación de la crisis expresada en 1976. adoptándose 

plenamente lns politicas y las metas económicas de Ja ortodoxia contrnccionista dejándose 

que la paridad del peso encontrara su propio nivel. Se tomaron medidas para reducir el 

déficit público restringiéndose al mismo tiempo el gasto. inicióndose un programa de 

liberalización de importaciones. La política industrial propuesta incluiría la liberalización 

del comercio y el ajuste de precios internos al nivel de los que prevalecían en el extranjero 

(particulanncntc en el caso de México. el precio interno de los energéticos). 

La segunda etapa se caracterizó por la aplicación de una política expansionista donde In 

riqueza petrolera resolvería todos los problemas económicos de México. El Plan Nacional 
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de Desarrollo Industrial publicado en marzo de 1979 definió una estrategia coherente para 

la utilización de los ingreso petroleros. La práclica se cumplió sólo parcialmente: sus 

requerimientos en materia de prolección industrial y su poUtica en favor de aumentar los 

precios inlemos de los energéticos fueron ingnorados olvidándose larnbién sus sugerencias 

sobre los limites en que debía mantenerse el gasto público. La polflica de liberalización 

sobrevivió a la primera eaapa. pero las otras medidas ortodoKas fueron dejadas de lado . 

.. La estralegia de este programa descansaba en lograr una rápida expansión económica 
para responder a las exigencias de una eslrategia de crecimiento acelerado. Con arreglo 
a esa estrategia. los ingresos petroleros debfan ulitizarse en el cono plazo para pagar las 
importaciones esenciales al desarrollo industrial. paniculannente las de bienes de 
capital. El Plan pretendfa elevar la capacidad de Ja economia para exportar bienes 
manufacaurados de manera que se redujera gradualmenlc su dependencia frente al 
pelróleo. El Plan analizaba sistemática y cuidadosamente las áreas de la economía 
donde se requería una mayor inversión para prevenir cuellos de 001ella. también 
presentaba un programa de inversión pública suplementario. asf como consultas con las 
empresas privadas e incenlivos para estimular su fonnación de capital. a fin de que la 
industria alcanzara Jos niveles de capacidad necesarios para hacer frente a alias niveles 
de actividadº.3 

A partir de febrero de 1982 el país entro a una grave crisis económica propiciada. entre 

olros faclores. por el enonne endeudamienlo que se había venido acumulando desde 1970 .. 

as' como por el desplome de Ja confianza en la capacidad de l\.téxico para financiar sus 

déficils en la balanza de pagos y Ja cafda drás1ica del precio internacional del pclróleo. Todo 

lo anterior. junto con la falla de respuesta productiva y financiera interna. ocasionaron una 

severa crisis fiscal y de balanza de pagos. En diciembre del mismo afto. el presupuesto del 

gaslo público se recono severamente duplicándose los precios inaemos de Jos encrgélicos. 

con el propósito de disminuir el deaerioro de las fintll\Za.S püblicas. 

3 Bart..er y V. Brailovüy ... IA polllic• económic• entre 1976 y 1912 y el Plan Nacional de Desarrollo 
Industriar·. en rcvisaai Jnveaaiaac:ión Económicli UEc·UNAM. nüm. 166, pp. 273·3 l 7. 
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A partir de dicho allo se observa un cambio en la polftica económica. la cual se propone 

vencer la crisis a través de la recuperación de la capacidad de crecimien10. todo Jo cual 

permitiría iniciar Jos cambios estructurales para loarar un desarrollo sostenido y sin 

inOación. Estas poUticas conespondcn a lo que se ha dado en llamar la estrategia 

NEOLIBERAL impuesta por organismos internacionales como son el FMI y el Banco 

Mundial4 

En el nuevo conlexto neoliberal iniciado en 1982. el aobiemo adopla medidas drásticas 

orientadas a obtener recursos; de CS1as destacan las fiscales y la privatización de empresas 

estatales. 

Al inicio del proceso de privalizaciones el gobierno juslificaba la venia de las pequeftas y 

medianas empresas con el compromiso de que los recursos oblenidos se canalizarían al 

desarrollo de las industrias verdaderamenle es1ra1égicas. El ajusle patrimonial avanzó hasta 

alcanzar las empn:sas estra1égicas. canalizándose los recursos a disminuir el monlo de la 

deuda pública interna y externa. olvidándose de desarrollar a las únicas industrias que 

quedaron en poder del sector público: la petrolera y la eléctrica. 

El gobierno mexicano. a panir de diciembre de 1987. pasó a instrumentar una política de 

estabilización sustentada en Ja utilización de Ja politica cambiaría nominal como 

instrumento anli-inflacionario. Además de la apenura comercial externa. la disminución de 

los aranceles y la desindización de los precios del sector público. del seclor ogricola y los 

saluios. 

4 Hunta. Anuro.-Mu all6 del Milapo Mcxkmlo"". ed. Cultuni Popular. llEc-UNAM. M~xico. l 9a6. Pp. 
82-115. 
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Finalmente en el periodo de 1988·1994 sisue estn.K:tudndose una estrategia donde se 

visualiza una aran influencia de la coniente neoliberal. Esta influencia viene entrelazada a 

un proceso de transición del Estado. situación que trae no sólo repercusiones en la emp~ 

pública sino en la economia nacional en su conjunto. seaún se proyecta en el PND 1988-

t 994 destaci\ndose un Estado menos panicipativo. por lo que la presencia del sector 

enerr¡ético t.ambién es su.atituible. 

Conviene scftalar que en este ré¡¡imen neoliberal Petróleos Mexicanos. en su calidad de 

empresa con denominación Constitucional de indusuia estratéaica. empieza a confisurarsc 

dentro de la politica de desincorporación de empresas paraestatales - la venta de la 

petroquimica sec,undaria y la apertura en la distribución de aas natural y generación de 

enersia eléctrica-. Por otro lado. dentro del contexto comercial. aunque en el sexenio de 

Salinas de Gortari se estableció que la privatización de PEMEX y lo referente a los recursos 

petroleros quedaban fuera de las negociaciones del TLC en el sentido de restringir la 

partil;:ipación directa de la inversión extranjera dentro de las actividades básicas de PEMEX. 

Hoy dia tal potitica ha sido en pane soslayada al poner en venta a la industria petroquimica 

del pals. 

La importancia económica que tiene esta empresa resulta de las relaciones interindustriales 

e intcrscclorialcs de su actividad frente al intercambio comercial con el exterior lo cual se 

refleja en la balanza de pa¡:os y por la considerable participación en la industrialización del 

pais asi como por su contribución al erario federal. Y. finalmente. como saranUa para los 

prestarnos inte~ionales ante los desajustes financieros que presenció el pais ante la crisis 

económica de l 99S. 
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3.lt CONSIJlllO llllDlJSTillAI. POR TIPO DE ElllERGOK:o 

Como se observa en Ja gráfica 3.1. Jos sectores más importantes del consumo final 

energético en México ha sido hasta ahora. el industrial y el de transportes. cuya 

participación durante el periodo ha oscilado entre el 61 y el 68%. distribuido prácticamente 

en proporciones similares a partir de los aflos setenta hasta J 989. cuando el sector industrial 

pierde dinamismo al ser superado por el sector transportes. 

100% 

110% 

60% 

40% 

20% 

º" 

GRÁFICA3.I 

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL 
CONSUMO FINAL DE ENERGIA 

1965 1975 111115 1995 

a No ENERGETICO 

•AGROPECUARIO 
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a TRANSPORTES 

•INDUSTRIAL 
---· ·- --- -· ---

La industria como sector transfonnador. requiere de insumos energéticos de diversos tipos. 

destacando el gas natural y Ja electricidad quienes absorben el 84.38 o/o el y el 54% 

rcspcctivrunentc. En lo que se refiere a las demás clases de energéticos demandados como 

son los pctrolíf'eros y Jos combustibles sólidos~ este sector consume el 14% y 40.4% 

respectivamente. Dentro de está última clase corresponde al bagazo de ca.la y el coque ser 

los más representativos en el sector 
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Puede seftakarse que Ja industria deJ cemcn10. Ja azucarera. Ja minera-mctnlurgica. Ja 

química. Ja siderúrgica. la del papel y celulosa. la petroquímica y Ja del vidrio se distinguen 

como las principales ramas consumidoras de energéticos industriales. 

3.2. • ~RISTIC4S 

GAS NATURAL 

No obstanle haber disminuido su participación (de 91% a 84o/o)en el consumo del seclor 

industrial este energético sa1isface el 48.23% de las necesidades aclualcs. Duranlc el 

periodo se observa un incremenlo en 4. 7 veces del consumo de gas con una tasa media 

anual del 5.32%. Eslc incremento anualizado significó el mayor originado por todos Jos 

sectores. Cabe destacar que el consumo no energético crece en 20 veces debido a que es 

consumidor directo de gas como insumo en la pctroquímica básica y otras industrins. (ver 

gráfica 3.2) 

100% 

ªº"' 
80% 

"º"' 
20% 

º"' 

GRÁFICA3.2 

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL 
CONSUMO DE GAS NATURAL 
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El gas natural como energético tiene diversos usos y es pref"crido por ser un combustible 

particulannentc limpio. Las principales industrias que emplean este tipo de energético son 

las de aluminio, hule, tabaco. química. cerveza y malta. siderúrgica. mincrfa, celulosa y 

papel. vidrio y fcnilizantcs. Cabe destacar que son principalmente la industria pctroquirnica 

y Ja sidenírgica las que insumen cerca del 50% de la demanda final de este sector. (ver 

cuadro 3.3) 

CUADR03.3 

CONSUMO POR TIPO DE ENEAGETICO EN ALGUNAS RAMAS INDUSTRIALES EN 1995 
(ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

·.~ .. '. 
PETROQ. PEMEX 31.4 % CEMENTO 35.3 o/a SIDERURGIA 11.1% 
SIDERURGIA 16.4 % QUIMICA 18.9% MJNERIA 8.1 'Vit 
QUI MICA 9.4 o/a AZUCAR 16.9 % QUIMJCA 7.R% 
MJNERfA 4.3 o/o SIDERURGIA 10.4 % CEMENTO 5.8 ª/a 
RESTO 38.5 % RESTO 18.5 % RESTO 67.2 ª•" 

:uEN'l"E: Sccrctarja' e t::ncrgla. UaJancc Nacional die Encrgla, J 99!i. 

EL principal uso que se Je da a este combustible es en hornos. calderas, quemadores para 

calentamiento directo, motores y turbinas. Adicionalmente resalta el uso de gas natural en Ja 

generación eléctrica. sobre todo en áreas conturbadas consideradas como zonas criticas por 

la nonnatividad ambiental. 

El gas natural es materia prima fimdatncntalmente en Ja industria pctroquimica y como 

combustible en la propia industria petrolera. principalmente en las actividades de 

explotación y producción de petróleo crudo, gas y condensados. 
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Los usos más importantes del gas natural en Ja industria petroquímica se encuentra en fo 

producción de amoniaco (producto básico en Ja obtención de uJgunos fo11iJiMmtes). así 

como en lu fabricación de expJosivos. resinas y suplementos de proteínas entre Jos mas 

importantes. 

ELECTRICIDAD 

En Jo que respecta a la electricidad el sector industrfal expresa un dinámico crecimiento 

equivalente a 8.3 veces en su consumo. cJ cual ha venido evolucionando a unoi tasa media 

anual del 7 .34% sin embargo, cabe distinguir ni sector residcncfol donde se observa un 

crecimiento (once veces) más dinámico que los demás sectores. El consumo de este 

energético se distribuye de la siguiente manera: EJ sector industrial absorbe el 54%, el s. 

residencia( 38.28% y, en menor medida. el agropecuario y eJ de transportes quienes 

parth:iparon en el consumo con eJ 6.93% y el 0.86% respectivamente. Dur •. mte el periodo de 

J 965 a 1995 fo participación en cJ consumo energético industrial se duplicó, satisfaciéndose 

con el J 6.32% de Jas necesidades encrgc!ricas industrfaJes. (ver gráfica 3.3 ) 

11811 1975 

~
AGR.OPECUARJ0--7 

RE:.SIO. COM. Y PUB.¡/ 
INDUSTRl~I_: _____ _ 
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De tas ramas más intensivas en el consumo de electricidad destaca la siderurgia. la mincria. 

la qu[mica y la del cemento al consumir el 33.8°/o de este energético (al respecto ver cuadro 

3.3). 

Como se observa en la gráfica 3.4. para satisfacer las necesidades internas de energía 

eléctrica el pais cuenta principalmente con plantas hidroeléctricas. gcotérmicas. térmicas 

convencionales. nuclcocléctricas y carbocléctricas y en menor medida con aquellas que 

producen energía solar y eólica. 

CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO 
DE PLANTA (TOTAL 33037 MW) 

o•DT .. MCA~\ 1 1 NU:U!OEl..ECTkCA 

:~:::::::::: 1111111111.,. 
o.o 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 50.0 

ESTRUCTURA PORCENTUAL(%) 

·FUENTE: Secretaria de Encrghi, Balance Nocional de Encrgla, 1995. 

Como se observa en la gráfica anterior las plantas térmicas convencionales son las 

responsables de la mayor generación eléctrica. Los combustibles que se requieren para la 

generación de electricidad son en orden de importW1cia9 el combustólco9 gas natural. diesel 9 

carbón y uranio. (ver cuadro 3.4) 
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CVADR03.4 
PalNCIPALES CDM•VSTl•LES PARA LA 

GENl:RA.CION DE ELECTRICIDAD 

COMBUSTJUl.E 

ICiA~ ... A U•AL 
COMBUSTOLEO 
DIESEL 
CA a BON 

ºª"""'º 
TOTAL 

PETROLIFEROS 

KCAL .• 10 .. ,2 Po•cENl.llAL 

44.2 11>.6 
l66.J69 62.J 

2.44, 
JJ ... 68 12.$ 
20.649 7.7 

267.lSa 1 oo.o 

En lo que se refiere a los producros pelroli('eros. esre tipo de energérico ha evolucionado 

con una lasa media anual del 3 . .55% y representa el 2J.2o/o en el consumo del seclor de este 

combUSlible. desracando el combusróleo al participóll' con el 16. 79'°/o. 

El secror indusrrial junto con el aaropccuario han tenido un bajo crecimiento con respecto a 

los demás seclorcs (2. 7S y 1 .64 veces rcspa:tivamente) destacando el crccimienlo del sector 

transpones y el residencial quienes han crecido entre S y 4 veces. (ver gráfica 3.S ) 
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GRÁFICA3.5 
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Principalmente son las ramas industriales como el cemento, la qufmica, azúcar y Ja 

siderurgia, las que insumen en mayor grado esta clase de energético. sin considerar las del 

sector eléctrico 

La participación de los productos petrolíferos en el sector industrial ha ido perdiendo 

terreno respecto a la participación del gas natural, ya que en 1965 los primeros participaron 

con el 34.16% y el gas natural con el 38.99o/o en tanto que en 1995 fue del 23.23% de 

pctrolifcros y del 48.23 para el gas. Este comportamiento se explica entre otros aspectos. 

por la incorporación de electricidad y una mayor disponibilidad de gas nsí como por los 

avances tecnológicos que han demandado especialmente gas natural por su limpieza y 

mayor eficiencia. 

Como se observa en la gráfica 3.6 aunque la participación del combustólco ha ido 

disminuyendo, ha sido un energético básico en la industrialización del pais, al representar el 

16. 79% de las necesidades energéticas. Asimismo este combustible ha sido altamente 
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demandado por el sector energético principalmente en lo que compete a la generación de 

electricidad. 

GRÁFICA3.6 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE 
ENERGIA POR TIPO DE ENERGETICO 
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Por último. en lo que se refiere a la clase de combustibles sólidos representados por la leña, 

el bagazo de cai\a y el coque; aunque es el sector residencial el mayor consumidor de estos, 

el sector industrial participa con una parte importante ni consumir altas cantidades de 

bagazo de cafia y de coque (ver gráfica 3.7). El consumo de este tipo de energético ha 

evolucionado a una tasa del 2.98o/o representando el 36.07% en el consumo de este tipo de 

energéticos y cl 12.23 o/o de las necesidades industriales del sector. (ver cuadro 3.6) 

Principalmente el consumo de esta clase de energético lo realiza la industria siderúrgica y 

la industria azucarera al consumir el 49 y S 1 porcicnto respectivamente. 
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GRÁFICA3.7 

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLES SOLIDOS 
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CUADR036 

CIRESID, COM. V PUB. 

•INDUSTRIAL 

ESTRUCTURA POR TIPO DE ENERGETICO 
EN B.. SECTOR INDUSTRIAL 

(PARTICIPACION EN%) 

SECTORES 1965 1975 1985 1995 

BAGAZO DE CANA 12.43 7.36 6.01 6.18 
COQUE 6.96 8.22 6.99 6.05 
LEIÍIA 0.00 0.00 0.00 o.oc 

SUBTOTAL 19.39 15.57 13.00 12.23 

TOTAL INDUSTRIAL 100.00 100.00 100.00 100.00 
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El consumo energético en el sector industrial registró un dimilnico crecimiento del orden 

del 4.6 por ciento anual al pasar de un consumo de 85. 778 billones de kilocalorias en 1965 a 

328.345 billones de kilocalorias en 1995. representando un crecimiento de 3.8 veces. No 

obstante este comportamiento. al menos desde 1982. se percibe una desaceleración que en 

los últimos trece aftos ha implicado una baja en el consumo. llegando al nivel que se tenia 

en 1981. 

El mayor consumo de energia en el sector fue durante el periodo de 1965 a 1977 

observándose la mayor tasa de crecimiento de todo el periodo (6.76%). Este periodo se 

caracteriza por el crecimiento económico y Ja estabilidad de precios. crecimiento que luego 

tiende a decrecer a un ritmo del 4.81 o/o durante el periodo de 1978 a 1981 como resultado 

del mal funcionamiento de la polftica de desarroUo estabilizador. La disminución 

manifestada durante el periodo de 1989 -1995 (3.1%) que se explica por los efectos de las 

crisis recurrentes expresadas desde 1982 quienes afectaron principalmente a la 

infraestructura industrial. 

Se desprende del análisis anterior. la estructura del consumo del sector industrial ha tenido 

un marcado dinamismo con respecto a los demás sectores. Este dinamismo ha sido 

provocado por diferentes factores a través del periodo de estudio. Entre los más importantes 

se encuentra Ja dinámica actividad productiva observada en el periodo d~ los setentas y las 

fluctuaciones de los precios de la cner¡:fa entre otros. 

Estos factores propiciaron que el consumo total de cnergfa durante el periodo casi se 

cuadruplicara aracias al componamicnto observado principalmente por el consumo de gas y 

electricidad. Estos incrementaron su consumo en 4. 7 y 8.4 veces respectivamente. 
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Ot!'bido a estos factores el consumo de encrsfa en el sector industrial hu venido perdiendo su 

ritmo de crecimiento pasando de una tasa de crecimiento anual del 10% en J 966, a una de 

7% en J983 y. para 1995,. su TMAC se ubicó en 4.76%. En cuanto a su ritmo de 

crecimienro expresado a partir de 1965,. el sector industrial íue perdiendo dinamismo. ya 

que. durante Jos primeros J 5 aftas del periodo de estudio. este sccror incremento su 

consumo en un J 77% mientras que a partir de 198 J a la focha. sólo ha crecido en un 32%. 

Esto puede explicarse debido a fa evidente tendencia hacia el derroche propiciada en buena 

medida por la disminución continua del precio real de la energía. 

Los erectos que 1Uvieron los precios de Jos energéticos durante el periodo de J 965 a 1 98 J 

por Ja estabilidad de estos precios dieron Ja pauta paro que este sector tuviera un 

componamicnto ascendente del consumo de energlu. A partir de 198 1 cuando se observa un 

incremento en los precios. se inició un viraje en la lendencia ascendente del consumo del 

sector. misma que apoyo temporalmente fas pollticas de conservación y ahorro de encrsta 

en esta área. 

Sería exagerado afinnar que han sido estos dos factores en su totalidad los que han 

propiciado eJ incremento de Ja demanda de energéticos industriales sin observar Jos 

cambios recnológicos y las c.aroclcristicas de producción al interior de las divcrs+1s ramas 

que inregran este seclor. 

Como se observa en la gráfica 3.8 existe una tendencia a empicar menos energía por unidad 

dcJ PIB. es decir. en ténninos cuanlilalivos Ja industria nacional. en 1983. empico la mayor 
intensidad energética del periodo J 965-1995 con 205. J 8 lcilocalorlas por cada peso de 1980. 

en 1990 requirió de 168.JS y para J 994 de 162.25. Esla tendencia se rompe en J 995 al 

incrementarse Ja inlensidad encrgélica. llegando a ocupar Jos mismos niveles de hace 9 

ailos. Esta siluación se puc:de explicar principalmente por Ja dráslica calda de Ja actividad 

producriva que sufrió el seclor (-7.98%). 
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GRÁFICA3.8 

INTJ:NSIDAD ENEllGET1CA. DEL BECJ'OR lrwDIJ5TIUAL 

(KCAL./SPRODUCUX>DE 19-0) 

Aunque aparentemenlc se observa un uso eficiente de Ja energía en el periodo de 1984 a 

1994. no podemos generalizar Jo mismo al interior de Jas ramas industriales puesto que 

estas aún presentan caracteristicas de aira intensidad energética (ver cuadro 3.6). 

Esta siruación puede expJica.rse. debido a que la acrividad industrial en México se ha 
orientado principalmente hacia la producción de bienes manuf"acturodos alramente 
intensivos en energía. As( por ejemplo podemos mencionar, la industria petroquímica. la 
industria azucarera, la industria química. Ja.industria del cemento y por último la industria 
siderúrgica entre otras que se han dcsarroUado aceleradamente. 
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CUADR03.6 

INTENSIDAD ENERGETICA POR TIPO DE INDUSTRIA 
RELACION CONSUMO DE ENERGIA ENTRE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(KILOCALORIAS POR PESO PRODUCIDO DE 1980) 

pRAN lllVISION. SUllOIVISION 
Y RAMA 

fUENTE: Elaborado con base a mformac1ón de S.E.. Balance N11c1onal de: Encrgtu. 1995, e 
INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, serie 1960~ JQ93. 

a.a PRINCIP.U.U INbl.ISTRIAS CONSUMIDORAS DE ENERWA 

El siguiente análisis contempla la clasificación de las diferentes actividades industriales que 
de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales han sido identificadas por las rumas cxtrnctiva 

y manufactureras comprendidas entre la clasificación 05 y la 59 excluyéndose tus 

actividades propias de Petróleos Mexicanos como son: extracción de crudo y gas (rama 06). 

y refinación (rama 33). 

Dentro de In actividad económica el sector industrial ha venido representando un papel 

fundamental paro el crecimiento económico y la generación de empleo. Al ocupar el 22.2% 
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de la población urbana~. Así mismo representa una pune fündamcmal en el comercio 

exterior al participar sus exportaciones manufactureras con cJ 83 Ao/o del total de 

exportaciones. En este rubro se ha observado un viraje en su estructura ya que en 1982 eslas 

exportaciones n:presenlaron el 1 7%. siendo las exportaciones petroleras las más 

representativas (83%). 

Del sector industrial es importanlc destacar que el sector manufacturero en J 995 participó 

con el 69.34% y el 22. Jo/o del PIB global. Al interior de Ja industria manufacturera Ja rama 

que más destaca es Ja de productos alimenticios. en la actualidad es Ja que mayor aponación 

hace al scclor9 habiendo aumentado su participación del 17.63% en 1985. hasta alcanzar el 

J 8.60 % en J 995. Las industrias de productos metálicos. maquinaría y equipo siguen en 

magnitud a la industria de alimentos. su aportación relativa ha venido creciendo desde el 

12.43% en 1985 (donde ocupaba el tercer Jugar) al 15.85% en 1995. Las ramas que le 

siguen en importancia en este último año son: sustancias químicas que participaron con el 

12.93%. Estas tres ramas representaron el 68.32% del sector manufacturero y d 47.38% del 

PJB industrial. 

En Jo que respecta a Jos sc:i;:torcs Minería9 electricidad. y construcción. cs1os conjuntamente 

aportan el 31. 76% del PIB industrial. Cabe destacar a esta última división ya que ocupa d 
tercer Jugar después de la rama de productos metálicos con el 14.9% del PJB industrial. 

Un análisis del consumo de energía de las ramas que componen el sector industrial es algo 

complicado en su estructura cuantitativa, ya que no se presentan una continuidad en Jos 

estudios e investigaciones realizadas para obtener este indicador tan importante. 

Una de Ja instituciones que dedicaron en el pasado su esfuerzo para delimitar estos alcances 

en Ja infonnación es el Instituto Mexicano del Petróleo (JMP). En una de las encuestas 

realizadas en 1982 y publicada hasta 1987~ destaca la clnsificación de Jas dif'crentes ramas 
del sector de acuerdo al proceso que involucra el consumo de energía en sus diferentes 

fonnas6. 

:5 INEGI. Anuario Estadlslico. 1995. M1!xico 1996. 
6 IMP·PEMEX. "'Resultados de Ja Encuesta al sector industrial sobre el consumo de energla en 1982'". IMP. 
Ml!xico, 1987. p. 55. 
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La clasificación hecha por el IMP de las diferentes actividades industriales arrojó Ja 

sisuienle estructura: 

1. Siderúrsica 
2. Minerales no ferrosos (vidrio y refractarios. cemenlo, caJ y yeso) 

3. Básicas de metales no fenosos 
4. Alimentos y productos derivados de triao y maíz 

s.~ 

6. Química Básica 
7. Pasta celulosa.. cartón y papel 
8. Petroquímica secundaria (feniJizantes. fibras y resinas sintéticas) y Textil 
9. Fannar;:éutica 

1 O Refresquera y cervecera 

Estas industrias se caracterizaron por su consumo intensivo de energía. debido a las altas 
necesidades de vapor que requieren sus procesos productivos. o bien por el tipo de uso que 

Je es dado a la energía como es el calentamiento directo a través de hornos cuyo consumo es 
altamente significativo dentro de las instalaciones así como Ja utilizada en procesos de 
maquinado y troquelado incluyendo la distribución del producto •enninado. 

Como ejemplo de las consideraciones anteriores. en una planta cemenlera el proceso de 
horneado en la etapa de clinkerización absorbe entre 90 y 94 por cienlo del consumo loUd 
de energía de Ja planta. Esle ejemplo es válido para procesos como el vidrio y resulla muy 

similar a Jos de siderurgia y metaluraia básica de metales no ferrosos cobre y zinc 

principalmen1e. 

Para Ja elaboración de esta lista de industrias intensivas en consumo de energía. el JMP 
consideró las siauientes características para su clasificación: 

Para Ja elaboración de esta se considero aquellas industrias cuyo consumo energético 
principal se da dire.::tamcnte en el proceso productivo. Como por ejemplo del primer grupo. 
se encuentran las industrias ccmentcta., vidri~ siderúq¡ica.. básicas de metales no fenosos 
y alimenlos y producaos derivados deJ mafz. 

Para el seaundo 8fUPO w consideró • aquellas industrias cuyo consumo energético bAsico se 
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oriaina en sus necesidades de vapor instrumento de calentamiento. Podrfan mencionarse a 
la industria qufmica básica. Ja petroquimica secundaria. Ja textil. la de pasta celulosa. canón 
y papel. y la azucarera como las más representativas. 

Y por último. para el tercer ¡pupo. se integró por aquellas industrias cuyo consumo 
energétieo no est6 basado en reacciones de combus1ión. sino en otro tipo de encrgfa como la 

eléctrica para proeesos de maquinado y troquelado y/o en las necesidades de distribución 
del producto lcrminado. En es1e grupo se consideró a la industria farmacéutica. Ja cervecera 
y la refresquera como las más representativas. Inclusive de esta última. se considera no sólo 

la actividad de JHDducción. sino tanJbién la de distribución. 

A continuación se nxncionan algunos aspectos cualitativos que arrojó esta encuesta en el 
análisis de este sector: 

J. Las instalaciones de las principales industrias consumidoras de energia poseen 
tccnologia previa a la d1..'cada de los 70's. cuya principal implicación es utilizar procesos 
que fueron discftados en una época en la cual el costo de la energfa era muy inferior al 
actual. 

2. La preocupación sobre la factura energética en la industria ha inducido a algunas 
empresas a racionalizar sus consumos. la relación costos de energía/valor de la 

producción pasó de O.SS% en 1982 a 4.lSo/a en 1985. Sin embargo. no se ha podido 
cristalizar una tendencia generalizada hacia el ahorro de energía y se ha transferido el 
aumento de su costo hacia el consumidor final y por tanto, restrini'ido con ello la 
demanda efectiva. 

3. De Ja energfa que consume el sa:tor industrial el 89.27"/o tiene que comprarla y el 
1O.73% restante la produce mediante el uso de combustibles. La energfa elktrica 
generada corresponde al 4.78% de las necesidades totales de este energético, y tiene su 
ori¡;cn básicamente en turbinas de vapor. 

4. El uso que se dió a estos eneraéticos fue 56.46% para uso directo en producción, 38.94 
por ciento para 8CllCl'llCÍón de vapor .. cerca de 2.29"- para servicios complementarios 
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(alumbrado. cocinas. bidk>s y otros) y solamente. de manera: marginal. 0.07% para 

emeraencias por f"•llal de suministro eléctrico. 

Por el tipo de procesos que se mencionan. solamente Ja sran industria puede ser clasificada 
en estas cateaoriu; las cuales. a lo largo del periodo de análisis la estruclura del consumo 

de energéticos laa sido típica. tal como se ilusrra en el cuadro J. 7 

CVADR03.7 

ESTllVCTUllA. TIPICA DE LAS INOVSTRIAS 
l~NSIVAS EN CONSUMO DE ENERGIA 

(Pottent.es) 

ENCVESTA BALANCE DE ENERGIA 
1982 J98.5 199.5 

con a IR (Jf1TUtCtón e 
la encllCSla al ~ industrial aobre consumo de enera;la en 
Secretaria de Encrafa. Balllnce Nacional cU Enttgla. Varios a.nos. 

Los análisis enera,é1icos de este sector. en su base cuantitativa. se ven necesariamente 
rcsuinaidos al pasado tteientc. debido a que sólo se cuenta con levantamientos directos .de 
in.t"ormación suficien1emer11e desaa,n:s:ada que ilustran Jos Otüos energéticos en Jos proce.$0s 
productivos a put:ir del ano de 19827. 

La e~ inf"orm-=ión cuantitativa y cualitativa para el anilisis del consumo de enerafa de 
las diferenlC's indUSlri&a que componen el sector ha sido un obsláculo. En su aspcc:lo 
cuanticarivo existen fuen1es de inf~ión adicionales con•dluidas por Jos Balances 
Naicionaln de Enaa'- quienes ~ el consumo lotal de ener¡rfa del sector en 

7 lbidem. 

109 



-~ ....... -.......................... _, 
¡:,randes arupos o ramas de la actividad económica industrial • por lo que a continuación se 
presentan las ramas consideradas por es1a fuente de infonnación. 

1 . Siderúr¡¡ica 
2. Petroquimica Pemex 
3.Quimica 

4.Azúcar 
S. Cemento 
6. Mineria 
7. Celulosa y papel 
B. Vidrio 
9. Fenilizantes 

1 O. Cerveza y Malta 
l 1. Aauas en .... ·asadas 
l 2. Construcción 
13. Automotriz 
14. Aluminio 
IS.Hule 
16. Tabaco 
17.0tras ramas 

La clasificación que se realiza en los balances de encrgia, considera un numero mayor de 

industrias por lo que realizamos una nueva intes,ración de Jos grupos intensivos de ener¡;fa. 
según las caracteristicas y tipo de proceso de producción que delimito la encuesta. 

En lo que respecta al análisis cualitativo. consideraremos que debido a la estructura tfpica 
que auardan los combustibles eneraéticos. existen las mismas caracteristicas en los 
procesos productivos que anojo la encuesta realizada por el IMP. Este aspecto aunado con 
las estadfsticas energéticas de los Balances de Energi~ nos dará como resultado un análisis 
actual de la estructura del consumo de encraia por tipo de proceso productivo. destacando 
con este análisis el consumo de energfa por tipo de proceso. asi como las industrias que lo 
confonnan. 

En la nueva clasificación l'Clllizada por el tipo de proceso se integran a continuación las 
nunas seleccionadas por los Balances de Energfa de la siauiente fonna: 

PRIMER GRUPO 

CEMENTO, 
VIDRIO, 
SIDERURGIA, 
ALUMINIO 
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Consideradas como las ac1ividadcs induSlrialn: donde el consumo energético es directo en 
el proa:so productivo. 

SEGUNDO GRVPO 

PETROQUIMICA PEMEX. 
QUIMICA, 
FERTILIZANTES 
HULE. 
CELULOSA Y PAPEL. 
AZUCAR 

Estas induslrias wn principalmenle en las que su consumo eneraélico se origina por 
necesidades de vapor como instrumento de calenlamiento. 

TERCER GRUPO 

CERVEZA Y MAL TA. 
AGUAS ENVASADAS, 
TABACO, 
AUTOMOTRIZ 

Las industrias anteriores son consideradas como consumidoras en afio grado de energía 
eléctrica para procesos de maquinado y troquelado y/o en las necesidades de distribución 
del producto renninado. 

Considerando esla estructura cabe des1aear que el subsector manufacrun:ro reprcsen1a en 
cuanto a su participación en el PIB del sector industrial el 68% y casi una cuana pane del 
PIB Total (22.36%). (Ver 11ráfica 3.9) 
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En c::uanto al c::onsumo de encraia el sector manufac::turero absorbe el 65% de energia del 
seclor induslriaJ. el rcs10 es c::onsumido por las ramas (Mincria. Const~c::ión y 01ras). 

Como se observa en Ja gráfka anlcrior las ramas c::onsideradas dentro del seclor 
manufacnuero generan el 32.65% del PJB manufactun:ro y representan el 22.36% del sector 
industrial. 

En c::uanto a su producción bruta, dentro del sec:1or manufac:lutero, corttsponde Ja mayor 
participación a las induslrias del lercer grupo cuyo consumo esla basado en los procesos de 
maquinado, troquelado y/o distribución del produc10 terminado al participar con el l 3o/o del 
PJB del seclor manufaclUrcl'o, siendo esle srupo el que menos requerimientos de energia 
1iene. 

Como se observó en el cuadro 3.6 anles mencionado. esle tipo de indusll'ias son las que 
menos consumen energia por peso producido, siendo inlensivas en menor grado en el 
consumo de energia. Principalmenle esle grupo de induslrias aulogeneran la elec1ricidad por 
medio del uso de aas natural y en menor m~ida por el diescl. 

Corftsponde a las induslrias del segundo arupo el mayor co~umo de energfa, es decir 
corresponde aquellas indusuias en las que su proceso produclivo esta basado en necesidades 
de vapor como instrumentos de calentamiento. La imponancia de es1as indus1rias radica en 
fa panicipación que liene en el PJB manufaclurero al panidpar con el con el 1 CJo/c,. Esle tipo 
de indUslrias principalmente consumen gas nalural. combuslóleo y clec1ricidad. 

En cuanto al primer arupo. su panicipación en el PIB manufac:1urero es casi similar al 
se¡iundo, pero su consumo de ener&ia es menor (27°/o). Esle lipo de indus1rias que están 
clasificadas como aquellas en las que su consumo se da direcuunenle en el proceso 
produclivo dittetamen1e en las reacciones de cafentamienlo en grandes hornos. Este lipo de 
industrias principalmenlc consumen gas natural y coque de carbón. 

Con eslos rcsuJhldos puede intel'Pl'Ctarsc la imponancia que suarda para fas ac1ividades 
económicas eJ conswno de enera:ia. Es por ello que su importancia radica en el abasto 
encr¡¡é1ico de estas ramas. 
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3.4 F.\CTORES DETERllllNANJES DEL CONSUlllO llllDUSTRl4L DE ElllERGf4 

El consumo de energía. como se observó en el apartado anterior. manifiesta diferencias en 

el comportamienlo sectorial por tipo de cnergClico. destacando Ja utilidad que tienen los 

combustibles industriales (gas y combustóleo) y la electricidad como clave en el desarrollo 

de actividades productivas. 

Bajo este esquema. podríamos interpretar la siguiente hipótesis: el desarrollo del consumo 

del encrgfa en el sector industrial está explicado por diversos factores dctcnninantes que 

impactan sobre él de n1anera diferente. modificándolo en la medida que cslos factores 

cambian. El proceso de industrialización. el nivel de ingresos. el crecimiento de Ja 
infraestructura productiva. el nivel de precios de la energfo y el avance tecnológico, entre 

otros son dctcnninantes básicos del consumo sectorial y por ende._ de la otCrta y demanda 

de insumos energéticos necesarios para las actividades económicas. 

3.4. W lA PROOUCaóN llllDUSTRl4L 

La estructura interna del sector industrial no pennanecc constante. sino que evoluciona a 

medida que la economía progresa, dando lugar a cambios en la participación de 

dctenninudas ramas industriales. lo que modifica el esquema del consumo de energía del 

sector así como las relaciones entre dicho consumo y el nivel de producción. 

Desde los albores de Ja humanidad y por consiguiente en JUs sociedades contemporáneas. Ja 

energía es un insumo indispensable para la producción de bienes y servicios. Es cierto que 

empleamos energía también con objetivos de esparcimiento. disfrute .. confort. etc .• es una 

realidad que la mayor parte de la energfa. se dedica a la producción. 

Energía y producción constituyen pues un binomio indisoluble cuyos elementos se influyen 

mutuamente. Sin energfa no hay producción. y sin producción la energía carece de sentido. 

Como ya se analizó en el capitulo 2._ se considera Ja actividad productiva representada por 

el Producto Interno Brulo según el concepto de economía cnergétic::J como el principal 

factor que impacta en el consumo de energía el alto grado de correlación que existe entre 

estas variables. (ver gráfica 3.1 O). 
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GRÁFICA3.IO 

PIB VS. CONSUMO INDUSTRIAL 

(INDICE DECRECIMIENTO 196!1-IOOJ 
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Como se observa en la gráfica anterior. el consumo de energía en el sector industrial ha 

crecido con mayor celeridad que el valor del producto interno bruto a precios constantes; 

con una tasa de crecimiento del 4.58o/o contra el 4. lOo/o del PIB. en consecuencia. la 

relación entre estas dos variables es superior a uno ( 1 .12). a esta relación la podríamos 

definir como un comportamiento perfectamente elástico. Es decir, existe una estrecha 

relación entre el consumo de energía y el PIB. Lo que significa que el crecimiento del 

consumo de cnerghs es proporcionalmente mayor que el crecimiento del PIB. Es decir que 

para un aumento del lo/o en el PIB (medido en mi11ones de pesos de 1980). el consumo de 

cnergia del sector industrial (medido en pctacalorfas) en promedio requiere de un aumento 

del 1.12o/o. En términos absolutos -a través del ajuste lineal de estas variables - podemos 

observar que existe un efecto directo del crecimiento del PIB por uno de consumo. El 

consumo de energía crece a una cantidad absoluta de aproximadamente 1.8388 Billones de 

Kilocalorias por cada millón de pesos producido que se incrementa. Asi también podremos 

decir que para un cambio proporcional del lo/o del PIB implica un cambio absoluto 
constante de 117 .9178 Billones de Kilocalorias del consumo de energía. 
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Sólo en el periodo de 1976-1981. se observó un coeficicnle de elaslicidad menor a uno 

(0.68). es decir que el crecimiento del PIB fue mayor que el crecimiento del consumo de 

energía. este comportamiento se debe a que durante este periodo las lasas de crecimiento 
del PIB alcanzaron altos niveles de crecimiento; mientras que el consumo de energía crecía 

a un ritmo del 4.8%. Sin embargo a panir de 1982 el comportamiento en promedio es 

elástico. 

En el último aHo de estudio se observa un corriportamicnto contrario a todo el periodo. el 

coeficiente de elasticidad muestra un comportamiento inclástico primordialmente explicado 

por la caída del PIB durante 1995 del 7.98% mientras que el consumo de energía nlantuvo 

sus nivel de crecimiento. Este comportamiento se refiere a la respuesta que tiene el 

consumo de energía a un deterioro del producto interno bruto. Este último comportamiento 

se ve explicado por un consumo continuo debido principalmente a que la crisis afecto 

mayonncnte a la industria de Ja construcción siendo esta consumidora de energía en menor 

grado. junto con otras ramas que no son significativamente consumidoras de energía. Se 

estima que Ja reactivación de Ja economía en 1996 aporte Ja misma dinámica de crecimiento 

dcJ consumo no solo igual que el afio anterior e incluso mayor. 

Este análisis plantea una hipótesis: el crecimiento del consumo de energía no depende 

totaln1ente del nivel productivo. sino que este indicador esta relacionado con otros factores 

como el nivel de precios. Ja inversión fija y el grado de avance tecnológico9 las políticas de 

ahorro y de sustitución de energía y polfticas ambientales9 asf como de la estructura de la 

población económicamente activa y/o ocupada. 

Otra de Jas relaciones mús interesantes de esta relación se observa en la gráfica (intensidad 

cnergética)9 la cual indica el grado de consumo de energía (medido en unidades fisicas) por 

cada peso producido. En consecuencia podemos decir que a lo largo del periodo y hasta 
1981. se observa un uso estable de energía. A partir de 1982 se manifiesta un uso intensivo 

de energfa.. el mayor de todo el periodo (205.18 Billones de KiJocaJorías) por cada peso 

producido como resultado de Jos mejores niveles alcanzados por el PIB. 

Dicha situación cambia para los siguientes aHos como resultado del ahorro y uso eficiente 

de energía. o también por el menor crecimiento del PIB. Así. por ejemplo. para J 995 se 

alcanzo la misma eficiencia energética que se tenia hace 9 aflos. 
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Al observar la gráfica 3.8. corresponde a la relación consumo de energfa/PIB un uso poco 

eficiente durante el periodo en estudio. arTOjando un comportamiento perfectamente 
elástico. Este comportantiento es consecuencia del mayor peso que adquiere el consumo de 
cnergfa con destino a los sectores produc;:livos. especialmente de Ja industria. 

Con base a estos indicadores. en un primer análisis. se podría intapretar como un aumento 

de la eficienc:ia en el uso de la encrafa. pero en realidad no es este el único elemento que 
incide sobre el c;onsumo. de tal •uerte que resulta aventurado plantear la suposición antes 
mcnc:ionada sin contemplar tambit!n la influencia de los demás factores. Como ya se dejó 
asena.do. el rcsul&ado final del c;onsumo de cnerafa en el sector industrial está influido por 
numerosos hechos hctcroaáleos y a menudo contradic:torios. que provienen de las 
diferencias estructurales que pre9Cnla el sector. 

Esta situación no la podemos aencraJizar al interior de las ramas y los c:omponcntes del 
sector industrial debido a que existe una «lación inversa entre el consumo de encrg(a y el 
producto interno bruto. es ~ir que las ramas que mayor participación tienen en el producto 
interno bruto. en términos de c;onsumo de enerafa. tienen una partic:ipación mfnima. Por 
ejemplo. la industria siderúrsic:a consume el 17 .2 % de enera,ia del sector y genera el 5.03 

o/o del producto interno bruto del sector. Y asf también. a la inversa. la rama que apona más 

al PIB consume menos cnerafa. por ejemplo. la rama de la construcción apona el 14.2 o/o 

del PIB y consume el 0.4% de cnerafa del sector. 

Del arWlisis primario de estas cifras se deriva la suposic.:ión de que no existe una relación 
muy estrecha entre el valor aareaado y el consumo de eneraia de diferentes ramas 
industriales. 

Es necesario especificar que este componamiento inverso corresponde al proceso que se 
ocupa. siendo más intensivo en ataunos de Jos productos cneraéticos de los cuales para su 
utilización necesitan más kilocalorias por prodw;:to aenerado. 

3 ••• a Ul8 ~DELA__.. 

Un aspecto muy imponante del estudio de la demanda de cnergfa lo constituye el análisis 
de Ja panicipación de ésta en la formación del costo final de los bienes y servicios 
producidos. Este análisis es de aran utilidad cuando se trata de fijar politicas de precios de 
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los energéticos ya que permite dar una idea sobre la fonna en que un aumento de precios 

afectaría directamente a las diferentes ramas productivas. 

En primer luaar la politica de precios de la energia ha venido panicipando como 
mecanismo de apoyo para el mejor y más barato abastecimiento de combustibles y 
electricidad; en scaundo lua,ar como mecanismo de ahorro y uso eficiente de energía así 
como de sustitución de combustibles. 

Sin cmbaqo estos dos upccao. no han loando el efecto pretendido; para el primer caso. los 
precios de loa insumos cneralhicos fueron tan bajos que su efecto en el precio final de; la 
men:mx::ia fue inaipifiQRte e inclumo lo que se loa.ro fue aumentar el denoche. 

Para el scaundo aaso. a partir de 1981 se observo un ~bio en la polftica de precios con la 

intención de abonar el consumo cncraético liberando los ~ios de los combustibles con 
precios variables sujetos a la competencia y vinculados a la evolución de los precios 
internacionales. 

Si embarao estos objetivos no han sido loarados en su totalidad; primero porque el sector 
enersftico funciona como un monopolio aubenlamental que utiliza la política energética 
con fines sociales y polfticos lo que hace que los precios siaan siendo subsidiados y los 
costos sean absorbidos indircctarncnte por altos impuestos no permitiendo un pleno 
clcsun>llo del oector. 

En cuanto al efecto en el abono y uso eficiente. asl como la sustitución. el precio no ha sido 
en único detcnninante de estos aspectos tambiál lo han sido las caracteristicas fisicas y la 
disponibilica.d de ~bustiblcs asf c.:omo la incorporación tecnológica. Un ejemplo claro se 
obsetv• por sus cmacteristicas en el mayor uso del aas que el combustóleo y el diesel por su 
mayor contenido calorifico. _limpieza y incnor proceso de rcfin11Ción. 

3 ••• 3 EL.WU. --.6&1co 

El desanollo de la civilización contemporánea está indisolublemente vinculado a la 
capacicüd con la que el hombre ha podido multiplicar sus fuerzas a través del uso de los 
eneraéticos. El hombre fUc descubriendo fuentes encraéticas cada vez más adecuadas al 
siempre cambiante patrón de sus necesidades. En su constante esfuerzo por mejorar su 
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bienestar y de acuerdo al proyecto de sociedad que el hombre ha diseilado. la humanidad ha 

aplicado su talento y su esfuerzo para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Estos objetivos 
están vinculados intrinsecamente al desarrollo de las fuentes de energia. 

La innovación tecnolóaica es un punto medular a panir del cual las sociedades productivas 

intentan dominar la enera'•· "La eneraia no se crea". está en la naturaleza.. lo que ha hecho 
la humanidad es conocerla. uansfonnarla y controlarla para sus propios fines. que en 
aenerat son fines productivos. 

Dentro de los factores determinantes de la estn1etura del consumo de encrgia en el sector 
industrial. es el arado de ~iz.:ión o avance tecnotóaico que pueda existir en las 
diferentes ramas industriales. 

En efecto. a medida que una estructura industrial detenninada avanza y se moderniza 
aumenta su arado de mecanización. lo que produce ¡r.cncralmente un mayor consumo de 
eneraia y una disminución relativa de la fuerza de trabajo ocupada ambas por unidad 
producida. reflejándose con ello una mayor productividad. Al mismo tiempo en al¡;unas 
nunas industriales. la tendencia al aumento en el consumo de energfa se contrarresta por 
una mayor eficiencia en su uso. debido en pane al aprovecharniento de las economias de 
ese.al~ y en parte a mejoras en et equipo y en los sistcrnas productivos resultando de igual 
fOl"ma un insumo menor de enerafa por producto. 

Pero la infraestructura industrial es hetero&4!nea de un pafs a otro scaún su condición 
económica incluyendo los paises desarrollados quien cuentan con una industria 

tecnoló&icarncntc mis avanzada que los paises en desarrollo. Este aspecto es muy 
importante si se considera que los paises desarroll.sos tienen una mayor eficiencia en el 
uso de la ener¡¡ia debido a que sus procesos productivos cstin dirigidos principalmente a las 

industrias de menor intcnsided cneraética. Mientras que los paises en desarrollo sus 
procesos están orientados paniculanncnte a panir de la década de los setentas - hacia la 
prodl.lf;Ción de bienes manufacturados altamente intensivos en energéticos. 
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EL grado de mecanización aludido puede caraclerizarse al inlerior de cada rama indus1riaJ 
por cuatro parámetros•: 

J) EJ consumo de enera:fa por obrero ocupado 
2) ProdUC<:ión po< obrwo ocu,_io 
3) La .:anlidad de capil&I invertido 
4) Los Aa:<"os Brutos de Qopila.I Fijo 

EJ resuludo anojado por estos ~ infiere que en un. estructura industrial dada fas 
industrias que licnen un m11yor capibll invertido en RU1qUinaria y equipo hacen un consumo 
m.ú elevado de enn¡¡f• y oc_. menos peno1U1J. E.el! f"enómcno se comprueba en el 
cuedn> 3.9 donde el 8f'lllX> de industrias seleccionadas tienen una elev8da panicipación en el 
tolal de los llCl.ivos rüoa netos en maquinaria y equipo. lo miano que en consumo de 
eneraáa. en Canto que absorbe et 17.8% de fa fUerza de trabajo Ocupada en eJ seclor 
indusrri.i. 

CUADR03.9 

CA.AACTElllll'TICAS .. INCIPA.LU DE LAS PIUHC'IPA.Ll!.5 llA.MAS INDUSTIUALES 
ES,._UCTU&A POfl.CEHTUAL 

\IA._.,. -lflO AC"Tl1f00e, n-. "°"1V0.: 
....... ~ ~ .. AQ'rl:~ 

.. .. 
" 

" 
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• E-.. Nlacionft • ~ vJa&a explican el incremento ~ Ja poduc1ivid.d asoci.sa a un arado mayor ck 
•~ .-nolóSko, el cu.Al fta. ido dnplazmwlo de manen eons&anlc a los rcc::unos humanos por fa 
incorponcidn de maqum.ú y _,.ipo mu aofisric.-lo. 

120 



Por el componamiento de estos panbnetros se puede inferir que el sector industrial hace un 
uso cada vez más intensivo del factor capital en un detrimento del factor 1rabajo. lo cual ha 
redundado en una mayor productividad. es decir una mayor producción por obrero ocupado, 
ya que esta en función directa del equipo de que disponga. Debido a que para la operación 
de este equipo se requiere ener¡ifa. es evidente que dicha productividad resultara en estrecha 
relación con su consumo. De esta manera el parámetro energia por obrero ocupado puede 
ser un indicador aceptable de la productividad de la industria. 

Otra de las fonnas de observar el avance tecnoló&ico. es a través de Ja composición del 
consumo. asf por ejemplo. la electrificación y el mayor uso de gas natural es un indicador 

del arado de adelanto técnico loarado por la industria. 
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CAPITt.ILo4 

Como se ha visto anteriormente. la importancia del consumo de energía se hace concebible 
desde Ja preocupación sobre Ja situación de la estructura energética como un elemento clave 

para la adecuada proaramación de Ja oferta. asf como de Ja formulación de poUticas de 
dcsanollo eneraélico. mayor fluidez al estudio de nuevas alternativas de energía y el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles. 

En este contexto. el objetivo del presente capflulo consistirá en realizar un modelo 
cconornétrico donde .se visualice el impacto y la relación que tienen algunas variables 
explicalivas del consumo de cnergfa. Así como Ja elaboración de las posibles perspectivas. 

contemplando Ja técnica de escenarios con el fin de incrementar Ja factibilidad del 
pronóstico•. 

El logro de lo anterior contribuirá a Ja planeación de las actividades del sector energético 
tendicnles a satisfacer Ja demanda eneraética industrial. Por otra pane se espera también 
que este Mlálisis coadyuve a una mejor vinculación entre el seclor energético con la 
industria nacional. 

4.1-..0 

El modelo a utilizar en este análisis es de tipo estático. fundamentado en el análisis 
tendencia) y econométrico a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

de forma uniecuacionaJ múltiple. 

1 La tknical de los~ no son ni deben in1crprerane como pronósticos. son sólo un medio ,,.... 
aumcnlm' n&MSCro enlendimiento de las posibles tendencias de los ~en•os o sucesos fi.iturus y de su 
int~idn con el punto central de an6lisis, En la pr6'"tic. la coníonnKión de escenarios •llemadvos 
puede lcner un~ c;omplnnentario pudittndoM clcair uno o dos escenarios que permitan alcanzar I• 
im .. en pcrfilltda. euim6ndolos como ~icen y normali'Vos. 
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El método de MCO se utilizó por la capacidad por obtener estimadores insesgados. es decir. 

cuyas diferencias con el valor real sean minimas. y consistentes. es decir. que emre más 
grande sea la muestra de datos el estimador se acerca más al parámetro real. lo cual justifica 
su uso por encima de otro tipo de estimadon:s2• 

ESTRUCTURA DEL MODELO SEGUN EL METODO (MCO) 

Y,= P.,.+ P;X;, +E, 

Donde: 

V, .... A la variable dependiente del afto t. 

X..- A la i-ésima variable independiente del afto t. 
J3 .. - Coeficiente autónomo o intc:rcep10. 

t= 1,2, .... 31 

J3 ,- Coeficiente de la i-ésima variable independiente. 
E, - Término de pcnurb.:ión estocástico. 

Este tipo de modelo adcmis de poseer la propiedad de obtener un mejor ajuste lineal 
(eliminando cienas riaidcces en las cifras) identifica a través de la función Jogaritmica de 
fonna LOG-LOG la elasticidad ingreso y la elasticidad precio de la demanda energética 
industrial.3 

2 Gujarali, Omnodar ... Economctrta'", ed. Me. Oraw HUI, M4xico. 1992. p. M. 
1 Las clasticicadcs reflcjma el erecto del cmnbio porcentual en una de las variables independientes bajo el 
supuesto de que las clcmU ~ coaalmllcS. lbid .• p.152. 
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FUNCION LOGARITMICA 

LOGY, = P 0 , + P;L<XiX;, +E, 

Este modelo no incluye los efectos intratemporales que afectan el consumo de un bien y. 
por lo tanto. no pcnnite diferenciar entre cono y largo plazo. Sin embargo.. pcnnite 

establecer una rel.:ión mu estrecha entre las variables independientes y la dependiente. 

Otra de las consideraciones importantes del modelo se rcfien:: a las caracterislicas de la 
infonnación., tanto para el periodo o espacio de tiempo que abarca el análisis .. como por la 
disponibilidad de datos. 

En Jo que respecta al periodo que abarca el modelo,. éste contempla 3 1 datos anuales a partir 
de l 96S. por lo demás los únicos disponibles con alta confiabilidad. En estudios de esta 

naturaleza. entre más amplia sea la disponibilidad de datos mayor será la confiabilidad en 

los pronósticos. 

Scsún se observó en el arullisis del capitulo 3 y apoyado por Jos capJtulos 1 y 2 .. puede 

decirse que existen diversos factores detenninantes que impactan sobre él consumo de 
energfa manera diferente. modificándolo en la medida que estos factores cambian. Los 
factores seleccionados aquf son el nivel de producción. el crecimiento de la infracstruc1ura 
productiva representada por los acervos de capital fijo. el nivel de precios de la cncrgia y el 
avance tccnolóaico. entre otros dctenninantcs básicos del consumo del sector. 

La detcnniR11Ción de estas variables fue realizada a través de una exhaustiva investigación 
estadfsaica y biblioañfica. realizada <:e>n la finalidad de obtener una visión global del 
impacto que tienen estas variables en el consumo de cneraia en el pasado presente. asi 

como en el futuro próximo. 
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Con esta investigación se confonnó series históricas con datos anuales del periodo 1965-

1995 con el fin tanto de obtener análisis retrospectivos como en las necesidades de 
infonnación del modelo. Asimismo. se obtuvieron las correlaciones y elasticidades de cada 

una de las variables con el propósito de aceptar o rechazar las no representativas. 

Asimismo para dicho anilisis se requirió realizar la transfonn.ción de los datos con el fin 
de hacerlos útiles. En este sentido se utilizaron indicadores económicos como el PI B y los 
Acervos de Capital Fijo expresados en millones de pesos de 1980. 

Para la representación del avance tccnolóaico se utilizó un indice global de productividad. 
el cual se obtuvo por medio de la ret.ción PIB manufacturero y la Población Ocupada (PO) 
del mismo subsector". 

En 11;uanto a la variable precios. se considero el valor real a pesos de 1995. con el fin de 
captar la influencia de estos en el consumo. Dichos precios se ejemplificaron en un precio 

medio ponderwlo por el consumo. 

En este sentido para la variable dependiente llamada conswno de energfa se utilizaron los 
valores en Petacalorias (billones de kilocalorias), con el fin de homogenizar a una sola 
unidad todas las fuentes enera:éticas. Estos datos fueron obtenidos del Balance Nacional de 

Enerafa de varios anos. 

Una vez obtenidas las variables representativas se procedió a la incorporación de diferentes 
<:ambinaciones, a través de diferentes corridas efectuadas por el paquete de computo 

Economctrics Views. 

La determinación de las vmiabJes explicativas se efectúo en dos sentidos: el primero a 
través del an61isia de tendencias. correlaciones y elasticidades, relacionándolos con el 
proceso económico y las respectivas fases de intensidad encraética; el seaundo a través del 

.. Exialcn difcrenws nMtodos s-r- medir a. productividlld. aencnlmente eat6n vincu~ • la tom• de 
def:iaionn y pm11 el dilCfkJ e implemcna.:Wtn de las estratesias y poHdcas mdecu.ctas que permitan la 
optimiZKión de los recursos. La Orpnización lntcmacional del Trab8jo (OIT) define a la productividad para 
un pmls o una reaión como la relKlón cnttc el Producto Interno Brulo y la Población Económicamente 
Acliva. FUENTE: Seettcarla del Trabajo y Previsión Social. .. La medición de: la productividad •.. - M~x.ico, 
19aS. p. 2S 
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análisis economérrico. Ambos ejercicios ayudaron a fonnular eJ planteamiento final del 
modelo. 

Por Jo general rodas las estimaciones empíricas que utiJizan este tipo de modelos. presentan 

algunos problemas. A continuación se mencionan algunas Jimiranres del modelo csrtirico 

utilizado. 

- Existe la posibilidad de la presencia de mulricolineaJidad entre las variables 
independientes. es decir. que existe cierta relación entre las variables 

independientes entre si, Jo que podría restar significancia estadística a cada uno 

de los coeficienres cslimados e impedirla conocer el efecto directo de cada una 

de las variables explicarivas sobre Ja dependiente. 

- Como resultado de Jas estimaciones solamente se obtiene un único valor de Jas 

elasticidades de Ja demanda. Se deberla considerar que cJ valor de la elasticidad 

no necesariamenle se mantiene consrante, ni a Jo Jargo del tiempo. ni a 
diCcrentes niveles de precio y cantidad. 

- Por último. se debe tener en cuenta de que a pesar de seleccionar aquellos 

modelos que según el estadfstico Durbfo Watson no representaban 

autocorrclación, Jos estimadores obrenidos no son los mcjol"c!s. ya que se estimó 

el modelo de fonna 81obal, mientras que se debía de haber utilizado un modelo 
de ecuaciones simultáneas." 

Los modelos cconométricos deben considerarse como herramienla que permiten cxpJicar de 

manera simpfificuda. el comportrunienro de Ja variable dependiente a rrovés de algún foclor 

derenninan1c (variable independiente). construido con base en Ja hipótesis prcviamcnrc 

definidas. dichas hipólesis pcnniren. a su vez scJeccionnr las variables a utilizar 
posreríormcnrc; una vez probadas y validadas estas hipótesis. se oblicne la evaluación del 

1 Esro no fue posible, debido a que el objetivo del presente análisis no conrempla rcaliur una niodclación 
especializada. sJ no sólo prttcnde justificar el impacro de af&unos facrorcs que dercnninan el nivel de 
consumo en el sccror indusrrial. 
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modelo y se interpretan las pn..aebas estadísticas más usuales para obtener resultados 

confiables. 

Los resultados obtenidos en un modelo son necesariamente cuantitativos y deben ser 

considerados como una herramienta de análisis. El propósito de los resultados cuantitativos. 

es ofrecer una alternativa de análisis. que permita comprobar las características del 

problema en cuestión. 

4. ~.a ESPECIFl&U:ION DE lA8 \IMllABLES 

La especificación de las variables del modelo se fundamentó en el análisis realiz.ado u 

través de los capitulos 2 y 3 sobre el comportamiento de los principales factores 
detenninantcs del consumo de energía de forma global y sectorial. 

Como variable dependiente se consideró el consumo de energía del sector industrial por ser 

el punto central de este análisis. Como se observa en la gráfica 4.1. éste ha evolucionado de 

fonna dinámica durante el periodo de estudio. siendo determinado por diferentes factores 

seleccionados. los cuales se denominan como variables independientes o explicativas. 

GRÁFICA4.I 

CONSUMO DE ENERGIA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

(Billones de Kilocalortu) 
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Como se observa en la gráfica anterior. el consumo industrial en las últimas tres décadas ha 

venido creciendo de forma dinámica del orden de 4.6% promedio anual. cuadruplicándose 

en este periodo. Sin embargo este comportamiento. al menos desde 1982 presencia una 

constante desaceleración provocada por diferentes factores. entre los cuales cabe considerar 

los siguientes: La dinámica actividad productiva. las fluctuaciones de los precios de Ja 

cnergfa. Jos cambios en los Stock de Capital (Acervos) y la incorporación constantes de 

nuevas tccnologfas. dichos factores han pcnnitido modernizar la industria de acuerdo a las 

transfonnacioncs que ha presenciado el paf s. 

Los cambios que ha observado la industria pnictica.rnente desde la década de los cuarenta ha 

configurado parte significativa en el dinámico crecimiento observado por la demanda 

nacional de energfa. Correspondiéndole a este sector Ja tercera parte de dicho consumo 

(31.45%). integrado principalmente por uso de gas natural y electricidad al representar estos 

el 48.23% y el 16.32% respectivamente. el resto lo integran Jos productos petroJiforos 

(combustóJeo principalmente) y combustible sólidos (bagazo de cai\a y coque). 

Otra fonna de manifestar el cambio en Ja estructura productiva del sector industrial se 

puede explicar conforme al tipo de energético demandado. siendo asi. que una 

incorporación de un volumen mayor de gas natural. asf como de electricidad definen el tipo 

de proceso productivo. ya sea directo o de calentamiento. 

En conclusión Ja dinámica del consumo energético ha llevado al sector industrial hacia 

patrones intensivos de consumo de energía por unidad producida. estando relacionado este 

comportamiento con algunos factores importantes en la esfera productiva. 

Dichas variables explicativas del consumo de energia finalmente seleccionadas por el 

análisis fueron las siguientes: 

1) PIB Industrial (Millones de pesos de t 980) 

2) Indice de Productividad (1965 = 100) 

3) Acervos de Capital Fijo (Millones de pesos de 1980) 

4) Precio ponderando real de la energfn (pesos constantes de 1995 por unidad) 

5) Población (miles de habitantes) 
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Para justificar esta selección es necesario contemplar la evolución presente y futura~ asi 

como el resultado que esperamos de cada una de ellas con relación al consumo de energía. 

l) PI B 1 ndustrial 

A partir del proceso industrializ.ador iniciado en 1940,. la actividad industrial se hu ido 

transfonnando de forma dinátnicn en su estructura productiva al representar la tercera parte 

del PIB total en 1995. Como se observa en la gráfica 4.2. durante el periodo de análisis este 
sector se ha constituido con un crecimiento del 4.1 o/v promedio anual. inferior al 

crecimiento promedio del consumo de energía (4.6%). 

GRÁFICA~.2 
---------------------------~- ~-----

PI• INDUSTIUAL 
,_.._. .. .,._ .. 1.a) 

Este comportamiento ha implicado una estrecha relación entre el consumo de energía y la 

actividad industrial. la cual ha representado una respuesta elástica y una alta correlación 

entre ambas variables. 

Se espera que la tendencia del sector industrial en promedio alcance niveles del Sº/o 
promedio anual al afto 2000 como lo ha manifestado el actual Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000. Con base a esta tendencia se espera que el coeficiente del PIB industrial 
continúe mostrando un impacto positivo con el consumo de energía. 
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2) Acervos de C•pilal Fijo 

Este indicador es utilizado con el propósito de incorporar al modelo un posible impacto del 

grado de extensión de Ja industria en la economía. Lo cual genere un mayor consumo de 

energía. Esta variable se conformó por los acervos brutos de capital fijo de las 9 ramas más 

intensivas en el consumo de energía. sabiendo que en conjunto estas representan 

aproximadamente el 50% del consumo energético industrial. 

1. Minería y petróleo 

2. Papel 

3. Quimica 

4. Hule 

5. Vidrio 

6. Cemento 
7. Básicas del hierro y acero 

8. Automotriz 

9. Otros productos metálicos. 

El cambio de la estrnctura productiva del pais ha estado vinculada a la incorporación de 

nuevos acervos para su mejor y más amplio dcsempcilo. Esta evolución ha permitido que de 

forma constante se incremente el consumo de energía al ritmo que aumenta la producción. 

aunque puede descubrirse indicios de un menor uso relativo en algunos casos. 

El resultado de la aplicación de esta relación como se observa en la gráfica 4.3 se ha 

acelerado a un ritmo de crecimiento del 5.3% promedio anual superior al consumo de 

energía. 
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GRÁFICA4.3 

ACERVOS DE CAPITAL FIJO 

Como se ha visto en el análisis de los capftulos. el dinámico crecimiento que ha tenido la 

inversión bruta de capital fijo y en especial la de maquinaria y equipo ha estado 

interrelacionada con el nivel productivo del sector industrial. mostrando asi que un 

incremento en el monto de acervos de capital fijo provoque un mayor consumo de energía. 

Con base a estas cifras. se espero que el coeficiente de esta variable sea de signo positivo. 

sea así que un incremento en el nivel de acervos en la industria genere un mayor consumo 

de cnergia. 

3) Indice de productividad 

Existen diferentes fonnas para interpretar el grado de avance tecnológico en la industria. de 

los cuales se puede destacar el nivel de intensidad energética,, los activos fijos. la 
composición del consumo por tipo de energético, y finalmente el nivel de productividad 

entre otras. 

Para efecto del planteamiento del modelo, la variable utilizada para representar el grado de 
avance tecnológico fue expresada por el índice de productividad. Por ser esta la que 

ejemplifica el incrcn1ento de la producción por un menor empico de la fuerza humana. Es 

131 



decir que a medida que se va incorporando una mayor productividad en la industria el 

consumo de energia es menor. Explicado esto por una mayor eficiencia en su uso~ debido 
en parte al aprovl.."Chamiento de las economias de escala y mejoras en los sistemas 

productivos. 

La medición de la productividad ha presentado tradicionalmente una serie de limitaciones y 

dificultades. Una de las más comunes son las de poder cuantificar con exactitud las 
aportaciones de los diversos factores al proceso productivo y la de carecer de los elementos 
necesarios e infonnación adecuada. Para obtener un indicador del nivel tecnológico 

asociado a una mayor productividad es necesario recurrir n la información técnica de 

manera desagregada. Con el fin de que es indicador pueda manifestarse confiablcmcntc. 

El coeficiente que mide el nivel tecnológico en la estructura productiva se espera de signo 

negativo~ como se observa en la gráfica 4.4~ su evolución ha dependido entre otros factores 

del desenvolvimiento económico del pais. 

-® 

GRÁFICA4.4 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 

:UOOQ · · · · 

!::~ '-® 
~OQ . . • . . • 

OOQ~ i 1 i ~ É ª ~ i E 1 § ~ i !l ! 
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4) Precios de I• Enrrsf• 

Esta variable fue incorporada con el fin de observar el impacto que tiene el comportamiento 

de Jos precios de energía en el consumo energético. 

Como se observa en la gráfica 4.5 se identifican dos etapas en la evolución de los precios de 

Ja energía. La primera prácticamente desde J 958 por Jo que se refiere a J1idrocarburos; de 
J 962 con respecto a la energía eléctrica y desde J 950 al carbón; hasta 1981 vinculada a un 

mercado intemo ccirr-Jdo y protegido con precios subsidiados. Y una segunda etapa que de 

hecho comenzó en 1981 y que se concreto a partir e.fe J 990 cuando se eliminan en su mayor 

parte Jos subsidios a Jos precios de Ja energía. 

GRÁFICA4.5 

PRECIOS MEDIOS DE LA ENERGIA 

Por Jo tanto es posible que el coeficiente de la variable precios puede ser poco relevante 

para cJ análisis, debido a que en México en la mayor parte del periodo abarcado estos 

precios csluvicron regulados por el gobierno. quien los determinó no solo a niveles por 

debajo de sus valores de equilibrio, sino dentro del segmento inclástico de Ja curva de 

demanda de la energía. 
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5) Pobl•ción 

El crecimiento de la población genera el desarrollo de otras actividades. usi por ejemplo, el 
nivel de urbanización que se ha visto en Jos últimos años y en particular a partir de 1960 ha 

promovido el crecimiento de las actividades industriales a efecto de dos factores 

importantes. el primero para cubrir Ja demanda de productos tanto básicos como suntuarios; 

y segundo se refiere a Ju demanda de empico y la expansión de los mercados al exterior. 

En ténninos generales la estructura del consumo energético en zonas urbanas está 

función al tipo de producto y del crecimiento de la población. confonnándose este consumo 
por las gasolinas. el dicscl. Ja cnergfa eléctrica entre otros; ya que en su mayoría son 

considerados de uso básico de los sectores transporte e industrial.(vcr gráfica 4.6) 

GRÁFICA ... 6 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~---~~-~-

POBLACION 

Considerando que esta variable incorpora los cf"ectos de otros factores en el consumo. se 

puede esperar por su alto grado de correlación y su nivel de elasticidad. que su impacto se 
muestre significativo. al grado que un incremento o disminución afecte Al consumo. 
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Otra• Y•riables •o i•corporada• 

Cabe mencionar que existen otros factores que explican el consumo de energía ta.les como: 
J) disponibilidad de energfa (ofena energética); 2) La penetración de productos energéticos 
sustitutos; 3) La polfticas definidas por las autoridades gubernamentales como subsidios. 

impuestos. desarrollo cientifico y de protección ambiental . 

... ,.3_ 
Considerando las especificaciones anteriores se cstablcc.:ieron las siguientes hipótesis: 

1. De .cuerdo a la teorfa cconómit;a. el crecimiento de un sector incrementará la demanda 
de enerafa utilizada. mientras que: un alza en el precio de dicha enerafa disminuye su 
consumo•. 

2. En lanto para Ja variable de a:crvos de capital se considera relacionada con el 
crecimiento productivo del 9Cetor. 

3. De forma autónoma la variable Indice de productividad como rcpr'CSCnlativa del avance 

tecnoló&ko influye ncaativamente en el consumo de enerafa,. siendo asf. que un 
incrcmenlo en el nivel tecnolóaico de Ja industria disminuye relativamente el conswno 
de enersfa conf"orme se incrementa Ja prod1M:Ción. Asf miSJnO la 1endencia al aumento en 

el consumo de encrafa se contranesta por una mayor eficiencia en su uso. debido al 
aprovechamiento de las economfas de esc:ala.. y en parte a mejoras en el equipo y en los 
sistemas productivos resultando de i&ual f"onna un insumo menor de energía por 
producto. 

4. Y por último Ja variable población utilizada en otros modelos como indicador 
expli~tivo de la demanda ellel'Jlética alobal y por consiauicnte del tamafto del mercado 
intemo. l'Cpl'C9eftta en el sector industrial oll'as variables derivadas del grado de 
urbaniza:ión y sus cf"ectos en la intwrponlCión de otras actividades económicas 
(comercio. industria. transpones. eu: .• ). 

• Hinhleirer y Glaz.cr Amihai ... Mkroeconomfa. Teort. y Aplicaciones-. Ed. Prentice H•ll. M~xico. 1994. 
P.p. 87·129. 
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-c.-....... - ......... --... ees. ..... , 

El modelo fonnulado utiliza como variable dependiente,. a la cantidad consumida de 
eneraéticos por el sector industrial en una afto espe¡:ffico,. en función del nivel de 
producción real del sector. Como variables independientes adicionales se tomaron en cuenta 
al indice de productividad .. los acervos brutos de capital fijo .. al pn:cio real de energfa y la 
pobla<:ión. 

De cat8 f"onna me obtuvo la sisuientc función: 

CONSUMO DE ENERGIA - F ( PIB INDUSTRIAL, PRECIOS, ACERVOS, NIVEL 
TECNOLOOICO Y POBLACIÓN) 

La función anterior sesún el método de MCO de fonna lineal múltiple se estructura de la 

sisuicntc forma: 

CIE.- Po+ p,PIB+ P 2 AK+ P,IP+ P.P+ p,PC>B+ E 

Con el propósito de obtener las elasticidades de la demanda.. dicho modelo interpretado 
como una fianción loa,arfunica. queda cxpreudo de la sisuiente fonna: 
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Donde: 

CIE -=Consumo Industrial de Energia 

PIB = PIB Industrial 

AK -Acervos de Capital Fijo 

IP -lndic:e de Productividad 

P- Precio de la encqia 

PO .. Poblac:ión 

E =Támino de Enor Estoc:útico 

P. """ Es el inteKcpta de la ordenada al oriaen. 

p 1 - El coefic:iente que mide el c;ambio porcentual que sufien la variable dependiente ante 

un cambio en la i-ésima variable independiente. 

4.t.•~ 

En el proceso de estimación se corrieron diferentes modelos con el fin de obtener el mejor 
ajuste de las variables. asi como la aceptación o rechazo de nuestra hipótesis principal. 

Por consiauiente se acepto el modelo que mejor se ajustara a los datos reales. obteniéndose 
los siauicntes resultados: 

ESTIMACION DE LA ECUACIÓN 

LNCIE.- -9.68+ 0.24•LJlllPIB +o.37• LNAK -0.30•LNIP - 0.19• LNP + t .04• LNPOB 
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CUADR04.I 

LSI/ ~V-laLCIE 
O..: 08/1-7 ~:19:02 
s....pie(..-): 11185 111115 

·-- ... -: 31 -Mljua1ing ............. 

V- ~ Sld.Enor 
, __ 

Prob. 

LPlB 0.241118 0.144177 1.872377 0.10811 
LAK 0.375311 O.Oll5544 5.729071 0.0000 
UP -0.303485 0.1- -2.- 0.02•2 
LP -0.1- 0.062087 -3.817420 0.0013 

LPOB 1.04-9 o.~ ··- 0.0002 
e -11--- 1.348392 -7.182557 0.0000 

R__... 0.9115Q311 Meen d•p1ndent ver 5.313295 
~R--- º·- S.D. d1p iClllMltV81 0.•1211117 
S.E.ol-- 0.031- -lnfo- -8.72111114 ---- 0.025355 -....- -8.-1311 
Lag- IMl.19802 F- 1002.8111 Dultoln--- 1.1158152 Prab(F-) 0.000000 

Como se observa en el cuadro 4.1. la rcarcsión fue corrida por minimos cuadrados 
ordinarios,. representando una alta conclación (R2= O-~•) de las variables explicativas con 

la variable dependiente. 

Dicho U'Jl,umcnlo es necesario en cualquier ecuación~ pero no suficiente. Por ello se realiza 
la prueba de bondad y ajuste de validación de la ecuación (prueba F) en dos niveles: El 
alobal y en lo individual. En el primer caso se destacan las pruebas del nivel de 
sipificancia de la cstitnKión de los parámetros que es realizada para no aceptar la 
hipótesis en donde el valor del estimador <P) es i&ual a cero. 

Hip6t .. la ••la : BJ - O Deade J- 1-ffi-• v•riable bod-dle•le 

(Si el valor de F calculada excede al valor proveniente de la distribución F en tablas se 
rechaza dicha hipótesis.) 
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F en tabla• con s. 31 al - 3.7 coa un aivel de •iaaiOcancia del 99•/. 

Para este caso resulto siendo sianificativo a nivel global los parámetros a un nivel de 
significancia del 990/o. Con esto podemos aceptar la hipótesis alternativa planteada hExiste 
una relación suficientemente satisf41Ctoria entre los factores determinantes con el consumo 
de encrgla ... 

En el segundo caso se destaca a nivel panicular la prueba de significancia (T-students) con 
n - K arados de libertad. Utilizada para comparar los resultados calculados con los valores 
estadisticos en tablas y así observar la significancia de los paránletros de las variables 
independientes. 

Te• tabla• co• J6 aL - 1.315 con un •ivel de •iaalflc8ncia del 90•/ •• 

A nivel particular todas las variables explicativas e incluso el intercepto mostraron 
componamiento significativo superior al estadistico t en tablas. 

Aun satisfechos estos requisitos, los supuestos en los que se basan las ecuaciones de 
regresión a veces no se cumplen por lo que se presentan problemas tales como: 
multicolinealidad, heterocedasticidad y autocottelación que invalida algunas de sus 
propiedades básicas. 

En cuanto a la existencia de autocorrelación, se le aplico la prueba Durbin Watson, 
resultando la inexistencia de este problema.. identificado por la siguiente aráfica: 

o 

PRUEBA DVRBIN WATSON (AL s•Ao) 

dL 

1.09 

dv 

1.aJ 

No Autoconelación 

1 
4-dv 

2.17 

1.-(MODELO) 
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En lo que respecta a la multicolinealidad este problema se descano del modelo, por las 
siguientes condiciones: 

Una alta correlación de las variables explicativas, asf como el número de ellas son 
suficientes para rechazar este problema. Aunque sabemos .. que correlaciones elevadas de 
orden cero son una condición suficiente pero no necesaria para la existencia de 
mullicolincalidad, debido a que esta puede existir, a pesar de que las correlaciones de orden 
cero o corn:lacioncs simples sean comparativamente bajas. 

El problema de multicolincalidad en su forma práctica se presenta cuando dos o más 

variables explicativas son altamente correlacionadas (con T bajas y R2 altas). 

En lo que se refiere al problema de heterocedaslicidad, este se presenta cuando la varianza 
no es mfnima (con gráfieas de enorcs muy dispersa) g:eneralmenle se tiene que estimar 
alaún lipo de parámetro que estandarice o transforme a la variable original para volverla 
homocedastica o con varianza m•nima y cÓnstante. 

En cuanto al problema de heterocedasticidad, se graficaron los residuos de la regresión al 
cuadrado contra cada una de las variables con la finalidad de averiguar si el valor promedio 
estimado de las variables esta sistemáticamente relacionado con los residuos. 

Al observar la ¡pj.fica de residuos se encontró que mas del 10-/a de los puntos se ubicaron 
fuera de las bandas de confianza por lo que se sospecha existencia de heterocedasticidad en 
el modelo por lo que se le aplicó la prueba de heterocedasticidad para comprobar su 
existencia. 
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1 
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1 
1 

.......................... c.-.. ._,.._ .. tl.cl_ .............. (198.S.1995) 

CUADRO ... :Z 

TntE~: 
LS JI 09penmnt V.nebie la RESID"2 
Date: 08/18187 nen.: 18:04 
sampe: 1085 111185 
lndudlld Obll9tYMIOnll: 31 

v ....... e-
e 1.~2501 

LPIB -0.2«12117 
LPlr2 O.OCM181 

l.AK -0.053554 
1.AK•2 0.005123 

LIP 0.238525 
UP"2 -0.022054 

LP -o.-
LP"2 0.000534 
LP08 -0.008583 

Std. EITDr 

1.833452 
0.285253 
0.0083511 
0.0M742 
0.0045M 
0.184054 
0.017121 
0.0311128 
0.003895 
0.015581 

·-0.821879 
-O.llDM03 
0.8751M 

-O.IM3820 ,_,,.,.. .. 
1.29NSO 

•1.2 .. 117 
-0.215"2 
0.134583 

..a ... 22eaa 

R-- 0.4ISOINIO .....,~"·' 
"*91ed R-.quared 0.229972 s.o.~tv•r 

0.092351 
0.1123&4 

Pn>b. 

0.4204 
0.3753 
0.3914 
0.3580 
0.2788 
0.2091 
0.2117 
0.8311 
0.8942 
0.8787 

0.000818 
0.001072 

s.E.of~ 0.0009'1 ~Witocftllerion -13.88179 
sum~nletd 1.88E..Q5 Scnw9'Z-n -1321921 
LoO- 171.0809 F-•tati9ae 1.WS514 
Dutt*\-WMson .i.1 2.531872 Prob{F-alMi9tC} 0.092351 

Los resuJlados obtenidos en el cuadro 4.2 aJ aplicar esta prueba dada una de Jas regresiones 
y de acuerdo a Jos valores adoptados por la variable independiente a un nivel del 90% de 
confianza. concluimos que en 1odas las variables independientes. que no exisle relación 
es'ladís1icamente significativa, es decir no existen evidencias suficientes de que Jas vwiabJes 
independienles estén causando helerocedasticidad en el modelo. 

Por úJlimo. a partir de Jos resultados ob1enidos de Ja estimación del modelo. se procedió a 
Ja realización de una simulación histórica del periodo 1965-1995 observado. Los rcsuhados 
conlinnaron Ja aceplación del modelo. donde los datos simulados se ajustaran más con Jos 
datos hislóricos reales. (ver aráfica 4. 7) 
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GRÁFICA 4.7 
~~~~~~~~~~~~~ 

SIMULACION HISTORICA DEL CONSUMO 
ENERGETICO INDUSTRIAL (1965-1995) 

········· 

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que el modelo es adecuado para explicar el 

comportamiento del consumo de energía en base a los factores determinantes 

seleccionados. 

A partir de las estimaciones anteriores podriamos decir que se acepta la hipótesis central. la 

cual indica que el consumo de energía del sector industrial se determina por el nivel de 

producción industrial, por los acervos de capital fijo. el indice de productividad como 

indicador de avance tecnológico, el crecimiento de In demanda interna representada por la 

evolución de la población y por último se acepta que el mecanismo de precios de la cncrgfa 

tiene un impacto importante en el consumo como politicn de precios, la cual pcnnitc el uso 
rocional y eficiente de los cnergéticoS9 asf como el desarrollo de nuevas alternativas 

energéticas. 
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A ni\'cl particular. con Jos resultados obtenidos por Ja estimación se destaca Jo siguiente: 

1) PIB ladustri•I 

La ecuación estimada del consumo de energía del sector registro un ajuste muy aho. Se 

puede concluir que dicho consumo se deternaina por el nivel de Ja actividad industrial. 

Además se detecto una estrecha influencia con el consumo. al arrojar un comportamiento 

positivo (0.24 ). es decir que por cada punto porcentual que se incremente el PIB. el 

consumo de energía crecerá en 0.24%. se observa con esto que Ja estructura productiva esta 

estrechamente ligada a procesos altamente intensivos en el uso energético. 

La elasticidad que guarda esta variable en particular con el consumo muestra un 

componamiento elástico. lo que predispone Ja existencia de una alta sensibilidad del 

consumo de energía ante un cambio en la actividad productiva del sector. Lo anterior 

confinna que aun el país se encuentra ante un mínimo desarrollo tecnológico y productivo 

en el cual persisten caracleristicas de ineficiencia en el uso de energía con un patrón de 

consumo airo en actividades manufactureras. 

2) Acervos de C•plt•I Fijo 

Los resultado presentados por el coeficiente de esta variable indica fa existencia de un 
impacto posilivo de Jos acervos en el consumo, lo cual produce un awnento en el consumo 
de encr¡¡ía del 0.37-/o por cada punto porcentual que se incrementen los acervos. Estos 
resultados confinnan la relación de Ja estructura productiva con el consumo de energía, 
concluyéndose que aun Ja estrUctura productiva industrial es altamente intensiva en el uso 
de encraélicos. 

3) l•dlft de Prod•ctlvld•d 

Los resuli.dos de Ja estimación del modelo indican que esta variable tiene un impacto 
considerable en eJ con.sumo ena¡¡ético industrial. Debido a que una mayor productividad 
sencra un menor consumo de encqfa. Lo anterior confinna Ja existencia de una estrecha 
relación entre eJ avarK:c tccnolóaico en la industria y eJ consumo de energía. Este 
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comportamienro esta explicado por la incorporación de nuevas tecnolog{as asociadas a una 
mayor eficiencia en eJ uso energétíc:o. principalmente por el desarrollo de las economías dt: 
escala. Es decir a una mayor producción por obrero ocupado le corresponde en términos 
relativos ocupar menos energia por peso producido. Por Jo ramo. ante una mayor 
productividad por persona ocupada. el consumo energético di.Sminuye a razón del 0.30% 
por cada punto porcentual que se incremente el nivel de productividad. 

~) Pncio9 de la eaersl• 

EJ resultado de e.sia variable dentro del modelo apJícado. Ne exitosamente acertada. puesto 
que se observa que el comportamiento que guarda con el consumo es negativo ( ... 0.19J. lo 
que configura teóricamente Jo siguiente: ~·ia demanda de un Men cambia ante una 
modificación en el nivel de pt"eCiosº': Para el caso de este análisis la tendencia de los precios 
de Ja energia que han prevalecido principalmente desde J 981 ha modificado la trayectoria 
del consumo. 

Lo anterior ha sido resultado del abandono del mecanismo de precios bajos que 
prevalecieron en México hasta 198 J • cuando principalmenre la política de precios empieza 
romper con esta tendencia promoviendo cJ incremento de precios. De lo que resulta un 
impaclo considerable en cJ coeficiente de esta variable con cJ consumo de energfa. 

5)Poblaci611 

Los resultados de esta variable confirmaron la relación entre el consumo de energía y el 
crecimiento poblacional como representante del aamano del mercado inremo. esta variable a 
su vez inc:OJPOnl otros factores ~mo por ejemplo. el grado de urbanización el cual ha 
modificado la CSUUClura industrial en determinadas reaioncs. 

Como fue mcnc;onado al principio de este análisis. uno de los objetivos de este estudio 
contcmpl• coadyuvar al sa:tor ener&thico en I• propamac:ión de Ja ofena. Asi t:omo en la 
elaboración de ~iunos que pennitan un mejor desenvolvimiento del sector y un 

adecuado uso eficiente de 'ª cnerai• 
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Üna vez realizado uno de los ejercicios que ayudaron a mostrar el impacto y la relación que 
guardan los diferentes factores ya mencionados, ahora corresponde la elaboración de la 
proyección del modelo con el fin de tener una idea mlis amplia del impacto de diferentes 
escenarios alternativos en el consumo de energía. 

Se inicia dicha proyección teniendo en cuenta la simultM:ión histórica realizada en el 
proceso de estimación con el objeto de observar el comportamiento del modelo con la 
variable real. obteniéndose el modelo más adecuado para la proyección. 

En el aspcc;:to de clasificación e intervalo de proyección. el presente modelo se clasifica. 
como de simulación del consumo de energ'8 en el mediano plazo considerando un lapso de 
1 O aftos. En este modelo las previsiones del nivel de consumo energético vienen 
detenninadas por la evolución esperada de las variables explicativas. 

•.1 ••• 1 E8CENUllOS 

Teniendo en cuenta la estructura final del modelo para formular un esquema de la demanda 
de encq(a en el futuro habrá que suponer previamente el o los escenarios económicos. esto 
es. el marco en el que se piensa se van a desenvolver las variables explicativas o factores 
detemiinantcs del consumo. 

La confomiación de los escenarios para detenninar el consumo esperado de energia para el 
afta 2006, se realizo con base al rumbo de la cconomfa mexicana en los próximos aftos. 

Estos supuestos se n:toman en lo que constituye el escenario bajo. y se gira en tomo a él 
para definir un escenario medio y alto. 

Las variables explicativas sobre las cuales se construyeron estos escenarios son: 

1) PIB Industrial 
2) Acervos de Capital Fijo 
3) Precios de la cneraia. 
4) Indice de Produc;:tividad 
5) Población 
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Los supuestos utilizados en las alternativas se describen a continuación. 

1) PIB Industrial 

En lo que respecta a esta variable. para Jos escenarios se tomo en cuenta las siguientes 

consideraciones del rumbo de la actividad económica: 

El Programa Industrial y Comercio Exterior (PICE) planten la importancia del sector 

industrial para el logro del objetivo principal del PND upromovcr el crecimiento estable y 

duradero a través de acciones definidas en Ja política económicaº. Uno de Jos objetivos 

planteados en este programa consiste en ••alcanzar niveles de crecimiento que permitan 

modernizar la industria y promover las exportaciones ... Y de acuerdo al documento oficial 

Alianza para la Recuperación Económica (ARE). y en Jos criterios de política económica 
establecen un avance sostenido del 6% en promedio para 1998. Dicho crecimiento da 

confianza para estimar que el crecimiento industrial bajo estos lineamientos alcance tasas 

por Jo menos del 4.5% en promedio ni ai\o 2000". 

El escenario bajo se basa en una expectativa de crecimiento optimista. Jo que implicaría un 

crecimiento del 4.5%. En cuanto al escenario medio. se estima que el PIB crezca a un nivel 

del 5.5% promedio anual al año 2006. Por úllimo el escenario alto. se estima que el sector 

industrial alcance niveles de crecin1icnto del 6.5o/o. (ver cuadro 4.3) 

CUAOR04.3 
PHONOSTICOS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

TASAS M~lllAS llE CRL:CIMIENTO ANUAL 
(1996-2006) 

6.SO 

ACERVOS DE CAPITAL FIJO S.01 7,32 K.66 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD S.::?O S.20 s.20 

t"OllLACION 2.00 2.SO 3.tH) 

f'RECIOS REALES 1.00 1.00 1.00 

1 El nuevo programa de reactivación económica (PRONAFIDE) pla1ea que para el ano 2000 este crecimiento 
sea del 4.5 al 5.6%, 
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2) Accrvoa de Capital Fijo 

Para la elaboración de esta estimaciones de esta variable, se corrió un modelo de regresión 
simple, donde la variable dependiente se conformó por los acervos de capital, y en cuanto a 
la variable explicativa por el Producto Interno Bruto del sector industrial. Los resuhados de 
esta regresión fueron satisfactorios. al grado de mostrar una alta correlación (R2=0.99) 
entre ambas variables, Considerando las estimaciones del PIB industrial al ai'io 2006. se 
procedió a la proyección de la variable acervos de capital, resultando para el escenario bajo 
un crecimiento del 5.01°/o, el medio 7.32% y el allo con 8.660/o. 

3) Precios de la e•ersl• 

Para suponer los escenarios sobre precios,. se consideraron los planteamientos que aparecen 
en el Programa de Desarrollo y Reestructuración del sector de la energía (PE) 1995-2000 
donde se instituyen los lineamientos para los precios internos, los cuales coadyuvan a cubrir 
las necesidades de financiamiento e influir en los patrones de consumo. Es decir que es 
fundamental evitar que los precios y tarifas energéticas se rezaguen; en este sentido. el 
escenario base supone que el crecimiento de los precios se mantenga constante. lo que 
significa evitar su rezago. Para los tres escenarios se estima un crecimiento estable del 1°/o 
para el periodo de t 996-2006. ' 

4) l•dlce de ProchoctlYld•d 

Considerando las tendencias de largo plazo en la aencración de empleos y de crecimiento 
económico, se ha combinado esta variable con el proceso de apertura comercial y cambio 
tecnológico. Siluac:ión por la que se considera pana los tres escenarios un crecimiento 
autónomo de la pnxluctividad del S.2o/a (el mismo nivel que en el periodo de 1989-1994). 

5)P ..... cl6cl 

Considerando las eslinmcioncs rcaliz-adas por el Consejo Nacional de Población 
(CONA.PO). para el afto 2006 11e estimo que la pobl.:ión crea:a a un ritmo del 2.00/. 

promedio anual. Bajo esta pcrspcctiva.. se estima que el tamafto del mercado interno se 
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incrcmenre para Jos escenarios medio y allo con porcentajes del 2.5% y 3.01!-'á 
respcctivamenre. 

LIMITANTES EN LA ESTIMACION DE ESCENARIOS 

Una Jimitantc de Ja proyección de estas variables se refiere a su estrecho dimensionamiento. 
sin considerar otras opciones y/o criterios para sus combinaciones. Para realizar este tipo de 
estimación existe en este campo la posibilidad de utilizar diferentes métodos para Ja mejor 
adopción de escenarios. Entre los cuales existe el Método Delphi. el cual consiste en 
obtener el mayor número de combinaciones de Jos sucesos. en este caso de las variables 
explicativas. después a través de un panel de expertos se asigna un porcentaje de 
probabilidad de que sucedan dichas combinaciones. Una vez obtenidos estos procentajes. se 
procede a la elaboración de una Matriz de Impactos Cruz.ados. en la cual se obrcngan los 
escenarios más probables. A este tipo de escenarios se les considera como explorarorios. los 
cuales consideran aspectos sociocconómicos. políticos, o de otra índole. ya que representan 
posibles restricciones. 

En el presente análisis se considera Ja urilización de Jos escenarios nonnalivos. en este caso 
Ja evaluación futura se realiza de acuerdo con cienos supuestos valorativos. que expresan 
los deseos de lo que debería de ocurrir. Una limitante de este tipo de escenarios no 
considera las restricciones sociales. politicas. o algunos factores de tipo cualitativo•. 

Como se observa en el cuadro 4.4. Jos resultados de las proyecciones del consumo de 

energfa del sector industrial al ano 2006 muestran en sus tres alternativas. tendencias 

crecientes con una TMAC del 3.43% para la baja. 4.65% para Ja media y 5.87 para la alta. 

• Miklos. T.omM y Tello Ma. EJay ... Planeaei6n Prospec:riv•: Una esrrateai• pu. el discllo del ruturo"", 
Ceftlro de Estudios Prospectivos de la Func:t.c:ión l•vier a.nos Stern. ed. LIMUSA. México, 1991. P.p. 
69-117. 
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CUADR04.4 

CONSUMO DE ENERGIA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
RESULTADOS DE LA PRO'YECCION 
TASAS MEDIAS OH CRECIMIENTO ANUAL 

REAL 3.01 

En conjunto se puede aceptar que a medida que se incrementa el volumen de producción 

industrial. la infraestructura flsica requerida para dicha producción y el crecimiento del 

mercado interno~ se incrementaran las necesidades industriales de cnergia. Por otro lado, 

estos niveles de crecimiento tendrán a diminuir a medida que se incrementen los precios y 

el grado tecnológico de cada rama industrial. (ver gráfica 4.8) 

GRÁFICA4.8 

PIU>VECCION DEL CONSU"'90 DE IENEllGtA &fll EL 8ECl"Oll INIMJSTlllAL 

( ESCENA.RIOS) 

.. ··· 

1 

L --- DA.JO ••• • .. AL"IO 1 
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Oc acuerdo a los resultados de la proyección (ver gráfica 4.9) en su escenario bajo se puede 

esperar que el consumo de cncrgia al año 2006 se incremente a una tasa del 3.43°/o 

promedio anual. este crecimiento implicaría un mayor consumo incluso mayor al promedio 

observado durante el periodo de 1989·1995 (3.01). Lo que equivaldría a un aumento en 

tém1inos de Barriles Diarios de Crudo Equivalente (BDCE) del 44.83°/o al pasar de un 

consumo de 600.873 BDCE en t 995 a un consumo diario de 870,239 BarTilcs de petróleo 

en el ai\o 2006. 

GKÁFICA4.9 

raoY&CCIOPll DEL CONSlJMO DE ENERGIA 
EN EL S&CTOll INDt.JSTRIAL 1996-2006 

lE5~!~~~i!i 
~~~~~~~~ 

En el caso del escenario medio se espera llegar al ai\o 2006 a un consumo de 989A43 

BOCE. que significa un incremento del 64.67o/o con respecto a 1995 a una tasa promedio 

anual del 4.65o/o. 
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Por último. de acuerdo a los resultados del escenario allo. se espera.ria un crecimiento del 

consumo energético industrial de 87.05% lo que significa un consumo de J • 123.903 DOCE. 

para esto se requerirá que el consumo crezca a una tasa promedio anual del S.87o/o. Dicho 

escenario implicarla aumentar la oferta interna de energfa. ya sea mediante Ja reducción de 

la exponacioncs o por una mayor explotación de hidrocarburos. 

Es decir. si consideramos que de Jos 2.617 miles de baniles diarios de la producción de 

crudo. el 49.cr'/e es decir 1,306 miles de barriles diarios se exportan. el S0.1% restante se 

destina a la producción y consumo interno de hic:lrocarburos. De dicho consumo. 

actualmenre el sector industrial absorbe el 31 % y suponiendo que se mantiene el nivel de 

produc:ción actual. se espera que la reacción de estos escenarios afecten el nivel de 

expon.ciones de crudo. Por otra parte. si la poUtica es la de mantener el nivel de 

exportaciones y salisfacer las proyecciones de este análisis. entonces la extracción tendrfa 

que ser incrementada. En tal caso. Ja relación reservas/producción tomaría un menor valor. 

En el aspecto de la estnactwa del consumo industrial por fuentes. resulta según el análisis 

del capitulo 3 que los eneraéticos como el a;as nauaral y la electricidad tendrán cada vez una 

mayor panicipación. sustituyendo pauJatinamentc a otros combustibles como el 

combustóleo. coque y basazn de cafta principalmente. 

Los resultados del modelo ela'bondo penniten expresar este comportamiento de la 

sia;uiente forma: 

Si tomamos en 1;:uenta el nivel de pmticipación de cada fuente eneraélica. asf como sus 

respectivas tendelM:ias al afta 2006. Tenemos que aamque el consumo de a;as natural casi 

repracnta el SO-/e de las necesidades industriales. este ha ido disminuyendo en los úllimos 

15 aftos a una tasa del -0 . .5%. de isual fonna C'9te comportamiento se observa en los 

pctrolfferos (diese) y combustóleo) y en el consumo de t.aazo de calla y coque con tasas 
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del -0.62% y -0.64% respectivamente. Eslo ha sido entre otras causas explicado por una 

mayor panicipación de la electricidad en cJ sector industrial. (ver cuadro 4.5) 

CUADR04.S 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL CONSUMO DE 
ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTIBLE AL A~O 2006 

19"6 16.80 23.09 I0.9S 
1997 41.1S 17.29 22.94 10.KM 
1998 41.S2 17.KO 22.KO 10.KI 
1999 47.28 18.32 22.66 10.74 
20()0 47.04 18.Kñ 22.S2 I0.67 
2001 46.81 19.41 22.38 10.6() 
2002 46.S8 19.98 22.24 10.SJ 
2003 46 . .JS 20.S6 22.10 J0.47 
2004 46.12 21.17 21.97 10.40 
200S 4S.89 21.79 21.MJ I0.33 
2006 4S.66 22.43 21.70 10.27 

' ~ ..:~~ ~~~.-.n? !\'<.."'. ~~ .¡~ ..... ~}.,; 

Considerando el cuadro anterior y extrapolando dichas participaciones con sus respectivas 

tasas de crecimiento, se obtivicron las siguienlcs perspectivas para el atlo 2006"': 

Para el escenario bajo. se estima que el consumo de electricidad casi se duplique a una tasa 

del 7 .12%, al pasar de 62,309.19 Gwh a 124,008 Gwh. En lo que respecta a Jos demás 

combustibles bajo este escenario se estima un menor dinamismo para cada uno. 

• Esle lipo de supueslos pcnnile de fonna general tener un panorama mAs explicito sobre el impacto de 
diversas factores en el consumo de energla. sin embargo, estas estimaciones pueden ser cuestionables. ya que 
el modelo realizado es de tipo global. Para una mejor relevancia en las proyecciones, es recomendable 
realizar éste ejercicio cconomé1rico paniculizando el tipo de cnergé1ico y sector que Jo consume. bajo un 
modelo uniccuacional dinAmico aulorcgrcsi\IO que incorpore aspectos lempornles, ya sea de precios. de oferta 
o de algunos bienes sustitutos. asl también incorpore algunas distorsiones de mercodo o consideraciones 
cualitativas como impaclos de la polltica de subsidios, ílscales y ambientales entre otras. 
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En cuanto al escenario medio. se proyecta que la energfa eléctrica seguirá teniendo 

relevancia como eneraético sustituto. Este consumo se incrementará en un 126.28º/o con 

una tasa media de crecimiento del 8.Sl""• hasta alcanzar un valor de 140.995.2 Owh. En 

tanto que los pctroUferos. y el aas natural observaran Wl incremento de alrededor del 50"/o 

cada w>O. 

V por último. con el escenario alto. 11e estima un crecimiento de la electricidad crezca al afto 

2006 a una taM del 9.9Y-. inc.:remcntando su consumo en un 15?-/o con respecto a 1995. 

mientras que el sas natural lo realizará en un 7?-/e. En lo que se refiere a los combustibles 

sólidos como el baaaz.o de cana y el coque. en los tres escenarios se observan tasas de 

menor crecimiento. 

En estos términos 9C observa que la tendencia del consumo de electricidad y gas natural son 

a incrementarse. siendo la cneraia eléctrica la de mayor dinamismo. esto puede interpretarse 

como resultado del avance tccnolóaico y el constante aprovechamiento de las cconomlas de 

escala. entre otros aspectos. 

Bajo estas considcncioncs podria interpretarse como un decremento sucesivo de la 

intcnsidld cnera~i~ por unidld producida a un nivel del -1.02,,.-. para e~ escenario bajo. -

O.SI% para el medio y del -0.61% para el alto. 

En resumen. puai México. como .....- cualquier pals exportador de crudo. las c:aractcristi1;&S 

csuucturalca de su demanda interna de cncqla delenninaran sus pcnpcctivas pua continuar 

como oferente impottante en el macado internacional. En este capitulo se desarrolló una 

parte de tales pcrspeE:tivas. en este caso se tomaron en cuenta el impacto que tendria 

alaunas variables ~mo el PIB. los ..:ervos de capital fijo. el avance tecnolóaico. el nivel de 

precios y el crecimiento pobl11eional en el consumo de encr¡¡ia del sector industrial. 
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Concluyéndose. que el desanollo del consumo industrial está explicado por diversos 

facton:s que impactan sobre el de manera diferente. modificándolo en la medida que estos 

factores cambian. Son el nivel productivo. el crecimiento de la infraestructura productiva 

representado por los acavos de capital fijo y el lamafto del mercado interno. variables que 

incrcmcnian el consumo. mientras que los precios de la cneraia y el avance tecnológico lo 

inhiben. Estos dctenninantes entre otros han dcmostnMlo ser relevantes en el consumo 

industrial y por ende en la of"crta y demanda nacional de insumos encraéticos. 
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AnAllsb y PcRpcc1iw11S dd Consumo de Ene111I• en el Scc1or lnduslrial e IQ6,-IQ95) 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo. la producción. distribución y consumo de 

enera,fa ha sido un elemento clave para la t.ransfonnación económica y productiva del pafs. 

todo lo cual. aun.do al rápido crecimiento de la pobl-=ión. ha provocado un acelerado 

dinamismo en la demanda eneraética. La disponibilidmd de esta mercancfa sin embargo ha 

estado detennin.da por dif"erentes f8Ctorcs internos y externos entre los cuales cabe destacar 

la crisis enc:rs4!tica mundial su.raída en 1973. situas;:ión que vino a incrementar la 

preoc;:upeción por el desenvolvimiento de la demanda y of"ena energética a nivel 

internacional. 

A nivel nacional diversos han sido los factores que afectan al consumo de energía, entre los 

que destacan: el crecimiento y la distribución de Ja población. la actividad productiva. el 

nivel de inpcmos y Jos precios de la cncrgfa. Claro esta que existen otros factores que no 

por tener un menor r-pel en la demanda dejan de ser importante. entre ellos pueden 

nombrm'9e: la disponibilidad de encrséticos (ofena encraética). la penetración de productos 

eneraéticos sustitutos; las poUticas definidas por las autoridades aubernamenlales como son 

el nivel de subsidios, Jos impuestos y ala;WlllS de carácter ambiental entre otras. 

La cncrafa apene de llel' motor de las actividadcs industriales también ejerce su influencia 

en la economfa al considerar los inaresos derivados de esta actividad. En este aspecto. por 

ejemplo. Mhico • ha visto benefici8do por los inarc->s v(a exportKiones de petróleo. 

Dichos inaraos permitieron ampliar la infraestructura productiva petrolera provocando un 

efecto multiplicador ~ia otras indusarias c:onexas a esta actividad. Sin embm-ao. al 

sobredcpcndcr de estos iqresos el pafs se ha vuelto sumamente vulnerable a la calda de los 

precios internacionales de petróleo (principalmente en 1912) acentuando los desajustes 

financieros internos y externos del pafs. Ante tal experiencia la politica expon.adora cambió 



radicalmente. impulsándose las cxponaciones no petroleras. sin embargo. los ingresos 

derivados de Ja venia de és1e energético siguen siendo sumamente importantes para las 

finanzas públicas situación que viene a confirmar la importancia que el petróleo tiene en la 

es1ructura productiva nacional. 

En este sentido. la polftica encraética ha ocupado un papel detenninante no sólo en el 

abasto interno. sino tanabién por los insresos en divisas que el pafs obtiene vía 

exponaciones petroleras. Dichos inaresos han permitido en no pocos momentos salir de los 

desajustes financieros en Jos que México se ha visto inmerso. 

Es necesario reconocer por otra pene. que el sector enera;élico afronta crecientes 

dificultades debido a que Ja oferta de cnerafa ha venido supeditándose a la demanda. sin un 

ajuste pleno a los objetivos de la planificación nacional y reaional del consumo de 

cncrséticos. provocando un uso inw:ional de los mismos. Asf. por ejemplo. se observó en 

cs1c análisis una marcada tendencia hacia patrones· intensivos en el consumo de cnergfa. lo 

que en alguna medida es t:ansccucnda de Ja creciente ac1ividad produc1iva. Este hecho se 

manifiesta a través de increrncnlos t:anstantcs en el nivel de consumo de enerafa.. ya sea que 

eslos se verifiquen por unidad de Producto lntcmo Bruto. o por las tasas de crecimiento 

medio que ha rcaistrado el consumo de enerafa y producto. 

En 1995. el consumo total de encrsfa en México -que no incluye el consumo propio del 

sector CflClllético-. lleaó aproximadamente a las mil petacalorías (983. 77). lo que en 

pcuóleo crudo equivalente •ianifica un consumo diario cCTCano a un millón 800 mil 

baniles. De dicha c;antidad los KCtores industrial. transpones y doméstico son los que han 

requerido Ja mayor cantidad de cnerafa. A lo Jarao del periodo de estudio se apn:cia que en 

conjunto estos sectores han absorbido en promedio alrededor del 90')'o del consumo total 

(este total incluye el consumo no eneraftico el cual se realiza como materia prima en la 

industria pcttoqufmica), por lo que el desarrollo o esiancamiento de estos sectores es un 

factor dctenninanae en el crecimiento de la demanda total de eneq¡fa y cualquier polftica 

encaminada a su ~ionalización deberá diri•ine en primer instancia hacia estos sectores. 
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An•lisis y P.:npectiv- del Consumo de Ener•l:a "'"el Sector lmlu11tb1I f 196S-199!1) 

En la actualidad corresponde a los hidrocarburos el papel principal en Ja generación de 

energfa para su consumo final, el resto se origina por otras ronnas de energía (hidráulica. 

geotennia y nuclear entre otras). Durante el periodo de análisis los hidrocarburos 

incrementaron su panicipación del 69'/o al 82.4% en el último afto, sin considerar Ja energia 

consumida por el sector eneraético. A nivel global cerca del 908/. de la demanda nacional 

de energéticos se encuentra satisf"echa por la ofena de hidrocarburos. 

Dentro de esta estructura, son los productos petrolfferos como el gas licuado. gasolinas. 

diese) y combustólco los de mayor panicipación en el consumo total (58%) 

correspondiendo al sector transporte el mayor porcentaje de consumo. como efecto del 

constante crecimiento poblacional y algunos aspectos ecográficos entre otros. 

En cuanto a la electricidad, como eneraético industrial y doméstico ha mostrado el mayor 

dinamismo al incrementarse su conswno durante todo el periodo en nueve veces. lo cual se 

explica por la gran diversidad de usos que dicho energético tiene. Las tendencias actuales 

de este eneraético asl como las del gas natural, son hacia el alza, como resultado de su 

constante incorporación al sector residencial e industrial. 

El an4Jisis alobal de la estructW'll enera,ética en México nos pennitió destacar los puntos 

mú; imponantes que arrojó el análisis particular del sector industrial. 

En primer lmnino es imponante considerar el papel de los energéticos en el proceso de 

industrializac:ión. el cual estuvo enfocado al impulso de dos factores que transfonnaron Ja 

industria. El primero ~mo fomenlo a Ja inversión en infraestructura industrial y segundo. 

como elemento detenninante por la poUtica de precios bajos lo que pennitió configurar el 

suraimiento de nuevas industrias. Actualmente estos precios están asociados a los costos 

de producción implicando un papel imponante en la determinación del precios de las 

mercanc(as y, por lo tanto. su impacto en los niveles de inflación. 
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An"i1l1 y Pcnpcc:tiYas del Con1uma de Enctt:I• en el Sector lndusuial (l<Jto!'1·199SI 

Dei1tro de la estructura de la demanda energética el sector industrial ha representado en 

promedio la tercera pane del consumo energético en el pais. siendo satisfechos sus 

requerimientos por Gas Natural y Elcctríc;::idad. En lo que respecta a los demás combustibles 

como son los PetroUferos y Combustibles Sólidos. estos han estado perdiendo participación 

en la demanda de este sector. debido, entre otras situaciones. al cambio tecnológico 

definido por la sustitución de combustibles en la esfera productiva. 

Al interior de la industria podemos concluir que corresponde al subsector manufacturero 

ser el mayor consumidor de energía,. panicipando con el 6So/o. siendo las ramas más 

intensivas en el uso energético las industrias petroquimica,. química. azúcar. cemento y 

siderúrgica. 

Por proceso productivo. se considera de mayor intensidad a las industrias en las que su 

consumo energético se origina por necesidades de vapor como instrumento de 

calentamiento. siendo las industrias petroquimica. quimica. fenilizantes. azúcar. celulosa y 

papel y hule. las representativas de este proceso. 

En términos económicos las industrias de mayor panicipación en el PIB manufacturero son 

las consideradas como consumidoras en alto grado de energia eléctrica para procesos ·de 

maquinado y troquelado y/o en las necesidades de distribución del producto tenninado. Son 

las industrias del Tabaco. Automotriz, Cerveza y malta. y Aguas envasadas las 

representativas de este proceso. 

En conclusión. el análisis realizado en forma alobal y panicular. permitió aceptar la 

hipótesis sostenida en este trabajo acerca de que los factores como son el PIB. la estructura 

productiva definida por los 8CCl'Vos brutos de capital fijo. el crecimiento de la población. el 

desanollo tccnolóaico y el nivel de precios de la encrgfa son detenninantes especfficos en 

la evolución del consumo industrial de cnera.fa. 
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Los resultados del modelo comprueban que el consumo energético industrial ha estado en 

función del PIB. los acervos brutos de capital fijo. el crecimiento poblacional como factores 

que propician el incremento en el consumo. siendo el nivel de precios y el avance 

tecnológico los que inhiben ésta tendencia. 

Bajo estas consideraciones el impacto de estos factores en el consumo industrial para el 

afto 2006 son las siauientes: 

La demanda industrial de enersfa se estima en un escenario medio represente una tasa de 

crecimiento del 4.65%. al pasar de un consumo de 600 mil 873 barriles diarios de crudo 

equivalente a 989 mil 443 barriles diarios. Jo que sianifica incremenlar el consumo en un 

64. 7% con respecto a 1995. Si suponemos que se mantiene la misma estructura energética 

sectorial. el consumo lotal de energía represenlaria un volumen de 2 millones 950 mil 

barriles diarios. más del doble de lo que actualmente se consume y mayor a la plataforma 

de producción petrolera. 

Bajo estas expectativas. y suponiendo que el nivel de producción de crudo se manlenga. se 

espera Jos· siguientes efectos: 1) Reducción de las exportaciones de crudo. 2) Un incremento 

de las imponaciones de productos derivados. 3) menores ingresos de divisas vía 

exponaciones petroleras. 4) Incremento de los precios a fin de reducir el consumo inlemo. 

y 5) La incorporación de sustitutos eneq&éticos. 

Si considerarnos que esta pt0yección se satisface con una mayor producción y las 

exportaciones se mantienen constantes. el eCecto será directo en los niveles de explotación 

de yacimientos reduciendo por lo \aftlo las reservas de hidrocarburos con las que cuenta el 

paf s. 

Este panorama especulativo prevé que el sector energético considere las siguientes medidas 

para reducir esae escenario: 

159 



An6ll•l• )' ~npcctiwadc:I Consumo ok Encrsl• Cft el ScCIM ln&lm•lria.I C 1%5°1995) 

1) Promover medidas de abono eneraético. 

2) Continuar con una polftica de precios acordes a los prevalecientes en el mercado 

internacional. 

3) Ampliar la infraestructura pclrolera con el fin de obtener mayor valor agregado del 

petróleo crudo y asi depender menos de los inpesos de estas exponaciones. 

4) Incorporar nuevas tecnoloaias que haaan mú eficiente el consumo de cncr¡¡ia. 

Finalmente el topo de lo miterior contribuini a una mejor plane-=ión de las actividades del 

scclor eneq¡ético tendientes a satisfeccr la demanda enera,ética industrial. Por otra pane ae 

espera que este tipo de cstudiOli comdyuve a una mejor vincul.ción entre el SCt;:tor enersé1ico 

con la industria nm:ional. 
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