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RESUMEN 
 

Este trabajo de tesis ofrece analizar la metodología de realización de un  

Eco-mapa por medio de la experiencia obtenida por parte de la comisión para 

la cooperación Ambiental del 2005 al 2008 y por la Secretaria Del Medio 

Ambiente Y Recursos Naturales durante 2008-2009, en el programa 

actualmente titulado “Liderazgo Ambiental para la Competitividad”, cuyo 

fundamento es la realización de proyectos de Eco-eficiencia, definiéndola como 

una aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en 

los procesos productivos y los servicios para reducir los riesgos relevantes los 

humanos y al medio ambiente.  En concreto, este análisis  propondrá mejoras a 

la metodología de realización de un Eco-mapa, el cual es una herramienta 

sencilla y de fácil aplicación, que permite hacer un inventario de los problemas 

de una empresa.  Y  a partir de este inventario se puede identificar de manera 

cualitativa las áreas donde puede orientarse un proyecto de Eco-eficiencia, 

siendo este diagnostico la base para identificar los puntos críticos con potencial 

de mejora.  La  efectividad de esta herramienta se ha detectado que depende 

principalmente de la metodología utilizada para el análisis del mismo, por ello, 

la  tesis se enfocará a la identificación de los factores que no permiten a las 

empresas emprender su propio eco-mapa con la metodología actual, y así 

proponer una metodología actualizada y complementada para que las 

empresas puedan en forma autónoma realizar el Eco-mapa de sus 

instalaciones sin el apoyo de sus consultores externos.  Para lo anterior, el 

trabajo constara de una introducción que contendrá la problemática,  un marco 

teórico que hablara sobre el programa Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad y la metodología actual para realizar un Eco-mapa, luego se 

hará la identificación de las principales causas  por las que las empresas no 

pueden generar en forma autónoma sus eco-mapas, para que en el siguiente 

apartado se realice una propuesta de mejora a la metodología actual para 

realizar un eco-mapa, finalizando con las conclusiones y bibliografía revisada. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El impacto ambiental es el conjunto de consecuencias para la salud 

humana, el bienestar de la flora y fauna y la disponibilidad futura de los 

recursos naturales atribuibles a las corrientes de entrada o salida de un 

sistema, es una alteración de las características iniciales del medio ambiente 

provocada por un proyecto, obra o actividad. 

Una actividad industrial genera un impacto en el medio que lo rodea. De 

hecho las actividades industriales, agrícolas y energéticas son una de las 

principales causas de deterioro del medio natural a través del consumo de los 

recursos como fuente de contaminación, como productora de residuos, etc. 

Las políticas ambientales en México, se orientan hacia la existencia y 

desarrollo de proyectos para conciliar la estrategia del crecimiento económico 

con la debida protección del ambiente. La compatibilidad del uso sostenible de 

los recursos naturales con el desarrollo económico se traduce, a la práctica, en 

incorporar la dimensión ambiental a la evaluación de procesos y servicios para 

disminuir al máximo su impacto ambiental. 

El desarrollo sostenible es aquel desarrollo económico y social que tiene 

lugar sin detrimento del medio ambiente ni de los recursos naturales de los 

cuales dependen las actividades humanas y el desarrollo, del presente y del 

futuro. 

Una de las maneras en que se plantea el proceso de avance de los países 

hacia un desarrollo sostenible en la industria, o al menos, más sostenible, es 

adoptar un enfoque de sus procesos en lo que se ha llamado  eco-eficiencia. 

La eco-eficiencia se apoya en dos pilares: reducir la sobre explotación de los 

recursos naturales (lograr un uso más sostenible) y disminuir la contaminación 

asociada a los procesos productivos. Pero apunta aún más allá, busca un 

incremento de la productividad de los recursos naturales, así como a reducir los 

impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. El 

lema “producir más con menos” es común a todas las  aproximaciones al tema. 
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Tal enfoque   lanzó al mundo, la preocupación por el deterioro ambiental. 

Desde entonces han ocurrido desarrollos importantes en casi todos los países 

del mundo, que han implantado arreglos jurídicos e institucionales que han 

dado pie, posteriormente, a la implementación de estrategias y políticas para 

impulsar el tema ambiental; lo que se ha traducido a su vez en planes, 

programas y regulaciones para lidiar con los múltiples y complejos aspectos 

que conlleva la problemática del medio ambiente y los recursos naturales. 

La necesaria simbiosis entre lo económico, lo social y lo ambiental que la 

sostenibilidad implica, significó para muchos sectores, en particular los 

productivos privados, una manera de enfocar el tema desde una perspectiva 

más positiva, en un contexto en que sus objetivos de producir, generar empleo, 

obtener ganancias e invertir no aparecen como nuevos enemigos del medio 

ambiente, sino como aliados. 

Es así como nacen y se desarrollan en la década de los 90 conceptos 

como la “producción más limpia” y la “eco-eficiencia” que intentan traducir este 

aporte de los sectores productivos a la práctica de la gestión ambiental en la 

empresa, particularmente la productiva. Pero algunos de los conceptos son 

equivalentes, sin embargo, hoy en día se hace una diferencia que responde al 

distinto punto de vista de las iniciativas: la producción más limpia es una 

estrategia de política pública que es impulsada desde los gobiernos para 

embarcar a sectores productivos en una tarea de cumplimiento y superación de 

las exigencias de la regulación. En tanto, la eco-eficiencia es una estrategia 

corporativa, una iniciativa empresarial, fundamentalmente privada; pero que 

cuenta con cada vez mayor apoyo de la instancia pública.  Operar de manera 

eco-eficiente significa aunar los conceptos de desarrollo económico sostenible 

y protección ambiental, en un marco de aplicación a procesos concretos del 

sector productivo. La eco-eficiencia por eso ha sido calificada como una nueva 

“revolución tecnológica”. La eco-eficiencia es la manera en que se mide la 

vinculación entre economía y medio ambiente en una perspectiva práctica de la 

sustentabilidad.  

Cabe mencionar además, que la eco- eficiencia no es simplemente un 

híbrido entre la ecología y la eficiencia económica y/o técnica. Es un enfoque 
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que apunta a desarrollar acciones de tal forma que el bienestar de la sociedad 

aumente y, al mismo tiempo, los perjuicios sobre el medio ambiente 

disminuyan.  

Ahora bien, la eco-eficiencia debe ser medida y evaluada, de allí la 

necesidad de establecer un conjunto de indicadores que puedan dar una visión 

cuantitativa de los avances o retrocesos. Estos indicadores de eco-eficiencia 

tienen por objeto, en forma genérica, reflejar las presiones que se ejercen 

sobre el medio ambiente como consecuencia del desarrollo económico. Por 

cierto, su evolución dará una imagen y una tendencia respecto a cómo se 

comportan los países en la materia, tanto los gobiernos (nacionales, 

provinciales, locales) como los sectores productivos privados. 

Hay otro punto por destacar, menor utilización de los recursos naturales 

(materiales y energéticos) y mayor productividad en  los usos; y menores 

impactos ambientales debidos al crecimiento económico, son los elementos 

que confluyen para la definición de los mejores y más útiles indicadores de eco-

eficiencia, pero aplicados a situaciones específicas y con propósitos concretos. 

De allí que los indicadores de eco-eficiencia no son en general establecidos de 

manera arbitraria por las compañías sino como instrumentos de apoyo a sus 

políticas de desarrollo sostenible. Tal vez el aspecto más débil sea el social. En 

este sentido es altamente interesante el planteamiento en el que se debe 

aplicar el concepto de eco-eficiencia social a través del estudio de estrategias 

orientadas al incremento del empleo, al incentivo de la creación de empresas, 

al incentivo a nuevos emprendimientos,  al entrenamiento orientado a 

tecnología industrial básica, a la capacitación de empresarios emprendedores y 

administradores de negocios. 

Por último, la eco-eficiencia es uno de los movimientos más expandidos en 

la actualidad para colocar la necesaria y fundamental colaboración público-

privada en el centro de las estrategias de sostenibilidad, en un contexto global 

de crecimiento económico y desarrollo de los mercados que va más allá de las 

fronteras nacionales. Ya esto es un argumento suficientemente importante 

como para hacer de la estrategia un punto de inflexión en el enfoque que el 

sector empresarial ha tenido respecto al tema ambiental. 
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La contaminación ambiental, provocada por las actividades productivas, ha 

sido  un factor que  eleva  los costos de las empresas, ya que éstas deben 

responder a dichas regulaciones mediante inversiones y gastos operativos 

requeridos por la marcha normal de sus negocios. En consecuencia, existe una 

relación entre la preservación del medio ambiente y la competitividad 

empresarial. Hoy en día existen diversas e innovadoras estrategias que 

permiten desarrollar dicha  relación, una de ellas  es el  Programa Liderazgo 

Ambiental para la Competitividad que  es un esfuerzo de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Educación Pública y el 

Sector Privado que busca mejorar la competitividad de empresas pequeñas y 

medianas en México.  

Utilizando las mejores prácticas disponibles de capacitación y 

acompañamiento técnico, este programa desarrolla capacidades en las 

empresas utilizando como herramienta el curso “Mejora del Desempeño 

Ambiental para la Competitividad en Cadenas de Valor”, con la finalidad de 

mejorar el desempeño ambiental de éstas, mediante proyectos que aumentan 

su competitividad en forma permanente y que son resultado de la 

instrumentación de medidas de eco-eficiencia como las buenas prácticas 

operativas y modernización tecnológica. 

La iniciativa se basa y desarrolla a partir de la experiencia de proyectos 

para mejorar el desempeño de proveedores de grandes empresas, proyectos 

realizados con anterioridad en México y otros países de América, 

particularmente el Programa de Cadenas Competitivas de Proveedores de la 

Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte y los de la 

Organización para el Desempeño Empresarial Sostenible en Colombia. 

Los beneficios potenciales que las pequeñas y medianas empresas 

participantes en el programa pueden obtener, como la reducción de costos de 

producción, mayor capacidad de respuesta, reducción de inventarios, mejores 

relaciones con sus clientes y proveedores, reconocimiento, mayor flujo de 

efectivo, y reducción de riesgos y accidentes ambientales. 
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1.1 OBJETIVO  

Este trabajo de tesis tuvo como propósito proponer mejoras a la 

metodología de la herramienta del eco-mapa para la realización de proyectos 

de eco-eficiencia en el programa “Liderazgo ambiental para la competitividad”, 

impulsado por la Semarnat. 

1.2 ALCANCE 

Se plantearon recomendaciones de mejora a la metodología de la 

herramienta del eco-mapa y, además se llevaron a la práctica en grupos de 

empresas que recibieron la capacitación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de Eco-eficiencia  

El término Eco-eficiencia fue acuñado en 1992 por las compañías 

pertenecientes al World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD)11: “La eco-eficiencia se alcanza al proporcionar bienes y servicios a 

un precio competitivo, que satisfagan las necesidades humanas y aporten 

calidad a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad 

de carga estimada del planeta.”2  

De acuerdo con la Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD)3 la Eco-eficiencia “es una estrategia administrativa, 

basada en la medición cuantitativa de las entradas y salidas (de un proceso), 

buscando maximizar la productividad de las entradas de energía y materiales 

con la finalidad de disminuir el consumo de recursos y las emisiones 

contaminantes en las salidas y con ello generar ahorros y ventajas 

competitivas”. Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA4), define la Eco-eficiencia como: “una aplicación 

continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos 

productivos, los productos y los servicios para reducir los riesgos relevantes a 

los humanos y el medio ambiente”.  

Es su carácter preventivo lo que distingue a la Eco-eficiencia de las 

estrategias tradicionales de control y tratamiento o de “fin de tubo”. Se les llama 

estrategias de “fin de tubo” porque utilizan tecnologías para el confinamiento, 

concentración o transferencia de los contaminantes generados durante el 

                                                            
1 http://wwwwbcsd.org 
 
2 Proceso interactivo entre la empresa y su entorno que implica la formulación 
de la misión y los objetivos   para el horizonte temporal, que abarca el sistema 
de decisión que persigue mejorar y defender la competitividad de la empresa.   
 

3 http://www.oecd.org.com 

 

4 http://www.pnuma.org/ 
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proceso productivo, todas ellas aplicadas en la última parte del mismo. Estas 

estrategias responden a la manera en como la empresa ve los aspectos 

ambientales, es decir, estas empresas perciben la protección ambiental como 

problema o requisito para su funcionamiento. Por esto mismo, una vez 

instalado el proceso de producción se busca la forma en que los subproductos 

y desechos estén dentro de la normatividad ambiental vigente.  

Las empresas no necesitan hacer a un lado sus actuales prácticas y 

procesos  de producción, para convertirse en empresas eco-eficientes; por el 

contrario, la Eco-eficiencia motiva una innovación empresarial para adaptar y 

readecuar los sistemas productivos existentes a las necesidades del mercado y 

del medio ambiente, y de esa forma consolidar niveles más altos de desarrollo 

económico, social y ambiental.  

El objetivo principal de esta nueva estrategia empresarial llamada Eco-

eficiencia, es lograr una ventaja competitiva sostenida, a través de una mayor 

productividad de los materiales y la energía con el menor impacto ambiental 

posible.  

Se reconoce que muchas de las ideas y estrategias incluidas en la Eco-

eficiencia, se han tratado previamente en conceptos como "producción limpia"; 

"manejo de ciclo de vida"; "evaluación de costo total"; "prevención de la 

contaminación" y otros. Asimismo, se acepta que la Eco-eficiencia es sólo una 

componente de una estrategia global para el desarrollo sustentable. El 

propósito de la Eco-eficiencia es combinar estos conceptos de una manera que 

los haga más entendibles y aceptables, de tal forma que puede ser usada 

como una estrategia que encapsula varias iniciativas para mejorar la 

sustentabilidad ambiental y de la actividad económica.  

La Eco-eficiencia se alcanza mediante la fabricación y comercialización 

de productos y servicios competitivos que satisfagan las necesidades de la 

sociedad y aumenten la calidad de vida. Al mismo tiempo, se reducen 

progresivamente los impactos ambientales y la intensidad de uso de los 

recursos en todo su ciclo de vida a niveles por lo menos iguales a los que el 

planeta puede asumir.  
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En la Figura 2.1 se muestran las posibles mejoras que se pueden conseguir 

al aplicar la eco-eficiencia. 

 

Figura 2.1 Posibilidades de mejora al aplicar eco-eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eco-eficiencia es un proceso sencillo que implica llevar a cabo pocos 

pasos pero con una gran  posibilidad de éxito y con una poca inversión de 

tiempo y recursos económicos.  

Los aplicación de la eco-eficiencia requiere la planificación a nivel interno, 

diseño del programa, implantación de las buenas prácticas entre los 

empleados y gestión de los gastos relacionados con: energía, uso del agua, 

etc. Es inevitable hablar del ciclo de mejora continua para la aplicación de la 

eco-eficiencia, ver Figura 2.2. 

 

 

1. Reducción del consumo de 

materiales 

2. Reducción del consumo de 

energía 

3. Reducción de la dispersión 

de sustancias tóxicas 

4. Mejorar la reciclabilidad 

5. Maximizar el uso de los 

recursos renovables 

6. Extender la vida de los 

productos 

7. Aumentar los servicios 

 

La eco-eficiencia pide a las 

empresas que logren obtener 

más valor de menos entradas de 

materiales y energía, y con una 

reducción en las emisiones. Se 

aplica a través de todo el 

negocio, desde mercadeo y 

desarrollo de productos hasta 

manufactura y distribución. El 

rango de posibilidades 

esquematizado aquí  demuestra 

la naturaleza difusiva de la eco-

eficiencia: 
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del medio ambiente, minimización en la generación de residuos, etc.) 

originados en distintos lugares del mundo y que tienen un objetivo común: 

cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo mejorar la productividad de las 

empresas.  

La prevención de la contaminación es una estrategia exitosa para reducir 

la carga de contaminantes de la industria y, al mismo tiempo, mejorar su 

productividad y competitividad.  

La Environmental Protection Agency (EPA5) define la Prevención de la 

Contaminación  “es cualquier práctica que reduzca la cantidad de cualquier 

6sustancia peligrosa, contaminante, que de otra forma sería vertida o liberada 

en el ambiente, o reduzca los riesgos a la salud y al ambiente asociados con la 

liberación de tales sustancias,  reduzca o elimine la generación de 

contaminantes a través de (1) un uso más eficiente de las materias primas y (2) 

la protección de los recursos naturales.”  

El Ministerio Canadiense del Ambiente
 

define Prevención de la 

Contaminación como: “cualquier acción que reduzca o elimine la generación de 

contaminantes o residuos en su origen, lograda mediante actividades que 

promuevan, estimulen o exijan cambios en los patrones de conducta básicos 

de los generadores industriales, comerciales, institucionales o individuales”.  

La American Society for Testing Materials (ASTM)7
 
en su “Guía para el 

desarrollo e implementación de un programa para la prevención de la 

contaminación” (1994) la define como la reducción o eliminación del uso, 

liberación o generación de contaminantes (o sus precursores) a través de la 

reducción en la fuente, el reciclado, la reutilización y mejoras o modificaciones 

en prácticas existentes.  

La Prevención de la Contaminación incluye una gama de estrategias tales 

como: la administración de inventarios, para evitar el desperdicio de materias 
                                                            
6 

http//www.epa.gov 
 

7 http//www.ene.gov.on.ca/ 

8   
http//www.astm.org 
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primas; la reingeniería de los procesos, equipo o productos, buscando una 

minimización de los residuos a través de buenas prácticas de manufactura y el 

mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones; las prácticas de uso 

eficiente de agua y de energía; el reciclamiento y reúso de subproductos y 

desechos; el cambio tecnológico para reemplazar tecnologías obsoletas y 

contaminantes, e incluso el cambio de materias primas, para sustituirlas por 

materiales menos contaminantes o por productos reciclables. 

 

Algunos aspectos importantes de las estrategias de Prevención de la 

Contaminación son más eficientes en materia de costos que las prácticas de fin 

de tubo; son ambientalmente más efectivas que el control de la contaminación, 

sobrepasan las exigencias de las regulaciones ambientales por medio de la 

eliminación de contaminantes desde la fuente de origen, mejoran la 

comprensión de los procesos y generan beneficios económicos.  

Sin embargo, las estrategias de Prevención de la Contaminación no son 

usadas tan frecuentemente como la tecnología de control de la contaminación 

para hacer frente a los retos ambientales de la industria. Todavía es bastante lo 

que se necesita hacer. Esto es particularmente cierto respecto a la pequeña y 

mediana empresa, las cuales, en la mayoría de los casos, carecen de los 

recursos y la habilidad para implementar estos programas.  

Los objetivos de la Prevención de la Contaminación son dos: reducir la 

cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes que ingresan a cualquier 

flujo de residuos o que puedan ser liberadas al medio ambiente (incluyendo las 

emisiones accidentales) antes del reciclado, tratamiento o disposición y reducir 

los riesgos para la salud pública y ambiental asociados con la liberación de 

estas sustancias. Para lograr estos objetivos se recurre a modificaciones en 

equipamiento, tecnologías y procedimientos durante el proceso, reformulación 

o rediseño de productos, sustitución de materias primas y mejoras en 

mantenimiento, entrenamiento y controles de inventario. La Eco-eficiencia 

comparte estos objetivos.  
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 para así generar valor frente a sus competidores. Esta estrategia se puede 

entender como la diferenciación por precio, que tiene como objetivo evitar o 

minimizar costos a través de la innovación tecnológica y las buenas prácticas.  

La segunda estrategia para competir busca una “diferenciación” de los 

competidores, ya sea en el producto o en el servicio. Se busca entonces que 

clientes específicos perciban un mayor valor en el producto o servicio, gracias a 

la mejora de alguna de sus características. Dicha estrategia puede 

denominarse como diferenciación por producto.  

Mediante la aplicación de la eco-eficiencia se logra tener un valor 

agregado (precio, producto, servicio, entre otros) que impacta directamente en 

los actores interesados en la empresa en el momento (presente) en el que se 

encuentre la misma. Esto se debe a que la eco-eficiencia, gracias a las 

herramientas que incluye, permite visualizar la situación (presente) de la 

empresa y qué actores tienen mayor peso o relevancia en el momento, 

pudiendo así priorizar de manera adecuada el área o áreas donde se enfocará, 

dando como resultado mejoras o proyectos que, de manera adecuada, 

aumentan la competitividad de la empresa. 

2.4 Barreras para la aplicación de la Eco-eficiencia en la empresa.  

Durante el proceso de aplicación de las herramientas de Eco-eficiencia se 

pueden presentar barreras, éstas pueden ser en el entorno de la empresa o al 

interior de la misma. 

Las barreras del entorno (externas) de la empresa se deben a los factores 

que son considerados como exógenos a la misma, de manera que ésta no 

tiene el control sobre los mismos, pero que de alguna forma sí puede influir 

para modificarlos, para mitigar su impacto o para prevenir sus efectos.  

Dentro de este tipo de barreras se encuentran: barreras del mercado, 

barreras financieras externas, y barreras legislativas.  

a) Barreras del mercado: barreras directamente relacionadas con los 

clientes de la empresa, o con los potenciales clientes de la misma.  
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En general no hay todavía suficiente demanda para productos o procesos 

con un mejor desempeño ambiental. Aunque los “requerimientos ambientales” 

han ido en aumento, su porcentaje sigue siendo pequeño respecto al total de 

éstos que los productos pueden tener y que se han restringido a unos pocos 

sectores, a unos cuantos pequeños nichos del mercado, o a algunos gobiernos 

y multinacionales que exigen a sus proveedores (y a sus filiales) emplear 

normas ambientales internas.  

De la misma forma, aunque se habla de la preferencia de algunos 

mercados por productos verdes, existen ciertas barreras que no permiten que 

el desarrollo de esos mercados sea más dinámico.  

b) Barreras Financieras Externas: son todos aquellos obstáculos que 

enfrenta un empresario para obtener y aprovechar recursos 

potenciales para el desarrollo de su estrategia empresarial, o para 

la simple supervivencia del negocio. Dentro de las barreras 

financieras que no pueden ser directamente controladas por las 

empresas, se encuentran: acceso a financiamiento ya sea por 

falta de información o por no cumplir con los requisitos, bajo costo 

de los recursos naturales, etc.  

c) Barreras Legislativas: La legislación ambiental comenzó a 

desarrollarse por presión de las comunidades ante problemas que 

normalmente afectaban la salud y el modo de vida de las 

personas. Como dichos problemas requerían acciones de corto 

plazo, la legislación ambiental en sus inicios buscó medidas 

rápidas a dichos problemas, y esta clase de medidas 

generalmente tiende a privilegiar las soluciones de fin de tubo, las 

cuales no atacan las causas de los problemas y requieren 

inversiones que no se recuperan. 

La introducción de otros instrumentos para la aplicación de la política 

ambiental con el fin de complementar las estrategias de comando y control, 

como son la aplicación de instrumentos económicos y la oferta de esquemas 

voluntarios de regulación, ha mostrado en algunos países favorecer la 

introducción de iniciativas de Eco-eficiencia. Sin embargo, aun cuando en 
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México estos instrumentos complementarios son usados cada vez más, la 

mayor parte de la política ambiental continúa siendo de comando y control, 

dificultando la introducción de dichas iniciativas. La legislación ambiental tiene 

otros riesgos, entre los cuales están las presiones políticas y por problemas 

sociales, las cuales la pueden alejar de una visión de largo plazo que favorezca 

a todas las partes.  

A diferencia de las barreras del entorno, las barreras al interior de las 

empresas se deben a todos los factores que son considerados como 

endógenos a la misma, lo que significa que ésta posee el control sobre éstos. 

Estas barreras se pueden clasificar como: A. Barreras tecnológicas, B. Barreras 

organizacionales y C. Barreras financieras internas.  

A. Barreras tecnológicas: Existen tecnologías duras y blandas. Las 

primeras (duras) se definen como todo aquel capital de trabajo, 

diferente al humano y compuesto por máquinas, mecanismos y 

procesos, que influyen directamente en la transformación de la materia 

prima. Las segundas (blandas) son aquellas compuestas por el 

conocimiento del proceso o “know-how”9, y por toda aquella 

información relevante para llevar a cabo las actividades de las 

empresas. 

Aunque los primeros pasos de aplicación de la Eco-eficiencia 

normalmente sólo requieren un cambio en las prácticas culturales o pequeños 

cambios instrumentales (Buenas Prácticas de Manufactura), llega un momento 

donde se agotan esta clase de opciones y se requiere pasar a etapas 

superiores que normalmente exigen mejoras tecnológicas o nuevas 

tecnologías.  

Los problemas asociados con las tecnologías pueden incluir: a) la 

inexistencia de las mismas; b) ser inasequibles, ya sea por falta de 

conocimiento y/o recursos, o por imposibilidad de asimilarla; c) su costo y 

                                                            
9 

 
Se refiere al “saber hacer”, es decir, conocimientos  prácticos, técnicos o criterios que han sido utilizados en la elaboración o 

diseño de un proyecto que se puede reutilizar al momento de realizar otros proyectos similares o de afinidad al mismo 
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disponibilidad; d) en ocasiones, su aparente incompatibilidad con otras etapas 

del proceso; e) problemas de economía de escala, exigidas por las nuevas 

tecnologías. 

Aunque son barreras que pueden ser clasificadas como internas a las 

empresas, algunas de las barreras tecnológicas también pueden presentarse a 

nivel del entorno, especialmente aquellas asociadas a la falta de disponibilidad 

de la tecnología o de los servicios para su mantenimiento. Las barreras 

asociadas a las tecnologías blandas u organizacionales tienen una mayor 

relación con el control interno en las empresas. 

B. Barreras organizacionales: La aplicación de la estrategia de Eco-

eficiencia depende mucho de la implementación de un sistema de 

gestión que permita a la organización tener un objetivo y unas 

estructuras claras para alcanzar los objetivos de dicha estrategia.  

Sin embargo, pueden existir deficiencias internas en distintas partes de la 

empresa que pueden convertirse en barreras para implementar la Eco-

eficiencia, que pueden ir desde la falta de comunicación dentro de la empresa 

hasta la resistencia al cambio dentro de la organización, ya sea por falta de 

motivación o por la inercia misma de la empresa.  

C. Barreras financieras internas: Este tipo de barreras pueden darse tanto 

a nivel externo como a nivel interno. Las internas se refieren a la 

manera de invertir el capital de la empresa, la situación económica de 

la misma y la asignación de prioridades. 
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en una forma costo - efectiva, el diseño y promoción de programas de fomento 

para reducir los efectos a la atmósfera de la industria, la elaboración y 

aplicación de programas para la reducción de residuos en sectores industriales 

considerados críticos. 

El Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad promueve la 

cooperación entre la industria, instituciones de asistencia empresarial, 

gobiernos locales y el  gobierno federal a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para contribuir a lograr lo anterior. 

Se incluye a empresas principalmente dedicadas a actividades de manuf

actura y/o transformación, para lograr beneficios ambientales y económicos 

que mejoren su competitividad. 

Mediante la aplicación de una novedosa y sencilla metodología el 

Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad mejora el desempeño 

ambiental de las empresas desarrollando capacidades para generar 

importantes ahorros económicos en sus procesos de producción  al reducir el 

consumo de agua, energía y materias primas, así como evitando emisiones, 

residuos y descargas de contaminantes.  

 

Con el apoyo del Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad, las 

empresas pueden mejorar de manera continua sus productos y procesos de 

producción con sus propios recursos. Sus principales características son: 

 Desarrollo de capacidades. Mediante un proceso de aprendizaje 

vivencial y el uso de herramientas sencillas y conocidas, los 

participantes desarrollan competencias que les permiten identificar 

oportunidades de mejora por sí mismos, priorizar su implementación, 

cuantificar los beneficios potenciales y desarrollarlos. 

 Proyectos de eco-eficiencia aplicables a la realidad de cada empresa. El 

aprender haciendo las cosas facilita la apropiación de los proyectos 

desarrollados y su implementación exitosa. 
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 Mejora continua. El Programa Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad establece un mecanismo permanente que involucra a los 

participantes en un proceso de mejora continua. A través de nueve 

reuniones de Trabajo en grupo en donde se intercambian conocimientos 

y experiencias entre las empresas participantes, el uso de herramientas 

sencillas y bien conocidas de ingeniería y el desarrollo de actividades 

dentro de las instalaciones de su propia empresa, los participantes 

arriban a reflexiones y conclusiones que permiten mejorar el desempeño 

ambiental de las empresas. 

 Medición. La iniciativa genera resultados numéricos sobre los beneficios 

económicos y ambientales que son alimentados a una base de datos 

cuya información agregada está disponible públicamente. Los proyectos 

de eco-eficiencia son resumidos en fichas técnicas también disponibles 

al público. 

El Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad está alineado y 

contribuye con otros programas del sector ambiental. Por ejemplo, en el 

Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 (PECC), se estima que los 

potenciales evaluados por el propio sector privado, indican que en materia de 

eficiencia energética es posible lograr ahorros en sistemas electromotrices. 

Para ello, plantea promover la eficiencia energética en el sector industrial para 

reducir emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la demanda de 

energía y agua asociadas al sector turístico, entre otras medidas. 

El programa se basa en una estrategia innovadora, distinta a los medios 

tradicionales de asistencia técnica, aquí se fomenta que sean profesionales de 

la misma empresa quienes formulen proyectos de mejora, mientras son 

orientados por expertos en el tema. Al mismo tiempo, practican el uso de las 

herramientas técnicas y metodológicas lo que genera capacidades 

participativas y autosugestivas para las redes de proveedores y las grandes 

empresas. 

Con este programa se impulsa el modelo de empresas sustentables, para 

ser un país más eficiente energéticamente, más competitivo y que respeta cada 

vez más el medio ambiente, asimismo,  superar la crisis y conservar los 
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- 2 talleres de capacitación de 8 horas cada uno.  

- 7 reuniones de trabajo de 4 horas cada una. 

- 1 visita de campo a la planta de la empresa.  

- El uso de una página Web (con acceso restringido). 

- Liderazgo Ambiental para la Competitividad desarrolla capacidades 

para: Identificar, evaluar y aplicar oportunidades de mejora en las 

empresas mediante el aprendizaje vivencial. 

La metodología utilizada se caracteriza por lo siguiente: 

Cada participante recibe con anticipación (con excepción de la primera 

reunión), vía Internet los documentos para cada sesión, que contienen los 

materiales básicos con los temas que se van a tratar en cada reunión. 

La finalidad de las sesiones es introducir a los participantes en el uso de 

herramientas para desarrollar proyectos de eco-eficiencia y retroalimentar los 

avances que cada uno de ellos va teniendo en su empresa, a partir de las 

capacidades desarrolladas. 

Los participantes desarrollan estas capacidades a medida que 

transcurren las sesiones, pues en ellas practican los conocimientos adquiridos 

mediante ejercicios, discuten en grupo y reciben retroalimentación de los 

facilitadores y de todos los participantes del grupo. Después de ejercitar las 

aptitudes en las sesiones de orientación, los participantes las practican en un 

entorno real dentro de su empresa, con supervisión y acompañamiento 

presencial y remoto, para ayudar a que el proceso de desarrollo de 

capacidades ocurra como ha sido previsto.  

Al final del proceso las empresas identifican oportunidades de mejora, 

diseñan y evalúan técnica y económicamente diversas alternativas para 

aprovechar dichas oportunidades, y cuentan con proyectos concretos de eco-

eficiencia en el desempeño competitivo y ambiental.  
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conceptos, herramientas y aplicaciones principales de la Eco-eficiencia 

utilizando documentos, presentaciones, ejercicios, evaluaciones y enlaces en 

internet. 

MÓDULO II 

En este módulo se desarrolla un proyecto práctico de aplicación de los 

principios y herramientas de Eco-eficiencia que permita la instrumentación de 

medidas de mejora competitiva en la empresa. 

La primer parte del curso se lleva a cabo con ayuda de talleres 

presenciales y trabajos individuales ordenados en unidades de aprendizaje. Se 

comienza con un taller presencial de 8 horas en el que se expone el programa 

y se explica la mecánica  del curso para más adelante trabajar  en las 2 

primeras unidades de aprendizaje, en los siguientes días los participantes 

revisan la información correspondiente y realizan las auto-evaluaciones que se 

ofrecen en el portal electrónico del curso. 

En el segundo taller  presencial de 8 horas se discuten grupalmente las 

auto- evaluaciones realizadas por los participantes y se avanza en la tercera 

unidad de aprendizaje, para finalmente introducir la metodología que se utiliza 

en el segundo módulo para el desarrollo  del proyecto práctico. 

En las semanas siguientes se realizan siete reuniones de trabajo grupal 

de cuatro horas cada una, en las que a través del desarrollo de las unidades de 

aprendizaje 4 a 10, los participantes desarrollan actividades de investigación en 

sus propias empresas con la ayuda de guías de trabajo, formatos de resultados 

y búsquedas de información. Los avances de la investigación  y el diseño de 

los proyectos prácticos se revisa y retroalimenta en forma grupal e 

individualizada con el fin de orientar y enriquecer el  trabajo de los 

participantes. Con ayuda de una visita de los facilitadores del curso a las 

instalaciones de las empresas se ofrece un apoyo adicional para la definición 

de los proyectos prácticos. Adicionalmente y, a través del portal electrónico del 

curso, se ofrece a los participantes la posibilidad de obtener consejos, asesoría 

y retroalimentación grupal o individualizada en forma remota y en cualquier 

momento. 
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El curso termina con la presentación de los resultados de las tareas 

realizadas en todo el proceso, transformados en una presentación ejecutiva de 

uno o varios proyectos de eco-eficiencia que se presume incrementan la 

competitividad de las empresas. 

Durante las presentaciones se retroalimentan los resultados haciendo 

énfasis en el financiamiento y la planeación de la implementación de los 

proyectos. 

A continuación se presenta el desglose de cada uno de los módulos que 

conforman el curso: 

 

MODULO I :  COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y ECO-EFICIENCIA 

2 Talleres de 8 horas de duración cada uno 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: 

Eco-eficiencia como estrategia de competitividad empresarial. 

Se introduce y sensibiliza a los participantes  sobre los conceptos 

básicos y la importancia de la aplicación de la eco-eficiencia en las empresas.  

Se tratan aspectos relacionados con factores de competitividad empresarial, 

niveles de aplicación  de la Eco-eficiencia y barreras para su aplicación.  Se 

realizan ejercicios grupales para facilitar el aprendizaje y la interacción entre los 

participantes. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2:  

LA ECO-EFICIENCIA Y SUS HERRAMIENTAS 

Se presentan las herramientas más importantes de la Eco-eficiencia y 

sus aplicaciones específicas. Se tratan herramientas como eco-indicadores, 

auditorías ambientales, eco-mapas, análisis de flujos, eco-balances, análisis de 

riesgos, eco-etiquetas, contabilidad ambiental, análisis de ciclo de vida y costos 

de ineficiencia y se explica la metodología de aplicación integral de las mismas.  
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Se realizan ejercicios grupales para facilitar el aprendizaje y la interacción entre 

los participantes. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3:     

BUENAS PRÁCTICAS Y APLICACIONES DE ECO-EFICIENCIA. 

Se presentan distintas aplicaciones de la Eco-eficiencia en procesos, 

productos y servicios, por medio del estudio de casos y se introduce a los 

participantes en las buenas prácticas de manufactura para el uso más eficiente 

de agua, energía y materias primas, así como para la reducción y manejo de 

residuos. Se muestran ejemplos de optimización de procesos (energía, agua, 

materia prima) y productos.  Se realizan ejercicios grupales para facilitar el 

aprendizaje y la interacción entre los participantes. 

MODULO 2:    APLICACIÓN DE ECO-EFICIENCIA EN LA EMPRESA 

Reunión de trabajo de 4 horas de duración por unidad. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4:    

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE COMPETITIVIDAD A LA EMPRESA 

Se examina  los factores que influyen (como limitantes y oportunidades) 

en el  alcance de la aplicación de la estrategia de Eco-eficiencia en la empresa. 

Se revisan las grandes tendencias ambientales internacionales  que afectan a 

la actividad comercial, fuentes de información para el análisis del entorno 

empresarial, debilidades internas, que limitan el desarrollo de alternativas 

preventivas y los alcances de la Eco-eficiencia. Se  desarrolla un ejercicio de 

percepciones cliente-proveedores para facilitar una comunicación más efectiva 

entre ambos.  Se lleva a cabo una visita a las  instalaciones de la empresa líder 

del proyecto. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  5: 

ANÁLISIS DE CASOS DE ECO-EFICIENCIA Y SU APLICACIÒN. 

Se aplican posibles alternativas de Eco-eficiencia aplicables a cada 

empresa y se analizan las particularidades de proyectos y empresas similares a 
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través del estudio de casos.  Se presentan los aspectos a considerar al analizar 

casos de Eco-eficiencia y se ofrecen fuentes de información.  Se realiza un 

ejercicio de análisis de alternativas por empresa. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  6:    

EL ECO-MAPA: PRIMERA FOTOGRAFIA DE LA EMPRESA 

Se presenta la herramienta del Eco-mapa para la identificación de los 

puntos  críticos de la empresa desde el punto de vista ambiental y se realiza un 

ejercicio sobre su aplicación en un proceso de producción específico. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE   7:  

ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS CON EL ECO-BALANCE. 

Se presenta la herramienta del Eco-balance para la identificación de los 

puntos críticos de la empresa desde el punto de vista de su eficiencia y se 

realiza un ejercicio sobre su aplicación en un proceso de producción específico. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  8:  

LOS COSTOS DE INEFICIENCIA Y SU CÁLCULO: UNA HERRAMIENTA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

Se presenta la herramienta de los costos de ineficiencia para la 

cuantificación de los puntos críticos de la empresa desde el punto de vista de 

su eficiencia y se realiza un ejercicio sobre su aplicación  en un proceso de 

producción específico. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE   9:     

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MEJORA Y DISEÑO DEL PLAN 

DE ECO-EFICIENCIA 

Se identifican alternativas potenciales para el mejoramiento de la 

competitividad y desempeño ambiental de la empresa, se analiza su factibilidad 

a partir de las capacidades y el entorno de la empresa.  Se discuten aspectos 

de financiamiento, mercados, etc. Así como barreras potenciales a enfrentar 

para la implementación de las alternativas. 
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UNIDAD  DE APRENDIZAJE   10:    

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ECO-EFICIENCIA. 

Se presentan los proyectos y se discuten las estrategias de comunicación 

para la presentación de  los mismos dependiendo de la audiencia y el objeto de 

éstos.  Se ofrecen estrategias para la presentación de los proyectos a los 

ejecutivos de las empresas, al público en general y a distintos actores 

interesados. 

 

2.6 ECO-MAPA 

 

El eco-mapa es una herramienta sencilla y de fácil aplicación en las 

empresas, que permite hacer un inventario rápido de prácticas y problemas de 

múltiples variables por medio del uso de figuras. 

Los eco-mapas son herramientas de diagnóstico –según su función- 

enfocados hacia una entidad como un todo- de acuerdo con el tema de 

análisis,- y de tipo cualitativo- de acuerdo al tipo de información que producen. 

Dentro de las ventajas asociadas al uso de eco-mapas está que cualquier 

persona de la compañía puede utilizarlos como un apoyo a su trabajo y 

entrenamiento, y hacerlo sin necesidad de procedimientos complicados que 

dificulten su aplicación. 

En cada uno de estos mapas se identifican las entradas y salidas, los 

peligros potenciales, y si existe un problema de particular interés, se elabora un 

mapa especifico para este problema.  De esta manera pueden existir diferentes 

tipos de eco-mapas dependiendo por ejemplo del recurso estudiado, entre los 

principales se encuentran los mostrados en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Tipos de eco-mapas que se pueden realizar en una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

En Liderazgo Ambiental para la Competitividad, se sugiere comenzar 

con   el mapa del vecindario en donde el participante ubica el contexto urbano o 

rural de la empresa o actividad productiva, identificando  las áreas de 

interacción de la empresa. Luego, se sugiere continuar con el mapa del agua 

en  donde se detecta los puntos de consumo y descarga. Aquí  se pueden 

identificar las amenazas potenciales. Una vez realizado lo anterior se  continúa 

con el  mapa de residuos, mostrando el manejo de los materiales en  donde 

existen residuos para así identificar alternativas de prevención y minimización 

de residuos. Por último, se hace mención   al  mapa de energía, en donde se 

identifican  los puntos de consumo de energía y de generación. 

En la realización de estos  eco-mapas se deben utilizar símbolos con un 

significado claro que sirvan para diferenciar las diferentes situaciones dentro de 

la planta. 

La elaboración de eco-mapas también puede ser integral.  Por lo 

anterior, se entiende que se pueden representar en un sólo mapa todos los 

temas ambientales como agua, la energía, los residuos, el ruido y las 

características más importantes de la planta. 

 

1.-  Mapa del vecindario 

2.-  Mapa de Agua 

3.- Mapa de Residuos 

4.-  Mapa de energía 

5.-  Otros  eco-mapas 
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El objetivo de realizar un eco-mapa en una empresa es identificar, sobre 

el layout de la planta, las áreas críticas (desde el punto de vista ambiental) en 

la empresa con potencial de mejora.  

¿Qué ofrece un eco-mapa? 

 Analiza de manera integral impactos ambientales y costos de la 

empresa. 

 Hace un inventario de los lugares con los mayores consumos y 

desperdicios de materia prima e insumos.   

 Permite priorizar áreas (puntos críticos) en la empresa para el desarrollo 

de proyectos de eco-eficiencia.  

¿Cómo se hace un eco-mapa? 

Los pasos que establece la Semarnat en su metodología para elaborar eco-

mapas son los siguientes: 

 Se parte de los planos de la empresa (layout o plot-plan), ver Figura 2.4. 

 Para cada tema ambiental relevante: agua, energía,  materia prima, 

residuos, etc., se hace un eco-mapa. 

 Uso de diferentes símbolos o colores para identificar distintos temas 

ambientales, ver Tabla 2.2. 

 Uso de diferentes dimensiones para identificar magnitudes. 

 Obtención de información de los operadores.  

 Definición de áreas críticas de mejora.  
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3 METODOLOGÍA 

Para obtener la información necesaria para la elaboración de esta tesis y 

cumplir con el objetivo y alcance de la misma, se estudio  a detalle  el programa   

“Liderazgo  Ambiental  para la Competitividad” impulsado por la Semarnat y 

que  es  impartido  a  las  empresas mexicanas a nivel nacional, y en el que 

ellas participan voluntariamente. 

De este estudio, se  identificaron deficiencias que   impiden   el  éxito  total 

del  programa. Para identificar esta  problemática se llevaron  a cabo dos fases; 

la primera fase consistió en la elaboración por parte de la Semarnat de la 

encuesta titulada  “Evaluación del programa de capacitación”. (Anexo 1). Ésta 

fue aplicada a los  participantes del  programa y se hizo un análisis de las 

respuestas para identificar algunos puntos de mejora del programa. Cabe 

señalar, que en el programa a cada grupo conformado por unas 10-15 

empresas con unos 25-45 participantes se les aplicó dicha encuesta por parte 

de los facilitadores del programa. También cabe mencionar, que hasta agosto 

de 2010 han participado alrededor de 600 empresas (ver listado en Anexo 2) 

con un  total de 2000 participantes en total, de los cuales la encuesta la ha 

contestado el 90%. Como ya se mencionó el objetivo de la encuesta es 

retroalimentar el programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad y 

mejorarlo.  

Una vez analizadas las respuestas a las encuestas e identificadas las 

problemáticas principales se procedió a la segunda fase, que fue seleccionar la 

problemática más importante en el desarrollo del programa para que las 

empresas realicen sus proyectos de eco-eficiencia. 

Es importante resaltar, que la identificación de las problemáticas se 

fundamentó en las respuestas de los participantes a la encuesta aplicada y, se 

complementó con pláticas sostenidas sobre la experiencia en las reuniones de 

trabajo de los diversos facilitadores en diferentes grupos que han impartido el 

curso. Una vez que se identificó el problema principal, se procedió a proponer 

mejoras a la problemática, dejando asentado como llevar a cabo estas mejoras 
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para su aplicación inmediata en las nuevas generaciones de las empresas 

participantes.

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Con base en lo explicado en el capítulo anterior,  se  enfocó  este  trabajo  a  

detectar  la problemática principal para la realización de proyectos de eco-

eficiencia  por parte de las empresas que participan en el programa “Liderazgo 

Ambiental para la Competitividad”. Al realizar y aplicar la encuesta  llamada 

“Evaluación del programa de capacitación”, (Anexo 1), y las respuestas de los 

facilitadores a la principal problemática que en su experiencia consideran para 

que las empresas realicen sus proyectos de eco-eficiencia, se determinó que 

los eco-mapas realizados por las empresas tienen demasiadas deficiencias que 

no permiten que puedan detectar las mejores áreas de oportunidad o áreas 

críticas desde el punto de vista ambiental para iniciar sus proyectos de eco-

eficiencia. Lo anterior se debe básicamente a lo que indican las respuestas por 

parte de los participantes en las partes del contenido  de guías de trabajo y 

formatos de resultados de dicha encuesta, sobre la herramienta del eco-mapa. 

Las respuestas comunes al respecto en la encuesta fueron: 

 El eco-mapa es una herramienta sencilla 

 La metodología descrita en los materiales para hacer un eco-mapa no es 

muy clara 

 El eco-mapa cuando lo explican es claro, pero cuando uno lo hace 

basado en lo indicado en la presentación no es muy fácil 

 No entiendo los materiales cuando hablan del eco-mapa 

 El eco-mapa es de fácil aplicación 

 El eco-mapa es una herramienta muy útil y sencilla 

 Los eco-mapas de la empresa no fueron bien realizados siguiendo lo 

descrito en los materiales de apoyo 
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 Creo que un área de oportunidad para el programa se encuentra en la 

metodología descrita para elaborar los eco-mapas de la empresa 

 No me queda clara la herramienta del eco-mapa, aunque parece muy 

sencilla. 

Por su parte, los facilitadores indicaron que por su experiencia en la 

impartición del curso, la problemática fundamental para que las empresas no 

concluyan en un excelente proyecto de eco-eficiencia, se debe a que la 

metodología utilizada para la realización de eco-mapas en el curso  “Liderazgo 

Ambiental para la Competitividad” no es lo suficientemente clara en los 

documentos que se entregan a los participantes, como para que éste, en forma 

autónoma realice sus eco-mapas. También comentaron que al revisar la 

metodología para elaborar un eco-mapa es donde más conflictos les causa, ya 

que al presentar las empresas sus eco-mapas dentro del curso, muestran 

deficiencias que no permiten identificar los puntos de mejora para el éxito del  

programa. 

A través de estas  respuestas  se  detectó  que  el  participante  considera  

de  suma  importancia  la   metodología  de los  eco-mapas, y de hecho el 

programa de Semarnat la considera como la herramienta de partida para 

generar proyectos de eco-eficiencia, lo cual indica que es fundamental que la 

herramienta sea aplicada apropiadamente para obtener los resultados óptimos, 

que en este caso es la identificación de las áreas de oportunidad donde se 

pueden realizar proyectos de eco-eficiencia que permitan a las empresas a ser 

más competitivas. 

4.1 Eco-mapas Realizados con la Metodología de  Semarnat 

Para detectar las razones por las cuales se debe realizar una mejora en la 

metodología del eco-mapa se muestran a continuación una serie de eco-mapas 

realizados por empresas participantes en el programa, basándose en la 

metodología descrita en el capítulo del marco teórico y en los formatos de 

resultados que proporciona Semarnat para el reporte de la información (ver 

Anexo 3). 
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Las empresas en su mayoría presentan un eco-mapa del vecindario, en 

donde se muestra la estructura  del  sector  industrial, identificando las distintas  

áreas de trabajo, y los temas ambientales correspondientes como consumo de 

agua, de energía eléctrica, generación de emisiones, de residuos, etc. En la 

Figura 4.1 se puede observar un eco-mapa del vecindario realizado y 

presentado por una empresa y que en este caso corresponde a un vivero. 

 

Figura 4.1 Eco-mapa del vecindario 

Puede observarse en la Figura 4.1 que sólo se muestra un plano de 

ubicación de la empresa y no se muestra ninguna definición de temas 

ambientales, ni de símbolos, en concreto no se le puede llamar eco-mapa. 

Esta misma empresa, continúo con la presentación del eco-mapa de 

agua y descargas, tal como puede observarse en la Figura 4.2. Aquí puede 

notarse que ya se presenta una simbología, pero no se especifica si es un 

punto de consumo o de descarga de agua, por lo cual es confuso el eco-mapa. 

 

TERRENOS DE CULTIVO
FRACCIONAMIENTO

CASA DE GOBIERNO
METEPEC

VIVERO CENTRAL

SEDAGRO
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Figura 4.2 Eco-mapa de agua y descargas en un vivero 

En otra empresa de la industria de la construcción, se presentó un eco-

mapa de materias primas, el cual se muestra en la Figura 4.3 y puede notarse 

que hay una diferenciación de cantidades como bajo y alto con un símbolo 

definido, sin embargo, no se sabe si son consumos o desperdicios de materia 

prima, así como tampoco de que material se trata. 
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Figura  4.7  Eco-mapa de una empresa metal-mecánica 

 

4.2 Propuesta de Mejora a la Metodología de la Herramienta del           
Eco-mapa 

Debido a la problemática que se deriva de no generar eco-mapas 

adecuados por las empresas al utilizar la metodología y formatos establecidos 

en los materiales de apoyo del programa “Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad” es de suma importancia el planteamiento  propuestas  de  

mejora  para la metodología  de  eco-mapas  en  proyectos de eco-eficiencia. 

Dentro de las ventajas asociadas al uso de eco-mapas está que cualquier 

persona de la compañía puede utilizarlos como un apoyo a su trabajo y 

entrenamiento, y hacerlo sin necesidad de procedimientos complicados que 

dificulten su aplicación. Sin embargo, los  eco-mapas  presentados  en  el 

subcapítulo anterior  muestra  la  discordancia que  surge  cuando  no  existen  

definiciones  claras y  aceptadas  por  todos.  Esta  situación probablemente se 

agrave por una falta de una  inducción  clara  y concisa.  
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Paso 4 

Elaboración de eco-mapas 

Para conocer las magnitudes de los temas ambientales es importante 

recordar que es una herramienta cualitativa, sin embargo, si se dispone de 

información cuantitativa debe utilizarse para diferenciar los consumos, 

desperdicios, etc. Asimismo se recomienda apoyarse en el personal de cada 

área para recibir información lo más real posible sobre estos consumos, 

desperdicios, etc., y poder dar inicio a la elaboración de los eco-mapas de la 

empresa. 

 

Si la empresa es pequeña valdría la pena analizar si con un sólo eco-

mapa que incluya todos los temas ambientales es suficiente o como es el caso 

de empresas medianas y grandes que se recomienda tener un eco-mapa para 

cada tema ambiental y uno donde se tengan todos los temas ambientales para 

seleccionar las áreas de oportunidad. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de eco-mapas individual e 

integral para una empresa curtidora. En la Tabla 5.2 se presenta los temas 

ambientales identificados en la empresa y la simbología determinada.  

 

También se indica que los consumos, desperdicios, pérdidas y/o 

almacén están dados por color rojo para los mayores, por color amarillo para 

los intermedios y por color verde para los más bajos. 
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Tabla 5.2 Temas ambientales y simbología 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ya establecida la información  anterior, se elabora el mapa del agua en 

este eco-mapa se investiga todo respecto al agua, especialmente sobre los 

puntos de consumo y descarga (Figura 4.10).  Se investiga en donde hay más 

consumo, desperdicios y malas prácticas y áreas de ahorro entre otros 

aspectos.  En este eco-mapa se puede identificar las amenazas potenciales en 

consumos de agua. 

 

TEMAS AMBIENTALES SÍMBOLOS

Energía térmica 

 

Energía eléctrica  

Agua 
 

Residuos 
 

 







 
 

ALTO MEDIO BAJO 



4. ANÁLISIS	Y	RESULTADOS	 	 55	

Entrada

Almacén de 
pieles saladas

Descarnado

Aguas de 
pelambre

A
g
u
a
s 
d
e
 

cu
rt
id
o

Área de acabado

Pieles
terminadas

Caldera
Tambores de remojo y pelambre

T
a
m
b
o
re
s 
d
e
 c
u
rt
id
o

A
d
m
in
is
tr
a
ci
ó
n
 

y
 a
lm

a
cé
n
 d
e
 

m
a
te
ri
a
s 

p
ri
m
a
s

















 

Figura  4.10 Eco-mapa de consumo de agua en una curtidora 

 

También en la Figura 4.10 puede observarse donde se tienen los 

mayores consumos de agua de las diversas áreas de la empresa. Sería similar 

para los demás temas ambientales de la empresa. 

Por su parte en la Figura 4.11 se muestra ya el eco-mapa integral para la 

misma empresa curtidora, donde ya se puede notar los puntos o áreas donde 

más consumos de energía eléctrica, de agua y de energía térmica se tienen, 

así como los sitios donde más residuos se generan. 
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Tabla 5.3    “COMPARATIVO METODOLOGICO” 

 

METODOLOGIA ANTERIOR 

 

METODOLOGÍA ACTUALIZADA 

 

 

 El eco-mapa de vecindario es 

mostrado  para  asignar las 

áreas bajo estudio 

 

 En la elaboración de eco-

mapas  no se indica magnitud 

la definición de temas 

ambientales. 

 

 

 En los eco-mapas realizados 

no se indica la magnitud de 

consumos.   

 

 No existe  eco-mapa integral. 

 

 

 Es difícil la seleccionan  áreas  

de  oportunidad. 

 

 

 Realización del Layout de la 

empresa con figuras y bloques 

donde se representan las áreas de 

la empresa. 

 Desarrollo de temas ambientales. 

Involucrados en  estudio de la 

empresa. 

 Se propone la magnitud de los 

temas ambientales asignando  un  

color para diferenciar la magnitud de 

consumo, desperdicio, pérdida y/o 

almacén. (herramienta  cualitativa) 

 Una  vez planteada  toda la 

información anterior se prosigue a la 

elaboración de eco-mapas de la 

empresa (energía térmica, eléctrica, 

agua, residuos) 

 Realización del  eco-mapa integral 

donde se apreciara los puntos y 

áreas  donde más consumo  se 

tiene, así como los sitios  donde 

más residuos se generan. 
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 No existen definiciones claras y 

aceptadas por todos acerca de 

la terminología o la técnica 

impartida en el curso 

“LIDERAZGO AMBIENTAL 

PARA LA COMPETITIVIDAD” 

ya que  resultó  no haber sido 

entendible para sus usuarios,   

 Selección de áreas de oportunidad, 

donde se podrá iniciar la búsqueda 

de proyectos de  eco-eficiencia 

encerrándolos encerrándolos en 

círculos para su mejor identificación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se  propuso una mejora a la metodología del eco-mapa para realizar 

proyectos de eco-eficiencia en el programa “LIDERAZGO AMBIENTALPARA 

LA COMPETITIVIDAD” impulsado por la Semarnat. 

Se identificó y analizó las problemáticas más comunes en la metodología 

de la herramienta del eco-mapa para la realización de proyectos de eco-

eficiencia. 

Se realizó la aplicación de la nueva metodología para realizar eco-mapas 

en algunas empresas participantes con resultados contundentes en los que 

todas ellas lograron identificar áreas de oportunidad para la realización de sus 

proyectos de eco-eficiencia, aún sin haber asistido a la reunión presencial del 

eco-mapa en el curso.  

Obtener un resultado visual que destaque de una forma sencilla las 

diferencias entres las distintas alternativas, hace que el eco-mapa se convierta 

en un poderoso instrumento de comunicación, ya que una técnica condensa 

toda la información ambiental en un simple modelo  que, manteniendo las 

conexiones con los análisis detallados, tiene la posibilidad de ser aplicada a 

gran variedad de circunstancias empresariales para realizar comparaciones 

entre las distintas opciones. 

Los  resultados presentados en este trabajo muestran las discordancias 

que surgen cuando no existen definiciones claras y aceptadas por todos acerca 

de la terminología o la técnica impartida en el curso “LIDERAZGO AMBIENTAL 

PARA LA COMPETITIVIDAD” ya que  resultó  no haber sido entendible para 

sus usuarios,  de  esta  manera  se  cumplió  con  el  objetivo, realizando una 

nueva metodología de eco-mapas en proyectos de ecoeficiencia  haciéndola 

clara e interpretada de   manera precisa y útil  para  lograr el que la industria 

sea eco-eficiente. 

La capacitación   impartida  depende  en  gran  medida  de la labor 

realizada por los facilitadores, recibir una capacitación manifiesta que garantiza 

un buen desempeño del usuario  para la realización del eco-mapa, esto con el 
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fin de cumplir con  el  objetivo  del  programa “LIDERAZGO AMBIENTAL PARA 

LA COMPETITIVIDAD”. 

Al  programa “LIDERAZGO AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD" la 

nueva metodología de eco-mapas  en proyectos de eco-eficiencia le  resultó 

confiable, con un soporte científico, ambiental, preciso y útil para su integración  

en  el  modulo 2  unidad  6,  intitulada “ECO-MAPAS”. Ya  que  resultó ser una 

optimización que  reduce  al  mínimo  las  fallas que  pudiera tener el usuario. 

Se recomienda hacer algo similar con las otras dos herramientas utilizadas 

después del eco-mapa dentro del curso, las cuales son el eco-balance y los 

costos de ineficiencia. 
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6   ANEXO 1  

“EVALUACIÒN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÒN”: 
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ANEXO 2  “FORMATO  DE RESULTADOS”
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ANEXO 3 

“LISTA DE PARTICIPANTES” 

al 13 de octubre de 2010 4 
Servicios Industriales 

ABA S.A de C.V.  

Abinsa S.A. de C.V.  

Acabados San Manuel S.A. de C.V. 

Aceites Especiales 

Aceros Turia S.A. de C.V. 

Acurride  

ADM Bio Productos  

Advertising and Promotion, S.A. 

Africam Safari  

Agap S.A. de C.V. 

Agricultura Nacional S.A. de C.V.  

Agua Purificada Los Volcanes, S.A de C.V. 

Aguiplast  

Aislantes Térmicos Sarabia  

Aislantes y Empaques S.A. de C.V. 

Ajemex, S.A de C.V.  

Akzo Nobel Inda, S.A. de C.V. 

Alambres y Refacciones S.A. de C.V.  

Albek 

Alcoholes Desnaturalizados y Disolventes S.A. de C.V.  

Alcosa, S.A. de C.V. 

Aleazin  

Alfa Desarrollos Industriales S.A de C.V  
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Alimentación de Querétaro 

Alimentos PAR, S.A. de C.V. 

Almexa Aluminio S.A. de C.V. (Gpo. Nacobre) 

Amco Internacional, S.A. de C.V.  

AMECO S. de R.L de C.V 

American Standard, S.A. de C.V.  

Ampacet de México, S. de R.L. de C.V. 

Andamios y Maquinaria Alsi S.A. de  
C.V.  

Angel Arquitectos y Asociados S.A de C.V.  

AP Resinas  

Arneses y Maquilas  

Artes Gráficas Hispano  

Artes Gráficas Unidas S.A. de C. V. (AGUSA)  

Artes Impresas EON, S.A. de C.V.  

Asia Ingenieria y Procesos Industriales S.A. de C.V.  

Atsa Comercial S.A. de C.V.  

Autefsa  

Autolineas Regiomontanas S. A. de C. V.  

Autolineas Reyneras S. A. de C. V.  

Automotriz Monterrey S. A. de C. V.  

Avios Regonza, S.A. de C.V.  

Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli  

Azinsa Óxidos S.A. de C.V.  

Bader México  

Basf Mexicana, S.A. de C.V.  

Beachmold México S. de R.L. de C.V  
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Betaprocesos, S.A. de C.V.  

Binney & Smith, S.A. de C.V.  

Bio Derivados, S.A. de C.V.  

Biopapel Packaging  

Biopappel, S.A.B. de C.V.  

Black and Decker  

Bofer S.A. de C.V.  

Bolsas Especiales de Polietileno S.A. de C.V.  

Bolsas Plásticas de Querétaro  

Bombardier  

Botemex Grupo Jumex  

Buffalo Forge S.A. de C.V.  

Burbupack  

Cajas y Empaques Plegadizas, S.A. de C.V.  

Calentadores de América S.A. de C.V. (CALOREX)  

Calzado Sandak, S.A. de C.V.  

Capacidades Especiales Aplicadas a la Producción S.A. de C.V.  

Carga Segura S.A. de C.V. 

Cargill de México, S.A. de C.V. 

 Compañía Mexicana de Concreto Pretensado, S.A. de C.V. 
(COMECOP) 

Compañia Industrial Hanka,S.A.De C.V. 

Cartones Ponderosa, S.A. de C.V.  

Cartones y Corrugados Industriales S.A. de C.V.  

CDE  

Celulosas Mairo  

Celulosas Mairo S.A. de C.V.  
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Cemenquin  

CEMEX Agregados S.A. de C.V.  

 
Cemex Concretos S.A. de C.V.  

CEMEX Concretos, Gerencia Nacional de Operaciones y 
Mantenimiento (GNOM)  

CEMEX Concretos, Tecnología de Concreto (CTCC)  

Central Fletera Queretana, S.A. de C.V.  

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial - CIDESI  

Centro Nacional de Metrología (CENAM)  

Cervecería Modelo S.A. de C.V  

CHT, México S.A. DE C.V.  

Cia. Sherwin Williams S.A. de C.V.  

CIATEC, A.C (Centro de Tecnología Avanzada)  

CIDETEQ, S.C.  

CIUDAD VERDE. CASAS GEO. REGIÓN CENTRO  

Clariant México  

Clearpack, S.A. DE C.V.  

Cliport (Grupo Maba)  

Cloro Internacional S.A. de C.V.  

Club Campestre de León  

COCONAL S.A. de .C.V.  

COCONAL S.A. de .C.V. (construcción)  

Colgate-Palmolive, S.A. de C.V.  

Cygnus  

Cytecsa, S.A. de C.V.  

Dataproducts Imaging Solutions  
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Dator, S.A. de C.V.  

Deacero S.A. de C.V.  

Deiman, S.A. de C.V.  

Derivados Metálicos de Querétaro S.A. de C.V. (Demetal)  

Desarrolladora de casas HOMEX  

Deutsche Química  

DHL Exel Supply Chain  

Diecasting Celaya, S.A. de C.V.  

Dikadi y Asociados S. de R.L.  

Dinamismo en Plásticos S. A. de C.V.  

Dirección de Ecología (Secretaría de Desarrollo Sustentable)  

Dirección General de Medio Ambiente Sustentable, León Gto  

Diseño Comercial Aldakar S.A. de C.V.  

Dispersiones Plásticas, S.A. de C.V.  

Distribuidora Cortés y Asociados /Ferreconexiones S.A. de C.V.  

Distribuidora de Trapo Industrial  

Distribuidora Gerardo Flores S.A. de C.V.  

Distribuidora Gomma S.A. de C.V.  

Distribuidora Gráfica Novaro S.A. de C.V.  

Dreams Cancún  

DSM Nutritional Products Mexico, S.A. de C.V.  

Dualmex  

Dürr de México S.A. de C.V.  

Eaton Technologies Planta Querétaro  

EB Impresores, S.A. de C.V.  

Ecolab México S. de R.L. de C.V.  

Ecolab S.de R.L. de C.V.  
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Ecosistemas Industriales  

Editorial de Impresos y Revistas, S.A. de C.V. ( EIRSA )  

Elastómeros de Querétaro, S.A. de C.V.  

Electricidad y Química  

Electrónica Clarion, S.A. de C.V.  

Operadora de Autopistas S.A de C.V (San Luis Potosí)  

Operadora de Autopistas S.A de C.V (Toluca-Zitácuaro)  

Organización Mexicana de Galvanizado Industrial  

Oxical de Tecali S.A. de C.V  

Paasa  

Packing International World, S.A. de C.V.  

Paher Consultores  

PANIPLUS  

Papel y Color, S.A. de C.V.  

Parque Industrial Querétaro  

Películas plásticas transparentes, S.A. de C.V.  

Penox México, S.A. de C.V.  

Petimex, S.A. de C.V.  

Petramín S.A. de C.V.  

Pharm Yeast de México SA de CV  

Pick and Pack  

Pilgrim´s Pride Alimentos 5 de Febrero  

Pilgrim´s Pride Alimentos Colón  

Pilgrim´s Pride Los Cués  

Planta de Tratamiento de agua  

Plasticomex, S.A. De C.V.  

Plásticos Altec  
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Plásticos Atizapan S.A de C.V  

Plásticos Boston S.A. de C.V.  

Plásticos Capri  

Plastiglas de México S.A. de C.V.  

Plastimex  

Plastinal, S.A. de C.V.  

Plástykos Farma, S.A. de C.V.  

Polímeros Especiales S.A. de C.V.  

Polioles, S.A. de C.V.  

PolyOne de México S.A de C.V.  

Polyrafia, S.A. De C.V.  

Popotes de Mèxico S.A. de C.V.  

PG Industries de México, S.A. de C.V.  

Praxair México, Complejo San Nicolas  

Praxair México, Corporativo Monterrey  

Praxair México, Planta Envasados Nogalar  

Praxair México, S. de R.L. de C.V. (Mty)  

Praxair México, S. de R.L. de C.V. (Planta Mazatlán)  

Praxair México, S. de R.L. de C.V. Planta Santo Domingo  

Praxair México, S. de R.L. de C.V. Planta Toluca  

Precisión Mecánica Sigui, S.A. de C.V.  

Prefabricados de Instalaciones Hidráulicas, S. A. de C. V.  

Preformados de México, S.A. de C.V. (PLP)  

Print Pack de México  

Proactiva Medio Ambiente MMA, S.A. de C.V.  

PROBOSQUE  

Procesos Ambientales Alfa S.A. de C.V.  
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Procesos Controlados, S.A. de C.V.  

Producciones Grande S.A. de C.V.  

Productora de Maderas Nicolás Romero  

Productos Diaza  

Productos Manufacturados de Acero y Plástico S.A. de C.V.  

Productos Químicos Mardupol  

Productos Químicos y Servicios Roma, S.A de C.V.  

Prolompieza, S.A. de C.V.  

Promoción y Fomento de Agave S. de R.L. de C.V.  

Promociones y Asesorías Empresariales, S.A. de C.V. (Promase)  

Propysol, S.A. de C.V.  

Prosi PVS  

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.(PASA)  

Proteinzar, S.A. de C.V.  

Protexa Recubrimiento, S.A. de C.V.  

Proveedor Internacional de Químicos, S.A. de C.V.  

Proveedor Químico Científico S.A de C.V  

Proveedora Hotelera y Restaurantera  

Provem  

Provin Internacional, S.A. de C.V. (SPIN)  

QR Minerales S.A. de C.V.  

Qualitech  

Qualtia Alimentos  

Quick Soft S.A. de C.V.  

Química Beta  

Química del Rey  

Química Mancer  
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Química pH S.A de C.V  

Química Treza  

Química y Servicios del Valle de México  

Químicos Reactivos y Minerales S.A de C.V.  

Quinn México S.A. de C.V.  

Rafypak SA de CV  

Rancho Santa Rosa  

Rassini Frenos, S.A de C.V.  

Reactivos y Productos Químicos Finos  

Recicladora del Mineral, S.A. de C.V.  

Reciclajes Vida  

Recolecciones Ecológicas S.A. de C.V.  

Recolecciones Industriales del Bajío S.A. de C.V.  

Recolecciones Industriales León REDILSA  

Recolectora King Kong GEN  

Recuperadora Bautista  

Refrigeración Starr  

Residuos Industriales Multiquim S.A. de C.V.  

Rhodia de México  

Rivero Santana Industrial de Maquinados, S.A. de C.V.  

Roca Acero, S.A. de C.V.  

Rodamientos y Accesorios, S.A. de C.V.  

Ronal Mexicana S.A. de C.V  

Rotoplas, S.A. de C.V.  

Royal In Cancún  

RR Donnelley  

Sabritas  
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Sánchez S.A. de C. V.  

Sandvik S. A. de C.V.  

Soluciones de drenajes del centro S.A. de C.V. (ADS)  

SPF  

Suajes y Empaques, S.A. de C.V.  

Suelas Wyny S.A. de C.V.  

Sukarne Production  

Sun Chemical  

Suntek  

Taali S.A de C.V.  

Takasago de Mexico, S.A. de C.V.  

Talleres Carmo S.A.  

Tamper Proof de México S. A. de C.V.  

Tapones Internacionales, S.A. de C.V. (TAPSA)  

Tariflo, S.A. de C.V.  

Tarimas y Empaques de Querétaro  

Tarimas y Empaques El Gavilán S. de R.L. de C.V.  

Tate and Lyle Mexico S. de R.L. de C.V.  

TBS  

TDM  

TDR Transportes, S.A. de C.V.  

Technical Supplier S.A. de C.V.  

Technicolor Home Entertainment Services de México  

Técnica Electromecánica Central, S.A de C.V.  

Técnicos y Asesoría Industrial (TAISA)  

Tecno Productos y Servicios  

Tecnologías Internacionales de Manufactura  
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Tecnopak S.A de C.V  

Tequila Sauza S. de R.L. de C.V.  

Terminados Rogers  

Termo Pailería Industrial S.A. de C.V.  

Terra Buona, S.A. de C.V.  

Teyar  

The Ritz Carlton Cancun  

Themsa  

Thermo Strech de México S.A. de C.V.  

Thermotech, S.A. de C.V.  

Thyssenkrupp System  

Tizaquim, S.A. de C.V.  

Tocira Maquinados Industriales  

Tranformadora De México  

Tranmaco, S.A de C.V  

Transmisiones TSP, S.A. de C.V.  

Transmisiones y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V.  

Transportadora de Queretaro, S.A. de C.V.  

Transportadora EGOBA, S.A. de C.V.  

Transportes Especializados JUSA S.A. de C.V.  

Transportes Especializados Antonio de la Torre e Hijos, S.A. de 
C.V.  

Transportes HR  

Transportes López e Hijos, S. A. de C. V.  

Transportes Prisa S.A. de C.V.  

Tratamientos Térmicos de Querétaro, S.A. de C.V.  

Tubos y Activos  
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Tutto Per Tutti, S.A. de C.V.  

Tyrsa Troquelados S.A. de C.V.  

Ungerer de México S.A. de C.V  

Universal Productora, S.A. de C.V.  

Universidad Anáhuac México Norte  

Universidad De La Salle del Bajío  

Universidad de León  

Universidad Tecnologíca de Querétaro (Tecnología Ambiental)  

Valutech  

Veikkor S.A. de C.V.  

Verificaciones Industriales y Desarrollo de Proyectos Ecológicos 
S.A. de C.V. (VIDESA)  

Vidriera Los Reyes S.A. de C.V.  

Vidriera Monterrey, S.A. de C.V.  

Vidriera Toluca S.A. de C.V.  

Vidrio y Cristal del Noroeste  

Vitromex de Norteamérica  

Viveica Construcción y Desarrollo S.A. de C.V.  

Vivero San José  

Vivo Construcción S.A. De C.V.  
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