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EDITORIAL

Estimado lector:

C on motivo del cierre del Año Internacional de 
la Química, me es grato hacerte llegar, a través 
de estas páginas, mensajes clave para aumentar 

nuestras capacidades de competir en este sector.
La industria química tiende a regresar a nuestro país, 

debido al aumento en el costo de mano de obra en el su-
reste asiático y en oriente medio, y al aumento del precio 
de los combustibles. Este sector, que ha sido uno de los 
más azotados por la apertura comercial de los últimos 20 
años, tendrá en el mediano plazo, mucho que contribuir a 

la economía nacional. Un aliciente es 
la sólida formación de profesionistas, 
que continúa en aumento; espera más 
información próximamente en nuestra 
Guía de la Industria® Química 2012.

Por ello, construir cadenas de valor y 
suministro amigables con el ambiente, 
energéticamente eficientes y con bajo 
consumo de agua y combustibles, es 

un factor relevante para orientar nuestras actividades. Las 
tendencias internacionales marcan este rumbo, en el que 
México está en una posición muy favorable para apro-
vechar.

En este sentido, la normativa que enmarca las activi-
dades económicas, ha de ser reestructurada, para con-
siderar a las sustancias químicas desde el riesgo en su 
manejo, más allá de la peligrosidad de la sustancia en 
sí. Ello abonará a un marco normativo claro, que aporte 
certidumbre y dinamismo a las actividades propias de la 
industria química.

A su vez, es indispensable para una efectiva competi-
tividad, que las universidades y las empresas recorramos 
un camino de mutuo entendimiento, que nos lleve a vin-
cularnos de manera efectiva y productiva, para nuestro 
mutuo provecho.

A este respecto, el Ciclo de Conferencias “Guía de la 
Industria Química”, que realizamos en conjunto con la 
FQ de la UNAM, resultó particularmente venturoso y rico. 
En este evento, expertos de primer nivel nacional, com-
partieron con nuestros clientes y amigos algunas perspec-
tivas sobre temas de innovación y vinculación, donde nos 
dimos cuenta de que todos estamos en el mismo barco.

A nivel social, este año ha sido apenas el inicio de un 
esfuerzo por reivindicar la química como una ciencia útil 
para la sociedad e inherente a la vida misma. Esta tarea 
debe ser compartida por todos los actores cuyas activi-
dades convergen en el seno de la química, al cual nos 
sumamos.

Por último, quiero aprovechar la oportunidad de agra-
decer la colaboración de los seis expertos que enriquecie-
ron con su aporte a esta revista, quienes hicieron un espa-
cio en sus agendas para compartir con nuestros lectores 
su conocimiento y perspectivas. Sinceramente gracias. 

Raúl Macazaga
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Puntos críticos que hay que tener en mente 

Integra a Internet en tu plan de negocios

Una de las primeras cosas que 
aprende un emprendedor es: 
que sin un buen plan de ne-

gocios las posibilidades de éxito de la 
empresa se reducen drásticamente. 
Por desgracia, pocos emprendedores 
se percatan de que en el proceso de 
elaboración de su plan estratégico 
olvidan un actor muy importante: 
Internet, el cual está cobrando cada 
vez mayor importancia, y que de ser 
olvidado, puede significar un retraso 
de al menos cinco años con respecto 
a sus competidores que ya lo utilizan 
y explotan.

Según datos de la Asociación Mexi-
cana de Internet (AMIPCI), el uso de 
internet crece cada vez a mayor ve-
locidad, pues no sólo el número de 
usuarios de internet se incrementa, 
sino que cada vez los importes de 
compras son mayores (Figura 1). 
Por otro lado, las ventas en internet 
contra otros medios han crecido de 
manera acelerada; mientras que en 
2007 representaban un 3%, en 2008 
representaron un 8%, y en 2009 un 
16%. El monto de las ventas en in-
ternet de 2008 a 2009 creció 100% 
(Figura 2).

Además de los números, una em-
presa nueva tiene que recorrer un 
camino para darse a conocer en el 
medio, para consolidar su imagen y 
para generar confianza en sus clien-
tes y consumidores. En este sentido, 
internet es un medio que proporciona 

una potencialidad única, pues con 
un buen plan de lanzamiento, en po-
cas semanas, incluso días, una nueva 
empresa puede salir del anonimato y 
competir efectivamente por un peda-
zo del mercado, tan pronto abre la 
cortina.

Es así que a la hora de hacer un 
plan de negocios, es importante rea-
lizar a la par un plan de lanzamiento 
online, que contemple la intención 
y estrategia que la nueva empresa 
seguirá en internet, y que detalle los 
pasos y medios para llevar a cabo di-
cho lanzamiento.

Si bien hay muchos métodos y au-
tores que recomiendan qué se debe 

plasmar en un plan de negocios, y 
cómo hacerlo, regularmente éste in-
cluye los siguientes elementos: des-
cripción de la empresa y perfil geren-
cial; análisis del sector; el producto 
o servicio y su posición competitiva; 
plan tecnológico-operativo; plan 
económico; plan financiero; plan de 
mercadotecnia y ventas; plan de ex-
pansión; cronograma de actividades.

Tomando en cuenta los elementos 
anteriores, se debe, a la par, trazar 
una ruta de acción a tomar para sa-
car ventaja de la plataforma de inter-
net al momento de emprender.

De la descripción de la empresa y 
el perfil ejecutivo se debe desprender 
la imagen básica que un negocio ha 
de mostrar al medio. Todas las estra-
tegias de comunicación deben ser 
congruentes con esta imagen preten-
dida. La homologación en la imagen 
tanto online como offline es un pun-
to fundamental para posicionar una 
marca y para generar confianza en el 
medio.

Para hacer el análisis del sector 
y enclavar a la empresa en éste, se 
suelen tomar en cuenta herramientas 
como las cinco fuerzas de Porter, y 
el análisis FODA (Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades y Amenazas). 
Con esta información como punto 
de partida, hay que hacer también 
un análisis del sector en internet. 

Figura 1. Usuarios contra importe de ventas realizadas en internet. Elaboración propia con 
datos de AMIPCI.
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Para ello es conveniente responder 
a ciertas preguntas clave, entre otras: 

• ¿Qué empresas del sector están 
en internet?

• ¿Qué portales especializados 
existen, quiénes están presentes en 
ellos?

• ¿En dónde “se mueve el nego-
cio” de mi sector en internet?

• ¿Mi competencia tiene presencia 
en internet, en dónde y cómo?

Así, cuando se hace la descripción 
del producto o servicio y su posición 
competitiva, se puede aterrizar esta 
posición en una “Visión online” del 
negocio, que responda a la pregunta: 
“¿Qué necesidades presentes y futu-
ras tienen los clientes 
potenciales que se 
puedan cubrir a tra-
vés de una estrategia 
online?”. El panora-
ma que se abre pue-
de ser muy grande; 
desde simple infor-
mación, hasta captu-
ra de contactos, ven-
tas, aparejamiento de la cadena de 
valor y prácticas de diseño conjunto 
en plataforma web.

A partir de la visión y de su conjun-
ción con el análisis del sector online, 
se trazan los objetivos en internet, 
tanto a largo, como a corto y me-
diano plazo. Entonces, se debe tener 
una estrategia online que tienda a 
cumplir con los objetivos. Como en 

cualquier otra formulación estraté-
gica, la creatividad soportada sobre 
información veraz es la base para 
marcar una diferencia. Es deseable, 
por tanto, tomar ideas de muchas 
fuentes, y hacer comparaciones con-
tra los sectores más creativos en la 
red (benchmark).

Se propone entonces la estructura 
técnica de la presencia en internet: 
¿qué características tendrá la pági-
na y presencia en internet?, ¿cómo 
se planea su evolución?, ¿qué servi-
cios se espera que se cubra y en qué 
plataformas?, ¿cuándo?, ¿cómo se 
garantizará su disponibilidad (hos-
pedaje, proveedores, etc.)?, ¿qué 

soporte se necesita para las activida-
des propuestas?, ¿cómo se difundirá 
en buscadores?, ¿cómo se difundirá 
en medios especializados?, ¿cómo se 
medirán los resultados?, ¿qué com-
petencias técnicas son necesarias y 
cómo se planea adquirirlas?

Un factor técnico que suele igno-
rarse con frecuencia, es que los nego-
cios en internet tienen una velocidad 

de concreción mayor que en el mun-
do offline; al recibir una oportunidad 
de negocio en la red, si se responde 
positivamente a ésta en un término 
menor a dos horas, se tiene un 80% 
más de probabilidad de concretar 
la venta, que si se responde en un 
tiempo mayor; tardar más de un día 
en contestar a una solicitud online, 
equivale al suicidio empresarial; lo 
que en el mundo offline se considera 
“un tiempo prudencial”, en internet 
se le llama una eternidad. Por esta 
razón, tener un dispositivo móvil con 
conexión a internet, lejos de ser un 
lujo, es una línea de vida cuando se 
necesita cerrar ventas, pues en ello 
va la supervivencia de la empresa.

Es claro que para lograr esos obje-
tivos, se necesitará de una inversión 
de capital y tiempo. Regularmente la 
creatividad y las nuevas ideas sue-
len dar mejores resultados que la 
sola inversión de una fuerte suma 
de dinero, por cierto, siempre escaso 
cuando se emprende. Sin embargo, 
será necesario invertir, aunque sea 
una cantidad acotada, para acelerar 
el negocio a través de internet. Hay 
que tener también un estimado de 
inversiones, con montos y tiempos 
para realizar la presencia online. Esta 
inversión, más que muchas otras, 
dará frutos en un tiempo “corto” si 
la estrategia está bien planteada y es 
eficazmente ejecutada.

Con los elementos ya plantea-
dos, se puede proponer el mix de la 
mercadotecnia, tanto online, como 
offline. Un problema frecuente es 
que cuando se analiza el mix de la 
mercadotecnia, se considera sólo la 

parte offline, por lo que 
la presencia en internet 
es incongruente y echa 
por la borda el esfuerzo 
de posicionamiento. En 
el mix de medios, se debe 
considerar como un todo 
el universo de promoción 
para el sector al que la 
empresa pertenece. En 

suma, internet es un elemento clave 
y total en la estrategia de mercado-
tecnia, y no un “parche” introducido 
de último minuto. Internet no es ni 
una moda, ni un medio pasajero, es 
una realidad virtual en donde se con-
cretan muchos negocios.

Debido a las necesidades de in-
versión, a los requerimientos téc-
nicos necesarios que hay que ir 

Una cotización enviada mediante correo 
electrónico y contestada en un lapso de 
2 horas, tiene 80% más de probabilidad 
de concretar la venta

Figura 2. Ventas en internet. Elaboración propia con datos de AMIPCI.
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aprendiendo, y a la madurez que 
cada parte de internet exige, no es 
conveniente empezar en todas las 
plataformas que internet ofrece al 
mismo tiempo. Por ello, es necesario 
tener claro un plan de expansión de 
la presencia en este medio, y saber 
desde un inicio que, si bien es prác-
ticamente indispensable nacer con 
una página web, un correo corpo-
rativo y difusión en la red, hay que 
ir abordando estratégicamente las 
potencialidades que internet ofrece.

Como siempre, lo más importante 
de un plan de expansión en inter-
net, es que no termine en el mon-
tón de papeles incumplidos. El 
día a día suele absorber a 
los emprendedores una 
vez que iniciaron activi-
dades. Ello obliga a re-
flexionar seriamente sobre 
dos aspectos antes del arran-
que de operaciones o “punto de 
no retorno”:

• Hay cosas que, si no se hacen an-
tes del inicio de operaciones, lo más 
probable es que no se hagan, o por 
lo menos, que no se hagan adecua-
damente. Estas cosas suelen ser, más 

temprano que tarde, hoyos negros 
que terminan por minar el impulso 
emprendedor. La página web y la 
estrategia online, es uno 
de estos puntos, si 
se toman en cuenta 
desde un inicio, 
nos potencia-
rán fuerte-
m e n t e 
en el 

arran-
que, mien-

tras que si se 
ignoran o no se les 

da la relevancia que 
tienen, nos pondrán cinco 

años atrás de la competencia 
(¡el tiempo de vida media de 
una MiPyMe en México!).

• Cuando el día a día nos absor-
be y no nos damos ni los tiempos ni 

los espacios de renovarnos, estamos 
condenados a la obsolescencia. Si 
bien en el mundo offline esto es cier-
to como la luz del sol, en el mundo 
online es el pan de cada día. El mun-
do virtual tiene su propia velocidad, 
y es vertiginosamente superior a la 
del mundo material. En internet la 
premisa de “renovarse o morir” es 
imperativa.

Por último, todas las actividades 
que se desprenden de cada parte 
del plan online, deben verse refle-
jadas en el cronograma del plan de 

negocios, y deben cumplirse tan ce-
losamente como las demás. Ello 
aportará imagen y presencia 
ante un posible inversionista, y 
nos dará una guía clara para 

no dejar fuera ningún punto 
importante en la cuenta re-
gresiva de emprender.

Internet debe ser conside-
rado integralmente en una 

estrategia de difusión 360°, 
no es lo único, ni lo más im-

portante en el plan de negocios, 
pero si representa una herramien-

ta indispensable para potenciar la 
actividad emprendedora. 

s.a de c. v.
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Retos en sustentabilidad

La llave para el futuro de la industria química

Hoy en día tenemos ante noso-
tros retos ambientales sobre 
los que existe un amplio con-

senso, tanto científico como social: 
¿Cómo producir los bienes y servi-
cios que requiere nuestra sociedad, 
sin depredar el medio ambiente?

Atendiendo a esta inquietud, el 
Ingeniero Carlos Mena Brito (CM), 
Director Ejecutivo del Centro Ma-
rio Molina de Estudios Estratégicos, 
comenta que el cambio climático 
producido por los gases de efecto 
invernadero (GEI), es sólo uno de 
los retos ambientales. Es así que el 
mundo y nuestro país enfrentan pro-
blemas de contaminación atmosféri-
ca, contaminación de ríos, sobreex-
plotación de los mares, entre otros 
muchos.

Por esta razón, México es un actor 
internacional activo, que busca lograr 
acuerdos para modificar los sistemas 
de producción y consumo de ener-
gía. Estas modificaciones, disminui-
rán las emisiones de CO2, producto 
de la combustión de petróleo, gas y 
carbón, que son las principales fuen-
tes de energía para producir electrici-
dad, y para mover a la industria.

La industRia química en méxico 
y su imPacto

Al respecto, el ingeniero Mena pun-
tualiza que “la industria química, en 
los últimos 30 años se ha ido hacien-
do más eficiente, menos contami-
nante, pero el reto sigue; hay todavía 
mucho quehacer en materia de efi-
ciencia energética”.

México sigue siendo relativamente 
ineficiente, toda vez que su industria 
se diseñó y se creó en tiempos de 
energía barata, cuando el cambio 
climático no era una preocupación. 
Por lo anterior, la eficiencia energé-
tica constituye el principal reto para 
reducir las emisiones de GEI.

“De igual manera tenemos retos 
con el agua; hay algunas industrias 
que son especialmente contaminan-
tes de los cuerpos de agua”, señaló 
el experto.

Destacó que, afortunadamente, 

cada día hay más consciencia de la 
necesidad de transformar la industria 
para que sea menos contaminante y 
menos agresiva con el ambiente.

A su vez, las autoridades son cada 
vez más exigentes sobre el desempe-
ño industrial. Ello permitirá que el cre-
cimiento que requiera la industria, se 
realice con tecnologías y sistemas más 
amigables con el medio ambiente.

Hoy en día, hay tecnologías dis-
ponibles, y los conocimientos para 
hacer mejor las cosas. Es así que el 
problema que limita su adopción, es 
sobre todo, económico. Sin embargo, 
hay factores que impulsan a tener 
mejor tecnología: una industria cada 

vez más global, mayor conscien-
cia empresarial, y mayores deman-
das por parte de la sociedad, de las 
ONG’s y de las autoridades.

Los Retos PRinciPaLes PaRa Las 
industRias química y PetRoquímica

Ambas industrias tienen en el largo 
plazo el reto de la disponibilidad de 
materia prima. El precio del petróleo 
y del gas natural va a seguir en au-
mento. Estos dos hidrocarburos son 
los principales insumos energéticos y 
de materia prima. Por ello, estas in-
dustrias enfrentan el reto de un cre-
ciente costo.

Carlos Mena Brito
Desde 2005 es Director Ejecutivo del Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre 
Energía y Medio Ambiente. Fungió como asesor en el área de energía para el Secretario de 
Medioambiente y Recursos Naturales. Es ingeniero por la UNAM, cuenta con más de 40 
publicaciones en áreas de optimización y simulación de procesos, modelos de contaminación, 
planeación estratégica y desarrollo energético sustentable.
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Otro gran reto es la producción 
de productos menos persistentes en 
el ambiente, para no contaminar su 
entorno.

Por otro lado, la manera más actual 
de disminuir la huella ecológica, am-
biental y de carbono, consiste en dise-
ñar completa la cadena de suministro 
de forma integral y sustentable. Esto 
implica influir en los proveedores, 
los clientes y los consumidores, para 
construir un sistema “verde”. En este 
sentido, debido a que hay una presión 
social creciente, no basta con que la 
empresa haga bien lo que le toca; es 
necesario que también se asegure de 
que los que le proveen, y los que le 
compran, hagan bien las cosas.

Por otra parte, el ingeniero Mena 
comenta que la industria química 
mexicana tiene perspectivas alenta-
doras, pues aunque tiene en el largo 
plazo la problemática de suministro 
de materias primas, México es un 
país privilegiado en recursos natu-
rales. Es muy probable que el país 
cuente con más gas natural del que 
actualmente explota. Así, en la medi-
da en que se encarecen los insumos, 
se encarecen también los productos, 
lo que permite que se mantenga el 
negocio.

La industria mexicana enfrenta 
competencia internacional muy fuer-
te, sobretodo en el sureste asiático 
y medio oriente. Estas regiones han 
desarrollado una industria petroquí-
mica muy amplia, pero su mercado 
es también creciente.

PeRsPectivas de méxico 
ante eL cambio cLimático

El gobierno federal publicó el Pro-
grama Especial de Cambio Climá-
tico (PECC), que es un documento 
que plantea metas importantes y 
ambiciosas para reducir la huella de 
carbono. Este programa conlleva ac-
ciones que se están llevando a cabo, 
que van desde reforestar, hasta dis-
minuir la cantidad de combustibles 
quemados, pasando por el fomento 
a la producción de energía eólica en 
Oaxaca.

En sí, son un conjunto de cientos 
de acciones. Las que están compro-
metidas y presupuestadas, son las de 
esta administración. Aunque queda 
mucho por hacer, se está avanzando 
conforme a programa.

Las metas que incluye el PECC 
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al 2030 y al 2050 requieren de un 
fuerte impulso para su realización, 
por lo que es necesario que no sólo 
contribuya el gobierno, sino toda la 
industria y la población. Para que es-
tas metas ocurran, es necesario hacer 
un cambio muy profundo.

Asimismo, para cumplir una norma 
de eficiencia en materia energética, 
tenemos mucho camino que andar; 
el PECC tiene las direcciones correc-
tas, pero la implementación es lenta.

En tanto este tema es muy sensible 
para la sociedad, se espera que las 
administraciones por venir, no sólo 
continúen con las metas del PECC, 
sino que las incrementen y las apo-
yen. Es muy probable que ocurra, 
porque ésta es una tendencia mun-
dial, realmente la conciencia de este 
problema no va a desaparecer.

“Soy optimista en que esto avan-
zará y en que México, gracias a que 
ha sido proactivo desde un principio, 
estará en una buena posición para 
tomar ventaja y ser líder en los países 
en desarrollo respecto al avance en el 
tema”, puntualizó el experto.

Algunas de las medidas que hay 
que tomar, son rentables indepen-
dientemente de la reducción de im-
pacto. Muchas de esas medidas son 
las que se están tomando: el reem-
plazo de focos incandescentes por 
ahorradores, la sustitución de refrige-
radores, la eficiencia de los vehículos, 
son medidas que se pagan, y rápido.

Por otro lado, hay otras medidas 
que son costosas. Sin embargo, su 
implementación en México es más 
económica que en los países desarro-
llados, lo que representa una opor-
tunidad. Para verificar estas otras 
acciones, se requerirá que fluyan re-
cursos y tecnologías de los países de-
sarrollados, a los países en desarrollo. 
En este sentido, conviene ser oportu-
nos y estar listos para tomar ventaja 
de estos mecanismos que ya existen.

De hecho, el mecanismo de de-
sarrollo limpio ha puesto recursos 
económicos, México ha sido muy 
eficiente en captar estos recursos, 

pero Brasil, India y China han sabido 
usarlos con el fin específico de redu-
cir sus emisiones de GEI.

La aportación de recursos y tec-
nología, va a ocurrir y se va a incre-
mentar, no sólo en el ámbito indus-
trial, sino también en el área forestal 

y agrícola. Para alcanzar esas metas 
al 2030 y al 2050, se requerirá de 
apoyo financiero externo, por lo que 
debemos estar listos para que, cuan-
do llegue ese apoyo que es bastante 
exigente, podamos demostrar nues-
tro potencial.

PeRsPectivas desde La industRia

La industria puede y debe 
jugar un papel muy im-
portante, sobretodo 
en el cambio cli-
mático, pues el 
90% de las emi-
siones están 
relacionadas 
con la eficien-
cia energética. 
Por esta ra-
zón, la solu-
ción más rápi-
da al problema 
de las emisiones 
de carbono, es 
un aumento en la  
eficiencia.

Una restricción es 
que el gobierno de 
México no tiene exce-
dentes para subsidiar, 
la industria visionaria 
no necesita de subsidios, 
ya que, con los precios 
actuales de la electricidad 
y de las materias primas, 
los proyectos son renta-
bles. El tiempo de recu-
peración de la inversión, es 
del orden de tres años, lo que, 
desde la óptica de una industria, 
es poco tiempo.

Asimismo, este sector tiene un 
papel muy importante cuidando 
el agua, que implica una huella  

energética alta. La energía que se re-
quiere para tener el agua disponible 
(no sólo en el altiplano) es mucha, 
por lo que cualquier cosa que se haga 
para ahorrar agua, ahorra también 
energía.

Por todo lo anterior, el reto de 
los industriales es generar procesos 
eficientes para ahorro de energía y 
agua; también crear cadenas com-
pletas de suministro sustentables, 
es decir, no sólo hacer cambios 
internos, sino influir sobre sus pro-
veedores y sobre sus clientes para 
que hagan sus cambios; y en tercer 
lugar, apoyar a sus trabajadores y 
su personal, para que ahorren ener-
gía, viajes, transporte empresarial, e 
impulsar acciones pequeñas como 
compartir automóvil, hay muchas 
medidas que se pueden ver como 
acotadas, pero si las hacemos todos, 
tendrán impacto.

“Para el Centro Mario Molina es 
muy importante difundir el mensaje 

de que todos tenemos que 
contribuir a resolver 

este serio problema 
del cambio cli-

mático, y que 
todos pode-
mos y debe-
mos hacer 
algo para 
disminuir 
n u e s t r a 
huella de 
c a r b o n o: 

apagar la 
luz, usar me-

nos el vehícu-
lo; difundir el 

mensaje de que 
debemos hacer 

esto por nuestra 
propia superviven-
cia y por el futuro 
de nuestros descen-

dientes. Esto puede 
sonar un poco trillado 

o hueco, pero en ver-
dad no hay tiempo que 
perder, no podemos 
seguir esperando que 

haya una solución má-
gica, la magia ya la tene-

mos, ya contamos con el co-
nocimiento, ya sabemos cómo 

solucionar el problema; conlleva un 
esfuerzo, conlleva un compromiso 
que hay que asumir en beneficio 
propio”, concluyó Mena. 

Con los precios actuales de la electricidad y de 
las materias primas, los proyectos de ahorro 
energético son rentables
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Si alguna vez has hecho el ejer-
cicio de buscar normativa re-
ferente a sustancias químicas 

en la Dirección General de Normas 
(DGN) o en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), te habrás dado 
cuenta que las siglas que aparecen 
en cada una de las normas ofi-
ciales mexicanas (NOM) son 
distintas; lo que en pocas 
palabras quiere decir 
que cada secretaría  
de gobierno dise-
ña y vigila un 
grupo de nor-
mas en las cua-
les se enlistan cierto 
número de sustancias 
químicas. Si después de 
este ejercicio has leído la lis-
ta de sustancias químicas que 
cada norma considera, habrás 
notado que algunas son comunes en 
los diferentes listados, mientras que 
otras son exclusivas de cada NOM. 
Si el ejercicio lo realizaste para saber 
cómo debes de manejar cierta sus-
tancia o las medidas precautorias a 
considerar, entonces entenderás la 
complejidad de nuestro actual siste-
ma normativo; si no lo has hecho, 
entonces te informamos que así será.

Lo anterior se debe a que la nor-
mativa en materia de sustancias 
químicas ha sido diseñada tradi-
cionalmente tomando en cuenta 
la peligrosidad de cada compuesto 
químico, más no el riesgo, enten-
diendo éste como la probabilidad de 
ocurrencia de un evento. Con esta 
inquietud Tu Interfaz de Negocios 
realizó una entrevista exclusiva al M. 
en C. Luis Felipe Acevedo, experto 
en normativa e impacto ambiental 
para que nos diera su punto de vis-
ta en este tema y nos comentara los 
cambios que se avecinan. 

Acevedo nos comenta que efec-
tivamente el riesgo está en el modo 
en cómo se manejan las sustancias 
químicas, y no en la toxicidad, infla-
mabilidad, o uso final de determina-
da sustancia. Con esta información la 
pregunta que nos surge es: ¿será po-
sible realizar normativas que incluyan 

un número grande de sustancias, ac-
tualmente reguladas de manera sepa-
rada, para que su observancia inclu-
ya la naturaleza de la sustancia, pero 
también su ciclo de vida y los riesgos 
en el manejo? 

Para ejemplificar la confusión 
entre peligro y riesgo, y sus im-

plicaciones en el día a día, 
podemos mencionar a 

los ácidos débiles; sa-
biendo que no son 

tan corrosivos 
como los áci-
dos fuertes, 

creemos que 
su manejo no re-

presenta riesgo, so-
lemos usarlos sin pro-

tección o almacenarlos en 
sitios o envases no adecua-

dos e inclusive desecharlos sin 
medidas previas; justamente esta 

falta de atención puede ocasionar 
algún accidente, quizá de la misma 

magnitud que uno generado por un 
ácido fuerte. Así, de manera supuesta, 
la normativa podría contemplar a am-
bos tipos de ácido y no cada uno por 
separado. Otro ejemplo, ahora sobre 
los avances de la normativa mexicana, 
se refiere al etiquetado de plaguicidas; 
al cierre de esta edición se publicó en 
COFEMER la propuesta de cancela-
ción de las dos normas de etiquetado 

que consideraban criterios distintos 
para plaguicidas de uso doméstico, y 
plaguicidas de uso agrícola, forestal, 
pecuario, de jardinería, urbano e in-
dustrial. Estas normas encuentran sus-
tituto en la NOM-232-SSA1-2009 que 
incluye los plaguicidas para cualquier 
uso, y que ya hace mención a la obli-
gatoriedad de leyendas de peligro re-
ferente a la categoría toxicológica con 
base a la dosis letal 50, y símbolos y 
palabras de advertencia, también para 
productos de uso doméstico, antes no 
considerados.

Acevedo comenta que a pesar de 
que falta mucho camino para tener 
legislaciones verdaderamente efi-
cientes, México lleva un trayecto 
avanzado, se ha propuesto inclusive 
la posibilidad de crear una ley gene-
ral de sustancias químicas, se han te-
nido algunos avances en el diseño de 
normas basadas en riesgo, la Comi-
sión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) realizará un diagnósti-

co que pretende 
ser la primer guía 
para los órganos 
reguladores y los 
actores interesa-
dos, y se ha traba-
jado en conjunto 
con otras naciones 
para crear siste-
mas normativos 
acordes a las ne-
cesidades nacio-
nales y mundiales. 

En este último 
tema, Acevedo 
nos dice que Mé-
xico participa ac-
tivamente en el 
diseño y modifi-
cación de normas 

internacionales de cumplimiento 
voluntario con una visión orientada 
al riesgo, como lo es el SAICM (Stra-
tegical Approach to International 
Chemical Management) el cual es un 
marco normativo para la actividad 
internacional relacionada con riesgos 
que entrañan los productos químicos 
sobre los tres instrumentos multilate-
rales jurídicamente vinculantes que 

M. en C. Luis Felipe Acevedo, experto en normativa industrial e 
impacto ambiental.

¿Hacia dónde se dirige la normativa en materia de sustancias químicas en méxico?

Peligro contra riesgo
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actualmente rigen las cuestiones rela-
cionadas con comercio de sustancias 
químicas: El Convenio de Estocol-
mo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (COP), el Convenio de 
Rotterdam sobre el procedimiento 
de consentimiento fundamentado 
previo aplicable a ciertos productos 
químicos y plaguicidas, objeto de co-
mercio internacional, y el Convenio 
de Basilea sobre control de los movi-
mientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación.

El SAICM es un acuerdo que abar-
ca cuestiones que van desde la eva-
luación de riesgos de los productos 
químicos y el etiquetado armoniza-
do, hasta la eliminación de productos 
obsoletos almacenados; temas que 
por cierto, son gestionados de forma 
homogénea para todos los productos 
químicos. Por otro lado, el Sistema 
Mundialmente Armonizado de Cla-
sificación y Etiquetado de Productos 
Químicos sienta las bases para el ma-
nejo e interpretación de información 
homogénea que permita un manejo 
seguro de sustancias químicas.

Cómo podrás darte cuenta Mé-
xico realiza acciones para estar a la 
vanguardia en legislación en materia 
de sustancias químicas, y para ello 
requiere de un componente funda-
mental: la participación de aquellos 
que trabajan todos los días con sus-
tancias químicas, los industriales; y 
por otra parte de aquellos que inves-
tigan las repercusiones en el medio 
ambiente y salud humana: los cientí-
ficos. Mantenernos informados sobre 
la actividad en COFEMER y el DOF 
es el primer paso, para la necesaria 
emisión de opiniones, las que se 
verán reflejadas en la normativa de 
México, y posteriormente en la com-
petitividad de la industria y las acti-
vidades económicas del país entero. 
Hacemos pues, una invitación a que 
el sector industrial, científico y aca-
démico, lejos de esperar acciones de 
gobierno, se integre y participe en los 
períodos de consulta pública, pero 
sobre todo esté atento para ubicar 
acciones tan pequeñas como ahorro 
de energía eléctrica, agua o separa-
ción de basura; acciones que además 
de poseer una repercusión ambiental 
importante, orientan a cada empresa 
hacia este nuevo enfoque con res-
ponsabilidad social y medioambien-
tal al que tienden el mercado, el sec-
tor industrial y la sociedad. 

ACTIvIDAD DE NORmALIzACIÓN
EN EL DIARIO OfICIAL DE LA fEDERACIÓN

NOM-023-SCT2/2011
14/09/2011
Norma Oficial Mexicana NOM-023-
SCT”/2011. Información que debe 
contener la placa térmica que deben 
portar los autotanques, cisternas por-
tátiles y Recipientes Metálicos Inter-
medios a Granel (RIG) que transpor-
tan substancias, materiales y residuos 
peligrosos.

PROY-NOM-002-SCFI-2011
12/09/2011
PROYECTO de Norma Oficial Mexica-
na PROY-NOM-002-SCFI-2011, Pro-
ductos preenvasados Contenido neto-
Tolerancias y métodos de verificación.

NOM-009-SESH-2011
08/09/2011
NORMA Oficial Mexicana NOM-009-
SESH-2011, Recipientes para con-
tener Gas L.P., tipo no transportable. 
Especificaciones y métodos de prueba.

PROY-NOM-008-NUCL-2010
31/08/2011
RESPUESTA a los comentarios reci-
bidos durante el proceso de consulta 
pública del Proyecto de Norma Ofi-
cial Mexicana PROY-NOM-008-NU-
CL-2010, Control de la contamina-
ción radiactiva, publicado el 5 de 
enero de 2011.

NOM-157-SEMARNAT-2009
30/08/2011
NORMA Oficial Mexicana NOM-
157-SEMARNAT-2009, Que estable-
ce los elementos y procedimientos 
para instrumentar planes de manejo 
de residuos mineros.

PROY-NMX-H-086-CANACE-
RO-2011
22/08/2011
AVISO de consulta pública del Proyec-
to de Norma Mexicana PROY-NMX-H-
086-CANACERO-2011. Industria si-
derúrgica–electrodos de acero de baja 
aleación recubiertos para soldadura 
por arco eléctrico especificaciones y 
métodos de prueba (cancelará a la 
NMX-H-086-1984).

PROY-NOM-161-SEMARNAT- 
2011
22/08/2011
PROYECTO de Norma Oficial Mexi-
cana PROY-NOM-161-SEMARNAT- 
2011, Que establece los criterios para 
clasificar a los residuos de manejo es-
pecial y determinar cuáles están suje-
tos a plan de manejo; el listado de los 
mismos, el procedimiento para la in-
clusión o exclusión a dicho listado; así 
como los elementos y procedimientos 
para la formulación de los planes de 
manejo.



Un aspecto muy necesario 
para contar con sectores in-
dustriales competitivos y con 

potencial, es tener personal forma-
do y capacitado para desarrollar las 
actividades propias de las industrias 

involucradas. Si bien no es el único 
factor, es un punto de partida funda-
mental y una palanca para potenciar 
el robustecimiento de cualquier sec-
tor, pues sin personal humano capaz, 
se carece del primer engranaje de la 
cadena productiva.

 
 

 

En el caso de la industria química, 
que ha sufrido una fuerte desacelera-
ción a nivel nacional en los últimos 20 
años con respecto al total de la eco-
nomía; no obstante, la formación de 
recursos humanos ha continuado e 

incrementado en las instituciones de 
educación superior (IES). Esto pu-
diera parecer un contrasentido, pero 
en realidad da cuenta de la versatili-
dad que ofrece el perfil de los profe-
sionales de la química.

De acuerdo con datos de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), el ingreso a las carreras re-
lacionadas con la química, se desplo-
ma a partir de 1986; pasando de casi 

15,000 ingresos en 1985 hasta prác-
ticamente 5,000 en 1998. A partir 

de entonces, el ingreso ha ido 
aumentando paulatinamente 

hasta cerca 
de 9,000  
estudiantes  
en 2009  

(Figura 1).
A la par de 

este errático com-
portamiento del ingre-

so, la matrícula ha variado 

también. De una tendencia a la alza 
precedente, empieza a decrecer a 
partir de 1986 en que se registraron 
unos 28,000 alumnos, hasta 1997 
en que se registraron casi 23,000; 
a partir de ese año, la matrícula ha  

aumentado de manera sostenida, 
hasta registrar más de 36,000 alum-
nos en 2009.

La relación entre ingreso y matrí-
cula da cuenta de una mayor eficien-
cia en la captación de alumnos con 
vocación, pues los estudiantes que 
ingresan, permanecen en la carrera 
en una mayor proporción que antes.

Por otro lado, el tiempo medio de 
permanencia de los alumnos de ca-
rreras relacionadas con la química 
en las IES es de cinco años, mientras 
que en los útimos 15 años, la matrícu-
la ha sido consistentemente cercana 
a cinco veces el ingreso. Desde esta 
realidad, la eficiencia terminal ronda 
sobre 73%, que es la proporción de 
estudiantes ingresados que egresan 
a los 5 años. A su vez, debido a la 
flexibilización en las opciones de ti-
tulación, ésta es superior al 80% del 
egreso. Los datos muestran una mejo-
ra constante en el período de análisis 
con respecto a años anteriores.

a la alta la tendencia en méxico

Oferta de profesionistas: químicos e ingenieros químicos

Figura 1. Alumnos en las carreras químicas. Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES. 2005, 2006 y 2007 sin datos por ausencia de origen.



Ciencias Quími-
cas (CQ), Inge-
niería Química en 
Sistemas (IQ Sis), 
e Ingeniería Quí-
mica Ambiental 
(IQ Amb).

Por su ubica-
ción geográfica, 
un 27% de los 
estudiantes se 
localizan en el 
Distrito Federal, 
mientras que más 
de 12% estudian 
en Veracruz; otros 
cuatro estados re-
gistran matrícula 
superior al 5%: 
Tabasco, Estado 

de México, Jalisco y Nuevo 
León (Figura 3). Cabe se-
ñalar que Puebla, que por 
muchos años fue el segun-
do lugar en matrícula, es 
un estado que ha perdido 
un importante porcentaje 
de estudiantes de carreras 
relacionadas con la quími-
ca, aunque la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), sigue siendo una de las IES 

que tiene más de 
1,000 estudian-
tes matriculados  
(Figura 4).

En cuanto a las 
escuelas, 99 de 
ellas imparten las 
carreras relaciona-
das con la quími-
ca, pero sólo siete 
tienen una matrí-
cula superior a los 
1,000 estudiantes 
(Figura 4).

Con esta breve 
semblanza de la 
enseñanza de la 
química en Méxi-
co podemos sen-
tirnos seguros de 
que es una activi-
dad consolidada, 
que es capaz de 
cubrir las deman-
das del mercado 
laboral y que los 
recursos humanos 
que egresan de es-
tas universidades  

Figura 2. Porcentaje de matrícula por carrera. Fuente: 
Elaboración propia con datos de ANUIES. Las cifras 
exceden el 100% debido al redondeo.

Figura 4. Instituciones con más de 1,000 alum-
nos en carreras de química. Fuente: Elabora-
ción propia con datos de ANUIES 2009. ESI-
QIE: Escuela Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN); FQ: Facultad de Química, 
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de 
México; UdeG: Universidad de Guadalajara; 
IT Cd Madero: Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Madero; BUAP: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; UANL: Universidad 
Autónoma de Nuevo León; FI: Facultad de 
Ingeniería.

están capacitados tanto para sectores 
generales como investigación y desa-
rrollo, como para sectores tan parti-
culares como el petrolero.  

Figura 3. Distribución porcentual de matrícula por estado. Fuente: 
Elaboración propia con datos de ANUIES 2009.

En cuanto a las carreras cursadas 
(Figura 2), un 65% estudia Ingeniería 
Química (IQ), siendo, por mucho, la 
más popular; la de Ingeniería Quí-
mica Industrial (IQI), cuenta con un 
11% de matrícula total; la de Quími-
ca (Q), con un 9%; Ingeniería Petro-
lera (IPetro), 6%; Química Industrial 
(QI), 4%; (QIQPetro), 3%; y otras 
cuatro carreras contribuyen, en su 
conjunto, con un 3%: Ingeniería Quí-
mica en Administración (IQ Admon), 
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Vinculación

un camino para la competitividad en méxico: tres visiones para hacerlo

vinculación entre universidades y empresas

El sector productivo, cada vez 
en mayor medida, puede ob-
tener un valor agregado al vin-

cularse con las universidades; esta 
interacción utiliza la capacidad que 
las universidades tienen para inter-
pretar y resolver problemas diversos, 
lo que impacta positivamente en la 
sociedad. Esta es una gran oportuni-
dad para aumentar la competitividad 
en México.

Tres de las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) mejor posi-
cionadas para hacer vinculación 
efectiva son la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM/ 
Tec) y el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN/ Poli).

La unam y La vincuLación

“Desde hace tres años, la Coor-
dinación de Innovación y Desarro-
llo de la UNAM (CID: vinculacion.
unam.mx), ha dado un carácter for-
mal y prioritario a la función de ten-
der puentes entre esta institución y 
la industria”, comenta el doctor José 
Luis Solleiro, director general de vin-
culación de este organismo.

Así, la UNAM puede brindar ser-
vicios especializados, investigación 
contratada y transferencia de tecno-
logía hacia el sector productivo en 
prácticamente todas las áreas del co-
nocimiento.

Para ello, la Dirección de Vincula-
ción cuenta con tres áreas:

• Transferencia de tecnología: se 

encarga de ofrecer y colocar la tec-
nología desarrollada al interior de la 
UNAM (technology push). A su vez, 
capta demandas de investigaciones 
provenientes de la industria (market 
pull). También cuenta con el departa-
mento de propiedad intelectual (PI), 
que gestiona este tema estratégico. 
Esta área orienta a los industriales 
para que encuentren, al interior de la 
Institución, a las personas más ade-
cuadas para generar una solución a 
sus necesidades.

• Dirección de Servicios Tecnoló-
gicos a PyMEs: da servicios técnicos 
especializados y asesoría a la indus-
tria. Esta área nació para atender a 
ese segmento empresarial, pero se ha 
diversificado para atender a grandes 
empresas. Adicionalmente cuenta 
con certificación como organismo in-
termedio del Fondo PyME.

• Dirección de Incubación y Par-
ques Tecnológico (incubadoras.
unam.mx): si bien la UNAM no cuen-
ta con parques tecnológicos, está 
construyendo un edificio en un par-
que de Monterrey. En dicha instala-
ción se harán funciones de ingeniería 
de manufactura y otras actividades 
de la industria metal-mecánica. Por 
otro lado, actualmente esta Universi-

dad tiene nueve incubadoras de em-
presas, de tecnologías alta, media y 
tradicional. Está egresando la prime-
ra generación de empresas, algunas 
de las cuales, han sido distinguidas 
con diferentes premios.

Por su oferta tecnológica, la UNAM 
tiene una cartera de más de 100 soli-
citudes de patentes, y otras invencio-
nes con potencial de patentamiento, 
puntualiza Solleiro.

Es así que la Institución ofrece a los 
industriales: enseñanza general o a 
la medida, instalaciones para análi-
sis, servicios técnicos, certificaciones, 
pruebas, metrología, entre otros.

Asimismo, algunos académicos 
pueden ser buenos consejeros de la 
industria, tanto en cuestiones pun-
tuales, como en aportar visiones de 
futuro informadas. Así, hacen posible 
detección de tecnologías por venir, y 
establecimiento del estado del arte.

eL itesm y La vincuLación

Patricia Mora, directora de la Ofi-
cina de Transferencia de Tecnología 
(OTT: ott.mty.itesm.mx) del ITESM 
campus Monterrey, comenta que 
esta oficina fue establecida a finales 
de 2004.

José Luis Solleiro 
Ingeniero industrial por la UNAM y Doctor en desarrollo tecnológico de la Universidad Técnica 
de Viena. Actualmente funge como Director del Centro de Innovación y Desarrollo de la UNAM. 
Dentro de su carrera profesional destacan sus publicaciones y experiencia en gestión de la 
tecnología y vinculación universidad-empresa, además de su trabajo como consultor para el 
sector privado y público, en estas mismas áreas.
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Originalmente la OTT apoyó a 
académicos provenientes de las 
áreas de biotecnología, nanotecnolo-
gía, tecnologías sustentables, diseño 
y manufactura. Ahora también atien-
de a empresas, aumentando en éstas 
la oferta de valor en el mercado.

Para que un desarrollo prove-
niente de una investigación llegue 
al mercado, deben de estar presen-
tes: El investigador, el empresario, 
el gobierno y el inversionista. Es 
así que la OTT coordina a estos 
cuatro actores. Para innovar, la in-
vestigación y el emprendimiento 
han de ir de la mano. Al articular 
estos dos factores, se generan más 
y mejores empleos y se aumenta la 
competitividad.

Para ello, el gobierno ofrece ins-
trumentos de apoyo al emprendi-
miento. En esta materia, la Oficina 
coordina también la asignación de 
capitales privados de riesgo (capital 
ángel), que fomentan la innovación.

Mora comenta que la cultura de la 
PI es necesaria para desarrollos tec-
nológicos eficaces, así como su trans-
ferencia. Por ello, el ITESM ofrece se-
minarios y talleres sobre PI y activos 
de información.

El Tec tiene incubadoras de em-
presas, que ofrecen diferentes pro-
gramas. A través de ellas, alumnos 
de licenciatura y posgrado encuen-
tran apoyo y orientación. En estos 
programas se han desarrollado  

empresas de base tecnológica 
(EBT).

Así se crean sinergias entre alum-
nos emprendedores y grupos de in-
vestigación, lo que da acceso a in-
fraestructura de punta.

Patricia Mora
Ingeniera en electrónica con especialidad en sistemas digitales por el Tecnológico de Chihuahua, 
y Maestra en ciencias con especialidad en ingeniería electrónica, por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey,  ha realizado además estudios de especialización en propiedad 
intelectual por esta misma institución. Actualmente es directora de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología del ITESM. Dentro de su trayectoria destaca la consultoría a diversas empresas, y su 
experiencia en la docencia. 



18 noviembre -  d ic iembre 2011

Vinculación

Con estos esquemas, se generan 
empresas con desarrollos tecnoló-
gicos propios. Por ello, los alumnos 
manejan componentes de PI desde 
su formación.

Para acceder a la tecnología que 
ofrece el ITESM, hay las siguientes 
opciones:

• Incubación a nivel licenciatura: 
para alumnos emprendedores, y para 
alumnos con empresas familiares.

• Incubación a nivel posgrado: con 
el programa “células de incubación”.

• Incubación como servicio contra-
tado: especialmente para empresas 
que no tienen intereses académicos.

• Asesorías y servicios de investi-
gación: a través del portal Empren-
deTec (emprendetec.com) con mo-
dalidad presencial y a distancia.

• Parques tecnológicos: con servi-
cios de landing y otros muchos servi-
cios tecnológicos.

• Acceso a tecnología desarrolla-
da: varios grupos internos del Tec, 
tienen tecnologías disponibles a tra-
vés de la OTT.

• Desarrollo contratado o conjun-
to: con convenios de colaboración.

• Cursos y talleres a la medida: 
particularmente de temas importan-
tes para la innovación, como gestión 
de la tecnología.

• Eventos de networking.
El campus Monterrey es el que tie-

ne más opciones de vinculación. No 
obstante, hay incubadoras y otros 

servicios en más de 30 campus, re-
partidos en todo el país.

eL iPn y La vincuLación

Es la institución con mayor abo-
lengo formal en vinculación. “La 
interacción con el sector productivo 
fue el origen y razón de ser del IPN”, 
comenta el ingeniero Clemente Reza, 
director de la Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y la Competitivi-
dad Empresarial (UPDCE: updce.
ipn.mx).

Actualmente la relación con la 
industria implica una interacción 
cercana e integral. Por esta razón, 
esta función se separó de la par-
te académica, creando un modelo 
social para el quehacer en materia 
de vinculación, donde la industria 
es un componente fundamental y  
prioritario.

La UPDCE coordina una red de 
“células” de integración con la indus-
tria, ubicadas dentro de cada escuela 
del Poli, la Unidad canaliza los reque-
rimientos del sector productivo, hacia 
las escuelas, no sin antes entender la 
problemática, para posteriormente, 
atender integralmente a las empre-
sas, comenta Reza.

La Unidad a cargo de Reza tam-
bién maneja las tecnologías desarro-
lladas en el Poli; dichos desarrollos 
se protegen con figuras de propie-
dad intelectual, y posteriormente se  

busca incorporarlas al mercado. Si 
una empresa se interesa por una tec-
nología realizada por el IPN, la Uni-
dad coordina la transferencia.

El Poli es también experto en 
diagnósticos empresariales, este 
servicio es muy solicitado; a través 
de él, los especialistas de la Institu-
ción analizan los procesos de una 
empresa y hacen un diagnóstico de 
problemas.

La experiencia en distintos sectores 
industriales, permiten al IPN ofrecer 
cursos para establecer sistemas de 
gestión de calidad. Si fuese necesa-
rio, los expertos del Poli acompañan 
a la empresa durante la instrumenta-
ción del sistema, y la asesoran para 
lograr la certificación.

Además de la UPDCE, el Instituto 
cuenta con dos unidades de atención 
a las empresas: Desarrollo e Incuba-
ción de empresas, que es la incuba-
dora del IPN (ciebt.ipn.mx); y Tec-
noPoli, un centro de alta tecnología 
en software y TI, que es un pequeño 
parque industrial especializado. Es 
así que el Poli organiza sus activida-
des de vinculación para aportar valor 
y competitividad a las empresas de 
todos los tamaños, en muchas áreas 
del conocimiento.

Por último nos gustaría, recordar 
que los procesos de vinculación son 
complejos, para que sean efectivos, 
es necesario recorrer un camino de 
mutuo entendimiento.

Para ello, también se requiere 
que el sector productivo tenga ma-
yor comprensión de varios temas: 
propiedad intelectual, elaboración 
de contratos. También es necesario 
que tengan claridad sobre lo que 
necesitan. Así será más fácil cons-
truir vínculos provechosos con las 
IES.

En el deporte, burros blancos, bo-
rregos salvajes y pumas son rivales 
de abolengo, pero en materia de vin-
culación, son colegas que colaboran 
activa y abiertamente.

Estas tres Instituciones invitan al 
medio industrial y de negocios a 
vincularse, y aumentar la competi-
tividad. Esperemos que la respuesta 
positiva no se haga esperar, por el 
propio provecho de nuestras empre-
sas y nuestro país.

Si requieres mayor orientación sobre 
cómo vincularte para resolver algún 
problema, nos ponemos a tu disposi-
ción: vinculacion@tuinterfaz.mx 

Clemente Reza
Ingeniero químico industrial y maestro en administración de instituciones de educación superior, 
por el IPN, Maestro en ciencias, especialidad en química inorgánica por la UNAM. Actualmente 
es titular de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial del IPN 
(UPDCE). Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la enseñanza de la química, a la 
gestión de instituciones académicas, y al desarrollo de estrategias de innovación en el desarrollo 
económico.
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tecnologías que la impulsan

Consolidación de la industria del calzado en méxico

L a tendencia a la apertura de 
mercados continúa y se acre-
cienta en el mundo; en Méxi-

co cada vez se firman más tratados 
de libre comercio y se eliminan más 
cuotas compensatorias para produc-
tos de otras naciones. Ésta es una 
de las razones por las cuales algunas 
industrias han entrado en una verda-
dera crisis, muchas desaparecieron o 
desaparecerán, y otras, como la del 
calzado, han buscado alternativas 
que les permitan un crecimiento y 
fortalecimiento.

En efecto, esta industria está en 
recuperación; el año pasado se pro-
dujeron 244 millones de pares de za-
patos, la cifra más alta desde 1988, 
año en el que comenzó una desace-
leración profunda; la producción de 
pares de calzado disminuyó de 245.2 
millones a 173.3 millones en 1993. 
La industria del calzado pasó luego 
por una etapa de lento crecimiento, 
aumentó su producción en 2003 a 
240 millones de pares, valor que se 
mantuvo prácticamente constante 
hasta 2008, en 2009 se presentó un 
ligero desplome por la crisis financie-
ra, y finalmente se alcanzó el valor 
del año pasado. La misma tendencia 
se observa en el número de expor-
taciones, las cuales comenzaron a 
decrecer a partir de 1988, luego vino 
un periodo de estabilización, para 
posteriormente volver a crecer a par-
tir de 2006 y hasta la fecha (Figura 
1). El año pasado las exportaciones 
fueron equivalentes a 274 millones 
de pesos, 90% más que en 2009; 

con un aumento de 24% en volumen 
(pares de zapatos).

Sin embargo, a pesar de que la in-
dustria va en recuperación, aún que-
da mucho por hacer. La Cámara de 
la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG) reporta un 
consumo de 285 millones de pares 
en México en 2010, lo que deja un 
mercado de 41 millones de pares 
“desantendido”, eso sin mencionar 
que las  importaciones a partir del 
año 2000, superan cada vez en ma-
yor medida las exportaciones (Figura 
1), cuando economías como Brasil 
exportan poco más de cuatro veces 
la cantidad de pares de zapatos que 
importan (Figura 2).

La historia del crecimiento de la in-
dustria del calzado comienza con la 

mejora de procesos para el aumento 
de la calidad de los productos, esto 
constituyó la base sobre la que dis-
tintas compañías pudieron diferen-
ciar sus productos con propuestas 
de valor como: comodidad, diseño, 
enfoque a nichos, entre otros. Por 
ello, este texto ahonda en dos varia-
bles altamente relacionadas con la 
diferenciación y generación de valor 
agregado, así como la disminución 
de costos: el desarrollo de tecnolo-
gías y la creación de diseño.

El tema de innovación tecnológi-
ca en ocasiones puede parecer ex-
clusivo de naciones desarrolladas o 
de compañías transnacionales, pero 
en realidad en México hay diversos 

ejemplos que muestran que está lejos 
de ser así. Una de las tecnologías más 
importantes para el sector se desa-
rrolló en el Centro de Desarrollo Tec-
nológico de CONACyT; se trata de 
un método enzimático para recupe-
ración de grasa y proteína de descar-
ne, que representa una importante 
pieza competitiva para las empresas 
que lo implementen, pues elimina un 
problema de desechos, y en su lugar 
lo convierte en otra área de negocios 
de la compañía. Otro ejemplo muy 
importante lo da la compañía Flexi, 
que ha desarrollado, en conjunto 
con la UDETEQ (Unidad de Desa-
rrollo Tecnológico Querétaro) de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM y 
el CINVESTAV (Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados) Uni-

dad Saltillo, una tecnología conocida 
como nesting automatizada, la cual 
optimiza el proceso de colocación de 
piezas en la piel, mejorando conside-
rablemente el aprovechamiento de 
ésta y reduciendo significativamente 
los costos de operación. Este pro-
yecto multidisciplinario contó con el 
apoyo del Fondo Mixto de Fomento 
a la Investigación Científica y Tecno-
lógica Conacyt - Gobierno del Esta-
do de Guanajuato.

Por otro lado, la generación de 
diseño ha constituido un elemento 
fundamental para muchas empre-
sas. Por ejemplo, las marcas Capa 
de Ozono y Gösh han apostado a 
los diseños juveniles; Panam, por 

Figura 1. Exportaciones e importaciones de zapatos en México. Elaboración propia con datos 
de INEGI.
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su parte, ha sabido diferenciarse con 
un estilo propio. El diseño que por 
varios años se robusteció como un 
elemento de diferenciación y com-
petitividad de las empresas del sector 
calzado, hoy está avanzando a otros 
niveles. México cuenta ya con la Aso-
ciación Mexicana de Diseñadores de  

Calzado y Marroquinería A.C, la 
promoción al diseño de calzado en 
eventos como SAPICA (Salón Inter-
nacional de la Piel y el Calzado), que 
además de tener una larga historia de 
exposiciones, se ha mantenido con 
una imagen fresca y ha mejorado 
sus estrategias, convirtiéndose en el  

espacio idóneo para detonar la moda 
de nuestro país. Por último la creación 
del proyecto Prospecta de la CICEG, 
constituye el primer centro con bases 
teóricas y aplicaciones prácticas, que 
busca posicionar el diseño como una 
herramienta empresarial.

Definitivamente, con base en los 
datos analizados y los desarrollos tec-
nológicos e innovaciones que se han 
creado en México, podemos decir que 
el sector calzado se está consolidan-
do en el mercado nacional, y se está 
abriendo brecha en el internacional. 
Se debe hacer énfasis en el continuo 
desarrollo de herramientas de compe-
titividad que le permitan a la industria 
seguir creciendo, sobre todo porque el 
mercado seguirá abriéndose a nuevos 
miembros y nuevos retos; baste recor-
dar que en diciembre de este año se 
tiene considerada la desgravación de 
aranceles a productos chinos.

Con todos los cambios que están 
ocurriendo en los mercados y con los 
que vienen, no queda otro camino 
para hacer crecer a cualquier indus-
tria que explotar las ventajas de Mé-
xico, y estar abierto al cambio y a la 
innovación. 

Figura 2. Flujo de pares de calzado en Brasil. Fuente: Prospecta, 2011.
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La fibra de agave azul 
podría formar parte 
de fórmulas lácteas

para bebés

La empresa mexicana Nekutli 
formada por un grupo de cam-
pesinos e indígenas, en colabo-
ración con el Instituto Nacional 
de Pediatría, desarrolló una 
fórmula láctea para recién na-
cidos que ha mostrado efectos 
importantes en el desarrollo 
natal. Sus beneficios incluyen 
la reducción hasta de un 70% 
de microorganismos potencial-
mente patógenos…

Encuentra más información 
en tuinterfaz.mx
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La Facultad de química de la unam y sus retos

A la luz del Año Internacional de la Química

El Año Internacional de la Quí-
mica se perfila a su conclusión. 
A lo largo de éste, se han dado 

diversos eventos para difundir la fun-
ción importante que la ciencia quími-
ca desempeña en la vida diaria, y en 
la generación de los bienes necesarios 
para cubrir nuestras necesidades. El 
doctor Jorge Vázquez Ramos, direc-
tor de la Facultad de Química de la 
UNAM, y encargado de los festejos 
por el Año Internacional de la Quími-
ca, comenta con Tu Interfaz de Nego-
cios las actividades realiza-
das, y los retos por asumir.

eL año inteRnacionaL 
de La química

En cuanto a los festejos 
del año internacional de 
la química, ha sido un 
año interesante, lleno 
de esfuerzos para que 
la química recobre su 
papel como una ciencia 
fundamental para la 
vida misma, para los 
seres humanos y para 
cada individuo. La 
ciencia química ha sido 
desprestigiada por desconocimiento, 
y porque en algunos casos se ha 
hecho un mal uso de los desarrollos 
químicos, como la creación de armas 
destructivas, o la de sustancias 
tóxicas. Sin embargo, estos males 
son consecuencia de cómo se han 
usado los descubrimientos, y no de 
la química en sí.

Por lo anterior, es muy importan-
te reivindicar a la química como una 
ciencia útil para la sociedad, e indis-
pensable para la vida, hacer saber 
que no se puede explicar la vida sin 
ella, pues todos los procesos que sus-
tenten la vida, son química, bioquí-
mica. Asimismo, hacer ver que todas 
las comodidades de las que el hom-
bre hace uso, parten de esta ciencia. 
A ello se han enfocado los esfuerzos 
en todo el mundo.

En este marco, se han dado una 
serie de festejos que han ido desde la 
difusión más básica de la utilidad de 

la química, hasta coloquios de pro-
fesionales de primera línea a nivel 
internacional.

A nivel de difusión, se montó una 
sala interactiva de más de 1,000 m2 
en el museo Universum. También 
se realizó una exposición itinerante, 
con el nombre “Del Big Bang al Año 
Internacional de la Química”.  Hubo 
así mismo un evento organizado por 
los institutos de Astronomía y de Físi-
ca de la UNAM, sobre la química en 
el espacio.

Por el lado académico, han habi-
do diversos coloquios que tratan de 
temas varios, como el aporte de la 
genómica al estudio de la 
diabetes y la obesidad en 
México. Por otro lado, se 
efectuó la primera reunión 
mexicana de química pura 
y aplicada. Para finalizar, 
está la próxima reunión 
del Día del Químico, a 
realizarse el 1° de diciem-
bre de 2011, con grandes 
especialistas.

Los Retos de La FacuLtad 
de química

En lo académico, la Facultad de 
Química de la UNAM tiene una po-
blación de ingreso heterogénea, a 
la que debe ofrecer opciones para 
mejorar sus características de egreso. 
Ello será posible si se crean nuevas 

y mejores concepciones de la docen-
cia y de la didáctica; así los alum-
nos aprovecharán el enorme cono-
cimiento que se tiene en el cuerpo 
académico.

En el quehacer en materia de in-
vestigación, se enfrenta el reto de un 
presupuesto limitado, y una baja cul-
tura de inversión, tanto en el sector 
público, como en el privado. Por esta 
razón, es fundamental la diversifica-
ción de los recursos aplicables a la 
investigación.

Otro gran reto, es el de 
lograr una mayor vincula-
ción con el medio indus-
trial. En los últimos años se 
han dado esfuerzos y casos 
exitosos de vinculación; sin 
embargo, todavía hay un 
enorme reto compartido. 
Hay que generar certeza a 
través de un mejor marco 
normativo, y hay que fo-
mentar un mayor interés 
en la colaboración, tanto 
en la parte académica, 
como en la industrial.

“La industria mexicana 
tiene que ser ambiciosa, 
tiene que desarrollar sus 

propios productos novedosos, que 
puedan ser vendidos al exterior como 
algo de mucho mayor valor. Esto no 

ha sucedido frecuentemen-
te, somos compradores de 
desarrollos, de patentes, de 
tecnología, pero no la pro-
ducimos, entonces paga-
mos mucho y quien hace el 
know how, gana mucho”, 
señala el Director. Por todo 
lo anterior, es indispensa-
ble ser autocríticos y hacer 

esfuerzos conjuntos para aumentar 
la competitividad y capacidades para 
producir mejor.

Por último, el doctor Vázquez 
hace la invitación al medio in-
dustrial a llevar sus problemas en 
materia de química a la Facultad, 
extendiendo la promesa de hacer 
todo lo posible para que haya una 
interacción exitosa en beneficio de 
todos (quimica.unam.mx). 

Doctor en Ciencias Jorge Vázquez Ramos.






