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EDITORIAL

En los últimos años frases como: desarrollo susten-
table, protección del medio ambiente, productos 
verdes o soluciones amables con la naturaleza, son 

cada vez más utilizadas en el ámbito empresarial, y en mu-
chas ocasiones se aplican a la ligera o sólo con fines merca-
dológicos, lo que termina por desvirtuar los conceptos.

Sin embargo, hay que entender que temas como el de-
sarrollo sustentable no debieran considerarse una moda, 
sino un asignatura prioritaria para las empresas. Una for-
ma de evitar que estos tópicos se trivialicen es preguntar-
nos cuáles son sus significados para nuestras empresas y 
en su caso, comprometernos con sus fundamentos.

Aunque la idea del “desarrollo sustentable” pudiera pa-
recernos nueva, en realidad intuitivamente ya conocemos 
sus fundamentos, los cuales se pueden encontrar más allá 
de nosotros; si observamos la vida, nos daremos cuenta 
que en su desarrollo busca ser óptima: incluso el 
más simple de los seres vivos busca redu-
cir al mínimo los desperdicios y contar 
con procesos más eficientes.

De la misma manera podemos 
hacer el símil de las células con 
nuestras empresas, que bus-
can desarrollarse y adaptar-
se a los cambios del medio, 
y que además cuentan con 
la capacidad de almacenar 
recursos para tiempos difí-
ciles. También la vida nos 
enseña con su simbiosis, 
que es mejor buscar alia-
dos en procesos de ganar-
ganar.

Además tenemos que en-
tender que el concepto de de-
sarrollo sustentable se basa en el 
aprovechamiento eficiente de los 
recursos medioambientales. Cualquiera 
que sea nuestra actividad siempre producire-
mos residuos, no existe un proceso que sea cien por 
ciento libre de contaminantes. Pero al mismo tiempo los 
ecosistemas tienen una capacidad de carga: de la misma 
manera que nuestro cuerpos tiene la capacidad de rege-
nerar un daño, el ecosistema es capaz de absorber cierta 
cantidad de contaminantes.

Una forma de entender esto, es como si viéramos una 
canica en un valle, a la cual se le puede aplicar una 
pequeña fuerza que la hace subir por una ladera, al ser 
liberada, la canica oscilará y regresará a su punto de 
equilibrio; sin embargo, si aplicamos una fuerza mayor, 
superaremos los límites del valle y la canica se moverá a 
otro punto de equilibrio. Esto es lo mismo que pasa con 
los ecosistemas, si nosotros generamos impactos por de-
bajo del denominado umbral ecológico, el ecosistema 
puede regresar a su condición original; por el contrario 

si el impacto supera esta barrera el ecosistema se mo-
dificará de tal manera que no puede volver al punto de 
partida.

Al comprender que nuestras actividades, personales e 
industriales, siempre modifican el equilibrio de los ecosis-
temas, está en nosotros cuidar que estas variaciones no 
lleguen a magnitudes que superen un punto en el cual no 
podamos regresar a la condición original.

En términos de negocios, el desarrollo sustentable 
debe de ser económicamente rentable; pero tenemos 
que poner especial cuidado al evaluar los beneficios, el 
concepto de desarrollo sustentable abarca un espacio y 
un tiempo, es decir, aunque en un punto una empresa 
produzca muchos rendimientos, es posible que produz-
ca efectos negativos a sus vecinos próximos o lejanos; o 
un negocio que ahora es rentable, en un momento dado 

su funcionamiento puede estar deteriorando su 
propio mercado.

Los objetivos del desarrollo susten-
table sólo se pueden alcanzar con 

la suma de pequeñas soluciones 
y grandes voluntades. Dichas 

soluciones no tienen que ser 
complejas, muchas ya las 
conocemos y aplicamos, 
pero en algún momento 
del camino las llegamos a 
olvidar. Para tener ideas 
basta ver el conocimiento 
popular, el cual se basa en 
la experiencia de quienes 

han vivido muchos de los 
problemas del presente, o la 

adaptación de la naturaleza a 
diversos entornos.
En nuestro afán de ofrecer pe-

queñas soluciones, en este número 
nos hemos reunido con diferentes espe-

cialistas, quienes nos hablaron de temas tan 
diversos como: el reciclaje de plásticos, la calidad del 

aire y los equipos de aire acondicionado, y las construc-
ciones verdes; sus aportaciones han arrojado luz en la 
búsqueda de procesos más eficientes y con menos gastos 
energéticos. Además revisamos el tema de la calidad en 
los alimentos, con el objetivo de minimizar las pérdidas y 
reducir los desperdicios.

¿Realmente algún día podremos construir sociedades 
sustentables? Nos gusta pensar que sí, ya que la vida en si 
misma es sustentable: con sus cambios y sus crisis los seres 
vivos encuentran su camino. De la misma manera, empre-
sas e individuos tenemos una responsabilidad pública para 
construir nuestro sendero y perdurar en el tiempo. 

Raúl Macazaga

Estimado lector:
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Planeación estratégica
Algunas consideraciones importantes (tercera entrega)

Para ayudar a los empresarios 
PyME a abordar el tema de 
planeación estratégica, en Tu  

Interfaz de Negocios nos hemos 
dado a la tarea de plantear aspectos 
relevantes de este proceso, que surge 
de nuestra propia experiencia; está 
revisado por expertos y constituye 
un aporte de Grupo Cosmos al me-
dio industrial y de negocios. He aquí 
la tercera de cuatro partes.

En las dos ediciones pasadas de Tu 
Interfaz de Negocios se estableció la 
problemática a la que se enfrenta Mi-
guel, el dueño de Miguemaq (nombre 
ficticio). Debido a una planeación de-
ficiente y a nuevos jugadores, esta em-
presa que fabrica maquinaria para la 
industria metal-mecánica no ha podido 
aprovechar el crecimiento del sector; 
no ha renovado sus valores agregados, 
por lo que ha perdido competitividad. 
Miguel y su equipo directivo deciden 
realizar una planeación estratégica que 
enfoque los esfuerzos de la compañía 
para salir del problema.

Con la ayuda de un consultor que 
legítimamente se interesa por entender 
la naturaleza de la organización, han 
establecido la parte filosófica de la pla-
neación: misión, visión, filosofía y va-
lores; ahora entran a la parte analítica 
concretada en metas y estrategias.

Para poder establecer metas y es-
trategias adecuadamente, hace falta 
contar con suficiente información de 
diversas áreas. Ésta, debe ser veraz 
y oportuna, es decir, debe provenir 

se analizan demasiados datos para 
no perder sensibilidad, pero se cae 
en el riesgo de diluir la información 
relevante y saturar al interlocutor; 
otras veces se tiende a revisar sólo 
lo altamente relevante, con lo que 
se pierde sensibilidad en la toma de 
decisiones. No hay una receta para 
decir cuánta información es mucha 
o poca, pero si ésta se presenta de 
forma estructurada y comparable, se 
podrá manejar una mayor cantidad y 
aprovecharla.

Para el caso de Miguemaq, es reco-
mendable que en el proceso de pla-
neación se considere sobre todo in-
formación de mercado, pero también 
técnica, económica, financiera, de ne-
gocios y prospectivas industriales.

Miguel está suscrito a un servicio 
de noticias que ofrece su cámara 
empresarial, en donde tiene acceso 
a estadísticas del sector, con perspec-
tivas de crecimiento por línea de ne-
gocio, próximas aperturas de plantas 
y nuevas empresas a establecerse en 
su zona de influencia. A lo largo de 
la asistencia a expos se ha dado una 
buena idea de las nuevas tecnologías 
que hay; además, en las revistas espe-
cializadas ha visto nuevos anunciantes 
y nuevos modos de solucionar proble-
mas tradicionales; platicando con sus 
clientes ha obtenido información de 
lo que ofrece su competencia al mer-
cado, y de las nuevas necesidades.

Por otro lado, al tener su contabili-
dad en orden, tiene datos financieros 
confiables, conoce bien la tecnología 
con la que cuenta, pues tiene manua-
les operativos implementados en las 
áreas clave de desempeño, y un histo-
rial documentado de su relación con 
los clientes. Además la empresa en  
su conjunto posee otra información 
relevante: de mercado, que su equi-
po de mercadotecnia y ventas tiene; 
la visión tecnológica de los ingenieros 
y personal de operación; las alianzas 
y capacidades de proveeduría que co-
noce el departamento de compras.

Con toda esta información, la orga-
nización se da a la tarea de ponerla 
en gráficas, cuadros y resúmenes, y 
es compartida por el equipo directivo 

de fuentes confiables, lo más actual 
posible y en el momento adecuado.

Anteriormente la información era 
escasa y de acceso difícil; desde el es-
tablecimiento de internet como plata-
forma de comunicación, el problema 
es, más que de abasto, de selección; 
por eso es recomendable considerar 
algunos procesos básicos para mane-
jar la información:

1. Determinar las fuentes de infor-
mación y cómo se buscará en ellas: 
fuentes internas y externas, formales 
e informales.

2. La información debe ser evalua-
da por su confiabilidad. Hay fuentes 
confiables, como los servicios estadís-
ticos oficiales, estados de cuenta de la 
empresa, documentos como patentes, 
libros, revistas especializadas en ciencia 
y tecnología, opiniones de expertos, y 
bases de datos. Hay fuentes sesgadas 
como noticias en el periódico, boleti-
nes de prensa, estudios de mercado, 
aunque la información que contienen 
puede ser relativamente veraz, su tra-
tamiento de origen tiene una finalidad 
específica que modela la información. 
Hay fuentes poco confiables como 
rumores, información de fuentes no 
validadas (abundantes en internet), y 
personas que dan opiniones poco in-
formadas; aunque este tipo de infor-
mación debe ser tomada en cuenta, su 
peso para una toma de decisiones es 
relativamente bajo.

3. Es importante que la información 
esté disponible en un formato que fa-

cilite su utilización, 
las gráficas de ten-
dencias, cuadros 
comparativos y 
resúmenes son 
elementos que fa-
vorecen el análisis 
y reducen el tiem-
po que hay que 
dedicar a interpre-
tar la información.

Hay que cuidar 
un equilibrio en-
tre la relevancia 
y la utilidad de 
la información, 
muchas veces 
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para hacer el análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Ame-
nazas (FODA, DAFO o TOWS, SWOT 
por sus siglas en inglés).

Para tal efecto, hay que hacer un 
análisis serio y metódico, incluyendo 
si es posible al personal de diferentes 
áreas de la empresa, compartiendo 
toda la información disponible. Se 
plantea una matriz que contenga 
cuatro cuadrantes (Figura 1).

En el ámbito empresarial, no es 
raro que los resultados de un análisis 
FODA sean deficientes, ello se debe 
principalmente a tres factores:

Poca información o poco con-• 
fiable, lo que establece una base de 
análisis limitada o errónea.

Malas estimaciones derivadas de • 
la información, sobre todo porque 
tendemos a desestimar información 
que apunta en contra de los intere-
ses de la empresa, haciendo “cuen-
tas alegres”, o no tomando en cuen-
ta amenazas o debilidades serias que 
podrían advertirnos de un riesgo o 
una vulnerabilidad fuerte.

Los empresarios suelen hacer • 
caso omiso de los resultados del ejer-
cicio, es decir, no lo toman realmen-
te en serio, pues es más fácil seguir 
de acuerdo con la costumbre, que 
asumir el riesgo de una toma de de-
cisiones, esto incluye dedicar poco 
tiempo al análisis. Tarde o temprano 
estos errores pasan factura.

Con todas estas consideraciones, 
el equipo directivo ha detectado las 
principales:

Fortalezas: Contacto estrecho con • 
los clientes, conocimiento del sec-
tor superior al de los competidores, 
mejor servicio y tiempo de entrega, 
capacidades técnicas bien afianzadas 
en la empresa, cultura participativa y 
disciplina fiscal.

Figura 1: Matriz FODA.

Debilidades: Baja capacidad de • 
adaptación de software, fuerza de 
ventas con deficiencias en la aten-
ción al cliente, costo de operación 
relativamente inflexible.

Oportunidades: Perspectivas de  • 
crecimiento del sector durante los 
próximos cinco años, particularmen-
te en las áreas de aeronáutica (17% 
anual promedio), equipo médico 
(10% anual promedio), y para el 
mercado de alimentos (10% anual 
promedio); personal calificado dis-
ponible en universidades locales.

Amenazas: Competidores cre-• 
cientes tanto en número, como en 
calidad técnica de equipos, algunos 
ya empiezan a dar atención post-
venta, aunque con políticas deficien-
tes; mercado tradicional saturado.

Al tener claros todos estos puntos, los 
ejecutivos pueden darse a la tarea de 
establecer metas claras y buscar alterna-
tivas de acción futuras para su cumpli-
miento. En la próxima entrega de Tu In-
terfaz de Negocios aprenderemos cómo 
los resultados de un análisis FODA se 
pueden aplicar para estos fines. 

MSB
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En las últimas décadas el nú-
mero de personas que viven 
en las ciudades ha aumenta-

do considerablemente; según datos 
del Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente, el 79% 
de la población de América Latina y 
el Caribe vive en ciudades. Este au-
mento de la urbanización representa 
un fuerte impulso a la industria de la 
construcción.

Sin embargo, esta industria pue-
de representar fuertes impactos a 
los ecosistemas en los que se lleva a 
cabo, por lo que vale la pena pregun-
tarnos ¿es posible que esta actividad 
se desarrolle en armonía con su en-
torno?, ¿cómo afecta la industria de 
la construcción a las comunidades y 
al medio ambiente?

Para responder éstas y otras inte-
resantes cuestiones, Tu Interfaz de 
Negocios se reunió con el ingeniero 
Dario Ibargüengoitia, presidente de 

Construcciones verdes
La certificación LEED

Sustentabilidad para México, A.C. 
(SUME), quien nos habló acerca de 
las construcciones verdes, el desa-
rrollo sustentable y las certificaciones 
LEED (acrónimo de Leadership in 
Energy & Environmental Design).

CArACtErístiCAs  
DE LA ConstruCCión sustEntAbLE
La industria de la construcción pre-
senta una contradicción entre el im-
pacto ambiental y la necesidad; es 
decir, la construcción es una activi-
dad productiva, deseable y necesaria; 
pero al mismo tiempo ocasiona un 
deterioro a los ecosistemas. Por ello, 
en los últimos años se han impulsa-
do proyectos para realizar construc-
ciones que sean más amigables con 
el medio ambiente. En este sentido, 
el ingeniero Ibargüengoitia apunta: 
“para que una edificación sea consi-
derada sustentable tiene que cumplir 
con los siguientes aspectos”:

Sitios sustentables: el desarrollo de las edificaciones tiene que 
ser acorde con lo que ya existe y aprovechando los recursos loca-
les; las manchas urbanas no deben crecer a lo ancho sino a lo alto, 
aprovechando las infraestructuras ya existentes, y mejorándolas; 
se tienen que densificar los espacios, hacerlos multiusos e imple-
mentar servicios óptimos de transporte.

Manejo del agua: un edificio verde tendría, o se acercaría a, una 
descarga cero, es decir que reusa prácticamente toda el agua de 
su infraestructura, utilizando el agua potable sólo para consumo 
humano.

Energía y atmósfera: los inmuebles tienen que usar fuentes 
naturales de iluminación, ventilación y climatización, todo esto 
sin sistemas activos de aire acondicionado; además de utilizar las 
energías renovables para sus procesos. En caso de necesitar aire 
acondicionado con equipos activos, debe ser adecuadamente di-
señado, instalado y sobre todo, mantenido para disminuir al míni-
mo su consumo energético e impacto ambiental.

Materiales y recursos: los materiales estructurales no necesaria-
mente son sustentables, pero se puede procurar que tengan una 
transportación reducida y un origen menos dañino para el medio 
ambiente; también es recomendable el uso de materiales recicla-
dos, y que sean de consumo local.

Calidad del ambiente interno: se tiene que procurar una ca-
lidad interior de los inmuebles que favorezca la vitalidad de sus 
usuarios, con una adecuada iluminación y ventilación; hay que 
buscar que las personas que usen un edifico se sientan cómodas, y 
sobre todo hay que evitar el síndrome del edificio enfermo: cons-
trucciones con poco mantenimiento que presentan alta humedad, 
moho, polvos, entre otros efectos dañinos para las personas.



7tu interfaz.mx

Sustentabi l idad

“Conjugando todas estas estrate-
gias con soluciones viables, muchas 
de la cuales ya existen y no son ne-
cesariamente costosas, es como se 
consigue un edificio sustentable”, 
comenta el experto. 

¿Cómo ALCAnzAmos  
Estos objEtivos?
Las construcciones amigables con 
el medio ambiente, como todos los 
desarrollos sustentables, son retos de 
múltiples variables que no tienen una 
solución simple. “Es por esto que se 
tiene que buscar la multidisciplinarie-
dad en las soluciones. Los edificios 
sustentables nacen primero de un 
diseño integral, al armonizar a todos 
los agentes responsables de su cons-
trucción y al operador del inmueble; 
en México esta forma de trabajar es 
nueva, pero ya existen muchos es-
fuerzos para adoptarla”, explica el 
ingeniero.

Una forma de impulsar las construc-
ciones sustentables es por medio de 
las certificaciones, las cuales nos per-
miten comparar resultados, además 
sirven para dar premios y alicientes, 
agrega Ibargüengoitia. En el mundo 

Dario Ibargüengoitia, presidente de Sustentabilidad para México, A.C. (SUME).

existen diferentes tipos de certifica-
ciones para las construcciones susten-
tables, una de las más difundidas en 
nuestro país es la certificación LEED, 
desarrollada por el Consejo de la 
Construcción Verde de Estados Uni-
dos (US Green Building Council).

La certificación LEED evalúa los 
cinco aspectos ya mencionados: sitios 
sustentables, manejo del agua, ener-
gía y atmósfera, materiales y recursos, 
y calidad del ambiente interno. To-
mando en cuenta estos aspectos, la 
certificación se basa en prerequisitos 
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embargo, hemos podido aplicar la 
certificación LEED a la industria con 
resultados exitosos, como es el caso 
de una fábrica de tubos en Veracruz. 
Pero esto es un total cambio de para-
digma, ya que LEED nació primero 
como una certificación comercial, 
que al paso del tiempo ha permitido 
certificar otro tipo de construcciones 
como hospitales y casas. Aplicar los 
parámetros LEED a la industria ha 
sido muy complicado, no obstante, 
los resultados que hemos obtenido 
son muy buenos, reflejándose en una 
reducción de costos, por lo que las 
inversiones se recuperan entre dos y 
cinco años”, señala el presidente de 
SUME.

¿son rEALmEntE posibLEs  
LAs ConstruCCionEs  
sustEntAbLEs?
“Sí, pero hay que entender que la  
sustentabilidad no termina con la 
construcción, es todo un proceso in-
tegral que incluye: el diseño, la cons-
trucción y toda la vida del inmueble. 
Tenemos que ir mucho más allá,  

¿ExistE ALGunA CErtifiCACión  
pArA LA EDifiCACión  
DE fábriCAs?
“Al día de hoy no existe una certifica-
ción específica para la construcción 
de fabricas o naves industriales. Sin 

y créditos; los primeros son obligato-
rios y los segundos otorgan puntos. 
Con la acumulación de puntos se 
obtienen cuatro niveles de certifica-
ción: LEED Certificate, Silver, Gold 
o Platinum.
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necesitamos cambiar esquemas, for-
mas de pensar y hábitos; ya no pode-
mos hacer las cosas ‘como siempre las 
hemos hecho’”.

“Además, las acciones tienen que 
ser impulsadas desde la sociedad  
civil, las soluciones no van a venir de 
‘papá gobierno’. Tenemos que ha-
cer sinergias entre diferentes actores 
públicos y privados, con este mismo 
espíritu se creó SUME, el cual es un 
espacio plural que congrega a todas 
las organizaciones interesadas y com-
prometidas con el futuro sustentable 
que nuestro país necesita y merece”, 
concluye Ibargüengoitia.

La sustentabilidad se da en la 
intersección de lo naturalmente 
viable, lo socialmente deseable y 
lo económicamente rentable, no 
se puede pensar en el retorno a un 
paraíso perdido, sino en soluciones 
que sean rentables y que beneficien 
tanto a la sociedad, como al en-
torno natural, indispensable para 
sustentar la vida y las actividades 
humanas. En Tu Interfaz de Nego-
cios te invitamos a sumarte a este 
compromiso con las generaciones 
actuales y futuras. 
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Los sistemas de HVAC
La calidad del aire, la salud y la eficiencia energética

En México, los sistemas de ca-
lefacción, ventilación, aire 
acondicionado y refrigeración 

(HVAC&R por sus siglas en inglés) 
se encuentran en franca expansión. 
Para hablar de la importancia de la 
calidad del aire, y de los retos que 
enfrenta el sector, Tu Interfaz de Ne-
gocios entrevistó a la licenciada Ma-
risa Jiménez, Presidente para México 
de la National Air Filtration Asso-
ciation (NAFA) y al ingeniero Sofa-
nor Alarcón, Presidente del capítulo 
Monterrey de la American Society of 
Heating, Refrigerating and Air Con-
ditioning Engineers (ASHRAE).

Este tema cobra gran relevancia para 
las empresas, pues “el 90% de nuestro 
tiempo lo pasamos en interiores, con 
edificios cerrados y poca ventilación 
natural, por lo que la calidad del aire 
depende cada vez en mayor medida 
de los equipos de aire acondicionado 
que, si no se manejan adecuadamen-
te, pueden generar problemas de sa-
lud, ausentismo y baja en la producti-
vidad”, señala Marisa Jiménez.

Uno de los grandes retos que enfren-
tan estos sistemas a nivel mundial es la 
reducción en el consumo de energía, 
“los edificios comerciales consumen 
el 40% de la energía que se produce 
en el planeta, y de esa, entre el 40 y 
el 60% la consumen los sistemas de 
aire acondicionado; la proporción con 
el gasto de iluminación es de 15 contra 
1”, apunta el ingeniero Alarcón.

Así, ambos expertos coinciden en 
que un aspecto fundamental es la efi-
ciencia en los sistemas de HVAC&R. 
Más allá de los equipos, la clave está 
en un correcto funcionamiento. Hay 
que pensar en el acondicionamien-
to del aire de manera sistémica, en 
donde a una finalidad específica se le 
debe desarrollar un diseño en parti-
cular, que incluye elementos pasivos 
como el aislamiento térmico, la ubi-
cación de los equipos, tomas de aire 
y otros factores; y elementos activos 
como la selección de una tecnología 
y equipo en particular, que sean ade-
cuados para las necesidades plantea-
das. “En México el diseño se regala, 
y suele no ser muy bueno, ese es un 
vicio que tenemos que corregir, pues 
antes de pensar en un equipo particu-
lar, hay que plantear todo el funcio-
namiento del sistema en su conjunto, 
incluyendo la ventilación, que es un 
elemento muy importante”, comenta 
Sofanor Alarcón.

Otros elementos fundamentales 
son la instalación de los equipos y 
la programación de los sistemas. 
“Actualmente en México tenemos 
muchos retos en materia de insta-
lación y programación adecuada, 
principalmente por falta de personal 
capacitado; siendo el país latino que 
más equipos de aire acondicionado 
fabrica y vende a nivel mundial, no 
tenemos a la fecha una carrera de in-
geniería en aire acondicionado y re-
frigeración; por ello, “muchas veces 
se venden equipos sobre especifica-
dos, con instalaciones muy deficien-
tes, una instalación y programación 
deficiente provoca que un equipo de 
alta eficiencia, por diseño de fabrica-
ción,  aumente de hasta un 80% del 
consumo de energía con respecto al 

teórico, a esto se le denomina energía 
de desperdicio”, abunda el experto.

Por otro lado, está también el uso 
que las personas hacemos de los 
sistemas, muchas veces actuamos 
de manera inadecuada, en invierno 
queremos tener ambientes con tem-
peraturas altas, mientras que en ve-
rano queremos tener interiores con 
temperaturas bajas, ello representa 
un costo energético tremendo. To-
mando como ejemplo una sala de 
cine, el aire acondicionado suele 
estar a tal temperatura, que no crea 
confort, sino molestia, lo que supri-
me además la afluencia, pues si en 
verano las personas visten ropa fres-
ca, dudan antes de entrar a una sala 
de cine con la temperatura tan baja.

La última parte del sistema es el 
mantenimiento, que representa, a de-
cir de ambos expertos, la clave para 
tener buenas condiciones de aire, me-
jorar la eficiencia, aumentar el tiempo 
de vida útil de los equipos y abatir la 
contaminación asociada a fugas de 
gas refrigerante. Un mantenimiento 
inadecuado aporta una pérdida de 
eficiencia del 30%, que se perpetúa 
a lo largo de todo el tiempo de uso; 
además, reduce hasta en un tercio el 
tiempo de vida útil del equipo.

La principal finalidad de estos sis-
temas es tener una buena calidad del 
aire, “medida como la satisfacción de 
al menos el 80% de las personas que 
ocupan un espacio. Para ello hay que 
controlar condiciones como tempe-
ratura, humedad, distribución y flujo 
del aire, pero también los contami-
nantes, tanto químicos como biológi-
cos”, indica la licenciada Jiménez.

“Si bien el principal énfasis en la 
calidad del aire tiene que ver con la 
salud de las personas, hay algunas 
industrias particularmente sensibles, 
como la de alimentos o la de la salud. 
ASHRAE tiene guías de calidad del 
aire interior para diferentes ambien-
tes; algunos países han adoptado es-
tos estándares como ley, para cumplir 
con ellos hay que tomar también en 
cuenta la calidad del aire exterior,  
y así determinar el diseño del siste-
ma; en entornos contaminados se  
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requerirá de más filtros que en luga-
res con mejores condiciones ambien-
tales”, comparte la experta.

EL fiLtro, unA piEzA CLAvE
“Un filtro sucio aumenta el consumo 
energético en 15%, y es responsable 
del 70% de los problemas relaciona-
dos al aire acondicionado; la mayo-
ría de los compresores dañados se 
estropean por no cambiar a tiempo 
el filtro, cuando se abre un compre-
sor y se escapa el gas hay un alto 
costo ecológico asociado, asunto que 
se pudo haber evitado con un ade-
cuado cambio de filtro. Un filtro sucio 
reduce el flujo de aire que un equipo 
es capaz de procesar, con lo que hay 
una disminución de eficiencia, sin 
contar con los posibles problemas de 
salud asociados”, agrega Alarcón.

“Hay una gran variedad de filtros 
que obedecen a aplicaciones diferen-
tes, ninguno sirve para todo pues no 
es lo mismo un quirófano que una 
oficina, el asunto está en escoger el 
mejor filtro para la aplicación en par-
ticular, pero sobre todo, instalarlo bien 
y darle un mantenimiento adecuado. 
Todo filtro representa una resistencia 

al paso del aire que se puede medir 
como caída de presión, tradicional-
mente para tener un mejor filtrado 
se generaba una mayor caída, los fil-
tros de nueva generación van hacia 
la eficiencia, es decir que permiten 
una calidad de filtrado elevada, pero 
con un menor consumo de energía”, 
puntualiza Marisa Jiménez.

“Tradicionalmente en México los 
filtros habían sido considerados para 
proteger al serpentín, y actualmente 
el enfoque es a mejorar la calidad 
del aire. Es importante el protocolo 
de mantenimiento, con cambio de 
filtros y limpieza de serpentines, que 
es en donde se generan hongos y 
bacterias, contaminación biológica 

Marisa Jiménez, Presidente para México de la National Air Filtration Association 
(NAFA).
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que se disemina en tu sistema. Si 
tienes filtros al día, serpentín limpio 
y luz ultravioleta, entonces tienes un 
purificador de aire enorme; esto se 

complementa con buenas prácticas 
de manejo de aire, con buenas tasas 
de circulación para tener un sistema 
integral” señala la licenciada.

CLAvEs pArA méxiCo
El primer gran reto que presenta 
México es la profesionalización del 
gremio. Al respecto la ASHRAE capí-
tulo Monterrey ofrece cursos y capa-
citación práctica para que las perso-
nas que se dedican al sector cuenten 
con entrenamiento práctico. Es muy 
importante señalar que los afiliados 
a esa asociación tienen un código 
de ética, que es no hacer un traba-
jo para el cual no están capacitados, 
por lo que sus clientes tienen la segu-
ridad de que estos profesionales les 
ofrecerán siempre soluciones, y no 
problemas.

El segundo reto para México es el 
mantenimiento adecuado de los equi-
pos que ya están instalados. Antes de 
pensar en un equipo nuevo o en las 
tecnologías de punta, es fundamental 
crear la cultura de que, “lo que más nos 
golpea en la eficiencia no es la construc-
ción en sí, sino la vida en general del 
edificio, la idea de un edificio verde es 

Sofanor Alarcón, Presidente del capítulo 
Monterrey de la American Society 
of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers (ASHRAE).

a lo largo de toda su vida, más allá de 
la etapa de construcción, ahí es donde 
está el compromiso con lo verde, para 
lo que es necesario el mantenimiento. 
La regla es arreglar y mantener lo que 
se tiene, cuando eventualmente sea 
necesario un cambio de equipo, enton-
ces se busca la mejor tecnología para 
la aplicación en particular; pero si se 
tiene un buen mantenimiento, el equi-
po durará mucho tiempo”, concluye el 
ingeniero Alarcón.

Por último, ambos expertos coin-
ciden en que las nuevas soluciones 
no deben ser vistas como “modas”, 
actualmente hay tecnologías muy 
buenas, tanto de equipos, como de 
filtros, pero cada una sirve para apli-
caciones y condiciones particulares, 
cuando sale una nueva tecnología se 
tiende a pensar que es una solución 
para absolutamente todo, lo que es 
un error. Aprender a ver los sistemas 
de aire acondicionado de manera 
integral, permitirá tener confort, am-
bientes sanos e importantes ahorros 
energéticos, con un verdadero com-
promiso a largo plazo, que es en don-
de está en realidad el reto hacia la sa-
lud humana y la sustentabilidad. 
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Calidad sanitaria en alimentos, distinción y credibilidad
bpm y HACCp

Con el objetivo de proveer a la 
industria alimentaria de he-
rramientas que le ayuden a 

mejorar la calidad higiénico-sanitaria 
de sus productos y a su vez proteger 
la salud de los consumidores, a fina-
les del 2010 entró en vigor la norma 
de carácter obligatorio: NOM-251-
SSA1-2009. En dicho documento se 
describen las condiciones mínimas 
necesarias que todos aquellos de-
dicados a la fabricación, manejo y 
expendio de productos alimenticios 
y sus materias primas deben cumplir 
para producir alimentos inocuos, es 
decir, alimentos que no afecten la sa-
lud de los consumidores.

Las especificaciones que establece 
esta norma se denominan Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), las 

cuales han adquirido gran relevancia 
a nivel internacional, pues la seguri-
dad y confianza que ofrecen los pro-
ductos de los establecimientos que 
las implementan, han permitido a 
muchos países integrarse al mercado 
global con mayor facilidad. Su impor-
tancia es tanta que en países como 
E.U.A., Canadá y Argentina son obli-
gatorias desde hace muchos años, y 
en otros países se está impulsado su 
aplicación de manera voluntaria.

Para facilitar su implementación, te 
presentamos una visión general de lo 
que las BPM establecen (Figura 1).

Las BPM están conformadas por 
una parte general, integrada por lo 
que se denominan Disposiciones Ge-
nerales, que son las especificaciones 
que todos los comercios de alimentos 

deben cum-
plir; y otra 
particular 
d i v i d i d a 
en tres seccio-
nes: Fabricantes, 
Establecimientos 
de Servicios y Ex-
pendios, en donde se 
establecen las disposiciones adicio-
nales que cada comercio debe cumplir 
de a cuerdo con su naturaleza.

Al momento de implementar la 
NOM-251-SSA1-2009, el industrial 
debe seguir las especificaciones de las 
Disposiciones Generales, y las parti-
culares que correspondan a su tipo de 
actividad. Por ejemplo, un fabricante 
de mermeladas deberá incluir las es-
pecificaciones para “fabricante”, un 

Figura 1. Disposiciones generales de las BPM.

Equipo y utensiliosEquipo y utensilios

Instalaciones y aéreasInstalaciones y aéreas Características que deben presentar y acomodo dentro de la planta para evitar sean vías 
o fuentes de contaminación 

ServiciosServicios Condiciones y aditamentos con los que deben contar los servicios (drenaje, aire acondicionado,
ventilación, suministro de agua y su cisterna y luz) para evitar que sean vías de contaminación

Control de operacionesControl de operaciones Parámetros de procesos y procedimientos establecidos para asegurar la higiene
de los productos     

Control de materia primaControl de materia prima Parámetros de selección y especificaciones.
Procedimientos para su manejo y conservación 

Control de envasadoControl de envasado Especificaciones que deben cumplir para evitar que sean fuente de contaminación

Control de agua en contacto
con alimentos
Control de agua en contacto
con alimentos

Especificaciones que deben cumplir para evitar que sean fuente de contaminación

Mantenimiento y limpiezaMantenimiento y limpieza Acciones que deben realizarse para eliminar posibles fuentes de contaminación. 
Manejo y almacenamiento de productos de limpieza  

Control de plagasControl de plagas Medidas preventivas para evitar la generación e ingreso de plagas 

Acciones que deben realizarse para eliminar estas fuentes de contaminación 

Salud e higiene del personalSalud e higiene del personal Condiciones en las que debe presentarse el personal, acciones que debe realizar 
y equipo que debe utilizar para evitar que sea fuente de contaminación

CapacitaciónCapacitación Establece el temario mínimo del que debe instruirse el personal. 
Uno muy importante es el conocimiento de la presente norma

TransporteTransporte Condiciones del medio de transporte y carga

AlmacenamientoAlmacenamiento Condiciones y distribución de los productos almacenados: utensilios, materias primas 
y productos de limpieza

Manejo de residuosManejo de residuos
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El HACCP es un sistema cuyo ob-
jetivo principal es prevenir los posi-
bles riesgos de contaminación de los 
productos, más que corregirlos. Esta 
prevención se consigue mediante la 
identificación de los riesgos o peligros 
de contaminación inherentes en los 
alimentos o ajenos a ellos, para po-
der establecer las medidas necesarias 
para controlarlos y eliminarlos, y así 
evitar que afecten al producto. Los 
riesgos o peligros son todos aquellos 
agentes físicos (materia extraña: vi-
drios, grapas, etc.), químicos (sustan-
cias tóxicas: pesticidas, fungicidas) 
y biológicos (microorganismos) que 
puedan afectar la salud del consu-
midor, estos pueden tener diferentes 
grados de gravedad e incidencia.

Cuando un peligro cuenta con alto 
grado de incidencia y gravedad se 
considera como “peligro significativo”, 
para el cual se deben establecer las 
medidas preventivas específicas que 
garanticen su eliminación. A la etapa 
del proceso en la que se realizan estas 
medidas preventivas específicas se le 
denomina “Punto Crítico de Control”.

La estructura de este sistema (Fi-
gura 2) consiste en 12 pasos con 
secuencia lógica; los primeros cinco 
constituyen las etapas previas en las 
que se construirán las bases sobre 
las que se establecerá el sistema de 
gestión; los siete pasos subsecuentes 
conforman los principios que se de-
ben seguir para generar el sistema 
de gestión de la calidad adecuado 
para cada producto.

Debido al carácter preventivo y al 
constante monitoreo y registro que 
este sistema establece, una de las 
ventajas más importantes que apor-
ta su implementación es la facilidad 
con la que una empresa puede des-
lindarse de responsabilidades ante 
un cerco sanitario, nacional o inter-
nacional, como el implementado en 
Veracuz el pasado 4 de julio de este 
año para los productos avícolas pro-
cedentes de Jalisco.

Aunque en un principio las BPM no 
eran obligatorias y el sistema HACCP 
sólo es obligatorio para la industria 
pesquera (NOM-128-SSA1-1994), su 
implementación no debe verse como 
un requisito a cumplir con la autori-
dad, sino como un signo de confianza 
y credibilidad que la empresa adquie-
re ante los consumidores, lo que a su 
vez le abre las puertas en el mercado 
interno y externo. 

restaurante deberá incluir las de “esta-
blecimiento de servicio”, y un expen-
dio de pan las de “expendio”.

EL sistEmA HACCp
A pesar de que la implementación 
de las BPM por sí solas traen gran-
des beneficios en la industria, como 
evitar pérdidas de productos con-
taminados, también cuentan con 

una ventaja muy particular, ya que 
los procedimientos y condiciones 
que se generan a raíz de su imple-
mentación, forman el prerrequisito 
indispensable para la aplicación de 
un sistema de gestión de la calidad 
que en la actualidad está teniendo 
un gran auge a nivel internacional: 
el sistema HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Points).

Figura 2. Pasos para el sistema HACCP.
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 GUIA DE FILTRACION DE AIRE
 Principios estándar 52.2 (MERV) y aplicaciones. Filtración parte 1

 FILTRACION MOLECULAR
 ¿Cómo remover gases y olores del flujo de aire? Filtración parte 2

 FILTRACION DE AIRE Y ESTRATEGIAS 
 DE CONTROL DE INFECCIONES EN HOSPITALES

 CERTIFICACION TECNICOS EN FILTRACION
 NAFA (National Air Filtration Association)

(81) 8365-2031
(81) 8357-8363

asistente_ahr@ashraemonterrey.org
asistente@ashraemonterrey.org

REGISTRATE en línea siguiendo estos pasos
1. Acceder a la página www.ashraemonterrey.org  
2. Dar click al banner “Regístrate en línea”

3. Se desplegará el calendario, localiza el curso
 y selecciona “reservar”, en donde podrás 
 iniciar con tu inscripción y pago.

Al inscribirte a cualquiera de los cursos te 
invitamos a registrarte en línea a la AHR EXPO – 
México sin costo y sin necesidad de hacer largas 
filas el día del evento.
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Situación del reciclaje de plásticos en México
para ser competitivos se requiere de productos innovadores

Dentro de la industria de los 
plásticos, existe un sector 
que en nuestro país repre-

senta una oportunidad de negocio 
interesante, que además puede signi-
ficar un gran paso en el tratamiento 
de residuos y que ofrece ventajas es-
pecialmente buenas para las PyMEs; 
estamos hablando del reciclaje.

El reciclaje de materiales plásticos 
se ha convertido en un tema un tanto 
común, sin embargo poco es lo que 
se ha dicho sobre los retos y venta-
jas de la industria en México. Por ello 
Tu Interfaz de Negocios se acercó a 
dos expertos en el tema: el licenciado 
Sergio Espinoza y el ingeniero Valen-
tín Sánchez de la empresa Recimex, 
para que compartieran su visión 
acerca del camino que se ha recorri-
do y el que falta por recorrer.

situACión DEL rECiCLAjE  
En nuEstro pAís
Según los expertos la industria del 
reciclado de plásticos está conforma-
da por cinco niveles, en la parte más 
elemental se encuentran los pepena-
dores, seguidos por los acopiadores, 
después los recicladores pequeños, 
los recicladores grandes y finalmente 
están los transformadores en la zona 
más alta de la cadena de valor.

pEpEnA
La pepena es la selección de materia-
les plásticos en la basura; dependien-
do del plástico que se trate puede o 
no ser la fuente principal de estos in-
sumos para una empresa. “La princi-
pal problemática de la pepena es que 
es una actividad económica informal 
y por tanto no se rige por leyes fisca-
les ni de trabajo, al estar en la base 
de la pirámide provoca poca certi-
dumbre a lo largo de esta última; sin 
embargo, para las empresas en cre-
cimiento existen alternativas como 
la creación de sociedades civiles que 
pueden ser muy útiles”, apunta el 
licenciado Sergio Espinoza, director 
general de Recimex.

ACopiADorEs
El segundo nivel se refiere a aquellas 
empresas que reciben o recolectan 
material plástico de diversas fuentes, 
lo clasifican, compactan y ponen en 
pacas. Este nivel es poco complejo 
pero requiere de conocimiento bási-
co de los materiales plásticos, de su 
abundancia y de las especificaciones 
que la demanda requiere. El ingenie-
ro Sánchez, gerente técnico de Reci-
mex, explica que a veces un empren-
dedor se fija en el PET porque es el 
más “vistoso en el día a día”, pero 

por falta de conocimiento deja 
opciones que pudieran 

ser más interesantes, 
“no todo el plástico 
es PET, de hecho 
en México se gene-
ra más desperdicio 
de polietileno y con 

la ventaja de contar 
con una industria me-

jor establecida, en oca-
siones ésta pudiera ser una 

alternativa más rentable”.
Espinoza agrega que “el 

acopio no siempre es ne-
gocio porque no hay una 

demanda nacional suficiente, 
para que sea rentable se debe 

estar siempre atento a los cos-
tos de los diferentes materiales, 
hacer acopio de alta calidad, te-
ner clientes estratégicos y pensar  

en alternativas como la exporta-
ción; aunque pueda parecer muy 
complicado tener y aplicar esta in-
formación, en realidad su costo es 
relativamente bajo y será muy útil 
a corto plazo”.

rECiCLADorEs pEquEños  
y GrAnDEs
Los recicladores son aquellos que 
procesan el plástico para llevarlo has-
ta hojuelas, las cuales son utilizadas 
posteriormente en la obtención de 
un nuevo artículo. Aquí es de gran 
importancia la selección del provee-
dor del material, ya que la calidad de 
las hojuelas depende en gran medi-
da de la calidad de acopio, además, 
según nos explican los expertos, la 
selección de maquinaria es vital: se 
requiere de sistemas de lavado, mo-
lienda, separación, secado, alma-
cenamiento y sistemas de control, 
y para diversos plásticos se necesita 
maquinaria diferente.

trAnsformADorEs
Por último, la transformación consis-
te en tomar las hojuelas de plástico 
reciclado y convertirlas en un objeto 
nuevo.

En este nivel la innovación es es-
pecialmente necesaria. “En nuestro 

Lic. Sergio Espinoza, director general 
de Recimex.
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país aún no existen productos inno-
vadores que utilicen las propiedades 
del material reciclado, lo que es in-
dispensable para competir con países 
como China que tienen grandes ven-
tajas en la producción de productos 

de plástico reciclado convenciona-
les”, enfatiza Sergio Espinoza.

EL ConoCimiEnto Como bAsE  
DEL DEsArroLLo DE LA inDustriA
En el tema de emprender un negocio 

o hacerlo crecer, ambos expertos se-
ñalan que sin duda el conocimiento 
y capacitación son la base. El cono-
cimiento aumenta de manera impor-
tante las oportunidades de que una 
empresa crezca y suba de nivel en la 
pirámide, de esta manera la situación 
nacional mejora a la par que sus em-
presas.

Al hablar de las ventajas que tiene 
la situación de nuestro país, Valen-
tín Sanchez observa que “debido a 
la desintegración de la pirámide de 
reciclaje, las PyMEs tienen grandes 
oportunidades de crecer, ya que 
no existen empresas muy grandes 
o con porciones de mercado enor-
mes, ello no quiere decir que no se 
requiera de una planeación bien 
estructurada”.

Por último, “lo más importante 
es la concientización en todos los 
sectores de la población, desde no 
arrojar basura en la calle, separar la 
basura en nuestros hogares, hasta 
preferir envases reciclados”, conclu-
ye Sánchez. Ing. Valentín Sánchez, gerente técnico de Recimex.
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La biometría aplicada a la seguridad
La seguridad de una empresa comienza incluso antes de entrar a ella.

En los perímetros de una planta 
se instalan cámaras y puestos 
de vigilancia, las entradas al 

recinto están controladas, se utili-
zan diferentes protocolos de revisión 
para visitantes y empleados; incluso 
algunas compañías requieren de dis-
tintos niveles de acceso para su per-
sonal, los cuales les permiten ingresar 
a diferentes zonas donde se resguar-
da información sensible o materiales 
altamente costosos.

Por esto, es cada vez más necesario 
identificar a una persona y asignar-
le sus niveles de acceso a zonas o in-
formación, esta relación tiene que ser 
inequívoca, es decir, los permisos que 
le corresponden a un empleado o visi-
tante dentro de la empresa tienen que 
ser exactos a su nivel de “confianza”. 
Pero no solamente esto, el proceso de 
identificación-verificación tiene que ser 
lo más rápido posible.

Estas necesidades han llevado a la 
aplicación de métodos biométricos 
en el desarrollo de tecnologías para 
la seguridad. La biométrica, derivada 
de los términos griegos bio y metrics, 
significa la medición de la vida; que 
aplicada a la seguridad, se refiere a 
toda aquella medición física, que nos 
permite identificar a una persona. Es 
decir, es la evaluación de un rasgo 
irrepetible de una persona.

EL DEsArroLLo  
DE tECnoLoGíAs biométriCAs
Desde los años 80, debido a los avan-
ces en la informática, la tecnología 
de la biométrica aplicada a la seguri-
dad se ha desarrollado rápidamente, 
permitiendo que estos sistemas sean 
cada vez más accesibles para las em-
presas. En muchas compañías se ha 
sustituido el clásico reloj de registro de 
personal por sistemas automatizados 
de reconocimiento facial, que permi-
ten el control de las horas trabajadas y 
el pago automatizado de la nómina.

Aunque los detalles técnicos del 
funcionamiento de las biométricas 
aplicadas a la seguridad son comple-
jos, en general un sistema biométrico 
se pude esquematizar de la siguiente 
manera:

1. Recolección de datos: en esta 
parte del proceso se captura la huella 
biométrica, es decir un equipo mide 
un parámetro físico de una persona y 
lo traduce en información digital, por 
ejemplo una cámara que captura un 
registro facial.

2. Asignación de información y 
permisos: la huella biométrica se 
tiene que ligar a la información del 
usuario. En este paso se alimentan 
datos como: nombre, edad, puesto, 
etc., también se asignan los permisos 
de usuario.

3. Verificación del usuario: es la 
aplicación “rutinaria” de la tecnolo-
gía, los sistemas permiten al personal 
autorizado el acceso a recintos prote-
gidos o a datos sensibles.

Al momento de optar por un sis-
tema biométrico de seguridad, una 
empresa debe evaluar las opciones 
de seguridad y precio que ofrecen los 
distintos sistemas de medición, pero 

también hay que tomar en cuenta 
las necesidades y la comodidad que 
ofrecen estos equipos. Un ejemplo 
de esto es la lectura de iris o retina, 
la cual es muy segura pero puede ser 
muy molesta para los usuarios. En la 
Figura 2 se resumen las ventajas y 
desventajas de las diferentes técnicas 
biométricas.
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DEL DAto biométriCo  
AL DAto pErsonAL
Gracias a la tecnología biométrica, 
una característica física de nuestro 
cuerpo se convierte en una identi-
ficación y al mismo tiempo en una 
clave de acceso (password), dicha 

huella biométrica puede estar aso-
ciada a una gran cantidad de infor-
mación personal.

Actualmente muchos datos perso-
nales, incluidos los biométricos, son 
almacenados en diferentes sistemas 
computacionales, los cuales tienen 

que contar con una alta protección 
contra ataques cibernéticos para evi-
tar su pérdida o uso indebido.

La empresa no solamente tiene que 
salvaguardar los datos personales, 
también debe darle un uso adecua-
do a la información asociada; sobre 
todo a la información sensible, defi-
nida por la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (LFPDPPP) como 
“aquellos datos personales que afec-
ten a la esfera más íntima de su titular, 
o cuya utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. Se consideran 
datos sensibles aquellos que puedan 
revelar aspectos como origen racial o 
étnico, estado de salud presente y fu-
turo, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, afi-
liación sindical, opiniones políticas, 
preferencia sexual” (Art. 3, inciso VI, 
LFPDPPP).

En síntesis, la biométrica aplicada 
en las tecnologías de la seguridad 
representa una gran gama de aplica-
ciones con costos accesibles y altos 
niveles de confianza. Sin embargo, 
las empresas tienen que mantener en 
buen resguardo los datos biométricos 
-como toda la información personal- 
de clientes y empleados. Hay que 
añadir que por ley, todos los datos 
personales tienen que ser utilizados 
para los fines que fueron solicitados.

Al momento de recabar informa-
ción biométrica y aplicarla a la segu-
ridad, debemos tomar en cuenta que 
a ninguno de nosotros nos gusta ser 
tratados como un código de barras, 
la preservación de la identidad indi-
vidual y la intimidad es un derecho 
reconocido en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos. Si 
bien estas tecnologías permiten tener 
seguridad y control, su aplicación 
debe apegarse a lo que marcan la le-
gislación vigente, y sobre todo, con 
un enfoque humano. 

Figura 1: Proceso de captura, asignación y verificación de usuario.

Figura 2. Diferentes técnicas biométricas indicando sus ventajas y desventajas.






