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To All Participants:
 

On behalf of the United States Agency for International
 
Development, we want to welcome you to the Regional Energy
 
Conservation Workshop and thank the Costa Rica Ministry of
 
Industry, Energy and Mines (MIEM) and the Instituto
 
CentroAmericano de Administracion de Empresas (INCAE) for their
 
support.
 

The efficient use of energy is a signific-nt concern for
 
countries and industries throughout the Latin America and
 
Caribbean region. Significant activity is underway
 
particularly in the industrial sector. Much remains to be done.
 

In this workshop representatives from ten countries and various
 
international organizations will examine the A.I.D. energy

conservation project experience to date in the region. With
 
the participation of all, we hope to learn how to accelerate
 
implementatior of energy efficiency practices throughout the
 
region.
 

Robert A. Archer Pamela Baldwin
 
Chief Energy Officer Project Director
 
Bureau for Latin America Energy Conservation Services
 

and the Caribbean Program
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AGENDA
 

Sunday, January 13, 1985
 

4:00-8:00 p.m. Registration -- Gran Hotel Costa Rica
 
7:00-8:00 p.m. Meeting of speakers -- Gran Hotel Costa Rica 

* I * * * * 	 I * I 

Monday, January 14, 1985 -- Instituto Centroamericano de Administracion de 
Empresas (INCAE), Alajuela 

8:30 a.m. 	 Workshop Orientation, Robert Archer and Pamela Baldwin, U.S. AID/W
 
8:40 a.m. 	 Welcoming Remarks: Marc Lindenberg, Director, INCAE
 
8:45 a.m. 	 Opening Remarks: Dan Chaij, Director, U.S. AID/Costa Rica
 
9:00 a.m. Opening Address: Jorge Monge, Vice Minister, Ministry of Industry,
 

Energy, and Mines
 

Session 1: 	 Country Presentations: The purpose of this session is to review
 
the experience and accomplishments of AID-assisted energy conserva
tion projects throughout the region and thus to provide a base of
 
information on energy conservation activities and to elicit ques
tions and reactions from attendees. For each country project, there
 
will be a brief paper followed by time for questions and discussion.
 

Moderator: 	 Robert Archer, U.S. AID/W
 

9:30-10:45 	 ROCAr (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama): Re..
 
gional Industrial Energy Efficiency; presentation: 45 minutes;
 
discussion: 30 minutes (Paper 1)
 

BREAK
 

11:00-12:15 	 JAMAICA; presentation: 30 minutes; discussion: 45 minutes (Paper
 
2)
 

LUNCH 	 Meeting during lunch of Tuesday's panel moderators and participants.
 

1:45-2:45 DOMINICAN REPUBLIC; presentation: 
utes (Paper 3) 

25 minutes; discussion: 35 min

2:45-3:45 COSTA RICA; presentation: 25 minutes; discussion: 40 minutes 

(Paper 4) 

BREAK
 

4:00-4:45 	 ECUADOR; presentation: 20 minutes; discussion: 25 minutes (Paper
 

5)
 

4:45-5:30 	 BARBADOS-World Bank Project (tentative); presentation: 20 minutes;
 
discussion: 25 minutes (Paper 6)
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Tuesday, January 15, 1985
 

Session 2: 	 PrograM Implementation: Overview and kuditing
 

Moderator: 	 Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company
 

8:00-8:20 	 Introduction to energy conservation program implementation (Henri-
Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company); presentation: 20 minutes 
(Paper 7) 

8:20-10:15 	 Implementing an energy audit program (Alain Streicher, Hagler, 
Bailly & Company); presentation: 30 minutes (Paper 8) 

Panel: 	 Representatives from organizations carrying out audits; discussion:
 
85 minutes
 

BREAK
 

10:30-i2:00 	 Fuel diversification (Alain Streicher, Hagler, Bailly & Company);
 
presentation: 30 minutes (Paper 9)
 

Panel: 	 Representatives on Costa Rica industry/biomass study; Representa
tive on Jamaica energy cane project; discussion: 60 minutes
 

LUNCH 	 Meeting during lunch of Wednesday's panel moderators and partici
pants
 

Session 3: 	 Program Implementation: Poli;y, Economics, and Information
 

Moderator: 	 Alain Streicher, Hagler, Bailly & Company
 

1:30-2:00 	 Overview of government policies for energy conseriation (Pamela 
Baldwin, U.S. AID/W); presentations and questions: 30 minutes
 
(Paper 10)
 

2:00-2:30 	 Economics of energy conservation at the enterprise level (Michael
 
Fisher, Hagler, Bailly & Company); presentations and questions: 30
 
minutes (Paper 11)
 

BREAK 

2:45-3:05 Role of private-sector enterprises in energy conservation (Ricardo 
Castillo, Guatemala Chamber of Industry); presentation: 20 minutes
 

3:05-4:00 	 Panel: Representatives from government and private sector organiza
tions, ICAITI, SIECA, banks, Chambers of Industry, World Bank, 
utilities 

4:00-5:15 	 Promoting energy conservation programs (Francisco Segura, ICAITI;
 
Alvaro Umana, INCAE); presentations: 30 minutes; discussion: 45
 
minutes (Papers 12 and 13)
 

1/12/85
 



Wednesday, January 16, 1985
 

Session 4: 	 Program Implementation: Financin
 

Moderator: 	 Alain Streicher, Hagler, Bailly & Company
 

3:00-9:00 	 Financing energy conservation investments; issues and traditional 
approaches (Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company); pre
sentation: 30 minutes; discussion: 30 minutes (Paper 14) 

9:00-10:00 	 Innovative financing of energy conservation investments in
 
Developing Countries (Michael Fisher, Hagler, Bailly & Company);
 
presentation: 30 minutes; discussion: 30 minutes (Paper 15)
 

BREAK
 

10:15-12:00 	 Panel: Representatives from Jamaica, Dominican Republic, banking
 
institutions; World Bank
 

LUNCH 	 Gather inoptional technical interest groups (e.g., financial poli
cies for energy conservation; auditing equipment and procedures;
 
promotion and information programs; technical training)
 

Session 4: Program Implementation: Financi_.g (continued)
 

Moderator: Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company
 

2:00-3:00 	 ECPIE: An Energy Conservation Project Investment Model (Michael
 
Fisher, Hagler, Bailly & Company) (Paper 16)
 

BREAK
 

Session 5: Program Implementation: Transportation and Buildings 

3:30-5:00 Session A: Moderator: Pamela Baldwin, U.S. AID) 

Costa Rica: Opportunities for Transportation Energy Conservation 
(Alexandra Hernandez, MIEM/DSE) (Paper 17) 

3:30-5:00 Session B: Moderator: Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Com
pany 

Building energy conservation opportunities (John Cable, Hagler, 
Bailly & Company) (Paper 18) 

6:30-8:00 	 Gran Hotel Costa Rica -- meeting of panel moderators and AID rep
resentatives to discuss workshop findings and recommendations for 
presentation on Thursday morning 
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Thurday, January 17,1985
 

Sesssion 6: Role of International Organizations; Conclusions 

Moderator: Robert Archer, U.S. AID/W 

8:00-10:00 Other donor activities -- presentations by represe
(1) Inter-American Development Bank, (2) World 
France, (4)Organizacion Latinoamericana de la Ene
(5) Organization of American States (OAS). 

ntatives from the 
Bank, (3) 

rgia (OLADE), and 
AFME-

BREAK 

10:30-12:00 Workshop findings and recommendations (Henri-Claud
Bailly & Company) 

e Bailly, Hagler, 

12:00-12:15 Closing remarks (Robert Archer, U.S. AID/W) 

Afternoon -- Field trip to Coopro Naranjo (coffee beneficiation facility)
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AGENDA
 

Domingo 13 de 	enero de 1985
 

4:00-8:00 p.m. Registro -- Gran Hotel Costa Rica
 
7:00-8:00 p.m. Junta de los conferenciantes -- Gran Hotel Costa Rica
 

Luncs 14 de enero da 1985 -- Instituto Centroamericano de Administracidn de 
Empresas (INCAE), Alajuela 

8:30 a.m. 	 Orientacidn, Robert Archer y Pamela Baldwin, U.S. AID/W
 
8:40 a.m. 	 Comentarios de Bienvenida: Marc Lindenberg, Director, INCAE
 
8:45 a.m. 	 Comentarios de Apertura: Dan Chaij, Director, U.S. AID/Costa Rica
 
9:00 	a.m. Discurso de Apertura: Jorge Mange, Vice Ministro, Ministerio de
 

Industria, Energta y Minas
 

Sesi6n 1: 	 Presentaciones de Cada Pats: El prop6sito de dsta sesi6n es revisar
 
la experiencia y los logros de los proyectos de conservaci6n de
 
energta asistidos par AID a Io largo de la regi6n y de dsta foma,
 
proveer una base de informacifn sabre actividades de couservacin
 
de energia y evocar preguntas y reacciones al respecto en los
 
concurrentes. Enseguida de la breve presentacidn del documette de
 
cada pats sobre su proyecto respectivo, habrd tiempo para preguntas
 
y discusidn.
 

Moderador: 	 Robert Archer, US. AID/W
 

9:30-10:45 	 ROCAP (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama):
 
Eficiencia Energdtica en la Industria Regional; presentaci6n: 45
 
minutos; discusidn: 30 minutos (Documento 1)
 

RECESO
 

11:00-12:15 JAMAICA; presentacidn: 30 minutos; discusi6t,: 45 minutos
 
(Documento 2)
 

ALNUERZO 	 Durante el almuerzo habrd una junta de los moderadores del panel y
 
los participantes del Martes.
 

1:45-2:45 Repdblica Dominicana; presentacidn: 25 minutos; discusi6n: 35 
minutos (Documento 3) 

2:45-3:45 COSTA RICA; presentaci6n: 25 minutos; discusi6n: 40 minutos 

(Documento 4)
 

RECESO
 

4:00-4:45 ECUADOR; presentacidn: 20 minutos; discusidn: 25 minutus
 
(Documento 5)
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4:45-5:30 BBADS-Proyecto del BancoMundial (tentativo); presentacidn: 20
 
minutos; discrsidn: 25 minutos (Documento 6)
 

Hartes 15 de enero de 1985
 

Sesidn 2: Implementacidn del Programsa: ExdAeu General y Auditorfa
 

Moderador: 	 Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company
 

8:00-8:20 	 Introduccidn a la implementacidn de prograwns de conservacidn de
 
energla (Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company);
 
presentaci6n: 20 minutos (Documento 7)
 

8:20-10:15 	 Puesta en marcha de un progrna de auditorfa energdtica (Alain
 
Streicher, Hagler, Bailly & Company); presentacidn: 30 minutos
 
(Documento 8)
 

Panel: 	 Representates de organizaciones que han puesto auditortas en marcha;
 
discusidn: 85 minutos
 

RECESO
 

10:30-12:00 	 Cambio de combustibles (Alain Streicher, Hagler, Bailly & Company);
 
presentacidn: 30 minutos (Documento 9)
 

Panel: 	 Representantes del eatudio de industria/biomasa de Costa Rica;
 
Representante del proyecto de energta de cafia de Jamaica; discusidn:
 
60 minutos
 

AIMMRZO 	 Durante el almuerzo habri una junta de los moderadores del panel y
 
participantes del Miercoles
 

Sesi6n 3: 	 Implementacidn del Programa: Politicao, Economia e Informacidn
 

Moderador: 	 Alain Streicher, Hagler, Bailly & Company
 

1:30-2:00 	 Una visidn de las politicas gubernamentales de conservacidn de
 
energla (Pamela Baldwin, U.S. AID/W); presentacifns and preguntas:
 
30 minutos (Documento 10)
 

2:00-2:30 	 Aspectos economicos de la conservacidn de energia al nivel de las
 
empresas (Michael Fisher, Hagler, Bailly & Company); presentaciones
 
y preguntas: 30 minutos (Documento 11)
 

RECESO
 

2:45-3:05 Papel de las empresas del sector pdbli.o en la conservacidn de 
energla (Ricardo Castillo, C.mara de Industria de Guatemala); 
presentacidn: 20 minutos 
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3:05-4:00 	 Panel: Representantes de organizaciones del sector ptiblico y
 
privado, ICAITI, SIECA, bancos, C.maras de Industria, BancoMundial,
 
empresas de servicio pdblico
 

4:00-5:15 	 Promocifn de los programas de conservaci6n de energia (Francisco
 
Segura, ICAITI; Alvaro Umana, INCAE); presentaci6nes: 30 minutos;
 
discusidn: 45 minutos (Documentos 12 and 13)
 

Kiercoles 16 de cmergo de 1985
 

Sesi6n 4: Implementacidn del Program&: Financiasiento
 

Moderador: 	 Alain Streicher, Hagler, Bailly & Company
 

8:00-9:00 	 Financiamiento de la conservaci6n de energta: temas y enfoques
 
tradicionales (Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company);
 
presentacidn: 30 minutos; discusi6n: 30 minutos (Documento 14)
 

9:00-10:00 Mdtodos inovativos para el financiamiento de inversiones para la
 
conservacidn de energia en palses en vfas de desarrollo (Michael
 
Fisher, Hagler, Bailly & Company); presentaci6n: 30 minutos;
 
discusidn: 30 minutos (Documento 15)
 

RECESO
 

10:15-12:00 	 Panel: Representantes de Jamaica, Rdblica Dominicana, inatitu
ciones bancarias, Banco Mundial
 

AIMUKRZO 	 Reuniones de acuerdo a grupos opcionales de intereses tdcnicos 
(eje. , poltticas financieras para la conservacidn de energia; equipo 
y procedimientos para poner auditorias en marcha; programas de 
promoci6n e informaci6n; capacicaci6n tdcnica) 

Sesidn 4: 	 Implementacifn del Programa: Financiamiento (continuacidn)
 

Moderador: 	 Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company
 

2:00-3:00 	 ECPIE: Un modelo para evaluir La inversifa en proyectos para la
 
conservacifn de energia (Michael Fisher, Hagler, Bailly & Company)
 
(Documento 16)
 

RECESO
 

Sesidn 5: 	 Impleientacidn del Programa: Transporte y Edificios
 

3:30-5:00 	 Sesi6n A: Moderador: Pamela Baldwin, U.S. AID/W
 

Costa Rica: Oportunidades para la Conservacidn de Energia en el
 
Sector de Transportes (Alexandra Hernandez, MIEM/DSE) (Documento
 
17)
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3:30-5:00 	 Sesi6n B: Moderador: Henri-Claude Bailly, Hagler, Bailly & Company
 

Oportunidades de Conservacidn de Energla en los Edificios (John
 
Cable, Hagler, Bailly & Company) (Documento 18)
 

6:30-8:00 	 Gran Hotel Costa Rica -- junta de los moderadores del panel y los 
representantes de AID para discutir los resultados del taller y 
hacer recomendaciones para la presentacidn del Jueves en la mallana 

Jueves 17 de enero del985
 

Sesidn 6: Papel de las Organizaciones Internacionales; Conclusiones
 

Moderador: 	 Robert Archer, U.S. AID/W
 

8:00-10:00 	 Otras de las actividades de los donadores -- presentaciones de 
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Mundial, la Agence Francaise pour la Maitrise de L'Energie (AFME), 
la Organizaci6n Latinoamericana de la Energta (OLADE) y La 
Organizacidn de Estados Americanos (OEA). 

RECESO 

10:30-12:00 Resultados y recomendaciones del taller (Henri-Claude Bailly, 
Hagler, Bailly & Company) 

12:00-12:15 Comentarios finales (Robert Archer, U.S. AID/W) 

Tarde -- Visita a Coopro Naranja (una plauta para beneficiar cafd)
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NOTA SOBRE LAS TRADUCCIONES
 

Quisieramos mencionar que las traducciones que aparecen en la seccidn de espaffol
 
deben ser consideradas como si fueran borradores. No hubo suficiente tiempo entre
 
la fecha cuando fueron recibidos los documentos en inglds y la fecha inicial del
 
seminario para hacer nada mds que una traducci6n preiiminar precipita,.dmente y
 
bajo gran presidn. Fue posible hacer una revisidn y una redaccidn modestas y por
 
consiguiente insuficientes para poder presentar una versi6n final. Hay
 
inconsistencias inevitables y sin duda, inexactitudes a lo largo del texto,
 
particularmente en lo referente a los tdrminos sobre conservaci6n de energia.
 

Es nuestra incenci6n, si es que un acta de sesiones con el texto completo de todos
 
los documentos esta disponible despuds del seminario, hacer una redacci6n
 
exhaustiva y cuidadosa de las traducciones (al igual que de los textos originales
 
en inglds) y poner el acta de sesiones a la disposici6n de todos los participantes
 
del seminario y otras partes interesadas.
 

Por lo tanto, les agradecerfamos que nos hicieran cualquier comentario editorial,
 
correcciones y sugerencias que consideren pertinentes.
 

NOTE ON TRANSLATIONS 

We would like to point out that the translations in the Spanish-language section
 
should be considered drafts. There was not sufficient time between receipt of
 
the papers in English and the beginning of the seminar to do more than a hasty
 
translation under great pressure. Modest review and editing of the translations
 
were possible, but more is required. There are inevitable inconsistencies and,
 
no doubt, inaccuracies throughout the text, especially as regards some of the
 
technical, energy conservation-related terms.
 

We intend, if a proceedings with the full text of all the papers is made available
 
after the seminar, to do a thorough and careful edit of the translations (as well
 
as the English-language originals) and to make the proceedings available to
 
attendees and other interested parties.
 

We would appreciate, therefore, all editorial comments, corrections, and suggested
 
improvements.
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EL PROYECTO DR EFICIENCIA KNERGETICA EN LA INDUSTRIA REGIONAL (PEEIR) (ROCAP)
 

DESCRIPCION DE LA SITUACION ENERGETICA
 

El Petrleo en La Econoata de America Central 

Al igual que otras dreas del mundo, la economta regional atraviesa una situaci6n
 
sumamente dificil. El d6ficit de la balanza general de pagos de los cinco paises
 
de America Central aument6 de $320 millones en 1979 a $1 132 millones en 1980.
 
Las reservas internacionales se estimaron en $385.4 millones en 1981. Entre 1979
 
y 1981 el deficit total del presupuesto de los gobiernos de Centroamdrica ascendi6
 
de $640 millones a $1 465 millones estimados. Aunque una impresionante tasa media
 
de crecimiento del 4 por ciento anual se habla mantenido a lo largo de un lapso de
 
20 afos en Centroamdrica, en 1981 solamente Guatemala acus6 una tasa de crecimiento
 
del I por ciento, mientras que los demAs patses no registraron aumento alguno, o
 
bien acusaron una baja del I por ciento o del 2 por ciento de su Producto Interno
 
Bruto.
 

El creciente costo de la energia es una importante causa de tal situaci6n. Las
 
dos principales fuentes de energta de la regi6n, a saber: la lenia y el petr6leo,
 
se han encarecido. El costo de la lefia es mayor debido a su creciente escasez y
 
al aumento de la demanda, mientras que los precios del petr6leo han sufrido una
 

creciente alza desde 1973 y han tenido un efecto sumamente adverso en la balanza
 
de pagos de la regi6n.
 

En particular, la cuenta por concepto del petr6leo importado consumido en
 
Centroamdrica y Panamd ha tenido una alza considerable en los dltimos veinte affos
 
y ha aumentado radicalmente en los ditimos diez afios. En 1960, la cuenta par
 
petr6leo importado para Centroamdrica (excluyendo a Panamd)* se situ6 en $41
 
millones; en 1971 ascendi6 a $77 millones. En 1980, sin embargo, Centroamdrica
 
pag6 $928 mi]lones por petr6leo importado, y en 1983 este monto aument6 a $1 149
 

millones.
 

El siguiente cuadro muestra la rApida alza del costo del petr6leo importado y su
 
comparaci6n con los ingresos de la regi6n por concepto de exportaciones.
 

En 1960, un d6lar de cada diecisiete d6lares de valor de las exportaciones fue
 
utilizado para importar petr6leo en la regi6n. En 1981, casi un d6lar de cada
 

*Se excluye a Panamd del andlisis subsiguiente debido a sus cuantiosas
 

importaciones de petr6leo crudo para refinaci6n y reventa.
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Cuadro 1
 

Importaciones de Petrdleo Comparadas Con Exportaciones
 

(En millones de $ U.S. actuales)
 

Importaciones 
Afro de petr6leo 

1973 101.4 

1974 277.4 

1975 295.1 

1978 399.2 

1980 928.0 

1981 1,077.0 

Exportaciones 


$1,663.6 


2,109.1 


3,077.7 


3,855.-A 


4,703.4 


4,938.0 


Importaciones de
 

petr6leo como
 
por ciento de
 

las exportaciones
 

6
 

13
 

10
 

10
 

20
 

22
 

FUENTE: 
 SIECA, "Tendencias en la economta de Centroamdrica 1979-1980," junio
 
1981, Ciudad de Guatemala (totales de exportaciones e importaciones

de petr6leo 1980-1981). "Estadtsticas financieras internacionales,"
 
Vols. XXXI, y XXXIV, Fondo Monetario Internacional, junio 1978 y
 
noviembre 1981, Washington, D.C.
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cuatro de exportaciones fue utilizado para la importaci6n de petr6leo a
 

Centroamdrica.
 

Es evidente el efecto de los crecientes costos del petr6leo importado en el
 
deterioro de la situaci6n de la balanza de pagos en America Central. El costo de
 
las importaciones de petr6leo en 1981 representaron casi el 62 por ciento de las
 
divisas obtenidas por exportaciones de cafd (la principal fuente de divisas de
 
la regi6n) y, con un monto de $1 077 millones, superaron en un 40 por ciento el
 
ddficit de la balanza de pagos estimado de $743 millones.
 

El Petr6leo y El Sector Industrial 

Hasta la actual crisis econ6mica, la industria habia sido el factor m1s dindmico
 
que contributa al crecimiento econ6mico de la regi6n. Desde el establecimiento
 
del Mercado Comdn Centroamericano en 1960 hasta 1980, el valor del comercio
 
intrarregional aument6 desde $32.7 millones a $1 160 milloaes, del cual el 87 por
 

ciento cons.sti6 en productos martufacturados.
 

En el Cuadro 2 se muestra que durante este periodo el crecimiento del sector
 
industrial se ha convertido en un principal consumidor de energia, y que, en 1978,
 
la industria participaba del 24 por ciento de la energta total consumida en la
 
regi6n.
 

La industria ocupa, asimismo el segundo lugar como consumidor de petr6leo
 
importado. Seg6n se indica en el Cuadro 3, la demanda industrial represent6 el
 

24.4 por ciento del total de las necesidades de petr6leo en 1978, y el 24.1 por
 
ciento en 1982. Si se considera el consumo en la industria de electricidad
 
generada por combustible (tdrmica), un total de casi 30 por ciento de todo el
 
consumo del petr6leo puede atribuirse a la industria.
 

Poltica y Tarifas de Energia
 

Los precios de la energ~a de petr6leo y eldctrica son fijados y regidos por el
 
gobierno de cada uno de los patses de Amdrica Central. En la Gr~fica 1 se muestran
 
los precios relativos de la electricidad, del aceite combustible No. 6 (bunker C)
 
y del No. 2 (diesel) en cada pats,
 

Los precios de la electricidad vartan entre $0.05/kWh en El Salvador y Costa Rica
 
y $0.15/kWh en Guatemala. Si bien las inversiones en plantas generadoras
 
hidroeldctricas y geot~rmicas han mermado la porci6n de fuerza eldctrica tdrmica
 
(El Salvador, Costa Rica y PanamA tienen menos del 5 por ciento de generaci6n
 
tdrmica, Honduras tiene el 10 por cie'to y Guatemala el 40 por ciento), no se
 
espera que bajen las carifas eldctricas o, al menos se mantendrn iguales.
 

Los costos por combust6leo No. 6 son relativamente semejantes entre los diferentes
 
patses a un precio de cerca de $0.70/gal6n. El aceite diesel acusa un promedio
 
de $1.10/gal6n, aunque en El Savlador y, sobre todo en Costa Rica, los precios
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Cuadro 2
 

Consumo Final de Energia por Sectores
 
(En miles de toneladas equivalentes de petr61eo -- TEP)
 

1970 1978
 

Por Por
 
3 

103
10 TEP ciento TEP ciento
 

Industria 1 546 19.8 2 624 24.0
 

Transporte 1 235 15.8 2 166 19.8
 

Residencial, comercial
 
y pdblico 4 865 62.2 5 866 53.8
 

Otros (principalmente
 
la agricultura) 172 2.2 263 2.4
 

Total 7 818 100.0 10 939 100.0
 



Cuadro 3
 

Consumo de Petrdleo por Sectores
 

103 


Empresas eldctricas 1 

Transporte 2 

Industria 1 

Residencial, comercial 
y pdblico 

Otros (principalmente 
la agricultura) 

Total 4 

1970 


TEP 


85 


165 


218 


431 


96 


995 


Por 

ciento 


21.7 


43.4 


24.4 


8.6 


1.9 


100.0 


1978
 

Por
 
103 TEP ciento
 

505 14.8 

1 574 46.0 

822 24.1 

249 7.3
 

265 7.8
 

3 415 100.0
 

$4,Y
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se mantienen mAs altos para alentar el consumo industrial de combust6leo No. 6.
 

En estos dos patses, la energia eldctrica es ligeramente mentos car& que la energia
 
generada por diesel bajo ciertas indiciones; sin embargo, las diferencias de
 
costo hasta ahora no han sido suficL2ntes para justificar la conversi6n de diesel
 
a energfa eldctrica para procesos de calentamiento.
 

Otros Proyectos de Conservacidn de Energla
 

A la fecha, los gobiernos nacionales no han emprendido programas importantes para
 
reducir el consumo de petrdleo mediante el ahorro, o sea a nivel de transporte o
 
bien a nivel industrial. Con anterioridad al inicio del proyecto de Eficiencia
 
Energdtica en la Industria Regional (PEEIR), se han dado tres campos de esfuerzo
 
en los programas de auditorta energdtica industrial. Entre 1980 y 1982, la
 
compafiia petrolera ESSO realiz6 auditortas entre sus clientes en Panama y
 
Guatemala; sin embargo, estas auditortas se limitaron rigurosamente al consumo
 
de combustible y no llegaban a mucho detalle. En 1982, el Banco Mundial di6
 
financiamiento para aproximadamente 25 auditortas de energta en aetalle en Panama.
 
Finalmente, algunas pocas industrias pertenecientes a companf-as multinacionales
 
visionarias han realizado sus propios programas de conservaci6n de energta con
 
respaldo de la casa matriz.
 

Actualmente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
 
(USAID) estd financiando un programa de auditortas energdticas para 15 industrias
 
en Costa Rica, en el cual est. involucrado un grupo privado de consultores y el
 
Ministerio de Energia y Minas. En Panama, la empresa nacional de energia eldctrica
 
tiene un equipo de auditores para industrias grandes, y hay varios consultores
 
privados vendiendo auditortas. Asimismo, en algunos patses los proveedores de
 
equipo han empezado a ofrecer diagn6sticos energdticos de equipo (por ejemplo,
 
sistemas de vapor, sistemas de iluminaci6n) como un incentivo para la venta de
 
sus productos.
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA REGIONAL (PEEIR)
 

Meta, Prop6sito y Filosoffa
 

La meta del proyecto radica en reducir el deficit de la balanza de pagos de
 
Centroamdrica y Panama. La puesta en pr~ctica de medios eficaces para disminuir
 
la dependencia de la regi6n de los crecientes costos de la importacidn de petrdleo
 
dejard disponibles para otras inversiones las divisas que actualmente se necesitan
 
para adquirir las importaciones de petr6leo. En la medida en que se logre un
 
consumo eficiente de la energia, se fortalecerd la posici6n competitiva de la
 
industria de Amdrica Central en los mercados de exportaci6n.
 

El prop6sito del proyecto consiste en mejorar el consumo del petr6leo importado
 
mediante la introduccidn de (1) auditortas de energia (2) medidas de conservacidn,
 
y (3) el uso de maquinaria que utilice la energta en forma mAs eficiente. La
 
eficiencia en el consumo de petr6leo serf mejorada no s6lo por medio de la reduccidn
 

1-7 ESP
 



CONSERVACION DE ENERGIA EN AMERICA CENTRAL Y PANAMA:
 
EL PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA REGIONAL (PEEIR) (ROCAP)
 

del consumo directo del petr6leo y sus derivados, sino tambidn mediante el uso
 
mejorado de maquinaria eldctrica y de desechos de productos como fuentes opcionales
 
de energta.
 

La filosofia del proyecto descansa en que la industria privada de Centroamdrica,
 
dadas sus caracterfsticas empresariales, es el campo mds l6gico para inculcar las
 
ideas y la motivaci6n sobre la conservaci6n de energia. Por consiguiente, el
 
proyecto estd dirigido a la industria privada sin la participaci6n directa de los
 
gobiernos, pero con la cooperaci6n y las contribuclones de organizaciones
 
industriales tales como las C~maras de Industria de los diferentes patses. 
 Cabe
 
esperar que el sector privado tome la iniciativa en llevar a la prdctica programas
 
de ahorro de energta, y que del sector privado surjan organizaciones de
 
consultoria, previamente entrenadas por el PEEIR, para satisfacer la demanda de
 
las auditortas creada por el proyecto.
 

Instituciones Ejecutoras
 

Las principales instituciones ejecutoras del PEEIR son ICAITI, SIECA y FECAICA
 
(ver Cuadro 4 para la explicaci6n de las siglas).
 

Instituto Centroamericano de Investigaci6n y Tecnologta Industrial (ICAITI)
 

El ICAITI es un organismo regional de carActer no lucrativo, establecido en 1955
 
por los gobiernos de los cinco parses de Centroamdrica, bajo los auspicios de las
 
Naciones Unidas, a fin de asesorar y realizar investigaciones tecnol6gicas
 
tendientes al aprovechamiento de las materias primas y los recursos naturales de
 
la regi6n. El ICAITI mantiene su sede en la ciudad de Guatemala, en un predio e
 
instalaciones donados y mantenidos por el gobierno de Guatemala desde 1957.
 

El ICAITI cuenta con siete divisiones tdcnicas, y la mitad de sus 150 empleadoo
 
son profesionales y tdcnicos que cubren los 
campos de la qutmica y la biologia,
 
la ingenierta qutmica, industrial y mecinica, la economt.3 y otros campos tdcnicos.
 
Las instalaciones del ICAITI comprenden varios laboratorios, plantas pilotos y
 
un centro actualizado de informaci6n y documentaci6n.
 

Las delegaciones del ICAITI en los otros paises de Centroamdrica cuentan con un
 
personal de 3 a 4 personas que estAn in';taladas en oficinas de las Cmaras de
 
Industria.
 

La Secretarta Permanente del Tratado General de Integracidn Econ6mica (SIECA)
 

La SIECA es el 6rgano de polttica de la integraci6n Centroamericano y realiza
 
investigaciones econ6micas en campos de comdn interds a los 
cinco paises de la
 
regi6n. La SIECA cuenta con un personal de 150 personas y tiene su sede en la
 
ciudad de Guatemala.
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Cuadro 4
 

Lista de Instituciones Participantes
 

ROCAP Oficina Regional de USAID para Centroamdrica y Panamd 

ICAITI Instituto Centroamericano de Investigaci6n y Tecnologta Industrial 

GTRI Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas de Georgia 

SIECA Secretaria Permanente del Tratado de Integracidn Econ6mica de 
Centroamdrica 

FECAICA Federaci6n de las C1maras de Industria de Centroamdrica 

INCAE Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas 

CIG C1mara de Industria de Guatemala 

ASI Asociaci6n Salvadorea de Industriales 

ANDI Asociacidn Nacional de Industriales (Honduras) 

CICR C~mara de Industrias de Costa Rica 

SIP Sindicato de Industriales de Panama 
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El Departamento de Integr-ci6n Fisica de SIECA es 
la dependencia mds involuccrada
 
en el PEEIR. Este departamento estd a cargo del sector de energia 
y de la
 
coordinaci6n de proyectos que promueven el 
desarrollo de la infraestructura de
 
ese sector; se ocupa tambidn de recabar la informaci6n bdsica para preparar

balances energdticos consolidados y predicciones en torno a la oferta y la demanda
 
que permitan a los gobiernos adoptar las medidas politicas necesarias para el
 
desarrollo del sector.
 

Federaci6n de Las C~Aaras de Industria de Centroamdrica (FECAICA)
 

FECAICA es la organizaci6n que ampara las diversas cAmaras nacionales de industria
 
y las asociaciones industriales 
a nivel nacional, y comprende las asociaciones
 
nacionales participantes que se enumeran en el Cuadro 4.
 

Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas de Georgia (GTRI)
 

El Laboratorio de Aplicaciones Tecnol6gicas del GTRI se especializa en tecnologla

aplicada, transferencia de tecnologta, y entrenamiento, tanto en los Estados
 
Unidos como en el mundo entero.
 

El GTRI cuenta con una amplia experiencia en America Central en virtud del proyecto

de Transferencia de Tecnologia y en toda 
la Amdrica Latina con varios proyectos

de bombas manuales 
y de regadio. Un proyecto de conservacidn de energta muy

semejante al PEEIR lo viene realizando el GTRI en Georgia desde los dltimos cinco
 
aflos.
 

Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas (INCAE)
 

El INCAE estA afiliado a la Universidad de Harvard, y tiene campus en San Josd,
 
Costa Rica, y Managua, Nicaragua, y representantes en todos los parses 
de
 
Centroamdrica y Panama. Ademds sus
de programas de Maestrta en Administraci6n
 
de Empresas, el INCAE lleva a cabo seminarios sobre administraci6n de empresas
 
de uno o varios dtas 
en toda la regi6n. El papel que desempefia el INCAE en el
 
presente proyecto radica en elaborar casos para estudio de conservacidn de energla
 
con el fin 
de divulgar los 6xitos del PEEIR, y emplearlos en sus seminarios.
 
Adem.1s, el INCAE puede utilizar la informaci6n del proyecto para dar una
 
perspectiva de conservaci6n de energta en sus seminarios.
 

Financiamiento del Proyecto
 

Un presupuesto total de $7.6 millones ha sido presentado para este proyecto por
 
parte de las diversas instituciones participantes. ROCAP ha aportado $6 millones
 
como donaci6n. Las diversas asociacioues industriales contribuyen $900 000 como
 
apoyo promocional y de personal, el ICAITI aporta $440 000 como fondos indirectos
 
y SIECA aporta $260 000 para datos e informaci6n sobre financiamiento y aspectos
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de polttica. En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la distribuci6n del
 

financiamiento.
 

Organizaci6a del Proyecto
 

La organizaci6n externa del proyecto se muestra en la Grdfica 2. El ICAITI, en
 
calidad de contratista primario, maneja el proyecto con apoyo en anilisis de
 
politica y financiamiento por parte de SIECA, el segundo contratista, y de la
 
consultorta tdcnica y administrativa del subcontratista, Georgia Tech. El PEEIR
 
desempefia sus labores en los diferentes patses por medio de los delegados del
 
ICAITI quienes estAn en contacto directo con el Comitd Nacional de Energia y con
 
las industrias. El Comit! Nacional es un cuerpo asesor que ha sido integrado por
 
el PEEIR para: (1) mejorar los contactos co-a la industria, y (2) solicitar y
 
permitir los aportes a la operaci6n del proyecto dentro de cada pats.
 

Los miembros de los comitds nacionales han sido seleccionados en representaci6n
 
de las siguientes organizaciones: la Cdmara de Industria, las propias industrias,
 
la empresa nacional de electricidad, una compafita petrolera, el Banco Central, y
 

el Ministerio de Energta.
 

La organizaci6n interna del proyecto se presenta en la Gr~fica 3. El Gerente del
 
proyecto tiene dos subgerentes que dirigen los dos componentes del proyecto: el
 
componente de industria (tdcnico) y el componente de promoci6n. El Gerente de
 
Promoci6n cuenta con un asistente general de promoci6n y un asistente tdcnico que
 
ayudan a la presentacidn del material para divulgaci6n. El subgerente de industria
 
dispone de un personal de siete ingenieros de auditortas, y un jefe de entrenamiento
 

a medio tiempo. Un jefe de banco de datos (a medio tiempo) y su asistente de
 
programaci6n dependen directamente del gerente del proyecto. El jefe de
 

entrenamiento y el jefe de banco de datos emplean medio tiempo como ingenieros
 
auditores.
 

GTRI proporciona durante los dos primeros afios del proyecto a un equipo residente
 
que consiste en un Jefe de Misi6n y un Entrenador Tdcnico Asistente.
 

Duracidn del Proyecto
 

El proyecto tiene una duraci6n prevista de cinco anos a partir de su fecha de
 
inicio en agosto de 1982. En el Cuadro 6 se indican los eventos principales que
 
se han realizado en virtud del proyecto.
 

Actividades del Proyecto
 

Las actividades del PEEIR estdn organizadas en cinco componentes
 
interrelacionados, a saber: el programa industrial, el entrenamiento, la
 
promocidn, el banco de datos, y la polttica pdblica y de financiamiento. Los
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Cuadro 5
 

M!umen de Financiamiento del Proyecto
 
(En miles de $ U.S.) 

Componente del proyecto ROCAP ICAITI SIECA 

Industrias y 
sector privado 
organizaciones Total 

I. Programas industriales 1,789 .... 300 2,089 

II. Entrenamiento 

III. Promoci6n 

279 

1,014 

100 

500 

379 

1,514 

IV. Base de datos y su andlisis 182 -- -- 182 

V. Aspectos de polttica y 
financiamiento 526 -- 260 786 

VI. Administraci6n 1,027 .-- 1,027 

VII. Evaluaci6n 60 -- 60 

* 1. Indirectos 74 440 -- 514 

IX. Imprevistos 869 -- - 869 

6,000 440 260 900 7,600 
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Cuadro 6
 

Cronograma del Proyecto
 

Agosto 1982 Firma del contrato entre ROCAP y el ICAITI para dar inicio
 

al proyecto
 

Abril-mayo 1983 Contratacidn por el ICAITI del personal del proyecto
 

Mayo 1983 Firma del contrato de consultorla tdcnica con el Instituto
 
de Investigaciones de Georgia Tech
 

Junio 1983 Inicio de las operaciones del proyecto. Entrenamiento
 
docente a los ingenieros del proyecto y al personal
 
relacionado con el mismo. Despegue del proyecto en
 
Guatemala
 

Diciembre 1983 Despegue del proyecto en Honduras
 

Febrero 1984 Despegue del proyecto en Costa Rica
 

Mayo 1984 Despegue del proyecto en Panamd
 

Mayo 1984 Despegue del proyecto en El Salvador
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primeros cuatro son de la competencia del ICAITI mientras que la polrtica pdblica 
y de financiamiento incumbe a la SIECA. 

Programa Industrial
 

El programa industrial es el meollo del proyecto debido a sus efectos tdcnicos 
directos y de motivaci6n en la industria. El programa consiste en lo siguiente: 

" 	Auditortas de energia, Nivel I: (ver Cuadro 7). Tambidn se llaman 
"visitas a plantas." Estas auditortas de inspeccidn tienen tres 
prop6sitos: (1) identificar oportunidades de conservaci6n de energra 
de f~cil aplicacidn y poca inversi6n; (2) evaluar la planta como un 
posible sujeto de una auditorta de Nivel II o un proyecto de 
demostraci6n; (3) promover ideas y actitudes de conservaci6n de 
energta dentro de la planta. El tiempo que se emplea es 
corrientemente de J dia en la planta, y 2 a 3 dtas en la redaccidn 
del informe. En este informe las recomendaciones de conservaci6n 
de energia, se presentan en 3 secciones: (1) oportunidades de 
conservaci6n de energia (OCE) que sean inmediatamente disponibles; 
(2) posibles oportunidades de conservacidn, tales como las que han
 
de evaluarse en el curso de las auditortas de Nivel II; y (3)
 
recomendaciones generales, tales como pr~cticas de mantenimiento.
 
En las plantas en que el PEEIR considere necesarias o deseables las
 
auditoras de Nivel II, adjunto al informe de la auditorta de Nivel
 
I se presenta una propuesta para efectuar una auditorta de Nivel II.
 
No hay cobros por las auditords de Nivel I, y este servicio estg a
 
disposici6n de cualquier planta, sea cual fuere el tamaio.
 

" 	Auditorfas de energla, Nivel II: (ver Cuadro 7). Esta auditorta
 
entrafia una evaluacin en detalle de la planta desde el punto de
 
vista del consumo de energta, con dos importantes resultados: (1)
 
un perf il de energta de la planta que describe la asignacidn y consumo
 
de las diferentes formas de energta en varias dreas, procesos o
 
mdquinas de la planta; y (2) una lista de las oportunidades de
 
conservaci6n de energta (OCE) en detalle, la cual incluye una
 
recomendaci6n especifica, una justificacidn, una estimacidn de
 
costo, un cAlculo del ahorro y una estimaci6n del pertodo de
 
recuperacidn de inversidn. El tiempo previsto para estas auditortas 
es de 6-7 semanas de trabajo de ingenierta, incluyendo un mtnimo de 
una semana en la planta con equipo e instrumenros de medicidn. El 
costo de la auditorta es I por ciento de los costos anuales de energta 
de la planta, con un costo mtnimo de $500 y un m1ximo ae $2 500, y 
el servicio estA a disposici6n de cualquier empresa. 

" 	Demostraciones en planta: Los proyectos de demostraci6n, que son
 
concebidos e instalados en plantas seleccionadas por el PEEIR estIn
 
previstos para iricluir equipo de planta pequefio como, por ejemplo,
 
trampas de vapor, aislamiento, iluminacidn, etc., y tambidn equipo
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3Ujdro 7
 

6omparacidn de las Actividades de Auditorta
 

Actividad 	 Nivel I 


)bjetivo o 	Promover la conservaci6n de 

energla 


o 	Vender auditorfa de Nivel II
 

1equisitos o 	Aprobacidn del Comitd Nacional 


o 	Carta de consentimiento 


ripo de o Visita de inspeccidn, sin 

astudio mediciones 


o Identificacidn de 	las OCE 


)!aci6n o 	Visita a planta: 1/2 dta 


o Informe: 2 das
 

ontacto o Entrega del informe 

lespu4s
 
le la o Contacto de seguimiento 

iuditorta 4-6 meses 


Jontenido o Introducci6n 

lel informe
 

o Breve descripcidn 	de la planta 


o 	Datos de consumo de energla
 

o 	OCE inmediatas
 

o 	OCE potenciales
 

o 	OCE de recomendaciones
 
generales 


Nivel II
 

o 	Ayudar a establecer un programa
 
completo de conservacidn de
 
encrgia
 

o 	Aprobacidn del Comitd Nacional
 

o 	Firma de carta contrato
 

o 	Visita a planta, mediciones
 
detalladas
 

o Andlisis de flujo 	de procesos
 

o 	Identificaci6n y cuantificaci6n
 
de las OCE
 

o 	Visita a planta: 1-2 semanas/
 

ingeniero
 

o 	Informe: 5 semanas/ingeniero
 

o 	Presentacidn del informe
 

o 	Reunidn con el Comitd de Energia
 
de la Planta
 

o 	Evaluaci6n de seguimiento cada 4

6 meses
 

o 	Resumen ejecutivo
 

o 	Plan de ejecucidn de las
 

auditortas
 

o Perfil de energia 	de la planta
 

o 	Descripcidn de las OCE
 

o 	Recomendaciones generales
 

o 	Apdndices
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de planta grande como equipo de recuperaci6n de calor, controles de
 
motor, controles de caldera, etc. El prop6sito de las demostraciones
 
de campo es mdltiple, a saber: (1) introducir dise?ios y aplicaciones
 
de nuevo equipo en la regi6n; (2) demostrar la aplicabilidad y la
 
viabilidad econ6mica de este equipo; y (3) obtener experiencia con
 
respecto a la puesta en prdctica de las OCE. Las demostraciones
 
servirdn de base para informes sobre estudio de casos, seminarios
 
en las plantas, y visitas a las plantas por parte de otros ingenieros.
 

" 	Seminarios: Una serie de exposiciones de uno a dos dias a gerentes
 
de empresas y personal de ingeniera estdn previstos durante la
 
duraci6n del proyecto. En los seminarios se informa a los
 
concurrentes sobre las oportunidades inmediatas de ahorrar energia,
 
se demuestran las aplicaciones prActicas para hacer cambios y
 
efectuar mediciones, y se proporciona una base general para
 
determinar y evaluar las OCE a nivel de planta. AdemAs de personal
 
de las industrias, los participantes en los seminarios comprenden
 
profesoreq universitarios y estudiantes, vendedores de equipo y
 
consultores privados. lo cual hace que los seminarios 
sean un
 
instrumento eficaz para la diseminaci6n de la tecnologta.
 

" 	 Exhibiciones: Comprenden exhibiciones de tecnologta de conservaci6n 
de energa, libros y publicaciones, materiales audiovisuales, equipo 
de medici6n, y otros maLtriales, con el fin de hacer conciencia sobre 
la necesidad de ahorrar energta y presentar los medios de 
conseguirlo. Las exhibiciones se presentan, por lo general, 
juntamente con los seminarios, conferencias u otras reuniones en que 
los participantes puedan tener interds.
 

Entrenamiento
 

El componente de entrenamiento comprende varios campos principales con miras a
 
asegurar una eficaz transferencia de tecnologia y de conocimiento a largo plazo.
 
El entrenamiento abarca lo siguiente:
 

" 	Entrenamiento b~sico adecuado sobre auditortas al personal de
 
ingenierta del PEEIR para proporcionar la capacitaci6n del componente
 
tdcnico del proyecto. Este entrenamiento lo imparti6 el GTRI.
 

* 	Entrenamiento adicional a los ingenieros del PEEIR, tambidn impartido
 
por el GTRI, consistente en seminarios sobre temas especiales, o
 
breves sesiones t~cnicas sobre temas espectficos.
 

" 	Entrenamiento general al personal del ICAITI, especialmente a los
 
delegados del Instituto, sobre temas tdcnicos relacionados con la
 
conservacidn de energta.
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" 	 Participaci6n de ingenieros del PEEIR en conferencias y exposiciones 
sobre energia en el exterior, con el objeto de ampliar su campo de 
experiencia y mantenerlos al tanto de los desarrollos de la nueva 
tecnologta. 

* 	Entrenamiento impartido por los ingenieros del PEEIR entre el sector
 
privado, incluyendo personal de plantas industriales, proveedores
 
de equipo y consultores privados. Esto se lleva a cabo por medio
 
de los seminarios descritos anteriormente, y cursos sobre los
 
fundamentos de auditorias energdticas que estdn en preparaci6n.
 

" 	Entrenamiento prActico en plantas de ingenieros del PEEIR por medio
 
de la realizaci6n de auditorias bajo la supervisi6n de los
 
consultores; tambidn cabe la posibilidad de que ingenieros de los
 
sectores pdblico y privado acompaffen a los auditores del PEEIR en
 
el 	entrenamiento en planta.
 

Promocidn y Extensifn de Campo
 

Este importante co.iponente del proyecto estd disefiado pars remediar la falta de
 
conciencia de las necesidades y posibilidades de conservaci6n de energta para:
 
(1) estimular la demanda de servicios del proyecto, y (2) promover el interds
 
industrial en emprender sus propios programas. Este componente comprende
 
publicaciones mensuales y trimestrales, presentaciones en seminarios,
 
exhibiciones, visitas a lugares de demostraci6n, y a la larga incluird un servicio
 
de 	consultas e informaci6n energdtica.
 

Banco de Datos y Andlisis
 

El proyecto est. elaborando un banco de datos consistente en informaci6n generada
 
por el proyecto y tambidn informaci6n proveniente de otras fuertes, con el fin
 
de sentar las bases para tomar las decisiones tdcnicas apropiadas. La informaci6n
 
derivada del proyecto comprende el seguimiento del consumo de energia y la
 
ejecucidn de programas de energia en industrias auditadas, las listas, los precios
 
y los proveedores de equipo de conservaci6n de energia, y una biblioteca de
 
articulos tdcnicos y publicaciones sobre conservaci6n de energia. Otras fuentes
 
de informaci6n son la SIECA y los bancos de datos del exterior a travs de los
 
cuales se puede buscar la informaci6n deseada. El Banco de Datos consistirl en
 
informaci6n automatizada y materials de referencia (hard copy).
 

Componente de Poltica y Financiamiento de Energia
 

En abono de este componente, SIECA ha emprendido estudios en los sectores pblicos
 
y privados con el objeto de mejorar la estructura politica que alentar a las
 
industrias a mejorar la productividad energdtica. Un esfuerzo relacionado serd
 
mejor los servicios de apoyo, especialmente por medio de la movilizaci6n de
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financiamiento para inversiones de energia, 
tanto en el nivel del donador como a
 
travds del sistema bancario comercial.
 

Industrias-Objetivo
 

Una parte sustantiva del disefio inicial del proyecto se dedic6 a establecer los
 
criterios de selecci6n de las industrias que podrian ser el grupo-objetivo del
 
proyecto. Se previ6, sin embargo, que el procedimiento de selecci6n de industrias
 
seguirta evolucionando, a medida 
se dispusiera de mds datos y retroalimentaci6n
 
por parte del sector industrial, y asi ha sucedido.
 

En el Documento del Proyecto se formularon recomendaciones en base a 9 000
 
industrias en toda Centroamdrica y Panama, que tuvieran 5 o mds empleados. Con
 
el fin de seleccionar un grupo adecuado de industrias-objetivo, se aplicaron los
 
criterios siguientes: (1) las industrias que consumian mds energia; 
(2) las
 
industrias que deparan las mejores oportunidades de repetici6n en tdrminos de
 
ndmero de plantas similares y la disponibilidad de tecnologias de relativamente
 
bajo costo, y (3) industrias a las que el ICAITI puede prestar servicios fAcilmente.
 
El resultado fue un grupo-objetivo de aproximadamente 3 000 industrias indefinidas
 
en procesamiento de alimentos, bebidas, textiles 
e industrias qutmicas. Estas
 
eran pequefias (m9s de 4 empleados), medianas y medianas-grandes, bajo el supuesto
 
de que las industrias grandes podrtan quedar excluidas debido a que corrientemente
 
disponen de capacidad interna o pueden obtener asistencia en materia de eficiencia
 
energdtica.
 

A medida que el proyecto iba funcionando, varias cosas se hicieron patentes que

afectaban sustantivamente la idea original del grupo-objetivo. Primero, las
 
estimaciones indicaron 
que mds de la mitad de la eneci~a industrial en
 
Centroamdrica y Panamd es consumida por menos de 400 industrias. Segundo, la
 
mayoria de las compafitas grandes no tentan programas de conservaci6n de energia
 
ni tampoco capacidad interna para organizarlos. Tercero, !.as empresas grandes
 
representan fuertes intereses en las asociaciones irndustriales nacionales, y
 
tenlan mucho interds en los servicios del proyecto. Cuarto, las estimaciones
 
indican que el ndmero total de industrias en la regidn que consumen mds de $25
 
000 por afio en energta no pasan de 3 000. Por consiguiente, el grupo-objetivo
 
comprende ahora todas esas 3 000 industrias, incluso las industrias grandes de
 
la regi6n. El grupo-objetivo de las auditortas de energ'a son las 400 industrias
 
que consumen el 50 por ciento de la energa en la regidn, aunque se efectdan
 
auditorlas en algunas industrias que obviamente no estAn en ese grupo.
 

Fuentes de Financiaziento para Inversiones en Conservaci6n de Energla
 

Si bien ya han sido identificadas las fuentes primarias de financiamiento para
 
conservacidn de energia, el PEEIR no ha adelantado en sus contactos con estas
 
fuentes, las cuales todas son instituciones bancarias, ya sea privadas, nacionales
 
e internacionales. La banca privada industrial-agricola-comercial es la fuente
 
principal para las industrias que buscan prdstamos, pero en muchos palses la
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escasez de divisas para adquirir en el exterior el equipo necesario hace que estas
 
fuentes sean inoperantes. Los bancos centrales (nacionales) en los diferentes
 
patses podrtan ser fuentes de divisas, pero se da prioridad a la importaci6n de
 
materias primas y materiales basicos. Por lo tanto, Io m~s probable es que las
 
industrias que busquen financiamiento tendrdn que recurrir a instituciones
 
internacionales como el Banco Centroamericano de Integraci6n Econdmica, en America
 
Central, y, fuera de ella, organizaciones como el Banco Mundial de Reconstruccidn
 
y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.
 

SITUACION DEL PROYECTO
 

Actividades del Proyecto Ya Logradas
 

En el Cuadro 8 se presenta un resumen de las actividades del proyecto que se
 
terminaron en los primeros 28 meses de trabajo. Ya que el inicio real del proyecto
 
se dio casi 10 meses despuds de la firma del contrato, estas actividades se
 
realizaron en 18 meses de trabajo de]. proyecto. En seguida se dan los detalles
 
de las actividades realizadas.
 

" 	Entrenamiento de auditores de energia: diez ingenieros del PEEIR
 
siguieron un programa de entrenamiento que comprendi6 2j semanas de
 
instrucci6n acaddmica fundamental, una semana de cursos acaddmicos
 
sobre temas especiales y un minimo de 6 meses de entrenamiento
 
pr~ctico en planta mientras realizaban las auditortas.
 

" 	Se imparti6 entrenamiento parcial en ingenierta a 11 personas que
 
habtan recibido parte de los cursos acaddmicos y entrenamiento
 
prActico en planta. Este grupo incluye a los delegados del ICAITI
 
en los patses y sus asistentes.
 

" 	 Se llevaron a cabo auditortas de energia de Nivel I en 95 industrias, 
con un mtnimo de 15 auditortas en cada pats. 

" 	 Se han terminado o estgn en vias de realizaci6n auditortas de energta 

en 	21 plantas industriales.
 

" 	Se realizaron los siguientes seminarios de un dta de duracidn:
 

1. 	C6mo mejorar la eficiencia de una caldera de vapor
 

2. 	El uso eficiente de la energta eldctrica en la industria
 

3. El plan de conservaci6n de energta en su industria: un instrumento
 

gerencial para reducir costos.
 

Veintintueve de estos seminarios se realizaron, con un mtnimo de 5
 
por pats (4 en Panama) con un total de 1 132 asistentes.
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Cuadro 8
 

Actividades del Proyecto ya Logradas
 

Entrenamiento de auditores de energia 10
 

Entrenamiento parcial en energta 11
 

Auditorias de energ a ie Nivel I 95
 

Auditortas de energta de Nivel II 21
 

Seminarios preparados 3
 

Seminarios presentados 29
 

Asistencia a seminarios 1,132
 

Conferencias promocionales 8
 

Asistencia a conferencias promocionales 750
 

Visitas promocionales 180
 

Exposicioneo de equipo 29
 

Energigramas nensuales 10
 

Boletines trimestrales 
 5
 

Folletos 
 2
 

Videocintas 
 2
 

Lista de envtos 2,200
 

Biblioteca del proyecto (ejemplares) 200
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" 	Se presentaron siete conferencias promocionales para el despegue del
 
proyecto en varios paises. A estas conferencias asistieron 750
 
personas en representacion de 480 industrias.
 

" 	 Se llevaron a cabo visitas promocionales a 180 compa~fas para
 
estabiecer contactos industriales, divulgar informaci6n sobre
 
conservacidn de energia, y vender los servicios del proyecto.
 

" 	 Como complemento de las conferencias promocionales, seminarios y
 
otras reuniones, se han presentado, en 39 ocasiones, en forma de
 
exhibici6n, equipo de medici6n, instrumentos de energia, libros y
 
material impreso sobre conservaci6n de energia, sistemas eficientes
 
de iluminaci6n y mediciones de factor de potencia.
 

" 	Se han publicado 10 energigramas, o sea breves indicaciones sobre
 
ahorro de energia con cuadros y grAficas para simplificar las
 
estimaciones de ahorros. Se encuentran en preparaci6n
 
aproximadamente otros 30 energigramas.
 

" 	Se han publicado y se estAn distribuyendo tres panfletos:
 

I. Ahorros de energta en 1982: Tabacalera Nacional, S.A.
 

2. Por qud ahorrar energta?
 

3. La importancia de los programas de mantenimiento industrial en
 
funci6n del ahorro de energia.
 

" 	Se preparon y divulgaron dos videocintas, a saber:
 

1. 	Medici6n de la eficiencia de las calderas
 

2. 	Ahorro de energta en sistemas de iluminaci6n fluorescentes.
 

" 	La lista de envios del PEEIR tiene actualmente 2 200 personas y se
 
amplia constantemente.
 

" 	 La biblioteca del PEEIR tiene aproximadamente 200 libros y otras
 
publicaciones, y tambidn suscripciones de revistas. El ndmero se
 
aumenta continuamente. AdemAs, cuenta con una biblioteca de libros
 
especializados sobre conservacidn de energia en cada una de las
 
c~maras de industria.
 

Otras Actividades por Realizarse
 

Durante un poco m~s de dos affos y medio que adn quedan para ei PEEIR, el proyecto
 
seguird realizando todas las actividades mencionadas en la secci6n anterior. Se
 

realizard, sin embargo, un cambio del campo promocional a un campo m~s tdcnico,
 

especialmente en auditortas de Nivel II y demostraciones en planta para
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proporcionar argumentos tdcnicos convincentes en abono de las inversiones en
 
conservacidn de energta. 
 Adem4s, existen adn 4 nuevos campos del proyecto que

serdn emprendidos en 1985, a saber: demostraciones, entrenamiento del 
sector
 
privado, banco de datos y el servicio de consultas.
 

Demostraciones
 

Las demostraciones 
 en plantas comprender~n aproximadamente de 10 a 12 
demostraciones sustantivas como, por ejemplo, recuperaci6n de calor, sistemas 
controladores de motores, controles de demanda, conversi6n de combustibles 
liquidos a s6lidos, etc. Ademds, un ntmero adn indeterminado de demoscraciones
 
menores esta previsto para demostrar los ahorros y los efectos en las plantas,
 
como por ejemplo, iluminaci6n eficiente, mantenimiento de trampas de vapor, clases
 
de aislamiento, etc. Estas demostraciones serin distribuidas en toda la 
regidn;

algunas de las demostraciones menores serdn repetidas en diferentes patses cuando
 
sea apropiado. Las demostraciones servirdn de base para arttculos de 
casos de
 
estudio y tambidn visitas a plantas y seminarios prdcticos.
 

Entrenamiento en El Sector Privado
 

Se prevd la capacitacidn de personal en el 
sector privado en dos campos distintos.
 
Un objetivo del PEEIR es dar entrenamiento a los ingenieros y los tdcnicos de las
 
plantas. Otro campo importante es el entrenamiento de consultores privados,

proveedores de equipo, y personas de gobiernos e instituciones. El entrenamiento
 
del personal de planta serd m4s espectfico en cuanto a tecnologia, mientras que
 
el entrenamiento de personal de otros sectores se 
fundamentar6, sobre todo, en
 
la metodologia de auditorias. 
 Hasta ahora ambos sectores han sido incluidos en
 
los seminarios del PEEIR, y se prevd que se proseguird esta 
politica. Ademds,
 
se desarrollarg un enfoque de entrenamiento mrs formal para el sector privado y
 
una serie de seminarios sobre diferentes temas para perfeccionar la capacitaci6n
 
en auditorias de energia, o un curso de una a dos 
semanas en base a auditorias
 
de energta o una combinaci6n de ambos.
 

Banco de Datos
 

Si bien el 
trabajo para bancos de datos ya se ha iniciado con la recoleccidn de
 
datos de plantas industriales y la adquisici6n de publicaciones t6cnicas, la
 
principal tarea prdxima del proyecto es la automatizacidn de los datos para que

sirvan al proyecto y a la industria regional. 
 Esto incluird datos de consumo de
 
energia en las plantas y datos tdcnicos, el estado del proyecto respeto 
a una
 
planta, listas de envto, archivos de literatura tdcnica y de productos. A la
 
larga, el banco de datos contendrd tambidn informacidn nacional y regional sobre
 
energta proveniente de SIECA, 
en informaci6n industrial de las asociaciones
 
industriales nacionales.
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Servicio de Consultas
 

Con respaldo de la informacidn del banco de datos, se elaborard un servicio de
 
consultas para proveer a la industria informaci6n en respuesta a preguntas
 
especificas, y para seguir la ampliacidn de la base de informaci6n del ICAITI y
 
el PEEIR. Cabe esperar que la solicitud de informaci6n serd sobre aplicaciones
 
de equipo, lo cual hard que el servicio de consultas sea un importante instrumento
 
en promover la puesta en prdctica de los hallazgos de las auditortas de energia.
 

Logros Notables del PEEIR
 

Algunos de los logros mds notables durante los primeros 18 meses de funcionamiento
 
estdn a la luz del enfoque del proyecto, en los campos de promoci6n, y comprenden
 
los siguentes:
 

9 	Dos videocintas, una sobre la medici6n de la eficiencia de calderas
 
(22 minutos), y una sobre el ahorro de energta en los sistemas de
 
iluminacidn fluorescente (14 minutos). La segunda videocinta se ha
 
exhibido en varias reuniones sobre energia, muchas plantas
 
industriales y en la televisidn nacional.
 

e Dos seminarios de un dia de duraci6n con sesiones prdcticas en la
 
tarde, uno de ellos sobre el mejoramiento de la eficiencia de las
 
calderas y el otro sobre conservaci6n de energia eldctrica, y un
 
seminario por la tarde sobre administracidn de energia. Los dos
 
primeros seminarios se repitieron, en promedio, dos veces en cada
 
pats, con una concurrencia total de 1 132 personas en los tres
 
seminarios. Los seminarios merecieron una alta evaluaci6n por parte
 
de los participantes y se ha encontrado que son un excelente medio
 
para promover los servicios del PEEIR entre el sector industrial.
 
Se ha generado un grupo amplio de personas interesadas que asegura
 
buena asistencia y participaci6n en los pr6ximos seminarios.
 

* 	Una lista de envios de mds de 2 200 personas ya ha sido establecida,
 
Io cual lleva al proyecto al alcance de su objetivo no s6lo de 3 000
 
industrias objetivo, sino tambidn 3 000 industrias importantes de
 
la regi6n.
 

e Se ha publicado y distribuido una serie de publicaciones de calidad
 
que comprende manuales de seminarios, consejos mensuales sobre
 
energia, boletines trimestrales del proyecto, y varios articulos en
 
folletos. Este material, en gran parte traducido y adaptado de las
 
publicaciones del GTRI, ha suscitado una publicidad favorable y un
 
amplio interds en el PEEIR.
 

e 	El proyecto ha tenido un inicio y un alcance excelentes. Durante
 
los primeros 18 meses de vigencia del proyecto se alcanz6 un tercio
 
de la meta fijada para auditorkas de energa. Ademds, el proyecto
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ha demostrado su capacidad de operar eficazmente en los cinco palses,
 
al enviar equipos tdcnicos a toda la regi6n para proveer
 
adecuadamente los servicios del proyecto entre los diferentes paises.
 

PROBLDIAS Y LECCIONES
 

Durante sus 28 meses de existencia y 18 meses de operaci6n, el PEEIR ha afrontado
 
varios problemas, ha sobrevivido varias crisis, y ha logrado llevar a la prdctica
 
varias lecciones aprendidas a lo largo de su marcha a fin de convertirlo en un
 
proyecto mejor y mAs eficaz. No todos 
los problemas conducen necesariamente a
 
lecciones y no todas 
las lecciones se derivan de problemas. Por consiguiente,
 
esta parte se ha dividido en dos subpartes sobre problemas y lecciones, y una
 
secci6n sobre lecciones adicionales.
 

Problemas y Lecciones de Tipo Interno
 

Si bien el PEEIR ha tenido sus problemas de administracidn y organizacidn a lo
 
largo de su marcha, no hay muchas lecciones que aprender de estos problemas que

pudieran ser aplicables a otros proyectos. Dos problemas 
de interds, a saber:
 
el arranque ael proyecto y los 
cambios de direcci6n del proyecto, se consideran
 
en la seccidn siguiente.
 

Inicio del Proyecto
 

Debido 
a la magnitud y al alcance del proyecto PEEIR el arranque fue un tanto
 
lento. Se ocup6 un largo pertodo de tiempo en reclutar el personal para el
 
proyecto y conseguir los servicios de consultorta tdcnica. Ademds, el Documento
 
del Proyecto era excesivamente optimista respecto a la habilidad de 
iniciar un
 
proyecto de tal magnitud en seis parses al mismo tiempo. 
 En vez de empezar

r~pidamente un programa de auditortas de energia y demostraciones, hubo necesidad
 
de emplear mds tiemapo en entrenar a los ingenieros del PEEIR en la metodologia
 
de auditorlas de energia y de ingenierta b~sica. 
 Por consiguiente, aunque se
 
perdi6 el potencial de r1pido impacto de las auditorias y las demostraciones, se
 
reemplaz6 con un programa promocional que ha sido justipreciado como bastante
 
exitoso.
 

Cabios en La Orientacidn del Proyecto
 

En forma semejante a los problemas de arranque, es interesante analizar varios
 
cambios en la direcci6n del 
proyecto durante los 18 meses de operaci6n. Con
 
prop6sitos de discusi6n, la operacidn del proyecto puede dividirse en 
las tres
 
etapas que se describen enseguida.
 

La Etapa I representa el primer plan de trabajo dentro de dos meses del inicio
 
operativo del proyecto. En la Etapa I, ya se habtan propuesto cambios en el
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Documento del Proyecto, a saber, que se eliminaran las auditorfas de Nivel I y 
que el PEEIR se concentrara en las auditortas de Nivel II. Todas las partes 
estuvieron de acuerdo en esto, debido principalmente al temor de que la industria 
centroamericana no responderia a auditortas de inspeccidn visual, sino que 
requerirta andlisis tdcnicos bien preparados (auditorlas de Nivel II), a fin de 
respetar y poner en prdctica las recomendaciones de ahorro de energia. Por 
consiguiente, se esperaba que ast serd aceptado un mayor porcentaje de las 
recomendaciones tdcnicas. Se acord6, asimismo, que los costos de auditorias 
sertan cobrados al 10 por ciento de los ahorros calculados en el informe de 
auditoria. 

La Etapa II vino despuds de seis meses de la Etapa I, pertodo durante el cual se
 
efectu6 un nimero escaso de auditortas de Nivel II, y el PEEIR no tuvo impacto.
 
Fue durante la Etapa II cuando se reforz6 el cargcter promocional tel proyecto, y
 
se expuso la teorta "pirdmide." El concepto "pirdmide" recomendaba un gran ndmero
 
b~sico de visitas promocionales a las plantas con el fin de promover el proyecto
 
y sus servicios, un menor ndmero de auditortas de Nivel I, y adn un menor ndmero
 
de auditorias de Nivel II, y un escaso ndmero de demostraciones en planta. Ast,
 
pues, una planta en la que se efectuarta una demostraci6n deberta haberpasado por
 
todos los pasos anteriores, a saber: visita promocional, auditoria de Nivel I y
 
auditorta de Nivel II. Se lleg6 a la conclusi6n, asimismo, de que fundamentar
 
el costo de una auditorta de Nivel II en el porcentaje de los ahorros calculados
 
causarta problemas innecesarios al tratara de cobrar el monto. Se establecieron
 
nueve categorias de costos por auditorias que variaban entre $1,500 y $5,500, con
 
base en las gamas de costos anuales por energta, lo que arroj6 un costo medio de
 
auditortas de 1 al 1.5 por ciento del costo de energia anual para la mayoria de
 
las plantas.
 

En la Etapa II surgieron dos problemas despuds de varios meses de operacidn: (1) 
no se vendi6 ninguna auditorta de Nivel II; y (2) la calidad distmil de las 
auditortas de Nivel I, debido principalmente a la falta de vigilancia tdcnica 
sobre los ingenieros del PEEIR. Algunas auditorias de Nivel I se presentaron con 
demasiado detalle para ser auditorias de inspecci6n sin mediciones, mientras que 
otras no contentan suficiente informaci6n para ser atiles. En cualquier caso, 
se arguy6 que las auditortas de Nivel I no llevaban a la venta de auditorias de 
Nivel II. Se postularon tres razones adicionales como la causa de la falta de 
venta de auditorias de Nivel II, a saber: (1) los altos costos de las auditorias 
para la industria de Centroamdrica, en vista de las condiciones econ6micas; (2) 
un contrato de cinco pIginas sumamente complicado que debta firmarse entre el 
ICAITI y la industria auditada; y (3) un deficiente esfuerzo de comercializaci6n 
por parte del ICAITI.
 

En la Etapa III, 6 meses despuds de la Etapa II, se incorporaron tres cambios 
para facilitar la venta de auditortas de Nivel II, las cuales aGn se consideran 
que son el meollo del proyecto: (1) una carta contrato simplificado, de 1-1/2 
pAginas; (2) rebaja del costo de la auditorta (1/2 por ciento del costo anual de 
energia con limites francos entre $500 y $2,500, sea cual fuere el tamafio de la 
compafita); y (3) cambios en la presentaci6n de las auditortas de Nivel I. Los 
cambios 2 y 3 se consideraron preferibles a que el ICAITI emprendiera una campana 
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de comercializaci6n de auditortas en 
gran escala. Los cambios en las auditortas
 
de Nivel I fueron los m~s significantes, y las auditorias de Nivel I se describen
 
ahora en la Secci6n II.C de este documento, tal como ahora se hacen. Por
 
consiguiente, los informes actuales de las auditorias de Nivel I combinan las OCE
 
inmediatamente aplicables con una descripci6n de las OCE potenciales, las cuales
 
indican que vale la pena realizar una auditoria de Nivel II (cuando sea aplicable).
 

La Etapa III estl actualmente en marcha y se tiene previsto que seguird ast
 
indefinidamente. An se estdn resolviendo algunos de los problemas de las
 
auditortas de Nivel I: aunque poltticamente hace sentido ofrecer algunos ahorros
 
y vender otros (vinculados a la auditoria de Nivel II) en el mismo informe,
 
t~cnicamente no es tan sencillo ni certero decidir qud ahorros ofrecer
 
gratuitamente y quO ahorros vender. Sin embargo, el proyecto ha Ilegado ahora a
 
un nivel operacional estable y satisfactorio.
 

Es interesante advertir que de entre las 13 aucitorias de Nivel II vendidas a lo
 
largo de los dltimos 4 meses, solamente 4 han emanado de plantas que han recibido
 
auditortas de Nivel I. No obstante, las auditorias de Nivel I se consideran tanto
 
un servicio de ahorro de energia como un incentivo de venta para auditortas de
 
Nivel II, y se seguirdn utilizando en esa forma.
 

Problemas y Lecciones de Tipo Externo
 

A continuacidn se describen seis problemas que el PEEIR ha afrontado ajenos a su
 
estructura.
 

Economtas Nacionales
 

Todos los patses de Centroamdrica y Panamd atraviesan una recesidn, es decir, una
 
crisis econ6mica que tiene graves repercusiones en el sector industrial
 
productivo. Esto afecta los programas de conservaci6n de energia en las formas
 
siguientes: (i) renuencia a hacer inversiones en vista de la inestabilidad
 
econ6mica; (2) una reducida capacidad de inversi6n debido a la falta de capital;
 
y (3) frecuentemente, pertodos mas largos de recuperaci6n para los proyectos de
 
conservaci6n de energia, debido al hecho de que muchas industrias estan funcionando
 
a capacidad mermada o parcial.
 

Necesidad de Financiaziento
 

Aunque adn no se ha encontrado que esta sea una razdn consistente para no emprender
 
programas de conservaci6n de energta, es una de las principales preocupaciones
 
de todos los industriales con los que el PEEIR ha tenido que ver. Segdn se
 
mencion6 anteriormente, la necesidad de divisas contituye una gran parte de la
 
necesidad general de financiamiento. Ademds, en algunos patses se ha advertido
 
cierta renuencia a endeudarse en moneda extranjera; los industriales prefieren
 
gastar moneda local que adeudar d6lares.
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Competencia Industrial
 

La pequefia comunidad industrial y los correspondientes mercados para sus productos
 
han suscitado una fuerte competencia entre industrias semejantes, tanto a nivel
 
nacional como internacional. La confidencialidad del ICAITI sobre los procesos
 
de las plantas es una parte importante de los contratos para auditortas de Nivel
 
II. Adem.s, esto automdticamente excluye al personal de plantas competidoras que
 
puedan visitar un lugar de demostracifn en determinada planta y, adn m~s grave,
 
ha sido imposible concretar la idea original de duplicar o repetir programas de
 
conservaci6n segdn tipos de industria.
 

Eficacia de la Promocifn
 

Al igual que en toda la America Latina, se ha advertido que la relacidn personal
 
es siempre el mejor y, en muchos casos, el dnico medio de promover las actividades
 
del proyecto. Un dta o dos de llamadas por teldfono es un requisito previo
 
esencial para la buena concurrencia a un seminario. Los telegramas a los gereutes
 
de planta han sido parcialmente eficaces. Las cartas, los anuncios en la prensa
 
y en la TV pueden ser eficaces para promoci6n general, pero no se logra una
 
numerosa concurrencia a un seminario. Despuds de un afic y medio de marcha del
 
proyecto, hasta ahora se empieza a divulgar la promocidn oral.
 

Los Comitds Nacionales Asesores
 

Aunque el sector privado, que estd representado por los Comitds Nacionales Asesores
 
de Energta en diferentes palses, ha proporcionado una importante base de apoyo y
 
contactos para el proyecto, ha sido, no obstante, necesario invertir mucho tiempo
 
de la administraci6n del PEEIR. Los grupos dindmicos y muy a menudo exigentes
 
del sector privado pueden ejercer u;-a fuerte tensi6n en un proyecto burocr1tico
 
que se mueve a veces lentamente. No obstante, si se mantiene la comunicaci6n,
 
las organizaciones nacionales tendrdn a la larga un efecto favorable en el
 
proyecto.
 

Informacidn Sobre Equipo de Conservacifn de Energia
 

En general, hay una gran carestia de equipo y productos de conservaci6n de energta
 
en toda la region. Adem9s, existe tambidn una falta de literatura e informaci6n
 
disponibles respecto a ese equipo, lo cual hace dificil obtener y definir la
 
informaci6n de disefios y las estimaciones de los costos de instalaci6n. Cabe
 
admitir, empero, que el mercado para la mayorta de este equipo es pequeAo, y un
 
vendedor local tendria ue representar una amplia variedad de equipo para obtener
 
una buena remuneraci6n por su tiempo. Es de esperar que gradualmente algunos de
 
los grandes fabricantes, especialmente de equipo eldctrico, que ya cuentan con
 
representates en la regi6n, empiecen a enviar equipo eficiente de energta.
 
Entretanto, la mayor parte de los cantactos y las compras deben realizarse en los
 
Estados Unidos.
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Otras Lecciones
 

En seguida se presentan otras tres lecciones que son dignas de menci6n y que no
 
se derivan de problemas.
 

Los Seminarios Deparan Bueua Promocifn
 

Se ha encontrado que los seminarios son excelentes medios no s6lo para transferir 
informaci6n tdcnica, sino tambidn para suscitar confianza en el PEEIR, y dar 
oportunidad de contactos personales que son tan importantes en la promocin de 
los servicios del proyecto. Un gran ndmero de las auditortas se Nivel I que se 
realizaron este affo se decidieron en los seminarios tdcnicos o despuds de ellos. 

El PEEIR es Eficiente Regionalmente
 

En los 18 meses de marcha del proyecto se ha demostrado claramente la eficacia de
 
un proyecto como el PEEIR a nivel regional. La metodologia de las auditortas no
 
cambia, hay industrias semejantes en toda la regi6n, existe un idioma comdn, y
 
no obstante las pequefias diferencias entre los patses, los estilos, las actitudes
 
y los problemas a nivel de plantas son bastante constantes. Las diferencias en
 
tarifas y estructuras eldctricas y en la base de la generaci6n hidroeldctrica han
 
ocasionado ligeras modificaciones en los seminarios eldctricos, pero los otros
 
seminarios se han presentado en todos los patses sin modificaci6n alguna. La
 
oportunidad de repetir los seminarios tambidn depara la oportunidad de
 
perfeccionamiento que redunda en beneficio de la imagen del proyecto y de la moral
 
del personal. El personal del proyecto disfruta en gran parte de los viajes y
 
los contactos preferenciales y los costos de viajes representan apenas el 7 por
 
ciento del presupuesto del proyecto. Los delegados del ICAITI en los diferentes
 
patses son indispensables para el dxito del proyecto en este aspecto.
 

El Documento del Proyecto Sienta una Buena Base 

Aunque el Documento del Proyecto tiene muchos defectos, hip6tesis controvertidas
 
y un optimismo excesivo, ha sido y sigue siendo de gran valor para el proyecto.
 
Aun con todos los cambios que ha sufrido el PEEIR, el Documento de proyecto no
 
ha dejado de ser atil como un documento b.sico de planeamiento y alcance. El
 
PEEIR afn puede sacar provecho del Documento del Proyecto por sus conceptos b~sicos
 
y los datos que contiene.
 

BENEFICIOS
 

Despuds de transcurridos solamente 18 meses de operacidn real del proyecto. es
 
todavta prematuro hablar en detalle sobre los beneficios. Una vez que estd
 
ordenado y en operaci6n el banco de datos, serf posible hacer algunas estimaciones
 
cuantitativas de los beneficios. Por ahora, sin embargo, serln suficientes algunos
 

1-30 ESP
 



CONSERVACION DE ENERGIA EN AMERICA CENTRAL Y PANAMA:
 
EL PROTECTO DE EFICIENCIA ENERCETICA EN LA INDUSTRIA REGIONAL (PEEIR) (ROCAP)
 

comentarios cualitativos generales sobre los beneficios del proyecto. A tal
 
efecto, se han dividido en sector privado, instituciones y ahorros de petr6leo
 
previitos.
 

Sector Privado
 

Los envios por correo del proyecto ya han llegado a mas de 2,000 industrias, y por
 
Io menos la mitad de estas han participado en varias actividades del proyecto
 
como por ejemplo, auditorias, seminarios y conferencias. Los seminarios y las
 
conferencias promocionales han motivado a muchas industrias a emprender medidas
 
de corservacidn internas con ua ahorro medio entre el 5 y el 10 por ciento. Los
 
resultados de las auditortas indican un posible ahorro medio de 8 al 12 por ciento.
 
Las campafias y los materiales promocionales han despertado conciencia y discusi6n
 
del tema a nivel industrial, o bien la puesta en pr~ctica de medidas de ahorro.
 
El PEEIR puede sentirse satisfecho de que las actividades iniciales de ahorro de
 
energia est~n en marcha.
 

Los servicios de apoyo en el sector privado tambidn se han beneficiado con el
 
PEEIR. Tanto consultores como proveedores han concurrido a los seminarios del
 
PEEIR y se han ido con nuevas ideas, nuevas tdcnicas de venta, y tipos de productos
 
que debertan considerar representar.
 

Las asociaciones industriales nacionales tambien se han beneficiado, ya que por
 
medio de sus relaciones con el PEEIR ban atraido nuevos miembros a sus gremios.
 
Su cooperacidn con el PEEIR y sus dxitos han fortalecido sus posiciones como
 
centros importantes de recursos y como representantes de las industrias.
 

Instituciones
 

Merced al PEEIR, el ICAITI sigue sentando una s6lida base en materia de energta,
 
y se ha colocado a la vanguardia entre las instituciones regionales en todos los
 
aspectos de la energta. El personal asignado al PEEIR da al ICAITI un fundamento
 
s6lido en energta industrial. Ademds, el ICAITI est.4 estableciendo nuevos frentes
 
y se est. granjeando mds respeto entre las industrias como una instituci6n
 
confiable y pr~ctica que puede ayudar a resolver los problemas de energia y otros
 
problemas. El ICAITI estg adquiriendo una amplia y s6lida experiencia en banco
 
de datos y se estA granjeando prestigio como un realizador de seminarios de :alidad.
 

La SIECA tambidn recibe los beneficios del PEEIR, y ha colocado al importante
 
campo de la energfa en una categorta de alta prioridad ;:ntre sus actividades.
 

El INCAE se ha beneficiado por la conciencia que ha suscitado el PEEIR en torno a
 
los problemas de energia, y ha introducido estudios sobre la administracifn y la
 
conservacidn de la energia en sus programas de seminarios.
 

Las universidades y otras instituciones docentes tambidn han incorporado cursos
 
breves o seminarios especiales sobre temas de ahorro de energta en sus programas
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docentes; los profesores han incluido ideas de conservaci6n de energta en sus
 
ejemplos de problemas, y han suscitado una preocupacidn por el ahorro de energia
 
en 	el nivel de informaci6n tdcnica.
 

Ahorros de Petr6leo Previstos
 

El beneficio fundamental del PEEIR es el ahorro de petrdleo previsto a un nivel
 
nacional y regional. El documento de proyecto original anticipa ahorros de
 
petr6leo del 7 por ciento a sea $42 millones en 1988, un afio despuds de la
 
terminaci6n del proyecto, y un 11 por ciento o US $79 millones en 1992. Esta
 
estimacidn tomd en cuenta una tasa de crecimiento del 5 por ciento y una generacidn
 
eldctrica tdrmica entre 35 y 50 por ciento. Con base en datos actuales, la tasa
 
bruta de crecimiento es actualmente nula en el mejor de los casos, y la generacidn
 
termoeldctrica es menor del 10 por ciento. AdemAs, el estudio supuso un consumo
 
que es el doble de lo que indican los datos de !a SIECA.
 

Una estimaci6n m~s sencilla y mAs conservadora de los ahorros posibles serta la
 
siguiente:
 

" 	Costo de las importaciones de petr6leo para la industria por afio:
 
250 millones
 

" 	 El PEEIR llega a las industrias que representan un 60 por ciento del 
consumo 

* 	El ahorro medio industrial es 15 por ciento
 

" 	La realizaci6n de programas de ahorro es 50 por ciento.
 

Por consiguiente, si la ejecuci6n del proyecto se terminard en 1988, los ahorros
 
sertan el 4.5 por ciento de $250 millones, o sea $11 millones. Si se aconseja
 
la sustituci6n de combustible, y si las auditorias se siguen estricamente, cabe
 
prever un ahorro del 10 por ciento en 1992, lo que arroja una cifra total de $25
 
milloneq.
 

FUTURO
 

Hay dos componentes esenciales que debertan considerarse como posibles adiciones
 
del proyecto en el futuro:
 

1. Dada la situacidn econ6mica de casi todas las industrias en America
 
Central, y la dificultad de los Bancos Centrales de proveer a la
 
industria de las divisas necesarias para adquirir equipo de ahorro
 
de energta, serd necesario proporcionar recursos financieros.
 

M1s que un prdstamo lo que seria necesario es hacer disponible las
 
divisas. Una instituci6n internacional para el desarrollo podrta
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facilitar la disponibilidad de divisas al Banco Centroamericano de
 
Integraci6n Econdmica (BCIE), y el BCIE a su vez, a los bancos
 
privados. Los bancos locales debertan aprobar y controlar el
 
pr~stamo y solicitar la convertibilidad en d6lares del portafolio
 
de BCIE. De esta manera el pr~stamo industrial tendrta un plazo
 
l6gico, y el Banco Central podrta generar los ddlares para reembolso
 
a un ritmo mis lento.
 

El monto total de esta operaci6n financiera se calcula entre 15 y
 
17 millones de d6lares.
 

2. El otro elemento esencial que adicionar al proyecto es un programa
 
mIs completo de seguimiento que estd mejor disefiado y que sea operado
 
con personal adecuado. Este programa, que trabajarka en estrecha
 
colaboraci6n con los auditores de energta del PEEIR y el servicio
 
de consultas, serviria para garantizar que las recomendaciones de
 
las auditortas seguirdn siendo realizadas, que los Comitds de Energia
 
en las plantas sigan funcionando, y que cada auditorta sea
 
actualizada con respecto a la realizaci6n de las OCE.
 

Casos de auditortas de energia que no han sido puestas en prictica
 
por falta de seguiiniento pueden advertirse en toda Centroamdrica y
 
Panamd; por lo tanto, no puede exponerse en forma ddbil.
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DESCRIPCION DE LA SITUACION ENERGETICA
 

El Petr6leo en La Econoata de America Central
 

Al igual que otras Areas del mundo, la economia regional atraviesa una situaci6n
 
sumamente dificil. El ddficit de la balanza general de pagos de los cinco paises
 
de America Central aument6 de $320 millones en 1979 a $1 132 millones en 1980.
 
Las reservas internacionales se estimaron en $385.4 millones en 1981. Entre 1979
 
y 1981 el deficit total del presupuesto de los gobiernos de ^entroamdrica ascendi6
 
de $640 millones a $1 465 millones estimados. Aunque una impresionante tasa media 
de crecimiento del 4 por ciento anual se habta mantenido a lo largo de un lapso de 
20 aflos en Centroamdrica, en 1981 solamente Guatemala acusd una tasa de crecimiento 
del 1 por ciento, mientras que los demos paises no registraron aumento alguno, o
 
bien acusaron una baja del 1 por ciento o del 2 por ciento de su Producto Interno
 
Bruto.
 

El creciente costo de la energia es una importante causa de tal situaci6n. Las
 
dos principales fuentes de energta de la regi6n, a saber: la lefia y el petr6leo,
 
se han encarecido. El costo de la lefia es mayor debido a su creciente escasez y

al aumento de la demanda, mientras que los precics del petr6leo han sufrido una
 
creciente alza desde 1973 y han tenido un efecto sumamente adverso en la balanza
 
de pagos de la regi6n.
 

En particular, la cuenta por concepto del petrdleo importado consumido 
en
 
Centroamdrica y PanamA ha tenido una alza considerable en los altimos veinte afios
 
y ha aumentado radicalmente en los dItimos diez airos. En 1960, la cuenta por
 
petr6leo importado para Centroamdrica (excluyendo a Panamd)* se situ6 en $41
 
millones; en 1971 ascendid a $77 millones. En 1980, sin embargo, Centroamdrica
 
pag6 $928 millones por petr6leo importado, y en 1983 este monto aument6 a $1 149
 
millones.
 

El siguiente cuadro muestra la r~pida alza del costo del petr6leo importado y su
 
comparaci6n con los ingresos de la regi6n por concepto de exportaciones.
 

En 1960, un d6lar de cada diecisiete d6lares de valor de las exportaciones fue
 
utilizado para importar petr6leo en la regi6n. En 1981, casi un d6lar de cada
 

*Se excluye a PanamA del andlisis subsiguiente debido a sus cuantiosas
 

importaciones de petr6leo crudo para refinaci6n y reventa.
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Cuadro 1
 

Importaciones de Petrdleo Comparadas Con Exportacines 
 -

(En millones de $ U.S. actuales)
 

Importaciones de
 
petrdleo como
 

Importaciones 
 por ciento de
 
Aio de petr6leo Exportaciones las exportaciones
 

1973 101.4 $1,663.6 	 6
 

1974 277.4 2,109.1 	 13
 

1975 295.1 3,077.7 	 10
 

1978 399.2 3,855.3 	 10
 

1980 928.0 4,703.4 	 20
 

1981 1,077.0 4,938.0 	 22
 

FUENTE: 	 SIECA, "Tendencias en la economta de Centroamdrica 1979-1980," junio
 
1981, Ciudad de Guatemala (totales de exportaciones e importaciones
 
de petr6leo 1980-1981). "Estadtsticas financieras internacionales,"
 
Vols. XXXI, y XXXIV, Fondo Monetario Internacional, junio 1978 y
 
noviembre 1981, Washington, D.C.
 



CONSERVACION DE ENERGIA EN AME ICA CENTRAL Y PANAMA:
 
EL PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA REGIONAL (PEEIR) (ROCAP)
 

cuatro de exportaciones fue utilizado para la importaci6n de petr6leo a
 
Centroamdrica.
 

Es evidente el efecto de los crecientes 
costos del petr6leo importado en el
 
deterioro de la situaci6n de la balanza de pagos en Amnrica Central. El costo de
 
las importaciones de petr6leo en 1981 representaron casi el 62 por ciento de las
 
divisas obtenidas por exportaciones de cafd (la principal fuente de divisas de
 
la regi6n) y, con un monto de $1 077 millones, superaron en un 40 por ciento el
 
deficit de la balanza de pagos estiwiado de $743 millones.
 

El Petr6leo y El Sector Industvial
 

Hasta la actual crisis econ6mica, la industria habia sido el factor mds dindmico
 
que contribula al crecimiento econ6mico de la regi6n. Desde el establecimiento
 
del Mercado Comdn Centroamericano en 1960 hasta 1980, el valor del comercio
 
intrarregional aunent6 desde $32.7 millones a $1 160 millones, del cual el 87 por
 
ciento consisti6 an productos manufacturados.
 

En el Cuadro 2 se muestra que durante este periodo el crecimiento del sector
 
industrial se ha convertido en un principal consumidor de energia, y que, en 1978,
 
la industria participaba del 24 por ciento de la energta total consumida en la
 
regi6n.
 

La industria ocupa, asimismo el segundo lugar como consumidor de petr6leo
 
importado. Segdn se indica en 
el Cuadro 3, la demanda industrial represent6 el
 
24.4 por ciento del total de las necesidades de petrdleo en 1978, y el 24.1 por

ciento en 1982. Si se considera el consumo en la industria de electricidad
 
generada por combustible (tdrmica), un total de casi 30 por ciento de todo 
el
 
consumo del petr6leo puede atribuirse a la industria.
 

Polttica y Tarifas de Energla
 

Los precios de la energia de petr6leo y eldctrica son fijados y regidos por el
 
gobierno de cada uno de los patses de Amdrica Central. En la Grdfica 1 se muestran
 
los precios relativos de la electricidad, del aceite combustible Nu. 6 (bunker C)
 
y del No. 2 (diesel) en cada pats.
 

Los precios de la electricidad vartan entre $0.05/kWh en El Salvador y Costa Rica
 
y $0.15/kWh en Guatemala. Si bien las inversiones en plantas generadoras
 
hidroeldctricas y geotrmicas han mermado la porcidn de fuerza eldctrica tdrmica
 
(El Salvador, Costa Rica y Panamd tienen menos 
del 5 por ciento de generaci6n
 
tdrmica, Honduras tiene el 10 por ciento y Guatemala el 40 por ciento), no se
 
espera que bajen las tarifas eldctricas o, al menos se mantendrdn iguales.
 

Los costos por combustdleo No. 6 son relativamente semejantes entre los diferentes
 
patses a un precio de cerca de $0.70/gal6n. El aceite diesel acusa un promedio
 
de $1.10/gal6n, aunque en El Savlador y, sobre todo en Costa Rica, los precios
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Cuadro 2
 

Consumo Final de Energia por Sectores
 
(En miles de toneladas equivalentes de petr6leo -- TEP)
 

1970 1978
 

Por Por
 
103 TEP ciento 
 103 P ciento 

Industria 
 1 546 19.8 2 624 24.0
 

Transporte 
 1 235 15.8 2 166 19.8
 

Residencial, comercial
 
y pdblico 
 4 865 62.2 5 866 53.8
 

Otros (principalmente
 
la agricultura) 172 
 2.2 263 2.4
 

Total 
 7 818 100.0 10 939 100.0
 



Cuadro 3 

Consumo de Petr6leo por Sectores 

103 

1970 

TEP 

Por 

ciento 103 

1978 

TEP 

Por 

ciento 

Empresas eldctricas 1 85 21.7 505 14.8 

Transporte 2 165 43.4 1 574 46.0 

Industria 1 218 24.4 822 24.1 

Residencial, comercial 
y pdblico 431 8.6 249 7.3 

Otros (principalmente 
la agricultura) 96 1.9 265 7.8 

Total 4 995 100.0 3 415 100.0 
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se mantienen mAs altos para alentar el consumo industrial de combust6leo No. 6.
 
En estos dos paises, la energta eldctrica es ligeramente mentos cara que la energia
 
generada por diesel bajo ciertas condiciones; sin embargo, las diferencias de
 
costo hasta ahora no han sido suficientes para justificar la conversidn d- diesel
 
a energia eldctrica para procesos de calentamiento.
 

Otros Proyectos de Conservacidn de Energia
 

A la fecha, los gobiernos nacionales no han emprendido programas importantes para
 
reducir el 
consumo de petrdleo mediante el ahorro, o sea a nivel de transporte o
 
bien a nivel industrial. Con anterioridad al inicio del proyecto de Eficiencia
 
Energdtica en la Industria Regional (PEEIR), se han dado tres campos de esfuerzo
 
en los programas de auditorla energdtica industrial. Entre 1980 y 1982, la
 
compafita petrolera ESSO realizd auditorias entre sus clientes en Panama y
 
Guatemala; sin embargo, estas auditortas se limitaron rigurosamente al consumo
 
de combustible y no llegaban a mucho detalle. En 1982, el 
Banco Mundial di6
 
financiamiento para aproximadamente 25 auditorias de energia en detalle en Panama.
 
Finalmente, algunas pocas industrias pertenecientes a compafitas multinacionales
 
visionarias han realizado sus propios programas de conservaci6n de energta con
 
respaldo de la casa matriz.
 

Actualmente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
 
(USAID) estA financiando un programa de auditorfas energdticas para 15 industrias
 
en Costa Rica, en el cual estd involucrado un grupo privado de consultores y el
 
Ministerio de Energta y Minas. En Panama, la empresa nacional de energia eldctrica
 
tiene un equipo de auditores para industrias grandes, y hay varios consultores
 
privados vendiendo auditortas. Asimismo, en algunos patses los proveedores de
 
equipo han empezado a ofrecer diagndsticos energdticos de equipo (por ejemplo,
 
sistemas de vapor, sistemas de iluminaci6n) como un incentivo para la venta de
 
su3 productos.
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA EN LA IDUSTRIA REGIONAL (PEEIR)
 

Meta, Prop6sito y Filosoffa
 

La meta del proyecto radica en reducir el deficit de la balanza de pagos de
 
Centroamdrica y Panama. La puesta en prActica de medios eficaces para disminuir
 
la dependencia de la regidn de los crecientes costos de la importaci6n de petrdleo
 
dejard disponibles para otras inversiones las divisas que actualmente se necesitan
 
para adquirir las importaciones de petr6leo. En la medida en que se logre un
 
consumo eficiente de la energia, se fortalecerd la posici6n competitiva de la
 
industria de America Central en los mercados de exportacidn.
 

El prop6sito del proyecto consiste en mejorar el consumo del petr6leo importado 
mediante la introduccidn de (1) auditorias de energia (2) medidas de conservacidn, 
y (3) el uso de maquinaria que utilice la energia en forma mAs eficiente. La 
eficiencia en el consumo de petrdleo sera mejorada no sdlo por medio de la reducci6n 
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del consumo directo del petr6leo y sus derivados, sino tambidn mediante el uso
 
mejorado de maquinaria eldctrica y de desechos de productos como fuentes opcionales
 
de energta.
 

La filosofta del proyecto descansa en que la industria privada de Centroamdrica,
 
dadas sus caractertsticas empresariales, es el campo mAs 16gico para inculcar las
 
ideas y la motivaci6n sobre la conservaci6n de energta. Por consiguiente, el
 
proyecto estd dirigido a la industria privada sin la participaci6n directa de los
 
gobiernos, pero con la cooperacidn y las contribuciones de organizaciones

industriales tales como 
las C~maras de Industria de los d'iferentes parses. Cabe
 
esperar que el sector privado tome la iniciativa en llevar a la prictica programas

de ahorro de energta, 
y que del sector privado surjan organizaciones de
 
consultoria, previamente entrenadas por el PEEIR, para satisfacer la demanda de
 
las auditortas creada por el proyecto.
 

Instituciones Ejecutoras
 

Las principales instituciones ejecutoras del PEEIR sn ICAITI, SIECA y FECAICA
 
(ver Cuadro 4 para la explicaci6n de las siglas).
 

Instituto Centroamericano de Investigacidn y Tecnologla Industrial (ICAITI)
 

El ICAITI es un 
organismo regional de car~cter no lucrativo, establecido en 1955
 
por los gobiernos de los cinco paises de Centroamdrica, bajo los auspicios de las
 
Naciones Unidas, 
a fin de asesorar y realizar investigaciones tecnol6gicas
 
tendientes al aprovechamiento de las materias primas y los 
recursos naturales de
 
la regi6n. El ICAITI mantiene su sede en la ciudad de Guatemala, en un predio e
 
instalaciones donados y mantenidos por el gobierno de Guatemala desde 1957.
 

El ICAITI cuenta con siete divisiones tdcnicas, y la mitad de sus 150 empleados
 
son profesionales y tdcnicos que cubren los campos de 
la qu~mica y la biologia,
 
la ingenierta quimica, industrial y mecinica, la economia y otros campos tdcnicos.
 
Las instalaciones del ICAITI comprenden varios laboratorios, plantas pilotos y
 
un centro actualizado de informaci6n y documentaci6n.
 

Las delegaciones del ICAITI en los otros 
paises de Centroamdrica cuentan con un
 
personal de 3 a 4 personas que estAn instaladas en oficinas de las Cdmara,. de
 
Industria.
 

La Secretarla Permanente del Tratado General de Integraci6n Econ~wica (SIECA)
 

La SIECA es el 6rgano de polttica de la integraci6n Centroamericano y realiza
 
investigaciones econdmicas en 
campos de comn interds a los cinco patses de la
 
regi6n. La SIECA cuenta co, un personal de 150 personas y tiene 
su sede en la
 
ciudad de Guatemala.
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Cuadro 4
 

Lista de Instituciones Participantes
 

ROCAP Oficina Regional de USAID para Centroamdrica y Panamd 

ICAITI Instituto Centroamericano de Investigacidn y Tecnologia Industrial 

GTRI Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas de Georgia 

SIECA Secretaria Permanente del Tratado de Integracidn Econ6mica de 
Centroamdrica 

FECAICA Federaci6n de las Cdmaras de Industria de Centroamdrica 

INCAE Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas 

CIG C1mara de Industria de Guatemala 

ASI Asociaci6n Salvadorefia de Industriales 

ANDI Asociaci6n Nacional de Industriales (Honduras) 

CICR Cfmaa de Industrias de Costa Rica 

SIP Sindicato de Industriales de Panamd 
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El Departamento de Integraci6n Ftsica de SIECA es 
la dependencia mns involuccrada
 
en el PEEIR. Este departamento estd 
a cargo del sector de energia y de la
 
coordinaci6n de 
proyectos que promueven el desarrollo de la infraestructura de
 
ese sector; se ocupa tambidn de recabar la informaci6n b~sica para preparar

balances energdticos consolidados y predicciones en torno a la oferta y la demanda
 
que permitan a los gobiernos adoptar 
las medidas politicas necesarias para el
 
desarrollo del sector.
 

Federaci6n de las Cdmaras de Industria d. Centroamdrica (FECAICA)
 

FECAICA es la organizaci6n que ampara las diversas cfmaras nacionales de industria
 
y las asociaciones industriales 
a nivel nacional, y comprende las asociaciones
 
nacionales participantes que se enumeran en el Cuadro 4.
 

Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas de Georgia (GTRI)
 

El Laboratorio de Aplicaciones Tecnol6gicas del GTRI se especializa en tecnologia

aplicada, transferencia de tecnologta, y entrenamiento, tanto en los Estados
 
Unidos como en el mundo entero.
 

El GTPI cuenta con una amplia experiencia en America Central en virtud del proyecto

de Transferencia de Tecnologta y en 
toda la America Latina con varios proyectos

de bombas manuales 
y de regadio. Un proyecto de conservacidn de energia muy

semejante al PEEIR lo viene realizando el GTRI en Georgia desde los ltimos cinco
 
affos.
 

Instituto Centroamericano de Administracifn de Empresas (INCAE)
 

El 
INCAE estA afiliado a la Universidad de Harvard, y tiene campus en San Josd,

Costa Rica, y Managua, Nicaragua, y representantes en todos los parses de
 
Centroamdrica y Panama. AdemAs de sus 
programas de Maestria en Administraci6n
 
de Empresas, el INCAE lleva 
a cabo seminarios sobre administracidn de empresas

de uno o varios dtas 
en toda la regi6n. El papel que desempefia el INCAE en el
 
presente proyecto radica en elaborar casos para estudio de conservacidn de energta
 
con el 
fin de divulgar los dxitos del PEEIR, y emplearlos en sus seminarios.
 
Ademds, el INCAE puede utilizar la informaci6n del proyecto para dar una
 
perspectiva de conservaci6n de energta en seminarios.
sus 


Financiamiento del Proyecto
 

Un presupuesto total de $7.6 millones ha sido presentado para este proyecto por

parte de las diversas instituciones participantes. ROCAP ha aportado $6 millones
 
como donacidn. Las diversas asociaciones industriales contribuyen $900 000 como
 
apoyo promocional y de personal, el ICAITI aporta $440 000 como fondos indirectos
 
y SIECA aporta $260 000 para datos e informaci6n sobre financiamiento y aspectos
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de polttica. En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la distribuci6n del
 
financiamiento.
 

Organizacidu del Proyecto
 

La organizaci6n externa del proyecto se muestra en la Grdfica 2. El ICAITI, en
 
calidad de contratista primario, maneja el proyecto con apoyo en andlisis de
 
politica y financiamiento por parte de SIECA, el segundo contratista, y de la
 
consultorta tdcnica y administrativa del subcontratista, Georgia Tech. El PEEIR
 
desempefia sus labores en los diferentes patses por medio de los delegados del
 
ICAITI quienes estAn en contacto directo con el Comitd Nacional de Energta y con
 
las industrias. El Comitd Nacional es un cuerpo asesor que ha sido integrado por
 
el PEEIR para: (1) mejorar los contactos con la industria, y (2) solicitar y
 
permitir los aportes a la operaci6n del proyecto dentro de cada pats.
 

Los miembros de los comitds nacionales han sido seleccionados en representaci6n
 
de las siguientes organizaciones: la Cdmara de Industria, las propias industrias,
 
la empresa nacional de electricidad, una compafita petrclera, el Banco Central, y
 
el Ministerio de Energta.
 

La organizaci6n interna del proyecto se presenta en la Grlfica 3. El Gerente del
 
proyecto tiene dos subgerentes que dirigen los dos componentes del proyecto: el
 
componente de industria (tdcnico) y el componente de promoci6n. El Gerente de
 
Promoci6n cuenta con un asistente general de promoci6n y un asistente tdcnico que
 
ayudan a la presentaci6n del material para divulgacidn. El subgerente de industria
 
dispone de un personal de siete ingenieros de auditortas, y un jefe de entrenamiento
 
a medio tiempo. Un jefe de banco de datos (a me.-io tiempo) y su asistente de
 
programaci6n dependen directamente del gerente del proyecto. El jefe de
 
entrenamiento y el jefe de banco de datos emplean medio tiempo como ingenieros
 
auditores.
 

GTRI proporciona durante los dos primeros afios del proyecto a un equipo residente
 
que consiste en un Jefe de Misi6n y un Entrenador Tdcnico Asistente.
 

Duracidn del Proyecto
 

El proyecto tiene una duracidn prevista de cinco afios a partir de su fecha de
 
inicio en agosto de 1982. En el Cuadro 6 se indican los eventos principales que
 
se han realizado en virtud del proyecto.
 

Actividades del Proyecto
 

Las actividades del PEEIR estdn organizadas en cinco componentes
 
interrelacionados, a saber: el programa industrial, el entrenamiento, la
 
promocidn, el banco de datos, y la politica pdblica y de financiamiento. Los
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ORIZAC;O EXTERJA DEL 
PRO *CTO 

DELEGADO COMITE 
DEL NACIONAL
 

ICAITI DE ENERGIA
 

INDSTIAS_ 

Grafica 2 

Organizacion externa del proyecto
 



dro 5
 

Resumen de Financiamiento del Proyecto
 
(En miles de $ U.S.) 

Componente del proyecto 

I. Programas industriales 

ROCAP 

1,789 

ICAITI 

.... 

SIECA 

Industrias y 
sector privado 
organizaciones 

300 

Total 

2,089 

II. Entrenamiento 279 100 379 

III. Promoci6n 1,014 500 1,514 

IV. Base de datos y su andlisis 182 -- -- 182 

V. Aspectos de politica y 
financiamiento 526 -- 260 786 

VI. Administraci6n 1,027 .-- 1,027 

VII. Evaluaci6n 60 -- 60 

0I. Indirectos 74 440 -- 514 

IX. Imprevistos 869 -- - 869 

6,000 440 260 900 7,600 



ORGANIZACION INTERNA DEL PROYECTO
 

GTRI PRoYECTo 
SUBGERENTE DEL 

SUBGERENTE DEL! SUBGERENTE DEL 
COMPONEN TE COMPONENTE 
INDUSTRIAL PROMOCIONAL 

JEFE DE JEFE DEL BANCO 
___________T DE DATOS112 

INGENIEROS: AS/STEN TE I 1IASISTENTE 2AUDITORES DE PROMOCION DE PROMOC1ON 
(7) _-__ _______ 

PROGRAMADOR. 
Grafica 3 

Organizacio'n interna del proyecto 



Cuadro 6
 

Cronograma del Proyecto
 

Agosto 1982 Firma del contrato entre ROCAP y el ICAITI para dar inicio
 
al proyecto
 

Abril-mayo 1983 Contratacidn por el ICAITI del personal del proyecto
 

Mayo 1983 Firma del contrato de consultorta tdcnica con el Instituto
 
de Investigaciones de Georgia Tech
 

Junio 1983 Inicio de las operaciones del proyecto. Entrenamiento
 
docente a los ingenieros del proyecto y al personal
 
relacionado con el mismo. Despegue del proyecto en
 
Guatemala
 

Diciembre 1983 Despegue del proyecto en Honduras
 

Febrero 1984 Despegue del proyecto en Costa Rica
 

Mayo 1984 Despegue del proyecto en Panamd
 

Mayo 1984 Despegue del proyecto en El Salvador
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primeros cuatro son de la competencia del ICAITI mientras que la polttica pablica
 
y de financiamiento incumbe a la STECA.
 

Programa Industrial
 

El programa industrial es el meollo del proyecto debido a sus efectos tdcnicos
 
directos y de motivaci6n en la industria. El programa consiste en Io siguiente:
 

* 	Auditorfas de energfa, Nivel I: (ver Cuadro 7). Tambidn se laman
 
1'visitas a plantas." Estas auditortas de inspeccidn tienen tres
 
prop6sitos: (1) identificar oportunidades de conservaci6n de energta
 
de fdcil aplicacidn y poca i.versi6n; (2) evaluar la planta como un
 
po.ible sujeto de una auditorla de Nivel 11 o un proyecto de
 
demostracidn; (3) promover -ideas y actitudes de conservacidn de
 
energta dentro de la planta. El tiempo que se emplea es
 
corrientemente de J dta en 
la planta, y 2 a 3 dtas en la redaccidn
 
del informe. En este informe las recomendaciones de conservaci6n
 
de energia, se presentan en 3 secciones: (1) oportunidades de
 
conservaci6n de energta (OCE) que sean inmediatamente disponibles;
 
(2) posibles oportunidades de conservaci6n, tales como las que han
 
de evaluarse en el curso de las auditortas de Nivel II; y (3)
 
recomendaciones generales, tales 
como prdcticas de mantenimiento.
 
En las planta.s en que el PEEIR considere necesarias o deseables las
 
auditortas de Nivel II, adjunto al informe de la auditorta de Nivel
 
I se presenta una propuesta para efectuar una auditorla de Nivel IlI.
 
No hay cobros por las auditords de Nivel I, y este servicio estU a
 
disposici6n de cualquier planta, sea cual fuere el tamafio.
 

* 	Auditorfas de energia, Nivel II: 
 (ver Cuadro 7). Esta auditorta
 
entraia una evaluacidn en detalle de la planta desde el punto de
 
vista del consumo de energta, con dos importantes resultados: (1)
 
un perfil de energta de la planta que describe la asignacidn y consumo
 
de las diferentes formas de energia en varias Areas, procesos o
 
mdquinas de la planta; y (2) una lista de las opottunidades de
 
conservaci6n de energia (OCE) en detalle, la cual incluye una
 
recomendaci6n especifica, una justificacidn, una estimacida de
 
costo, un cAlculo del ahorro y una estimaci6n del pertodo de
 
recuperacidn de inversidn, 
El tiempo previsto para estas auditortas 
es de 6-7 semanas de trabajo de ingenierta, incluyendo un mtnimo de 
una semana en la planta con equipo e instrumentos de medicidn. El 
costo de la auditorta es I por ciento de los costos anuales de enetgta 
de la planta, con un costo mtnimo de $500 y un mdximo de $2 50U, y 
el 	servicio estA a disposici6n de cualquier empresa.
 

* Demostraciones en planta: Los proyectos de demostraci6n, que son
 
concebidos e instalados en plantas seleccionadas por el PEEIR estdn
 
previstos para incluir equipo de planta pequefio como, por ejemplo,
 
trampas de vapor, aislamiento, iluminacidn, etc., y tambidn equi.
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C dro 7
 

Comparacidn de las Actividades de Auditoria
 

Actividad 	 Nivel I 


Objetivo a 	Promover la conserva:idn de 

energia 


* Vender auditorta de Fivel II
 

Requisitos e Aprobacidn del Comitd Nacional 


* 	Carta de consentimiento 


Tipo de e Visita de inspeccidn, sin 

estudio mediciones 


* Identificacidn de 	las OCE 


Dacidn 	 * Visita a planta: 1/2 dta 


e Informe: 2 dias
 

Contacto e Entrega del informe 

despuds
 
de la * Contacto de seguimiento 

auditorta 4-6 meses 


Contenido o Introduccidn 

del informe
 

e Breve descripcidn de la planta 


e 	Datos de consumo de energta
 

* 	OCE inmediatas
 

* 	OCE potenciales
 

* 	OCE de recomendaciones
 
generales 


Nivel I
 

* 	Ayudar a establecer un programa
 
completo de conservacidn de
 
energta
 

* Aprobacidn del Comitd Nacional
 

e Firma de carta contrato
 

a Visita a planta, mediciones
 
detalladas
 

e Andlisis de flujo de procesos
 

* 	Identificaci6n y cuantificaci6n
 
de las OCE
 

* Visita a planta: 	 1-2 semanas/
ingeniero
 

* 	Informe: - semanas/ingeniero 

* 	Presentaci6n del informe
 

e 	Reunidn con el "omitd de Energia
 
de la Planta
 

a 	 Evaluacidn de seguimiento cada 4
6 meses 

* 	Resumen ejecutivo
 

* 	Plan de ejecuci6n de las
 
auditortas
 

e Perfil de 5!nergia 	de la planta
 

* Descripcin de 	las OCE
 

* Recomendaciones 	generales
 

* 	Apdndices
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de planta grande como equipo de recuperaci6n de calor, controles de
 
motor, controles de caldera, etc. El prop6sito de las demostraciones
 
de campo es mdltiple, a saber: (1) introducir disefios y aplicaciones
 
de nuevo equipo en la regi6n; (2) demostrar la aplicabilidad y la
 
viabilidad econ6mica de este equipo; y (3) obtener experiencia con
 
respecto a la puesta en pr~ctica de las OCE. Las demostraciones
 
servirdn de base para informes sobre estudio de casos, seminarios
 
en las plantas, y visitas a las plantas por parte de otros ingenieros.
 

" 	Seminarios: Una serie de exposiciones de uno a dos dias a gerentes
 
de empresas y personal de ingenierta estdn previstos durante la
 
duraci6n del proyecto. En los seminarios se informa a los
 
concurrentes sobre las oportunidades inmediatas de ahorrar energta,
 
se demuestran las aplicaciones prdcticas para hacer cambios y
 
efectuar mediciones, y se proporciona una base general para

determinar y evaluar las OCE a nivel de planta. Ademds de personal
 
de las industrias, los participantes en los seminarios comprenden
 
profesores universitarios y estudiantes, vendedores de equipo y
 
consultores privados, lo cual hace que los seminarios sean tin
 
instrumento eficaz para la diseminaci6n de la tecnologta.
 

" 	 Exhibiciones: Comprenden exhibiciones de tecnologia de conservaci6n 
de energia, libros y publicaciones, materiales audiovisuales, equipo 
de medici6n, y otros materiales, con el fin de hacer conciencia sobre 
la necesidad de ahorrar energta y presentar los medios de 
conseguirlo. Las exhibiciones se presentan, por lo general,
 
juntamente con los seminarios, conferencias u otras reuniones en que
 
los participantes puedan tenet irterds.
 

Entrenamiento
 

El componente de entrenamiento comprende varios campos principales con miras a
 
asegurar una eficaz transferencia de tecnologia y de conocimiento a largo plazo.
 
El entrenamiento abarca lo siguiente:
 

" 	Entrenamiento b~sico adecuado sobre auditorias al personal de
 
ingenierta del PEEIR para proporcionar la capacitaci6n del componente
 
tdcnico del proyecto. Este entrenamiento lo impartid el GTRI.
 

• 	Entrenamiento adicional a los ingenieros del PEEIR, tambidn impartido
 
por el GTRI, consistente en seminarios sobre temas especiales, o
 
breves sesiones tdcnicas sobre temas especificos.
 

" 	Entrenamiento general al personal del ICAITI, especialmente a los
 
delegados del Instituto, sobre temas tdcnicos relacionados con la
 
conservazidn de energia.
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" 	Participaci6n de ingenieros del PEEIR en conferencias y exposiciones 
sobre energia en el exterior, con el objeto de ampliar su campo de 
experiencia y mantenerlos al tanto de los desarrollos de la nueva 
tecnologia. 

* 	Entrenamiento impartido por los ingenieros del PEEIR entre el sector
 
privado, incluyendo personal de plantas industriales, proveedores
 
de equipc y consultores privados. Esto se lleva a cabo por medio
 
de los seminarios descritos anteriormente, y cursos sobre los
 
fundamentos de auditcrias energ~ticas que estdn en preparaci6n.
 

" 	Entrenamiento prfctico en plantas de ingenieros del PEEIR por medio
 
de la realizacidn de auditorias bajo la supervisi6ii de los
 

- consultores; tambidn cabe la posibilidad de que ingenieros de los 
sectores pdblico y privado acompafen a los auditores del PEEIR en 
el entrenamiento en planta. 

Promocifn y Extensifn de Campo
 

Este importante componente del proyecto estd disefiado para remediar la falta de
 
conciencia de las necesidades y posibilidades de conservaci6n de energta para:
 
(1) estimular la demanda de servicios del proyecto, y (2) promover el interds
 
industrial en emprender sus propios programas. Este componente comprende
 
publicaciones mensuales y trimestrales, presentaciones en seminarios,
 
exhibiciones, visitas a lugares de demostraci6n, y a la larga incluird un servicio
 
de consultas e informacidn energdtica.
 

Banco de Datos y Andlisis
 

El proyecto est. elaborando un banco de datos consistente en informacidn generada
 
por el proyecto y tambidn informaci6n proveniente de otras fuentes, con el fin
 
de sentar las bases para tomar las decisiones tdcnicas apropiadas. La informacidn
 
derivada del proyecto comprende el seguimiento del consumo de energta y la
 
ejecucin de programas de energta en industrias auditadas, las listas, los precios
 
y los proveedores de equipo de conservaci6n de energta, y una biblioteca de
 
articulos tdcnicos y publicaciones sobre conservacidn de energia. Otras fuentes
 
de informaci6n son la SIECA y los bancos de datos del exterior a travds de los
 
cuales se puede buscar la informacidn deseada. El Banco de Datos consistird en
 
informaci6n automatizada y materials de referencia (hard copy).
 

Componente de Politica y Financiamiento de Energla
 

En abono de este componente, SIECA ha emprendido estudios en los sectores pablicos 
y privados con el objeto de mejorar la estrucura politica que alentar a las 
industrias a mejorar la productividad energdtica. Un esfuerzo relacionado serd 
mejor los servicios de apoyo, especialmente por medio dE la movilizaci6n de 
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financiamiento para inversiones de energia, 
tanto en el nivel del donador como a
 
travs del sistema bancario comercial.
 

Industrias-Objetivo
 

Una parte sustantiva del diseflo inicial del proyecto se dedic6 a establecer los
 
criterios de selecci6n de las industrias que podrfan ser el grupo-objetivo del
 
proyecto. Se previ6, j embargo, que el procedimiento de seleccidn de industrias 
seguirta evolucionando, a medida se dispusiera de mAs datos y retroalimentaci6n
 
por parte del sector industrial, y asi ha sucedido.
 

En el Documento del Proyecto se formularou recomendaciones en base a 9 000
 
industrias en toda Centroamdrica y Panama, que tuvieran 5 o mds empleados. Con
 
el fin de seleccionar un grupo adecuado de industrias-objetivo, se aplicaron los
 
criterios siguientes: (1) las industrias que consumian mis energia; (2) las
 
industrias que deparan las mejores oportunidades de repetici6n en tdrminos de
 
ndmero de plantas similares y la disponibilidad de tecnologias de relativamente
 
bajo costo, y (3) industrias a las que el ICAITI puede prestar servicios fAcilmente.
 
El resultado fue un grupo-objetivo de aproximadamente 3 000 industrias indefinidas
 
en procesamiento de alimentos, bebidas, textiles e industrias quimicas. 
 Estas
 
eran pequeffas (mis de 4 empleados), medianas y medianas-grandes, bajo el supuesto
 
de que las industrias grandes podrian quedar excluidas debido a que corrientemente
 
disponen de capacidad interna o pueden obtener asistencia en materia de eficiencia
 
energdtica.
 

A medida que el proyecto iba funcionando, varias cosas se hicieron patentes que

afectaban sustantivamente la idea original del grupo-objetivo. Primero, !as
 
estimaciones 
 indicaron que mds de la mitad de la energia industrial en
 
Centroamdrica y Panamd es consumida por menos de 400 industrias. Segundo, la
 
mayorka de las compafitas grandes no tentan programas de conservacidn de energia
 
ni tampoco capacidad interna para organizarlos. Tercero, las empresas grandes
 
representan fuertes intereses en las asociaciones industriales nacionales, y
 
tenlan mucho interds en los servicios del prcyecto. Cuarto, las estimaciones
 
indican que el ndmero total de industrias en la regi6n que consumen mds de $25
 
000 por afio en energia no pasan de 3 000. Por consiguiente, el grupo-objetivo
 
comprende ahora todas esas 3 000 industrias, incluso las industrias grandes de
 
la regi6n. El grupo-objetivo de las audicortas de energia son las 400 industrias
 
que consumen el 
50 por ciento de la energia en la regi6n, aunque se efectdan
 
auditortas en algunas industrias que obviamente no estAn en 
ese grupo.
 

Fuentes de Financiamiento para Inversiones en Conservacifn de Energla
 

Si bien ya han sido identificadas las fuentes primarias de financiamiento para
 
conservacifn de energia, el PEEIR no ha adelantado en sus contactos 
con estas
 
fuentes, las cuales todas son instituciones bancarias, ya sea privadas, nacionales
 
e internacionales. La banca privada industrial-agricola-comercial es la fuente
 
principal para las industrias que buscan prdstamos, pero en muchos palses la
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escasez de divisas para adquirir en el exterior el equipo necesario hace que estas
 
fuentes sean inoperanLes. Los bancos centrales (nacionales) en los diferentes
 
patses podrtan ser fuentes de divisas, pero se da prioridad a la importaci6n de
 
materias primas y materiales bfsicos. Por lo tanto, lo mds probable es que las
 
industrias que busquen financiamiento tendrdn que recurrir a instituciones
 
internacionales como el Banco Centroamericano de Integracidn Econdmica, en America
 
Central, y, fuera de ella, organizaciones como el Banco Mundial de Reconstrucci6n
 
y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.
 

SITUACION DEL PROYECTO
 

Actividades del Proyecto Ya Logradas
 

En el Cuadro 8 se presenta un resumen de las actividades del proyecto que se 
terminaron en los primeros 28 meses de trabajo. Ya que el inicio real del proyecto 
se dio casi 10 meses despuds de la firma del contrato, estas actividades se 
realizaron en 18 meses de trabajo del proyecto. En seguida se dan los detalles 
de 	las actividades realizadas.
 

" 	Entrenamiento de auditores de energia: diez ingenieros del PEEIR
 
siguieron un programa de entrenamiento que comprendi6 2j semanas de
 
instruccidn acaddmica fundamental, una semana de cursos acaddmicos
 
sobre temas especiales y un minimo de 6 meses de entrenamiento
 
prdctico en planta mientras realizaban las auditortas.
 

" 	Se imparti6 entrenamientu parciat en ingenierta a 11 personas que
 
habtan recibido parte de los cursos acaddmicos y entrenamiento
 
prActico en planta. Este grupo incluye a los delegados del ICAITI
 
en los parses y sus asistentes,
 

" 	 Se llevaron a cabo auditortas de energta de Nivel I en 95 industrias, 
con un minimo de 15 auditortas en cada pats. 

" 	 Se han terminado o estln en vias de realizaci6n auditortas de energia 
en 21 plantas industriales. 

" 	Se realizaron los siguientes seminarios de un dta de duracidn:
 

1. 	C6mo mejorar la eficiencia de una caldera de vapor
 

2. 	El uso eficiente de la energia eldctrica en la industria
 

3. El plan de conservaci6n de energta en su industria: un instrumento
 
gerencial para reducir costos.
 

Veintinueve de estos seminarios se realizaron, con un minimo de 5
 
por pats (4 en Panamd) con un total de 1 132 asistentes.
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Cuadro 8
 

Actividades del Proyecto ya Logradas
 

Entrenamiento de auditores de energia 10
 

Entrenamiento parcial en energta 11
 

Auditorias de energia de Nivel 1 95
 

Auditortas de energta de Nivel II 21
 

Seminarios preparados 3
 

Seminarios presentados 29
 

Asistencia a seminarios 1,132
 

Conferencias promocionales 8
 

Asistencia a conferencias promocionales 750
 

Visitas promocionales 180
 

Exposiciones de equipo 29
 

Energigramas mensuales 10
 

Boletines trimestrales 5
 

Folletos 
 2
 

Videocintas 
 2
 

Lista de envtos 2,200
 

Biblioteca del proyecto (ejemplares) 200
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" 	 Se presentaron siete conferencias promocionales para el despegue del 
proyecto en varios patses. A estas conferencias asistieron 750 
personas en representacion de 480 industrias. 

" 	 Se llevaron a cabo visitas promocionales a 180 compaiaas para 
establecer contactos industriales, divulgar informaci6n sobre 
conservacidn de energia, y vender los servicios del proyecto. 

" 	Como complemento de las conferencias promocionales, seminarios y
 
otras reuniones, se han presentado, en 39 ocasiones, en forma de
 
exhibici6n, equipo de medici6n, instrumentos de energta, libros y
 
material impreso sobre conservaci6n de energia, sistemas eficientes
 
de iluminaci6n y mediciones de factor de potencia.
 

" 	St han publicado 10 energigramas, o sea breves indicaciones sobre
 
ahorro de energia con cuadros y grdficas para simplificar las
 
estimaciones de ahorros. Se encuentran en preparacifn
 
aproximadamente otros 30 energigramas.
 

" 	Se han publicado y se estgn distribuyendo tres panfletos:
 

1. 	Ahorros de energta en 1982: Tabacalera Nacional, S.A.
 

2. Por qud ahorrar energta?
 

3. La importancia de los programas de mantenimiento industrial en
 
funci6n del ahorro de energia.
 

" 	Se preparon y divulgaron dos videocintas, a saber:
 

1. 	Medici6n de la eficiencia de las calderas
 
2. 	Ahorro de energta en sistemas de iluminacidn fluorescentes.
 

* 	La lista de envtos del PEEIR tiene actualmente 2 200 personas y se
 
amplia constantemente.
 

" 	 La biblioteca del PEEIR tiene aproximadamente 200 libros y otras 
publicaciones, y tambidn suscripciones de revistas. El ndmero se 
aumenta continuamente. Adem~s, cuenta con una biblioteca de libros 
especializados sobre conservaci6n de energta en cada una de las 
c~maras de industria.
 

Otras Actividades por Realizarse
 

Durante un poco mds de dos affos y medio que adn quedan para el PEEIK, el proyecto
 
seguird realizando todas las actividades mencionadas en la secci6n anterior. Se
 
realizard, sin embargo, un cambio del campo promocional a un campo mas tdcnico,
 
especialmente en auditortas de Nivel II y demostraciones en planta para
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proporcionar argumentos tdcnicos convincentes en abono de las inversiones en
 
conservaci6n de energia. Ademds, existen adn 4 nuevos campos del proyecto que
 
serdn emprendidos en 1985, a saber: demostraciones, entrenamiento del sector
 
privado, banco de datos y el servicio de consultas.
 

Demostraciones
 

Las demostraciones en plantas comprenderdn aproximadamente de 10 a 12
 
demostraciones sustantivas como, por ejemplo, recuperaci6n de calor, sistemas
 
controladores de motores, controles de demanda, conversi6n de combustibles
 
liquidos a s6lidos, etc. Ademds, un ndmero adn indeterminado de demostraciones
 
menores esta previsto para demostrar los ahorros y los efectos en las plantas,
 
como por ejemplo, iluminaci6n eficiente, mantenimiento de trampas de vapor, clases
 
de aislamiento, etc. Estas demostraciones serdn distribuidas en toda la regidn;
 
algunas de las demostraciones menores serAn repetidas en diferentes paises cuando
 
sea apropiado. Las demostraciones servirdn de base para articulos de casos de
 
estudio y tambidn visitas a plantas y seminarios prActicos.
 

Entrenamiento en El Sector Privado
 

Se prevd la capacitacidn de personal en el sector privado en dos campos distintos.
 
Un objetivo del PEEIR es dar entrenamiento a los ingenieros y los tdcnicos de las
 
plantas. Otro campo importante es el entrenamiento de consultores privados,
 
proveedores de equipo, y personas de gobiernos e instituciones. El entrenamiento
 
del personal de planta serd mds especifico en cuanto a tecnologia, mientras que
 
el entrenamiento de personal de otros sectores se ftinamentard, sobre todo, 
en
 
la metodologta de auditorias. Hasta ahora ambos se:tores han sido incluidos en
 
los seminarios del PEEIR, y se prevd que se prosrguird esta polttica. AdemAs,
 
se desarrollard un enfoque de entrenamiento mis formal para el sector privado y
 
una serie de seminarios sobre diferentes temas papa perfeccionar la capacitaci6n
 
en auditorias de energia, o un curso de una a dos semanas en 
base a auditorkas
 
de energia o una combinaci6n de ambos.
 

Banco de Datos
 

Si bien el trabajo para bancos de datos ya se ha iniciado con la recoleccidn de
 
datos de plantas industriales y la adquisici6n de publicaciones tdcnicas, la
 
principal tarea pr6xima del proyecto es la automatizacidn de los datos para que
 
sirvan al proyecto y a la industria regional. Esto incluird datos de consumo de
 
energia en las plantas y datos tdcnicos, el estado del proyecto respeto a una
 
planta, listas de envo, archivos de literatura tdcnica y de productos. A la
 
larga, el banco de datos contendrd tambidn informacidn nacional y regional sobre
 
energia proveniente de SIECA, en informaci6n industrial de las asociaciones
 
industriales nacionales.
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Servicio de Consultas
 

Con respaldo de la informacidn del banco de datos, se elaborard un servicio de
 
consultas para proveer a la industria informaci6n en respuesta a preguntas
 
especificas, y para seguir la ampliaci6n de la base de informaci6n del ICAITI y
 
el PEEIR. Cabe esperar que la solicitud de informaci6n serA sobre aplicaciones
 
de equipo, lo cual hard que el servicio de consultas sea un importante instrumento
 
en promover la puesta en prdctica de los hallazgos de las auditortas de energta.
 

Logros Notables del PEEIR
 

Algunos de los logros mds notables durante los primeros 18 meses de funcionamiento
 
estdn a la luz del enfoque del proyecto, en los campos de promoci6n, y comprenden
 
los siguentes:
 

" 	Dos videocintas, una sobre la medicidn de la eficiencia de calderas
 
(22 minutos), y una sobre el ahorro de energta en los sistemas de
 
iluminaci6n fluorescente (14 minutos). La segunda videocinta se ha
 
exhibido en varias reuniones sobre energta, muchas plantas
 
industriales y en la televisi6n nacional.
 

" 	Dos seminarios de un dia de duraci6n con sesiones prActicas en la
 
tarde, uno de ellos sobre el mejoramiento de la eficiencia de las
 
calderas y el otro sobre conservaci6n de energia eldctrica, y un
 
seminario por la tarde sobre administraci6n de energia. Los dos
 
primeros seminarios se repitieron, en promedio, dos veces en cada
 
pats, con una concurrencia total de 1 132 personas en los tres
 
seminarios. Los seminarios merecieron una alta evaluaci6n por parte
 
de los participantes y se ha encontrado que son un excelente medio
 
para promover los servicios del PEEIR entre el sector industrial.
 
Se ha generado un grupo amplio de personas interesadas que asegura
 
buena asistencia y participaci6n en los pr6ximos seminarios.
 

" 	Una lista de envios de mds de 2 200 personas ya ha sido establecida,
 
lo cual lleva al proyecto al alcance de su objetivo no s6lo de 3 000
 
industrias objetivo, sino tambidn 3 000 industrias importantes de
 
la regi6n.
 

" 	Se ha publicado y distribuido una serie de publicaciones de calidad
 
que comprende manuales de seminarios, consejos mensuales sobre
 
energia, boletines trimestrales del proyecto, y varios articulos en
 
folletos. Este material, en gran parte traducido y adaptado de las
 
publicaciones del GTRI, ha suscitado una publicidad favorable y un
 
amplio interds en el PEEIR.
 

" 	El proyecto ha tenido un inicio y un alcance excelentes. Durante
 
los primeros 18 meses de vigencia del proyecto se alcanz6 un tercio
 
de la meta fijada para auditorias de energia. Adem4s, el proyecto
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ha demostrado su capacidad de operar eficazmente en los cinco paises,
 
al enviar equipos tdcnicos a toda la regidn para proveer
 
adecuadamente los servicios del proyecto entre los diferentes patses.
 

PROBLEKAS Y LECCIONES
 

Durante sus 28 meses de existencia y 18 meses de operaci6n, el PEEIR ha afrontado
 
varios problemas, ha sobrevivido varias crisis, y ha logrado llevar a la pr~ctica
 
varias lecziones aprendidas a lo largo de su marcha a fin de convertirlo en un
 
proyecto mejor y mds eficaz. No todos 
los problemas conducen necesariamente a
 
lecciones y no 
todas las lecciones se derivan de problemas. Por consiguiente,
 
esta parte se ha dividido en dos subpartes sobre problemas y lecciones, y una
 
seccidn sobre lecciones adicionales.
 

Problemas y Lecciones de Tipo Interno
 

Si bien el PEEIR ha tenido sus problemas de administracidn y organizacidn a lo
 
largo de su marcha, no hay muchas lecciones que aprender de estos problemas que
 
pudieran ser aplicables a otros proyectos. Dos problemas de interds, a saber:
 
el arranque del proyecto y los 
cambios de direcci6n del proyecto, se consideran
 
en la seccidn siguiente.
 

Inicio del Proyecto
 

Debido a la ma2 itud y al alcance del proyecto PEEIR el arranque fue un tanto
 
lento. Se ocL6 un largo pertodo de tiempo en reclutar el personal para el
 
proyecto y conseguir los servicios de consultorta tdcnica. Ademds, el Documento
 
del Proyecto era excesivamente optimista respecto a la habilidad de iniciar un
 
proyecto de tal magnitud en seis patses al mismo 
tiempo. En vez de empezar

rdpidamente un programa de auditortas de energta y demostraciones, hubo necesidad
 
de emplear mds tiempo en entrenar a los ingenieros del PEEIR en la metodologta

de auditortas de energta y de ingenierta bAsica. 
 Por consiguiente, aunque se
 
perdid el potencial de r9pido impacto de las auditorias y las demostraciones, se
 
reemplaz6 con un programa promocional que ha sido justipreciado como bastante
 
exitoso.
 

Cambios en La Orientacidn del Proyecto
 

En forma semejante a los problemas de arranque, es 
interesante analizar varios
 
cambios en la direcci6n del proyecto durante los meses
18 de operaci6n. Con
 
propdsitos de discusidn, la operacidn del proy cto puede dividirse en 
las tres
 
etapas qua se describen enseguida.
 

La Etapa I representa el primer plan de trabajo dentro de dos me.'es del inicio
 
operativo del proyecto. En la Etapa I, ya 
se habtan propuesto cambios en el
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Documento del Proyecto, a saber, que se eliminaran las auditortas de Nivel I y
 
que el PEEIR se concentrara en las auditorias de Nivel II. Todas las partes
 
estuvieron de acuerdo en esto, debido principalmente al temor de que la industria
 
centroamericana no responderia a auditorias de inspeccidn visual, sino que
 
requerirta andlisis tdcnicos bien preparados (auditortas de Nivel II), a fin de
 
respetar y poner en prdctica las recomendaciones de ahorro de energia. Por
 
consiguiente, se esperaba que ast serd aceptado un mayor porcentaje de las
 
recomendaciones tdcnicas. Se acord6, asimismo, que los costos de auditorias 
serfan cobrados al 10 por ciento de los ahorros calculados en el informe de 
auditoria. 

La Etapa II vino despuds de seis meses de la Etapa I, periodo durante el cual se
 
efectu6 un ndmero escaso de auditortas de Nivel II, y el PEEIR no tuvo impacto.
 
Fue durante la Etapa II cuando se reforz6 el cardcter promocional del proyecto, y
 
se expuso la teorta "pirdmide." El concepto "pirdmide" recomendaba un gran ndmero
 
bdsico de visitas promocionales a las plantas con el fin de promover el proyecto
 
y sus servicios, un menor ndmero de auditortas de Nivel I, y adn un menor ndmero
 
de auditorias de Nivel II, y un escaso nmero de demostraciones en planta. Ast, 
pues, una planta en la que se efectuarta una demostraci6n deberfa haberpasado nor 
todos los pasos anteriores, a saber: visita promocional, auditoria de Nivel £ y 
auditorta de Nivel II. Se lleg6 a la conclusi6n, asimismo, de que fundamentar 
el costo de una auditorta de Nivel II en el porcentaje de los ahorros calculados 
causarta problemas innecesarios al tratara de cobrar el monto. Se establecieron 
nueve categortas de costos por auditorias que variaban entre $1,500 y $5,500, con 
base en las gamas de costos anuales por energta, lo que arroj6 un costo medio de 
auditortas de I al 1.5 por ciento del costo de energia anual para la mayorta de
 
las plantas.
 

En la Etapa II surgieron dos problemas despuds de varios meses de operacidn: (1)
 
no se vendi6 ninguna auditorta de Nivel II; y (2) la calidad distmil de las
 
auditortas de Nivel I, debido principalmente a la falta de vigilancia tdcnica
 
sobre los ingenieros del PEEIR. Algunas auditortas de Nivel I se presentaron con
 
demasiado detalle para ser auditortas de inspecci6n sin mediciones, mientras que
 
otras no contentan suficiente informaci6n para ser atiles. En cualquier caso,
 
se arguy6 que las auditortas de Nivel I no llevaban a la venta de auditorias de
 
Nivel II. Se postularon tres razones adicionales como la causa de la falta de
 
venta de auditorias de Nivel II, a saber: (1) los altos costos de las auditorias
 
para la industria de Centroamdrica, en vista de las condiciones econ6micas; (2)
 
un contrato de cinco pdginas sumamente complicado que debta firmarse entre el
 
ICAITI y la industria auditada; y (3) un deficiente esfuerzo de comercializaci6n
 
por parte del ICAITI.
 

En la Etapa III, 6 meses despuds de la Etapa II, se incorporaron tres cambios
 
para facilitar la venta de auditortas de Nivel II, las cuales agn se consideran
 
que son el meollo del proyecto: (1) una carta contrato simplificado, de 1-1/2
 
pdginas; (2) rebaja del costo de la auditoria (1/2 por ciento del costo anual de
 
energia con limites 
francos entre $500 y $2,500, sea cual fuere el tamafio de la
 
compafita); y (3) cambios en la presentaci6n de las auditortas de Nivel I. Los
 
cambios 2 y 3 se consideraron preferibles a que el ICAITI emprendiera una campana
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de comercializaci6n de auditortas en gran escala. Lo3 cambios en las auditortas
 
de Nivel I fueron los mds significantes, y las auditorias de Nivel I se describen
 
ahora en la Secci6n II.C de este documento, tal como ahora se hacen. Por
 
consiguiente, los informes actuales de las auditorias de Nivel I combinan las OCE
 
inmediatamente aplicables con una descripci6n de las OCE potenciales, las cuales
 
indican que vale la pena realizar una auditoria de Nivel II (cuando sea aplicable).
 

La Etapa III estA actualmente en marcha y se tiene previsto que seguird ast
 
indefinidamente. Adn se estdn resolviendo algunos de los problemas de las
 
auditorlas de Nivel I: aunque politicamente hace sentido ofrecer algunos ahorros
 
y vender otros (vinculados a la auditorfa de Nivel II) en el mismo informe,
 
t~cnicamente no es tan sencillo ni certero decidir qud ahorros ofrecer
 
gratuitamente y qud ahorros vender. Sin embargo, el proyecto ha llegado ahora a
 
un nivel operacional estable y satisfactorio.
 

Es interesante advertir que de entre las 13 auditorias de Nivel II vendidas a lo
 
largo de los dltimos 4 meses, solamente 4 han emanado de plantas que han recibido
 
auditorias de Nivel I. No obstante, las auditorfas de Nivel I se consideran tanto
 
un servicio de ahorro de energta como un incentivo de venta para auditorlas de
 
Nivel II, y se seguirdn utilizando en esa forma.
 

Problemas y Lecciones de Tipo Externo
 

A continuacidn se describen seis problemas que el PEEIR ha afrontado ajenos a su
 
estructura.
 

Economlas Nacionales
 

Todos los paises de Centroamdrica y Panamd atraviesan una recesidn, es decir, una
 
crisis econ6mica que tiene graves repercusiones en el sector industrial
 
productivo. Esto afecta los programas de conservaci6n de energia en las formas
 
siguientes: (1) renuencia a hacer inversiones en vista de la inestabilidad
 
econ6mica; (2) una reducida capacidad de inversidn debido a la falta de capital;
 
y (3) frecuentemente, pertodos mas largos de recuperaci6n para los proyectos de
 
conservacidn de energia, debido al hecho de quemuchas industrias estan funcionando
 
a capacidad mermada o parcial.
 

Necesidad de Financianiento
 

Aunque adn no se ha encontrado que esta sea una raz6n consistente para no emprender
 
programas de conservaci6n de energta, es una de las principales preocupaciones
 
de todos los industriales con los que el PEEIR ha tenido que ver. Segdn se
 
mencion6 anteriormente, la necesidad de divisas contituye una gran parte de la
 
necesidad general de financiamiento. Ademis, en algunos paises se ha advertido
 
cierta renuencia a endeudarse en moneda extranjera; los industriales prefieren
 
gastar moneda local que adeudar d6lares.
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Competencia Industrial
 

La pequefia comunidad industrial y los correspondientes mercados para sus productos

han suscitado una fuerte competencia entre industrias semejantes, tanto a nivel
 
nacional como internacional. La confidencialidad del ICAITI sobre los procesos
 
de las plantas es una parte importante de los contratos para auditorlas de Nivel
 
I. Ademds, esto automdticamente excluye al personal de plantas ccmpetidoras que
 
puedan visitar un lugar de demostraci6n en determinada planta y, adn mAs grave,
 
ha sido imposible concretar la idea original de duplicar o repetir programas de
 
conservaci6n seg~n tipos de industria.
 

Eficacia de la Promocidn
 

Al igual que en toda la Amdrica Latina, se ha advertido que la relacidn personal
 
es siempre el mejor y, en muchos casos, el dnico medio de promover las actividades
 
del proyecto. Un dia o dos de llamadas por teldfono es un requisito previo
 
esencial para la buena concurrencia a un seminario. Los telegramas a los gerentes
 
de planta han sido parcialmente eficaces. Las cartas, los anuncios en la prensa
 
y en la TV pueden ser eficaces para promoci6n general, pero no se logra una
 
numerosa concurrencia a un seminario. Despuds de un aifo y medio de marcha dal
 
proyecto, hasta ahora se empieza a divulgar la promoci6n oral.
 

Los Comitds Nacionales Asesores
 

Aunque el sector privado, que estd representado por los Comitds Nacionales Asesores
 
de Energia en diferentes patses, ha proporcionado una importante base de apoyo y
 
contactos para el proyecto, ha sido, no obstante, necesario invertir mucho tiempo
 
de la administraci6n del PEEIR. Los grupos dindmicos y muy a menudo exigentes
 
del sector privado pueden ejercer una fuerte tensidn en un proyecto burocratico
 
que se mueve a veces lentamente. No obstante, si se mantiene la comunicaci6n,
 
las organizaciones nacionales tendr.n a la larga un efecto favorable en el
 
proyecto.
 

Informaci6n Sobre Equipo de Conservaci6n de Energia
 

En general, hay una gran carestta de equipo y productos de conservaci6n de energia
 
en toda la region. Ademfs, existe tambidn una falta de literatura e informaci6n
 
disponibles respecto a ese equipo, lo cual hace 
diftcil obtener y definir la
 
informacidn de diseflos y las estimaciones de los costos de instalacidn. Cabe
 
admitir, empero, que el mercado para la mayorta de este equipo es pequeffo, y un
 
vendedor local tendria ue representar una amplia variedad de equipo para oLtener
 
una buena remuneraci6n por su tiempo. Es de esperar que gradualmente algunos de
 
los grandes fabricantes, especialmente de equipo eldctrico, que ya cuentan con
 
representates en la regi6n, empiecen a enviar equipo eficiente de energia.
 
Entretanto, la mayor parte de los cantactos y las compras deben realizarse en los
 
Estados Unidos.
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Otras Lecciones
 

En seguida se presentan otras tres lecciones que son dignas de menci6n y que no
 
se derivan de problemas.
 

Los Seminarios Deparan Buena Promoci6n
 

Se ha encontrado que los seminarios son excelentes medios no s6lo para transferir
 
informaci6n tdcnica, sino tambidn para suscitar confianza en el PEEIR, y dar
 
oportunidad de contactos personales que son tan importantes en la promoci6n de
 
los servicios del proyecto. Un gran ndmero de las auditorlas se Nivel I que se
 
realizaron este aflo se decidieron en los seminarios tdcnicos o despuds de ellos.
 

El PEEIR es Eficiente Regionalmente 

En los 18 meses de marcha del proyecto se ha demostrado claramente la eficacia de
 
un proyecto como el PEEIR a nivel regional. La metodologta de las auditortas no
 
cambia, hay industrias semejantes en toda la regi6n, existe un idioma comdn, y
 
no obstante las peque~ias diferencias entre los patses, los estilos, las actitudes
 
y los problemas a nivel de plantas son bastante constantes. Las diferencias en
 
tarifas y estructuras eldctricas y en la base de la generaci6n hidroeldctrica han
 
ocasionado ligeras modificaciones en los seminarios eldctricos, pero los otros
 
seminarios se han presentado en todos los paises sin modificaci6n alguna. La
 
oportunidad de repetir los seminarios tambidn depara la oportunidad de
 
perfeccionamiento que redunda en beneficio de la imagen del proyecto y de la moral
 
del personal. El personal del proyecto disfruta en gran parte de los viajes y
 
los contactos preferenciales y los costos de viajes representan apenas el 7 por
 
ciento del presupuesto del proyecto. Los delegados del ICAITI en los diferentes
 
patses son indispensables para el dxito del proyecto en este aspecto.
 

El Documento del Proyecto Sienta una Buena Base
 

Aunque el Documento del Proyecto tiene muchos defectos, hip6tesis controvertidas
 
y un optimismo excesivo, ha sido y sigue siendo de gran valor para el proyecto.
 
Aun con todos los cambios que ha sufrido el PEEIR, el Documento de proyecto no
 
ha dejado de ser atil como un documento bdsico de planeamiento y alcance. El
 
PEEIR a6n puede sacar provecho del Documento del Proyecto por sus conceptos b4sicos
 
y los datos que contiene.
 

BENEFICIOS
 

Despuds de transcurridos solamente 18 meses de operaci6n real del proyecto. es
 
todavia prematuro hablar en detalle sobre los beneficios. Una vez que estd
 
ordenado y en operacidn el banco de datos, serd posible hacer algunas estimaciones
 
cuantitativas de los beneficios. Por ahora, sin embargo, serAn suficientes algunos
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comeutarios cualitativos generales sobre los beneficios del proyecto. A tal 
efecto, se han dividido en sector privado, instituciones y ahorros de petr6leo 
previstos. 

Sector 2rivado
 

Los envios por correo del proyecto ya han llegado a mas de 2,000 industrias, y por

lo menos la mitad de estas han participado en varias actividades del proyecto
 
como por ejemplo, auditortas, seminarios y conferencias. Los sominarios y las
 
conferencias promocionales han motivado a muchas industrias a emprender medidas
 
de conservaci6n internas con un ahorro medio entre el 5 y el 10 por ciento. Los
 
resultados de las auditortas indican un posible ahorro medio de 8 al 12 por ciento.
 
Las campafias y los materiales promocionales han despertado conciencia y discusidn
 
del tema a nivel industrial, o bien la puesta en prActica de medidas de ahorro.
 
El TEEIR puede sentirse satisfecho de que las actividades iniciales de ahorro de
 
energia estgn en marcba.
 

Los servicios de apoyo en el sector privado tambidn se han beneficiado con el
 
PEEIP. Tanto consultores como proveedor..s han concurrido a los seminarios del
 
PLEIR y se han ido con nuevas ideas, nuevas tdcnicas de venta, y tipos de productos
 
que debertan considerar representar.
 

Las asociaciones industriales nacionales tambien se han beneficiado, ya que por
 
medio de sus relaciones con el PEEIR han atraido nuevos miembros a sus gramios.
 
Su cooperacidn con el PEEIR y sus dxitos han fortalecido sus posiciones como
 
centros importantes de recursos y como representantes de las industrias.
 

Instituciones
 

Merced al PEEIR, el ICAITI sigue sentando una sdlida base en materia de energia,
 
y se ha colocado a la vanguardia entre las instituciones regionales en todos los
 
aspectos de la et'rgta. 
El personal asignado al PEEIR da al ICAITI un fundamento
 
s6lido en energia industrial. AdemAs, el ICAITI estd estableciendo nuevos frentes
 
y 
se estd granjeando mis respeto entre las industrias como una instituci6n
 
confiable y pr~ctica que puede ayudar a resolver los problemas de energta y otros
 
problemas. El ICAITI est1 adquiriendo una amplia y sdlida experiencia en banco
 
de datos y se estA granjeando prestigio como un realiador de seminarios de calidad.
 

La SIECA tambidn recibe los beneficios del PEEIR, y ha colocado al importante
 
campo de 
la energta en una categorta de alta drioridad entre sus actividades.
 

El NCAE se ha beneficiado por la conciencia que ha suscitado el PEEIR en torno a
 
los problemas de energta, y ha introducido estudios sobre la administraci6n y la
 
conservacidn de la energia en sus programas de seminarios.
 

Las universidades y otras instituciones docentes tambidn han incorporado cursos
 
breves o seminarios especiales sobre temas de ahorro de energia en sus programas
 

1-31 ESP
 



COUSERVACION DE ENERGIA EN AMERICA CENTRAL Y PANAMA: 
EL PROYECTO DE EFICIENCIA'ENERGETICAM'EN'A,'INDUSTRIA'REGIONALV,(PEEIR) - (RoAP) 

docentes; los profesores han incluido ideas de conservaci6n de energla en sus
 
ejemplos de problemas, y han suscitado una preocupacidn por el ahorro de energia
 
en el nivel de informaci6n tdcnica.
 

Ahorros de Petr6leo Previstos
 

El beneficio fundamental del PEEIR es 
el ahorro de petrdleo previsto a un nivel
 
nacional y regional. El documento de proyecto original anticipa ahorros de
 
petr6leo del 7 por ciento a sea $42 millones en 1988, un afio despuds de la
 
terminaci6n del proyecto, y un 
11 por ciento o US $79 millones en 1992. Esta
 
estimacidn tomd en cuenta una tasa de crecimiento del 5 por ciento y una generaci6n

eldctrica tdrmica entre 35 y 50 por ciento. 
Con base en datos actuales, la tasa
 
bruta de crecimiento es actualmente nula en el mejor de los casos, y la generaci6n

termoeldctrica es menor del 10 por ciento. AdemAs, el estudio supuso un consumo
 
que es el doble de lo que indican los datos de la SIECA.
 

Una estimaci6n mAs sencilla y mAs conservadora de los ahorros posibles serla la
 
siguiente:
 

" Costo de las importaciones de petr6leo para la industria por afio:
 
250 millones
 

" 
El PEEIR llega a las industrias que representan un 60 pot ciento del
 
consumo
 

" El ahorro medio industrial es 15 por ciento
 

" La realizaci6n de programas de ahorro es 
50 por ciento.
 

Por consiguiente, si la ejecuci6n del proyecto se 
terminard en 1988, los ahorros
 
sertan el 4.5 por ciento de $250 miilones, o sea $11 millones. Si se aconseja

la sustitucidn de combustible, y si 
las auditortas se siguen estricamente, cabe
 
prever un ahorro del 10 por ciento en 
1992, lo que arroja una cifra total de $25
 
millones.
 

FUTURO
 

Hay dos componentes esenciales que deberian considerarse como posibles adiciones
 
del proyecto en el futuro:
 

1. Dada la situaci6n econ6mica de casi todas las industrias en America
 
Central, y la dificultad de los Baacos Centrales 
de proveer a la
 
industria de las divisas necesarias para adquirir equipo de ahorro
 
de energia, serd necesario proporcionar recursos financieros.
 

Mds que un prdstamo 
lo que seria necesario es hacer disponible las
 
divisas. Una instituci6n internacional para el desarrollo podrta
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facilitar la disponibilidad de divisas al Banco Centroamericano de
 
Integraci6n Econ6mica (BCIE), y el BCIE a su vez, a los bancos
 
privados. Los bancos locales debertan aprobar y controlar el
 
prdstamo y solicitar la convertibilidad en d6lares del portafolio
 
de BCIE. De esta inanera el prdstamo industrial tendria un plazo
 
Idgico, y el Banco Central podria generar los d6lares para reembolso
 
a un ritmo mds lento.
 

El monto total de esta operaci6n financiera se calcula entre 15 y
 
17 millones de d6lares.
 

2. El otro elemento esencial que adicionar al proyecto es un programa
 
mds completo de seguimiento que estd mejor disefiado y que sea operado
 
con personal adecuado. Este programa, que trabajaria en estrecha
 
colaboraci6n con los auditores de energta del PEEIR y el servicio
 
de consultas, servirta para garantizar que las recomendaciones de
 
las auditortas seguirAn siendo realizadas, que los Comitds de Energta
 
en las plantas sigan funcionando, y que cada auditorta sea
 
actualizada con respecto a la realizaci6n de las OCE.
 

Casos de auditorta& de energta que no han sido puestas en prdctica
 
por falta de seguimiento pueden advertirse en toda Centroamdrica y
 
Panamd; por lo tanto, no puede exponerse en forma ddbil.
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PROGIAM PAI LA CONSURVACION Di KNUGIA INDUSTRIAL REIPULIC& D(NIICAN 

LA SITUACION K GMEIC& D LA EPUBLIC& DOIINICA&N 

Dependencia del Petroleo
 

La causa fundamental de la problemdtica energdtica de la Repdblica Dominicana,
 
estd en la profunda dependencia que tiene ese pats del petrdleo importado. Esto
 
se explica por el hecho de que ese pats ha basado su desarrollo econdmico en
 
patrones de consumo que tienen muy poco que ver con los recursos energdticos
 
autdctonos, como consecuencia de los bajos precios del petrdleo en ddcadas pasadas.
 

Han pasado 11 affos ddsde que los patses de la OPEP elevaron por primera vez el
 
precio del petrdleo en el mercado mundial, multiplicdndolos en varias ocasiones.
 
Este hecho sefialdel principio de un pertodo que pas6 a la historia como "la
 
crisis de los energdticos."
 

El impacto que ha tenido en la vida econ6mica de la Repdblica Dominicana, estas
 
alzas sucesivas, es muy significativo y lo podemos ilustrar dicidndoles que en
 
el ailo 1973, el pats pagd apenas U.S. $42 millones por concepto de importacidn
 
de hidrocarburos; en 1982 la factura petrolera de esta pequefia nacidn alcanz6 la
 
impresionante suma de U.S. $447 millones, lo cudl representa el 60 por ciento de
 
los pagos totales por importaciones al pats y el 36 por ciento de sus exportaciones
 
totales.
 

Usos del Petroleo 

En la Repdblica Dominicana existen una refinerta para petrdleo reconstituido y 5
 
compadtas impo:tadoras que llenan las necesidades de hidrocarburos que no pueden
 
ser dastilados por la Refinerta.
 

En el aflo 1983, el total de hidrocarburos producidos por la Refinerta de Petrdleo
 
mds los hidrocarburos importados, sumaron 29.0 millones de barriles.
 

De este volumen, el sector industrial dominicano es responsable del 30 por ciento
 
del consumo de hidrocarburos del pats y ademds, del 37 por ciento del consumo de
 
la electricidv.- vendida por la Corporacidn Dominicana de Electricidad (CDE). Se
 
estima ademds, que el gasto total por concepto de energta eldctrica y combustible
 
sobrepasa actualmente los RD $150 millones por aflo a los precios vigentes. Estas
 
cifras excluyen el sector minero y la industria azucarera.
 

Esta situazidn pone de manifiesto la necesidad de hacer un uso mds eficiente de
 
la energta en todos los sectores de la vida econdmica. La opcidn inmediata que
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asegura beneficios tangibles a corto plazo, es la implementacidn de un programa
 
de ahorro y conservaci6n de energia.
 

Politicas Energdticas
 

En 	ese sentido, el Gobierno Dominicano cre6 en 1979, la Comisidn Nacional de
 
Polttica Energdtica con la finalidad de establecer lineamientos de polttica
 
energdtica. Esta Comisi6n estd integrada por las instituciones del Estado ligadas

al 	manejo de los recursos energdticos propios o importados y representantes del
 
sector privado e industrial del pats.
 

Esta Comisi6n, consciente del problema energdtico del pats, ha orientado sus
 
esfuerzos en dos direcciones: Ahorro y Conservaci6n de Energta y Desarrollo de
 
Recursos Energdticos Nacionales, con el objetivo de disminuir la dependencia

energdtica del pats. Esta instituci6n, desde su fundaci6n, ha buscado el
 
desarrollo de recursos energdticos nacionales mediante fincas de energia, pequeffa4
 
centrales hidroeldctricas, energla edlica, solar, etc. El ahorro y conservaci6n
 
se lleva a cabo a travds del Programa de Conservaci6n de Energia en el Sector
 
Industrial.
 

El Gobierno Dominicano, a travds de la Comisi6n Nacional de Politica Energdtica,

ha iniciado un ambicioso Programa de Conservaci6n de Energta en el Sector
 
Industrial, con el financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional
 
(AID) y la Asesorta Tdcnica de la FLUOR ENGINEERS, INC., ATD, firma con amplia
 
experiencia en este ramo. Este programa estd enmarcado dentro de un Programa de
 
Conservaci6n y Desarrollo de los Recursos Energ4ticos y cuenta con un presupuesto
 
inicial de RD $13.4 millones.
 

La Divisi6n de Ahorro y Conservacidn, conjuntamente con la Divisi6n de Estudios
 
Econdmicos de la COENER, realizaron una encuesta sobre el consumo de energta en
 
la mayorta de las industrias del pats y el "Diagn6stico Energdtico del Sector
 
Industrial de la Reptiblica Dominicana." Estas son las bases que sustentan el
 
Programa de Conservaci6n de Energfa en el Sector Industrial. Los resultados del
 
diagn6stico son los siguientas.
 

" 	El 76 por ciento de las industrias encuestadas tenta fugas
 
permanentes de vapor.
 

" 	S61o el 25 por ciento de las calderas de estas industrias trabaja a
 
mdxima capacidad.
 

" 	 El 40 por ciento de las industrias encuestadas no recupera el 
condensado de vapor. 

" 	El 56 por ciento de dstas no cuantifica su producci6n de vapor.
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" 	El 98 por ciento carece de programas de ahorro de energta.
 

* 	No se habia determinado la eficiencia tdrmica y de combusti6n del
 
95 por ciento de las calderas.
 

* 	Los procesos son, en muchos casos, obsoletos.
 

Ketas y Objetivos del Programsa
 

" 	Optimizar el uso de energta en el Sector industrial.
 

" 	Mejorar la eficiencia de los procesos de transformaci6n energdtica,
 
y la utilizacidn de la energta proveniente de desperdicios,
 
repercutiendo ast en la reduccidn del coeficiente energta-producto.
 

" 	Establecer en la Comisi6n Nacional de Polftica Energdtica un centro
 
de informaci6n de tdcnicas relativas a la conservacidn de energta y
 
de datos actualizados sobre el sector industrial.
 

* 	Implementar proyectos piloto de demostracidn, que servirAn de modelo
 
a futuros programas de conservacidn, en las industrias privadas y
 
pdblicas.
 

" 	Crear un fondo crediticio administrado por el Fondo de Inversiones
 
para el Desarrollo Econdmico (FIDE), del Banco Central de la
 
Repdblica Dominicana, a travds de intermediarias financieras. La
 
Comisi6n Nacional de Polttica Energdtica dard el apoyo y seguimiento
 
tdcnico. El propdsito de este fondo es proveer asistencia financiera
 
al sector privado, para llevar a cabo sus propios proyectos de
 
conservaci6n de energa.
 

" 	Formar una Asociaci6n de Coordinadores de Energta.
 

" 	 Crear un programa de adiestramiento para tdcnicos del sector pdblico 
y pr-im-do. 

" 	Desarrollar un programa de promocidn, a fin de incentivar al sector
 
industrial a ejecutar sus propios programas de auditorta y
 
conservaci6n energdtica. La implementacidn de medidas de
 
conservaci6n de energta en la industria se realizard, como iniciativa
 
propia, en La medida en que los sectores involucrados vayan
 
adquiriendo conciencia de los beneficios que su implementacidn lea
 
reportard.
 

* 	Dar seguimiento al Programa de Conservacidn de Energia en el futuro.
 
El Programa contempla la preparacidn de tdcnicos nacionales en dreas
 
especializadas de conservaci6n de energia, a fin de garantizar que
 
el pats podrd seguir desarrollando futuros programas de conservaci6n
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de energta en al Area industrial. De igual manera, se contempla la
 
creaci6n de un centro de operaciones permanentes en la Comisidn
 
Nacional de Polttica Energdtica, que sirva de orientaci6n a las
 
industrias, y de asesoramiento a prograv:tas de ahorro y conservaci6n
 
de energta.
 

Actividades
 

" 	 Planificaci6n general y desarrollo de un Plan Detallado de Ejecuci6n. 

" 	 Publicidad, Divulgaci6n: Como apoyo a estas actividades, el Programa 
de Ahorro y Conservaci6n contempla la divulgaci6n de los resultados 
obtenidos, tanto de las auditortas como en los proyectos pilotos. 
La presentaci6n de estos resultados se realiza en seminarios abiertos 
al pdblico, dirigidos a las asociaciones de industriales, a escuelas 
de 	ingenieros, centros docentes, etc.
 

" 	Selecci6n y Compra de Equipos PortAtiles para medici6n.
 

* 	Diseffo e implementacidn de programas, para acumulaci6n eldctronica
 
en un banco de datos.
 

" 	Entrenamiento bdsico, te6rico y prActico sobre manejo de equipos de
 
medici6n, tdcnicas de auditortas energdticas, cursos de disefio para
 
sistemas de vapor, instrumentaci6n, recuperaci6n de calor,
 
aislamiento, tubertas y controles, cogeneraci6n, y otros.
 

" 	Entrenamiento b~sico detallado a nivel universitario en materias y
 
disciplinas relacionadas directamente con el ahorro energdtico.
 

" 	Auditortas Cortas.
 

* 	Auditortas Extensas.
 

" 	Proyectos Piloto de Demostraci6n.
 

" 	Registro de Auditores Particulares.
 

" 	Fondo Donaci6n para Auditortas.
 

" 	Fondo Crddito para las Industrias.
 

* 	Entrenamiento en el extranjero para el personal de la COENER.
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Instituciones Involucradas
 

Al inicio del Programa, la COENER firm6 un Acuerdo de ayuda mdtua con la Corporacidn
 
de Empresas Estatales (CORDE), en el que se e~stipula que los tdcnicos de COENER
 
y CORDE debtan iniciar los trabajos de auditortas en las empresas pertenecientes
 
a CORDE.
 

La administracidn de los fondos destinados a crdditos a las industrias se hard a
 
travds del Banco Central de la Repdblica Dominicana por el "Fondo de Inversiones
 
de Desarrollo Econdmico" (FIDE).
 

El sector privado, como principal beneficiario del Programa, ha participado
 
primero a travds de la Escuela de Ingenieros y de Asociaciones de Industrias; y
 
mds directamente en los seminarios ofrecidos a los auditores privados y al sector
 
industrial, ast como las firmas de ingenieros en la implementaci6n de los proyectos
 
piloto de demostraci6n. Ademds, mds de 50 industrias privadas han soicitado ser
 
inclutdas en el programa.
 

Industrias Seleccionadas para Logro de Ahorros: Tamadio, Tipo, Etc.
 

Previendo el interds del sector industrial por programas de este tipo, se
 
definieron al inicio del proyecto, criterios para la seleccidn de las industrias
 
a ser auditadas. Entre estos criterios estgn:
 

" 	Que existan mds industrias similares a la seleccionada. De esta
 
forma, se podrA construir un patr6n para ser aplicado a las demos,
 
a fin de crear un modelo de referencia al momento de que las otras
 
inicien su programa de conservaci6n.
 

* 	Industrias cuyo andlisis sea de particular interds para el pats,
 
dada su importancia en la rama de produccidn a que se dediiuen.
 

" 	Industrias cuyo consumo de combustible sea apreciable o que tenga
 
incidencia en el consumo total del pats.
 

* 	Industrias donde sea evidente la posibilidad de implementar proyectos
 
rentables de ahorro de energia.
 

" 	Industrias que muestren interds en la realizacidn de Programas de
 
Conservaci6n, y que se comprometan a implementarlos.
 

Industrias Seleccionadas
 

Entre las industrias susceptibles de recibir la asistencia, se escogieron, en
 
primer orden, las industrias estatales y los edificios de Administracidn Pdblica,
 
y en st gndo orden, las empresas semiestatales y privadas. Se pretende, segdn
 
estos criterios, ofrecer asistencia a unas 300 industrias mientras el programa
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sea administrado por el Estado y luego completar todo el 
sector privado usando
 
los auditores externos.
 

El Programa contempla ademds, crear en estas industrias un grupo de tdcnicos que

vele por la implementacidn de sus programas de ahorro de energia.
 

Fondo de Donacidn y Prdstanos
 

El Gobierno de la Repdblica Dominicana aportard aproximadamente un 30 por ciento
 
del costo del proyecto. El Gobierno de los Estados Unidos, por medio de la Agencia
 
para el Desarrollo Internacional (AID), prestard y/o donard el 
70 por ciento
 
restante.
 

La COENER y el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Econ6mico del Banco Central
 
(FIDE), han definido los reglamentos que regularAn el manejo de un fondo para

financiar las inversiones que requiere el sector privado para implementar las
 
recomendaciones emanadas de las auditortas energdticas.
 

Este fondo especial para prdstamos se abrird con una suma de RD $8 millones.
 

Otro de lcs beneficios 
para el sector indL zrial, es un fondo de RD $1 mill6n
 
para financiar hasta un 75 por ciento de los costos de las auditortas realizadas
 
por auditores energdticos del sector privado. 
Con este fondo el Programa sienta
 
las bases para el desarrollo de la covsultorta energdtica en el pats y abre nuevas
 
oportunidades a los profesionales.
 

Ahorros Energdticos
 

Asumiendo que 
el sector industrial privado siga las recomendaciones de este
 
Programa de Conservaci6n de Energla, esperamos disminuir hasta en un 25 por ciento
 
el consumo energdtico en un corto plazo. Esto repreuenta para el pats una reduccidn
 
en su factura petrolera de U.S. $50,000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE DOLARES)
 
pot afio.
 

La COENER est. consciente de que para lograr los objetivos de un programa como
 
0ste, se necesita mucho esfuerzo de las partes interesadas. Cada una de las
 
experiencias dentro de este campo debe ser 
un esttmulo para seguir trabajando.

Ese pats debe dar pasos firmes para cambiar sus patrones de consumo con miras a
 
impulsar el desarrollo nacional. Este Programa de Conservaci6n de Energia debe
 
ser el elemento fundamental en la politica de desarrollo energotico y de reducci6n
 
de su dependencia de energia importada.
 

3-6 
 ESP
 

"A
 

http:50,000,000.00


PROGWRIA PARA LA CONSERVACION DE EKERGIA INDUSTRIAL REPUBLIC& DCHINICAN 

Status
 

Hasta el momento los tscnicos del Programa de Ahorro y Conservaci6n, han completado
 
6 auditorfas y se encuentran en proceso, otras, que estfn siendo realizadas por
 
auditores externos entrenados y coordinados por tdcnicos de la COENER.
 

De la misma manera, los dos primeros Proyectos Piloto de Demostraci6n se encuentran
 
a punto de ser ejecutados.
 

Beneficios
 

" El sector industrial, es un beneficiaro directo que cuenta con 
financiamiento para la implementacidn de proyectos de ahorro 
energdcico. 

* El pats, reduce su consumo y factura petrolera.
 

" El sector tdcnico profesional se beneficia por la activaci6n de las
 

fuentes de trabajo profesional, tanto en la realizacidn de auditortas
 
energdticas, como en la implementacidn de las medidas recomendadas
 
en dichas auditortas. Recibe entrenamiento y transferencia de
 
tecnologia.
 

" El programa tambidn beneficia a entidades y disciplinas relacionadas, 
tales como la banca, industrias de servicios, comercio, asesorta y
 
otros.
 

Otras Actividades Realizadas por COINER Sobre Conservacifn de Knergia 

Antes de implementarse el Programa de Conservaci6n de Energta, la COENER realiz6
 
3 auditortas. Una de dstas a la Refinerta de Sal.
 

Los ahorros obtenidos en esta industria despuds de implementarse las
 
recomendaciones de dicha auditoria son: (1) Fuel-Oil un 17 por ciento, en GLP un
 
11 por ciento y en Energia Eldctrica cerca de un 30 por ciento.
 

Las otras dos fueron realizadas en dos edificios; el Banco Nacional de la Vivienda
 
y la Compaita Nacional de Seguros. En la primera, los ahorros obtenidos son del
 
orden del 26 por ciento mensual. Los sistemas evaluados fueron iluminaci6n y
 
aire acondicionado. De igual modo, en la Compafita Nacional de Seguros los ahorros
 
logrados son del orden del 25 por ciento anual.
 

Una empresa de enlatados de ese pats, Envases Antillanos, implant6 un Programa
 
de Conservaci6n de Energia en la que cooper6 la COENER.
 

Recientemente, la COENER finaliz6 una auditorta en un ingenio azucarero del estado
 
(sector excluido del programa). Los ahorros esperados son del orden de U.S. $2.5
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millones por ailo y la inversi6n :equerida para dichos ahorros son de U.S. $800,000 
y se recuperaria en un periodo equivalente a 1/2 zafra.
 

Esta empresa ha logrado ahorros muy significativos y sus experiencias fueron 
tomadas por la COENER para su programa.
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PROGRAMA DE AUDITORIA ENERGETICA INDUSTRIAL
 
F RA COSTA RICA (INFO ME INTE1EDIO) 

INTRODUCCION
 

Costa Rica, al igual que muchas otras naciones que carecen de recursos petroliferos
 
nacionales, ha sufrido serios problemas econ6micos durante los dItimos 10 afios
 
como consecuencia del r~pido crecimiento de los precios de la energia importada
 
basada en el petr6leo. La mayorta de las instalaciones industriales do Costa
 
Rica que utilizan sistemas de procesamiento del calor estdn disefiadas para emplear
 
combustibles derivados del petr6leo como principal fuente de energta. El rApido
 
crecimiento experimentado por los costos del petr6leo, junto con La lenta catda
 
de los precios internacionales del cafd y del azicar, han afectado gravemente a
 
la economia costarricense y los pagos de la balanza comercial del pats. Las
 
recientes devaluaciones de la moneda de Costa Rica han originado una grave
 
situaci6n econ6mica dentro del pats, que puede vincularse en forma directa al
 
aumento de los precios del petr6leo.
 

La industria costarricense debe modificar su actual dependencia del petr6leo
 
importado y basarse en una mayor utilizaci6n de los recursos energdticos
 
nacionales. Afortunadamente, Costa Rica cuenta con varias importantes fuentes
 
propias de euergta, que incluyen la hidroelectricidad, la lefia y subproductos
 
agricolas 'como, por ejemplo, cascara de arroz, cascarilla del cafd, bagazo,
 
etc.). A corto plazo, y en especial para las industrias no agrtcolas, le resultarl
 
dificil a la industria costarricense aprovechar estas fuentes alternativas de
 
energia debido al gran volumen de capital requerido y a las elevadas tasas de
 
interds vigentes para los prdstamos de capital. Por esta raz6n, el gobierno
 
costarricense lha encarado un programa de verificaci6n y conservaci6n de la energia
 
para el sector industrial. Dicho programa ayudar. al sector industrial mediante:
 

" 	 Una utilizaci6n ms eficiente de los productos derivados del petr6leo 
disponibles en la actualidad 

" 	La recomendaci6n del empleo de sustitutos mis eficientes desde el
 
punto de vista del costo, basados en fuentes energdticas alternativas
 
locales
 

" 	La expansi6n de la base de conocimientos de ingenierta energdtica
 
en el pats a travs de un programa intensivo de capacitaci6n y
 
transferencia de tecnologta.
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SITUACION ACTUAL
 

La economta costarricense se basa en la exportaci6n de cafd, bananas, carne,
 
azdcar y cacao. Tambidn se cultivan en el pats alimentos bdsicos como el matz,
 
los frijoles y las papas. En 1980, el cafd y las bananas originaron el 43 por
 
ciento de los ingresos provenientes de exportaciones. La disminuci6n de los
 
precios de las bananas se contrarrest6 mediante el incremento de la producci6n,
 
pero la catda de los precios mundiales del cafd, que no se recuper6 hasta 1982,
 
ewpeor6 considerablemente la situaci6n de la balanaza comercial.
 

Las principales industrias del pats son las dedicadas al procesamiento de
 
alimentos, textiles, productos qutmicos y pl~sticos, y las inversiones se
 
concentran en el sector energdtico. La capacidad hidroeldctrica era de 357 MW a
 
principios de 1981, esper.ndose que alcance a alrededor de 1.000 MW para 1988 con
 
la iniciaci6n de las operaciones de cuatro nuevas estaciones. En 1981 se habla
 
encarado un programa destinado a producir alcohol combustible a partir de la caia
 
de azdcar y las bananas, y en noviembre de ese a?io comenz6 la perforaci6n de un
 
pozo pertolifero en la regi6n de Talamanca. Recientemente, el gobierno anunci6
 
la iniciaci6n de planes para la expansi6n de la exploraci6n y el desarrollo
 
petrolero, conjuntamente con el sector privado. El descubrimiento de reservas
 
de carb6n econ6micamente recuperable, tambidn en Talamanca, ha despertado interds
 
por el empleo de este combustible en ciertas industrias (como, por ejemplo, la
 
del ceinento) en reemplazo del petr6leo.
 

De una situaci6n comparativamente favorable en 1977, cuando el producto interno
 
bruto (PIB) creci6 un 8,9 por ciento, la economta enfrent6 graves problemas en
 
1981, en que el PIB decreci6 un 3 por ciento. El d6ficit comercial se elev6 a US
 
$522 millones en 1980, como consecuencia del alza del precio del petr6leo, la
 
caida de los precios del cafd y las mayores importaciones de bienes de consumo.
 
La deuda del sector ptiblico se increment6 de $1.800 millones en diciembre de 1980
 
a $2.400 millones en septiembre de 1981, mientras que la deuda del sector privado
 
alcanz6 a $1.000 millones. Para junio de 1982, la deuda del sector pdblico habta
 
llegado a $3.000 millones.
 

En noviembre de 1982 se firm6 una carta de intenci6n con el FMI, por un crddito
 
standby por $100 millones, que permitir6 liberar $435 millones en ayuda exterior.
 
Las condiciones del FMI incluyeron la devaluacidn del col6n, que cay6 en el mercado
 
libre a 62 colones por d6lar, lo que equivale a una devaluaci6n del 86 por ciento
 
desde diciembre de 1980. Se eliminaron los subsidios a los productos b.sicos, y
 
el costo de los servicios pliblicos se elev6 hasta en un 90 por ciento. La inflaci6n
 
se increment6 del 20 por ciento en 1980 al 70 por ciento en 1981, y el desempleo
 
alcanz6 al 15 por ciento de la fuerza laboral, con una declinaci6n de los salarios
 
del 31 por ciento en tdrminos reales en 1981. En 1982, los Estados Unidos
 
canalizaron $33 millones en ayuda econ6mica de emergencia y $70 millones dentro
 
de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Tambidn se consider6 refinanciar el
 
pago de intereses atrasados mediante crdditos comerciales a corto plazo.
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Costa Rica es miembro de la comunidad del Mercado Comdn Centroamericano (MCC).
 

En los Cuadros A a D, que se incluyen al final de este trabajo, se presenta
 
informaci6n estadistica relacionada con diversos pardmetros econ6micos.
 

En la actualidad, el gobierno controla la fijacidn de precios de la energia
 
eldctrica y los combustibles refinados derivados del petr6leo. En el Cuadro 1
 
se resumen la situaci6n y las caracteristicas actuales de la fijaci6n de precios
 
de las principales fuentes de energta para la industria.
 

Las poltticas de precios y distribucidn de los productos derivados del petr6Leo
 
son administradas por la Refinerta Costarricense de Petr6leo (RECOPE), organismo
 
estatal que tambidn opera la dnica refinerta del pats, situada en Lim6n, sobre
 
la costa oriental. Igualmente, la generaci6n, distribuci6n y fijaci6n de precios
 
de la energta eldctrica estdn administradas por la SNE, entidad estatal encargada
 
de los servicios ptblicos. Los clientes industriales y comerciales disponen de
 
una amplia variedad de estructuras de tarifas de electricidad. Como virtualmente
 
toda la energta proviene de centrales hidroeldctricas, las tarifas se yen
 
fuertemente influenciadas por las caractertsticas operativas de las plantas, como
 
picos de demanda, factores de carga y producci6n estacional, factores de potencia
 
y uso total de energia.
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO
 

El 	Programa de Auditorta Energdtica Industrial de Costa Rica tiene tres objetivos:
 

" Objetivo No. 1 -- Proporcionar datos sobre el consumo energdtico de
 
los subsectores industriales, para ser utilizados por la industria
 
y el gobierno costarricenses en la evaluaci6n de la eficiencia actual
 
y andlisis futuro de planificaci6n y polttica en materia de energia.
 
El objetivo es recopilar datos sobre los patrones del uso de la
 

energta por parte de las industrias prizarias dentro del sector
 

industrial costarricense.
 

El conocimiento de tales patrones resultard de utilidad tanto al
 
gobierno como a la industria privada. A partir de esta informaci6n
 
se desarrollard una base de datos que permitird efectuar
 
comparaciones entre instalaciones individuales dentro de un
 
subsector industrial, ast como comparaciones del uso de la energta
 
entre distintas industrias dentro de diferentes subsectores. Si
 
bien la realizacidn de un estudio completo que abarque todos los
 
subsectores industriales que representan la totalidad de la economta
 

costarricense escapa al propdsito del presente esfuerzo, la finalidad
 
de este objetivo es abarcar los principales subsectores econ6micos
 
industriales y consumidores de energia.
 

" 	Objetivo No. 2 -- Indetificar, dentro de cada subsector industrial,
 
las posibles oportunidades de conservaci6n y sustituci6n de energia.
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Cuadro A 

Poblacidn Econdmicamente Activa 

1973 1982 
Actividad total total 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 213,226 233,531 

Mineria y excavaciones 1,557 N/A 

Manufacturas 69,917 135,030 

Electricidad, gas y agua 5,531 N/A 

Construcci6n 39,078 50,042 

Comercio mayorista y minorista, restaurantes y hoteles 67,675 145,240 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 24,964 N/A 

Finanzas, seguros, bienes raices, etc. 13,673 44,415 

Sarvicios comunitarios, sociales y personales 118,973 193,013 

Activide-es no definidas adecuadamente 10,285 6,624 

Total 564,879 825,360 

/
 



Cuadro B 

Agricultura 

Uso de la tierra (Miles de hect~reas) 

Uso 1979 

Tierras cultivables 2831 

Tierras con cultivos permanentes 2071 

Praderas y pastos permanentes 1,5582 

Bosques y montes 1,8302 

Otras tierras 1,188 

Aguas interiores 4 

Total 5,070 

iEstimacidn. 
2Cifras no oficiales. 

Principales cultivos (Miles de toneladas mdticas) 

Cultivos 1979 1980 1981 

Cafd 99 109 120 

Cafia de azdcar 2,615 2,516 2,522 

Cacao 10 5 3 

Bananas 1,078 1,092 1,114 

Arroz, arroz con cAscara 208 180 210 

Matz 73 75 88 

Frijoles secos 11 12 12 



Cuadro C 

Comercio exterior 
(Miles de d6lares de los Estados Unidos) 

Importaciones c.i.f. 

Exportaciones f.o.b. 

1975 

693,969 

493,300 

1976 

770,412 

592,941 

1977 

1,021,430 

828,164 

1978 

1,165,730 

864,906 

1979 

1,396,812 

934,306 

1980 

1,523,797 

1,001,742 

1981 

1,208,529 

N/A 

Principales productos 
(Miles de d6lares de los Estados Unidos) 

Importaciones 1978 1979 1980 Exportaciones 1979 1979 1980 

Bienes de consumo durables 

Bienes de consumo no durables 

Petr6leo y combustibles 

Productos primarios 

Materiales de construcci6n 

Maquinarias e equipos 

Otros 

117.5 

178.2 

70.3 

364.1 

70.6 

276.5 

88.5 

144.6 

205.4 

121.7 

485.4 

103.8 

109.6 

226.3 

143.4 

244.7 

106.5 

629.2 

112.7 

84. 

219.2 

Cafd 

Bananas 

Azicar 

Came y ganado en pie 

Cacao 

Matz 

Otros 

307.4 

169.8 

15.9 

61.5 

15.0 

N/A 

284.3 

315.4 

190.5 

17.5 

82.6 

9.7 

N/A 

309.3 

247.8 

207.5 

40.7 

71.8 

4.2 

15.8 

403.9 



Cuadro D 

Industria productos seleccionados 

Productos Cantidad 1975 1976 1977 1978 1979 

Cemento 1,000 metric tons 330 362 406 425 544 

Sal (no refinada) 1,000 metric tons 16 20 27 34 36 

Pescado (en lata) 1,000 metric tons 2.7 2.4 4.1 10.2 N/A 

Aceite de palma 1,000 metric tons 22 23 24 24 24 

Azdcar no elaborada 1,000 metric tons 205 210 2001 227 204 

Polvo de cacao 1,000 metric tons 283 469 425 321 394 

Manteca de cacao 1,000 metric tons 776 695 864 1,378 1,676 

Cigarrillos 1 million units 2,154 2,270 2,381 2,322 2,403 

Cerveza2 1,000 hectolitres 2701 139 168 170 N/A 

Fertilizantes nitrogenados2 , 3 1,000 metric tons 301 301 31 32 331 

Alcohol para motores (petr6leo) 1,000 metric tons 60 48 65 74 751 

Kerosene 1,000 metric tons 22 19 22 24 261 

Aceites combustibles destilados 1,000 metric tons 63 63 75 97 1101 

Aceites combustibles residuales 1,000 metric tons 113 112 162 172 1701 

Bitumen 1,000 metric tons 5 6 12 17 141 

Energia eldctica 1 million kWh 1,531 1,646 1,760 1,927 1,9501 

IEstimaci6n. 
21ncluye un periodo de doce meses que finaliza el 30 de septiembre.
3Producci6n en tdrminos de nitr6geno. 



Cuadro 1
 

Fuentes y Caractertsticas de La Energia Industrial
 

Precio or
 

Fuente Precios unitarios(1) Valores de generaci6n de calor(2) 106 Btu(l (3)
 

Fuel oil "bunker" ¢ 6.00/liter ($19.67/bbl) 9,820 kcal/liter (147,500 Btu/gal) 154 ($3.17)
 

Gasoil $19.00/liter ($62.28/bbl) 9,220 kcal/liter (138,500 Btu/gal) ¢519 ($10.71)
 

LPG ¢25.00/liter ($81.94/bbl) 6,550 kcal/liter (97,700 Btu/gal) c969 
 ($19.97)
 

Electricidad C 2.50/kWh ($0.052/kWh) 860 kcal/kWh (3,413 Btu/kWh) c732 ($15.10)
 

Lefia 
 C 250/m 3 ($5.15/m 3 ) 4,400 kcal/kg (7,920 Btu/lb) ¢ 38 ($0.79)
 

Cascarilla (4) 
 4,250 kcal/kg (7,650 Btu/ib) (4)
 

Bagazo 
 (4) 2,200 kcal/kg (4,000 Btu/lb) (4)
 

(1)Tasa de conversidn c 48,5 por $1,0 (d6lar de los Estados Unidos).

(2)Mayor valor de generacidn de calor de productos dervidos derivados del petr6leo; los combustiles derivados de la biomasa
 

incluyen humedad, al punto de combusti6n.
 
(3)Sobre la base de una eficiencia de conversi6n del 100 por ciento.
 
(4)No se indican precios comerciales, desde que estos subproductos no se venden para sus utilizaci6n fuera del lugar de
 

producci6n.
 



PROGRAMA DE AUDITORIA ENERGETICA INDUSTRIAL 
PARA COSTA RICA (INFORE INTEWEDIO) 

Este objetivo ayudard a los propietarios de las instalaciones a
 
identificar oportunidades para ahorrar costos operativos
 
relacionados con la energta y sustituir productos derivados del
 
petr6leo importado por fuentes nacionales de energia. Tambidn
 
proporcionard informaci6n a la Direcci6n Sectorial de Energia (DSE)
 
sobre las oportunidades de conservaci6n de energta ttpicas para cada
 
subsector industrial. El andlisis econ6mico y tdcnico de cada una
 
de las distintas oportunidadefs de conservaci6n de la energia
 
proporcionard una medida de la factibilidad de los tipos de proyectos
 
tipicos. La identificacidn de esas oportunidades se llevard a cabo
 
mediante un mtnimo de 15 verificaciones energdticas de plantas
 
industriales, a cargo de un equipo de ingenieros calificados.
 

o Objetivo No. 3 -- Proporcionar adiestramiento en servicio para el
 
personal de la Direcci6n Sectorial de Energia y otras reparticiones,
 
que permita continuar actividades en el campo energdtico despuds de
 
terninado el contrato.
 

Las 15 verificaciones iniciales dardn oportunidad al personal de la
 
Direcci6n Sectorial de Energta y otros ministerios y reparticiones,
 
de capacitarse en el proceso de las verificaciones industriales.
 
Espectficamente, este objetivo permitirA al personal de la DSE
 
continuar el proceso de verificacidn energ6tica en Costa Rica mucho
 
despuds de haberse completado las primeras verificaciones. La
 
transferencia de verificaciones energdticas y de tecnologia
 
relacionada con la conservaci6n de la enerata reviste primordial
 
importancia para que puedan obtenerse beneficios a largo plazo de
 
la inversi6n del programa.
 

METODOLOGIA DEL PROYECTO
 

El presente proyecto, si bien involucra la realizacidn a corto plazo de 15
 
verificaciones energdticas industriales e incluye varios componentes de
 
capacitaci6n tdcnica, entrafia verdaderamente varios objetivos a largo plazo:
 

" 	La participaci6n de funcionarios gubernamentales, personal de
 
ministerios y administradores industriales en actividades de
 
conservaci6n de la energia
 

" 	Sustituci6n energdtica (fuentes nacionales de energia) para
 
reemplazar combustibles f6siles importados
 

" 	Disposiciones sobre polttica energdtica que reducirdn la dependencia
 
de fuentes extranjeras de energta, promoviendo inversiones en materia
 
de conservacidn y sustitucidn.
 

Para maximizar la eficacia del programa, el equipo del proyecto incluye los 
servicios de Sol 2000 S.A., empresa con sede en San Josd, Costa Rica, creada en 
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PROGRAMA DE AUDITORIA ENERGETICA INDUSTRIAL
 
PARA COSTA RICA (INFOmKE YTIEMIEDIO) 

1982 con el prop6sito especifico de proveer servicios en materia de administraci6n
 
energdtica al gobierno y a la industria de Costa Rica. Los profesionales de Sol
 
2000, S.A. intervienen directamente en todas las fases del proyecto:
 

* 	Coordinacidn y apoyo logistico
 

* 	Desarrollo de una base de datos sectoriales en materia de energia
 

* 	Recopilaci6n de datos para verificaciones y anilisis de oportunidades
 
de conservacidn
 

* 	Servicios de traducci6n y preparaci6n de informes
 

* 	Adiestramiento en servicio
 

* 	Conducci6n del Taller de Trabajo
 

* 	Formulaci6n de polfticas energ4ticas gubernamentales destinadas a
 
incrementar la conservaci6n y el uso de fuentes alternativas de
 
energia
 

e 	Conocimiento de aspectos locales que pueden afectar el proyecto en
 
Costa Rica.
 

Resulta importante sefialar que el enfoque basado en s6lidas investigaciones de
 
ingenierta y el desarrollo de soluciones prActicas no asegura por st solo que la
 
industria y el gobierno costarricenses aprovechen las oportunidades identificadas.
 
La dnica forma de que USAID y la DSE se aseguren de que los resultados se lleven a
 
la pr.ctica, es que el equipo del proye 'to logre la comprensidn y la participaci6n
 
de la industria y de la DSE durante la ejecuci6n del mismo. En consecuencia, el
 
dxito depende no tanto de la capacidad tdcnica del equipo (que debe ser y es
 
competente), sino de la comprensi6n que obtenga de los factores sociales,
 
politicos, econ6micos y humanos involucrados.
 

La participaci6n se logra mediante el adiestramiento en servicio del personal de 
la DS- y la participaci6n directa de representantes de la industria en las 
verificaciones y el Taller de Trabajo. A travs de esa participaci6n, el personal 
de la industria -- en especial los capataces, ingenieros y administradores de 
nivel medio -- se convencerd de que la identificaci6n de mejores practicas 
operativas y equipos no representan una amenaza para ellos. Este aspecto ha 
representado y sigue constituyendo un permanente desafto en este tipo de proyectos. 
Los jefes del equipo de verificacidn han desarrollado un alto nivel de habilidad 
en su trabajo con el personal del gobierno y de la industria, que les ha permitido 
lograr el nivel necesario de apoyo, confianza mutua y confianza tdcnica. 

El Taller de Trabajo proporciona otra oportunidad para que el personal de la DSE
 
y de la industria participe en el logro de un nivel de competencia que permita
 
mantener un programa permanente en Costa Rica. Nuevamente, el enfoque adoptado
 
en este aspecto no consiste en pronunciar disertaciones, sino en presentar casos
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PROGRAMA D AUDITORIA ENERGETICA INDUSTRIAL 
PARA COSTA RICA (INFORKE INTEMIEIO) 

reales provenientes de nuestra propia experiencia, para ilustrar cada uno de los
 
aspectos del manejo energdtico. Durante las presentaciones se promueven las
 
preguntas y se contemplan discusiones de grupo que permitan participar activamente
 
a 	todos los asistentes y resolver cualquier problema que se presente en ej
 
transcurso del Taller de Trabajo.
 

Los objetivos sefialados e implicitos del Programa Energdtico Industrial para Costa
 
Rica constituyen la base de la metodologla del proyecto. En las secciones
 
siguientes se analiza el enfoque tdcnico que se sigue actualmente para la ejecucidn
 
del mismo.
 

Tarea A - Recopilaci6n de Una Base de Datos Energdticos para El Sector Industrial 

El conocimiento de las caractertsticas del flujo y el uso de la energta en una
 
economia nacional contituye una importante ayuda para el disefio de programas
 
nacionales que resulten eficientes desde el punto de vista del costo y que tengan
 
por finalidad estimular y poner en prfctica mejoras en la productividad y en la
 
conservaci6n de la energia. Debe prestarse atenci6n, sin embargo, tanto a la
 
confiabilidad como a la exhaustividad de los datos, ast como a las aplicaciones
 
previstas. El establecimiento de una base exacta de datos sobre energta/producci6n
 
permitird alcanzar los siguientes resultados:
 

" 	 La extrapolaci6n de las recomendaciones de la verificaci6n energdtica 
para una planta especifica dentro de su respectivo subsector y del 
sector industrial en general 

* 	La formulaci6n de poltticas y programas gubernamentales eficaces,
 
destinados a promover la conservaci6n de la energta de la energta y
 
la utilizaci6n de fuentes energdticas alternativas.
 

En la actualidad, la DSE estA Ilevando a cabo un proyecto destinado a desarrollar
 
una base global de datos sobre conservaci6n de la energia en todo el pats. Durante
 
1983 y 1984 se prepararon cuestionarios espectficos, que se distribuyeron a cada
 
uno de los principales sectores de consumidores de energta (por ejemplo,
 
residencial, comercial, agrtcola, de transportes e industrial). La mayorta de
 
los cuestionarios fueron devueltos, y la DSE se halla en el proceso de codificar
 
y elaborar los datos. En el sector industrial, se distribuyeron 146 cuestionarios
 
a las principales empresas representativas de subsectores especificos de la
 
economta. Se solicit6 informaci6n relacionada con uso de la energta, consumo de
 
electricidad, cantidad de produccidn, empleo, programas operativos, aspectos
 
espectficos del uso de la energta (como por ejemplo, hornos, calderas, secadoras,
 
motores, artefactos de iluminacidn, etc.) y otros datos pertinentes. Aunque la
 
terminaci6n del proyecto de la DSE estA proyectada para febrero de 1985, WESTON
 
ha obtenido datos adelantados correspondientes al sector industrial. Los datos
 
de los cuestionarios, correspondientes a cada subsector, serAn comparados con la
 
informacidn sobre la producci6n total del subsector, proveniente de fuentes
 
bancarias y gubernamentales, con el objeto de evaluar el porcentaje de cobertura.
 
A 	partir de estos datos y de la informaci6n obtenida de las verificaciones
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PARA COSTA RICA (INFORHE INTE 1EDO)
 

energdticas en las plantas (Tarea B), podrtamos extrapolar el impacto de las
 
recomendaciones especificas sobre conservacidn/sustituci6n de combustibles en
 
cada subsector y en todo el sector industrial (Tarea D).
 

Tarea B - Verificaciones Energfticas en Las Plantas
 

El 	alcance bfsico de la tarea comprende 15 verificaciones energdticas en las
 
plantas. Cada planta fue seleccionada previamente pcr la DSE y otras
 
reparticiones, como representativa de los principales st'.sectores industriales
 
de Costa Rica, consider~ndose al mismo tiempo los siguientes aspectos:
 

" 	Que cada planta sea similar a muchas otras dentro de un determinado
 
subsector industrial. En consecuencia, su consumo de energia y
 
patrones de eficiencia probablemente sean representativos de una
 
parte significativa de las plantas, y las medidas de conservaci6n
 
podrtan repetirse en numerosas plantas dentro de dicho subsector.
 

" 	Que la planta consuma voldmenes significativos de energta importada
 
derivada del petr6leo (ya sea directamente como combustible o
 
mediante generaci6n eldctrica accionada a petrdleo).
 

" Que la planta contenga uno o mAs procesos unitarios que puedan
 
aplicarse ampliimente en los subsectores comercial y/o industrial,
 
lo que permitirta una difundida aplicaci6n de las medidas 
de
 
conservaci6n de la energia, no s6lo dentro del subsector, sino
 
tumbign en otros subsectores industriales relacionados.
 

El Cuadro 2 presenta una lista de las plantas seleccionadas para las
 
verificaciones. Debe sefialarse que s6lo indican los
se subsectores, ya que el
 
proyecto requiere que los nombres, las direcciones y los datos de todas las plantas
 
se mantengan en forma confidencial.
 

Es preciso comprender claramente las definiciones de "auditoria;" ya que el nivel
 
de esfuerzo requerido depende directamente de la definici6n o del alcance de la
 
auditoria. A nivel de industrias individuales, edificios o plantas, un programa
 
eficaz de conservaci6n de la energta debe estar relacionado con un objetivo o
 
meta numdrica (por ejemplo, kilovatio-hora de potencia por unidad de prcducci6n,
 
kilocalortas de combustible por kilogramo de vapor producido, etc.). 
Para definir
 
las metas de cada empresa y/o instalaci6n en materia de reduccidn de la energia,
 
incremento de la productividad, andlisis de proyectos de capital, etc., cada
 
planta debe determinar la cantidad de energia que utiliza y la forma en que la 
utiliza en funci6n de su capacidad de producci6n, su mezcla de productos, la 
calidad de las materias primas, las estaciones del afio y otros efectos similares. 
Las verificaciones in situ permiten obtener esa definici6n del uso de la energta
 
y de su mejor utilizaci6n. 
 Los equipos de auditorta obtuiieron la informacidn
 
preliminar de las plantas, empleada para formular 
los planes iniciales de
 
recopilaci6n de datos, durante una reuni6n inicial de 
uno o dos das de duracidn
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Cuadro 2
 

Verificaciones de Plantas(i)
 

Ndmero
 
de plantas
 

Subsector industrial auditoriadas
 

Productos lActeos 1
 

Golosinas y productos derivados del cacao 1
 

Industria frigortfica, cuero i
 

Secado de cafd 2(2)
 

Productos plAsticos 1
 

Productos de pulpa y papel 1
 

Cervecerlas 1
 

Tejidos 1
 

Refinerlas de petr6leo 1
 

Fertilizantes 1
 

Alimentos para nifios 1
 

Molinos de azdcar 1
 

Molinos de arroz 1
 

Otras categortas(3) 1
 

Total(4) 15
 

(1)No se indican los nombres y direcciones de las plantas debido a restricciones
 
de confidencialidad.
 

(2)Incluye distintas tecnologtas de secado.
 

(3)Adn no se ha definido el subsector y el nombre de la planta.
 

(4 )Puede agregarse una auditoria optativa sobre secado de granos.
 



PROGRAMA DE AUDITORIA ENERGETICA INDUSTRIAL
 
PARA COSTA RICA (INFO ME INTERMEDIO) 

y el examen de cada una de las 15 plantas, realizados antes de llevarse a cabo
 
la auditorta in situ.
 

Debe destacarse que en cada auditorta participaron representantes de la DSE e
 
ingenieros de las plantas. Ese esfuerzo cooperativo asegur6 que la capacitaci6n
 
prdctica de tales ingenicros se realizara bajo la direccidn del personal tdcnico
 
experimentado de WESTON y Sol 2000 S.A., y que dicha capacitaci6n se aprovechara
 
en las sesiones del Taller de Trabajo (Tarea C).
 

De acuerdo con los requisitos del proyecto, cada equipo de auditorta estuvo
 
integrado por:
 

" 	Un ingeniero principal de WESTON
 
" 	Un ingeniero principal de Sol 2000, S.A.
 
" 	Dos representates de la DSE
 
" 	Un representante de la planta, (o preferiblemente dos).
 

Se ha determinado que dos equipos de auditoria completos e independientes no deben
 
realizar m~s de dos auditortas al mismo tiempo. Cada equipo estuvo equipado con
 
un conjunto completo de instrumentos port.tiles para facilitar la recopilacidn
 
de datos en las plantas. Ademis de los cuatro ingenieros con dedicaci6n exclusiva
 
de la DSE, se han incluido en los equipos otros participantes u observadores, de
 
acuerdo con su disponibilidad de tiempo, provenientes de otros ministerios,
 
organismos, instituciones educacionales y asociaciones tscnicas. Los mismos
 
profesionales de WESTON/Sol 2000 S.A. son responsables no s6lo de las tareas de
 
auditoria del proyecto, sino tambign del adiestramiento en servicio, el Taller
 
de Trabajo, las recomendaciones de polttica y la preparaci6n de los informes. De
 
esta manera, se asegura al equipo del proyecto la maxima continuidad y flexibilidad
 
a medida que se lleva a cabo el programa.
 

En general, el alcance y el desarroilo de cada auditorta de planta siguid las
 
siguientes subtareas principales, que se indican en las pr6ximas subsecciones.
 

Subtarea A
 

La 	recopilaci6n de datos en las plantas se llevd a cabo en forma tal que permitiera
 
familiarizarse con las operaciones, procesos, personal, uso de la energta y
 
eficiencia de las plantas y otros datos particulares de cada una de ellas. Se
 
incluyeron los siguientes requisitos:
 

e 	La determinacidn de un pertmetro de "limite de datos de energta" o
 
"baterla ltmite" dentro del cual se circunscribe la auditorta
 

- Anglisis de los cargos por concepto de energia/servicios, para
 
determinar la estructura de costos unitarios y tarifas por tipo
 
de combustible durante los ditimos dos afios
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- Consideracifn de fuentes energdticas alternativas/renovables
 
como sustitutos para las necesidades de energia importada
 

* 	El desarrollo de patrones del flujo de energia dentro de los limites
 
fisicos de la auditorta, con el objeto de definir la eficiencia de
 
la oferta/consumo de energta y constituir una base para analizar las
 
actuales condiciones operativas y las posibles Oportunidades de
 
Conservaci6n de Energta (0CE)
 

- Se aislaron las dreas de proceso, las principales unidades de 
producci6n, apoyo y servicios, de manera de poder definir los 
insumos/productos energdticos y formular un diagrama de flujo 
energdtico de toda la planta
 

- En los casos en que era posible, los flujos de energta se medieron 
utilizando los instrumentos existentes en la planta y/o los 
instrumentos complementarios portdtiles de WESTON 

- A partir de los datos precedentes, se produjo un diagrama del
 
balance del flujo de energia de la planta, que reflejaba las
 
condiciones existentes; el mismo constituy6 la "situaci6n base."
 

Subtarea B
 

La "situacidn base" antes descrita se utiliz6 para formular y analizar las OCE,
 
tanto sobre una base tdcnica como econ6mica.
 

* Se definieron las OCE mediante el examen de la situacidn base y la
 
comparaci6n de la utilizaci6n de energta con mejores sistemas de
 
procesamiento, utilizaci6n del calor sobrante, condiciones
 
operativas revisadas, procedimientos de mantenimiento preventivo,
 
mejor medici6n de la energia, etc.
 

" 	Cada OCE se compar6 con la situaci6n base y se defini6 en funcion
 
del ahorro energdtico que representaba tanto por unidad de ,.onsumo
 
(potencia-kWh, gasoil-litro, etc.) y por unidad econ6mica (colones).
 
Se prepar6 una lista de los principales equipos de capital y
 
estimaciones de costos de capital para aqucllas OCE que requieren
 
inversiones de capital. Se identificaron y se destacaron aquellas
 
OCE que requertan ajustes de operaci6n y/o aspectos de mantenimiento,
 
para su ejecuci6n inmediata.
 

" 	Cada OCE se considerd en forma independiente y fue sometida a un
 
andlisis econ6mico basado en su ahorro neto de energta y estimaciones
 
de costos de capital.
 

" 	Las OCE se presentaron en orden decreciente de viabilidad econ6mica
 
para cada planta. Se definieron no solamente de acuerdo con los
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sistemas que requeridn inversiones de capital, sino tambidn sefialando
 
aqudllas que podian ponerse en pr.ctica de inmediato mediante ajustes
 
menores de operaci6n y/o aspectos que normalmente pueden cargarse a
 
los presupuestos de mantenimiento de las plantas.
 

Subtarea C
 

El 	siguiente paso fue la seleccin de aquellas OCE cuya puesta en 
prdctica

representaba una mejora general mAs favorable de la planta, sobre la base de
 
restri ciones reales tales como limitaciones presupuestarias, disponibilidad de
 
equipos, tecnologta probada, confiabilidad y otros aspectos operativos y de
 
capital similares.
 

e 	Conjuntamente con la DSE, se estableci6 un nivel "limite" sobre la
 
base de las limitaciones totales de capital, el ahorro minimo de
 
energia por unidad de produccidn, la mixima inversi6n dnica de
 
capital, la minima amortizaci6n necesaria, etc., para la lista de
 
OCE prioritarias desarrollada antes
 

* 	Las OCE se evaluaron comparfndolas con los criterios "limites," y
 
se efectu6 una selecci6n final de las OCE que reunian o excedian los
 
criterios limites
 

* Una vez seleccionados los proyectos individuales, se efectu6 un
 
resumen del ahorro total de energia y de los costos totales de capital
 
para la planta correspondiente
 

* 	Cada OCE seleccionada se refin6 para preparar los detalles tdcnicos
 
y la documentaci6n necesaria para los disefios de ingenieria.
 

Subtarea D
 

Se 	prepar6 un informe final para cada planta auditoriada.
 

" 	El esquema general y el formato del informe se 
adapt6 al contenido
 
indicado anteriormente
 

" 	Los informes se mantienen en forma confidencial y se someten s6lo a
 
USAID y la DSE
 

" 	 Para referencia futura, se prepar6 un anexo a cada informe de 
verificaci6n, que incluye la documentaci6n y los cAIlculos de apoyo 
necesarios. 
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Tarea C - Adiestramiento en Servicio
 

Con el rojeto de maximizar la capacidad de los ingenieros y los administradores
 
costar:.icenses para promover y expandir mejoras en materia de conservaci6n de la
 
energia y productividad, estl capacit~ndose en diversos aspectos de manejo
 
energdtico a representantes de la DSE, ministerios interesados, instituciones,
 
asociaciones tdcnicas y las principales entidades que consumen energta. La primera
 
fase de esta capacitaci6n se llev6 a cabo en oportunidad de la organizaci6n y
 
planificacidn de las verificaciones, reaiizada durante los ex1menes iniciales de
 
un dta efectuados en las plantas, y la segunda fase ocurri6 durante las auditortas
 
mismas. Continuando esta experiencia, la tercera fase de la capacitacidn seri
 
un Taller de Trabajo de una semana de duraci6n, con clases que comprendardn t6picos
 
tales como procedimientos de verificaci6n energdtica, preparacidn de balances
 
energdticos, definici6n de oportunidades de conservaci6n, andlisis econ6micos de
 
alternativas de conservacidn, operacidn y mantenimiento de equipos, reparaciones,
 
procedimientos de preparaci6n de informes y sistemas de informacidn de datos,
 
opciones para la fijacin de precios en materia de energia, y otros aspectos
 
similares.
 

Los jefes de los equipos de verificacidn iniciaron desde el principio el
 
adiestramiento en servicio, al planificar las auditortas. Durante esta fase
 
inicial, las actividades de instrucci6n y adiestramiento incluyeron las
 
siguientes:
 

" 	Propdsito y alcance de una auditoria
 

" 	Examen de los planos y datos de la planta, para familiarizarse con
 
las mismas y planificar la estrategia general de las auditortas
 

" 	Generaci6n de diagramas simplificados de balance energdtico, con
 
indicacidn de las necesidades de datos y formulaci6n de planes para
 
la recopilaci6n de datos sobre la base de procesos simplificados y
 
diagramas del flujo de servicios de la planta
 

" 	Adiestramiento sobre el uso de instrumentos a utilizarse en las
 
auditorias
 

" 	Indicaci6n de las observaciones a efectuarse para identificar las
 
posibles OCE durante la auditoria en la planta.
 

Existen dos equipos de auditoria completos, integrados por profesionales
 
experimentados y pasantes de la DSE. Dependiendo de las caracteristicas del lugar
 
de la auditoria (tamaffo de la planta, complejidad, procesos utilizados, etc.),
 
el equipo de auditorta estuvo integrado por dos profesionales (uno de WESTON y
 
otro de Sol 2000 S.A.) de los cuales por lo menos uno dominaba completamente el
 
inglds y el espa~iol. La DSE tiene cuatro personas seleccionadas para el
 
adiestramiento en servicio. Ademds, cada planta selecciond a dos ingenieros
 
calificados (uno como minimo) para pacticipar en su propia auditorta. De manera
 
que para cada planta, el equipo de auditoria completo incluy6 dos ingenieros de
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WESTON/Sol 2000 S.A., dos representantes de la DSE y uno o dos ingenieros de la
 
planta.
 

Como el objetivo del adiestramiento en servicio era el de proporcionar a los
 
representantes costarricenses conocimientos sobre auditorta energdtica, su
 
participacifn no concluy6 al finalizar la recopilaci6n de datos in situ, sino que
 
continu6 durante la etapa de definici6n y andlisis de las OCE y la formulaci6n
 
de recomendaciones para el plan final de implementaci6n de prioridades. De manera
 
que el adiestramiento en servicio abarc6 una segunda fase de las actividades de
 
auditoria energdtica, incluyendo:
 

" Andlisis de datos de campo, desarrollo de balances preliminares de
 
flujo de energta, determinaci6n de situaciones base y listado de
 
posibles OCE.
 

" 	Examen de las OCE con el objeto de definir las interacciones del
 
proceso, los datos necesarios para calcular el ahorro de energta y
 
un concepto preliminar de los equipos y/o procedimientos necesarios
 
para poner en pr4ctica las OCE y calcular costos de capital.
 

* 	Metodologias y cdlculos empleados para evaluar el ahorro de energia
 
a obtenerse con cada OCE.
 

" 	 Fuentes y metodologtas de referencia empleadas para estimar las 
inversiones de capital. 

" Metodologtas utilizadas para analizar las relaciones econ6micas de
 
costo-beneficio de las OCE.
 

" 	Organizaci6n de una lista de prioridades para las OCE cuya puesta
 
en prdctica se recomienda.
 

Esta segunda fase del adiestramiento en servicio requiri6 que el equipo de
 
auditorta dedicara tiempo adicional en cada planta, despuds de haberse terminado
 
la recopilacidn de datos. Despuds de este periodo, en el cual se analizaron los
 
datos, se desarrollaron las OCE y se efectuaron las estimaciones preliminares de
 
ahorro de energta, el equipo de auditoria realiz6 una presentacidn informal a la
 
direcci6n de la planta. Dicha presentaci6n pre].iminar tuvo los siguientes
 
objetivos:
 

" 	Transmitir los resultados de la recopilaci6n de datos.
 

" 	Indicar las OCE propuestas tentativamente para la planta.
 

" 	 Examinar los OCE que resultaban factibles y relac.ionadas con el 
mantenimiento, para su inmediata implementacifn (y ahorro). 
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" 	Examinar los efectos mutuos OCE/proceso/servicio, si los hubiere. 

" 	Obtener de la direccidn de la planta las aclaraciones sobre planes
 
futuros (ampliaciones, cambios en la mezcla de productos, cambios
 
en las fuentes de energfa, etc.) que pudieran afectar el andlisis
 
tdcnico y econ6mico de las OCE.
 

No era nuestra intencidn llevar a cabo un andlisis completo de la planta (auditoria)
 
durante este perlodo, sino lograr los siguientes objetivos:
 

" 	Continuar el adiestramiento en servicio de los representantes de la
 
DSE y de las plantaq durante la etapa de auditorta de las OCE.
 

" 	 Asegurar a la direcci6n de la planta (y a la DSE) que estaban 
cumplidndose los objetivos de la auditorta y el adiestramiento. 

* 	Proporcionar OCE preliminares dtiles para cada planta, factibles de
 
ser puestas en pr4ctica de inmediato.
 

" 	 Indicar la orientacidn general que tendria la auditorta y las 
evaluaciones de las OCE una vez completados los informes de 
auditoria. 

Una vez realizada la recopilacidn in situ de los datos y la evaluacidn preliminar
 
de las OCE, el equipo de auditorta regres6 a las oficinas para completar el
 
andlisis tdcnico y econdmico detallado de las OCE y preparar los informes de la
 
auditorla.
 

La tercera fase del adiestramiento en servicio es el Taller. El texto utilizado 
en el Taller es un libro producido por WESTON, titulado, Energy Management --
Engineering of Conservation Systems. Este material constituye la base del taller 
para ingenieros y administradores costarricenses sobre tdcnicas de manejo de la 
energta. WESTON/Sol 2000 S.A. tienen a su cargo la producci6n del texto en espaftol 
y la adaptacidn del material existente para que refleje las condiciones vigentes 
en Costa Rica. El curso estd diseffado para ingenieros y administradores que 
tienen capacitacidn t'cnica anterior en disciplinas relacionadas con ingenieria 
v ciencias ftsicas. 

Los participantes del Taller incluyen representantes de la DSE y de las industrias
 
consumidoras de energia. Los representantes de USAID y de la DSE asistirdn en
 
aspectos de logtstica tales como la preseleccidn de participantes, la contrataci6n
 
de locales para las reuniones y la fijaci6n de horarios, la confirmaci6n de las
 
registraciones de los participantes, etc. WESTON tiene a su cargo la provisidn
 
de un libro por participante, los materiales de referencia correspondientes y las
 
presentaciones audiovisuales. WESTON/Sol 2000 S.A. son responsables de proveer
 
directores del Taller que dominen el inglds y el espafiol, que hayan participado
 
en la fase de auditorta del proyecto y que, en consecuencia, estdn familiarizados
 
con la industria costarricense. Para cada sesi6n de adiestramiento se requieren
 
dos directores de seminario calificados. El temario esti disejiado para ingenieros
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y administradores de las plantas, y abarca una amplia gama de t6picos que van
 
desde la organizaci6n de programas de manejo de la energia en toda la empresa, a
 
aspectos de legislaci6n nacional sobre impacto de la conservaci6n, financiamiento
 
de proyectos de capital y sistemas de ingenierta de conservacidn/sustituci6n de
 
combustibles.
 

Se alienta a los participantes a presentar problemas reales durante las sesiones
 
de adiestramiento. Muchos de esos problemas se toman de las auditortas energdticas
 
de las plantas realizadas anteriormente, ya que el Taller tiene lugar despuds de
 
las mismas. Estos perodos de libre intercambio, bajo la direcci6n de los
 
instructores de WESTON/Sol 2000 S.A., permiten a los participantes complementar
 
los procedimientos aprendidos en las clases con el adiestramiento en servicio
 
recibido durante las auditortas, io que contribuye a resolver problemas reales
 
relacionados con la energta. Cada problema presentado en el Taller se examina
 
cuidadosamente y las soluciones se comparten con todos los asistentes durante las
 
sesiones de resumen.
 

El adiestramiento descrito en la Tarea C incluye la activa participacidn de los
 
representantes de la DSE y de las plantas durante las fases de recopilaci6n de
 
datos y auditorta preliminar de las OCE de cada auditoria de planta, bajo la
 
direccion personal del equipo de proyecto de WESTON/Sol 2000 S.A. Con el objeto
 
de incrementar la participacidn y la capacitaci6n costarricense durante las
 
auditortas mds detalladas de las OCE que se efectdan para preparar los infonaes
 
individuales de auditorta, WESTON utiliz6 un enfoque "ampliado" de adiestramiento
 
en servicio. Un ingeniero de WESTON especializado en energia fue asignado a la
 
oficina de la DSE encargada del proyecto en Costa Rica, desde el comienzo de la
 
fase de auditorta hasta la terminaci6n de los informes, con el fin de proporcionar
 
adiestramiento adicional. El ingeniero de WESTON domina el ingls y el espafiol.
 
Durante su prolongada estada en Costa Rica, es responsable de coordinar andlisis
 
detallados para ciertas plantas, proporcionand. a los represeutantes de la DSE
 
un mayor adiestramiento en los siguientes aspectes:
 

" 	Desarrollo detallado de las OCE
 

" 	Estimaciones de costos operativos y de capital
 

" 	Evaluaciones econ6micas y tdcnicas
 

" 	Formulaci6n de criterios para la selecci6n de las OCE
 

" 	Desarrollo de las recomendaciones finales sobre prioridades de las
 
OCE
 

" 	Organizaci6n de los informes de auditorta.
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Tarea D - Andlisis Econdmico y de Politica
 

La importancia estratdgica de los precios relativos de los combustibles (y otras
 
herramientas econ6micas, como los impuestos) sobre la eficiencia energdtica son
 
patrones culturales/institucionales (que pueden resultar extremadamente dificiles
 
de modificar) y disposiciones reglamentarias u otras disposiciones gubernamentales
 
que pueden utilizarse para influir u orientar !as acciones de los individuos y
 
del sector privado.
 

Si bien algunas economtas (incluy3ndo los Estados Unidos) han tendido a eliminar
 
la regulaci6n de los precios internos de la energia de manera de reflejar los
 
precios del mercado mundial para las importaciones energdticas, algunos patses
 
atin mantienen precios internos altamente subsidiados. Si bien la tendencia hacia
 
la eliminaci6n de las regulaciones es te6ricamente deseable, puede verse limitada
 
por su impacto no deseado o inaceptable sobre los sectores mis pobres de la
 
economia, las exportaciones de productos o los planes nacionales de desarrollo,
 
como consecuencia de la intensificaci6n de las fuerzas inflacionarias que acompafia
 
al incremento de los precios de la energia. En tales casos, las decisiones sobre
 
inversiones energdticas pueden orientarse, por lo menos parcialmente, en una
 
direccidn deseable, prestando una cuidadosa atencidn a los precios relativos de
 
los combustibles, los incentivos o las penalidades impositivas, acciones
 
obligatorias en el dmbito nacional u otras actividades planificadas en forma
 
centralizado, destinadas a ser efectivas dentro de las limitaciones
 
institucionales o politicas existentes.
 

Un objetivo central del desarrollo de la politica energdtica, cuando corresponda,
 
deberta ser la reducci6n de los egresos de la bdianza comercial que acompapian a
 
las compras de combustibles importados de alto costo. Como los capitales para
 
inversiones se mantienen dentro del pats, pueden emplearse para impulsar el
 
desarrollo econdmico interno. Es preciso evaluar cuidadosamente la relacidn que
 
existe entre el impacto sobre la balanza comercial y la inversi6n tendiente a
 
producir modificaciones en los patrones energdticos dentro del pats.
 

En la actualidad, Costa Rica no cuenta con politicas bien definidas en materia
 
de conservacidn de la energia para la industria, sustitucidn de combustibles y
 
fijaci6n futura de precios de la energia. El andlisis de la polttica econ6mica
 
y energdtica tiene por objeto relacionar las acciones de alto beneficio
 
identificadas por la teorta analttica, con el proceso de implementaci6n pragmdtica
 
del mundo real.
 

En general, el proceso de poner en prlctica cambios positivos incluye los
 

siguientes pasos:
 

" 	Identificacidn de la situacidn que debe mejorarse
 

" 	Definici6n de medios alternativos para alcanzar algunos o todos los
 
resultados deseados
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" 	 Comparaci6n de los beneficios econ6micos, efectividad desde el punto 
de vista del costo y costos relativos de las opciones disponibles 

" 	Determinaci6n de la forma en que se comparten los beneficios y de
 
quidp paga los costos, de manera de analizar tanto las fuentes como
 
las bases de apoyo de las acciones propuestas, ast como las objeciones
 
a las mismas
 

" Consideracidn de otros elementos no cuantificables, de manera de 
evaluar otros aspectos favorables y desfavorables a los conceptos 
propuestos 

" 	 Disefiar ajustes para los enfoques originalmente concebidos, de manera 
de eliminar o reducir las fuentes mAs significativas de objeci6n. 

Tarea E - Informes
 

Durante este proyecto se requerirIn en general dos tipos de informes: informes
 
individuales para cada auditorta de planta, y un 
informe final del proyecto.
 

Deber. presentarse un informe separado para cada auditorta realizada. 
El contenido
 
de este informe deberA seguir el esquema y el formato analizados en la Tarea B.
 
Resumido brevemente, el contenido deberd incluir:
 

" 	Un resumen ejecutivo de las principales conclusiones y
 
recomendaciones
 

" 	Descripciones de los procesos, los servicios y las instalaciones
 
auxiliares de apoyo de las plantas
 

* 	Diagramas de flujo y balances energdticos que reflejen los datos
 
recopilados en las plantas
 

" 	Situaciones energdticas base, con datos sobre produccidn, consumno
 
de energta y costos
 

" 	 Una lista de todas las OCE y proyectos energdticos alternativos 
considerados para las primeras evaluaciones econ6micas y tdcnicas 

" 	 Criterios econ6micos y tdcnicos para la seleccidn de OCE y el 
desarrollo de proyectos energdticos alternativos 

" 	 Andlisis refinados de las OCE, incluyendo hojas de flujo/diseffos 
esquematicos, listas de equipos, estimaciones de costos de capital 
y de ahorro de energia (consumo y costo)
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" 	Andlisis econ6mico final de cada OCE
 

" 	Desarrollo de los planes de implementacidn recomendados, definiendo
 
la inversi6n y el ahorro de cada OCE, la secuencia de la
 
implementaci6n, la inversi6n total de la planta y la estimaci6n del
 
ahorro.
 

Un anexo separado del informe de cada auditorta contendrd antecedentes y
 
documentaci6n de apoyo.
 

Todos los informes deberdn ser confidenciales y presentados solamente a los
 
representantes de USAID y la DSE.
 

El informe final del proyecto no deberg ser un resumen de los informes individuales
 
de auditorta. El informe final deberd incluir:
 

" 	Un resumen ejecutivo de las conclusiones y recomendaciones
 

" 	Una visi6n general del programa completado de auditorta energdtica
 

" 	Una estimaci6n de los ahorros derivados de la conservaci6n de la
 
energta y del potencial de energia alternativa de cada subsector
 

" 	Una estimaci6n de los ahorros derivados de la conservacidn de la
 
energia y del potencial de energta alternativa del sector industrial
 
en general
 

" 	Una estimaci6n de las inversiones requeridas para lograr distintos
 
niveles de conservaci6n de la energta y de sustituci6n de
 
combustibles en cada subsectoK industrial y en el sector industrial
 
en 	general
 

" 	Recomendaciones sobre politicas gubernamentales que permitirtan
 
alcanzar distintos niveles de conservaci6n y de sustituci6n de
 
combustibles en el sector industrial
 

" 	Recomendaciones sobre futuras auditortas energdticas,
 
adiestramiento y otros esfuerzos tendientes a mantener un programa
 
permanente de conservaci6n y sustituci6n de combustibles en Costa
 
Rica.
 

Se presentarg un proyecto de informe para su consideraci6n y aprobaci6n por USAID
 
y la DSE. Esta dltima hard Ilegar a WESTON los comentarios del examen dentro de
 
las dos semanas de recibido el proyecto de informe. WESTON a su vez revisard y
 
completarl el informe a m~s tardar un mes despuds de haber recibido los comentarios
 
de la DSE, y presentard el informe final.
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ESTADO DEL PROYECTO
 

El Programa de Auditoria Industrial para Costa Rica es un proyecto financiado
 
tntegramente por USAID (Proyecto No. 515-0175) a travs de su misi6n en 
Costa
 
Rica. El Ministerio de Industria, Energia y Minas, por medio de la Direccion
 
Sectorial de Energta, es el organismo nacional que coopera con el proyecto. 
 La
 
DSE, a su vez, coopera con otros varios organismos, instituciones y asociaciones
 
tdcnicas en la ejecuci6n del proyecto. El contrato, firmado el 2 de julio de
 
1984, entr6 en vigencia el 9 de julio de 1984 y terminard el 9 de marzo de 1985.
 
El financiamiento inicial del 
proyecto alcanzaba a $189.295. A ratz de varias
 
modificaciones 
introducidas en el alcance de los trabajos, que involucraron
 
cambios en la lista de 15 plantas seleccionadas para las auditortas, la expansi6n
 
de una auditoria incluyendo unidades de produccidn adicionales y otras
 
modificaciones, el financiamiento se increment6 
a $192.646 el 4 de diciembre de
 
1984. Ademds de esos cambios autorizados previamente, existen otros dos
 
incrementos del alcance del proyecto que agn deben ser aprobados por USAID. 
 El
 
incremento m~s significativo se refiere a la expansi6n del Taller que tendr. lugar
 
en enero de 1985, que originalmente se contempl6 para 20 participantes, y que ha
 
sido propuesto para quizd 70 participantes o mis.
 

La Figura 1 muestra el calendario original del proyecto y el estado de su progreso
 
al 15 de diciembre de 1984. Como se sefala en la 
Figura 1, a continuacidn se
 
incluye un resumen de las principales tareas completadas:
 

" Planificacidn: se llevaron a cabo un total de 18 visitas a plantas
 
y reuniones para planificar y organizar las posteriores auditorias
 
energdticas. Quince ex.menes se dedicaron 
a las plantas que se
 
seleccionaron originalmente, y los tres exdmenes adicionales 
se
 
efectuaron para posibles plantas sustitutas.
 

" 	 Base de datos industriales: la tabulacidn de los datos b9sicos 
provenientes de los cuestionarios de la DSE para el sector industrial 
se ha completado para su utilizaci6n por parte de WESTON en relaci6n 
con el uso y la producci6n de energia por subsectores 
representativos.
 

" 	 Grupo de auditorfa No. 1: se completaron en tiempo seis auditorias 
de plantas, incluyendo la recopilacidn de datos in situ, el 
desarrollo de OCE preliminares y precentaciones a la direcci6n de 
las plantas. Una auditoria se pospuso. 

" 	Grupo de auditorta No. 2: se completaron en tiempo site auditortas
 
de plantas, incluyendo la recopilaci6n de datos in situ, el
 
desarrollo de OCE preliminares y presentaciones a la direcci6n de
 
las plantas.
 

" 	Taller: se completaron los planes para programar este componente
 
de 	 adiestramiento entre el 21 y el 25 de enero de 1985 en 	el Colegio 
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Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en Curridabat.
 
Estdn traducidndose los textos y ayudas visuales.
 

e Adiestramiento en servicio: se han completado la Fase Uno
 
(planificaci6n de las auditortas) y la Fase Dos (recopilaci6n de
 
datos y desarrollo de OCE). El ingeniero residente de WESTON
 
permanencid en Costa Rica para lievar a cabo el componente ampliado
 
de adiestramiento para los ingenieros de la DSE, hasta el 18 de
 
diciembte de 1984.
 

Las tareas del proyecto que se hallan en ejecuci6n o a iniciarse despuds del 15
 
de diciembre de 1984 son las siguientes:
 

" Base de datos industriales: los datos de la DSE deben correlacionarse
 
para determinar la cobertura de los subsectores industriales y los
 
resultados de las recomendaciones de las OCE de las plantas deben
 
extrapolarse a trav~s de los tubsectores.
 

" 	 GrupdeauditorfaNo.l: la preparaci6n de los informes se ha demorado 
debido a los mayores arreglos logisticos para el Taller, ciertos 
datos que adn deben ser provistos por las plantas, necesidades 
adicionales de adiestramiento para dos nuevos ingenieros de la DSE
 
y la postergacidn de una auditorta de planta.
 

" 	 Grupo de auditorfa No. 2: la preparaci6n de los informes de auditorta 
sufrirl un cierto retraso debido al compromiso del personal de 
producir los informes del grupo de auditorta No. I como actividad 
prioritaria. La altima auditoria de planta programa para el grupo 
No. 2 se realizard en enero de 1985, debido a la caracteristica
 
estacional de las actividades de la misma.
 

* Taller: la presentaci6n del Taller estA programada entre el 15 y el
 
25 de enero do 1985. El Taller se pospuso una o dos semanas para
 
permitir la asistencia de los representantes de Costa Rica al
 
Seminario sobre Conservacidn de la Energia que tendrd lugar en
 
Alajuela del 13 al 17 de enero de 1985. Debido al mayor ndmero de
 
asistentes al Taller, estamos actualmente promocionando el mismo y
 
produciendo un folleto.
 

" Adiestramiento en servicio: la ditima fase de este componente es
 
la realizaci6n de Taller.
 

" 	AnAlisis econ6mico y de politica: esta tarea estl siendo integrada
 
en el nuevo formato del Taller, en el cual los instructores de
 
WESTON/Sol 2000 S.A. presentardn opciones de politica y solicitardn
 
los comentarios de un panel de expertos gubernamentales, industriales
 
y financieros, a la vez que contestardn las preguntas efectuadas por
 
los participantes del Taller.
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9 Informe del proyecto: las opciones de politica presentadas en el
 
Taller constituirdn la base del proyecto de informe. Los comentarios
 
y las discusiones orginados por el panel de expertos y los
 
participantes del Taller se traducirdn en recomendaciones de politica
 
que se incluirdn en el informe final. Despuds de la presentaci6n
 
de los informes de las auditortas individuales se efectuard la
 
extrapolaci6n del ahorro de energia, las inversiones y las
 
sustituciones de combustibles a travs 
 de los subsectores
 
industriales, y se verin afectadas por las recomendaciones sobre
 
polttica relacionadas con el financiamiento de capital e incentivos
 
a la inversi6n.
 

Hasta la fecha merecen destacarse los siguientes logros:
 

& La realizaci6n de 13 auditorias energdticas detalladas de plantas,
 
en las cuales pueden ponerse en prdctica, mediante la aplicaci6n de
 
tecnologtas convencionales aplicables a Costa Rica, entre un 15 y
 
un 20 por ciento de ahorros de energia y/o sustituciones de
 
combustibles.
 

* 	Entre un 5 y un 8 por ciento del ahorro de energia puede lograrase
 
modificando los procedimientos operativos y de mantenimiento, sin
 
realizar inversiones de capital o con inversiones minimas. Dichas
 
OCE se han presentado al personal directivo de las plantas al final
 
de cada auditorta in situ.
 

a El adiestramiento intensivo de cuatro ingenieros de la DSE durante
 
el programa y de por lo menos un ingeniero de planta en cada auditorta.
 

* 
La aceptaci6n un-nime y entusiasmo del personal de las plantas por
 
el programa, a travOs del adiestramiento y el desarrollo de OCE
 
prfcticas. Muchos de los ahorros ya han sido puestos en prictica
 
por las plantas, en lo que respecta a las recomendaciones de tipo
 
operativo, lo que ha producido resultados inmediatos.
 

e 	Transferencia tecnol6gica de equipos y m~todos prdcticos y probados
 
para el ahorro de energta. Muchos de los ingenieros de planta han
 
solicitado a los proveedores literatura tdcnica relacionada 
con
 
diversos sistemas suministrados por WESTON/Sol 2000 antes de la
 
presentaci6n de los informes de auditorta.
 

" 	Una mayor conciencia de la necesidad de conservacidn de energia por
 
parte de la direcci6n de las plantas, despuds de haberse presentado
 
los resultados de las auditorias.
 

" 	Se ampli6 el alcance de dos auditortas, incluyendo la venta fuera
 
de la planta de subproductos que pueden utilizarse como fuentes
 
sustitutivas de combustibles.
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" Se ha observado un mayor reconocimiento de que los sistemas de 
cogeneracidn constituyen mdtodos viables para reducir los costos
 

operativos, aunque en la actualidad no estA permitida la venta fuera
 
de la planta, de energia eldctrica generada en forma privada, a al
 
red de distribuci6n general de servicios pdblicos.
 

" 	 Apreciaci6n del hecho de que las auditortas energ6ticas industriales 
deben encararse en forma global en todo el sistema y en toda la 
planta, para optimizar el potencial de ahorro de energia y la 
eficiente utilizaci6n de los limitados recursos de capital. Como 
consecuencia de esto, el equipo de auditorta debe estar integrado 
por diversas disciplinas de ingenierla (procesos, mecdnica, 
eldctrica, etc.) para asegu-'ar la comprensi6n de los sistemas de las 
plantas y los procedimientos operativos. 

PROBLEAS Y LECCIONES
 

Las llamadas a licitacidn y las propuestas del consultor o los consultores
 
sfteccionados deben considerarse s6lo como un marco dentro del cual se ejecutard
 
el proyecto. A medida que el proyecto se desarrollo y cambian las condiciones
 
supuestas anteriormente, el consultor y los organismos del pats deben tener la
 
suficiente experiencia comc para reconocer los cambios, proponer soluciones, y
 
convenir enfoques revisados para alcanzar las metas deseadas. Durante los tiltimos
 
seis meses, el espiritu de cooperaci6n existente entre los representantes de
 
USAID, la DSE, WESTON/Sol 2000 y el personal de las plantas ha sido extraordinario.
 
Los ejemplos siguientes ilustran los problemas encontrados durante el proyecto y
 
las soluciones halladas, que son tipicos de este tipo de programa.
 

1. La llamada a licitacidn contenta una secci6n en la que se describta
 
brevemente cada una de las plantas propuestas para las auditortas
 
energdticas. Durante los exdmenes y reuniones iniciales de un dia
 
llevados a cabo por los equipos de auditorla co,. el objeto de
 
planificar y programar las posteriores auditortas, resultd evidente
 
a WESTON y a Sol 2000 que 3 de las 15 plantas no presentaban
 
suficientes oportunidades de ahorro de energta como para justificar
 
las auditortas. Esta situacion se analiz6 en una reuni6n celebrada
 
con representantes de USAID y la DSE, como resultado de la cual se
 
eliminaron las 3 plantas de la lista de auditortas, sustituydndolas
 
por otras para maximizar la efectividad del programa. Tambidn se
 
ampliaron o se redujeron los trabajos en algunas plantas en virtud
 
de que las condiciones reales no coincidtan con las descripciones
 

originales.
 

2. 	La planificacidn y la programacidn de todas las actividades de campo
 
es extremadamente importante, especialmente en virtud de que 4 de
 
las plantas.operan s61o en forma estacional. A ratz de las fuertes
 
lluvias catdas durante los meses de agosto, septiembre y octubre,
 
la cosecha y el procesamiento del cafd sufrieron demoras de hasta
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cuatro semanas. Mediante el contacto mantenido con esas plantas,
 
los equipos de auditorta pudieron ajustar sus programas de manera
 
de incluir todas 
las auditortas dentro del calendario fijado para
 
el trabajo de campo.
 

3. Uno de los principales objetivos del programa es la capacitacidn de
 
los representantes de la DSE y de las plantas en la realizaci6n de
 
las auditortas. Antes de iniciarse los exdmenes de un dta, se
 
instruy6 a los equipos de auditorta, las observaciones a efectuarse
 
on las plantas, las OCE ttpicas, etc. Se solicit6 a cada planta que
 
presentara a WESTON un Cuestionario de Informaci6n Energdtica en el
 
que se describtan los procesos, el uso y costo de la energta, los
 
principales equipos que utilizan eneigta, etc., 
ast como disefios de
 
las plantas y espeficaciones de loG equipos. Todos estos datos y
 
disefios se utilizaron para planificar en detalle los trabajos de las
 
auditorias y para asignar responsabilidades a los respectivos
 
integrantes de los equipos.
 

4. Antes de este proyecto, ninguna de las plantas analizadas habia sido
 
sometida a una auditorta energdtica detallada e intensiva. Por lo
 
tanto, resulta sumamente importante que tanto la direccidn de las
 
plantas como el personal tdcnico estdn plenamente conscientes de sus
 
responsabilidades y compromisos antes, durante y despuds de realizado
 
el trabajo de campo. Durnate los exir'enes de un dia anteriores a
 
cada auditora, se sefial6 a dichos uncionarios el papel que

desempe~iartan y sus obligaciones. 
Se lei aclar6 que su colaboraci6n
 
incluia: completar el cuestionario de WESTON, asignar al equipo por
 
lo menos a un ingeniero con dedicaci6n xclusiva durante el trabajo
 
de campo, obtener los datos histdricos y disefios de la planta
 
reqeridos, examinar las OCE preliminares y otras responsibilidades.
 

5. Inicialmente, a los integrantes de los equipos se les asignaron
 
responsabilidades consistentes con su experiencia acaddmica 
y/o
 
industrial. Amedida que progresaron las auditorias, los integrantes
 
fueron rotados a otras responsabilidades, de manera que al finalizar
 
la fase de auditoria, cada integrante del equipo habta esta expuesto
 
a todos los procesos y sistemas de servicios de una tipica planta
 
industrial.
 

6. Debido a la intensa participacidn del personal tdcnico de las plantas
 
durante el trabajo de campo, la direcci6n de las plantas,
 
naturalmente, desea tener conocimiento de las actividades del equipo
 
de auditorta y de las oportunidades de ahorro de energia lo antes
 
posible. Durnate la realizacidn de los trabajos, el jefe del equipo
 
de auditorta de WESTON examina con el equipo, cada mahana, el trabajo
 
realizado durnante el dta anterior, asigna responsabilidades para
 
el dia y mantiene un registro de las actividades y los resultados.
 
Al finalizar la fase de trabajo de campo, se requieren de uno a tres
 
dtas de trabajo para efectuar un andIisis preliminar de los
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resultados y preparar una lista de OCE. Durnate este pertodo, el
 
equipo de auditoria trabajo en la planta y/o en !as oficinas de la
 
DSE. Despuds de ello, el equipo de auditorta realiza una presentaci6n
 
informal a la direccidn de la planta. Se analiza conceptualmente
 
cada OCE, varias de ellas ya han sido evaluadas en cuanto al ahorro
 
previsto y su costo aproximado, y se presentan ademds las
 
oportunidades de ahorro operativo y de mantenimiento que pueden
 
ponerse en prdctica de inmediato. Las claves de las conciencia en
 
materia energdtica son la participaci6n, la cooperaci6n, la
 
comprensi6n y la comunicaci6n. Desde la planificacidn de las
 
auditortas hasta la presentaci6n de los informes, el personal de las
 
plantas participa activamente en el programa.
 

7. Las auditortas energdticas no producirdn ahorros a menos que las
 
recomendaciones sean prdcticas, efectivas desde el punto del vista
 
del costo y adaptadas a las situaciones locales. El consultor o los
 
consultores selecionados y el equipo de auditoria elegido para llevar
 
a cabo proyectos de esta naturaleza deben tener experiencia en
 
materia de tecnologia energdtica y mantenimiento e ingenieria de
 
plantas, para que las recomendaciones sean valederas. Deben tener
 
conciencia de las condiciones locales que impiden o alteran en forma
 
significativa el empleo de ciertos sistemas de ahorro de energia
 
desde el punto de vista tdcnico y/o econ6mico. Debe tenerse en
 
cuenta principalmente un hecho: ninguna planta jamds ha ahorrado
 
energia o costos operativos por la simple circunstancia de haber
 
realizado una auditorta. Los ahorros s6Lo se logran llevando a la
 
prfctica las recomendaciones, y dstas nunca se llevardn a la prictica
 
si no son s6lidas desde el punto de vista tdcnico y econ6mico en
 
cada caso espectfico.
 

BENEFICIOS DEL PROYECTO
 

Como consecuencia de este programa se obtendrdn varios importantes beneficios
 
directos, que se han descrito en detalle en las secciones precedentes de este
 
informe intermedio. A continuaci6n se resumen para conveniencia del lector:
 

1. La realizaci6n de 15 auditortas energdticas, en las cuales el ahorro
 
efectivo de energia oscila entre el 15 y el 20 por ciento, del cual
 
entre un 5 y un 8 por ciento son ahorros de tipo operativo que no
 
requieren inversidn de capital o una inversi6n minima.
 

2. El aidestramiento a fondo de por los menos cuatro ingenieros
 
permanentes de la DSE durante la realizacidn de las auditorias
 
industriales, y la formaci6n de un ndcleo de profesionales para
 
llevar a cabo el programa en la DSE.
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3. Una mayor conciencia de la necesidad del ahorro de energia por parte 
del personal de las plantas, y entusiasmo por la continuaci6n del
 

programa.
 

4. Una mayor y creciente eficiencia en el empleo de sus('itutos
 
energdticos nacionales.
 

5. La realizaci6n de un Taller de Trabajo Tdcnico sobre conservaci6n
 
de energta para 70 o mAs participantes del gobierno, la industria,
 
otras instituciones y asociaciones tdcnicas.
 

6. El desarrollo de una base actualizada de datos energdticos, en
 
cooperaci6n con el esfuerzo que lleva a cabo la DSE.
 

7. El desarrollo de recomendaciones de polttica relacionadas con la
 
oferta/demanda/fijacidn de precios de la energia, financiamiento de
 
proyectos e incentivos, modificaciones reglamentarias, etc.,
 
tendientes a promover la conservaci6n y el empleo de sustitutos para
 
los combustibles.
 

8. Transferencia t~cnica de informaci6n sobre sistemas energdticos y
 
sus aplicaciones mediante el adiestramiento, las auditorfas de
 
plantas y el Taller.
 

9. El desarrollo de un espiritu de cooperaci6n entre el sector
 
industrial, los organismos gubernamentales y otros grupos
 
interesados, en relaci6n con los objetivos de la conservaci6n de
 
energia y la reducci6n de los combustibles importados.
 

10. 	El reconocimiento de la existencia de profesionales capacitados en
 
materia de energta en Costa Rica, tanto en el sector pdblico como en
 
el privado, para asistir a las plantas en la implementaci6n del
 
proyecto.
 

ACTIVIDADES FUTURAS
 

Para cor.tinuar e incrementar los beneficios a corto plazo derivados del proyecto,
 
se requieren los siguientes tipos de activades futuras:
 

1. Establecer y ampliar el ndcleo de profesionales capacitados en
 
materia de energia. De acuerdo con la situaci6n, dicho ntcleo puede 
adquirir la forma de: personal adicional de la DSE, capacitaci6n
 
acaddmica formal en la Universidad, ingenieros y tdcnicos del sector 
privado, etc. Dicho grupo requiere por lo menos un complemento
 
mtnimo de instrumentos para auditortas. A corto plazo, el desarrollo
 
de profesionales calificados probablemente se produzca en el sector
 
pdblico, y luego se extienda al sector privado en la medida en que
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se desarrolle -n mercado para las auditortas, los servicios de diselo
 
y la fabricaci6n de equipos.
 

2. Crear un organismo local dedicado a la transferencia de tecnologia.
 
Ello requiere: la recopilaci6n de literatura y datos tdcnicos
 
provenientes de los proveedores y sobre los resultados del proyecto,
 
difusi6n de informaci6n a la industria, servicios de referencia para
 
atender preguntas sobre servicios y equipos calificados, anuncios
 
de proyectos de demostraci6n, adiestramiento tdcnico permanente,
 
organizaci6n de conferencias y muestras comerciales, etc.
 

3. Formular politicas y reglamentaciones revisadas sobre oferta/
 
demanda/fijacidn de precios, que promuevan la conservacidn de la
 
energia y la utilizaci6n de combustibles nacionales. Tales politicas
 
debertan incluir: la venta de electricidad generada en forma privada 
a la red de servicios ptblicos a un precio razonable de recompra; 
la 	 eliminaci6n gradual de los subsidios a los combustibles y las 
limitaciones artificiales a la fijaci6n de precios, de manera de
 
reflejar las condiciones del mercado mundial; el establecimiento de
 
incentivos al financiamiento de proyectos energdticos (prdstamos a
 
bajo interds, amortizaciones diferidas, crdditos impositivos,
 
crdditos y asignaciones para importaci6n/exportaci6n, etc.), y otras
 
reformas similares.
 

4. Financiar proyectos seleccionados de demostracifn en materia de
 
energia, utilizando fuentes de financiamiento gubernamentales y/o
 
externas, para promover la confianza en estos sistemas y su
 
aplicaci6n. Los siguientes podrtan ser algunos proyectos ttpicos:
 
quemadores de aire de baja combusti6n sobrante, controlos de
 
combusti6n de tipo "oxygen trim," equipos accionados a carb6n,
 
cambiadores de recuperaci6n de calor, plantas hidroeldctricas
 
pequeias y de bajo nivel, una mayor utilizaci6n de subproductos
 
agricolas como fuentes de combustibles, controles de humedad para
 
secadores, etc. Una vez desarrollados esos proyectos, desde la parte
 
conceptual hasta la puesta en operaci6n, el centro de transferencia
 
de tecnologta deberta publicar los resultados y difundir los
 
materiales.
 

5. Debido 	a las actuales limitaciones de capital y de politica
 
existentes en Costa Rica, a corto y mediano plazo probablemente se
 
requiera la participaci6n de organismos de financiamiento externo
 
para el financiamiento de los proyectos. El gobierno deberla
 
requerir el establecimiento de un fondo rotatorio constituido por
 
donaciones o prdstamos del exterior, para ayudar en la ejecuci6n de
 
proyectos durante los pr6ximos 5 a 10 aflos. Los costos de capital
 
e intereses sertan devueltos al fondo utilizando una parte del ahorro
 
de energia resultante de dichos proyectos, en forma similar al
 
concepto de financiamiento de "terceros," de amplia difusi6n en los
 
Estados Unidos y en Europa. En la medida en que se desarrolle el
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mercado, se espera que puede recurrirse al financiamiento privado a
 
travs de opciones innovadoras de financiamiento, como reasumir en
 
arriendo y compra, ahorros compartidos, y otros arreglos similares
 
entre propietarios, operadores y usuarios.
 

6. C*'mo cofisecuencia de proyectos de demostraci6n llevados 
a cabo con
 
&.ito, ya sean financiados por la industria y/o por el gobierno,

rdpidamente se desarrollarta un mercado para los servicios y equipos.
 
En io posible, tanto los servicios como los equipos deberian estar
 
disponibles en Costa Rica o en la 
regi6n circundante. Asimismo,
 
debertan iniciarse conversaciones entre firmas locales y empresas
 
extranjeras, tendientes a encarar la fabricaci6n local de equipos

y/o el patentamiento de tecnologias aplicables a Costa Rica, en
 
anticipaci6n de las demandas del mercado.
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PRESENTACION DEL PROYECTO AID-INK ECUADOR
 

LA SITUACION EKNERGETICA DEL ECUADOR 

Aunque el Ecuador es un pats productor de petr6leo, su economia es altamente
 
dependiente de las exportaciones de crudo. El petrdleo representa mds del 60 por
 
ciento del valor total de las exportaciones.
 

Por otra parte, las exportaciones de crudo serAn en el futuro inmediato
 
indispensables para equilibrar la balanza de pagos.
 

Por ello, el Ecuador deberd racionalizar el consumo interno de derivados, para
 
al menos mantener el excedente exportable de crudo y destinar menos inversiones a
 
la ampliaci6n del sector energdtico.
 

Los cuadros 1, 2 y 3 resumen la situacidn energdtica nacional y su evolucidn entre
 
los ailos 1970 y 1982.
 

Los cuadros 4 y 5 indican el consumo de derivados y electricidad por ramas
 
industriales.
 

LA POLITICA DR PRECIOS DR LA ENRIA 

Por ley, el principal criterio que debe regir la politica de precios es que los
 
costos de producci6n/transformacidn de los ene-:gdticos deben estar cubiertos por
 
los costos internos de venta.
 

Sin embargo, en la prdctica los precios internos de los combustibles se mantuvieron
 
estables por 22 affos hasta 1981, para luego sufrir varios incrementos drdsticos
 
(cuadro 6).
 

En tdrminos reales, las elevaciones son menos importantes. En efecto, la moneda
 
ecuatoriana ha sufrido varias devaluaciones (cuadro 7).
 

Los precios de la electricidad han sufrido incrementos m4s continuados (cuadro
 
8). Incluso, desde 1982 la tarifa sufre un incremento del 2 por ciento mensual,
 
el cual tiene por objeto reajustar gradualmente el precio de venta para cubrir
 
el costo de producci6n.
 

A corto y mediano plazo, en la polftica de precios de la energia deberdn irse
 
incorporando mecanismos para incentivar la racionalizaci6n energdtica, y para
 
adaptar Ia estructura tle la demanda al patr6n de la produccidn interna de
 
energdticos.
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Cuadro 1
 

Produccidn de Energia Primaria, 1970-1982 (103 TEP)*
 

Tasa de
 
crecimiento
 

interanual
 
Fuente 1970 Z 1975 z 1982 z (Z)
 

Lefla 1.067 67,5 1.008 10,0 931 7,3 -1,13
 

Bagazo 131 8,3 160 1,6 187 1,5 3,01
 

Petr6leo 212 13,4 8,412 83,9 11.024 86,7 39,00
 

Gas natural 132 8,3 382 3,8 497 3,9 11,68
 

Hidroenergia 39 2,5 62 0,7 74 0,6 5,48
 

Total 1.581 100,0 10.024 100,0 12.713 100,0 18,97
 

*TEP: tonelada equivalente de petr6leo. I TEP = i07 kcal.
 



Cuadro 2
 

Oferta y Destino de la Energia, 1970-1982 (103 


Oferta 


Producci6n 


Importaciun neta 


Exportacidn neta 


Variac. inv. y dif. 


Total 


Destino 


Consumo final energta 


Consumo no energia 


Consumo del sector energdtico 


Perdidas en explotac. y procesos 


Total 


TEP)
 

1970 


1.581 


986
 

- 151 


2.718 


1970 


2.184 


16 


102 


416 


2.718 


1975 1982
 

10.024 12.713
 

6.294 	 6.233
 

- 60 + 142
 

3.790 6.338
 

1975 1982
 

2.863 4.740
 

51 67
 

135 344
 

741 1.187
 

3.790 6.338
 



Cuadro 3 

Consumo de Energfa Final por Productos y Sectores, 1970-1982 
(1000 TEP) 

Electricidad Lea/Bagazo Gas licuado Derivados de petrdleo 

Crec. Crec. Crec. Crec. 
anual anual anual anual 

Sector 1970 1982 (M) 1970 1982 (Z) 1970 1982 (M) 1970 1982 (M) 

Industrial 22 93 12,76 131 187 3,01 1 4 12,25 154 633 12,50 

Residencial, comercial y pdblico 43 173 12,30 1067 927 -1,17 6 139 29,94 124 266 6,57 

Transporte -- -- -- -- -- -- -- -- -- 542 1783 10,43 

Agropecuario + pesca -- 4 .. .. 4 .. .. .... 85 163 5,58 

Otros 2 ... . ..----. . .. 7 364 39,0 

Total 67 270 12,32 1198 1118 -0.57 7 143 28,58 912 3209 11,05 

lIncluso construccidn y autogeneracidn de electricidad. 



Cuadro 4
 

Consumo de Derivados de Petr6leo 


Ramas 

Mineria 


Alimentos 


Textil/madera 


Papel/quimica 


Productos minerales 


Maquinaria 


Construccifn 


Autogeneraci6n electrica 


Total 


Fuente: C9lculos de INE basados 


en la Industria (1982)
 

1000 TEF z 

2 0,3
 

165 25,9
 

56 8,8
 

35 5,5
 

213 33,4
 

12 1,9
 

54 8,5
 

100 15,7
 

637 100,0
 

en encuestas de INEC.
 



Cuadro 5
 

Consumo de Electricidad en la Industria (1982)
 

Ramas 


Alimentos 


Textil 


Madera 


Papel 


Quimica 


Productos minerales 


Otros 


Total 


1000 TEP z 

34 36 

15 16 

3 4 

5 6 

11 12 

19 20 

6 6 

93 100 

\Vt
 



Cuadro 6
 

Evolucidn de Precios de los Combustibles
 

Precios (8ucres/galdn)
 

Combustible Hasta Febrero 81 Deade Abril 84 Relacidn 

Diesel 3,40 21 6,2 

Kerex 2,80 14 5,0 

Residuo 2,20 13 5,9 

GasolinaI 4,70 (30)2 6,4 

180 octanos.
 
2Desde Octubre 82.
 



Cuadro 7 

Variacidn de las Tasas de Cambio (mercado oficial) 

Tasas de cambio oficiales 

Febrero 81 

25 

Sucres/US dollar 

Octubre 82 

33 

Abril 84 

-61 



Cuadro 8 

Evoluci6dn de los Precios de Energia Elctrica 

Precio promedio venta (kWh) 

1981 

1,75 

1982 

2,2 

1983 

2,60 

1984 

3,10 



PRESETACION DEL PROYECTO AID-INK 
 ECUADOR
 

EL PROYECTO AID-INK "PROMOCION DEL AHORRO ENERGETICO" 

Descripcidn
 

En octubre de 1981, se firmd entre los Gobiernos de Ecuador y Estados Unidos un
 
convenio de crddito externo y fondos no rembolsables, denominado "Fuentes Alternas
 
de Energia." El componente IV del convenio estd dedicado a la promocidn del
 
ahorro energdtico, mediante dos sub-proyectos: campaffas publicitarias y servicio
 
de conservacidn.
 

El Convenio comenzd a ser ejecutado por INE en diciembre de 1982. La fecha
 
prevista para su terminaci6n es diciembre 1985, aunque dsta puede ser prorrogada
 
por comdn acuerdo de las partes.
 

11 presupuesto para el componente IV se muestra en el cuadro 9.
 

Campaia de Ahorro Energdtico
 

El objetivo de este subproyecto es difundir entre el ptlblico consumidor de energia
 
(automovilistas y hogares) las tdcnicas y prdcticas para usar mds eficientemente
 
los hidrocarburos (gasolina, gas licuado, kerex) y la electricidad. La campafia
 
permitird ademAs preparar al pdblico para afrontar alzas en los precios de energta,
 
ast como conscientizarlo sobre la importancia de los recursos energdticos para
 
el pats.
 

Los fondos de AID estgn destinados a cubrir servicios especializados en disefo
 
publicitario y los materiales de campafia (anuncios, folletos, carteles, etc.).
 
La contribucidn del Gobierno del Ecuador (GDE) es la difusidn de los anuncios por
 
radio y televisi6n, ast como la distribuci6n de impresos.
 

Servicio de Conservacidn Energdtica
 

Su objetivo es brindar un servicio de asistencia tdcnica especializada en
 
conservaci6n energdtica, dirigido tanto al sector oferta como a los de demanda.
 
El desarrollo de este subproyecto permitird crear paralelamente en INE una
 
capacidad propia para ofrecer dicha asistencia.
 

El servicio prevee auditortas energdticas, estudios de prefactibilidad tdcnica y
 
econ6mica, programas de racionalizaci6n energdtica y asistencia tdcnica en Areas
 
especificas.
 

Los fondos de AID cubren los costos de expertos internacionales de corto plazo.
 
La contribuci6n del GDE es el suministro de contrapartes adecuadas (personal de
 
INE y consultores nacionales).
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Cadro 9
 

Presupuesto del Componente IV, Promocidn del Ahorro Energdtico
 
(en miles US $)
 

(1.000 us $) 

AIED 

Subproyecto 
Foudos no 
rembols. Prdstamo 

Gobierno 
Ecuador Total 

A. Campaha de ahorro 100 -- 50 150 

B. Servicio de conservacidn 50 100 50 200 

Total (1.000 US $) 150 100 100 350 



PRKSENTACION DEL PROYECTO AID-INK ECUADOR
 

Avance Del Proyecto
 

Campafla do Ahorro Energdtico 

Hasta la fecha se ha realizado dos campaffas de ahorro energdtico a nivel nacional,
 
la primeia dirigida a los automovilistas, y la segunda, al sector residencial.
 

La campafia de ahorro de gasolina difundi6 consejos y mdtodos para manejo econ6mico
 
y mantenimiento, orientados fundamentalmente a conductores de vehtculos livianos,
 
mediante las siguientes acciones:
 

a. distribucidn de 100,060 folletos inotructivos durante la
 
matriculacidn vehicular, en las ciudades de mayor parque liviano,
 
entre agosto 1983 y enero 1984
 

b. difusidn consecutiva de 5 anuncios por las redes nacionales de
 
televisidn y por las principales radioemisoras, durante septiembre
 
y octubre 1983.
 

Los materiales necesarios (papel, tinta, cintas de audio y video) tuvieron un
 
costo de US $5.700 y fueron financiados con fondos AID.
 

El texto de los folletos y los anuncios fue preparado por INE. El disefio artistico
 
y la impresidn de los folletos corri6 a cargo de la Secretaria Nacional de
 
Informacidn Pdblica (SENDIP). La Direccidu Nacional de Trdnsito 
se encarg6 de
 
la distribuci6n de los folletos a nivel nacional.
 

La filmacidn y edicidn de los anuncios para televisidn fue realizada por la
 
Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) 
e INE. La grabaci6n de los
 
anuncios para radio se efectud en Radio Nacional del Estado.
 

Una parte de los espacios en radio y televisi6n fue pagada por CEPE, a un costo
 
total de S/. 2'700.000 (-US $53.000). Tambidn se empled espacios gratuitos
 
correspondientes a SENDIP.
 

La segunda campafia, efectuada en octubre y noviembre 1984, puso en conocimiento
 
del pdblico prdcticas para ahorrar electricidad y gas licuado de petrdleo en los
 
hogares. Para el efecto se distribuy6 500,000 folletos tipo S (para zonas frias)
 
y 450,000 tipo C (para zonas tropicales) a los abonados de todas las empresas 
eldctricas regionales del pats. Los folletos fueron adjuntados a las facturas 
de consumo eldctrico que emiten mensualmente las empresas eldctricas. 

El texto del folleto fue preparado por INE. El disefto artistico y la impresidn
 
fueron contratados con una compafita publicitaria local, a un costo de S/. 1'800.000
 
(MUS $16.500), con cargo a los fondos AID. Para la distribucidn se cont6 con la
 
colaboracidn del Instituto Ecuatoriano de Electrificacidn (INECEL) y las empresas
 
eldctricas regionales.
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PRESKNTACION DEL PROYNCTO AID-INK ECUADOR
 

Servicio de Conservacidn Kuergdtica
 

El plan operativo del Convenio para 1982 prevefa la contratacidn de un experto
 
internacional por tres meses para dar asistencia a la industria del drea de
 
Guayaquil, debiendo actuar como contraparte la Escuela Superior Politdcnica del
 
Litoral (ESPOL). El experto apoyarta ademds a la ESPOL en la planificaci6n de
 
su programa de estudios (pre- y post-grado) e investigaciones en conservacidn
 
energdtica industrial, el cual se estaba iniciando. El anexo presenta los
 
respectivos tdrminos de referencia (etapa A).
 

A pesar de la vasta bdsqueda, AID no pudo ubicar un candidato adecuado, debido
 
al perfil poco usual que se requeria.
 

Para 1983 se afiadid la etapa B a los tdrminos de referencia, la cual prevee 9 
meses-hombre de asistencia tdcnica a la industria, a nivel nacional, y a la Escuela 
Politdcnica Nacional (vdase anexo). 

El proceso de bdsqueda y seleccidn de candidatos sigue a la fecha. Al momento,
 
sdlo una de las numerosas ofertas recibidas llena los requisitos indispensables.
 

Actividades Previstas para 1985
 

Curae Prdctico de Entrenamiento en Auditorfas Energdticas Industriales
 

Su objetivo es preparar a un grupo de hasta 14 profesional's para llevar adelante
 
auditortas detalladas en plantas industriales. El curso tratard sobre manejo de
 
instrumentos, tdcnicas de medicidn, toma y andlisis de datos, evaluacidn econdmica
 
de medidas de ahorro/sustitucidn.
 

El entrenamienco pr~ctico se realizard en tres plantas industriales, en las que
 
simultdneamente se efectuard auditortas demostrativas.
 

La duracidn del curso serd de 5 semanas. Serdn invitados profesores y egresados
 
de universidades y politdcnicas, consultores privados, jefes de operacidn/
 
mantenimiento de CEPE, INECEL y empresas industriales. El entrenamiento serd
 
conducido por 2 expertos internacionales.
 

Un curso similar se cumplid en ESPOL (ver punto curso de entrenamiento en auditorias
 
energdticas industriales).
 

Asesoramiento Prdctico a Industrias y Escuelas Politdcnicas
 

El programa de asistencia descrito en el punto servicio de conservacidn energdtica
 
se iniciard en 1985, una vez que el proceso de calificacidn ya ha dado un resultado
 
positivo.
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PRES'&TCION DEL PROYECTO AID-INK ECUADOR
 

Anilisis de prefactibilidad en la Industria del Cmento
 

La rama del cemento es la mayor consumidora de energia en el sector industrial, a
 
la vez que se concentra en 5 plantas. Por otra parte, el proceso es muy peculiar
 
y requiere andlisis especializados.
 

Por ello, es importante realizar estudios especificos para analizar la 
factibilidad de mejorar la eficiencia energdtica en esta rama. Para 1985 se 
espera realizar los estudios en dos o tres plantas de cemento. 

PROYECTOS FUERA DEL CONVENIO AID-INK
 

Proyectos Propuestos Para 1985
 

Con La Agencia Francesa para el Manejo de la Energla 

Electrificacifn parcial del transporte urbano (Quito). El estudio analizard, a
 
nivel de pre-factibilidad tdcnica y econdmica, la sustitucidn parcial del
 
transporte masivo actual con sistemas electrificados de transporte, a fin de
 
aprovechar mejor la capacidad de las centrales hidroeldctricas y ahorrar
 
hidrocarburos (gasolina y diesel). La rentabilidad de estos sistemas se analizard
 
con tarifas preferenciales de electricidad y costos internacionales de los
 
combustibles.
 

Ingenierfa de detalle en una planta cartonera. La planta actualmente tiene un
 
alto consumo espectfico de residuo a causa de un sistema de vapor ineficiente y
 
en malas condiciones.
 

Como demostracidn piloto, se realizard la ingenieria de detalle para un nuevo
 
sistema, con utilizaci6n de vapor en cascada (incluyendo cogeneracidn eldctrica).
 

Con La Comunidad Econdmica Europea 

Auditorfas energdticas en las dos uayores refinerfas. Su objetivo es evaluar la 
eficiencia energdtica en las dos plantas, identificar posibilidades de
 
racionalizacidn y establecer programas de ejecucidn. Este proyecto es parte del
 
programa de conservaci6n energdtica que estA iniciando el INE en el sector oferta.
 

Optimizaci6n de la planta de tratamiento de gas asociado (Shushufindi). Una parte 
importante de gas asociado que producen los campos petroleros amazdnicos se 
desaprovecha, por falta de infraestructura y problemas operacionales en el sistema 
de procesamiento. Una de las medidas correctivas es optimizar la operaci6n de 
Ia planta de tratamiento, a fin de mejorar su productividad y garantizar una 
calidad estable del gas seco resultante, necesario para su utilizacidn energdtica 
en los mismos campos. 
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PiESENTACION DEL PROYECTO AID-INK ECUADOR 

Proyectos Ejecutados
 

A continuacidn se presenta los proyecios ejecutados hasta la fecha, en orden
 
inverso al cronoldgico.
 

Mejor Aprovechaiento del Gas Asociado Producido en los Campos Petroleros 

Su objectivo es recomendar medidas tdcnica y econdmicamente factibles para
 
aumentar la captacidn y el tratamiento de gas asociado, a fin de separar GLP y
 
gasolina natural, y para incrementar el uso del gas seco resultante en los campos
 
(gas lift, motores y turbinas).
 

Para el efecto, INE acaba de terminar un estudio tdcnico-econdmico sobre la
 

situacidn vigente, para identificar y evaluar medidas de racionalizacidn. El
 
estudio contd con la cooperacidn del Ministerio de Recursos Naturales y Energdticos
 
(MRNE), Corporacidn Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y Texaco Petroleum
 
Company.
 

Cabe aclarar que el estudio fue financiado con fondos del Convenio AID-INE, aunque
 
fuera del componente IV, "Promocidn del Ahorro Energdtico."
 

En marzo 1984, una comisidn interinstitiional formada por Consejo Nacional de
 
Desarrollo (CONADE), MRNE, Direccidn Nacional de Ridrocarburos (DNH) y CEPE
 
concluyd un primer diagndstico sobre el tema.
 

En 1982 se produjo 498 KTEP de gas asociado y se procesd dnicamente 167 KTEP (un
 
34 por ciento). El proyecto deberd al menos reducir las importaciones de GLP (un
 
50 por ciento de las ventas internas, es decir, 71,5 KTEP en 1982).
 

Curso de Entrenamiento en Auditorfas Energdticas Industriales
 

Recibieron entrenamiento intensivo 14 profesores y egresados de la Escuela
 
Superior Politdcnica del Litoral (ESPOL), Guayaquil. El curso se cumplid en
 
septiembre 1984 durante cuatro semanas, dentro del "Energy Conservation Services
 
Program" que USAID ofrece a nivel mundial. El entrenamiento fue conducido por
 
expertos de Hagler, Bailly & Company y Reliance Energy Services.
 

Seminarios de Conservacidn nergdtica pars el Sector Industrial
 

Su objetivo es divulgar los beneficios, los mdtodos y las posibilidades tdcnicas
 
y econdmicas de ahorrar energia, entre las empresas industriales.
 

Como primer paso, en junio 1984 se realizd en Quito un seminario informativo, con
 
el concurso de las Cdmaras de Industrias. El conferencista principal fue un
 
experto francds enviado por AFME.
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Un seminario similar se cumplid en Guayaquil, el mayor centro industrial del pats,
 
en noviembre iltimo.
 

La industria es el tercer mayor consumidor de energia comercial en el pats, con
 
20 por ciento en 1982 (730 KTEP). El potencial tdcnico de ahorro en el sector
 
se estima en un 25 a 30 por ciento, segdn evaluaciones en industrias de azdcar,
 
cemento, textiles y cerdmica (ver punto evaluaci6n del potencial de conservaci6n
 
en plantas industriales).
 

Racionalizacidn Energdtica en la Industria Azucarera
 

Los 8 ingenios azucareros del pats, fundamentalmente los 3 grandes, son los mayores
 
consumidores de energia total en el sector industrial, con un 30 por ciento en
 
1982 (206 KTEP). En cuanto a energta comercial, su consumo representd un 7 por
 
ciento del total industrial en el mismo aflo, es decir, 35,000 TEP.
 

El proyecto se inici6 con un estudio, realizado por la Sociedad Alemana de
 
Cooperaci6n Tdcnica (GTZ), el cual analiza la factibilidad tdcnica y econdmica
 
de mejorar la eficiencia energ1tica en dos granues ingenios (8,000 y 9,000
 
toneladas cafia/dta) y uno pequeffo (700 ton/dia), con objeto de reducir el consumo
 
de residuo y obtener bagazo sobrante, utilizable con fines energdticos dentro o
 
fuera de planta.
 

Los resultados del estudio fueron presentados a la industria azucarera, en un
 
seminario realizado en Guayaquil en mayo 1984.
 

Dieselizacidn del Transporte Autonotor
 

En las categorias intermedias (4 a 8 toneladas de carga dtil), los vehiculos a
 
gasolina son dominantes. El empleo de motores diesel, en sustituci6n de los de
 
gasolina, puede ser una alternativa de ahorro energdtico.
 

Un estudio, financiado por AFME, analizd la factibilidad tdcnica y econ6mica de
 
convertir a diesel taxis, buses (25 y 45 asientos) y camiones de mediano tonelaje
 
(10 y 15 toneladas de peso bruto).
 

El estudio concluye que la conversidn es rentable, especialmente para los vehiculos
 
mds pesados. El rendimiento anual de la inversi6n varta entre 25 y 30 por ciento
 
para busetas (25 asientos), buses (45 asientos) y camiones (10 y 15 toneladas de
 
peso bruto). En taxis la rentabilidad es menor (20 por ciento anual). Se debe
 
aclarar que se compara los costos a nivel de ecovomia nacional.
 

La dieselizaci6n total de los vehtculos de transporte colectivo representarta un
 
ahorro anual estimado en 49 KTEP (para el nivel de actividad de 1981). En cuanto
 
a los vehiculos de carga, su conversi6n total ahorrarta 69 KTEP anuales, en al
 
mismo afto.
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PRESEUTACION DEL PROYECTO AID-INK ECUADOR 

El documento presenta tambidn las condiciones necesarias para evitar problemas
 
de funcionamiento y contaminacidn (humo, holltn, olcres), es decir,
 
infraestructura de mantenimiento y control.
 

Andlisis del Con-umo Energdtico en el Sector Transporte
 

El transporte es el mayor consumidor de energia en el pats (39 por ciento del 
consumo final total, 49 por ciento del consumo final comercial, en 1982), con 
1,700 KTEP en hidrocarburos. Era necesario entonces obtener la estructura del 
consumo, el nivel de actividad, la eficiencia energdtica y el potencial de ahorro 
en cada rama. Para el efecto se realiz6 un estudio del sector transporte en 
general (terrestre, adreo, fluvial y marttimo). Mediante proyecciones en dos
 
escenarios, uno que supone desarrollo espontdneo y otro que prevee una evoluci6n
 
orientada al mejoramiento energdtico, se estima que en el afio 2000 el ahorro
 
alcanzarta 2 MTEP.
 

Este andlisis permite recomendar los cambios estructurales y modales necesarios,
 
junto con los mecanismos de promoci6n.
 

Evaluacidn del Potencial de Conservacifn en Plantas Industriales
 

Incluyd tres ingenios azucareros, seis plantas de cemento, cinco textiles y una
 
fdbrica de cerdmica. Hay que destacar que dos de los ingenios y todas las
 
cementeras visitadas son plantas de gran consumo energdtico, a nivel de industria
 
nacional.
 

La estimacidn del potencial de conservaci6n se basa principalmente en el consumo
 
espectfico de energta, complementado con la inspecci6n de las instalaciones y el
 
andlisis de los procesos de fabricaci6n. Los datos de producci6n y consumo fueron
 
suministrados por las empresas.
 

El potencial de conservaci6n, t~cnicamente alcanzable, en las plantas investigadas
 
se estim6 para 1979 en un 28 por ciento del consumo corriente de combustibles (en
 
promedio ponderado). Esto equivale a 36 KTEP de bagazo y 56 KTEP de hidrocarburos
 
en el affo 1979.
 

MARCO GENERAL DE ACCIONES DEL INK EN CONSERVACION ENERGETICA
 

El cuadro 10 presenta las acciones que sucesivamente deben cumplirse dentrG de 
un plan nacional de conservaci6n, tanto en el sector oferta como en los del consumo 
final de energta. AllI se identifica el avance de las diferentes acciones. 
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Cuadro 10 

Marco General de Acciones en Conservaci6n Energdtica y su Avance 
(Diciembre 84) 

Estudios Identificacifn Estudios 
Proposicidn 
mecanismos Asistemcia 

Sector-acciones globales medidas prefactibil. Promocifn fomento tdcnica 

Oferta EP-EE-PL EP-KE-PL PL-OI PL NI PL-OI 

Consumo final 

Transporte EP EP EP-PL EP PL PL 

Industria EP-PL EP-PL EP-PL EE-PL EP-PL EP-PL 

Residencial EP1 EP NI EP NI NI 

Comercial EP1 PL NI PL PL NI 

Pdblico EP 1 PL NI NI 01 NI 

Agropecuario y pesca EP1 PL NI NI 01 NI 

EP: ejecutada parcialmente. 01: a cargo de otras instituciones. 
EE: en ejecuci6n. NI: acciones adn no identificadas. 
PL: planeada corto-mediano plazo. 

IDentro de la elaboraci6n del Plan Maestro de Energia. 
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PRESKNTACION DEL PROVECTO AID-INS ECUADOR
 

PROBILEAS PARA LA EJCUCION DKL PROTECTO AID-INK 

El principal obstdculo para el desarrollo de proyectos de conservacidn energdtica
 
ha sido el bajo costo de la energia.
 

Sin embargo, las elevaciones en los precios de los combustibles y Is electricidad,
 
registradas en los dltimos affos, han creado un creciente'interds en la conservacion
 
energdtica.
 

Calpaflas de Ahorro Energetico 

El Convenio establece que el costo de difusidn de los anuncios por television y
 
radio serd cubierto por el GDE. Sin embargo, este costo es demasiado elevado
 
para io previsto como contribucidn del GDE (US $50.000).
 

En efecto, dicha contribuci6n qued6 agotada en tan s0lo 5 semanas de difusi6n
 
poco intensiva, durante la campafia de ahorro de gasolina en vehiculos livianos
 
(punto campaffa de ahorro energdtico), a pesar que se pag6 dnicamente 1 de cada 3
 
o mds anuncios emitidos.
 

Por otra parte, es sumamente diftcil evaluar el efecto de las campaffas dado que
 
existenmuchos factores simultfneos que influyen sobre el consumo de energdticos,
 
estadisticamente registrado. Siendo los espacios en television y radio
 
relativamente muy costosos, en especial los primeros, las campailas de ahorro por
 
estos medios tienen una rentabilidad muy dudosa para la economia del Estado.
 

En vista de los anterior, la campaila de ahorro para el sector residencial se
 
limitd dnicamente a la distribucion de folletos instructivos.
 

Servicio de Conservacidn Energdtica
 

Como ya fue mencionado en el punto servicio de conservacidn energdtica, la
 
dificultad que ha impedido la iniciacidn del servicio fue la ubicacidn del experto
 
internacional requerido.
 

Los principales requisitos son: vasta experiencia prdctica en procesos
 
energdticos de las industrias textil, alimecticia, de vidrio y de pulpa y papel;
 
capacidad para responder consultas y recomendar soluciones; aptitud pars dictar
 
seminarios y conferencias.
 

A pesar de las numerosas ofertas recibidas, sdlo una de ellas cumple los requisitos
 
bdsicos. Ello indica que la disponibilidad de este tipo de profesionales es
 
bastante restringida.
 

Por otra parte, las normas de AID limitan el ndmero de paises donde la contratacidn
 
de expertos puede realizarse sin mayores complicaciones administrativas.
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PRKSENTACION DEL PROYECTO AID-INK 
 ECUADOR
 

LA PFRSPECTIVA A NEDIANO PLAZO 

A mds de la conscientizaci6n de los usuarios sobre el valor de la energia, la
 
difusi6n de mdtodos y prdcticas de conservacidn, la capacitacidn y la asistencia
 
tdcnica especializada, es necesario establecer incentivos (arancelarios,

tributarios y financieros), o medios coercitivos (prohibiciones expresas, normas
 
de eficiencia, obligaciones legales, etc.).
 

Estas dltimas son las acciones que el INE debe iniciar en los prdximos aifos.
 

Cuando los precios internos de la energia son apreciablemente mds bajos que en
 
el mercado internacional, como sucede en el Ecuador, la intervenci6n estatal
 
mediante incentivos y normas es particularmente importante. En efecto, muchas
 
medidas de conservaci6n, rentables a nivel de economla nacional, se vuelven poco
 
o nada factibles para el usuario. Entonces, el Estado debe invertir parte de los
 
ahorros, calculados a costos de oportunidad de la energ~a, para establecer
 
mecanismos de fomento y de control.
 

El Ecuador ya tiene la Ley de Fomento de Energias no Convencionales, la cual
 
contempla exoneraci6n arancelaria y rebajas en el impuesto a la renta para la
 
instalaci6n de equipos que aprovechen energias no convencionales (entre ellas,
 
la conservaci6n energdtica).
 

En el Area de conservacidn, esta ley se estd empezando a aplicar en empresas
 
industriales que han decidido instalar equipos mds eficientes, recomendados luego
 
de auditorias energdticas detalladas.
 

Al momento se desarrollo un estudio para la creacidn de fuentes de financiamiento
 
con condiciones preferenciales, destinadas igualmente a fomentar la conservacidn
 
y las energias nuevas.
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PRESENTACION DEL PROYECTO AID-INK 	 ECUADOR 

ANK1G 

Tdruinos de Referencia para la Contratacidn
 
de Fzperto(s) en Conservacidn Knergdtica Industrial
 

1. Calificaci6n del experto
 

Generalista en el campo de conservacidn energdtica industrial.
 
Suficiente experiencia y capacidad para responder consultas y
 
recomendar soluciones. Aptitud para dictar seminarios y
 
conferencias. Alguna experiencia acaddmica y buen dominio del idioma
 
espaffol (no indispensables)
 

2. Lugar y duraci6n de la asesorta
 

La asesorta se desarrollard en dos etapas independientes, por un
 
total de 12 meses-hombre, en tres centros de actividad:
 

2.1 	 Etapa A:
 

Escuela Superior Politdcnica del Litoral (ESPOL), Guayaquil.
 
El experto trabajard con el Departamento de Ingenierta Mecdnica
 
(DIM) durnate tres meses consecutivos.
 

2.2 	 Etapa B:
 

Instituto Nacional de Energia (INE) y Escuela Politdcnica
 
Nacional (EPN), Quito. El experto laborard nueve meses
 
consecutivos paralelamente con INE y la Facultad de Ingenierta
 
Mecdnica (FIM) de la EPN.
 

El experto deberd viajar de Quito a otras ciudades del Pais
 
para visitas cortas a plantas industriales.
 

3. Fechas de inicio
 

La iniciacidn del asesoramiento tanto a ESFOL ,omo a INE y EPN no
 
estA definida expltcitamente, con objeto de facilitar !a contrataci6n
 
del experto. Sin embargo, el INE desea comenzar ambas etapas a Ia
 
brevedad que permitan las circunstancias.
 

4. Actividades
 

4.1 	 Etapa A:
 

DIM-ESPOL
 

4.1.1 	Visitas de observaci6n y diagndstico a las empresas
 

industriales interesadas en el drea de Guayaquil. DIM-ESPOL
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ha previsto visitar industrias de consumo intensivo como
 
ingenios azucareros, plantas de cemento, fdbricas textiles,
 
hornos y laminadoras de acero, centrales termoeldctricas,
 
f4bricas de vidrio. El experto discutird con los responsables
 
de las plantas las alternativas de racionalizar el empleo de
 
energta. Acompaard al experto personal de DIM-ESPOL
 
involucrado en el programa de conservaci6n energdtica, a fin
 
de que las visitas presenten tambign un car~cter diddctico.
 

4.1.2 Demostraci6n de una auditorta energdtica en una planta que
 
seleccione el experto, de acuerdo a su experiencia.
 
Identificaci6n de potenciales de ahorro y medidas de
 
racionalizaci6n. Breve andlisis de factibilidad econ6mica.
 

4.1.3 Sustentaci6n de varias conferencias sobre asuntos espectficos
 
de interds para la industria local, en el 4rea de conservaci6n
 
energdtica. DIM-ESPOL se encargard de la organizaci6n.
 

4.1.4 Colaboraci6n con DIM-ESPOL en la planificacidn de su programa
 
de estudios (pre- y post-grado) e investigaciones sobre
 
conservaci6n energdtica industrial.
 

4.2 Etapa B: INE y FIM-EPN
 

4.2.1 INE
 

El experto serd responsable del asesoramiento prdctico a la
 
industria nacional. Se dard prioridad a los sectores
 
industriales de mayor consumo energdtico (exceptuando azdcar
 
y cemento), es decir, textiles, aceites y grasas comestibles,
 
bebidas gaseosas y alcoh6licas, productos marinos, vidrio,
 
pulpa y papel.
 

El asesoramiento se profundizard a tres niveles, segdn la
 
importancia e interds de las empresas investigadas:
 

a) Visitas de observaci6n para detectar las mayores
 
ineficiencias y recomendar soluciones
 

b) Balances energdticos en la planta, evaluaci6n de
 
potenciales de ahorro, identificaci6n de alternativas de
 
racionalizaci6n
 

c) Breve andlisis de factibilidad econ6mica para las
 
alternativas propuestas
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4.2.2 FIM-EPN 

4.2.2.1 
Curso de especializacidn en conservacidn energdtica industrial
 
para profesores, egresados y estudiantes avanzados, durante
 
un semestre acaddmico. La duracidn prevista para el curso es
 
entre 30 y 40 horas.
 

4.2.2.2
 
Apoyo a FIM-EPN en la definicidn de programas de estudio (pre
y post-grado) e investigacidn en el drea de conservaci6n
 
energdtica industrial.
 

5. Divisi6n del asesoramiento
 

El asesoramiento antes descrito puede ser desarrollado por el mismo
 
experto o dos diferentes, dado que las etapas A y B son independientes
 

entre st.
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INTRODUCCION 

Este informe describe los antecedentes, actividades y logros del Proyecto del
 
Banco Internacional de Reconstruccifn y Fomento (Banco Mundial) para la
 
Conservacidn de Energia, preparado para el Gobierno de Barbados. DHR, Incor-orated
 
fue seleccionada como contratista del proyecto, que fue financiado por mzdio de
 
un prdstamo del Banco Mundial al gobierno de Barbados. La ejecucidn del proyecto
 
comenzd en marzo de 1983 y su terminacidn estA prevista para septiembre de 1985.
 

El programs de conservacidn es s6lo uno de los tres componentes de Is estrategia
 
de desarrollo energdtico del gobierno. Los otros dos son la continuaci6n de las
 
exploraciones en busca de gas y petrdleo y el desarrollo de fuentes alternativas
 
de energta. La responsabilidad por los problemas energdticos recae actualmente
 
en el Ministerio de Hacienda y Planificacidn, encabezado por el Primer Ministro.
 
A nivel ministerial, un Ministro de Estado ha sido encargado de las cuestiones
 
energdticas.
 

KNUGIA - ANTECEDNTES 

El petr6leo cubre alrededor del 90 por ciento de las necesidades energdticas de
 
Barbados. El resto se atiende mediante el empleo de gas natural y bagazo. Barbados
 
produce alrededor de un tercio del petrdleo que necesita consumir, el cual proviene
 
de pozos de escasa profundidad. No se conoce la magnitud total de los recursos
 
petroleros, pero se encuentra en marcha un r:tenso programa de exploracidn y
 
desarrollo. El gas natural se produce mayormente en asociacidn con el petr6leo
 
y representa alrededor del 5 por ciento de toda la energfa utilizada. Se estd a
 
la espera de la terminaci6n de una evaluaci6n de los recursos gastferos para
 
elaborar nuevos planes para el desarrollo y empleo de este elemento. En 1982
 
Barbados importd mds de 1.100.000 barriles de petr6leo crudo, reformado y GLP
 
(gas licuado de petrdleo o supergds) a un costo de US $45 millones (6 por ciento
 
de los ingresos por concepto de exportaciones).
 

El bagazo es utilizado exclusivamente por la industria azucarera para el
 
procesamiento de calor y electricidad para uso interno. Durante los ditimos dos
 
asios, tres de las cuatro plantas azucareras han estado vendiendo pequeffas
 
cantidades de energta eldctrica al servicio pdblico y se encuentran en marcha
 
planes para aumentar Ia produccidn de electricidad a partir de esta fuente.
 

Los principales usuarios de energta en la isla son el servicio pdblico (45 por
 
ciento), el sector de transporte (20 a 25 por ciento), la industria azucarera (4
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por ciento), 
otras industrias (15 por ciento) y los consumidores residenciales
 
(8 por ciento).
 

El gobierno ha seguido, con escasas excepciones, la polttica de permitir que los
 
precios de la energia reflejen las estructuras de precios del mercado mundial.
 
Los actuales precios de la energia son: 
 US $0,16 por kwH, US $2,30 por galdn de
 
gasolina y US $0,50 por metro cdbico de gas natural.
 

METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
 

Varios estudios de conservacidn de energia demostraron que no se ha comprendido

el potencial de conservaci6n de Barbados, debido fundamentalmente a la falta de
 
un adecuado marco institucional y a la necesidad existente 
en la isla de
 
asesoramiento y experiencia tdcnica, insatisfecha hasta el momento. 
Para atender
 
dicha necesidad se lleva 
a cabo este Proyecto de Conservacidn de Energia
 
patrocinado por el Banco Mundial.
 

El proyecto del Banco Mundial provee al Gobierno de Barbados los servicios tdcnicos
 
de expertos, adiestramiento, estudios y equipo especializado y literatura tdcnica
 
para:
 

" 	Desarrollar el fortalecimiento institucional
 

" 	Contribuir a la formulaci6n, ejecucidn y control de una polttica y
 
un programa de conservacidn de energia
 

" 	Contribuir a la identificaci6n y preparaci6n de nuevos proyectos
 
para su posible financiamiento por parte del Banco Mundial y/u otras
 
fuentes
 

" 	Complementar y expandir las actividades del proyecto de generaci6n
 
de electricidad financiado por el Banco Mundial, mediante la adopcidn
 
de las recomendaciones que surjan de 
los estudios correspondientes
 
a dicho prdstamo.
 

Especificamente la asistencia tdcnica del Banco Mundial, a travs de DHR, Inc.,
 
consiste en:
 

" 	 Asesorar y asistir al gobierno en el establecimiento de una
 
organizaci6n apropiada para la planificaci6n y puesta en prdctica
 
de medidas de conservacidn de energia; en la formulacidn, patrocinio,

ejecuci6n, coordinacidn y control de un programa de conservaci6n de
 
energia; y en la identificaci6n y preparacidn de proyectos de
 
conservaci6n de energia para su posible financiamiento por parte del
 
Banco y de otras fuentes
 

" 	 Prestar asistencia para la formaci6n de un conjunto de expertos 
nacionales, mediante la 	preparaci6n y organizaci6n de cursos de
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adiestramiento en la administracidn de energta y en los aspectos mds 
tdcnicos y especializados de la conservacidn de energia 

" 	Asesorar y asistir al gobierno en la planificacidn, coordinacidn y
 
ejecucidn de una compafla nacional de promoci6n, informacidn y
 
motivaci6n
 

" 	Proveer servicios de verificacidn energdtica como parte de las
 
actividades de adiestramiento e identificaci6n de proyectos
 

* 	Proveer servicios adicionales para cualesquiera actividades
 
especiales a definirse durante la ejecuci6n del proyecto.
 

DESCRIPCION Y ESTADO DEL PROYECTO
 

El prdstamo hecho por el Banco Mundial al gobierno de Barbados, que incluy6 otras
 
actividades ademds de las de conservaci6n energdtica, registr6 los niveles de
 
recursos que aparecen en el cuadro 1.
 

Apoyo Local Provisto por el Gobierno de Barbados
 

El proyecto fue dividido en dos fases, a lo largo de las cuales se delinearon 
cuatro grandes Areas de actividad. Seguidamente se enumeran los logros del 
proyecto en cada una de esas Areas. 

1. Desarrollo institucional y politico 

e Establecimiento de una unidad de conservaci6n de energta (UCE) 

- organizada y dotada de personal dentro de la 6rbita del 
Ministerio de Hacienda y Planificaci6n 

- dotacidn de cinco personas adiestradas en Areas tdcnicas y de 
poltticas 

- plan anual de actividades desarrollado 

- equipos de pruebas, computadores y material de biblioteca 
identificado y adquirido 

- la n6mina de capacidades de la UCE, incluye: (1) obtencidn 
de informacidn, (2) identificaci6n y anAlisis de problemas, 
(3) verificacidn energdtica, (4) recolecci6n y anAlisis de
 
datos energdticos, (5)andlisis y avaluaci6n para el desarrollo
 
de planificacidn y politicas, y (6) desarrollo y difusi6n de
 
informaci6n pdblica.
 

6-3 	 ESP
 



Cuadro 1
 

Niveles de Financiamiento a Travs de Prdstamos
 
del Banco Mundial y Apoyo Brindado por el Gobierno de Barbados
 

Servicios de consultorta
 
tdcnica 


Capacitaci6n del personel
 
local 


Equipo y biblioteca 


Vehiculos 


Apoyo interno brindado por
 
el gobierno de Barbados 


US $ 


Asignados 


420,000 


100,000 


150,000 


26,000 


Gestados 


350,000
 

20,000
 

30,000
 

26,000
 

Bd $ ($1Bd US = $0.50)
 

Asignados Gestados
 

300,000 3,,0,000
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" 	Desarrollo de una politica energdtica
 

- incentivos para la compra de sistemas solares por parte de 
personas de ingresos limitados 

- incentivos para la adopci6n de sistemas de iluminacidn de 
elevada eficiencia 

- incentivos para la adquisicidn de equipo de conservacidn de
 
energta, bajo la forma de liberacidn de derechos de importaci6n
 

- desarrollo de un conjunto de iniciativas para promover Ia 
conservaci6n de energta (a completarse en marzo de 1985). 

" 	Desarrollo y ejecucidn de un Plan del Gobierno para la
 
Conservaci6n en el Sector Energdtico
 

" 	Desarrollo de un Plan Nacional de Conciencia Energdtica de un afto
 
de duracidn
 

* 	Desarrollo de pautas para la evaluaci6n de costo/beneficio
 

* 	Iniciacidn y andlisis de oportunidades que ofrece el servicio
 
pdblico de electricidad en el drea de la conservacidn de energia
 
(a completarse en febrero de 1985).
 

2. 	 Verificaciones Knergdticas y Istudios Tdcnicos 

* Un total de 45 verificaciones energoticas cumplidas en los
 
sectores industrial, comercial, gubernamental y turistico
 

a 	Andlisis de uso y oportunidades de conservaci6n en el Sistema de
 
Agua de Barbados
 

e 	Desarrollo de Pautas de Eficiencia Energdtica para Edificios
 

e 	Desarrollo de tndices del uso de energta por sectores clave
 

* 	Evaluacidn de la experiencia hecha con equipos de conservacidn
 
de energta utilizados en los sectores turtstico y comercial (a
 
completarse en febrero de 1985)
 

* 
Provisi6n de servicios tdcnicos pars proyectos individuales tanto
 
del sector pdblico como del privado.
 

3. 	Adiestramiento
 

Durante el proyecto se desarrollaroa y presentaron ocho cursos de
 
adiestramiento de envergadura, incluyendo:
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* 	Tdcnicas de Conservaci6n y Andlisis Energdtico para Ingenieros y
 
Tdcnicos
 

" 	Desarrollo de un Programa de Conservacidn de Energia para nivel
 
Gerencial
 

" 	 Mantenimiento con Sentido de Conservacidn Energdtica en los 
sectores de Hotelerta y Comercial 

" 	Mantenimiento con Sentido de Conservaci6n Energdtica para la
 
Industria
 

* 	Curso de Andlisis de Politicas y Factibilidad de Proyectos
 

* 	Adiestramiento bdsico en computaci6n
 

* 	Curso de Investigacidn de Mercado y Andlisis de Estudios
 

* 	Programa de Adiestramiento de Conductores en Conciencia
 
Energdtica para los conductores de autobuses de la Junta de
 
Transporte
 

" 	Adiestramiento en el lugar trabajo para el personal de la Unidad
 
de Conservaci6n de Energta.
 

4. 	Promocidu de Actividades de Conservacifn de Energa
 

Las principales actividades de promoci6n y educaci6n del proyecto
 
han incluido:
 

" 	El desarrollo y ejecuci6n de un programa de promocidn de un aifo
 
de duraci6n conocido como Programa de Conciencia Energdtica de
 
Barbados (Barbados Energy Awareness Program -- BEAP)
 

" 	 El desarrollo de material noticioso de apoyo al programa para los 
tres medios de informaci6n y el adiestramiento de personal en la 
preparaci6n de dicho material 

" 	 La producci6n de "videotapes" de casos de conservacidn para 
estudio 

" 	La planificaci6n y direccidn de dos Semanas Nacionales de
 
Conciencia Energdtica
 

" 	La planificaci6n y direccidn de dos Seminarios Nacionales de
 
Energta con 130 participantes de nivel superior
 

" 	La planificacidn y direccidn de un estudio de mercado sobre la
 
conciencia energdtica nacional
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" El desarrollo y producci6n de dos documentales de 30 minutos de
 
duracidn sobre conciencia energdtica y numerosas piezas
 
informativas breves y anuncios especiales redactados y producidos
 
por la UCE para el esfuerzo de un afto de duraci6n
 

" 	El desarrollo y puesta en pr~ctica de la promoci6n de los cursos
 
de adiestramiento y de la Semana Nacional de Conciencia Energdtica
 

* 	Presentaciones personales ante grupos civicos y asesoramiento
 
informal en temas relacionados con la etLergia, a pedido del
 
pdblico
 

" 	La planificaci6n y direccidn de una Carrera Econdmica de
 
Regularidad para autom6viles, conjuntamente con el Barbados Rally
 
Club
 

" 	La planificacidn y ejecuci6n de un programa altamente exitoso de
 
recolecci6v de fondos en el sector privado para la publicaci6n
 
de materiali relacionados con la conservacidn de energia.
 

Resumen del Estado del Proyecto 

El proyecto ha alcanzado (o lo hard en breve) todas las metas fijadas en los 
Tdrminos de Referencia para las dos fases que lo componen. En muchos casos, 
particularmente en las dreas de verificacidn energdtica y de promocidn, los 
Tdrminos de Referencia fueron superados en forma considerable.
 

No es probable que se acometan nuevas tareas. Las mayores labores pendientes 
incluyen las oportunidades de conservaci6n en el servicio pdblico de electricidad 
y el andlisis del Servicio de Agua de Barbados sobre oportunidades de conservacidn 
de energta. 

PROBLIAS - ENSENANZAS 

Resumen
 

El Proyecto de Conservacidn de Energia en Barbados ha demostrado que los programas
 
de conservaci6n de energia pueden ser ejecutados exitosamente si se dispone de
 
las indicaciones de los precios actuales de la energia, del compromiso del gobierno
 
y de un enfoque organizado. Sin embargo, se requiere un esfuerzo sostenido durante
 
los prdximos 2 o 3 aflos, para lograr ahorros concretos de energta.
 

El costo de energta cargado al consumidor es el factor individual mAs importante
 
de influencia en el potencial de conservacidn y en la disposicidn del pdblico a
 
buscar las oportunidade de ahorrar. Los precios para el consumidor deben reflejar
 
el verdadero costo de la fuente de energia que se trate. Nuevamente aqut, la
 
clave consiste en que el gobierno asuma un papel conductor en la promoci6n de la
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conservaci6n de energta. La activa participaci6n del gobierno es fundamental
 
para convencer a los individuos de la seriedad y la efectividad en costos de la
 
conservaci6n de energia. El compromiso del gobierno debe ser apoyado con recursos
 
humanos y financieros.
 

Comentarios Generales
 

Los comentarios siguientes 
resumen los problemas y ensefianzas que surgieron de
 
la ejecuci6n de este proyecto.
 

1. Se necesit6 mucho mds tiempo que el previsto originalmente para
 
adiestrar al personal de la UCE. 
Como esa gente contituye un recurso
 
tdcnico clave, especialmente en el sector gubernamental, es necesario
 
asegurarse que estd bien adiestrado. Ademds, el tiempo requerido
 
para dotar de personal a la UCE fue mayor que el esperado.
 

2. La presunci6n de que las verificaciones hechas en el sector privado
 
conducirdn necesariamente a la ejecuci6n es err6naa. La provisi6n
 
de informaci6n de alto nivel tdcnico es 
por st misma, en la mayorta
 
de los casos, insuficiente para inducir al consumidor a tomar medidas
 
para conservar energta. Debe asignarse mucho m4s tiempo en futuras
 
verificaciones a asegurarse que la gerencia de 
la instalacidn
 
verificada aplica efectivamente las recomendaciones surgidas de la
 
verificaci6n. 
 Ademds es necesario establecer un procedimiento
 
claramente identificado para la ejecuci6n de las recomendaciones.
 

3. La falta de tiempo y recursos financieros asignados a la actividad
 
de promoci6n fue una 
carencia del disefio global del programa. La
 
importancia de las actividades de promoci6n en un pats como Barbados,
 
cobr6 relieve apenas iniciado el proyecto. La existencia de muchos
 
usuarios pequeffos, en lugar de unos pocos grandes consumidores,
 
requiere que las compafias de creaci6n de conciencia pdblica
 
desempefien una funci6n fundamental en la comunicacidn al pdblico de
 
los beneficios de la conservaci6n de energta. Para apoyar este
 
esfuerzo, debe reservarse un presupuesto para publicidad, produccidn
 
de folletos y otros tipos de literatura para difusi6n pdblica.
 

4. Habria sido dtil disponer de mds tiempo para organizar todo el
 
proyecto en sus comienzos. De haberse dispuesto de ese tiempo, se
 
habrtan evitado los problemas que se plantearon para obtener plena
 
cooperaci6n de otros organismos del gobierno y organizaciones.
 

5. No debe subestimarse la inercia de los organismos gubernamentales
 
que no estn espectficamente vinculados con la energia, en la
 
adopcidn de programas de corte energdticos. En todo los casos fue
 
diftcil obtener la asistencia que se habta acordado en el comienzo
 
del proyecto. Es diftcil introducir nuevas responsabilidades
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vinculadas con la energia en organismos ya existentes y envueltos 
en otras actividades. 

6. Fue insuficiente el tiempo aiignado a la gerencia y administracidn
 
de las actividades de la UCE y a la organizaci6n y ejecuci6n de los
 
esfuerzos de adiestramiento y promocin. Esto se debi6 en parte a
 
la inercia de muchas de las organizaciones que debtan prestar
 
asistencia a este esfuerzo, pero tambidn a una subestimaci6n del
 
tiempo requerido para llevar a cabo tareas que demandan extensos
 
periodos de organizaci6n y planificaci6n.
 

7. Es necesario que en la actividad de verificaci6n energdtica se
 
provean fondos paia algunos proyectos de demostraci6n destinados a
 
obtener la ejecuci6n de las recomendaciones por parte de algunas
 
audiencias clave.
 

8. Hubo una sobrestimacidn inicial con respecto al nivel de interds de
 
organizaciones ajenas al proyecto. Debe insistirse en la inclusion
 
de esos grupos en futuras actividades, pero no debe contarse con que
 
mantengan un alto nivel de interds. 
 Una vez mds, debe tomarse el.
 
cuidado de establecer acuerdos concretos con las organizaciunes por
 
anticipado, para reducir la posibilidad de malentendidos
 
posteriores.
 

9. Fue infortunada la exclusidn del sector de transporte de
 
consideraci6n en .el proyecto, en la medida que un programa de
 
conservacidn debe comprender a todos los sectores para que resulte
 
mAs efectivo. De la misma forma, el sector residencial no fue
 
considerado para ninguna tarea especifica, mds a114 de la breve
 
atenci6n que recibi6 durante el programa de promocidn.
 

10. 	Fue necesario disponer de algdn mecanismo dentro del proyecto, que
 
pusiera a la UCE en condiciones de proporcionar apoyo administrativo
 
y apoyo financiero limitado, a las actividades de conservacidn de
 
grupos externos.
 

11. 	Es necesaria la disponibilidad de capital para proyectos de
 
conservaci6n. La falta de capital es el principal factor individual
 
que conspira contra el logro de las metas de conservacidn de energia.
 

BENEFICIOS
 

El gobierno de Barbados ha establecido una meta de conservaci6n de energia del
 
10 por ciento del caudal utilizado para 1990. Aunque se requerird un considerable
 
esfuerzo para alcanzar esa meta, Barbados se moviliza en forma sostenida y de
 
acuerdo con un ritmo planificado, para realizar sustanciales ahorros de energia.
 
Si los proyectos que actualmente estgn identificados se llevan a cabo, se habrf
 
llegado aproximadamente a la mitad del camino hacia esa meta. Particularmente
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los proyectos del gobierno, si tienen 6xito las iniciativas actualmente en marcha
 
para obtener capital, avanzardn significativamente hacia el alcrace de esa meta
 
y servirdn para 
demostrar el compromiso del gobierno con la conservacidn de
 
energia.
 

Entre las verificaciones energdticas realizadas, se han obtenido ahorros de
 
energta verificables en aproximadamente el 10 por ciento de los casos en que se
 
pusieron en prdctica las recomendaciones surgidas de la verificacidn. Si se
 
dispone de capital, es posible esperar que aproximadamente a los dos tercios de
 
las verificaciones energiticas seguirg la puc-t.a en prdctica de medidas de
 
conservaci6n. Con la tasa anual de ahorros energdticos y con el agregado de
 
cuatro proyectos del gobierno, el costo del proyecto de conservacidn de energia
 
en Barbados tendrd un retorno simple al. cabo de siete affos. como se
Si, espera,
 
durante los pr6ximos ailos se concretan proyectos adicionales y se ponen en prdctica
 
medidas simples de conservaci6n, el retorno podrd acelerarse notablemente. En
 
estos momentos se encuentran en proceso de cuantificaci6n nuevos andlisis de
 
ahorros de energta, cuyas estimaciones finales se incluirdn en el informe final.
 

Otros beneficios del proyecto incluyen:
 

" 	 La existencia de un conjunto de personas adiestradas en dreas 
tdcnicas y analfticas de la conservacidn de energta 

" 	 El alto nivel de conciencie entre los barbadenses con respecto a los 
temas energdticos, comprobido a travs de la Encuesta de Conciencia 
Nacional. 

Los ahorros de divisas constituyen los principales impulsos del esfuerzo de
 
conservaci6n de energia en Barbados. 
Aunque se ha registrado cierta declinaci6n
 
de los precios de la energia, la necesidad de conservar divisas sigue siendo un
 
fuerte incentivo para reducir las importaciones de energta.
 

ACTIVIDADES FUTURAS
 

Actualmente no estdn previstas nuevas actividades para 
este prc.ecto. Las
 
actividades adicionales que pudieran ser necesarias incluyen:
 

" 	 Un andlisis detallado del uso de energia y las oportunidades de 
conservaci6n en el sector de transporte 

" 	 Medios para obtener la disponibilidad del capital necesario para 
concretar las oportunidades de conservaci6n de energta 

" 	Apoyo tdcnico para ayudar a la modificaci6n de la estructura
 
tarifaria dcl servicio pwlblico de electricidad durante los pr6ximos
 
diez affos.
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EJECUCION DE UN PLAN DE CONSKRVACION DE ENERGIA: LAS CLAVES DEL EXITO 

Introducci,"n
 

Ayer nos dedicamos a analizar y discutir proyectos de conservacidn de energia de
 
patses espectficos. 
A esta altura debe ser claro que la ejecucidn exitosa de un
 
programa de conservacidn de energia 
tanto a nivel nacional como empresario,
requiere la integraci6n de muchas actividades -- planificaci6n, ingenierta, 
operaciones, mantenimiento, adquisiciones, contabilidad y gerencia financiera, 
para nombrar s6lo algunas. Asimismo debe ser claro tras las exposiciones de ayer
 
que hay mds de una forma de encarar e integrar esas funciones. No existe algo

parecido a un "recetario" de ejecuci6n de progrumas. La integraci6n exitosa de
 
estas actividades con el prop6sito de llevar a cabo un plan de conservacidn, 
supone un enorme desafto para el usuario, que desea mejorar su situaci6n econ6mica 
y financiera mediante el ahorro de energia, y para la organizaci6n gubernamental, 
que quiere promover el uso eficiente de la energta como medio para mejorar el 
bienestar econdmico general de un pats. 

A travs del examen de los programas nacionales y empresarios de gerencia

energdtica ejecutados con dxito en las naciones es
desarrolladas, posible

identificar cierto ndmero de cualidades o condiciones que contribL-
eron mayormente

al dxito de los 
programas. Esas condiciones transcienden los Itmites de los
 
paises y las industrias y por ello, son aplicables 
a sus patses.
 

Los elementos presentes en la mayorta de los programas exitosos, sean de alcance
 
nacional o empresario, son:
 

" Apoyo de alto nivel
 
" Organizacidn efectiva
 
" Sistema adecuado de informacidn gerencial
 
" Asistencia financiera
 
" Comuni-aciones y realimentaci6n efectivas.
 

Esperamos proporcionar, durante los prdxmios 
tres dias, algunas visiones "desde 
adentro" sobre la forma en que esas cualidades pueden ser agrupadas para fomentar 
el dxito de un programa de conservaci6n. Los t6picos de nuestras exposiciones 
no coinciden exactamente con esas cualidades; sin embargo, cada una de ellas estd 
cubierta por lomenos por una discusidn. Para introducir estos andlisis, permitan 
me describir brevemente la importancia que tiene el logro de estas cualidades
 
para llevar a cabo un programa exitoso de conservaci6n y examinar nuestras
 
discusiones en la medida que tengan relaci6n con las cualidades criticas.
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El Apoyo de Alto Nivel 

El apoyo de la administraci6n superior es la base fundamental de cualquier programa

exitoso. Sin este compromiso activo generalmente no estardn disponibles los
 
recurso humanos y financieros necesarios para poner en prdctica y sostener un
 
programa significativo, y sin los recursos necesarios no puede haber un programa
 
efectivo. 
Ningdn programa nacional de conservaci6n de energia es m4s fuerte que
 
sus dirigentes gubernamentales. 
 Ningdn programa empresario de conservaci6n es
 
m~s fuerte que el compromiso de la gerencia superior.
 

Las experiencias recientes de varios 
patses ilustran este punto. Aqut, en la
 
regi6n de America Central y el Caribe, podemos apreciar ejemplu especificos del
 
resultado de programas de conservaci6n que tienen un apoyo fuerte y d~bil de la
 
administraci6n superior. 
 En la Repdblica Dominicana las medidas de austeridad
 
han limitado significativamente la capacidad de la Comisi6n Nacional de Polltica
 
Energdtica (COENER) para proporcionar conducci6n y apoyo financiero para

actividades de conservaci6n. Como resultado de ello, el 
programa industrial de
 
conservaci6n de energia, que comenz6 en 1983 
en medio de grandes expectativas,
 
corre el peligro de estancarse y todas ls probabilidades son de que quede muy
 
por debajo de sus objetivos de promoci6n de la conservacidn. En Guatemala, por

el contrario, el apoyo combinado 
de los sectores pablico y privado para la
 
conservacidn de energia, estl deparando un 
programa vigoroso que probablemente

logrard beneficios sustanciales en materia de mejoramiento del uso eficiente de
 
la energia en ese pals.
 

Estas experiencias no son exclusivas de esta parte del mundo. 
En el Reino Unido
 
el endrgico apoyo del gobierno a sus programas de conservacion tiene como resultado
 
esfuerzos firmes y continuos para administrar el uso de la energia -- a pesar del 
actual sosiego en el aumento de los precios del petr6leo. Por otro lado, la 
experiencia registrada en los Estados Unidos es aproximadamente la opuesta a la
 
del Reino Unido. El efecto de 
los mercados ddbiles sobre las actividades de
 
conservacidn no ha sido contrarrestado por una actitud directriz del gobierno y,
 
como resultado, los usuarios ponen 
menos dnfasis en los programas de administraci6n
 
de energia.
 

Estas pautas se dan tambidn en los parses en desarrollo. En las Filipinas, por

ejemplo, el firme apoyo gubernamental a la conservaci6n, traducido en la aprobaci6n

de una ley de conservacidn, da como resultado una actividad continua y vigorosa
 
para conservar energta. Lamentablemente ocurre lo contrario en Djibouti, donde
 
recientemente prestamos asistencia 
para el desarrollo de un programa de
 
conservaci6n. Los funcionarios de alto nivel permanecen escdpticos acerca de los
 
beneficios de la conservacion y, como resultado, somos pesimistas en cuanto a las
 
perspectivas de un programa exitoso de conservaci6n en ese pals.
 

Para los que asistimos a esta conferencia, la lecci6n que surge de 
estas
 
experiencias es clara: si queremos tener programas exitosos para mejorar la
 
eficiencia en el uso de la energta en nuestros parses, es 
fundamental que nuestros
 
dirigentes, tanto 
del sector ptblico como del privado, pongan dnfasis en la
 
importancia y el valor de la conservacidn de energia.
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Durante varias de las sesiones venideras conversaremos sobre la importancia del 
apoyo de alto nivel -- del gobierno y la empresa -- y sobre cdmo una vez que dste 
ha sido obtenido, puede ser objeto de publicidad para estimular el interds en 
inversiones en conservaci6n. Los documentos de la Sra. Baldwin, el Sr. Segura y 
el Sr. Umafia se referirdn a estos temas. 

Organizacifn Efectiva
 

Los programas exitosos son aquellos que, una vez obtenido el apoyo del alto nivel, 
ponen en marcha una organizaci6n separada para que se ocupe de la conservaci6n 
de energia -- AFME en Francia, KEMCO en Corea del Sur, BEU en las Filipinas y EEO 
en el Reino Unido, para mencionar algunas. El tamafio de la organizaci6n no es 
siempre una medida de su efectividad -- grande no es necesariamente mejor. Sin 
embargo, los rasgos que esas organizaciones tienen en com~in son: una misi6n 
especifica relacionada con la conservacidn de energia; una autoridad apropiada 
para cumplir con esa misi6n; personal competente y dedicado y trabajando a tiempo 
completo; y acceso a experiencia tdcnica. Estos requisitos tambidn son vdlidos 
para un programa empresario de gerencia energdtica: nuestra experiencia con 
empresas de todo el mundo indica que la presencia en cada lugar de un coordinador 
para cuestiones de energia, con deiicaci6n total, es un factor fundamental para 
el dxito de las actividades de conservacidn de energta. 

Durante nuestras discusiones de ayer pudimos apreciar cudn importante es la
 
organizaci6n para el dxito de un programa de conservaci6n. En los debates durante
 
el resto de la conferencia, hablaremos frecuentemente sobre los atributos de la
 
organizaci6n necesaria para administrar algunos aspectos de un programa de
 
conservacidn. Estos andlisis incluirgn:
 

" 	Las consideraciones del Sr. Streicher acerca de la importancia de
 
una organizaci6n para el escablecimiento de un programa de
 
verificaci6n energdtica
 

" 	Las exposiciones de la Sra. Baldwin y del Sr. Archer sobre las
 
diversas funciones que las entidades gubernamentales e
 
internacionales pueden desempefiar prestando asistencia a un programa
 
de conservaci6n
 

" 	 La narraci6n del Sr. Castillo de su experiencia con respecto al papel 
de las organizaciones del sector privado en la conservaci6n de 
energia en Guatemala 

" 
Las exposiciones del Sr. Fisher y mias sobre las organizaciones que
 
actdan efectivamente estableciendo programas de asistencia
 
financiera para inversiones en conservaci6n.
 

7-3 	 ESP
 



EKECUCION DE UN PLAN DE ZONSERVACION DE ENRGIA: LAS CLAVES DEL EXITO 

Sistema de Inforuacijn Gerencial
 

Otro elemento clave para el dxito de un 
programa de conservaci6n es el
 
establecimiento de 
un sistema de informaci6n gerencial adecuado. 
Las funciones
 
de un sistema de informacifn gerencial incluirdn la identificaci6n y evaluaci6n
 
de poltticas y oportunidades de conservaci6n de energia; el desarrollo de objetivos
 
para un programa de varios afros, claramente definidos; y la medici6n 
e informe
 
de progresos, durante !a persecuci6n de tales objetivos. 
 En la mayorta de los
 
casos, el establecimiento de este 
sistema de informaci6n requiere, al nivel
 
nacional, estadfsticas b~sicas sobre el 
uso de energta y, al nivel de planta, un
 
conocimiento amplio y detallado de los usos y pdrdidas de energia. 
No es posible

ahorrar energia hasta que no se sepa d6nde estd siendo usada y d6nde y c6mo estd

siendo malgastada. En la pr6xima 
sesi6n oiremos m~s sobre el tema de las
 
verificaciones energdticas, desarrollado 
por el Sr. Streicher. Estudios y

verificaciones energoticas minuciosos 
y peri6dicos, constituyen la base de
 
cualquier programa exitoso.
 

Sin embargo, los programas exitosos son tambidn aquellos que han transformado sus
 
requerimientos en metas 
claras. Estas metas son medibles y duras, pero

alcanzables. Han sido incorporadas a los planes de varios affos. 
 Tan importante
 
como la identificaci6n de oportunidades de conservaci6n y el establecimiento de
 
objetivos del programa, es la informaci6n regular y precisa a la gerencia sobre

los resultados del programa en 
cuanto al logro de esos objetivos. La gerencia

debe ser informada de la efectividad de sus programas de conservacidn de energia;

si los programas no son efectivos, debe determinar la causa y efectuar los cambios
 
necesarios para que los objetivos 
se alcancen. Una vez m~s, hemos 
visto la

importancia de un sistema de informacion gerencial durante nuestras discusiones
 
de ayer; este concepto serf tambidn reiterado durante los debates de los pr6ximos
 
tres dias.
 

Asistencia Financiera
 

Por una serie de razones que serdn examinadas en cierto detalle, uno de los

obstAculos m.s importantes 
para un exitoso programa de conservaci6n es la
 
dificultad que existe para obtener financiamiento de inversiones en conservacidn.
 
Los usuarios de energia tienen, casi inevitablemente, oportunidades para mejorar

la eficiciencia de su uso de energia, pero hay dos interrogantes que yacen en el
 
camino hacia la ejecuci6n del proyecto:
 

* Alcanzard el proyecto una 
rentabilidad Io suficientemente elevada
 
como para que se justifique arriesgar el capital de inversi6n de la
 
organizaci6n?
 

0 
 De d6nde provendrdn los fondos para Ilevar a cabo el 
proyecto?
 

Debido a la importancia suprema de los factores econ6micos y financieros para la

disposici6n y capacidad de los usuarios de energia para lievar a cabo un programa

de conservaci6n, la mayorta de los patses con programas exitosos ha provisto, al
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menos inicialmente, cierta asistencia financiera e incentivos para Ia conservacidn
 
de energia. La asistencia financiero y los incentivos ayudan a superar las
 
reservaciones asociadas con las interrogantes sobre La 
rentabilidad adecuada y

el acceso a fondos de capital; asimismo esos programas indican el compromiso del
 
gobierno con La promocidn de la conservacidn de energla y ponen de relieve la
 
importancia de la conservacidn ante los uGuarios y las instituciones financieras.
 

Dedicaremos 
las sesiones de esta tarde y mailana a temas relacionados con el
 
financiamiento de proyectos de conservacidn. 
En particular, el Sr. Fisher y yo

examinaremos algunos de los enfoques tradicionales e innovadores que han sido
 
empleados en patses desarrollados y en desarrollo para promover y financiar
 
inversiones en la conservaci6n de energta. AdemAs, examinaremos 
un programa de
 
evaluacidn de proyectos para microcomputadores que fue desarrollado en forma
 
conjunta con el trabajo de La AID en Sri Lanka. 
 Este programa ofrece un medio
 
eficiente para llevar a cabo andlisis econdmicos y financieros de oportunidades
 
de inversi6n en conservaci6n.
 

Comunicaciones y Realizentacidn Efectives
 

La transmisi6n del mensaje a los empleados y la comunidad entera es otro elemento
 
tipico de los programas m~s exitosos. 
El objetivo de este programa de comunicacidn
 
es 
crear conciencia de que la conservacidn de energta es importante y beneficiosa
 
para todos los ciudadanos de un pats. 
 Un programa efectivo de comunicaciones
 
puede, eventualmente, hacer de la conservaci6n de energia un hdbito y un componente

b~sico de Ia dtica de los negocios. Algunos paises han iniciado elaboradas
 
campailas a traves de los medios de comunicaci6n masiva; otros se han apoyado
 
preferentemente en los programas descentralizados espectficos para compafias.

Sin embargo, el mejor programa de comunicaci6n no es sustituto para el aval visible
 
y la prdctica sincera de la conservacidn de energia, por parte de la administracidn
 
superior. 
Despude, durante el dia de hoy, el Sr. Segura y el Sr. Uma?1a analizarfn
 
algunas de las formas de promover la conservacidn de energia.
 

Adem~s del aspecto promocional convencional de las comunicaciones, tenemos tambidn
 
la importante funcidn de la realimentacion e intercambio. Esto significa que es
 
importante para gente como los administradores de programas de conservacidn,
 
usuarios de energia, financistas y especialistas en tecnologtas de conservacidn,
 
el intercambio de ideas e informaciones sobre el tema de la conservaci6n. De
 
esta forma, la gente puede aprender de La experiencia de otros y como resultado,
 
hallarse en condiciones de trabajar con mayor eficiencia en el trazado y ejecuci6n
 
de programas de conservarion.
 

Para concluir, permttanme repetirles que no hay s6lo una forma "correcta" de poner
 
en prdctica un programa de conservaci6n de energta. Sin embargo, La experiencia

demuestra que sin los cinco ingredientes claves que acabo de exponerles -- apoyo

de alto nivel, organizacidn efectiva, sistema adecuado de informacidn gerencial,
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asistencia financiera y una 
comunicacion y realimentaci6n efectivas -- la 
probabilidad de dxito de un programa es muy remota.
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PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRMA DE AUDITORIA ENERGETICA 

El objetivo de un programa de conservaci6n de energta de una organizaci6n debe
 
ser reducir el consumo de energia, y de esta forma los costos, sin afectar
 
negativamente los bienes o servicios provistos por dicha 
organizaci6n. Para
 
lograr este objetivo es necesario una base para la identificacidn de las
 
oportunidades de conservaci6n: una indicaci6n de ddnde y cdmo es utilizada la
 
energta y de cdmo y d6nde puede mejorarse la eficiencia de su uso. Esta base se
 
obtiene a travs de una evaluaci6n amplia y detallada del uso y pdrdidas de energfa
 
que generalmente se conoce como auditorfa energ~tica.
 

LA NECESIDAD DE AUDITORIAS 

El establecimiento de una base a partir de la cual sea posible mejorar la eficiencia
 
en la utiLizaci6n de la energia no constituye, sin embargo, en st mismo, un
 
programa de conservaci6n de energta. Deben darse tambitin varias otras condiciones.
 
En primer lugar, debe existir el deseo de ahorrar energia. En segundo tdrmino,
 
deben ser identificados y evaluados proyectos viables. En tercer lugar, debe
 
haber financiamiento disponible. Y en cuarto tdrmino, la gerencia y el personal
 
del programa deben estar comprometidos a continuar con el esfuerzo de conservacidn
 
despuds de la ejecuci6n del proyecto, porque los beneficios de los buenos proyectos
 
pueden perderse con la misma rapidez con que fueron ganados.
 

Un programa de conservaci6n de energia es tndice de un compromiso para alcanzar
 
ciertas metes. Para lograrlas es necesario aplicar conocimientos gerenciales
bAsicos -- los mismos empleados para resolver cualquier problema gerencial. Entre
 
estos conocimientos figuran:
 

" Planificaci6n y organizaci6n 
" Recoleccidn de informaci6n 
" Adopci6n de decisiones 
" Puesta en prActica de planes de accidn 
" Auditorta del 6xito del plan. 

Todos los conocimientos enumerados dependen de la informacidn. La auditorta
 
energdtica proporciona informaci6n y por ello es necesaria para el dxito de un
 
programa de conservaci6n de energta.
 

Una auditoria es necesaria no s6lo para proporcionar una base sobre la cual adoptar
 
decisiones gerenciales en materia de energta, sino tambidn para efectuar un
 
diagndstico del empleo de la energia en una organizaci6n. Ninguna instalacidn
 
conocerd culn eficientemente estA utilizando 
la energia, si no investiga el
 
rendimiento de los sistemas consumidores de energia existentes en el complejo.
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De la misma fora, no es posible identificar mejoramientos potenciales en el 
uso
 
de la energia si no se posee cierta medida de las caractertsticas operativas. 
La
 
viabilidad de tales mejoramientos no puede ser determinada a menos que se posea

informaci6n sobre las condiciones operativas existentes.
 
La auditorta energdtica colma vactos de informaci6n sobre el empleo de energia
 
dentro de una organizaci6n de las formas siguientes:
 

" Identificando sectores 
con alto consumo de energta
 

" Identificando sectores 
en los cuales la energta es malgastada
 

" Permitiendo el desarrollo de prioridades para reducir el desperdicio
 
de energi:a
 

" Proveyendo un indice con el cual 
sea posible medir las mejoras.
 

La gerencia necesita la auditoria energdtica para adoptar decisiones y

proyecciones racionales con respecto a futuras operaciones. Ast pues, la auditorta
 
energdtica debe dar como resultado un plan de acci6n que incorpore recomendaciones
 
y plazos para proyectos que pueden ser ejecutados, ast como los procedimientos y

prdcticas que servirdn para mejorar la eficiencia en el uso de la energta y
 
mantener esa mejora.
 

La energia puede tener, en 
la gesti6n de una compaffia, un impacto superior a su

proporci6n del presupuesto de la empresa. 
 Por esta raz6n la administraci6n
 
energdtica debe ser 
importante para todas las organizaciones y los planes

estratdgicos deben tener un componente de energia. 
Como una auditorfa energdtica
 
se emplea para avalar presunciones de la planificaci6n, no debe ser percibida
 
como un esfuerzo que se raliza una sola 
vez. Por el contrario, las auditortas
 
energdticas son necesarias de manera regular para que 
sea posible la definici6n
 
o redefinici6n de metas y objetivos.
 

TIPOS DE AUDITORIAS
 

Una vez identificada la necesidad de una auditorta energdtica, una organizacidn

debe ponerla en marcha de la forma m~s efectiva desde el punto de vista de los
 
costos. Hagler, Bailly & Company 
ha empleado exitosamente en mds de 4.000
 
auditortas energdticas un mdtodo consistente 
en un enfoque gradual, una
 
rec.zlecci6n de datos ldgica y ordenada que asegura el 6ptimo empleo de los recursos.
 
El ndtodo de Hagler, Bailly & Company incluye 
dos actividades separadas pero
 
consecutivas:
 

" Auditoria energdtica preliminar
 
" Auditorfa energdtica detallada.
 

La auditoria energdtica preliminar 
 (AEP) constituye, esencialmente, una
 
recolecci6n de datos y un 
ejercicio de andlisis. Se le llama a veces "auditorta
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breve," "encuesta de planta" o "visita a la planta." La AEP s6lo emplea los datos
 
disponibles y se lleva a cabo sin empleo de instrumentos sofisticados. Sa realiza
 
en un pertodo relativamente breve (vdase cuadro 1), durante el cual el auditor
 
se apoya en su experiencia para reunir toda la informaci6n pertinente, escrita,
 
oral y visual, que le permita formular un rApido diagndstico de la situacidn de
 
la organizacidn en materia de energia. 
 Durante la AEP es posible identificar
 
fuentes evidentes de desperdicio de energta, -ales como falta de aislacidn, escapes
 
de vapor y aire comprimido e instrumentos que no funcionan.
 

Generalmente la AEP se ileva a cabo en cinco etapas: o-:ganizacidn de los recursos,
 
identificaci6n de los datos necesarios, recolecci6n de los 
datos, andlisis de
 
dstos y desarrollo de un plan de acci6n (vdase cuadro 2). El resultado ttpico de
 
una AEP es una serie de recomendaciones sobre acciones inmediatas de bajo costo
 
que pueden Ilevarse a cabo y, habitualmente, la recomendaci6n de un andlisis mds
 
profundo -- la auditorta energdtica detallada.
 

Una auditorta energdtica detallada, que debe siempre llevarse a cabo despuds de
 
una AEP, es 
una encuesta seguida por un detallado andlisis de las instalaciones
 
energdticas.
 

En este caso se emplean instrumentos sofisticados, incluyendo medidores de flujo,

analizadores de conductos de gas, psicr6metros (meaidores de la humedad del
 
ambiente) y rastreadores de rayos infrarrojos, que le peimiten al auditor extraer
 
c6mputos y balances del grado de eficiencia en el uso de la energia sobre la base
 
de los datos obtenidos durante la operaci6n tipica del equipo. Aunque se emplean
 
instrumentos sofisticados para la recolecci-in de los daLos, la auditorta
 
energdtica no es una ciencia exacta. El auditor debe recurrir tambign a 
sus
 
conocimientos y su criterio para reunir e interpretar los datos. 
 Las pruebas que
 
se realicen y los instrumentos a emplearse dependen del tipo de instalaci6n que
 
se estudia y del objetivo, alcance y nivel de recursos del programa global de
 
administracidn de 
energta. De esta forma, una auditorta energdtica detallada
 
puede requerir desde 1 semana/hombre hasta varios meses/hombre. El nivel del
 
esfuerzo depende en cierta medida de los ahorros previstos. Una auditorta
 
energ6-ica detallada tipica, en una planta que emplea anualmente de 1.000 a 1.5000
 
toneladas equivalentes de petr6leo (toe, en inglds), demandard, posiblemente 

y en forma justificada -- de i a 6 semanas/hombre.
 

Las pruebas que se realizan durante una auditorta energdtica detallada incluyen
 
pruebas de eficiencia de la combusti6n, medicidn de las temperaturas y flujos de
 
aire de los principales equipos consumidores de combustible, y prueba de los
 
sistemas empleados para las operaciones y la produccifn de los bienes
 
especificados. Para llevar a cabo las pruebas, la instalaci6n es dividida en una
 
serie de discretos sistemas o departamentos, tales como:
 

" Planta generadora de vapor
 
" Sistemas de distribucidn de calefacci6n
 
" Sistemas de distribuci6n de electricidad
 
" Sistemas de aire comprimido
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Cuadro 1
 

Tiempo Requerido Para Completar una Auditorta Energdtica Preliminar
 

Recoleccidn de datos (das) Andlisis de datos (dfas)
 

Instalaci6n coamercial
 

Hasta 10.000 m 2 1 1
 
210.000-30.000 m
2 

1,5 1,5
Mds de 30.000 m 21,5 dia ms 1 dia por 20.000 m 1,5 dia ms 1 dta por 20.000 m2 

Ins talacidn industrial 

Planta elaboradora de un producto,
 
de hasta 10.000 m 2 


1 
 1
 

Planta elaboradora de un producto,

de 10.000 a 30.000 m 2 


1,5 1,5
 

Planta elaboradora de un producto,
 
de mds de 30.000 m 2 2 2
1,5 dia mds 1 dia por 20.000 m 1,5 dta mds 1 dia por 20.000 m


Planca elaboradora de ms de un producto,

2
de hasta 10.000 m
 1,5 dia ms 0,5 dia por producto 1,5 dia ms 0,5 dia por producto
 

Planta elaboradora de mAs de un producto,
 
de 10.000 a 30.000 m2 
 1,5 dia ms 0,5 dia por producto 1,5 dia m~s 0,5 dia por producto
 

Planta elaboradora de mds de un producto, 
 1,5 dia mds 0,5 dta por producto 1,5 dia ms 0,5 dia por producto

de mis de 30.000 m2 2 2
y 1 dia por 20.000 m y 1 dla por 20.000 m


NOTA: 
 Los perlodos enumerados deben considerarse como los minimos requeridos. Generalmente la Auditoria Energdtica

Preliminar es la primera parte de una Auditorla Energdtica Detallada, de modo que el tiempo empleado en la recopilaci6n

de una base de datos precisos serd ahorrado luego en la auditorta ms minuciosa.
 



Cuadro 2
 

Auditorta Energdtica Preliminar
 

1. 	Organizacidn de Recursos
 

* Ajuste de potencial humano y tiempo de su empleo
 
" Instrumentaci6n
 

2. 	Identificaci6n de Los Datos Requeridos
 

e Formularios de datos
 

3. 	Recoleccidn de Los Datos
 

a. 	Realizaci6n de entrevistas informales
 

" Gerencia superior
 
" Gerente/coordinador de energta
 
" Ingeniero de la planta
 
" Gerencia y personal de operaciones y produccidn
 
" Personal administrativo
 

b. Realizacidn de la inspecci6n visual con recorrido a pie de la planta
 

" 	Flujo de materiales y energta travs de la planta
 
" Principales departamentos
 
" Cualquier instrumento instalado, incluyendo nedidores de servicios
 
" Informe de procedimientos para el uso de la energta
 
" Informes de procedimientos de operaci6n y producci6n
 
" Oportunidades de conservaci6n
 

4. 	Andlisis de Datos
 

a. 	Desarrollo de una base de datos
 

" Datos hist6ricos de todas las fuentas de energia
 
" Base de pertodos
 
" Otros datos afines
 
" Cuadros de proceso de flujos
 
* 	Inventario de los equipos que consumen energia
 

b. 	Evaluaci6n de los datos
 

" Uso de energia -- consumo, costo, programas
 
" Indices de consumo de energia
 
" Operaciones de la planta
 
" Potencial de ahorros de energta
 
" Programa de administracidn de energia para la planta
 



Cuadro 2 (continda)
 

Auditoria Energdtica Preliminar
 

5. Desarrollo de Un Plan de Acci6n
 

" Oportunidades de conservacidn de aprovechamiento inmediato 

" Proyectos para un estudio posterior 

" Recursos para una auditoria energdtica detallada 

-
-
-

-

sistemas para pruebas 
instrumencos -- portdtiles y fijos 
necesidades de recursos humanos 
tiempo requerido 

" Refinamiento del programa de administracifn de energia de la empresa 
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* Sistemas ambientales, incluido el de iluminaci6n
 
" Sistemas de procesamiento.
 

Tras obtener los resultados de las pruebas, el auditor de energta los controla y
 
valida utilizando computaci6n preliminar y los materiales de apoyo existentes
 
(cuadros, diagramos y c lculos). Luego utiliza los resultados para elaborar
 
balances, primero para cada pieza principal de equipo probada y luego para la
 
instalacidn como un todo. A partir 
de 	esos balances puede determinar cudn
 
eficientemente opera cada pieza del equipo y en qud medida existen oportunidades
 
de conservaci6n de energia. Seguidamente identifica opciones -- acciones, 
inversiones -- para cada oportunidad y analiza luego los datos, concentrAndose
 
en 	determinar los costos y beneficios de cada opci6n. A veces el auditor de
 
energta no estard en condiciones de recomendar una inversi6n espectfica debido a
 
su 	magnitud y al riesgo asociada a ella. En este caso, recomendard un estudio
 
de 	factibilidad (por ejemplo el reemplazo de una caldera, la modificaci6n de los
 
conductos, el reemplazo del sistema de vapor). El producto final de la auditorta
 
energdtica es un informe detallado conteniendo las recomendaciones del auditor,
 
junto con sus costos asociados, sus beneficios y las caractersticas de su puesta
 
en 	pr~ctica (tiempo que demande, impacto en la producci6n) (vdase cuadro 3).
 

El 	enfoque gradual, tanto de la AEP como de la auditorta energdtica detallada,
 
permite un estrecho control de la utilizaci6n de los recursos. Por ejemplo,
 
habiendo completado una AEP el auditor de energta puede recomendar que no se
 
realice una auditorla energdtica detallada o que se realice una auditorta parcial
 
a travs de la cual un subsistema especifico (por ejemplo una caldera o el sistema
 
de 	vapor) es sometido a una auditorta detallada porque s6lo ese sistema requiere
 
angiisis m~s profundos.
 

PERSPECTIVAS DE CONSERVACION
 

Es posible que las organizaciones individuales, especialmente en los patses en
 
desarrollo, no estOn concientes 
de los beneficios de la conservaci6n o no
 
consideren que para ellas puede resultar ventajosa. Desde 
una perspectiva
 
nacional, sin embargo, la conservaci6n de energia puede ofrecer a un pats un
 
mdtodo relativamente rdpido y de costo efectivo para combatir las limitaciones
 
asociadas con el abastecimiento de energta, por ejemplo mediante:
 

" 	 La reduccidn de las necesidades de energta importada y, 
consecuentemente, de las divisas necesarias para adquirirla 

" 	El alivio de los problemas de suministro de energia.
 

EL 	ORGANISM DE AUDITORIA: SECTOR PUBLICO VERLSUS SECTOR PRIVADO
 

Dadas las ventajas que la conservacidn depera a un pats, dste debe decidir c6mo
 
introducir el concepto de la conservaci6n de energta en los sectores que pueden
 
extraer mayores beneficios de ella. Un programa nacional puede llevarse a cabo
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Cuadro 3
 

Principales Pasos de la Puesta en Marcha de Un Programa de Auditorta Energdtica Detallada
 

Paso 1: Revisi6n del programa de administracidn de energia aplicado hasta la fecha
 

Paso 2: Pu xa en marcha de la auditorta energdtica preliminar
 

Paso 3: Desarrollo de un plan de acci6n, incluyendo la auditoria energdtica detallada
 

Paso 4: Selecci6n del alcance de la auditorta energdtica detallada
 

" Potencial humano
 
" Procedimientos de prueba
 
" Instrumentaci6n
 
" Costo
 

Paso 5: Terminacidn del trabajo preparatorio
 

a Reparaciones/compras de instrumentos
 
o Instalacidn de los puntos de prueba
 
* Tiempo requerido
 

Paso 6: Realizacidn del trabajo en el 
terreno de la auditorta energdtica detallada
 

" Cumplimiento de las pruebas escogidas
 
" Recoleccidn de datos
 

Paso 7: Evaluaci6n de los datos obtenidos
 

Paso 8: Identificaci6n de oportunidades de conservacidn
 

o Operaci6n y mantenimiento
 
o Medidas de capital intensivo
 

Paso 9: Desarrollo de un plan de acci6n para la puest. en marcha
 

" Tabla de tiempo
 
" Estudios de factibilidad
 

Paso 10: Continuacidn del control del uso de la energta
 

Paso 11: Refinaci6n del programa global de administraci6n energdtica
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de tres formas. La primera consiste en el establecimiento de un organismo pablico
 
encargado de dirigir las actividades de auditorta energdtica; la segunda en la
 
creaci6n de un organismo semi aut6nomo, y la tercera, la oferta de servicios de
 
consultoria en materias energdticas por parte de organizaciones privadas.
 

Dado que la conservaci6n constituye un concepto relativamente nuevo, las empresas
 
del sector privado pueden carecer de los recursos suficientes (humanos o
 
financieros) o pueden considerar que las tareas de 
conservaci6n no constituyen
 
una actividad comercial viable. Por esta razdn, pude ser necesaria cierta
 
iniciativa del sector pdblico. En realidad, la interacci6n entre el gobierno y
 
las empresas individuales resulta a menudo crucial para el 6xito de un programa
 
nacional.
 

Generalmente el comercio y la industria son los mejores sectores 
en los cuales
 
puede llevarse a cabo un programa. Son sectores que a menudo se encuentran mas
 
motivados y son mds f~ciles de alcanzar que, por ejemplo, el sector 
e transportes
 
o el residencial.
 

Tras la seleccidn del sector, debe desarrollarse una base de datos sobre sus
 
actividades y sobre el uso que hace de la energta de distintos origenes. 
La base
 
de datos debe reflejar con la mayor precisidn posible la situacidn del momento si
 
se quiere que las actividades posteriores tengan sentido y resulten beneficiosas.
 
Esta informacidn puede extraerse de diversas fuentes. Es posible que varios
 
organismos o departamentos del gobierno posean estadisticas y los mayores
 
proveedores de energia pueden hallarse en condiciones de proporcionar informacidn
 
sobre las pautas del uso de energla cliente por cliente. Sin embargo donde se
 
emplean existencias de combustible indigena proveniente de fuentes de energia no
 
convencionales (como la madera) 
y que no son controladas por abastecedores
 
importantes, es posible que resulte diftcil la obtencidn de la informacidn deseada.
 

El organismo encargado de formar la base de datos debe decidir en qud medida el
 
acercamiento a organizaciones individuales es capaz de mejorar la informacidn.
 
Esta recolecci6n de datos, empero, puede absorber mucho tiempo y puede no resultar
 
exitosa, especialmente si el organismo solicitante de la informacidn tiene
 
car~cter gubernamental y los consultados pertenecen al sector privado.
 

Una vez establecida la base de datos, el consumo relativo de energia de varias
 
industrias del sector puede compararse con las pautas internacionales para obtener
 
una indicaci6n sobre las mejoras que parecen posibles, si las hay. En el cuadro
 
4, por ejemplo, se compara la gesti6n energdtica de Sri Lanka con las pautas
 
internacionales. Aquellas industrias que pareocan tener 
el mayor potencial de
 
conservaci6n deben constituir el foco de las actividades iniciales. 
A esta altura
 
debe establecerse contacto con las plantas en forma individual, para determinar
 
la precisi6n e integridad de la base de datos.
 

La responsabilidad de probar el valor de un programa de conservaci6n energdtica
 
ante las organizaciones individuales, corresponde al organismo de auditoria. 
Un
 
organismo del sector pdblico puede aportar recursos considerables a esa tarea a
 
travds de la publicidad asociada y de los programas de educaci6n disefiados para
 

8-9 ESP
 



Cuadro 4
 

Comparaci6n de La Gesti6n Energdtica de La Industria de Sri Lanka con La Mejor Gesti6n Internacional
 

Industria Producto 

Qufmicos Urea 

Cemento Portland 

Cerdmicas Tejas, sanitarios 

Papel Cartdn 

Caucho Neumdticos 

Quimicos Cdusticos/cloro 

Acero Varios 

Madera Compensado 

CCEE 1981 

en Sri Lanka 

(toe/tons)1 


0,800 


0,167 


0,027 


1,089 


1,720 


1,452 


0,272 


0,2523 


Mejor CCEE 

internacional 

(toe/tons)2 


0,700 (Brasil) 


0,103 (Jap6n) 


0,250 (Jap6n) 


0,000 (Finlandia) 


0,450 (Francia) 


1,050 (Francia) 


0,145 (Suecia) 


0,100 (Suecia) 


MAiiOO 
potencial
 
de ahorros
 

(Z) 


13 


38
 

N/D 


100
 

74
 

28
 

47
 

60
 

Cometarios
 

Incluye provisi6n
 

Comparaci6n indtil3
 

IConsumo Comercial Especifico de Energia -- es decir, combustibles comerciales + electricidad/producci6n. Datos 
obtenidos del informe E/Di de mayo de 1983. La electricidad se convierte a toe utilizando la siguiente ecuaci6n: 
0,344 toe = 1.000 kWh. 

21gual que en (1) pero la electricidad convertida a raz6n de 0,250 toe = 1.000 kWh. 

3La madera excluida de las cifras de Sri Lanka.
 

4 Estimacidn, presumiendo 1.000 m2 /tonelada.
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alentar la participaci6n en programas de auditorta energdtica. Por otro lado,
 
las empresas privadas pueden percibir la intervenci6n como una interferencia del
 
gobierno en sus negocios. Un organismo del sector privado tambidn puede
 
encontrarse con problemas de envergadura; puede tener dificultades para probar
 
su credibilidad, especialmente en patses que (1) no perciben a la energla como
 
un recurso valioso y (2) no han estado plenamente expuestos al concepto de
 
conservaci6n y auditorta energLtica.
 

Cuando la conservacidn constituye una idea nueva, es posible que existan grandes 
ahorros potenciales de energta en la mayorta de las industrias. Para asegurarse 
que un programa nacional realiza todo su potencial, el organismo de auditoria 
debe interesar a las plantas en la conservacidn. Un organismo pdblico puede 
promover legislaci6n que compela a la industria a poner en prActica programas de 
conservacin, pero esto no serd necesariamente exitoso. Algunas organizaciones 
pueden carecer de recursos (personal calificado, dinero) para llevar a cabo un 
programa o pueden considerar que existen escasos incentivos para conservar (bajo 
costo de los combustibles, abastecimiento seguro). En este caso un organismo 
pdblico puede auspiciar varios esquemas -- servicios gratuitoa de auditorta, 
proyectos de demostraci6n, deducci6n de impuestos por concepto de tecnologia 
eficiente desde el punto de vista energdtico -- en plantas particulares para 
promover la conservacidn dentro del sector. 

Un organismo del sector privado, carente de los recursos de su similar del sector
 
pdblico, tiene un problema de credibilidad. Son pocas las organizaciones
 
dispuestas a ser utilizadas como bancos de prueba o campos de adiestramiento para
 
nuevas ideas, Io cual puede forzar al organismo del sector privado a ofrecer sus
 
servicios a poco o ningdn costo. Y adn una oferta ast puede crear problemas de
 
credibilidad, pues mucha gente mira con suspicacia la posibilidad de obtener "algo
 
a cambio de nada." Consecuentemente, los intereses privados que ofrecen servicios
 
de consultoria en materia de energia en los patses en desarrollo tienden a no ser
 
organizaciones "locales" sino basadas en un pats que ba utilizado sus servicios
 
durante varios aflos.
 

Mds adn, las naciones que perciben la conservacidn de energta como una actividad
 
que merece desarrollarse, pueden carecer de expertos en tdcnicas de conservacidn
 
o de organismos que puedan suministrar servicios de auditoria. Una vez mis, la
 
asistencia debe provenir del exterior.
 

DE(OSTRACION DE LA NECESIDAD DE UNA AUDITORIA
 

Para tener dxito los organismos de auditortas pdblicos y del sector privado deben
 
estar en condiciones de demostrar, en sus comunicaciones verbales y por escrito
 
con empresas, lo siguiente:
 

" Una profunda comprensi6n de las tdcnicas de auditoria energdtica
 

" Pruebas de que pueden llevar a cabo auditorta
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" 	Integridad profesional
 

" 	Capacidad y experiencia en las instalaciones candidatas para
 

auditorta
 

" 	Evidencia de que la conservaci6n amerita y tiene sentido
 

" 	Capacidad de interactuar con el personal de la instalaci6n
 

" 	Capacidad para prestar servicios a un costo efectivo
 

" 	Capacidad para producir una informaci6n que sea f~cilmente
 
interpretable por parte del personal de la instalacidn
 

" 	Capacidad para formular observaciones objetivas sobre las
 
operaciones de la instalaci6n.
 

Si no es posible demostrar estos talentos y capacidades, no es probable que una
 
empresa permita que una organizaci6n externa trabaje en sus instalaciones. Por
 
esta raz6n, el organismo debe estar preparado para responder a las interrogantes
 
y preocupaciones que la empresa pueda manifestar, de la forma m~s rdpida y veraz
 
que sea posible. El organismo de auditoria debe estar preparado para conducir 
a
 
la compafia a travds de una auditorta imaginaria d-a sus instalaciones indicando:
 

" 	Qud forma asumird la auditorta
 

" 	Qud recursos se necesitardn
 

" 	Qud intercambio puede existir entre los personales de la planta y
 
del organismo de auditorla
 

" 	Qud instrumentos se empleardn y que sistemas serdn probados
 

" 	CuAnto tiempo demandard el trabajo en el lugar y el andlisis posterior
 
de los datos
 

* 	Qud resultados se anticipan
 

* 	C6mo se integrard el informe final
 

" 	C6mo y cu~ndo se presentardn las conclusiones.
 

De 	lo enunciado, lo m.s fAcil de demostrar y quizAs lo mds importante, es la forma
 
del informe final. El informe resume todas las actividades de auditorta y es la
 
dItima comunicaci6n entre el organismo de auditorta y la compafita sujeta a
 
auditorta. Aunque generalmente puede emplearse una estructura de informe
 
normalizada, su contenido varta de acuerdo con las instalaciones especificas. En
 
el cuadro 5 se presenta una muestra de estructura de informe.
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Cuadro 5
 

Aodelo de Informe de Auditoria Energdtica
 

Prefmbulo
 

Resumen Ejecutivo
 

1. Antecedentes
 

1.1 Introducci6n
 
1.2 Descripci6n de la planta
 
1.3 Programa operativo
 
1.4 Datos de producci6n
 
1.5 Consumo y costos de energia
 
1.6 Principales sistemas de energta
 

2. Conclusiones
 

2.1 Programa de administracidn de energia
 

2.2 Uso de energta
 

2.2.1 Conclusiones individuales, del departamento o del proceso
 

3. Recomendaciones
 

3.1 Programa de administracidn de energia
 

3.2 Uso de energia
 

3.2.1 Medidas con retorno simple en menos de un aflo
 
3.2.2 Medidas con retorno simple en mds de un aifo
 

3.3 Proyectos para consideracidn ulterior
 

3.4 Plan de acci6n
 

Apdndices
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Es probable que este informe tenga amplia circulaci6n dentro de la compafita (desde
 
los altos niveles de toma de decisiones hasta la escala gerencial) por lo cual
 
debe ser redactado de forma que satisfaga a todos los interesados. Es improbable
 
que el escal6n gerencial superior disponga de tiempo para absorber o leer todo
 
el informe y ast es que el resumen ejecutivo debe adaptarse a las necesidades y
 
consideraciones de quienes ocupan esas posiciones. En el resumen ejecutivo debe
 
incluirse toda la informaci6n necesaria para permitir la comprensi6n de las
 
conclusiones y las recomendaciones acerca de oportunidades de reduccidn de costos
 
energdticos y de administraci6n de la energia. Tambidn deben consignarse todos
 
los costos de instrumentaci6n y el tiempo que demandar.n las acciones recomendadas,
 
de modo quE. sea posible adoptar decisiones. El resto del informe debe contener
 
informaci6n suficientemente detallada para satisfacer las inquietudes de los
 
gerentes, que probablemente serAn los que deban poner en prdctica las medidas.
 
Por ejemplo: C6mo se han calculado los ahorros resultantes de deter-minada medida?
 
D6nde se localizaron las faltas de aislamiento o las fallas del sistema del vapor?
 
Qud resultado arrojaron las pruebas y cudl fue la tasa de produccidn mientras se
 
realizaba una prueba?
 

El informe tiene esta estructura de modo que estd prevista la respuesta a todas
 
las preguntas de estos tipos. La primera secci6n del informe contiene detalles
 
de antecedentes y una base de datos relacionados con la energia a partir de los
 
cuales se calculan los ahorros: costos de la energta, consumo hist6rico de
 
energia, datos de produccidn y los programas operativos actuales de la planta.
 
La segunda secci6n del informe presenta las conclusiones del auditor de energia. 
La secci6n se divide en dos partes principales -- administracidn de energia y uso 
de energia -- y se incluyen comentarios en ambas. 

La tercera seccidn del informe expone las recomendaciones del auditor de energia
 
con respecto a la administracifn y uso de dsta. Generalmente las recomendaciones
 
consisten en un breve resumen de cada proyecto propuesto, consignando los ahorros
 
pronosticados, los costos que entrala la ejecuci6n del proyecto y el retorno
 
simple anticipado. Generalmente el auditor utiliza el cIlculo del retorno simple
 
como base para la determinaci6n de los beneficios. Sin embargo, durante la
 
discusi6n inicial de una auditorta energdtica con una organizaci6n, el auditor
 
debe determinar si se requiere este tipo de andlisis.
 

Generalmente una auditorta tipica identificard proyectos para ser ejecutados en
 
tres sectores diferentes, sobre la base de criterios tdcnicos y econ6micos:
 
medidas cuya aplicacidn es relativamente fdcil, con retornos de alrededor de un
 
afio o menos (denominadas medidas operativas y de mantenimiento, de gobierno o de
 
bajo o ningdn costo); medidas que requieren ciertos conocimientos de ingenieria
 
y una inversi6n de capital relativamente elevada, generalmente con retornos de 1 a
 
5 afios (a veces denominadas modificaci6n, medidas de conservacidn de energia, o
 
de capital intensivo); y proyectos que requieren nuevos estudios. Las razones
 
para nuevos estudios pueden ser la insuficiencia de informacidn para permitir la
 
toma de una decisi6n, o interrogantes acerca de la factibilidad tdcnica o econ6mica 
del proyecto debido a su importante impacto sobre el uso de energia en la planta. 
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La parte final del informe contiene los cAlculos y los datos de pruebas utilizados
 
para proyectar los ahorros. Habitualmente esta informacidn se presenta como
 
apdndice del informe.
 

Aunque el organismo de auditoria presente un informe ajustado a este modelo, la
 
compafita puede no darse por satisfecha y puede considerar que el organismo ha
 
elaborado un producto al que procurard que la compaffia se ajuste. Ast pues, el
 
organismo de auditoria debe atender a las necesidades y deseos de la compafita y
 
debe estar preparado a ser flexible tanto con respecto a la furma como al ccntenido
 
del informe final. Un didlogo temprano y fluido entre las dos organizaciones,
 
asegurarl que el informe sea sensible a las necesidades de la compafita y utilizable
 
en 	sus instalaciones.
 

SOLUCION DE CUESTIONES PREVIAS A LA AUDITORIAS
 

Aunque una organizaci6n individual estd convencida de la necesidad y credibilidad
 
de los organismos de auditorias, pueden existir otras barreras cuya superaci6n
 
serd necesaria antes de poner en prictica un programa de auditoria. La organizaci6n
 
puede enfrentarse con inquietudes como estas:
 

" Si no serta posible encargarse de le tarea con sus propios recursos 
" Qud precio deberd pagar 
" Qud garanttas de confidencialidad tiene 
" Qud tipo de contrato debe conzluir 
* En qud medida la tarea interferird en sus actividades normales. 

Por su parte el organismo de auditoria se enfrenta a la necesidad de:
 

" 	Prestar un servicio satisfactorio con una tasa de retorno razonable
 

" 	Producir resultados satisfactorios que pueda utilizar para promover
 
trabajos adicionales
 

* 	Comnpetir con el personal de la empresa en la direccidn de las tareas
 
de auditorta
 

" 	Determinar la clase de contrato que debe concluir.
 

De todas estas cuestiones la que se plantea con mayor frecuencia es si se encarga
 
de la auditorta al personal de la empresa o se confta la tarea a una organizacin
 
externa. Ambas opciones poseen ventajes y desventajas.
 

El personal de la empresa debe tener mayor familiaridad con la fornia en que
 
funciona dsta; sin embargo, a menos que exista un gerente de energta con dedicacidn
 
total que se encuentre liberado de otras tareas, ninguna persona estard en
 
condiciones de dedicar todo su tiempo y esfuerzo a la conservaci6n de energta por
 
un periodo prolongado. En segundo lugar, los miembros del personal pueden ser
 
sensibles a las politicas internas y de esta forma encontrarse limitados en
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cuanto 
a lo que puedan decir o hacer con el prop6sito de ahorrar energia.
 
Finalmente, dentro de la empresa, los miembros del personal asignados a la 
tarea
 
de auditorta pueden enfrentar un problema de credibilidad con sus pares, acerca
 
de su competencia tdcnica y su objetividad.
 

Un organismo externo puede estar libre de esas limitaciones, pero puede encontrarse 
con el resentimiento del personal de la empresa. Asimismo, la recepcidn que el 
personal brinde al organismo de auditorta, puede estar influenciada por la 
experiencia . la empresa con consultores. La empresa que proclama conocer muchas 
formas de ahorrar energia y que atin carece de un programa estructurado para 
aprovechar las oportunidades identificadas, es una candidata firme a la ayuda. 

La decisi6n de emplear los servicios de un crganismo externo corresponderd a la
 
empresa, salvo que exista un programa mandatorio del gobierno. Cuando se resuelve
 
emplear un organismo externo, deberd acordarse un contrato y un honorario y deberd
 
asegurarse la confidencialidad de los resultados. Puede plantearse un conflicto
 
respecto a esto dltimo, especialmente si el organismo de auditorta es un gobierno
 
que desea promover la conservaci6n de energia a travs de todo el pats. No
 
obstante, una organizaci6n verdaderamente profesionai respetard el deseo de
 
confidencialidad de la compaffia y, adn hacidndolo, encontrar. la forma de utilizar
 
la experiencia y los resultados de un programa exitoso.
 

Es probable que un organismo de auditoria desee dar publicidad a dos tipos de
 
resultados: el volumen de energia ahorrada y la tasa relativa de retorno del
 
programa global. Probablemente una empresa no objetard el uso de este tipo de
 
informaci6n, toda vez que se mantenga el anonimato. 
En la practica, generalmente
 
muchas compaftas gustan de ser asociadas con programas que promuevan la
 
conservaci6n, especialmente cuando la necesidad de la conservaci6n es percibida
 
a escala nacional.
 

La cuestidn del tipo de contrato y los honorarios puede ser muy problem~tica. A
 
menudo las compaftas se resisten a pagar por servicios prestados por organismos
 
del gobierno porque consideran que los programas del sector pablico dejan poco o
 
ningin beneficio. Por otra parte, las empresas tienden a pensar que ya es mucho
 
el dinero que entregan al gobierno por concepto de impuestos.
 

En el ca~o de un organismo del sector privado, existe in conjunto de tipos de
 
contrato y estructuras de honorarios. Probablemente el mds satisfactorio para
 
ambas partes es un honorario fijo (al rue generalmente se agregan los gastos)
 
como pago por una tarea cuyo alcance se detalla, acordada por la empresa y la
 
organizaci6n de auditorta. Los honorarios, obvianmente, vartan de acuerdo con el
 
alcance del trabajo y las credenciales de la organizacidn de auditoria. Los
 
honorarios deben ser ponderados en el contexto de las facturas de 
consumo de
 
energia y los ahorros potenciales. Los honorarios ttpicos en los paises menos
 
desarrollados oscilan entre US $500 y US $10.000, mientras que en 
los Estados
 
Unidos van de US $5.000 a US $50.000.
 

Un tipo de contrato que parece tener atractivos es el acuerdo de "repartici6n de
 
ahorros," por el cual todos los honorarios del organismo de auditorta o parte
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de ellos, son pagados a travs de los ahorros que se obtengan. En teorta, un
 
arreglo de esta clase parece una forma justa de pagar por servicios prestados,
 
pero en la pr~ctica estos contratos son diftciles de administrar para ambas partes.
 
Se necesitan pautas muy espectficas, ast como una base de datos acordada sobre
 
la cual puedan medirse los ahorros reales. Asimismo, daa la dindmica del sector
 
industrial, puede ser casi imposible determinar a quidn debe acreditarse cualquier
 
ahorro identificado u obtenido.
 

Requisitos de Seguimiento Tras Una Auditorta
 

Qud seguimiento se requiere, tanto desde una perspectiva nacional como de la de
 
un organismo auditor privado, una vez que se ha completado un programa de auditorta?
 
La auditorta energdtica, por st sola, no ahorra energia. El propdsito de la
 
auditorta es identificar oportunidades para reducir el consumo y de esta manera
 
los costos, sin afectar negativamente la capacidad de la empresa para producir
 
sus bienes o servicios.
 

Desde una perspectiva nacional, sdlo la puesta en prdctica de las medidas de
 
conservaci6n alivia la carga que puede posar sobre un pats Pl consumo excesivo
 
de energia. Ast, pues, deben eliminarse todas las barreras capaces de oponerse a
 
la aplicaci6n de esas medidas. Las mAs comunes son la falla de una organizaci6n
 
en ver la justificaci6n econ6mica para la puesta en prdctica de medidas de ese
 
tipo y la falta de capital suficiente para hacerlo. Otro obst.culo es la carencia
 
de personal capacitado, dentro de la organizaci6n, para ejecutar las medidas, o
 
la ausencia de personal externo capaz de prestar la asisteacia necesaria.
 

Para superar algunos de los obstdculos financieros y econ6micos, los organismos
 
gubernamentales pueden introducir subsidios o crdditos bajo la forma de prdstamos
 
a bajo interds o deducci6n de impuestos, o pueden hacer donaciones para proyectos
 
valiosos. Asimiso el gobierno puede estar en condiciones de proporcionar a una
 
organizacidn asistencia tdcnica calificada o de orientarla hacia dicha asistencia.
 
Si no hay asistencia Uisponible dentro del pats, los organismos gubernamentales
 
pueden hallarse en mejores condiciones que las empresas individuales para obtener
 
los servicios de personal calificado. Asimismo se encuentran en mejor posici6n
 
para determinar en qud medida puede beneficiarse el pats de la creaci6n de nuevas
 
oportunidades de trabajo en el sector de los servicios de consultorta en materias
 
energdticas.
 

En resumen, la puesta en prdctica de un programa requiere la superaci6n de muchos
 
obstdculos. El grado de participaci6n del gobierno dependerA en gran medida de
 
la filosofta de cada pats, pero es probable que sin cierta forma de intervencidn
 
gubernamental, los programas no se desarrollen, maduren y tengan dxito en una
 
medida 6ptima.
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CAMBIO DE CWOBUSTIBLES 

NECESIDAD 

El cambio de combustibles o sustituci6n de abastecimientos de energia se define
 
aqut como el cambio de una fuente energdtica cara a una mds barata, con el propdsito 
de reducir los costos de energia proporcionando el mismo servicio energdtico.
 
Los ejemplos incluyen el cambio del petr6leo a la biomasa o al carb6n, de petr6leo
 
a hidroelectricidad, de electricidad compra a cogeneracidn.
 

El cambio de combustibles es uno de los tipos mfs afectivos de conservaci6n de
 
energia, debido a las grandes cantidades de energia involucradas en cualquier 
proyecto dado. Ademds, el cambio a un combustible mAs barato puede reducir la 
vulnerabilidad de una empresa o un pats ante las distorsiones en el abastecimiento 
de los combustibles, especialmente cuando una fuente nacional de energta reemplaza 
a una externa.
 

Sin embargo, antes de adoptar cualquier decisi6n acerca del cambio de combustibles,
 
deben ser considerados varios factores. Uno de ellos es la tecnologta necesaria
 
para consumir un combustible mds barato. Los combustibles m~s baratos son, en
 
su mayorta, s6lidos, ya sea el carb6n o los residuos. Los combustibles residuales 
incluyen los desperdicios de la madera (asserin, corteza), bagazo y otros residuos
 
resultantes del procesamiento de alimentos. Tambidn pueden emplearse cienos y
 
residuos sami ltquidos disponibles en las industrias quimicas y de la alimentacidn. 
Las caractertsticas tdcnicas y econdmicas de la utilizaci6n de los 
combustibles
 
s6lidos elaborados con residuos, son similares a las del empleo del carb6n (salvo 
por el mayor porcentaje de humedad de los combustibles residuales s6lidos, que 
deteriora las calderas o conductos y provoca pdrdidas de eficiencia, y por su 
contenido de cenizas que puede causar problemas si es rico en metales, como es
 
el caso del silicio). Sin embargo, la combustidn e incineracidn del cieno es mds
 
problemAtico y requiere tecnologlas mas sofisticadas y mayor capacitaci6n
 
opera tiva.
 

Ejemplos de las limitaciones tecnol6gicas del carbdn son 
su reducida aplicacidn
 
en la industria metaldrgica, su manipulaci6n, la disposici6n de las cenizas y las 
restricciones ambientales debidas a la contaminaci6n de sus gases.
 

Los beneficios y costos del cambio de combustibles, deben ser considerados desde 
las perspectivas nacional y empresaria. Una opcidn que sea financieramente 
atractiva desde el punto de vista empresario, puede no proveer beneficios 
econdmicos y sociales para el pats, y viceversa. Por otro lado, algunas opciones 
pueden ofrecer beneficios financieros, econ6micos y sociales que hagan del cambio 
de combustibles una medida viable tanto desde el punto de vista nacional como del 
empresario.
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La Perspectiva Empresaria
 

Las empresas 
se concentran en proyectos que pueden afectar significativamente su
 
gesti6n financiera. Cuando se evaldan loc atractivos financieros de un proyecto

de cambio de combustibles, deben considerarse varios factores. 
Debe determinarse
 
el rendimiento tdcnico del uso del combustible m~s barato, junto con los costos
 
de conversidn (disefio, ejecuci6n, operaci6n y mantenimiento). Tambidn es
 
necesario ponderar los precios actuales y futuros de la energla con el sistema
 
en 
uso y con el propuesto. Los datos financieros requeridos son los mismos que
 
para cualquier otra inversi6n de capital (por ejemplo, relaci6n de deuda y capital,
 
tasas de interds, moratoria para el pago del principal, tasas impositivas
 
marginales, plazo del prdatamo, tasas de depreciaci6n y tasas de descuento).
 

Varios andlisis pueden realizarse entonces para determinar los mdritos financieros
 
del proyecto, con un andlisis de sensibilidad ejecutado para determinar los efectos
 
de algunas variables claves. Por ejemplo, la eficiencia del equipo puede ser
 
superior o inferior a la que se 
presumi6 en el momento de la evaluaci6n inicial,
 
de modo que debe establecerse el impacto de una eficiencia mayor o menor. 
De la
 
misma forma la relaci6n de deuda y capital puede tener 
un impacto significativo
 
en la tasa de rentabilidad interna.
 

La Perspectiva Nacional
 

Desde una perspectiva nacional, los aspectos econ6micos y sociales de un 
cambio
 
de combustibles pueden ser mAs importantes que los financieros, particularmente
 
en los patses menos desarrollados donde un combustible importado es reemplazado
 
por uno de origen nacional. Por ejemplo, aunque la ejecuci6n de esos proyectos
 
puede requerir egresos de divisas significativos, tambidn puede crear empleo (por

ejemplo, necesidades adicionales de manipulaci6n de combustible). La principal
 
diferencia entre el andlisis financiero y el andlisis social y econ6mico de un
 
proyecto, es 
la forma en que son estimados los costos y beneficios. Por ejemplo,
 
los anilisis sociales y econ6micos se realizan generalmente utlizando costos
 
constantes o no aumentados, mientras que el andlisis financiero emplea costos
 
corrientes o aumentados. El verdadero costo econ6mico (o "costo sombra," 
costo
 
de oportunidad) y el precio de mercado 
de un determinado combustible, pueden

tambidn diferir significativamente. Ademds, la incidencia de 
los impuestos no
 
es considerada en 
el andlisis social y econ6mico, desde que los pagos tributarios
 
son internos para la econdmia de la naci6n.
 

IDENTIFICACION DE OPCIONES
 

La identificaci6n de opciones de cambio de combustibles no es 
siempre f~cil. Se
 
requiere un buen conocimiento de la disponibilidad de recursos y de las
 
posibilidades tdcnicas (modificaci6n del sistema existente, reemplazo). Mds
 
espectficamente, la identificaci6n de las opciones entraia el siguiente proceso:
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* 	Identificaci6n de posibles combustibles alternativos en 
cantidades
 
suficientes y con adecuadas caracteristicas de combusti6n
 

* 	Identificaci6n de modificaciones tdcnicas del sistema que sean
 
factibles o de equipo nuevo adecuado
 

* 	Concepto de prueba.
 

Lamentablemente las oportunidades de sustituci6n de combustible 
son a menudo
 
perdidas de vista o ignoradas durante el curso de una auditorta energdtica,
 
especialmente en los paises donde la conservaci6n de 
energia es un concepto
 
relativamente nuevo. Es posible que el equipo o la organizaci6n de auditorta no
 
conozcan los combustibles alternativos que hay disponibles.
 

La informaci6n sobre precios y disponibilidad de combustibles alternativoc debe
 
ser reunida a travs de una encuesta regional o nacional, probablemente bajo los
 
auspicios de una unidad gubernamental de planificaci6n y polttica energdtica.
 
Tales encuestas deben comprender las fuentes de energia tradicionales (por ejemplo
 
carb6n, gas, hidroelectricidad) y las no convencionales como madera, turba, y
 
otros residuos disponibles en la regi6n. Las encuestas 
tambidn deben determinar
 
el mercado para esos 
combustibles sobre la base de informaciones como las
 
caracteristicas estacionales del abastecimiento, facilidades de manipulaci6n y
 
transporte.
 

La 	funci6n de una auditorta es utilizar la informaci6n obtenida en las encuestas
 
sobre combustibles alternativos para evaluar la factibilidad tdcnica de los
 
proyectos de cambio de combustibles y proporcionar una estimaci6n preliminar de
 
la 	justificaci6n financiera de cada proyecto. 
No 	todos los combustibles s6lidos
 
o residuales son aptos para todas las aplicaciones comerciales o industriales.
 
Por ejemplo, esos combustibles pueden ser generalmente quemados en calderas para
 
generar vapor o agua caliente, pero a menudo son incapaceb de producir las altas
 
temperaturas y los 
 gases limpidos necesarios para ciertas aplicaciones
 
industriales. Ademds, los combustibles alternativos requieren a menudo complejos
 
sistemas de manipulaci6n y necesitan mas espacio y trabajo humano que el petr6leom
 
o el gas. Asimismo, los productos resultantes de su combusti6n, como las cenizas
 
o contaminantes del ambiente, pueden inhibir su uso.
 

17STUDIO DE FACTIBILIDAD 

Una vez que se ha reunido toda la informaci6n sobre los combustibles alternativos
 
y que icq resultados de una auditorla sefialan la existencia de un potencial para
 
el cambio de combustibles, es necesaria Ia ejecuci6n de un estudio de factibilidad.
 
Dicho estudio debe abordar tres tipos principales de consideraciones:
 

" Tdcnicas
 
" Financieras y econdmicas
 
" 
Otras (de abastecimiento, ambientales, institucionales).
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Consideraciones Tdcnicas
 

Una cuestidn tdcnica que debe ser abordada es la factibilidad tdcnica del proyecto.
 
La conversi6n del equipo existeute s6lo es 
factible si la fuente alternativa de
 
energfa puede proveer la funci6n energ~tica requerida sin detrimento para el
 
funcionaniento de la planta o la calidad del producto. 
Pot ejemplo, en Sri Lanka
 
la gerencia de una planta textil se opuso firmamente a un proyecto que entrafiaba
 
la readecuaci6n de calderas que funcionaban mediante petr6leo para que pasaran a
 
hacerlo con gasificadores de biomasa, debido a la posible contaminacidn de las
 
prendas por el vuelo de laq cenizas de la madera.
 

Donde es posible la conversidn del equipo existente, el impacto de cualquier
 
posible cambio en la eficiencia operativa debe ser tomado en cuenta. Por ejemplo,
 
a menudo es posible la readecuaci6n de plantas cuyas calderas funcionen mediante
 
la combustion de petr6leo o gas, para que pasen a emplear gas de bajo tndice BTU
 
generado por un gasificador. Sin embargo, la tasa de vapor producido casi siempre
 
se reduce y, de esta forma, puede tornarse necesario el empleo de mAs de una
 
caldera para satisfacer la demanda de vapor de la planta. El costo de la operaci6n
 
ast aumentado (incluyendo el mantenimiento) reducirA el margen de ahorros en
 
costos directos de combustibles.
 

Otra consideracidn importante es si el sistema propuesto constituye una tecnologia
 
probada. La mayorta de las empresas es 
reacia a poner en pr~ctica proyectos que
 
afectan directamente su capacidad de producir bienes y servicios, si ello supone
 
el uso de una tecnologta que no ha sido ensayada y hallada satisfactoria (por
 
ejemplo, un gasificador de biomasa en gran escala). Aunque la tecnologia haya
 
sido probada en otras partes del mundo, si es introducida por primera vez en un
 
pats en desarrollo, puede existir renuencia a su utilizacidn.
 

Quienquiera recoiniende una opci6n de sustituci6n de combustible, debe estar
 
preparado para demostrar que la nueva tecnologta es confiable y puede funcionar
 
en el nivel de eficiencia indicado en el estudio de factibilidad.
 

Aun cuando pueda demostrarse que la tecnologta es confiable, la planta debe ser
 
fisicamente apta para acomodar la unidad modificada. Generalmente un sistema que
 
sustituye el petr6leo o el gas con un combustible s6lido, requerir1 un espacio
 
mayor para la manipulaci6n y procesamiento de los residuos, ast como para el
 
almacenamiento del combustible. Las consideraciones relativas al manejo del
 
combustible y las cenizas pueden tener la mayor importancia. Adems, los
 
combustibles sdlidos requieren mrs preparacidn para combusti6n, que los
su 

combustibles ltquidos o gaseosos. Asimismo, son menos "limpios," mAs corrosivos
 
y menos f.ciles de quemar y dejan residuos (cenizas) de los que debe disponerse.
 

Consideraciones Econdmicas y Financieras 

Ningdn sistema funcionard satisfactoriamente, a menos que haya sido disefiado en
 
la forma apropiada y sea construido y utilizado de la manera correcta. En la
 
proposici6n de un sistema de sustituci6n de combustible, deben tomarse en cuenta
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los costos asociados a todos los aspectos de ingenierta, tales como diseo y
 
conitruccidn. Puede ser dificil encontrar firmas 
 locales calificadas de
 
ingenierta y arquitectura. Es probable que el componente de costo asociado sea
 
ms alto cuando se requiera asistencia extranjera. De la misma forma, el equipo
 
que debe ser importado absorberd considerables sumas en divisas. Asimismo, si
 
se necesita mano de obra extranjera para la instalaci6n, las ventajas financieras
 
del proyecto puede verse reducidas.
 

Los aspectos econ6micos de la conversidn deben ser evaluados cuidadosamente. 
Entre 1979 y 1982 la ventaja relativa del carb6n con respecto al petr6leo declind 
de US $130 a US $140 por tonelada de petr6leo equivalente (toe, en inglds) a US $50 
a US $100 por toe, haciendo que en muchos casos la conversi6n -- dependiendo del 
tipo y uso del carbon -- se tornara menos atractiva. Debe tenerse en cuenta, 
como punto cardinal, que un sistema basado en la combusti6n de carb6n cuenta hasta 
dos veces m~s que uno a petr6Leo (vdnse Cuadros 1 y 2), y que el sistema de 
combusti6n de biomasa cuesta entre el 10 y el 30 por ciento mds que el de carb6n.
 

Otra consideracidn importante es la relacionada con el contenido calorifico del
 
combustible. En los andlisis econ6micos y financieros, el contenido calortfico
 
del combustible debe ser considerado siempre sobre una base de calor neto. Cuanto
 
mis alto sea el contenido de humedad, menos eficiente y mAs costoso serd el sistema.
 

Asimismo es posible que sea necesario adiestrar al personal en las tecnicas de
 
operaci6n del nuevo sistema. 
Muchos sistemas de sustituci6n de combustibles no
 
han funcionado satisfactoriamente porque los operarios no estaban capacitados
 
para manejar la nueva planta. Esta necesidad de adiestramiento debe ser tomada
 
en cuenta en los andlisis econdmios y financieros.
 

Otras Consideraciones
 

Entre otras consideraciones pertinentes a la evaluacidn de un proyect. de cambio
 
de combustibles, figuran la disponibilidad a largo plazo y la confiabilidad del
 
abasteciemiento del combustible sustituto. Los proveedores locales pueden carecer
 
de experiencia en el manejo de combustible. Adem~s, si el combustible ha de ser
 
importado, puede ocurrir que las instalaciones portuarias no sean adecuadas para
 
su manipulaci6n. Asimismo, puede carecerse de infraestructura para la
 
distribucidn y el abasteciemiento.
 

Si hay combustible disponible en el pats, pueden existir problemas con 
el
 
abastecimiento a corto y largo plazo. Los recursos renovables (madera) pueden
 
hallarse disponibles sdlo en ciertas dpocas, y si el combustible es un derivado,
 
la disponibilidad puede estar sujeta a la demanda de otros 
bienes y materiales.
 
La mayoria de las plantas industriales y equipos tiene una vida dtil de trabajo
 
de 15 a 20 afios, de modo que cualquier proyecto de cambio de combustibles deberd
 
tomar en cuenta el abastecimiento a largo plazo.
 

Otra consideraci6n estA referida a cualquier legislaci6n de cardcter ambiental
 
vigente o propuesta, que pueda existir en el pats. Los combustibles alternativos
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Cuadro 1
 

Costos de manipulacion de combustible y equipo de
 
almacenamiento para calderas a carbon y a petroleo, instaladas
 

Miles de US $/tonelada
 
de vapor por hora
 

56 

52 

48 

44 

40 

36 .. eManipulacion del carbon, almacenamiento
 
y remocion de cenizas
 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 
0 50 100 150 200 250 

Tasa de flujo de vapor, toneladas de vapor por hora
 

FUEIITE: Hagler, Bailly & Company.
 



Cuadro 2
 

Costos de montaje de calderas de vapor a carbon y a petroleo, instaladas
 

Costo instalado.
 
US $/tonelada de
 
vapor por hora
 

200 

180
 

160 

140 

120 Carbon - bar 485 C 

100 

Carb, 00c 

Pereet-40O
 

60 

4 0 
40 

20 " 

0 
 I I -r 

0 50 100 150 200 250 

Tasa de flujo de vapor, toneladas de vapor por hora
 

FUENTE: Hagler, Bailly & Company.
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pueden tener un efecto adverso en el medio ambiente, en funci6n de las
 
caractertsticas de combusti6n y la disposici6n de las cenizas. 
 Por esa raz6n,
 
serd necesario disponer de equipo para evitar la contaminaci6n provocada por la
 
quema de tales combustibles. Estos requisitos pueden afectar el aspecto econ6mico
 
del sistema. Por ejemplo, un precipitador electrost~tico puede afadir un 50 por
 
ciento al costo de modificaci6n de la planta.
 

CONCLUSION
 

En funci6n de todas las consideraciones precedentes, es posible que las
 
instituciones de financiamiento no deseen apoyar proyectos de sustituci6n de
 
combustibles. Los bancos pueden desear la obtenci6n de ciertas garantias de
 
rendimiento que dependarAn de la confiabilidad del sistema propuesto, de su
 
relativa novedad y de la ejecucidn del proyecto.
 

De la misma forma, puede ser diftcil encontrar financiamiento para proyectos que
 
parezcan financieramente viables, pero encierren desventajas sociales y econ6micas
 
para un pats.
 

Aunque los proyectos de cambio de combustibles tienen un cardcter m~s especifico
 
en cuanto a localizaci6n que los de conservaci6n de energia, tiene valor el
 
desarrollo de la cooperaci6n regional entre los patses de Amnrica Latina y el
 
Caribe. Esa cooperaci6n puede concentrarse en (I) el establecimiento de pautas
 
y metodologias para el ahorro de recursos, (2) el desarrollo de proyectos piloto
 
y de demostraci6n, (3) el adiestramiento de operarios, y (4) la ejecuci6n de
 
estudios de factibilidad. Sobre la base de un andlisis preliminar de oportunidades
 
para el cambio de combustibles parece aconsejable la consideracifn de cinco
 
opciones principales:
 

" 	 Utilizaci6n de la madera y sus residuos como combustible para 
calderas, secadores y gasificadores (por ejemplo, Costa Rica) 

* 	Utilizaci6n del bagazo en calderas, secadores y gasificadores (por
 
ejemplo, la Repdblica Dominicana)
 

" 	Utilizaci6n de residuos agrtcolas y agroindustriales (por ejemplo
 
desperdicios del cafd) en calderas (por ejemplo, Colombia 
y El
 
Salvador)
 

" 	Utilizacidn del carb6n en hornos y calderas (por ejemplo, Colombia)
 

" 	Utilizaci6n de pequefas represas hidroeldctricas (por ejemplo Perd,
 
Ecuador y Panama).
 

Estas cinco opciones deben constituir los temas principales de la cooperaci6n

regional entre los patses y las organizaciones donantes para acelerar la
 
transferencia y aceptaci6n de tecnologta para reducir los 
costos energdticos.
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UNA VISION DR LAS POLITICAS CUBEKRNAENTAI S DR COISIRVACION DR ENERGIA 

RESUNE 

Los gobiernos tienen un papel que jugar en la promoci6n de programas para el uso
 
eficiente de energta en patses en vtas de desarrollo. Los gobiernos centrales
 
tienen interds en fomentar la conservacidn de energia; dado que esto:
 

* 	Maximizarta el crecimiento econ~mico y la productividad nacional
 

e 	 Minimizarta el drenaje de las reservas de divisas, la carga que 
representa el serviciar la deuda externa, y el deficit de la balanza 
de pagos asociado con la compra de combustibles importados 

e 	Permitta ganar tiempo con lo cdal se podrta incorporar m~s capacidad 
de 	suministro de energia
 

e 	Evitar las crisis econdmicas asociadas con un suministro inadecuado
 
o interrupido, al igual que con crisis poltticas y con el descontento 
popular que se manifesta al haber alzas imprevistas en el precio del 
combustible, racionamientos, largas ltneas de espera en las 
estaciones de servicio, y cortes de electricidad en las casas y 
lugares de trabajo. 

Dados estos intereses, los gobiernos pueden ejercer varios poderes e instrumentar
 
poltticas para remover los obstdculos para la conservacidn de energia y proveer
 
un clima positivo para hn dptima alocacidn de los recursos energdticos. Una
 
amplia gama de poltticas Legislativas y administrativas pueden ser usadas, y ast
 
la combinaci6n reflejar las condiciones y necesidades prevalentes y particulares
 
de cada pats. Las polfticas que son apropiadas en tiempos de crisis nacionales
 
severas o guerras son bastante distintas de aquellas que por ho general son
 
exitosamente aplicadas y aceptadas bajo circumstancias m~s normales, y las
 
poltticas con m~s aceptaci6n a lo largo de un plazo largo son aquellas disefladas
 
e implementadas antes -- no durante -- periodos de crisis. Los planificadores y
 
analistas de energia en las agencias gubernamentales tienen que valuar
 
cuidadosamente los impactos potenciales tanto directos como indirectos de las
 
poltticas de conservacidn, muchos de los cudles podrian causar reacciones 
en
 
cadena mds alld de los impactos espectficos que est~n destinados a causar. Las
 
poltticas gubernamentales para la conservacidn de energta no tienen que ser
 
coactivas o estar destinadas a reducir el uso de energta y la actividad econmica.
 

Para ser exhaustivo, un programa nacional de conservaci6n de energia require de
 
un decreto politico explicito proveniente de un nivel alto pero no de una gran
 
burocracia del gobierno central. El papel del gobierno puede estar limitado a
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ser el iniciador, coordinador, promotor y expeditor de las actividades de
 
conservacidn. Una amplia gama de actores de ambos sectores, el pdblico y el
 
privado, juegan papeles claves con respecto a la implementaci6n de estas
 
actividades.
 

Los instrumentos de politica de los cuales disponen los gobiernos incluyen el
 
m~canismo de precios y el mdcanismo diferente al de precios. En Ia mayorta de
 
los paises en vias de desarrollo, los esquemas actuales de fijacidn de precios
 
para los productos del petr6leo y la electricidad, est~n muy sobrecargados con
 
impuestos y subsidios diseflados para alcanzar otros objetivos aprate de la
 
eficiencia energdtica, que en la prActica, han tenido la tendencia de desalentar
 
la eficiencia. La fiiaci6n de precios para la conservaci6n, en la manera en la
 
que ha sido aplicada en muchos patses incluyendo partes de los Estados Unidos
 
(donde los precios de electricidad son fijados al nivel estatal y no al nacional)
 
incluye los principios de costo de oportunidad y costos marginales al largo plazo
 
de recursos agotables. Los esquemas de precios disefiados para fomentar Ia
 
eficiencia energdtica por lo general tambidn toman en cuenta los costos variables
 
de prestar servicio de energta en distintos periodos de tiempo (fijacidn de precios
 
de acuerdo a la carga o demanda maxima o de acuerdo al pico de la carga (peak
load pricing, en inglds). Para el uso eficiente de la energia importada, los
 
gobiernos necesitan asegurarse de que los precios domdsticos considerados en su
 
totalidad reflejen con precisi6n los costos de los combustibles en el mercado
 
mundial. Internamente, estas poltticas pueden ser refinadas para que respondan
 
a consideraciones de equidad y otros objetivos sociales o poltticos para que desde
 
el punto de vista de los consumidores finales, los precios actuales que son pagados
 
por combustibles especificos y categortas de servicio eldctrico puedan variar a
 
travs del otorgamiento de subvenciones horizontales y la fijaci6n de impuestos.
 
Tales ajustes tambidn pueden actuar como incentivos para sustituir el costos
 
petr6leo importado con recurscs autdctonos y tecnologtas emergentes.
 

Las poltticas diferentes a las de precioa para la conservacidn, complementan los
 
incentivos del mercado y proveen medidas positivas a travs de las cuales los
 
consumidores de energia se pueden ajustar a la alza de precios sin sufrir
 
interrupciones de actividadus productivas y de ganancias. Su meta es sobrepasar
 
las barreras tdcnicas, institucionales, politicas e informativas asociadas con
 
la conservaci6n de energta y construir capacidades locales para proporcionar
 
servicios y equipo relacionados con la conservaci6n. Esto incluye acciones y
 
programas del gobierno relacionadas con las politicas de comercio e inversi6n,
 
inestigaci6n y desarrollo, educacidn y capacitaci6n, recopilacidn y andlisis de
 
datos, la promoci6n de la conservaci6n de energta y la divulgaci6n de informaci6n.
 
Estos son aigunos ejemplos de dichas politicas:
 

* 	Trato favorable en materia de impuestos para las inversiones tanto
 
de empresas como de individuos en materiales y equipo para la
 
conservaci6n de energta, o sanciones impositivas para desalentar el
 
uso de equipo y procesos que hagan un uso ineficiente o antiecon6mico
 
de la energta
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* Eliminaci6n de tarifas y aranceles discriminatorios o restricciones
 
sobre la importaci6n de equipo eficiente desde el punto de vista
 
energdtico
 

" 	La estandardizaci6n y rofxlacifn de las caracteristicas en lo que
 
concierne al uso de Pergta y los costos asociados con la operaci6n
 
de equipo rnnzumidor de energia tal como motores eldctricos,
 
calderas, sistemas HVAC
 

" 	La creaci6n de politicas bancarias e instrumentos financieros para
 
que los prestamistas pueden hacer disponible el capital necesario
 
para actividades de conservaci6n de energia con tdrminos que sean
 
atractivos para los prestatarios, o sea los consumidores de energta.
 

Esta lista no es una lista exhaustiva o detallada; las barreras existentes para
 
la conservaci6n de energia deben ser analizadas en cada pats para poder identificar
 
todas las medidas que pueden ser tomadas para superarlas.
 

El papel del gobierno en el desarrollo y la ejecuci6n de un programa de conservaci6n
 
debe comenzar con un decreto muy fuerte en pro de la conservacidn de energia que
 
haya sido desarrollado en los circulos polfticos mis altos y claramente comunicado
 
a 	todas las agencias u organismos gubernamentales afectados y los mayores
 
consumidores de energia en los sectores pdblico y privado. Otras actividades que
 
son adecuadas para ser llevadas a cabo por las instituciones gubernamentales
 
incluyen:
 

" 	Planear estratdgicamente el esfuerzo general nacional para la
 
conservaci6n de energta, incluyendo el establecimiento de metas y
 
esquemas de conservaci6n cuantitativos, al igual que un andlisis
 
institucional para identificar las organizaciones pablicas y
 
privadas capaces de jugar papeles claves en Ia campafla
 

" 	Analizar los patrones de (onsumo de energta en los mayores sectores
 
econ6micos para establecer una linea de referencia de datos y un
 
programa de inspecci6n que estd siempre en progreso
 

* 	Llevar a cabo estudios especiales de los principales objetivos y
 
metas que deben ser alcanzados por el proyecto de conservacidn
 
(especialmence en la industria, transporte, producci6n de energia
 
electrica y edificios comerciales) y de los puntos o temas
 
relacionados con la politica de conservacidn
 

" 	Canalizar fondos, asistencia tdcnica y capacitaci6n para
 
organizaciones no gubernamentales involucradas o que forman parte
 
del programa de conservaci6n
 

" 	Desarrollar, sancionar y hacer cumplir las leyes, regulaciones y
 
normas necesarias de energta, o revocar o enmiendar las regulaciones
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y los estatutos existentes que impiden el 
llevar a cabo esfuerzos
 
para la conservaci6n
 

" 	Patrocinar la investigacidn y el desarrollo y un ndmero limitado de
 
demostraciones de tecnologtas y medidas 
para la conservaci6n de
 
energta, ,ast como los programas de certificaci6n y desarrollo
 
profesional para auditores de energla y los proveedores de equipo y
 
servici.os para la conservacidn
 

" 	Montar una campafla de creacidn de conciencia pdblica, promocidn y

extensi6n para estimular la adopci6n de 
una dtica de conservaci6n
 
entre los consruidores de energa en todos los sectores
 

" 
Brindar direcci6n constante, al igual que inspecci6n de las medidas
 
adoptadas y evaluacidn 
del programa nacional de conservaci6n de
 
e:ergta.
 

En suma, un programa nacional de conservaci6n de energta, para ser exitoso requiere

de la asociaci6n de los sectores pdblico y privado, y una combinaci6n de estrategias
 
para poder enfrentarse a los cuellos de botella del mercado y de tipo tdcnico,
 
institucional, polttico e informativo, que impiden el uso eficiente de la energla.

El papel que juega el gobierno, aunque es limitado, es critico para el dxito de
 
un programa de este tipo.
 

LA 	CONSERVACION DE FYERGIA Y KL INTERES NACIONAL
 

Ceneralmente los esfuerzos organizados para mejorar la 
eficiencia en el uso de
 
la energia en las mayores instalaciones consumidoras, tienen como origen un interds 
propio pero ilustrado. Los consumidores de energla adoptan medidas de conservacidn 
para ahorrar dinero y, en el 
caso de las industrias y los comercios, para aumentar
 
la productividad. Generalmente las 
empresas adoptardn esas medidas si (y s6lo
 
si) pueden extraer los beneficios de ellas directa y r.pidamente. La sesi6n
 
siguiente estard dedicada 
a las formas mediante las cuales las empresas puedan

calcular y ponderar los beneficios econ6micos de las inversiones en conservaci6n
 
de energta; en esta sesi6n, por otro lado, examinaremos el auto interds ilustrado
 
de los gobiernos nacionales y las funciones que el gobierno puede desempefiar para
 
asegurar que los programas de conservaci6n energdtica produzcan beneficios
 
sustanciales a nivel nacional.
 

Los gobiernos tienen un papel y un interds nacional claro y positivo en cualquier
 
programa de pomoci6n de la 
eficiencia energdtica en los patses en desarrollo.
 
El interds nacional va m4L alld de los intereses de los consumidores individuales
 
y en algunos casos, difiere de dstos. Ademds 
-- y este es el mensaje esencial
 
de este documento --
el papel del gobierno en los programas de conservacifn de
 
energla a menudo es crltico para el 6xito y el 
impacto finales de un programa

nacional, aunque ese papel se 
limite, como creemos que debe ser, esencialmente a
 
una acci6n catalizadora.
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Para los intereses del gobierno es fundamental estimular la conservaci6n de energla
 
con el prop6sito de:
 

" 	Aumentar el crecimiento econ6mico y la productividad del pats
 

" 	Reducir el drenaje de las reservas en divisas, la carga del servicio
 
de la deuda externa y el deficit de la balanza de pagos vinculado a
 
menudo con la adquisici6n de combustibles importados
 

* 	Ganar tiempo para incorporar m~s capacidad de suministro de energia
 

" 	Evitar las crisis econ6micas asociadas con Ia inadecuacia o
 
interrupcidn del abastecimiento y las crisis politicas y la inquietud
 
popular que acompaian los aumentos silbitos de precios de los
 
combustibles, el racionamiento, las largas filas de espera en las
 
estaciones de venta y los apagones en los hogares y lugares de
 
trabajo.
 

Seguidamente revisaremos detalladamente cada uno de estos intereses.
 

Aumento del Crecisiento Econdmico y La Productividad
 

Por el hecho de ser los principales moldeadores o monitores de la actividad
 
econ6mica nacional, del comercio exterior y del empleo, los gobiernos nacionales
 
mantienen una estrecha vigilancia sobre los indicadores del crecimiento econ6mico
 
y sobre la productividad y competitividad de las empresas pdblicas y privadas.
 
Es por ello que la primera raz6n que tienen para apoyar los programas de
 
conservaci6n de energia, deriva de su interds por aumentar el ritmo de crecimiento
 
econ6mico y la productividad, ilustrados a travs de esos indicadores bdsicos.
 
La conservaci6n de enargia, tal como se la define en el contexto de esta conferencia
 
y en el enfoque global de la AID, significa obtener la mdxima producci6n posible
 
de bienes y servicios medi.ante un determinado insumo de energia, en tdrminos
 
ftsicos o (lo que es mds importante) econ6micos. La conservaci6n de energta puede
 
reducir los costos de le energia relativos al valor de la producci6n, o de las
 
exportaciones o de los beneficios. Asimismo puede liberar divisas para su
 
inversi6n en inversiones y en actividades productivas y de aumento de la
 
producci6n, mediante la reducci6n de la aplicaci6n de divisas al consumo energotico
 
coman, especialmente el petr6leo importado y al servicio de deudas (muchas de las
 
cuales pueden atribuirse a las importaciones de petr6leo).
 

Para asegurar la expansidn econdmica sostenida y la creaci6n de empleos para
 
poblaciones crecientes, serd necesario asegurar un constante flujo de capital y
 
energia aplicados al desarrollo econ6mico. Los indicadores nacionales expuestos
 
en el Cuadro 1, muestTan que en los patses latinoamericanos representados en esta
 
conferencia el crecimiento en el Producto Nacional Bruto (PNB) individual y la
 
demanda nacional de energta estAn positivamente relacionados (a este respecto la
 
Repdblica Dominicana constituye una excepci6n notable); para que la economta de
 
un pats en desarrollo crezca, generalmente el consumo de energta debe tambidn
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aumentar, por Io menos con la misma rapidez. 
En el Cuadro 1 se puede apreciar que
 
el consumo de energia creci6 a un paso considerablemente mayor que el PNB de El
 
Salvador, Haiti y Ecuador mientras que en los patses restantes la relaci6n fue
 
de 1:1. Esto supone un marcado contraste con los Estados Unidos y otras naciones
 
industrializadas donde la tasa energta-PNB ha declinado durante los dItimos amos
 
-- es decir, que el crecimiento econdmico ha superado al crecimiento del consumo 
de energta. Es importante comprender que al adoptar un programa nacional de
 
conservaci6n de energia, el gobierno de un pats en desarrollo no debe proponerse
 
reducir el consumo (o las importaciones) de energta en tdrminos absolutos, sino
 
mds bien en relaci6n con el crecimiento econ6mico. En otras palabras, el interds
 
del gobierno es exprimir cada barril de petr6leo consumido para obtener el mayor
 
resultado econ6mico posible de su uso. Quizg este sea un punto complejo, de
 
alguna forma, pero es crttico para definir un enfoque polttico que ponga dnfasis
 
en el estimulo al uso productivo de la energia y no en el recorte de la demanda.
 

Reduccifn de La Carga Econ6wica del Petr6leo Isportado
 

Hasta un punto estrechamente relacionado, es importarite para los intereses
 
nacionales de muchos gobiernos poner en pr~ctica esfuerzos de conservaci6n, como
 
un componente de un programa de reajuste econ6mico destinado a aliviar las crisis 
de divisas y endeudamiento externo. Los andlisis que actualmente se realizan en 
el marco del Programa de Servicios de Conservaci6n de Energta de la AID, demuestran 
que las importaciones de energia constituyen una porci6n importante del cuadro 
m~s amplio de las cambiantes relaciones de importaciones y exportaciones. Los 
ingresos de divisas de los patses en desarrollo -- provenientes de expoxtaciones 
de bienes, pr~stamos comerciales, fondos oficiales de asiste.cia para el 
desarrollo y remesas de expatriados -- estdn disminuyendo al tiempo que los egresos 
de divisas -- por concepto de servicios de deuda, importaciones de petr6leo y de 
otros productos (incluyendo alimentos) -- se encuentran en alza. El empleo m1s 
eficiente de la energta en la industria puede ayudar a aumentar las exportaciones 
de mercancias y mejorar el crddito del pats en los mercados de prdstamos comerciales 
y oficiales, de modo que puedan ponerse en marcha proyectos de desarrollo 
econ6mico. (Tambign puede ayudar a reducir las importaciones de petr6leo, pero 
una vez mAs debemos poner dnfasis en el hecho de que en los patses en desarrollo 
esta reduccifn debe ser relativa con respecto a determinado nivel de producci6n 
o ingresos por exportaciones, m~s que absoluta.)
 

En muchos patses las inversiones de capital se redujeron drdsticamente durante
 
los dItimoP afios, debido a la crisis de divisas y endeudamiento y a los programas
 
de austeridad asociados con los ajustes estructurales tequeridos por el Fondo
 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. En muchos casos las importaciones
 
de bienes de capital para proyectos de desarrollo virtualmente se han detenido,
 
simplemente porque no hay divisas para tales adquisiciones. Los proyectos de
 
desarrollo urbano, agricola, industrial y sanitario y, por supuesto, energdtico
 
previstos en los planes actuales de desarrollo de muchos patses, han sido demorados
 
por estas condiciones. Ademds, las importaciones de petr6leo declinaron en 1983
 
y 1984 en los patses en desarrollo que no producen petr6leo, porque dstos carecen
 
de divisas y de crddito para comprar el producto. Segdn el FMI una mejorta en
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la situaci6n de ddficit de la cuenta corriente de este grupo de patses, registrada
 
entre 1981 y 1983, fue totalmente atribuible a la reduccidn de las importaciones,

de la cual un tercio correspondi6 a las de petr6leo. Una vez mds, esto no es
 
conservacidn de energia; esto es declinacidn econdmica y reducci6n de la demanda.
 

Ganancia de Tiempo para Proyectos de Abasteciniento de Energia
 

Entre los proyectos demorados 
en muchos palses debido a las crisis de divisas,
 
figuran plantas generadoras, represas hidroeldctricas, programas de exploraci6n

de petr6leo y gas, yacimientos de carbdn y otros proyectos de suministro de
 
energia. 
 Esto significa que patses como Paquist.n y Marruecos, as? como algunos
 
parses latinoamericanos, sin duda alguna, se enfrentardn a brechas crecientes
 
entre el abastecimiento y la demanda durante la ddcada 
de los afios noventa,
 
nuevamente con el resultado de mayores importaciones de petr6Leo, mayores
 
exigencias de divisas y servicios de la 
 deuda -- o, alternativamente, un 
crecimiento econ6micomAs lento. La conservaci6n de energta puede ayudar a reducir 
esa brecha y a quebrar ese circulo vicioso, permitiendo ganar tiempo para poner
 
en actividad nuevas fuentes de abastecimiento de energta.
 

Prevencidn de La Inquietud Polftica y Social
 

En algunos parses esta necesidad de ganar tiempo es una cuestidn de supervivencia
 
para los dirigentes poltticos. 
 Cuando las instalaciones eldctricas no pueden

satisfacer la demanda durante las horas pico y debe recurrirse a los apagones y

reducciones, cuando se forman largas filas ante las estaciones de venta de gasolina
 
a, peor adn, cuando dstas no tienen combustible, cuando deben emplearse tarjetas

de racionamiento, o cuando deben cerrarse 
las fdbricas, se pierden empleos o no
 
pueden realizarse las siembras, cuando los productos no pueden llegar a los
 
mercados porque 
no hay energta para mover a los tractores o camiones, no es 
sorprendente que se esparza el descontento. Tales situaciones son bien conocidas 
en esta regidn y en otras dreas en desarrollo. La reduccidn del consumo de energta 
-- que a riesgo de que nuestra insistencia se tome exagerada, una vez mAs 
distinguimos de la conservacidn de energta que promovemos -- entrafia un riesgo
real de violencia, incluyendo el derrocamienco de los gobiernos. No es necesario 
explicar el interds del gobierno en evitar que esto suceda. La conservacidn de
 
energta puede ayudar a prevenir tales circunstancias extremas.
 

Los cuatro puntos de interds nacional que hemos analizado, complementan el auto
 
interds econ6mico y financiero mAs estrecho del consumidor individual de energta
 
y sugieren la existencia de un papel legttimo para el gobierno, en la formulacidn
 
de poltticas pdblicas para promover la conservaci6n de energta. Afortunadamente,
 
al mismo tiempo que persiguen el interds nacional, los gobiernos pueden ayudar

tambidn a que las empresas individuales preserven los que les son m~s caros. A
 
menudo este papel del gobierno se pierde de vista en los programas de conservacidn
 
dirigidos exclusivamente al nivel empresario, que s6lo enfocan las verificaciones
 
energdticas y el adiestramiento de ingenieros de planta y conftan que,
 
invariablemente, su 
ejecuci6n serd seguida por la aplicacidn de medidas de
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conservaci6n energdtica. 
Podemos asegurar que la fracci6n de ahorros econ6micos
 
que realmente puede lograrse, depende en forma critica de las politicas y las
 
acciones del gobierno.
 

La secci6n siguiente establecerd un marco de trabajo conceptual para la acci6n
 
del gobierno, mientras las restantes partes del documento sugerirdn herramientas
 
poltticas espectficas que los gobiernos pueden emplear y los elementos de un
 
programa nacional de conservaci6n de energta patrocinado por el gobierno, pero
 
no necesariamente dirigido por 4ste. 
Cuando es posible, se analiza la experiencia
 
de los proyectos de la AID en materia de aspectos poltticos de la conservaci6n
 
de energia.
 

EL PAPEL DEL GOBIERNO: UN MARCO DE TRABAJO CONCEPTUAL
 

Con la motivaci6n de un fuerte interds nacional, los gobiernos pueden utilizar
 
diversos poderes e instrumentos poltticos para superar las barreras opuestas 
a
 
la conservaci6n de energta y crear un clima positivo para el uso eficiente de los
 
recursos energdticos. Cada pats debe evaluar sus respectivas condiciones 
para
 
determinar la combinaci6n de medidas de conservaci6n apropiada al nivel local.
 
Adn dentro de un pats, las poltticas apropiadas pueden cambiar con el tiempo,
 
especialmente en caso de emergencias nacionales o guerras. (Podemos sostener que
 
esas condiciones extremas son las anicas circunstancias en las cuales la penuria
 
y el sacrificio del racionamiento, los apagones y otras medidas restrictivas
 
pueden justificarse como parte de un programa de conservaci6n de energia.) Para
 
lograr pleno 6xito, los programas de conservaci6n requieren un compromiso firme
 
y prolongado, y para mantener un amplio y prolongado apoyo al programa, lo mejor
 
que pueden hacer los gobiernos es trazar sus poltticas y acciones antes de que 
surja una crisis y adaptarlas a las condiciones y expectativas econ6micas normales. 

Aunque importante, indudablemente, el papel del gobierno no debe ser desde nuestro
 
punto de vista, absorbente. Los gobiernos pueden iniciar, coordinar, promover y
 
generalmente facilitar la conservaci6n de energta a travs de una polttica pdblica
 
adecuada, pero habitualmente es mejor dejar en manos de otros la aplicaci6n
 
efectiva y la administracidn dia a dia de un programa nacional de conservaci6n
 
de energta. Esta visi6n constituye el marco de trabajo conceptual para el enfoque
 
de un programa que se describe seguidamente.
 

Las polfticas del gobierno para alentar la conservaci6n de energta generalmente
 
son trazadas con el propdsito de superar las barreras opuestas a la acci6n y
 
vigorizar los beneficios de la conservaci6n que pueden ser logrados por los
 
consumidores individuales y por la naci6n como un todo. Tales politicas incluyen
 
mecanismos de precios y de otras clases. 
Pueden ser de alcances muy espectficos
 
o muy amplios; es esencial que su impacto sea evaluado cuidadosamente por
 
anticipado, porque la estrecha interacci6n entre la energia y la economla nacional,
 
puede dar como resultado politicas energdticas qite tengan efectos m~s amplios que
 
los deseados. Por ejemplo los crdditos impositivos para las inversiones en
 
conservaci6n de energia reducirdn los ingresos fiscales (permaneciendo invariables
 
todos los otros elementos). Los planificadores del gobierno puede estimar la
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dimensi6n de estas mermas y, posiblemente, contrarrestarlas mediante polfticas
 
contraproducentes afines, como la aplicaci6n de gravdmenes a los combustibles
 
para autom6viles y a los equipos que consumen mucha energta, como los
 
acondicionadores de aire.
 

POLITICAS DE PRECIOS Y CONSERVACION DE ENERGIA 

Las politicas de precios de la energia encierran el mayor potencial para alentar 
la eficiencia en el uso de dsta. En la mayorta de los patses en desarrollo los 
esquemas tarifarios para los productos petroleros y la electricidad, se hallan 
severamente afectados por impuestos y subsidios dispuestos para lograr diversos 
objetivos tales como la igualdad social (es el caso de los subsidios al querosdn 
para las casas de familia), el aumento de la producci6n agrtcola (generalmente a 
travs de precios especiales para el gasoil utilizado en los tractores) o el 
desarrollo rural (por medio de las tarifas eloctricas subsidiadas para las regiones 
remotas donde la expansi6n de la red central es prohibitivamente cara). En el 
caso de la electrificaci6n rural los precios subsidiados pueden hacer que la 
expansi6n del suministro resulte tan costosa para el gobierno, que a cierta altura 
no sean posibles nuevas inversiones y no pueda lograrse el objetivo de desarrollo 
regional. Por su parte los subsidios para los combustibles y la fuerza motriz 
para los consumidores industriales -- a menudo motivados por el deseo de ayudar 
a que las industrias locales emergentes compitan en los mercados de exportacidn 
-- crean un clima de desperdicio de energta y de falta de consideraciones 
gerenciales para su empleo eficiente. Esto plantea la perspectiva de menores 
niveles de productividad y ganancias y en el caso de empresas pertenecientes al 
estado, puede deteriorar el tesoro nacional por causa de las pdrdidas operativas. 

Existe una literatura amplia y creciente sobre fijaci6n de precios para la energta,
 
especialmente para la energta eldctrica, en los patses en desarrollo. Muchos de
 
los debates que en ellos se desarrollan actualmente, son un eco de los que tuvieron
 
lugar hace una ddcada en los Estados Unidos y en otras naciones industrializadas,
 
cuando nuestros propios controles de los precios del gas y las tartfas de
 
electricidad fijados especificamente para promover un crecimiento de la demanda,
 
y la despreucupaci6n con respecto a los precios del petr6leo anterior a 1973, 
no
 
daban a los consumidores de los Estados Unidos indicios de precios que alentaran
 
una dtica conservativa. Para nosotros fue un ajuste doloroso el tener que tratar
 
con una quintuplicaci6n, en t'rminos reales, del precio del petr6leo en un tdrmino
 
de siete afios, pero las evidencias disponibles selialan que el alza de los precios
 
de la energa constituy6 el factor m~s importante en el mejoramiento de la
 
eficiencia en su uso, registrado en los Estados Unidos a partir de 1974.
 

En los palses en desarrollo que actualmente celebran dificiles negociaciones para 
obtener prdstamos del FMI que les permitan resolver sus crisis econ6micas, ia 
insistencia de los funcionarios del FMI y del Banco Mundial en reformas de las 
estructuras de precios constituye a menudo el principal obst~culo para un acuerdo. 
Los precios agricolas y de la energta parecen ser los campos de batalla mls 
frecuentados. Los gobiernos nacionales temen a las consecuencias de aumentos de 
precios abruptos -- un temor considerablemente justificado, en vista de los 
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disturbios registrados en Egipto, Marruecos, Tdnez y (mAs importante para este
 
grupo) en la Repdblica Dominicana y, tan solo en las itimas semanas, en Ecuador.
 
La acci6n del gobierno para alentar a la conservaci6n de energta puede reasegurar
 
a los consumidores que la penuria de pagar precios mds elevados, puede ser evitada
 
(o al menos mitigada) mediante un aumento de la productividad de la energta.
 
Planteada en forma conjunta 
con un programa de conservaci6n, la reforma de la
 
estructura de precios puede resultar mis aceptable que sin la opci6n conservativa.
 

Las politicas de precios para la electricidad trazadas con un sentido de
 
conservaci6n de energta, incluyen generalmente dos conceptos: 
 costos marginales

de largo alcance y precios para cargas pico. Los complejos aspectos de la fijaci6n

de precios del petr6leo y la electricidad, superan el alcance de este andlisis,
 
de modo que nuestros comentarios se limitardn a un breve bosquejo de los principios
 
bAsicos y de cdmo afectan la eficiencia.*
 

El principio de tarifacidn de costo marginal de largo alcance (CMLA), estd basado
 
en los cAlculos del costo de futuras adiciones incrementales al abastecimiento
 
en una situacidn de demanda creciente y recursos agotables, en lugar de los costos
 
en los que ya se ha incurrido para el abastecimiento existente. Si se le aplica
 
perfectamente, el CMLA logrard la maxima eficiencia en el 
consumo de los recursos
 
energdticos. En realidad esta noci6n nunca dicta las tarifas finales, porque la
 
eficiencia econ6mica es sdlo uno 
de los objetivos (a menudo competidores entre 
st). Los otros, algunos de ellos ya mencionadoe, son la igualdad social, la 
confiabilidad del servicio, la estabilidad del precio, la simplicidad
administrativa, el desarrollo regional y -- por aitimo aunque no menos importante
 
-- los ingresos adecuados del gobierno. El costo de las desviaciones de la 
eficiencia 6ptima con el propdsito de alcanzar estos objetivos puede ser calculado 
empleando el m~todo CMLA y luego puede ser explicitamente considerado en la
 
fijaci6n de la tarifa. Este enfoque de la fijaci6n de precio puede, de 
esta
 
forma, servir como componente clave de un programa de conservaci6n de energia del
 
gobierno.
 

El otro principio bdsico inherente al esquema de fijacidn de precios con sentido
 
de conservaci6n, es la tarifaci6n 
de la carga pico. Dada la diferencia muy
 
concreta que existe entre el costo de suministrar el servicio eldctrico con plantas

de carga b~sica (quizA hidroeldctricas) y hacerlo con plantas para demanda elevada
 
(tales como las de turbinas alimentadas a gasoil), este esquema grava mds a los
 
consumidores en las horas y temporadas de mayor consumo. 
 Los consumidores,
 
entonces, ajustan sus pautas de sus
consumo lo mds posible de modo que periodos

de demanda pico se desplacen hacia los de bajo costo, que 
se encuentran alejado&
 
de los picos de todo el sistema. Si esta pr4ctica es adoptada por un nimero
 
suficiente de consumidores, los servicios nacionales pueden realizar
 

*Por un conjunto de documentos informativos sobre tarifas elctricas, 
vase
 

"Costing and Pricing Electricity in Developing Countries: Proceedings of the
 
Asian Development Bank Regional 
Power Utility Tariff Symposium, August 1982,"
 
publicado en 1984 y que puede obtenerse en 
el Banco Asidtico de Desarrollo.
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significativas reducciones en la demanda pico y en el uso de combustible asociado
 
con las plantas generadoras para demanda elevada.
 

En el caso de petr6leo, la mejor forma en que las estructuras de precios pueden

alentar la conservaci6n es 
evitando la fijaci6n de precios internos inferiores a
 
los internacionales. 
Para los patses importadores y exportadores, los beneficios
 
en tdrminos de ahorros de divisas o mayores ganancias son evidentes. Sin embargo,
 
con la tarifaci6n basada en los costos marginales, se ha transformado en una 
prdctica comin el ajuste destinado a contemplar objetivos que no son de eficiencia. 
Los subsidios cruzados y la aplicaci6n de gravAmenes, son los vehtculos utilizados 
para la tarifaci6n diferencial de la gasolina, el gasoil, el querosdn y el aceite
 
industrial pesado. 
Pero desde el punto de vista de Ia conservaci6n, tiene sentido 
el empleo de tales ajustes, de modo que los mayores consumidores -- como las 
industrias que hacen un uso intenso de energta -- paguen todo el costo del
 
combustible que consumen 
 y tengan el mayor incentivo para utilizarlo
 
eficientemente.
 

POLITICAS DE CONSERVACION DIFERENTES A LAS DE PRECIOS
 

En un programa nacional de conservaci6n de energia que pretenda ser minucioso,

la tarifacidn confines conservativos debe ser acompaflada por politicas diferentes
 
a las de precios, que ayuden a que el consumidor tome conciencia del costo final
 
m~s bajo del servicio de suministro de energia. 
 Quizi la acci6n m1s importante

del gobierno -- que parece obvia pero a menudo es soslayada -- es un aval de alto 
nivel a la conservaci6n de energta y un mandato politico para llevar a cabo un 
programa de conservaci6n nacional y minucioso. Esta directiva es mds efectiva
 
cuando la imparte el jefe de estado o, por lo menos, un ministro apropiado. Debe
 
ser comunicada efectivamente no 
s6lo a aquellos directamente involucrados, sino
 
tambidn al pdblico en general. No debe existir duda en la mente de nadie acerca
 
del firme compromiso del gobierno con el uso eficiente de la energta, en un piano

de 
igualdad con prioridades como la alfabetizaci6n, la producci6n de alimentos y

otras similares. 
Debe ser acompaado por objetivos concretos de ahorros de energia
 
en las instalaciones consuinidoras existentes de modo que 
sea posible medir los
 
logros, cotejdndolos con esos objetivos.
 

Aunque las indicaciones de los precios sean econ6micamente "correctas," a menudo
 
los consumidores no toman acci6n alguna para conservar energia porque no existen
 
limitaciones 
del mercado. Las barreras para un comportamiento conservativo
 
incluyen problemas tdcnicos, institucionales, politicos y de 
informaci6n. Las
 
politicas gubernamentales que pueden 
ayudar a aliviar estos atascamientos
 
incluyen:
 

9 El tratamiento impositivo favorable para los 
individuos y empresas
 
que efectden inversiones en 
equipos y materiales para conservaci6n
 
de energia, o penalidades tributarias para desalentar el empleo de
 
equipos y procesos que usan energta de manera ineficiente o que la
 
desperdician
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" 	La eliminaci6n de las tarifas discriminatorias o de las restricciones
 
a la importaci6n de equipos que permiten un eficiente uso de la
 
energta
 

" 
La normalizaci6n y consignacidn en etiquetas de las caracteristicas
 
de consumo de energla y costos asociados de operaci6n de equipos
 
consumidores como los motores eldctricos, vehiculos, calderas y
 
sistemas de calefacci6n, ventilaci6n y aire acondicionado
 

" 	La creacidn de politicas bancarias e instrumentos financieros para
 
los prestamistas, que creen capital disponible para las actividades
 
de conservaci6n de energia en condiciones atractivas para los
 
prestatarios consumidores de energia.
 

Seguidamente describimos ejemplos de estas polfticas que se encuentran actualmente
 
en vigencia en los Estados Unidos y en otros patses.
 

Incentivos y Penalidades Impositivas
 

En los Estados Uni Kos, normas legislativas aprobadas a mediados de la ddcada de
 
los afios setenta, permiten a las empresas tomar un crddito impositivo especial
 
por inversi6n (ademds de otro crddito del 10 por ciento asignado por cualquier
 
inversi6n comercial) por el 10 por ciento del costo de inversiones escogidas en
 
equipos ahorradores de energia como nuevas calderas, 
sistemas de aislacidn o
 
nuevos sistemas de calefacci6n, ventilaci6n y aire acondicionado. Los
 
consumidores individuales pueden reclamar un crddito por el 
15 por ciento del
 
costo de mejoras introducidas en sus casas para ahorrar energla, tales como
 
aislaci6n o contravidrieras en las ventanas. Evidentemente la posibilidad de
 
aplicar este tipo de poltticas en otros patses, variard de acuerdo con el sistema
 
de tributaci6n. Durante la elaboraci6n de un 
programa nacional de conservaci6n
 
para un pats asistido por la AID, se nos dijo que los empresarios podrtan oponerse
 
a tales crdditos impositivos, porque podian provocar auditorlas por parte de los
 
recaudadores fiscales, capaces de derivar en el pago de mAs y no menos, impuestos,
 
por parte de las empresas. No obstante, esta opcidn merece ser explorada.
 

En los patses en desarrollo pueden ser mAs comunes los impuestos al uso de equipos
 
consumidores de energia, aunque muy a menudo estos gravdmenes han sido impuestos
 
por razones que no tienen nada que ver con la energta. Sin embargo, el concepto
 
de los "impuestos al lujo" aplicados a los artefactos eldctricos o a los vehtculos
 
motorizados, puede ser aplicado espectficamente con el prop6sito de desalentar
 
el derroche de energia, especialmente en los pertodos pico para los sistemas
 
eldctricos o en los casos de los combustibles importados.
 

Politicas de Tarifas de Importacidn
 

En los patses en desarrollo es comin la aplicacidn de tarifas restrictivas a la
 
importaci6n de bienes durables. Aplicadas a los automdviles, a menudo desalientan
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la importaci6n de vehiculos grandes o lujosos y se las vincula 
con el peso, la
 
envergadura del motor o el tipo de combustible que utilizan. Dichas tarifas
 
pueden ayudar a desalentar el desperdicio de energta; sin embargo cuando se aplican

al equipo o material errados, tambidn pueden tener el efecto contrario. En
 
PaquistAn, por ej(mplo, el material de aislaci6n importado soporta una pesada

tarifa que, en la prdctica, duplica el costo de la aislaci6n. Aunque fue
 
establecida para 
protegr a la industria nacional de fabricaci6n de material
 
aislante, esta tarifa desalienta claramente el uso de la aislaci6n, puesto que
 
el abastecedor nacional no se encuentra en condiciones de atender la demanda
 
potencial.
 

Jormas y Rotulacifn
 

En la mayoria de los paises en desarrollo los equipos consumidores de energia

provienen de una amplia variedad de fuentes externas y no estn sujetos a normas
 
especiales de diseflo o eficiencia. En realidad, la multiplicidad de normas que

existe en todo el mundo y el hecho de que las importaciones de arttculos de consumo
 
en los patses en desarrollo estgn frecuentemente ligadas a programas bilaterales
 
de asistencia externa que 
exigen que el equipo provenga del pats asistente,
 
significaL que la normalizaci6n es, en los parses en desarrollo, una perspectiva
 
acobardante (si no imposible). El desafto estA planteado por el hecho de que los
 
fabricantes de los paises industrializados (o sas subsidiariaa instaladas en los
 
palses en desarrollo) a iienudo se atienen a exigencias menos estrictas para los
 
equipos disefiados para los patses menos desarrollados, que pira los destinados
 
al mercado de sus propios patses, a fin de mantener los bajos costos. No obstante,
 
seria atinado que en la mayorta de los casos los gobiernos revisaran las normas
 
existentes y consideraran formas de proporcionar a los :ompradores mejor
 
informaci6n y norimas mds confiables en cuanto a eficiencia, ccnsumo de energia y
 
costos operativos de calderas, motores eldctricos, vehtculos y otros equipos.
 

Politicas e Instrumentos Bancarios
 

Una sesi6n posterior de la conferencia serA dedicada al andlisis detallado del
 
problema del financiamiento de inversiones en la conservaci6n de energta, de modo
 
que nuestros comentarios de este momento s6lo servirin para introducir el 
tema.
 
A menudo los consumidores de energta no invierten en medidas y equipos para ahorrar
 
energia que podrian rendirles un atractivo resultado financiero, porque los
 
mecanismos de financiamiento existentes son inadecuados y las limitadas
 
existencias de divisas son inaccesibles para las empresas que desean importar
 
tales equipos. Los proyectos de la AID en la Reptiblica Dominicana, Jamaica y las
 
Filipinas 
tienen el propdsito de poner crddito y divisas a dispoaicidn de
 
mecanismos de prdstamos por medio de fondos 
 rotatorios, destinados a la
 
conservaci6n. Adem~s, el Programa de Servicios de Conservaci6n de Energia de la
 
AID en Washington, ha investigado mecanismos de financiamiento innovadores, que

serdn analizados en un documento posterior. 
Es claro que un programa gubernamental
 
de conservaci.n de energia debe incluir provisiones espectficas de financiamiento.
 
Es menos claro cudles son los mecanismos que pueden funcionar mej.,r en los patses
 

10-14 
 ESP
 



UNA VISION DE LAS POLITICAS GUBERNAE TALKS DE CONSERVACION DE ENERGIA
 

en desarrollo, puesto que la experiencia es muy escasa. Esta conferencia puede
 
contribuir significativamente a ampliar la familiaridad con los obstdculos
 
financieros y los remedios empleados a travs de la experiencia de los patses
 
latinoamericanos.
 

OTRAS ACCIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON 
UN AMPLIO PROGRANA MACIONAL DE CONSERVACION DE ENERGIA 

Adem~s de las medidas politicas directas (fijaci6n de precios, tributaci6n,
 
comercio, normalizaci6n y reglamentaci6n financiera) descritas anteriormente, el
 
gobierno puede hacer muchas otras cosas para impulsar un esfuerzo nacional de
 
conservaci6n. En esta secci6n enunciaremos un conjunto de actividades adicionales
 
para las cuales estgn mejor preparadas las instituciones del gobierno. Estas
 
actividades incluyen planificaci6n y recolecci6n de datos; auspicio de estudios
 
de 	politicas, asi como de investigaciones, desarrollo y demostraciones 
con
 
orientaci6n tecnol6gica; anAlisis de la necesidad de tener reformas legislativas
 
o 	reglamentarias; promoci6n de la conciencia pdblica y de una 
 "dtica de
 
conservaci6n; "mejoramiento de las capacitaciones relacionadas con el uso de la
 
energia a travds del patrocinio de cursos de adiestramiento y asistencia tdcnica;
 
y el control y evaluaci6n de los resultados del programa de conservaci6n. Mds
 
especificamente, una entidad gubernamental encargada por 
el jefe de estado de
 
promover el uso eficiente de la energta, puede desempeRar efectivamente un papel
 

conductor en:
 

* 	La planificacifn estratdgica global del esfuerzo nacional de
 
conservacifn de energfa, incluyendo el establecimiento de metas
 
cuantitativas de conservacidn y plazos para lograrlas y procediendo
 
a un andlisis institucional destinado a identificar organizaciones
 
pdblicas y privadas capaces de cumplir funciones importantes en la
 
campaia. El resultado de esta funci6n de planificaci6n puede ser
 
un plan nacional de conservaci6n de energia que, a su vez, puede ser
 
integrado a un plan nacional de desarrollo econdmico. Es esencial
 
la estrecha coordinaci6n del esfuerzo de conservaci6n con ese
 
ejercicio de planificaci6n mAs amplia.
 

" 	El andlisis de las pautas de consumo de energia en los principales 
sectores econ6micos, para establecer una base de datos sobre la 
demanda y un programa de control. La dependencia del gobierno 
encargada de la conducci6n de los esfuerzos para un uso eficiente 
de la energia, es la depositaria l6gica de la base de datos sobre 
la demanda nacional de energia. 

" 	La realizaci6n de estudios esp~ciales sobre =etas de conservaci6n 
(especialmente en la industria, el transporte, la producci6n de 
energia eldctrica y los edificios comerciales) y de las cuestiones 
politicas relacionadas con la conservaci6n. Estos andlisis de 
politicas pueden orientarse a la identificaci6n de obst1culos a I& 
conservaci6n de energta y al desarrollo de incentivos y reformas 
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polticas para superarlos. Los estudios de usuarios de energla como
 
objetivos, pueden ayudar a establecer prioridades y calendarios para
 
la ejecuci6n de los programas.
 

" 	El desarrollo, promulgacifn y aplicacifn de lar leyes, reglamentos
 
y normas necesarias par crear un clima favorable a la conservaci6n
 
de energia, o la derogaci6n o enmienda de estatutos y reglamentos
 
existentes que impidan los esfuerzos de conservaci6n. Esta funci6n
 
es 
el 	paso i6gico siguiente al anglisis de las limitaciones, puesto
 
que entrafia la aplicaci6n de las reformas necesarias para superarlas. 

" 	 La canalizaci6n de fondos, asistencia tdcnica x adiestramiento hacia 
organizaciones no gubernamentales que participan en el programa de
 
conservaci6n. Como los recursos financieros para programas 
de
 
conservaci6n de energta provienen a menudo de fuentes externas tales
 
como los bancos multilaterales de desarrollo o agencias de ayuda
 
bilaterales (incluyendo la AID), es virtualmente inevitable la
 
intervenci6n del gobierno en la recepci6n y traslado de los fondos.
 
Esta transferencia puede incluir prdstamos o donaciones en efectivo,
 
o puede ser "en especies," bajo la forma de servicios como asistencia
 
tdcnica y adiestramiento. Las organizaciones recipientes pueden ser
 
asociaciones comerciales, sociedades industriales o de ingenieros,
 
universidades y centros de aliestramiento tdcnico o firmas
 
consultoras privadas de arquitectui o ingenieria. No es necesario
 
que los instructores y consultores tdcnicos sean empleados del
 
gobierno; 
por el contrario, es preferible estimular el desarrollo
 
de la capacitaci6n privada eitestas greas, limitando al gobierno al
 
papel de patrocinador y verificador de la calidad.
 

" 	 El patrocinio de la investigaci6n, desarrollo y demostraciones 
limitadas de tecnologlas y prfcticas de conservacidn de energla, ast 
como la certificaci6n y programas de desarrollo profesional para
 
verificadores del uso de energia y proveedores de equipos y servicios
 
de conservaci6n. Probablemente la funci6n del gobierno en el campo
 
de la investigacin y desarrollo serd especialmente importante cuando
 
se carezca de un mercado establecido para tecnologtas de
 
conservaci6n. Aunque generalmente dstas se hallan bien establecidas
 
y comercialmente disponibles en las naciones industrializadas, a
 
menudo no son bien conocidas en los palses en desarrollo. La falta
 
de familiaridad con los equipos o prActicas y su rendimiento en las
 
condiciones locales, puede desbaratar las inversiones en medidas de
 
conservaci6n por parte de los 
usuarios de la energta, ast como los
 
pr~stamos para conservaci6n por parte de instituciones financieras.
 
Ast, pues, puede ser esencial que el gobierno "pruebe" los mdritos
 
de esas tecnologias con el prop6sito de abrirles mercados.
 

" 	 La creacifo de una profunda conciencia pdblica y de una campaiia 
promocional de vasto alcance para estimular la adopci6n generalizada 
de una dtica de conservacidn entre los consumidores de todos los 
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sectores. En muchos patseu las entidades gubernamentales han
 
desarrollado carteles, anuncios en radio y televisi6n, botones 
de
 
solapa, r6tulos para los paragolpes de los vehtculos, peltculas,
 
oficinas de conferencistas, premios y otros mecanismos de relaciones
 
pdblicas para promover la conservaci6n. Esta funci6n forma parte
 
de la necesaria comunicaci6n de un mandato de conservaci6n de alto
 
nivel y, en gran medida, puede ser enfocada como una chispeante
 
campafia politica.
 

Y, 	finalmente:
 

o 	La provisifn, sobre la rnrcha, de orientacidn politica, control y
 
evaluacifn del prograna nacional de conservaci6n de energfa. .obre
 
la base de las metas establecidas en la fase de planificaci6n y de
 
los datos obtenidos a travs del programa, la dependencia del
 
gobierno encargada del esfuerzo de conservaci6n necesita medir el
 
progreso de La naci6n hacia un uso mds eficiente de la energta. Los
 
resultados de las evaluaci6nes peri6dicas pueden ser empleados en
 
la campafia de promoci6n.
 

CONCLUSION
 

Al comienzo de este anilisis, sugerimos que el papel de gobierno en un programa

nacional de energta debe limitarse a tener un efecto catalizador. En realidad,
 
serta m1s apropiada la analogta con la funcidn del director de una orquesta. El
 
gobierno puede servir efectivamente facilitando los esfuerzos de conservaci6n y
 
como participante en ellos, sin intentar el desempefio de todos los papeles, sino
 
m~s bien comprometiendo los servicios de especialistas calificados necesarios en
 
cada una de las muchas dreas para el desarrollo de un programa armonioso y exitoso
 
(similares 
a los ejecutantes de los diversos instrumentos en la interpretaci6n
 
de una sinfonia). Aunque quizA los mdsicos tocar sin
pueden un director -- de 
la misma forma que es probable que los consumidores individuales actden solos en 
cierta medida para ahorrar energta -- es improbable que sin una conducci6n efectiva 
los resultados logren los niveles de calidad m~s altos 
o incluyan el repertorio
 
completo de posibilidades. En resumen, sin el director, es improbable que la 
musica haga poner de pie a la audiencia. Por otro lado, comenzando con la 
composici6n de la partitura musical -- el mandato y el plan nacional de conservacidn 
de energia -- el gobierno puede lograr una amplia aclamaci6n y servir tanto a los 
intereses pdblicos como a los privados colocando todo el poder de su talento, su 
influencia y su funci6n polttica al 
servicio de un amplio programa destinado a
 
lograr el uso eficiente de la energta.
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ASPECTOS ECONOKICOS DE LA CONSERVACION Dg ENERCIA AL RIVEL DE LAS UIPRESAS 

INTRODUCCION
 

Los 	proyectos de conservaci6n de energia ofrecen a menudo sustanciales beneficios
 

para la economta de un pats en desarrollo. Entre ellos pueden figurar:
 

" 	Beneficios sociales superiores a los costos
 

" 	Aumento eL la eficiencia de la produccidn, que incrementa el nivel
 
de bienestar de la sociedad
 

" 	Una reducci6n neta de las necesidades de divisas que combinada con
 

el aumento en la eficiencia de la producci6n, mejora las
 
posibilidades de comercializacidn de los productos del pats en los
 
mercados de exportaci6n
 

* 	Aumento del empleo
 

* 	Ampliaci6n de la base de capacitaci6n de la sociedad
 

" 	Beneficios ambientales
 

" 	Aumento de la estabilidad econ6mica mediante el aislamiento de las
 

conmociones de los mercados internacionales.
 

En la medida que los proyectos que ofrecen tales beneficios se encuentren en la
 
6rbita del sector pdblico, el gibierno tendrd invervencidn directa en la decisi6n
 
de ejecutar los proyectos y concrecar los beneficios. Sin embargo, si los proyectos
 
est~n en el marco del sector privado, la ejecuci6n de un proyecto dependerd de
 
los resultadoo de su evaluaci6n por la empresa privada y de la disponibilidad de
 
financiamiento.
 

Lamentablemente, el enfoque y las consideraciones aplicados por el sector pdblico
 
a la evaluaci6n de un proyecto de conservaci6n de energia, generalmente diferir
 

en varios aspectos muy importantes, de los empleados en el sector privado. Como
 
resultado de ello, aunque un proyecto del sector privado pueda parecer sumamente
 
beneficioso desde la perspectiva del pdblico, puede permanecer inexplotado debido
 
a que los resultados de la evaluaci6n por parte del sector privado no son lo
 
suficientemente atractivos. Ast, pues, es importante que quienes aplican
 
poltticas estdn al tanto de las diferencias en la evaluaci6n de oportunidades de
 
inversidn que existen entre ambos sectores, en el momento de desarrollar programas
 
para alentar al sector privado a invertir en la conservaci6n de energia.
 
Esencialmente, el gobierno debe elaborar programas que induzcan al sector privado
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a evaluar proyectos con un enfoque mgs similar al criterio de evaluaci6n utilizado
 
en el sector pdblico.
 

En las siguientes secciones de este documento, analizamos los procedimientos
 
generales por medio de los cuales las empresas privadas evaldan los proyectos de
 
conservaci6n, ponemos de relieve las fuentes de diferencias entre las evaluaciones
 
de proyectos del sector pdblico y el privado y describimos c6mo la polttica pdblica
 
puede afectar las evaluaciones del sector privado. En la tiltima seccidn
 
finalizamos con una breve consideraci6n de c6mo, pese a todas las buenas
 
intenciones y a las teorias sofisticadas que subyacen bajo los programas de
 
conservaci6n de los ejecutivos del sector pdblico, las empresas privadas adn
 
pueden mostrarse reacias a llevar a cabo proyectos de conservaci6n de energia.
 

EVALUACION DE PROYECTOS DE CONSERVACION EN EL SECTOR PRIVADO
 

El mdtodo por medio del cual una empresa privada evalda un proy'acto de conservaci6n
 
de energta y decide si lo adopta o no, es denominado angliris financiero de
 
proyecto. Un andlisis de este tipo se lleva a cabo: reunic:1 o informaci6n sobre
 
todos los flujos de caja del proyecto durante la vida de dste; computando el flujo
 
de caja neto, despuds de pagados los impuestos, para cada perodo de andlisis; y
 
calculando varias medidas que indican el rendimiento financiero del proyecto.*
 
Algunas de las consideraciones importantes en favor de la realizaci6n de un
 
andlisis financiero del proyecto son:
 

e 	Eleccidn de un perfodo de andlisis apropiado. Para la ejecuci6n de 
un anAlisis de proyecto es necesario especificar la extension del 
periodo durante el cual serdn analizados los flujos de caja (el 
perfodo de andlisis) y la periodicidad del anAlisis (si el proyecto 
serd analizado sobre una base anual, trimestral o mensual). 
Generalmente el andlisis del proyecto debe cubrir la mayor parte de
 
la duracidn prevista de dste. Sin embargo, si un proyecto tiene
 
prevista una larga duraci6n (por ejemplo un proyecto de generaci6n
 
de hidroelectricidad) el descuento atenuard la importancia de flujos
 
de caja muy distantes de modo que carece de valor la extensi6n del
 
andlisis hasta el tdrmino del proyecto (por ejemplo, con una tasa
 
de descuento del 15 por ciento, el valor actual de un flujo de caja
 
proyectado a 35 affos es menos del 1 por ciento de su valor sin
 

*Esta discusi6n tiene como base un paradigma analttico: la decision de inversiones
 

sobre la base del andlisis de flujo de caja descontado. No todas las empresas
 
privadas aplicar.n este procedimiento; m~s adn el nivel de sofisticaci6n que
 
implica este andlisis puede no ser uniforme entre las empresas que ).o aplican.
 
Sin embargo, su comprensi6n y la de sus implicaciones para la adopci6n de decisiones
 
en materia de inversiones, es critica para los ejecutivos del sector pdblico que
 
tienen la responsabilidad de elaborar programas de aliento a las inversiones del
 
sector privado en conservaci6n.
 

11-2 	 ESP
 



ASPECTOS ECON(NICOS DE LA CONSERVACION DE KENGIA AL NIVEL DE LAS KPRKSAS
 

descuento). La elecci6n de la periodicidad del andlisis dependerd
 
de la extensi6n del proyecto y del perfodo de construccidn. Cuanto
 
mAs cortos sean ambos, menor serA la periodicidad del andlisis (por
 
ejemplo, proyectos de menos de cinco aflos de duracidn y menos de
 
diez pueden ser analizados sobre una base trimestral; y proyectos
 
de duraci6n superior a los diez affos pueden ser analizados sobre una
 
base anual).
 

" 	 Inclusidn de todos los rubrov pertinentes de costos e ingresos. Para 
obtener una evaluaci6n precisa del rendimiento financiero esperado 
de una proyecto, el andlisis debe incluir todos los rubros
 
pertinentes de costos e ingresos. M~s adn, esos rubros de flujos
 
de caja deben ser estimados en el tiempo. La proyeccidn de los
 
rubros de flujos de caja ayuda a menudo a identificar las categortas
 
de costos e ingresos potenciales y asegura que cada una de ellos ha
 
sido considerado. Las ttpicas cuentas de costos pueden incluir:
 
gastos de ingenieria y disefio para el proyecto; costos de adquisicidn
 
e instalaci6n del equipo para el proyecto (costo de capital); costos
 
indirectos (pdrdidas en los ingresos antes de los impuestos) que
 
puedan resultar de la reducci6n o clausura de las actividades de
 
produccifn mientras un proyecto se encuentra en construccidn; los
 
costos de operaci6n y mantenimiento y cualquier energta adicional
 
consumida por el proyecto. Las cuentas de "ingresos" de un proyecto
 
de conservaci6n pueden incluir la energta ahorrada, cualquier
 
producto vinculado con la energia y cualquier otro producto vendible
 
(por ejemplo vapor) que resulte del proyecto. Estos rubros de costos
 
e ingresos deben ser estimados sobre una base incremental.
 

* 	Contabilizaci6n de los efectos financieros e impositivos. AdemAs
 
de los costos e ingresos, deben tomarse en cuenta otros flujos de
 
caja, derivados de consideraciones financieras e impositivas. Las
 
cuentas relacionadas con los impuestos deben relfejar: el
 
tratamiento impositivo para las erogaciones de capital (es decir,
 
si deben ser gastadas o deben ser capitalizadas y, por lo tanto,
 
depreciadas a los efectos impositivos); cualquier beneficio
 
impositivo acordado a las inversiones en conservaci6n (por ejemplo,
 
crdditos tributarios especiales por inversiones en conservacidn);
 
la extensi6n de la posibilidad de deducir cualquier rubro especial
 
de costos (por ejemplo, si el interds de un periodo del construccifn
 
puede ser gastado o si debe ser capitalizado y amortizado); y la
 
definicidn de los ingresos imponibles y de la tasa impositiva
 
marginal aplicable. La especificaci6n de los rubros contabilizables
 
relacionados con el financiamiento requiere: la estructura
 
financiera (relaci6n deuda/capital) del proyecto durante la
 
construccidn; la estructura financiera del proyecto durante la
 
construcci6n; y la tasa de interds y los plazos de amortizaci6n de
 
la deuda del proyecto. Esta informacifn permitirl especificar la
 
contribuci6n de capital requirida y los pagos de intereses debidos
 
a la deuda del proye-cto.
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a 	Computaci6n del flujo neto tras el pago de impuestos. Generalmente 
el flujo de caja neto es considerado el indicador mAs importante del 
efecto de un proyecto en el progreso financiero de la organizacidn 
que lo patrocina, en lugar de los ingresos o las ganancias. El flujo 
neto de caja es precisamente eso: los ingresos y egresos reales de 
caja resultantes de un proyecto. En el c6mputo del flujo de caja 
neto es importante distinguir entre los reales efectos de caja y los 
efectos impositivos o efectos de contabilidad en los ingresos. Por 
ejemplo, el "costo" relacionado con los impuestos, la depreciacidn, 
no es un costo de caja y aunque debe ser tomado en cuenta a los 
efectos impositivos (que son un costo de caja), la depreciaci6n en 
st misma no se sustrae en el c6mputo del flujo neto de caja. Una
 
regla opuesta se aplica para rubros de costo de caja como las
 
contribuciones de capital y los pagos principales de la deuda del
 
proyecto y el rubro de ingresos de caja, depresi6n de la deuda.
 
Estos rubros tienen un verdadero efecto de caja, pero no son
 
deducibles a los efectos impositivos, ni son, tradicionalmente,
 
contabilizados en el c6mputo de los ingresos. La definici6n mAs
 
simple del flujo de caja neto es esta:
 

FLUJO DE CAJA NETO = INGRESOS + DEPRESION DE LA DEUDA - CONTRIBUCIONES 
DE CAPITAL - COSTOS - IMPUESTOS - PAGOS DE INTERESES - PAGOS DEL 
PRINCIPAL. 

" 	 Especificacidn de la rentabilidad del capital apropiada fijada cao 
objetivo para el andlisis de valor actual descontado. Tras el c6mputo 
del flujo de caja neto, el analista financiero del proyecto
 
generalmente computard una serie de indicadores de la gest6n
 
financiera. Algunos de ellos entrafian la acumulaci6n de flujos de
 
caja que se produce a diferentes alturas del proceso de descuento.
 
La tasa de descuento empleada en este andlisis debe ser la
 
rentabilidad del capital tras el pago de impuestos, que el
 
patrocinador del proyecto puede obtener de inversiones alternativas
 
con riesgos y caractertsticas similares.
 

" 	Contabilizaci6n del efecto de la estructura financiera en el 
rendimiento del proyecto. Generalmente un andlisis de proyecto debe 
incorporar la estructura deuda/capital y las condiciones de la deuda 
bajo la cual es mds probable que se financie el proyecto. Sin
 
embargo, en la ejecuci6n del andlisis financiero de un proyecto, es
 
importante reconocer el efecto de la estructura financiera en el
 
riesgo de un proyecto y en el rendimiento que de 61 se espera. Si
 
la rentabilidad pura del capital para un proyecto (calculada sin
 
financiamiento de la deuda) es superior al costo de la deuda, el
 
aumento del componente deuda del financiamiento del proyecto siempre
 
aumentard la rentabilidad del capital posterior al pago de impuestos
 
esperada (considerando el efecto de la estructura financiera). Este
 
efecto es liamado de palancas financieras. De acuerdo con la
 
interpretaci6n mds elemental, aumentar la deuda de financiamiento
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para obtener una rentabilidad mds elevada del capital parece ser una
 
buena forma de mejorar el rendimiento financiero del proyecto. Sin
 
embargo, al mismo tiempo que se aumenta la tasa de rentabilidad por
 
medio de las palancas, tambidn crece la incertidumbre en cuanto a
 
la rentabilidad esperada. Asi, pues, la mejor rentabilidad esperada
 
se obtiene con un aumento en el riesgo del proyecto. En estas
 
condiciones, es deseable a menudo analizar un proyecto a la luz de
 
varias estructuras financieras para comprender hasta qud punto las
 
palancas piteden dar una impresi6n equtvoca de alta calidad de
 
rendimiento financiero.
 

e 	Contabilizacifn de la incertidumbre. Una consideracidn final que

muchas veces se soslaya es el efecto de la incertidumbre en el riesgo
 
del proyecto. Por riesgo entendemos la variacidn en la tasa real
 
de rentabilidad de un proyecto, por encima de la rentabilidad
 
esperada. Lamentablemente los proyectos de conservaci6n tienen
 
muchas fuentes de incertidumbre y riesgo: incertidumbre en cuanto
 
a la ejecuci6n tdcnica; de capital y costos operativos; del programa
 
de 	construcci6n; del precio de los productos energdticos ahorrados
 
o consumidos y de la tasa de utilizaci6n del proyecto. Debido a la
 
importancia del riesgo (un rendimiento inferior al esperado puede
 
provocar el incumplimiento en los pagos de la deuda y la quiebra del
 
patrocinador del proyecto), es importante comprender c6mo puede
 
variar el rendimiento financiero con la variacidn de estos factores
 
inciortos. Al analizar la incertidumbre es necesario ser
 
especi-lativo en alguna medida sobre la escala razonable de probables
 
nivele: de rendimiento del proyecto y, si es posible, adosar
 
prcbabilidades a los ingresos inferiores a los esperados y superiores
 
a los esperados. S61o de esta forma el analista financiero del
 
proyecto puede lograr una dimensi6n razonable de los riesgos a que
 
pueda exponerse una organizaci6n al acometer un proyecto de
 
conservacidn.
 

Algunas de las medidas de rendimiento financiero que el analista financiero del
 
proyecto puede calcular como base para decidir si emprender o no el proyecto, son:
 

" 	Valor actual del flujo de caja despuds del pago de impuestos: el 
valor acumulado de todos los flujos de caja del proyecto que hayan 
sido descontados al comienzo del desarrollo del proyecto de la taba 
de rentabilidad del capital tras el pago de impuestos fijada coro 
objetivo por el patrocinador del proyecto. Este valor indica el
 
aumento esperado en las ganancias netas de quien ejecuta el proyecto
 
de conservaci6n como resultado de dste.
 

" 	Tasa de rentabilidad interna: la tasa de rentabilidad del capital
 
tras el pago de impuestos que hace el valor actual del flujo de caja
 
tras el pago de impuestos iguale a cero. Este valor es una medida 
del rendimiento financiero del proyecto por unidad monetaria de 
capital invertido. 
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" 	Perfodo de recuperacidn simple: el lapso requerido para que los
 
flujos de caja acumulados y sin descuentos del proyecto, asuman signo
 
positivo, el "pertodo de recuperaci6n." A esta altura el inversor
 
de capital habrd recuperado su inversidn. A menos que el proyecto
 
tenga un patr6n de flujo de caja en el cual los flujos se conviertan
 
en negativos y transformen en negativo el balance de caja
 
acumulativo, el proyecto debe dejar saldo "en negro" a partir de
 
este punto.
 

" 	Ocurrencia de periodos operativos con flujo de caja negativo: un
 
indicador de la firmeza y la establidad financiera del proyecto. Si
 
un proyecto experimenta flujo negativo de caja durante el pertodo
 
operativo, su patrocinador deberd reparar las p~rdidas de caja y
 
puede experimentar dificultades para cumplir con los pagos de la
 
deuda principal. La falla en los pagos de la deuda puede poner en
 
peligro la solvencia financiera del patrocinador.
 

El candidato a patrocinar un proyecto debe preferir generalmente iniciativas que
 
posean la mrs alta rentabilidad o, para un monto de inversidn dado, el m.s alto
 
porcentaje de valor neto.* Estos proyectos rendirAn el mayor aumento esperado en
 
el patrimonio neto de quien desarrolla el proyecto, el cual debe ser normalmente
 
el objetivo principal de la empresa privada. Sin embargo, otras medidas del
 
rendimiento financiero pueden tambidn influir en las decisiones del candidato a
 
ejecutor del proyecto. Por ejemplo, si los proyectos tienen perfiles de riesgo
 
sustancialmente distintos, el ejecutor preferird uno que tenga una tasa de
 
rentabilidad esperada mds baja, pero que tambidn sea menos riesgoso. AdemAs, el
 
patrocinador puede preferir proyectos con un patr6n de flujos de caja mds estable,
 
aunque posea una tasa de rentabilidad esperada inferior a la de otros proyectos.
 

Si 	el candidato a patrocinar un proyecto encuentra proyectos de inversidn de
 
calidad que superan el capital de que dispone para financiarlos, deberd escoger
 
la combinaci6n de proyectos que se ajuste a sus limites de capital y que produzca
 
el mAs alto valor esperado actual de flujo de caja neto.
 

FUENTES DE DISCREPANCIA ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y EL SECTOR PRIVADO
 
SOBRE LA EVALUACION DE INVERSIONES EN CONSERVACION DE ENERGIA
 

En las p~ginas siguientes analizaremos cinco fuentes generales de discrepancias
 
entre el sector pdblico y el sector privado sobre la evaluaci6n de inversiones en
 
la conservacidn de energia:
 

*En este andlisis nos referimos a la evaluacidn y selecci6n de proyectos (en lugar
 
de un proyecto individual) porque en la mayorta de los casos las inversiones de
 
capital en conservaci6n, asi como otras oportunidades de inversidn, son
 
presentadas a la gerencia como una lista de posibilidades que compiten por un
 
presupuesto de capital limitado.
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" 	Diferencias en la evaluaci6n de los beneficios
 

" 	Diferencias en la evaluacidn de los costos
 

" 	Diferencias resultantes de la presencia de impuestos
 

" 	Diferencias en la evaluacin de los costos y beneficios en el tiempo
 

" 	Consideraciones adicionales que pueden influir sobre los juicios en
 
el sector pdblico.
 

Evaluacidn de Beneficios
 

Desde las perspectivas de la politica pdblica y de la empresa independiente, la
 
fuente primaria de beneficios de un proyecto de conservaci6n de energta debe ser
 
el 	valor de la energia ahorrada como resultado del proyecto. Los ahorros de
 
energta serdn la reducci6n del volumen de energia requerido por la empresa o la
 
economia para lograr el mismo nivel de producci6n o consumo anteriores a la
 
ejecuci6t del proyecto de conservaci6n. Aunque las perspectivas de la polltica
 
pdblica y de la empresa tengan como foco los mismos ahorros de energia, la
 
evaluaci6n de la energta ahorrada puede diferir considerablemente entre ambas
 
perspectivas. Seguidamente explicaremos dos fuentes de divergencia: 
 la 
diferencia en la percepcift bdsica de los precios de la energta y la diferencia 
resultante de la contabilizacidn deade la perspectiva de la poIttica p6blica, de 
los aumentos en el valor excedente de consumo.' 

Con respecto a la diferencia resultante de la percepcidn de los precios de la
 
energta, la perspectiva de la empresa evaluard los ahorros de acuerdo con 
el
 
precio que deberia haber pagado por la energia ahorrada. Sin embargo, desde la
 
perspectiva de la po!itica pblica, el precio apropiado 
serd el costo de
 
oportunidad para la economia de consumir las unidades de energia adicionales del
 
recurso conservado gracias al proyecto. Si e' recurso energdtico conservado se
 
importa, el precio del mercado internacional reflejard apropiadamente el costo
 
en recursos de 
su consumo; para importarlo la economia debe intercambiar bienes
 
y servicios producidos en el pats que tienen en el mercado mundial el mismo valor
 
que la energta importada. Aunque el precio del mercado de importaci6n sea aparente
 
para la empresa, dsta empleard de todas maneras diferentes precios para evaluar
 
los beneficios del ahorro de energta, si el gobierno subsidia o grava el consumo
 
de 	los recursos energdticos importados.
 

*En la seccidn titulada "Otras Consideraciones" exploramos oras fuentes de
 

divergencias relativas a la evaluaci6n de beneficios. Aunque esas "otras
 
consideraciones" pueden proporcionar una base para ajustar 
la evaluacidn de
 
beneficios, generalmente hay mAs dificultades para evaluarlas en la medida que
 
normalmente no serdn tomadas en cuenta para la evaluacidn monetaria en la
 
evaluaci6n de los beneficios.
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Si el recurso energdtico conservado gracias al proyecto se obtiene en el pats, 
el precio apropiado para evaluar los ahorros de energia desde la perspectiva del 
sector pdblico serA mAs diftcil de especificar y puede diferir considerablemente 
del precio fijado que serd observado por la empresa. Especificamente, el costo 
real en recursos del consumo de los recursos energ~ticos propios del pats (y, a 
la inversa, el beneficio de ahorrarlos) serA el valor de los recursos productivos 
consumidos para producir la energta mAs una asignaci6n por el valor de escasez 
(si lo hay) del recuros (por ejemplo, un recurso renovable e inagotable como la 
energta solar no tendrd valor de escasez mientras haya un excedente de tierra 
disponible para el desarrollo de colectores de esa energia). Como minimo, Ia 
medici6n del costo debe excluir cualesquiera impuestos u otros pagos relacionados 
con el gobierno que no reflejen el pago por el uso de un recurso productivo. Sin 
embargo la estimaci6n precisa del costo de los componentes restantes puede ser 
dificil. Por ejemplo, si los recursos productivos (es decir, mano de obra y 
capital) empleados previamente para la producci6n de recursos energdticos van a 
quedar inactivos como consecuencia de un proyecto de conservaci6n y no van a ser 
empleados en una actividad de producci6n alternativa, la economta, en realidad 
puede carecer de recursos reales o costos de oportunidad utilizIndolos para 
producir los recursos energdticos conservados. Por lo tanto, el costo de 
producci6n del recurso energdtico (y, consecuentemente, el beneficio derivado de 
su conservacidn) no incluird el costo de los recursos productivos que se 
transforman en ociosos y permanecen en tal condici6n como resultado del proyecto 
de conservacidn.
 

La segunda fuente de divergencia entre la perspectiva de la empresa pdblica y la
 
de la empresa privada con respecto a la evaluaci6n de los ahorros de energia
 
radicar en el reconocimiento de los cambios en el valor excedente* para la
 
sociedad a ratz del consumo de los bienes o servicios cuyo costo de producci6n
 
puede abatirse mediante el proyecto de conservaci6n. Presumiblemente un proyecto
 
de conservaci6n aumenta la eficiencia de alguna actividad productiva, al reducir
 
la cantidad de energia necesaria para producir determinado bien o servicio. La
 
reducci6n de costos asociada puede llevar a una rebaja en el precio del producto y
 
a un aumento en el volumen de bienes o servicios consumidos por la sociedad.
 
Tanto la reducci6n del precio como el aumento del consumo, representarAn un
 
incremento en el valor excedente recibido por la sociedad. La evaluaci6n de los
 

* Valor excedente es el monto colectivo en el cual los consumidores que adquieren 

un bien o servicio avaldan ese bien o servicio por encima del costo en recursos de
 
su producci6n y constituye el beneficio neto para la sociedad, asociado con la
 
producci6n y consumo de bienes y servicios. Algunos consumidores pueden avaluar
 
un bien o servicio en un monto muy superior al del costo en recursos de su
 
producci6n, mientras que otros situardn su valor en un nivel muy cercano o igual
 
al de ese costo. El valor excedente puede dividirse entre excedente de los
 
consumidores (que es el monto colectivo sefialado por los consumidores por encima
 
del precio de venta) y el excedente del productor (que es el monto colectivo del
 
precio por encima del costo de producci6n en recursos); la distribuci6n del valor
 
excedente dependerA de la estructura de precios del bien o servicio respectivo.
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ahorros de energta en la forma sefialada anteriormente, representard, por lo
 
general, el mayor componente del aumento del valor excedente. No obstante, si
 
la reducci6n del precio de los bienes y servicios afectados por el proyecto de
 
conservacifn lleva a un aumento de la producci6n y consumo de esos bienes y
 
servicios, se registrarA un aumento adicional en el valor excedente, que no se
 
contabiliza por el simple hecho de evaluar los ahorros de energia en funcidr. del
 
costo de recursos o de oportunidad de la producci6n. El analista del sector
 
pdblico debe procurar estimar este cambio en el excedente si van a registrarse
 
aumentos significativos en la producci6n y consumo de ciertos bienes o servicios
 
como consecuencia de un programa de conservaci6n.
 

Evaluaci6n de Costoe
 

Para la evaluaci6n de los costos se aplican consideraciones similares a las
 
analizadas para la evaluaci6n de los beneficios desde la perspectiva del sector
 
pdblico. Es decir que, nuevamente, la empresa evaluard los costos de un proyecto
 
de conservaci5n sobre la base de los precios que debe pagar. Sin embargo, la
 
medici6n apropiada del costo de un proyecto de conservacidn desde la perspectiva
 
del sector pdblico serd el costo real de recursos o de oportunidad, que es el
 
valor en usos alternativos, de los recursos productivos que se requieren para el
 
proyecto de consecvaci6n. Una vez m~s, la medici6n del costo de recursos excluird
 
rubros tales como impuestos o tarifas, que son meras transferencias de pagos
 
dentro de la sociedad y no reflejan el costo del empleo de un recurso productivo.
 
Tambidn se aplicard la misma consideracifn si los recursos son importados o
 
producidos en el pats y, en este iltimo caso, si los recursos no han sido empleados,
 
excepto para su uso en el proyecto de conservacidn. Estas consideraciones serdn
 
analizadas de inmediato.
 

Si los recursos productivos necesarios par& ejecutar un proyecto de conservacidn
 
son importados, el precio del mercado internacional serd generalmente un tndice
 
adecuado del costo en recursos de su importaci6n para la economia. Si el recurso
 
tiene origen interno, el analista del sector pdblico necesitaLa determinar el
 
costo en recursos para la economta de utilizarlos para el proyecto de conservaci6n.
 
Una vez mAs, el analista debe prestar atenci6n a si los recursos han sido o no
 
utilizados en una aplicaci6n alternativa. Si de otra forma hubieran permanecido
 
sin emplear, para la economta no habrd costos por la utilizaci6n de dichos recursos
 
con el prop6sito de conservar energta. Aunque los recursos hubieran sido de otra
 
forma empleados, es importante evaluar el uso de esos recursos sobre la base del
 
empleo alternativo, que puede ser de un valor inferior al de su utilizaci6n con
 
fines de conservacidn. Como indicamos en el andlisis de la evaluaci6n de 
beneficios, la estimacidn precisa del costo en recursos de acuerdo con estos 
principios puede ser una tarea muy diftcil. 

El Efecto de Los Impuestos
 

En la evaluaci6n que haga el sector privado de los proyectos de conservacidn de
 
energta, debe prestarse especial atenci6n a su efecto en materia impositiva. Como
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indicamos anteriormtnte el anilisis del sector pdblico debe ignorar la acci6n de
 
los impuestos como costo o beneficio. La razdn para que los impuestos no sean
 
considerados en el anAlisis del sector pdblico, es que ellos no cepresentan un
 
pago por el consumo de un recurso productivo. Sin embargo, en el andlisis del
 
sector privado, los impuestos tienen un efecto muy real en el flujo de caja del
 
proyecto y por lo tanto deben ser tomados en cuenta. Ya sea que tengan un efecto
 
neto de subsidio o costo, los impuestos hardn que un proyecto aparezca
 
relativamente mejor o peor, respectivamente, desde la perspectiva del sector
 
privado.
 

Evaluacifn de Los Beneficios y Lo3 Costos en E1 Tiempo
 

Ttpicamente un proyecto de conservaci6n entraiarl egresos de capital en sus
 
comienzos y rendird beneficios en ahorro de energia al cabo de varios affos. Un
 
mdtodo comdn por el cual es posible evaluar los costos y beneficios que no se
 
registrardn en determinado periodo, es el andlisis de valor presente descontado.
 
Para aplicar este andlisis se requiere el uso de una tasa de descuento. Para la
 
empresa independiente, la tasa de descuento apropiada serd habitualmente el costo
 
marginal del capital de la empresa. El costo marginal del capital estard basado
 
en el costo de endeudamiento de la empresa y la rentabilidad requerida para las
 
inversiones en capital de los propietarios de la empresa. Habitualmente esos
 
valores serdn ajustados para reflejar el tratamiento impositivo de los costos en
 
intereses del endeudamiento y el ingreso de capital recibido por la empresa.
 

La evaluaci6n de un proyecto desde la perspectiva del sector pdblico tambidn 
requerird una tasa de descuento; sin embargo, la tasa apropiada para un andlisis 
desde el punto de vista de este sector, a menudo serd muy diferent,. a la utilizada 
por la empresa independiente. La tasa de descuento empleada por un analista del 
sector pdblico debe ref lejar el costo para la economia de diferir consumos actuales 
para obtener ahorros y lograr en el futuro aumentos de la producci6n y el consumo 
o -- si el capital no va a ser generado por ahorros internos -- el costo de obtener 
prdstamos de capital importado. La tasa de descuento para el sector pdblico
 
tampoco incluirl efectos impositivos. Con estas diferencias, la tasa de descuento
 
para un andlisis desde la perspectiva del sector pdblico, serd a menudo inferior
 
a la utilizada en la empresa privada. Ccmo ejemplo de las consecuencias de tal
 
diferencia, mediante el empleo de una tasa de descuento inferior, es m~s probable
 
que el analista del sector pdblico acepte proyectos que tienen costos mds elevados
 
del principio al final o una corriente de beneficios menor pero de m~s duraci6n,
 
que los que podria aceptar la empresa privada.
 

Otras Consideraciones
 

Adem.s de las diferencias entre los mdtodos de evaluaci6n de los costos y beneficios
 
de un proyecto de conservaci6n de energia, hay otras consideraciones que pueden
 
afectar legitamente las recomendaciones de un analista del sector pdblico con
 
respecto a la conveniencia de un proyecto de conservaci6n. Habitualmente estas
 
consideraciones no serdn ponderadas por el analista de la empresa independiente
 

11-10 ESP
 

/ 



ASPECTOS ECONGNICOS DE L& CONSERVACION DE ENKRGIA AL NIVEL DE LAS 3IPRESAs 

al decidir sobre la ejecuci6n de un proyecto de conservaci6n. Analizamos cuatro
 
de esas consideraciones:
 

1. Beneficios para la seguridad nacional
 
2. Costos y beneficios ambientales
 
3. Efectos en materia de divisas
 
4. Desarrollo de recursos internos de capital y mano de obra.
 

Para algunas economias los beneficios que en materia de seguridad nacional se
 
desprenden de la reducci6n del consumo de recursos energdticos importados pueden
 
representar beneficios externos importantes de un proyecto de conservacidn. Por
 
beneficios (y costos) externos, entendemos beneficios (o costos) derivados del
 
menor consumo de recursos energdticos y que normalmente no son reconocidos o
 
contabilizados en las transacciones de mercado que incluyen el recurso energdtico
 
o de los bienes y servicios que lo utilizan como insumo de producci6n. Los patses
 
que dependen en un grado importante de la energta importada pueden sufrir un
 
riesgo de distorsidn del abastecimiento y/o aumento de los precios que, en caso
 
de producirse, pueden resultar muy costosos para la economta en tdrminos de
 
produccidn e ingresos perdidos. La reduccidn de la dependencia de las
 
importaciones de energta a travs de proyectos de conservaci6n, puede disminuir
 
estos riesgos y deparar un beneficio adicional que debe contabilizarse (al menos
 
cuantitativamente) en la evaluaci6n de los beneficios de un proyecto o programa
 
de conservacidn.
 

Los beneficios o costos ambientales representan un segundo factor externo que
 
puede influir en la evaluaci6n de un proyecto de conservaci6n desde la perspectiva
 
del sector pdblico. Pueden resultar beneficios ambientales de la conservacidn
 
de energia si, por ejemplo, el aumento de la eficiencia en el uso de la energta
 
va acompaffado por una menor contaminacidn de la atmdsfera o el menor empleo como
 
lefia, de recursos forestales escasos. En ciertas situaciones, esos beneficios o
 
costos pueden asumir considerable importancia en la evaluaci6n de los mdritos de
 
un programa de conservaci6n propuesto.
 

La tercera consideracidn adicional, los efectos en materia de divisas, puede ser
 
de gran importancia en economias que tienen una base exportadora relativemente
 
pequefia pero importan una gran porcidn de los recursos energdticos que necesitan.
 
Los efectos de un programa de conservaci6n en materia de energta serfn beneficiosos
 
si tal conservaci6n resulta en menos importacidn de recursos energdticos y no
 
requiere grandes importaciones de capital o de otros materiales para la ejecuci6n
 
del proyecto de conservacidn. Con menos importaciones y una demanda menor de
 
uivisas, el pals estard en condiciones de mejorar los tdrminos de su intercambio
 
comercial con otras economias; como resultado de ello, serd necesario exportar
 
una proporci6n menor de la produccit i y los ingresos del pats, para importar
 
determinado volumen de bienes y servicios. Obviamente, si el programa de
 
conservaci6n estd llamado a utilizar un volumen importante de capital y recursos
 
importados, el proyecto puede tener consecuencias negativas en materia de divisas.
 

Como dltima consideracifn adicional, entendemos que un proyecto de conservaci6n
 
puede encontrar apoyo u oposici6n debido a sus efectos sobre el desarrollo de la
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mano de obra, el capital y otros recursos internos. Si se espera que un proyecto

contribuya al mejoramiento de la capacitacidn laboral, ayude a la formacidn de
 
una nueva industria con potencial exportador o promueva el empleo en una economia
 
ddbil, estos beneficios pueden superar holgadamente a los que se establezcan por

la evaluaci6n de los ahorros de energia.
 

PROGRAMMA 
DEL GOBIERNO Y SU EFECTO EN LA EVALUACION DE PROYECTOS
 

En las secciones precedentes analizamos el procedimiento general aplicado por el
 
sector privado a la evaluacidn de los proyectos de conservacidn y examinamos las
 
razones por las cuales los resultados de dicha evaluaci6n pueden diferir de los
 
obtenidos por el sector pdblico. 
 Debido a la probable diferencia entre los
 
resultados analtticos obtenidos por ambos sectores 
a prop6sito de una inversi6n
 
en conservaci6n, la misi6n de los ejecutivos del sector ptiblico es elaborar
 
programas que 
induzcan a los ejecutivos del sector privado a considerar las
 
inversiones en conservacidn de energia de la misma forma que el 
sector pdblico.
 

Existen muchii iedidas del 
sector pdblico capaces de alterar la visi6n que posee

la empresa pv-da de las inversiones en la conservacidn de energia. Seguidamente

ofrecemos ui enfoque de los medios generales por los 
cuales los ejecutivos del
 
sector pdblico pueden influir en la evaluacidn de las inversiones en conservaci6n
 
de energta por parte del sector privado. Este andlisis es apenas introductorio,
 
puesto que estas medidas poltticas serdn objeto de 
un estudio mds detallado en
 
documentes posteriores.
 

En general, podemos caracterizar las medidas politicas destinadas a influir en
 
las decisiones de invertir en conservaci6n, de esta forma:
 

" 
Medidas que mejoran las condiciones de acceso a los prdstamos de
 
capital. Una conjunto de medidas .4estinadoa reducir el costo del
 
endeudamiento para financiar inversiones en conservaci6n, proveyendo

plazos de amortizaci6n ms flexibles o mejorando de otras formas
 
similares las condiciones de acceso a los prdstamos 
de capital.

Mediante la reducci6n de los costos del endeudamiento, estas medidas
 
mejorar.n el flujo de caja de un proyecto y aumentar.n la rentabilidad
 
esperada, haciendo 
ast que el proyecto aparezca ms lucrativo para
 
un posible ejecutor. 
Las medidas que provean plazos de amortizaci6n
 
m~s 
flexibles, tornardn a los prestatarios menos adversos al riesgo

de los programas de pagos fijos y mejorardn la evaluaci6n de proyectos
 
que globalmente pogeen una rentabilidad aceptable pero muestran una
 
pauta inestable de flujos de caja.
 

" Medidas que reducen el costo de capital de un proyecto de 
conservacidn. 
 Las donaciones directas, los compartimientos de
 
costos, los crdditos impositivos por inversi6n y otros subsidios,
 
reducen el egreso de capital necesario para ejecutar un proyecto.
 
En consecuencia, los ejecutores estardn en condiciones de emprender
 
un proyecto con menos endeudamiento o capital o ambos. 
La reducci6n
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de las necesidades de capital torna mds f~cil el financiamiento de
 
un proyecto y mejorard el rendimiento financiero esperado.
 

* Hedidas que aumentan las utilidades en efectivo derivadas de los 
ahorros de energla. Medidas polfticas tales como el establecimiento 
de bonos de conservaci6n (es decir, un premio pagado por el logro 
de ciertas metas de conservaci6n) y la adquisici6n de ahorros de 
energia aumentan el valor de la conservaci6n energdtica y, por 10 
tanto, mejoran el flujo de caja y el rendimiento financiero de un 
proyecto. Tales medidas pueden ser especialmente importantes para 
contrarrestar el subsidio al nonsumo de energta que se registra Qliy 
a menudo en los patses en desarrollo. 

" 	Medidas que reducen los impuestos que de otra form deberfan pagarse
 
por los ingresos resultnutes de un proyecto de conservacidn. Los
 
crdditos impositivos especiales por concepto de conservacidn y
 
depreciacidn acelerada Ie las inversiones en conservacidn, reducirdn
 
los impuestos que debeirtan pagarse por los ingresos derivados de un
 
proyecto de conservacidn, mejorando ast el flujo de caja y el
 
rendimiento financiero esperado de un proyecto. Por supuesto, si
 
de cualquier forma el ejecutor del proyecto debe pagar pocos o ningdn
 
impuesto, tales medidas poltticas pueden no mejorar la evaluaci6n
 
de un proyecto de inversidn del sector privado en conservacidn.
 

* 	 Medidas que reducen el riesgo de los ejecutores y proveedores de 
capital de un proyecto. Medidas poltticas tales como garanttas de 
cumplimiento y de prdstamo reducen el riesgo de una gestidn tdcnica 
incierta y de incumplimiento del pago de la deuda. Estas medidas 
no afectardr. materialmente la rentabilidad financiera que se espera 
del proyecte, pero superarAn la aversi6n al riesgo de ejecutores y 
prestatarios. As, pues, podrdn desarrollarse proyectos que, de
 
otra forma podrtan ser rechazados debido a sus caractertsticas
 
riesgosas.
 

ADVERTENCIA PARA QUIENES TOMAN DECISIONES POLITICAS
 

De Io expuesto se desprende que existen motivos racionales para que la evaluacidn
 
de proyectos de conservacidn de energia por parte del sector privado, puede diferir
 
de la evaluaci6n del sector pdblico y que, dada esta racionalidad, los ejecutivos
 
del sector pdblico pueden intervenir en las decisiones de las empresas privadas
 
para aumentar el desarrollo de los proyectos de conservaci6n de energta. Ademas,
 
hemos identificado de una forma general, algunas de las medidas politicas que
 
pueden emplearse para reducir las divergencias entre las evaluaciones de ambos
 
sectores. Sin embargo, tambidn debemos formular una advertencia: a pesar de los
 
esfuerzos de los responsables de decisiones polfticas para elaborar programas
 
capaces de alentar el desarrollo de proyectos de conservacidn, subsiste una
 
posibilidad considerable de que la empresa privada no ejecute esos proyectos,
 
aunque las inversiones puedan, aparentemente, dejar una rentabilidad financiera
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lucrativa. La realidad fundamental es que las decisiones del sector privado en
 
materia de inversiones, dependen de algo mds que los resultados del andlisis
 
financieros y que quizd es imposible predecir con certeza razonable las
 
circunstancias en las cuales la empresa privada decidird invertir en un 
proyecto
 
de conservaci6n.
 

La decisi6n final de un posible ejecutor en cuanto a acometer o no un proyecto,
 
estard sujeta, en particular, a un conjunto de factores cuya ponderaci6n va ms
 
allA de los limites del tradicional anglisis de un proyecto. Algunos de esos
 
factores son:
 

" 	La voluntad y la capacidad de Ia empresa para obtener el
 
financiamiento necesario para ejecutar un proyecto. Enmuchos casos,
 
las empresas no pueden obtener financiamiento interno o externo para
 
un proyecto y, aunque lo logren, no hay seguridad de que la
 
organizaci6n vaya a otorgar prioridad a ese proyecto. Finalmente,
 
a veces las organizaciones no comprenden que es posible obtener
 
financiamiento externo y que asegure un proyecto, para una inversi6n
 
en conservaci6n de energta y, debido a la renuencia a utilizar los
 
recursos financieros de la corporaci6n, rechazan el proyecto.
 

" La competencia de otras oportunidades de inversi6n puede hacer que
 
una empresa rechace inversiones en conservaci6n aparentemente
 
lucrativas. Esta posibilidad es mds firme si los proyectos
 
competitivos estdn relacionados con las operaciones comunes de la
 
empresa (por ejemplo, ampliaci6n de la ltnea de produccidn) y pueden
 
generar ingresos adicionales.
 

" 	 La falta de prioridad o preocupaci6n por las inversiones relacionadas 
con la energia. En muchas empresas la energta no es un componente 
importante de los costos totales de produccidn y, sencillamente, la 
gerencia no prestard atenci6n o apoyo a proyectos de conservaci6n. 

" 	 La incomprensi6n del efecto de las mejoras incrementales en los 
flujos de caja y las ganancias en la rentabilidad general de la 
empresa. A menudo los proyectos de conservacidn entraflan inversiones 
relativemente pequefas, generan pequeio provecho y flujos de caja y
 
-- al menos en un andlisis inicial -- no deparan ingresos adicionales.
 
Sin embargo, atn un pequefo mejoramiento incremental en los flujos
 
de caja y en la rentabilidad, pueden ser trasladados a una gesti6n
 
financiera mejorada por parte de una empresa.
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INTRODUCCION"
 

El proyecto de Eficiencia Energ6tica en la Industria Regional,
 

surge como una imperiosoa e impostergable necesidad para poder dis

minuir el alza continua observada en los precios del petr6leo a par

tir del aho de 1973.
 

Desde esa fecha hasta 1981, el valor de las importaciones de
 

petr6leo de Centroam6rica se vieron incrementadas en 9 veces su va
lor, pasando de 101.4 millones de US$ hasta 1 077.0 millones de US$
 

entre las fechas indicadas en tanto las exportaciones aumentaron ape

nas dos veces su valor. Los parses de Centroam~rica como los paises
 

no productores de este combustible se vieron seriamente afectados
 

en sus economias como consecuencia de esta medida acordada por la OPEP.
 
A partir de esta fecha los paises con mayores recursos financieros
 

empe'zaron a buscar medidas de todo tipo para tratar de reducir el
 

alza ya manifestada de 6ste producto b~sico.
 

Los paises de Centroam6rica con sus caracteristicas propias de
 
paises subdesarrollados, fueron victimas inermes de esta crisis. Al

gunos iniciaron proyectos de exploraci6n y explotaci6n de petr6leo,
 

otros investigaron nuevas fuentes de energia, y otros han ensayado
 

algunas prActicas sobre conservaci6n de energia, pero los resultados
 

obtenidos no han sido del todo satisfactorios.
 

En Centroam6rica, el sector industrial, ha sido el m6s dintmico
 

en el crecimiento econ6mico de la regi6n, y despu6s del sector trans

porte, es el mayor consumidor de petr6leo, consumiendo alrededor de
 

un 24 por ciento del petr6leo importado. Sin embargo, aun no estA
 

conciente de que las prActicas sobre conservaci6n de energia constitu

yen el medio para disminuir el petr6leo importado. Estos factores
 

han hecho pensar que un proyecto de esta naturaleza pueda contribuir
 

en parte a que la industria de Centroam6rica mantenga su ritmo de
 

crecimiento de la regi6n o por lo menos no decaiga.
 



El objetivo primordial del Proyecto de Eficiencia Energ6tica
 

en la Industria Regional es por consiguiente, reducir el deficit
 

de la Balanza de Pagos de Centroam~rica y PanamA, d6ficit en gran
 

parte derivado de las importaciones de petr6leo importado per el
 

sector industrial. El medio para lograrlo serd aplicaci6n de audi

torias de energfa, medidas de conservaci6n de energia y la utiliza

ci6n de la maquinaria eficiente de energia.
 

Para poder alcanzar estos objetivos el PEEIR, cuenta con dos
 

componentes b~sicos que son el componente industrial y el componente
 

de promoci6n. El primero de estos es el encargado de realizar las
 

auditorias de energia, las demostraciones en planta, los seminarios
 

t~cnicos y las exhibiciones de equipo. El componente de promoci6n
 

por su parte, es el encargado de dar todo el soporte necesario para
 

la motivaci6n, divulgaci6n, extensi6n, concientizaci6n y puesta en
 

prActica de estas actividades y del proyecto en general con el ba

samento que se p:-esenta a continuaci6n.
 

Ve~mos ahora algunos detalles de las actividades del Componente
 

de Promoci6n.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACION
 

PROGRAMA DE PROMOCION Y EXTENSION DE CAMPO DEL P.E.E.I.R
 

1. Prop6sitos del Componente de Promoci6n
 

El Componente de Promoci6n y Extensi6n de Campo ha sido diseflado
 
para dirigir su actividad a la falta de conciencia sobre las alterna
tivas energdticas disponibles, para estimular la demanda de los ser
vicios que el proyecto ha puesto a disposici6n y estimular tambidn la
 
iniciativa de la industria para lievar a cabo programas de conserva
ci6n de energia en sus plantas. Este componente incluirS publicacio
nes, conferencias y seminarios promocionales, visitas a las plantas,

exhibiciones, un servicio de informaci6n y el contacto continuo con
 
las empresas incorporadas al PEEIR.
 

2. La estrategia de comunicaci6n
 

La estrategia de comunicaci6n fue establecida como consecuencia
 
del alcance del proyecto, como contenido tcnico debe difundirse entre
 
las 9 000 empresascentroarericanas e influenciar eficazmente a las 4 000
 
m~s grandes.
 

Esta estrategia para su ejecuci6n, requiere la realizaci6n y desa
rrollo de planes fntimamente coordinados con la labor asignada al per
sonal t6cnico del proyecto y sus prop6sitos. El material debers lle
nar su cometido de comunicaci6n a pesar de las variaciones transcultu
rales que se presentan, en cada pafs y entre los segmentos industriales
 
que toca.
 

3. Industrias objetivo
 

A la luz de las necesidades del sector industrial identificados
 
en la encuesta de energfa industrial llevada a cabo para la elabora
ci6n del Proyecto en sf, la estrategia del proyecto consiste en ge
nerar una conciencia de las oportunidades de mayor eficiencia en el
 
uso de la energia del sector industrial y proveer los medios para iden
tificar y llevar a cabo medidas que reducirdn el consumo de energia en
 
ese sector.
 

Los requisitos para establecer las industrias objetivo, seg~n el
 
proyecto inicial, eran las de asegurarse que el proyecto funcionarla
 
primariamente con industrias que:
 

a) Consumen la mayor parte de la energia importada
 
b) Que presentan las mejores oportunidades de aplicaci6n
 

en t6rminos del n6mero de plantas y las disponibilidades

de tecnologia de relativo bajo costo; y


c) Que puedan f~cilmente ser asistidas por el ICAITI.
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Estas industrias estAn categorizadas en el procesamiento de: 

-

-

-

-

Alimentos 
Bebidas 
Textiles 
Industrias Quimicas 

Las experienciasposteriores del PEEIR en su penetraci6n dentro 
del campo industrial han hecho cambiar un poco este enfoque.
 

4. Marco de desarrollo promocional
 

Deberd entenderse con claridad que el concepto "Promocifn" no
 
define en este caso, el aspecto comercial acostumbrado en la publi
cidad, sino el de "Impulso" a todas y cada una de las actividades
 
programadas. Este "Impulso" comprende el disefio de materiales de
 
distinto tipo a nivel grdfico y audiovisual, tanto a nivel didactico
 
como divulgativo. No excluye cierta labor en determinados medios
 
masivos.
 

Los pasos consecutivos de motivaci6n son los siguientes:
 

- La industria deberg progresar desde tener conciencia de las 
opciones de la eficiencia energ~tica, a trav~s del: 

Inter6s, en considerar un programa de energia
 

Decisi6n (a nivel gerencial y operativo) y finalmente,
 

Acci6n, conduciendo un programa de administraci6n de eficiencia
 
energdtica, o en caso necesario, invirtiendo en equipo y maquina
ria energ6ticamente eficiente.
 

Nuestra actividad da prioridad al uso de los canales de promo
ci6n ya existentes, como los boletines, revistas y otro tipo de pu
blicaciones que se relacionan directamente con la industria.
 

Se ha gestionado la donaci6n de tiempo y espacio en los medios
 
masivos, para la divulgaci6n de los aspectos del proyecto que impli
can un beneficio nacional.
 

Adicionalmente, la labor de promoci6n deberg mantener en perspec
tiva los siguientes puntos:
 

- Desarrollar un enfoque al programa que claramente reconozca los 
objetivos del mismo y que se vaya acomodando a los cambios del 
mismo. 



Que reconozca el rol del ICAITI en el pasado y el presente
 
de la regi6n, asf como las futuras responsabilidades del
 
ICAITI para la exitosa ejecuci6n de este proyecto
 

La renovaci6n de los materiales preparados para los seminarios,
 
exhibiciones y otras reuniones para asegurar el nivel de con
sistencia con los otros materiales promocionales y para obtener
 
ideas innovadoras
 

Preparar los materiales especificos conforme se presente la
 
necesidad para anunciar las actividades del programa en toda la
 

.regi6n haciendo uso de conferencias nacionales y regionales,
 
publicaciones y otros m~todos
 

Desarrollar relaciones con los medios masivos y selectivos que
 
permitan la distribuci6n del material promocional dirigido a las
 
industrias objetivo, grupos relevantes de cientificos y t6cnicos,
 
entidades de investigaci6n cientifica estatales y privadas, uni
versidades y otros que puedan animar y estimular las actividades
 
del proyecto.
 

5. Material bdsico
 

5.1 Logotipo
 

Se vi6 la necesidad de identificaci6n especifica del PEEIR y
 
se escogi6 el color al analizarse varias opciones para un logotipo
 
que pueda interpretar el contenido del Proyecto. Este logotipo debera
 
tener una flexibilidad tal que pueda adaptarse a todas las publicaciones
 
e identificarse con las industrias participantes. El logotipo y el
 
color que fueron escogidos fueron un dxito promocional.
 

5.2 Publicaciones
 

Con el objeto de mantener el interns sobre el ahorro de energfa
 
tanto a nivel gerencial como a t6cnicos de planta, el componente de
 
Promoci6n con ayuda de los t~cnicos del proyecto realiza las publica
ciones siguientes:
 

a) Energigramas
 

Son consejos t~cnicos y prdcticos que pueden utilizarse en la
 
planta industrial, estdn impresos en ur3 sola hoja y pueden
 
ser coleccionados para futuras consultas
 

b) Boletin de Eficiencia Energ6tica
 

Es una publicaci6n trimestral que contiene noticias y articulos
 
sobre conservaci6n de energia, asf como el grado de avance del
 
proyecto
 



c) Folletos
 

Son publicaciones que se realizan una sola vez y en 61 se desarro
lla un articulo de interds, de carActer general sobre ahorro y con
servaci6n de energia, por ejemplo: "Porqud ahorrar energia", "Qu6
 
es una auditoria de energfa", "Importancia del mantenimiento in
dustrial en funci6n del ahorro energdtico", "Ahorro energdtico 1982,
 
Tabacalera Nacional" y otros.
 

d) Carteles divulgativos
 

Estos contienen un tema de interns de carActer general en la indus
tria que motive la prdctica sobre el ahorro de energia. Van dirigi
dos a todos pero especialmente a lot trabajadores de la empresa para
 
motivarlos sicol6gicamente a buscar su beneficio indirecto por medio
 
del ahorro energ6tico.
 

e) Estudio de casos
 

Estos estudios serg desarrollados por INCAE y prnducidos por el compo
nente de promoci6n. Constituyen casos prdcticos sobre conservaci6n de
 
energia y que podr~n utilizarse en seminarios y cursos sobre este tema.
 

f) Videos
 

Se han desarrollado varios videos que han servido de apoyo a los semi
narios t~cnicos y se proyectan realizar mAs de acuerdo a estas necesi
dades. AdemAs se tienen ya un video de car6cter promocional. Tanto
 
este video como los anteriores podrAn presentarse en reuniones, confe
rencias y en espacios cedidos por los canales de televisi6n.
 

g) Manuales
 

Como apoyo a los seminarios tdcnicos realizados, se produjeron los ma
nuales: Mejoramiento de la Eficiencia de una Caldera, El Uso Eficiente
 
de la Energia El6ctrica en la Industria y El Plan de Conservaci6n de
 
Energia en su Industria.
 

6. Programa Industrial
 

El Componente de Promoci6n colabora en el desarrollo de este programa
 
en las actividades siguientes:
 

6.1 Auditorias de energia
 

a) Visita promocional
 

En esta visita se informa a los ejecutivos de las industrias sobre los
 
objetivos del proyecto en general, y sobre la importancia de las audi
torias de energia en particular (Ver Anexo: Motivaci6n de la empresa
 
industrial)
 

b) Comit6 interno de energia
 

Una vez aceptada y realizada la auditoria de energia en la industria, se
 
procede a organizar el Comit6 de Energia en la Industria que se encar
gard de llevar a la prictica el Plan de Conservaci6n de energia deri
vado de la auditoria; y de realizar las campaias de divulgaci6n y con
cientizaci6n del personal de la empresa.
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c) Campaflas de divulgaci6n
 

El componente de promoci6n dard la asistencia para que el Comit6
 
interno realice sus campafias divulgativas consistentes en carte
les llamativos, letreros ilustrativos e ideas sobre incentivos al
 
personal para ahorrar energfa
 

6.2 Demostraciones
 

. En 1985 se pretende desarrollar las primeras demostraciones en
 
planta, de equipo eficiente para ahorrar energfa. Los prop6sitos de
 
estas demostraciones ser6n: presentar diseos de nuevo equipo y sus
 
aplicaciones en la regi6n; para demostrar su aplicaci6n y su factibi
lidad econ6mica, y para obtener experiencia en su implantaci6n.

Estas demostraciones servirin de base para casos de estudio, semina
rios en planta y visitas a planta. Para lograr estos objetivos el
 
componente de promoci6n dard el apoyo y la divulgaci6n que se requiera

de los resultados obtenidos.
 

6.3 Seminarios
 

El Componente de Promocidn provee el material divulgativo de
 
esta actividad. Publicidad y promoci6n selectiva y masiva segdn el
 
contenido de cada seminario, tales como:
 

- Programas
 
- Anuncios de prensa
 
- Anuncios en televisi6n
 
- Cartas de invitaci6n
 
- Material diddctico
 
- Reportes de prensa posteriorc, al evento
 
- Entrevistas peri4,,,sticas con miembros del Comitd Nacional
 

6.4 Exhibiciones
 

Estas incluyen libros y publicaciones, material audiovisuLl,

equipo de medici6n y otros materiales que son necesarios para esti
mular la conciencia para ahorrar energfa. Generalmente estas exhi
biciones se realizan en los seminarios t6cnicos, conferencia y otras

reuniones donde la audiencia pueda estar interesada.
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7. Entrenamiento
 

En 1985 se pretende iniciar esta etapa de entrenamiento hacia
 
afuera, ademAs del entrenamiento propio del personal t6cnico del
 
proyecto, o sea que se dirigird en parte hacia los ingenieros de

planta del sector privado industrial, vendedores de equipo y consul
tores privados. Esto podrfa ser logrado mediante seminarios y cur
sos especiales de auditorias de energfa. El componente de promoci6n

darA el equipo divulgativo y diddctico para la realizaci6n de esta
 
actividad.
 

8. Promoci6n y extensi6n de campo
 

La promoci6n de este proyecto debe ser un proceso dingmico,

desarrollado por todo el personal involucrado en el proyecto, pero

ademds deberS contar con el apoyo total de las 
camaras y asociaciones
 
de industriales de cada pais, para poder alcanzar plenamente sus me
tas. Para 0i efecto estas asociaciones deberdn mantener un contacto

directo cor sus asociados en cuanto a las actividades del proyecto

se 
refiere, por medio de reuniones peri6dicas y desarrollar campahas

para la concientizaci6n hacia el ahorro de energia, como el 
caso de

Guatemala que pretende realizar el Mes de la Conservaci6n de Energfa,

que incluye, charlas, seminarios, exhibiciones, presentaciones en
 
televisi6n, prensa y radio, etc.
 

9. Apoyo de producci6n y divulgaci6n
 

9.1 Agencia de publicidad
 

Las actividades del componente de promoci6n tienen que ser de
sarrolladas desde el 
punto de vista de comunicaci6n. Para esto el
 
proyecto cuenta con el 
apoyo de una agercia publicitaria con sede
 
en Guatemala, y con representaciones en Centroamdrica y Panama. Esta
 
agencia da asistencia profesional para la ejecuci6n del material gra
fico y audiovisual que se requiera: ademds selecciona y controla los

medios de comunicaci6n mds adecuados para que las actividades promo
cionales cumplan con los prop6sitos de:
 

- Cubrir la audiencia objetivo
 
- Penetrar con el mensaje o contenido
 
-
 Obtener la reacci6n esperada de la audiencia objetivo

- Verificar los resultados de la actividad en cuesti6n con muestras,
 

recortes de prensa y reportes de monitores
 

9.2 Edici6n T6cnica del ICAITI
 

En cuanto a la producci6n o reproducci6n del material eminente
mente t6cnico del proyecto, se cuenta con el apoyo de la Divisi6n
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Thcnica del ICAITI que puede traducir, reproducir y revisar este mate
rial. Adem~s tiene la responsabilidad de imprimirie el estilo y las
 
normas propias de la Instituci6n para que este material pueda salir a
 
divulgaci6n.
 

9.3 C~maras y Asociaciones de Industriales
 

La divulgaci6n del material producido en el proyecto se efectoa
 
por medio de listas que proporcionan las C~maras y Asociaciones de
 
Industriales de sus asociados. Posteriormente, estas listas se incre
mentan con los asistentes a conferencias, seminarios y reuniones, y

ademds con solicitudes espontgneas. Cada' publicaci6n contiene la di
recci6n a donde el interesado debe dirigirse para que se le envfe las
 
publiqaciones que desee. La mayor parte de las publicaciones son de
 
carActer gratuito.
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10. Conclusiones
 

- El proyecto "Eficiencia energ~tica en la industria regional" ha
 
sido diseiado para aliviar la presi6n del d6ficit em la balanza
 
de pagos de Centroamdrica y PanamA, a travds de la reducci6n en
 
el petr6leo usado por la industria de la regi6n.
 

El programa se desarrollard con las CAmaras y Asociaciones de
 
Industria locales, conjuntamente con los Delegados del ICAITI,
 
de cada pals, y permitirg una nueva relaci6n entre el sector
 
industrial y el ICAITI, que beneficiarA a ambos, no s6lo en el
 
aspecto energ~tico sino en otros muchos campos comunes.
 

- l beneficiario directo del PEEIR serd el sector privado centro
americano, especificamente el sector industrial, que obtendrA un 
nuevo campo de ahorro y el conocimiento y transferencia de una 
nueva tecnologla. 

La promoci6n de este proyecto debe ser un proceso dingmico, en
 
lo que a los Delegados y demos personal t6cnico del proyecto
 
respecta, pero debe obtener el apoyo total de las asociaciones
 
industriales de cada pals para poder lograr plenamente sus metas.
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LA PROMOCION MANTENDRA EN PERSPECTIVA
 

DESARROLLAR UN ENFOQUE DEL PROYECTO Y RECONOCER
 
SUS OBJETIVOS.
 

EL ROL DEL ICAITI EN LA REGION, ASI COMO LA
 
RESPONSABILIDAD DEL ICAITI EN LA EXITOSA
 
EJECUCION DEL PROYECTO.
 

LA PREPARACION DE MATERIALES ESPECIFICOS CONFORME
 
LA NECESIDAD ACTUAL DEL PROYECTO.
 

EL DESARROLLO DE RELACIONES CON MEDIOS DE COMUNI-

CACION MASIVOS Y SELECTIVOS QUE PERNITIRAN LA
 
DIVULGACION DEL PROYECTO A NIVELES INDUSTRIALES
 
Y OTROS.
 



INDUSTRIAS OBJETIVO
 

REQUISITOS:
 

a. 	QUE CONSUMAN MUCHA ENERGIA IMPORTADA
 

b. 	QUE TENGAN MUCHAS OPORTUNIDADES DE AHORRO
 
Y LA DISPONIBILIDAD TECNOLOGICA.
 

c. 	QUE SE DEDIQUEN PRINCIPALMENTE AL PROCESAMIENTO
 

DE:
 

- ALIMENTOS
 

- BEBIDAS
 

- TEXTILES
 

- PRODUCTOS QUIMICOS
 

d. 	 QUE COLABOREN EN MOSTRAR LOS BENEFICIOS OBTENIDOS
 



ESTRATEGIA DE COMUNICACION
 

PROMOCION Y EXTENSION DE CAMPO
 

ESTIMULAR LA DEMANDA DE SERVICIOS
 
DISPONIBLES EN EL PROYECTO
 

ESTIMULAR LA INICIATIVA DE LAS INDUSTRIAS
 
PARA LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE CONSERVA-

CION DE ENERGIA.
 

DESARROLLAR PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
 
EXHIBICIONES, VISITAS A LAS PLANTAS.
 



MARCO DE DESARROLLO PROMOCIONAL
 

MOTIVAR AL INDUSTRIAL PARA QUE TENGA: 

- INTERES EN CONSIDERAR UN PROGRAMA DE ENERGIA 

- DECISION A NIVEL GERENCIAL Y/O ADMINISTRATIVO 

- ACCION CONDUCIENDO UN PROGRAMA DE ADMINISTRACION 

0 CONSERVACION DE ENERGIA.
 



PUBLICACIONES
 

1. ENERGIGRAMAS
 

No 1 GRAFICA DE COSTO DE VAPOR
 

No 2 SUPRESION DE FUGAS DE VAPOR
 

No 3 INSPECCION Y REPARACION DE LAS TRAMPAS DE VAPOR
 

N°'4 AISLAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE VAPOR DESCUBIERTAS
 

No 5 PUESTA A PUNTO DE LA CALDERA
 

No 6 CAMBIAR LAS FUENTES DE ILUMINACION POR OTRAS MAS
 

EFICIENTES
 

No 7 CAMBIO A MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO
 

No 8 TRAGALUCES PROVEEN ILUMINACION GRATIS
 

No 9 METODOS DE ANALISIS ECONOMICO PARA MEDIR
 

RENTABILIDADES
 

2. BOLETINES "EFICIENCIA ENERGETICA"
 

No 1 SEPTIEMBRE DE 1983
 

N0 2 MARZO DE 1984
 

No 3 JULIO DE 1984
 

No 4 SEPTIEMBRE DE 1984
 

No 5 DICIEMBRE DE 1984
 

3. FOLLETOS
 

- POR QUE AHORRAR ENERGIA
 

- QUE ES UNA AUDITORIA DE ENERGIA
 

- IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN FUNCION
 

DEL AHORRO ENERGETICO. 

- AHORRO ENERGETICO 1982, TABACALERA NACIONAL 



4. 	MANUALES
 

- MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE UNA CALDERA DE VAPOR
 
- EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA INDUSTRIA
 
- EL PLAN DE CONSERVACION DE ENERGIA EN SU INDUSTRIA
 

5. 	VIDEOS 

- EL AHORRO DE ENERGIA EN SISTEMAS FLUORESCENTES 

- EL PEEIR AL SERVICIO DE SU INDUSTRIA 



MANUAL DE PREPARACION Y PRESENTACION DE UNA
 

CONFERENCIA SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA
 

(PEEIR)
 

Introducci6n
 

Dentro de las distintas actividades que el Componente de Promoci6n
 
del PEEIR tiene que ilevar a cabo se encdentra la preparaci6n y pre
sentaci6n de conferencias promocionales sobre Eficiencia Energdtica:
 
El presente manual contiene una descripci6n detallada de como efectuar
 
esta actividad, en base a la experiencia obtenida en la I Conferencia so
bre Eficiencia Energdtica realizada el 17 de junio de 1983 en la Ciudad
 
de Guatemala, en el auditorium de la C6mara de Industria de Guatemala.
 

Objetivos
 

1. 	Presentar el proyecto de Eficiencia Energdtica en la Industria Re
gional como vehiculo fundamental para implantar un programa de con
servaci6n y ahorro de energia por medio de las actividades energe
ticas.
 

2. 	Presentar el concepto de Administraci6n de Energia en la Industria
 
como una medida rigurosa de eficiencia en el uso de la energfa por
 
parte de la industria
 

3. 	Describir el Modus Operandi del PEEIR
 

4. 	Obtener informaci6n 6til sobre las industrias interesadas
 

Preparaci6n
 

1. 	Formaci6n del Comit6 Nacional
 

De acuerdo a los convenios suscritos entre el ICAITI y las C~maras
 
de Industria de cada pais, el delegado del ICAITI deberd'establecer los
 
contactos iniciales con la C~mara de Industria local con el objeto de
 
formar el comitd que por parte de los sectores involucrados, (industria
 
privada, el estado y las compahfas de energia eldctrica), servira de
 
coordinador entre los servicios disponibles del proyecto y sus directos
 
beneficiarios. Este abrird, desde sus inicios, las lfneas de comunica
ci6n que permitirAn una aceptaci6n m~s inmediata de los prop6sitos del
 
proyecto por parte de la industria. El delegado debcrg formar parte de
 
este Comit6.
 

2. 	Selecci6n de los temas a desarrollar en la conferencia
 

El Comitd nacional, con el prop6sito de cumplir con los objetivos
 
de la conferencia deber6 estudiar y determinar los temas a desarrollar
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en la misma, de acuerdo a lo que se considere importante para despertar

el interds de la industria local. La conferencia en Guatemala cubri6
 
los aspectos siguientes:
 

a) "La importancia del ahorro de energfa en el sector industrial"
 

b) "La administraci6n de energia en la empresa industrial"
 

c) "Ejecuci6n de un programa de ahorro energ6tico en la Tabacalera
 
Nacional" (Caso pr6ctico)
 

d) Presentaci6n del PEEIR
 

e) Modus Operandi del Proyecto
 

3. Selecci6n de panel con conferencistas
 

El Comitd Nacional tambi6n seleccionard a los conferencistas, sobre
 
todo en aquellos temas que sean de interds local y pr~ctico; por su parte

el ICAITI, aportarg la participaci6n de aquellos conferencistas quienes
 
por su conocimiento del tema podrdn dictar las conferencias relacionadas
 
con la filosoffa del proyecto.
 

En relaci6n al CASO PRACTICO, el comitd nacional deberd cooperar
 
en la identificaci6n de aquellas empresas que hayan conducido algan pro
grama de eficiencia energ~tica, y que estdn dispuestas a hacer piblica

la forma en que condujeron su programa y los resultados subsiguientes.
 

El criterio de selecci6n estar, condicionado por la profundidad del
 
programa ejecutado y la importancia para el resto de la comunidad indus
trial de los resultados obtenidos.
 

4. Promoci6n publicitaria y divulgativa y logfsticas
 

a) Pre-evento
 

En vista de la importancia que reviste una conferencia promocional,
 
se hace necesario crear expectativa y generar inter6s sobre la misma,

especialmente en los distintos niveles de la industria.
 

Para su efectividad se ha considerado conveniente, dividir la pro
moci6n en dos aspectos:
 

- Promoci6n selectiva
 
- Promoci6n masiva
 

b) Promoci6n selectiva
 

El comit6 nacional, con la colaboraci6n de la CAmara de Industria lo
cal, deberd establecer contacto por correo con los industriales asociados
 
para que anticipadamente se les informe sobre el proyecto y se les invite
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a las conferencias promocionales. Dependiendo de las circunstancia lo
cales, el Comit6 Nacional decidirA la conveniencia de incluir los ser
vicios de cafM, comida y coctel.
 

Este contacto por correo deber6 debera ser aproyado por posteriores
 
llamadas telef6nicas para confirmar la participaci6n de las empresas in
vitadas.
 

Adem6s es conveniente realizar reuniones con los presidente de las
 
gremiales industriales, al menos durante un mes previo al evento para
 
informarles sobr. el proyecto y sondear sus puntos de vista referentes
 
al proyecto y la conferencia promocional.
 

c) Promoci6n masiva
 

La agencia publicitaria del proyecto se encargard de la elaboraci6n
 
del materf 1 publicitario para prensa y televisi6n anunciando el evento
 
a realizarse.
 

Paralelamente, con la asiste"cia de alg6n periodista o relacionista,
 
se publicardn gacetas referentes al tema, a los conferencistas, y el
 
lugar y fecha del evento, acompahado de fotograffas para mayor impacto.
 

Se procurar6 que redactores especializados de los distintos peri6di
cos generen artfculos relacionados con el PEEIR, la Conservaci6n de Ener
gfa y la situaci6n energ6tica local en las secciones de economifa o indus
tria de los diarios en cuesti6n y en revistas especializadas. 

Por otro lado, el Comitd Nacional deberg contar previamerte con las
 
conferencias para hacerlas disponibles a los asistentes, junto con ma
terial adicional de carActer divulgativo.
 

Asi tambidn deberg el Comitd Nacional designar las comisiones para
 
desarrollar las distintas tareas que la realizaci6n del evento requiera
 
entre ellos:
 

- Correspondencia
 
- Contactos telef6nicos
 
- Distribuci6n de material divulgativo
 
- Equipo audiovisual para presentaciones
 
- Sal6n de conferencias 
- Reuni6n social y cafd 
- Prensa y televisi6n 
- Comit6 de recepcidn y registro de asistencia 
- Comit6 de seguridad 
-
 Comitd de programa y ceremonias
 

d) Evento
 

Para la realizaci6n de la conferencia se tomarbn en cuenta los si
guientes aspectos:
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El Comit6 Nacional deberA cooperar en la obtenci6n de un local
 
apropiado para la presentaci6n de la conferencia. Puede ser un
 
auditorium, algdn sal6n de convenciones, o los salones de algan
 
hotel, tomando en cuenta la concurrencia esperada.
 

Deberg tomarse en consideraci6n la necesidad de un Area especial
 
destinada a exhibiciones de equipo y/o biblioraffa, tratando de
 
ubicar un Area para r6tulos y cartelones relacionados con las
 
exhibiciones mismas.
 

El Comit6 Nacional deberS aportar los servicios secretariales y
 
equipo necesarios que la preparaci6n y ejecuci6n de la conferencia
 
requieran.
 

Se tratarA de contar con un fot6grafo y reporteros que cubran el
 
evento para el seguimiento posterior a la conferencia
 

Todo el personal asignado a las diferentes comisiones deberd ha
cerse presente en la sala de conferencias una hora antes de su
 
inicio.
 

e) Post-evento
 

Existe la necesidad de seguimiento una vez efectuada la conferen
cia para cumplir a cabalidad con los prop6sitos de la misma.
 

Tendrg los aspectos siguientes: 

- Promocional 
- Sostenimiento de inter6s 

- Promocional 

Consiste b6sicamente en los comunicados de prensa y reportajes del
 
evento, ilustrados con fotograffas que informen a la comunidad industrial
 
sobre la actividad Ilevada a cabo.
 

Se sugiere la realizaci6n de entrevistas con personas claves en la
 
industria que emitan opini6n sobre el evento mismo, y los prop6sitos del
 
proyecto.
 

Asimismo, el envio de cartas de agradecimiento a todos los involu

crados en la realizaci6n del evento.
 

- Sostenimiento de interds
 

A criterio del comit6 nacional se continuarAn reuniones con personas
 
o entidades que muestren interds en los servicios del proyecto ya sean de
 
parte de sectores industriales especificos o gremiales.
 

Adicionalmente, material divulgativo como boletines, instructivos, fo
lletos, reportes de avance del proyecto e informaci6n de realizaci6n de
 
cursos y/o seminarios, y el inicio de'las auditorfas de energfa, deberd
 
ser proporcionados constantemente al sector industrial.
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EJEMPLO
 

PROGRAMACION DE LA CONFERENCIA PROMOCIONAL DE COSTA RICA
 

1. 	Objetivos
 

- Presentar el PEEIR a los industriales del pafs como un medio 
fundamental para implantar un programa de conservaci6n y aho
rro de energia a trav~s de las actividades del Proyecto. 

- Presentar el concepto de administraci6n de energfa en la indus
tria como una medida rigLrosa de eficiencia en el uso de la 
energia por parte de la industria. 

Describir el Modus Operandi del PEEIR.
 

Obtener informacifn Gtil sobre las industrias.
 

2. 	 iuraci6n de la conferencia: 2 horas
 

3. 	Fecha de la conferencia: 23 de febrero de 1984 de 17:00 a 19:00
 
horas.
 

4. 	 Lugar: Sa!6n Kamakiri, San Josd, Costa Rica.
 

5. . Dirigido a Gerentes Generales, Gerentes de Planta y personas 

interesadas en la conservaci6n de energfa. 

6. 	Audiencia: Entre 80 y 100 personas.
 

7. 	Conferencistas:
 

Ing. Carlos Araya: 


Dr. Cecilio Gracias: 


Ing. Fernando Rojas: 


Lic. Guillermo DTaz: 


Sr. Calixto Ch6vez: 


Ing. 	Fdlix del Barco: 


Presidente, CAmara de Industr'ias de
 
Costa Rica
 

Consultor Georgia Tech.
 

(Caso pr6ctico)
 

Gerente de Proyecto
 

Ministro de Industrias, Energia y Mi
nas
 

Moderador
 



8. ACTIVIDADES A REALIZAR
 

8.1 Antes del evento:
 

Actividad 


Selecci6n de tema central 


Desarrollo temas 


Selecci6n de conferencistas 


Se'ecci6n'del local 


Selecci6n del equipo audio visual 


Selecci6n de equipo para demos
 

derostraciones 


Preparaci6n material para Confe
rencias (Diapositivas) 


Papelerfa (gafetes, otros) 


Correo directo (invitaci6n) 


Programa impreso 


Publicidad T.V. y peri6dicos 


Elaboraci6n Registro de Ins
cripci6n 


Apoyo secretarial 


Preparaci6n del viaje 


Financiamiento 


8.2 Durante el dfa del evento
 

Actividad 


Chequeo de actividades de la 

conferencia 


Chequeo local 


Chequeo del equipo audiovisual 


Persona responsable 


Gerente del Proyecto 


Comitd Nac., Delegado 


Comitd Nac., Delegado 


Comitd Nac., Delegado 


Delegado 


M. Oven
 
Ingenieros de Campo 


G. Diaz, C. Gracias 


Delegado 


Delegad; 


F. Segura 


F. Segura 


Delegado 


Delegado 


G. Dfaz 


G. Dfaz 


Persona responsable 


G. Dfaz, F. Segura,
 
Delegado 


G. Diaz, F. Segura
 
Delegadc 


G. Dfaz, F. Segura
 
Delegado 


Fecha lfmite
 

31 enero
 

31 enero
 

31 enero
 

31 enero
 

8 febrero
 

8 febrero
 

8 febrero
 

20 febrero
 

3 febrero
 

8 febrero
 

15 febrero
 

20 febrero
 

20 febrero
 

15 febrero
 

15 Febrero
 

Fecha lImite
 

23 febrero 9:00 h
 

23 febrero 10:00 h
 

23 febrero 10:00 h
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Arreglo equipo exhibici6n 


Apoyo secretarial (lista, parti
cipaci6n, gafetes y otros) 


Operador de equipo 


Fot6grafo 


Reporteros 


Coctel 


8.3 Despuds del evento
 

Actividad 


Cartas de agradecimiento a parti

cipantes y colaboradores 


Envfo de informaci6n pendiente 


Comunicado de prensa y fotogra
fias 


Recolecci6n de informaci6n para
 

boletines 


Redacci6n de informe final 


Ingenieros de campo 


Asistente Delegado 


Asistente Delegado 


Asistente Delegado 


Asistente Delegado 


Asistente Delegado 


Personal responsable 


Delegado 


Delegado 


Delegado 


Delegado 


G. Dfaz 


23 febrero 15:00 h
 

23 febrero 15:00 h
 

23 febrero 15:00 h
 

23 febrero 15:00 h
 

23 febrero 15:00 h
 

23 febrero 15:00 h
 

Fecha lfmite.
 

24 febrero
 

27 febrero
 

27 febrero
 

27 febrero
 

27 febrero
 



MANUAL DE PREPARACION
 

Y PRESENTACION DE UN SEMINARIO TECNICO
 

PEEIR
 

Intrnducci6n
 

Dentro de las distintas actividades que el componente de promo
ci6n del PEEIR debe realizar, se encuentra la preparaci6n y realizaci6n
 
de apoyo a los seminarios t~cnicos que el PEEIR llevarg a cabo, dentro
 
del programa del componente industrial.
 

El presente manual pretende constituirse en una orientaci6n para la
 
ejecuci6n de un seminario y deberd tomarse con la flexibilidad que los
 
casos individuales requiera.
 

Objetivos
 

1. 	Proporcionar infomaci6n tdcnica sobre t6picos especificos a inge

nieros y profesionales
 

2. 	Delinear procedimientos especfficos para ahorrar energia
 

3. 	Proporcionar conocimiento pr~ctico sobre la operaci6n m6s eficien
te de maquinaria y otros sistemas electr6nicos
 

4. 	Sefialar al personal tdcnico las implicaciones econ6micas de cambios
 
en equipo y procesos, particularmente en relaci6n con la conserva
ci6n de energia.
 

Preparaci6n
 

Para una mejor comprensi6n y ordenamiento, las actividades se han
 
dividido en: actividades previas al seminario, durante el seminario y
 
despuds del seminario.
 

I. 	Antes del seminario
 

1. 	Apoyo diddctico
 

a) 	Selecci6n del tema central
 
b) 	Desarrollo de contenidos (temas)
 
c) Selecci6n de conferenciantes
 
d) Selecci6n de local (auditorium, sal6n de hotel, etc.)
 
e) Selecci6n de equipo audiovisual
 
f) 	Equipo para demostraciones
 
g) 	Preparaci6n de documentos para conferencias
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h) Material didgctico (diapositivas, videotapes, manuales, carteles,
 
etc)


i) Cartapacios (papelerfa, gafetes, otros)
 

2. Apoyo promocional
 

a) Correo directo (invitaciones o participaciones)

b) Programa impreso del curso a ser impartido

c) Publicidad masi",' del seminario
 
d) Panfleto informaLvo del contenido del curso
 
e) Elaboraci6n de solicitud de inscripci6n

f) Financiamiento del seminario
 
g) Apoyo secretarial
 
h) ETaboraci6n de diplomas de asistencia
 

II.Durante el seminario
 

a) Secretaria de recepci6n

b) Apoyo secretarial y de comunicaci6n
 
c) Servicios de cafeterfa
 
d) Operador de equipos

e) Servicios generales
 
f) Chequeo de personal y equipo tdcnico y de apoyo

g) Chequeo de actividades del dfa
 
h) Acto de inauguracidn
 
i) Fot6grafo reportero
 
j) Clausura (entrega de diplomas)
 
k) Cocktail de cierre
 

III. Despuds del seminario
 

a) Cartas de agradecimiento a colaboradores
 
b) Envfo de informacidn que hubiera quedado pendiente

c) Comunicado de prensa y fotos
 
d) Recolecci6n de informaci6n para boletin
 
e) Redaccidn de informes finales
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FUNCIONES DEL COMITE NACIONAL ASESOR
 

Las funciones que realizard el comit6 nacional para lograr los
 
objetivos del proyecto, son las siguientes:
 

Promoci6n
 

El comit6 fomentarg, dirigirg o motivard, todas aquellas activi
dades conducentes a crear una mentalizaci6n, actitud o pr~ctica de la
 
eficiencia energdtica.
 

Orientaci6n
 

El comit6 darg la pauta para establecer la polftica a seguir al
 
tanto 
en la selecci6n de las industrias objeto de auditorfa energ6tica,
 
como en la responsabilidad que tengan estas industrias de cooperar con
 
el proyecto, y de compartir los resultados en las demos industrias.
 

Supervisi6n
 

El comitd velard porque a lo largo del proyecto todas las activida
des de 6ste, est6n dirigidas a conseguir los objetivos del mismo, cui
dando que ninguna actividad o acci6n de los involucrados en el proyecto,
 
cause detenimiento al mismo.
 

Evaluaci6n
 

El comit6 harg peri6dicamente una evaluaci6n del proyecto en la for
ma m~s apropiada para el caso. Esta evaluaci6n servir6 para avivar la
 
polftica y orientaci6n del proyecto tanto como para sugerir cambios en su
 
estructura o implementaci6n.
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MOTIVACION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL
 

I. 	Previo a la realizaci6n de la auditorfa energdtica
 

1. 	Concientizaci6n de los niveles gereniales y t~cnicos sobre el
 
ahcrro de energfa
 

a) 	Exhibici6n de diapositivas o pelfculas de casos reales sobre des
perdicio de energfa en la industria
 

b) Reducci6n de costos de producci6n a travds de experiencias de otras
 
empresas (documentada)
 

c) 	Relevancia del costo energfa en relaci6n con el 
costo de producci6n
 

d) Infornaci6n sobre el incremento del 
precio de los energ6ticos de

aios anteriores a la fecha y las expectativas futuras
 

e) 	Beneficios a obtenerse con la conducci6n de una auditorfa energ6
tica (OCEs) (y recomendaciones basadas Eg "payback" o ciclo de vida)
 

f) 	Interds particular reflejado en la mejora de la economfa nacional
 
(ahorro de divisas)
 

2. 	Interds de la gerencia en las auditorfas energdticas como medidas
 
directas de ahorro
 

a) 	Auditorfa energdtica no es 
auditoria contable (explicaciones de AE)
 

(N. I y II)
 

b) Auditorfa energ6tica es una herramienta gerencial de eficiencia
 

c) La auditorfa energdtica da resultados (referencia a otras empresas)
 

d) Recorrido preliminar, solo si es necesario
 

e) Formalizaci6n de ejecuci6n de auditorfa energ6tica. 
 (Carta acepta
ci6n y designaci6n de tdcnico por parte de la industria)
 

II. Durante.la auditorfa energ6tica
 

a) Comunicaci6n con personal gremial y t6cnico
 

b) Colaboraci6n del personal de la planta, con los ingenieros
 

c) Recorrido de inspecci6n a la planta
 

d) Ident. de OCEs. 
 Ahorros estimados
 

e) Presentaci6n del informe
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III. Despugs de la auditorla energdtica
 

3. 	Decisi6n de adoptar polfticas de conservaci6n de energia, seggn
 
al anAlisis del informe
 

4. 	Acci6n en la implantaci6n del programa de conservaci6n energ~tica
 

a) 	Elaboraci6n y puesta en marcha del programa de conservaci6n de
 
energia
 

b) 	Asesoria tdcnica de apoyo al programa especifico: cursos de adies
tramiento, asesorfa en la compra e instalaci6n de equipo, bibliogra
ffa (manuales, folletos y material divulgativo)
 

c) 	Seguimiento: visitas peri6dicas de control de ejecuci6n de progra
ma
 

d) 	Se establece un programa de evaluaci6n de resultados
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REF.: SD/STI/1778-1782
 

Guatemala, 3 de febrero de 1984
 

Sefior Industrial:
 

Adjunto a la presente le estamos enviando el primer Energigrama
 

que el PEEIR dentro de sus actividades estA generando para beneficio
 

del sector industrial del pais.
 

El Energigrama es una publicaci6n de car~cter t6cnico que con

tiene consejos Otiles y prActicos que pueden ser utilizados por los
 

tdcnicos de su planta industrial, por lo que mucho le agradeceremos
 

hacerlo llegar a dicho personal con el objeto de que lo utilicen y
 

lo coleccionen en el folder que tambi6n le estamos enviando, ya que
 

peri6dicamente le estaremos haciendo llegar m6s ejemplares con t6pi

cos interesantes.
 

Si tanto usted como mAs personal tdcnico de su empresa desean
 

otros ejemplares, le rogamos solicitarlo al Comit6 Nacional Asesor
 

al PEEIR con sede en la CAmara de Industria de Guatemala o directa

mente al ICAITI.
 

Esperando que esta informaci6n que le estamos enviando sea de
 

gran utilidad para el personal tdcnico de su planta industrial, apro

vecho la oportunidad para suscribirme atentamente,
 

Ricardo Castillo Sinibaldi
 
Presidente del Comitd Nacional
 

All 



EL COMITE DE EFICIENCIA ENERGETICA
 

EN LA PLANTA INDUSTRIAL
 

El Comitd de Eficiencia Energdtica en la empresa industrial es
 
parte fundamental del Programa de Conservaci6n de Energfa en cual
quier empresa, ya que es el cuerpo representativo de las diferentes
 
divisiones o departamentos t6cnicos en que el uso de la energia es
 
esencial para la producci6n.
 

El Comitd de Eficiencia Energ6tica es, asimismo, producto de
 
la Administraci6n de la Energia, como concepto gerencial industrial.
 

OBJETIVO
 

Generar conciencia en todo el personal de la empresa sobre la
 
importancia del uso eficiencia de la energia.
 

INTEGRACION
 

El Comitd se podrg integrar con una o mds personas que puedan
 
realizar las actividades del caso para cumplir con el objetivo antes
 
descrito. Para el efecto, la Gerencia General designarA a un Coordi
nador de Energia, quien a su vez escogerA a aquellos ejecutivos que
 
tengan control sobre la energia utilizada en los diversos departamen
tos de la empresa.
 

Se sugiere que este comit6 estd conformado p;r una presidencia,
 
una vicepresidencia, vocales y secretarfa, o la organizaci6n que m6s
 
convenga a los intereses de la conservaci6n de energia de la empresa.
 

FUNCIONES
 

Promoci6n:
 

El Comitd fomentard o motivarg todas aquellas actividades con
ducentes a crear una conciencia, actitud o pr~ctica de la eficiencia
 
energdtica en la empresa.
 

Orientaci6n:
 

El Comit6 marcarg la pauta o definir6 las prioridades en rela
ci6n a las actividades para el ahorro o conservaci6n de la energia
 
en la empresa.
 

Supervisi6n:
 

El Comitd velard porque todas las actividades del mismo estgn
 
dirigidas a conseguir sus objetivos.
 



Evaluaci6n:
 

El Comitd harA peri6dicamente una evaluaci6n de todas las acti
vidades para la conservaci6n de energia en la forma ms apropiada.
 
Esta evaluaci6n servird para revisar la polftica y orientaci6n de
 
las actividades, asi como para sugerir cambios en su estructura o e
jecuci6n.
 

Para llevar a cabo sus funciones de la manera mAs Agil, se sugie
re lo siguiente:
 

1.. El Comitd sesionard con la periodicidad necesaria para cumplir 
con las funciones asignadas. 

2, 	Con el prop6sito de mantener un canal de comunicaci6n constante
 
con todo el personal de la empresa, se sugiere la elaboraci6n
 
de un Organo Divulgativo Interno o cualquier otro medio de comu
nicaci6n (circulares, cartas, memorandums, panfletos, etc.)
 

3. 	Realizard campahias de concientizaci6n y motivaci6n por medio de
 
reuniones, sesiones especiales, cartelones, y material impreso
 
y audiovisual sobre la conservaci6n de energia.
 

4. 	Velarg porque las recomendaciones derivadas del informe de Audi
toria Energia sean aplicadas en la empresa, en la medida de
 
lo posible.
 

5. 	Propiciarg un seguimiento a la ejecuci6n de las recomendaciones
 
de -onservaci6n de energfa derivados del informe de Auditorfa
 
En gdtica.
 

6. 	Propiciar6 la asistencia de sus tdcnicos a cursillos, seminarios,
 
conferencias y todas aquellas actividades relacionadas con la
 
conservaci6n de energfa en la empresa industrial.
 

APOYO QUE PUEDE OBTENER EL COMITE DE PARTE DEL P.E.E.I.R.
 

1. 	Asesorfa para formaci6n del Comitd
 

2. 	Asesoria para desarrollar campahias de concientizaci6n
 

3. 	Carteles, anunciones y publicaciones sobre conservaci6n de ener
gia 

4. 	Seguimiento de actividades
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FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACION DE ENERGIA: TEIAIS Y ENFOQUES TRADICIONALES
 

INTRODUCCION
 

Los sectores industriales, comerciales e institucionales de los parses en vtas
 
de desarrollo poseen por io general una reserva substancial de proyectos de
 
conservacidn de energta que no han sido explotados. Muchos de estos proyectos
 
traertan consigo beneficios sociales considerables y de mayor magnitud que su
 
costo social; sin embargo, por varias razones, estos proyectos son lentamente
 
implementados. En primer lugar entre las razones detrds de esta inacci6n estA
 
el problema de financiamento. El alto beneficio econdmico social de un proyecto
 
de conservaci6n es de poca importancia para su desarrollo si hay una inhabilidad
 
o falta de deseo de financiar el proyecto.
 

Las inversiones en proyectos de conservaci6n tienen varias caractertsticas que
 
ameritan su financiamiento, por muy dificil de conseguir que esto sea. Algunas
 
de estas caractertsticas limitan la disposici6n que pueda tener una compaRia para
 
implementar un proyecto mientras que otras restringen su habilidad para obtener
 
financiamiento, ya sea a travds de fuentes internas o externas. A continuacidn
 
discutimos brevemente estas caractertsticas y su efecto en el financiamiento de
 
proyectos de conservaci6n.
 

Falta de visibilidad. Los proyectos de coLservacidn no contribuyen directamente
 
al incremento de los retornos y con frequencia envuelven inversiones de menor
 
magnitud que las inversi6nes que requieren la presupuestaci6n del capital, tales
 
como expandir la planta o hacerle adiciones a la cadena de produccidn. Por otra
 
parte, solamente los ingenieros de planta pueden entender este tipo de inversiones.
 
Por estas razones, las inversiones en proyectos de conservacidn frequentemente
 
no reciben la atenci6n de la directiva, y aunque pueda ser que lleguen a alcanzar
 
buenos retornos financieros, no tienen prioridad en lo que se refiere al proceso
 
de presupuestaci6n del capital.
 

Falta dc una corriente clara de flujo de caja. Dado que los proyectos de
 
conservaci6n no aumentan los ingresos de la compaia directamente, frequentemente
 
es dificil "ver" el flujo de caja creado por el retorno 3obre la inversidn y que
 
provee los fondos .iecesarios para reembolsar el prdstamo. Esta dificultad en
 
atribuir el beneficio de obtener un flujo de caja, hace que ambos, las compafias
 
y los acreedores se sientan inc6modos con respecto al fi-anciamiento de los
 
proyectos de conservaci6n.
 

Falta de seguridad colateral. Los proyectos de conservaci6n frequentemente
 
envuelven la instalaci6n de equipo construido segan especificaciones que seria
 
dificil y costoso de transferir para que sea usado en otra ubicaci6n.
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FINANCIAMIENTO DE,LA..CONSERVACIOLDE.ENERGIA:... TEMAS- . ENFOQUES .TRADICIONALES9. 

Consequentemente, las inversiones ofrecen muy poca seguridad colateral.pra poder
 
apoyar el financiamiento externo.
 

Retorno Privado Menor gue el Retorno Social
 

Frequentemente, a causa 
de los impuestos, las diferencias entre las tasas de
 
descuento social y privada y las diferencias entre el ;recio fijado y el precio

del mercado libre de los productos energdticos, el retorno financiero sabre las
 
inversiones en proyectos de conservaci6n es menos atractivo que el rerorno social.
 
Por eso, aquellos proyectos que podrtan resultar ser beneficiosos para el pats
 
pueden no ser Ilevados a cabo ya que no ofrecen un retorno suficiente a la compafiia

privada. Este problema tiene mayor importancia en paises que subsidian el consumo
 
de energia domdstica.
 

Alto contanido de divisas. El desembolso para los proyectos de conservacidn
 
contiene cc. frequencia una 
fracci6n grande de equipo y servicios de ingenierta
 
adquiridos en el extranjero. El requisito de divisas puede presentar una gran

dificultad para los patses en vias de desarrollo que 
cuentan con recursos de
 
divisas limitados.
 

Incertidumbre sobre la ejecucifn de los proyectos. 
Frequentemente, el nivel de 
riesgo asociado con una inversi6n en proyectos de conservaci6n es difrcil de 
comprender y aceptar dada la combinacidn de varios facores inciertos -- la 
ejecuci6n tdcnica de los proyectos de conservaci6n, el precio de los recursos 
energdticos que son conservados, los niveles de producci6n de la compaffia el
 
uso asociado de las medidas conservaci6n. Esta incertidumbre disminuye el interds
 
de la compaiia en llevar a cabo proyectos de conservaci6n y la disposici6n de los
 
prestatarios para financiarlos.
 

Nivel de sofisticacidn tdcnica y falta de experiencia con las tecnologias de
 
consezvacidn. 
 Los proyectos de conservaci6n frequentemente envuelven equipo

sofisticado y procesos con los cuales 
no han tenido experiencia ni la directiva
 
de la compaiia ni los acreedores. Es m4s, aunque una tecnologta de conservaci6n
 
haya sido probada y amplamente aceptada en otros paises, todavia puede ser nueva
 
y poco familiar para un pats en vtas de desarrollo. La falra de familiaridad con
 
las tecnologtas de conservaci6n hace que la direct iva y los acreedores se muestren
 
renuentes a apoyar proyectos de conservaci6n que dependan de estas tecnologtas.
 

Esta combinacidn de caractertsticas de los 
proyectos de conservaci6n, crea
 
obstaculos considerables 
para que la compaffia se muestre dispuesta a financiar
 
inversiones en este tipo de proyectos 
a travds de ambas fuentes -- internas y 
externas. Generalemente, estos obstaculos estdn relacionados con la falta de un
 
retorno financiero adecuado que permita obtener el apoyo de la compaflia; un flujo

de capital y divisas 
hacia las inversiones en proyectos de conservaci6n
 
insuficiente, y una percepcidn (ya sea justificada o no) por parte de los usuarios
 
de energta y los acreedores, de un alto grado de riesgo e incertidumbre con
 
respecto a los proyectos de conservacidn. Un enfoque o mdtodo tradicional para
 
superar estos obstaculos y promover el desarrollo de 
proyectos de conservaci6n
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ha sido que los gobiernos de ambos, los patses desarrollados y los patses en vtas
 
de desarrollo, provean incentivos financieros especiales para los proyectos de
 
conservacidn. En las siguientes secciones, discutimos varios de los incentivos
 
que han sido usados por los gobiernos para promover la inversi6n en proyectos de
 
conservaci6n. Enseguida de la exposici6n sobte los incentivos, 
enumeramos
 
brevemente algunas de las consideraciones que deben tomarse en cuenta para
 
desarrollar un programa de asistencia financiera de gran extensi6n para promover
 
la inversi6n en medidas que mejoren la eficiencia energdtica. Los incentivos que
 
discutiremos son:
 

- Fondos no reembolsables/repartici6n de los costos para la 
demostraci6n de tecnologta 

- Fondos no reembolsables/pr stamos sin riesgo para auditortas y 
estudios preliminares de ingenierta 

- Prdstamos a interds subsidi.ado 

- Fondos de crddito rotativo 

- Incentivos relacionados con los impuestos 

- Compra de los ahorros de energta
 

- Liberaci6n de pago de aranceles para las importaciones relacionadas
 
con la conservaci6n
 

- Garantas de prdstamos 

- Programas de seguros para cubrir la ejecuci6n tdcnica del proyecto.
 

A continuaci6n, describimos la aplicaci6n, y las ventajas y desventajes de cada
 
incentivo y damos ejemplos de su uso.
 

Fondos no Reembolsables/Repartici6n de los
 
Costos para la Demostracifn de Tecnologia
 

La demostraci6n de tecnologta es frequentemente percibida como de alto riesgo en
 
un pats en vias de desarrollo, atin cuando una tecnologta de conservacifn haya
 
side exitosamente implementada y ampliamente aceptada en patses desarrollados.
 
Por esta raz6n, frequentemente es necesario que el gobierno page todo o una parte
 
substancial del costo de instalar una tecnologia de conservaci6n que va a ser
 
aplicada en un pats por primera vez. En un programa ttpico de fondos no
 
reembolsables/repartici6n de costos para la demostraci6n de tecnologta, el
 
gobierno establece criterios para el apoyo de los proyectos, tales como:
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" 	El ser el primero de su tipo en un pats
 

" 	El que haya una oportunidad considerable de que sea replicado por
 
todo el pats
 

" 	El poseer potencial considerable para el ahorro de energia en el
 
caso de ambas la implementacifn individual y la replicaci6n en otras
 
ubicaciones
 

" 	 El que exista la posibilidad de que el proyecto aporte beneficios
 
financieros a las compaias que puede ser usen la tecnologta
 
subsecuentemente.
 

Las firmas pueden entonces someter solicitudes para obtener apoyo para los
 
proyectos. En algunos casos, el gobierno puede tambidn notificar a las firmas
 
para que estas sometan solicitudes para la demostraci6n de una tecnologta
 
espectfica que deseen introducir al pals. Lo tipico es que la porci6n del costo
 
de un proyecto que es asumida por el gobierno vaya desde un 25 hasta "n 80 por
 
ciento, dependiendo del grauo de riesgo que haya sido avaluado para un proyecto.
 
Por ejemplo, en un programa administrado por la Agencia de Conservacidn de Energia
 
Nacional Francesa, los fondos no reembolsables para la demostraci6n de tecnologta,
 
est.n limitados a 50 por ciento del costo de un proyecto. En los patses en vtas
 
de desarrollo, frecuentemente el fondo no reembolsable estard especificadamente
 
destinado para cubrir el componente de divisas de un proyecco.
 

El programa de fondos no reembolsables para la demostraci6n de tecnologia por le
 
general es muy efectivo en la introduccidn de tecnologias nuevas al pals porque
 
contrarresta directamente la carga de desembolso de capital que debe ser asumida
 
por una compaffia al Ilevar a cabo un proyecto de conservaci6n y, por consiguiente,
 
elimina el riesgo de pdrdida de capital (para la porci6n del costo asumida por
 
el gobierno). Sobra decir que la ejecuci6n financiera esperada del proyecto 
tambidn debiese mejorar a travds de la concesi6n de un fondo no reembolsable. 
Los mayores problemas del programa de fondos no reembolsables/repartici6n de 
costos son los costos -- la posibilidad de que el gobierno tenga que hacer 
desembolsos de capital considerables; las dificultades administrativas de 
establecer y manejar un programa de fondos no reembolsables; y la dificultad de 
evaluar las proposiciones de asistencia -- es dificil aplicar criterios de 
evaluaci6n de una manera sistemAtica y objetiva. 

Algunos de los patses que han usado el programa de fondos no reembolsables para
 
demostraciones de tecnologta aparecen en el cuadro 1.
 

Fondos no Reembolsables/PrAstamos sin Riesgo para
 
Auditorfas y Estudios Preliminares de Ingenierta
 

A pesar de que el desembolso para las auditortas y los estudios preliminares de
 
ingenieria generalmente son la parte menos cara de un proyecto para mejorar el
 
nivel de eficiencia energdtica, es tipico que sea el desembolso con los factores
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Cuadro I 

Ejemplos de Patses que Itin iUsado 
Incentivos Financieros para Implementar Prayectos de Conservacidn
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Japdn x 
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de incertidumbre y riesgo mAs altos del proyecto: hasta ahora se cuenta con
 
informaci6n muy limitada sobre cuales serdn ios beneficios que ultimadamente
 
puedan resultar de un proyecto de conservaci6n. Como resultado, las compafiias
 
frequentemente se muestran reaccias a comprometer el dinero para las auditortas
 
y los estudios preliminares de energla aunque pueda ser que el desemboslo de
 
efectivo sea relativamente pequefio. Para que esta aversi6n al riesgo pueda 
ser
 
superada, los gobiernos han otorgado fondos no reembolsables o prdstamos sin
 
riesgo para auditorias y trabajos preliminares de ingeniera sobrp la
 
implementaci6n de medidas para mejorar la conservaci6n de energta. Que la
 
caracterstica principal de un prdstamo sea que no tiene riesgo, significa que
 
la compaia estA obligada a reembolsar el prdstamo si los estudios de
 
ingenieria/auditoria identifican oportunidades para la conservaci6n de energta
 
que obedecen a los criterios financieros especificados. Los prdstamos para algunos
 
programas han estado fibres de inteLeses o han tenido intereses a una tasa menor
 
que el tipo de mercado.
 

Para implementar un programa de este tipo se requiere:
 

" 	Desarrollar los lineamientos sobre los tipos de estudios de
 
auditoria/ingenierta que puedan ser candidatos para recibir
 
asistencia tanto en materia de finanzas como en los procedimientos
 
para hacer la solicitud
 

" Establecer un Limite mdximo sobre la cantidad de asistencia
 
financiera disponible para estudios individuales
 

" 	 Identificar organizaciones de estudio de auditortas/ingenierfa que
 
hayan sido autorizadas
 

" 	 Promocionar y administrar el programa de asistencia para auditoras. 

Los programas de asistencia financiera para auditortas/estudios de ingenierta han
 
sido exitosamente implementados en varios parses desarrollados y en vias de
 
desarrollo (vdase el cuadro 1). En la mayorta de los casos, los programas han
 
tenido como resultado la instalacidn de medidas para mejorar la eficiencia
 
energdtica, que de otra forma no hubiesen sido identificadas. En este respecto,
 
los programas son muy efectivos al tener un efectomultiplicador sobre una cantidad
 
relativamente pequefa de fondos del gobierno, destinados para fomentar un
 
desembolso de capital considerable hacia l. implementacidn de medidas para mejorar
 
la eficiencia energdtica, que son socialmente beneficiosas. El problema mAs
 
importante en la implementacifn de un programa de asistencia financiera para
 
auditortas/estudios de ingenieria es la carga administrativa.
 

Prdstamos a Interds Subsidiado
 

hn los casos en los cuales el retorno sobre las inversiones para la eficiencia
 
energdtica no es el adequado para atraer capital privado serd necesario proveer
 
algtin tipo de subsidio para promover el desarrollo de proyectos de conservaci6n.
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Un tipo de subsidio que ha sido utilizado en parses desarrollados y en vias de
 
desarrollo es la provisidn de prdstamos a intereses subsidiados. Este plan de
 
incentivos puede estar estructurado de varias formas:
 

" 	 El gobierno pued- nrestar dinero directamente a intereses por debajo
 
del tipo del w.:'. a usuarios de energia que
.ado aquellos tengan
 
proyectos calificados.
 

* 	El gobierno puede depositar dinero en las instituciones financieras
 
que estd destinado para efectuar prdstamos para proyectos de energta
 
calificados. El gobierno aceptaria un retorno sobre su dep6sito
 
menor que el costo normal de los fondos que tienen las instituciones
 
financieras; por consiguiente, las instituciones financieras podridn
 
prestar a una tasa por debajo del tipo de mercado y todavfa obtener
 
un mdrgen adequado sobre los prdstamos para proyectos de energia.
 
Un programa de este tipo, el Fondo de Crddito para la Conservaci6n
 
Industrial, est siendo implementado en la Repdblica Dominicana.
 

" 	El gobierno puede obtener una reducci6n de la tasa de interds sobre
 
los prdstamos de las instituciones financieras a travs de efectuar
 
un s6lo pago o una serie de pagos a lo largo de la vida del prdstamo.
 
En este caso, las instituciones financieras usartan su propio capital
 
para efectuar prdstamos para los proyectos de energta que eston
 
calificados. El que el gobierno comparta los costos del interds les
 
permite a las instituciones prestar a tasas por debajo del tipo del
 
mercado. Varios programas de este tipo han sido implementados a
 
nivel estatal en los Estados Unidos; tipicamente, la reducci6n de
 
la tasa de interds es de 2 a 4 puntos de porcentaje.
 

Independientemente de la manera en la que opera- el programa, el efecto es el
 
mismo: los usarios de erergia tienen la habilidad de obtener crddito para la
 
implementaci6n de medidas para mejorar la eficiencia energdtica, con un costo de
 
capital menor del que seria obtenido si toniaran prdstamos de instituciones
 
financieras al tipo de mercado convencional. Como resultado, la ejecuci6n
 
financiera esperada de los proyectos debiese ser mejorada y los usuarios de energta
 
debiesen estar mds dispuestos a llevarlos a cabo. AdemAs, la intervenci6n del
 
gobierno en el proceso de efectuar pr~stamos despierta la atencidn hacia la
 
necesidad de aportar fondos para los proyectos de energia y puede aumentar la
 
disposici6n de las instituciones financieras para efectuar prdstamos para la
 
implementaci6n de medidas para mejorar la eficiencia energdtica.
 

Como parte del programa de financiamiento subsidiado, algunas veces los gobiernos
 
han combinado p.:-zos para el reembolso que son mis indulgentes, con prdstamos a
 
intereses subsidiados. Por ejemplo, para prevenir que el flujo de caja sea
 
negativo al inicio del proyecto, se le puede permitir al usuario de energta un
 
periodo de moratoria para el capital del prdstamo al inicio del periodo de
 
operaci6n. Esta opci6n ha sido incluida en los programas de Francia y de Suecia.
 
Otra opcin seria el permitir que el periodo de reembolso fuera m~s largo para
 
que sea m~s probable que los pagos en cualquier periddo sean menores que el valor
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de los ahorros de energia obtenidos durante el pertodo. Ambas opciones mejorarian
 
la habilidad del usuario de energta para hacer frente a tiempo a los pagos de la
 
deuda y reducir la aversi6n de los usuarios de energia para pedir pr~stamos para
 
la implementaci6n de medidas para mejorar la eficiencia energdtica.
 

La implementaci6n de un programa de prdstamo a un interds subsidiado consiste en
 
los siguientes pasos:
 

" 	 Desarrollar los lineamientos sobre que tipo de proyectos podrdn 
calificar para recibir financiamiento subsidiado; en algunos casos, 
los programas han usado una prueba de "necesidades" para validar que 
el retorno privado esperado de un proyecto sea efectivamente tan 
bajo como para excluir la posibilidad de financiamiento sin
 
asistencia.
 

" 	Establecer la red que procesard las solicitudes para prdstamos y
 
administrard los prdstamos; nuevamente, como mencionamos
 
anteriormente, en esta red frequentemente han estado envueltas las
 
instituciones finacieras ya existentes. Las ventajas de usar una
 
infraestructura existente 
son que ya se cuenta con el personal o
 
equipo de prdstamos calificado; el programa se podrd decentralizar
 
mds y ast procesar solicitudes para pr'stamos pequefoo mds
 
eficientemente; el inicio del programa serA menos cargoso en tdrminos
 
administrativos, le costard menos al gobierno y ocurrird mds
 
rdpidamente.
 

* 	Promocionar e iniciar el programa
 

" 	Desembolsar los fondos ya sea en la forma de prdstamos, depositos
 
en instituciones financieras o pagos para el subsidio de los
 
intereses.
 

Los programas de prdstamos subsidiados han sido usados en varios paises con
 
distintos grados de dxito (vdase el cuadro 1). 
 El punto m4s d~bil de un programa
 
de prdstamos subsidiados es simplemente que el nivel de subsidio que es provisto
 
no es muy grande. Es decir, el costo de capital del proyecto mismo no es reducido;
 
mds bien, solamente el costo del financiamiento es reducido. Sin embargo, en el
 
caso de proyectos marginales, este nivel de subsidio puede ser el adequado para
 
promover su desarrollo. Ademds, los programas de prdstamos subsidiados tienen
 
un impacto psicoldgico sobre ambos, los prestatarios y los usuarios de energta:
 
los programas destacan la importancia del desarrollo de los proyectos de
 
conservaci6n y acentuan la necesidad de que haya un flujo de capital hacia la
 
implementacidn de medidas para mejorar la eficiencia energdtica.
 

Fondos de Cr~dito Rotativo
 

Un mdtodo para administrar los fondos que van a ser prestados en un programa de
 
financiamiento subsidiado 
es 	a travs de un fondo de crddito rotativo. En el
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caso de un fondo de crddito rotativo, el gobierno establecerta una bolsa comdn
 
de fondos que estgn reservados para financiar proyectos de energia calificados.
 
Los fondos pueden ser de moneda nacional o de reducciones en el, tipo de cambio
 
de divisas las cuales son importantes para financiar la implementacifn de medidas
 
para mejorar la eficiencia energdtica, dado que es tipico que el contenido de
 
divisas de estas inversiones sea alto. El objetivo principal al establecer un
 
fondo de crddito rotativo es proveer una reserva resguardada para el financiamiento
 
de proyectos de energia que no puede ser apropiada para otros prop6sitos.
 

Frequentemente, un fondo de crddito rotativo puede recibir fondos gracias a un
 
impuesto especial sobre el consumo de energta o las importaciones de energia. En
 
el caso de un fondo de reducciones en el tipo de cambio de divisas, un gobierno
 
puede establecer una ltnea de crddito especial con una institucidn prestamista
 
internacional tal como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. La
 
justificaci6n para un arreglo de este tipo seria que las inversiones en la
 
implementacifn de medidas para mejorar la eficiencia energdtica resultaran 
ser
 
beneficiosas para el bienestar general del pats tanto en tdrminos de economia
 
como en tdrminos de finanzas y aumentara su habilidad para hacerle frente a otras
 
obligaciones financieras de tipo internacional.
 

El dinero en el fondQ de crddito rotativo estarta manejado de la misma forma que
 
los activos a la mano de cualquier institucidn financiera. Los fondos para
 
proyectos calificados sertan prestados ya sea directamente por el gobierno o a
 
travs de las instituciones financieras existentes. Prdstamos adicionales podrian
 
ser hechos, a medida que los pr~stamos son reembolsados o fondos adicionales se
 
vuelven disponibles a travs de acumulaciones en el fondo.
 

Algunos de los patses que han establecido fondos de crddito rotativo para proyectos
 
de conservacidn aparecen en el cuadro 1.
 

Incentivos Relacionados con Los Impuestos
 

El uso de incentivos relacionados con los impuestos es otro mdtodo para subsidiar
 
las inversiones para la implementacidn de medidas eficientes desde el punto de
 
vista energdtico y ?aperar el diferencial entre las tasas de retorno social y
 
privado. Los incentivos relacionados con los impuestos incluyen reducciones
 
especiales de impuestos basadas en el costo del equipo de conservaci6n de energta
 
y planillas de depreciaci6n acelerada para el equipo de conservacidn. Estos
 
incentivos reducen los impuestos que de otra forma tendrtan que ser pagados por
 
un usuario de energia que ha instalado medidas para mejorar la eficiencia
 
energdtica. Como resultado, el costo implicito del capital de los proyectos de
 
conservacidn es reducido y el retorno esperado serd mayor.
 

Los incentivos relacionados con los impuestos funcionan como parte del c6digo de
 
impuestos de un pats y, por consiguiente, solamente serdn efectivos en el grado
 
en el cudl el c6digo bAsico de impuestos es reforzado y obedecido. Ademds, otra
 
limitaci6n sobre la eficacia de los incentivos relacionados con los impuestos es
 
que, en su disefo tradicional, beneficiarin solamente a aquellas compaias que
 

14-9 ESP
 



FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACION DE ENERGIA: TEMAS Y ENFOQUES TRADICIONALES
 

tengan una responsabilidad impositiva considerable. Es decir que el subsidio
 
ocurre a travs de la reduccidn de impuestos que de otra manera tendrtan que ser
 
pagados; si una compania no tiene una obligaci6n impositiva, no resultarl
 
beneficiada a travds de este tipo de incentivo. Una forma de evitar este punto
 
ddbil es que los gobiernos otorgen rebajas de efectivo equivalentes al valor de
 
los beneficios en materia de impuestos que de otra manera no serian recibidos
 
dada la baja obligaci6n impositiva. Otra alternativa es que las compaRias se
 
comprometan en contratos de arrendamiento u otros planes de financiamiento que
 
transfieran el tttulo de propiedad del equipo de canservaci6n y los beneficios
 
impositivos asociados con el titulo, a un inversionista externo que tenga una
 
obligaci6n impositiva alta.* 

Los incentivos relacionados con los impuestos tienen la ventaja de no requerir
 
una administraci6n activa por parte del gobierno. Es decir que el gobierno 
no
 
tiene que revisar y hacer decisiones individuales sobre las aplicaciones del
 
incentivo. Sin embargo, este aspecto tambidn aumenta la probabilidad de que estos
 
incentivos relacionados con los impuestos sean usados fraudulentamente o para
 
aplicaciones que no requieran de un subsidio. En efecto, la mayor crttica en
 
contra de la reducci6n de impuestos sobre inversiones en energia del 10 por ciento
 
que existi6 en los Estados Unidos de 1978 a 1983, es que generalmente era usado
 
para proyectos que hubieran salido adelante sin la reducci6n impositiva otorgada.
 
Como resultado, la reducci6n de impuestos result6 ser un medio muy costoso de
 
promover inversiones para la eficiencia energdtica.
 

La implementaci6n de incentivos relacionados con los impuestos requiere que el 
cddigo de impuestos del pats sea modificado y por consiguiente envuelve en la 
mayorta de los casos, que sea tomada una acci6n legislativa. Una vez que la 
legislacidn autorizando el uso de incentivos relacionados con los impuestos ha 
sido desarrollada y pasada, se necesita que sean preparadas reglas para el uso 
del incentivo y que la disponibilidad del mismo sea divulgada.
 

Los patses que han usado incentivos relacionados con los impuestos para fomentar
 
la inversi6n para la implementacifn de medidas para mejorar la eficiencia
 
energdtica aparecen en el cuadro 1.
 

Coupra de los Ahorros de Energia
 

Otro tipo de subsidio que ha sido utilizado en algunos parses es la compra de los
 
ahorros de energta. Usualmente, este tipo de incentivo es un plan de fondos no
 
reembolsables o un plan de repartici6n de los costos en el cull la cantidad del
 
subsidio estA basada en el valor esperado de los ahorros de energta de un proyecto.
 
Motivado por este incentivo, el gobierno accede a pagar un valor que ha sido
 
especificado por cada unidad de energta que se 
proyecta serd ahorrada a io largo
 

* Estas posibilidades son expuestas en detalle en el trabajo sobre mdtodos 

inovativos de financiamiento para inversiones relacionadas con la eficiencia
 
energdtica.
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de la duracidn del pertodo de operaci6n de un proyecto. Al computar la cantidad
 
total que debe ser pagada en la forma de subsidios, el gobierno usualmente descuenta
 
el valor de los ahorros a lo largo del tiempo. Ademds, el gobierno puede limitar
 
la cantidad del subsidio a un porcentaje mdximo (po- ejemplo, 80 por ciento) del
 
costo de capital de las medidas instaladas. El valor pagado por cada unidad de
 
energia ahorrada debe estar basado en la estimacidn del diferencial entre los
 
valores sociales y privados de un proyecto de consumo/conservacidn de energia.
 
Si un pats importador de petrdleo subsidia el consumo domdstico de petr6leo, por
 
ejemplo, entonces el pago por unidad de energia ahorrada para proyectos de
 
conservaci6n de petrdleo puede set alguna fraccidn de la diferencia entre el
 
precio del mercado internacional y los precios fijos domdsticos del petrleo.
 

Este incentivo ha sido eficazmente usado en los Estados Unidos para promover la
 
inversi6n en proyectos que estgn diseiados para ahorrar electricidad.
 
Frecuentemente, la conservacidn de electricidad es un buen objetivo para este
 
tipo de incentivos porque, en la mayorta de los patses, el costo a largo plazo
 
de surtir electricidad (incluyendo el costo de capacidad de nueva generaci6n) es
 
mayor que el precio actual.
 

Dependiendo del valor del pago por unidad de energia ahorrada, la instalacidn de
 
medidas para mejorar la eficiencia energdtica por parte de los usuarios de energta
 
puede ser fuertemente estimulada al usar este incentivo, . Este incentivo reduce 
los requisitos de finauciamiento para un proyecto de conservaci6n 1: mejora el 
retorno esperado del proyecto. Los mayores inconvenientes de este tipo de
 
incentivos son sus grandes requisitos administrativos y el costo.
 

La 	implementacion de un programa de ahorros de energta envuelve:
 

" 	El establecimiento de criterios para calificar proyectos y
 
procedimientus para proyectar y valorar los ahorros de energia
 

" 	 El desarrollo del aparato burocratico del cull se requiere pora 
administrar el programa 

" 	La identificacidn de organizaciones calificadas para poner en marcha
 
auditortas de las plantas de los usuarios de energta y desarrollar
 
estimaciones sobre cudles son los ahorros de energta que pueden ser
 
esperados al implementar proyectos de conservaci6n
 

" 	Promocionar e implementar el programa.
 

Para la operaci6n del programa, una compaiia someterA una solicitud de asistencia
 
para el proyecto, de los ahorros que se pueden anticipar a lo largo de la vida
 
del proyecto y el costo de instalacidn del mismo, que incluye estimaciones que
 
han sido certificadas por una firma de ingenierta energdtica. Si el proyecto
 
obedece todos los criterios del programa, el gobierno entonces emite un compromiso
 
de que prgar un valor que haya sido especificado para adquirir los ahorros de
 
energia esperados del proyecto. Este compromiso debe ser la base para adquirir
 
financiamiento para la construccidn del proyecto de conservacidn. Por io general,
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dste pago es efectuado a travs de un pago global al ser completado el proyecto;
 
sin embargo, en algunos programas, el pago puede ser hecho a plazos a lo largo de
 
un pertodo de varios anos, cada pago despuds del primero siendo sujeto a la
 
comprobaci6n de que el proyecto ha sido adecuadamente mantenido y continua estando
 
en iso. Este iLtimo arreglo aumenta la probabilidad de que un proyecto alcanze
 
los ahorros de energia proyectados pero reduce la eficacia de los incentivos para
 
asistir en el financiamiento de proyectos. Algunos de los paises en los cuAles
 
ha si.do usado este tipo de financiamiento aparecen en el cuadro 1.
 

Liberaci6v del Pago de Aranceles para las
 
Importaciones Relacionadas con la Conservacidn
 

El dltimo tipo de subsidio para proyectos de conservaci6n que serd discuL-do es
 
la liberacidn del pago de aranceles para las importaciones relacionadas con la
 
conservaci6n. Frequentemente, los proyectos de conservaci6n en los patses en
 
vias de desarrollo tien.n un alto contenido de divisas (por eje. 80 poe ciento o
 
m~s) dada la necesidal de comprar equipo especializado y servicios de ingenierta
 
del exterior. La sujeci6n de las importaciones de equipo a cargas arancelarias
 
puede resultar solamente en una reducci6n de la ejecuci6n financiera esperada del
 
proyecto y hacer que su financiamiento sea r nos probable. Al mismo tiempo,
 
aquellos proyectos que disminuyen el consumo de un combustible importado,
 
disminuyen la necesidad de adquirir divisas en el pats y ttpicamente tienen
 
retornos de divisas extranjeras altos. Reconociendo que muy amenudo los proyectos
 
de conservacidn redituan, a lo largo de un [lazo m.s largo, un beneficio economico
 
social nacional, gracias a la mejora de la balanza comercial, algunos paises han
 
eliminado los impuestos y aranceles sobre el equipo importado para ser usado en
 
la conservaci6n de energta.
 

El grado en el cdal estd medida mejorar. la ejecucidn financiera del proyecto y
 
resultard en mAs instalaciones de medidas para mejorar la conservacifn de energta,
 
dependerd de la disminucidn de la carga de aranceles/impuestos. Si las
 
importaciones de equipo estgn sujetas a tasas arancelarias bajas para empezar,
 
entonces el reducir o eliminar los aranceles tendrA un efecto muy pequefio sobre
 
la ejecuci6n del proyecto. Sin embargo, en algunos patses, los niveles
 
arancelarios son tan altos que representan de 50 a 100 por ciento del costo de
 
la compra del equipo y la eliminaci6n o una reducci6n considerable de tarifas o
 
aranceles tan altos tendrta un efecto importante sobre la ejecucidn financiera
 
esperada.
 

Aunque dste programa resulta en una perdida de ingresos para el sector pdblico,
 
es relativamente fdcil de implementar y, dependiendo de los niveles de las tarifas
 
o ara celes, puede ser efectivo para estimular el flujo de capital hacia las
 
inversiones en proyectos de conservaci6n. La implementaci6n consiste en el
 
desarrollo de los criterios para calificar las importaciones de equipo y hacer
 
que estos criterios se vuelvan parte del codig6 regular de aranceles y derechos
 
de aduana. El uso de tipos deferenciales de tarifas en base al uso final que ha
 
sido propuesto crea el problema de que algunos importadores traten de usar los
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tipos de tarifa preferenciales para otro prop6sito que no sea el de mejorar la
 

eficiencia energdtica.
 

Los patses que han adoptado tarifas preferenciales para equipo de conservaci6n
 
de energia aparecen en el cuadro 1.
 

Garantlas de Prdstauos
 

Dado que las instituciones financieras perciben que el grado de riesgo e
 
incertidumbre para muchos proyectos de conservaci6n es alto, se puede dar el caso
 
o la necesidad de que los gobiernos compartan el riesgo de pdrdida de capital
 
para que las instituciones financieras se animen a efectuar prdstamos para mejorar
 
la eficiencia energdtica. Una forma de reducir al riesgo para los acreedores del
 
sector privado as a travds de un programa de garantia de prdstamos. En un programa
 
de prdstamos garantizados, el gobierno funje como garante de los prdstamos para
 
proyectos de conservaci6n calificados. Los prdstamos que califican por lo general
 
lo hacen para un porcentaje bastante alto (eje. 80 por ciento) del costo de capital
 
de un proyecto. Ademls, por lo generaii, el gobierno garantiza un porcentaje
 
bastante alto (eje. 80-90 por ciento) del prdstamo.
 

Como resultado de la garantfa del gobierno, las instituciones financieras deberfan
 
estar dispuestas a prestar para lo3 proyectos o prestarle a aquellas organizaciones
 
que de no ser por esta garantta no hubiesen cumplido con los criterios tradicionales
 
para recibir prdstamos. De esta forma, los usuarios de energia pueden adquirir
 
el efectivo que se necesita para instalar un proyecto y no tienen que comprometer
 
otros activos (come ocurre con frecuencia cuando se reciben prdstamos para medidas
 
para mejorar la eficiencia energdtica) para asegurar un prdstamo. Adems, puede
 
ser que las instituciones financieras estLn dispuestas a efectuar prdstamos a
 
tasas de interds por debajo del tipo del mercado gracias a la seguridad brindada
 
pcr la garantta del gobierno. El diferencial de la tasa de interds beneficiarta
 
la ejecuci6n financiera de un proyecto de conservaci6n.
 

La 	implementaci6n de un programa de prdstamos garanizados envuelve:
 

o 	 El desarrollar criterios para calificar a los proyectos, a los 
acreedores y a las organizaciones prestatarias. Ambos, los proyectos 
y las organizaciones prestatarias deben representar riesgos de un 
nivel razonable. El gobierno no debe apoyar el financiamiento de 
proyectos de los cudles no se puede tener una expectativa razonable 
de que sean exitosos en tdrminos de finanzas o para organizaciones 
de las cuAles no se puede esperar una conducta responsable, tambidn 
hablando en tdrminos financieros, al efectuar sus obligaciones de
 
reembolso del prdstamo. Puede ser que tambidn las organizaciones
 
acreedoras tengan que ser calificadas para poder participar en el
 
programa de prdstamos ya que al administrar el programa de prdstamos
 
garantizados se estzn arriesgando los activos del gobierno.
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* 	La especificaci6n sobre que fracciones del costo de capital del
 
proyecto y del monto del prdstamo podrdn calificar para recibir apoyo
 
a travs de un prdstamo garantizado. Al proveer un przstamo (y
 
garantia del prdstamo) con un valor menor que el costo total de un
 
proyecto se puede asegurar que haya mds prudencia de parte del usuario
 
en la administracifn de un proyecto de eiergta: el usuario por lo
 
menos debe tomar parte en el proyecto al aportar y arriesgar aunque
 
sea una pequefa parte del efectivo. Tambidn, para asegurar que las
 
instituciones financieras sean prudentes en el procesamiento y las
 
recomendaciones para aprobar las solicitudes de prdstamo, el gobierno
 
puede prestar su apoyo para una parte de menor valor que el monto
 
total del prdstamo (es decir 80-90 por ciento).
 

* 	 La determinaci6n de si debe o no debe ser cobrada una prima de seguro,
 
y si la respuesta es positive, en que cantidad. El gobierno deberia
 
cobrar por lo menos una prima nominal para cubrir sus costos
 
administrativos. Si el programa se volviese un programa 
bien
 
establecido y tuviese un nivel de reclamos de garantias que no fuese
 
excesivamente alto, el gobierno podria desarrollar 
ana cuota de
 
seguros con una base actuarial para la garantia o podrta poner el
 
programa en manos de una compafiia(s) privada(s) de seguros.
 

* 	Obtener la cooperaci6n de las instituciones financieras y publicar
 
guias para el uso de las instituciones en la evaluacidn de solicitudes
 
de prdstamo.
 

Una vez que el programa estd en marcha, los usuarios de energta someterdn
 
solicitudes para prdstamos garantizados a travds de las instituciones financieras
 
que se considera estfn calificadas para participar en el programa de prdstanmos
 
garantizados. El gobierno recibird las solicitudes procesadas por las
 
instituciones financieras y proveera su garantta 
para los proyectos que sean
 
satisfactorios.
 

Los prdstamos garantizados son sumamente efectivos cuando las circumstancias son
 
tales, que se puede esperar que los proyectos de conservaci6n alcanzen retornos
 
financieros razonables pero, para los cueles, los prestamistas se muestran
 
renuentes a extender crddito dada su poca familiaridad con proyectos de
 
conservacidn o su preocupaci6n sobre la estabilidad financiera 
 de las
 
organizaciones prestatarias. Los prdstamos garantizados si es que ofrecen 
un
 
subsidio, es muy pequefio y por consiguiente no se puede esperar que promuevan el
 
desarrollo de proyectos marginales. C6mo resultado, para ser efectivos en la
 
promoci6n del flujo de capital hacia inversiones en proyecLos de conservaci6n,
 
los prdstamos garantizados algunas veces deben ser combinados con incentivos 
en
 
la forma de subsidios.
 

Si son usados en circumstancias apropiadas y debidamente administrados, los
 
programas de prdstamos garantizados pueden promover eficazmente la inversi6n en
 
medidas para mejorar la eficiencia energdtica y sin embargo, costarle poco al
 
gobierno. La raz6n por la cu~l un programa de 
prdstamos garantizados puede ser
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operado a un costo que resulta ser bajo en comparaci6n con su efecto es que el
 
gobierno en realidad no gasta dinero en inversiones para la conservaci6n a menos
 
que el reembolso del prdstamo para un proyecto deje de ser pagado por parte del
 
usuario de energia. De esta forma, si los criterios para la aprobacidn de proyectos
 
son cuidadosamente construidos y el programa juiciosamente administrado, el
 
resultado puede ser que el gobierno gaste poco dinero y al mismo tiempo, tenga
 
un efecto considerable en fomentar las inversiones de conservaci6n. Si el
 
reembolso de un pr~stamo no es cdmplido, el gobierno puede volverse propietario
 
titular del equipo que fud instalado con el dinero del prdstamo.
 

Algunos de los paises que han usado prdstamos garantizados para apoyar inversiones
 
relacionadas con la energia aparecen en el cuadro 1.
 

Programas de Segurcs Para Cubrir La Ejecuci6a Tdcnica de Un Proyecto
 

Otro mdtodo para reducir los problemas de riesgo/incertidumbre que impiden el
 
flujo de capital hacia la implementacidn de medidas para mejorar la eficiencia
 
energdtica es que el gobierno provea a prornueva el desarrollo de un program de
 
seguros para cubrir la ejecuci6n tdcnica. Por una prima, el asegurador
 
garantizarta que un proyecto alcanzard los niveles de eficiencia especificados
 
con respecto a la conservaci6n de energta. Si el proyecto dejase de funcionar
 
de acuerdo con las especificaciones, el asegurador tendrta que hacer que el
 
proyecto funcionara de acuerdo con las especificaciones de operacidn que fueron
 
garantizadas o compensar al usuario de energta por la pdrdida en el valor de los
 
ahorros de energia como resultado de la ejecucidn del proyecto por debajo del
 
nivel especificado.
 

Como resultado de un programa ast, los usuarios de energta y los acreedores pueden
 
estar menos preocupados por las incertidumbres en materia tdcnica asociadas con
 
la ejecucidn de un proyecto de conservacidn. Con la eliminacidn de este factor
 
de riesgo, los usuarios de energta debertan mostrarse mAs dispuestos a llevar a
 
cabo proyectos de conservacidn y lo,, acreedores m~s dispuestos a financiarlos.
 
Normalmente, los programas de seguros de este tipo no cubren los riesgos que
 
resultan de la incertidumbre con respecto a los precios de energta o la
 
incertidumbre con respecto a la tarifa de apcovechamiento de las medidas para
 
mejorar la eficiencia energdtica. Sin embargo, tales riesgos pueden ser incluidos
 
en un contcato de seguros. Por ejemplo, el uso de contratos para la entrega en
 
el futuro de productos energdticos podrta proveer la base para asegurarse en
 
contra de pdrdidas en el valor de los ahorros de energta que resultAn cuando los
 
precios de energta son menores de lo esperado.
 

Los gobiernos podrtan formar un programa para asegurar la ejecuci6n de los
 
proyectos o podrian trabajar con las firmas de seguros del sector privado para
 
desarrollar un program de este tipo. Si el gobierno Ilevase acabo el proyecto
 
por su propia cuenta, tendrta que apartar la reserva financiera inicial para
 
cubrir las reclamaciones potenciales; establecer procedimientos para la evaluaci6n
 
de proyectos, fijar primas de seguros y atender la3 reclamaciones; y desarrollar
 
la organizaci6n aseguradora. Subsecuentemente, promocionaria y operarta el
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programa. Si el gobierno trabajara con aseguradores privados para desarrollar
 
un programa de seguros para cubrir la ejecuci6n del proyecto, necesitarta proveer
 
algan tipo de incentivo financiero (por ejemplo, un beneficio impositivo especial
 
para las compafiias participantes) o co-aseguracidn para atraer a firmas privadas
 
para que formen parte del mercado de seguros para cubrir el nivel de ejecuci6n de
 
un proyecto.
 

De la misma forma que el programa de prdstamos garantizados, un programa de seguros
 
para cubrir el nivel de ejecucidn de un proyecto puede ser operado a un pequeio
 
costo neto para el gobierno. El nivel del costo para el gobierno dependerd de
 
hasta que grado el gobierno decida o necesite operar el programa de seguros como
 
una actividad subsidiada (las primas cobradas serian menores que los costos del
 
proyecto que son proyectados). Si el gobierno desarrollara el programa de seguros
 
por su propia cuenta, los costos administrativos sertan altos. En los Estados
 
Unidos, se pueden obtener seguros para cubrir la ejecuci6n de un proyecto a travds
 
de aseguradores privados. El gobierno de los Estados Unidos ha considerado
 
patrocinar programas de seguros para cubrir la ejecuci6n de proyectos tan riesgosos
 
y costosos como el del desarollo de combustible sintdtico.
 

Consideraciones a Tomar en Cuenta Para El Diseflo
 
de Un Prograna Comprensivo de Asistencia Financiera
 

La implementacifn de un programa de asistencia financiera que promueva eficazmente
 
el flujo de capital hacia inversiones para ia eficiencia energtitica frecuentemente
 
requiere del uso de varios de los mdcanismos le incentivos discutidos
 
anteriormente. La selecci6n de estos m~canismos depender de la serie de factores
 
espectficos que sean importantes en Io que se refiere al restringimiento de la
 
disposici6n y la habilidad de las compafiias para financiar proyectos para la
 
conservaci6n de energta y dependerd tambidn del marco institucional/financiero
 
del pats.
 

Con respe:to a los factores que limitan la disposicidn y habilidad de las compafiias
 
para financiar proyectos de conservaci6n, el gobierno deberta tratar de determinar
 
la importancia relativa de las trds categortas de factores mencionadas en la
 
introducci6n de este trabajo.
 

9 	 Un flujo insuficiente de capital y divisas hacia inversiones para
 
proyectos de conservaci6n (aunque este tipo de inversiones parezca
 
tener un retorno adecuado para poder apoyar el financiamiento por
 
parte del sector privado)
 

* 	 Falta de retornos financieros adecuados para estimular al apoyo por
 
parte de la compaaia
 

e 	 Una percepci6n (justificada o no) por parte de los usuarios de energta
 
y los acreedores, de un alto nivel de incertidumbre y riesgo para
 
los proyectos de conservacidn.
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Si la primera categorta de factores es importante, lo cual es mIs probable en
 
paises en los cuales el sector financiero no estl acostumbrado a tratar con
 
proyectos de conservaci6n, entonces puede ser necesario que el gobierno implemente
 
mecanismos tales como los primeros cuatro discutidos en las pdginas anteriores.
 
Estos mecanismos incluyen:
 

" 	Fondos no reembolsables/reparticidn de los costos para la
 
demostraci6n de tecnologia
 

" 	 Fondos no reembolsables/prsstamos sin riesgo para auditortas y 

estudios preliminares de ingenierta 

" 	Prdstamos a interds subsidiado
 

" 	Fondos de crddito rotativo.
 

Es mas probable que el segundo factor sea importante en patses que subsidien los
 
precios de la energta, impongan tasas impositivas muy altas sobre los retornos
 
del capital, o Cengan costos de prdstamos altos. En este caso, el gobierno puede
 
tener necesidad de implementar uno o mas mecanismos de subsidizaci6n, que incluyen:
 

o 	Prdstamos a interds subsidiado
 

a 	Incentivos relacionados con los impuestos
 

* 	Compra de ahorros de energia
 

* 	Liberacidn del pago de aranceles para las importaciones relacionadas
 

con la conservaci6n.
 

Desde luego, si los incentivos relacionados con los impuestos no pueden ser
 
incluidos de una manera eficaz en el c6digo de impuestos o si las tarifas o
 
aranceles sobre las importaciones relacionades con la conservacidn ya son bajos,
 
entonces estos mdcanismos no seran efectivos.
 

Finalmente, si la tercer categoria de factores es un impedimento importante para
 
el financiamiento de proyectos de conservaci6n, entonces puede ser que el gobierno
 
tenga la necesidad de implementar uno o mds de los siguientes mecanismos:
 

" 	Fondos no reembolsables/repartici6n de los costos para la
 
demostraci6n de tecnologta
 

" 	 Fondos no reembolsables/prdstamos sin riesgo para auditorias y 

estudios preliminares de ingettieria 

" 	Garantia de prdstamos
 

" 	 Programas de seguros para cubrir la ejecuci6n tscnica de un proyecto. 

En la pr~ctica, frecuentemente serd necesaria la implementaci6n de un paquete de
 
incentivos.
 

14-17 	 ESP
 



NMTODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES
 

PARA LA CONSERVACION DE ENERCIA EN PAISES EN VIAS DE DESAROLLO
 

Preparado por:
 

Michael Fisher
 

Hagler, Baily & Company 

Para el:
 

Programa de Servicios para la Conservaci6n de Energla 

Oficina de Energia
 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 

Enero de 1985
 



INDICE 

Pigina 

INTRODUCCION 15-1
 

METODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA
 
CONSERVACION DE ENERGIA 15-2
 

REPARTICION DE AHORROS 15-4
 

Estructura del plan 15-5
 

Un ejeraplo de como funciona el plan de reparticidn de ahorros 15-8
 

EMPRESA CONJUNTA ENTRE UN USUARIO DE El:L.RGIA
 
Y UN INVERSIONISTA EXTERNO 15-11
 

Estructura del plan 15-11
 

Un ejamplo de como funciona el plan de empresa conjunta 15-12
 

ACUEPDO SOBRE EL SERVICIO DE ENERGIA 15-14
 

Estructura del plan 15-14
 

Un ejemplo de como funciona el acuerdo sobre
 
el servicio de energia 15-16
 

P"ESTAMO DE PAGO VARIABLE 15-18
 

Estructura del plan 15-18
 

Un ejemplo de como funciona el financiamiento
 
a travds de un prdstamo de pago variable 15-20
 

PRESTAMO A PLAZO LIMITADO CON GARANTIA DE REEMBOLSO 15-22
 

Estructura del plan 15-22
 

Un ejemplo de como funciona el financiamiento a travs
 
de un prdstamo a plazo limitado con garantia de reembolso 15-24
 

POSIBLES PAPELES QUE PUEDE DESEMPENAR EL SECTOR PUBLICO 15-26
 



CUADROS 

Cuadro I Arrogaciones financieras e impositivas pars la ilustracidn de los 
planes de financiamiento pars la conservacidn de energia 

Cuadro 2 Repartici6n de ahorros: ejemplo de un enfoque inovativo hacia el 
(Exhibit 2.b) financiamiento de proyectos para la conservacidn de energia 

Cuadro 3 Acuerdo sobre el servicio de etiergta: ejemplo de un enfoque 
(Exhibit 2.c) inovativo hazia el financiamiento de proyectos para la conserva

cidn de enecgta 

Cuadro 4 Empresa conjunta (Sociedad limitada con el usuario de energia 
(Exhibit 2.d) como socio general): ejemplo de un enfoque inovativo hacia el 

financiamiento de proyectos para la conser-%ac.6n de energia 

Cuadro 5 Prdstamo de pago variab.e: ejemplo de un enfoque inovativo hacia 
(Exhibit 2.e) el financiamiento de proyectos para la couservacifn de energia 

Cuadro 6 Prdstamo a plazo limitado con garantia de reembolso: ejemplo de 
(Exhibit 2.f) un enfoque inovativo hacia el financiamiento de proyectos para 

la conservaci6n de energia 



MRTODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIANIENTO 
DE PROGRMAS PARA LA CONSRVACIOUDE MTRGIA 

INTRODUCCIOG
 

En los sectores industriales y comerciales de los paises en vias de desarrollo
 
existen muchas oportunidades para el ahorro de energia que son econ6micamente 
ventajosas. Aprovechar estas oportunidades de inversidn generalmente resulta en
 
los siguientes beneficios para los paises en vtas de desarrollo:
 

" Una parte considerable del presupuesto total de energi~a de los parses 
en vtas de desarrollo estA destinada a pagar por las importacions
 
de petrdleo. Reducir dichas importaciones resultaria en la mejora
 
de los tdrminos de comercio exterior y la disminuci6n de la
 
dependencia en el cr4dito externo que tienen estos paises. Al mismo
 
tiempo, los paises en vtas de desarrollo podrtan exportar menos
 
productos y recursos a cambio de energdticos y bienes y servicios
 
importados.
 

" Un aumento en la eficiencia en el uso de energta deberd permitir que
 
haya un aumento real del ingreso domdstico en dichos patses, ya que
 
un mayor nivel de bienes y servicios podrd ser producido usando la
 
misma cantidad de energia absorbida.
 

" Al sustituir los energdticos importados con recursos energdticos de
 
producci6n nacional, los parses en vtas de desarrollo tienden a
 
resultar beneficiados ya que esto conduce a la creacin de empleos.
 
Otro beneficio para estos patses es la adquisici6n de nuevas tdcnicas
 
y experiencia en la instalaci6n y el mantenimiento del equipo de
 
conservaci6n por parte de los trabajadores.
 

No obstante los beneficios potenciales que pueden ser obtenidos al efectuar 
inversiones para la conservaci6n de energta q- e son eficientes desde el punco de 
vista econ6mico, estas oportunidades siguen siendo muy desaprovechadas en los 
patses en vtas de desarrollo. Son varios los factores que obstaculizan un mayor 
aprovechamiento de estas oportunidades, entre otros: un conocimiento inadecuado 
tanto de las oporLunidades existentes para la conservaci6n de energia, como de
 
la tecnologia y el mantenimiento necesarios para aprovecharlas; la limitada
 
capacidad de estos parses y sus gobiernos para reunir el capital agregado y los
 
recursos de divisas necesarios para poder desarrollar los programas de
 
conservaci6n; y finalmente, el hecho de que las empresas e individuos que tienen
 
la oportunidad de desarrollar programas de conservaci6n, tienen un acceso limitado
 
al capital que se necesita par& ponerlos en marcha.
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METODOS INOVATIVOS PARA.EL.FINANCIANIENTO.....
 
DE PROGRAMS PARA LA CONSERVACION DE ENERGIA
 

En este trabajo vamos a examinar las diferentes maneras en las que puede ser
 
superado el tercero de estos obstaculos. Para ser mas especificos, en el segundo
 
capttulo vamos 
a examinar cinco enfoques inovativos hacia el financiamiento de
 
proyectos para conservaci6n de energta, que han sido recientemente implementados
 
en los Estados Unidos y otros patses desarrollados. Estos planes de financiamiento
 
podrtar ser usados en los patses en vtas de desarrollo para facilitar el flujo

de capital hacia aquellas empresas e individuos que tienen la posibilidad de
 
llevar a cabo programas de conservaci6n de energia. En el tercer capttulo,
 
trazamos a grandes rasgos los posibles papeles que puede desempeviar el sector
 
pdblico de los paises en vtas de desarrollo en la promocidn de estos planes de
 
financiamiento.
 

HETODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACION DE ENERGIA 

Un 	obstaculo bastante comin que impide la implementaci6n de medidas de conservaci6n 
en los patses en vtas de desarrollo es la limitada capacidad o renuencia de los
 
usuarios de energta para obtener y desplegar el capital necesario para su
 
desarrollo. Este factor limitante est. frequentemente ligado a la situacidn
 
financiera del consumidor. En los 6ltimos aioG las empresas industriales, por
 
ejemplo, frecuentemente han tendio oport-nidades de resultar beneficiadas al 
usar
 
tecnologtas de producci6n mas eficientes en materia de energia, 
pero la
 
insuficiencia de capital interno, combinada con la inhabilidad de obtener ya sea
 
capital propio o capital prestado bajo tdrminos favorables (por ejemplo, a catsa
 
de tener un balance general con una gran sobrecarga de deudas), no han permitido
 
que estas empresas financten este tipo de inversiones.
 

En 	otros casos, aquellas firmas con la capacidad de obtener el capital necesario
 
para financiar inversiones relacionadas con la energla (por ejemplo, a traves de
 
un prdstamo) se muestran reacias a Ilevarlas a cabo. Las razones detrds de esta
 
runuencia, son entre otras:
 

" 	La competencia por el capital disponible 
 entre inversiones
 
relacionadas con la energta e inversiones que son necesarias para
 
mantener o expandir la porcidn del mercado y el nivel de produccidn.
 

" 	Aversi6n por parte de los prestataris de asumir las obligaciones
 
fijas de pago asociadas con un prdstamo tradicional.
 

" 	Preonupaci6n por la incertidumbre de la ejecuci6n tdcnica y el nivel
 
de retornos econdmicos que puede ser alcanzado a travds de una
 
inversi6n relacionada con la energta.
 

" 	Falta de incentivos impositivos (por ejemplo, el uso de la planilla
 
de depreciaci6n acelerada y la reducci6n de impuestos) que son
 
necezarios para obtener un nivel de retornos econ6micos adecuado de
 
una inversi6n para la conservaci6n de energta.
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HITODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIAMIUMNO 
DE PROGRAMAS PRA LA COSKRVACION DR EKURIA 

e 	 La inhabilidad por parte de los inversionistas del sector comercial 
de sacar provecho de los incentivos impositivos disponibles dado que 
su obligaci6n impositiva es insuficiente.* 

Viendose confrontados con tales impedimentos para mobilizar el capital necesario
 
para in-rertir en proyectos de conservacidn, algunos financieros y empresarios en
 
parses industrializados han implementado recientemente, cinco planes inovativos
 
de financiamiento para proyectos de conservaci6n y otras inversiones relacionadas
 
con el campo de Ia energta. Estos planes, qud tambidn pueden resultar ser
 
beneficiosos para patses en vtas de desarrollo, son el:
 

1. 	Plan de reparticidn de ahorros
 

2. Acuerdo sobre el servicio de energta
 

3. Plan de empresa conjunta entre un usuario de energia y un
 
inversionista externo
 

4. 	Prdstamo de pago variable
 

5. 	Prdstamo a plazo limitado, con ;arantta de reembolso.*
 

Los beneficios para el usuario de energta vartan dependiendo del plan de
 
financiamiento; de cualquier modo, cada plan esta diseffado para poder brindar
 
varios de los beneficios que mencionaremos a continuacidn:
 

• 	Reducir el desembolso inicial de dinero efectivo que es necesario
 
para emprender un proyecto
 

* 	Desplazar ciertos riesgos tdcnicos o econdmicos del usuario de
 
energta hacia el acreedor o inversionista externo
 

" 	Aligerar la carga que representa el tener que efectuar los pagos
 
fijos, asociados con el financiamiento tradicional a travs de
 

prdstamos
 

*La relevancia de este impedimento en paises en vtas de desarrollo varta de pats
 

en pats, dependiendo de las provisiones del c6digo impositivo y del grado en el
 
cual dste es eficazmente reforzado.
 

**Otro plan de financiamiento que no esta incluido ni en nuestra lista ni en
 

nuestro trabajo es el contrato de arrendamiento verdadero. El interds en usar
 
contratos de arrendamiento para financiar proyectos de energia ha crecido en los
 
dltimos ai'os. Sin embargo, la aplicaci6n de los contratos de arrendamiento depende
 
mucho de los reglamentos enmateria de impuestos de cada pats. Adem9s, un contrato
 
de arrendamiento ofrece, por lo general, menos beneficios en materia de
 
financiamiento de los que ofrecen otros planes.
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METODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO
 
DE PROGRAMAS PARA LA CONSERVACION DE ENERGIA
 

" Relevar a las empresas de la necesidad de usar sus balances generales

incorporados 
para asegurar la obtenci6n de financiamiento externc
 

* 
Transferir los beneficios impositivos al inversionista, quien puede
 
ser le de mas valor a dichos beneficios que el usuario de energia.*
 

A cambio de recibir estos beneficios, el usuario por lo general debe ceder parte

del ingreso potencial que podid haber ganado si 
hubiese financiado el proyecto

independientemente. Este puede 
ser un intercambio aceptabla si la dnica 
otra
 
alternativa del usuario es no emprender el proyecto. 
Aunque tenga que ceder parte

del ingreso potencial, el usuario 
todavia puede seguir recibiendo beneficios
 
significativos (que de otra forma hubiesen sido perdidos) si usa uno de los planes
 
inovativos de financiamiento.
 

A continuaci6n discutimos estos cinco planes de financiamiento. Para cada plan

describimos la estructura y operaci6n, la distribuci6n del riesgo entre el usuario
 
y los acreedores/inversionistas externos, y los 
beneficios acumulativos que le
 
corresponden al usuario. 
Tambidn, ilustramos cada plan de financiamiento con un
 
ejemplo, basado en un proyecto para la conservacidn de energa que esta bajo

consideraci6n en las instalaciones 
de una de las manufacturadoras textiles
 
principales de 
Sri Lanka. Para ser mas especificos, las estimaciones de los
 
costos de la inversi6n y el ahorro en el Losto de energta, que son usadas en cada
 
ejemplo, estdn basadas en la readecuacidn de una caldera ya existente alimentada
 
a petr6leo, con un gasificador de lefia. La readecuaci6n con un gasificador de
 
lefia fue previamente identificada como una oportunidad de inversidn 
para la
 
conservaci6n de energta que es efectiva en tdrminos de su costo, despuds de haber
 
hecho un anglisis intensivo del consumo de energia y la modificacidn potencial

del proceso de fabricacidn, la readecuaci6n del equipo, y las 
adquisiciones de
 
equipo nuevo 
que pudiesen reducir la energia requerida.
 

REPARTICION DE AHORROS
 

La repartici6n 
de ahorros es un plan de financiamiento para proyectos de
 
conservaci6n en el cual se juntan un usuario que 
no cuenta con los recursos
 
financieros necesarios y un inversionista externo dispuesto a aportar dichos
 
recursos a fin de poder emprender el proyecto. A cambio de su participaci6n, el
 
inversionista recibe parte 
del valor de los ahorros de energia obtenidos del
 
proyecto (o parte del valor de los ahorros en prodiccidn, si este fuese el caso)
 
y, por lo general los beneficios en materia de impuestos que le corresponden como
 
proprietario de la inversi6n.
 

*Como indicamos anteriormente, el significado de ese beneficio varia, dependiendo
 
del c6digo impositivo de cada pats y de que tan efectivos, sean la coacci6n de la
 
ley sobre impuestos y el sistema de recolecci6n.
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DE PROGRhMAS PARA LA CONSERVACION DE ENERGIA 

El beneficio principal del plan de repartici6n de ahorros es que a travds de las 
mejoras hechas al equipo industrial, el usuario de energia obtiene beneficios 
econ6micos que tienen gran potencial y pueden llegar a ser muy significativos sin 
tener el que asumir ninguna responsab;.lidad pecuniaria. El usuario no tiene que 
hacer el desembolso inicial de dinero en efectivo para emprender el proyecto, y 
los pagos que tiene que hacerle al inversionista externo/empresa que recibe parte 
de los ahorros, son pagos contingentes sobre la ejecuci6n tanto tdcnica como 
econ6mica del proyecto de conservaci6n. En otras palabras, si la ejecucidn del 
proyecto no es favorable, el inversionista externo no recibe su pago. Por 
consiguiente, con este tipo de financiamiento -- a travs de la reparticifn de 
ahorros -- se puede incurrir una deuda sin tienen que hacer una declaraci6n en 
el estado de situaci6n financiera de la empresa. De esta forma la capacidad de 
la empresa para pedir y recibir prdstamos y obtener capital social no resulta 
perjudicada. Aunque en realidad, si los inversionistas y acreedores examinan
 
cuidadosamente el plan de financiamiento, y son astutos, se dardn cuenta que el
 
plan de repartici6n de ahorros debe incrementar el valor de la empresa usuaria y
 
las condiciones bajo cuales dsta tiene acceso a las fuentes de capital.
 

La popularidad del plan de reparticidn de ahorros ha aumentado en los itimos
 
afios. En los Estados Unidos, por ejemplo, m~s de cien empresas financieras
 
dedicadas a proyectos de conservacidn ofrecen el plan de repartici6n de ahorros.
 
Este plan ha sido usado para financiar una amplia gama de inversiones relacionadas
 
con la energia, incluyendo sistemas para la administracin de energia en conjuntos
 
residenciales multifamiliares, y aplicaciones institucionales, comerciales, e
 
industriales; modificaciones relacionadas con el proceso de fabricaci6n en la
 
industria; e instalaciones de plantas cogeneradoras para la industria y
 
organizaciones varias.
 

Estructura del Plan
 

Tipicamente, un plan de repartici6n de ahorrcs estd estructurado y es llevado a
 
cabo de la siguiente manera. Primeramente, la empresa que recibe parte de los
 
ahorros, identifica y evalua las oportunidades para invertir en las instalaciones
 
de la empresa usuaria. Esta evaluaci6n por lo general es llevada a cabo sin costo
 
alguno para el usuario. No obstante, el usuario por lo general tiene la
 
responsabilidad de reembolsar el costo de la detallada evaluaci6n financiera y
 
tdcnica si una vez que la empresa inversionista ha identificado oportunidades de
 
inversi6n que esta dispuesta a financiar, la empresa usuaria de energta rechaza
 
la oferta y lleva a cabo la inversi6n por su propia cuenta.
 

En base a las evaluaciones de la empresa inversionista y, de vez en cuando, en base
 
a las evaluaciones emprendidas por cuenta propia de la firma usuaria, Ia empresa
 
inversionista y la empresa usuaria negocian los detalles del plan de repartici6n
 
de ahorros. El acuerdo incluye procedimientos para el establecimiento de la
 
cantidad y valor del ahorro de energia y una f6rmula para compartir el valor del
 
ahorro de energia. Un procedimiento ttpico para medir y valorar el ahorro de
 
energta incluye el proyectar los costos del combustible y los servicios pdblicos
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(agua, electricidad, etc.) en base al patr6n hist6rico de consumo de energta de
 
la empresa usuaria y los precios actuales de energia.*
 

El costo real de la energia, una vez que las medidas de conservaci6n han sido
 
implementadas, es restado del costo proyectado en base a patrones histdricos de
 
cosumo, para obtener el valor bruto del ahorro de energia (i.e., el valor del
 
ahorro de energia gntes de que hayan sido deducidos los costos de capital y los
 
gastos de operaci6n). Con respecto a una f6rmula para compartir los beneficios
 
de las medidas de conservaci6n, un arreglo coman es que la empresa inversionista
 
reciba 60 por ciento del valor de los ahorros durante los primeros 5 afios despuds
 
de haber sido instaladas las medidas de conservaci6n, y 40 por ciento durante los
 
segundos 5 afios. Una vez que se ha llegado a tal punto, es ttpico que la empresa
 
usuaria tenga la opci6n de comprar o adquirir las medidas de conservaci6n o renovar
 
su contrato. Ademds de recibir una parte del valor bruto de los ahorros, la
 
empresa inversionista por lo general tambidn recibe cualquier beneficio en materia
 
de impuestos asociado con la inversi6n (reducci6n de impuestos y depreciacidn).
 
La empresa usuaria se queda con el valor residual de los ahorros de energia que
 
no han sido distribuidos a la empresa inversionista. Dado que la parte de los
 
ahorros con la cual se queda la empresa usuaria estd basada en ahorros brutos en
 
vez de estar basada en ahorros netos (el valor de los ahorros de energta una vez
 
que han sido deducidos los costos de caDital y/u otros gastos de operaci6n), la
 
empresa usuaria recibe en efecto una regalta sobre el valor del ahorro de energta
 
conseguido gracias a la inversi6n de la empresa inversionista.
 

El plan de repartici6n de ahorros tambidn trata asuntos tales como los
 
procedimientos para administrar y mantpner las medidas de conservaci6n de energia
 
una vez que estas han sido implementadas. Dado que el ingreso de la empresa
 
inversionista depende del rendimiento de las medidas de conservaci6n
 
implementadas, la empresa inversionista tiene un gran interds en asegurarse de
 
que dichas medidas sean mantenidas y operadas eficazmente. Por lo tanto, la
 
empresa inversionista por lo general, acepta (y es m4s, generalmente requiere)
 
la responsabilidad de mantener y administrar la implementaci6n de las medidas de
 
conservaci6n. El asumir esta responsabilidad es importante para establecer que
 
la empresa inversionista -s proprietaria del equipo de conservacidn, ya que esto
 
tiene repercusiones de tipo impositivo. En algunas ocasiones, el requerir que
 
la empresa inversionista estd involucrada en el mantenimiento y la administracidn
 

*Establecer una ltnea de referencia de datos sobre el 
consumo de energia es con
 
frecuencia uno de los aspectos m~s dificiles en la negociaci6n del plan de
 
repartici6n de ahorros ya que los datos de la linea de referencia son usados para
 
estimar el ahoiro total de energta conseguido por el proyecto de conservaci6n.
 
Para minimizar posibles desacuerdos en el futuro sobre el ahorro real de energta,
 
conseguido gracias a las medidas de conservaci6n adoptadas, el usuario de energta
 
y la empresa inversionista por lo general Ilegan a un acuerdo sobre los ajustes
 
espectficos que deben hacersele a los datos de la ltnea de referencia (por eje.,
 
para que reflejen las condiciones climatol6gicas) para determinar el ahorro de
 
energta que ha ocurrido en un pertodo de tiempo espectfico.
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de las medida3 de conservaci6n tiene un efecto negativo en la disposici6n con la
 
cual la empresa usueria acepta el plan de repartici6n de ahorros. Este punto
 
tiene mayor importancia si para adoptar las medidas de conservaci6n se tiene que
 
modificar un proceso de fabricaci6n.
 

Una vez que la empresa inversionista y la empresa usuaria han negociado los
 
detalles del plan de repartici6n de ahorros, la empresa inversionista financla y
 
lleva a cabo la implementacifn de las medidas de conservaci6n. La empresa 
inversionista puede seguir siendo dnico propietario/inversionista del proyecto y 
financiarlo con sus propios recursos. Una alternativa que es adoptada cada vez 
con mas frecuencia, es aquella en la cual la empresa inversionista prefiere 
sindicar La inversidn formando una sociedad limitada y que asi, sean otros los 
inversionistas que aporten la mayor parte de los recursos financieros. 

El plan de reparticidn de ahorros estA tipicamente estructurado de la siguiente
 
manera: con un 30 a 40 por ciento de capital social que produce un efecto
 
multiplicador y 60 a 70 por ciento de capital prestado. En ocasiones, la deuda
 
puede estar ligada a un proyecto espectfico; sin embargo, la deuda generalmente
 
debe convertirse en la obligacidn general del inversionista. Una vez que las
 
medidas de conservaci6n han sido implementadas, la empresa inversionista y la
 
empresa usuaria operan bajo el acuerdo previamento negociado, compartiendo el
 
valor de los ahorros de energia segdn ia formula de ahorros.
 

En el plait de financiamiento de repartici6n de ahorros, La empresa usuaria puede
 
eliminar todos o por lo menos gran parte de varios elementos importantes de riesgo
 
que de otra manera tendria que enfrentar al invertir en medidas de conservaci6n.
 
Para ser mAs espectficos, la empresa inversionista y/o los inversionistas externos
 
con ella asociados, asumen en su totalidad el riesgo asociado con la incertidumbre
 
de cu4les serdn el costo de las medidas de conservaci6n y los gastos tanto de
 
operaci6n como de mantenimiento del proyecto. Por lo general, los inversionistas
 
externos y la empresa usuaria comparten los riesgos asociados con la incertidumbre
 
sobre la ejecuci6n tdcnica del proyecto de conservaci6n, la tarifa de
 
aprovechamiento de las medidas de conservaci6n, y el precio de la energia (para
 
valorar los ahorros de energia).
 

El plan de reparticifn de ahorros tambidn puede incluir ciertas condiciones
 
especiales que distribuyen estos elementos de riesgo en formas distintas a aquellas
 
incluidas en el plan de repartici6n de ahorros stAndard. Por ejemplo, un
 
inversionista externo puede requerir que los pagos que le corresponden segdn el
 
plan de reparticidn de ahorros sdan hechos en base a una tarifa de aprovechamiento
 
mtnima que haya sido especificada para cada medida de conservaci6n adoptada, aan
 
cuando la empresa usuaria pueda en efecto implementar dichas medidas de 
conservaci6n con una tarifa de aprovechamiento mds baja que la especificada. De 
dsta forma, el inversionista externo puede reducir el riesgo asociado con la 
incertidumbre sobre el uso de las medidas de conservaci6n. 
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Un Ejemplo de Cceo Funciona El Plan de Reparticidn de Ahorzos 

Para hacer que el funcionamiento de los diferentes planes de financiamiento sea
 
mds f~cil de comprender, hemos presentado como ejemplos, proyectos de conservacidn
 
de energia que han sido financiados segdn las especificaciones de cada plan. El
 
siguiente caso estA basado en 
un proyecto verdadero para readecuar una caldera
 
ya existente alimentada a petr6leo, con un gasificador de lefia en una fAbrica
 
textil en Sri Lanka (vdase cuadro 1 para un resdmen de las arrogaciones fiscales
 
y financieras usadas en el andlisis).
 

El sistema de contabilidad asociado con el plan de financiamiento a travs de la 
repartici6n de ahorros aparece en el cuadro 2 (exhibit 2.b). La inversi6n requiere 
de un desembolso inicial de capital equivalente a US $485,000 q zesulta en una 
reducci6n del 40 por ciento en el uso y el costo de energta. 'in tomar en cuenta 
ningdna estructura financiera ni ningdna consideracidn impositiva, la inversi6n 
podrta ser reembolsada en menos de dos afios a partir de la fecha del desembolso 
inicial.* Estamos asumiendo que la depreciaci6n estd siendo calculada a lo largo
 
de un pertodo de cincc affos, usando el mdtodo de depreciaci6n en linea recta y que
 
la inversi6n llena t imbi~n los requisitos para poder obtener una reducci6n de
 
impuestos sobre la itversi6n del 10 por ciento.
 

Dada la forma en la c tal el plan de repartici6n de ahorros estd estructurado, el
 
inversionista externo obtiene 60 por ciento del valor del ahorro de energia a lo 
largo de un periodo de 10 afos, mds la reducci6n de impuestos sobre la inversi6n y 
la asignaci6n por depweciaci6n correspondientes. Ei usuario de la energta recibe 
el 40 por ciento di~l valor del ahorro de energia restante, y tiene la 
respon-abilidad de pa ar los costos reales de energia una vez que las medidas de 
conservaci6n hayan sitlo implementadas. El desembolso del inversionista externo 
estA financiado con 3; por ciento de capital social y 65 por ciento de capital 
prestado. El pr4stamo consiste de un monto de capital constante e intereses que 
deben ser reembolsados a lo largo de un pertodo de 7 aaos, a una tasa de interds 
del 14 por ciento. Los pagos del prdstamo son solamente la responsabilidad del
 
inversionista externo (en el plan de repartici6n de ahorros) y est~n sujetos a
 
la distribuci6n entre el usuario de energia y el inver.3ionista externo, de los
 
ingresos obtenidos a travs del ahorro de energta.
 

Dada la forma en la cudl estd estructurada esta inversi6n, el valor actual del
 
flujo de caja para el inversionista externo, es de casi US $240,000, despuds de
 
deducir los impuestos, con una tasa de descuento del 20 por ciento y asumiendo
 
que la tasa impositiva marginal es del 50 por ciento. La cuota de retribuci6n
 
interna sobre el flujo de capital, despuds de deducir los impuestos
 
correspondientes a tin pertodo de 11 afos, es del 65.1 por ciento. Por consiguiente,
 

* En base a nuestra propia experiencia en la evaluac6n de oportunidades para la 

conservaci6n de energia en patses en vtas de desarrollo, las oportunidades de
 
inversi6n con este po~encial de reembolso estdn frecuentemente disponibles en
 
instalaciones industriales, comerciales, e institucionales pero no son explotadas.
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Cuadro 1
 

Arrogaciones Financieras e Impositivas para Ilustrar Los
 

Planes de Financiamiento para Programas de Conservaci6n
 

Descripci6n del proyecto: Readecuar una caldera ya existente, alimentada a
 

petr6leo, con un gasificador de leila.
 

Desembolso total de capital para la implantacion de las medidas: US $485,000.
 

Mdtodo de depreciaci6n: depreciaci6n en ltnea recta, de 5 afios.
 

Reducci6n de la tasa de impuestos sobre la inversi6n: 10 por ciento.
 

Reducci6n esperada en el uso de energta como resultado de la inversi6n: 40 por
 

ciento.
 

Tasa impositiva marginal sobre los ingresos del usuario de energta y el
 
inversionista externo: 50 por ciento.
 

Tasa de interds sobre el capital prestado: 14 por ciento, con excepcidn del
 
prdstamo con garantta de reembolso al o por ciento.
 

FUENTE: Hagler, Bailly & Company.
 

rk 
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Exhibit 2.b)
 

'1flhOV"11E . r..CH 	 PROJECT FINANCING; 4iPLE OF ... " CONSERVATION 
.)IINI I APPROH. SHARED SWVINGS 

IME PERIOD 	 3 4 5 3a 9 10 i 

,MPITAL RELAIED ACCOUNIS
 
.aoital Outlay for 485000
 

!Aproveaent
 
.nvestient Tax Credit 4850
 

(0.10 x Capital Cost)
 
)eoreciatior 	(5year 97080 9700 9700 97000 97009
 

Straiaht Line)
 

ENERGY COST SAVINGS 
Enero, Cost without b37009 71200 9. 15759 1'640 

aaroveaent 
:nerq, Cost wth 38220 427209 478209 536400 600600 672600 753600 843600 45000 1058400 

laoroveaent 
'aue of Enery 	 254800 284800 318800 357600 400400 48409 20 400 o
..... .....
 

Savingqs
 
---------- ------------ ~ --------------------------

RETURNS TO THE 3HARED SAVINGS INVESIOR
 
1 Equity Outlay 169750
 

('.35 x Capital Outlay)
 
Debt Pavients (65Z of 73514 73514 73514 73514 '514 1' 73514
 

Capital Outlav Financed
 
Over 7 years at an
 
Interest Rate of 144J
 

,2-Interest Pavient 44135 48022 353 29998 23894 16947 9828
 
Pavent•-Princioal 2937 3349& 38181 2 49629 56567 64486
 

i4)Investor s Share 152889 17088 191280 .214569 240249 269049 301449 33744C 378008 424,6
 
oi Energy Savings
 
..b , Value of Energy
 
Saved
 
D5) 97809 97000 7708 97009
Depreciation 97000 

6) Invesltors axabie 11745 33853 58947 87572 119346V25093 292412 337440 378I0 423360 
Incoie 1(4)-(2)-(5)] 

,',Inliestaent Ta Credit 48520 
:31 investor s Incoie -42628 10:9. 29473 59673 126046 14o0c1&87 189800 2116804,36 ..


Tax '0. - 6; ...
 
SInvetor s; after -101N5 121?^1 R04T7 38293 97260 1070573 6m748O 30 1 82 189200 2116301 
Tax Cash Flow [(6j
:8)+(5) - 1)-(,I; 

RETUP S TO THE ENERGi USER
 
:10) Eneray User Share 101929 113920 127521 14310 160160 179368 220960 224960 2A2.8 282240 

of Eneray Savings .4 
Value of Energy Saved) 
i)Fax on Energy User s 50960 5696 63,7160 1520 808 89680 10 11280 126800 14U28 
increase inBefore lax
 
Incoae r.5 A,l]
 

:12 Enero. Uer s 	 50C60 56960 63760 .1. I.. 377630 1204300 1' ..11240 

AT.t ax Cash Fot, 

Fresent lnvestr : AttEr ]a. Presert Value o Enercy User - After Tax 
L.a.FoW.... 23.7436 ... Fl..a NO" 642..ah0	 . 



METODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIANIENTO 
DE PROGRAMAS PARA LA CONSERVACION DR ENERGIA 

en este plan, la ganancia sobre el capital social que recibirta el inversionista
 

externo resultaria muy atractiva. Al mismo tiempo, el usuario de energia recibiria
 

un flujo de capital, despuds de deducir los impuestos (nuevamente, asumiendo que
 

la tasa impositiva es del 50 por ciento) con un valor de mds de $264,000 con una
 

tasa de descuento del 20 por ciento. El usuario de energta resulta beneficiado
 

al haber conseguido ,na mejora en el flujo de capital y el activo neto corporativo,
 
sin tener que haber hecho ningdn desembolso de capital.
 

ENPRESA CONJUNTA ENTRE UN USUARIO DE ENERGIA Y UN INVERSIONISTA EXTERNO
 

El plan de empresa conjunta entre un usuario de energta y un inversionista externo
 
es esencialmente una variaci6n del plan de repartici6n de ahorros. Al igual que
 

en el plan de repartici6n de ahorros, un inversionista externo aporta el capital
 

(o la mayor parte del capital) que se necesita para llevar a cabo la implementacifn 
de medidas de conservaci6n. El usuario de energta contribuye al proyecto aportando 

la ubicaci6n y la oportunidad para invertir. Sin embargo, en contraste con el 

plan de repartici6n de ahorros, el inversionista y el usuario de energia tienen 

mayor flexibilidad para ajustar el plan de empresa conjunta de tal forma que sus 
objetivos espectficos, con respecto a la distribuci6n del riesgo y los ingresos 
del proyecto, sean alcanzados. Porque ;2rmite que haya flexibilidad, el plan de 

empresa conjunta resulta muy atractivo para proy'ctos industriales de gran escala 

donde ambos, el usuario de energta y el inv. - .nista externo desean controlar 

la construcci6n y Ia operaci6n del proyecto. 

Estructura del Plan
 

En un plan de empresa conjunta, el inversionista externo y el usuario de energia
 
forman una entidad inversionista separada para manejar la construcci6n y la
 

operaci6n del proyecto de conservacidn. Esta entidad inversionista puede ser una
 
corporaci6n, una sociedad colectiva, o una sociedad limitada. Pot ejemplo, en
 

el caso de una sociedad limitada, el usuario de energta puede asumir el papel de
 
socio general o regular, mientras los inversionistas externos actuan como socio
 

limitados. Bajo este arreglo, el usuario de energia retienrL el control
 
administrativo sobre la construcci6n y la operaci6n de las medidas de conservaci6n,
 
mientras que el inversionista externo/socio limitado recibe los beneficios en
 
materia de impuestos que le corresponden como propietario del proyecto.
 

La estructura financiera de la empresa conjunta es por lo general similar a la
 
estructura del plan de repartici6n de ahorros, y es ttpico que estd compuesta de
 
un 30 a 40 por ciento de capital social y un 60 a 70 por ciento de capital prestado.
 

En el caso de algunas inversiones (pot ejemplo, aquellas que comprenden activos
 
fijos o bienes de capital considerables con valor de reventa), el prdstamo debe
 
estar ligado o destinado a un proyecto espectfico. Sin embargo, la deuda por lo
 

general debe estar apoyada por el activo del inversionista externo o del usuario
 

de energia o bien por el de ambos.
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METODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO 
DR PROGRAMAS PARA LA CONSERVACION DR KNERGIA 

Los beneficios de la empresa conjunta en lo que se refiere al financiamiento
 
dependen de los tdrminos especificos de cada acuerdo. Por lo general, el
 
inversionista externo tiene la responsabilidad de aportar el grueso o la mayorta
 
del capital que se necesita para adoptar e implementar el proyecto de conservaci6n.
 
El usuario de energia, como tal, recibird su parte de los beneficios obtenidos
 
al implantar las medidas de conservaci6n, habiendo tenido que aportar poco o nada
 
de la inversi6n inicial necesaria. El que la empresa proporcione o no proporcione
 
el tipo de financiamiento en el que se pueden incurrir deudas sin tener que
 
reportarlas en el estado de situaci6n financiera de la empresa, dependerd de hasta
 
que punto el usuario de energia haya asumido la responsabilidad de efectuar pagos
 
mi.imos y los pasivos de apoyo para el prdstamo.
 

El plan de empresa conjunta especifica los procedimientos a seguir para compartir
 
los beneficios de la construccifn y la operaci6n de las medidas de conservaci6n.
 
Al igual que en el plan de repartici6n de ahorros, los ingresos recibidos por la
 
empresa conjunta son determinados por lo general y en primer lugar estimando los
 
costos de energ~a que el usuario hubiera incurrido si las medidas de conservaci6n
 
no hubiesen sido implementadas, y una vez teniendo esta estimaci6n, restando los
 
costos reales de energia de los costos estimados.
 

En una empresa conjunta, los ingresos 4- ambos, el inversionista externo y el
 
usuario de energta, estgn por lo general sujetos a que el prdstamo del proyecto
 
sea reembolsado. Este proviso representa una diferencia clave con respecto al
 
riesgo financiero que el inversionista externo debe aceptar (asumiendo que el
 
inversionista externo sirve como garante de la deuda) en una empresa conjunta, a
 
comparaci6n del riesgo que debe aceptar en el plan de reparticidn de ahorros (en
 
el plan de repartici6n de ahorros, los pagos de la deuda son dnicamente la
 
responsabilidad del inversionista externo). Otros elementos de riesgo
 
relacionados con el proyecto son compartidos entre el usuario y el inversionista
 
externo en base a los tdrminos del acuerdo de la empresa conjunta.
 

Un acuerdo de empresa conjunta por lo general tambidn contiene varias provisiones
 
para compartir los costos de operacidn no relacionados con la energia, asegurando
 
de esta forma las tarifas minimas de aprovechamiento para el proyecto (y los pagos
 
asociados, del usuario al inversionista externo); y, como mencionamos
 
anteriormente, provisiones para manejar otros elementos de riesgo relacionados
 
con el proyecto (por ejemplo, el uso de f6rmuls especiales para manejar el riesgo
 
asociado con la incertidumbre de los precios de la energla).
 

Un Ejemplo de Como Funciona El Plan de Empresa Conjunta
 

Para ilustrar como funciona el plan de empresa conjunta, usamos el caso de la
 
inversi6n hecha en la fdbrica textil de Sri Lanka, mismo que usamos para ilustrar
 
como funciona el plan de repartici6n de ahorros. El sistema de contabilidad del
 
ejemplo de empresa conjunta aparece en el cuadro 3 (exhibit 2.c). En este ejemplo,
 
el usuario asume el papel de socio general en una sociedad limitada y es responsable
 
del 5 por ciento del desembolso de capital para Ia inversidn. El socio limitado/
 
inversionista externo es responsable del 95 por ciento del desembolso de capital,
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Cuadro 3
 

(Exhibit -2.c 

EIAMPLE OF INNOVATIVE APPROACH TO CONSERVATION PROJECT FINANCING
 
rINhCIN APPROACH: JOINT VENTURE (LIMITED PARTNERSHIP WITH ENERGY USER "ASGENERAL PARTNER)
 

4.ERO 5 0 10 Ui 

CAPITAL RELATED ^AOUNTS 
Capital Outlay for 485000 

Imorovement 
Investment Tax Credit 48510 

(0.19 x Capital Cost) 
Depreciation (5year 97800 97996 97008 97080 97808 

Straight Line) 

ENERGY COST INFORMATION 
Energy Cost without a37000 712008 797000 894608 1001009 112190 1256900 1496900 1575089 1764809 

imorovement 
Energy Cost with 33299 42700 478200 536400 600600 672600 7T3602 8436ag 945000 ICS400 

imnrovement 
Value of Enerqv Savings 2542M9 284806 31188010 35760 40480 448489 50240 56240 630092 7060 

RETURNS TO THE LIMITED PARTNER/EXTERNAL INVESTOR 
Limited Partners 468758 

Capital (95 of total) 
tilEouity Outlay 161263 

(0,35 x Caoital Outlay) 
ebt Pavaents (65% of Ltd 69838 6983838 9838 69838 69838 
U ner's Outlay Financed 
I 7 years at an 

Interest Rate of 14*0 
:2)-Interest Payment 45323 41991 33518 697928433 2267 16629 
(3)-Princioal Payment 24515 27947 31862 36329 41485 47291 53819 
'4)Investor's Revenue 55489 64489 74689 86329 99169 113569 129769 168720 1a9908 2116Uf 

.O x Value of Energy 
Savings less Debt Pavents) 

15) Depreciation 97089 97900 9700 97068 97980 
16) Investor's Taxable -16997 -4564 9548 25649 43573 168770 183578 168729 189000 211680 

Income [t4)-(5)+(3)] 
(71
:8) 

Investment Tax Credit 
Investor s Income 

4850 
-56998 -n28 47.. 124 21727 8085 91789 8W60 94500 1058410 

Tax I,0.5 , 6)-(7)I 
,9)Investcr i -161263 12487 6771 69914 754 77. 3184 37979 4a' 45O 10540 

After Tax Cash Flow 

RETURNS TO THE ENERGY USER 

(10) Eneray User's 6425 

Capital (0.05 x Outlay) 
t11)Energy User s Revenue 129473 150473 174273 201433 231393 264993 302793 393680 441080 493920 

1.70 x Value of Energy 
Savinas less Debt Payaentsi 

12 Ta on Enera User .4737 75 3 8137 100717 11567 13A497 15137. o 2350 296 
Wrease in Before Ta. 

Woie [.5 X 13)7 

After Tax cash Flow 

Present Value of Investor s After Ta. Present Value of Energy User's After Tax -\
 
Cash Flow at 20. 1351 , Cash Flow at 207: 368718 .)
 



NETODOS INOVATIVOS PAPA EL FINANCIAIENTO 
DE PROCRAMAS PARA LA CONSERVACION DE KNERGIA 

mismo que de nueva cuenta esta financiado con un 65 por ciento de deuda y un 35
 
por ciento de capital social.
 

En el transcurso de la operaci6n de la empresa conjunta, el usuario sigue siendo
 
responsable del pago de los costos reales de energta que son incurTidos una vez
 
que las medidas de conservaci6n han sido implementadas. El ingreso de la sociedad
 
se define como el valor de los ahorros de energta. El pago de la deuda del socio
 
limitado tiene prioridad sobre la distribuci6n de las ingresos entre el socio
 
general y el socio limitado. Para ser mAs espectficos, el socio limitado/
 
inversionista externo recibe 30 por ciento del valor del ahorro aeto de energia
 
(ahorro de energta bruto menos pagos de la deuda), el socio general recibe 70 por
 
ciento eel valor del ahorro de energta neto. El socio limitado tambidn recibe
 
los beneficios de depreciaci6n, reducci6n de impuestos para la inversi6n y
 
deducci6n de intereses. Como resultado de dstas reparticiones, el socio
 
limitado/inversionista externo recibe un flujo de caja con un valor actual de mAs
 
de $135,000, descontado al 20 por ciento y asumiendo que la tasa impositiva
 
marginal es del 50 por ciento. Los flujos de caja del socio limitado despuds de
 
la deduccidn de impuestos rinden una cuota de retribucidn interna del 50.6 por
 
ciento. El valor actual de los beneficios del flujo de caja para el usuario de
 
energta/socio general es de casi $369,000, descontado al 20 por ciento y asumiendo
 
que la tasa impositiva marginal es del 50 por ciento.
 

ACUERDO SOBRE EL SERVICIO DR ENERGIA
 

Un acuerdo sobre el servicio de energia es similar al plan de reparticidn de
 
ahorros en que en los dos cisos un inversionista externo aporta el capital necesario
 
para implementar medidas de conservaci6n en las instalaciones del usuario. Al
 
igual que en el plan de repartici6n de ahorros, el usuario no hace ningdn desembolso
 
de dinero en efectivo ni tampoco incurre compromisos financieros al permitir que
 
las medidao de conservaci6n, que envuelvan mejoras de tipo capital, sean
 
instaladas. Sin embargo, el acuerdo de servicio de energta se diferencta del
 
plan de repartici6n de ahorros en la manera en la cual el inversionista externo/
 
empresa de servicio de energta recibe su retorno financiero.
 

Estructura del Plan
 

Segdn el acuerdo sobre el servicio de energa, el inversionista externo/empresa
 
de servicio de energia provee servicios especificos de energia para el usuario
 
(por ejeriplo, calefacci6n y aire acondicionado, agua caliente, alumbrado y
 
refrigeracidn) a un costo agregado fijo o precio unitario que es menor que el
 
costo que el usuario de energia tendrta que incurrir por dichos servicios, si las
 
medidas de conservaci6n no hubiesen sido adoptadas. Frecuentemente el costo
 
agregado o precio unitario es expresado como una fracci6n (por ejemplo, 80-90 por
 
ciento) de los costos de energia que hubiesen sido incur~ridos en la ausencia de
 
las medidas de conservaci6n o cualquier otra inversi6n reiacionada con la energia.
 
En el caso de otro tipo de acuerdos, se fija el precio con un valor fijo, sujeto
 
a cambios graduables de acuerdo con los precios de la energka.
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METODOS INOVATIVOS PARA EL FIANCIAMIENTO 
DE PROGRAAS PARA LA CONSERVACION DE ENERCIA
 

La empresa de servicio de energta instala las medidas de conservaci6n que ha
 
identificado como econ6micamente ventajosas y necesarias para obtener un retorno
 
adecuado en base al acuerdo sobre la fijaci6n de precios para brindar servicios
 
de energia. Una vez que las medidas de conservaci6n han sido instaladas, la
 
empresa usuaria ya no les paga directamente a los abastedecedores de combustible
 
y servicios varios (de agua, gas, electricidad, etc.); mds bien, el usuario le
 
paga a la empresa de servicio de energta, y dsta tiene la responsabilidad de
 
efectuar todos los pags que les corresponden a los abastecedores de combustible
 
y otros servicios.
 

La empresa de servicio de energta obtiene un retorno sobre su inversi6n en medidas
 
de conservaci6n al proveer dichos servicios de energia a un costo (incluyendo
 
gastos actuales de operacidn y mantenimiento y un descuento para la recuperaci6n
 
de y los retornos sobre el capital invertido en medidas de conservaci6n) menor
 
que el nonto que le paga el usuario por sus servicios de energta. Ademds, la
 
empresa de servicio de energia generalmente recibe los beneficios impositivos
 
(depreciacidn y reduccci6n de impuestos sobre la inversidn) asociados con tener
 
el tttulo de propiedad de las medidas de conservaci6n. La empresa de servicio
 
de energia puede financiar las medidas de conservacidn con sus propios recursos
 
corporativos o sindicar la inversi6n/formar un consorcio con otros inversionistas
 
(por ejemplo, a travds de una sociedad limitada).
 

Como en el caso del plan de repartici6n de ahorros, la empresa de servicio de
 
energia es enteramente responsable por el mantenimiento de las medidas de
 
conservaci6n durante el plazo durante el cual esta vigente el acuerdo sobre el
 
servicio de energia, dste por lo general varta entre 7 y 15 afios. Cuando vence 
el acuerdo, el usuari3 por lo general tiene la opci6n de renovar el acuerdo o 
comprar las medidas .e conservaci6n. 

En el caso de un acuerdo sobre el servicio de energia, la empresa de servicio de 
energta asume de lleno los riesgos asociados con la incertidumbre con respecto 
al costo del capital de las medidas para mejorar la conservaci6n, los gastos de 
operaci6n y mantenimiento, y su ejecuci6n tdcnica. A menos que el acuerdo sobre 
servicio de energta contenga una provision que permita que los pagos del usuario 
a la empresa proveedora de los servicios se ajuste gradualmente a los precios de 
energia, esta 6ltima tambidn asume de lieno el riesgo asociado con la incertidumbre 
con respecto a los precios de La energia. PuL lo general, la empresa usuaria y 
la empresa de servicio de energia, comparten el riesgo asociado con la 
incertidumbre de la tarifa de aprovechamiento de la instalaci6n. Sin embargo, 
dependiendo de la estructura del acuerdo, la reparticidn del riesgo puede adquirir 
caractertsticas que son mis bien de antagonismo que de colaboraci6n. Es decir, 
si el acuerdo espeifica que el pago por los servicios de energia tiene que ser 
un pago fijo, la empresa usuaria resulta beneficiada a medida que la tarifa de 
aprovechamiento de la instalacidn (y presuntamente de utilizacidn de energa) 
aumenta; sin embargo, la empresa de servicio de energta incurre un costo de energia 
m.s alto a medida que la tarifa de aprovechamiento de la instalaci6n aumenta. 
Para compensar este riesgo, la firma de servicio de energia puede insistir en que 
los pagos mensuales de la firma usuaria, los cuales estgn basados en el nivel de 
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consumo de energta sean ajustados para reflejar tarifas de aprovechamiento de la
 
instalaci6n que sean mIs altas de las anticipadas.
 

El beneficio principal de un acuerdo de servicio de energia en materia de finanzas
 
es que el usuario obtiene los beneficios de haber implementado las medidas para
 
mejorar la conservaci6n de energta sin tener que hacer un desembolso de efectivo
 
inicial. No obstante, el que un acuerdo de servicio de energia califique como
 
financiamiento del tipo en el cual se pueden incurrir deudas sin tener que
 
reportarlas en el estado de situaci6n financiera de la empresa, depende de los
 
tdrminos del acuerdo.
 

Para ser mds especificos, la mayoria de los acuerdos sobre servicio de energia
 
incluyen un mtnimo de pagos fijos, una obligaci6n que, al igual que un contrato
 
de arrendamiento, puede tener que ser reportada en el estado de situaci6n
 
financiera de la empresa. El que un acuerdo de servicio de energta tenga que ser
 
reportado como un pasivo dependerd de la magnitud del volumen de los pagos por
 
el servicio de energta y las nonnas aceptadas de contabilidad con respecto a 
asuntos tales como los contratos de combustible. Muchas firmas, por ejemplo, 
firman contratos para la compra combustible y energta que incluyen provisiones 
de cantidad minima de compra;* sin embargo, siguiendo las convenciones de 
contabilidad ttpicas, dicios compromisos por lo general no son reportados en el 
estado de situaci6n financiera de las empresas.
 

Un Ejemplo de Como Funciona El Acuerdo Sobre El Servicio de Energla
 

El sistema de contabilidad asociado con el acuerdo sobre el servicio de energta 
que se uso para financiar la readecuaci6n del gasificador de lefia de la flbrica 
textil aparece en el cuadro 4 (exhibit 2.d). La mayor diferencia entre el sistema 
de contabilidad del plan de repartici6n de a~orros y el del acuerdo sobre el 
servicio de energta, es que en el ditimo caso, la empresa de servicio de energia 
proveedora de los servicios tiene la responsabilidad de efectuar los pagos en el 
nombre la empresa usuaria. Por consiguiente, el pago que recibe el inversionista 
externo del usuario esta basado en los costos brutos de energia antes de que 
fueran implementadas las medidas de conservaci6n, en vez de estar basado en el 
valo- del ahorro de energia como es el caso en el plan de repartici6n de ahorros. 
En nuestro ejemplo, el inversionista externo -ecibe un pago equivalente al 90 por 
ciento de los costos de energia que hubiesen sido incurridos si la radecuacidn 
no hubiese sido llevada a cabo. Como resultado, el usuario de energia recibe un 
beneficio equivalente al 10 por ciento de los costos de energia antes de haber 
sido implementadas las medidas de conservaci6n. El inversionista externo tambidn 

*Es decir, el comprador accede a pagar por una cantidad minima especifica de
 

combustible adn si no llega a necesitarla (o, hasta si no llegase a recibirla
 
durante el periodo especificado en el contrato). Otro nombre para este tipo de
 
arreglo es "take-or-pay contract," (contrato de toma-o-paga).
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Cuadro 4
 

(Exhibi t 2.d) 

E,.1FLE OF d0.IE AIPPROACH TO CONISERVATIOl PROJECT FINANCING 
FT N1"IC ENER6( ASEEmENTG APPROACH: SERY ICE 

"Q -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
2 14
,IMZ PERIOL, 


CAPTI AL RELATED ACCOUN1S 

Caoital Outlay for 485000
 

Imorovement
 
Investment Tax Credit 48502
 

19.10 x Capital Coati
 

Depreciation t5 year q782 9780 97000 9700 9710D
 

Straight Line.
 

ENERGY COST 1NFORt1TION
 

Energy Cost without 6378 M12000 797008 r0^4009109 112100C 1256b00 1406000 157N 1764000 

laoroveaent 
Energy Cost with 4804 4.7..G......0%536402 608602 672600 75368 84S60C 945000 1858488 

aorovement 
Value of Energv

Savings 
254800 284802 318802 357 0 428480 448400 52400 562480 00009 7Z5b0n 

- - - ------------------- - - - --

RETURNS TO THE ENERGY SERVICE FIRflINVESTOR 

Ili Equity Outlay 169750 
to " x Ca~ital Outlav 

Debt Payments (65. of 73?514 73514 73514 73514 735i4 314 7Z4 

Caoital Outlay Financed 
.yer 7 years at an 

erest Rate of I4Z} 

.2)-Interest Pavient 44i35 Ia022 333 2988 23894 6947 9828 

{3)-Princioal Peyjent 
t4) Investor s Re,enue 

29379 
573308 

33492 
"b4089 

32181 
717308 

4526 
884608 

4%20 
980908 

56567 
1088908 

64486 
1130400 1265480 1417500 1587600 

.9 x Energy Cost 
Without lIorovementi 

(5)Eneroy Cost Paii 38228 1,428 478200 536408 608680 172 a 7536a 843600 945008 1058100 

by Investor 

(a) Depreciation 
:7; Investor': Ta;,ab e 

97000 
49965 

97089 
76578 

97000 
126"67 

97080 
1%2.A 

9708 
17946 3'.1'. 3 67772 421800 4509 SZKOO 

Incoa ei41-(2-15)-16)J 
!3)Investaent Tax Credit 485M 
'I Investor s lncoae -2518"N23 538 7866 8978 15 76 1ST386 21090 23.25 264600 

la UO0.5 ; Tl-i, 

t1lh) Investor a -16I50 141104 10177 112203o140SCO ?98K 18118 111'400 2 2*36 2 50 26 

After Tax Cash Flow 

-

RETURNS TO THE ENERGi USER
 

ull) Enerov User s Savinos 6j109 71208 .7 89400 180109 112102 125602 140608 157500 176400
 

[Energy Cast Without
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METODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO
 
DE PROGRAMAS PARA LA CONSERVACION DE ENERGIA
 

recibe los beneficios de depreciaci6n y reduccidn de impuestos sobre la inversi6n
 
que resultan del proyecto.
 

La inversi6n estd financiada por la firma de servicio de energia/inversionista
 
externo con 35 por ciento de capital propio y 65 por ciento de capital prestado,
 
que debe ser reembolsado a lo largo de 7 affos a una tasa de interds del 14 por
 
ciento. Con una tasa de descuento de 20 por ciento y asumiendo que la tasa
 
impositiva marginal es de 50 por ciento, el valor actual del flujo de caja de la
 
empresa de servicio de energta, despuds de la deducci6n de impuestos, sobrepasa
 
US $336,000. El flujo de caja del inversionista, despuds de la deducci6n de
 
impuestos, produce una cuota de retribuci6n interna del 74.2 por ciento. El valor
 
actual de los flujos de caja del usuario es de mds de US $165,000. El que el
 
inversionista externo reciba un retorno mds alto bajo este plan que bajo el plan
 
de repartici6n de ahorros, no quiere decir que los planes de servicio de energta
 
siempre resultan ser menos ventajosos para el usuario, que los planes de
 
reparticifn de ahorros. Esta diferencia es el resultado de los tdrminos numdricos
 
utilizados para ilustrar los distintos planes de financiamiento.
 

PRESTAMO DE PAGO VARIABLE
 

La diferencia entre un prdstamo de pago variable y los tres planes de financiamiento
 
anteriormente presentados, es que los fondos externos son provistos a travds de
 
una politica financiera de endeudamiento en vez de una politica financiera que
 
promueva el uso de capital social, y que por consiguiente, el usuario de energia
 
es el propietario de las medidas de conservaci6n. En el prdstamo de pago variable
 
estAn incorporados dos aspectos disefiados para asistir al usuario de energia 
en
 
el financiamiento de proyectos de conservacidn.
 

1. La planilla de pagos de la deuda esta estructurada de tal forma que
 
la probabilidad de que el pago de la deuda en cualquier periodo sea
 
menor que el valor de los ahorros obtenidos durante ese mismo pertodo
 
sea maximizada. Como resultado, un usuario de energia debe obtener
 
un flujo de caja positivo sobre una inversi6n de conservaci6n
 
inmediatamente despuds de haber sido instaladas las medidas y a lo
 
largo del pertodo durante el cual el prdstamo estA siendo
 
reembolsado.
 

2. Los pagos del prdstamo est.n sujetos a un pago minimo y estdn
 
establecidos de tal forma que puedan variar directamente con el valor
 
del ahorro de energia. Es decir, que cuanto mds alto es el flujo
 
de caja implicito, proveniente de los ahorros de energta durante un
 
periodo, mds alto es el pago del capital de la deuda que debe hacer
 
el usuario de energta durante ese pertodo. La provisi6n de pago
 
variable esta diseflada a fin de reducir la aversi6n que sienten
 
muchos usuarios de energta al asumir obligaciones fijas de reembolso
 
para medidas de conservaci6n que producen ahorros de energta que
 
pueden variar a travs del tiempo y que es virtualmente seguro,
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KETODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIANMI 
DE PROGRAMAS PARA LA CONSERVACION D ENERGIA 

produzcan flujos de caja negativos en algdn momento, usualmente, en
 
la fase temprana del periodo de reembolso.
 

Los prdstamos de pago variable han sido emitidos en los patses desarrollados por
 
organizaciones tales como empresas de electricidad, entitades gubernamentales, y
 
ocasionalmente bancos y otros acreedores tradicionales. El plan de prdstamo ha
 
sido utilizado principalmente para financiar proyectos de conservaci6n en los
 
sectores comerciales, institucionales y residenciales aunque puede ser aplicado
 
en otros sectores. Por ejemplo, Citizens Conservaction, Inc., una organizaci6n
 
para el financiamiento de Ia conservaci6n de energia que opera en Massachusetts,
 
ha planeado efectuar numerosos prdstamos de pago variable para financiar la
 
implantaci6n de medidas de conservaci6n en unidades habitacionales multi
familiares de bajo presupuesto de las cuales son ocupantes o dueffas, empresas no
 
lucrativas. Ademds, un programa de financiamiento similar estA bajo consideraci6n
 
para ser implementado en las Filipinas bajo el patrocinio conjunto del gobierno
 
filipino y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID).
 

Estructura del Plan
 

La estructura particular de un prdstamo de pago variable depende de la voluntad 
del acreedor para aceptar una corriente ue redenci6n de la deuda que sea incierta. 
Bajo una estructura tipica, la organizaci6n para el financiamiento de proyectos 
de conservaci6n u otro acreedor evalua las oportunidades para implementar estos 
proyectos en las instalaciones de la empresa usuaria. Si las oportunidades son 
econdmicamente atractivas, el acreedor extiende un prdstamo para cubrir una 
porcidn sustancial (por ejemplo, del 80 al 100 por ciento) del costo de la 
instalaci6n de las medidas de conservaci6n. Despuds, el acreedor y el usuario 
llegan a un acuerdo con respecto a que f6rmula usar para estimar cual seria el 
costo de energta incurrido por la empresa usuaria de no haber sido implementadas 
las medidas de conservaci6n. El usuario accede a pagarle un pago del prdstamo 
al acreedor en cada pertodo, equivalente a una fracci6n (por ejemplo, 75 por 
ciento) de los ahorros en el costo de energia durante un pertodo. Los ahorros son 
el equivalente de la diferencia entre los costos de energia proyectados antes de 
implementar las medidas de conservaci6n y los costos de energia actuales. Ademds, 
el plan de prdstamo espectfica cual debe ser el pago minimo, mismo que usualmente 
es el pago necesario para redimir el prdstamo en un periodo de reembolso que es 
de 1.5 a 2 veces m~s largo de lo que seria el periodo de reembolso si la ejecuci6n 
del proyecto de conservaci6n fuera tal que los ahorros de energta resultaran ser 
los esperados.
 

En el caso de algunos programas de prdstamos de pago-variable, el usuario efectua
 
los pagos por el combustible y los servicios de agua, gas, electricidad, etc.
 
directamente a la organizaci6n acreedora. Por lo general, estos pagos estgn
 
fijados al nivel estimado de costos que serta alcanzado si las medidas de
 
conservaci6n no fuesen implementadas. El acreedor, por su cuenta, efectua un pago
 
a los provedoores ya sea de combustible o de servicios de agua, gas, electricidad,
 
etc. equivalente al costo actual de energia de la empresa usuaria. La cantidad
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METODOS INOVATIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO 
DE PROGRAMAS PARA LA CONSERVACION DE ENERGIA 

restante es utilizada para pagar la deuda y descontarle un dividendo a la empresa
 
usuaria de acuerdo con los tdrminos del plan de prdstamo.
 

Bajo el plan de financiamiento a travs de un prdstamo de pago variable, el usuario
 
asume los riesgos de la ejecuci6n tanto tdcnica como econ6mica del proyecto. 
El
 
acreedor asume el riesgo de incumplimiento de pago del prdstamo que normalmente
 
es el riesgo que le corresponde, pero ademas, el acreedor acepta riesgos por
 
encima de lo normal asociados con la incertidumbre con respecto de interds al
 
cudl serd reembolsado el prdstamo. El acreedor desde luego, puede desplazar
 
algunos riesgos relacionados con el mercado hacia el usuario de energta usando
 
un prdstamo con tasa de interns variable. Ademds, la medida en la cual el acreedor
 
accepte el riesgo de incumplimiento de pago dependerd de la garantta o colateral
 
de la deuda requerida por el acreedor. Usualmente, este plan de prdstamo ha sido
 
utilizado por empresas de servicios ptblicos, que pueden efectuar cobros sobre
 
prdstamos malversados a travds de las tarifas que cobran por sus servicios o en
 
conjunci6n con una garantta de crddito provista por el gobierno. 
En estos casos
 
usualmente no se requiere que la empresa usuaria/deudor coloque una seguridad
 
colateral para sostener el prdstamo.
 

El plan de financiamiento para proyectos de conservaci6n, a travds de un prdstamo
 
de pago variable no es el tipo de financiamiento en el cuAl se pueden incurrir
 
deudas y/u obligaciones sin tener que reportarlas en el estado de situaci6n
 
financiera de la empresa, ya que el usuario sigue siendo responsable de efectuar
 
pagos minimos hacia el pago del prdstamo en c.da periodo. Sin embergo, como
 
mencionamos antes, este plan de prdstamo 
ofrece beneficios de financiamiento
 
significativos al proveer al usuario con un flujo de caja positivo inmediatamente
 
despuds de ser implementadas las medidas de conservaci6n y al reducir
 
considerablemente los riesgos asociados con la obligaci6n de efectuar pagos fijos,
 
que es una caracteristica de los prdstamos tradicionales. Adem~s, dado que el
 
financiamiento externo es provisto a travs de un prdstamo, la empresa usuaria
 
puede seguir siendo propietaria de las medidas de conservaci6n y como corresponde,
 
puede recibir los beneficios en materia de impuesLus (depreciaci6n y reducci6n
 
de impuestos) asociados con el proyecto de conservaci6n.
 

Un Ejemplo de Como Funciona El Financiamiento
 
a Travs de Un Prdstamo de Pago Variable
 

Para ilustrar en que forma puede ser usado el pr~stamo de pago variable para
 
financiar la readecuaci6n de una cal~era alimentada a petr6leo con un gasificador
 
de lenia en la fdbrica textil en Sri Lanka, asumimos que un acreedor va a extender
 
su crddito para financiar 90 por ciento del desembolso de capital del proyecto
 
de conservaci6n (vdase cuadro 5 (exhibit 2.e)). Los tdrminos del prdstamo incluyen
 
un pago mtnimo de $101,788 por afio, el cual esta basado en un periodo de prdstamo

de 7 aflos a una tasa de interds del 14 por ciento. Los pagos actuales del prdstamo
 
hasta que este sea totalmente redimido son un pago mtnimo o 75 por ciento del
 
valor de los ahorros de energta, cualquiera que sea mayor.
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Cuadro 5
 

(Exhibit 2.e ) 

EXAMPLE OF INNOVATIVE APPROACH TO CONSERVATION PROJECT FINANCING
 

NCI,.S APPROACH: VARIABLE PAYMENT LOAN
 

TIME PERIOD I 3 4 5 7 8 9 1e 11 

~---------------- ---------- - - - - - - - - -- - -

CAPITAL RELATED ACCOUNTIS 
Capital Outlay for 485003 

Improvement 

Investment Tax Credit 48588 
(0.10 x Capital Cost) 

Depreciation (5year 779 97908 97808 97988 9708 
Straight Line) 
-- ------- - - - --------- ------- - ------ - ------------------

ENERGY COST INFORMATION 
Energy Cost witrhout 637898 71290 797088 894009 1081988 112100 125609 1406000 1575800 176400C 

improvement 
Enerqy cost with 382280 42729 47380 364809 600686 672608 75369 843600 945090 11410 

Improvement 
Value of Energy Savings 254809 284880 318868 357608 480400 448408 502409 562490 6:000 1 5600 

RETURNS TO THE ENERGY USER
 

(1)Equity Outlay 48588
 
(0.10 x Capital Outlay) 

) Value o+Energy Savings 20480 28480 318809 35769 480400 448480 .*2480 562408 630880 70560C 

itimua Debt Payment (90Z of 101738 181788 181788 181788 181788 191788 I1788 

Capital Outlay Financed 

Over 7 years at an 
Interest Rate of 14t) 

Resaining Principal Balance 436500 38b16 135821 a a a 0 a 0 0 

Actual Debt Payment 191198 213688 154836 a 9 8 a a 0 0 

(75 of Energy Savings) 
(3)-Interest Payment 61110 42911 19815 8 8 0 8 8 9 a 

(4)-Principal Payment 129991 170689 135821 a a 9 9 9 a 

(5)Depreciation 	 97088 97088 970 97008 9790
 

(a)Energy User's Taxable %698 144339 202735 24860 39349 448490 502400 56240 632098 75699
 

Income E(2)-3)-(5)) 
171 Investment Tax Credit 48508
 

t8? Energy User s Incoie -155 72444 101Z73 130Z39 151700 224 25120C 231200 -15000 t20C
 

Tax 1(0.5 y
 .......	 870 On 812900 Iu50=.512u 01 "': 3528.1 
!9)Enerog User -t85 63,3955-1244 62571 .0 2 8 

After Tax Cash Flow 

RETURNS TO THE CREDITOR 
10) Extension of 436500 
Credit 

(111 Repayment of 1911890 AI360 154836 0 9 8 0 a 9 a 

Principal and Interest 

(12) 	 Creditor's -4 6500 191180 21600 154836 9 a 8 8 0 a 8 

Revenue Stream 
((11)- (10)] 

*esent Value of Energy User s 'ter Tax Present Value o; Crecitor s Revenue 

Lash Flow at 20": 4SIMS4 	 tream at 14t: 0 
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Como se puede observar en el cuadro 5, el que el ahorro de energia obtenido gracias 
a la readecuaci6n con un gasificador de 'efra sea tan alto, significa que los pagos
 
verdaderos del prdstamo estn basados en el ahorro de energta, no en el pago 
minimo. En nuestro ejemplo, el periodo actual de reembolso del prdstamo es de
 
menos de treE afios. Los pagos del prdstamo por parte del usuj.Io son primeramente
 
aplicados hacia el pago de los intereses del balance pendiente del prdstamo y el
 
monto restante es aplicado hacia el pago del capital. De esta forma, el acreedor
 
puede estar seguro de recibir un returno anual sobre los intereses del 14 por
 
ciento, a6n cuando el programa de reembolso del capital no sea igual que el
 
programa de reembolso de 7 affos que fue perfilado. La equivalencia 3n tdrminos
 
de valor de los programas de reembolso actual y proyectado es demostrado computando 
el valor actual de la corriente neta de ingresos del acreedor a una tasa de 
descuento del 14 por ciento. Como ilustramos en el cuadro 4, el valor actual de
 
la corriente de ingresos del acreedor (si tratamos la concesidn inicial de crddito
 
como si fuese un asiento de retornos negativo) es de cero.
 

En este plan de financiamiento, la empresa usuaria recibe 25 por ciento del valor 
de la energia ahorrada hasta que el prdstamo es reembolsado y de aht en adelante 
el 100 por ciento. Adem.1s, dado que la empresa usuaria permanece como propietaria 
legal de las medidas de conservaci6n, esta reciDe los beneficios de reducci6n de
 
impuestos y asignaci6n por depreciaci6n asociados con la inversi6n. Como resultado
 
de este plan de financiamiento, la empresa usuaria recibe un flujo de caja con
 
un valor actual, despuds de haber sido deducidos los impuestos, de casi $500,000 
(descontado al 20 por ciento). El retorno recibido por la empresa usuaria es 
mayor que aqudl recibido a travds de otros planes de financiamiento, dado que la 
empresa usuaria ha aceptado un mayor riesgo al llevar a cabo la inversi6n. 

PRESTAMO A PLAZO LIMITADO CON GARANTIA DR REEIBOLSO
 

El prdstamo a plazo limitado con garantta de reembolso es similar al prdstamo de
 
pago variable de las siguientes maneras:
 

" La empresa usuaria efectua pagos del prdstamo que vartan de acuerdo
 
con el valor de la energia ahorrada durante cualquier periodo de 
t iempo. 

" La cantidad total de pagos por el uso real de energia o por los 
reembolsos del prdstamo no puede ser mayor que el costo de energia
 
que hubiese sido incurrido de no haber sido implementadas las medidas
 
de conservaci6n.
 

Sin embargo, una diferencia clave entre los dos tipos de prdstamos, es que en el 
caso del prdstamo a plazo limitado con garantta de reembolso, el acreedor acepta 
el riesgo de que las medidas de conservaci6n adoptadas no alcanzen a poder 
reembolsar el prdstamo dentro de un pertodo de tiempo especifico. As, el acreedor 
participa directamente y comparte el riesgo asociado con la ejecuci6n tanto tdcnica
 
como econ6mica del proyecto.
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El prdstamo con garantta de reembolso estl siendo actualmente usado por la
 
organizaci6n nacional de Canada para el financiamiento de la conservacijn de
 
energfa, Canertech Conservation, Inc., para financiar la adopci6n de medidas de
 
conservacidn de aplicaci6n industrial y comercial.
 

Estructura del Plan
 

Los procedimientos para iniciar un prdstamo a plazo limitado con garantia de
 
reembolso son similares a los del plan de financiamiento a travs de la repartici6n
 
de ahorros. El acreedor primero evalua las oportunidades de efectuar una inversidn
 
para la conservaci6n de energia en las instalaciones de la empresa usuaria, y
 
despuds provee financiamiento a travs de capital prestado que puede cubrir hasta
 
100 por ciento del capital necesario para poder aprovechar aquellas oportunidades
 
que satisfagan el criterio del acreedor con respecto al retorno esperado de la
 
inversi6n. Las condiciones para el reembolso de la deuda incluyen la garantta
 
del acreedor de que el valor de la energta ahorrada gracias a las medidas adoptadas
 
serd el adecuado para poder redimir la deuda dentro de un pertodo de tiempo
 
especifico (el plazo limitado), que es tipico que sea de 1.5 a 2 vece:1 mds largo
 
que el pertodo de depreciaci6n del prdstamo que serla anticipado si !as medidas
 
de conservaci6n alcanzaran el nivel de ejecuci6n tdcnica y econdmica esperado.
 

El mecanismo para el reembolso de la deuda funciona de la manera siguiente.
 
Despuds de instalar medidas de conservacidn, la empresa usuaria efectua pagos
 
peri6dicos al acreedor, equivalentes a los costos de energia que hubiesen sido
 
esperados si las medidas de conservaci6n no hubiesen sido implantadas. El acreedor
 
paga las facturas de energia o servicios piblicos (electricidad, agua, etc.) de
 
la empresa usuaria y usa el monto restante para amortizar el prdstamo. Dependiendo
 
de las condiciones del plan de prdstamo, el acreedor puede aportar un descuento
 
de efectivo al usuario para contrarrestar las obligaciones impositivas netas de
 
dinero en efectivo sobre el ingreso generado por las medidas de conservaci6n.*
 

*Una inversidn para la implementaci6n de medidas de conservaci6n hecha por una
 

empresa de negocios debe tener el efecto de reducir los costos de operaci6n y 
(asumiendo que los ingresos o retornos no son afectados de manera negativa) ast 
aumentar el ingreso neto de operaci6n (retornos menos costos de operaci6n). En 
el caso mds simple, el valor total de los ahorros de energia se convertiria en 
renta o utilidad sujeta a impuestos para la empresa. Sin embargo, los c6digos 
de impuestos de la mayorta de los patses generalmente permiten que la renta 
generada por una inversi6n (tal como la inversi6n en medidas para la conservaci6n 
de energia) sea contrarrestada por la depreciacidn del capital de inversidn. 
AdemAs los pag6s de interds pueden ser restados de la utilidad imponible (sin 
embargo, los pagos del capital por lo general no pueden ser restados de la utilidad 
imponible). Come resultado, la renta neta imponible de una inversi6n para medidas 
de conservaci6n, por lo general es positiva pero de menor valor que el valor de 
los ahorros de energta. Tomando esto en cuenta, para poder evitar que el flujo 
de caja de la inversi6n sea negativo, el usuario de energta debe, en efecto, 
apartar una fracci6n del valor de los ahorros de energia para cubrir la obligaci6n 
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En este plan de financiamiento el usuario se queda con los beneficios en materia
 
de impuestos que estdn asociados con ser propietario del proyecto, y que
 
parcialmente contrarrestan la obligaci6n impositiva sobre el ingreso incremental
 
obtenido del proyecto. Despuds de que el prdstamo haya sido redimido o perdonado,
 
el uFuario resume la responsabilidad de efectuar los pagos de energla y otros
 
servicios pdblicos (agua, electricidad, etc.) y recibe en su totalidad el valor
 
de los ahorros de energta producidos por las medidas de conservaci6n. Por
 
consiguiente, el usuario de energia tiene un incentivo para mantener las medidas
 
de conservaci6n y alcanzar el mAximo nivel de ahorros de energia durante el perfodo
 
de reembolso del prdstamo.
 

Bajo este plan, el acreedor aceptr los riesgos normalmente asociados con el
 
incumplimiento de pago del prdstamo. Ademd3, el acreedor comparte con el usuario
 
los riesgos asociados con la incertidumbze respecto a la ejecuci6n tdcnica y
 
econ6mica del proyecto. Con este riesgo aftadido, el acreedor requiere una tasa
 
de interds algunos puntos (por eje., 2 a 4) mds alta que la tasa que seria ofrecida
 
a organizaciones industriales y/o comerciales en el caso de prdstamos
 
tradicionales asegurados.
 

El prdstamo con garantia de reembolso generalmente ofrece beneficios de
 
financiamiento muy significativos para el usuario. Por ejemplo, bajo este plan
 
de financiamiento, las medidas de conservacijn son instaladas a un costo nulo o
 
casi nulo para el usuario de energia.
 

Ademds, el plan de prdstamo generalmente puede cal.ficar como financiamiento del
 
tipo en el cudl se pueden incurrir deudas y/u obligacio,es sin tener que reportarlas
 
en el estado de situacidn financiera de la empresa porque el usuario no estd
 
obligado a retirar o redimir el prdstamo o, en realidad, ni siguiera.a efectuar
 
pagos hacia el prdstamo.
 

Un Ejemplo de Como Funciona el Financiamento a Travds
 
de un Prdstamo a Plazo Linitado Con Garanda de Reembolso
 

Para ilustrar como funciona el prdstamo a plazo limitado con garantta de reembolso,
 
de nuevo asumimos que el acreedor concederd crddito para cubrir 90 por ciento del
 
costo de c-apital para financiar la implementaci6n de las medidas de conservaci6n
 
en la flbrica textil de Sri Lanka (vdase cuadro 6 (exhibit 2.f)). Las condiciones
 
del pr~stamo incluyen la garantla por parte del acreedor de que el valor de los
 
ahorros de energta serd el adecuado para retirar o redimir la deuda a una tasa
 
de interds de 18 por ciento y en un pertodo no mAs largo de ocho aflos. El acreedor
 
requiere una tasa de interds sobre el prdstamo mayor que en el caso del prdstamo
 
de pago variable para compensar el riesgo de que el acreedor tenga que perdonar
 

(cont.)
 
impositiva incremental y por lo tanto no puede destinar el valor total de los
 
ahorros de energta hacia el reembolso del prdstarno.
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Cuadro 6
 

(Exhibit 2. f) 

EXAMPLE OF INNOVATIVE APPROACH TO CONSERVATION PROJECT FINANCING 
FINANCING APPROACH: LIMITED TERM, GUARANTEED PAYBACK LOAN 

0EP - - - - - - - -2- -- - 5- -- - - 1--- -

CAPITAL RELATED ACCOUNTS 
Carital Outlay for 89 

Improvement 
Investment Tax Credit 48508 

(4.10 x Caoital Cost) 
Depreciation (5year 97080 97903 97000 97800 97080 

Straight Line. 

ENERGY COST INFORMATION 
Energy Cost without 637088 712908 79700 894909 190109 1121002 1256003 1496009 157580 176400 

Ilprovement 
Eneray Cost with 382108 4272329 47IA 536480 699602 6716609 J.41 

Improvement
Value of Energy Savings 254880 284808 318899 357608 40049 448480 502499 56240 6330O 75638 

RETURNS TO THE ENERGY USER 
(I Eaulty Outlay 48501 

(0.10 x Capital Outlay) 
2) Value of Enerv Savinas 254880 284809 318990 357600 400400 448489 592408 562-409 632089 7V600 
Reeaining Principal Balance 436598 299885 135975 a 9 a 9 0 a 0 

197. of Capital Outlay 
Financed at IGZ; Guaranteed 

*Pavback Within 8 Years) 
ualDebt Payment 215185 217890 160451 8 0 8 a O 
(108% of Energy Savings 
Less an Allowance for Tax 
Liability) 

3)-Interest Payment 78570 53979 24475 0 a 0 0, a a 
(4i-Principal Payment 136615 163918 135975 0 0 9 a'9 0 
(5)Depreciation 97000 97909 97008 97908 97908 / 
(bi Energy User's Taxable 79239 133821 197125 260690 303492 448480 18240 562498 630900 705682 

Income 1(2)-(3)-(5)] 
(7)Investment Tax Credit 
t3) Enerov User s Income 

48500 
-8885 66919 98662 139309 1517939 224200 2. 12 a0 '81209 315039 .... 

Tax [,.5 x (a)'-W1 
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una porci6n de la deuda si los ahorros de energta son menores de lo esperado.
 
Durante el pertodo de reembolso del pre~tamo, la fdbrica textil le remite al
 
acreedor el 
costo de energfa que se estima hubiera tenido que ser incurrido en
 
caso de no haber sido implementadas las medidas de conservacidn. El acreedor
 
primero destina el pago para cubrir los costos de energfa actuales, y despuds
 
utiliza el monto restante para efectuar los pagos del prdstamo.
 

En este ejemplo, el acreedor le descuenta al usuario una cantidad adecuada para
 
cubrir la obligaci6n impositiva sobre el ingreso neto que resulte de las medidas
 
de conservaci6n (sin contar la depreciaci6n y los gastos de interds). Sin esta
 
provisi6n, el usuario incurrirta un 
flujo de caja negativo incremental durante
 
el pertodo de reembolso del prdstamo si el valor total de los ahorros de energia
 
no fuese destinado hacia el reembolso del prdstamo (sdlo los pagos del interds y
 
no los del capital, pueden ser deducidos de los ingresos antes de haber sido
 
deducidos los impuestos; los pagos del capital son hechos con el efectivo que
 
queda despuds de haber deducido los impuestos). Como resultado de esta provisi6n,
 
la fraccidn de ahorros de energta destinada al reembolso de 
la deuda es de un
 
promedio de 80 por ciento.
 

En base a los ahorros anuales de energia esperados (40 por ciento de $637,000),
 
^
el prdstamo serta reembolsado en 27 mes ", aproximadamente. En este ejemplo, el
 

prdstamo es reembolsado en este lapso de tiempo al ser equivalentes los ahorros
 
de energia actuales y el valor esperado en los tres primeros afios de uso proyectados
 
de las medidas de conservacidn. Los pagos del prdstamo son primeramente destinados
 
para el interds sobre el balance de la deuda pendiente a una tasa del 18 por
 
ciento, el monto restante es usado para reembolsar el capital. Come resultado,
 
el valor actual de la corriente de ingresos del acreedor descontada al 18 por
 
ciento es de cero.
 

El flujo de caja del usuario, despuds de la deduccidn de impuestos, es de cero
 
durante los primeros 2 amios de operaci6n de las medidas de conservaci6n, exeptuando
 
la reduccidn de impuestos sobre la inversidn, que contrarresta el desembolso de
 
capital propio hecho para iniciar el proyecto. En el tercer ano despuds de haber
 
sido hecha la instalacidn (afio 4 en el cuadro 6), el flujo de caja se vuelve
 
positivo al ser finalmente pagado el prdstamo. En los afios subsecuentes, el
 
usuario recibe el valor de 
los ahorros de energia en su totalidad y alcanza a
 
obtener un flujo de caja con un valor actual Ue mAs de $470,000, despuds de haber
 
sido deducidos los impuestos, (descontado al 20 por ciento y asumiendo que la
 
tasa impositiva marginal es del 50 por ciento).
 

POSIBLES PAPELES QUE PUEDE DESEXPENAR EL SECTOR PUBLICO
 

Los planes inovativos de financiamiento que han sido descritos en las p~ginas
 
anteriores podrtan beneficiar a los paises en vtas de desarrollo al dirigir el
 
flujo de capital hacta inversiones para proyectos de conservaci6n de energia,
 
para los cuales no se podrian obtener fondos de otra manera. 
 Sin embargo, para
 
poder usar estos planes de financiamiento, se necesitan instituciones financierqs
 
capaces de evaluar los riesgos tfcnicos y econ6micos asociados con las inversiones
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en el campo de la ene-gta. Adem~s, las instituciones deben estar dispuestas a
 

asumir ciertos riesgos asociados con estos planes inovativos de financiamiento.
 

A cambio de aceptar estos riesgos, los acreedores pueden esperar recibir retornos
 

proporcionadamente m~s altos de los que pueden ser obtenidos a travds del uso de
 

prdstamos tradicionales para el financiamiento de este tipo de inversiones. El
 

sector pdblico puede desempefar varios papeles en la promoci6n del desarrollo de
 

la infraestructura financiera necesaria y el uso de estos planes inovativos de
 

financiamiento. En los pdrrafos siguientes delineamos varios papeles potenciales
 

de asistencia.
 

El papel mds directo que podria desempeffar el sector pdblico para asistir en la
 

promoci6n del uso de planes de financiamiento inovativos para proyectos de
 
conservaci6n seria el de formar una corporaidn financiera constituida
 

plblicamente* que tendrta la autorizaci6n para participar en cualquiera de las
 

activitades financieras discutidas en la secci6n anterior. Esta corporacidn serta
 

iniciada con capital pdblico. Sin embargo, despuds de un pertodo de operaciones
 
de arranque, la corporaci6n podrta tener acceso a capital privado y tal vez
 

volverse totalmente independiente del apoyo del sector pdblico.
 

Varias organizaciones financieras en patses desarrollados que fueron constituidas
 
ptblicamente con el prop6sito de introducir nuevos mdtodos de financiamiento o
 

nuevos instrumentos financieros subsecuentemente han podido intervenir en los
 
mercados de capital privados y operar sin el apoyo del gobierno. Dos ejemplos
 

en los Estados Unidos son la Federal Nacional Mortgage Association (Asociacidn
 
National Federal de Hipotecas) y la National Corporation for Housing Partnerships.
 

Ambas corporaciones han tenido dxito en aumentar el flujo de capital hacia el
 

sector habitacional, y ambas actualmente operan sin el apoyo del sector pdblico.
 

Otro papel que podria desempelar el gobierno seria el de patrocinar demostraciones
 
de los planes de financiamiento. Dichas demostraciones serian conducidas
 

conjuntamente por una agencia pdblica v una organizaci6n privada (por eje., un 
banco comercial, un banco de inversi6n o una empresa de servicio pdblico). La 

agencia pdblica proporcionarta asistencia tdcnica para la identificaci6n de 
oportunidades de inversi6n apropiadas y en la estructuraci6n de los planes de 
financiamiento. El gobierno puede tambidn garantizar el retono de capital para
 

los proyectos o proveer otros incentivos (por eje., reducciones de impuestos
 

especiales) si dichos incentivos fuesen necesarios para atraer la participaci6n
 
del sector privado en las demostraciones. Los programas de demostraci6n han sido
 
utiles en el estimulo del uso de tecnologtas eficientes en tdrminos energdticos
 

y mdtodos inovativos para el financiamiento de inversiones en tecnologtas de
 

conservaci6n.
 

*Como alternativa, las corporaciones financieras del sector pdblico que ya existen
 
en los palses en vias de desarrollo (por eje., la Development Finance Corporation
 

of Ceylon (DFCC) en Sri Lanka) podrtan ser usadas. Las mayores fuentes de capital
 

para este tipo de corporaciones son los bancos multilaterales de desarrollo.
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El gobierno filipino y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) por
 
ejemplo, estdn implementando actualmente un programa para demostrar el uso de
 
nuevas tecnologtas de conservaci6n, y al mismo tiempo presentar los planes
 
inovativos de financiamiento para inversiones de conservacidn.* Inicialmente,
 
el programa apoyard planes de financiamiento basados en la concesi6n de cr.dito
 
(por eje. los prdstamos de pago variable y a plazo limitado con garantia de
 
reembolso). Despuds del primero o segundo afto de actividades, el programa
 
considerarta patrocinar planes de financiamiento basados en el uso de capital
 
social (por eje., el plan de repartici6n de ahorros). Se espera que estas
 
demostraciones y la subsecuente divulgaci6n de los resultados del programa
 
impulsarfn un uso m~s amplio de estos planes inovativos de financiamiento.
 

Un tercer papel que puede desempeffar el sector pdblico es el de proveer capacitaci6n
 
y programas de certificaci6n en la auditorta de energta e instriir a las
 
organizaciones financieras con respecto a la interpretaci6n de los resultados de
 
la auditorta como base para evaluar la oportunidad para invertir en medidas de
 
conservacidn. Los acreedores y otros inversionistas externos por lo general hacen
 
menci6n de que la calidad de las evaluaciones econ6micas y de ingenieria de los
 
proyectos de conservacidn es inadecuada e inconsistente y es una de las razones
 
por las cuales no aportan capital para esos proyectos. La certificaci6n de
 
auditores y la inclusidn de asistencia 4cnica para Ilevar a cabo auditorias de
 
energta y anAlisis son programas que han sido exitosamente usados por gobiernos
 
en los palses desarrollados para aumentar la disposicidn de los acreedores e
 
inversionistas para aportar el capital necesario para implementar programas de
 
conservaci6n.
 

*Transferencia de Tecnologta para Proyectos de Administracidn de Energia
 

(Technology Transfer for Energy Management Project), patrocinados por AID en
 
cooperaci6n con la Agencia Filipina para la Utilizacidn de la Energia (Philippines
 
Bureau of Energy Utilization).
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SUMARIO 

ECPIE es un programa de computacidn diseflado para asistir en la evaluacidn de la
 
ejecuci6n econ6mica/financiera de proyectos para la conservacidn de energta que
 
pueden ser aplicados en la industria y el comercio. El programa estd diseffado
 
para que pueda ser usado en la computadora personal IBM y equipo que sea compatible
 
con el equipo IBM, como es el caso de la computadora personal COMPAQ, por ejemplo.
 
ECPIE ejecuta automdticamente y por separado, tres andlisis de un proyecto de
 
conservacidn:
 

1. Un auAlisis financiero de la ejecucidn del proyecto basado en los
 
principios tradicionales del andlisis de flujo de caja. El andlisis
 
financiero computa los requisitos de financiamiento y los flujos de
 
caja -- despuds de hacer la deduccidn de impuestos -- asociados con
 
un proyecto en el cual se usa informaci6n provista por el usuario
 
con respecto a la estructura financiera del proyecto, la fijacidn
 
de impuestos, y el costo del financiamiento a travds de capital
 
social y de capital prestado. Adem.s, el andlisis financiero ejecuta
 
seis andlisis de sensitividad sobre variables que son factores
 
determinantes en la ejecucidn financiera del proyecto -
espectficamente: el costo de capital del proyecto, el valor del
 
ahorro de energia, el costo de financiar la deuda usando capital
 
prestado, los gastos de operaci6n, la tasa impositiva marginal y la
 
estructura financiera. Para ambos, el caso base y los andlisis de
 
sensitividad, son computadas las siguientes medidas del nivel de
 
ejecucidn: la cuota de retribucidn interna sobre el flujo de caja
 
despuds de la deducci6n de impuestos, el valor actual de los flujos
 
de caja en base al retorno sobre el capital social especifico fijado
 
por el usuario; el lapso de tiempo a partir de la iniciaci6n del
 
proyecto hasta que es alcanzado un reembolso simple o el punto de
 
no-ganancia-no-pdrdida.
 

2. Un andlisis de costo/beneficio social en el cual el usuario puede
 
proveer costos de abastecimiento y valores de precios (valores
 
sociales) distintos de aquellos usados en el andlisis financiero.
 
Este andlisis ignora los efectos de los impuestos y la estructura
 
financiera sobre la ejecuci6n del proyecto y evalua la ejecucidn
 
econ6mica del proyecto desde el punto de vista social. Las siguientes
 
medidas de ejecucidn econdmica son computadas en el andlisis de
 
costo/beneficio social: la reIaci6n de los beneficios netos del
 
periodo de operacidn a los costos del pertodo de desarrollo, el valor
 
actual de los beneficios netos usando la tasa social de descuento
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especificada por el usuario, y el lapso de tiempo que debe pasar
 
para que los beneficios netos acumulativos del proyecto se vuelvan
 
positivos.
 

3. Un andlisis de los requisitos de divisas qile evalua ya sea el uso
 
neto o la generaci6n de divisas de un proyecto. Usando la informaci6n
 
proporcionada por el usuario con respecto a la fracci6n de la cuenta
 
de costos del proyecto y la cuenta de retornos del proyecto que
 
comprenden una reducci6n o desplazamiento en el uso de divisas, ECPIE
 
computa la cantidad neta de divisas que se requiere en el perlodo
 
de desarrollo, la cantidad neta de divisas requerida (o desplazada)
 
en el pertodo de operaci6n, el valor actual de la cantidad neta de
 
divisas requerida para el proyecto, la relaci6n de la reduccidn en
 
el uso de divisas durante el pertodo de operaci6n a la cantidad
 
requerida para el pertodo de desarrollo, y el lapso de tiempo que
 
debe pasar para que los beneficios netos acumulativos del proyecto
 
se vuelvan negativos.
 

En este trabajo, describimos el modelo ECPIE -- los datos registrados y emitidos
 
-- y presentamos el ejemplo de un andlisis hecho con el modelo ECPIE.
 

INTRODUCCION
 

Numerosos estudios han documentado la disponibilidad de inversiones para la
 
conservaci6n de energia que pueden ser aplicadas en la industria y el comercio,
 
y que a pesar de tener una calidad y retornos financieros aparentemente altos,
 
no son explotadas. El llevar a cabo dichos proyectos resultarla beneficioso para
 
las empresas usuarias de energia en tdrminos de su estado financiero y contribuiria
 
al mejoramiento de la eficiencia econ6mica y el bienestar de los patses que poseen
 
las oportunidades para implementar medidas de conservaci6n. Entre la3 razones
 
citadas para explicar la falta de implementacidn de dichas medidas por parte de
 
los usuarios, estd la dificultad de ejecutar andlisis financieros/econ6micos de
 
las oportunidades de conservaci6n que sean consistentes y precisos.
 

La dificultad de evaluar los mdritos econdmicos/financieros de los proyectos de
 
conservaci6n de energia obstaculiza la voluntad y la habilidad por parte de los
 
usuarios de energa de llevar a cabo proyectos de conservaci6n que de no ser por
 
esto son deseables. Los ingenieros y administradores de energta de la planta que
 
estgn mrs familiarizados con las oportunidades de conservaci6n, frequentemente
 
carecen de la experiencia o el tiempo necesarios para ejecutar un tipo de andlisis
 
que convenzca a la alta directiva para que respalde un proyecto de conservacidn.
 
Ademds, los directores de finanzas -- quienes pueden presentar andlisis
 
financieros s6lidos y persuasivos -- estgn por Io general demasiado apartados de
 
los elementos de ingenierta/disefio/ejecuci6n del proyecto para poder hacer una
 
evaluaci6n de la ejecucidn financiera proyectada que sea lo suficientemente
 
acertada. Bajo estas condiciones, con demasiada frecuencia es dificil promover
 
y ganar aceptaci6n para proyectos de conservacidn buenos que existen dentro de
 
aquellas empresas que tienen las oportunidades de explotarlos.
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Aparte de que la aceptaci6n de un oportunidad de conservaci6n dentro de la firma
 
sea diftcil, la dificultad de preparar un buen andlisis financiero puede tambidn
 
limitar la habilidad de una empresa para lievar a cabo un proyecto en los casos
 
en los que se necesita financiamiento externo. Si a los bancos y otros proveedores
 
de capital para el proyecto no se les muestra un anAlisis financiero s6lido y

bien documentado, estos pueden mostrarse renuentes a conceder crddito o pueden
 
exigir tdrminos muy gravosos que restringan la habilidad de la empresa para
 
financiar otras actividades de inversidn. Por otra parte, si una empresa puede

demostrar la seguridad de los retornos del proyecto (ahorro de energia) y
 
documentar la calidad de la ejecuci6n financiera, los acreedores se pueden mostrar
 
dispuestos a conceder crddito en base al financiamiento de un proyecto espectfico
 
y ast no afectar los otros activos de la empresa.
 

Dandose cuenta y estando al tanto de dichas dificultades en el desarrollo de
 
inversiones para la conservaci6n de energia, Hagler, Bailly & Company desarroll6
 
ECPIE, un programa para microcomputadoras de fdcil uso que estA disefiado para
 
asistir en la evaluaci6n y documentacidn del mdrito financiero/econ6mico de los
 
proyectos de conservaci6n de energta cuAndo son aplicados en los sectores de la
 
industria y el comercio. ECPIE fud desarrollado bajo el patrocinio de la Agencia
 
Internacional para el Desarrollo (AID) para ser usado en patses 
en vias de
 
desarrollo para analizar oportunidades para la conservacidn de energta. Sin
 
embargo, dada 
la flexibilidad que ofrece este modelo en la estructuraci6n de
 
andlisis, ECPIE puede ser utilizado en cualquier marco econdmico/institucional.
 
En las siguientes secciones, examinamos brevemente los aspectos principales de
 
ECPIE, describimos los datos registrados y emitidos por un andlisis ECPIE, y
 
presentamos un ejemplo de un andlisis de proyecto ECPIE.
 

Que es ECPIE?
 

ECPIE (energy conservation project investment evaluation) es un modelo para
 
evaluar la inversi6n en proyectos de conservaci6n que ha sido dise~iado para que
 
pueda ser usado en la computadora personal IBM y equipo que sea compatible con
 
el equipo IBM, como es el caso de la computadora personal COMPAQ, por ejemplo.
 
El programa ECPIE fud escrito en el lenguaje BASIC evanzado Microsoft y requiere
 
como mintmo, una memoria de 64K que pueda ser dirigtda segdn el programa, para
 
poder ser utilizado. Varias versiones del programa estgn disponibles para ser
 
adaptadas a las configuraciones espectficas de los dispositivos, magndticos,
 
dependiendo del tamafio de la memoria y la disponibilidad de "hard-disk storage."
 

ECPIE fud dise?1ado con el objeto de que fuese de fAcil-uso, y, hasta cierto punto,
 
casi auto-documentable.
 

Es decir, los procedimientos para introducir, editar y revisar datos; crear y
 
recobrar archivos de andlisis; y ejecutar y reportar andlisis son explicados en
 
la pantalla de la computadora al mismo tiempo que el usuario el
prosigue con 
programa. En efecto, se puede decir que al mismo tiempo que el usuario estA 
aprendiendo a usar el programa, estg aprendiendo los principiog del andlisis 

16-3 ESP
 



ECPIE: UN MODELO PARA RVALUAR LA INVERSION
 
EN PROYECTOS PARA LA CONSERVACION DE KNFRGIA
 

financiero de proyectos. ECPIE ejecuta autom~ticamente y por separado, tres
 
andlisis de un proyecto de conservacidn:
 

1. 	Un andlisis financiero de la ejecuci6n del proyecto basado en los 
principios tradicionales del andlisis de flujo de caja. El anilisis 
financiero computa los requisitos de financiamiento y los flujos de 

caja -- despuds de hacer la deducci6n de impuestos -- asociados con 
un proyecto en el cual se usa informacifn provista por el usuario 
con respecto a Ia estructura financiera del proyecto, la fijaci6n 
de impuestos, y el costo del financiamiento a travds de capital 
social y de capital prestado. AdemAs, el andlisis financiero ejecuta 
seis andlisis de sensitividad sobre variables que son factores 
determinantes en la ejecucidn financiera del proyecto -
especificamente: el costo de capital del proyecto, el valor del 

ahorro de energia, el costo de financiar la deuda usando capital 
prestado, los gastos de operaci6n, la tasa tributaria marginal y la 
estructura financiera. Para ambos, el caso base y los andlisis de
 
sensitividad, son computadas las siguientes medidas del nivel de
 
ejecuci6n: la cuota de retribuci6n interna sobre el flujo de caja
 
despuds de la deducci6n de impuestos, el valor actual de los flujos
 
de caja en base al retorno sobre el capital social especifico fijado
 
por el usuario; el lapso de tiempo a partir de la iniciaci6n del
 
proyecto hasta que es alcanzado un reembolso simple o el punto de
 
no-ganancia-no-pdrdida.
 

2. Un andlisis de costo/beneficio social en el cudl el usuario puede
 
proveer costos de abastecimiento y valores de precios (valores
 

sociales) distintos de aquellos usados en el andlisis financiero.
 
Este andlisis ignora los efectos de los impuestos y la estructura
 
financiera sobre la ejecuci6n del proyecto y evalua la ejecuci6n
 

econ6mica del proyecto desde el punto de vista social. Las siguientes
 
medidas de ejecuci6n econ6mica son computadas en el andlisis de
 
costo/beneficio social: la relaci6n de los beneficios netos del
 
periodo de operaci6n a los costos del pertodo de desarrollo, el valor
 
actual de los beneficios netos usando la tasa social de descuento
 
especificada por el usuario, y el lapso de tiempo que debe pasar
 
para que los beneficios netos acumulativos del proyecto se vuelvan
 

positivos.
 

3. Un andlisis de los requisitos de divisas que evalua ya sea el uso
 
neto o la generaci6n de divisas de un proyecto. Usando la informaci6n
 
proporcionada por el usuario con respecto a la fraccidn de la cuenta
 
de costos del proyecto y la cuenta de retornos del proyecto que
 

comprenden una reducci6n o desplazamiento en el uso de divisas, ECPIE
 
computa la cantidad neta de divisas extranjeras que se requiere en
 
el periodo de desarrollo, la cantidad neta de divisas requerida (o
 
desplazada) en el pertodo de operaci6n, el valor actual de la cantidad
 
neta de divisas requerida para el proyecto, la relacidn de la 
reducci6n en el uso de divisas durante el pertodo de operaci6n a la
 

16-4 	 ESP
 

1,
 



ECPtE: UNNODELO PAR& EVALUAR LA INVERSION
 
EN lROYECTOS PARA LA CONSERVACION DR KNERGIA
 

cantidad requerida para el pertodo de desarrollo, y el lapso de
 
tiempo que debe pasar para que los beneficios netos acumulativos del
 
proyecto se vuelvan negativos.
 

Los resultados de estos andlisis pueden ser vistos en la pantalla de la computadora
 
o impresos como reportes pre-estructurados de factibilidad financiera/econ6mica.
 
Para imprimir los resultados de ECPIE se necesita un aparato impresor capaz de
 
imprimir en los mOtodos standard de 80-columnas y de texto com-.rinido. Los
 
impresores actualmente respaldados por el "output menu" del impresor de ECPIE
 
incluyen la serie Epson FX, RX, y MX, y series compatibles (por ejemplo, Star
 
Micronics), y la serie Okidata Microline y series compatibles. Opciones del
 
impresor pueden ser facilmente ailadidas al programa. Los reportes impresos
 
resultan utiles para determinar la factibilidad del proyecto y poder arreglar el
 
financiamiento necesario para llevar a cabo proyectos viables.
 

ECPIE le ofrece al usuario un alto grado de flexibilidad para planear un andlisis
 
de proyecto. Un anglisis puede ser conducido mensual, trimestral, o anualmente.
 

Ademds, ya que los valores y andlisis financieros y de costo/beneficio social se
 
mantienen separados en el modelo, el usuario puede usar monedas base distintas
 
para cada tipo de andlisis. Por ejemplo, el andlsis financiero puede ser conducido
 
en valores de moneda actuales reales (incluyendo los efectos de la inflaci6n sobre
 
los cambios de precios), mientras que el andlisis de costo/beneficio social puede
 
ser conducido en valores de moneda actuales pero constantes (excluyendo el efecto
 
de la inflaci6n sobre los cambios de precios). Ademds, la estructura del impuesto
 
sobre los ingresos, incorporada en el modelo, es bastante general: se puede
 
disponer de una variedad de distintos mdtodos de depreciaci6n, y hasta cinco
 
planillas de depreciaci6n pueden ser utilizadas al mismo tiempo para depreciar
 
las fracciones de las cuentas de capital desemblsado que han sido especificadas
 
por el usuario; las tasas impositivas pueden ser variadas a lo largo del tiempo,
 
y se puede aprovechar la reducci6n de impt'Pstos sobre la inversi6n; y los
 
desembolsos hechos durante el perlodo de desarrollo, incluyendo los intereses,
 
pueden ser cargados a la cuenta de gastos o capitalizados con objecto de los
 

impuestos.
 

ECPIE: Datos Registrados y Emitidos
 

Los datos que deben ser introducidos en ECPIE (datos registrados) estin separados
 
en trds archivos:
 

" Datos de inicializaci6n
 

" Datos sobre finanzas e impuestos
 
" Datos sobre costos y retornos.
 

Los datos de inicializacidn incluyen una descripci6n del proyecto, el programa
 
del proyecto, y el periodo de tiempo que cubre el andilsis, e informaci6n sobre
 
las personas y organizaciones que estdn Ilevando a cabo y recibiendo la evaluaci6n.
 
Los articulos especificos que aparecen en los archivos de inicializacidn son los
 

siguientes:
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" 	Nombre del proyecto
 
" 	Ubicacidn del proyecto
 
" 	Nombre de la compafiia
 
" 	Contacto de la compaffia, titulo
 
" 	Ndmero de teldfono
 
" 	Reporte/responsabilidad por la preparaci6n del andlisis
 
" 	Descripci6n del proyecto
 
" 	Intervalo de tiempo del andlisis (i.e., afto, mes, o trimestre)
 
" 	Periodo de tiempo para el inicio del andlisis
 
" 	Periodo de tiempo para el inicio de las operaciones
 
" 	Ndmero de periodos de tiempo analizados
 
" 	Unidad monetaria utilizada en el andlisis.
 

Los datos de finanzas e impuestos describen la estructura financiera del proyecto
 
de conservaci6n, el costo y los tdrminos del financiamiento a travs de capital
 
social y capital prestado, y la estructura del sistema impositivo. Los datos
 
especificos cuya introducci6n ha sido solicitada incluyen:
 

* 
La 	fracci6n de capital prestado de los costos de desarrollo
 

" 	Las tasas de interds de los costos de los perodos de desarrollo y
 
operaci6n
 

" 	 La forma de tratar los intereses del perodo de desarrollo en materia 

de 	impuestos
 

" 	El periodo de reembolso del prdstamo
 

* 	El perodo de moratoria del capital del prdstamo
 

" 	El retorno requerido sobre el capital social
 

" 	La tasa social de descuento
 

" 	La tasa impositiva (puede variar con el transcurso del tiempo)
 

" 	El mdtodo y las planillas de depreciaci6n (se puede escoger entre
 
cinco mdtodos; y se pueden usar los cinco a la misma vez)
 

" 	La reducci6n de impuestos sobre la inversi6n.
 

Los datos de costos y retornos incluyen informaci6n sobre los costos, retornos y
 
ejecuci6n en materia de operaci6n, esperados del proyecto. Tomando estos datos
 
en consideraci6n conjuntamente, se puede determinar cual sera la ejecuci6n
 
econ6mica/financiera del proyecto. Los datos de costos y retornos estIn agrupados
 
en trds categorlas: los datos sobre los costos del pertodo de desarrollo, los
 
datos sobre los costos del pertodo de operaci6n, y los datos de costo/beneficio
 
relacionados con energta. Las subcategortas especificas de datos para cada
 
categoria son las siguientes:
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" 	Datos sobre los costos del periodo de desarrollo
 

-	 costos de diseffo e ingenieria
 

-	 costos directos de capital
 

-	 costos indirectos del periodo de desarrollo
 

* 	Datos sobre los costos del pertodo de operacidn
 

-	 costos de operaci6n y mantenimiento
 
-	 otros costos del pertodo de operaci6n
 

" 	Datos de costo/beneficio relacionados con la energta
 

- cantidad de energta ahorrada
 
- precio de la energia ahorrada
 
- cantidad de energia consumida
 
- precio de la energta consumida
 
- cantidad de energta vendida
 
- precio de la energia vendida.
 

Para cada una de estas subcategortas de datos sobre costos y retornos, los
 
siguientes datos pueden ser ser ordenados (en caso de necesitarse):
 

* 	La fraccidn del desembolso hecho durante el pertodo de desarrollo
 
que ha sido cargada a la cuenta de gastos
 

a 	La fracci6n del desembolso hecho durante el pertodo de desarrollo
 
que ha sido amortizada segdn las planillas de depreciacidn
 
seleccionadas
 

e 	 La fraccidn del desembolso o el retorno que necesita o deja de 
necesitar el uso de divisas 

* 	 Unidades ftsicas para las cantidades de energia. 

Ambos, los valores de costo/beneficio sociales y privados pueden ser provistos 
para las cuentas que son valorizadas monetariamente. Durante las secuencias de 
introducci6n de datos, los datos pueden ser registrados como valores individuales 
que se mantienen constantes durante todos los pertodos de tiempo relevantes, 
valores independientes que cambian a una velocidad exponencial constante durante 
todos los periodos de tiempo relevantes, o valcres individuales clasificados por
 
pertodo de tiempo.
 

Adem~s de introducir estos valores de "casos proyectados," el usuario tambidn 
puede indicar que sean hechos seis anlisis de sensitividad sobre las siguientes 
variables: 
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" 	Costos directos de desarrollo
 

" 	Valor de la energia ahorrada o vendida
 

" 	Gastos de operaci6n y mantenimiento
 

" 	Tasa de interds sobre el prdstamo para el proyecto
 

" 	 Porcentaje del costo de capital financiado a travs de capital
 
prestado
 

" 	Tasa impositiva marginal.
 

Para cada andlisis de sensitividad, la variable seleccionada varia con respecto
 
al valor del caso proyectado segdn las indicaciones del usuario.
 

Para cada uno de sus tres tipos de andlisis: andlisis financiero, andlisis de 
costo/beneficio y an~lisis del uso de divisas, ECPIE provee una gama extensiva
 
de datos emitidos. Estos datos emitidos fueron seleccionados con el prop6sito
 
de: prestar asistencia a las empresas en la evaluaci6n de la viabilidad del
 
proyecto, y en la obtencidn de financiamiento para proyectos de conservacidn;
 
prestar asistencia a las instituciones financieras en su decisi6n de apoyar o no
 
apoyar los proyectos, y en estructurar tdrminos de reembolso que sean favorables
 
para ambos; la instituci6n financiera y la empresa que va a llevar a cabo la
 
inversidn para el proyecto de conservaci6n; y prestar asistencia a los funcionarios
 
del gobierno en el asesoramiento de la contribuci6n del proyecto al bienestar
 
econdmico del pats, y en base a dichos asesoramientos, decidir si le debe ser
 
otorgada asistencia especial al proyecto. Enseguida, presentamos una lista (con
 
breves definiciones) de los resultados analiticos importantes que son calculados
 
y presentados usando ECPIE. La lista esta dividida segin el tipo de andlisis en
 
cuestidn. Muchos de los datos emitidos por ECPIE son reportados periodo de tiempo
 
trAs pertodo de tiempo, en un formato de "spreadsheet," los datos emitidos que
 
son reportados de esta manera tienen una indicaci6n de SS (que significa
 
spreadsheet) en pardntesis.
 

Resultados del Andlisis Financiero
 

Los resultados importantes calculados en el andlisis financiero incluyen:
 

" 	 Costo total de capital: la suma de los costos de disefto e ingenierta 
y costo directo de capital para el periodo total de desarrollo. 

" Costo directo total del perfodo de desarrollo: la suma del costo
 
total de capital y el interds total del pertodo de desarrollo en
 
cuestidn.
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" 
Costo indirecto total del pertodo de desarrollo: el costo indirecto
 
total del pertodo de desarrollo para el pertodo de desarrollo en
 
cuestidn.
 

" 	Requisitos de financiamiento (SS): la suma o cantidad de los costos
 
de diseflo e ingenieria, costo directo del capital, e intereses del
 
pertodo de desarrollo, que deben ser financiados en cada pertodo a
 
travs de combinar el aprovechamiento de fondos prestados y el 
uso
 
de contribuciones de capital social.
 

" Crfdito, clasificado por perfodo de tiempo (SS) y totalizado para 
el perfodo total de desarrollo: el aprovechamiento de los fondos
 
prestados para la construccifn que se necesita para poder financiar
 
el proyecto segdn la fraccidn de financiamiento a travs de capital
 
prestado que haya sido especificada.
 

" 	 Capital social total clasificado por pertodo de tiempo (SS) y 
totalizado para el perlodo total de desarrollo: la contribuci6n de 
capital social requerida para financiar el proyecto segdn la fracci6n 
de financiamiento a travs de capital prestado que haya sido
 
especificada. La contribuci6n de capital social y el aprovechamiento
 
de los fondos prestados estdn programados durante el transcurso del
 
pertodo de desarrollo en tal forma que el componente de capital
 
prestado de los requisitos de financiamiento del proyecto (la suma
 
del costo directo de capital, costo de disefio e ingenierta, e
 
intereses del pertodo de desarrollo) igualen exactamente la fracci6n
 
de 	capital prestado en cada pertodo de tiempo del pertodo de
 
desarrollo.
 

" 
 Flujo de caja despuds de la deduccidn de impuestos (SS): el cambio
 
verdadero en la posici6n de caja del inversionista de capital social
 
durante cada pertodo de andlisis del proyecto. El andlisis de flujo
 
de caja es distinto del andlisis de ingi:-cos o gastos ya que los
 
gastos que no son hechos con efectivo (depreciacidn), no son
 
deducidos de los retornos de caja mientras que los desembolsos que
 
no 	son deducibles en materia de 
impuestos (aunque son desembolsos
 
hechos con efectivo real como las contribuciones de capital social
 
y el reembolso del capital del prdstamo) son deducidos de los retornos
 
en 	efectivo. Los flujos de caja netos son presentados en un formato
 
de "spreadsheet" detallado, que incluye detalles corroborativos con
 
respecto a costos, retornos e impuestos. La formula para computar
 
el flujo de caja en el periodo de desarrollo es:
 

flujo de caja = 	 - (contribuci6n de capital social + 
costo indirecto del periodo de desarrollo) 
- impuestos sobre ingresos. 

Nota: 	la contribuci6n de capital social es calculada en el andlisis
 
de requisitos para financiamiento de tal forma que sean
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cubiertos todos los desembolsos de capital para el proyecto,
 
cargos de interds y gastos que no son cubiertos a travs del
 
aprovechamiento de fondos prdstados. Por lo tanto, estos
 
articulos no aparecen como parte de los calculos del flujo de
 
caja. El impuesto sobre los ingresos durante el pertodo de
 
desarrollo por lo general es negativo.
 

La 	formula para computar el flujo de caja en el perlodo de operaci6n
 
es: 

flujo de caja = valor de energia ahorrada + valor de energia
 

vendida - valor de energta consumida - gastos de
 
operaci6n y mantenimiento - interds sobre los 
prdstamos para el proyecto - otros gastos del 
periodo de operacidn - impuestos - reembolso 
del capital prestado.
 

" 	Valor actual del flujo de caja despuds de la deduccidn de impuestos
 
al XX.XZ: el valor acumulativo de todos los flujos de caja del
 
proyecto que han sido descontados al inicio del periodo de
 
desarrollo, en base al retorno sobre el capital social, despuds de
 
la deducci6n de impuestos, que ha sido especificado y proyectado por
 
el usuario. Este valor es una medida del incremento en el activo
 
neto liquido, del inversionista de capital social que puede ser
 
eeperado al llevar a cabo un proyecto de conservaci6n.
 

" 	Cuota de retribucifn interna: el retorno sobre el capital social,
 
despuds de la deducci6n de impuestos, que ocasiona que el valor
 
actual de los flujos de caja, despuds de la deducci6n de impuestos,
 
equivalga a cero. Este valor es una medida de la ejecuci6n financiera
 
del proyecto por cada dolar de capital social invertido.
 

" 	El flujo de caja acumulativo se vuelve positivo en I=I: el periodo 
de tiempo en el cudl los flujos de caja acumulativos que no han sido
 
descontados se convierten de negativos en positivos; el punto en el
 
cual el inversionista de capital social habrA recobrado su inversi6n
 
de capital social. Excepto que el proyecto tenga un patr6n de flujo
 
de caja en el cual los flujos de caja se vuelven subsecuentemente
 
negativos y son la causa de que el saldo acumulativo de caja se
 
vuelva negativo, el proyecto debe ser considerado como solvente a
 
partir de este punto.
 

" Ndmero de meses/triestres/ailos desde el inicio de los desembolsos
 
hasta el reembolso simple: la duraci6n de tiempo requerida para que
 
el flujo de caja acumulativo del proyecto se vuelva positivo; el
 
"pertodo de reembolso."
 

" 	Ndmero de trimstres del periodo de operaci6n que tienen un flujo
 
de caja negativo: un indicador de la estabilidad financiera/solidez
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del proyecto. Si un proyecto experimenta un flujo de caja negativo
 
durante el pertodo de operaci6n, las perdidas de efectivo tendrdn
 
que ser repuestas a travs de alguna fuente de dinero en efectivo, y
 
se puede esperar que haya dificultades para efectuar los pagos del
 
capital del prdstamo.
 

Resultados del Andlisis de Costo/Beneficio Social
 

Los resultados importantes calculados en el andlisis de costo/beneficio social
 
incluyen:
 

" 	Costos del perfodo de desarrollo, clasificados por perfodo de tiempo
 
(SS) y totalizados para el pertodo de desarrollo: el desembolso del
 
pertodo de desarrollo que no ha sido descontado y que estA medido
 
usando valores sociales; una medida de la cantidad del consumo actual
 
que debe ser pospuesto para poder Ilevar a cabo el proyecto de
 
conservaci6n. El andlisis de costo/beneficio social no toma en
 
consideraci6n como si fueran costos, articulos tales como impuestos,
 
depreciaci6n y pagos de intereses.
 

" 	Beneficios netos del perfodo de operacidn clasificados por perfodo
 
de tiewpo (SS) y totalizadoe para el perfodo entero: los beneficios
 
netos del pertodo de operaci6n que no han sido descontados
 
(beneficios menos costos) y que son medidos usando valores sociales;
 
una medida del incremento bruto (pero no neto de los costos de
 
desarrollo del proyecto) en la capacidad de consumo de la sociedad
 
como resultado de haber Ilevado a cabo el proyecto. Los beneficios
 
netos para ambos, el periodo de desarrollo y el periodo de operacidn,
 
son detalladamente presentados en un formato "spreadsheet."
 

* 	Valor actual de la corriente de beneficios netos al XX.XZ: el valor 
acumulativo de todos los beneficios netos del proyecto que han sido 
descontados hacia el inicio del periodo de desarrollo usando la tasa 
social de descuento especificada por el usuario. Este valor es una
 
medida del incremento en la capacidad neta de consumo de la sociedad
 
o el bienestar que puede ser esperado al llevar a cabo el proyecto
 
de conservaci6n.
 

" Relacidn de los beneficios netos del perfodo de operacidn a los 
costos del perfodo de desarrollo: la relaci6n de costo/beneficio
 
del proyecto de conservacidn: una medida del retorno para la sociedad
 
por cada d.lar de consumo actual que es pospuesto para poder llevar
 
a cabo el proyecto de conservaci6n.
 

" Los beneficios sociales netos acumulativos se vuelven positivos en
 
XXIX: el perfodo de tiempo en el cual los beneficios sociales netos
 
acumulativos del proyecto que no han sido descontados se convierten
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de negativos en positivos; el punto en el cual la sociedad habrd
 
alcanzado el punto en el proyecto de no-ganancia-no-pdrdida.
 

Resultados del Andlisis del Uso de Divisas
 

Los resultados importantes calculados en el andlisis del uso de divisas incluyen:
 

" 	Desplazamiento/uso de divisas (SS): calculado multiplicando el 
contenido de divisas de una cuenta individual (por ejemplo, la 
fracci6n del costo directo de capital que requiere de la compra de 
divisas) por el valor de la cuenta tal como aparece en el andlisis
 
financiero. Los valores de las cuentas individuales son sumados por
 
pertodo de tiempo para calcular el total de divisas que se requiere
 
en cada pertodo. Los valores positivos indican el uso de divisas;
 
los valores negativos indican que el efecto acumulativo de las
 
transaccidnes es la reducci6n de las divisas que requeridas.
son 


" 	Cantidad de divisas que es requerida durante el perfodo de
 
desarrollo: la suma, sin haber hecho ningtin descuento, de la cantidad
 
de divisas que se requiere durante el perlodo de desarrollo.
 

" 	Cantidad total de divisas que es requerida durante el perfodo de
 
operacidn: la suma, sin haber hecho ningdn descuento, de la cantidad
 
de divisas que se requiere durante el pertodo de operacidn
 
(frequentemente esta cantidad es negativa).
 

" 	Cantidad total de divisas que es requerida durante el perfodo de 
andlisis: la suma, sin haber hecho ningdn descuento, de la cantidad 
de divisas que se requiere durante ambos, el pertodo de desarrollo 
y el periodo de operaci6n. 

" 	 El valor actual de la cantidad de divisas que es requerida al XX.XZ: 
la 	suma, sin haber hecho ningdn descuento, de la cantidad de divisas 
que se requiere durante ambos, el periodo de desarrollo y el periodo 
de operaci6n. El valor actual de la cantidad de divisas que se
 
requiere es calculada usando la tasa social de descuento que ha sido
 
especificada por el usuario.
 

" La cantidad acumulativa de divisas usada se vuelve negativa en XXIX: 
el 	pertodo de tiempo en el cudl la cantidad acumulativa de divisas
 
que se requiere para el proyecto, se convierte de positiva en
 
negativa; el punto en el cual habrAn sido efectuados todos los pagos
 
del proyecto en tdrminos de la cantidad de divisas usada.
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Ejemplo de un Andlisis Hecho Usando El Modelo ECPIE
 

Para ilustrar como funciona el modelo ECPIE, presentamos los resultados de un
 
andlisis que fue Ilevado a cabo para 
la 	Sri Lanka Tyre Corporation (SLTC). El
 
proyecto envuelve la rehabilitaci6n del sistema de calderas en las plantas de
 
producci6n de la SLTC, localizadas en Kelaniya, en los alrededores inmediatos de
 
Colombo. En este esfuerzo hecho conjuntamente por el personal de la Sri Lanka
 
Energy Efficiency, Demand Management, and Conservation Task Force (la Agrupacidn
 
de Fuerzas de Sri Lanka para La Eficiencia, Adminictraci6n de la Demanda, y
 
Conservacifn de Energia) y Hagler, Bailly & Company, analizamos cinco opciones

tdcnicas para mejorar la eficiencia en el uso de energta en la planta de la SLTC.
 
Estas opciones comprenden desde la simple sustitucidn del sistema existente de
 
calderas alimentadas a petr6leo, hasta la instalaci6n de varias configuraciones

de sistemas con calderas con capacidad para combustibles multiples y generaci6n
 
de turbina. Enseguida presentamos un andlisis para la instalaci6n de una caldera
 
con capacidad para combustibles multiples, quemando madera y petrdleo 
con una
 
turbina de presi6n trasera (backpressure turbine) para la generaci6n de
 
electricidad para uso interno de la fdbrica.
 

En el andlisis, los costos de los sistemas de generacidn a travds de calderas y
 
turbinas han sido combinados para que den un costo total de capital (incluyendo

disefo e ingenierta pero excluyendo 
las intereses del pertodo de construccidn)
 
equivalente a Rs. 42.9 millones. El periodo proyectado 
para la instalacidn
 
abarcaba desde el 
tercer trimestre de 1984 hasta e incluyendo el cuarto trimestre
 
de 1985, incluyendo el periodo de prueba. La operacidn de 
lleno fue programada
 
para el primer trimestrre de 1986. 
El dn~lisis fue conducido en base a trimestres
 
durante 10 affos, 
el 	dltimo pertodo de andlisis siendo el segundo trimestre de 1994.
 

El andlisis de los costos y beneficios relacionados con la energia envolvi6 cuentas
 
para el ahorro de energia (la reduccidn en el consumo de petrdleo), consumo de
 
energia (la leria consumida en lugar de petrdleo) y "ventas" de energta (la
 
electricidad producida para 
uso interno de la planta y valorada segdn su precio

de reposici6n). Por consiguiente, el proyecto tiene dos cuentas de retornos -
la cuenta de ahorros de energia y la cuenta de ventas de energia -- y una cuenta
 
de costos relacionados con la energta.
 

Las suposiciones hechas en tdrminos de los datos usados 
en los anilisis (aparte
 
de costos y retornos del proyecto) son resumidas de la siguiente manera:
 

" 	 Los andlisis financiero y de cantidad de divisas requerida son 
efectuados en base a valores monetarios actuales; el andlisis de
 
costo/beneficio social es 
efectuado en base a valores monetarios,
 
constantes a mediados de 1984.
 

" 
Partimos de las premisas de que la inflacidn general es del 10 por
 
ciento anual, y de que los precios de la electricidad y el petr6leo
 
crecen a una 
tasa real del 2 por ciento (aproximadamente 12 por
 
ciento en valores monetarios actuales).
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" 	F1 retorno nominal sobre el capital social que se proyecta obtener
 

para la SLTC despuds de la deducci6n de impuestos es del 20 por ciento.
 

" 	La tasa social de descuento real es del 10 por ciento.
 

" 	La fracci6n de la capitalizaci6n del proyecto formada por capital
 

prestado es del 60 por ciento.
 

" 	Le tasa de interds durante los perkodos de desarrollo y operaci6n
 
del proyecto es de 14 por ciento; el interds es acumulado y pagado
 
durante el periodo de desarrollo.
 

" 	 El prdstamo para el proyecto debe ser reembolsado en 32 pagos 
parciales, comenzando al principio del segundo afio de operaci6n del 

proyecto. 

" 	 Todos los costos de diseffo/ingenierta y los cargos de interds durante 
el pertodo de desarrollo son cargados a la cuenta de gastos para 
prop6sitos de impuestos. 

" 	Cincuenta por ciento de los costos del equipo e instalaci6n del
 
proyecto son depreciados, usando el mdtodo de depreciaci6n
 
proporcional o depreciacidn en linea recta, a to largo de 4 afios;
 
el cincuenta por ciento restante es depreciado, usando el mismo
 
mdtodo de depreciaci6n a lo largo de 8 afios.
 

" 	La tasa impositiva marginal sobre el ingreso neto del proyecto es
 
del 50 por ciento y se supone que las pdrdidas netas del proyecto
 
(durante el perlodo de desarrollo) seran cargadas sobre la renta
 
imponible actual de la empresa, creando de esta forma una
 
compensaci6n impositiva con una tasa del 50 por ciento.
 

" 	 El contenido de divisas de cuentas especificas es el siguiente: 
costos de disefo/ingenierta, 76 por ciento; costos de instalaci6n y 
equipo, 68 por ciento; gastos de operaci6n y mantenimiento, 67 por 

ciento; petr6leo ahorrado, 90 por ciento; c6mpras de lenia, 0 por 
ciento; y producci6n de electricidad, 70 por ciento. 

" La valorizaci6n para el anAlisis de costo/beneficio social de cuentas 
especificas es la siguiente: petr6leo importadu, 75 por ciento del 
precio fijo actual (0.75 x Rs. 4,922/toneladas mdtricas = Rs. 
3,602/toneladas mdtricas, cuarto trimestre 1984); lefia, Rs. 
500/toneladas mdtricas a lo largo de 1990 y Rs. 700/toneladas 
m~tricas de ah en adelante; electricidad, 170 por ciento del valor 
actual del mercado (1.75 x Rs. 2/kWh, cuarto trimestre 1984), pero 
sin aumentar gradualmente; otros bienes importados son valorizados 
a su precio de compra menos cualquier tarifa; y cualquier bien o 
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servicio de produccidn domdstica es valorizado e,, base a 90 por
 
ciento del precio local.
 

Adjunto estd el cuadro ndmero uno, con los resultados de los andlisis de esta
 
alternativa de proyecto. Para resumir, estos anAlisis indican que se puede esperar
 
que el proyecto tenga una tasa de retribucidn interna sobre el flujo de caja, 
despuds de la deducci6n de impuestos, de 53.1 por ciento con un flujo de caja con 
un valor actual, descontado al 20 por ciento, de Rs. 20.1 millones (Rs. corriente, 
asumiendo una inflaci6n general del 10 por ciento y el inicio del proyecto durante 
el tercer trimestre de 1984). Se puede obtener un reembolso simple, 13 trimestres 
despuds de haber sido hechos los desembolsos para el proyecto, o en el tercer 
trimestre de 1987.
 

El andlisis de costo/beneficio social indica que se puede esperar que el proyecto
 
alcance un valor actual, neto de los beneficios sociales y, descontado al 10 por
 
ciento, de Rs. 9.6 millones (Rs. constante a mediados de 1984) y una relaci6n del
 
beneficio neto del pertodo de operacidn al costo del pertodo de desarrollo de 
1.98. El andlisis de divisas muestra que el proyecto alcanzaria una reducci6n 
neta de los requisitos de divisas de Rs. 141 millones (Rs. corriente, descontado 
al 10 por ciento). La relaci6n de la reduccidn en el uso de divisas durante el 
perfodo de operaci6n al uso de divisas durante el pertodo de desarrollo es de 9.02. 

16-15 ESP
 

kA 



COSTA RICA: OPORTUNIDADES PARA LA CONSERVACION
 

DE KNERGIA EN EL SECTOR DE TRANSPORTES
 

Informe sobre Ia misi6n a Costa Rica patrocinada
 

por USAID/ECSP y efectuada por:
 

Oak Ridge National Laboratory
 

Y
 

Hagler, Bailly & Company
 

en cooperacidn con:
 

Costa Rica
 

Ministerio de Industria, Energia y Ninas
 

Directorado del Sector de Energia
 

Sumario del informe preparado por:
 

Hagler, Bailly & Company 

para:
 

E1 Programa de Servicios para la Conservacidn de Energia 

Oficina de Knergfa
 

Agencia para el Desarrollo Internationacional (USAID)
 

USAID Proyecto No. 936-5728
 

Enero 1985
 



Nota: Este documento 
es un resumen del borrador corregido del reporte de la
 
Transportation Energy Conservation Reconaissance Mission to Costa Rica June 3
16, 1984, October 19, 1984. El resumen aparecid originalmente en el Energy
 
Conservation Services Program Update, Ndmero 2, 1984.
 

El texto completo del borrador corregido del reporte tambidn estd disponible.
 



COSTA RICA: OPORTUEIDADES PARA LA CONSERVACION
 
DE ENERGIA EN EL SECTOR DE TRANSPORTES 

INTRODUCCION
 

Aproximadamente tres-cuartas partes de los 2.3 millones de habitantes de Costa
 
Rica viven en la zona urbana del Valle Central, que incluye la capital, San Jose.
 
La econonomia del pats estd grandemente basada en la agricultura y 13
 
agroindustria: el cafd, las bananas y la came son los principales productos de
 
exportaci6n. Costa Rica consume anualmente 0.62 toneladas de equivalente en
 
petr6leo (tep) per capita, en comparaci6n con el promedio para Centro America de
 
0.3 tep per capita. El sector de transportes consume 28 por ciento del consumo
 
total de energia del pats y 59 por ciento del consumo de productos derivados del
 
petrdleo.
 

Segdn la refinerta del estado -- RECOPE -- el sector de transportes utilizd 
aproximadamente 363,000 tep en 1982, o 48 por ciento del consumo total de energia 
secundaria. El consumo de energla clasificado segdn medio de transporte y tipo 
de combustible aparece en el Cuaro 1. Si bien, el uso de energia en el sector 
de transportes estd disminuyendo como resultado del estancamiento econdmico y la 
inflaci6n, el sector de transportes sigue siendo el mayor consumidor de petr6leo. 
Una porcidn cada vez mayor de los ingresos por exportacidn de Costa Rica son 
asignados para pagar por el petr6leo, ya que este es importado en su totalidad. 
En 1977, por ejemplo, Costa Rica tuvo que exportar 26 kilos de cafd para comprar 
1 tonelada mdtrica de petr6leo. En 1980, tuvo que exportar 86 kilos de cafd para 
pagar por la misma tonelada mdtrica, y esa cifra aumento todavia mas a 130 kilos 
en 1981 antds de disminuir ligeramente hasta 99 en 1982. De esta forma, entre 1977 
y 1982, la proporcidn de ingresos por exportaci6n necesarios para importar 1
 
tonelada mdtrica de petrdleo aumentaron en un 281 por ciento.
 

Con la excepci6n de dos lineas de ferrocarril que estgn electrificadas, la
 
infraestructura del sector de transportes de Costa Rica consiste solamente de
 

carreteras o redes viales. En 1980, 98 por ciento de los kildmetros por pasajero
 
totales y 74 por ciento de los kil6metros por tonelada inglesa (ton) de carga
 
fueron conducidos por vehiculos de carretera, mientras que los ferrocarriles
 
fueron responsables de menos del 1 por ciento de las millas totales por pasajero
 
y 17 por ciento del tonelaje total de carga; se proyecta que este patr6n continuard
 
en el futuro (vdase el cuadro 2). Este disequilibrio es particularmente serio,
 
ya que el transito carreterro funciona a base de petr6leo, mientras que los
 
ferrocarriles usan electricidad, de la cudl la fuente principal es la fuerza
 
hidroeldctrica domdstica.
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Cuadro I 

Consumo Total de Energia en el Sector Transportes en 1982 
(Clasificado por medio y origen, miles de tep) 

Diesel 

Gasolina 

Combustible de chorro 

Alcohol 

Petrdleo residual 

Electricidad 

Total 

Aereo 

--

4.50 

16.20 

--

...... 

--

20.70 

Ferrocarril 

4.50 

0.10 

...... 

0.02 

0.60 

5.22 

Carretero 

223.60 

112.40 

0.70 

.... 

336.70 

Marino 

0.05 

--

--

0.20 

0.25 

Total 

228.15 

117.10 

16.20 

0.72 

0.20 

0.60 

362.87 

FUENTE: RECOPE (Refineria Costarricense de Petrdleo, S.A.). 



v 

Cuadro 2
 

Pimiento de Bienes y Pasajeros Clasificado por Medio de Transporte, 1980-1995
 
(Millones de kildmetros por pasajero por dta, y por ciento del total)
 

1980 1985 1990 1995
 

Auto privado 4.00 (38.5%) 4.40 (32.8%) 5.37 (34.6%) 6.70 (34.6%)
 

Autobus 6.20 (59.7%) 8.80 (65.5%) 9.85 (63.5%) 12.28 (63.5%)
 

Ferrocarril 0.14 (1.3%) 0.18 (1.3%) 0.23 (1.5%) 0.29 (1.5%)
 

Transporte adreo 0.50 (0.5%) 0.05 (0.4%) 0.06 (0.4%) 0.08 (0.4%)
 

Total 10.39 13.43 15.51 19.35
 

(Millones de kildmetros por tonelada inglesa de carga por aflo, y por ciento del total)
 

etera 664 (73.8%) 974 (74.7%) 1,162 (70.9%) 1,375 (70.7%)
 

Ferrocarril 160 (17.8%) 233 (17.9%) 353 (21.6%) 416 (21.4%)
 

Oleoducto 75 (8.3%) 97 (7.4%) 122 (7.5%) 154 (7.9%)
 

Total 899 1,304 1,637 1,945
 

FUENTE: Plan Nacional de Transporte, 1981.
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COSTA RICA: OPORTUNIDADES PARA LA CONSERVACION 
DE KNERGIA EN EL SECTOR DE TRANSPORTES 

MISION ECSP A COSTA PICA 

Durante algdn tiempo la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), ha apoyado
 
actividades para fomentar el ahorro de energia en 
el sector industrial.
 

Actualmente, estd en marcha un proyecto para llevar a cabo auditorias de energia
 
industrial. Recientemente, ECSP inicto sus actividades en el sector de transportes
 
al mandar un equipo del Oak Ridge National Laboratory y Hagler, Bailly & Company
 
a Costa Rica para indentificar las oportunidades de conservaci6n de energia en
 
el sector de transportes.
 

La misin ECSP fue llevada a cabo en cooperaci6n con la Direcci6n Sectorial de
 
Energfa (DSE). DSE es la agencda de energta que ha sido designada dentro del
 
MIEM (Ministerio de Industria, Energia y Minas) y esta patrocinada conjuntamente
 
por ICE (la compa~iia eldctrica del estado) y RECOPE. El equipo consultd con las
 
autoridades gubernametnales del sector de transportes al nivel local y nacional;
 
compaiias de autobuses, camiones y taxis; y Ii cdmara de comercio de transportes.
 
Los miembros del equipo tambidn visitaron un taller de reparacidn de motores, una
 
compa~iia de neumaticos, y una distribuidora de camiones, y recorrieron el pasadizo
 
o corredor de carga principal de la nacidn -- entre San Josd y el puerto caribeflo
 
de Lim6n -- que cuenta con servicios de carreteras y ferrocarriles.
 

CONCLUSIONS Y RECWKENDACIONAS
 

El equipo concluy6 que dada la gran dependencia de Costa Rica en el transporte
 
carretero o vial, cualquier programa de conservacidn de energta en el sector de
 
transportes debe estar enfocado hacia este subsector.
 

El uso de energta en el subsector de redes viales o carreteras esta ampliamente
 
distribuido entre una mezcla de tipos de vehiculos:
 

Z del consumo total de energla 
del sector de transportes 

Vehtculos 

Camiones pequeflos 
Automobi
Jeeps 
Taxis 

ligeros 

les 
14.3 
12.1 
6.6 
5.5 

38.5 

Vehfculos medianos (autobuses y camiones) 11.2
 

Vehtculos pesados 
 50.3
 
Camiones 29.6
 
Autobuses 10.2
 
Vehtculos especiales 10.4
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COSTA RICA: OPORTUNIDADES PARA LA CONSERVACION 
DE ENERGIA N El, SECTOR DE TRANSPORTES 

Ya que ninguna estraLegia para la conservaci6n de energia por si sola puede ser
 
adecuadamente dirigida hacia todos estos tipos de vehtculos, los contratistas de
 
ECSP recomendaron una combinacidn de cinco estrategias:
 

" Diseminacidn de la informaci6n de conservaci6n de energia
 

" Mejoras en la eficiencia de los vehtculos
 

" Mejoras en la calidad de combustible y el mantenimiento de vehtculos 

" Investigaci6n de la posibilidad de hacer un cambio hacia el uso de
 
la electricidad y el combustible de alcohol bajo condiciones
 
cuidadosamente especificadas
 

" Mejoras en los datos sobre el uso de energia.
 

En el 4rea de datos sobre el uso de energia en el 3ector de transportes, el equipo 
recomend5 mejoras en su calidad y su especificidad. DSE ha reconocido esta 
necesidad y estd desarrollando instrumentos de reconocimiento para reunir datos 
sobre el consumo de combustibles clasificados por tipo de vehtculo -- ya que esta 
es la deficiencia principal de los datos sobre energta. 

Una segunda recomendaci6n estuvo dirigida hacia la falta de informacidn sobre el
 
mantenimiento de los vehiculos, la conducta de los conductores y el rendimiento
 
energdtico de los combustibles. La misidn estimd que como resultado de un mejor
 
mantenimiento y operaci6n de los vehtculos podrifn ser obtendias mejoras del 5 al
 
30 por ciento en tdrminos de eficiencia energdtica. Los programas que promuenen
 
la divulgaci6n de informaci6n deben ser dirigidos hacia:
 

* Operadores de vehiculos privados
 
" Propietarios y operadores de autobuses
 
" Compaffias, cooperativas y propietarios de camiones
 
* Cooperativas y duefios de taxis.
 

Los programas de informaci6n deberidn incluir demostraciones sobre la 
economizaci6n de combustii . para ilustrar la efectividad en materia de costos 
al usar artW,'.os tales como los neumaticos radiales y los aditivos lubricantes. 

Mejoras en la eficiencia del inventario de vehtculos podrta, a lo largo de un
 
pertodo de 10 a 15 aflos, llevar a una mejorA del 25 al 30 por ciento en tdrminos
 
de rendimiento energdtico de los combustibles. Una estrategia de este tipo es
 
necesariamente una estrategia de largo plazo, que puliese requerir que sean
 
impuestas limitaciones o incentivos arancelarios sobre la imporcaci6n de vehtculos
 
nuevos. Es posible obtener ahorros de combustible considerables si se disminuye
 
el tamafio de la flota y se seleccionan configuraciones del motor que sean mas
 
eficientes.
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DE ENERCIA EN EL SECTOR DE TRANSPORTES 

La pobre calidad del combusdible tambidn puede presentar obstaculos para mejorar
 
la eficiencia energdtica. El equipo fud puesto al tanto de problemas 
de
 
contaminaci6n y mantenimiento extensivos que fueron atribuidos por mucha gente a
 
las sustancias contaminantes de los productos Costarricenses de petrdleo refinado.
 
Se sugirto que la pobre calidad es exacerbada por las limitaciones de la refi lerta,
 
y las deficiencias en el mantenimiento de los oleoductos y los depositos de
 
almacenamiento. El equipo propuso que un estudio fuera llevado a cabo para
 
determinar si 
en efecto existe un problema con la calidad del combustible, y si
 
este fuese el caso, que fueran hechas recomendaciones para corregir el problema.
 
La calidad del combustible debe ser mejorada antes de poder llevar a cabo esfuerzos
 
productivos para mejizrar el mantenimiento de los motores.
 

Para finalizar, el equipo recomend6 la diversificaci6n de las fuentes generadoras
 
de combustible para la conservaci6n, a travds de un mayor uso de electricidad y
 
de combustibles de alcohol si se puede justificar depuds de efectuarmas andlisis.
 
El efectuar esfuerzos para mejorar el sistema ferroviario y promover que el
 
transporte de carga haga un mayor uso de los ferrocarriles en lugar de las
 
carreteras, puede ser factible; 
si se diera el caso, la fuerza hidroeldctrica
 
sobr-nte del pats puede ser usada. La electrificaci6n de parte del sistema de
 
trausporte colectivo de San Jose es otra posibilidad.
 

Un experimento hecho con una combinaci6n de 20 por ciento de etanol (o 20 por

ciento de mezcla de etanol) con gasolitia, como combustible para vehtculos, estuvo
 
plagado de problemas relacionados con la calidad del combustible y el mantenimiento
 
de los vehtculos. Como resultado, la gente de Costa Rica se muestra reaccia a
 
usar combustibles de alcohol, 
a pesar de que la caffa de azucar esta disponible
 
para la producci6n de etanol. Sin embargo, la producci6n de un combustible de
 
alcohol con un porcentaje mds bajo de eLanol, y que puede ser usado como realzador
 
de octano, si esta aunada a un esfuerzo para educar el pdblico, puede ayudar a
 
reducir el 
consumo de petr6leo por parte de los vehiculos de carretera.
 

Para tener 4xito, un programsa completo de conservacidn de energta para el sector
 
de transportes de Costa Rica debe vencer 
los siguientes obstaculos:
 

" Escasez o insuficiencia de fondos de capital
 
" Experiencia tdcnica limitada
 
" Constreiimientos severos dado el costo de operaci6n
 
* Actitude la gente.
 

A pesar de estos obstaculos, existe una gama de op:iones que incluye, desde
 
intentos con un costo bajo para modificar el comportamiento de los conductores
 
hasta medidas de uso intensivo de capital para electrificar los sistemas urbanos
 
de transporte colectivo.
 

El reporte final, las recomendaciones de la misidn ECSP y sus implicaciones para

el desarrollo de proyectos en el 
futuro han sido sometidos y estAn actualmente
 
bajo la revisi6n de la Oficina de Energta de AID, la misidn de AID en Costa Rica,
 
y DSE. Un programa disefiado y adaptado para el sector de transportes podria
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resultar en una reducci6n de gran magnitud en la dependencia de Costa Rica en el
 
petrdleo importado y ademds proveer un modelo de conservacidn de energia en el
 
sector de transportes que pueda ser implementado por un gran ndmero de parses en
 
vias de desarrollo.
 

17-7 ESP
 



OPORTUNIDADES DE CONSERVACION DE ENERGIA EN LOS EDIFICIOS 

Preparado por:
 

John H. Cable, A.I.A.
 

Hagler, Bailly & Company, Inc.
 

Preparado para el:
 

PROGRAMA SE SERVICIOS DE CONSERVACION DE ENERGIA
 

OFICINA DE ENERGIA
 

AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
 

PHOYECTO DE USAID NO. 936-5728
 

enero de 1985
 



INDICH 

Pfigina 

Introduccidn 
 18-1
 

Beneficios 
 18-1
 

Aprendizaje por La Experiencia 
 18-2
 

Sectcr de Edificios 
 18-3
 

Un Programa de Conservaci6n de Energta en Los Edificios 
 18-8
 

Ahorros Potenciales 
 18-12
 

Resumen 
 18-17
 

Apdndice A: 	 Manual de Construccidn: Conservacidn
 
de Energta en Edificios en Jamaica 
 18-19
 



CUADROS 

Cuadro I Resumen de Oportunidades de Educacion y Adiestramiento en Cuestiones 
Energdticas 

Cuadro 2 Ahorros Potenciales de Energia por Sistema y Tipo de Edificio 

Cuadro 3 Estudio ANSE: Caso Base de Carga de Refrigeraci6n y Uso de Energla 
en un Edificio 

Cuadro 4: Estudio ANSE: Contribuci6n de las Medidas de Conservaci6n al Ahorro 
de Energta en Edificios Eficientes 



OPORTUNIDADES DE CONSERVACION DE ENRRCIA EN LOS EDIFICIOS
 

INTRODUCCION
 

La situaci6n en materia de energia en Amdrica del Sur, Amdrica Central y el Caribe, 
varta de un pats a otro. Algunos son importadores de energta y otros exportadores 
y aunque hay numerosas diferencias entre ellos, tambidn tienen muchos elementos 
comunes. Aunque el volumen de datos cuantitativos sobre el consumo Ge energla 
en los edificios es limitado, nuestra experiencia demuestra que representan 
aproximadamente entre el 25 y el 40 por ciento de la demanda total del pais.
 
AdemAs, dependiendo del clima y de las pr~cticas de diseflo de edificios, es posible
 
tanto desde el punto de vista tdcnico como econ6mico obtener mejoras de eficiencia
 
sustanciales en el uso de la energta -- entre el 15 y el 50 por ciento -
particularmente en los edificios nuevos y, a veces, en los existentes. Por lo
 
tanto, si el objetivo es reducir las importaciones de petr6leo o mejorar la
 
eficiencia general del uso de energta, o ambos, uno de los principales campos de
 
acci6n de un plan nacional de energia debe ser el sector de los edificios. En
 
una conferencia como esta, a le que asisten representantes de paises con climas
 
muy diversos y distintas caracteristicas de edificacidn, las soluciones que puedan
 
ser apropiadas para un caso no lo son necesariamente para otro. Sin embargo, los
 
beneficios que pueden obtenerse son enormes y podemos aprender de la experiencia
 
de otros.
 

BENEFICIOS
 

En la medida que es posible tornar mds eficierte el uso de la energia en edificios
 
ya existentes, los beneficios son principalmente de car~cter econ6mico y de mayor
 
comodidad, per tambidn est~n los de una mayor calidad de diseffo de la edificacidn
 
regional.
 

Al nivel de edificio, los beneficios econ6micos son, claramente, la reduccin de
 
los costos operativos; al nivel nacional esos beneficios asumirdn la forma de
 
reduccidn de las importaciones de petrdleo (o aumento de las exportaciones de
 
petr6leo), donde la electricidad es generada por plantas que funcionan mediante
 
la combusti6n de petr6leo. Sin embargo, 
en muchos paises, una porci6n
 
significativa de la electricidad tiene origen hidrico. En estos casos, el uso
 
mds eficiente de la electricidad en el sector de los edificios, reducird la
 
necesidad de nuevas inversiones en costosas plantas generadoras (es decir,
 
reservando capital que puede ser utilizado con otros propdsitos) para las cuales
 
debe importarse buena parte del equipo requerido. M~s adn, la disminuci6n del
 
consumo de energia en los edificios aumentard el volumen de energia eldctrica
 
disponible para usos comerciales o industriales o para la exportaci6n. En
 
consecuencia, ya sea que le electricidad sea generada por combustin de petr6leo
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o por el empleo de recursos htdricos, una mayor eficiencia serfa beneficiosa para
 
la balanza de pagos.
 

Aunque generalmente no se considera de antemano la mayor comodidad del ocupante,
 
este elemento ha sido constantemente mencionado por los ocupantes 
de edificios
 
reformados como uno de los beneficios mds evidentes, ademds de las facturas de
 
servicios m~s bajas. Esto plantea un 
punto crucial que debe ser recordado: las
 
mejoras de eficiencia 
en el uso de la energa no requieren, en stmismas,

sacrificios en tdrminos de comodidadad. En efecto, el uso inteligente de los
 
recursos energdticos significa un 
control m4s localizado de la iluminaci6n, la
 
ventilaci6n y la refrigeraci6n.
 

El perfeccionamiento de la 
calidad de disefio de los edificios se produce como
 
resultado del disefio de edificios adecuados a las condiciones climAticas locales.
 
Una de las criticas principales que 
se hace sobre el estilo internacional de
 
arqui.tectura que ha evolucionado durante los 
dItimos treinta afios, es que todos
 
los edificios lucen iguales. Frecuentemente es dificil marcar las diferencias
 
entre un edificio de San Diego y uno de San Josd. 
QuizA ambos hayan sido disefiados
 
por el mismo arquitecto, pero los mds probable es que este no sea el caso. 
Nuestras
 
ciudades han perdido su identidad propia a medida que nos hemos enamorado de la
 
tecnologia y hemos olvidado cdmo diseffar de acuerdo con el clima y no 
en contra
 
61. Muchas formas arquitect6nicas tradicionales evolucionaron con 
el tiempo y
 
sacaron ventajas de 
lo que ofrece el clima local. Ademds, a medida que la
 
eficiencia energdtica se transforme en un criterio 
de diseno importante, es
 
probable que veamos un regreso 
a forma mds tradicionales y localizadas de
 
construccifn -- redescubriendo lo que nuestros 
abuelos ya sabtan. Esa tendencia
 
es 
gratamente recibida y se anticipa que provocarg el renacimiento de la riqueza

de las tradiciones locales y devolverd a las ciudades su identidad individual.
 

APRENDIZAJE POR LA EXPERIENCIA
 

Al considerar las formas de aumentar la eficiencia en el 
uso de la energia en los
 
edificios, serd dtil extraer ensefianzas de la experiencia que han tenido en en
 
los Estados Unidos. Durante la ddcada de los afios cincuenta los Estados Unidos
 
disfrutaban de energia barata, de un rApido crecimiento econ6mico y del surgimiento

de una nueva tecnologta, y esta 
tecnologta se aplicaba al acondicionamiento del
 
espacio en gran escala. El enfoque empleado fue el de dominar el clima con
 
sistemas mecAnicos, con escasa preocupacidn por la eficiencia energdtica. 
 El
 
disefio de edificios 
se centr6 en el logro de caracteristicas estructurales y

atractivos visuales que reflejaran 
la producci6n masiva de componentes, en
 
crecimiento constante. 
 Los criterios de disefios de iluminaci6n se ajustaron a
 
la consigna de la dpoca segtin la cual "m~s es mejor" y ast vimos como la iluminaci6n
 
ttpica de ura oficina aumentaba de aproximadamente 40 lAmparas de pie a 100 6 150
 
l~mparas de pie en la superficie de los escritorios. No se otorgaba consideraci6n
 
alguna a la reducci6n de las 
cargas de iluminaci6n artificial, refrigeraci6n y

calefacci6n por medio del disefio arquitect6nico. Las cargas eran, sencillamente,

atendidas con los equipos y sistemas necesarios, generalmente disehados con exceso
 
de capacidad para asegurar que no se registraran problemas posteriores de
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funcionamiento. De estas prfcticas result6 un conjunto de edificios que consumen
 
dos o tres veces el monto de la energa que necesitan y que no estdn adaptados
 
para la era de drdsticos aumentos en los precios de la energta que sigui6.
 

Los paises de Amdrica del Sur, Amdrica Central y el Caribe, muchos de los cuales
 
se encuentran ahora inmersos en el proceso de urbanizacidn, no deben repetir este
 
error. Actualmente la construccidn comercial se encuentra en un bajo nivel,
 
debido a la crisis econ6mica generalizada y a la escasez de capital de inversidn.
 
Es un momento apropiado para que los parses en desarrollo pongan en pr~ctica

poltticas, incentivos, normas y c6digos de edificacion y programas educativos,
 
que aseguren que el crecimiento de la actividad en la industria de la construccidn,
 
que acompafiarA 
a la recuperaci6n econ6mica, proveerd una infraestructura de
 
edificios con un uso mrs eficiente de la energia. 
 Mientras tanto, es posible

trabajar para reducir el consumo 
de energia en los edificios existentes
 
modificIndolos, reajustando los equipos y mejorando la capacidad de operaci6n y

mantenimiento. Bajo condiciones normales, estas pr~cticas pueden deparar 
una
 
disminucidn del consumo de energta entre el 15 y el 40 por ciento.
 

Para la consideraci6n de la planificaci6n y puesta en prActica de 
un programa de
 
conservaci6n de energta en el sector de los edificios, quizd sea dtil un anilisis
 
de las caractertsticas de ese sector.
 

SECTOR DE EDIFICIOS
 

Caracterizacifn
 

El cardcter del sector de edificios es altamente difuso. Su alcance estd
 
ampliamente esparcido y afecta a la economta en muchos niveles. 
No hay grandes

compafitas individuales (como Ford, General Motors, Toyota) que disefien y produzcan

edificios a una escala regional o nacional. El dise?io y construccifn de la mayorta
 
de los edificios, se realizan todavia a razdn de uno por vez. 
Cado uno envuelve
 
una pltora de partes e instituciones independientes que toman decisiones e
 
influyen en ellas, en base a sus intereses particulares y no del logro de 
una
 
meta comdm. La mayorta de las empresas envueltas estl constitutda por pequefias
 
compaftas.
 

Estas caracteristicas pueden implicar que un programa de conservaci6n de energia
 
para el sector de los edificios no deba reposar en una sola iniciativa, sino
 
enfocarse en los puntos de presi6n claves que son los 
elementos primarios que

conforman el sector (es decir, aquellos que influyen en el disefio, la construcci6n
 
y el funcionamiento de los edificios).
 

Disefo
 

Hay tres elementos primarios que 
influyen en el diseflos de los edificios: el
 
cliente o el mercado reglamentario y la capacidad de los profesionales del disefio.
 
Para decirlo sencillamente, el equipo diseffador responde, en la medida de sus
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posibilidades, a las instrucciones del cliente dentro 
de un ambiente tdcnico
 
controlado (a veces rigidamente) por cddigos y normas de edificacidn.
 

No todos los edificios son diseflados por profesionales, per cuando esto ocurre,
 
los arquitectos e ingenieros disefian los 
edificios respondiendo directamente a
 
las direcciones y requerimientos de sus clientes. La funci6n del arquitecto
 
consiste en equilibrar muchas demandas que compiten entre si para satisfacer los
 
requerimientos funcionales, est~ticos, program~ticos, de seguridad, tdcnicos
 
(estructurales, mecdnicos, eldctricos, acdsticos, 
 de iluminacidn), de
 
parcelamiento, de 
codificaci6n, de seguros, econ6micos, de disponibilidad de
 
componentes y de plazos. 
La eficiencia en materia energdtica puede o no ser una
 
preocupaci6n particular y debe competir con cada uno de los elementos mencionados
 
durante el proceso de disefo.
 

El cliente es quien marca el paso y establece las prioridades. Si a travds del
 
proceso el cliente pone dnfasis en el aspecto de la eficiencia energdtica, puede
 
en efecto obtener un disefio de edificio eficiente en este aspecto, siempre que
 
el equipo diseflador posea los conocimientos para producirlo. Si el cliente no
 
establece el uso eficiente de la energta como una prioridad del disen-o, no es
 
probable que el equipo produzca un diseffo eficiente aunque sea capaz de hacerlo.
 

Generalmente el entorno en el cual funcionan los clientes del sector pcivado se
 
moviliza por factores 
econ6micos y de mercado. Los mercados financieros, las
 
exigencias de aseguramiento, las tarifas de los servicios pdblicos y las
 
estructuras e incentivos tributarios determinan, todos, lo que el cliente vaya a
 
esperar de un nuevo edificio. Si estas influencias convergen de una forma que
 
no promueve el disefio de 
un edificio donde se registre un consumo eficiente de
 
energta, la probabilidad de lograrlo 
es muy reducida. Por el contrario, la 
politica impositiva -- incluyendo la estructura de tarifas de los servicios 
pdblicos -- claramente es un punto de presi6n que puede atraer atenci6n y, en 
consecuencia, debe ser considerado. 

El entorno reglamentario dentro del cual se disen-an y construyen los edificios 
varta segtin el lugar, pero claramente es uno de los puntos de presidn mls atractivos 
en todo el proceso, si existe un cddigo en vigencia. Los principales componentes 
son los c6digos de edificaci6n, las normas y los reglamentos de zonas.
 

Los c6digos de edificaci6n y los reglamentos de zonas poseen la capacidad 
de
 
controlar minuciosamente el disefio de edificios desde el 
punto de vista t4cnico
 
y pueden ser altamente restrictivos y rtgidos, o flexibles. Normalmente son
 
administrados a escala local. Independientemente de la forma en que estdn
 
redactados, 
su 6xito depende de cudn efectivamente sean administrados. Esto
 
significa que los blancos de 
oportunidad son los cddigos de edificaci6n y los
 
reglamentos de zona mismos, ast como el adiestramiento y el apoyo tdcnico para
 
los funcionarios de los departmentos locales de obras pdblicas que los administran.
 
El alcance y complejidad de tales programas dependerd de numerosas variables, de
 
la cual no es una de las menos importantes el hecho de que exista un c6digo
 
nacional administrado localmente o de que cada jurisdicci6n importante "cree" 
su
 
propio cddigo. La aplicacidn del c6digo es un aspecto critico y estd sujeto a
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fuertes influencias poltticas locales. La planificaci6n cuidadosa de cddigos de
 
edificaci6n con el prop6sito de lograr un uso eficiente de la energia, pierde
 
todo valor si los administradores locales no lo aplican.
 

Generalmente las normas en uso en la industria de la construcci6n han sido adaptadas
 
a partir de las de otros patses o generadas por un consenso nacional del cual
 
participan profesionales calificados en los campos especificos, que se encuentren
 
disponsibles -- yendo, por ejeplo, de las tasas de inflamabilidad para los 
recubrimientos de paredes a los coeficientes de transmisi6n del sonido para
 
diversos materiales y sistemas de montaje. Estas normas de la industria se
 
incorporan generalmente a los c6digos por referencia y, a medida que los cddigos
 
son revisados, las normas industriales se convierten automAticamente en parte del
 
c6digo de edificaci6n existente. La oportunidad de influir en el desarrollo de
 
las normas, desde que este es un proceso de consenso, estA generalmente limitada
 
a la provisi6n de apoyo t'cnico a los comitLs que desarrollan y revisan las normas.
 
Es importante sefalar que este tipo de apoyo puede ser bastante efectivo, puesto
 
que habitualmente los participantes aportan su tiempo en forma voluntaria y el
 
rigor de un andlisis tdcnico s6lido es casi siempre bienvenido.
 

Si suponemos que el c]Lente desea un edificio con uso eficiente de la energia y
 
que el marco reglamentario permite o alienta su construcci6n, el paso siguiente
 
es determinar si los profesionales en actividad pueden disefar instalaciones en
 
las que el uso de la energia sea eficiente. En verdad, por sorprendente que pueda
 
resultar, lo habitual es que los arquitectos e ingenieros que se encuentran
 
actualmente en actividad nunca hayana aprendido los fundamentos de un diseflo
 
eficiente desde el punto de vista del consumo de energia. La mayorta no lo
 
admitird, o quizd no se dd cuenta de ello, pero es un hecho que el grueso de los
 
profesionales en el disefo de edificios que trabajan hoy dta, no comprenden los
 
aspectos b~sicos del diseffo de un edificio eficiente desde ese Ingulo. Fueron
 
educados cuando la energta era barata y ni siquiera constituta una preocupacidn.
 
Hasta que las prc.cticas de eficiencia energdtica no se incorporen al flujo de
 
nuestra forma de disefiar y construir edificios, no produciremos instalaciones
 
eficientes en forma rutinaria. Es crttico comprender que la difusi6n de nueva
 
tecnologta en el sector de la construcci6n, incluyendo el mejoramiento de la
 
capacidad de los profesionales del diseflo, demanda cualquier lapso entre 10 y 20
 
afios. Esto significa que, a diferencia de la industria automoviltstica (que
 
esencialmente completa una renovaci6n total de la flota cada diez afios), el sector
 
dp !a edificaci6n necesita mucho mAs tiempo para asimilar nuevas capacidades.
 

Construcci6n
 

La calidad de la construccidn es muy importante en tdrminos de la capacidad final
 
para hacer funcionar eficientemente un edificio. El edificio disefiado mis
 
cuidadosamente puede ser muy ineficiente si no se le construye con cuidado. Hay
 
evidencias reiteradas de que los equipos, productos y materiales instalados de
 
manera inapropiada no funcionan de acncrdo con el disefo y, por esta raz6n se
 
reduce seriamente el rendimiento esperado de ellos.
 

18-5 ESP
 

q2L-"t 



OPORTUNIDADES DE CONSERVACION DE ENERGIA EN LOS EDIFICIOS
 

La dificultad para encarar este problema estriba en que hay numerosas oportunidades
 
de errar. El proceso de construcci6n entrafla un intenso uso de mano de obra y
 
gran parte de ella no es calificada. Es claro que el equipo gerencial de la
 
construccifn (supervisores y capataces) debe asumir la principal responsabilidad
 
por el control de calidad. Corresponde a los disegadores explicar claramente las
 
caracteristicas criticas de la instalaci6n e igualmente corresponde 
a los
 
contratistas generales cuidar que tales instrucciones sean cumplidas. Sin
 
embargo, hay tantas oportunidades de cometer un error, que no es inteligente ser
 
demasiado optimistas.
 

No obstante, los blancos de oportunidad para crear mayor conciencia energdtica 
-- ademAs de los diseffadores y los gerentes de la construccidn -- son los 
inspectores y los abastecedores de materiales, productos y equipos. Generalmente 
puede ser dtil que tomen conciencia de las consecuencias de sus actos. Si se
 
colocan programas de adiestramiento al alcance de los funcionarios de los
 
departmentos de obras ptblicas, dstos deben incluir no s6lo al personal que aprueba
 
planos de construccidn, sino tambidn a los responsables 
de las inspecciones que
 
se practican durante el proceso de construcci6n. Hay fabricantes que ya han
 
sacado ventajas de las caractertsticas eficientes desde el punto de vista
 
energdtico de sus productos. Los programas de aliento al 
uso eficiente de la
 
energta y de reconocimiento a quienes lo hagan deben ser apropiados para inducir
 
a que otras compafilas los sigan.
 

En las contrataciones de construcciones gubernamentales, la posibilidad de escoger

productos sobre la base de la calidad general (incluyendo las caractertsticas de
 
consumo de energia) mds que del precio m~s 
bajo, puede conducir a la obtencidn
 
de edificios mAs eficientes. 
 Sin embargo, en este documento no desarrollaremos
 
un detalle de los efectos del rendimiento energetico de los edificios en el proceso
 
de contrataci6n.
 

Funcionamiento
 

Un edificio bien diseffado y construido puede funcionar pobremente (es decir,
 
ineficientemente), y un 
edificio malamente disehado y construido puede (dentro
 
de ciertos limites) funcionar eficientemente. El ideal es tener edificios nuevos
 
bien disefiados y construidos, y edificios nuevos y antiguos que funcionen
 
eficientemente. 
 La tdcnica b~sica para alentar el funcionamiento eficiente es
 
hacer que de otra forma resulte extremadamente costoso. Debe alentarse a los
 
servicios 
ptiblicos a que en sus facturas a los consumidores incluyan datos
 
comparativos de otras instalaciones similares y, adn, impongan algin recargo por
 
el consumo que supere cierto nivel. 
Tambidn pueden tener cierto valor las politicas

impositivas que no permitan la mera deducci6n de los costos de servicios pdblicos
 
como gastos del negocio. Se le debe dar un tratamiento impositivo favorable a
 
los costos de reacondicionamientos destinados a mejorar la eficiencia en el uso
 
de la energta.
 

La clave para el funcionamiento eficiente de un edificio desde el punto de vista
 
energdtico, radica en la informaci6n y el mantenimiento. Si los encargados del
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funcionemiento estAn bien informados acerca de la forma en que dste se desarrolla
 
y se ajusta a prdcticas s6lidas de mantenimiento, el resultado pueden ser
 
instalaciones eficientemente administradas. Dependiendo de la situaci6n de cada
 
pats, puede tener sentido proveer incentivos para alentar programas de
 
adiestramiento en operaciones y mantenimiento.
 

Obstdculos
 

La sit iacidn en el sector de los edificios es similar a la que a menudo se encuentra
 
en ot~os grandes sectores consumidores de energia: un conjunto de edificios
 
pobremente disefiados, dotados de equipos ineficientes, que est'n inadecuadamente
 
mantenidos y que funcionan sin preocupaci6n alguna por el consumo de energia.
 
Asimismo, los obstdculos para la conservacidn de energia en el sector de os
 
edificios, son similares a los observados en los sectores de la industria y el
 
transporte. Ellos son:
 

1. La falta de politicas gubernamentales que alienten prdcticas de uso
 
eficiente de ta energia.
 

2. La carencia de datos detallados sobre el consumo de energta en el
 
sector por tipo de energta, tipo de servicio, categorta del edificio,
 
etc.
 

3. La existencia de cddigos y pr4cticas de construccidn que no coinciden
 
con prdcticas de disefio eficiente.
 

4. La falta de capacidad para elaborar dis~efos eficientes por parte de
 
los arquitectos e ingenieros dedicados a disefiar edificios.
 

5. La falta de conocimientos de gerencia energdtica por parte de los
 
propietarios y administradores de edificios.
 

6. En algunos casos, la existencia de los precios de Ia electricidad y
 
los combustibles que no reflejan el costo econ6mico de oportunidad.
 
Tales subsidios distorsionan las evaluaciones econ6micas sobre las
 
cuales se basan las decisiones en materia de conservaci6n.
 

7. El mantenimiento inadecuado de los equipos de los edificios. La
 
preocupaci6n principal del responsable del funcionamiento, es
 
proporcionar a los ocupantes el nivel de comodidad deseado.
 

8. La dificultad existente para modificar prActicas arraigadas que
 
suponen un malgasto de energta, cuando se requiere un comportamiento
 
eficiente desde el punto de vista energdtico por parte del
 
responsable del funcionamiento del edificio.
 

9. La resistencia pdblica que surge ante el requerimiento de que se
 
reduzcan servicios tales como la iluminaci6n y el aire acondiciado,
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cuando la gente recidn 
comienza a disfrutar los beneficios del
 
crecimiento econ6mico.
 

10. 	La carencia de una conciencia pdblica sobre la necesidad de conservar
 
la energta y de medidas tendientes a aumentar la eficiencia de su
 
empleo en los hogares y en las oficinas.
 

11. 
La falta de capital para financiar el reacondicionamiento de equipos
 
o reformas de los edificios.
 

12. E1 ya mencionado cardcter fragmentario del sector, que requiere que
 
se informe, se motive, se adiestre y se financie a un gran namero
 
de subsectores dispersos.
 

Aunque la lista precedente de obstdculos es formidable, estd siendo exitosamente
 
atacada en algunos patses. 
Es claro que el desafto para un programa de conservaci6n
 
de energia en el 
sector de los edificios radica en el establecimiento del marco
 
polttico necesario para promover 
iniciativas de conservaci6n y movilizar las
 
actividades de desarrollo institucional que hagan posible una ejecuci6n efectiva.
 

UN PROGRAMA DE CONSERVACION EN EDIFICIOS
 

La enumeraci6n previa de obstdculos sugiere que la conducci6n de un programa de
 
conservaci6nd debe ser asignada a una instituci6n que puede influir y coordinar
 
las actividades de una amplia gama de grupos y personas del sector pdblico y del
 
sector privado, y proveer continuidad. La experiencia en el sector industrial
 
indica que una comisidn nacional de energia semi-aut6noma, gobernada por un
 
directorio o junta de cardcter mixto (sector pablico y sector privado), constituye

el arreglo m~s efectivo para la administraci6n de programas de conservacidn a
 
escala nacional. Esta entidad debe 
 formar parte de la organizaci6n u
 
organizaciones responsables de los c6digos de edificaci6n o, por Io menos, tener
 
una estrecha relaci6n de trabajo con ellas.
 

Una vez que se ha establecido un marco de trabajo apropiado, el programa puede

desarrollarse de la forma que se 
explica a continuacidn.
 

Planificacidn y Organizoci6n
 

1. Formacidn de una base de datos que comprenda el uso hist6rico de
 
energta por tipo de energta, clase de edificio y servicio. Estos
 
datos se emplean luego para desarrollar perfiles tipicos de uso de
 
energta y establecer un hito con respecto al cual se medirdn los
 
progresos y para estimar los impactos potenciales.
 

2. Determinaci6n de los incentivos y los disuasivos existentes a
 
prop6sito del uso eficiente de la energia y de la disponibilidad de
 
financiamiento para medidas de conservaci6n.
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3. Formulaci6n de una estregia de conservaci6n de energia en los
 
edificios.
 

Puesta en Prgctica
 

4. Recomendaci6n de los elementos politicos necesarios 
(pov ejemplo,
 
aumentos en los precios 
de la energta, incentivos tributarios,
 
donaciones, subsidios, exoneraci6n de derechos de importaci6n) para
 
apoyar la puesta en pr~ctica de las medidas. Nuestra experiencia
 
indica que cuando los incentivos se combinan con penalidades por

incumplimiento, la puesta en prdctica del programa es mucho mAs
 
efectiva y eficiente.
 

5. Desarrollo de ia infraesructura institucional para proveer un
 
entorno apropiado para promover el iisefio de edificios con un uso
 
eficiente de la energia. Los cornponentes primarios son normas de
 
disefto del uso de la energia para los nuevos edificios, pautas para
 
el 	reacondicionamiento 
de los sistemas de energta de edificios
 
existentes, c6digos de edificaci6n, normas sobre materials y
 
reglamentas de zonas.
 

6. Instituci6n de un programa de adiestramiento en el uso eficiente de
 
la energta que tenga una amplia base, destinado a las personas
 
involucradas en el diselo, construcci6n o funcionamiento de edificios
 
o que tengan una influencia significativa en cualesquiera de esas
 
actividades. En Cuadro 1 se ofrece el contenido de un programa de
 
esas caractertsticas.
 

7. Desarrollo de una relaci6n de 
trabajo entre Ia comunidad y los
 
disefiadores y los fabricantes.
 

8. Patrocinio otorgado a proyectos de investigaci6n y de demostracidn
 
y a actividades de relaciones pdblicas enfocadas hacia nuevas
 
tecnologias de conservacidn que poseen potencial para una aplicacidn
 
generalizada.
 

9. Provisidn de un servicio de auditoria sobre el 
uso 	de la energia en
 
edificios existentes para identificar oportunidades de conservaci6n
 
y posterior financiamiento de medidas de reacondicionamiento de costo
 
efectivo. Puede adiestrarse y emplearse en esta actividad a
 
auditores 
del sector privado, pero el programa posterior debe
 
acompafiar a la auditorta.
 

10. 	Conduccidn de campaffas anuales de creaci6n de conciencia dirigidas
 
a los propietarios y ocupantes de edificios, para que tomen
 
conocimiento de las medidas simples de conservacidn y de los
 
dispositivos disponibles para ahorrar energia y para explicarles las
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Cuadro I
 

Resumen de Las Oportunidades de Educacidn y Adiestramiento en Haterias Energdticas
 

Fase Tea Objetivo Tdcnica Audiencia 

1. Disefio de 

edificios 

A. Sensibilidad del cliente 1. Polftica tributaria * Andlisis de polfticas * Gobiernos nacionales de parses 
espectficos 

2. Tarifas de los servicios a Andlisis de polfticas e Gobiernos 

especificos 

nacionales de pafses 

3. Conciencia de los e Seminarios * Ejecutivos de las principales &-m

presas y corporaciones de desarrollo 

4. Finanzas * Seminarios e Banqueros hipotecarios y mercados 

monetarios quo financien con
strucciones 

B. Entorno reglamentario I. Cddigos de edifica-
ci6n 

* Cddigo modelo * Organismo responsable del desarrollo 
del modelo 

* Talleres 9 Disefladores y departamentos de obras 

pdblicas que adininistren los c6digos 

2. Reglamentaciones 
de zonas 

e 
e 

Reglamentos modelo 
Talleres 

* 
* 

Autoridades 
Diseiladores 

locales de zonas 
y autoridades de zonas 

3. Normas industriales * 

* 

Andlisis tdcnico 

Talleres 

* Grupos de consenso en torno a tiorias 

e Disefladores 
cddigos 

y administradores de 

C. Capacidad profesional 1. Arquitectos e 

ingenieros 

a Series de talleres de 

desarrollo profesional 

e Profesionales en activilad 

* Pautas de diseflo, 

manuales y micros 

2. Estudiantes de arqui-

tectura e ingenierfa 

* 

e 

Concursos de diseho 

Donaciones pars investi------

gacidn 

a 

e 

Estudiantes de arquitecrura 

Arquitectos graduados y esttdiantes 
dz ingenierfa 

3. Facultades de arqui-
tectura e ingenierta 

a Institutos de verano * Facultades de 

tura 
ingenierta y arquitec



Cuadro I (continuacidn) 

Resumen de Las Oportunidades de Educacidn y Adiestramiento en Haterias Energdticas 

Fase Tem. Objetivo Tdcnica Audiancia 

Il. Construccidn A. Control de calidad 1. Gerentes de construccidn e Talleres * Supervisores y capataces en el 

de las obras 

lugar 

2. Inspectores de cumpli-
miento de los cddigos 

e Talleres * Inspectores locales de edificaci6n 

3. Proveedores y dis-
tribuidores de 
materiales 

* Exhibiciones y talLeres a Vendedores con influencia en los 
despachos a las obras 

ill. Operacidn A. Conciencia en 

propietarios: 

de la energfa 
malgastada 

los 

costo 

1. 

2. 

Polftica impositiva 

Tari~as de servicios 

e 

s 

Andlisis de polfticas 

Andlisis de polfticas 

e 

e 

Gobiernos nacionales de pafses 
espectficos 

Gobiernos nacionales de patses 

pecificos 

es

3. Prepietarios de 

edificios 
* Seminarios e Ejecutivos responsables de 

nanzas de edificios 

las fi-

B. Nivel de capacidad de 
operaci6n y mante-

nimiento 

1. 

2. 

Operacidn de edificios 

mantenimiento de 
edificios 

* 

* 

Programas de adiestra-
miento 

Paogramas de adestra-
miento 

e 

* 

Funcionarios de edificios y com
pafifas de servicios 

Supervisores de compaifas de 
mantenimiento 

C. Sistemas de control 

de la operaci6n 
I. Propietarios de 

edificios 
* Adiestramiento en 

verificacidn 
* Equipos de arquitectos e 

a ser adiestrados 
ingenieros 
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consecuencias de los precios de la energia, las estructuras 
de
 
tarifas y los incentivos.
 

11. 	Aplicacidn de los c6digos de construcci6n, las normas de disefio y
 
otros reglamentos apropiados.
 

Control
 

12. 	Seguimiento 
de la puesta en prdctica de las recomendacioneu
 
producidas por las auditortas. ProLveer asistencia para su ejecuci6n,
 
en caso necesario.
 

13. Actualizaci6n periddica de la base de datos para medir los resultados
 
e identificar tendencias y para proporcionar una base para la
 
planificacidn de acciones futuras.
 

14. 	Revisi6n del programa sobre la base de informaci6n recogida durante
 
el proceso de control.
 

Para una 
informacidn mds detallada con respecto a un ejemplo de recomendaciones
 
sobre normas espectficas y c6digos en relacidn con el uso de energia, vdase al
 
Ap~ndice 1, "Extractos del Manual de Construccidn: Conservaci6n de Energta en
 
Edificios en Jamaica."
 

AHORROS POTENCIALES
 

El uso de energia en el sector de los edificios constituye una porcion significativa
 
de la demanda total de energta en la wayorta de los patses, que generalmente
 
representa entre el 25 y el 40 por ciento de dsta. 
Cuando se coteja esta proporci6n
 
con el volumen de las mejoras en el uso de la energta de costo efectivo que pueden
 
lograrse en el sector (15 al 20 por ciento) es clara 
la posibilidad de obtener
 
importantes ganancias econ6micas. Aunque los porcentajes vartan de acuerdo con
 
la situacidn especfica en cada pats, los ahorros potenciales son casi siempre
 
sustanciales. Por ejemplo dos estudios recientes 
-- uno en un edificio nuevo de
 
Jamaica y el otro hecho para varios paises miembros de la Asociaci6n de Nacionales 
del Sudeste AsiAtico (ANSE) -- revelaron los tipos de ahorro potencial que pueden 
encontrarse en la mayorta de los paises de America del Sur, Amnrica Central y el 
Caribe.
 

Un nuevo edificio de 35.400 m 2 cubiertos construido para la Corporaci6n Petrolera
 
de Jamaica, fue disefiado como prototipo de edificios con uso eficiente de la
 
energka para Jamaica y toda el regidn del Caribe. Mediante el uso de principios
 
innovadores en materia de administracifn de la energta, el edificio fue diseffado
 
para consumir anualmente 75.000 Btu por metro cuadrado, en 
lugar de 144.000 Btu
 
por metro cuadrado en un edificio comparable comdn (edificio base).
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OPORTUNIDADES DE CONSERVACIOG DE ENERGIA El LOS EDIFICIOS 

La tecnologta introducida en la construccidn del edificio incluye refrigeraci6n
 
por absorcifn de energia solar, fotovoltaicos, equipo central de control de la
 
refrigeraci6n eficiente, deshumidificaci6n desecante, almacenaje de
 
refrigeracidn, control fotocelular, obtenci6n de gas caliente para la calefacci6n
 
y el servicio de agua a partir del sistema de aire acondicionado del edificio,
 
controles de contenido de calor y economizadores como parte de un sistema completo

de administraci6n de energta y otros elementos. En comparaci6n con el edificio
 
base, ,-e 
posible reducir la demanda de energia para aire acondicionado y

ventilac.on en m~s de un 35 por ciento, la carga pico para refrigeracidn en mas de
 
un 35 por ciento, los requisitos de energia para iluminaci6n en mds de un 45 por

ciento, la carga pico de electricidad en mAs de un 54 por ciento, las necesidades
 
de energia para disponer de agua caliente en un 100 por ciento y los costos
 
operativos anuales (excluyendo los de mantenimiento y operaci6n) en mfs de un 43
 
por ciento.
 

En el Cuadro 2 se muestran los ahorros potenciales de energia para Jamaica por

tipo de edificio y sistema de energta con un 3istema de prioridades relativas.
 

Un estudio de enfoque politico para los paises de la ANSE (Malasia, las Filipinas,
 
Singapur, Tailandia e Indonesia), basado en el andlisis de un edificio hipotdtico
 
ubicado en Singapur (que posee un clima similar al de la mayoria de los paises

latinoamericanos), permitid concluir que 
es posible lograr ahorros anuales de
 
casi US $280 millones en forma inmediata y de aproximadamente US $750 millones
 
anuales a largo plazo. Basado en el andlisis de un edificio hipotdtico (per
 
tipico) construido en Singapur, el estudio, ademds, Ilega a la conclusi6n de que

los patses de la ANSE pueden reducir el uso de energta en los edificios en un 15
 
por ciento a corto plazo y hasta en un 40 por ciento 
a 'Largo plazo. Estas
 
reducciones estfn basadas en s6lo tres areas prioritarias: iluminaci6n, ventanas
 
(especialmente para alentar el empleo de luz diurna) y mantenimiento de equipos
 
(vdanse Cuadros 3 y 4).
 

Una simulaci6n computarizada del empleo de energia indica que el empleo de la luz
 
diurna exterior en reemplazo de la iluminacidn artificial es uno de los enfoques
 
m~s efectivos para reducir el 
consumo de energia en lugares cdlidos y soleados.
 
El estudio indica que s6lo el empleo de la luz diurna puede reducir el empleo de
 
energta en mds de un 20 por ciento. 
Con sombreado externo y una iluminaci6n mrs
 
eficiente, la reducci(n puede acercarse al 30 por ciento.
 

Los estudios mencionados comprenden tecnologias de conservaci6n que van desde las
 
mAs simples a las extremadamente sofisticadas y su enfoque puede sugerir 
una 
tendencia a la transferencia de tecnologias desarrolladas para condiciones 
climticas diferentes y -- hasta cierto punto -- a la repetici6n de la infortunada 
experiencia que se tuvo en los Estados Unidos durante la ddcada de los cincuenta
 
(imponerse al clima a fuerza de tecnologta), mientras se dejan de lado las
 
eoluciones tradicionales que los paises latinoamericanos emplearon mucho antes
 
de la era de la electricidad y el aire acondicionado. A Ia luz de las actuales
 
condiciones econ6micas en materia de energia, debe procederse a una revaluaci6n
 
de las prdcticas tradicionales. La construcci6n abierta para facilitar la
 
circulaci6n natural del aire, los 
techos altos y los ventiladores -- combinados
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-uadro 2
 

thorros Potenciales de Energ~a por Tipo de Edificio y Sistema
 

Ventilacifn y 
 Fuerza motrix 

refrigeracidu Iluimaci6a 
 y proceszo 


-rioridad para edificios de oficinas 
 1 
 2 
 3 

Porcentaje de reduccidn, edificios nuevos 

Porcentaje de reduccidn, edificios existentes 	

65 70 20 

30 
 25 
 10 


Prioridad pars universidades 

2 
 1 
 4 


?orcentaje de reduccidn, edificios 
nuevos 
 65
Porcenraje de reduccidn, edificios existentes 
70 20 


30 
 20 
 10 

3rioridad para escuelas 


2 
 1 
 4 

?orcentaje de reduccidn, edificios nuevos
Porcentaje de reduccidn, edificios existentes 	

65 70 20

15 
 20 
 5 


?rioridad para hospitales 

1 
 2 
 4 


korcentaje de reduccidn, edificios nuevos 

Porcentaje de reduccidn, edificios existentes 	

50 60 20 

15 
 20 
 5 


'rioridad para auditorios 

1 
 2 
 3 


?orcentaji de rcduccidn, ecificios nuevos 

'orcentaj de reduccidn, edificios existentes 

60 
20 

50 
10 

20 
--

?rioridad para grandes tiendas de departamentos 1 2 3 

lorcentaje de reducci6n, edificios nuevos 
?orcentaje de reduccidn, edificios existentes 

65 
25 

60 
20 

15 
3 

3rioridad para supermercados 
2 1 3 

?orcentaje de reduccidn, edificios nuevos 
?orcentaje de reducci6n, edificios existentes 

65 
25 

60 
20 

10 
3 

Prioridad para instalaciones industriales 3 2 1 
lorcentaje de reduccidn, edificios nuevos 
?orcentaje de reduccidn, edificios existentes 

50 
15 

70 
20 

30 
15 

3rioridad para tiendas pequefias 2 1 3 
?orcentaje de reduccidn, edificios nuevos 
?orcentaje de reduccidn, edificios existentes 

50 
15 

60 
20 

15 
3 

?rioridad para hoteles 
1 3 4 

?orcentaje de reducci6n, edificios nuevos 
Porcentaje de reduccidn, edificios existentes 

70 
20 

50 
20 

15 
5 

FUENTE: "Conservacin de Energfa en 
Edificios de Jamaica," Dubin-Bloome Association, abril 
de 1983.
 

Agua caliente 
uso dometico Ancensores 

4 5 

90 
50 

15 
5 

3 5 

90 
50 

15 
5 

3 5 

90 
50 

15 
10 

3 5 

80 
50 

20 
10 

4 5 

50 
50 

15 
5 

4 5 

90 
50 

20 
50( 

4 5 

90 
50 

-
-

4 5 

80 
50 

-
-

4 5 

80 
50 

-
-

2 5 

75 
50 

5 
-



L'adro 3
 
Estudio ANSE
 

Caso Base de Carga de Regrigeracion y Uso de Energia
 
en Edificios
 

Porciento 

100 

80 

Otros--5 7% 

Conduccion POE-5.3-

Vidrios 
Paredes--|0.5% 

Equipos Varios 

Ventiladeres; bombas 

Ocupantes - 13.0%

60 
Ventiliacion--16.0-%

7/ --Ref rigeracion 

40 Luces -22.0

20 

Solar -- 27.5%

-Luces 

Cargas Anuales de 
 Uso Anual de Energia
 
Refrigeracion Energia=2797 MBtu (0.8 X 10**6 
KWH)
 

Carga=4444 MBtu (1.3 X 10**6 KWH)
 

FUENTE: 
 Documento de LBC "Oportunidades en un Edificio Comerical de Singapur
 



Cuadro 4
 

Estudio ANSE
 
Contribucion de las Medidas de Conservation a los Ahorros de Energia en Edificios Eficientes
 

100 -Cambio 
 en las Tasa de Flujo de Aire
 
4.3% Externo de 7 a 5 CFM por persona
 

G.4 Cambio del COP del Regrigerador de 4.5 a 5.0
 

80a.o2Luz Duirna Agregada 

60 |5 3-- - Adicion de una Saliente de 1.50 mts.
 

40 

-55.5X Cambio en la Iluminacion de 0.6 a 0.3 
20 
 Vatios por m 2
 

0 

La Reduccion anual 
en el uso de Energia es el 44%
 
La Reduccion de tamano de Refrigeradares y Ventiladores
 
es vel 32% y 34% respectivamente
 

FUENTE: Turiel & Curtis 
 (Lawrence Berkeley Laboratory)
 



OPORTUNIDADES DE CONSERVACION DE ENERGIA EN LOS EDIFICIOS
 

con materiales locales como los ladrillos y tejas -- pueden evitar la necesidad
 
de un sistema de aire acondicionado. Un punto importante para recordar, sin
 
embargo, en materia de conservaci6n de energta en edificios, es la necesidad de
 
comprender la indole del problema antes de intentar resolverlo. La soluci6n debe
 
ser tan directa, simple y pragmAtica como sea posible. Las estrategias de diseho
 
b~sicas para lograr la eficiencia en el consumo de energia son fundamentales para:
 
(1) reducir las cargas de energia de los edificios, (2) elevar la eficiencia del 
equipo, (3) reducir las pdrdidas en la distribuci6n, (4) recuperar y aprovechar 
el calor (energia) malgastado, y (5) hacer funcionar y mantener el edificio 
inteligencemente. 

RESUMEN
 

La ltnea fundamental de un programa amplio de conservacidn de energia cuyo objetivo
 
sea mejorar la eficiencia de su uso en los edificios, es que dicho programa debe
 
desarrollar varios pasos paralelos. Ninguna actividad tiene probabilidades de
 
ser exitosa por st sola, mientras que, por otro lado un programa equilibrado que
 
recorra varias sendas a Ia vez, tendrd muchas m~s posibilidades de dxito. El
 
desafto no es f9cil y se necesitarAn varios ailos para integrar el disefo d'
edificios con un criterio de eficiencia en el uso de la energia en la corrient.
 
general del diseffo, pero las oportunidades de grandes ahorros econ6micos son
 
significativas.
 

18-17 ESP
 



APENDICE A:
 

MANUAL DE CONSTRUCCION
 

CONSERVACION DE ENERCIA EN EDIFICIOS EN JAMAICA
 

Preparado para el:
 

MINISTERIO VE MINERIA Y ENERGIA
 

KINGSTON, JAMAICA
 

Preparado por:
 

DUBIN-BLOOHE ASOCIADOS
 

Ingenieros y Planificadores Consultores
 

Consultores en Gerencia Energdtica
 

42 West 39th Street
 

New York, NY 10018
 

Proyecto DBA No. P 51-83
 

25 de abril de 1983
 



RECOEMDACIONES PARA JAMAICA
 

Una entidad debe asumir la conducci6n y coordinaci6n de todo el programa de
 
conservacidn de energia. Consideramos que el Ministerio de Mineria y Energia es
 
probabi.emente el organismo mejor calificado para dirigir esfuerzo. Su
este 

competencia en materias de construccidn, su dedicacidn a cuestiones energdticas
 
hasta la fecha y su intenso interds y apreciaci6n de la importancia de la
 
conservaci6n de energia para Jamaica, estgn documentados.
 

Organizaci6n de un Departamento de Energta en Edificios, separado, dentro del
 
Ministerio de Minerta y Energia de Jamaica, para la organizacidn y puesta en
 
prdctica de este plan.
 

Promulgacifn de Un Documento Sobre "Diseflo de Energla y Normas de Energia"
 

Se requieren dos documentos separados, es decir, (1) para el diseflo, construcci6n
 
y funcionamiento de nuevos edificios y (2) para el reacondicionamiento de edificios
 
existentes. Muchas previsiones pueden ser comunes a ambos.
 

Normas para Edificios Nuevos
 

Las previsiones deben incluirse en el Cddigo de Edificacidn. Las normas pueden
 
ser prescriptivas o s6lo tener car~cter de orientaci6n en cuanto a rendimiento.
 
Las normas de rendimiento, complementadas por las pautas de diseffo permiten una
 
amplia latitud en materia de disefio, al mismo tiempo que proporcionan informaci6n
 
valiosa para el logro de los requisitos de rendimiento. La norma debe establecer
 
metas de consumo de energta expresadas en BTUs/pie cuadrado/ao para cada tipo
 
de edificio discreto en cada una de las regiones climdticas de Jamaica. Las
 
normas de rendimiento deben incluir tambidn algunos requisitos prescriptivos,
 
entre los cuales figuran los siguientes, aunque no con cardcter exlusivo: (Nota:
 
El valor expresado entre pardntesis despuds de cada rubro es el valor provisorio
 
sugerido, pendiente de nuevos andlsis, verificacidn y validaci6n en Jamaica).
 

i. MAximo pico de ganancia horaria de calor proveniente de fuentes
 
externas a travs de la envoltura del edificio (calor transmitido a
 
travs de las paredes opacas, los vidrios de las ventanas y el techo,
 
por conduccidn y/o radiacidn solar). El mAximo valor global de
 
transferencia tdrmica (en ingls Overall Maximum Thermal Transfer
 
Value = OTTV), serf el siguiente:
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RECG(ENDACIONES PARA JAMICA-

Techo, por pie cuadrado 
 - (7 BTU)
 

Vidrios/paredes opacas por pie cuadrado 
 - (15 BTU)
 

Paredes opacas/vidrios por pie cuadrado 
 - (19 BTU) 	para edificios
 

residenciales
 

2. Tasas de 	infiltraci6n - ventanas y puertas (0,5 cfm/pie)
 

3. Tasa de eficiencia energdtica, de todas las unidades de aire
 
acondicionado de menos de 5 HP 
-- (9-11).
 

4. C.O.P. de todas las unidades de acondicionamiento de aire
 

Al mAximo de capacidad 
 - (min. 3,2)
Promedio anual - (min. 3,5) 

5. Niveles de iluminaci6n para cada tarea y espacio discretos 
 * 
Niveles mdximos provistos por la iluminacidn eldctrica 
 - * 

6. Normas de ventilaci6n (CFM) para aire interno y aire recirculado
 

7. Aislacidn de 
 las tubertas -- (no estructurales), R (OF-pie

cuadrado/BTU) o U (BTU/OF-pie cuadrado) por temperatura del 
fluido

(OF) y digmetro del conducto (pulgadas).
 

8. Demanda de agua caliente para uso domdstico y de servicio
 

Temperatura de utilizacidn) 
 (100OF)
 
Piletas y lavatorios 
 (1/4 GPM)

Duchas 
 (3 GPM)
 

9. Temperaturas interiores 
 (78aF; 55% RH)
 

10. Factor de fuerza 
 (0,9)
 

11. Condiciones de disefio exterior
 

Kingston, Monymusk
 
Marshall Pen, Mason River, East Albion, Irwin
 
Alcan
 
Bodies
 
Cedar Valley
 
Cinchona Gardens
 
Dallas
 

*Vdase Cuadro XI.1, Secci6n XI.
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RECC(ENDACIONES PARA JAMAICA 

Morant Point L.H.
 
Smithfield
 
Top Mountain
 
Worthy Park
 

12. Normas EPI
 

Ubicacidn
 

Dormitorios
 
Oficinas y edificios administrativos
 
Edificios de aulas
 
Bibliotecas
 
Hoteles
 

Todos los edificios nuevos deben probar que se ajustan a estas pautas
 
en la etapa pre conceptual. Requerir que los edificios nuevos
 
consuman por lo menos 25% 
nenos que EPI al momento de su ocupacidn.
 
Revisar estas metas al menos dos veces 
por afio.
 

Las condiciones precedentes 
se presentan como Normas de Rendimiento Energdtico
 
para edificios nuevos y pueden servir, al mismo tiempo, como metas de conservqci6n
 
para el reacondicionamiento de edificios existentes.
 

Las normas pueden ser aliviadas. hasta en un 50% si el 
50% o mds de la energta
 
proviene de fuentes alternativas. Se procura reducir las normas prescriptivas
 
para dar a los disefladores la mayor libertad posible en materia 
de diseios
 
innovadores con el fin de cumplir con un presupuesto energdtico.
 

Como en Jamaica no se han establecido presupuestos energdticos, 
es importante:
 
(1) emplear un presupuesto provisorio; y (2) tomar medidas para establecer en
 
Jamaica presupuestos energdticos para cada tipo de edificio en cada regi6n
 
clim~tica. Los presupuestos energdticos deben estar basados 
en el equivalente

de BTU por pie cuadrado por afio 
para cada categorta de edificio. Por ejemplo,
 
para edificios de oficinas de Jamaica el presupuesto energ~tico provisorio puede
 
ser este:
 

* Refrigeracidn y ventilacidn, incluyendo ventiladores y torres
 
refrigeradoras o condensadores de aire refrigerado (25.000 BTU/pie
 
cuadrado/affo).
 

" 
Agua caliente para uso domdstico (100 BTU/pie cuadrado/aio).
 

" Iluminaci6n (20.000 BTU/pia cuadrado/afio).
 

" No se incluyen ascensores, tomacorrientes y cargas de procesamiento. 

Los presupuestos energdticos deben basarse las horas
en normales de ocupaci6n
 
para ca'a tipo de edificio, es decir:
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RECOKENDACIONES PARA JAMAICA
 

Hoteles 24 horas, siete dias por semana
 
Hospitales 24 horas, siete dias por 
semana
 
Edificios de oficinas 2.200 horas por afio
 
Tiendas minoristas 2.700 horas por affo
 
Escuelas y universidades lo que corresponda
 
Auditorios lo que corresponda
 
Edificios pdblicos 2.200 horas por aio
 

Pueden utilizarse los presupuestos energdticos provisorios de Puerto Rico o
 
Florida pero es esencial el desarrollo de presupuestos que reflejan el clima y
 
las caracteristicas del uso de los edificios de Jamaica. 
Los presupuestos pueden
 
trazarse mediante el anAlisis de los edificios existentes con un andlisis DOE-2.b
 
o de cualquier otro tipo computarizado, seleccionando luego un nmero discreto
 
de opciones de conservacidn de energta y haciendo funcionar el edificio de acuerdo
 
con ellas, para determinar los ahorros de energia y el consumo real de energia
 
que resulte. Las siguientes secciones de este manual ofrecen un conjunto de
 
opciones que pueden ser consideradas.
 

Las opciones de conservaci6n deben incluir, como minimo:
 

e 	Reduccidn de las dreas con vidrios externos y alternacidn de dstos
 

e 	 Mayor sombreado o empleo de vidrios que aten&en los efectos del sol 

" 	Aislaci6n en paredes y techos
 

" 	Acondicionadores de aire con mAs EER
 

" 	Mds COP para instalaciones de aire acondicionado mds grandes
 

" 	Mayor empleo de la luz diurna
 

" Mayor eficacia de la iluminaci6n artificial con mejores ldmparas,
 
iluminaci6n 
del ambiente laboral, niveles de iluminaci6n mAs
 
realisticos, llaves y controles
 

" Menor temperatura del agua caliente para uso domdstico y de aparatos
 
saritarios, y generaci6n m~s eficiente de agua caliente con
 
transformadores de gas, recolectores de energia solar, bombas o
 
fuentes alternativas
 

" 	Mejoras en el lugar, es decir: orientacidn, sombra de los drboles,
 
bermas, y edificios protegidos por el terreno.
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REC MEDACIONES PARA JAMaICA 

Normas para Edificios Existentes
 

Las 
normas para los edificios existentes deben establecerse con el prop6sito de
 
lograr una reducci6n porcentual del uso de energta para ventilaci6n y
 
refrigeraci6n, agua caliente para uso domdstico e iluminaci6n.
 

Un 	ndmero elevado de verificaciones energdticas en edificios existentes, servird
 
para determinar la energia utilizada para cada propdsito. Pueden emplearse
 
cdlculos manuales o computarizados para determinar el porcentaje de reducci6n que
 
es 
factible en cada sector en cada edificio verificado. Los requisitos generales
 
pueden establecerse a partir de las verificaciones y andlisis especificos que se
 
hayan realizado.
 

Puede requerirse que en los edificios se coloquen r6tulos en 
los que se consigne

el consumo anual de energta y los costos de funcionamiento, antes de procederse a
 
la venta o alquiler de apartamentos.
 

Necesidades Adicionales de Codificacidn
 

Puesta en prdctica de las siguientes medidas y, si es necesario, aprobacidn de
 
la legislaci6n pertinente:
 

" 	 Requerir que en todos los edificios nuevos el agua caliente para uso 
domdstico se obtenga mediante el empleo de energia solar, excepto 
cuando el calor recuperado de otros sistemas pueda cubrir el 75% o
 
mds de la demanda anual.
 

" 	Proveer la 
creacidn, traspaso y registro de servidumbres solares
 
incluyendo, pero no 
 limitado a: (1) Angulos verticales y
 
horizontales, expresados en grados, en los 
cuales las servidumbres
 
se extienden sobre la propiedad real; (2) tdrminos o condiciones en
 
las cuales la servidumbre es asegurada o serd terminada; (3)
 
provisiones de compensaci6n por la servidumbre.
 

" Requerir el empleo de termostatos para fijar temperaturas interiores
 
no inferiores a los 780 F DB y 55% para el RH, excepto cuando se
 
necesiten temperaturas especiales inferiores a ese nivel (por razones
 
de salud, de proceso industrial, etc.).
 

" 	Requerir la obtencidn de un permiso para la instalaci6n de equipo
 
de aire acondicionado nuevo o adicional en edificios industriales o
 
comerciales despuds de cierta fecht, para asegurar que la capacidad
 
instalada no sea superior a la que razonablemente se requiere para
 
refrigerar las instalaciones.
 

* 	Requerir que con cada permiso de construccidn de un edificio se
 
documente la carga que su funcionamiento representard sobre los
 
recursos de Jamaica.
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* 
Aprobar una ley que requiera una inspecci6n de todos los edificios
 
de m~s de 10.000 m2 de superficie cubierta, para estimar, a escala
 
anual, los ahorros potenciales de energta y las necesidades de
 
combustible.
 

" 	Proveer un incentivo en materia de impuestos a la propiedad por la
 
instalaci6n y u~o de dispositivos s''ares. Proveer una reducci6n o
 
exenci6n, en relaci6n con el sistema solar.
 

" 	Asignar fondos a las escuelas para el desarrollo de programas de
 
investigacidn en conservaci6n de energia que alienten el desarrollo
 
de programas educacionales, cursos, seminarios, etc. afines, en
 
Jamaica.
 

• 	Recomendar ordenanzas que rijan la altura, volumen, superficie y

retiro de los edificios, para asegurar el acceso a la energia solar
 
incidente.
 

" Permitir que cada ciudad, alcaldia o entidad municipal adopte, previo
 
referendum local, (1) legislaci6n local mAs estricta para la
 
evaluaci6n del empleo local del 
 calor solar o equipos de
 
refrigeraci6n; (2) ordenanzas de zonas que limiten el empleo, altura,
 
superficie y volunien de edificios y estruc!uras y establezcan
 
incentivos para la conservaci6n de energta en general.
 

* 	Castigar a los infractores de los c6digos sobre el 
u&a de energia
 
en edificios con multas o la 
no emisi6n del permiso de ocupaci6n o
 
la suspenci6n del funcionamiento del edificio.
 

" 	Establecer limites mdximos para la obtenci6n horaria pico de calor
 
proveniente de externas, travds la
fuentes 	 a de envoltura del
 
edificio (calor transmitido a travs de las paredes opacas y del
 
techo y las ventanas de vidrio y radiaci6n solar a travds de los
 
vidrios). Niveles OTTV de (15 
BTU/pie cuadrado), concedidndose a
 
los responsables un plazo de dos ai'os para modificar los edificios
 
existentes, so pena de ser castigados con 
un recargo del 20% en el
 
costo de la electricidad.
 

" Requerir que los artefactos domnsticos, el cableado de instalaciones
 
elcctricas, los dispositivos, los aparatos y los equipos sean
 
probados cada tres afios para determinar su eficiencia, envejecimiento
 
o nivel de aceptabilidad en el uso de la energta.
 

" 	Adoptar medidas 
inmediatas para mejorar la eficienc*a en el uso de
 
la energia en todos los edificios del gobierno de Jamaica, para:
 
(1) conservar la energia y los costos por pie cuadrado 
en esos
 
edificios; (2) desarrollar mdtodos gen4ricos que puedan ser
 
utilizados 
tambidn por el sector privado; y (3) demostrar el
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compromiso del gobierno con la conservaci6n de energia y establecer
 
un ejemplo para el sector privado.
 

" 	 Promulgar un procedimiento comdn de verificaci6n energdtica de 
edificios para lograr metas de administracifn y conservaci6n de la 
energia. Preparar formularios para la recolecci6n y asimilaci6n de 
datos. Computarizar todos los datos obtenidos de forma que sea f~cil 
el acceso a la informaci6n proveniente de las verificaciones y no 
sea necesaria la verificaci6n de todos los edificios donde existan
 
muchos que tengan todas o varias caracteristicas comunes.
 
Realizaci6n de una auditoria energdtica en todos 
los edificios
 
principales del gobierno, que no sean rdplicas exactas del primer
 
edificio verificado, por cada regi6n climdtica y por cada
 
caracterfstica diferente del edificio, es decir: 
 dormitorios,
 
oficinas, aulas, etc. Descontar el uso anual de energia y demanda
 
pico de electricidad por componente del edificio, es decir: techo
 
y paraes por cada orientaci6n, ventiladores, refrigeradores,
 
iluminaci6n, etc. Para conocer los detalles sobre un proceso de
 
auditoria, vdase el Cuadro 4.2, Apdudice.
 

* 	En base a los datos de otras auditortas energdticas, seleccionar
 
aquellos edificios y sistemas que sean "perdedores de energta."
 
Establecer prioridades por consumo anual de energia, -- primero el
 
mayor consumidor -- para identificar sistemas que sean candidatos
 
al reacondicionamiento en orden de prioridad, dependiendo del 
uso
 
actual de energia, los costos corrientes y proyectados y los fondos
 
disponibles.
 

" 
Para el sector privado, establecer un programa computarizado con los
 
programas necesarios y preparar hojas normales de insumo que deberdn
 
ser completadas y presentadas a la Divisi6n de Energia por los
 
arquitectos e ingenieros, para todos los reacondicionamientos de
 
edificios nuevos y existentes. El programa serd normalizado y
 
totalmente computarizado, analizando las medidas alternativas de
 
conservacidn y serg 
llevado a cabo por personal del gobierno, mds
 
bienque por arquitectos e ingenieros individuales. Los funcionarios
 
del gobierno seleccionardn todos los costos de combustibles, datos
 
climdticos, costos de capital de equipo, tasas de descuento, aumento
 
de 	las tarifas de combustibles y otros pardmetros, para normalizar
 
los andlisis. Los resultados de dstos deberdn ser incorporados a
 
uns 
memoria, de modo que pueda mantenerse un inventario de sistemas
 
y andlsis; la informaci6n reunida en el banco de datos y extraida
 
de dste eliminar, en el futuro, la necesidad de andlisis para
 
condiciones similares. El sistema de computaci6n debe poseer la
 
capacidad para manejar los aspectos administrativos, fiuancieros y
 
tecnol6gicos del plan de administraci6n de energta.
 

" 	 El personal del Departmento de Energia, que deberd ser adiestrado y 
dotado de experiencia para la tarea, puede sugerir algunas medidas 
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especificas de conservaci6n de energta. Sus propuestas sern
 
analizadas por los arquitectos e ingenieros para complementar en la
 
medida necesaria, las medidas que los arquitectos e ingenieros
 
seleccionen para el andlsis de disefio.
 

" 	Promulgar procedimientos normales de mantenimiento y operaci6n de
 
todos los sistemas eldctricos y mecdnicos para cada tipo de edificio
 
gubernamental. Realizaci6n de talleres de adiestramiento para todo
 
el personal de mantenimiento y operaciones, utilizando las 
normas
 
como material diddctico. Las normas deben poner dnfasis todas
en 

las medidas que afecten espectficamente al consumo de energia. No
 
hay necesidad de incluir instrucciones expltcitas para el
 
mantenimiento del equipo cuando esos procedimientos son bien
 
conocidos. Sin embargo, muchos operarios de 
mantenimiento y
 
operaciones no estln familiarizados con la estrecha relacidn
 
existente entre esas actividades y el uso de energia.
 

" 	Otorgar recursos y autorizar a las universidades para que dicten
 
curaos sobre aspectos relacionados con la administraci6n de energia.
 

" 	Promulgar material diddctico y celebrar una serie de reuniones para
 
profesionales del diselo, arquitectos e ingenieros a los
e incluir 

administradores y operarios de edificios, con el fin de informarlos
 
sobre la ampliaci6n de c6digos y normas y sobre los diversos sistemas,
 
equipos y herramientas y darles mayores conocimientos acerca de
 
disefios con conciencia energdtica para edificios nuevos y existentes.
 
Los cursos de adiestramiento pueden llevarse a cabo conjuntamente
 
con los programas universitarios.
 

" Realizaci6n de sesiones de adiestramiento sobre reacondicionamiento,
 
uso alternativo de la energta, incorporaci6n de la iluminaci6n
 
natural, el valor en tiempo del dinero y otros temas afines, tanto
 
desde el punto de vista energdtico como de costo, para profesionales
 
y administradores.
 

* 	Cuando se contraten arquitectos e ingenieros para el disefio de un
 
nuevo edificio del gobierno, o ampliaciones importantes y para
 
reacondicionamientos con el prop6sito de energia, el
conservar 

criterio para sni selecci6n deberl incluir su conocimiento,
 
experiencia e interds en la conservaci6n de energia, adem~s de otras
 
calificaciones, experiencia disefio y capacidad, de
en volumen la
 
empresa y los criterios empleados habitualmente en el proceso de
 
selecci6n. Las cousideraciones relacionadas con la energta deben
 
tener 
un peso de por lo menos el 25% en el caso de los edificios
 
nuevos y del 75% para el caso de ampliaciones.
 

Cuando el proyecto comprenda fundamentalmente sistemai eldctricos y
 
mecdnicos, el principal consultor debe un
ser ingeniero. En otros
 
proyectos, el consultor principal puede ser un arquitecto o un
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ingeniero. El ingeniero debe ser contratado por separado y en forma
 
paralela al arquitecto de modo que sea responsable directamente ante
 
el gobierno y no tan solo un sub contratista del arquitecto.
 

" 	Establecer un procedimiento de aprobaci6n de edificios que asegure
 
el cumplimiento de las normas de construccifn y conservaci6n de
 
energta que fueron analizadas, disefiadas y propuestas. La
 
termografta infrarroja es un elemento apropiado para la aprobaci6n
 
de edificios, capaz de detectar corrientes de vacios
aire, e
 
infiltraciones en la aislaci6n y diagnosticar la calidad del medio
 
ambiente interior.
 

" 	Proveer incentivos en los edificios del gobierno para compensar al
 
personal de mantenimiento o al contratista por el tiempo y costo
 
adicionales necesarios para introducir mejoras a largo plazo en 
la
 
eficiencia del servicio. El establecimiento de la repartici6n de
 
los ahorros con el personal de mantenimiento es un m~todo de
 
incentivo.
 

" 	Iniciar un programa de pruebas de productos sobre eficiencia
 
energdtica a carga completa y parcial y ofrecer la informaci6n sin
 
cargo a los usuarios y administradores de edificios. Obtener
 
recursos de los fabricantes.
 

" 	 Fijar normas para los sistemas de energta solar fabricados y/o 
vendidos en Jamaica. 

" Promulgar y poner en pr~ctica normas para la adquisici6n de un Sistema
 
de Administraci6n y Control de Energta. Imponer esas normas a todas
 
las dependencias usuarias del gobierno que posean jurisdiccidn sobre
 
esa clase de adquisiciones.
 

" 	 Relacionar a los administradores y al personal de operacidn y 
mantenimiento de la dependencia usuaria en cada caso de ,onstrucci6n
 
de un nuevo edificio o reacondicionamiento de uno existente, con los
 
arquitectos e ingenieros disefiadores, de modo que se familiaricen
 
con la filosofta del. disefio, la selecci6n de sistemas y materialps,
 
y las necesidades y caracteristicas de o .raci6n y mantenimiento
 
cuando se hagan cargo del edificio, una vez que se hallan completado
 
los procedimientos de aprobaci6n. Los administradores y operarios
 
deben estar presentes durante las fases de construccifn y aprobaciin,
 
ast como durante la de disefio.
 

" 
Pronosticar los precios de los combustibles y la electricidad y la
 
demanda pico de electricidad. Dar participaci6n a los servicios
 
publicos y compafitas petroleras. Utilizar los resultados para
 
determinar las futuras necesidades de Jamaica.
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" 	 Establecer un pron6stico independiente de la demanda, para evitar
 
que los servicios pdblicos sobrestimen la necesidad de nuevas
 
instalaciones.
 

" 	Desarrollar un criterio para la evaluaci6n del programa y para 
su
 
reestructuraci6n, si fuera necesaria, a fin de permitir que las metas
 
del Programa de Administracidn de Energia se alcancen rdpidamente,
 
a un costo efectivo y en forma continua, a mecdida que cambien las
 
condiciones.
 

" 	Promulgar procedimientos completos de operaci6n y mantenimiento y
 
establecer el adiestramiento de person~l en la operaci6n eficiente
 
de un edificio desde el punto de vista energdtico, y aplicar medidas
 
de bajo costo, que puedan ser financiadas a travs del presupuesto
 
de mantenimiento del edificio.
 

* 	Desarrollar programas de alcance e:terno y crear programas o utilizar
 
programas existentes para la transferencia de informaci6n, tales
 
como: conferencias de prensa, exhibiciones, talleres y folletos.
 
Distribuir informes mensuales entre los usuarios de edificios y
 
profesionales para promover la Administraci6n de Energia. Proveer
 
informaci6n especifica sobre oportunidades de conservaci6n de
 
energia en edificios que permitar alcanzar los indices de rendimiento
 
energdtico para cada tipo edificio.
 

" 	Financiar la investigacidn y el desarrollo de la industria de los
 
edificios en los sectores de durabilidad de materiales, deterioro y
 
resistencia al fuego, mdtodos de construccidn, termografta
 
infrarroja, calidad del medio ambiente interior, transferencia de
 
humedad y calor, metodologia para el diagndstico de edificios y otras
 
Areas afines al mejoramiento del rendimiento de los edificios.
 

" 	 Revisar y adoptar normas de calidad del medio ambir te interior
 
aplicadas en otros patses, para mejorar el rendimiento del edificio,
 
reducir los costos de operaci6n y mantenimiento y mejorar la salud
 
de los ocupantes.
 

" 	Asegurar que el organismo fiscal correspondiente asigne recursos a
 
Ia conservaci6n de energta, de costo efectivo, en el interds a largo
 
plazo de Jamaica.
 

* 	Promulgar leyes que alienten la cogeneracidn y permitan que las
 
plantas de cogeneraci6n crucen calles escogidas con el prop6sito de
 
suministrar servicio.
 

* 	Establecer un fondo para investigaci6n, desarrollo y demostraciones
 
de recurt.s energdticos renovables. Obtener los fondos de 
un
 
impuesto existente sobre il uso de combustibles f6siles o de los
 
pagos de licencias. Otorgar los fondos a instituciones docentes u
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organismos o consultores, bajo la administraci6n del nuevo
 
Departamento de Energia del Ministerio de Mineria y Energia.
 

" 	Requerir que se Ileve a cabo un estudio de factibilidad sobre los
 
aspectos econ6micos y de ingenierta de fuentes alternativas de
 
energia antes del comienzo de la construccifn de cualquier nuevo
 
edificio del gobierno o del disefio de cualquier ampliaci6n importante
 
de un edificio gubernamental.
 

" 	 Dictar, de ser necesario, leyes que permitan a las empresas de 
servicios ptiblicos la instalaci6n de sistemas de almacenamiento de 
refrigeraci6n y la incorporaci6n de los costos en su estructura de 
tarifas, de la mismt forma utilizada para financiar las nuevas 
plantas de generacidn. 

" 	Fijar normas para los sistemas de energia solar que se fabriquen o
 
vendan.
 

Tareas de Los Usuarios de Edificios
 

Las recomendaciones siguientes requieren que cada usuario de edificio se incorpore
 
efectivamente a la administracifn de la energia en Jamaica. La mayor
 
responsabilidad en la administraci6n de energia por parte de la entidad individual
 
usuaria del edificio, asegura que se aplique a este esfuerzo un conocimiento cabal
 
del lugar.
 

Asignar fondos del presupuesto de mantenimiento del edificio a programas de
 
conservacidn.
 

Promover la administracifn de energta mediante la distribuci6n entre los
 
ocupantes/usuarios de informaci6n sobre el adiestramiento de personal y
 
oportunidades especificas de conservaci6n en el lugar. Utilizar los cursos de
 
administraci6n energdtica ofrecidos a travs del Ministerio de Minerta y Energta
 
y del sistema universitario. La instrucci6n debe set una combinaci6n de clases,
 
talleres y cursos por correspondencia. El personal de mantenimiento necesita
 
adiestramiento en la conservacidn de energia relacionada con la operaci6n y
 
mantenimiento de edificios, utilizando sistemas computarizados de administraci6n
 
de energia y la aplicaci6n de una tecnologia de energia renovable a sus edificios
 
o complejo de edificios, como la descrita mAs adelante.
 

Crear un Centro de Energia Solar de Jamaica que tendrd la responsabilidad de
 
?romover el empleo de la energta solar, obtener informaci6n sobre programas
 
aclares, servir como centro de informaci6n t~cnica y proporcionar informaci6n
 
educativa y de poltticas de desarrollo. Las actividades de promoci6n e
 
investigaci6n del centro, deberdn ser coordinadas con el Ministerio de Mineria y
 
Energta de Jamaica.
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Utilizar a los jefes del departamento como medios efectivos para promover la
 
conservacidn entre los usuarios del edificio sobre en base a las auditorias y los
 
informes de conservaci6n, y para alentar el aporte del usuario.
 

Asegurar que los ingenieros de planta reacondicionen y reemplacen con elementos
 
eficientes los componentes energdticos del edificio y promuevan su uso entre el
 
personal, es decir: sistemas avanzados de iluminaci6n, materiales aislantes,
 
sistemas de control solar para las ventanas 
y equipos acondicionadores de aire
 
eficientes. Preparar procedimientos detallados para el mantenimiento de edificios
 
espectficos y asegurar que los edificios que albergan varios arrendatarios, posean
 
un sistema de medicidn individual.
 

El adiestramiento de los empleados y el establecimiento de incentivos para ellos,
 
estfn siendo utilizados enmuchos edificios para alentar la conservaci6n de energia
 
y han dado como resultado reducciones del 12 al 20% en el consumo. Los propietarios
 
y administradores, concientes de la importancia de la colaboraci6n del personal,
 
dedican una parte sustancial de sus esfuerzos en la administraci6n de energia a:
 

a. El adiestramiento de los empleados en los aspectos bdsicos de la
 
conservaci6n.
 

b. El estimulo a los empleados para que participen en programas de
 
conservaci6n.
 

c. El ofrecimiento a los empleados de bonos en efectivo y otros
 
incentivos por ahorro de energta, para aquellos que proponganmedios
 
prdcticos para reducir el consumo.
 

d. El empleo de seminarios peri6dicos de adiestramiento en conservaci6n,
 
boletines informativos y manuales de conservacidn, para
 
contrarrestar los de elevada tasa de del
efectos la rotaci6n 

personal.
 

e. La solicitud a los empleados de sugerencias sobre las formas de
 
reducir los costos energdticos en sus respectivas tareas.
 

f. La concesi6n de bonos en efectivo (1% del salario) a los ingenieros
 
jefes y jefes de departamentos que reduzcan en el 1% el consumo de
 
energia.
 

g. El otorgamiento de puntos de incentivo por reducciones menores del
 
consumo, que se acumulen y sean canjeables por recompensas.
 

h. El otorgamiento de premios al empleado del mes y a otros que ayuden
 
al mayor ahorro de energta en sus departamentos.
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Recursos
 

Financiamiento de la administracidn de energia:
 

El financiamiento es, con suma frecuencia, el factor determinante de la aplicaci6n
 
de cualquier programa de conservacidn de energia. Dick Aspenson, Director
 
Corporativo de Energta de la empresa 3M, se~ial6 que "La clave para 
obtener
 
financiamiento para estos proyectos radica en la posibilidad de probar ante el
 
personal superior y los usuarios que la inversidn en conservacidn es un negocio
 
inteligente." Los programas efectivos de conservacidn de energia en edificios
 
gubernamentales pueden ser financiados mediante una combinacidn de fondos 
para
 
mantenimiento, medidas de bajo o ningdn costo y subvenciones para medidas de costo
 
moderado.
 

El Banco Mundial, UNID, AID y otros organismos de financiamiento estdn interesados
 
en reducir los costos operativos en las naciones en vtas de desarrollo y estdn
 
financiando, en todo el mundo, proyectos que han demostrado ser eficientes desde
 
el punto de vista energdtico y beneficiosos para quien aporta los recursos. La
 
conservacidn de energia, ciertamente, se encuentra en esta categoria. Hay planes
 
de financiamiento para el sector pdblico y para el sector privado, que deben ser
 
considerados.
 

Las posibles fuentes de financiamiento para proyectos de conservacion de energia
 
son:
 

" 	Financiamiento bancario
 
* Financiamiento por un organismo de servicio de energia
 
" Financiamiento por una empresa de servicio pdblico
 
" Arrendamiento
 
" Financiamiento conjunto.
 

Las compaffias que ofrecen equipos y servicios para reducir el consumo de energia,
 
es decir firmas de ingenierta, fabricantes de equipos de energla y compafitas de
 
servicios de energia, venden servicios o equipos ya sea por un precio fijo o a
 
cambio de una participaci6n en los ahorros de energta que se obtengan. (Los
 
detalles se presentan en el Cuadro IV.1.)
 

Algunas empresas venden directamente al usuario calor, iluminaci6n, aire
 
acondicionado y agua caliente al 85 
a 95% del costo del servicio existente. El
 
usuario, entonces, acuerda compartir los ahorros adicionales con la firma
 
prestataria del servicio.
 

Las desventajas de un arreglo de esta clase son que:
 

e 	 El usuario queda comprometido con una compafita; una cllusula de 
caucidn en el contrato, protege al usuario en caso de insatisfaccidn 
con el servicio de la empreasa. Debe confirmarse que la empresa que 
presta el servicio posee la solidez financiera suficiente para 
mantener y reparar el equipo de la forma que se compremeta a hacerlo. 
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" 
El 	usuario debe prever los cambios en las necesidades de energia del
 
edificio capaces de ampliarse con el tiempo, cambios de espacio de
 
trabajo hdmedo a espacio de trabajo seco, etc., capaces de afectar
 
el contraro.
 

" El usuario debe estar dispuesto a compartir el control de los sistemas 
del edificio, lo cual resulta en un menor control del mantenimiento.
 
Debe establecerse la obligacidn legal de la compaHta prestataria del
 
servicio de proporcionar comodidad.
 

" 	El usuario deberd compartir ahorros de energia que no son
 
necesariamente resultado de los esfuerzos de la empresa prestataria
 
del servicio.
 

Antes de contratar una compafita de servicios energdticos, el personal del edificio
 
debe determinar lo siguiente:
 

" 	 El valor de una opci6n para adquirir el equipo al tdrmino del pertodo 
de arrendamiento. 

* 	El riesgo de que la compafiia prestataria del 5ervicio no lo cumpla
 
de acuerdo con lo prometido.
 

" 	 La posibilidad de obtener los mismos beneficios empleando al personal 
existente en la planta. 

* 	Los ahorros que pueden resultar a largo plazo de la inversidn en
 
equipo, en lugar de compartir los ahorros.
 

El 	arrendamiento es utna forma de obtener el 100% de financiamiento para equipos
 
de eficiencia energdtica. Hay beneficios impositivos disponibles para el
 
propietario del equipo arrendado. Generalmente un arrendamiento operativo es pot
 
un pertodo corto, inferior a la expectativa de vida dtil del equipo. Un
 
financiamiento por arrendamiento es similar a un acuerdo de compra de instalacidn.
 
Sin embargo, el arrendatario no tiene requisitos de capital.
 

Una empresa conjunta es la combinaci6n de dos o mds entidades en la oferta de
 
paquetes de financiamiento. Estos incluyen las entidades iniciales, como
ast 

organizaciones sin fines de lucro (escuelas, hospitales) y fundaciones privadas
 
sin fines de lucro.
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