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INTRODUCCIÓN 

"Un dicho mexicano proclama que la política es clllrtc de hacer lo 
que es posible ... " de aquí que la perspectiva política hiciera posible que 
México pudiera corregir el desequilibrio de {'oder con Estados Unidos 
por decretal y funcionar en todo proceso como un socio igualitario. 

El interés que despierta esta investigación gira alrededor del proceso que se registra en el subsector 
eléctrico de México, que refleja los cambios estructurales por los que atraviesa la economía mexicana y 
que incluyen la participación activa de la actividad económica privada, a través de un proceso de 
liberalización-desregulación-privatización. Este proceso se acelera ante la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte ([LCAN), suscrito en 1992, y que ha tenido efectos en 
cuanto catalizador de la apertura de la inversión privada. 

La investigación se centra, precisamente, en el subsector eléctrico visto dentro del marco del gran 

sector de la energía, en el que se vinculan otros subsectores como el petróleo y el gas en una relación 
estrecha y con efectos recíprocos entre cada uno de ellos. Particulannente, en el caso de la electricidad 
y del gas, la integración es un proceso en marcha a pasos acelerados y está transfonnando el esquema 
de energía. ante el avance tecnológico y el impacto de la emergente conciencia por conservar el medio 
ambiente nacional y global. 

Siendo la energía a diferencia de otros sectores, un sector estratégico para México y, por largo tiempo, 
tradicionalmente protegida ha sufrido cambios que implican un viraje en dos aspectos básicos: la base 
jurídica que rige la explotación y utilización de los recursos energéticos y la base económica, que cubre 
los aspectos comerciales y de inversión en esta materia. Ambos campos, el jurídico y el económico se 
han visto penetrados por la redefinición de los conceptos de soberanía y seguridad nacional, que en el 
nuevo contexto de la apertura mexicana se encuentra sobre la mesa del debate político. 

El aspecto medular que caracteriza la transfonnación del subsector eléctrico es el proceso de 
regulación-desregulación, necesario para modernizar la economía en todos los sectores y pennitir el 
acceso de la iniciativa privada en esta esfera, afectando a todo el ámbito energético y al sector eléctrico 
de manera particular. 

Asimismo, los cambios que implica la apertura a la iniciativa privada en el área de la generación de 
electricidad, son parte de una transfonnación en la visión de la propia generación de energía, que parte 
de la redelinición del concepto de servicio público de energía eléctrica que se plasma en la nueva Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, 2 hasta el cambio en los términos económicos de intercambio 

! Bustmnalltc. Jorge. Mexico's lnterests and the NAFTA, NAFTA as a Model ofDcvelopment, Belous. Richard S. y Lemco, 
Jonathan, Eds .• fricdrich Ebert Stiftung, Washington Office, Institute ofthe Ameritas. 1993. p.121. 
2 Diario Oficial de la federación, 23 de diciembre de 1992. 
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que ha tenido impacto en el modelo de economías de escala utilizado parajustificar la apertura que rige 
el cambio y los procesos en sí mismos. 

Partiendo de la revisión de conceptos tales como monopolio ~ interés generol. economías de 
escala y, principalmente de regulación, se presentan los esquemas de evolución del subsector eléctrico, 
tanto en México como en Estados Unidos, con la finalidad de analizar las tendencias que sigue el 
desarrollo de esta actividad en eada país y, eventualmente, visualizar hacia dónde se dirige México en 
el futlUU mediato. 

Resultará relevante, de igual manera, detenninar que el modelo que México está siguiendo no es 
transplantado de otro país como Estados Unidos, ya que aun siendo parte de un esquema global, los 
cambios en los subsectores eléctricos siguen la tendencia propia de las economías en las que se 
producen. Las implicaciones que habría en cuanto a copiar un modelo que }Xlr sí mismo está revelando 
problemas de funcionalidad y de instnunentaeión que involucran la necesidad de cambio y de nuevas 
opciones de desarrollo, no justifican el argumento que podría validar la implantación de un modelo 
ajeno. México, en realidad, está adoptando un modelo "propio", tomando como base las características 
principales de su sistema en análisis, lo cual cobra importancia para lograr establecer algunas 
relaciones p .... ra el mayor beneficio de nuestro país. 

El TLCAN. que fue en un principio el detonante de las ideas que dieron origen a esta investigación, se 
ha convertido en un elemento cuyo peso específico se encuentra en su fimción como factor de fusión 
comercia! y económica, que influye el proceso de desregu1ación, integración y privatización por el que 
atrnviesa el subsector eléctrico mexicano. Se considera un acelerador del proceso de integración 
energética que se habia ya gestado entre México y Estados Unidos. 

En lo que respecta al subsector eléctrico, el TLCAN ofiece la posibilidad de crecer con la experiencia 
acwnulada del más fuerte de los socios comerciales en este sector. estableciendo en sus apartados las 
posibilidades de acciones específicas previstas en el mismo. A través de una revisión del mismo en sus 
aspectos más relevantes en cuanto a energía, se sitúa en plena dimensión el subsector eléctrico en 
estudio para analizar las implicaciones de la negociación. 

Cabe hacer hincapié en que el tamaño de una. economía no se considera necesariamente detenninante 
para obtener el mayor provecho de una alianza estratégica. ya que aún para el más débil de un grupo es 
factible preservar. como en el caso de México, los valores de autodeterminación que tradicionalmente 
se defienden apoyados en los principios de política exterior y a pesar del debate actual alrededor de los 
conceptos de soberanía y seguridad nacional. Así lo permite afinnar el Capítulo 6 del TLCAN. que no 
muestra los signos de una apertura total. 

El entorno en el que actualmente se desenvuelve la privatización del sector energético de México, ha 
dejado de lado la trascendencia de la discusión qUe, a! respecto, se suscitó ante la entrada de México en 
el TLCAN. No obstante, es en términos de determinación que resulta relevante evaluar la influencia 
que tuvo el TLCAN en la evolución del subséctor eléctrico, a fin de establecer en qué medida los 
cambios que están ocurriendo se deben, en realidruL a una tendencia natural del mercado energético 
mundial. 



Introducción - Desregulación Eléctrica 
Pilar Vidal 

3 

Es un hecho que la industria eléctrica se ha reorganizado en un proceso generalizado que se originó con 
la privatización de los sistemas eléctricos de Inglaterra y Gales ocunida en 1989 y que se extendió 
hacia América Latina en los noventa. De aquí que probablemente. el TLCAN sea únicamente un 
factor. entre otros, de los que produjeron la refonna del sector energético mexicano aunado a otros 
factores como los que originaron la reestructuración de las industrias eléctricas en otros paises. a raíz 
del retiro del Estado del papel de empresario en esta esfera 3 Además de que el Tratado posee la 
característica de constituir una herramienta económico-comercial. en el caso de México se adecua a [a 
situación que atravesaron los factores relacionados con la variable financiera que socavaron las bases 
que sustentaban el modelo tradicional de participación estatal. 4 

Analizar el modelo de desregulación del subsector eléctrico de México, paralelamente con el de 
Estados Unidos. justifica esta investigación en ténninos del análisis de la evolución del cambio y su 
impacto en la relación bilateml, cuando el TLCAN se presenta en una coyuntura de connotaciones 
estructurales que afectan, a su vez. el desarrollo del subsector en los países en estudio. pero 
especialmente en México. ya que Estados Unidos inició su proceso de desregulación desde la década 
de los ochenta. mismo que culminó con el cambio a la Ley correspondiente en 1992 y se encuentra en 
un momento distinto de su evolución, en una discusión, en apariencia, más acabada, pero que no marca 
necesariamente. un camino para México. 

Las negociaciones del TLCAN aceleraron la necesidad de realizar cambios importantes en la 
legislación mexicana. eliminando las barreras a la inversión externa, en la industria petroquímica 
principalmente, que el Gobierno de México ya estaba instrumentando a través de su inserción en la 
teOlía de la globalización, el neoliberalismo y el proyecto Salinas y debido a la imposibilidad de 
financiar su desarrollo con recursos propios. 

La creación de la Comisión Reguladora de Energía y la implementación de la Ley que la rige. definen 
las directrices y metodologías que rigen el funcionamiento del sector con la participación del sector 
privado. como un aspecto fundamental en el nuevo entorno. 

El proceso de privatización que México ha iniciado es la parte importante del esquema dentro de la 
refonna que comprende también las fases de libemlización y desregulación necesarias para su 
efectividad y es la base sobre la que deberá girar la evolución de la industria petrolera, eléctrica, del gas 
y del carbón. 

Por su parte, el proceso de desregulación en Estados Unidos se dio en condiciones distintas a las que 
prevalecen en el ámbito energético mexicano, por lo que resulta innecesario determinar la validez de 
implantarlo en México. ya que las diferencias en infraestructura y en tamaño de la economía son de tal 
envergadura.. que hacen imposible la comparación. De aquí que la revisión de los orígenes de la 
desregulación estadounidense, así como de las situaciones que resolvió en el pasado sirviere para 
analizar las condiciones en que se da en México, a qué causas responde y finalmente. a la propuesta de 
mantener la figura de la integración vertical como clave en el desarrollo del sector eléctrico mexicano. 

3 Finon, Dominique, La diversifica/ion des modeles d'organisa/ion des industries électriques dan ... le monde: une mise 
en perspeclive. Revue de /'Energie. No. 465, enero-febrero. 1995, en Rodriguez Padilla. VicIO!", I?c.:lárma de las 
Industrias de cneryJa Eléctrica y Gas Natural en México, Reporte de Investigación, Facultad de Ingenieria, UNA M, 
México. agoslo /997. p.22. 
4 Rodríguez Padilla. V .• Op.cit., p.22. 
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El conocer los caminos de promoción del proceso norteamericano en México coadyuvmú también en 
este sentido, al mejor conocimiento de las alternativas reales de crecimiento impidiendo que la 
influencia publicitaria o propagandística al nivel político y comercial vendan una idea equivocada para 
nuestro país. 

Para México. la línea trazada para los últimos años del Siglo XX estará envuelta en una transición 
dificil y condicionada al cwnplimiento de los compromisos que en el ámbito internacional y 
concretamente con Estados Unidos, se han concertado para superar la crisis económica m:tual. 

De gran interés resulta presentar la prospectiva que el Gobierno de México plantea para el subsector 
eléctrico en el futuro inmediato. La primera década 'del Siglo XXI, con un TLCAN en rleno vigor 
ofrece, al parecer, expectativas positivas en la medida que el estudio y el conocimiento de nuestro 
principal socio comercial pueda traducirse en verdaderas alternativas propuestas por México, que 
conduzcan hacia una etapa de pleno desarrollo. 

Estas alternativas deberán considerar las dificultades para que México logre que 105 beneficios que 
puedan obtenerse en el proceso de privatización y en el marco del TLCAN, no se reviertan en 
condiciones negativas para el desarrollo del subsector eléctrico. Es de esperarse que habrá diticultades 
para lograr el mayor grado de complementariedad entre los subsectores de los dos paises. cuando ya 
Estados Unidos ha recorrido un amplio camino y cuenta con una estructura eléctrica privada con sus 
particulares caracteristicas, en funcionamiento, y en tanto que México se inserta. en un momento de 
inestabilidad y transformaciones estructurales, como una economía más débil. pero con un subsector 
eléctrico fuerte e integrado monolíticamente. 

Además, para México los cambios se insertan en el proceso de privatización y apertura a las 
inversiones que ya están en marcha La inestabilidad económica, la crisis financiera )'. en suma, las 
condiciones que se enfrentan a partir de la devaluación de diciembre de 1994 han diticultado. sin lugar 
a dudas. el proceso que el TLCAN estaba recién iniciando. Las diferentes opinioncs cn el ámbito 
político. con la transformación del sistema mexicano que al mismo tiempo esta ocurriendo, no 
facilitarán dicho proceso de privatización, ya que los argumentos que sostienen muestran los efectos 
negativos obsel\lados al nivel de empleo y costo por mano de obra que son contundentes. 

El problema se enfoca a partir de una revisión de los procesos de desregulación del subsector en 
México y Estados Unidos, a fin de identificar la línea de desarrollo seguida en cada uno de dios y las 
teorías que han justificado los procesos de privatización, la iruninente integración de ambos 
subsectores y el rumbo en el futuro próximo. 

El objetivo central de esta investigación es, por lo tanto, el análisis de ese proceso dI.! dcsregulación y 
privatización que se desarrolla actualmente en el subsector eléctrico mexicano en el periodo 
comprendido entre 1992 y 1998, a partir de la suscripción del TLCAN y antes del despegue de la 
recientemente renovada corriente privatizadora que se gesta a fines de este último ailo. El proceso 
ocurrido en el subsector paralelo de Estados Unidos permite analizar el contexto cn cada país, las 
teorías que originaron el cambio y los procesos mismos. 
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Como o~ietivos particulares, se perseguirá, como ya se ha mencionado, la idcntiticación de los 
procesos juridicos y comerciales, que inciden en la nueva etapa de desarrollo del subsector eléctrico 
mexicano; la determinación de los niveles reales de integración entre México y Estados Unidos, 
particulamlcnte en lo que respecta al comercio transfronterizo y revisar la prospectiva para la próxima 
década; la identificación, en lo posible, de las dificultades que enfrentan México y Estados Unidos 
para lograr una eomplementariedad en el subsector eléctrico de ambos que conduzca a la integración de 
sus industrias c1éctricas~ y por último, hacer un seguimiento de los resultados del proceso de 
privatización y de desregulación, que se encuentra en marcha en México. palc.l Hnalizar las 
proyecciones del crecimiento de la participación privada en la generación y eventualmente. en las áreas 
de la transfonnación y distribución, en el futuro mediato. 

De lo anterior. se puede derivar la hipótesis general de la investigación al plantear que el sector 
energético mexicano se encuentra irunerso en una reforma de la industria eléctrica en la que se 
contempla un proceso de privatización que ha implicado la necesidad de desregular este renglón 
económico que tiene un impacto fuerte en la economía mexicana. Con la entrada en vigor del TLCAN, 
el proceso de apertura se acelera, evidenciando que el sector energético sufre efectos particulares con 
respecto a otros sectores de la economía, en los que el cambio se aprecia en aspectos económicos y 
comerciales no estructurales y debido a que ha sido un sector estratégico tradicionalmente protegido 
por el Gobierno de México. De aquí que los cambios impliquen un viraje en los ámbitos jurídico y 

económico, con efectos sobre los conceptos de soberanía y seguridad nacionales. 

Se pretende basar esta afirmación en el análisis de los procesos de la reforma de ajuste estructural que 
al nivel de ol~ietivos y estrategias sectoriales se producen en México y a partir de los incipientes flujos 
de energéticos que se han realizado entre México y Estados Unidos al nivel de frontera, a fin de evaluar 
los efectos y el impacto económico del TLCAN en el mercado mexicano. El análisis del subsector 
eléctrico en ambos países permitirá establecer los procesos que rinden ventajas para el socio más débil, 
sin menosprecio del poder que ejercen los socios fuertes de esta sociedad. Además, el estudio del 
proceso de rrivatización que se está dando en México como piedra angular para el desarrollo de las 
relaciones comcrciales que persigue el TLCAN en su Capítulo Seis aportará elementos de sustentación 
y, eventualmente, de comprobación para nuestra hipótesis. 

Un aspecto particularmente importante resultará al detenninar la validez de la economía de escala para 
justificar la entrada del sector privado, cuya participación hasta ahora se está limitando a la generación 
de energía eléctrica. En el marco internacional que señalan las instituciones como el Banco Mundial y 
el BID. con sus políticas de apoyo a la privatización, se favorece un cambio en témlinos económicos 
que debe analizarse a la luz de los problemas que países como Estados Unidos han enfrentado ante la 
obsolescencia de las economías de escala. 

Los conccptos de soberanía y seguridad nacional, se analizarán a la luz del nuevo entorno internacional 
que rodea a México, a fin de determinar en lo posible, los cambios sustanciales que conceptualmente 
podrían contribuir a una nueva definición de los mismos principios que, países como México, 
defienden para preservar su autonomía y el derecho a la autodetenninación. El nivel del debate, que se 
mantiene en el ámbito político tendrá que traducirse, finalmente, en ténninos prácticos cuando menos 
para permitir la discusión en los foros multilaterales. Esta conceptualización implicará el reflejo de la 
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realidad que representan los cambios realizados al nivel de legislación, particulannente la que se refiere 
a la inversión cxtra!~iera y la participación privada en la industria. 

Adicionalmente. se tratará de probar también que el análisis del subsector eléctrico de México y 
Estados Unidos pennite establecer los procesos y las teorías que pueden rendir ventajas para el 
subsector eléctrico del socio débil. México. sin menosprecio del poder de Estados Unidos. 

En una segunda hipótesis alternativa se plantea que el proceso de privatización y apertura a las 
inversiones que se está dando en México es la piedra angular para el desarrollo de las relaciones 
comerciales que persigue el TLCAN en su Capítulo Seis. lo que aporta una mayor justificación al 
propio Tratado. ya que dichas relaciones comerciales no eran factibles en el esquema que prevalecía en 
nuestro pnis bajo el modelo de monopolio público nacional que prevalecía en la industria eléctrica. 

Finalmente. una hipótesis adicional afirma que los flujos de electricidad en la región fronteriza entre 
México y Estados Unidos permiten establecer proyecciones en cuanto a integración de las industrias 
eléctricas de ambos países. las que regirán la relación bilateral en este ámbíto. así como establecer los 
cambios que eventualmente serán necesarios. tanto jurídicos. como económicos y comerciales. a fin de 
medir las posibilidades que ofrece el comercio transfronterizo en el mercado eléctrico mexicano. 

La investigación se desarrolla en las áreas de la economía, la ¡x>lítica, los estudios jurídicos y las 
relaciones internacionales. Estas disciplinas se interrelacionan para dar contexto al tema central de la 
desregulación eléctrica en México. en el marco de una sociedad penneada por el TLCAN. sus 
implicaciones económicas. jurídicas y políticas en el sector de la electricidad y su relación en el 
contexto dc las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos. 

El ámbito que abarca la investigación parte del proceso de globalización, que a partir de los años 
ochenta se ha evidenciado con mayor fueIUl y delimitando el espacio de estudio a los subsectores 
eléctricos dc México y Estados Unidos. La década de los noventa. que se inicia con el proceso de 
aprobación del TLCAN y su firma en 1992 introduce el esquema de relaciones que en cuanto a energía 
se han registrado con Estados Unidos y que por parte de México representa cambios profundos en 
ténninos del manejo de este sector durante los últimos 58 años y la prospección oticial pennite 
visualizar el panorama hasta el año 2006. 

La investigación sigue una metodología teórico-histórica que pennite evaluar los cambios 
tecnológicos. legislativos. económicos y comerciales que han caracterizado a los subsectores 
eléctricos de México y Estados Unidos tomando como marco de referencia el nuevo concepto de 
servicio público que se maneja hoy en día., especialmente respecto al papel del Estado como rector 
de esta actividad. 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación sigue distintos aspectos. como son los 
de tipo jurídico encontrados en la legislación que rige el sector. la recopilación de información a 
través de la revisión bibliográfica y hemerográfica de libros, artículos, periódicos. acompañada del 
análisis que aporla la infonnación pública disponible en México y en Estados Unidos. que a su vez 
permite deducir <llgunas conclusiones. 
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Por la naturaleza del tema de la investigación, la revisión de la información disponible .1 través de 
Internet, es una valiosa e imprescindible herramienta tecnológica. En adición. se utiliza la 
bibliografia básica y complementaria encontrada a través de distintas fuentes, así C0l110 la 
información de los diarios recopilada durante 1997 que permite contar con un acervo de datos que 
proporciona la historia que se escribe día a día y que, al menos en el caso de México ha probado ser 
impredecible, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad de un proceso innov<Jdor en nuestra 
economía. 

El primer capítulo parte de la base teórica que se explica a través de un enfoque histórico descriptivo, la 
reconceptualización del servicio público como base del proceso, la revisión conceptual del monopolio 
natural. de las economías de escala y del proceso de desregulación, a fin de interpretar y contextualizar 
los acontecimientos que se propician en el subsector eléctrico de México y Estados Unidos. Este 
análisis contemplará. asimismo, una-breve revisión de los efectos jurídicos y económicos observados 
en el subsector eléctrico de México y las implicaciones en la modernización de los conceptos de 
soberanía y seguridad nacional, en lo que a protección del patrimonio nacional se refiere. 

El segundo capítulo analiza el entorno mexicano en el que se desarrolla la refonna del subsector 
eléctrico partiendo de W13 revisión histórica de la evolución del mismo, a través del análisis de los 
planes y programas del Gobierno de México, para llegar a la descripción de la situación actual de la 
industria y sentar los elementos del análisis conceptual y la prospectiva que se plantea para el futuro 
próximo. 

El (t:rccr capítulo se refiere al subsector eléctrico en Estados Unidos, a los procesos de desregulación, 
las teorías de privatización utilizadas y la evolución del subsector eléctrico estadounidense acotando 
también las características que han distinguido el comportamiento de los sectores público y privado, 
dentro del modelo de economía de escala utilizado por este país y el nuevo enfoque del servicio 
público de electricidad al consumidor. 

El TLCAN, objeto del capítulo cuatro, es visto como un catalizador del proceso de apertura en el 
desarrollo del subsector eléctrico, que funciona también como elemento de fusión económica y 
comercial en la globalización y como efecto del proceso de liberalización, privatización y 
desregulación, para ser un instrumento en la mecánica operativa de la inversión privada. l lna revisión 
de los aspectos relativos a energía ubica el proceso en el contexto actual para conseguir un enfoque 
integral del impacto que el TLCAN tiene en el subsector eléctrico mexicano. 

El capitulo cinco presenta un análisis de la integración de los mercados eléctricos de México y de 
Estados Unidos, el comercio transfronterizo, las oportunidades de inversión y los avances en el 
subsector, el cual pretende contribuir a la correcta dimensión del problema principal de la 
investigación. Asimismo, se plantean los estudios que, al nivel de análisis prospectivo se han realizado 
sobre el desarrollo del subsector para los próximos años, en los que el proceso de privatización y la 
entrada dc inversiones ocupa ya uno de los grandes espacios-rconómicos y lo seguirá haciendo. en el 
futuro inmediato y a largo plazo. El proceso de privatización, como eje del cambio cstmctural que el 
sector está sufriendo actualmente, es un elemento de swna importancia en el esquema de este trabajo, 
debido a que es la base sobre la que gira la evolución de la industria eléctrica y del gas. 
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El capítulo linal que contiene las conclusiones del trabajo recogerá las ideas centrales de la 
investigación, en un intento de poner sobre la mesa de discusión los argumentos que veritican las 
hipótesis planteadas afirmando y explicando que el subsector eléctrico, por sus características de 
tradicional proteccióri, sufre un proceso de refonna estructural profunda que revela un impacto 
particular en la economía mexicana, especialmente en el terreno ~mercial. en el que el aspecto 
práctico estructural es el relativo a la apertura de las inversiones extranjeras. 

El subsector eléctrico y, en general, el sector de la energía están presentes en la vida cotidiana sin que, 
aparentemente, tengamos conciencia clara de su importancia. No obstante, una reflexión nos introduce 
al tema: ¿Cómo se mueve el mundo de maravillosos avances tecnológicos de hoy en día? ¿Y cómo 
logramos que la energía que nos impulsa garantice la conservación del medio ambiente para esta 
generación y las futuras? Es una responsabilidad que nos atañe a todos y que no podemos eludir. 

••• 
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La redefinición del concepto de servicio público de energía eléctrica que se plasma en la nueva Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica reformada en 1992,' dentro de los términos del Artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cambio en los términos económicos 
de intercambio que impacta el modelo de economías de escala utilizado parajustiticar la apertura de 
un sector estratégico sumamente protegido a la inversión privada y el proceso de desregulación 
necesario para proporcionar un marco jurídico y legal a dicha apert~ conforman el esquema en el 
que se desarrolla el subsector eléctrico mexicano, frente a un fuerte y diversificado mercado 
norteamericano en transición hacia un esquema todavía incierto. 

Analizar el desarrollo de ambos subsectores, constituye un aspecto más en el estudio de la relación 
bilateral entre México y Estados Unidos. Encontrar una explicación conceptual cuya racionalidad se 
encuentre en los hechos alrededor de los procesos de liberalización, desregulación y privatización 
que se han desarrollado en ambos países con características propias en cada uno de ellos, es el 
objetivo de este capítulo, que persigue, además, delimitar el enfoque a través del cual se desarrolla la 
investigación. 

Particularmente, el análisis contempla una revisión del desarrollo histórico de los conceptos de 
servicio público, monopolio natural y regulación, así como de los efectos jurídicos y económicos 
observados en el subsector eléctrico de México. Asimismo, se revisan los aspectos relativos a la 
protección del patrimonio nacional y a los conceptos de soberanía y seguridad nacional desde el 
punto de vista mexicano, frente al enfoque de Estados Unidos, marcados por las distintas 
idiosincrasias de cada nación. 

El análisis teórico conceptual parte de la descripción de los conceptos básicos tales como servicio 
público. modelo de organización de la industria eléctrica y soberanía y seguridad nacional. así como 
de los cambios jurídicos que, como producto de la globalización y el avance tecnológico, se han 
desencadenado en el proceso de liberalización-desregulación-privatización en los últimos años, tanto 
en México como en Estados Unidos y en muchos otros países entre los que se pueden mencionar a 
Gran Bretaña. como el primer país en la cadena, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, y en América 
Latina, Chile. Argentina y Perú. 

Este enfoque nos introduce, de manera natural, al esquema que permite evaluar las alternativas de un 
México entrante en el Siglo XXI, caracterizado por el impulso de una nación en transición que debe 
perseguir sus propias soluciones en la búsqueda de nuevos caminos para el desarrollo. 

, Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 1992. 
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El método histórico. como herramienta valiosa y única, nos proporciona la razón y la causa de todos 
los sucesos presentes, en un devenir interminable de hechos que, de manera cíclica. se muestran 
interconectados. cada vez en mayor medida, ante el dinámico mundo de la tecnología de la 
información y la interdependencia en el que nos encontramos al final del Siglo XX. 

El enfoque histórico-descriptivo pennite aprehender los sucesos que marcan el desarrollo de los 
subsectores eléctricos mexicano y estadounidense, en el marco del sector energía de ambos países, 
resaltando el dinamismo y, al mismo tiempo, los obstáculos que las limitaciones de carácter político 
imponen a los procesos de desarrollo en una materia caracterizada como estratégica. Estos cambios 
están, a su vez.. justificados dentro del proceso de la refonna regulatoria, ya que renejan ajustes en la 
dinámica de la intervención pública en relación con el mercado, teniendo como objetivo el bienestar 
de la sociedad.6 

México enfrenta la tarea de trabajar por los beneficios o ventajas que pueda aprovechar al 
constituirse, precisamente, en uno de los socios del país que hoy por hoy, continúa siendo el más 
poderoso económicamente en un mundo unipolar y lo hace, justamente, con el país con el que 
"comparte" una larga historia que ha unido los destinos de ambas naciones desde que se 
constituyeron como tales. 

Los inversionistas interesados de Estados Unidos y de otros países, han demandado en más de una 
ocasión, una mayor claridad en las garantías que el Gobierno de México puede ofrecer. a fin de 
evaluar las condiciones de inversión en el mercado energético mexicano, en el que el sector privado 
está haciendo sus primeras incursiones. Así se desprende de la declaración hecha, por ejemplo, por 
el Secretario de Energía de México, en la que se señala la imposibilidad de proponer nuevos 
cambios al Artículo 27 constitucional, ante la demanda de su homólogo estadounidense. Federico 
Pelia, para que se otorguen facilidades y mayor apertura a los inversionistas de ese país en el sector 
energético, particulamlente en el campo de la explotación del gas y del petróleo. i En el caso del 
sector energético mexicano, los cambios estructurales se están dando dentro del proceso de la 
desregulación y la privatización de las actividades de generación de electricidad, campo en el que 
todavía se requiere un marco regulatorio que promoverá la inversión privada en la generación y 
distribución masiva de electricidad y que se espera estará listo en noviembre de 1998." 

Las preguntas principales a resolver en este tema se enfocan, entonces, en la búsqueda de respuestas 
que expliquen cuáles fueron los planes originales que planteó el Gobierno de México en materia 
de electricidad; cómo están resultando, cuáles han sido sus efectos a la fech:l y qué han 
implicado; por qué han resultado positivos o por qué no han funcionado; qué h'lD significado 
los procesos de integración y de desregulación eléctrica y, finalmente, cuáles son los planes en 
el futuro inmediato. 

1> Jardón, Juan J. y Ricardo Gluyas. M., Marco Teórico y Evolución del Enfoque de la Regulación, documento borrador, 
1997, p.1. 
1 El Financiero. David Shields, 8 de octubre de 1997, la. plana. Declaración del Secretario de Energía. Jesús Reyes 
Heroles, durante el Simposio "Acceso a México", organizado por el Consulado mexicano en Houston. la Secretaría de 
Energía y la mnyor camara de comercio local llamada sociedad del Gran Houston, con palabras textuales: "no se puede 
pensar en cambios al rticulo 27 constitucionaL .. los campos de apertura en el sector energético eSlan definidos. Cada 
país tiene derecho a modernizarse según sus interees, idiosincrasia y realidad polltica". 
~ El Financiero. Isidro Barbosa, 27 de noviembre de 1997, p. 27. 
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Se establece como base de análisis la evolución del subsector eléctrico en cuanto a los procesos de 
modernización, liberalización, desregulación y privatización, tomando en consideración al TLCAN 
como elemento de fusión económica en el nuevo rumbo del México moderno, ante el esquema de 
globalización. Tal análisis conducirá a la evaluación conceptual del desarrollo de los modelos 
seguidos por México y por Estados Unidos, permitiendo la caracterización de los subsectores 
eléctricos de ambos países, a fin de elaborar algunas ideas sobre el curso que seguirán en cuanto a la 
integración de los sistemas eléctricos que por ahora, sólo a nivel fronterizo y en casos de 
emergencia, se han efectuado, dependiendo en su desarrollo futuro de los cambios y ajustes jurídicos 
y financieros que ya se han identificado para que la integración sea factibl~ en el corto plazo. 

Los conceptos de soberanía y seguridad nacional son considerados como parte del análisis, dado que 
su vigencia es un tema de debate que subyace en declaraciones como la del Secretario de Energía ya 
citada:' para prevenir la ingerencia externa en el proceso nacional y evitar una respuesta pasiva ante 
la realidad de la fuerza de nuestro principal socio comercial. 

En este sentido. el concepto de soberanía se analiza en el nuevo entorno internacional que rodea a 
México a tin de plantear, en lo posible, una explicación conceptual para la redetinición de los 
mismos principios que México defiende para preservar su autonomía y autodeterminación, así como 
su patrimonio nacional. El debate que se mantiene a nivel político y académico. que se deriva de 
declaraciones de funcionarios gubernamentales en temas tales como migración, derechos humanos o 
la guerrilla en Chiapas,IOtiene que traducirse. finalmente. en términos prácticos, cuando menos para 
permitir una discusión abierta en los foros nacionales. 

Esta conceptualización implica el reflejo de la realidad que representan los cambios internos que la 
modernización exige que sean realizados al nivel de legislación, particularmente la que se refiere a la 
desregulación y a los términos de la inversión extranjera. 

Por otra parte. un problema que ha penetrado en el sector energético Y. por ende. en el subsector 
eléctrico es la búsqueda de una redefinición del papel del Estado en este ámbito. En América Latina, 
el debate gira sobre las reformas de la regulación, en particular, de la industria eléctrica, que se 
explica en las concepciones teóricas que originan el movimiento de reformas en los países 
industrializados. así como por la introducción de una dimensión política e ideológica significativa y 
en ocasiones. dominante. 11 

La intervención del Estado en la industria eléctrica que se manifiesta a través de la regulación como 
justificación tradicional para explicar los rendimientos crecientes, se ha visto cuestionada por 
estudios empíricos recientes y nuevas aportaciones teóricas que ponen en duda su validez. Esta 
justificación ha dejado de ser válida ante un movimiento que ha surgido en favor de la desregulación 

'J El Financiero. Ibídem. 
ID Reforma. 23 de enero de 1998. Se cita como ejemplo la declaración de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Emb. 
Rosario Green. ante expresiones de ONGs por la cuestión de Chiapas, as! como los comentarios de juristas connotados, 
que lachan de obsoleto el criterio esgrimido por la Secretaria en defensa de la soberanía nacional. 
1I Cuevas. Fernando. La Reglementation d'un Monopole Naturef. Le Cas de /'Industrie Elcctrique CIl Amerique /.,aline. 
Unc Approche f'o/itico-Economique, Tesis presentada para el grado de Doctor de la Universidad de Montpellier 1, 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, París, Francia, 1993, p.4. 



Capítulo I - Marco Teórico Conceptual 
Pilar Vidal 

12 

y que está probando que la regulación de la industria eléctrica como caso clásico de debilitamiento 
del mercado. ya no justifica una intervención directa del Estado.12 

Igualmente, la obsolescencia del concepto de economía de escala que se ha calificado como 
insuficiente para justificar la entrada de la empresa privada en la generación eléctrica. tiene aún que 
demostrar la validez de su aplicación ante el cambio generado en ténninos económicos, 
especialmente. cuando en Estados Unidos se están buscando alternativas para los problemas que se 
han enfrentado con ese modelo, ante la necesidad de responder a las necesidades particulares de los 
consumidores. 

El análisis intenta. además, determinar si el perfil que México está instrumentando. responde a las 
políticas de privatización impulsadas por las instituciones financieras y los organismos multilaterales 
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, o si se desarrolla con una dinámica propia, al estilo ··mexicano". 
dentro del proceso de globalización que al nivel mundial se presenta ante los avances tecnológicos. 
la modernización. y la construcción de nuevos modelos para el servicio público, a la manera que se 
han venido dando en otros países del mundo. Las tendencias recientes del sistema capitalista mundial 
han dado como resultado este proceso económico que se ha denominado precisamente, de 
globalización. por su alcance universal. 

Durante la segunda mitad de la década de los setenta, la corporación global se estaba convirtiendo en 
un sistema mundial cuyas características principales son la producción intemacionaliz...'lda bajo un 
control centralizado; la dimensión masiva y enormes recursos financieros de la unidad institucional 
básica; un detenninismo y vanguardismo tecnológico y una concentración alta de poder económico en 
continuo crecimiento. Este nuevo sistema tendió a dominar la economía mundial. ya sea desarrollada o 
tercermundista. aumentando cuantitativa y cualitativamente sus esferas de operación y control., al 
mismo tiempo quc intentaba absorber a todos los sistemas de producción y acumulación. 

Este proceso de globalización puede resumirse como el establecimiento de un sistema productivo de 
rango mundial en el que existen varios niveles de intensidad. con diferentes fases y procesos técnicos 
de efecto transnacional. encabezados por las grandes corporaciones que integran sus procesos 
productivos a fin de orientarlos a satisfacer las necesidades globales. D 

1.1 LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 

Los modelos de organización que se han desarrollado en México y en Estados Unidos no escapan a 
la influencia global que ha generalizado las reformas de las industrias eléctricas en llluchos países, 
que tienden hacia un movimiento convergente e inevitable que conduce a la desregulación y la 
privatización. Las estructuras institucionales y reglamentarias de países industrializados se 
desarrollaron con estabilidad hasta el final de la década de los ochenta; las reformas de los años 
treinta o cuarenta habían confirmado las posiciones de monopolio territorial de las empresas 
eléctricas y habían reforzado la función reglamentaria del Estado y los mecanismos de coordinación 

I~ Cuevas. Fernando. idc:m .• p.3. 
11 Borrego. John. citado en Morales Arag6n, E., La Globalizaciónen Mixico. ¿Milo o Realidaá!. La Nl/cl"tl RelaciÓn de 
México CO/I Amc.iricu del Norte. FCPyS. UNAM, México, 1994, p.99. 
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y de planificación. todo lo cual favoreció la expansión acelerada de los sistemas eléctricos, la gestión 
racional de los recursos y la universalidad del servicio. Entre Jos diferentes modelos de 
organización, hay pocas diferencias de fondo en lo que se refiere a estatutos técnico-económicos y 
bases de política de la industria, así como en cuanto a su modo de regulación. 14 

Durante los años noventa, las e~tructuras de las industrias eléctricas se desestabilizaron por diversos 
factores culturales, económicos y tecnológicos; en los países industrializados la tasa de crecimiento 
cambió radicalmente debido al estancamiento de las alternativas y la crítica neoliberal afectada por 
un disfuncionalismo. real o supuesto, para proponer al fin, la sllstit~lción del modelo de la 
concurrencia por el del monopolio reglamentado. 

Todas estas reformas forman parte de una diversificación de modelos de organización que van, 
desde las reformas radicales como la de integración concurrencial de Gran Bretaña. seguida por una 
decena de países como los escandinavos, Australia, Nueva Zelandia, Argentina. Polonia y otros, 
hasta las menos radicales que tratan de establecer regulaciones que no ponen en duda los principios 
de coordinación fuerte que sostienen el modelo anterior, aun cuando toman un lugar en la aparición 
de los nuevos actores del sector privado. Estas reformas moderadas podrian considerarse el primer 
paso hacia las refornlas concurrentes más radicales como el acceso de terceros en la red. modelo que 
la Comisión Europea quería imponer, o su equivalente americano, que es el modelo de "servicios de 
transmisión al menudeo,,'5 que involucra a los reguladores locales, como es el caso de California. '6 

Por la compl~iidad del juego socio-político, muchos de los procesos nacionales de e\'olución corren 
el riesgo de quedarse en el estudio de las regulaciones. Después de analizar los factores de cambio, 
es importante discutir la diversificación de los modelos industriales que resultan de esos cambios, en 
un contexto económica y tecnológicamente nuevo y en un nuevo clima cultural. 

Las industrias eléctricas se estructuran alrededor de un modelo de organización relativamente 
similar, atendiendo a tres principios: la coordinación de la explotación de los equipos de 
producción, la planificación a largo plazo y la gestión reglamentaria. Este modelo se caracteriza por 
la integración vertical (llamada también quasi-integración). un monopolio territorial a escala 
regional o nacional y una regulación pública sólida de acuerdo con los imperativos económicos y 
sociales asociados a la provisión del servicio eléctrico: igualdad y promoción del desarrollo 
económico y social. 

l. Finan, D., Op.cil., p.3. 
I~ Finan. Dominique, Ibídem. Se refiere a "retail wheeling" por el acceso a terceros de los recursos en el sentido de dar 
acceso al servicio a los clientes finales y de "wholesale wheeling" por el selVicio constante al mayoreo cuando sólo 
interesan los distribuidores y tos productores independientes, p.4. Otra definición en AIO/eFE/Sall River Project 
Agriculturnllmprovemem and Power District, Arizona, Estudio sobre Factores Legales y Reglamcmarios que Afectan el 
Comercio Transfronterizo en Materia de Energía Eléctrica entre México y Estados Unidos, Informe final del Proyecto 
de Innovación en Tecnologías Energéticas, Enero 1997, p. 135. "Retail wheeling" son los servicios de transmisión o 
distribución desagrupados que permiten al cliente al menudeo comprar electricidad a una empresa que no posee líneas 
de transmisión y distribución y difieren de los servicios de transmisión al mayoreo o "wholesale wheeling" porque el 
beneficiario es el cliente al menudeo y no el de mayoreo. 
16 Finan, D., lhídem. 
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El concepto de monopolio no existía en el periodo preindustrial, cuando la concepción de la libre 
concurrencia o libre competencia entre las empresas privadas era la hipótesis institucional utilizada. 
El primer monopolio descrito en la literatura económica lo describe como la empresa que enfrenta 
una curva de demanda inclinada hacia abajo, que implicaba que el monopolista podía elegir sus 
precios y rechazar los precios impuestos por el mercado. 17 De esta manera, se utiliz.aba la fórmula 
clásica de la maximización de utilidades de un monopolio, que consiste en igualnr l{ls ingresos 
marginales con los costos marginales. Lo cual puede explicar que la discriminación dc los precios 
en un monopolio. conduce a una maximización del bienestar social, entendida esta discriminación 
como el caso en que el monopolio vende el mismo bien a precios diferentes. 

El concepto de monopolio natural como se aplica a la industria eléctrica y su regulación en la teoría 
económica, sc inicia en la concepción tradicional que fundamenta su aparición como un resultado de 
la presencia de las economías de escala, las que aparecen cuando los factores de la producción 
aumentan de forma proporcional y la cantidad de bienes producidos crece proporcionalmente más 
rápido que esos factores. Cuando se quiere aumentar la producción de un factor determinado, será 
más económico realizar un cambio cualitativo y una modificación de las proporciones de los 
factores, que aumentar proporcionalmente todos esos factores. Es más razonable medir las 
economías de escala a partir de la función de los costos que de las propiedades tecnológicas de la 
producción, por lo que se puede caracterizar a este tipo de economías por el decrcmcnto en los 
costos unitarios. tI( 

Esta afirmación ha quedado atrás ante la nueva concepción de monopolio natural, tanto 
monoproductor como multiproductor, que establece que es la propiedad evasiva de la subaditividad 
de la función de los costos, la que determina la existencia de un monopolio natural y no las 
economías de escala. 

La nueva concepción de monopolio natural se basa en la teoría de los mercados contestables según 
la cual la noción de la concurrencia potencial ha modificado las bases del análisis tradicional en las 
situaciones de este tipo de rnonopolio. 19 Esta teoría señala que el mercado de un bien o servicio es 
contestable cuando no hay barreras a la entrada ni a la salida, con las ven~jas de la ausencia de 
utilidades excesivas, la ausencia de ineficacias en la distribución de los recursos. la ausencia de 
subvenciones ocultas y la existencia de un sistema óptimo de precios al estilo de Pareto. De esta 
manera, en situaciones de monopolio natural o en el caso de otras fallas del mercado, no se requiere 
la intervención del Estado para regular, ya que éste se limita a asegurar las condiciones de 
contestabilidad en los mercados, eliminando todas las barreras a la entrada, tanto de origen jurídico 
como de naturaleza tecnológica. Este nuevo enfoque teórico ha sido utilizado a partir (k los años 
setenta en Estados Unidos, a través de una desregulación vaga en los sectores del transpone aéreo y 
las telecomunicaciones. lO 

17 Coumot, A., 1838, en Cuevas, F., Op.ci/., p.36. 
IH Cuevas, F .. iclem., pp.37-38. 
IQ Baumol, W., Panzar, J. y WiIIig, R., Con/estable Marke/.f and the Theory oflndustry Structure, I\cadcmic l'ress, 1988, 
en Cuevas, F., ir/em., pp.32, 35. 
20 Cuevas, F .. idem .. p.32. 
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El monopolio natural territorial justifica el uso de la regulación para asegurar las vcnl¿üas de una 
estructura en la que se evitan las rentas de! monopolio y esta regulación se traduce en control de la 
entrada y 'en control de precios. 

A fin de entender mejor el comportamiento y las interacciones de los diferentes actores que 
participan en una regulación, así como explicar muchas de las situaciones que se presentan en la 
interacción de los subsectores eléctricos de México y Estados Unidos conviene revisar las 
características del sistema de organización que existe en ambos países. 

En Estados Unidos, el sistema está compuesto por agencias reguladoras y finnas pri vadas. en tanto 
que en México, como en parte de Europa y en América Latina, existe un sistema de empresa pública 
que, aunque en transición, arrastra la inercia de las décadas pasadas. 

Los principales actores del sistema norteamericano son e! Poder Legislativo, la agencia reguladora, 
la empresa privada regulada y los consumidores. Aquí, el poder legislativo crea las agencias a través 
de la delegación de funciones y éstas, a su vez, deben asegurar una rentabilidad adecuada a las 
empresas privadas. El desarrollo teórico de los modelos políticos o político-económicos de la 
regulación ha sido formulado por economistas americanos, principalmente, utilizando las 
experiencias de los sistemas reguladores en vigor. 

En el sistema público, como lo ha sido el de México, los actores son el jefe de gobierno. el 
ministerio del sector, la dirección especializada al interior de este ministerio, la empresa pública y 
los consumidores. Intervienen también el Ministerio de Finanzas o Hacienda y el conjunto de 
contribuyentes que hacen que surja el problema de las subvenciones del Estado en las empresas 
públicas. 

Este planteamiento muestra las diferencias definidas en la relación de las agencias reguladoras y las 
empresas reguladas. En el primer sistema esta relación está bien definida ya que la agencia y la 
empresa privada son dos entidades diferentes. La empresa privada debe manejar los aspectos de su 
gestión como explotación, tarifas, inversiones, con la agencia reguladora. 

En el segundo sistema. la relación entre organismo regulador y empresa regulada no está siempre 
definida y se confunde debido a que ambas son parte del sector público. En casos extremos, la 
empresa pública está incluida en el interior del aparato administrativo del Estado, de manera que su 
carácter de empresa es una ficción. Además, la empresa pública está obligada a negociar sus 
problemas de gestión con diferentes entidades de la administración pública. como los ministerios y 
esto ocasiona que los conflictos de interés entre los ministerios influyan en la gestión de la empresa 
pública. Un ejemplo clásico es el conflicto entre el ministerio del sector y el de Finanzas, cuando 
éste último toma acciones para controlar la inflación o reducir el presupuesto del sector público.21 

No hay diferencias fundamentales en los principios de organización entre el modelo de monopolio 
público nacional o regional adoptado en Francia, en Europa del Sur y en la gran mayoría de los 
paises en desalTollo y el modelo segmentado, pero coordinado y quasi-integrado, con una gestión en 
orden de mérito para el transportador, una planificación por parte del ministerio del sector y una 

21 Cuevas. f .. Op.cil .. pp.144.145. 
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integración financiera entre producción y distribución, como en España, Dinamarca (\ los Países 
Bajos, sin mencionar los nwnerosos modelos intermediarios donde la distribución está pmcialmente 
separada de la parte superior de la estructura, como en Estados Unidos o en Alemania (Cuadro 1). 

Privatización 

Mejoramiento del 
modelo dominante 

Reformas 
Concurrentes 

CUADRO 1 
Las Reformas Principales de las. 

Industrias Eléctricas en el Mundo 

Privatización radical Argentina, Gran Bretaña. Italia 
(1995), Chile 

Privatización parcial Austria, Colombia, Malasia. Pcrl!. 
Tailandia, Polonia, * Hungría. * 
República Checa* 

Privatización de la 
administración Paises de África Subsahariana 
(Administración delegada) 

Mejoramiento de la Estados Unidos, Alemania. España. 
reglamentación Francia, etc. 

Concentración Bélgica, España, Países Bajos 

Apertura a la Estados Unidos, Canadá. Europa del Sur, 
producción independiente Turquía, Asia, América Latina (Brasil, 

México, etc.), Marruecos, Egipto 

- Con privatización: Gran Bretaña. 
Integración concWTencial Argentina, Colombia, Nueva Zelanda 

- Sin privatización: Noruega. Suecia 

Acceso de terceros a la red Estados Unidos (1992) 
(A TR)* limitado al distrito 

Acceso de terceros a la red Chile, Colombia, Finlandia. proyecto de 
(A TR)* abierto a los clientes Comisión Europea, California/EU (1995) 
finales 

• ATR • Acces du liers 011 resources, en francés. 
Fuente: Revue de I 'El1ergie. núm. 465, enero· febrero 1995. Dominique Finon, Op.cil .• p.6. 
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Esta variedad de formas organizacionales desarrolladas alrededor del principIO de coordinación 
fuerte, se explica por las especificidades culturales e institucionales de cada país: la organización 
del poder político-administrativo, el grado de centralización, la fuerza de los poderes locales, el 
contenido de la norma del servicio público y la tradición reglamentaria e intervencionista. La 
diversidad de derechos de propiedad asociados a esas especificidades tienen una importancia menor 
en respuesta a la lógica de funcionamiento de cada variante organizacional. 22 

Este modelo predomina debido a las características capitalistas de las tres ramas de la industria 
eléctrica, la generación, la transmisión-despacho y la distribución, p'or la importancia de las 
economías de escala, por una gran complejidad ligada a la unión de una muy confiable existencia de 
energía y por la obligación de proveer el servicio, además del crecimiento fuerte de la demanda que 
fundamenta la función de la planificación. 

El estatuto técnico-económico de las industrias eléctricas que se impone, entonces. es el de una 
actividad monoproductora y con una infraestructura marcada por una racionalidad de la 
optimización global de los recursos integrados a través de una lógica de servicio público basada en 
los principios de universalidad, igualdad de tratamiento y del interés colectivo, en cuanto a seguridad 
energética y, finalmente, por una lógica de manufactura en conjunción con las industrias de la 
construcción eléctrica. 

Los cambios actuales de organización y de reglamentación resultan, cn ocasiones, de las 
disfunciones del modelo de organización, como se aprecia en las modalidades de reglamentación en 
Estados Unidos. España, Países Bajos y Noruega o, verdaderamente, de su agotamiento, lo cual se 
aprecia en la ausencia de estímulos a la eficiencia en el modelo de monopolio público puesto en 
acción en los países en desarrollo. 

Los cambios que han provocado las reformas se basan, entonces, en el contexto macroeconómico, en 
los factores tecnológicos, en la evolución ideológica y cultural y en la influencia de las nuevas 
corrientes teóricas, vistas éstas últimas, como la influencia de los cuadros intelectuales que han dado 
forma al debate sobre la desregulación, por ejemplo, de las telecomunicaciones, especialmente con 
rcferencia a la teoría de los mercados contestables. 

Los monopolios eléctricos han sido criticados en cuanto a sus estatutos públicos, sobre todo en Gran 
Sretafia, Argentina o en otros países en desarrollo. No obstante que los debates se centran, 
principalmente en las estructuras, es decir, en su organización y regulación, la privatización en el 
estado de los monopolios no aporta resultados definitorios.13 

Abundando sobre la teoría de los mercados contestables, ésta señala que la crítica libcral ha puesto 
en cuestionamiento el carácter de monopolio natural del conglomerado formado por la industria 
eléctrica en dos sentidos: 1) cuando se propone convertir en concurrentes a ciertas células de la 
industria eléctrica que no son parte del monopolio natural; en este caso, la concurrcncia será viable y 
atractiva para la atribución de contratos de largo plazo para el abasto del productor-transportador en 
turno. como es el caso de Estados Unidos para los contratos de concesión de duración limitada en la 

n Finon, DOll1inique, op.cit., p.6. 
21 Finon. Dominique. Ibidem. 
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distribución, como en Alemania, o de contratos de administración delegada del conjunto del sistema, 
como en el Africa Subsahariana, en el cuadro de ofertas o de subasta concurrencial: y 2) en el caso 
más radicaL cuando no se considera el conjunto producción-transporte como un monopolio natural 
en pet:iuicio de la complementariedad técnica estrecha de esas dos áreas de! actividad. La 
concurrencia actúa sobre el segmento de la producción que representa dos tercios de los costos, 
permitiendo de una forma u otra, las transacciones directas entre los productores y los clientes; de 
esta manera. el mercado deberá efectuar una función de coordinación. 

Por lo tanto. existe una graduación marcada en las tormas de concurrencia. La organización de 
grupos (pon/s) regionales fundamentada en la concurrencia de corto plazo entre compañías o las 
subastas concurrenciales entre los productores independientes, no ponen en cucstionamíento el 
principio de la coordinación fuerte y la quasi-integración vertical. Por el contrario. dado que hay la 
posibilidad de transacciones directas, el principio de coordinación para la organización tiende a 
desvanecerse. Aquí se presenta el acceso de terceros a los recursos de las empresas integradas y una 
desintegración concurrencial muy forzada, así como la desintegración concurrencial con separación 
completa dc niveles. la apertura de los recursos de distribución y la disociación entre la función 
comercial y la función de transmisión. 24 

Por otra partc, un elemento adicional que incide en este contexto es el TLCAN. visto como una 
herramienta que apoya la instrumentación del cambio registrado en la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica y su Reglamento, instrumentos jurídicos emitidos en 1992-1993. El TLCAN 
también interactua en el desarrollo del subsector eléctrico, ya que en su entorno se inserta la nueva 
relación bilateral de México con Estados Unidos a partir de 1992. Este instrumelllo fue objeto de 
intenso debate en sus etapas de negociación y aún lo es ahora que se encuentra en vigor. después de 
un periodo durante el cual, aparentemente, había perdido relevancia. El TLCAN proporciona un 
elemento operativo en el marco económico-comercial en el que se desarrollan los procesos de 
desregulación de la economía mexicana, al establecer, dentro de sus límites, la linea Je negociación 
en esta materia. 

La relación asimétrica entre México y Estados Unidos se da en un proceso dinámico y las 
condiciones políticas y económicas en las distintas regiones dentro de los dos países intluyen en el 
papel que juega cada uno de ellos en esa interrelación. Por tanto, el ubicar al TLCAN como un 
parteaguas o punto de quiebre en la dinámica histórica de México, así como un refuerzo en el 
desarrollo Je los procesos de modernización, permite situar en su plena dimensión el subsector en 
estudio. tanto en México como en Estados Unidos. 

1.2 EL CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO, APLICADO AL 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD. 

La doble mutación que están sufriendo las sociedades de hoy en día, por un lado con la globalización 
y por el otro. la atinnación del individuo y su reubicación como centro de la sociedad implican, de 
acucrdo con la fórmula del jurista de principios del Siglo XX, León Duguit. la construcción de 

2~ Finon. Dominiquc. Op.cit., p.6. 
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formas nuevas de organización y de regulación que colocan al servicio público en el centro de la 
interdependencia o de la vida social. 2.5 

El individuo se convierte en el objetivo del servicio público, cuya esencia a cualquier nivel, sea 
local, regional, nacional o mundial, reside en asegurar a cada ciudadano, el acceso u los bienes o 
servicios primordiales para satisfacer sus necesidades, garantizando así el ejercicio de los derechos 
fundamentales de la persona; en segundo lugar, el servicio público debe expresar el interes general 
de la colectividad; y en tercer lugar, su esencia representa un medio capital para que la autoridad 
pública asegure la cohesión económica, social, territorial cultural, de reg~lación del mercado y de 
conducción de las políticas de desarrollo que concurren en el surgimiento de un modelo de sociedad. 
La misión del servicio público debe ser ¡ndisociable de la definición y de la conducción de las 
políticas públicas de largo plazo, tanto verticales como horizontales, en sectores como el 
energético. l (' 

En este sentido. conviene apuntar que por servicio público se entiende el servicio que proporcionan 
los poderes públicos. como un ejercicio del poder del Estado y cuyo principal objetivo es la relación 
entre los intereses individuales y el interés público o general, entendido el Estado en la definición de 
J. Bénard, como el conjunto de los poderes públicos de una nación, centrales y territoriales. que se 
organizan con base en una constitución de la que depende toda la administración.17 

Asimismo. el papel de! Estado puede verse desde distintas concepciones o enfoques teóricos. como 
el de R. Musgrave,28 que propone una clasificación considerada clásica, que se basa en las funciones 
del Estado que se clasifican en actividades de afectación, de redistribución y de estabilización. Otra 
clasificación del pape! del Estado es la de J. Bénard, que distingue cuatro tipos de estado: el 
soberano, el republicano, el de clases y el Estado conglomerado.29 

Oc la teoría económica proviene la clasificación que divide al Estado en tres categorías: 1) el 
Estado neo-clásico que se caracteriza por la vigilancia de los mecanismos descentralizados del 
mercado y corrección de sus deficiencias; cuando el Estado debe intervenir para restituir las 
condiciones óptimas y el interés general parte de los intereses individuales expresados sobre el 
mercado surge el monopolio; 2) el Estado keynesiano en el que la rigidez en los procesos de ajuste 
de precios no pcmúten que surja de manera espontánea un Estado que atienda el interés de la 
colectividad por lo que debe intervenir, directa o indirectamente, para asegurar el pleno empleo y la 
estabilidad de los precios; en esta categoría el interés general es diferente del interés individual; 3) 
el Estado marxista cuyo objetivo es la conservación y la reproducción de los informes de 
producción, suprimiendo las diferencias entre economía pública y privada, ya que el Estado es una 
institución a traves de la cual la clase dominante mantiene la explotación; los intereses individuales 
se descuidan para beneficiar los intereses de la clase dominante. Es así que se justifica la 
participación del Estado neo-clásico en las actividades económicas, ya que interviene ante el 

1\ Bauby. Pierre. Le Service PubJic. Flarnmarion. France. p.116. 
11> ¡de,". p.J09. 
17 Bénard, J .• Economie publique, Economica, 1985, en Cuevas.F .• Op.cit .• p.11. 
2. Musgmve. R.. Theor)' ofPublic Finance, McGraw Hill. 1959, en Cuevas, F., ¡dem., p. J2. 
1'> Bénard, J., O¡u:il., en Cuevas, Fernando, Ibídem. 
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agotamiento del mercado para permitir una distribución óptima de los recursos y restituir las 
condiciones de concurrencia. 

De estas deliniciones se deduce que conviene diferenciar entre: 1) un Estado neutro que respeta las 
preferencias individuales y busca ubicar en su lugar los mecanismos de decisión que pcrmiten la 
coincidcncia de intereses entre los agentes y la colectividad, como en el caso del papel tradicional de 
la tarificación sobre costos marginales de los servicios públicos; y, 2) un Estado intervencionista en 
el que las elecciones trascienden las preferencias individuales y que, frente al antagonismo entre los 
agentes. pone en su lugar la regulación para obligarlos a atender los objetivos colectivos a través de 
una planificación centralizada o de mecanismos estimulantes.JO 

El concepto del servicio público surge de la idea de que algunas actividades sociales deben 
sustraerse de la lógica del mercado, en función de la naturaleza de los objetivos e intereses que se 
manejan, a fin dc permitir el acceso de todos a ciertos bienes y servicios y favoreciendo el equilibrio 
y la cohesión económica, social y territorial de la sociedad. Estas actividades deben ser actualizadas 
regularmcnte en cuanto a su organización y su regulación, con el fin de adaptarlas :'1 las condiciones 
técnicas. económicas y sociales, al arbitraje de la operación entre concurrencia e interés general y a 
la fonna más apropiada de lograr la eficacia económica y la cohesión social.) 1 

Existen algunos puntos que generan confusión respecto de la bondad de los servicios públicos. Por 
ejemplo, existe la tendencia a afirmar que ciertas empresas públicas se dedican a actividades que no 
corresponden al servicio público, mientras que ciertas tareas del servicio público son reemplazadas 
por las empresas privadas, por lo que se requiere separar el carácter de servicio púhlico asignado a 
ciertas actividades de la forma de propiedad. A menudo se considera el servicio púhlico como un 
monopolio,n aunque su tarea puede estar definida por la presencia de varios operadores en 
concurrencia. Ciertos sectores se caracterizan por la existencia de un monopolio natural, que 
involucra inJi'acstructura fisica de los recursos, pero no existe nunca un monopolio absoluto dada la 
interdependencia entre los distintos servicios. 

Asimismo, se identifica el servicio público con las grandes empresas nacionales. aunque se tiene el 
ejemplo de Francia, en donde hay servicios públicos locales o urbanos que operan por gestión 
directa de las colectividades territoriales y reciben, cada vez más, la delegación de tilla gestión por 
parte de los grandes grupos privados de servicios. En suma, la tarea del scn'icio público se 
confunde con el operador a cargo de su obra, cuestión que proviene del Antiguo Régimen francés en 
el que el Rey representaba al interés general y al Estado.3J 

De lo anterior, se deduce que el concepto de "servicio público" es un término consensual que deriva 
de concepciones diferentes. El concepto francés en el que se sustenta el servicio púhlico para el 

JO Cuevas, F., ídem" p. /3. 
JI ídem. p.I05. 
Jl ídem, pp. 8 Y 119. NOTA: Monopolio se entiende como la posición adquirida por una empresa. que le asegura la 
exclusividad territorial o temporal de la producción y/o de la distribución de un bien o servicio. 
n Bauby. P .• Op.CIf., pp.7-8 y 119. NOTA: Entiéndase como monopolio natural una silUación en la que existen 
recursos de infraestructura y la comunidad en una zona geográfica determinada prefiere lener un sólo recurso. en lugar 
de dos empresas paralelas o en concurrencia; este monopolio se pone en manos de un operador Ilnico. hajo gestión 
direcla o delegada. con mecanismos de control y de regulación. 
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suministro de electricidad tiene un origenjuridico que surge de finales del siglo XIX y principios del 
XX. cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado forja los tres grandes principios de igualdad. 
continuidad y adaptabilidad que se deberán aplicar a cada una de las actividades del servicio público. 
Este concepto. a su vez, tiene fundamentos económicos, basados en las teorías del bien público, del 
monopolio natural y de las extemalidades. entre otras.J4 Generalmente, surge de ulla construcción 
histórica y social y recupera dos modelos, e! local en el que e! origen se remonta a la Edad Media y 
e! nacional, más reciente del siglo XIX.J5 

El proceso histórico de la constitución de los serviCIOS públicos en francia, muestra que su 
organización y su desarrollo están ligados a la organización administrativa y política del Estado, por 
lo que evolucionan de acuerdo con el tipo de Estado en el que se encuentran. 

La historia de! sistema eléctrico es muy parecida en los distintos países de Europa y abarca tres 
periodos, tomando en consideración las características técnico-éconómicas de la electricidad, los 
actores que participan y el modo de regulación del sector, identificándose los tres periodos que se 
describen: el que abarca los primeros años del Siglo XX, un segundo periodo que llega hasta los 
años veinte y un tercero que abarca de los veinte a los cincuenta. 

En la primera etapa del Siglo XX la electricidad se desarrolla como un recurso de energía 
descentralizada. conformada por la idea de un generador para un cliente. Aparecen luego las 
primeras redes de distribución, particularmente para el alumbrado público, que con el uso 
generalizado reducen los costos en una situación de concurrencia, mejorando con la corriente 
alternativa y un cierto grado de estandarización. La electricidad deja de ser considerada como un 
servicio público y aunque algunas colectividades locales intervienen al permitir el paso de los cables 
por su territorio. dejan libre el paso a la iniciativa privada. 

De la descripción anterior se desprende que el servicio público surge de tres tipos de definiciones: la 
jurídica, la económica y la política, que se empalman y se cruzan entre sLMI El enfoque juridico se 
basa en el derecho administrativo y de jurisdicciones específicas a través de tribunales 
administrativos y el Consejo de Estado, que a su vez tienen su fundamento en que In soberanía de la 
autoridad pública, el Estado a todos niveles, no puede estar sometida a las mismas reglas que la 
justicia común. 

Al mismo tiempo se desarrolla la concepción del Estado de Derecho, que implica la sumisión del 
Estado a las reglas y normas jurídicas. Aparecen tres grandes principios como fundamento del 
servicio público: la continuidad y regularidad, para cubrir necesidades sociales o estratégicas; la 
igualdad, que sigue el principio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 
1789, de igualdad juridica anle la ley; y la mutabilidad o adaptabilidad, para que la prestación del 

14 B:mby. 1'. Op.cil.. pp.117·118. Bien público o colectivo, es aquel en el que el consumo individual nu produce su 
deSlrucción y no prohibe el consumo a nadie (aire, emisión de radio, etc.). Extemalidad es la consecuencia de la acción 
de un agente económico sobre otros agentes. Puede ser positiva cuando se da un recurso eficaz sobre lodo un territorio, 
o negativa como la cOlllaminación de un río o el aire por una máquina. Intemalizar una exlemalidad consisle en integrar 
sus consecuencias por medio de la reglamentación o la fiscalización (principio contaminar·pagar). 
1~ ídem. p.t2. 
1/. ídem. pp.23-29. 
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servicio se adapte a situaciones y a necesidades, sin mermar en cantidad o en cal idad. en una 
concepción dinámica. 

El enfoque económico del servicio público surge de un mercado y un derecho común que muestra la 
concurrencia de insuficiencias o imperfecciones en las grandes redes de infraestructura. C0l110 son la 
gestión de largo plazo. el financiamiento de fuertes inversiones que no son rentables dpidamente, la 
preservación dc un bien raro o precioso pero no valorizable, la gestión del espacio y del territorio, la 
importancia de las externalidades positivas o negativas; el efecto de "club" en d qlle un usuario 
retira un recurso proporcional a nombre de otros usuarios. 

La autoridad pública debe emitir disposiciones particulares de organizaclOn y de gestión de la 
actividad específica; puede asegurar proporcionar un servicio o confiar la gestión a una empresa 
pública, privada o mixta sobre la base de un cajero de cargos que debe definir los derechos y deberes 
de cada actor. así como los medios de control. Las redes de infraestructura se caracterizan por la 
existencia de intereses cruzados que terminan en la concentración de los actores económicos y la 
constitución de monopolios. La autoridad pública que reconoce con fundamentos la existcncia de un 
monopolio. debe simultáneamente asegurar un control estrecho de sus actividades. 

El enfoque politico en Francia, se ha dedicado a la Liberación en los grandes ser\'icios públicos 
nacionales. El servicio público enlaza la eficacia económica con la eficacia social. en una dimensión 
de contrato social. un pacto social o un modelo de sociedad. Representa una hegc;monía. como 
componente esencial de la cohesión económica, social y territorial y de los lazos sociales. 

Por otra parle. es indiscutible que todo monopolio en el que las empresas, publicns o privadas, se 
benefician de los derechos especiales o exclusivos, tienden por naturaleza a abusar de su situación 
dominantc en detrimento del consumidor o de la colectividad. Por ello. es necesario que 1<1 autoridad 
publica se conforme como regulador responsable, por una parte, para sujetar los servicios públicos a 
las reglas del derecho establecidas, precisas aunque limitadas, sobre el control de las.i urisdicciones 
nacionales y comunitarias y, por la otra, para pennitir el desarrollo de los contrapllderes y la 
participación de las fuerzas internas y externas, asociando a todos los actores in\'olucrados para 
definir y actualizar el interés general de la sociedad.37 El equilibrio con el interés general y el gran 
mercado debe conducir a fonnar un derecho de los servicios del interés general. al mismo tiempo 
que una interacción con los que están en concurrencia.38 

La concurrencia es una política que ha predominado en la integración europea y qlle consiste en la 
separación contable de las diversas actividades y del control de los apoyos del Estado. así como en la 
separación de funciones del regulador y del operador. Conduce a la segmentación de las actividades 
y tiende a suprimir los financiamientos de una actividad por otra, conocidos como linallciamientos 
cruzados permitiendo. además, definir claramente las responsabilidades, las reglas del juego y los 
resultados de cada actividad. Pero, frente a estos aspectos positivos surgen problemas. porque se 
hace imposible la concepción y el establecimiento de estrategias conjuntas y sr: oli'ccen a los 
usuarios servicios concebidos de manera global de acuerdo con una lógica de sinergia de 
prestaciones. como en el caso de EDF de Francia, donde se obtiene un factor de eficaciu al asegurar, 

17 Bauby. {)/uil .. pp.106-t07 . 
. l~ idc.>m, (l. 10 1. 
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por un lado, la transmisión y el dominio conjunto del equilibrio y la seguridad del ~istcma eléctrico, 
y por el otro, lo esencial de la generación y la distribución de e1ectricidad.J

'l 

La separación de funciones del regulador y del operador se basa en la asimetria de la información y 
del conocimiento de ambos. El operador, sea uno sólo o varios operadores en concurrencia, posee 
un conocimiento del funcionamiento del servicio y de su costo real que el regulador no puede 
apreciar totalmente. Existe pues, el riesgo de que el operador controle en cierta forma. al regulador, 
que puede llegar a convertirse en el verdadero regulador del sector o del sistema.40 

El proceso de liberalización de los servicios públicos, parte del supuesto d~ una eficacia económica 
superior de nuevas fom1as de organización y de regulación, que se apoyan en In triple fórmula 
concurrencia-desintegración vertical y horizontal de actividades-privatización. Este proceso implica 
varias dimensiones que pueden o no, entrar en acción simultáneamente, que son: contribuir con la 
mayor concurrencia en favor de la introducción de nuevos grupos industriales y financieros; someter 
un número creciente de servicios a los valores comerciales; desintegrar contable y orgánicamente a 
los operadores entre producción, transporte y distribución, infraestructuras y servicios: transformar 
los estatutos de las entidades que aseguran los servicios públicos, abrir el capital para privatizar 
verdaderamente a las empresas públicas; reducir la distribución de tarifas por zona. para hacer que 
los servicios se paguen en función de sus costos; poner bajo proceso los estatutos de personal 
calificado como excesivo, y otros aspectos. 

Un elemento de la liberalización consiste en imponer un modelo anglo-sajón de regulación, 
fundamentado en la existencia de organismos conocidos como independientes y sobre el postulado 
dc ilegitimidad del Estado para asumir esta responsabilidad.41 

En Inglaterra. por ejemplo, país en el que se iniciaron los procesos de liberalización-des regulación
privatización. el concepto de servicio público es distinto al desarrollado en Francia. donde la 
autoridad pública está investida de un poder de creación o de reconocimiento de lo que es un 
servicio público. 42 Este enfoque se refiere a la ética que deben poner en práctica los funcionarios y a 
una vasta gama de actividades mercantiles y no mercantiles del sector público. El término "utilidad 
pública" utilizado en idioma inglés se refiere a un número de actividades que aportan los servicios 
fundamentales y que se distinguen por una parte, por cierto poder de monopolio, la existencia de un 
recurso, una infraestructura importante; y por la otra, por una posición estratégica en el desarrollo 
económico, que implica una regulación y un control públicos. La electricidad. junto con los 
transportes. la distribución del agua y del gas y otras es considerada como un servicio de utilidad 
pública en el Reino Unido.41 

1<> iden/ .. p.78. 
~(I Ibídem. 
~I idem. pp.67.68. 
4l iden/. p. 91. 
4\ Bauhy.I'. p.93. 
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Lo que Bauhy llama la "bella época" del servicio público tiene su fin a mediados de los rulOS 
ochenta, bajo los efectos conjuntos de los cambios tecnológicos, la construcción europea, la 
descentralización y neoliberalismo en pleno.44 

Los años ochenta y noventa han estado marcados por un proceso de liberalización de los servicios 
públicos. en particular en el marco de la integración europea, privilegiando así a los grandes 
consumidores en detrimento de los pequeños, acabando con la igualdad de tratamiento y el principio 
de la tariticación por zonas, dejando de lado la distribución del territorio y la protección del medio 
ambiente y destruyendo el empleo y poniendo en juicio la contribución de los servicios públicos a la 
cohesión económica, social y territorial y a la solidaridad. De esta manera ha surgido 1<1 necesidad 
de refundamentar el servicio público, para lo cual se propuso una estrategia ofensiva. guiada por los 
grandes principios y basada en las aspiraciones y necesidades reales de los consumidores, de los 
ciudadanos y de la sociedad. 

En México, la liberalización de los servicios públicos resulta de la convergencia de muchos factores 
que aparecen como ineluctables o irreversibles y se inscriben en el contexto global de la 
mundialización acelerada de las economías y de las sociedades, que desestabiliza las capacidades de 
orientación y de regulación del Estado-nación y otorga legitimidad aparente a la lógica dominante de 
la integración, marcada por la influencia de las tesis neoliberales y por las necesidades generadas en 
cuanto a dinamismo. costos y eficacia del servicio público. 

El servicio público está siendo objeto de una verdadera ofensiva ideológica que tiene visos de 
venganza. Los cambios tecnológicos ponen en juicio el carácter de monopolio natural que 
fundamentó su desarrollo. La falta de eficacia de los servicios públicos. su lentitud, su 
comportamiento hegemónico, las tendencias a la captura de los reguladores por los operadores, son 
factores que se enfrentan a una demanda cada vez más fuerte de la sociedad por contar con servicios 
diferenciados. adaptados a la diversidad de sus necesidades y a su realidad en el terreno. t~ 

México no está libre de los efectos que implican esos cambios tecnológicos y. C0l110 ya se ha 
señalado, sigue el camino que marca la globalización sufriendo todos los efectos correspondientes, 
lo cual conduce a la reflexión de que todo proceso es producto de una evolución histórica de 
eventos. 

1.3 LA DESREGULACIÓN COMO PROCESO DEL CAMBIO 
ESTRUCTURAL DEL SECTOR ENERGÉTICO. 

El término '"regulación" se refiere a la definición por parte de la autoridad pública, de la misión del 
servicio público, de los principios de su organización y de control tales como tarifas. decisiones 
importantes en particular sobre inversiones, condiciones para la entrada de nuevos operadores, etc., 
así como de las modalidades de su evaluaci6n.46 

~'idem, pp. 56 Y 119. Nota: Neoliberalismo es la teorfa económica forjada en los años setenta, para explicar la crisis y 
la desreguJación económica como resultado del exceso de reglamentación pUblica y de la intervención del Estado, 
privilegiando la regulación por encima del mercado y de la concurrencia. 
4' idl:n1, pp.56-59. 
46 Bauby. P., O".cil .. p. r 20. 
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A tin de definir el concepto de regulación, J. Bénard47 distingue de entre todas las formas de 
intetvención del Estado en la actividad económica, a la regulación económica C01110 la intervención 
directa y comprometedora de los poderes públicos, del Estado o de las colectividades territoriales, en 
la actividad de los agentes económicos en materia de afectación de recursos y propone que esta 

_, definición implica un análisis de tipo microeconómico de la regulación. 

Una c1asiticación de la regulación económica parte de tres paradigmas, según J. lJénard: 4K 1) el 
paradigma de la eficacia económica en cuanto maximización del bienestru:, se aplica a 1<1 regulación 
de las fallas del mercado, particularmente en el caso del monopolio natural; 2) El paradigma del 
sostén político, se fundamente en el análisis económico de la política y se aplica él todas las 
regulaciones en una economía de mercado bajo un régimen democrático, especialmente en 
situaciones de concurrencia; y, 3) el paradigma de ¡ajusticia o equidad, que explica las regulaciones 
de los precios con objetivos redistributivos y aquellos que parten del arbitraje entre productores y 
consumidores. 

Cabe mencionar que la palabra "desregulación" no refleja el proceso al que se refiere, ya que en 
realidad, se trata de una regulación controlada y no de la desaparición de las regulaciones. La 
reforma regulatoria que se está llevando a cabo en México, a partir de 1992, implica una serie de 
cambios y ajustes derivados de la intervención de la autoridad pública, ante iris situaciones del 
mercado y que tienen como objetivo el bienestar de la sociedad. 

La teoría económica llamada, precisamente de la regulación, permite el análisis de este proceso, 
como una derivación de políticas e instrumentos plasmados en reglamentos y normas, tanto federales 
como estatales. según el mercado y la industria a los que se aplican.49 La noción de "regulador" se 
refiere al que define el servicio, en tanto que el "operador" es el que realiza la acción. 

Las regulaciones económicas han sido aplicadas en dos tipos diferentes de mercado. El primero 
concierne a los sectores con rendimientos crecientes, propicios a la aparición de los monopolios 
naturales, como el caso de la electricidad y el gas natural en el sector energía. La segunda forma de 
mercado concierne a los sectores con rendimientos ascendentes o de escala no crecientes como los 
mercados donde se presenta la concurrencia aunque sea en forma imperfecta. En esta situación, se 
encuentran regulaciones proteccionistas justificadas por las preocupaciones redistributivas. como en 
el caso de la agricultura. En el caso de los rendimientos crecientes, se aplica el paradigma de la 
eficacia económica en un enfoque normativo. 

Los temas de regulación y reglamentación se vinculan estrechamente, derivándose principalmente 
del concepto de la competencia económica, de las fuerzas del mercado y de los incentivos para que 
éste se desarrolle sobre una base regulatoria. 

~1 Bénard. J., Les réJ!,fementations publiques de f'aclivité économique. Revue d' Economie Politique. N<l. r. r 988. p.I-59, 
en Cuevas, F .• Op.cit., p.13. 
~K Bénard. J., Up.cit., en Cuevas,/bidem . 
• " Jardón, Juan J., y R. Gluyas, Op.cit., p. r. 
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La regulación tiene distintos enfoques de acuerdo al tipo de economía en la que :-;e inserta y según 
sea ésta, centralizada o de mercado. Difiere de país en país, con mayor contraste en aquellos que 
tienen economía de mercado, a diferencia de lo que ocurre con países en los que la producción de 
algunos sectores se encuentra controlada por el Estado, llegando aún a ser más intensa en estas 
economías centralizadas. 

En los paises con economía de mercado en los que existe una política antimonopólica, la 
reglamentación ha derivado, con la intervención de la autoridad pública. hacia la regulación 
económica centrada en la reconstitución y la manutención de la competencia entre los agentes 
económicos. así como en la regulación del medio ambiente. 

No obstante que en las economías de mercado, la política antimonopólica no ha resultado exitosa, a 
la manera de las leyes emitidas particularmente en Estados Unidos, su aplicación ha Ilevíldo hacia el 
desarrollo de metodologías para detenninar el grado de concentración y sus efectos económicos en 
cuanto a producción y distribución. 

La regulación económica enfocada a la reconstitución de los agentes económicos permite que los 
monopolios estatales compliquen el esquema, primero, porque no se encuentran solamente en los 
países menos industrializados. sino también en las economías desarrolladas: en segundo término, 
porque la empresa pública funciona como central de costos, mientras que la empresa privnda opera 
para obtener ganancias; en tercer lugar, porque se ha utilizado a la empresa públ ica como una 
manera de justificar el poder político ante fuerzas internas y externas funcionando como soporte 
ideológico que refuerza el sentido de nación y mantiene una fuente de riqueza nacional ante los 
intereses externos y en situaciones en que se utilizaba a los mercados nacionales y ¡ll proteccionismo 
como armas fundamentales para lograr un desarrollo económico. Se requería tilla industria 
promotora sin importar su eficiencia económica. so 

En las economÍ<ls de mercado los monopolios se consideraban nocivos, en tanto quc en las de tipo 
centralmente planificado, los monopolios estatales se veían como benéficos por servir a las 
mayorías. 

Con el proceso de liberalización-regulación-privatización. las empresas estatales d~ian de tener 
justificación debido a que al operar como empresas privadas enfocadas a las utilidades. se convierte 
en una carga mayor de control para el Estado. De esta manera se advierte que sólo pueden 
mantenerse los monopolios naturales que se justifican por su contenido social. La rriv<ltización se 
ve entonces, como un fenómeno que refleja el predominio del neoliberalismo. COIllO sistema en el 
que el Estado se mantiene fuera de la actividad económica y la empresa privada se considera en un 
grado mayor de eticiencia que la administración pública. SI 

En lo que respecta a la intervención estatal para mantener la competencia. aspecto que se convierte 
en el centro de la teoría de la regulación, se persigue lograr un sistema de precios dicientes que 
considere los rallos naturales y conocidos del mercado, como pueden ser los costos medios 

\(1 Jardón. Juan J .. y R. Gluyas, Op.cit .• pp. 1-2. 
\1 Laija Olmedo. María Elvia. Privatización. Un halance del cam de la.\· repúblicas Checa y Es//JI·f/("((. Relaciones 
Internacionales. FCPyS. UNAM. Núm. 69. enero-marzo 1996. p.69. 
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decrecientes. los monopolios, los bienes públicos, los efectos externos, la inf'ÍJrmación y los 
mercados incompletos. Además, se requiere una política regulatoria basada en el conocimiento y la 
operación de distintos modelos de mercado con la idea básica de que "para regular es prioritario 
conocer las deticiencias del mercado", todo lo cual centra la discusión en el carácter económico del 
monopolio natural y en los mercados de competencia vistos como una "alegoría" del modelo de 
competencia perfecta. 

La teoría de la regulación se ha desarrollado de acuerdo con los modelos de mercado competitivo y 
del monopolio natural, de igual fonna que la teoría económica ha evol~cionado al inlCrpretar y 
modelar los mercados con base en esos parámetros. El enfoque de la regulación conduce 
directamente a la discusión del paradigma económico vigente.j2 

Hay diferentes modalidades institucionales de aplicación de la regulación económica en el mundo. 
Hay una gran variedad de modalidades, pero son dos los tipos más representativos: 1) En Europa, 
en donde la práctica tradicional ha sido la nacionalización, es decir, la colocación de las empresas 
públicas en situación de monopolios de derecho bajo la tutela de un ministerio; tal cs el caso de la 
electricidad, el gas, el carbón, y otros. Asimismo, la posición de sumisión de las cmpresas privadas 
a una regulación más o menos estricta como en los transportes. 2) En Estados Unidos, la 
reglamentación sc aplica a las empresas privadas, a través de una agencia o de una comisión 
reguladora indcpcndienteB que recibe una delegación de poderes de parte de los poderes públicos. 
Se aplica también en dos casos, uno en que las empresas de servicio público~'1 conocidas como 
sociedades de derecho privado, que se benefician de un estatuto privilegiado, sea para la utilización 
del dominio público. o para su estructura de monopolio. Estas empresas garantizan los servicios de 
interés público a la población, sin ninguna discriminación, como en el caso de la eleclricidad, el gas 
y otros). Por otra parte, la regulación se aplica a otras industrias como la televisión. el cable, etc., 
Este tipo de reglamentación, por intennedio de las agencias, tiene una característica típica de 
Estados Unidos ligada a la naturaleza del gobierno norteamericano, porque las agencias son 
identificadas como cxtensiones del Poder Legislativo.55 

En el caso de México, el proceso de desregulación está siguiendo un camino natural que responde al 
fenómcno globalizador~ así se desprende de las recomendaciones que los países desarrollados, a 
través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OeDE), han planteado en 
términos de lograr una simplificación legislativa, reducir la carga burocrática, otorgar incentivos 
fiscales a las empresas de reciente creación, combatir la evasión fiscal y establccer una política 
tributaria más funcional, todo ello en el marco de los objetivos de la organización a la cual México 
pertenece desde 1994, que es el de favorecer el crecimiento económico, la cohesión social y la 
democracia en los mercados. 56 

1] Jardón, Juan J., y R. Gluyas. Op.cil., pp. 1-2. 
1,1 Conocidas como Comisión de Empresas Públicas de Servicios Públicos (PUC-Public Utility COlTImission) . 
.... Son las Empresas Públicas de Servicios Públicos 
\1 Cuevas. F., Op.cit .. pp.14-15. 
<to El Financiero. clllrevisla a Sergio Arzeni. DireclOr del Programa de Inicialivas Locales para el Desarrollo y el Empleo 
de la OCDE. 26 de junio de 1997, p.23. 
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En los casos de monopolio natural, la justificación de la regulación parte tradicionalmente. de dos 
argumentos: 51 1) Si se desea beneficiar a la colectividad en condiciones de generación con el costo 
mínimo para una sola empresa, se debe reglamentar la entrada y conceder a esa empresa el estatuto 
de monopolio de derecho. De esta manera, se evita que los concurrentes se presenten para quitar 
posibilidades a los sectores del mercado más productivos. 2) En segundo lugar. si el equilibrio 
óptimo se obtiene cuando la utilidad marginal es igual al costo marginal de generación. Este no es el 
caso de un monopolio, ya que la maximización de las utilidades conduce a producir una cantidad tal 
que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Cuando el nivel de producción es inferior y el 
precio superior a las condiciones óptimas, es cuando entran las rentas del monopolio Y. por 
consiguiente. una pérdida social. Por lo tanto, para asegurar una distribución óptima de los 
recursos. con un precio igual al costo marginal, se debe imponer un control de precios. 

1.4 EL MARCO JURÍDICO EN MÉXICO. 

El marco jurídico del sector energético está conformado por el conjunto de leyes. reglamentos y 
otras disposiciones que, por un lado, detenninan el ámbito de competencia y funciones orgánicas de 
la Secretaría de Energía y los demás organismos del sector y, por otro, regulan las actividades de los 
particulares que intervienen en el mismo. 

El proceso de privatización del sector energía. y del subsector eléctrico en particular. ha requerido 
por parte del Gobierno mexicano, la creación de un nuevo entorno legal. en una reforma regulatoria 
de la actividad, que establece la nonnatividad para las actividades de generación de electricidad e 
incluye los modelos de contrato para el porteo y respaldo y para la compra de energía excedente, a 
fin de ofrecer un campo adecuado para la inversión de particulares en el sector energía. 

La supresión de las barreras jurídicas, en principio, constituye un movimiento bastante general que 
se ha suscitado en muchos países, mediante la elección de políticas energéticas y medioambientales, 
tales como la promoción de la cogeneración y de las energías renovables como sucedió, 
originalmente. en Estados Unidos con la Ley PURPA de 1978. 

De la misma manera, es relevante mencionar nuevamente, que el TLCAN se percibe como un 
acelerador por tratarse del primer instrumento que se utiliza para favorecer los cambios en la visión 
de la generación eléctrica, al establecer las bases comerciales para la participación de la iniciativa 
privada de sus participantes en esta área. Su relación se estrecha en cuanto elemento detonador de 
los cambios jurídicos efectuados en los últimos años. 

Los instrumentos jurídicos que confonnan el marco legal del proceso de des regulación y 
privatización en México, son los siguientes: 

1) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 
2) Reglamento de la LSPEE. 
3) Contrato de interconexión y de los convenios de compraventa de excedentes de 

energía eléctrica (energía económica) y de transmisión para la aplicación de cargo 
mínimo o cargo normal y sus opciones de ajuste, con los anexos correspondientes. 

q Encaoua. D., 1986. en Cuevas. F .• Op.cit., pp.20-21. 
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4) Contrato de adhesión para la prestación del servicio de respaldo de cnergía eléctrica 
para ser utilizado por la Comisión Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro 
con Jos pennisionarios de las modalidades previstas en las fracciones 1. 11 Y V del 
Articulo 36 de la LSPEE. 

5) Metodología para la Detenninación de los Cargos por Servicios de Transmisión de 
Energía Eléctrica. 

6) Guía para solicitar permisos de generación, exportación e importación de energía 
eléctrica. 

Los cambios implican la necesidad de considerar la redefinición del concepto de "scrvicio de energía 
eléctrica", como está plasmado en la nueva Ley del Servicio Público de Encrgía Eléctric~S8 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la misma fecha de la emisión de la Constitución 
Política del 5 de febrero de 1917 y que fue refonnada el 27 de diciembre de 19RJ. en lo que 
corresponde a materia de energía eléctrica. Los cambios en la Ley se centran cn la noción de 
servicio público, a partir de la refonna aprobada por el Congreso en diciembre de 1992, que 
establece siete actividades no consideradas del ámbito público, para la participación del sector 
privado, entre las que se encuentra el suministro de la energía eléctrica.s9 

Según establece el Artículo 27 Constitucional, "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, 
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la rrcstación de 
servicio rúblico. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación 
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. ,'(>0 

Abundando, el Artículo 28 de la Constitución caracteriza la electricidad como área estratégica, cuya 
rectoría corresponde exclusivamente al Estado, señalando que: "No constituirán monopolios las 
funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: ... , 
... electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la 
Unión". (,1 Es aquí que se encuentra la esencia del cambio estructural, basado en la teoría económica 
de la liberalización y en los ajustes a la Ley del Servicio Público de Energía ElécLrica. Estc Artículo 
28 otorga el carácter de estratégico al suministro de electricidad y la reserva exclusivamente al 
Estado en cuanto se refiere al servicio público.62 

Lo anterior, que pareciera ser contradictorio con el esquema del monopolio natural en el que se da 
contexto al sector energético. justifica el proceso de apertura y encuentra su racionalidad ante la 
designación que, con la finalidad de dar operatividad a este proceso de apertura ni sector privado, se 
establece en la reformada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que señala que la Secretaría 
de Energía es el órgano de la Nación encargado de reglamentar y emitir fas políticas energéticas. 

~. El texto completo de la LSPEE, se encuentra en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1983. 
'" Rodríguez Padilla, Víctor, Reforma de las Indusuia.\· de Energía Eléctrica y Gas Natural en Mexico. Reporte de 
Investigación, Departamento de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos del Subsuelo, División de Estudios 
de Posgrado, Facultad e IngenierialUNAM, México,5 agosto 1997, p. 30. 
(oC) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, Ed. 
revisada por Miguel Borrel Navarro al 31 de diciembre de 1996, Editorial Sista. S.A. de C. V .. México. p.13. 

1>1 Ihídem., p.18. 
b.2 Rodríguez Padilla. V., ídem, p.JO. 
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La Ley comprende 46 articulos con los principios generales que rigen a la industria eléctrica 
mexicana. definiendo el concepto de servicio público y su alcance determinando al organismo 
encargado del suministro de energía eléctrica como servicio público y estableciendo los lineamientos 
en cuanto a objetivos, estructura, patrimonio, participación y capacitación. 

La Ley define también las condiciones que rigen el suministro de .energía eléctrica. los requisitos 
para la conexión y para la suspensión, las tarifas y los contratos de suministro. Analiza los permisos 
susceptibles de obtenerse por parte del sector privado, pero sólo en el rubro abierto de generación de 
electricidad y define las sanciones, recursos administrativos, autoridades competentes y pago de 
aprovechamientos por obras e infraestructura eléctrica.6J 

Al respecto, conviene hacer mención específica de algunos artículos particulanllcntc relevantes: 

El Artículo 50. de esta Ley establece que: "La Secretaría de Energía .... dictarú. conforme a la 
política nacional de energéticos, las disposiciones relativas al servicio público de energía 
eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y por todas las personas fisicas o morales que concurran al proceso productivo·'. 

Asimismo, el Artículo 60. señala que para el cumplimiento del artículo anlcrior. .•... la 
Secretaría de Energía ... autorizará, en su caso, los programas que someta a su consideración 
la eFE" y que" ... todos los aspectos técnicos relacionados con la generación. transmisión y 
distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la eFE." 

El Artículo 36 de la Ley64 en cuestión, considera de manera pormenorizad¿¡ todas las figuras 
enunciadas y las condiciones para el permiso, para lo cual señala que: "La Secretaría de 
Energía, ... considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional y 
oyendo la opinión de la CFE, otorgará permisos de autoabastecimiento. dc cogeneración, de 
producción independiente, de pequeña producción o de importación o de cxp0l1ación de 
energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso ... ". Abundando, 
el Artículo 36-Bis establece que: ..... .Ias obras, instalaciones y demás componentes serán 
objeto de NOM o autorizadas previamente por la Secretaria de Energía ... ". 

De este artículo 36, que define el carácter público de la generación de electricidad, se 
desprende que la Ley no considera servicio público la importación de electricidad por parte 
del sector privado que se destine a la autosatisfacción de necesidades. Tampoco se califican 
como servicio público la generación de electricidad para el autoabastecimiento, 
cogeneración, la pequeña producción o venta total a la CFE por parte de los productores 
independientes (lPP), así como la exportación de la producción de las modalidades 
mencionadas y la generación para emergencias. 

Esta reglamentación. su Ley y su Reglamento,65 se apoya en los preceptos constitucionales ya 
mencionados, pero ha quedado excluida de la llamada "política de autolimüacióll jurídica" que 

~l Rodrfguez Padilla. V .. Ibídem. 
(~ Reformado el 27 d~ diciembre de 1992 y el27 de diciembre de 1983. segun Diarios Oficiales de cst:1S fechas. 
r,' Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energfa Eléctrica, Diario Oficial de la Federación. 31 de lIlayo de 1993. 
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respalda las medidas referidas a la participación del sector privado en el subscClor eléctrico. El 
candado constitucional formado para mantener las restricciones impuestas por la Constitución, se 
mantiene por razones ideológicas que sobrepasan las cuestiones económicas y políticas. en un 
proceso de reformas limitado por márgenes jurídicos estrechos.66 

De acuerdo con la nueva Ley, la eFE como organismo público descentralizado. con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, tiene a su cargo la prestación del suministro de energía eléctrica como 
servicio público. así como de la importación de electricidad para la venta a los consumidores. Se 
establece así que la eFE debe suministrar energía eléctrica a quien l0. solicite. sin que existan 
preferencias dentro de la clasificación tarifaria y a menos que existan impedimentos técnicos o 
económicos. 

La Ley establece que la prestación del servicio público debe aprovechar, en el carla y Irlrgo plazo, la 
producción de energía eléctrica de menor costo que puede allegarse la eFE. dentro de los límites 
establecidos de estabilidad, calidad y seguridad en el servicio. 

La parte regulatoria queda, por una parte, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
que determina las tarifas de acuerdo a las necesidades financieras y la ampliación del servicio 
público por parte de CFE, así como a las medidas para el consumo racional de encr¡.da y por la otra, 
en el ámbito de la Comisión Reguladora de Energía. 

Asimismo, la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), que es como la CfE. un organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. tiene también a su cargo la 
prestación del servicio público de energía eléctrica, a partir del Decreto Presidencial emitido en 1994 
y lo hace en regiones determinadas como el Distrito Federal y zonas urbanas que lo rodean, de 
acuerdo con la CFE. 

Para las actividades ya mencionadas que no son de servicio público, la Ley eSLablece una serie de 
permisos de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pcqucila producción 
importación o exportación, en un régimen que contiene la duración indefinida, a excepción de los 
pem1isos para productores independientes, limitados a 30 años con posibilidad de renovación. Para 
los proyectos de autogeneración menores a 0.5 MW y de generación para caso de emergencia., sin 
limite de capacidad, no se requiere permiso. 

La organización de la industria eléctrica, de acuerdo con la Ley, se mantiene en la integración 
vertical de la empresa eléctrica, a través de la cual la CFE se encarga parcialmente de la generación, 
manteniendo la exclusividad en el transporte, la distribución y la comercialización a los 
consumidores. así como en la planeación y operación de los sistemas. El sector privado puede 
generar la energía eléctrica para autoabastecimiento o vender a eFE toda su produceion. j

,7 

106 Rodriguez Padilla. V., Ídem., pp.7-8. 
b7 Rodríguez Padilla. V .. ídem. pp.31-32. 
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Con el fin de dotar de la mayor transparencia y certidwnbre al desarrollo de los mercados de energía 
eléctrica y·dc gas natural, el Gobierno Federal creó la Comisión Reguladora de Eneq!,ía (eRE), 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa en los 
términos de la Ley de su creación.68 Entre sus actividades está el impulsar el marco regulador 
transparente y eficiente para dichos mercados, atrayendo la inversión y asegurando la existencia de 
reformas claras que promueven el desarrollo sostenido de estas industrias y permiten la generación 
de oportunidades de inversión.69 

La Ley de la eRE publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de octubre de 1995, deja 
asentado su carácter como autoridad reguladora para salvaguardar la prestación de servicios 
públicos. fomentar la competencia sana, proteger a los usuarios en sus intereses. propiciar la 
cobertura nacional y brindar atención a los aspectos de confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 
suministro y prestación del servicio.70 

La eRE establece la regulación para controlar la generación de electricidad que no constituye un 
servicio público y lo hace a través de contratos que son el instrumento contractual de adhesión y 
norman las relaciones jurídicas entre las partes que lo suscriben; su contenido debe ser de 
conocimiento general y publicarse en el órgano infonnativo del Gobierno FederaL 71 

A fin de mantener este control de las actividades, la eRE ha elaborado los modelos de contrato, 
como en el caso de la Resolución RESI098/96, que sometió a consideración del ('ollgreso la 
aprobación del modelo de contrato de adhesión para interconectar a pcrmisionarios de 
autoabastccimiento y cogeneración mayores de 10 MW y que debe celebrarse con la erE. mismo 
que fue aprobado el 6 de septiembre de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se 
establece de esta manera, que la interconexión de las instalaciones de los productores de 
autoabastecimiento y cogeneración mayores de 10 MW con la red del servicio público de energía 
eléctrica debe estar coordinada por la eFE para lograr la optimización, eficiencia. e:-iwbilidad y 
seguridad en la prestación del servicio público. 

Asimismo. la Resolución RES/037/97,n fue emitida para establecer un plazo a la regularización de 
actividades 110 consideradas como servicio público de energía eléctrica, quedando c~ae limitado al 21 
de octubre de 1997 y determinando las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento. 

La eRE ha expedido cuatro instrumentos regulatorios71 al aprobar estos modelos de COlHrato y de 
convenio que ofrecen mayor flexibilidad para la interconexión entre los generadores privados de 

6a Emitida en OClUbre de 1995. 
f.l'1 Comisión Reguladora de Energía. Página Internet. www.cre.gob.mx. 7 de mayo 1997. 
7U Comisión Reguladom de Energía, Página Internet de Secretaría de Energía. www.energia.gob.mx. :W de muyo 1997. 
71 Diario Olici¡ll de la Federación. 6 de septiembre 1996. 
12 ídem, 28 de abril de 1997. 
71 ídem, 1 f de febrero de 1998. 
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energía y Hlcilitan la participación de inversionistas privados en las modalidades quc permite la Ley, 
ofreciendo una gama de alternativas a los generadores y los suministradores públicos (CFE y LFC). 

Esta regulación agiliza los procedimientos y establece con claridad la relación entre permisionarios y 
suministradores permitiendo que se utilicen formatos y requisitos, en lugar de que cada nuevo 
proyecto sea objeto de negociaciones específicas, con los suministradores públicos. Los nuevos 
instrumcntos regulatorios establecen claramente una gama de posibilidades para que, dependiendo 
de las características de sus proyectos, los inversionistas privados generadores de electricidad 
puedan interconectarse a los suministradores públicos. 

Entre los aspectos más importantes de la regulación, están los lineamientos de la relación entre 
permisionarios y suministradores en materia de: 1) interconexión, lo cual posibilita el acceso de los 
primeros a la red del Sistema Eléctrico Nacional; 2) respaldo, para obtener energía en casos en que 
los sistemas de los permisionarios fallen o se encuentren en mantenimiento; 3) compraventa de 
excedentes de energía eléctrica, para que los pennisionarios pongan a disposición de la eFE y LFC 
los excedentes de energía que generen; y, 4) cálculo de los cargos que deberán cobrar la eFE y LFC 
para la realiz.'lción de las actividades de interconexión y de respaldo. 

Esta regulación hará más viable el desarrollo de proyectos a partir de fuentes no convencionales que 
por sus características, no estén en posibilidades de suministrar energía de manera constante a lo 
largo del año beneficiando también a grandes usuarios, ya que establece los mecanismos para 
generar energía eléctrica de una manera más flexible y eficiente, por ejemplo, a través de proyectos 
de cogeneración. 

Los instrumentos aprobados por la CRE son los siguientes: 1) contrato de adhesión para la 
prestación del servicio de respaldo de energía eléctrica para ser utilizado por la CFE y LFC con los 
pennisionarios de las modalidades previstas en las fracciones 1, 11 Y V del Artículo 36 de la LSPEE; 
2) contrato de interconexión entre el suministrador (CFE o LFC) y el pemüsionario: 3) convenio de 
compraventa de excedentes de energía eléctrica (energía económica); 4) convenios dc transmisión 
para la aplicación de cargo mínimo o cargo normal y sus opciones de ajuste. ESlas resoluciones 
actualizan y complementan e! marco regulatorio vigente a partir de las disposicioncs emitidas por la 
CRE en septiembre de 1996 y enero de 1997.74 

El día 8 de noviembre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de 
Gas Natural, que otorga a la CRE la facultad de regular las ventas de primera mano, así como las 
actividades y los servicios no exclusivos del Estado en esta materia, tales como el transporte, 
almacenamiento y distribución, que aseguren el suministro rentable, eficiente y seguro. 75 

Entre los proyectos de la eRE predominan hasta ahora los que corresponden al sector del gas 
natural. No obstante, la CRE ha trabajado en el otorgamiento de 56 permisos para la generación 
privada de energía eléctrica, por un monto de 1,759.48 millones de dólares, de los cuales 21 
proyectos son de gas natural, 5 de gas dulce, uno de carbón, 2 de combustóleo. 10 de diese!, 8 
hidráulicos. 3 cólicos, 1 de importación y 5 de otras fuentes. Del total de proyectos, 27 se 

74 eRE. PlÍgina Internet. (www.cre.gob.mx).marzo 1998. 
n ídem. 
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encuentran en operación, 13 por iniciar operaciones, 5 en construcción, 10 inactivos y I renunciado 
por la empresa privada que lo obtuVO. 76 Destaca el permiso otorgado por la erE para producción 
independiente de energía eléctrica para la Planta Mérida IlI. único que ha sido resuelto en esta 
categoría hasta ahora, a un consorcio mexicano-japonés-estadounidense. 

1.5 . REGULACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 

Como parte del marco regulatorio se han generado también algunas acciones en cuanto a la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y su Reglamento. como es la 
Resolución General número 5 que emitió la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de la 
Secretaria de Comercio, para establecer las reglas de participación de la inversión foránea en el 
subsector eléctrico, en actividades no consideradas como servicio publico. como son el 
autoabastecimiento. la cogeneración, la pequeña producción y la generación independiente para 
venta a CFE. así como la generación para exportación y la importación de energía déctrica por 
personas l1sicas o morales destinada al abastecimiento propio. 77 

1.6 LOS CONCEPTOS DE SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL. 

A partir de las primeras tendencias de la globalización moderna, los temas de soberanía y seguridad 
nacional se han convertido en tópicos de actualidad política y académica. En México, estos 
conceptos habían sido dados por hecho, sin que se registrara una discusión importante: no obstante, 
en la actualidad se persigue una redefinición que, en esencia, pennita una interpretación moderna de 
los términos, incluyendo en el debate el concepto mismo de Estado. que es discutido igualmente. 711 

Los cambios al nivel mundial y los que directamente se infieren para México, en la relación bilateral 
con Estados Unidos, han producido la necesidad de readecuar los ténninos en el sentido estricto, a la 
realidad nacional de cada país, si bien no está por demás mencionar, que el tema de la soberanía 
mexicana en relación con Estados Unidos, es un tópico sin cambio desde el principio de nuestra 
historia, primero como colonia española y, más tarde, como país independiente. El nivel de 
"determinación" que puede influir en la toma de decisiones, o de "tener que" cumplir con 
condicionamientos basados en aspectos económicos, los más concretos de todos los temas de 
interrelación por la fuerza que adquieren en la realidad, es una cuestión sin resolver. La discusión al 
respecto. con ti'ecuencia, suele conducir al disentimiento, según los distintos enfoques que participen 
en un análisis de esta naturaleza, 

El mismo concepto de soberanía es una referencia para categorizar a los Estados. En general, la 
soberanía se entiende como la autoridad absoluta de un Estado sobre su territorio y sus habitantes, 
así como para ser independiente internacionalmente y tener el reconocimiento de Estado soberano, 
por parte de otros Estados soberanos. 

7(, Comisión I{eguladora de Energla. Estadlsticas en Internet (www.cre.gob.mx). febrero 1998. 
11 Diario Oficial de la Federación, 22 de septiembre de 1993. 
'" BoJivar Meza. Rosendo, "Seguridad Nacional", Relaciones Internacionales". Revista Mexicana de 1" Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Núm. 69, UNAM, enero·marzo 1996, p. 109. 



Capllulo I - Marco Teórico Conceptual 35 
Pilar Vidal 

El Estado es considerado como un elemento esencial en la integración internacional, ya que el 
concepto implica la reunión de entidades nacionales. La función del Estado y la estructura 
esquemática del Estado, tienen que ser analizadas y replantearse, ya que continúan siendo el 
elemento integrador. 

El concepto de soberanía es a menudo manejado por los teóricos de las relaciones inlernacionales 
como un concepto fundamental y sirve como un punto de referencia y un modificador esencial del 
papel del Estado en las relaciones internacionales. 79 Este concepto, no obstante, no está claramente 
definido y puede considerarse como un concepto variable, aunque es evide~te quc en la diplomacia 
contemporánea. la soberanía debe ser simulada y esta simulación transforma las teorías de las 
relaciones internacionales relativas a la soberanía y a la intervención del Estado. RU 

Al respecto, convendría establecer las bases que sustentan el concepto de soberanía que se maneja en 
nuestro país, y cuál es su alcance y su significado, para llegar a una situación más clara en el 
momento actual. 

El Artículo 39 de la Constitución señala que: "La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno ... 111 

Al considerar estrictamente el enfoque del concepto de "soberanía" en este Artículo. se puede 
afirmar que la interpretación del término se centra en la idea del pueblo como el eje de la residencia 
de la soberanía. del poder público y del derecho inalienable de decidir su forma de gobierno: es por 
tanto, el pueblo. el que se constituye en República representativa, democrática, federal. compuesta a 
su vez por Estados libres y soberanos que, según el Artículo 40 constitucional, se unen en una 
Federación al amparo de la Ley Fundamental y que, finalmente, ejerce su soberanía. de acuerdo con 
el Artículo 41 constitucional, a través de los Poderes de la Unión y de los Estados. 

Lo anterior no parece relacionarse de ninguna manera, con el aspecto de soberanía que se maneja en 
el plano energético, en el que se interpreta como atentado contra el patrimonio nacional, cualquier 
acción que permita sospechar su intención de explotar un recurso estratégico. No obstante, se 
relaciona, ciertamente, enmarcado en el contexto del concepto de seguridad nacional. de acuerdo con 
la definición que la concibe como el conjunto de condiciones políticas, económicas. militares, 
sociales y culturales que se requieren para garantizar la soberanía, la independencia y la promoción 
del interés de la nación, a fin de fortalecer los componentes del proyecto nacional y reducir las 
debilidades o inconsistencias que signifiquen vulnerabilidad ante el exterior.82 

N Griego (1988) Y Kegley (1993) iluslran eslos puntos para el neorrealismo y el neoidealismo. en Weber. Cynthia, 
ídem .. pp. I Y 130. 
KO Cynthia Weber. Op.cit., pp. xii. 
KI Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, {bid., p.23. 
82 Herrera-Lasso. Luis y González, Guadalupe, Balance y perspectivas en el uso del concepto de lu .\egllndatll1ucional 
encf caso de México, en Bolívar Meza, Rosendo, Op.cit .• p. I 14 Y en Aguayo Quezada, Sergio y l3aglcy. Bruce Michael, 
(comps.), En bu.~co de la seguridad perdida. Aproximaciones a la Seguridad Nacional Me:riccmo, México. Ed. Siglo 
XXI. 1990, p.39 1. 
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La seguridad nacional, como garantía que el Estado otorga a la naClOn, persigue. por tanto, la 
preservación del orden interno y la defensa de la soberanía respecto de influencias externas, así 
como la integridad territorial y la de las instituciones públicas, lo cual en el contexto particular de la 
integración energética entre México y Estados Unidos, particularmente en el terreno t¡'onterizo, tiene 
una relevancia directa. 83 

La soberanía de los Estados está suje~ por otra parte, al costo que implica participar en un proceso 
de integración regional, aun cuando resulte negativo. De esta manera, solamente un tenómeno de 
corte intcrgubernamental y multilateral en sentido estricto puede sostener que no se produce una 
transferencia de soberanía.84 

En segundo termino. cabe mencionar que, en pocas ocasiones, las negociaciones tkrivadas de la 
relación bilateral México-Estados Unidos han contravenido los principios constitucionales. ya que a 
excepción de los escasos intentos de intervención anuada que ha habido en el pasado, se ha 
entendido como "intervención", lo que se puede denominar como "determinación", es decir, la 
influencia subyacente de una nación poderosa sobre otra menos fuerte, que se ha dado por otros 
mecanismos y que excluyen el uso de la fuerza en un mundo en el que las presiones económicas son 
más efectivas, 

El tema de la soberanía es relevante para cuestiones de intercambio fronterizo con Estados Unidos, 
en la zona en la que el tema de la seguridad nacional aparece como elemento dc conflicto potencial 
en la frontera norte entre México y Estados Unidos. A partir de la reforma a la Lt'Y del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, las compañías privadas, nacionales y extranjeras tienen la posibilidad 
de construir cn esas zonas fronterizas, centrales dedicadas a producir energía eléctrica de 
exportación, con lo cual puede surgir un problema de seguridad nacional del país importador, 
especialmente dependiendo del tamaño de la central que se construya.85 

En realidad. la situación se torna benéfica para Estados Unidos, porque sus industriales pueden estar 
interesados en la instalación de plantas generadoras en México, ya que el país les ofrece ventajas 
económicas y posibilidad de eludir algunas restricciones como el uso del suelo o las de tipo 
ambiental, ante la conocida laxitud con que actúan las leyes mexicanas en esta materia. como en 
otras relacionadas. HC> 

Por otra parte. el desarrollo de maquiladoras en esa frontera, hace fácil que la propia I inca fronteriza 
se vea afectada ante el crecimiento de una empresa, empujando los límites hacia el sur del Río 
Bravo, lo cual en ningún sentido puede verse como algo positivo para México. ya que se sabe que 
para Estados Unidos, que basó su propia seguridad en el principio de la defensa colectiva, la 
seguridad global es como una doctrina estratégica en el entorno mundial. 

Kl Bolívar MeLI. R .. ídcm, p.ll7. 
l-4 Alejandro Chanon<l, "El Estado. elemento esencial en la idea de integración internacional", "Relaciones 
Internacionales". Revisla de la FCPyS, UNAM, México. abril. 1997 . 
• < Rodríguez Padilla, Víctor, Op.cil .• p.80. 
"' Ibídem. 
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Se aprecian así las diferencias entre los conceptos de seguridad nacional que se manejan en México 
y en Estados Unidos. Para Estados Unidos, el concepto se refiere también a las medidas para 
mantener el poder económico, político y militar, propagar su ideología, su prestigio y la supremacía 
en zonas de influencia y espacios hegemónicos, así como a cuidar los intereses económicos públicos 
y privados como son las fuentes de abastecimiento de materias, primas, las líneas de tráfico, los 
mercados y los espacios de inversión. Para México, en cambio, la noción de seguridad nacional está 
referida al nacionalismo, bajo una interpretación de su historia y sus valores culturales. políticos y 
sociales, dentro de sus frunteras territoriales y en ténninos de sus instituciones políticas y la 
preservación de su patrimonio económi.co y, particulannente, de sus recurs~s naturales. ~7 

n Bolívar Mez.,. Roscndo. idem., pp.III-113. 
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EL DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE MÉXICO, 
EN EL MARCO DEL SECTOR ENERGÉTICO 

Como resultado del proceso de liberalización, México se enfrentó a la necesidad de reformar el 
subsector eléctrico. para lo cual inició el cambio del modelo de organización de la industria eléctrica en 
1989 buscando una alternativa al modelo tradicional de empresa pública integrada vCl1icalmcnte, como 
monopolio público nacional, que se había manejado desde 1960 y, de manera particular. se iniciaron 
acciones para la instrumentación de la participación privada en el área de la generación de energía 
eléctrica.1tII 

En este capítulo se analiza el subsector eléctrico en el entorno nacional mexicano. que durante el 
periodo gubernamental de 1988 a 1994 experimentó un proceso de IiberaliZA'leión económica, 
desregulación y privatización. Una verdadera reforma se llevó a cabo para abrir la economía mexicana 
del entorno cerrado en el que se había desenvuelto durante varias décadas. Partiendo de un recuento 
histórico que permite ubicar en el tiempo el fenómeno descrito, mostrando la evolución de la industria 
de un esquema privado a uno totalmente dominado por el Estado, que nuevamente se transtorma hacia 
un esquema mixto de participación estatal y privada, se describen las bases que originan la retorma de 
la industria eléctrica, se establecen las características del subsector y se plantea el panorama en el que 
se encuentra actualmente. 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SUBSECfOR ELÉCfRICO.'" 

La evolución de un sistema privado de la industria eléctrica que en 1930 era muy limitada. con dos 
grandes empresas que cubrían el 80% del servicio público y con un total de generación de 510 mil Kw, 
aunada a la necesidad del Gobierno mexicano de ejercer el derecho constitucional a la responsabilidad 
exclusiva sobre este sector estratégico llevó a la fonnación de la Comisión Federal de Electricidad 
(eFE), el 14 de agosto de 1937, con base en un decreto expedido el 29 de diciembre de 1933 90 y 
construyendo sus primeras obras en Teloloapan, Gro., Pátzcuaro, Mich., Suchiate, Chis .. Xía. Oax. y 
en Ures y Altar, Son. 

En 1939 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica que calificaba esta actividad como de utilidad 
pública y regulada para estimular su desarrollo y mejoramiento, establecer las normas para proteger y 
asegurar la vida y los intereses de las personas y fijando los requisitos para el otorgamiento de 
autorizaciones para desarrollar actividades en esta rama industrial. La misma Ley establecía que se 

K~ Rodrfguez Padilla. Víctor y Rosio Vargas, Avances y Perspectivas de la Reorganización de lalnd¡wr;u Eléctrica en 
México, ronencia prescnlada en el Primer Encuentro del Sector Eléctrico. (Cd. de México • .iulio.19%l. Facultad de 
Ingeniería y ClSAN. UNAM, México. 1996. p.I-2. 
~'> Secretaria de Energía, Infonnación disponible en Internet, abril 18. 1997. 
~Diario Oticial de la Federación. de la fecha. 
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requería una concesión para desarrollar actividades dentro de la industria eléctrica que implicaran el 
aprovechamiento de recursos naturales de propiedad o dominio directo de la nación y 1111 servicio 
público de abastecimiento. Asimismo, se emitían pennisos para los casos que no cumplieran con estas 
características. 

Ya en 1940, la capacidad de generación llegó a ser de 681 mil Kw, alcanzando los 1230 MW entre 
1943 y 1950. con la aportación de la CFE. En 1944. se puso en servicio la primera unidad importante 
de generación de esta empresa pública, en Ixtapantongo, Méx. produciéndose 27 mil Kw de energía 
eléctrica. 

Para 1960, el Gobierno Federal adquirió la Impulsora de Empresas Eléctricas, quc operaba en 15 
cstados y en septiembre de este mismo año, adquirió también la mayoría de las acciones de la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. que atendía al Distrito Federal y a algunos estados del 
centro del país. Se anunció entonces, la nacionalización de la industria eléctrica 

En diciembre de 1960, se modificó el Articulo 27 constitucional, 60. párrafo, con el fin de reservar en 
exclusiva a la nación, la generación, transfonnación, distribución y abastecimiento de la energía 
eléctrica destinada a la prestación del servicio público. Se estableció también que no seguirían 
otorgándose concesiones a particulares y que la nación aprovecharía los bienes y recursos naturales 
requeridos para esta tarea. 

Enjulio de 1971 se declaró de utilidad pública la unificación de la frecuencia eléctrica a 60 ciclos, de 
los sistemas de servicio público y en mayo del siguiente año 1972, se creó el Comité de Unificación de 
Frecuencia para esta labor, que concluyó en 1976, quedando el tenitorio nacional con una sola 
frecuencia unificada. 

El Artículo 27 constitucional fue nuevamente refonnado en diciembre de 1974, para establecer que 
corresponde exclusivamente a la nación el aprovechamiento de materiales radioactivos y combustibles 
nucleares para generar electricidad. 

Con el fin de elevar el nivel científico y tecnológico del subsector eléctrico, en diciembre de 1975 se 
creó el Instituto de Investigaciones Eléctricas para mejorar el servicio y procurm un desarrollo 
tecnológico en equipos y servicios del sistema eléctrico nacional. 

En ese mismo año, se publicó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,91 en la que se establecía 
que la Nación tiene la facultad exclusiva de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica de servicio público; además quedaba estipulado que no se otorgarían concesiones a 
particulares, por lo que la eFE seguía siendo la entidad facultada para aprovechar los bienes y recursos 
materiales para ese fin. Quedaba establecido que el autoabastecimiento de energía eléctrica para 
intereses individuales. no se consideraba como servicio público. 

Durante 1986. la eFE finnó un Convenio de Rehabilitación Financiera mediante el cual el Gobierno 
Federal asumió la deuda que ascendía a $8,578 millones de dólares norteamcricanos. fijando 

\lIDiario Olicial de la Federación. 10 de diciembre de 1975. 
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compromisos de productividad, mantenimiento. racionalización del gasto y aumento en la eficiencia. 
La empresa había llegado a una situación deficitaria debido a que. desde el inicio de la década, la 
obtención de recursos se vio obstaculizada por la escasez de las fuentes internacionales de crédito, las 
elevadas tasas de interés, la crisis de la deuda, la reducción de los ingresos sufrida por el país en los 
ingresos por exportación de petróleo y la inestabilidad de I.a inflación y otras variables 
macrocconómicas. 

En 1988 se hizo evidente que las restricciones financieras habían incidido en la operación y 
mantenimiento de los sistemas e instalaciones y en el desarrollo de los proyectos. frenándose el 
desarrollo hidroeléctrico frente a un aumento en la construcción de centrales de combustóleo. Esta 
medida favoreció el avance tecnológico pero repercutió negativamente en el medio ambiente y en las 
propias instalaciones al utilizar un combustible abundante y barato, con elevado contenido de azufre y 
de impurezas que deterioran el ambiente. La capacidad de generación aumentó incrementando las 
pérdidas y se perdieron los márgenes de maniobra y seguridad, afectando negativamente el desempeño, 
la productividad y la eficiencia. Disminuyó la reserva de producción, llevando el equilibrio entre 
oferta y demanda a un punto crítico y todo ello en un contexto de mayores dificultades tinancieras que 
el Convenio de 1986 no había podido salvar y arriesgando la capacidad de eFE de garuntiü1r el abasto 
y la calidad del servicio.92 

En 1989 se inició la refonna estructural del sector, animada por factores internos como las deticiencias 
del monopolio público, los cambios en el contexto macroeconómico y la profundización de las 
políticas de liberalización. Factores de carácter externo influyeron evidentemente en el proceso 
interno, de modo que las tendencias de globalización con la evolución ideológica y cultural que trajo a 
escala mundial el neoliberalismo, los avances en la teona económica de los mercados de competencia, 
el progreso tecnológico hacia fuentes alternativas de generación y las presiones de los organismos 
multilaterales, las instituciones financieras internacionales y la banca internacional. así como del 
mismo Gobierno de Estados Unidos, que por varios periodos han influido en la política económica del 
país, sobre todo durante las negociaciones del TLCAN, orientaron la política energética hacia la 
desregulación y la privatización del subsector eléctrico.9l 

En ese mismo afio 1989, se creó la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONA E), con el 
encargo de impulsar programas y acciones para el ahorro y el uso eficiente de la energía cn distintos 
ámbitos nacionales. 

La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Unidad 1, en Veracruz inició sus operaciones en julio de 
1990, para generar electricidad y en agosto de este año se creó el Fideicomiso de apoyo al Programa dc 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) para inducir y promover el uso racional de este tipo de energía en 
la industria, la agricultura y los servicios. 

En 1992, sc dio el cambio que constituye el eje de la reforma estructural, cuando se reforman algunos 
artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,94 estableciendo que la generación de 

'12 Rodrlguez Padilla. V .• ídem. p.21. 
q-, ídem. p.22. 

</.4 Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 1992. 
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energía eléctrica para autoabastecimiento, la cogeneración o pequeña producción que realicen los 
productores independientes para vender a CFE y la destinada a emergencias derivadas de 
interrupciones en el servicio público, así como la importación de energía eléctrica por cuenta de 
personas físicas o morales para el autoabastecimiento exclusivo, no serán consideradas como servicio 
público. 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue creada en octubre de 1993'" como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Energía, responsable de resolver las cuestiones surgidas de la 
aplicación de las disposiciones reglamentarias del Artículo 27 Constitucioital en materia de energía 
eléctrica. 

En 1993 se expidió el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,')(' para 
reglamentar la prestación del servicio público de energía eléctrica y de las acti\'idades que no 
constituyen servicio público. 

En el último rulo de la primera etapa de la refonna, el 9 de febrero de 1994 se creó el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro, para sustituir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. 
de C.V .. empresa que compra energía a CFE para distribuirla en algunas partes del centro del país, 
incluida la Ciudad de México.97 

Asimismo, en diciembre de ese mismo año se creó la Secretaría de Energía para conducir la política 
energética nacional. sucediendo a la Secretaría de Energía, Minas e Industria ParaesIaral (1982), a la 
Secretaria del Patrimonio y Fomento Industrial (1976) y a la Secretaría del Patrimonio Nacional 
(1964). que habían tenido como facultad el ramo energético y minero. 

En octubre de 1995 se expidió la Ley de la Comisión Reguladora de Energía,')! para otorgar mayor 
jerarquía a su actividad y establecer un nuevo mandato que describe como objetivo de la CRE, el 
promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, de gas natural y de gas L.P. 

Como un logro en la implantación de políticas de ahorro de energía, tarea delegada en la CONAE,99 en 
1996 se instaló el horario de verano mediante el cual se logró ahorrar el 1% del consumo nacional de 
electricidad. equivalente a 1,100 Gwh, que es el conswno registrado en 1995 por el Estado de 
Zacatecas y superior a los conswnos de Aguascalientes, Colima o Tlaxcala. Para tines de ese año, la 
capacidad instalada efectiva de generación eléctrica del país alcanzó los 32,863 MW. 

En resumen, la CFE como órgano encargado del suministro de energía eléctrica, creció como un 
monopolio natural tradicional, bajo una estructura tarifaria enfocada en la promoción del desarrollo 
económico del país. en una larga etapa de crecimiento acelerado de la demanda ocasionado por el auge 

~\ Diario Oficial de la Federación, 4 de octubre de 1993. 
% ídem, 31 de mayo de 1993. 
"7 Rodrlguez-l'<ldiJJa. V. y Vargas, R., Op.cil., p.6. 
"R Diario Oficial de la Federación, 31 de octubre de 1995. 
'1'1 Acuerdo del Ejecutivo que delega en el Secretario Técnico de la CONAE las acciones para el ahorro y uso eficiente de 
energia, Diario Oficial de la Federación del 23 de enero de 1992. 
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económico, en la que se hizo necesario unificar la frecuencia para facilitar la interconexión y la 
instalación de redes de energía. 

Asimismo, se dio una inversión centralizada mediante la construcción de enOlll1es proyectos hidro y 
tennoelécLricos que, bajo un esquema de economías de escala evolucionó hacia un sistema 
interconectado nacional que aprovechó los recursos energéticos nacionales de una manera integral, 
sirviéndose de la capacitación y la preparación técnica de sus recursos humanos. Ion 

2.2 EL ENTORNO NACIONAL ALREDEDOR DE LA REFORMA 
DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO. 

Tomando como bases los Programas Nacionales de Energía, los Criterios Generales de Política 
Económica y los Planes Nacionales de Desarrollo y en el contexto de dos administraciones afectadas 
por los altib~ios financieros y económicos, se plantean los cambios en el subsector eléctrico. que en 
algunos aspectos adquieren un cariz político y cuya transfonnación en hechos reales está lodavía en 
proceso. 

Los Criterios Generales de Política Económica para 1993 establecidos (XJr el Gobierno de México en 
noviembre de 1992, señalaron un giro en tomo a la promoción de la inversión privada nacional y, sobre 
todo, de la proveniente del exterior. 

Entonces se atirmaba: "México es una opción atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros 
como resultado de la estabilización económica del país ... Esto ha pennitido que la inversión privada 
registre crecimientos reales promedio de 11.7% entre 1989 y 1992 ... Así, la participación del sector 
privado en transacciones comerciales totales pasa de 44.3% en 85 a 84% en enero-agosto de 1992". 101 

De acuerdo con las cifras que se manejan hoy en día, esta posición sigue siendo una realidad. 

En esta misma época, el Gobierno mexicano expresó su interes por el acceso a nuevas tecnologías, que 
sumadas a la modemización de la planta productiva nacional, pennitía prever la entrada al grupo de 
países desarrollados. Con la adopción de patrones más eficientes de producción, la industria nacional 
alcanzaba una m~ior posición para aplicar economías de escala y lograba mayor competitividad en los 
mercados internacionales. 

La política oficial para 1993 fue la de atraer la inversión extranjera directa, promover la asociación 
entre la inversión nacional y externa y obtener la participación de las nuevas tecnologías. utilizando 
para ello una estricta disciplina fiscal. 

Desde el punto de vista del liberalismo económico, el TLCAN que en ese momento se negociaba era la 
garantía como instrumento de acuerdo internacional, a través de un compromiso que escapaba a la 
esfera nacional, de las condiciones de seguridad que ofrecía el pertenecer a un grupo de socios en la 

100 Zende)as. Jorge A., Apertura para la Participación Privada en el Sector Eléctrico, Ponencia de la Asesoría de la 
Gerencia de Programación de Sistemas Eléctricos, CFE. 1997. 
1!l1 Presidencia de la Reptiblica, "Criterios Generales de Politica Económica para 1993". Comercio E.xtcrior. Banco 
Nacional de Comercio Exterior, Vol. 42, ntim. 12, diciembre 1992. 
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reglOn. Siendo un proyecto de la nación, estaba siendo sostenido desde el exterior por el grupo en el 
poder. por lo que había una limitación para retirarse o denunciar el Tratado a menos que SI! diera un 
aviso previo de seis meses, lo cual representaba un costo en la caída de la inversión extranjera que 
dificilmente mantendría la viabilidad financiera del país y lo llevaría a una crisis mas seria que la de 
1982 y hasta de lo que se inició a partir de diciembre de 1994. 

De esta manera, se aseguró la garantía de mantener la refonna durante el mayor plazo posible, 
limitando el poder del actual Presidente Zedillo y de sus sucesores, en una acción inusitada que 
representó un desafio a la voluntad presidencial, que hasta ahora y, en tanto la refomla del Estado no 
sea definitiva, está por encima de todas las instancias. De esta manera, se comprobaba en parte, la 
importancia del TLeAN, como garantía de continuidad para el Iibernlismo, bajo la ,·igilancia de los 
otros dos socios, Canadá y Estados Unidos. 

Toda esta situación, de hecho, rompió con muchos años de proteccionismo en una economía orientada 
"hacia adentro" fundamentalmente. 102 Se llegó al punto de evaluar las posibilidades reales de 
intercambio y de relación con el exterior, identificando las fortalezas y las ventajas comparativas y 

rompiendo patrones de conducta obsoletas. 

El país se enfrentó a una situación de integración en un entorno global, multipolar e intcrd!!pendiente. 
para el que se tenían que desarrollar efectivamente las estructuras legales, políticas y de producción. 
con los empresarios como motores del cambio en las esferas de la economía, la política. la ciencia y la 
acción social. a tin de provocar la evolución y el logro de una modernidad para México. 

No obstante todas las estrategias que pudieran haberse previsto, hoy en día nos encontramos con que en 
México estamos enfrentando un agudo awnento del desempleo y un problema de b;.~i<1 productividad 
rural y urbana. con una población creciente que se aleja de las actividades del sector Il1nnal de la 
economía. 

Medidas internas tales como la decisión de convertir al Banco de México en una entidad autónoma, a 
la que el Gobierno no pudiera imponerle decisiones sobre la disposición y manejo de sus recursos. 
cerraron el ciclo de desregulación-privatización-globalización, para poner el énfasis en los recursos 
externos como medios de impulsar el crecimiento. De esta manera, el ahorro imemo insuficiente 
justificó la intervención en inversiones directas e indirectas, así como en saldos comerciales sin contar 
con las salidas de intereses, regalías, asistencia técnica y otros egresos por concepto de capital.1l!·~ 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND), expresa en un documento de aproximadamente 200 
páginas, la "carta de navegación" de nuestro país en el periodo de Ernesto ZcdilIo.h~1 En t;¡nco areas 

principales, el Plan contempla los aspectos referidos a: Soberanía, Estado de Derecho. Desarrollo 
Democrático. Desarrollo Social y Crecimiento Económico. 

10l Girnl Bames. José. ('/lI/ura de Efec/ividad, Grupo Editoriallberoamérica., 2a. Ed .• 1993. pp. 9-12. 
Itl1 Bernal Sahagun. V. M .. Ibidcm. 
1114 Refonna~ J de junio de J 995, p.2A. 
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En cuanto a inversión y ahorro externo, el PND anunció que se perseguirá un tipo de cambio estable, 
una dinámica de expansión de las exportaciones y una balanza de pagos con un saldo de cuenta 
corriente financiable a corto plazo. Asimismo. se ofrecerán rendimientos reales a la inversión, que 
atraigan de manera estable a inversionistas nacionales y extranjeros. 

Durante el Foro celebrado sobre "El rumbo de la Economía" en la preparación del Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000, se hizo el planteamiento de que México se mantendría como una economía 
abierta que debe profundizar sus procesos de desregulación, a fin de promover la actividad productiva 
de los particulares. para lo cual la nonnatividad dejaría de ser solamenté controladora~ también se 
indicó que el marco regulatorio sería equitativo. transparente y eficiente para aumentar la capacidad 
competitiva de las empresas, alentar la inversión y propiciar la generación y producción de empleos, lo 
mismo que la capacitación de la mano de obra. 105 

Además, en lo que se refiere al TLCAN, se expresó que éste contiene una serie de salvaguardas por las 
que EsL:'1dos Unidos se encuentra comprometido, como México, a operar en condiciones de emergencia 
nacional, que ahora pueden ser invocadas por México para que el peso del ajuste no ,sea sólo interno y 
unilateral. Las empresas de México que puederl salvarse en la crisis por la que se atraviesa, 
particularmente desde diciembre de 1994, son las que exportan, ante la falta de un mercado intemo. I06 

Se espem que la inversión extranjera se enfocará al sector productivo y se eliminarán regulaciones que 
obstaculizan la actividad, quedando la inversión, además, protegida jurídicamente. La línea práctica es, 
actualmente. tomentar la entrada de empresas nacionales y extranjeras en conjunto. como se puede 
observar de los resultados de la primera licitación bajo la figura de productor independiente de 
electricidad (IPP)"" para la Planta Mérida lll, que fue otorgada en 1997 al consorcio formado por las 
empresas Nichimen Corporation de Japón. AES Corporation de Estados Unidos y el Gmpo I-Iermes de 
México. 'olC 

El sector energético. considerado como un campo estratégico y particularmente delicado. sobre el que 
México ha guardado tradicionalmente reservas, no se abrió como otros sectores económicos; aunque se 
inició una verdadera apertura al capital privado, no en la medida esperada por los inversionistas 
extranjeros. El TLCAN, sobre cuya eficacia para propiciar la inversión se hacian especulaciones, ha 
funcionado. solamente, como un catalizador de la transformación del subsector eléctrico. en la medida 
en que ha acelerado el proceso de integración de las industrias energéticas mexicanas con las de 
Estados Unidos y Canadá, proceso que ya se había iniciado anteriormente y que responde a una inercia 
del capital y del crecimiento propio de las industrias eléctricas. 

10\ Plim Ni.lciOllill út: Dt:sarrollo 1995-2000, Podt:r Ejt:cutivo Federal, Sria. de Hacienda y Crédito Público. 1995. p.159. 
1011 La Jornada. martes 9 de mayo de 1995, p.42. 
1!l1 Por Indepelldem Powcr Producer, ¡PP. Es un tipo de productor mayoritario de energía eléctrica exento (Exempl 
WhofesaJe Gel/erutar - EWG) que se identifica como productor de energía eléctrica independiente. no asociado a las 
sociedades prestadoras de servicios publicas. El otro tipo de EWG es el productor de energía eléctrica asociado 
(Affiliated f'ower "rodl/cer -APP). que es el productor asociado no reglamentado de las empresas públicas de servicios 
públicos dedicadas a la generación de electricidad, en AID/CFFJSalt River Project Agriculturallmprovement and Power 
DiSlrict. Arizona. ESlUdio sobre Factores Legales y Reglamentarios que Afectan el Comercio Transfronterizo en Materia 
de Energía Eléctrica entre México y Estados Unidos, Infonne Final del Proyecto de Innovadón en Tecnologlas 
Energéticas. México. enero de 1997. p.134. 
1<" Rodríguez Padilla. V .• ídem., pA3. 
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De lo anterior. se observa que para nuestro país, la línea trazada para los últimos mlos del Siglo XX y la 
entrada al XXI. I.!stará envuelta en una transición dificil y condicionada al cumplimiento de los 
compromisos que al nivel internacional y concretamente con Estados Unidos, se han concertado para 
salir de la crisis económica ~ctual, factor que, necesariamente, incide en el rumbo que esta tomando el 
proceso de privatización. 

2.3 LA SITUACiÓN ACTUAL DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO EN 
EL r ANORAMA ENERGÉTICO DE MÉXICO. 

El marco legal dI.! la industria eléctrica ha sufrido cambios permanentes de largo plazo. como es la 
transformación basada en la modificación a la Ley del Servicio Público de Em.:rgía Eléctrica y su 
nuevo Reglamento, que establece las opciones para futuras inversiones en el úrea de generaclOn 
eléctrica, en un esquema caracterizado por la promoción de la participación del sector privado, la 
liberación del mercado eléctrico y la competencia. 

Para conocer el panorama eléctrico actual, se parte del esquema de actividades de la eFE. La 
generación de energía eléctrica en México se realiza por medio de todas las tecnologías disponibles 
en la actualidad: hidroeléctricas, termoeléctricas de hidrocarburos. carboeléctricas, 
geotermoeléctricas. central dual y energía solar, eólica y nuclear, para Jo cual cuenta con 
infraestructura en estos tipos de plantas. 

Al terminar 1994. la eFE contaba con una capacidad productiva de más de 31,600 Illcgawatts (MW) 
de los cuales el 28.8% estaba en centrales hidroeléctricas, el 6% en carboeléctricas. el 2.38% en 
geotermoeléctricas. el 54.02% en termoeléctricas que consumen hidrocarburos, 6.64% en la central 
dual, 2.1 J% en la nuc!eoeléctrica y 0.01% en la central eoloeléctrica. 109 Para diciembre de 1996, la 
capacidad de generación había ascendido a 34,791 MW. 

Entre 1987)" 1995. la productividad medida en capacidad instalada por cada trabajador del área de 
generación ha experimentado un aumento que la eFE estima en casi un 50% según el Cuadro 2, lo 
que puede demostrar la eficiencia del personal que conforma la empresa. 

Las ciü·as correspondientes a las exportaciones e importaciones de energía en México. que emanan del 
documento "Balance Nacional de Energía" emitido por la Secretaría de Energía como cabeza de sector, 
presentan la situación sobre la producción, la oferta, la transformación y el consumo de energía 
nacional. El documento proporciona la información sobre el origen, uso y participación de las fuentes 
energéticas. así como la identificación plena de los flujos de energía, por lo que se utiliza como 
herranlienta de planeación. ' 10 

HI'lSccretaria de Encrgía. información disponible en Internet, febrero 1998. 
110 Secretaria de Encrgía, Balance Nacional de Energía 1996, Subsecretaria de Política y Desarrollo de Energéticos. 
D.G.P.E. y U.CS .. Mcxico, octubre 1997, p. 9. 



Capitulo 2 - El Desarrollo del Subsector Eléctrico de México 
Pilar Vidal 

CUADRO 2 
PRODUCTIVIDAD MEDIDA POR TRABAJADOR EN GENERACiÓN 

Capacidad instalada 
de generación 

1987 1988 1989 '1990 1991 1992 1993 1994 1995 
(MW) por trabajador 

154 1.62 1.61 1.49 1.56 1.65 1.70 1.82 I })O 

fuente: Secretaria de energía, Página Internet, febrero 1998. 
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Las cifras correspondientes a las exportaciones e importaciones de energía en México. que emanan del 
documento "l3alance Nacional de Energía" emitido por la Secretaría de Energía como cabeZc.'l de sector, 
presentan la situación sobre la producción, la oferta, la transformación y el consumo dc energía 
nacional. El documento proporciona la infonnación sobre el origen, uso y participación de las fuentes 
energéticas. así como la identificación plena de los flujos de energía, por lo que se utiliza como 
herramienta de plancación. lll 

Durante 1995 se produjeron un total de 435.379 petajoules de electricidad en sus diversas fuentes 
generadoras que incluyen la nucleoenergía, hidroenergía, geoenergía y energía eólica. que equivalen al 
5.4% de la energía primaria del país, en tanto que en 1996 la producción fue de 466.677 petajoules, que 
equivalen al 5.2% de la producción de energía primaria nacional. Entre 1995 y 1996. la variación 
porcentual fue de 7.2%. 

La intensidad energética aumentó en 1996 en un 2.3% con respecto al año anterior. con 4562.2 
kilojoules por peso producido. medida con base en el consumo nacional de energía y el producto 
interno bruto (PII3) a precios de 1993. El consumo de energía por habitante aumentó 5.3% entre 1995 
con 60.2 millones de kilojoules y 1996 con 63.4 millones de kilojoules. Del total de la energía 
primaria. la electricidad participó con un 5.2 % Y en el consumo por energético. el de electricidad fue 
de 10.8% del total nacional. 1l2 

2.4 LA REFORMA DEL SUBSECfOR ELÉCTRICO. lO" 

La reforma económica en México, en principio, no afectó al sector energético debido ¡l que el ajuste 
económico fue limitado, especialmente en lo que se refería al uso de hidrocarburos y debido. también, 
a que las industrias del sector energético permanecieron bajo la protección del Estado y ¡¡ pesar de que 

111 Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía 1996, Subsecretaria de Polítíca y Desarrollo de Energéticos, 
O.G.P.E. y U.CS., Mexico, octubre 1997, p. 9. 
112idem., p. JI. 

111 Rodríguez Padilla. Víctor, Op.cit., pp. 30-37. 
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los programas de cambio estructural y la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en vigor. abrieron posibilidades para la inversión nacional y extranjera en este ámbito. 114 

Hasta 1989, México había mantenido la organización de la empresa pública integrada de manera 
vertical. No obstante, las presiones ftnancieras que arrastraba al final de la década, con una serie de 
compromisos financieros que el Gobierno había asumido para enfrentar la crisis económica han 
orientado la política energética hacia un cambio radical en la organización de la industria eléctrica, y 
especíticamente. en el área de la generación, liS reservando las actividades de transmisión y distribución 
para la eFE. . 

La refonna comprende cambios en las esferas legal, regulatoria y empresarial. La primera de ellas, en 
el ámbito legal, parte de los ajustes hechos a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la 
emisión de su Reglamento. así como de la creación de la Comisión Reguladora de Energía y la emisión 
de su Ley constitutiva que reglamenta la actividad de la empresa privada y de otros actores, en la 
generación de energía eléctrica. Se nonna así lo establecido en los Artículos 27 y 28 constitucionales, 
que son manejados sutilmente por el Ejecutivo, cuando propone los cambios a la Ley mencionada. 

La LSPEE consta de 46 artículos y 3 artículos transitorios, que señalan los principios generales de 
funcionamiento de la industria eléctrica nacional, el concepto de servicio público y las actividades que 
no son del ámbito público. Asimismo, pone la responsabilidad del suministro de energía eléctrica 
como servicio público. en la eFE y establece los objetivos, estructura de dirección, patrimonio, 
participación y programas de capacitación de trabajadores, así como condiciones para las obras e 
instalaciones. Además, define las condiciones de suministro de la energía, con los requisitos para 
conexión y suspensión tarifas y contratos. Establece los pemlisos accesibles para el sector privado en 
generación de electricidad y las sanciones, recursos administrativos, autoridades competentes y pago 
de aprovechamientos por obras e infraestructura. 

Queda legalmente abierta la participación del sector privado en siete actividades no consideradas como 
servicio público, a saber: autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción (menos de 30 MW), 
productores independientes (IPPs con más de 30 MW) con venta total a CFE, exportación producto de 
las modalidades anteriores e importación por personas fisicas o morales para abastecimiento propio y 
generación para uso en emergencias ocasionadas por interrupciones en el servicio público. Los 
pennisos que extiende la Ley son de duración indefinida para todos los casos, a excepción de los que 
corresponden a los productores independientes, que se extienden con una duración de 30 años, 
pudiendo renovarse al ténnino de este plazo. Los proyectos de autoabastecimiento menores a 0.5 MW 
y de generación para emergencias, sin límite de capacidad, no requieren pennisos. 

Un aspecto importante es que en la prestación del servicio público debe aprovecharse la producción de 
energía eléctrica de menor costo para la CFE, tanto a corto como a largo plazos quedando. además, 
sujeta a estándares de óptima estabilidad, calidad y seguridad en el servicio. La Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público queda facultada a través de la Ley, a establecer las tarifas que deberán cubrir los 

114 Rodríguez Padilla. Víctor y Ros!o Vargas, Energy Reform in Mexico. A new developmen/ nwdel (Ir m(Jderniza/ion 01 
stalism? Energy Policy. Vol. 24. No. 3, Gran Bretafla. p. 265. 
II~ Rodríguez Padilla. V. y Vargas. R .• ídem .• p.2. 
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costos financieros y de ampliación de la empresa y a favorecer el consumo racional de cn~rgía El 
sector privado tiene la opción de generar para su autoabastecimiento o vender a la eFE todo el fluido 
que produzca. 

En esta estructura legal, la Secretaría de Energía concentra el nivel norn1ativo para cnutlr las 
disposiciones sobre el servicio público y autorizar los programas de operación. lin<lncianüento e 
inversión de la erE. Decide igualmente, la distribución de las actividades de generación programadas 
en el sistema de planeación. en cuanto a asignaciones a la empresa pública o privada. convocando al 
sector privado en caso de considerarlo necesario. 

La labor regulatoria queda, por tanto, dividida entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la 
cuestión de tarifas y la Comisión Reguladora de Energía para la expedición dc pClmisos y 
autorizaciones de actividades fuera del servicio público y para la verificación del minimo costo de la 
energía eléctrica para servicio público. 

El segundo orden de la reforma se refiere al ámbito regulatorio, cuyo objetivo se Iw centrado en la 
modificación de la política de precios de la energía eléctrica y en la normatividad ambiental. a fin de 
que sean compatibles con las prioridades gubernamentales establecidas en cuanto .1 desarrollo 
económico. social yecológico. De esta manera, el alcance de este segmento tiene tres vertientes en las 
actividades reguladas. las tarifas y la nonnatividad ambiental. 

En el caso de las actividades reguladas, se incluyen el suministro y venta de energia eléctrica como 
servicio público: la generación, importación y exportación de electricidad por parte de cmpresarios 
privados; la adquisición de energía eléctrica destinada a servicio público: y los scrdcios de 
conducción, transformación y entrega de energía eléctrica por parte de la CFE y LFC y entrc ~stas y los 
contratantes con permisos de generación, importación y exportación. 

La segunda vertiente que se refiere a la refonna tarifaria se inicia en 1990 cuando entnt en dgor para 
facilitar el cumplimiento del convenio de rehabilitación financiera de eFE, que estipulaba que el 40% 
del programa de obras e inversiones tendría que ser financiado con ingresos de esa empresa. Para 
lograr esta meta. el Gobierno hizo un pacto con los representantes de los sectores para L'stablecer 
incrementos cscalonados en las tarifas, considerando precios internacionales (de Estados Unidos) para 
servicios similares. dentro de márgenes establecidos de competitividad. De esta manera. las tarifas 
industriales se elevaron entre 10% y 20% entre 1991 y 1994, por arriba del precio en Estados Unidos. 
El ajuste a las tarifas para contrarrestar la devaluación del peso en diciembre de 1994. fUl! insuficiente 
para mantener los precios internos en el nivel de los de Estados Unidos y en 1995 el precio al norte y al 
sur del do Bravo estaba en 4.69 y 3.17 cts. USlkwl·I respectivamente. La eFE g,uarda como 
infon11ación confidencial la referente a los costos medios y marginales y a las tarifas. por lo que no es 
posible conocer la relación entre estos. 

Los precios de servicios como alumbrado público y bombeo de agua potable yaguas negras se han 
elevado entre 45% y 53%, perjudicando a los consumidores nacionales. ya que sucedió como con el 
sector industrial. que debido al ajuste cambiario, los precios internos quedaron por dehqjo de los de 
Estados Unidos. ESfO no ocurre en el sector comercial, ya que desde 1990, los comerciantcs en México 
pagan un precio superior al de este sector en Estados Unidos, llegando a 70% de diferencia t:n precios 
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en 1993 Y 1994. aunque este diferencial se redujo a 17.5% en 1995. El sector residcncial t.:ontinúa con 
precios inferiores, sin que le hayan afectado los aumentos o la eliminación p'.IUlatinu de subsidios, 
resultando hasta 50% más económicos que los aplicados en Estados Unidos desde 1990. 

Existe un sistcma de tarifas, a la manera de la tarificación francesa, que se asigna por regiones, 
temporadas, horarios de consumo y tensión de suministro, introduciendo taritas intermitentes y de 
respaldo para grandes consumidores. Este sistema tiene la intención de reflejar los costos reales del 
suministro clectrico y contiene 31 tarifas clasificadas en cinco categorías según el consumidor: 
residencial; comercial con dos tarifas para servicio general en baja lension cuyos usuarios son los 
establecimicntos comerciales y de servicios y la microindustria; de servicios con tres taritas, para 
alumbrado público, bombeo de agua y servicio temporal; de riego agrícola con dos tarifas; y, por 
último. el consumidor industrial que se cubre con 17 tarifas distintas para industrias. grandes 
establecimientos de comercio y servicios y grandes sistemas de bombeo de agua potable. 

La tercera vel1ientc en la reforma regulatoria corresponde a la reforma ambiental, que se da en el marco 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en cuyo marco la Secretaría 
de Desarrollo Social emitió la nonna NOM-085-ECOL-1994, estableciendo paro las fuentes fijas con 
base en combustibles fósiles sólidos, líquidos y gaseosos o sus combinaciones. niveles máximos 
pennisibles de descargas a la atmósfera de partículas de monóxido de carbono (CO), óxidos de 
nitrógeno (NOx), bióxido de azufre (S02), partículas suspendidas (PSn y neblina de úcido sulfúrico y 
humo, así como los requisitos y condiciones de operación para equipos de calentamiento indirecto por 
combustión. Asimismo, se establecen también los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido 
de azufre en equipos de calentamiento directo por combustión. 

La aplicación de esta nonnatividad se preve en dos periodos: de 1994 al 31 de diciembre de 1997, 
considerada de transición, con limites autorizados menos severos que los establecidos para la segunda 
fase, a partir dcl lo. de enero de 1998. Se establecen, además, tres límites distintos para: la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, con grave problema de contaminación: para las zonas "críticas" 
como las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, Tijuana y Ciudad JuÚrcz. corredores 
Coatzacoalcos-M inatitlán, Irapuato-Celaya-Salamanca, Tula-Vito-Apasco y 'I';llllpico-Madero
Altamira: y para el resto del país. 

Para cumplir con la nueva nOlmatividad ambiental, una solución es el uso de gas natural en lugar de 
combustibles líquidos, por lo que se está influenciando el desarrollo de la producción de electricidad al 
inducir un cambio tecnológico hacia las turbinas de ciclo combinado y hacia un mayor consumo del 
gas natural. 

En el ámbito empresarial, la reforma abarca la reestructuración completa de la eFE y la transíormación 
de la entidad que distribuye energía en el centro del país y en la Ciudad de México. ahora llamada Luz 
y Fuef7.3 del Centro (LFC), medida ésta última que concluye de manera oficial con la nacionalización 
iniciada en 1962. 11

1> 

IIb Rodríguez Padilla. V .. idem., p.30. 
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La reforma empresarial en la CFE ha implicado cambios en cuatro líneas: 1) la recupcr;'lción de los 
márgenes de seguridad técnica, con programas de reducción de pérdidas en la red de lransporte, 
mantenimiento. rehabilitación y modernización de centrales térmicas, así como uso de otras fuentes de 
energía disponibles; para reducir la presión existente en el programa de obras e inversiones. se hizo 
promoción de la cogeneración, el autoabastecimiento y el ahorro y conservación de declricidad por 
parte de los usuarios finales; 2) el saneamiento financiero, mediante la absorción por parte del 
Gobierno Federal, de $547 millones de dólares, a traves del convenio de rehabilitación tinanciera de 
1989; 3) la reestructuración para incrementar la productividad y la eficiencia. reducir los costos de 
explotación y ahorrar recursos, a través de convenios con los sindicatos, creación de unidades 
manejables y medibles corno los centros de resultados, aclarar responsabilidades '! reorganizar la 
antigua dirección de explotación en dos áreas, una de producción-transporte y otra de distribución
comercialización; y, 4) mecanismos novedosos de financiamiento para CFE, agregándose il las formas 
tradicionales de financiamiento no provenientes de recursos fiscales como tarifas. líneas de crédito, 
proveedores y <Igencias multilaterales, los contratos de construcción-arrendamiclllo-transferencia 
(CAT)117 con consorcios privados en cogeneración y las operaciones en el mercado internacional de 
capitales. En el primer caso, el de los contratos CA T, se han desarrollado cinco proycclOS de este tipo, 

que son: Petacalco. Tuxpan, Topolobampo, Temascal y Samalayuca, con una capacidad adicional de 
3,830 MW y un costo de $4,200 millones de dólares aproximadamente. Se están instrumentado otros 
proyectos BLT. C0l110 Rosarito 1Il (450 MW), Monterrey (450 MW), Chihuahua (450 MW) y Cerro 
Prieto (100 MW). En esta modalidad CAT se han construido también subcstaciones y lineas de 
transmisión en paquete, en Los Mochis-Topolobampo y Mazatlán-Durango. 

En 1996, la CFE publicó una convocatoria de 22 líneas de transmisión,lls entre ellas tres submarinas, 
con una longitud de 1,853 Km. y 80 subestaciones de potencia y una capacidad de transformación de 
6,831 MV A y una inversión de 1,230 millones de dólares. 119 Los proyectos incluyen la ingeniería, 
construcción. suministros, equipamiento, financiamiento, puesta en servicio y obras complementarias y 
se agrupan en 11 paquetes. Mediante un fideicomiso, se entregará a la empresa eléctrica la posesión y 
los derechos de explotación de las obras, por 15 años, con transferencia a la CFE de la propiedad al 
término de este periodo, en un esquema CA T. 

En cuanto a las operaciones en mercado de capitales mencionada se debe seii.alar la emisión de 
Eurobonos en 1992 y una operación de venta-arrendamiento-transferencia que se Ilevó'l cabo en 1993, 
que en conjunto significaron $350 millones de dólares. Se planea una cartera de eFE que podría llegar 
a obtener $500 millones de dólares adicionales. 

En lo que se refiere a la refonua empresarial de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que Iwce en 1989, 
después de que concluyó la liquidación iniciada en 1962 de su predecesora lil Compai'tia de Luz y 
Fuerza del Centro (CLFC) que era una empresa mixta de capital público mayoritario. se señala que a 

117 Rodríguez Padilla. V .. ídem .. p.36. Bajo este tipo de proyectos CAT (BLT en inglés Ouild·Lease·Transfer), las 
empresas privadas son responsables del financiamiento. la ingenieria, los abastecimientos)' la eontrueeiim. La eFE 
supervisa la construcción y opera la central bajo arrendamiento por un periodo de 15 nños.durallle el cual cubre la 
totalidad de la inversión a través del pago de rentas. Al término de ese plazo, las instalaciones se Iranstieren a CFE. El 
contrato incluye mantenimiento por 6 años a partir de la entrada en operación de la planta. 
1!8 Diario O/ieial de la Federación. 17 de diciembre de 1996. en Rodríguez Padilla. V .. Ibídem. 
H9 El Financiero. David Shields, 5 de enero de 1997. en Rodríguez Padilla, V .• Ibídem. 
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partir de la retomm absorbe a su cargo la prestación del servicio fundamentalmente de distribución. 
comprando alrededor del 92% de sus requerimientos eléctricos a la CFE, en la Ciudad de México y a 
algunas ciudades del centro del país. LFC tiene una situación precaria porque factura a precios muy 
cercanos a los de venta, con costos elevados y pérdidas de electricidad importantes. El costo estimado 
de LFC es aproximadamente, de $0.45 por Kw, en tanto que el de CFE está en $0.34 Kw, lo cual hace 
evidentes los ,litas costos de la Compañía. 120 Actualmente está llevando a cabo progranlas de 
productividad y eficiencia a través de convenios con el Sindicato Mexicano de Electricistas. m 

2,5 EL PAPEL DEL SECfOR PÚBLICO y DEL SECTOR PRiVADO. 

En el caso de la electricidad se han generado ajustes en la legislación que detemúnan el nuevo papel 
que están jugando las empresas públicas que han tenido tradicionalmente a cargo la prestación del 
servicio público de electricidad y los nuevos actores en el entorno mexicano, que son los industriales 
privados que por primera vez tienen acceso a la inversión y a la participación en actividades de esta 
naturaleza. circunscritas dentro de las que no son consideradas como servicio público. Dichos ajustes 
tienen su razón de ser en la necesidad de adecuar el marco normativo a la realidad del cambio 
vertiginoso acelerado con la finna del TLCAN. 

Con la retonna a la LSPEE de 1992 y el Reglamento y el Manual de Servicios al Público emitidos en 
1993. se f~lVorccc el objetivo de impulsar la expansión del subsector eléctrico a través de la 
participación de los particulares en la generación de electricidad en áreas no reservadas cxclusivamente 
al Estado. ya que constitucionalmente corresponde a éste, la prestación del servicio público de energía 
eléctrica. m 

Para coordinar los intereses que surgirán en esta nueva actividad que se abre a la inversión privada, la 
CFE y LFC. como organismos que se encargan de prestar el servicio eléctrico han sido designados para 
cumplir las metas que se prevén hasta el año 2003. La meta para el 2003 es generar 43.843 MW, cifra 
que deberá crecer desde 31,307 MW, instalados hasta agosto de 1994. Para ello se requerirán 
importantes sumas de financiamiento, por lo que la planeación adecuada deberá ser la herramienta que 
coadyuve a alcan7..arla. m La inversión de particulares podrá proporcionar la capacidad adicional que 
requiere la actividad económica y que se refiere a la capacidad no comprometida en proyectos ya 
planeados. de acuerdo con el Reglamento de la LSPEE.124 

El crecimiento de la demanda requiere 13,189.2 MW de capacidad de generación ;:Idicional para el 
año 2006. Oc esta producción. 3,261MW han sido comprometidos y 9,928 MW serán licitados en el 
futuro. I !5 

IlO MVS, Programa Blanco y Negro, Infannación sobre el sector eléctrico. México. 13 marzo 1998. 
I~I El Sindicato nace en 1915 y mantiene una historia de lucha y apoyo al proyecto nacional revolucionario. 
m Docllmenlo de I'rospecfiva del Sector Eléctrico, Secretaria de Energía, Minas e Industria Parnestalal. México, Octubre 
1994. pp.7-8. 
I~J lhídem. 
IN ídem .. pp_ 35-37. 
12\ SE, Página Internet. www.energia.gob.mx.marzo 1998. 
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Se realizó la importación de energía eléctrica para cubrir la capacidad comprometida procedente de la 
contratación con El Paso Electric, Co., de 150 MW para el Sistema Norte que venció en diciembre de 
1996 y la de la Southem California Edison de 70 MW en el verano para Baja California. que venció en 
septiembre de 1996. Asimismo, se efectuaron exportaciones comprometidas hasta septiembre de 1997, 
a la Compañíu San Diego Gas & Electric, de 150 MW para Baja Cali(ornia y a la Southern California 
Edison de 70 M W. así como a la Belize Electricity Board de 5 MW mediante contrato de venta 
tirmado en 19X9. IU

• 

La expansión del sector eléctrico depende de factores de evolución incierta, como son el crecimiento de 
la demanda.. los precios y la disponibilidad de los combustibles, las normas ambientales. los cambios 
tecnológicos. la purticipación del sector privado en la generación y otros. El Grupo de Política de 
Combustibles ha previsto la utilización de gas para generar energía eléctrica en zonas críticas 
eco lógicamente y diseñó un plan de expansión del sistema de generación para el periodo 1994-2003 
que se muestra en el Cuadro 3. 

Los proyectos desarrollados por particulares para cubrir la capacidad adicional tienen una relevancia 
directa en el logro de esta meta, ya que se proyectó que alcanzarán la cifra de 6125 MW. la cual casi 
cubre la capacidad comprometida producida por la red actual. 

Por otra parte. las adecuaciones a la legislación continuaron en octubre de 1995 como ya se ha 
mencionado. cuando se otorgó independencia a las operaciones de la CRE como organismo 
desconcentrado de la Secretaria de Energía, dotándola de autonomía técnica y operativa. a tin de 
capacitarla para cumplir su objetivo. In Será indispensable que la gestÍón de este organismo sea 
transparente en el tratamiento de las solicitudes en materia de gas y electricidad y se cumpla también 
con el nuevo reglamento en materia de gas, emitido en J 995, ya que esta última actividad será 
detemlinantc en el desenvolvimiento de la industria eléctrica de las futuras décadas. 

CUADRO 1 
REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD EN EL PERIODO 1994-2003 

TECNOLOGIA COMPROMETIDA ADICIONAL TOTAL 
(MW) (MW) (MW) 

Ciclo combinado 599 440 1039 
Dual (carbón/combust.) 700 O 700 
Hidroeléctrica 1952 1515 }467 
Combustólco 1720 O 1720 
Carbón 700 O lOO 
Geotermia 133 80 113 
Nuclear 675 O (,75 
Libre O 6125' 6115 
TOTAL 6479 8160 14639 
* Dc acuerdo con el Art. 117 del Reglamento de la LSPEE.las convocatonas pemutlrán a los pal1:lClfh1ntes 

proponer la tecnología y el combustible a utilizar en la CCl1traJ generadora. 
Fuente: Documento de Prospectiva del Sector Eléctrico, SEMIP. 1995, p.45. 

!lb Documento de l'rll.\fJectiva del.v..'Ctor Eléctrico. ídem., p.3? 
ll1 Tristan. Geor:...!ina. Dan independencia a la Comision Reguladora de Energia, El Financiero. 1 noviembre de 1995, p.IO. 
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Los recursos para realizar programas e inversiones pueden provenir de cinco fuentes: los recursos 
propios que financian componentes nacionales de inversión~ los recursos del extranjero para cubrir las 
compras de importación; las agencias multilaterales que otorgan préstamos a través de la banca 
internacional para expandir y modernizar la infraestructura eléctrica; los recursos privados 
encan1inados ¿¡ proyectos de generación bajo mecanismos tales como el autoabastecimiento, la 
cogeneración, la producción independiente en pequeña escala, la importación y la exportación de 
energía eléctrica: y por último, de los mercados internacionales de capitales. mediante la emisión de 
bonos que recaudaron millones de dólares en recursos y que en 1995 se proyectaba que producirían 
cerca de 500 millones de dólares. l28 

2.6 EL NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN DE 
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MÉXICO. 

La industria eléctrica mexicana, al igual que las industrias eléctricas en otros países. se ha 
reestructurado b¡~jo un modelo de organización que persigue la satisfacción de tres principios: la 
coordinación de la explotación de los equipos de producción, la planificación de largo plazo y la 
gestión reglamentaria. Este modelo se caracteriza por la integración vertical. en un monopolio 
territorial al nivel nacional y regional y una regulación pública fuerte, para atender las necesidades 
económicas y sociales asociadas a la infraestructura eléctrica, que son la equidad y la promoción del 
desarrollo económico y social. l29 

La estructura institucional y reglamentaria de la industria eléctrica ha evolucionado, de acuerdo con la 
organización político administrativa del país, el contenido de la norma de servicio público y la 
tradición reglamentaria y dominante del Estado, a través de una reforma que implica el mejoramiento 
del modelo dominante de monopolio vertical, caracterizado por la apertura al sector privndo y a la 
producción indcpendiente. 13o 

El nuevo modelo que se ha caracterizado en México para el subsector electrico. plantea 
cuestionamientos sobre la validez del cambio de modelo y sobre el argumento de que se trata 
solamente de un mejoramiento del modelo dominante, a través de la modernización del papel que 
juega el Estado. I '11 antes como rector y actor en el suministro del servicio público de energía eléctrica 
en todas sus ÜISCS y ahord como regulador condescendiente que abre el mercado de In generación de 
electricidad al inversionista privado, para hacerse de recursos financieros en la construcción y 
modernización de la infraestructura eléctrica, pero que mantiene la propiedad de esa inhacstructura y el 
monopolio en la distribución y la transmisión, a fin de tener atado de manos al sector privado. en 
garantía del servicio para toda la población en todos los niveles de actividad. 

In Viqueira Landa. Jacinto, El desarrollo futuro de la industria eléctrica mexicana en el contexto de la a,.'·'s económica, 
Problemas del Des.1lTollo 101. Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. Vol. 26. abril-junIO 1995. México. pp. 
223-224. 
11'lFinon, Dominique. La Diversification des modéles d'organisalion des industries électriqlles d(Jm /e monde: une nI/se 
en perspeclive, Rcvue de l'Énergie, No. 465. enero-febrero 1995, p.3-4. 
I.m ídem .• pp.5-6. 

111Así se plantea en Rodríguez Padilla, Vlctor y Rosío Vargas, Op.cil., p.271. 
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Tomando lo anterior en consideración, a continuación se analiza a la industria eléctri¡;a en México. que 
se ha organizado con base en sistemas que abarcan la regulación, la estructura. 1.1 operación y los 
precios. La planificación de las inversiones, que también es parte de este esquema. SI; lrata en el 
panorama prospectivo en el Capítulo 5. Un análisis de cada uno de estos sistemas permitc apreciar en 
su magnitud. la llueva organización del subsector eléctrico. 

2.6.1 El sistema de regulación. 

Está integrado por las leyes y reglanlentos mencionados en apartados anteriores y por el órgano 
responsable de su aplicación. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), cumple con atribuciones 
para: 1) participar en la detenninación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica; 
2) para aprobar los criterios y bases de detenninación del monto de las aportacioncs dc los gobiernos 
de entidades federativas, ayuntamientos y consumidores, aplicables a la realización de obras 
especíticas, ampliaciones o modificaciones para el suministro de energía eléctrica: 3) \'erificar que en 
la prestación del servicio público de electricidad, las entidades encargadas obtcng.an el menor costo 
dentro de la óptima estabilidad, calidad y seguridad para el sistema eléctrico nacional: 4) <1probar las 
metodologías para cálculo de las contraprestaciones por concepto de compra de t:nergía eléctrica 
destinada al servicio público y por la conducción. transfonnación y entrega de dicha energiu: 5) emitir 
opiniones. a solicitud de la Secretaría de Energía, sobre la fonnulación y seguimiento del programa 
sectorial en materia de energía, la sustitución o crecimiento de las capacidades de generación del 
sistema, la conveniencia de que los proyectos sean ejecutados por la CFE, o que los particulares sean 
convocados a través de licitaciones; y, 6) imponer las sanciones administrativas. de acuerdo con la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, a los agentes públicos y privados tanto como a los usuarios 
finales que así lo ameriten. 

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece un régimen de pemlisos para las categorías 
no consideradas como servicio público, que se establecen como sigue: 

Autoabastecimiento: Este penniso se otorga cuando la generación de energía eléctrica se destina a 
satisfacer necesidades de personas fisicas o morales. En casos en que la producción es menor a 0.5 
MW no se requiere permiso. 

Cogeneración: El penniso se otorga para aprovechar la energía ténnica que se produce durante otros 
procesos. para generación de energía eléctrica directa o indirecta. o al emplear combustible!:> producidos 
en sus procesos. siempre que la electricidad se genere para autoconsumo de los I.·stahlccimientos 
asociados a la cogeneración y se pongan los excedentes a disposición de la Cf'E. 1::1 pl!flnisionario 
puede ceder los derechos del contrato al operador de los procesos de cogeneración. 

Producción independiente (IPP): Es un permiso para generación de electricidad que se destina para 
vender a eFE o para exportación, cwnpliendo tres requisitos que incluyen la condición de que los 
solicitantes, sean personas fisicas o morales, estén constituidos confonne a las leyes mexicanas con 
domicilio en el territorio nacional; que los proyectos se incluyan en el cuadro de plall~ación de la eFE 
o cuando la totalidad de la energía sea comprometida para exportación; y que los solicitantes vendan su 
producción de manera exclusiva a la CFE a través de convenios de largo plazo. 
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Pequeña producción: Se otorga el permiso bajo dos esquemas, que incluyen proycctos de producción 
de electricidad para venta total a la eFE sin exceder los 30 MW, y proyectos para abastecimiento de 
comunidades rurales aisladas que utilicen energía para su autoconsumo y con capacidad no mayor a 1 
MW. 

Exportación: Se emite este tipo de permiso, cuando los proyectos producen energía eléctrica a través 
de la producción independiente, la cogeneración y la pequeila producción y se cxpona, con fines de 
exportación. 

Importación: Son permisos para comprar energía eléctrica del extr3J~jero con lines de 
autoabastecimiento. 

Todos los pennisos son de duración indefinida, a excepción del de productor independiente. que tiene 
un límite de JO años con posibilidades de renovación. 

2.6.2 Estructura de la industria eléctrica mexicana. m 

Los elementos que dan fom1a a la estructura de la industria son los participantes. el regnnen de 
propiedad. la integración vertical, las barreras a la entrada y la organización del mercado. El 
conocimiento sobre las características de cada elemento, pennite deducir el grado de competencia 
alcanzable por la industria. 

La industria sc encuentra segmentada por tipo de actividad, quedando la generación abierta a las 
empresas públicas y privadas, en tanto que la distribución y la transmisión se manticnen en el ámbito 
público. Los participantes que pueden tomar acción en la generación, son las empresas públicas para 
las centrales ya existentes y los empresarios privados en el caso de las centrales nuevas que se abren a 
licitación. Actualmente, existen dos empresas públicas, CFE y LFC y alrededor de \'einte empresas 
privadas quc producen para autoabastecimiento. La eFE es la única empresa pública capacitada para 
participar en el transporte y el comercio exterior, en tanto que en la distribución y comercialización, 
participa con el 75.9% del mercado, dejando el restante 24.1% a la otra empresa pública. la Compañía 
LFe. 

En lo que se refiere al régimen de propiedad, la ley contempla la existencia de empresas publicas y 
privadas quedando la prestación del servicio público del suministro de electricidad. b~io la 
responsabilidad de las primeras, las que, además, participan en todos los rubros de la cadena eléctrica; 
las privadas tienen acceso restringido a la generación y al comercio exterior <.le energía eléctrica 
únicanlente. con participación de capitales privados del exterior, sin límite financiero. 

La integración vertical está prevista por la ley para el funcionamiento de la CFE y LFC, como un 
privilegio en su calidad de empresas publicas. Las empresas privadas pueden tcner una integración 
vertical. de acuerdo con la ley, únicamente en lo que corresponde a los permisos de importación y 
exportación. actividades que pueden incluir la conducción, transformación y entrega de la electricidad. 

I.l2Rodríguez Padilla. V., Op_cit., pp. 39-40. 
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En cuanto a las barreras para la entrada del capital privado. que pueden ser dl.' tipo jurídico o 
económico. la ley favorece a la empresa particular en el caso de la generación y el comcrcio exterior 
de electricidad. pero las mantiene para las actividades de distribución y transmisión de energía. Las 
barreras económicas persisten, no obstante, en la misma !ínea de la generación de electricidad. debido a 
los bajos costos de producción con que opera la CFE y los bajos precios de la electricidad que impone 
la Secretari<l dc Hacienda y Crédito Público en las tarifas del servicio. 

El último elemento analizado de la estructura de la industria eléctrica. es el mercado. que está 
compuesto por sictc tipos de agentes, a saber: las empresas de producción, como son la eFE. LFC, los 
autogeneradores. los pequeños productores, los cogeneradores y los productores independientes: los 
importadores de energía para autoabastecimiento; los exportadores que generan energia a partir de 
esquemas de participación privada; las empresas que compran y venden electricidad para d servicio 
público de eFE; la CFE como empresa de transmisión; la CFE y LFC como empresas de 
distribución: y. los clientes. que son agrupados en 31 categorías tarifarias de acuerdo con su nivel de 
consumo y necesidades de potencia. 

La Ley establece, usimismo, el destino de la energía eléctrica que generan estos agentes. La que 
producen erE y LrC se utiliza para el servicio público o para la exportación. Los <Iutogeneradores 
destinan su producción al autoabastecimiento; los cogeneradores la utilizan para salislacción de las 
necesidades de establecimientos asociados al sistema de cogeneración; los productores independientes 
venden exclusivamente a la eFE o exportan la electricidad que producen, total o rarcialmente; los 
pequeños productores destinan su energía a la venta para CFE si son proyectos menores a JO MW o 
para el autoabastecimiento de comunidades rurales pequeñas o aisladas, si son proyectos dc no más de 
I MW; los importadores tienen que consumir la electricidad que adquieren del exterior. Queda 
establecido también que los excedentes de energía que generen los perrnisionarios se (kber{¡n vender a 
la eFE. 

La red de transmisión nacional está disponible para el uso temporal por parte de los pcrmisionarios. 
siempre que cumplan con lo establecido por la Ley, en cuanto a evitar riesgos cn la prestación del 
servicio público y que no afecten los derechos de terceros. Para tal objeto, se establece un contrato de 
porteo que se tinna con la eFE, en el que se determina la compensación que se pagará por el servicio 
de transporte. La entrega de electricidad a la red de servicio publico queda sujet.."1 a las reglas de 
despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), establecidas por la CFE y los 
pennisionarios deben firmar un convenio con esta empresa para venderle los excedentes de capacidad 
menores a 20 MW. Los productores privados pueden. además. finnar un contrato nl1l eFE para el 
servicio de respaldo en alta y media tensión, a fin de evitar problemas por interrupción dc energía en 
sus proceso::;: productivos, u bien, para poner en mantenimiento la planta generadora. 

Los productores independientes tienen la posibilidad de elegir el tipo de tecnología y de combustible 
que utilizan en sus centrales, pero deben tomar en cuenta las nonnas ambientales. el estado de la 
infraestructura de distribución de combustibles y las directrices de la Secretaría de Energía cn cuanto al 
lugar de ubicación y las características de las plantas que venderán energía de manera exclusiva a eFE. 
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La tendencia hacia la construcción de plantas de ciclo combinado que utilicen gas natural está siendo 
inducida por la Secretaría de Energía, que tiene bajo su responsabilidad toda la política de conservación 
ambiental que al nivel nacional se ha difundido. 

2.6.3 Operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

El SEN tiene como objetivos el minimizar los costos de producción y proporcionar a los usuarios un 
servicio público de energía eléctrica continuo, con calidad en el voltaje y la frecuencia. económico y de 
máxima seguridad. . 

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que depende de la Subdirección de Transporte y 
Distribución de la CFE, es el órgano encargado de la operación y supervisión del SEN y tiene a cargo 
la planeación. dirección y supervisión de las operaciones del sistema, hasta la entrega de la mejor 
calidad posible, al sistema de distribución. 

El CENACE está compuesto por el Centro Nacional, las áreas de control, los centros de distribución, 
los módulos de control y los centros de control y generación., que dirigen, operan y supervisan la 
seguridad de la red troncal de acuerdo con su nivel de responsabilidad. Tiene como funciones: 1) la 
planeación del pronóstico de la demanda y el predespacho, a corto y mediano plazos. la planeación del 
desarrollo del sistema eléctrico, los estudios de la red y proyectos de interconexión y la coordinación 
hidrotérmica y de mantenimiento; 2) el control y supervisión de la operación de equipos, de la 
generación. del voltaje, la coordinación entre los centros de operación, y la supervisión de la seguridad, 
continuidad. calidad y economía del servicio; 3) la operación, el despacho, el análisis y las estadísticas 
de la operación. la desconexión de carga, el control de niveles en las presas, la supervisión de 
maniobras e intervenciones en los equipos; 4) el mantenimiento de los centros de operación y sus 
equipos y las instalaciones; 5) la administración de energéticos con la programación, el suministro, el 
manejo y el control de los combustibles, y la autorización de su pago; y, 6) la administración de los 
centros de opemción, mediante el auxilio al personal técnico para cumplir con los procedimientos 
administrativos y la coordinación de servicios de apoyo. 

El SEN ha efectuado la interconexión de las áreas con los beneficios relativos a la reducción del 
requerimiento de la capacidad instalada, al aprovechar la diversidad de las demandas y compartir las 
reservas de capacidad, lograr el intercambio de energía entre regiones para reducir costos de 
producción al cOl1iunto y el incremento de la confiabilidad del sunünistro en condiciones de 
emergcncia. I

.
1
.l 

2.6.4 Sistema de precios de la energía eléctrica.1
J.4 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad encargada de fijar, ajustar. modificar y 
reestructurar las tarifas que rigen la venta de energía eléctrica, a través del análisis de las propuestas de 
la CFE y con participación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaria de Energía 

L1l SE. Prospcclil'(J ... 1997-2006, pp.30-31. 
n~ Rodriguez Padilla, V .. Op.cit., pp. 41-42. 
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y la eRE: las tnrifas se determinan de manera que se cubran las necesidades linancieras y de 
ampliación del servicio público y el consumo racional de energía. Asimismo. la SHCP fúa tarifas 
especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambns. La misma 
ley establece que las condiciones de la prestación del servicio, consignadas en los contratos de 
suministro y sus modelos, deben ser aprobados por la SECOFI. 

Las tarifas se definen como las disposiciones específicas que contienen las cuotas y condiciones que 
rigen para los suministros de energía eléctrica agrupados por clase de servicio. Se identifican 
oficialmente por su número y/o letra(s) y para fines de contratación y propósitos internos, se 
denominan invariablemente de acuerdo con su identificación, sin que sea necesario anotar el nombre de 
la tarifa. a excepción de los casos en que sea preciso complementar la denominación. 

De acuerdo a su aplicación. las tarifas se clasifican en específicas y de uso general. Las primeras se 
aplican a las tarilas 1, lA, lB, le, ID, 5, 5A, 6, 9 Y 9-M de suministro de energía eléctrica utilizadas 
para propósitos especificas, en tanto que las segundas corresponden a las tarifas 2.3.7.0-M. H-M, H-S, 
H-T, H-SL H-TL, 1-30 Y la 1-15 y son aplicables a cualquier servicio eléctrico. a excepción de los 
especificas y salvo el caso de la tarifa 6A, que puede utilizarse para uso general que corresponda a las 
condiciones de suministro.135 

Las tarifas se clasifican también por estructura, en dos tipos, las que son sólo cargos por consumo y 
cargos fijos (l. 2. 5. 5A, 6,9 Y 9-M), Y las de cargos por consumo y demanda máxima quc pueden a su 
vez. ser de tipo ordinario (3, 7 Y O-M) II horarias (H-M, H-S, H-SL, H-T, H-TL. 1-30 e 1-15). También 
se clasifican por nivel de tensión, en: baja (l. lA, lB, le, 1 D, 2, 3, 5, SA, 6, 9), las menores de 1 kv.; 
media (5 y 5A. 6. 9, OM Y HM), las que van de 1 kv. a 35 kv.; alta tensión nivel de subtr:lIlsmisión 
(H-S, H-SL. 1-15. 1-30), mayores de 35 kv. y menores de 220 kv.; y, alta tensión nivel de transmisión 
(H-T, H-TL.I-15.1-30l, cuando son iguales o mayores de 220 kv. 

Las taritas sufren ajustes en la facturación de acuerdo con la vanaClon en los f1recios de los 
combustibles utilizados.lJ 6 La aplicación de los ajustes se practica en la facturación de la energía 
conswnida en las tarifas 2, 3, 7, O-M, H-M, H-S, H-SL y H-TL, para reflejar las variaciones de los 
precios de combustibles utilizados en la generación de la energía eléctrica Los cálculos en los ajustes 
se hacen para cada mes calendario y su monto se expresa en pesos, calculándose por la multiplicación 
del total de energía consumida en el mes expresado en kv./h. por los factores mensuales de ajuste 
expresados en pesos por kv/h. 

En servicios en alta tensión, el suministrador puede efectuar la medición de la energia eléctrica 
consumida y la demanda máxima en el lado secundario o en el lado del primario de los 
transformadores. aplicándose un 2% de cargo en la facturación cuando se hace la medición en el lado 
secundario. En los servicios de baja tensión, si la medición se hace en el lado primario de los 
transfoffiladores. las facturaciones disminuyen en un 2%. Finalmente, en la facturación se toma en 

Il'Según liSia de tarifas vigente. 
nlDisposición complementaria IOBis del Acuerdo que autoriza el ajuste y modificación de las taritbs pura suministro y 
venta dc energía eléctrica. emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Diario Oficial de la Fcd~rnción. 15 
de noviembre de 1996. 
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cuenta también el factor de potencia que permite deternúnar el nivel de consumo y dc la boniticación 
correspondiente. 

El espíritu de la reestructuración tarifaria que se hace periódicamente persigue el uso eficiente de la 
capacidad instalada en tarifas horarias y especiales, la reducción de pérdidas por bajo hlctor de potencia 
y el aprovechamiento de la infraestructura existente con la regionalización de tari fas. Esta 
regionalización se refiere al diseño de tarifas que consideran las distintas regiones y estaciones en los 
costos del suministro de energía eléctrica. para usuarios en media y alta tensión, con el objeto de 
reflejar el costo real del servicio. 

Los cargos por el servicio de transmisión que sólo puede ser prestado por la erE. son dclerminados 
bajo una metodología que se estableció en 1994131 que distingue entre tensiones mayores o iguales a 
69 kv. y tensiones inferiores a ese nivel. En el primer caso, el cargo se compone por el costo fijo y el 
costo variable por el uso de la red, 138 el costo fijo por la administración del convenio y el costo por los 
servicios conexos. Dichos componentes se calculan tomando en cuenta de manera separada, a los 
usuarios, debido a la variación en los impactos sobre la red, que se evalúan utilizando un modelo de 
flujo de carga de corriente alterna propuesto por la CFE y aprobado por la CRE. Este modelo toma en 
cuenta dos tipos de casos: uno que considera el uso de la red para la "transacción de transmisión 
básica", sin considerar el servicio de transmisión solicitado, y otro que contempla el uso de la red 
incluyendo dicha transacción más el servicio de transmisión. El modelo contempla dos ~sccnarios de 
demanda: máxima y mínima Para las tensiones menores de 69 kv., el cargo incluye tres elementos 
que son el costo por uso de la red, el costo por administración del convenio y el costo por servicios 
conexos. Todos los casos incluyen un costo mínimo por servicio, pero no incluyen nunca los costos de 
expansión de la red. 

La metodología para los pagos por el concepto de disposición de excedentes a la eFE de capacidades 
menores a 20 MW, se basa en que los precios de capacidad y energía ofrecidos a la eFE sean menores 
que los costos marginales regionales. por lo que la CFE deberá sustituir la generación marginal por los 
excedentes del particular, pagando la capacidad en función de la disponibilidad y la energía, según las 
reglas de despacho y siempre que no excedan el costo marginal de corto plazo. En enero de 1997, la 
eRE aprobó los contratos estandarizados para servicios de porteo y respaldo por parte de la eFE, así 
como los de entrega de excedentes de los productores privados a esta empresa.lJ'l 

Las dificultades para conocer los datos de cuantificación de costos de CFE obstaculizan, en cierta 
forma. un cálculo real del costo de la energía eléctrica, razón que se argwnenta como una de las 
principales causas en la falta de definición de las garantías que se ofrecen al inversionista, y por ende, 
de la indecisión de algunos inversionistas extranjeros y nacionales para participar en esta actividad. 
Esta explicación no es suficiente, ya que el interés mostrado por los inversionistas en los proyectos que 
se han abierto a licitación demuestra lo contrario. 

117 Diario O/icial de la Federación, 24 de noviembre de 1994. 
11' Rodríguez Padilla, V., Op.cit., p. 42. Nota al pie: El costo fijo por el uso de la red se compone por el costo por el 
uso de la infrnestmctura de transmisión y el costo por capacidad de transmisión y generación por pérdidas de potencia. 
1J9RES/145/96 de la CRE. publicada en el Diario Oficial de la Federación, 7 de enero de 1997. 
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Hasta 1996 la industria eléctrica estadounidense había sido, históricamente, un sistema de monopolio 
vertical regulado. Los consumidores tenían acceso solamente a un proveedor de electricidad y de la 
misma manera, las empresas estaban obligadas a proporcionar electricidad a toda la población y en 
todos los niveles de actividad, en su área de servicio. Las agencias reguladoras como la Comisión de 
Empresas Públicas de Maine, por mencionar un ejemplo, habían sido responsables por la 
determinación del área de servicio de una empresa, así como del precio que esa empresa podía cobrar a 
sus conswnidores por la electricidad. 

El gobierno, la industria y los consumidores residenciales de electricidad, a su vez. habían. por largo 
tiempo, considerado este arreglo como la imica vía de garantizar un servicio eléctrico con precios 
razonables para todos los consumidores norteamericanos, pero en los años recientes. el pensamiento 
empezó a cambiar y ahora muchos consideran que la presión del mercado de competencia sería más 
efectivo para asegurar precios más bajos.'J9 

Con el fin de contextualizar el esquema en que se dan estos hechos, para abundar más adelante en el 
proceso de des regulación, a continuación se presenta una visión del subsector eléctrico estadounidense 
que se caracteriza como un sistema compuesto por un gran número de entidades públicas y privadas, 
cooperativas eléctricas, agencias del gobierno y productores por cogeneración e independientes, que 
alcanzan un número superior a las 3,200 entidades. 140 

Las empresas eléctricas proporcionan el servicio a más de 100 millones de hogares. comercios e 
industrias. en su mayor parte, por empresas privadas y, en menor medida, otorgan también servicios 
para los estados y distritos de generación y las cooperativas. 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA EVOLUCIÓN DEL 
SUBSECfOR ELÉCfRICO ESTADOUNIDENSE. 

Históricamente. entre 1950 y 1970, la demanda de energía eléctrica en Estados Unidos creció un 
promedio de 8% anual, en un periodo que se caracterizó por la incorporación de plantas generadoras, 
cada vez de mayor capacidad y de unidades cuya operación requería de presiones de Yapor más 

U9 EMEC. Estado de Maine, E.U.A., consulta vla Internet (www.emec.com). 14 de abril de 1997. 
I~ SEMIP/CFE. "Estudio sobre Intercambio de Electricidad México·Estados Unidos", Ediciones Graticas Zela. S.A. de 
C. V. por orden de SEM I P. Subsecretaría de Energía. Dirección General de Política Energética y de la e omisión Federal 
de Electricidad, México, marzo 1991, p.19. 
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elevadas. Se observaron economías de escala asociadas con el aumento en el la maño de los 
generadores y con el hecho de que cada unidad producía energía más barata que la anterior, lo cual 
trajo una disminución en los costos de generación y la consecuente reducción de tarifas ret1~iada en las 
solicitudes de las empresas a las Comisiones de las Empresas Públicas conocidas como PUCS. 141 

Después de 1973, surgió la incertidumbre alrededor de la disponibilidad del petróleo como 
combusliblc. debido al embargo petrolero, con un alza que cuadruplicó los precios y que empujó a la 
industria a reemplazar la generación a base de petróleo. Muchas empresas eléctricas que se habían 
convertido al uso del petróleo por intereses de tipo ambiental, se reconvirtieron nuevamente a utilizar el 
carbón como combustible, así como a la energía producida por plantas nucleáres. 

El alza en los costos del petróleo aumentó las tarifas eléctricas, debido a factores como el incremento 
del precio del mismo combustible, las altas tasas de interés y las nuevas regulaciones ambientales, con 
lo cual se provocó una disminución importante en el crecimiento de la demanda y, con ello, la 
transformación de las economías de escala basada en unidades de generación nuevas y de gran tamaño. 

Las empresas eléctricas y las dependencias reguladoras sostenían que la baja en el crecimiento de la 
demanda que habían proyectado, era solamente una desviación temporal y, con base en la historia del 
sector desde la postguerra, insistían en tener capacidad para cubrir una mayor demanda. De esta 
manera, continuaron los planes de construcción de plantas generadoras, produciéndose un exceso en la 
capacidad instalada a finales de los afios setenta que tuvo un impacto palpable en las utilidades. 

Dado que la compra de combustible constituye uno de los costoS más importantes de las empresas 
eléctricas. durante esta década se incrementaron los costos tan a menudo, que las empresas presentaban 
varias solicitudes simultáneas para aumentar sus tarifas, ante las comisiones encargadas de las pues. 

Los costos se incrementaron repetidamente durante estos años y las empresas presentaban hasta 
solicitudes simultáneas ante las comisiones de las empresas eléctricas públicas. para obtener 
autorizaciones para el aumento de tarifas. El crecimiento de la carga se redujo sensiblemente, debido 
al aumento en los costos de producción de electricidad, llegando a cifras negativas y a un crecimiento 
promedio menor al 3% a partir del embargo petrolero y hasta principios de los años ochenta. Las 
regulaciones de operación de las empresas eléctricas fueron revisadas en respuesta a las reclamaciones 
de los consumidores ante las elevadas tarifas. 142 

Durante las décadas 70 y 80, las PUCs rechazaron peticiones de las empresas eléctricas para aumentar 
tarifas en repetidas ocasiones, esforzándose desde entonces hasta el presente, en mantener b,,:ias las 
tarifas en el COrlO plazo. Al establecerse los cargos por ajuste de combustible en la facturación de las 
empresas. se eliminaron, además, muchos casos de solicitud de aumento de tarifa en las PUCs. Las 
comisiones de estas empresas, en conjunto con la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC),143 
en las reuniones de consulta que organizan en tomo a los proyectos principales de las empresas 
eléctricas. han reprobado la intención de recuperar los costos de los proyectos de generación y de otros 

1~1 SEMIP/CFE. E.s/lldio .mbre Intercambio de Electricidad México·Estados Unidos, Op.cil .• p.22. Por Public Utility 
Commission. 
142 SEMIP/CFE. E.\"/IIdio sobre Intercambio ...• Idem, p.23. 
1~1 Por Fcderul Encrgy Regulatory Commission. el ente regulador de energía de EUA. 
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considerados como no necesarios, o demasiado costosos, lo cual no ha incentivado el d~s¡uTollo de 
nuevos proyectos entre inversionistas privados. 

Estas medidas. insertas en un mercado financiero rígido, un entorno en el que el crccimit:nto de la 
demanda es incierta y la tendencia en aumento hacia la conservación crearon una situación en la que 
los inversionistas no querían invertir en grandes proyectos eléctricos, debido además. a los costos 
marginales y a la incertidumbre de que podían sostener tasas de retomo autorizadas por las Comisiones 
Locales. Los t:mpresarios tendieron, entonces, a buscar acuerdos con empresas veeinas para 
aprovechar las instalaciones existentes de manera más efectiva, considerando la capacidad intea e 
interregional, las ventas de energía y los intercambios, que les pennitieran utilizar con m;Ís eficiencia y 
por periodos más prolongados, la capacidad de transferencia de las líneas de transmisión. con las 
consecuencias inherentes al esfuerzo mayor que realizaban las instalaciones del sistema de mmsmisión 
y sus efectos adversos en la confiabilidad del servicio. 

Por otra parte. desde los primeros años de la década de los setenta, se fomentó el desarrollo de 
proyectos conjuntos, desestimulando los de carácter individual que se daban cuando las plantas eran 
planeadas. construidas y puestas en operación comercial en un periodo de 6 a X años. con buenas 
condiciones regulatorias. Con los cambios en la reglamentación de tipo ambiental y de LISO del suelo, 
se extendió el horizonte de la planeación hasta lOa 14 años, lo cual forzó a las empresas déctricas a 
buscar socios para continuar creciendo. 

Un factor más que favoreció la realización de proyectos conjuntos, en una perspectiva a largo plazo, 
fue la puesta en práctica de las mencionadas economías de escala, que tomaron auge a partir de la 
segunda Guen'a Mundial, para disminuir los costos de producción de electricidad. No {)bstante, al 
aumentar capacidades se incrementó también más de lo necesario la capacidad individual. con lo cual 
se requirieron inversiones mayores a las que se podían arriesgar. 

El costo de capital de las unidades generadoras aumentó también durante los afias setenta y ochenta y 
muchas empresas trataron de lograr una reducción real en costos de construcción (dls/K\\') de los 
proyectos de generación y en los grandes proyectos. Las PUCs siguieron una estrategia para 
desestimular la empresa individual mediante el retraso en los incrementos de los costos de capital, a 
través dc diferir los pagos a proyectos de generación durante la construcción. de manera que sólo 
recupemban capital hasta iniciar la operación comercial, con lo que se elevaron los COSlOS de los 
proyectos, con tasas más altas de las previstas. 

Todas las medidas tendían a los proyectos conjuntos y se logró aumentar la inversión de capital desde 
mediados de los setenta, hasta 1982, utilizando el gasto para concluir los proyectos que estaban en 
constmcción. No se iniciaron nuevos proyectos y algunos fueron cancelados. especiahneme los de 
energía nuclear. a raizdel accidente de Tres Millas ocurrido en 1979. Hasta 1982. la inversión registró 
su máximo nivel en una tendencia ascendente, iniciando su declinación desde entonces. 

En 1979 apareció la Ley para el Uso de Combustibles en Industrias y Plantas Termoeléctricas 
(FUA)I-H, que en principio prohibió a las plantas generadoras y a las industrias, el uso de combustóleo 

1+1 Por f'oH'erplanr l/nd Industrial Fuel Act emitida en 1979. en SEMIP/CFE. Estudio sobre .... Up.Cil .. p. ~-I. 
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o gas natural. proporcionando al Gobierno Federal la autoridad para autorizar que este tipo de plantas 
se transtormaran en plantas de carbón. Esta ley no se aplicó en fonna generalizada, como lo muestran 
algunas excepciones que se hicieron en algunas plantas generadoras, aunque se emitió para reducir el 
uso de combustibles fósiles escasos en la generación eléctrica y en las calderas industriales. Su 
aplicación tuvo un éxito parcial debido, además, a que las condiciones del mercado :-;iguicron siendo 
favorables a las unidades que utilizan gas y combustóleo, con lo cual los propietarios de plantas que el 
Gobierno Fedeml identificó como candidatas para convertirse a carbón, consideraban que la opción no 
era rentable económicamente. 

En 1987 el Gobierno Federal consideró necesario que las empresas tuvieran libertad para tomar este 
tipo de decisiones según su conveniencia y con base en las condiciones de mercado. por lo que la FUA 
fue enmendada y actualmente se aplica únicamente a plantas generadoras de electricidad, quedando las 
industrias libres de la obligación impuesta por esta Ley. La FUA requiere, desde entonces, que las 
instalaciones se construyan para funcionar también con combustibles alternos y permite que los 
propietarios y operadores de esas instalaciones los utilicen cuando sea necesario. De esta manera, las 
empresas pueden solicitar al Gobierno Federal una orden de prohibición para el uso de gas natural o 
combustÓleo. cuando en determinadas plantas se demuestra que es económicamente más ventajoso 
convertirlas a carbón. con la ventaja de que dicha conversión no se sujetaría a la nonnatividad sobre 
emisión de contaminantes. 

3.2 EL PROCESO DE DESREGULACIÓN. 

La desregulación del subsector eléctrico en Estados Unidos se desarrolla a través de un proceso que 
involucra una serie de cambios que implican, desde la redefinición de términos como "dcsregulación 
de empresas de servicio público", "selección del cliente" y "competencia al menudeo'·. hasta cambios 
en la legislación cOiTespondiente a la actividad eléctrica 

Frases como las anteriores. en el momento actual, son literalmente de uso doméstico y el debate en su 
fase inicial avanzará cada vez más, de manera que en 1998, ha comenzado la discusión sobre la forma 
de reestructurar la industria eléctrica para que al año 2000, cambien radicalmente los procedimientos de 
compra de la electricidad. Los legisladores estatales y los de nivel nacional, llevan ya largo tiempo 
preparando este cambio. 

Siguiendo con nucstro ejemplo, en diciembre de 1996, en el Estado de Maine. la Comisión de 
Empresas de Servicio Público (PUC) presentó sus recomendaciones ante su legislatum estatal sobre la 
forma que debería adoptar la competencia de electricidad en pequeña escala en este Estado. Para julio 
de 1996 ya se habían presentado ante el Congreso de Estados Unidos, dos iniciativas relacionadas con 
la competencia en energía eléctrica y una de éstas, la H.R.3790, estableció un mandato para echar a 
andar los mecanismos del Gobierno Federal en lo que respecta a la pequeña escala. que iniciará su 
vigencia en diciembre 15 del 2000 corno fecha máxima. 14s 

Todo el debate sobre la desregulación de la indU'itria de las empresas de servicio eléctrico. ha 
implicado una revisión de los conceptos más elementales como son la generación. In transmisión y la 
distribución. Siendo los conceptos básicos de la actividad eléctrica, a continuación se revisan con el 

'4~ EMEC. Ibidem. 
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doble ol~ictivo de conocer el enfoque del subsector en Estados Unidos, tanto como para hacer patente 
que este subscctor es semejante en todos los países y en México, en cuanto a los rasgos gcnerales que 
lo definen. 

Cualquier sistema de electrificación se divide, precisamente, en estas tres partcs: generación 
transmisión y distribución, témúnos que, históricamente, han quedado. fuera de la csfem de interés de la 
mayoria de los consumidores, dado que no les era necesario conocerlos detalladamentc. No obstante, 
con la llegada de la competencia en el nivel de la pequeña escala, los consumidores nccesitan entender 
estos términos para apreciar y analizar adecuadamente las alternativas que tendrán a su disposición en 
el corto plazo. 

La generación es el proceso a través del cual los combustibles como el gas, el carbón. los de origen 
nuclear y otros, así como las fuentes renovables de energía, como la hidráulica y la solar. se convierten 
en energía eléctrica. La etapa de la transmisión se refiere al proceso por el cual la electricidad generada 
es llevada de una planta de generación al comprador de gran escala o mayoreo. La distribución es el 
proceso de entrega de la energía desde el comprador de gran escala, al consumidor en pequeña escala o 
menudeo. 

La razón por la que los consumidores tienen ya la necesidad de conocer estos procesos. radica en que 
pronto tendrán que comprar cada uno estos servicios, de más de una compañía pro\'ccdora. teniendo 
que elegir a la que les dará mayores beneficios y ventajas. 

De aquí que se requieran dos cuentas para pagar la electricidad, ya que las empresas de gcneración no 
mantendrán la propiedad o el control de las instalaciones de transmisión y/o distribución y solamente la 
electricidad cíectiva se comprará de las compañías de generación y, bajo las diversas propuestas de 
reestructuración. solamente el segmento de generación de la industria será desregulado. De esta 
manera las plantas de energía tendrían que seguir obedeciendo a la legislación sobre medio ambiente y 
seguridad. pero tendrían menos limitaciones sobre cuándo y a qué precios podrian \'cnder su 
electricidad. Las empresas de transmisión y distribución quedarían todavía reguladas y mantendrían 
también territorios exclusivos para dar el servicio. 

La competencia. por lo tanto, se daría solamente entre las diversas compañías de generación. las que 
venderían su energía directamente a los consumidores y la enviarían por las 1 íneas r.:onstruidas, 
mantenidas y reparadas por las empresas reguladas de transmisión y distribución. 

El cambio de rumbo al esquema de entrega de energía al menudeo t46 en la industria eléctrica. es otro de 
los aspectos que agrega nuevos ténninos para los consumidores de electricidad y refleja exactamente 
los cambios que están ocurriendo en este subsector. Para diferenciar claramente lo que c!'> mcnudeo, se 
observa que la entrega al mayoreo, que se da solamente a través de las líneas de trnnsmisión. es un 
punto común utilizado como medio de administrar de manera efectiva la generación y entregar la 
electricidad al mayoreo como una mercancía. La entrega al menudeo, por lo tanto. se Idiere a la 
entrega de la electricidad de una empresa de generación, a través de las líneas de una empresa de 
distribución. al r.:onsumidor final. 

14(> El conceplO se refiere a la transmisión de electricidad a través de las líneas, en nombre de otra t.:mpn:sa. para los 
consumidores individuales en un esquema de menudeo (retaH wheeling), EMEC, Ibídem. 
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Las preguntas que han surgido en relación con este último esquema, se refieren a cómo afectará este 
tipo de servicio la confiabilildad del sistema, quién será responsable de proveer la electricidad si la 
empresa de generación sale de lín~ cómo afectará la calidad de la energía en cuanto a capacidad de 
una empresa para entregar energía al voltaje y a la frecuencia correctos y. finalmcnte. cómo se 
distribuirán los costos de las alzas en el sistema de transmisión. 

El debate muestra que la competencia eléctrica en pequeña escala se iniciará muy pronto. pero estos 
cuestionamientos van más allá, hasta plantear dudas sobre el beneficio r~al para los consumidores 
residenciales y nlrales, girando alrededor de un concepto figurativo llamado de '·selección de cerezas", 
para referirse a las cargas mayores de tipo comercial por parte de las empresas predatorias. 

Las cuentas industriales importantes son muy atractivas para las empresas porque pueden vender 
grandes cantidades de energía en un solo lugar. Por las economías de escala. esto hace que puedan 
generar electricidad menos cara por kilowattlhora y al mismo tiempo significa que la empresa de 
generación puede cobrar un precio más bajo y obtener aún así una utilidad. 

Algunos líderes de la industria temen que la "selección de cerezas" propiciará que una cmpresa de 
generación llegue a un territorio de distribución y se acerque a las grandes cuentas industriales con 
ofertas de bajo costo por electricidad. Los consumidores industriales estarían en posición. facilmente 
comprensible. de aceptar esas ofertas y dejar de comprar energía de su empresa local. 

Con la pérdida de sus grandes consumidores industriales, el costo por kilowatt/hora aumentaría para la 
empresa local. al igual que sus tarifas. En las áreas rurales esto sería particularmente dramático. ya que 
los costos en las áreas de baja densidad de población son mucho más altos. El resultado linal podría 
ser que los grandes consumidores industriales en las áreas urbanas obtendrían precios mejorados, en 
tanto que los consumidores residenciales y rurales resentirían un aumento significativo en las tarifas. 

Por otra parte, existe otro aspecto de gran importancia en el debate sobre la reestructuración. que se 
refiere a la recuperación de los costos no recuperables. que son los costos incurridos por una empresa 
en su planeación, para cubrir necesidades anticipadas en la producción de energía. t.¡uc pudieran no 
surgir bajo el esquema de competencia. 

Por casi un siglo. la industria de las empresas eléctricas se fomló bajo la creencia de que los 
consumidores de electricidad recibirían un mejor servicio a traves de los monopolios regulados de 
energía. Estos monopolios independientes, coordinados a través de una regulación. podían 
proporcionar uo servicio confiable y eficiente a todos los conswnidores que lo pidieran. utilizando 
además. de la manera más efectiva, los recursos disponibles. 

Una manera en que este tipo de arreglo promovía la eficiencia, se daba a través de las reducciones de 
costos por las economías de escala. Las empresas que tenían una base estable y predecible de 
consumidores. podían planear, comprar y construir proyectos en una escala mayor. que resultaba más 
barata por el número de consumidores. La estructura existente de la industria también prcveía como 
innecesaria y costosa la duplicación de instalaciones por parte de compañías rivales quc ofrecieran el 
servicio en una misma área. 
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A cambio de los derechos exclusivos para dar el servicio en ciertos territorios, las empresas aceptaban 
la obligación de servir a cualquiera que estuviera dispuesto a ajustarse a los términos del servicio 
regulado por el gobierno en esos territorios. 

Esta obligación reguladora significó que las empresas tenían que planear las necesidades presentes y 

futuras de energía en sus territorios y construir instalaciones o comprar contratos de energía para 
enfrentar dichas necesidades. Los costos de estas compras o construcciones eran compartidos por los 
consumidores de las empresas solanlente cuando los gastos eran considerados prudentes y prácticos 
por parte de los reguladores. 

Históricamente se observa que las empresas tomaban sus decisiones comerciales sobre las bases de 
suposiciones confiables sobre el número de conswnidores a los que darían el servicio en el futuro. En 
la industria desregulada, no habrá suposiciones sobre el tamaño de la base de consumidores de una 
empresa de generación. 

Por lo tanto. la cuestión de los costos no recuperables se relaciona con la pregunta sobre quién pagará 
los costos de las compras inducidas por la regulación, que se hacen para enfrentar las demandas de 
energía de los consumidores que finalmente, pueden no utilizar esa energía. 

Por ejemplo. se toma el caso de una empresa regulada que construyó una planta de energía en 1995 
para cubrir su obligación de servir a la demanda de 100,000 conswnidores por los próximos diez años. 
La empresa lo hubiera hecho así con el acuerdo de los reguladores de que los gastos serian 
compensados por las utilidades de los consumidores. Después, se supone que en el afio 2000 se lleva a 
cabo la desregulación y 10,000 de estos consumidores ya previstos. comienzan ti comprar su 
electricidad de otra empresa de generación. Si no hubiera recuperación de esos costos no recuperables, 
la empresa local quedaría en una posición de competencia injusta, ya que se vería obligada a pagar los 
costos inducidos por la regulación e incurridos para servir a los I 0,000 clientes faltan tes sin el beneficio 
de compensación de utilidades de esos conswnidores. 

La mayoría de los reguladores y seguidores del cambio están de acuerdo en que debe haber una 
recuperación de los costos no recuperables. El debate, no obstante, se mantendrá sobre cuúles compras 
e inversiones califican como costos no recuperables y qué porcentaje de esos costos dcnería ser 
recuperable por parte de la empresa original. 

En resumen. los aspectos antes mencionados afectarán a los consumidores en el esquema que se prevé 
en una industria de competencia y la comprensión de los conceptos anal izados de generación. 
transmisión. distribución, entrega de energía al por menor, "selección de ccreZlls" y Lostos no 
recuperables, harán que el consumidor tenga la posibilidad de entender y seguir el proceso con más 
facilidad. l47 

Los sistemas de energía eléctrica de México y Estados Unidos están sujetos a los efectos dc fuerzas 
técnicas. financieras y económicas subyacentes que se reflejan en cambios legales y reglamentarios que 
seguramente. seguirán ocurriendo en los años inmediatos. Por ejemplo, los precios al meLludeo de la 
electricidad y la presión para reducirlos, seguirán induciendo al cambio en la industria eléctrica de 

1~7EMEC. ¡hid. 
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Estados Unidos. determinando las medidas que deberán tomarse, especialmente en los precios al 
menudeo de esta energía, los que tendrán que adaptarse a las tasas comerciales e industriales a fin de 
evitar la resistencia al cambio en condiciones semejantes.l.fll 

3.2.1 lel "liSO del Estado de Maine. 

En Estados Unidos la idea de elegir la compañia de la cual se preferiría comprar el gas natural o la 
electricidad está ya muy cerca de ser una realidad. De hecho, 46 estados están considerando introducir 
la competencia en los mercados de energia de este país y en cada uno de ~lIos se registran procesos 
semejantes pero con sus particularidades. 

Actualmcntc, se han registrado acciones en el Congreso de los Estados Unidos que iniciaron una 
revisión general de la regulación federal para la industria energética, a partir de 1996. El debate 
nacional está apenas iniciándose. 

Se están manejando las iniciativas números HR655 en la Cámara de Representantes y S-237 en el 
Senado de los Estados Unidos. Se aprecian procesos de aprobación de legislaciones en muchos de los 
Estados cn el ámbito federal, como es el caso del Estado de Maine, que en mayo de 1997 tenía 5 
iniciativas bajo estudio, sobre desregulación y reestructuración de la industria eléctrica. entre las que se 
encuentra la Ley de Desregulación de Maine, que pasó en mayo 29 de 1997. 

En el caso de Maine, como un ejemplo representativo de lo que estará ocurriendo a nivel nacional, se 
mencionan las siguientes iniciativas y sus resultados:' 49 

1) L.D.1732. S.P.576 - Ley para Proporcionar el Derecho de Elegir a los Clientes Electricidlld de 
Maine (Sen. Carey de Kennebec). Al 15 de mayo había sido votada como "transferida·· 41 la siguiente 
sesión de la legislatura de Maine, lo cual puede significar que, básicamente, le han dado "carpetazo"y 
probablemente morirá en el comité. 

2) L.D.I7S5. H.P.1258 - Ley para Propiciar una Reestructuración Simplificada dc la Industria 
Eléctrica (presentada por el Rep. Usher de Westbrook). Al 15 de mayo fue rechazada por votación en 
el comité. 

3) L.D.1794. H.P.1267 Ley para la Creación de un Mercado Competitivo de Electricidad 
Protegiendo al mismo tiempo a los Consumidores y al Medio Ambiente (Rep. KOlllOS de Windham). 
Fue rechazada por votación en un resultado similar a la propuesta anterior. 

148AID/CFE/Sall River Projecl Agriculturallmprovement and Power District, Arizona, estudio .\'Ohre Fa(;/ores Legales 
y Reg/amen/arlOs que afec/an el Comercio Transfron/erizo en Materia de Energía Eléctrica entre M(~rico y Estados 
Unidos. Informe Final del Proyecto de Innovación en Tecnologías Energéticas, Contrato No. DHR~5741·Q·OO-I062·00, 
Contratista principal: Bechtel Corporation, Subcontratistas: Price Waterhouse, EIC Consultorcs de Mcxico. México, 
enero de 1997, p. 127. 
W! Thomas (Llbraf~' ofCongress): U.S. Legislative Infonnation on the Internet, EMEC, Maine. U.S .. (11'\\1\\1 .cmec.com), 
14 de mayo I ()97 Y consulta directa (emecoopanemaine.com), 15 de mayo 1997. 
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4) LJ).17{)R, II.P .1272 - Ley para Pern1itir a las Empresas Eléctricas la Reestructuración mediante 
Procedimientos que Mejoren la Economía del Estado (Rep. Dexter de Kingficld). Rechazada por 
votación. 

5) L.D.1804. H.P.1274 - Ley para Reestructurar la Industria Eléctrica del Estado. Fue aprobada por el 
comité y sc revisara en la legislatura. 

Aunque es crucial que la estructura regulatoria obsoleta sea reemplazada lo más rápidamente posible, 
las propuestas actuales podrían de hecho, dañar las oportunidades de lograr W13 transición suave y 
productivn hacia un 'mercado energético de competencia. El país cuenta con casi un Icn:io de toda la 
capacidad instalada de generación eléctrica en el mundo, con activos en las entidades de propiedad 
privada que exceden los $500 billones de dólares y utilidades totales de la industria de la energía 
eléctrica de $270 billones de dólares por afio. Es por ello que, como señala 13lock, es importante 
moverse hacia adelante, rápidamente y con inteligencia 150 

El caso del Gobierno del Estado de Maine, en cuya Asamblea Anual de 1996, res<Jlta una relación 
directa con In reestructuración de la industria, se aprecia el impacto de una industrin eléctrica 
históricamente basada en un sistema de monopolio reg~o, en el que los consumidores no podían 
elegir entre varios proveedores de energía y en el que se ptetende pasar a un mercado de competencia 
que garantice precios más bajos para los consumidores. 

Lo que probablemente no cambiará es que, mientras los consumidores en una industria reestructurada 
pueden tener la capacidad de comprar su electricidad de un número variable de fuentes di lerentes. su 
energía será proporcionada por la compañía eléctrica con la que ellos hacen negocios ahora. En un 
estudio reciente conducido por la Comisión de Empresas Públicas de Maine. el ()2% de los 
consumidores residenciales no se había percatado de este hecho. 151 

Los consumidores seguirán dependiendo de su empresa local para la reparación y mnntcnimiento de las 
líneas, para nueva'> conexiones de servicio, nuevas construcciones y extensiones en las líneas, debido a 
que estas funciones son llevadas a cabo por una "empresa de distribución" y las comp~,ñías de esta 
naturaleza continuarán siendo monopolios regulados. 

Lo que probablemente sí cambiará, es que los consumidores tendrán la posibilidad de elegir y comprar 
a la empresa que genere la energía que necesiten. Esto implica la necesidad de haccr una distinción, ya 
que en este momento. todos compran su energía de una empresa de distribución que les da el selVicio, 
sin distinción en las cuentas de electricidad que le indiquen al consumidor que esta pagando por el 
servicio tanto como por la energía. El costo del servicio se basa en la tarifa por kilowé1It/hora que paga 
cada consumidor. Cuando la reestructuración haya tenninado, los recibos de electricidnd pueden 
reflejar una tarita llana por el selVicio de línea, similar a la tarifa fija que se paga por el servicio 
telefónico local. 

IW Block. MichaeJ K., Energy Deregulation: Moving Ahead Quic/c1y (and Wi.~ely), June 10th, 19%. ell DOElEUA. vla 
Intcl11el. 
I~I EMEC./hidcm., 14 de abril 1997. 
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Otra posibilidad es que algunos servicios continuarán siendo cobrados sobre la basc de kilowatt/hora, 
con desglose de lineas por costo de servicio y por costo de energía. Es muy probable que los 
consumidores recibirán por lo menos, dos cuentas por electricidad; una de la empresa de distribución 
(y de transmisión) encargada de los servicios relacionados con energía y otra de la cmpresa que genera 
la energía como productora. 

Para algunos. estos cambios pueden parecer muy directos al primer vistazo, pero quienes están 
involucrados en el proceso de reestructuración coinciden en que el cambio cn la industria será 
complicado y confuso al principio para los consumidores. Algunos aspectos estan bien establecidos 
antes de la propia reestructuración pero los resultados de un mercado competitivo dc pequeña escala 
son diticiles de predecir. Algunos aspectos importantes que los consumidores deberan considerar se 
refieren a cuatro esferas en particular: 

1) AseguCilr que las compañías de generaclon ofrezcan tarifas competitivas a los consumidores 
remotos. Mientras que es posible que todos los consumidores se beneficiarán eventualmente de la 
competencia eléctrica, la experiencia hace pensar que las areas rurales de población escasa 
tendrán una prioridad secundaria para los mercados de electricidad, ya que cuesta más transmitir 
electricidad a grandes distancias, lo que elevará las tarifas de los consumidores rurales. Las áreas 
rurales también ofrecen mercados más pequeños y por lo tanto, son fuentes menores de utilidades. 
Las empresas de generación tendrán pocos incentivos para satisfacer a los consumidores rurales 
con precios más bajos. 

Por otra palie, las áreas urbanas son consideradas como mercados fuertemente competidos, debido 
a que se puede atender una mayor cantidad de personas con líneas más cortas. Las grandes 
cuentas comerciales e industriales ofrecerán aún mayores incentivos para que los oferentes del 
servicio ofi'czcan mejores términos de contrato a las áreas de las ciudades. Esta 1orl11a. a la que se 
ha llamado dc "selección de las cerezas", puede transferir costos adicionales a los conswnidores 
rurales. Dadas las disparidades del mercado entre la ciudad y el campo, particularmente en el caso 
de nuestro ejemplo, el Estado de Maine, puede requerirse alguna fonna de protección para 
asegurar que los beneficios de la competencia lleguen a toda clase de consumidores. 

2) Que los consumidores considerados como riesgos de crédito menores, puedan obtener la energía 
que requieren, ya que mientras muchos consumidores disfrutarán de poder elegir a la compañía de 
generación de electricidad, el costo por este beneficio es que las compañías de generación también 
poddn seleccionar a quién otorgarán el servicio. No estarán ya obligadas a vender a cualquiera 
que les compre y aquellos que terminen su contrato con una compañía de generación, pueden 
encontmrsc con que otras compañías no quieren darles el servicio. Esto no signitica que cuando 
alguien queda en mora por una cuenta de electricidad vivirá en la obscuridad, pero si que pueden 
perder su capacidad de elegir a la compañía de generación que les convenga. 

Lo que podría ocurrir es que, dado que los planes de desregulación anunciados hasta ahora. 
pugnan por la existencia de un proveedor de electricidad que actúe en ausencia de otros 
proveedores, éste serviría a aquellos que elijan no conectarse a las compañías de generación, así 
como a quienes se vean incapacitados para obtener electricidad de otra fuente. 
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En Mninc. b Comisión de Empresas Públicas ha llamado a este servicio por ausencia. el servicio 
de la "oferta estándar". Cuando un consumidor no es capaz o no desea arreglar un contrato de 
electricidad con otras compañías de generación, la Comisión pediría a la compañía de oferta 
estándar que le proporcione la energía. Sin embargo, las tarifas para estos consumidores subirían 
hasta niveles inaceptables, en parte porque estas compañías probablemente tendrían un alto nivel 
dc cuentas por cobrar. 

3) Que se designe responsable para asegurar la calidad, seguridad y confiabilidad del servicio. ya que 
bajo el sistcma actual en el que el consumidor contrata a una sola compañia que genera. transmite 
y distribuyc la energía, la responsabilidad por la calidad del servicio recae ell esa empresa 
únicamente. 

Dajo el nuevo sistema, habrá diferentes compañías que se encargarán de los dilerentes segmentos 
de la industria y cada una de estas compañías tratará de aumentar las utilidadcs ni tiempo que 
bajen los costos. Queda por resolverse, no obstante, la cuestión sobre la tlisposición de las 
compafíías para involucrarse en inversiones de largo plazo que puedan tonwr varios años para su 
recuperación. La práctica corporativa reciente sugiere que la mayoría de las compañías 
perseguirán solamente utilidades en el corto plazo, ya que enfrentaran fucnes incentivos 
económicos para sobrecargar y mantener escasamente la red de transmisión existente a lo largo y 
ancho del país. Esto podría resultar en fallas más frecuentes en la transmisión incluyendo 
apagones y no solamente en áreas remotas, sino también en áreas urbanas. Es imperativo que los 
consumidores rurales observen este debate muy de cerca, a fin de asegurar que todos los 
consumidores en el campo reciban un servicio de calidad de estándares aceptahles en este sistema 
de mercado abierto. 

4) En el caso de Maine, también les preocupa que la competencia disminuirá los Ll1lpleos y las 
utilidades. ya que no hay una respuesta cierta para esta interrogante. Las compañias que buscan 
aumentar las utilidades, a menudo cortan costos mediante el corte de la nómina. Además. las 
mega-empresas de fuera del estado están ya empujando a la competencia y se observa una 
"fusiónmania'" que ha golpeado ya a la industria eléctrica, lo que podría resultar t:n la adquisición 
de las instalaciones de generación de Maine, por parte de corporaciones predatarías de otros 
estados. que podrían tener un impacto drástico en las economías locales. 

Si la desregulación cumple con las expectativas de quienes la proponen, los costos dc la energía 
bajarán eventualmente. En teoría, la inversión en nuevos negocios se aumentm"Í<!. con lo cual se 
crearían más empleos. Dados los costos más altos de atender a un estado aislado como Maine. no 
obstante, persiste la posibilidad de que la competencia pudiera enviar las utilidades eléctricas fuera del 
estado, mientras que los precios de la energía awnentarian al interior. Corresponde a los pequefíos 
consumidores el lograr que sus puntos de interés estén representados adecuadamente en el debate. 1

$2 

A lo largo del p<1ís. los consumidores, trabajadores por hora y líderes industriales. han mostrado la 
preocupación porque la reestructuración de la industria eléctrica se lleve a cabo correctamente. 
Muchos aspectos cruciales que afectarán al país en general, se discuten en todas partes. En d caso del 
Maine rural. sin embargo. se están enfrentando problemas particulares que son únicos ptlra esta área del 

I~l EMEC. Ibídelll. 



Capítulo 3 - El Subsecfor Eléctrico en Estados Unidos de América 
Pilar Vidal 

71 

país y por ello hay un llamado para que los habitantes del campo en Maine estcn l11uy alertas a los 
cambios. ya que la reestructuración podría muy bien resultar en costos más altos para la electricidad. 
Lo que hace único el caso del Este y el norte de Maine es que su región noreste de Bangor está algo 
aislada del resto del país, lo que se extiende a las conexiones tecnológicas, incluyendo la transmisión 
déctrica al úrea. El norte de Maine está estrechamente conectado eléctricamente a CHmHJ{1. que quizás 
no este totalmente dispuesto a cooperar con los Estados Unidos en la competencia de pequeña escala. 
En la actualidad. las empresas del noreste de Maine pueden comprar energía en grandes cantidades a 
precios más b~ios que los que podrían negociar los consumidores individuales pam sí mismos y gran 
parte de esta energía se compra de Canadá 

Uno de los problemas que enfrentan empresas como la compañía EMEC y otras del nortc y este de 
Maine. se centra en el despojamiento de las funciones de generación y comercialización de la energía. 
Si se aprueba para todas las empresas de Maine, los consumidores no podrían comprar energía de 
~l11presas como EMEC, Houlton Water Company o de la Compañía de Servicio Publico y los 
consumidores que ahora compran energía de estas empresas se verían obligados a comprarla de otra 
parte. posiblemente a precios más elevados. 

Teóricamente. este despojamiento retira la amenaza de prácticas anti-competitivas por parte de las 
r:mpresas existentes. que ya tienen la ventaja de ser el "equipo local". En las áreas urbanas se considera 
que la mayoría de las compañías delegarían sus segmentos de comercialización y generación de 
cnergía en compaiiías que fimcionarían de manera independiente. 

Asimismo_ tr:óricamente una invasión de compañías externas se apresuraría a entrar en el área 
dcsregulada pan! ofrecer a cada consumidor la electricidad a costos más bajos_ El éxito del despojo 
C(11l10 politica depende de esta invasión de nuevos proveedores de electricidad_ 

Desgraciadamente. cualquiera que transmita energía al noreste de Maine del resto del país debe pagar 
I.:ostos relativamcnte altos de transmisión. Empresas como Energía del Centro de Maine y otras del 
sur, tienen acceso al Grupo Regional de Transmisión (RTG), que ofrece tarifas sencillas y bajas para la 
tr¡msmisión a un área de servicio de la empresa. Pero transmitir al noreste de Mainc. sin embargo, 
n.:queriria cuotas significativas de transmisión por encima de la tarifa baja de RTG. El costo agregado 
probablemente pondrá en alerta a la mayoría de las compaí'iías de generación antes de competir por los 
negocic.s en esta región. 

I)e hecho. la parte noreste de Maine podría recibir una cantidad insuficiente de electricidad de la región 
sur en ias líneas de transmisión existentes y, aún si se resolviera el flujo de sur a norte. la energía 
lendría todavía que ser transmitida por las líneas canadienses, y los canadienses no parecen tener 
incenti ,,'os para cooperar, porque en esencia, estarían renunciando a un negocio que ya tienen. 

Peor aún. los mismos problemas de transmisión aplicarían probablemente al servicio de "oferta 
cstándé.r·- o por ausencia de otra empresa, garantizado por la PUC en su plan para los que no pueden 
l:onseg-.. !ir energíu en otra parte. Si las empresas de Maine son obligadas a renunciar a sus contratos de 
g,enerac-jón. los consumidores de sus áreas podrían quedarse sin opción, atrapados con la "oferta 
l..'stándéI-- hasada en precios más bajos de compafiías dispuestas a proporcionar la l:J(.!(.!lricidad aquí. 
I )ados jos costos más altos de transmisión. Esta oferta estándar podría aumentar en precio de la 
l'l1crgí<=. C'ntrcgada por encima de lo que pagan actualmente. 
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Por lo anterior. no se considera conveniente que se obligue a las empresas a renunciar a ~us contratos y 
es probable que se consiga que las cuatro empresas del norte puedan salir exent'ls de este 
requerimiento, ante la solicitud de la PUC presentada para que se otorguen exenciones en el norte de 
Maine. Sin embargo, si las partes argumentan ante la legislatura que algunas empres<ls deberían 
aceptar el despqjo, otras argwnentarán probablemente que esta renuncia debería ser un requerimiento 
en todo el estado. Es de vital importancia que las exenciones recomendadas por la Pl J(' se establezcan 
en su dimensión correcta. Si no se hace distinción entre el norte y el sur de Maine. los ('ondados de 
Aroostook y Wnshington podrían ser arrollados por el proceso en el camino del progre~n. 

Los consumidores deberían poder comprar la energía de quien elijan y los legisladores deben saberlo. 
Si EMEC y otras empresas se ven obligadas a renunciar a sus contratos de ventas dc electricidad, los 
habitantes del norte y del este de Maine podrían quedarse sin opción para elegir su energía bajo la 
reestructuración. en tanto que tendrán cada vez menos control de lo que tienen ahora. 

El caso de Maine se menciona en esta investigación por considerarse representativo de lo que está 
ocurriendo en toda la Unión Americana, en donde cada Estado es un pequeño gobierno que se rige por 
sus propias leyes y cuyos procesos son hasta cierto punto independientes, hasta que llegan al nivel del 
Congreso Federal. Tal esquema hace pensar que el proceso será largo y está lejos de una conclusión 
unificada. 

3.2.2 i.Qué se hizo durante 1996 y 1997? 

Los oponentes de la aprobación de la refonna, de la Asociación de Compai'iías Propietarias de 
Empresas de Servicio Público (PUHCA)'B en 1996, aparentaron sustentar su caso en gran medida 
sobre el juicio político de que se obstaculizaría el esfuerzo de una reforma mas profunda. Estas 
preocupaciones no tienen una base, ya que la reforma para la regulación energética ocurriní de todas 
maneras y muy rápidamente, debido a que los beneficios económicos están creciendo cada vez más 
en una tasa que se mueve rápidamente. 

Sin duda. dado que es necesario responder a las preguntas planteadas, es probable que por ahora, 
fallen los esfuerzos para lograr una reforma extensiva e inmediata. Los beneficios. sobre todo en el 
largo plazo. en dcsrcgular la industria de la energía eléctrica, son de naturaleza masiva. No obstante, 
las compai'iías que enfrentan la transición de un estado de monopolio reg.ulado. ., uno de 
competencia. probablemente resistirán lo que actualmente perciben como pérdidas. Aunque se sabe 
que los beneficios para los conswnidores en fonna de mayor posibilidad de elección de compañía 
proveedora y la búsqueda de precios más bajos tienen un peso mayor que las perdidas de los 
productores, unos cuantos de ellos pueden tener pérdidas enormes, por lo que se c~pera que se 
resistirán con fuerza a la reforma. Las propuestas que fallan en ofrecer respuestas razonadas a 
quienes se oponen a los cuestionamientos, representan un riesgo de retroceso en el debate que 
alentaría el proceso hacia la desregulación. 

La revocación de la Ley para las Compañías Propietarias de las Empresas de Servicio Público 
(PUHCA) de 1935, se esperaba que ocurriera en 1996. Aunque representaba una parte solamente 

1<1 Por I'ublic Utility Holding Companies Association. 
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del esquema. no obstante, enfocaría los esfuerzos hacia una refornla extensiva. La rcvocación 
representará, en su momento, un gran paso hacia adelante en introducir la competencia en la 
industria dc la energía eléctrica y en establecer el escenario para llegar a una desregulación de mayor 
alcance y, más todavía. un camino rápido e inteligente para reemplazar un sistema obsoleto. 

3.2.3 Iniciativas privadas dedicadas al estudio del proceso de desregulacióll. 

En Estados Unidos han surgido grupos como la Fundación Progreso y Libertad. Se trata de un 
centro privndo, no lucrativo, no identificado con partido alguno, estableci~o en 199] COIl el objetivo 
de crear una visión positiva del futuro de la revolución competitiva y del mercado de la energía, en 
apoyo a la propuesta de revocación de la Ley sobre las Controladoras de Empresas Públicas de 
Servicios Públicos (PUHCA) de 1935, con bases en los principios históricos de la Idea Americana y 
que regula la estructura corporativa de las empresas de servicios y garantías que emiten estas 
empresas. imponiendo restricciones sobre empresas públicas de servicios públicos que se estructuran 
como empresas controladoras. El centro reúne a un grupo de pensadores y expertos en política que 
comparten su trabajo a través de seminarios, conferencias, publicaciones y medios electrónicos de 
todo tipO.I~4 

Por otra parte, entre los grupos que se han fonnado para el estudio del tema, se encuentra el Grupo de 
Harvard sohre Políticas Eléctricas, que se enfoca a la realización de estudios sobre la reforma al sector 
eléctrico que se está registrando en Estados Unidos. Se han elaborado un gran número de estudios que 
se distribuyen entre sus miembros y que estan disponibles para difusión a los interesados en el tema. 15S 

En el capítulo de Anexos se encuentra una lista parcial en orden alfabético, de los documentos que se 
han distribuido a los miembros del grupo a través de seminarios y sesiones plenarias o distribución 
directa. conla consigna de que muchos de ellos se encuentran en fonna de documento preliminar 
reservado. 

3.3 LA PRIVATIZACiÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA (00 E). 

Como un elemento que fonna parte del esquema de reestructuración de la empresa eléctrica 
estadounidense. la privatización en el contexto del DOE del Gobierno de Estados Unidos, surgió como 
un proceso originado por la decisión tomada a partir de la detenninación de una política a través de la 
cual el Gohierno reconoció que no necesita tener bienes propios o, al menos. que no requiere tener el 
control de lodos los medios a través de los cuales se obtienen o entregan productos o servicios. 
Abundando en la dcfinición, la privatización substituye, total o parcialmente, a los mecanismos de 
mercado privado que se utilizan para el papel tradicional del Gobierno como emplc.'1dor, financiero, 
propietario. operador y/o regulador de un producto o servicio. 

Esta definición incluye una amplia variedad de acciones, desde los arreglos contractuales más 
innovativos. hasta el total retiro de actividades o de activos y todas estas acciones comparten un 
objetivo común. que es el de retirar a la agencia gubernamental, de las actividades que no le son 

1~4 Lenard. Thol1l<1s M., el al., The Compelifion Revo/ulion and Ihe Marlcel for Energy: The Benc.:/iI.\· f!ll?epealing Ihe 
PuhlicUlility /lolding Company Acl o[ /935, Future Insight, The Progress & Freedom Foundation I'ublications:, Junio 
1996. DOElEUA vía Illternet www.pfforg,mayo 1997. 
". DOE/EUA. Inlormación vía Internet, mayo 1997. Se pueden solicitar los documentos a: I'ctcr Schworm. HEPG 
Projecl A.dlllinislrator. (peters@ksgl.harvard.edu). 
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inherentes como funciones gubernamentales o como líneas de negocio esenciales. ilsi como l11~iorar la 
administrución de las actividades restantes, reducir los costos de operación y dejar el desempeño más 
importante y los riesgos financieros al sector privado. 

3.3.1 Tres tipos de privatización. 

El Departamento de Energía reconoce tres tipos importantes de iniciativas de privatización: la renuncia 
a seguir desarrollando funciones ejercidas con anterioridad, los procesos de opción para no tomar parte 
en las actividades y la transferencia de activos. 

Esta taxonomía rCCOlloce que los tres tipos de acciones de privatización difieren en varios aspectos 
importantes que incluyen: 1) un nivel residual de involucramiento del gobierno. es decir, la 
eliminación de funciones del Departamento de Energía para las que ya no se requiere una labor de tipo 
federal; 2) los impactos en los empleados federales o bajo contrato, cuando se presenta la negativa del 
DOE a lomar parte en las actividades en las que tradicionalmente lo hacia, lo que en el contexto de este 
Departamento de Energía puede involucrar la subcontratación de contratistas para la administración y 
la operación. lo que incluye desde los contratos tradicionales de servicio hasta el financiamiento 
privado y los arreglos privados de renta y recuperación por arrendamiento; y, 3) las bases estatutarias y 
reguladoras pam la acción, mediante la transferencia de activos que implica la venta () la transferencia 
de cualquier aIro tipo. de propiedad inmueble o de propiedad personal. Algunos de los esfuerzos más 
complejos para lograr la privatización involucran aspectos de los tres tipos mencionados. 

3.3.2 La IlI"ivatización como herramienta de administración. 

En el enfoque estadounidense, la privatización sirve a dos propósitos principales cuando se considera 
una herramienta de administración. En el nivel estratégico, ayuda a una organización i.l enfocarse en 
las actividades de trabajo que constituyen su expertise básico, su habilidad o el valor agregarlo que 
puede ofrecer. Por ejemplo, al renunciar a funciones que no son esenciales. la OI"!!anización puede 
enfocar m~ior su atención para la administración en asuntos críticos y al mismo tiempo. traer un 
desarrollo de clase mundial a las funciones periféricas. En segundo término. en el nin;1 táctico. la 
privatización representa un medio de reducir costos, ya que se asegura que las actividades de trabajo se 
llevan n cabo mediante los medios más productivos en cuanto a costo-efectividad. 

Para actividades gubernamentales, la privatización como herramienta de administmción requiere el 
examen continuo y activo de las funciones. a fin de determinar si son necesarias o han dejado de serlo 
y. si es asi. determinar si son desarrolladas más adecuadamente o de manera más etectiva por la parte 
privada en algún nivel de la actividad. Como ocurre con las organizaciones privadas. el Gobierno 
deberá diferenciar entre actividades gubernamentales "esenciales" o "inherentes'· y aquellas que son los 
sl~ietos apropiados para el desarrollo privado. 

La privatización es el medio utilizado para alcanzar los objetivos importantes para quitar al 
Departamento de Energía de las actividades que no son, de manera inherente. funciones 
gubernamentales o que estén en las líneas esenciales de negocio, mejorando la administración de las 
actividades restantes. Este hecho importante a menudo se pierde en el entorno retórico que rodea a la 
función apropiada para el gobierno, lo que tiende a obscurecer la pregunta mas práctica sobre cómo 
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adaptar al gobierno a las necesidades cambiantes. Es importante entender que la privmización no es un 
objetivo en sí misma. 

La privatización toma fonnas diversas y en el contexto del DOE puede ir, desde la liquidación de 
excedentes eJe inventario o el retiro de actividades como los servicios simples antes dcst:mpeñados, a la 
transferencia al sector privado de funciones que antes desarrollaba el DOE o por sus contratistas para la 
administración y operación. En cualquier fonna que adopte, la privatización representa un intento del 
DOE de logrm beneficios de los mercados de competencia. Los incentivos del mercado pueden ayudar 
a minimizar los costos, imbuir innovación y recompensar la adaptación exitosa al cambio. 
Administrados por los administradores gubernamentales, los mercados compelitivos pueden 
convertirse en herramientas útiles para lograr llevar a cabo los trabajos a un costo reducido para 
quienes pngan impuestos. Los administradores pueden utilizar la privatización para optimizar la 
sobrecarga interna y por contrato y enfocarse, más efectivamente, a las funciones esenciales que les 
corresponden. 

La privatización no resuelve todos los problemas de administración, pero cuando se orienta solamente 
por su propio beneficio, puede dañar significativamente la eficiencia y la efectividad. Asimismo, no es 
adecuada en muchas situaciones como en misiones de tareas esenciales o inherentes a las funciones 
gubernamentales, o para otros requerimientos esenciales que tienden a la retención del papel tradicional 
del gobierno. así como en casos en los que las funciones son proporcionadas por personal interno de 
una manera más efectiva en cuanto a costos. La privatización exitosa requiere un análisis cuidadoso de 
las oportunidades y una atención exagerada a los detalles del proceso. Es una herramienta de 
administmción. pero no la sustituye. 

Por último. cabe mencionar que mientras que la privatización en el Gobierno a mcnudo se parece al 
adelgazamiento. a la subcontratación externa como sistema para obtener servicios, o a la renuncia de 
labores gubernamentales en favor del sector privado, hay diferencias fundamentales. Las entidades 
corporativas deciden generalmente, reducir el alcance de su operación como una reacción a los 
imperativos del mercado o a las demandas de los accionistas. Las acciones del Gobierno Federal se 
desan·ollan con base en estándares diferentes, ya que la confiabilidad en su manejo excede la visión 
estrecha de la responsabilidad corporativa. De esta manera, mientras las acciones de privatización 
ayudan al Gobierno a enfocarse como empresario, no es posible ni deseable que replique 
completamente el proceso de toma de decisiones del sector privado. El contrato social cntre el 
gobierno y la gente más afectada por sus acciones, se considera más adecuada que la relación entre las 
entidades del sector privado y los consumidores.156 

La privatización representa una de las iniciativas clave, conjuntamente con otras medidas propuestas, 
como son la Iniciativa para la Reforma de los Contratos, que identifica nuevas formas de administrar 
el trab~io del Departamento de Energía. En abril de 1994, se identificaron cinco lineas comerciales: la 
competitivad industrial, la seguridad nacional, los recursos energéticos, la calidad ambiental y la 
ciencia y la tecnología. 

¡~'EI Congreso reconoció esta "relación especial" a través de la Ley Pública 102-484. de la Ley dc Autoriz..'1ción de la 
Defensa Nacional para el año 1993, sección 3 161. 
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Estos principios se retieren a la privati71lción del propio Departamento de Energía de Estados Unidos, 
pero por su alcance. pueden ser útiles para aplicarse en el espectro gubernamental de la relación entre 
sector público y sector privado: 

Principio 1: La privatización debe ser utilizada estratégicamente, ya que no es un objetivo L'll sí misma. 

Principio 2: SI: debe realizar un análisis de costo-beneficio que demuestre el valor cconúmico de la 
rropuesta, ya que los argumentos de tipo ambiental, de seguridad y s.. ... lud pueden cambiar 
una decisión de seguir adelante con la privati71lción, aún cuando la flropuesta sea 
¡;conómicamente viable. 

Principio 3: La competencia asegura procesos exitosos de privatización. 

Principio 4: Involucrar a quienes apuestan a la privatización añade valor y mejora los resultados. 

Principio 5: La privatización puede significar reestructuración y disminución del ]1cl"$onal. pero 
lambién se traduce en nuevas oportunidades, por lo que deben mitigarsc los impactos 
económicos y sociales negativos que puedan resultar del proceso. 

Principio 6: Deben asumirse las responsabilidades sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud. 
La privatización puede implicar regulaciones externas. 

Principio 7: La privatización requiere de una nueva forma de hacer negocios. 

3.4 MARCO JURÍDICO REGULATORIO. 

El marco que rige actualmente el proceso de reestructuración del subsector eléctrico ¡:n Estados 
Unidos, se hasa en la Ley sobre las Controladoras de Empresas Públicas de Servicios Púhlicos de 
1935 y la Ley de Políticas Reglamentarias para las Empresas Públicas de Sen·ieios Públicos 
(PURPA) de 1978. Adicionalmente, está en vigencia una legislación emitida en 1979 como Ley para 
el Uso de Combustibles en Industrias y Plantas Tennoeléctricas (FU A). Asimismo. cSI<ln cn proceso 
de estudio la iniciativa HR655-ih y la Iniciativa 8-237, en la Cámara de ReprescIltamc5 y en el 
Senado, respectivamente. A continuación se revisan brevemente las leyes que forman parle de este 
esquema. 

3.4.1. Ley Federal de Energía Eléctrica (Federal Power Act). 

Emitida en 1920. fue enmendada en 1935 y se ha desarrollado en tres etapas. La primcra parte 
consiste en la incorporación de la ley Federal de Energía Hidráulica, administrada por la ex
Comisión Federal de Energía y cuyas actividades se limitaron a licenci¡¡r los proyectos 

In DOE, Información disponible vía Internet, 10 de febrero de 1998. 
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hidroeléctricos no federales. La segunda y tercera partes se añadieron con el decreto de la Ley sobre 
las Controladoras de Empresas Públicas de Servicios Públicos, que extendieron la jurisdicción de la 
Ley para incluir la regulación de la transmisión interestatal de energía eléctrica y las tarihls para su 
venta como mayoreo en el -comercio interestatal. La administración de esta legislación está bajo la 
jurisdicción de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC).'58 

3.4.2 Ley sobre las Controladoras de Empresas Públicas 
de Servicios Públicos (1935). 

Uno de los pasos más importantes hacia la desregulación se ha dado con la propuesta de revocaClon 
de la Ley sobre las Controladoras de Empresas Públicas de Servicios Públicos(PUHC¡\)'~') emitida 
en 1935, que ha retirado la mayor barrera para los esfuerzos de la refonna que ya se está dando en 
los Estados. En seis estados. California, IIlinois, Massachusetts, New Hampshire. Nueva York y 
Rhode [sland. las comisiones estatales o legislaturas de entidades públicas, han adoptado o están a 
punto de hacerlo, planes específicos de reestructuración. No obstante. sus esfuerzos se están viendo 
amenazados por la Ley en cuestión, que podría ser revocada con relativa faci I ¡dad en el actual 
Congreso. 

Específicamente, muchos estados han propuesto que los clientes al menudeo que requieren la 
electricidad puedan elegir a sus proveedores. Los beneficios para el consumidor son obvios: 1) no 
serían clientes cautivos de una sola entidad de servicio público, ni dependerían por lo tanto, de una 
burocracia para protegerse de la presión en los porcentajes; 2) los consumidores podrían comprar la 
energía al precio más bajo y hasta podrían elegir la generación en las formas que ellos apoyan, Le. 
nuclear. carbón. hidro o eólica. 

Para alcanzar estas metas, muchas de las propuestas de competencia de los estados se basan en el 
llamado desmantelamiento de los pasivos de una entidad de servicio público en compañías separadas 
de generación. transmisión y distribución. A pesar de todo este esquema. la l.cy mencionada 
amenaza y complica los esfuerzos de introducir la competencia. 

Otra clave para el éxito de los planes de reestructuración en los estados, es la libre entrada de 
empresas en la industria de la energía. Las restricciones tanto para construir plantas nuevas y de 
generación más eficiente como para la entrada de un nuevo participante en la compra de la capacidad 
de generación existente, disminuye la competencia La Ley coloca barreras significativas para la 
entrada cn el mercado de energía y de esta manera, obstaculiza los esfuerzos estatales para la 
reforma. 

En la medida que los estados se mueven hacia un medio ambiente más competitivo por su propia 
cuenta. la Ley Federal amenaza su progreso. El Gobierno Federal debería estar apoyando los 
esfuerzos estatales para introducir la competencia, y revocar esta Ley, lo que seria precisamente, una 
medida que les brindaría el apoyo que requieren. 

IIK CrElSEMIP. E.\·fl/(lio sohre Intercambio de Enegía Méxicu-Eslados Unidos, México, marzo 199 l. p.120. 
1.1" Por Public Utilities Holding Company Act de 1935. 
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La desrcgulación completa se ve como parte de las etapas subsecuentes, como lo demuestra una nota 
difundida por el Moderador del Subcomité de Representantes en Energía y Potencia. titulada 
"Estimado Colcga ", en la que estimula a los miembros del Subcomité a actuar de inmediato con la 
revisión general de las regulaciones federales para energía. Los argumentos giraron cn torno a la 
idea de que entre más pronto se iniciara la transición hacia un mercado abierto pam elcctricidad, más 
pronto se obtendrían ganancias sustanciales en la economía y en la cartera del pagador promedio de 
tarifas. 

Esta posición es correcta, pero para obtener resultados positivos se requiere resolver algunas 
cuestiones tales como: 

1) La función de los estados: La función relativa del gobierno federal y de los estados en la 
desregulación de mercados energéticos es, actualmente, incierta. ¿Deben los c::;tados tener la 
autonomía para experimentar con reformas competitivas, aun cuando esto signifique que algunos 
estados no desregulen? ¿Deberían todos los estados ser obligados por el gobierno federal a abrir 
los mercados a la competencia? Además, la naturaleza de la red del poder es tal que se encuentra 
interconectada. de manera que es necesario referirse al comercio interestatal y a los asuntos sobre 
el federalismo. 

2) Potencial del mercado/estructura del mercado: Entre las preguntas que toclada no tienen 
respuesta en relación con el mercado competitivo de energía, se encuentra cómo debe venderse 
la energía a los clientes. Una sugerencia podría ser a través de contratos bilaterales entre los 
proveedores de energía y los clientes (como el servicio telefónico de larga distancia). Otra 
opción sugerida podría ser crear pools de energía,l60 para que los proveedores "clldan y los 
clientes compren "de manera anónima" en un mercado a precios de contado. cs decir, a corto 
plazo (como el de mercanCÍas a futuros). La pregunta sobre cómo crear la::; condiciones de 
suministro más competitivas, está aún por resolverse. 

3) Precio de la transmisión: Mientras que la experiencia convencional asume que los precios de 
transmisión deben permanecer bajo regulación, un número de propuestas innovadoras que 
exploran cómo crear un mercado competitivo de transmisión, están bajo estudio, lo que 
probablemente mitigaría algunos de los problemas de costos atados y, por lo tanto. harían mucho 
más fúcilla transición hacia un mercado competitivo de energía. 

4) Energía pública: De toda la electricidad en Estados Unidos, el 19% está siendo generado por 
entidades de propiedad gubernamental, del cual el 9% es generado por el Gobierno Federal y 
vendido a precios subsidiados. Para avanzar hacia un mercado competitivo de energía y evitar 
que el mercado se desoriente, se hace necesario resolver cuál es la función del Gobierno Federal 

'!>OEntendido también como grupo de energía, (power pool). Se refiere a una asociación en interconcxlón de dos o más 
sistemas electricos que coordinan sus operaciones y planifican la eficiencia y confiabilidad a tmves de UII convenio. Del 
glosario de términos, "Estudio sobre Intercambio de Electricidad México-Estados Unidos", CFE/SEMIP. Jll<lrzo 1991, p. 
120. 
En Inglaterr<l y (i<lles, se entiende como "electricity pool" al mecanismo que facilita el comercio entre generadores y 
proveedores. No representa un mercado de mayoreo en sí mismo, ya que no vende o compm electricidad. Se basa en 
un esquem<l legal <l traves del Acuerdo para el Establecimiento de los Grupos de Energía (l'(Jolin~ and Settlement 
Agreemcnt), que establece los térnlinos comerciales que rigen la venta de energía en el mcrcmlo al mayoreo, en 
Katherine Mome. Electrical Review. G.B.,17-30 marzo 1995, pp.26-28. 
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como productor de electricidad y determinar la capacidad de otros productores j!.ubt.:rnamcntales 
para recibir crcditos a tasas por abajo de las del mercado. 

5) Inversiones no recuperables: Muchos productores de energía poseen instalaciones de generación 
que pueden no ser adecuadas para un mercado competitivo. Las pérdidas que lales compailías 
pueden experimentar por la apertura de los mercados a la competencia se estiman en un rango de 
$20 a $300 hillones de dólares, que serían devastadoras para el monto de los dividendos de las 
empresas de energía Un ejemplo es el caso de la Comisión de la Empresa Pública de California, 
cuando divulgó información de su ""Libro Azul" sobre la reestructuración, ocasionando que las 
tres empresas públicas más grandes, propiedad de los inversionistas en ese Estado, 
experimentaran una caída en el valor de sus acciones de bolsa de $2 billones de dólares en sólo 
dos semanas. Se tiene que resolver, por tanto, un procedimiento para manejar la volatilidad de 
las inversiones atadas. 

3.4.3 Ley dc Políticas Reglamentarias para las Empresas Públicas dc 
Scn'icios Públicos (PURPA).161 

Emitida en 1978. es una de las cinco leyes que comprendían la Ley Nacional de Energía y originó un 
cambio importante en la estructura de la industria eléctrica, estableciendo las bases para los cambios 
estructurales. Se conoce por sus siglas en inglés, PURPA y contiene las medidas diseñadas para el 
fomento de la conservación de la energía, el uso más eficaz de los recursos y los lineamientos para 
tarifas equitativas, entre los que se encuentran las reformas a las tarifas al menudeo y los nuevos 
incentivos pnra 1<1 producción de electricidad por parte de cogeneradores y usuarios de recursos 
rcnovables. 162 

Esta ley ha apoyado. más que ninguna otra legislación federal, el desarrollo de las fuentes renovables 
de energia en los años ochenta. 

Durante octubre de 1997, se llevaron a cabo audiencias sobre la iniciativa presentada con el número 
H.R. 1359, para cnmendar esta Ley (PURPA), a fin de establecer un medio de apoyo tl programas 
para conservación de energía y de eficiencia energética, energías renovables. y el servicio universal 
y accesible a los consumidores de electricidad. '6J 

3.4.4 Le)' de Políticas Energéticas de 1992 (EPAct).'''' 

Esta Ley estimuló el desarrollo del mercado mayorista en el subsector de la energía eléctrica de 
Estados Unidos. ya que en su Capítulo VII establece la creación de un nuevo tipo de compañía 
generadora. que es el productor mayoritario de energía eléctrica exento (exempl whoJesaJe 
genera/oro EWG). que son asociados no reglamentados de empresas públicas de servicios públicos 
que genera electricidad. Este tipo de productor está exento del cumplimiento de la PUl-le,,, de 1935. 

I~I Por /'uMie Utili/.1' Uegulatory Policies Ael. 
1"2 CFE/SEMIP. ES/lidio sobre Imercambio de EI'X:lricidad M6:ico-Eslados Unidos. Op.cil .. p.120. 
1(,1 nlOmas (Libr.lry of Congress): U.S. Legislative Information on the Internet, información de la sesión del Congreso 
JOS en octubre de 1997. (hup://thomas.loc.gov), febrero 1997 . 
• ~ Por Ene!"gy rolicy Acl. 

ESTA TESIS NO SALE 
DE lA BIBLlOTECA 
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Asimismo. estableció la expansión de la autoridad de la FERC para autorizar las solicitudes de 
servicios de transmisión. l65 

3.4.5 L'I Illicintiva HR655. 

El marco jurídico que rige el subsector eléctrico en Estados Unidos, está siendo actualmente 
revisado ante la reciente iniciativa HR655-ih, presentada por el Representante Schac1cr el t O de 
febrero de 1997. que se está debatiendo en la Cámara de Representantes del Congreso número lOS, 
habiendo sido referida al Comité de Comercio en esa misma fecha, y al Subcomité d<.: Energía y 
Potencia el 14 de febrero siguiente de esa Cámara. la. La iniciativa se sometió a las audiencias 
correspondientes el día 21 de octubre de 1997 y sigue en proceso de análisis. 161 

Esta iniciativa intitulada Ley del Derecho de Elección del Consumidor de Electricidad de 1997,'68 
persigue como o~ietivo el otorgar a todos los consumidores norteamericanos, el derecho de elegir al 
proveedor de electricidad que le dará el servicio, con lo cual se persigue mantener tariüls eléctricas 
bajas en el mercado competitivo, asegurar servicios de más alta calidad y contribuir a una economía 
nacional más fuerte; adicionalmente, corno señala expresamente el documento, sen'iría también para 
otros propósitos no especificados. 

El documento cstablece las normas para la competencia de servicio eléctrico en menor <.:scala o "al 
menudeo"; determina que el 15 de diciembre del año 2000 será. la fecha límite para que los clientes 
de las entidades de servicio eléctrico público al menudeo tengan el derecho de comprar los servicios 
a cualquier persona que lo ofrezca, y en general, cubre todas las consideraciones peninenles. 1Co

'
J 

3.4.6 L" Iniciativa S.237. 

La propuesta de ulla Ley de Protección a los Consumidores de Electricidad de 1997 fue introducida 
al Senado de los Estados Unidos para su aprobación el 30 de enero de 1997. con el objetivo de 
"propiciar la competencia de pequeña escala entre los proveedores de energía e1éctric<l .... · Contiene 
cuatro Títulos. que se refieren. en un esquema muy semejante al de la iniciati\'<l 1-IR655 de la 
Cámara de Representantes, a los siguientes temas: 1) la competencia "al menudeo--: 2) el panorama 
de las compañías propietarias de empresas de servicio público, con la propuesta de abrog¡¡r la PUHC 
de 1935 y <L<;pcctos relativos sobre regulación; 3) el panorama de la Ley de Políticas ReguJatorias de 
las Empresas de Servicio Público de 1978; y,4) a la protección ambiental. 

165 AIDICFElSalt River Project Agrículturallmprovement and Power District. Arizona, estudIO sobre j-'m'lOres Legales 
y Reglamentarios que afectan el Comercio Tronsfronlerizo en Materio de Energia Eléctrica elllre Ii1t;xic:o y Estados 
Unido.\'. lnfonnc Final del Proyecto de Innovación en Tecnologias Energéticas. México. enero de 1997, p.133. 
l'''' Thomas (Library ofCongress), Idem .• Sesión del Congreso 105 en febrero, 1997, abril 14. 1997. 
1(,1 nlOlllas (Library ofCongress), Ide/ll., Sesión del Congreso 105 en octubre. 1997, febrero JO. 19lJlt 
lbS En inglés: EJcclric Consumers' Power to Choose Act of 1997. 
169 Thumas (Lihr.I!)· of Congress): U.S. ugislativc Inlbnnation on the Internet. del resumen y estado del l"<1I1l!fC:-;\l nlnn. 105. \'ia 
Internet. (http://lhonms.loc.gov). 14 de abril de 1997. 
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El Comité de Comercio y el Subcomité de Energía y Potencia, están revisando otms iniciativas 
relativas a energía. El 21 Y 22 de octubre de 1997 se llevaron a cabo audiencias sobre: 

II.R.1230 - Consumers Electric Power Act of 1997; 
H.R.1960 - Electric Power Competition and Consumer Choice Act of 1997. 

3.5 LA REESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA ESTADOUNIDENSE.'~ 

La industria eléctrica de Estados Unidos está sufriendo una reestructuración sin precedentes. 
Aunque se pueden establecer paralelos con el camino que han seguido la industria aérea y, más 
recientemente, las telecomunicaciones y la industria del gas natural, la industria eléctrica posee una 
serie de aspectos únicos propios que todavía se encuentra en camino de resolución. 

La transición del modelo de una estructura basada en un monopolio regulado y verticalmente 
integrado, está evolucionando todavía hacia un nuevo modelo que deberá funcionar de manera 
exitosa en un mercado de competencia. La tradicional estructura por largo tiempo existente de la 
industria eléctrica, es el resultado de una compleja red de eventos que se han ido desenvolviendo 
durante más de 100 años. Algunos de estos hechos han tenido efectos ampliamente difundidos, en 
tanto que otros, más importantes, han tomado la forma de legislaciones. Otros hechos han tenido 
efectos menos notables, como podría ser la aparición de tecnologías del tipo de los transformadores 
y las turbinas de gas y de vapor, la invención de los enseres domésticos y la tisión provocada del 
uranio y es muy probable que su significado en la historia de la industria haya sido opacada por el 
paso del tiempo. 

Los distintos componentes de la industria han tenido que enfrentar retos de adaptación y 
permanencia en un medio de competencia, por lo que los participantes públicos y privados se han 
integrado en una industria de gran magnitud. 

Como se mencionó al principio de este capítulo, la industria eléctrica que conforma el subsector 
eléctrico en Estados Unidos está integrada por más de 3200 entidades diversas. en lllln amalgama de 
empresas privadas, entidades públicas, cooperativas eléctricas, agencias del gobierno. productores por 
cogeneración y productores independientes. l7I 

Las cm presas eléctricas proporcionan el servicio a más de 100 millones de hogares. comcrcios e 
industrias. en porcentajes muy elevados para la empresa de propiedad privada y menor para los estados 
y distritos de generación y las cooperativas. según cifras de 1989, publicadac; por autoridades 
mexicanas. (V cr Cuadro 4). 

176 USDOE Energy Intonnation Administration, (Internet) Washington, OC (Uniled States). Orfice of Coal. Nuclear, 
Electric and Altemate Fuels. Dec 1996. 194p. DOE ContractNODATA . Sup.Doc.Num. E 1.1)9:D[97002715. NTIS 
Order NUl1lbcr OE970027 r 5 . Source: OSTI (DOE and DOE contractors only); NTlS (Public Sales): (¡I'{) Ikp. 
(Dcposilory Lihmrics) 
171 SEMI/'/CFE, "E:>!udio sobre Intercambio de Electricidad México-Estados Unidos", EdicioLles (lralir.1S Zeta. S.I\. de 
c.v. por ordcn dc SEMIP, Subsecretaria de Energía, Dirección General de Política Energética y de la Comisión Federal 
de Electricidad, México, marzo 1991. p.19. 
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CUADRO 4 
NÚMERO DE EMPRESAS ELÉCfRlCAS y SU CAPACIDAD 

PROPIA DE GENERACIÓN AGREGADA 
1989 

(No incluye productores de cogeneraci6n y productores independientes) 

TIl'O DE EMPRESA NÚMERO DE CAPACIDAD 
EMPRESAS «(;W) 

Privadas 265 564.0 
f-ederales* 10 ú5.~ 

Municipales 1,850 :\').0 

ES~1tales y distritos de generación 144 ;ú.o 
Cooperativas 956 26.3 
TOTAl'- 3,225 730.9 
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El Gobierno Federal es básicamente productor y comercializador de electricidad al ma~wco. Entre los 
produclOrcs mayoristas están el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estadounidense (US .. \rm~ Corps of 
Enginccrs). 1<1 Oficina para Asuntos Indios (Bureau of Indian Affairs), la Oficina de Rccl<lmaciollcs (l3ureau of 
Rcclam<ltion) y la Comisión Internacional para Aguas y Fronteras (lnternational W1lIer all{l Boundary 
Commission). La Administración del Mercado de Energla (Power Marketing Administratíon) (kl Dl'pmtarnento 
de Encrgía tDOE), incluye las áreas de Bonneville, el sureste, suroeste y oeste. La Administración dl' Energía de 
Alaska (Alaska Power Administratían) y la Autoridad del Valle de Tennessee (Tennessee V:ll1e~ Authoriry) 
generan y comercializan electricidad . 
... Dellotal de 3.225 empresas, sólo 936 tienen capacidad propia de generación de energia ek'cll"lr:l ~ el resto de 
2.289, se dedican el actividades de transmisión y distribución. 
Fuc1lIe: Energy Information Administration, Forma EIA860, "Annual Electric Generator l{cI)(ln: Fonn EIA
R61". en "Estudio sobre intercambio de Electricidad México-Estados Unidos". 1991. 11

: 

3.5.1 Empresas privadas. 

La industria eléctrica estadounidense está formada en su mayor parte. por este tipo de propit>dad. que 
genera el 7g% del total de la energía disponible en este país y da servicio a un 76%. del {Olal de los 
usuarios.1 71 

Las agencias reguladores de los gobiernos estatales o locales otorgan franquicias lerritoriales 
exclusivas u las compañías privadas, cuyos propietarios son los inversionistas o arcionistas de la 
empresa. La responsabilidad queda a cargo de la administración de la compañía. ante los clientes y sus 
propietarios. 

l1J SEMIP!CFE. Estudio sobre Intercambio de Electricidad MéxictrEstados Unidos, Ibídem. 
171 SEMIP/CFE. Es/mlio .mbre Intercambia de Electricidad MéxictrEslados Unidos. idem .. p.20. 
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En 1935 se ¡onnó la Administración para la Electrificación Rural (REA)!74, como una dependencia del 
Departamento de Agricultura. El Decreto Presidencial número 7037 de acuerdo con la Ley de 
Electrificación Rural de 1936, estableció que el responsable de la REA puede otorgar préstamos a las 
cooperativas rurales de electricidad que soliciten recursos para proyectos de electrificación rural. para 
financiar construcción y operación de plantas y para línea de transmisión y distribución dc electricidad. 
La mayoría de las cooperativas son empresas no lucrativas cuyos propie~ios son los consumidores, 
que se rigen bajo las leyes del estado en el que operan. Hay más de 1000 coopcmlivas rurales 
eléctricas que torman. en su mayoría, parte de los sistemas de distribución. pero existen alrededor de 
60 que gCllcl1ln y/o transmiten energfa a los sistemas de distribución de los miembros que las integran. 

3.5.3 Sistemas públicos no federales. 

Se conocen más de 2.000 sistemas públicos no federales, incluyendo entidades municipales. distritos 
especiales y autoridades estatales. Las empresas municipales son cerca de 1,800 y constituyen la 
forola más común de empresa eléctrica de este tipo. Adicionalmente, existen empresas públicas 
distritalcs o autoridades estatales que dan servicio a áreas estatales especificas como la Autoridad de 
Energía del Estado de Nueva York (PASNY), l7S el Departamento de Agua y Energía de Los 
Angeles l

7/. y el Proyecto de Salt River para el Mejoramiento Agrícola y la Energía Dislrital. m 

3.5.4 Ilcflcndencias federales. 

Algunas dependencias federales producen y comercializan cerca del 9% del suministro eléctrico del 
país, suministrando electricidad a los usuarios y entre ellas están las siguientes: 

1. Autoridad del Valley de Tennessee (TVA).'" Establecida en 1933 para desarrollar la Cuenca 
del Río Tcnnessee para aprovechar la energía hidroeléctrica. Más tarde creó un sistema de 
producción que incluye plantas generadoras de combustibles fósiles y nuclcoeléclricas. 

2. Departamento de Energía (DO E). 
- Administración de Energía de Bonneville (BPA). m Es la agencia comercializadora de la 

declricidad que surge de proyectos hidroeléctricos federales del Cuerpo de Ingenieros (COE) 
del Departamento de Defensa y de la Oficina de Reclamaciones de Estados Unidos (USaR). 

- Administración de Energía del Sudoeste (SWPA).!SO Vende electricidad producida en las 
plantas hidroeléctricas federales del COE y del USBR en el Sudoeste del pais. 

- Administración de Energía del Occidente (W APA).!8! Vende igualmente. energía producida 
por el COE y la USBR en los estados del oeste. 

114 Por RlIral Elecfrilicalion Administra/ion. 
0\ Por Power AlIllmrily orIlle Slale ofNew York. 
176 Por Los AI1Reles Deparlment C!f Water and f'ower. 
l7l Por Sall Riw:r /'/"tI;ecl Agricultura' Improvemenl and POWl!r Di~·lriCI. 
171 Por Tenne.\:w·(' '·l/I/ey AUfhorily. 
17"1 Por IJOIIIIC'VI'III,. I'ower Adminátration. 
1110 Por Soulhwestern f'ou-er Administralion. 
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Adminislración de Energía del Sureste (SEPA).I82 
Administración de Energía de Alaska (APA).llJ 
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3. Departame~to del Interior. Opera gran número de plantas hidroeléctricas en sitios distantes 
entre sí. en el occidente del país y entre sus servicios está el proveer energía eléctrica al 
mayorco, a empresas públicas y cooperativas. 

(lIicina de Reclamaciones (USBR)'" 
- (lficina de Asuntos Indios (BIA)'8S 

4. Departamento de Defensa 
Cw:rpo de Ingenieros (COE).'&6 Opera numerosas plantas hidroeléctricas construidas en 
áreas distantes entre sí, en los estados de la región occidental, suministrando energía eléctrica 
en general y, al mayoreo, a empresas públicas y cooperativas. 

5. Departamento de Estado 
Comisión Internacional Fronteriza y de Agua (IBWC).181 Opera la Presa Falcón y La Presa 
Amistad que se ubican en el Río Bravo. 

3.5.5 Generadores externos a la empresa pública. 

Existen tres tipos de generadores externos a la empresa pública (NUG):188 

1) Productores por cogeneración. Están involucrados en la generación o venta de energía eléctrica 
referida a instalaciones de cogeneración de baja capacidad que pueden producir energía eléctrica y 
energía térmica para ser utilizada en procesos industriales o para calefacción o aire acondicionado, 
sin límite dc capacidad en las instalaciones de cogeneración. 

2) Pequeiios productores (SPP). Son propietarios de instalaciones con capacidad no l1layor a 80 MW 
y producen energía eléctrica únicamente a través de uso de fuentes de energía primaria. biomasa, 
desperdicios, fuentes renovables, geotennia o cualquier combinación de éstas. Dd 15 de 
noviembre de 1990 a noviembre de 1994, los SPPs que utilizaban energía solar. viento o 
desperdicios, fueron excluidos del límite de 80 MW de capacidad. 

3) Productores independientes (lPP). Son propietarios de las plantas de energía eléctrica que no 
pertenecen a empresas eléctricas y que no califican como instalaciones de cogeneración o SPP. 

IKI Por lVeslern Arca "ower Administra/ion. 
112 Por Sou/heu.I'tern /'oH-Y!r Administra/ion. 
11) Por Ala.\'ku 1'(J\l'er Adminis/ra/ion. 
IU Por Bureau 01' RecJamation. 
IJ~ Por Bureau of Indian Affairs. 
U6 Por Corps 01' Engineers. 
181 Por Intemational Boundary and Water Commission. 
1" Por Non-Ulilily Generator. 



Capitulo 3 - El Subsector Eléctrico en Estados Unidos de América 
Pilar Vidal 

85 

Los productores por cogeneración y los SPPs pueden ser denominados como Instalaciones Caliticadas 
(QF)tS'J. según se establece en la Ley de Políticas Regulatorias de Empresas de Servicio Público 
(PURPA)'·". cmitida en 1978. Bajo esta Ley administrada por la FERC, las QFs adquicren el derecho 
de vender y Ia.o;; empresas eléctricas, la obligación de comprar potencia y energía firmc al costo evitado 
de la empresa. Asimismo. las QFs tienen derechos de transporte y pueden comprar energía de respaldo 
a costos razonables. 

Los IPPs han sido alentados por la FERC y varios estados, a fin de que l.as empresas puedan obtener 
energía y potencia a costos menores que si construyeran y operaran sus propias instalaciones, para lo 
cual las empresas solicitan ofertas de los IPPs. bajo ciertas condiciones de contiabilidad en el 
aprovisionamiento de energía y potencia. Las compañías revisan las ofertas. evalúan dicha 
confiabilidad y el costo del servicio y celebran contratos de compra-venta con el que oti'ezca el menor 
costo. 

En este esquema, la industria eléctrica estadounidense está adquiriendo una dependencia de la 
participación de los NUGs en la generación de energía. El Consejo NorteamericffilO de Con fiabilidad 
en Electricidad (NERC), proyectó en una evaluación en 1990, que los NUGs del país construirán el 
21.2% (18,300 MW) de la capacidad adicional de genemción entre 1990 y 1999. !Jn 42 % de la 
capacidad actual y planeada de este tipo de productores sin empresa, está localizada en lres estados, 
California. Texas y Nueva York. Se estima que para 1999, los NUGs suministrarán el 4 % de la 
capacidad de generación total en Estados Unidos. 

Las instalaciones planeadas por los NUGs trabajarán, en su mayoría, a partir de gas considerando que 
el gas natural es un combustible abundante y de b~jo costo. No obstante, se estima que para el año 
2010 el gas natural incrementará su costo má., rápido que el combustóleo, el carbón o la electricidad y 
que la disponibilidad de gas a largo plazo como combustible para los NUGs, no esta asegurada. 
Además, los NUGs no poseen fuerza comercial y poder de compra como las grandes empresas 
eléctricas y algunos tienen contratos interrumpibles de swninistro de gas y no han podido proporcionar 
electricidad a los clientes en períodos de frío intenso. 

En la actualidad, los NUGs tienen restringido el acceso a los sistemas de transmisión. debido a que 
muchas empresas consideran que la confiabilidad de la red se vería amenazada con un mayor acceso de 
ellos en dichos sistemas. El servicio de los sistemas eléctricos en Estados Unidos tiene una historia de 
servicios confiables a costo razonable y, aunque se cOnSidere que los NUGs pueden ser necesarios para 
atender el crecimiento de la demanda con reducción en sus costos, las empresas no recomiendan un 
mayor acceso de NUGs en las redes de transmisión. 

Por otra parte, hay empresas y reguladores que difieren de esta desconfianza y consideran que el 
incremento en la dependencia de los NUGs, no dañaría la confiabilidad del sistema y si. en cambio, 
podría contribuir a mejorarla sobre la base de los programas de ofertas competitivas que resulten de 

11'9 Por Qualifying Facilities. 
1'1(1 Por Public Ulilily Regulatory Policies Act, 1978. 
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los contratos ncgociados entre las empresas y los NUGs que ganen los concursos. I
'!! Se alirma que el 

incremento en el intercambio entre las empresas eléctricas de México y Estados Unidos podría traer 
beneficios semcjantes al quedar la capacidad de generación bajo el control de las empresas que 
participen del intercambio, debido a que podrán hacer mt:.ior uso del sistema e integrarse más 
eficientemente. 

3.5.6 I~I Consejo Norteamericano de Con fiabilidad Eléctrica (NERC). 

El Cons~io Norteamericano de Confiabilidad Eléctrica (NERC)I91se fOffilÓ en 11J6X. después del 
apagón de noviembre 9 de 1965 que afectó a los estados del noreste de Estados Unidos y a Ontario, 
Canadá. La misión del NERC es promover la conflabilidad del suministro eléctrico en Norteamérica 
(sin que de/ina exactamente a qué se refiere con este término). El NERC apoya a bs compañías 
públicas de electricidad y a otros proveedores para que trabajen juntos con el fin de mantener las luces 
encendidas, a través de la revisión de las lecciones aprendidas en el pasado, el monitoreo del presente 
para cumplir con las políticas, criterios, estándares, principios y guías, así como .malizando la 
confiabilidad futura de los sistemas eléctricos. 

La membresía para formar parte del NERC es úni~ ya que se trata de una corporación no lucrativa 
cuyos propietarios son diez Consejos Regionales. Los miembros de estos Consejos. al igual que el del 
Const:.io que los afilia, provienen de todos los segmentos de las industrias que suministran electricidad, 
propiedad de inversionistas privados, federales, cooperativas eléctricas rurales, estatales y municipales, 
y empresas publicas provinciales, productores independientes de energía (IPPs). y comcrciantes de 
energía. Estas entidades cubren virtualmente todo el suministro de electricidad en Estados Unidos, 
Canadá y una porción de Baja California Norte, en México.19_1 

La organización del NERC está encabezada por un Consejo de Fideicomisarios compuesto por 
ejecutivos de alrededor de 30 empresas eléctricas suministradoras de electricidad. incluyendo a los 
funcionarios del Consejo, dos representantes de cada Consejo Regional y otros miembros según se 
requiera para asegurar al menos, dos representantes de Canadá y al menos. dos representantes de cada 
segmento de la industria suministradora de electricidad. 

A las reuniones del Consejo asisten observadores del Departamento de Energía de Estados Unidos, 
de la Comisión Federal Regulatoria de Energía (FERC), del Con..,io Nacional de Energía de 
Canadá. los Comisionados de la Asociación Nacional de Entidades Regulatorias y de varias 
organizaciones de la industria, como el Instituto Eléctrico Edison, 1'14 la Asociación Pública 
Americana de Energía (APPA),1'l5 la Asociación Cooperativa Nacional de Electricidad Rural 
(NRECA).I'Ho el lnstituto de Investigación en Energía Eléctrica (EPRI).1'l7Ia Asocinción Canadiense 

I'!IU.S. (ieneral Accounting Office. Electricity Supply: The Effeas of Competitive Power Purchases are nOI yet Certain 
(Washington, U.C .. , GAO/RCED-90-182, August 1990. p.3. en SEMIP/CFE, Estudio ...• Op.cil .• ¡l.22. 
1'I

2Por Norlh American Electric Reliahility Council. 
"'-'DOE, EUA. Información obtenida via Internet. mayo 1997. 
1'101 Por Edison EJectric Inscitute. 
1'1\ Por American Public Power Associarion. 
I'J(, Por N¡lIiollnl Rural Electric Cooperative Association. 
1"7 Por Elcclric Power Research Institute. 
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de Electricidad (CEA('B y la Asociación de Generación Eléctrica/Productorcs Nacionales 
Independientes de Energía (EGAlNIEP). I<)IJ 

Las actividades tecnicas del NERC son realizadas por los Comités de Ingeniería y de Operación, que 
con sus subgmpos, cstán compuestos de representantes gerenciales y técnicos de los miembros de 
los Consejos Regionales. Estos representantes proporcionan lo que se conoce como expertise en la 
planeación, ingeniería y aspectos operativos de confiabilidad del sistema eléctrico. l~n un proceso 
que se inició en 1995 y culminó a principios de 1996, cada Comité, atendiendo a J:.IS directrices del 
Consejo, cxpandió su representación para incluir al menos a dos representantes de Canadá y dos de 
cada segmento de la industria. . 

El NERC mantiene varias bases de datos que incluyen al Sistema de Disponibilidad de 
Generación.loo que contiene datos sobre disponibilidad en más de 4,400 unidades generadoras de 
electricidad, la Base de Datos de Cargas y Recursos y la del Sistema de Disturbios. 

El NERC esta comprometido con la excelencia a través del uso de la tecnología y para ello formó 
Onlíne .\·ervices, en 1995, como grupo responsable de la promoción del uso de comunicaciones 
electrónicas para toda la industria y como un medio de trabajar de manera más diciente y efectiva. 
Específicamente. Online Services mantiene un sistema de comunicación interna del NERC, el 
Sistema del l30letín del Consejo, un sitio en la Red de Internet WWW,201 y todos los servidores y 
equipo utilizado para el acceso a Intemet.202 

El sistcma de la industria eléctrica de Estados Unidos está involucrado en un proceso de atención al 
consumidor. como usuario final y razón del sistema. La búsqueda de formas para satisfacer 
adecuadamcnte sus requerimientos es la esencia de las reformas que se discuten hoy en el Congreso 
Federal y en las Legislaturas Estatales. 

1'1M Por Canadian Electricity Association. 
l'''' Por Elcctric Generation AssociationlNational Independent Energy Producers. 
100 Por Generating Availability Data System 
201 Por World Wide Web. red de intercomunicación electrónica. 
:?Ul La oficinn del NERC está ubicada en Princeton Forrestal Village. 116-390 Village Boulevard. 
Princeton. New Jersey 08540-5731, EUA. el personal trabaja con el Consejo, los Consejos Regionales, los Comités y 
sus subgrupos. para proporcionar coordinación y apoyo. Cada Consejo Regional tiene su propio pcnmnal. El NERC 
está disponible las 24 horas de los 7 días de la semana, a través de su Sistema de Boletín del Consejo (Bulletin Board 
System (BBS) en el teléfono 609-452-7669. 



Capítulo 4 - El TLCAN como Catalizador de la Refonna del Subsector Eléctrico Mexicano 
Pilar Vidal 

CAPÍTULO 4 

EL TLCAN COMO CATALIZADOR DE LA 
REFORMA DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO MEXICANO 

Y COMO ELEMENTO DE FUSIÓN 
ECONÓMICA Y COMERCIAL 

88 

Para conseguir un enfoque integral en los procesos de desregulación eléctrica, el análisis comprende 
una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como cataliwdor de los 
procesos de liberalización--desregulación-privatización del subsector eléctrico mexicano. Asimismo, el 
TLCAN funciona como un acelerador de la tendencia que ya se habia iniciado en el proceso de 
integración de las industrias energéticas de México, Estados Unidos y Canadá. llevando a México a 
definir su política energética, con lo cual se dio lugar al debate en ténninos de nacionalismo y 
soberanía nacional.20

-
1 El TLCAN se identificaba, en momentos en que la globalización implicaba la 

apertura de la economía mexicana, como un elemento de fusión económica y collH..:rcial. como 
impulsor del proceso de desregulación ante la apertura de inversiones y como producto y acelerador de 
la actividad económica en la región americana. 

En el proceso de apertura de la economía mexicana, el subsector eléctrico sufrió un proceso amplio y 
profundo de refornm, en la que la negociación trilateral del TLCAN contribuyó al cambio en la política 
y la estrategia de energía, al menos en teoría. Las negociaciones del TLCAN ampliaron la esfera de 
participación del sector privado en las actividades de generación y, al mismo tiempo. hicieron que el 
capital cxtranjero fucra accesible, a pesar de que en ciertas áreas este acceso fue parcial o gradual.204 

Este cambio dc lineamientos quedó establecido en el punto 5 del anexo 602.3 del doculllento dentro del 
capítulo de energía y se apoyó en la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 
en la formulación de su Reglamento, ocurridas en 1992 y 1993 respectivamente. 

La importancia de esta reforma a la Ley yace en el hecho de que, además de establecer oportunidades 
para el sector privado, también puso fin a la incongruencia que se preveía entre el texto del TLeAN y 
el Artículo 27 constitucional, que definia las actividades de generación de energía como prerrogativas 
del Estado. 

El TLCAN redujo el espacio de maniobra del Gobierno mexicano, para diseñar e instrumentar las 
políticas energéticas que se habían hecho más críticas en términos de nacionalismo y soberanía. 205 

2<1_1 Rodrigucz Padilla. V. Y Vargas, R .• Op.cil., p.265. 
2'1.4 Rodríguez Padilla. V. Y Vargas, R .• ídem., p. 270. 
lU' Rodríguez I'adilla. V. y Vargas, R., ídem., p. 271. 
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El Preámbulo y los objetivos del TLCAN son especialmente relevantes para el sector ue la energía ya 
que se refieren a la decisión de los tres gobiernos de crear mercados expansivos y seguros. reducir las 
distorsiones ni comercio, construir otros acuerdos y promover el desarrollo sostenible. Entre los 
objetivos se encuentran la eliminación de barreras al comercio, la promoción de la "justa competencia" 
y el aumento de oportunidades de inversión., los mecanismos para la eliminación dc disputas y el 
establecimiento de un marco para la cooperación. 

Resultn pertinente revisar los objetivos del lLCAN al nivel general delimitando su campo de 
afectación y los límites del compromiso entre los socios finnantes, a fin de situar el Tratado en el 
marco de la evolución del subsector eléctrico en ambos países. Los objetivos del TLCAN dentro de 
este marco de globalización proporcionan para este análisis algunos elementos de hase para la 
comprensión de la importancia del sector energético, que ha sido persistentemente protegido por 
México, pero que finalmente, atendiendo a los intereses económicos que se mueven alrededor de la 
competencia y la competitividad internacional, terminarán en un plazo no determinado. abriendo un 
sector negociable. 

De acuerdo con el Articulo 102 del texto del TLCAN, los objetivos del acuerdo son: 

l. Eliminar las barreras al comercio de bienes y servicios y facilitar su movimiento a través de las 
lionteras entre los Estados Unidos, Canadá y México. 

2. Promover las condiciones de competencia justa en el área de libre comercio. 
3. Aumcntar sustancialmente las oportunidades de inversión en los tres países. 
4. Proporcionar protección adecuada y efectiva, así como hacer crunplir los derechos dc propiedad 

intelectual en cada país. 
5. Crear procedimientos efectivos para la instrumentación y aplicación del acuerdo, para su 

administración conjunta y para la resolución de controversias. 
6. Establecer un marco para la futura cooperación trilateral, regional y multilateral a fin de 

expandir y awnentar los beneficios del acuerdo. 

A la tirma del Tratado, en lo que respecta al sector energético, los inversionistas de Estados Unidos 
parecían estar ya listos para entrar al mercado mexicano, después de una histórica espera especialmente 
por parte de su industria petrolera. No obstante, las condiciones derivadas de los cambios de 
legislación aprobados en México en 1992 y 1993, así como de la crisis financiera y económica a partir 
de diciembre de 1994, alejaron momentáneamente las inversiones. Se dio desde entonces, una 
situación en la que los grandes capitalistas mexicanos podrían tomar la delantera y la iniciativa en el 
sector de energía. que aun cuando presenta por un lado riesgos enonnes, en el largo plazo, sin duda, 
reportará grandes beneficios económicos. El debate sobre la apertura real de México en este sector está 
todavía abierto. Desde la perspectiva canadiense, México no se abrió realmente y en realidad, esta 
visión tiene un alto grado de certeza. Las expectativas en el Tratado partieron desde un punto de vista 
ideológico porque, tanto Estados Unidos como Canadá, perseguían una apertura total. a fin de 
privatizar completamente el sector, lo que de hecho, no ocurrió, dado el papel de eFE C01110 empresa 
monopólica y de PEMEX en relación con la renta petrolera. 
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La situación de México en el proceso de globalización se da en una condición de Jcsvent::tja. dado que 
no se consideraron las barreras que lo separan de las naciones industrializadas y porque se hizo caso 
omiso de las desigualdades internas que han llegado, en distintos momentos, a situaciones criticas. En 
un momento dado. se intentó resolver el futuro con la mera incorporación de la economía nacional al 

contexto global, sin considemr los problemas internos de tipo económico, social y político. No existió 
una estrategia clara y las premisas de las cuales partió el Gobierno de México en cuanto ,.1 la apertura 
comercial y a la llamada modernización fueron simples, derivando en problemas agudos de dificil 
solución quc han puesto a prueba el proyecto.206 

Dentro del bloque económico de América del Norte, México se ha enfrentado ¡) un trato de país 
desarrollado. pero al adquirir la condición de país emergente, el país renunció al trato de "nación más 
favorecida" que le competía de acuerdo a las condiciones estructurales reales de su economia y nivel de 
desarrollo. Quedan todavía por lograrse las adecuaciones y la divulgación del conocimiento sobre las 
ventajas que pueden obtenerse dentro de este panorama que por ahora es "gris". Hasta <lhora. se ha 
dado un regionalismo abierto sin precedentes, ya que en esta asociación de dos paises industrializados 
y uno en desarrollo. el TLCAN es el ejemplo más avanzado que existe actualmente.~U1 

La referencia a la globalilllción es pertinente en la medida que pennite observar la relevancia del sector 
eléctrico en el intento de regionalización en primer término, que pretende el TLCAN y en cuanto a la 
homogeneización que en lo que se refiere a sistemas de energía tendrá que darse, a tin de que logmr un 
efectivo intercambio de productos energéticos que aceleraría una verdadera integración. 

México no sólo ha realizado refonnas sustanciales, sino que está cercanamente unido al mercado 
norteamericano. El comercio exterior de nuestro país involucra un 70% de relacioncs comcrciales con 
Estados Unidos y para este país vecino, ocupamos el tercer lugar para colocar sus exportaciones.2os El 
TLCAN partió de una realidad: tanto México como Canadá vieron en él la herramienta para reducir el 
poder los Estados Unidos y fomentar la inversión extranjera.209 Sin embargo. en esta relación 
asimétrica nuestro país no ha logrado diversificar su comercio intemacionallo suficiente como para no 
depender de Estados Unidos. 

No hay que olvidar que la petrolización de nuestra economía nos entregó al comercio de ese país, el 
cual ha ejercido presiones sobre nuestra política económica a través. entre otms cosas, de 
modificaciones a su Ley de Comercio en la Sección 301. Estas presiones han tenido COIllO objetivo 

:!OC> Morales Ar<lgóll. Eliezer. Dávila Pérez, Consuelo, (coord)., La Nueva Relación de MJ:r:ico cun .. 11I":,.,m del Norre. 
FCPyS, UNAM. México. 1994, pp. 95·118. 
ltl7 Bernal, José Luis. ¡Un Paso a la Globalización o a la Regionafización de Bloques Econolllic:o.\:'. SRE. Seminario 
Internacional de Norte3ll1érica. Ponencia 7 Nov. 1994, ENEP, Acatlán. 
ltlI Cusminsky, Rosa. Intereses económicos de E.U en lafirmade un TLC, citado en Gambrill. M. y IJriscoll. 0-. (Ed.). EL 
TLC: En/red Viejo yd Nuevo Orden. UNAM, CISAN, México, 1992, p.229. 
:!tI\I Fishlow. A. y Hag.gard S .• Op.cil., p.25. 
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intervenir en nuestra política económica interna haciéndonos, en ocasiones, cambiar la kgislación y 
afectando nuestras relaciones en el ámbito internacional.2IO 

Tampoco se puede olvidar que, hasta la fecha y desde 1994, el conflicto de Chiapas y sucesos 
ocurridos como los enfrentamientos con el EPR, aunado todo ello a los altibajos de I<ls fugas de 
divisas. la f¿lita de garantías por parte del Gobierno Federal y otros factores como la propia devaluación 
de la moneda mexicana, todavía hacen de México un país inseguro a los ojos de la inversión extranjera, 
en tanto que olros paises como Chile, Argentina, Brasil y los de Europa Oriental son mús atractivos a la 
inversión estadounidense. La crisis financiera de 1994 es también, sin duda, un factor que en México 
apenas se está remontando y que requiere de constante reforzamiento de parle de ambos Uobiernos, el 
mexicano y el norteamericano, para crear confianza. 

Se puede apreciar que Estados Unidos inició la regionalización con el TLCAN, pero sin un interés 
exclusivo en México o en otro país del Hemisferio, siguiendo tan solo una tendencia hacia la 
globalización. Además, tiene muy bien representados sus intereses en la Unión Europea. a través de la 
presencia de Inglaterra.lll 

En México, el TLCAN debe llevar a una adecuación paulatina de lo que fue un impacto al nivel 
internacional. en una nueva dimensión en materia de economía y de historia. Por primera vez se 
c.:ompromctió México a un proceso de transfomlación en política económica con un enfoque de mayor 
diálogo con Estados Unidos212 y esta negociación puede servir como herramienta para incrementar 
nuestras vinculaciones económicas en un proceso de globalización en el que tendremos todo un marco 
de posibilidades a explorar. m 

El TLCAN ha sido un factor de aceleración que desde sus primeros planteamienlos de llcgoclaclOn 
wadyuvó al establecimiento del marco legal que se aplica al subsector eléctrico )' que permite la 
participación de particulares en actividades de generación de electricidad no consideradas como 
servicio público. pcnnitiendo la participación del sector privado en las inversiones y en la operación 
del subsector. básicamente a través de la venta de electricidad a la eFE. 

4.3 EL SECTOR ENERGÍA EN EL TLCAN. 

Los aspectos que llevaron a considerar al sector de la energía, como un sector no negociable dentro de 
las pláticas de negociación del Tratado, se debieron a que las empresas de servicio público, y en 
general de servicios. pennanecieron cerradas a cualquier fOIma de participación extranjera. aun cuando 
en otros sectores comerciales ya se había iniciado el proceso de liberalización. 

Aunque el subsector eléctrico no se caracterizó por esta esfera de proteccionismo y. <l pesar de que la 
protección al sector energía se debía, principalmente, al subsector petrolero por razones de soberanía e 

:10' Salgado y Salgado. José E., Política Exterior de México, Apuntes de clase, Maestria México-EUA. üctubre 1994. 
~II Salgado y Salgado. José E., ídem. 
:1: Bemal. José Luis. Ídem. 
!P RuseJl. Uryan. Una Eva/uación de /a f'ulílica de Inversión Exlranjera en el Marco del TLC'. Ponencia en el Seminario 
"El Comercio Intemacional de Norteamérica". 8 noviembre 1994, ENEP, Acatlán, UNAM. 
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interés nacional. las inversiones en electricidad se mantuvieron bajo control estalal hasta las primeras 
fases de negociación del TLCAN. 

Las razones por las que el Gobierno de México se reservaba la apertura del mercado de servicios, 
referido particularmente a las alianzas con el sector privado mexicano, se debieron a: 

• {)ue el análisis del sector energético considerado como no negociable, hasta 1<1 negociación 
del Tratado, pretende explicar el giro trascendental que se dio en la rolitica ~nergética 
mCXIcana. 

(hlC el enfoque que el sector energía adquirió dentro del TLCAN :-1\.' derivó de los 
antecedentes del sector en los países firmantes y, de esta manera, fue posible ubicar 
adecuadamente las disposiciones delTLCAN en este ámbito. 

• ()ue en los antecedentes del sector energía en los países socios se muestran, mediante tablas 
de distribución, los flujos de energía entre los países. referidos al petróleo. gas natural, 
electricidad, carbón, combustibles fósiles y consumo de energía por fuente. 

El componente de energía del Tratado, particulannente el Capítulo 6, incluye los puntos de Energía y 
Petroquimica Básica, los alcances y restricciones cuantitativas a la importación y a 1,1 C'xportación. las 
reservas de México en la negociación del sector eléctrico y los mecanismos de dispura y compras del 
Gobierno. 

4.3 LAS RESERVAS DE MÉXICO EN LA NEGOCIACIÓN 
DEL SECfOR ENERGÍA. 

Aunque el TLCAN en principio no contemplaba la apertura del sector energético en México. el estado 
de la industria petrolera denotaba la necesidad dramática de un cambio al que se podría IIc~ar con una 
mayor competencia y un comercio internacional más libre de productos. Ante este panorama, México 
aceptó abrir solamente la industria petroquimica cuyo sector "primario" había estado siempre reservado 
a PEMEX. El TLCAN eliminó las barreras a la inversión externa en esta industria que el Gobierno 
mexicano ya estaba trabajando de todas maneras por la imposibilidad de financiar su desarrollo con 
recursos propios. !r4 

En contraste con la liberalización al comercio, en donde México habia ya ini¡,;iado progresos 
sustanciales. aun antes de que se iniciaran las negociaciones del TLCAN, las cmpresas de servicio 
público y cn general de los servicios, permanecieron cerrados a cualquier forma de participación 
extranjera. De hecho. muchas empresas de servicio público fueron nacionalizadas y por tanto, cerradas 
a los intereses externos. La resistencia a abrir estos sectores, sin embargo, ha sido variable, ya que la 
telefonía y los bancos fueron paulatinamente reprivatizados durante la administración salinista, aun 
cuando la Constitución reservaba la propiedad de los bancos exclusivamente al <'iobicrno. En 
contraste, la electricidad, los ferrocarriles y el petróleo seguramente representaron cuestiones políticas 

;I~ Rarnirez de 1<1 0, Rogelio, Ecanal. México, The North American Free Trade Agreemem Ji'um (/ AlL'.nnm I'er:.peclive • 
. -/ssessing NAFTA: A Trinarional Analysis. Globerman, S. and Walker, M., Eds .• The Fraser InstitufC. Vancouver, B.e .. 
Canada, 1993, p. 77. 
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más delicadas y aunque se quiso conservar estas industrias bajo el control nacional. no existía la fuerza 
suficiente para lograrlo, por lo que el proceso ha seguido avanzando, especialmente a raíz de la crisis 
originada en diciembre de 1994. 

Existen otras razones por las que el Gobierno mexicano se reservaba la apertura de los servicios a la 
competencia inlemacional, como es la fuerza de sus alianzas con empresas privadas mexicanas, que ha 
resultado en la protección de muchas actividades económicas, de la competencia externa, lo que a su 
vez explica por qué las mismas empresas mexicanas son una fuerza que limita el papel y la magnitud 
de la inversión extranjera en México. 

Otra razón mas incidental para reservar los servICIOS a los nacionales mexicanos, es que en la 
reprivatización de los bancos comerciales, líneas aéreas y teléfonos, había quedado un entendimiento, 
en ocasiones explícito. de que el gobierno mantendría fuera la competencia externa. 

El Gobierno mexicano estaba en posición de alerta para tratar de rehusar cualquier negociación de 
inversión extranjera en la industria petrolera, incluyendo la exploración y la producción. la refinación. 
la petroquímica básica y la distribución de petróleo. gas y gasolina. También rehusaba garantizar un 
nivel detemlinado de provisión de petróleo a Estados Unidos o reducir las exportaciones y las ventas 
domésticas de crudo en iguales proporciones en un caso de emergencia.m 

Los negociadores mexicanos expresaron resistencia en cinco puntos básicos, ante la presIon 
norteamericana: 1) concesiones de contratos de riesgos; 2) suministro seguro y contiable de energía; 
3) pernlisos rara la distribución interna de gasolina y gas licuado; 4) el establecimiento de un mercado 
de gas natural con las mismas reglas y regulaciones; y, 5) la participación directa en la exploración. 
producciol1. refinamiento y transporte de hidrocarburos.116 

Las tres partes del Tratado hicieron concesiones mutuas debido a la falta de disposición para establecer 
compromisos en estos puntos y a la presión de tiempo para concluir las negociaciones nntes de las 
elecciones presidenciales de 1992. Los negociadores norteanlericanos renuneiadron temporalmente a 
sostener su postura básica y las contrapartes mexicanas hicieron concesiones en cuanto a generación de 
electricidad. petroquímica., servicios y compras del gobierno. 

Estados Unidos no logró cubrir sus demandas, a pesar de las concesiones mexicanas, especialmente en 
lo que a petróleo se retería, por lo que no se llegó a un acuerdo. Estados Unidos no pudo reducir la 
incertidumbre asociada con los cambios en la política energética de México que pudieran afectar su 
comercio. como lo había conseguido con Canadá en el Acuerdo de Libre Comercio con ese pais, ni se 
aseguraba un acceso amplio y seguro en el mercado mexicano, particularmente en lo que se refiere al 
suministro de gas. 1 t 7 

El sector energia, es pues, uno de los sectores que contempla asuntos que merecieron durante las 
negociaciones del TLCAN y merecen todavia., discusiones extensas, debido a su naturaleza discutible, 
que crea controversias e implicaciones de política cuyo alcance es imprevisible. 

!l< Ramirez de la O. R .. Op.cit., pp.67-68. 
!Ib Rodriguez Padilla. V .• y Vargas, R.. Op.cil., p.270. 
117 Rodrigucz Padilla, V .• y Vargas, R .• Idem., p.271. 
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La integración de las industrias de México y de Estados Unidos es inevitable y es p:'lrlC de un proceso 
natural en el desarrollo de las economías. La manera de traer inversiones de capital en el sector 
energía, ha sido a través de las modalidades de riesgo compartido (joint venlure) entre empresas 
privadas y empresas públicas mexicanas, o de la privatización definitiva en ciertas áreas () empresas. 

La negociación del TLCAN favoreció el relajamiento de la presión financiera ocasionada por la 
modernización de empresas públicas, uno de los principales lineamientos de la retorma económica, que 
no tuvo un rubro presupuestal específico, de manera que su financiamiento tenía que provenir de los 
ahorros generados por el proceso de transfonnación estructural en sí mismo. 213 

El flujo comercial de energía entre Estados Unidos y México se ha dado, prácticamente en un sólo 
sentido, es decir. de México a Estados Unidos. aunque últimamente este país ha es¡¡¡do llevando gas 
natural al norte de México. Desde una perspectiva norteamericana, el TLCAN puede ser visto en 
primer termino. como un vehículo que pretende abrir inversiones relacionadas con la energía y 
oportunidades de servicio en México, además de reforzar el desarrollo de los recursos energéticos 
mexicanos. 

México importa poca energía y, al mismo tiempo, la participación de Estados Unidos en 1;1 industria 
mexicana de petróleo y gas bajo el TLCAN, representa un nuevo plUlto de partida par'l nuestro país. 
México 110 aceptó que el TLCAN incluyera el tipo de arreglos que prevalecen en cuanto a energía en el 
Tratado entre Estados Unidos y Canadá, El Gobierno mexicano ha podido imponer límitt.::s d~ "zona de 
exclusión" a algunas de sus actividades en materia de energía, lo que denota la sensibilidad emanada de 
la propia Constitución mexicana en esta esfera de actividad. No obstante, el acuerdo no t.'S inmutable y 
su evolución podría verse relajada en cuanto a provisiones de energía que producirían beneficios 
derivados de la forma como se integren los flujos y desarrollos de energía norteamericanos. De esta 
manera se podria lograr el objetivo de tener una zona económica común. Mientras tanto. el Tratado 
abrió op0l1l1nidades para la exportación de equipo y servicios de energía de Canadá~' l:stados Unidos a 
México.lI'J 

Durante las negociaciones del TLCAN, la cuestión de la protección del medio ambiente como objetivo 
del Gobierno dc México, adquirió fuerza y se inició una serie de grandes i!1\'er~iollcs que eran 
asignada') para actividades ambientales. Se dio una participación de las empresas de energía a través 
del mejoramiento de las gasolinas, en el caso de PEMEX y la inclusión del tema del impacto al medio 
ambiente en los proyectos y trabajos de la CFE. Se confirmó, además, la intención de continuar 
exportando hidrocarburos, pero se dio menos importancia a la diversificación de destinos de 
exportación. política que antes había prevalecido por cuestiones de seguridad nacional. Finalmente el 
objetivo dc generar intercambios con el extranjero y recursos a partir de impuestos. se coll\'irtió en la 
certeza de contar con ingresos regulares y constantes para el Gobierno, quedando PH"'¡EX a cargo de 
garan(izarlo.~~\I 

~III Rodrlguez l'adiH<l. v .. Y Vargas, R., Idem .. p.267. 
~19 Wntkins. (j.c.. D<ltaMetrics Limited and University of Calgary, NAFTA and Energy: A /Jrj,~'.!.(.' 'm/ ,,,,. Enough? 
A,\',\'essing NA/;T.4 . ..¡ Trillaliona/ Ana'ysjs~ Op.cÍl., pp.193-194. 
~2" Rodriguez Padilla, V .. y Vargas, R., Op.ciI., p.266. 
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Siguiendo las disposiciones específicas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, 
el TLCAN contiene señalamientos que se mantienen como extensión y aclaración de los derechos y las 
obligaciones b,üo el GA TI. De esta manera, los derechos y obligaciones del TLC Estados Unidos
Canadá quedaron plasmados en el nuevo acuerdo. El TLCAN adquirió prioridad sobre dicho trotado y 
algunas disposiciones del mismo se suspenden cuando el TI.,CAN repite o refonna esas obligaciones. 

Las disposiciones de energía en el TCLAN se encuentran en el Capítulo 6 y rncncionan otros 
elementos, tales como el mecanismos de disputas, arreglos para las compras del gobierno y otras que 
afectan el comercio de energía y servicios relacionados. 

El TLCAN proporciona un marco de largo plazo para el comercio de la energía entre los tres países 
socios y, mas aún, de ninguna manera borra la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En el caso de 
México esta n'ontera no es solamente visible sino que mantiene una importancia significativa en el 
contexto de la energía. 

4.5.2 El Capítulo 6 del TLCAN: "Energía y Petroquímica Básica". 

El Capítulo (] del TLCAN se establece con la intención de sustituir el Capítulo 9 del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Canadá, que solamente se intitulaba "Energía". En el caso del 
TLCAN, el capítulo mismo incluye en su nombre a la petroquímica básica, debido a 1<1 forma en que se 
conduce la política mexicana en cuestión de energéticos. 

A diferencia del Tratado entre Estados Unidos y Canadá, el TLCAN confirma el respeto a las 
constituciones de los tres socios, en especial por la reservación exclusiva basada en razones 
"estratégicas" del sector energía reservadas al Estado, que establece la Constitución de México. Esta 
reserva se .diere a la propiedad y explotación de los recursos. La sensibilidad mexicana a las 
cuestiones constitucionales que conciernen a la energía, establece una diferencia en el trntamiento del 
sector mexicano b~io los términos del TLCAN, que no son semejantes a las que existen entre Estados 
Unidos y Canadá. 

El alcance del TLeAN en productos energéticos es menos abierto que en el Tratado Estados Unidos
Canadá partiendo de la diferencia en la reclasificación de ciertos productos. México excluyó muchos 
materiales energéticos que no aplican en el caso del comercio bilateral Canadá-Estados Unidos. No 
obstante, el alcance del TLCAN es por otro lado, aparentemente más amplio que el Tratado Estados 
Unidos-Canadá cn cuanto a las medidas relacionadas a la inversión y servicios asociados con la energía 
y la petroquímica. 

En cuanto a las rcstricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones. el TLC/\N afirma las 
disposiciones del Tratado Estados Unidos-Canadá y del GA TI en cuanto a prohibiciones de restricción 
al comercio de energía petroquímica básica. De esta manera, si uno de los tres países miembros 
impone restricciones a la exportación o importación en esta materia en el comercio con otros paises. los 
otros dos países del TLCAN no pueden ser utilizados como conducto para burlar la restricción 
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[Artículo 603(3) 1: y cuando una parte impone restricciones a países no-miembros. Se' deberá consultar 
con los otros socios para evitar impactos distorsionados [Artículo 603(4)]. 

El TLCAN permite a las partes administrar un sistema de importación y exportación Illediante licencias 
para energía y petroquímica básica siempre que sea consistente con el Acuerdo. Asimismo. se permite 
que las partes designen empresas estatales y monoJX)lios, siempre que los mismos no intenten frustrar 
la intención del Acuerdo, ni introducir prácticas anti-competitivas en mercados nll Illopolizados. 
(Artículos 1502 y 1503). 

Asimismo, el TLeAN pennite a México emitir licencias de importación y exportación para reservar a 
PEMEX el comercio externo en ciertos productos, en reconocimiento a su posición l11onopólica. Estos 
productos incluyen virtualmente todos los productos de petróleo refinados y otros dclinidos en el 
Anexo 603.6. Sin embargo estas licencias restrictivas siguen sujetas a las reglas comerciales del 
Acuerdo y a las normas del GA TI para esta materia. 

A partir de la Constitución de México de 1917, que en su Art. 27 establece la propiedad soberana del 
estado en derechos minerales, se definieron también como tizonas prohibidas" a la inn:rsión extranjera, 
las tierras y las aguas nacionales. En la actualidad, la soberanía mexicana sobre los recursos naturales, 
incluye los relativos a la capa continental y marítima de sus islas. 

El Acuerdo en su Altículo 605 repite la cláusula de "proporcionalidad" del Tratado Estados Unidos
Canadá (Altículo 904), que pennite a los gobiernos imponer restricciones a la exportación sobre otras 
partes, siguiendo las disposiciones del GA TI y considerando que éstas expresan un criterio de 
seguridad nacional más relajado. Más aún, la definición de "seguridad nacional" diticn.:, entre Canadá y 
Estados Unidos y entre México y las otras dos partes. 

Este Articulo 605, según revela uno de los Anexos, es bilateral y solamente aplica al comercio entre 
Canadá y Estados Unidos. No aplica para México aunque se supone que las medidas del (iA TI que 
son más vagas, si aplicarían. México ha podido mantenerse fuera de las limitaciont.:s del (lA TI en 
cuanto a restricciones de exportación de energía. 

La seguridad nacional es un tema importante para las restricciones de importación y l'xpOltación, pero 
las posibles acciones se han especificado mucho mejor que bajo el GA TI (Articulo 6(7). aunque 
México una vez más, está exento de estas provisiones y su estrecha visión. En su lugar, las 
disposiciones amplias de la seguridad nacional establecidas en el Artículo 2l 02 señalan que el Acuerdo 
no impedirá a cualquier parte de tomar las acciones que considere necesarias para proteger sus 
"intereses esenciales de seguridad" .221 

La "proporcionalidad" es el criterio que rige entre Estados Unidos y Canadá en cuanlO a arreglos para 
restricciones de suministro en un comercio recíproco. México no aceptó la "proporcionalidad" y por lo 
tanto no calitica dentro del criterio estrecho de seguridad nacional. 

En cuanto a disposiciones sobre precios, el Artículo 603(2) se refiere a la abolición dc minimos y 
máximos en requerimientos de precio de importación y exportación. 

211 Watkins. G.C .. Vp.cil .• p.208. 
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Las medidas regulato~as de energía dentro de los países miembros conducen a ohservar ·las 
disposiciones del GA TI que otorgan el tratamiento nacional más favorable para los productos 
comerciados "¡s-u-vis domésticos, a través de las regiones o de las fronteras estatales (Artículo 606 y 
Articulo 30 1). 

Asimismo. el TLCAN define las medidas regulatorias como medidas de entidades federales o 
subfedel<t1es que afectan directamente al transporte, transmisión o distribución, compra () venta, de un 
producto de energía o petroquímica básica (Artículo 609), lo que hace má;s explícita la necesidad de 
regulaciones provinciales o estatales que se adhieran a las obligaciones aswnidas por el gobierno 
federal. Es decir, que las obligaciones del TLCAN deben llegar a las regulaciones estatales o 
provinciales. 

El TLCAN en su Artículo 608 (l), permite a los miembros otorgarse incentivos para la exploración y 
desauoUo de petróleo y gas para mantener sus reservas y reafirma la primacía del Programa 
Internacional de Energía (IEP) sobre distribución de provisiones de petróleo en caso de emergencia, al 
menos cntre Estados Unidos y Canadá (Anexo 608.2), ya que México está excluido por no ser 
signatario del IEP.112 

4.6 LAS RESERVAS DE MÉXICO EN LA NEGOCIACIÓN 
DEL SECTOR ELÉCTRICO. 

El Anexo 602.3 del TLCAN, define el tratamiento de las actividades y materiales energéticos en el 
caso de México. Es un anexo restrictivo y reserva al Estado mexicano, salvo la contratación de 
servicios. la exploración, explotación, refinamiento, procesamiento y tramitación del petróleo crudo, 
gas natural y pctroquímica básica.m También reserva para el Gobierno de México todo el comercio en 
petroquÍmica básica y energía, incluyendo los productos de petróleo refinado. Sin embargo, en el caso 
del gas natural y la petroquímica básica, en el que los usuarios finales y proveedores encuentran 
interesante el comercio a través de las fronteras, estas entidades po!L'Ían conseguir negociar contratos 
de suministro: mismos que. pue~r-~tos.individua1es entre la empresa estatal. y cu~lquiera de 
las ot~·as. ~-A.11eXo tambten permIte a las empresas estatales negociar clausulas de 

. ___ --CUffiJ}lttnfento en contratos de servicios. 

En México. la generación, transmisión, distribución y venta de electricidad se conoce como un servicio 
público y ";'II·ca estratégica reservada al estado" (Anexo 602.3 l(c). Sin embargo, !>e abrieron 
oportunidades de inversión privada en la generación de electricidad en ténninos de producción para 
autoabastecimiento, ca-generación y producción de energía independiente, aunque cualquier excedente 
en la producción deberá ser vendido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La generación de 
energía nuclear y actividades asociadas se reservan al Estarlo mexicano, sin excepción. Sin embargo, 
los productores independientes de energía, la CFE y las empresas eléctricas en los otros dos paises del 
TLCAN. tienen el derecho de negociar la compra de energía y los contratos de venta. 

m Watkins, o.c.. JdCIII., pp.209-21O. 
2~1 Los pClroquimicos básicos protegidos son bUlan'), etano, heptano. hexano y pentanos; 15 petroquimicos csmban abiertos 
a la inversión extranjera según la lista de "GJfJ~e and Maif', agosto 14, 1992, p.S-3, en Watkins, G.c.. OVcll .. r.lIO. 
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En resumen. lu IIlverslOn privada no está permitida en las actividades de energia "reservadas" y 
cualquier comercio a través de la frontera. a excepción del gas y la electricidad. deberá ser aprobado 
por las autoridades mexicanas (Anexo 602.3). Para contratos en actividades no-reservadas. no se 
requiere aprobación oficial. 

4.7 MECANISMOS DE DISPUTA Y COMPRAS DEL GOBIERNO. 

Existen algunos aspectos relevantes especialmente para el sector energía. En el caso de una disputa 
que surgiera entre dos partes sobre disposiciones de seguridad nacional. y 11(1 se resolviera 
bilaterahnenle. la Comisión de Libre Comercio establecida por el TLCAN entraría en t:sccna. el otro 
país podría llegar a involucrarse y se podría invocar un arbitraje. También hay lluevas disposiciones 
para ayudar a prevenir que las leyes nacionaJes de una parte demoren las decisiones. En el contexto de 
[a energía este aspecto puede tener relevancia para disputas asociadas con el papel de las agencias sub
federales. 

La inversión transfi'onteriza en energía entre Canadá y Estados Unidos puede medirst: y por lo lanto se 
rige por el Capítulo 11 del TLCAN sobre inversión. lncluye procedimientos pam resolver algunos 
conflictos con base en las medidas de protección a la inversión extranjera en Ci.lI1adá. Este país, 
además, puede revisar sus adquisiciones extranje~-, En el caso de México, las reservas expresadas 
sobre energía y petroquímica lo excluían de estas disposiciones del Capítulo ll, hastn que cambió la 
Ley de Inversión Extranjera. con lo cual ahora puede apl~carlo y acudir incluso al arbitraje. Las 
disposiciones para colocar inversionistas extranjeros en México sobre las mismas bases que los 
inversioniSlas nacionales, representan una punto de partida representativa para la política lradicional 
mexicana, lo que representó un presagio para la apertura a la inversión extranjera en d seclllr energía 
de México. 

La p3lticipación de una empresa estatal en la regulación la elevaría al nivel del gobiemo. donde 
adquiriría las obligaciones gubernamentales asociadas al TLCAN, según el Capítulo 15). lo que podría 
ser especialmente relevante para las actividades de PEMEX. El TI..CAN también fCi.llirma la tacilidad 
de entrada temporal de negocios y personal técnico financiados bajo el Tratado ESlados Unidos-Canadá 
(Capítulo 16). lo que podría significar el impulso del comercio en servicios de energia. 

El TLCAN prelende liberalizar las compras de gobierno para que proporcione oportunidades no
discriminatorias a los proveedores de cada una de las partes (Capítulo 10). Los procedimientos para 
compras están establecidos con más precisión y obligatoriedad que en el GA TI Y en el Tramdo entre 
Canadá y Estados Unidos. Debido a que México no está obligado por el Tratado elllre t:slados Unidos 
y Canadá, el TLC' AN resalta las obligaciones que aplican a los procedimientos de compra en México, 
lo que considera un cambio considerable que ofrece oportunidades para las induslrias de t!nergia de 
Estados Unidos y Canadá. si México se embarcara en Wl programa de amplio alcance en inversión en 
energía. 

En resumen. las disposiciones sobre energía del Tratado Estados Unidos-Canadá eSlán preservadas por 
el TLCAN y aun refol-zadas en asuntos como resolución de disputas, aplicación de disrlOsiciones de 
regulación y ohservancia de contratos. Sin embargo, aunque México ha aceptado hásicamente las 
disposiciones en precios de energía del Tratado Estados Unidos-Canadá, y los precills no pueden ser 
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discriminados contra las exportaciones, se ha abstenido de las provisiones cuantitativas del mismo 
sobre el comercio de energía. Entre Estados Unidos y Canadá, el comercio tiene lugar sin IIltcrJ-erencia 
del Gobiemo y cuando hay restricciones, hay una disposición de mantener la dislribución de 
exportaciones en suministro total. Bajo el TLCAN, estos arreglos no aplican a Mcxico. aunque se 
mantienen para el comercio entre Canadá y Estados Unidos. En cierto grado. el TLCJ\N ha otorgado a 
México un lugar de "sociedad distinta" en ténninos de comercio y obligaciones en cncrgia:'!l 

4.8 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE DE ENERGÍA DEL TLCAN. 

El TLCAN, como ya se ha mencionado. reafirma las medidas del comercio de energía t!slableeidas en 
el Tratado Estados Unidos-Canadá y la importancia de estas provisiones se enfoca m<Ís al largo plazo 
debido a la desregulación del comercio de energía entre estos países que data de 19X5. En el caso de 
México. la importancia de las negociaciones sobre energía también se mide a largo plazo. por lo menos 
en cuanto a comercio de productos energéticos. 

México ha podido establecer importantes reservas en un deseo de exclusión que surge dd papel que los 
recursos de energía juegan en la Constitución mexicana, así como al hecho de que estos recursos son 
propiedad del Estado y a que el Gobierno es el único propietario a través de PEMEX. de la industria 
petrolera que los explota. Desde su creación, PEMEX fue establecida por decreto como única empresa 
proveedora y la única entidad autorizada para comerciar en petróleo y gas. El TLCAN reconoce y 
sostiene esta posición aunque existen algunas cuestiones específicas alrededor del gas natural. En 
realidad, la sitl.mción no deberla ser tan diferente, ya que los gobiernos provi nciales de Canadá 
disfrutan de tina posición similar y la discusión podría girar más alrededor del comercio y la inversión 
que puede fluir en mayor integración de las economías de los tres paises. Es <.J l<.Jrgo plazo que el 
TLCAN logrará relajar las preocupaciones actuales y brindará los mayores beneficios a sus socios y, 
mientras tanto. su influencia está limitada a la apertura que en términos reales pueda generar con su 
sola vigencia. 

En lo que se refiere a gas natural. el Gobierno mexicano ha buscado la liberalización del comercio 
mediante el impulso a la importación de gas de Estados Unidos, al mismo tiempo que se ha visto la 
necesidad de acelerar el desarrollo de la infraestructura de gas natural mediante la participación 
extranjera en contratos de servicio, que conducen a una mayor integración. Adem;:"L<.;. se han abierto 
oportunidades para la inversión extranjera, como lo demostraron las primeras ventas de !;í.lS canadiense 
a través de Pemex Internacional, el brazo comprador de gas de PEMEX. en octuhrc dc 1992. El 
panorama en cuestiones de gas se encuentra en plena transformación ante los intereses surgidos en los 
últimos años. que orientan el mercado energético al uso intensivo del gas natura1. 

En cuanto a electricidad, el monopolio tradicional del Estado mexicano ha can'lbiado con 105 nuevos 
esquemas de licitaciones en 105 que la participación privada está jugando un papel relevante; no 
obstante, aparentemente ha prevalecido el libre comercio a través de la frontera de Estados Unidos a 
México. en ulla región que posee características particulares y en la que los esquemas sufren 
adecuaciones de acuerdo al desarrollo regional. La capacidad de negociar contratos entre productores 
independientes y la empresa eléctrica mexicana, suavizará el camino de cualquier tmnsacción a través 

22. Watkins. G.c.. Op.cil .• p.212. 
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de la frontera. Sin embargo, el impacto del TLCAN estriba más en lo que Estados Unido!) y Canadá 
pueden ganar para sus proveedores de equipo eléctrico, que en los flujos mismos de electricidad. 

El panorama anterior pennite asumir que el TLCAN evolucionará en el tiempo. Entrc Estados Unidos 
y Canadá. se preve que los flujos de energía seguirán lo establecido en el Tratado cntrc estos dos 
países, borrando la frontera. En el caso de México, el TLCAN aseguraría el W.:ccso dd petróleo 
mexicano al mercado estadounidense y mediante un mejor marco para la dependencia cn el mediano 
plazo en cuanto 3 importaciones de gas natural, liberaría algunos swninistros dc petróleo para la 
exportación. 

Por último. puede decirse que el impacto del TLCAN como se establece actualmente. con base en el 
flujo de productos energéticos entre México y Estados Unidos y en los flujos de energía de Canadá, es 
mínimo y así se prevé durante la década de los noventa. 

4.9 COMERCIO EN PRODUcrOS, EQUIPOS y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA. 

La actividad alrededor del tema de comercio en productos, equipos y servIcIos. se 1m limitado, 
prácticamente. a la esfera de PEMEX, generando una serie de acciones comerciales. I'EMEX se ha 
embarcado en un programa de desarrollo para actualizar y reactivar sus facilidades pClrolcms y se han 
manejado cifras de entre $15 a $20 billones de dólares que involucran apoyos técnicos CxtCIllOS de gran 
escala.m La reducción de tarifas bajo el TLCAN y los cambios en las reglas de las compras 
gubernamentales proporcionarán oportunidades a la exportación de equipo y servicios de petróleo de 
Canadá y Estados Unidos hacia México, lo que implicaría también un movimiento más libre de 
profesionales. 

Ya desde 1989 se habían visto cambios en las regulaciones a la inversión extral1iera i.!11 México, como 
la Resolución sobre Petroquímicos emitida en agosto de ese año. En enero de 1 ')90 !"c emitió un 
Decreto por Productos, para remover los obstáculos administrativos para los inversilllllsUlS en algunos 
productos retinados. Todos estos desarrollos demuestran que independientemente dd TLCAN, la 
política de inversión extranjera de México había empezado a evolucionar para permitir inversiones en 
actividades petroleras secundarias y terciarias, siempre reservando las actividades primarias al dominio 
exclusivo de PEMEXY6 

En un campo más amplio se encuentra la relación del TLCAN con el programa de inversión en gran 
escala de PEMEX. dificil de instrumentar sin un significativo aumento en los precios del petróleo o en 
una baja de impuestos. Este esquema revelaba una deficiencia del TLCAN consistente en el 
desestímulo de la inversión extranjera en el sector energético mexicano, lo que alectaba una de lás 
fuentes de tinanciamiento para que PEMEX llevara a cabo sus proyectos de lllodcl11ización y 
desarrollo. 

En lo que se retiere al sector electricidad, existen preVISiones que penniten esperar que surgirán 
oportunidades de comercio en equipo eléctrico tales como arranques, contrcdcs tic motor y 

m Wmkins, U.c.. Op.ell .. p.219. 
l2~ Watkins, G.c.. lhidem. 
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trnnsfoffiladores. debido a la modernización que se ha propuesto y a la expansión de la infr.lestructura 
eléctrica mexicana. 

De lo anterior se derivan oportwlidades como: la amplificación de las opciones para integrar los 
sistemas eléctricos en ambos países con los beneficios resultantes de una muyor flexibilidad, 
estabilidad. contiabilidad y, posiblemente, economías de escala de largo plazo mediante la política de 
compartir las reservas; la provisión a los inversionistas privados, con nuevas formas de participación 
en proyectos de infraestructura bajo la figura de productores independientes de energía (IPP), CAT, 
joint ven/l/re.\". etc.~ la contribución al desarrollo de las ciudades fronterizas; y el aumento en el 
. intercambio de tecnología y de infonnación entre México y Estados Unidos:m 

Finalmente, los nuevos procesos de desregulación en ambos países, abren oportunidades para awnentar 
la relación cntre las empresas públicas de ambos lados de la frontera, región donde el TLCAN puede 
ser visto. solamente, como una herramienta que facillita la comunicación entre los inversionistas y los 
consumidores. así como con los entes reguladores. Favorece, sin duda, el comcrcio intcrfronterizo y 
hará surgir negocios en el futuro cercano. 

Los cambios eSlructurales que están teniendo lugar en México y en Estados Unidos. muestran 
condiciones favorables para establecer una relación más flnne y pennanente entre las empresas 
eléctricas en ambos paises. En el largo plazo, una situación similar podría ser posible con Canad~ el 
tercer socio del TLCAN, país con el que México tiene fuertes lazos y un potencial importante de 
actividad en el sector energético. 

m Almeida. Luis IL Oportunidades de Negocios en el Sector Eléctrico, CFE. México, enero 22 de 1998. p.12. 
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Partiendo de la estrategia de globalización para explicar los procesos de refomm estructural en los 
subsectores eléctricos de México y de Estados Unidos, así como la validez de un tmtado regional como 
el TLCAN en el contexto de fonnación de bloques económicos en el mundo, un análisis conceptual de 
los mercados eléctricos cubre la revisión de la integración eléctrica existente entre ambos países, 
situación que se manifiesta de manera natural como consecuencia del desarrollo económico de sus 
industrias. 

El panorama energético de México plantea la prospectiva del rurnoo que tomará el desarrollo del 
subsector eléctrico en los próximos años, en los que el proceso de Iiberalización-desregulación
privatización ocupa ya uno de los grandes espacios económicos y se debate en los foros políticos y 
económicos del pais alrededor de los cambios que se han gestado y los que, a mediano y a largo plazo, 
se pueden esperar, así como respecto al proceso de integración que se encuentra en curso como 
consecuencia de la tendencia mundial que siguen los mercados eléctricos. 

Este capítulo contiene, además, la revisión de los modelos de desarrollo de los mercados mexicano y 
estadounidense. a la luz del nuevo concepto del servicio público de electricidad, que permite afinnar la 
validez de la hipótesis de este trabajo, en cuanto aporta los elementos para explicar que el subsector 
eléctrico atraviesa por un proceso de refonna estructural que implica la privatización y desregulación de 
las actividades, lo que ejerce un impacto importante en la economía mexicana debido, particulannente, 
a la apertura a la inversión extranjera. 

Con base en los estudios realizados por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaria de Energía, 
sobre el panorama prospectado de las actividades al nivel de frontera entre México y Estados Unidos, 
se proponen los escenarios probables de desarrollo en el mediano plazo. 

El comercio lransfronterizo ha representado, en el caso de México y Estados Unidos. un ámbito 
delicado tradicional para la discusión política en lo que a soberanía y seguridad nacional se refiere, 
mismo que varía de acuerdo a las circunstancias en distintos momentos de la relación bilateral. No 
obstante, en el contexto actual esta situación tiene menor peso específico debido a que el proceso de 
interdependencia se agudiza disminuyendo los riesgos en este ámbito. Por otra parte. este proceso 
permite también que la vulnerabilidad de México awnente en cuanto a su dependencia de la capacidad 
exced.entaria de Estados Unidos lo cual contribuye a que el tema crezca en importancia al formar parte 
del contexto de oportunidades de inversión que se presentan en el subsector eléctrico mexicano. 

Es un hecho que, para atender la demanda que exige el dinámico crecimiento de la zona norte de 
México, se ha programado una capacidad de generación adicional para el 2006 de 7621 MW, lo que 
significa un crecimiento del 62%, ya que la región representó en 1996, el 31 % de las ventas por energía 
al ascender a 1.674 millones de dólares y atender a 3,956,334 de clientes, lo que equivale al 19% del 



Capitulo 5 - Anális.is y Perspectivas. 
Pilar Vidal 

103 

total nacional.228 Al respecto, cabe mencionar que este esquema es susceptible de modificarse a partir 
de la posibilidad de importar energía de Estados Unidos. 

El argwnento del agotamiento de las economías de escala que utilizaba Estados Unidos para justificar 
la entrada del sector privado en la industria, es un tema que se ha utilizado en México sólo en cuanto a 
que, a mayor mercado, puede obtenerse menor costo para el conswnidor. No obstante, este tipo de 
economía ha d~iado de ser válida en Estados Unidos frente a las dificultades registradas para la 
recuperación de inversiones en un plazo detenninado. La dependencia de la industria de las cuestiones 
financieras y del avance tecnológico, que en ocasiones quedan fuera de su control ha sido determinante, 
particularmente en Estados Unidos, ante el panorama múltiple de empresas que participan en el 
subsector. Las políticas de apoyo a la privatización apoyadas por el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo son parte de los esquemas de las refonnas estructurales impuestas por los 
organismos financieros internacionales que México ha tenido que enfrentar y que, de manera 
concatenada, afectan al subsector de la electricidad. 

5.1 LA FUNCIONALIDAD DEL MODELO NORTEAMERICANO FRENTE AL 
MODELO DE MÉXICO Y FACTIBILIDAD DE ADAPTARLO AL CONTEXTO 
MEXICANO. ¿Un Modelo Hecho a la Medida para México? 

El modelo norteamericano presenta características que se relacionan con la apertura de un mercado 
competitivo dirigido al consumidor flnal de la electricidad, que se da de manera simultánea con los 
cambios que, en cuanto a refonna estructural, están ocurriendo en México. El contexto es. sin duda, 
sumamente distinto en ambos países en muchos aspectos y, particulannente, en lo que se refiere a la 
infraestructura eléctrica con la que cuenta Estados Unidos, a la enonne diversificación de su mercado 
eléctrico y en términos del número de proveedores del servicio, hechos que facilitan la aplicación del 
modelo de competencia en pequeña escala que intenta regular actualmente y que se encuentra bajo 
análisis para aprobación de la legislación pertinente. 

Estados Unidos, como México y muchos otros países, han adaptado lo que se conoce como modelo 
integrado, manteniendo la prioridad en los principios ftmdamentales de organización de la industria, 
que son considerados como los más eficaces. Para preservar la integración velticaL la tendencia 
general es investigar CÓmo mejorar la eficacia productiva, ya sea a través del mejoramiento de la 
regulación, como en el caso de México, o sea por la racionalización de las estructura.,>. Además. este 
proceso se da de manera paralela con la preocupación creciente por el medio ambiente. por lo que el 
campo del poder regulatorio se extiende a la búsqueda de eficiencia al nivel de la demanda de 
electricidad. La sola concesión hecha por el neoliberalismo es la supresión de las barreras a la entrada a 
la producción y la concurrencia para el acceso a las concesiones, tanto en la producción como en la 
distribución y en la administración global.229 

En Estados Unidos se ha intentado corregir y mejorar la regulación sin buscar la introducción de fonnas 
de concurrencia activa del tipo británico o del tipo francés de acceso a terceros '::1 la red (A TR). 
Teniendo numerosas industrias de servicios de red liberalizadas como las telecomunicaciones, los 
transportes aéreos y el gas, los reguladores federales o locales dudaron durante diez años en introducir 
una fornla limitada de acceso a terceros a la red (A TR), lo que en ese país se lIan13 whole.mle wheeling, 

2llI Afmcida, Luis R., Oportunidades Comerciales en el Seclor Eléctrico. eFE, México, enero 1998. p.2. 
22') Finon. Dominique, Op.cil .• p.7. 
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es decir, la transmisión de la electricidad por parte de una empresa a través de sus líncas de transmisión 
en nombre de otra empresa para la venta al mayoreo y que entró en vigor con la Ley de Política 
Energética de 1992.230 Existe, además, una regulación del "costo del servicio" que exige proporcionar 
información al usuario sobre la forma como se construyen las tarifas y en la que se ha buscado el factor 
de estímulo a través de un sistema de recompensas. 

En México, se ha optado por el modelo de empresa pública eléctrica 3.I estilo del que existe en Francia, 
pero con una forma original de auto-regulación. El sistema público ha mostrado la capacidad de 
autorreformarse con base en la desconcentración de su administración a través de centros de resultados, 
instaurando las reglas contractuales internas del tipo compensatorio, mientras que se revisa su misión 
como proveedor de servicio público, medidas que se ven apoyadas por la demanda del público al que 

. 2] [ sirven. 

El modelo de competencia de Estados Unidos de servicios de transmisión al menudeo o reraiJ wheeJing, 
entendido como la entrega de electricidad al conswnidor final por parte de una empresa generadora a 
través de las líneas de otra empresa de distribución, está basado en la teoría de que "la competencia b'\ia 
los precios y mejora el servicio". Este modelo permite advertir la probabilidad de que I¡¡s compafiías 
competirán por ese control. No obstante, el panorama sobre lo que ocurrirá en caso de generarse una 
carrera competitiva de proveedores a pesar de que el mercado esté abierto, ofrece incertidumbre, ya que 
no se puede asegurar que habrá tma competencia real para atender la demanda reeien generada. 
Además, debe tomarse en cuenta que los conswnidores rurales de electricidad probablemente recibirán 
información inadecuada al respecto, lo cual servirá favorecerá la igualdad de oportunidades. 

Algunos sectores en Estados Unidos, consideran que la desregulación del mercado de pequeña escala 
todavía no es un hecho y aunque no hay certeza en cómo se dará este proceso y los et;xtos que tendrá 
sobre los consunlidores, se limitan a observar su desarrollo. Pretenden pasar de un sistema de 
monopolio regulado al de un mercado de competencia que garantice precios mas bajos para los 
consumidores. Algunos aspectos ya se habían establecido antes de la reestructuración. pero los 
resultados de un mercado competitivo de pequeña escala son dificiles de predecir. 

La interrogante se centra en cómo se reestructurará la industria eléctrica estadoWlidense en este nivel de 
pequeña escala. Cada estado con su legislatura federal, al parecer aprovechará la energía que producen 
las compañias de generación depredadoras que están dispuestas a competir por las ?,mndes cuentas 
industriales y comerciales. Estos grandes conswnidores ya han contratado "lobbyisJas"!·'! y consultores 
para dar a conocer sus puntos de vista. A los pequeños conswnidores les corresponde lograr que sus 
puntos de interés estén representados adecuadamente en el debate.233 

Teóricanlente, las empresas ya existentes en cada estado ya tienen la ventaja de 101111ar patte del 
"equipo local" y se considera que en las áreas urbanas, la mayoría de las empresas delegarán sus 
segmentos de comercialización y generación de energía a compañías que funcionarán de manera 
independiente. 

!lO Por Energy Policy Act. 
m Finan, Dominique. Op.cit., p.7. 
2J2 NOTA: Término utilizado para identificar a gestores de influencia a nivel de congresistas y senadores y dI:! la opinión 
pública, en los procesos de elaboración y aprobación de la legislación. 
III EMEC, IbÍdem. 
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Asimismo. se estima que las compañías de otros estados o regiones intentarán entrar en los estados que 
tengan un área desregulada para ofrecer a cada conswnidor la electricidad a costos IllÚS b,\jos. El éxito 
del des~io () "robo" de clientes como política, dependerá de la competitividad dc esOs nuevos 
proveedores de electricidad. 

Las características del proceso de desregulación en Estados Unidos tienen que ver con los aspectos 
prácticos de la prestación del servicio de electricidad, a diferencia de lo que ocurre hoy en día en 
México. en donde el proceso ha significado un cambio que, aunque va más allá de Jos aspectos 
financieros, implica cambios estructurales en cuanto a los esquemas legislativo y rcgulatorio. Es por 
ello que se hace imposible establecer un paralelismo entre los subsectores' eléctricos de México y el 
estadounidense. 

En Estados Unidos. el mOVllluento ambientalista que preocupa a los productores en ténninos de 
desarrollo sustentable, ha awnentado su intervención en la regulación como se refleja con el 
establecimiento del programa "Planificación Integrada de los Recursos" (IRP)?34 Se instlUmentó que 
el regulador participe dirigiendo la elección de inversiones de las compañías sin llegar a controlarlas. 
mediante un examen estricto de las posibilidades que cada vez es mayor frente a los proyectos de 
producción independiente y de las opciones de demanda, que fueron tratadas de igual manera que las 
opciones de ojeI1a.2J5 

En la mayor p.ute de los países en desarrollo, las relaciones entre el Estado y las empresas eléctricas 
públicas se han reformado con el estímulo de fuentes financieras internacionales como el Banco 
Mundial yel BID. que opinan que el modelo de empresa pública atraviesa por numerosas deficiencias. 
Los prestatarios internacionales sostienen que se deben separar claramente las funciones del Estado 
propietario de las del Estado regulador y del Estado productor. De esta manera, las empresas deberían 
adoptar criterios de administración comercial para mejorar su productividad y para definir tarifas que 
reflejen sus costos. Asimismo, estas fuentes tienen la tendencia a considerar la corporatización como la 
primera etapa en el cambio de modelo, ante la introducción de la concurrencia y la privatización de los 
activos.23(' aspecto este último que podría aplicarse a la eFE de México. 

El modelo de México, también integrado verticalmente en un monopolio público con la característica 
de exclusividad sobre el sector energético que ha ejercido a lo largo de muchas décadas. posee también 
como rasgo fundamental, el de ser un monopolio estatal total, es decir, que hasta la aperlura. no había 
nadie que compitiera con la eFE. 

El modelo mexicano. como ya se señaló en el marco teórico, está llevando a cabo una reforma a través 
del mejoramiento del modelo dominante, por lo que se ha puesto énfasis en la incorporación de la 
producción independiente; igualmente, el modelo estadow1idense centra su enfoque en optimizar el 
modelo dOillimmte, pero a través del mejoramiento de la regulación. En un modelo cOlllractual a largo 
plazo, como el que se quiere implantar en México con plazos a 20 años, se limita la posibilidad de los 
productores independientes que sólo pueden comprar a la empresa eléctrica del Jugar, lo cual se 
entiende como una forma moderada de concurrencia en la generación de energía. Estc modelo permite 

m Por Integrated Resource Planning. 
2JS Finan. Dominique. Op.cil .. p.7-8. 
2..16 Finon. Dominique. idem .• p.7. 
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mantener las actividades de planificación y coordinación de corto plazo. ya quc los productores 
independientes quedan bajo la administración del productor-transportador.237 

La CFE está utilizando este modelo de largo plazo, limitando la elección entre los candidatos para la 
construcción de nuevos medios de producción mediante el procedimiento clásico de licitaciones. La 
relación se lormaliza entre la empresa eléctrica y el ganador de la licitación, mediante un contrato de 
largo plazo bajo el esquema CAT (construir-arrendar-transferir):23B El procedimiento permite 
seleccionar al productor que ofrece las m~jores condiciones de precio y de con fiabilidad para una 
operación de mediana o larga duración. En el caso de México ésta última es de 20 años. b¿üo un tipo de 
contrato que incluye cláusulas quc definen la remuneración del productor y las modalidades para 
compartir riesgos ante cualquier contingencia. 

México está desarrollando un modelo propio, de la misma manera que siguió el modclo de monopolio 
público nacional de integración verticaL Para ello, quizás utiliza los conocimientos sobre la experiencia 
de Estados Unidos con su monopolio público con la participación del capital privado que tiene un 
trecho ya recorrido en el tiempo, pero es claro que las condiciones del desarrollo mismo de la industria 
eléctrica con los recursos que la componen, así como las características de nuestro contexto político 
nacional, hacen una gran diferencia y exigen un modelo distinto. Además, no se aprecia una necesidad 
de cambiar radicalmente una empresa cuya fortaleza en cuanto a niveles de autosostenibilidad, al 
menos por ahora. parece estar fuera de cuestionamiento. 

El desarrollo del modelo mexicano ha demostrado su capacidad de transfoffilarse paulatinamente, con 
una flexibilidad suficiente para tener un subsector atractivo a la inversión extraJ~icra. sin que esto 
signifique un rompimiento con el statu quo prevaleciente. Además, en cuanto a costos se refiere, 
aspecto considerado de injerencia exclusiva de la eFE, no existen argumentos que validen una política 
financiera más exigente, por ejemplo, en lo referente al subsidio residencial, en tanto los resultados 
revelen su capacidad de mantener una rentabilidad y autosuficiencia y mientras se mantenga el objetivo 
social que el servicio público exige, evidenciado por este mismo subsidio al segmento residencial que 
existe hoy en día. 

5.2 EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE ENERGÍA ENTRE MÉXICO 
Y ESTADOS UNIDOS. La Integración de Dos Modelos de Organización 
y los Efectos de la Reforma Estructural del Subseetor Eléctrico Mexicano 
en el Intercambio Comercial Bilateral. 

El intercambio de electricidad entre México y Estados Unidos se inició en 1905. cuando se iniciaron 
operaciones de importación y exportación. Estos intercambios han sufrido la influencia de factores 
geográficos. económicos y políticos y han sido escasos y de menor cuantía. En un principio se 
interconectaron líneas de bajo voltaje para atender a algunos pueblos fronterizos del norte de México y 
del smoeste de Estados Unidos, que requerían poca electricidad y se encontraban I~jos de las fuentes de 
generación en ambos paises y que a menudo recibían el servicio de empresas eléctricas privadas. 

El Gobierno de México creó la CFE en 1937 para generar, transmitir y distribuir la cnergia eléctrica en 
las regiones que no recibían el servicio de las empresas privadas que existían en México. En 1960 la 

m Finon. Dominiquc, ídem., p.S. 
l.lI En inglés 13LT (build-lease-lransfer). 
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eFE adquirió las acciones de estas compañías privadas, hasta llegar en la actualidad. a poseer el control 
absoluto de todas las instalaciones. 

Desde la década de los cincuenta, las transacciones de energía eléctrica entre los dos paises se 
incrementaron debido a las condiciones demográficas y económicas de las regiones fronterizas. No 
obstante. entre 1977 y 1984 el intercambio disminuyó a consecuencia del aumento en la capacidad de 
eFE para transmitir en los Estados del norte del país; se construyó una línea de 230 KV a Ciudad 
Juárez, lo cual redujo la necesidad de importar energía eléctrica en esa región. 

A partir de 1984. las exportaciones netas de electricidad de México a Estados Unidos crecieron al 
fimlarse un acuerdo entre eFE y las compañías San Diego Gas & Electric y Soulhern California 
Edison. para comprar 220 MW de capacidad finne. La cifra de importación de México ascendió. de 79 
Gwh en 1984. a 621 Gwh en 1989, en tanto que el intercambio hacia Estados Unidos se incrementó de 
184 Gwh en 1984, a 1934 Gwh en 1989.239 

Para estimar los requerimientos de capacidad de importación y exportación de energía eléctrica, el 
documento de Prospectiva 1997-2006 considera los compromisos actuales y los que se esperan en el 
corto y mediano plazos. La exportación a California se hace con la compañia mencionada San Diego 
Gas & Electric. bajo un contrato que tiene vigencia fXlr diez años, con una venta de ISO MW de 
capacidad finne a esa compañía Asimismo, se finnó un contrato por medio del cual la CFE eXJXlrtará 
70 MW a Southern California Edison. Los contratos para estas exportaciones terminaron en agosto de 
1996 y se hicieron a través de dos enlaces entre los sistemas de Baja California y del WSCC, con 
capacidad de 230 k V, quedando la capacidad disponible para Baja California. 

En cuanto a importaciones, la CFE compró capacidad y energía a Southem California Edison por 70 
MW. entre julio de 1993 y agosto de 1996, a fin de cubrir la demanda para el verano en B~ia California. 
Asimismo, en verano de 1996 la eFE compró 100 MW a San Diego Gas and Electric y 50 MW a 
ENRON Power Marketing, Inc. 

Se calcula que el1 el verano de 1997 la capacidad de importación fue de 220 MW y para 1998 y 1999 se 
espera una impm1ación de 353 MW y 355 MW respectivamente. 

En Ciudad·Juárcz.. se importaron 150 MW de capacidad finne durante 1996, mediante un convenio de 
intercambio enrre El Paso Electric Company de Texas, que pertenece al WSCC y la eFE, a través de 
dos enlaces de 115 kV. En estas operaciones se observó que los sistemas eléctricos de la CFE y la 
WSCC no pueden operar en sincronismo debido a que es imperativo mantener la estabilidad. de modo 
que para realizar la importación, se tiene que hacer una segregación de cargas del sistema de la CFE?40 
En 1997 se llevó a cabo una licitación para importar capacidad firme y energía asociada por 200 MW 
en verano y 120 MW durante el resto del año, ya que el convenio tenninó en diciembre de 1996. En 
1998 se requerini otro concurso por cantidades similares.24 I 

Las limitaciones técnicas mencionadas impiden la operación síncrona, lo cual implica inversiones 
importantes en instalaciones de transmisión y limita un incremento significativo en la capacidad de 

m CFE. E:sllldio sohre Intercambio ...• Idem .• pp.13-14. 
2411 Secretaría de Energía. Prospectiva ....• Op.cil .• p.55. Sincronismo es [a fonna de operar una máquina síncrona. 
manteniendo la velocidad eléctrica igual a la frecuencia angular de voltaje de [a red en el plinto de interconexión. 
Segregación de carga es el aislamiento o separación eléctrica de la zona importadora del sistema eléctrico de la CFE. 
141 Secretaría de Energía. Prospecliva ...• Idem .• pp.54-55. 
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transferencia a lravés de interconexiones de corriente alterna (CA), a menos que grandes porciones de 
los sistemas de eFE y de las empresas eléctricas norteamericanas sean aisladas de sus fuentes de 
suministro l1onm1l durante los períodos de transacción fronteriza. Es por esta cuestión técnica que la 
transmisión de electricidad se limita a casos de emergencia y a pequeñas operaciones de energía 
económica, a excepción de las transacciones en Baja California Norte y en el sur de Calilol1lia. 

A pesar de lo anterior, las interconexiones de corriente directa entre México y Estados LJnidos son 
factibles a la mancra de las que funcionan entre el noreste de Estados Unidos y la compai'íía Hydro 
Quebec de Canadá. Las instalaciones de corriente directa (CD) permitirían salvar las diticultades en 
cuanto a sincronía y se podría lograr la transferencia sustancial de energía en forma regular. El 
desarrollo de este tipo de interconexiones de CD dependería de las condiciones del contrato de compra 
de energía de cada proyecto de transmisión y del análisis de costos y beneficios.242 

Desde abril de 1985, la CFE es miembro del Consejo Coordinador de los Sistemas Occidentales 
(WSCC),24J creado en Estados Unidos para promover la confiabilidad del sistema eléctrico troncal. La 
CFE y el WSCC comparten un área de alrededor de 1310 km a lo largo de la fronlera de California, 
Arizona y parte de Nuevo México, que colindan con Baja California, Sonora y Chihuahua. 

La CFE también tiene interconexión con el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT)244, 
con el que comparte un área en la frontera común de 1,200 km de largo. Las empresas que se 
interconectan con eFE en esta región son la Central Power and Light Company (CPL) y la West Texas 
Utilities (WTU) en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Para apreciar lo que representa la zona fronteriza con Estados Unidos, cabe precisar que en México los 
únicos proveedores de electricidad son: la eFE que suministra la energía a 15.9 millones de clientes en 
un área de 1,900,000 km2 Y la compañía LFC que básicamente es una empresa de distribución de la 
energía que le suministra la CFE y que atiende a 4.8 millones de consumidores en un área de 10.600 km 
cuadrados. 

En este contexto. la reglOn fronteriza del norte de México, compuesta por los Estados de Baja 
California. Sonora. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. se desarrolla a un ritmo más 
acelerado que el resto del país, lo que implica una más alta tasa en demanda de electricidad. Se espera 
que el ritmo de crecimiento aumentará de un 5.3 por ciento registrado entre 1987 y 1996. a un 6.0 por 
ciento en el periodo de 1997 a 2006, 

El número de clientes que se atienden en la línea fronteriza representa el 19% del total nacional, con 
3,956,334 consumidores. El total de ventas durante 1996 fue de 12,506 millones de pesos (EUA$I,674 
millones), que equivale a 31 % del total de ventas nacionales. La capacidad de generación en los 
Estados mencionados es de 8,737 MW, es decir, un 25% del total en el pais; el illllllcnto en la 
capacidad de generación que se tiene programado para 2006 es de 7,621 MW, lo cual indica que 
crecerá en 62% con respecto a la actual. 

La eFE eompat1e con el WSCC y con el ERCOT. una frontera común de 3.107 km de largo. que en 
1966 representó una capacidad instalada en GW de 157.6* para WSCC, 59,3* para EReO"!' y 34.8** 

m CFE. E.I'flldio de Imercambio .... Op.cit .• p.I02. 
241 Por Westem Systems Coordinating Council. 
244 Por Elcclric Relinbility Council ofTexas. 
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por parte de CFE. Las venias en TWh fueron de 542 por parte de WSCC', 267' dc ERCOT)' 130" 
de CFE. Las interconexiones principales en la zona fronteriza son: Miguel-Tijuana e Imperial Valley
La Rosita, entre California y Baja California Norte; El Paso-Ciudad Juárcz (2) cntre Tt:xas y 
Chihuahua~ Eagle Pass-Piedras Negras, entre Texas y Coahuila; y, Laredo-Nucvo Laredo, Falcon
Falcon y Brownsville-Matamoros (2) entre Texas y Tamaulipas. De éstas, las más importantes para 
México, son Tijuana, La Rosita y Ciudad Juárez.24S 

La interconexión y los acuerdos de intercambio incluyen: la compra y la venta de contratos 
económicos de energía; la compra y la venta de la capacidad eléctrica de las empresas y contratos de 
energía con segmentación de carga, excepto en Baja California; el suministro de crlpacidad de la 
empresa de corto plazo; la compra y la venta de capacidad y energía en interrupción. es decir, la 
capacidad econóJ11ica~ y el suministro de apoyo en casos de emergencia. 

En un diagnóstico efectuado por la CFE se observa que nuestro Sistema Eléctrico Nacional está 
interconectado con los sistemas más grandes en el sur de Estados Unidos, en donde existe un superávit 
en la capacidad de generación. Además, la capacidad actual superavitaria de este país está localizada 
en zonas relativamente lejanas y no siempre es posible transportar electricidad a las áreas que lo 
requieren, debido a la saturación de las líneas y a la debilidad de la red que va hacia la Ji'ontera con 
México. De aquí que las acciones más urgentes en el futuro inmediato se enfocan al crecimiento y el 
uso de las líneas de transmisión entre ambos países. 

Las posibilidades de importación utilizando las conexiones actuales se encuentran en el (Irea de Baja 
California con 350 MW de importación máxima factible; Ciudad Juárez en el norte, COIl 200 MW; y en 
el noreste en Nuevo Laredo y Matamoros, con 150 MW de importación máxima factible. Estas dos 
últimas estimaciones se hacen con condiciones de segmentación de carga.246 

En el corto plazo. la débil infraestructura de conexión eléctrica que existe en la frontera no pennitirá el 
intercambio inmediato de electricidad. No obstante, a largo plazo, hay un potencial para aumentar la 
relación energética entre México y Estados Unidos, incluyendo a Canadá?47 

La visión de largo plazo para la frontera norte de México, que incluye Baja California y [as regiones del 
norte, noroeste y noreste, tiene fuerte influencia en las actividades de importación)' exportación de 
electricidad, ya que se prevén requerimientos de capacidad que van de los 11,180 MW que existen en 
1997 equivalentes a un 32% del total nacional de 34,815 MW reportado al 22 de enero de (!se rlflo, hasta 
alcanzar 20,600 MW, que representan ID) 39.7% del total estimado de 52,100 MW para el año 2007 y 
de 30,400 MW, un 39.4% del estimado de 77,100 MW para el año 2017. EsIO quiere decir que se 
requiere una capacidad adicional de 9,420 MW en 2007 y de 16,220 MW en el 2017. 

El Cuadro 5 muestra los requerimientos de capacidad presentes y los previstos a futuro, por zona 
geográfica, así como la capacidad adicional requerida, anteriormente descrita.248 Dc la capacidad 
efectiva, las regiones en el norte del país trabajan, en su mayoría, a partir de energía térmica 
convencional, utilizando en escala descendente energía hidroeléctrica, ciclo combinado y lurbogas?49 

24S Almeida, L.R., ídem, pp.l-2, 6-8 .• Cifras de 1996. ** Cifras preliminares 1997. 
246 Ahneida, Luis R., ídem, pp. 8-9. 
247 AIt11eida, Luis R .• ídem, p. 17. 
24~ Ahneida, Luis, R .• ídem. p.13. 
249 Secretaría de Energía, Prospectiva del Sector Eléctrico 1997-2006, Dirección General de I'olitica Energética y 
Unidad de Comunicación Social, México, septiembre 1997, p. 31. 
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Por otra parte. 105 requerimientos de gas natural, que han aparecido con enomlC fuerZ<.1 el1 el mercado 
energético entre México y Estados Unidos, especialmente al nivel de la frontera. hacen evidente que 
para cumplir con las regulaciones presente y futuras en cuestiones de medio ambiente. las autoridades 
federales han instrumentado el establecimiento de una política nacional energética que establece como 
base de la expansión del sistema eléctrico, el quemado de gas natural. 

La mayor parte dc la capacidad adicional que se requiere de generación, que se calcula se construirá en 
los próximos diez años, es aproximadamente de 11,000 MW y deberá basarse en la tecnología del ciclo 
combinado. consumiendo gas natural. La capacidad de generación de varias plantas que n0J111almente 
utilizan petróleo como combustible, se convertirá a gas natural en el futuro. La n~gión fronteriza 
requiere grandes volúmenes de gas que, según se planea, llegarán provenientes de Esrados Unidos. 

Este panorama prevé una evolución en el consumo de combustibles fósiles para la generación de 
energía eléctrica, que disminuirá de un 67.7% del total de 796 Tcal por día en 1997. a llegar a 25.2% 
del total de 1.212 Teal por día en el 2006. En tanto, el uso del gas natural aumentará dc UIl 17.0% en 
1997, hasta alcanzar el 57.1 % en el 2006; no habrá cambios significativos en el uso de carhón y diesel 
como combustibles. los que pasarán de un 14.2% y 1.1% en 1997, a 17.4% y o.yy., L"1l el 2006, 

• J:'i() respectIvamente. _. 

CUADROS 
I'ROSPECfIV A A LARGO PLAZO Y SU INFLUENCIA EN LA 
EXPORTACIÓN YIO IMPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Capacidad requerida en las áreas del norte (MW) 

PRESENTE REQUERIDA 
AREA 1997 2007 2017 

Il'\ia California 1,417 3,300 4.900 
Noroeste 3,258 4,800 7.100 
N0l1e 1,555 3,000 4.400 
Noreste 4,950 9,500 14.000 

Total 11,180 (32%) 20,600 (39.7%) 30,400 (3')04':'.,) 

Clr.lcidad adicional ---- 9,420 16.220 

( 'apncidad nacional 34,815* (100%) 52,100 (100%) 77,100 (100%) 

• ellra a enero de 1998. 
Fuente: Frode Opporlunilies ;/1 rhe Electric SeCLOr". Documento presentado por Luis R. Almeida. ·ralkr Conjunto 
sobre el I'allorama de Oferta y Demanda de Energía, eFE/Japón. enero 22, 1998. México. 1'.13. 

250 Almcida. Luis R., ¡dclII. p.15. 



Capítulo 5 - Análisis y Perspeclivas. 
Pilar Vidal 

111 

Existen gr..lndcs o¡llll1unidades de importación o exportación de electricidad en la región fi·onteriza para 
los próximos diez .Iilos, lo que podría implicar un incremento notable en proyectos para fortalecer los 
lazos entre México y Estados Unidos. 

Entre las ventajas potenciales que se lograrían con el incremento en el intercambio de electricidad entre 
México y Estados Unidos, establecidas por la eFE desde 1991, se cuentan: 1) incremento de la 
eficiencia en la planeación, operación y confiabilidad; 2) mejoría en impacto ambiental reduciendo o 
posponiendo la construcción de nuevas instalaciones de generación; 3) reducción de tarifas eléctricas 
para consumidores en ambos países; 4) apoyo al desarrollo económico, sobre todo en las regiones 
fronterizas: 5) apertura de oportunidades para inversiones norteamericanas en la construcción de 
capacidad de generación en México; y, 6) incremento del comercio en tecnología de generación y 
combustibles utilizados en esta actividad por Estados Unidos. 

De igual manera. entre las acciones que se proyectaban y que todavía son necesarias, csui.n: 1) la 
realización de estudios de evaluación y la resolución de restricciones técnicas y de contiabilidad; 2) la 
m~ioria en la comunicación y en la cooperación en planeación, construcción y operación de sistemas 
eléctricos ell ambos países; 3) la evaluación del impacto ambiental por el aumento del intercambio 
eléctrico; 4) la cxploración de oportunidades potenciales para financiamiento por parte de Estados 
Unidos. para constmir plantas de generación en México; y 5) la exploración de oportunidades de 
incremento en el comercio en combustibles y tecnología eléctrica 251 Es con respecto a los dos últimos 
puntos. que podrían identificarse acciones concretas, dada la apertura más reciente del mercado a los 
inversionistas privados y la nueva tendencia al uso del gas natural y las plantas de ciclo combinado. 

No obstante el panorama anterior, el camino de la integración de los sistema o; eléctricos tiene aún un 
futuro complicado que deberá resolverse en el corto plazo. El desarrollo del sistema eléctrico en la 
frontera abrirá gmndes oportunidades para la inversión en infraestructura y aumentará los negocios 
intemacionales de combustible, particularmente en materia de gas natural.252 

Los nuevos procesos de desregulación en ambos países, abren oportunidades para aumcntar la relación 
entre las empresas públicas de ambos lados de la frontera, lo que también contribuirá ul crecimiento de 
la integración de los dos sistemas. 

5.2.1 Acciones intergubernamentales. 

El "Acuerdo de Cooperación en el Sector de la Energía entre la Secretaría de Energía de los Estados 
Unidos Mcxicanos y el Departamento de Energía de Los Estados Unidos de América". suscrito el 7 de 
mayo de 1996. es una de las acciones que se llevan a cabo para justificar o racionalizar las actividades 
concretas que se registran en el marco de la relación bilateral. 

El Acuerdo persigue el fortalecimiento de la cooperación bilateral en el desarrollo, lu aplicación, el 
empleo adecuado y la utilización sustentable de las fuentes de energía renovables, de las tecnologías de 
eficiencia energética y de las asociadas a combustibles fósiles, todo ello encaminado al intercambio de 
información. de experiencia y enfoques y análisis sobre sistemas de energía. el diseño e 
instrumcntación de regulaciones en esta materia, así como la planeación del subsector. el desarrollo de 
mercados y la difusión de estas tecnologías. Se promueve además la cooperación regional I:n materia 

151 eFE. E..\'wdio de Intercambio .... Op.cif., p.I02. 
m Almeida, Luis R .. /dem., p.17. 
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dc energía. el intercambio de infonnación y tecnologías en este ámbito, la cooperación para hacer 
análisis y pronósticos energéticos, instrumentar proyectos conjuntos y desarrollar op0J1unidades 
comcrciales y de inversión. 

Asimismo. el instrumento reconoce la contribución de las fuentes de energía renovables. la diciencia 
energética y las tecnologías asociadas al uso adecuado de combustibles fósiles. que incrementan la 
seguridad y la diversidad en este campo, impulsan el desarrollo sustentable y promueven las 
opol1ullidadcs de cooperación económica. 

El Acuerdo consolidó las declaraciones de intención manifestadas ya en abril de 1995 y se enmarca en 
el Acuerdo de Coopcración Científica y Técnica que se suscribió entre los dos países en junio de 1972, 
bajo cuyo nmrco se llevan a cabo las reuniones de la Comisión Mixta Bilateral en todas las esteras de la 
relación bilateral. 

Por otra parte, en enero de 1997, se publicó el Estudio sobre Factores Legales y Reglamentarios que 
Afectan el Comercio Transfronterizo en Materia de Energía Eléctrica entre México y Estados Unidos, 
como producto del Proyecto de IIU10vación en Tecnologías Energéticas, un esfuerzo conjunto de ambos 
gobicmos.25J Con el apoyo de la Oficina de Energía, Medio Ambiente y Tecnología de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el estudio se llevó a cabo en 
colaboración con la CFE y el Proyecto de Mejoramiento Agrícola y Energía, del Distrito de Salt River 
en Arizona. Participaron también por la parte mexicana, ElC Consultores y Atesco Consultores y por 
Estados Unidos. Bechtel, Price Waterhouse y Econergy Intemational Corporation. así como Price 
Waterhouse de Inglaterra. 

El estudio analiza los marcos legales y reglamentarios de los subsectores eléctricos en ambos países, así 
como sus posibilidades de evolución, en particular frente al cambio que actualmente se esta registrando 
en Estados Unidos. Además. evalúa el impacto y las repercusiones de estos murcos legales y de las 
transformaciones regulatorias en el comercio transfronterizo, extendiendo su alcance a 1;1Ctnrcs técnicos 
y económicos que inciden en la integración de las industrias eléctricas en ambos paises. 

Como una de sus conclusiones se detecta que los cambios que, a mediano y largo plazo. están 
oCUlTiendo actualmente con la reestructuración en Estados Unidos, tendrán un impacto mayor sobre 
México, tanto en la inversión transfronteriza como en el comercio en general, que el que pueda tener la 
evolución del subsector eléctrico mexicano sobre Estados Unidos. Esta percepción se basa en la 
velocidad del cambio que se mueve de manera distinta en ambos países. 

Asimismo. el estudio afinna que las ganancias potenciales que se esperan del incremento en la 
coordinación e integración de los sistemas eléctricos de México y Estados Unidos pueden ser 
significativas. ya que las experiencias pasadas en la frontera y en otros países en cuanto al incremento 
de la integración de sistemas y del comercio transfronterizo, penniten expectativas positivas. 

Los cambios han producido una diversificación de los mercados eléctricos de ambos países. creando un 
anlbiente de mayor competitividad con oportunidades adicionales en cuanto a coordinación. comercio e 
inversión transfronteriza, lo cual no depende solamente de los cambios reglamentarios y legales sino 
del proceso mismo de la integración de todos estos elementos. Estos cambios son resultado. más 

m ProyeclO bajo Contrato No. DHR·574 I-Q-OO· 1062·00; contratista principal es Bechtel Corpor.lIlOl1:: slIbcCllltratistas 
Price W1lIerhollse y Ele Consultores de México. 
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directamente, de los aumentos en la eficiencia en generación que se han logrado con los avances 
tecnológicos recientes. 

Como ocurre en otras regiones, como en el caso de Inglaterra y Gales que se han interconectado con 
Francia, o en el caso de Escandinavia, en donde se han interconectado tres sistemas nacionales 
registrando una menor necesidad de nueva capacidad de generación, se espera que México y Estados 
Unidos logren optimizar sus sistemas con la interconexión. 

Asimismo, se conseguirán beneficios de operación, como se da en el caso de Irlanda del Norte que se 
ha interconectado con la República de Irlanda., para reducir el volumen de la reserva rodantc (.\pinning 
reserve) que requiere cada una de sus escasas plantas generadoras. 

Igualmente, la interconexión de Inglaterra y Gales con Francia demuestra que lograron reducir la 
necesidad de aumentar las inversiones en transmisión, aliviando las restricciones impuestas por el flujo 
de energía hacia un punto detenninado. Este también es el caso de México y Eswdos Unidos. que 
pueden obtener este beneficio. 

La integración de los sistemas eléctricos y de otros mercados de energía que ya se registra en ambos 
lados de la frontera entre México y Estados Unidos esta dando beneficios adicionales, como es el caso 
de las fusiones cntre empresas de servicios públicos de electricidad y gas que han acelerado su 
convergencia al integrar los dos sistemas eléctrico y de gas, en estos mercados y que puede ser 
extensiva a otros combustibles como el carbón y el combustóleo, aunque en estos casos la convergencia 
dependerá de la i'acilidad de sustituir un combustible por otro y de los usos alternativos que pueda tener 
cada combustible. 

A través de este estudio se aprecian claramente los resultados ya obtenidos en materia de coordinación 
y comercio trnnsfronteriro entre México y Estados Unidos, entre los cuales se encuentra el servicio a la 
demanda del sur de California cubierto gracias al exceso de capacidad geoténnica en B'Úa California 
Norte a un costo relativamente bajo, al mismo tiempo que se aportaron ingresos para cubrir los costos 
de capital de estas instalaciones. Además, se han atendido regiones alejadas del Sistema Eléctrico 
Nacional de México, a través de interconexiones con instalaciones de Estados Unidos en poblaciones 
vecinas. con un costo menor que el que requiere la ampliación del sistema, para lo cual se han 
celebrado contratos entre eFE y las instalaciones vecinas en Estados Unidos para proporcionar respaldo 
y capacidad en emergencias. Por último, las compras de CFE a las instalaciones estadounidenses han 
permitido que la empresa cumpla con los criterios de estabilidad de la WSCC en Baja C¡llifomia Norte 
sin realizar inversiones sustanciales, al mismo ticmpo que cubre la demanda requerida.1

:\4 

A este respecto. la justificación de CFE en cuanto a las ventajas de la interconexión parecen girar 
alrededur de esos costos menores mencionados, lo cual parece ser el argumento más (uclte para optar 
por dejar de crear capacidad de generación y depender, en un caso dado, de la oferta de Estados Unidos, 
con todos los peligros que puede implicar la perpetuación de la dependencia., una figura que a través de 
los siglos ha caracterizado la relación bilateral entre ambos paises. 

1S4 AID/CFElSRP, Estudio ...• Op.cit., pp. xiv-xv. 



Capítulo 5 - AnÍllisis y Perspectivas. 
Pilar Vidal 

5.3 PARTICIPACIÓN DE INVERSIONISTAS PRIVADOS EN EL 
MERCADO ELÉCTRICO DE MÉXICO. ¿Determinación o Depenúenei,,·! 
¡.Es rcalla Privatización del Subsector Energético Mexicano? 

114 

El proceso dc dcsregulación en México constituye una alternativa para los inversiollistns extranjeros, 
que pueden lOmar vcn~ja de las oportunidades de invertir en una industria estratégica llllC. a pl::sar de la 
dificultad para definir los costos reales de la energía eléctrica promete ser no sólo alllosuficicnte. sino 
una fuente de utilidades que surgen de este panorama Aun cuando en México existen diferentes 
modalidades de inversión. existe la posición oficial que ha llevado a cabo el proceso de desregulación 
en un marco que ofrece oportunidades a los inversionistas privados para aumentar la competencia en 
este mercado en expansión pero, por otro lado, serán muy pocos los inversionistas nacionales sujetos de 
interesarse en esta industria dados los montos requeridos y la tradicional descontianza hacia las 
medidas oficiales a largo plazo. 

En lo que se consideran elementos importantes para las políticas y estrategias a futuro. parliculannente 
con respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos, se establecen algunas consideraciones 
básicas en la perspectiva de ambos países: 

En Estados Unidos los cambios regulatorios están enfocados a tres aspectos: 1) la lonnación de nuevas 
estructuras administrativas e institucionales y nuevos nichos de mercado; 2) la venta de activos de 
plantas de energía sobre todo en California, que se hace con el propósito de eliminar el monopolio de 
las principales empresas públicas; y, 3) el superávit de energía eléctrica que seguid existiendo hasta el 
año 2004. 

Por el lado de México se distinguen también tres aspectos justificando los cambios del marco 
regulatorio: 1) la privatización del subsector eléctrico mexicano es un hecho cllntinnado por el 
establecimiento )' la operación progresiva de un mercado de electricidad, con lo cual se podrá 
consolidar una industria eléctrica moderna y eficiente; 2) se pretende fomentar la participación privada 
en la generación de energía y concentrar recursos públicos en la transmisión y distribución, a fin de 
complementar los esfuerzos de la eFE, a fin de cumplir con el programa establecido de expansión para 
atender la demanda creciente de energía eléctrica. La Comisión Reguladora de Energía contribuye a 
estos objetivos y su creación es parte de las medidas legales instnunentadas para garantizar las 
inversiones; y, 3) el crecimiento de la demanda eléctrica en México es mayor que en t:slados Unidos, 
creciendo casi dos veces más, en una tasa de 7.2% en 1996 para México, mientras que en ese país 
creció en un 2.4% en el mismo año. 

De esta manera. los escenarios factibles contemplan, por una parte. el superávit de energía el1 Estados 
Unidos y por la otra. el final de la capacidad superavitaria en ese país calculado a partir del 2004 en 
adelante. Ambos esquemas ofrecen oportunidades de largo plazo para fortalecer los lazos entre ambos 
países. al mismo tiempo que podrían promover la complementación, reducir costos y aumentar la 
competencia2:>; 

Ante el cuestionamiento para definir el proceso de la desregulación-privatización eh:ctrica como un 
producto de la detelminación de Estados Unidos sobre México, tal y como sucede en otros campos de 

H.I Almcida. Luis R., ídem, pp,IO~1 l. 
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la actividad económica, en aras de proteger la soberanía nacional se puede responder que se trata, en 
realidad. de una detenninación derivada del ámbito de la globalización más que de las decisiones de ese 
país sobre el nuestro. En el mismo sentido, tampoco se puede explicar el proceso como UI1 efecto de la 
dependencia de México hacia Estados Unidos, ya que en este campo, a diferencia de lo que ocurre en el 
ámbito político en el que se habla de la existencia de instrumentos de presión para inducir decisiones, lo 
que ocurre es un proceso simple de movimientos de capital que se mueven de acuerdo a los intereses 
comerciales de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros y que, finalmcnte. lienen como 
objetivo el aumentar sus utilidades. 

La globalización y, más aún, la dinámica del capital mismo, son, una vez más, los factores determinante 
que caracterizan el desarrollo del subsector eléctrico. El mercado se moverá, no obstante. de acuerdo a 
las garantías que el Gobierno de México esté dispuesto a ofrecer a los inversionistas. atendiendo a las 
fuerzas del mercado y con una inercia cuyo dinamismo parte, básicamente, de la rápida evolución de 
las tecnologías utilizadas en la industria eléctrica. 

Por tanto. para que el potencial existente se materialice, se están llevando a cabo las primeras acciones 
para establecer los mecanismos necesarios, legales, institucionales y financieros, a fin de fortalecer las 
líneas de transmisión entre México y Estados Unidos. Es factible que se desarrollen proyectos de tipo 
joinl venlure en generación y en transmisión de electricidad. 

A fin de dar certidumbre a los inversionistas potenciales, en marzo de 1997 se modificó el Acuerdo ~ue 
autoriza el Ajuste y Modificaciones de las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica. 56 

Dicho Acucrdo especifica el procedimiento para ajustar automáticamente, las tarifas comerciales, 
industriales y de servicios, a fin de reflejar los cambios en los precios de los comhllstibles y en los 
índices de precios relevantes. 

Igualmente. el Acuerdo establece los factores de ajuste mensual por nivel de tensión, los cuales se 
detenninan cada mes calendario. Las de baja tensión se ajustan en función del comportamiento de la 
inflación, rcll~iado en el promedio de los Índices de precios al productor de las divisiones de 
maquinaria y equipo (IPPME), metales básicos (IPPMB) y otras industrias manufactureras (lPPOM). 
Las de media y alta tensión se ajustan cada mes reflejando las variaciones anteriores y del precio 
internacional de ulla canasta de combustibles (ICC). Este factor de ajuste mensual cn media tensión 
corresponde en un 71 % a la variación del promedio de los tres Índices al productor y en un 29% por la 
variación de la canasta ICC. La proporción es de 59% y 41 % en alta tensión.257 

Esta metodología pretende proporcionar a los industriales e inversionistas potenciales la posibilidad de 
inferir la evolución de las tarifas, de acuerdo con las variaciones en los índices de precios considerados. 
Asimismo. proporciona mayor certidumbre en cuanto a perspectivas de recuperación de II1verslones 
financieras. 

La reestructuración de las tarifas eléctricas pretende impulsar proyectos para el autoconsumo eléctrico 
de particulares. a fin de satisfacer las necesidades de la industria y el comercio nacionales; al mismo 
tiempo. hace más atractiva la generación eléctrica con fines de uso propio, sobre todo en horas con 
demanda pico. lo que reduce sustancialmente la facturación de los conswnidores que 110 pueden reducir 
su demanda en ese horario. 

256 Diario Oficial de la Federación, 15 de noviembre de 1996. 
2HSccrelaria de Energía, idem. p.65·66. 
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Los proycclos de cogeneraclon ofrecen condiciones interesantes en cuanto a 1" posibilidad de que 
diversos consumidores se asocien para aprovechar de manera conjunta las energías térmica y eléctrica 
que generen en este tipo de procesos, a fin de obtener mayores ventajas económica'). 

Para apoyar estos esquemas se publicaron, en octubre de 1996, el Contrato dc Adhesión para 
Interconexión y en enero de 1997, los Modelos de Convenio de Compraventa de Excedentes de Energía 
Eléctrica, de Servicios con Aplicación de Carga Mínima o Carga Nonnal y sus Opciones de Ajuste y el 
de Energía de Respaldo, con el fin de fomentar, facilitar y simplificar la interacción de bs empresas 
particulares y públicas del subsector eléctrico?S8 

De igual manera. la refonna del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
realizada en julio de 1997 tuvo como objetivo lograr una mayor flexibilidad de los requerimientos para 
los particulurcs en los concursos de capacidad de la CFE y abrir la posibilidad de que construyan y 
mantengan líneas de transmisión para uso propio, así como establecer procedimientos para garantizar el 
suministro dc cnergía eléctrica en caso de emergencia, a través del control que finalmente mantendrá la 
CFE sobre las líneas, en todo el territorio o en una región de México.259 

Es posible, también. que en los próximos años se establezca un mercado abierto de energía ~n México, 
es decir. lo que se conoce como mercado spot con precios fluctuantes según la ofelta ~' la demanda, el 
cual propiciará mayor competencia entre las distintas partes involucradas en la generación de 
electricidad y. eventualmente, mayores beneficios para el consumidor. 

El intercambio de electricidad entre México y Estados Unidos se incrementará cn 1<1 medida que se 
logre una mayor cooperación y coordinación entre las empresas de ambos paises. con base en <má1isis 
detallados de costos y beneficios asociados, incluyendo los impactos ambientales, en d cono y largo 
plazos. Eslc intercambio se lleva a cabo en el norte del país, a escala individual. por lo que el 
incremento requiere de negociaciones y acuerdos de cada compañía interesada en Estados Unidos, con 
las regioncs rcspectivas de CFE.260 

S.4 LAS l'ERSPECfIV AS PARA EL SIGLO XXI. 
;,r'lacia dónde va el subsector eléctrico mexicano? 

La perspeetivn que ofrece el panorama energético de México con el de Estados Unidos. permite hacer 
hincapié en que los bienes estratégicos de la nación deben ser preservados. sin condición y sin 
necesidad de una relación directa con la redefinición del concepto de soberanía nacional, dada la 
polémica en torno a este último. De alguna manera, las decisiones económicas requieren de un cariz 
de independencia. a fin de preservar los principios que México ostenta como pilarcs de su política 
exterior. No obstante. se requiere también una conciencia del peso que tiene ese país sobre México, 
política y económicamente, manteniendo el enfoque de que México es parte del globo. y una parte 
importante, cuando las noticias y los sucesos que ocurren en el territorio nacional tienen implicaciones 
al nivel mundial y repercuten directamente en las economías de otros países, de la misma manera que 
los eventos externos influyen en nuestro país. 

m Secretaria de Energía. Op.cit., pp. 9 Y 65. 
!1'JSccretaría de Energía. ídem .. p.9. 
l¡,O CFE. Es/mhll.\'(lh/"(, II1/ercamhio .... Op.cit .• p.1 01. 
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Uno de los resultados patentes de la apertura del subsector eléctrico es la privatización de la industria 
eléctrica, proceso que cristaliza con la licitación para el otorgamiento de permisos de generación de 
energía eléctrica. 

A partir de 1994, la CRE como órgano controlador del sistema ha otorgado permisos para la 
generación privada de electricidad por 2,670 MW. La generación privada equivale al 7.6% de la 
capacidad instalada en el país y podría crecer al 9% anual en los próximos 10 años. 2

(.1 

En los años 1994 y 1995 se otorgaron permisos para 15 proyectos de cogeneración por 430 M W: 12 
proyectos dc autoabastecimiento que representan 165 MW y un proyecto de pequeiia producción 
que generará 20 MW. El total estimado para este bienio fue de 615 MW. 

Durante 1996 se otorgaron 25 permisos a inversionistas públicos y privados, que representan un total de 
I ,406 M W producidos. De estos permisos, 19 se otorgaron para autoabastecimiento con una capacidad 
de 1,267 MW, 5 para cogeneración que representan 135,7 MW y uno de 4 MW para importación.'62 

Durante I {N7 se otorgaron permisos por 648.3 MW. Destaca el proyecto de producción independiente 
por 531 MW; además, se autorizaron proyectos de cogeneración por 20.3 MW, de autoabastecimiento 
por 96 MW y de importación por 0.75 MW. Entre 1996 y 1997 se otorgaron pcnnisos por 2,055 
MW.2(.> 

El potencial nacional de cogeneración se estima entre 7,500 y 14,200 MW, incluyendo a los sectores 
comercial e industrial, así como a las industrias petroquímicas de PEMEX. Su aprovechamiento 
representaría un ahorro de entre 60.7 y 114.1 millones de barriles equivalentes de petróleo por año. 
La CONAE ha identificado entre 2,644 y 4,959 MW, es decir, el 50.8% del rotencial de 
cogeneración mencionado, que podrían producirse en los siguientes estados de la República: 
Jalisco. 13.6%; Veracruz, 11.8%; Coahuila, 7.6%; Nuevo León, 7.3% y Tamaulipas.4.2%.2M 

Entre los pennisos de cogeneración, destaca el de Altamira, Tamaulipas, con una capacidad estimada 
de 120 MW, que fue concedido en 1996 a Enertek, consocio mexicano estadounidense. El proyecto 
incluye un contrato de porteo, el primer contrato para transmitir energía de un sitio a otrO por medio 
de la red de transmisión de la CFE, la compra de excedentes por parte de CFE, así como de energía de 
respaldo y un contrato de suministro de gas a largo plazo por parte de Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica.2(O~ 

De los pennisos de autoabastecimiento, destacan los otorgados en 1996 a PEGI. por 617 MW, el de 
Tennoelectricidad del Golfo por 250 MW y el de la Carboeléctrica Sabinas de 180 M W. que por su 
magnitud rcpresenuUl una inversión aproximada de $1,000 millones de dólares. Destaca el de Sabinas 
con una inversión de $200 millones de dólares para abastecer a Altos Hornos de México y a sus 
subsidiarias. Pemex recibió autorización en este mismo año, 1966, para desarrollar ocho proyectos de 

1&1 Secretaria de Energia. Infamación disponible en Internet www.energia.gob.mx. marzo 1998. 
1&2 Rodriguez Padilla. V .• ídem., p.43. 
l( •. l $ecrelaria de Energía. Ibídem. 
264 Secrclaria de Energía. Ibídem. 
!6S Intel'l1alull1l1ll'rivale Power Quarlerly. en Rodrlguez Padilla. V .• Ibídem. 
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menor envergadura, a fin de afc0yar actividades de exploración y producción de hidrol:arburos que 
alcancen una cifra de 66.8 MW. 66 . 

El proyecto de producción independiente, denominado Mérida m, que se autorizó ;:1 ¡i!les de 1996 
después de un proceso de licitación que duró más de dos años y que se aplazó por distintas razones, 
tiene un ~osto estimado de $500 millones de dólares. Fue otorgado al consorcio inlcgrado por 
Nichimen Corporntion de Japón, AES Corporation de Estados Unidos y Grupo Henm.'s de México. 
Aunque el precio promedio cotizado por este consorcio no es del conocimiento públin!- las vcrsiones 
pcriodísticas informaron que el grupo ofreció una tarifa con un ahorro de 30% sobrc los (.:Ostos en los 
que incurriría eFE si utilizara sUS propios medios?67 

Desde la publicación de la Ley de la CRE, el 31 de octubre de 1995, se han otorgado 56 permisos con 
la nueva legislación, ya que a los 26 pennisos otorgados por la CRE, se suman los permisos otorgados 
por la Secretaria de Energía desde que se publicaron las reformas a la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica.2M1 La capacidad de los proyectos, de acuerdo con las últimas cifras. es de 2,583.6 
MW y se reparte, por modalidad, en proyectos de autoabastecimiento por 1,411.4 MW que representan 
un 54.6% del total; proyectos de cogeneración por 616.5 MW que equivalen a 23.9%; <k- producción 
independiente por 531.5 MW269que equivalen a 20.6% del total; de pequeña producción por 20.2 MW 
que es un 0.8% del total; y de importación por 4.0 MW que equivalen a 0_1 % de la capacitbd. 270 

Un resultado importante de la apertura es, también, la distribución de los combustibh . .'s que serán 
utilizados en los proyectos autorizados a los pennisionarios. De acuerdo con el Cuadro 6. en su 
mayoría los proyectos usarán gas natural, lo cual explica la tendencia de la industria haciu las plantas de 
turbinas de gas y al proceso de apertura en el subsector de este combustible. 

En el siguiente cuadro se definen los porcentajes en el uso de combustibles encabezados por el gas 
natural, seguido del coque y el carbón, siendo el biogás, el diesel y los residuos sólidos. los menos 
utilizados por los permisionarios. 

Las tecnologías que utilizarán los proyectos autorizados para la generación de ellergia déctrica se 
muestran en el Cuadro 7. 

De concretarse los 56 proyectos mencionados generarán energía eléctrica por 16.135 li Wh. de los 
cuales 3,400 aproximadamente corresponden a producción independiente dedicada al sist~llla eléctrico 
de servicio público y 12,735 GWh serán para demanda de autoabastecimiento. Est~IS cifras se 
establecen dentro del escenario esperado de la pros~tiva oficial, que estima una generación para 
autoconsumo de alrededor de 20 TWh en el año 2006. 71 

266 Rodriguez Padilla, V .• Ibidem. 
261 El Finuncicro, Hemlinio Rebollo, 14 febrero 1997, en Rodríguez Padilla, V., Idem_, p.46. 
2M Secretaria de Energía. idem, p.60. 
269 El penniso otorgado por la eRE es para un máxima de generación de 531.5 MW en condiciones d¡: 111\ io!J1lo. en lanto 
que el contrato para suministro al sistema eléctrico publico es por 484 MW netos. Nota en l'rtl.l"IICcti\"{/ del Secror 
... 1997.}OO(¡. Idem .. p.61. 
270 Secretaria de EnepJía, Ibídem. 
271 Secrefaría dc Energía. ídem. pp.6/·62. 
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CUADRO 6 
COMBUSTIBLES A SER UTILIZADOS POR LOS 

PROYECTOS AUTORIZADOS A PERMISIONARIOS 

ENERGÉTICO 

Gas natural 
Coque 
Carbón 
Agua 
Viento 
Combustóleo 
Bagazo de caña 
Gas residual 
Gas dulce 
Biogás 
Diesel 
Residuos sólidos 

TOTAL 

UTILIZACIÓN EN LA 
GENERACIÓN TOTAL (%) 

100.0 

71.7 
10.9 
7.8 
3.8 
L8 
1.3 
0.9 
0.8 
004 
0.3 
0.2 
0.1 

Fuente: Secretaría de Energía, Prospectiva del Sector Eléctrico 1997-2006. p. {¡ ,. 

CUADRO 7 
-¡'!!:CNOLOGÍAS A UTILIZARSE EN LOS PROYECTOS AUTORIZADOS 

T!!:CNOLOGÍA NÚM. DE CAI'ACIf)AO A 
PERMISOS INSTALAR (MW) 

Turbinas de gas 21 1.136.0 
Ciclo combinado 2 (,00.5 
Lecho fluidizado 2 430.0 
Turbinas de vapor 4 4ú.H 
Motores de combustión 14 7J.Ó 
Turbinas hidráulicas 8 1 10.(, 

Eoloeléctricas 3 77.1 
Cilderas de parrillas 1 5.0 
Importación 1 4.0 
TOTAL 56 2,S83.Ú 

FuelHe: Secretaria de Energía, Prospet:tiva . . 1997-2006, p.63. 
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A fin de lograr la integración de los sistemas eléctricos de México y Estados Unidos l: inl:rcmentar el 
comercio entre ambos países, se reqUieren importantes inversiones en tranSl1l1SIOIl. l!cneraclOll y 
coordinación de sistemas. Cada proyecto deberá tener sus particularidades de acuerdo con el ambiente 
en que se realizan las inversiones, lo que determinará su viabilidad.272 

La planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra bajo la exclusividad dd Estado, 
función que desempeña a través de la CFE.273 Para tal fin, la CFE elabora los instrumentos de 
planificación que periódicamente se publican, como son los que presentó a la Secretaría de Energía para 
el documento de "Prospectiva del Sector Eléctrico 1997-2006". Estos son: "Desarrollo del Mercado 
Eléctrico 1992-2()()6", el de "Modelos Econométricos Sectoriales para la Proyección dcl Mercado 
Eléctrico 1997-2006" y el "Informe Anual 1996", emitidos en 1997, así como el dc "Costos y 
Parámetros de Rderencia para la Formulación de Proyectos en el Sector Eléctrico" ("'COPAR"), 
elaborado en 199CJ. nI 

Este documento de Prospcctiva infonua sobre las tendencias del sector y funciona como marco de 
referencia para los programas de inversiones necesarios para la prestación del servicio público de 
energía eléctrica. De aquí que las actividades de cogeneración, autoabastecimicnto. pequeña 
producción e importación, no se encuentran dentro de los programas del sector. aunque si se toman en 
cuenta para la planeación del SEN. Su utilidad estriba en ser el instrumento de decisión dt.: la Secretaría 
de Energía. para determinar los proyectos de generación que debe ejecutar la eFE \ los que se 
autorizan para productores privados, a quienes se otorga la flexibilidad de decidir la uhicación, la 
tecnología. el Lipo de combustible, el diseño, la ingeniería y la construcción de las instalaciones de 
generación. ~7' 

El documento de Prospectiva recomienda la ubicación de los proyectos de generación. dt.: acuerdo con 
la plancación d¡; eFE. según los requerimientos de la zona que requiere la capacidad. excepto en donde 
se encuentran las centrales hidroeléctricas y las geotérmicas; asimismo, indica que los productores 
independientes pueden proponer alternativas aun cuando se requiera transmisión adicional. n fin de 
aumentar las opciones para obtener el menor costo en la generación de energía eléctrica y sit.:mpre que 
se mantenga la calidad y la confiabilidad del setvicio.276 

Por otra parte. t.:n los últimos años la eFE ha entrado en un proceso de reforma pma mejorar su 
competitividad. persiguiendo un aumento en la capacidad de generación de dcctricidad. con 
eficiencia y a paltir de recursos que aportará el sector privado. Para este fin. se ha Lr¡¡bajado en la 
configuración de un mercado !'pot de electricidad que se basa en la libre tlucwación de precios de 
acuerdo con oferta/demanda y en la separación clara al interior de la eFE. de bIS aCLividades de 
generación. transmisión y distribución. 

m AtD/CFElArizona. Op.cil .• p.126. 
m Diario Olicial de la Federación, 24 de noviembre t994. 
174 Secretaría de Energía. ídem, p. 127. 
m Rodríguez Padilla. V" ídem, p.42. 
!76 Rodri!!uez t':lJiJla. V .. ¡dern. p.43. 
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La compaiiia Luz y Fuerza del Centro también está pasando por una serie de cambios en los que se 
involucran tanto la Administración de la empresa como el sindicato con la intención de lograr en 
lorma coonJinada la modernización por tanto tiempo anunciada, propósito que se ha perseguido 
desde hace seis años. 

Alrededor de los cambios que han estado gestándose en las dos empresas eléctricas del país, el uso 
del gas natural ha tomado fuerza ya que desde 1995 se promovieron las reformas 1q.!,aJes y en 1996 
la eRE puso en marcha el marco regulatorio en materia de transporte, all11,lcenamiento y 
distrihución de gas natural, el cual se aplica tanto al sector privado como al púhlico. Como una 
primera acción se formuló y se está aplicando un programa de acceso abierto para los duetos de 
Pctróleos Mcxicanos, lo cual constituye un paso fundamental para el adecuado desenvolvimiento de 
esta actividad. 

La CRE ya otorgó el primer permiso para distribuir gas en Mexicali y se prevé qllc las obras se 
inicien cn abril de este año, con una inversión estimada de veinte millones de dólares. Se abrieron 
licitaciones para dos de las 20 zonas prioritarias a fin de desarrollar sistemas de distribución y como 
meta para 1998 se propone realizar otras ocho licitaciones, entre las que se encuentra el registro de 
ofertas de la licitación para la zona Chihuahua-Cuauhtémoc-Anáhuac-Delicias. Este proyecto 
requerirá ulla inversión del orden de los $50 millones de dólares. 

Otros proyectos para distribuir gas natural incluyen el primer permiso para construir y operar un 
dueto privado para transportar gas, que fue otorgado en octubre de 1996 a la empresa MidCon y que 
conectara a Monterrey con la frontera de Estados Unidos. Otro importante gasoducto licitado 
conectaró Tahasco con la Ciudad de Mérida y alimentará la nueva planta termoeléctrica que se 
construirá cn la capital de Yucatán, así como a las existentes cuando éstas se reconviertan. 

En materia de generación de electricidad, en 1996 se inició la construcción de la tcrmoeléctrica 
Samalayuca 11. ulla planta de 700 megawatts ubicada en Chihuahua, desarrollada bajo el esquema de 
CA T. cOllstruir-mTendar-transferir, pero cuyo riesgo de construcción, por primera vez en este 
esquema. cs soportado completamente por el sector privado mediante un proveedor principal que es 
General Elcctric a través de su división de Sistemas de Potencia. Se estima que la primera fase de 
esta central eléctrica iniciará operaciones en el segundo trimestre de 1998.277 

Tambien se r~alizó la licitación de la planta Mérida III, que habrá de generar 450 Illcgawatts y que 
fue otorgado a un consorcio estadounidense-japonés-mexicano, como se mencionó en su 
oportunidad. Se trata del primer proyecto de un productor externo de energía (PEE), que se 
caracteriza porque los particulares absorberán los riesgos de construcción, asumiendo [a operación 
de las plantas correspondientes. 

Otra actividad de las plantas que ofrece un gran potencial en electricidad es, como ya se ha visto en 
el esquema de permisos, el autoabastecimiento y la cogeneración. Estos proyectos han avanzado a 
gran velocidad y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONA E). estima que el potencial 
que hay en rvkxico para autogeneración es del orden de unos 7 mil megawatts, que es poco más del 
20% de la capacidad total instalada en el país en 1997. 

m Muñoz V"h;ncia. Araccli. El Financiero, 20 de marzo 1998, p.l7. 



Capítulo 5 AnÍllisis y Perspectivas. 
rilar Vida! 

122 

Destacan otros scis proyectos estratégicos a gran escala a cargo de Pemex para gcnt.:rar energía 
eléctrica en la modalidad de cogeneración (que implican la producción secuencial de energía eléctrica y 
térmica útil a partir de una fuente energética común, en este caso, el gas natural). El proceso estima una 
eficiencia térmica de 85%, comparada con el 35% de otros procesos y, por lo tanto, contribuirá al uso 
más eficiente)' al ahOlTo en la facturación de energía eléctrica, así como a la posibilidad dc vcnder los 
excedentes a la CI:E. 

Los proyectos de auroabastecimiento y dc cogeneración favorecerán la optimización dd campo de 
Calltarell para incrementar la producción de crudo y gas natural en el yacimiento más importante del 
país; la intensificación, la ampliación y la explotación de la Cuenca de Burgos para incrcmentar la 
producción de gas natural en el principal centro de abastecimiento en el noreste dc México; la 
reconfiguración de la refinería de Cadereyta, cuyo objetivo es reducir la oferta de combustóleos, 
mejorar la calidad de los productos y aumentar el volumen de destilados ligeros; y por último, abrir 
una nueva región para producir crudos ligeros. Con estos proyectos se beneficiaran especiticamente, 
los complejos de procesamiento de gas de Pemex Gas y Petroquímica, ubicados en Nuevo Pemex., 
Ciudad Pemcx y La Venta, Tabasco, en Reynosa., Tarnaulipas, en Poza Rica. Veracruz y en el 
Compl~io Petroquímico Independencia ubicado en Hu~iotzingo, Puebla. La capacidad total de 
generación de estos proyectos es de 264.8 MW. 

Otro permiso de cogeneración fue otorgado a la compañía Advanced Cogen, S.A. de C. V. (ACSA), 
empresa subsidiaria de SuperSystems Ine., empresa estadounidense de California. para gcnerar energía 
eléctrica en la modalidad de cogeneración.278 Tendrá por objeto la generación de energía térmica y 
eléctrica para satisfacer las necesidades de abastecimiento de una planta de desalación de agua de mar, 
para lo cual ACSA utilizará una planta de cogeneración. La capacidad total de la central será de 19.9 
MW en sitio, ubicándose en la carretera La Paz-Pichilingue, en Baja California Sur. El proyecto 
contribuirá a detonar las actividades turísticas de la ciudad y la Bahía de la Paz. que ha desarrollado 
sistemas de desalinización de agua de mar por más de 25 años. Se prevé que la planta inicie 
operaciones a mediados del ru1.0 2000. 

Por otra parte. de manera paralela al trabajo de licitación y autorización de nuevas modalidades de 
generación, por su parte la CFE destinó sus inversiones, dentro del presupuesto programado para 
1997, fundamentalmente para obras de conservación y mantenimiento de centrales. pago de diversos 
finiquitos de proyectos que entraron en operación en 1996 y la realización de los estudios y obras 
preliminares para los nuevos proyectos de generación que se iniciaron en 1997. Existen en proceso, 
14 licitaciones y este afio se pretende anunciar otras 15 licitaciones. 

No se contemplan ampliaciones de la capacidad de generación con recursos presupucstaks, pero se 
tiene un programa ambicioso para realizar y promover diversas inversiones de gran magnitud e 
importancia financiadas con esquemas de impacto presupuestal diferidos. Tal es el t:aso de los 
Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (PIDIREGAS) que representarán 
una inversión superior a los 95,000 millones de pesos entre 1997 y 2006 (Cuadro 5.6). 

De los cuatro proyectos para centrales de generación que aumentarán en 1,450 MW la t:apacidad de 
generación del sistema y cuyas convocatorias de licitación pública internacional aparecieron en el 
Diario Oficial del 10 de diciembre de 1996, uno de ellos, el de la central tennodéctrit:<l de ciclo 
combinado Rosarito I1I, con capacidad de 450 MW ha sido asignado y el fallo se publicó el 10 de julio 

m CRE. extracto del permiso en 0.0. de la Federación, 24 de septiembre de 1997. 
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de 1997. Los otros, dos para las centrales tennoeléctricas de ciclo combinado de Monterrey y 
Chihuahua, con capacidad de 450 MW cada uno y el de la central geotennoeléclrica de Cerro Prieto 
con 100 MW netos de 4 unidades de 25 MW cada una, se encuentran en proceso. Estos proyectos 
estarán listos antes del verano del año 2000 y el tipo de inversión será CA T. 

Adicionalmente, están en proceso de revisión por parte de las empresas que pm1icipan en la licitación, 
las centrales de ciclo combinado con esquema de productores externos de energía dc El Sauz. Qro, con 
capacidad de 450 MW, de Hennosillo, Son., con capacidad de 225 MW )' de I~ío Bravo, Tamps., 
también de 450 MW. En proceso de autorización se encuentra la convocatoria de Saltillo, Coah., con 
225 MW de capacidad. 

Además, el 17 dc diciembre de 1996 se publicaron en el Diario Oficial las convocatorias de la licitación 
pública para la construcción y financiamiento de lI paquetes de obras de transmisión y transformación 
para requerimientos de CFE en cuanto a líneas de transmisión, subestaciones de potencia. distribución y 
equipo de compensación.279 

En materia de líneas de transmisión, al igual que en transformación y distribución. habrá inversión 
presupuestal, en renglones en los que se proyecta construir nuevas subestaciones. asi como ampliar 
la capacidad de las existentes. En conjunto la inversión de eFE autorizada para 1997 ascendió a 
16.6 mil millones de pesos, casi el doble en términos nominales que el de 1996. incluyendo los 
proyectos con impacto presupuestal diferido. 

El Programa de Inversión de LyFC, aunque es relativamente menor, también está haciendo un 
esfuerzo adicional en 1998 e incluye la instalación y el equipamiento de subestacioncs. así como la 
automatización de 300 alimentadores de 23 Kv. Además, a través del financiamiento de impacto 
presupuestal diferido se realizarán proyectos para la urgente modernización de la rcd de distribución 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

La inversión programada para 1997 ascendió a 1,800 millones de pesos. 63% m{¡s que en 1996, 
resaltando el interés por lo que se puede hacer en conjunto entre gobierno. particulares y 
constructores, lo cual implica, por supuesto, un esfuerzo de inversión que requerirá del creciente 
apoyo del sector privado. 

Finalmente, las oportunidades de inversión han de surgir cada vez, con alternativas distintas que 
producirán los ,üustes en la regulación de acuerdo con las demandas económicas a las que se 
enfrente el Gobierno de México, ya que es un hecho conocido que el pais sc encuentra en 
recuperación o. cuando menos, tratando de recuperarse de la profunda crisis que congeló los planes 
inmediatos trazados a la firma del TLCAN. 

5.5 PERSPECTIVAS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN 
DEL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO. 

Establecer e:'>cenarios posibles de desarrollo del sector eléctrico mexicano parecía. en principio, una 
larca que sobrepasa los limites de esta investigación, tanto porque los avances cn el proceso de 
modernización son, precisamente, un proceso en marcha., sobre el cual todavía no se pueden sacar 

~19 Secretaría de Energia. ídem. pp. 86-6 e ¡nfoonación adicional obtenida de la Secretaría de Encrgiil. 
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conclusiones. como porque esta labor parecía demasiado ambiciosa desde un punto tk "isla técnico, 
No obstante. d reto de lanzar una propuesta de interpretación en forma prospccti,·a. qu~ para los 
expel10s en la materia podría resultar aventurada. desde un enfoque estrictamente' académico y 
siguiendo un criterio formado por las bases oficiales que marca el Gobierno de México y desde el 
punto de vista de la cooperación internacional sobre la relación bilateral entre México y Estados 
Unidos. <1 continuación se tratará de armar algunos escenarios para México, basados en tipologías 
que permitan explicar cómo conccptualizar un curso determinado de acción ~ las diferentes 
alternativas que existen en caso de no cumplirse las predicciones actuales en el proceso de 
privatización. 

Siguiendo un modelo de los enfoques alternativos que se han propuesto en el an<Ílisis de las 
iniciativas de reestructuración en Estados Unidos,280 que plantea un esquema conceptual para 
examinar las estructuras del sector norteamericano y siguiendo los cuatro modelos húsicos en la 
búsqueda de factores comunes o semejantes y sus particularidades, se propone para México un 
esquema de evolución que contempla la caracterización de los tres escenarios siguientes: 

Escenario 1) Tipología estatal o monopólica - Esquema en el cual la empresa estatal es dueña 
de los tres niveles de la industria, como ocurría hasta 1997 en México con la eFE y L~·FC. bajo un 
esquema estatal total que producía y mantenía el control de la generación, la distribución y la 
transmisión del fluido eléctrico. De hecho, aun cuando a fines de 1997 la generación Iwbía sido ya 
abierta a la participación del sector privado, este esquema podría revertirse en el caso poco probable, 
de que el Gobierno decidiera dar marcha atrás a las modificaciones a la Ley del SelTICIO Público de 
Energía Eléctrica rehabilitando, por ejemplo, el sistema monopólico que habia regido por varias 
décadas. Este es un esquema diferente al monopolio de Estados Unidos, porque en ese pais la 
empresa monopólica puede ser diversa al existir numerosas empresas mayoristas de transmisión y 
distribución que, a su vez, pueden ser privadas (IQU)28l y estar integradas verticalmente. o bien, 
pueden ser empresas de servicio público. Este sistema., no obstante, aun en países t:OlllO Estados 
Unidos ha dejado de ser viable, ya que particularmente para la empresa privada. no se trata de un 
problema de propiedad o de integración, ya que el cambio se registra en el momento en que el costo 
marginal de la planta generadora nueva es menor que el precio del servicio público. como ha 
ocurrido a partir de los años ochenta en éste y en otros países. 

Empresa estatal 
generadora, 

transmisora y 
distribuidora 

Escemuio 2) Tipología mixta con monopolio de compra. Existe un comprador único de la 
energía que pueden producir las empresas generadoras que compiten por vender la energía. La 
empresa compradora conserva el monopolio de transmisión y distribución. Estc es el caso que se da 

no eFE/AlO. ESlUdj(\ sobre Factores Legales .....• Op.cit., pp. 27·33. 

m Por Im·I'.I'I//I('"I ()w/I<'d Unil. en espm)o!: Empresa Propietaria de la Inversión. 
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actualmente en México, al abrirse la generación al productor privado, quien solamente puede 
producir para aUlOnconsumo y debe vender el excedente a la eFE. Como en el caso del comprador 
o agente de compras único que introdujo la PURPA en Estados Unidos, hay un sólo comprador de 
toda la producción de las plantas de generación que actúa como mayorista para fomentar la 
competencia entrc empresas generadoras, las que carecen de acceso a las ÍÍneas de transmisión y de 
distribución. 

I Generador I 
IPI' 

I (icrlcrador I 
IPP 

Compmdor 
único. 

distribuidor y 
transmisor 

Este modelo se hace operativo a través de contratos entre el productor independiente y el comprador 
único. en el cual se fijan los precios que se pagan a los generadores, que fluctúa de acuerdo al costo 
del combustiblc, la inflación y otros. Se trata de un monopolio regulado. 

La tipología mixta con monopolio de compra está en plena operación y así lo indica la evolución 
quc entre 19X4 y 1996, llevó la demanda de energía eléctrica en el país a un aumento de una tasa 
media anual de 5%, lo que reflejan la expansión de un mercado con amplias potencialidades de 
desarrollo. en donde el sector privado juega un importante papel en la generación de electricidad.282 

A partir dc ahí. la administración actual ha instrumentado un programa amplio de modernización de 
la industria eléctrica para responder a este crecimiento en la demanda .. Entre otras características, el 
programa implica una mayor participación de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros en la 
generación de electricidad, así como el establecimiento de un mercado de energía eléctrica en el 
país. 

La Secretaría de Energía tiene como uno de sus objetivos, garantizar el abasto de electricidad en 
forma confiable y al menor costo posible, al mismo tiempo que se mejora la calidad del servicio. 
En 1996. por tanto. se lanzó el Programa de Capacidad de Generación a través del cual se licitó la 
construcción de 2.040 megavatios, con una inversión estimada de 11,000 millones de pesos y de 
acuerdo con lo previsto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. 

El Programa incluía los proyectos ya mencionados de Samalayuca 11. Mérida 111: las unidades VII y 
vm de Rosarito. Baja California, con capacidad conjunta de 450 megavatios: una planta en 
Chihuahua y otra en Monterrey, con dos unidades de 225 megavatios cada una, y una tercera planta, 
geotérmica de 100 megavatios, en Cerro Prieto, B~ja California. 

La modernización del sector eléctrico incluyó otras modalidades de generación privada C0l110 el 
autoabastccimicnto y la cogeneración, en las que también existen amplios potenciales de 
crecimiento, que incluyen acciones en materia de ahorro y eficiencia de energía. En 1997, los 

2_2 Secretaria de Encrgia. Idem, mayo 1996. 
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planes crislaliz.. .. lron en el otorgamiento de más permisos. con el giro que está imprilllll~nd() la entrada 
del gas natural en el mercado de la generación eléctrica. 

ESCeD::lrio 3) Tipología mixta de competencia limitada. Se abre la actividad de transmisión a la 
empresa privada y la competencia al mayoreo en el servicio eléctrico. Las empresas distribuidoras 
pueden comprar elcctricidad directamente a una planta generadora, o ;¡ distribuidores o 
conjuntadorcs. o a otro vendedor al mayoreo autorizado para transmitir esa cllcq..da hacia la red. 
como cstú sucediendo actualmente en Estados Unidos. La empresa que monopoli7 .. a el servicio de 
distribución mantiene el control y limita la competencia en un mercado regulado compuesto por 
diversos compradores y vendedores. 

II'P f-
Líneas de 

IPP f- transmisión Empresa 
distribuidom 

f-
mercado al 

II'P mayoreo 

IPP f-

A diferencia de lo que ya ocurre en Inglaterra y Gales o en Estados Unidos. en California con la 
WEPEX (Centro Administrador Económico del Mercado de Energía del Occidcllle/Western Power 
Exchange),2ID todavía no se forman pools o bolsas donde las plantas generadoras vendan su fluido 
eléctrico y en donde los clientes mayoristas puedan comprar. Se establecen contratos bilaterales 
solamente para cobertura de riesgos ante la posibilidad de que se forme un pool dc cnergía. Las 
planlas generadoras fijan el precio al suministro de electricidad. Este modelo se está aplicando de 
esta manera en Texas, en donde se utiliza una ISO en lugar de una bolsa mercantil o mecanismo de 
pool central. 2)-:·1 Pero también puede utilizarse con pocas empresas participantes en el mercado al 
mayoreo. C01110 seria el caso más probable en México, mediante una reglamentación estricta del 
acceso a la transmisión y a las tarifas para asegurar el rendimiento del mercado. Se crea en este 
escenario. un mercado de energía al que concurre la eFE y las empresas privadas. compitiendo por 
día, por hora. por tipo de combustible, por precio y por el cliente final. 

La tipología mixta de competencia limitada es congruente con lo que ocurre en México Cll cuanto a 
las actividades de transmisión. que quedaron limitadas desde la apertura ljUC St; ditl sólo en 
actividades relativas a la generación de energía eléctrica. La participación de los particulares en 
actividades que no constituyen servicio público de energía eléctrica se abrió a los permisionarios con la 
posibilidad de utilizar la red de transmisión de los suministradores, con limitación técnica de las 
instalaciones existentes. Los cargos por el uso de los servicios de transmisión en tensiones superiores a 
69 kV Y servicios conexos que presta la eFE. se detenninan mediante una metodología autorizada por 
la SEMIP cn el Diario Oficial de la Federación del 24 de noviembre de 1994. 2!!5 

m eFE! Al D. ES/lldiu .\'Obre [ac/ores ..... Op.Clt .. p.3 l. 
m CFE/A ID. /hídem (ISO: Independenl System Operalor. Operador Independiente del Sistemal. 
1K5 Secretaria de Energía. f'ro~·pecliva .... /997·2006. ídem .• p.72. 
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Para quc cstc esccllario de mayoreo sea efectivo, se requiere una expansión de la red de trJ.llsmisión 
para cubrir los requerimientos de confiabilidad, seguridad, calidad y economía en la operación. Para 
evaluar los bcnclicios de las obras del sistema se utilizan modelos probabilísticos que permiten calcular 
los índices de contiabilidad, los costos de producción y los parámetros del comportamiento eléctrico de 
la red CIl rc;gimcn estable y dinámico. Los modelos determinísticos se utilizan pan¡ analizar el 
comportamiento del sistema en diferentes estados de carga y disponibilidad de equipos de generación y 
transmisión. 

De acuerdo con el estado actual de la red de transmisión y el programa de expansión del sistema de 
generación. se cucnta con un programa en líneas de transmisión que incorporará 6,560 km de líneas de 
transmisión al sistcma en el periodo 1997-2001, en niveles de tensión de 69 (] 400 kV Y lO,R24 MVA 
en subcstacioncs reductoras. 286 El Cuadro 5.4 muestra la expansión de la capacidad c!t: lransmisión 
para el pcríodo 1996-2001. 

Existen algunos proyectos para el periodo 2002-2006 pero están todavía sujetos ti modificaciones 
sustancialcs en su disciio según la evolución de la demanda regional y las posibles reubicaciones de las 
plantas genemdoras. 

CUADROS 
EXr ANSiÓN DE LA CAr ACIDAD DE TRANSMISiÓN (MW) 

1996-2001 

Línea Capacidad 
1996 

Aumento de 
Capacidad 

Línea Adicional 

Sonoru Nortc-Sonom Sur 
Mochis-Mazatlán 
Mazatlán-Laguna 
MéJ7111lün-Guadalajara 
('hihuahua-Río Escondido 
Laguna-San Luis Potosi 
1~'Üío-(\:ntral 

Lúzaro Cúrdcnas-Acapulco 
('cntral-Oriental 
e 'clltral-Acapulco 
( irijalva-Lelllla 
LClma-Mérida 
Merida-Chetumal 
Mérida-Cancún 
Tij lIana-Ensenada 
1,<1 Paz-Cabo San Lucas 

257 
275 
180 
140 

450 

3,100 
240 
150 
150 
45 

150 
180 
40 

Fuente: Secretaría de Energía, Prospectiva ... 1997-2006. p. 74. 

1~{, Secretaria de Energía, Pro.~pecliva . .. /997-2006, Ibídem. 

73 
22 
90 

110 

500 

600 
80 

285 
350 
135 
200 
120 

60 

300 
200 

200 
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Los factores como las cargas y los recursos regionales, así como el precio de mercado n.:!"ulwnte de la 
energía cleclrica, el terreno en el que se instala la línea y la necesidad de convcrlidore!" de CD, junto 
con otras variables derivadas del escenario de competencia que se utilice, determinarán la viabilidad de 
un proyecto específico En el caso del comercio transfronterizo. la naturaleza distinta de los sistemas de 
electricidad de México y de Estados Unidos hace necesario que constantemente se investiguen y 
evalúen .rutas adicionales.287 

Una tipología mixta efectiva en la entrada al Siglo XXI, requiere, por lo tanto, de una expansión del 
sistema eléctrico que, a su vez, requerirá de incrementos en la capacidad de generación y lransmisión 
para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La capacidad comprometida se cubrirá con la producción de 
las obras de los proyectos que están en proceso de construcción o contratación y mediante los contratos 
de imp011ación vigentes. La capacidad adicional cubrirá los requerimientos que no cubre la capacidad 
comprometida anterior y será abastecida por los proyectos de generación desarrollados por particulares 
o por la eFE, en los témünos de la LSPEE y su Reglamento. 

Es imperativo planificar a largo plazo la expansión del SEN, ya que debe considerarse que la vida útil 
de las instalaciones es de aproximadamente 30 años y que los proyectos de generación y transmisión de 
energía eléctrica tienen largos periodos de maduración. Un proyecto de generación tarda 
aproximadamente entre 4 a 7 años, entre la fecha de otorgamiento de autorización por parte de la 
Secretaría de Energía para que se efectúe el concurso de construcción de una nueva central y la entrada 
en operación comercial de la planta. Los proyectos de transmisión toman entre 3 y S :tilOS entre la 
definición de las especificaciones, la licitación y la construcción. 

La planificación del SEN tiene una etapa previa de análisis de la expansión basada en la actualización 
de la inf-ormación técnica y de estimaciones de costos de los proyectos que se pueden incorporar, la cual 
emana dc los estudios que hace la eFE de identificación, de la evaluación de los proyectos y de las 
tecnologías que se proponen, aunado todo a la infonnación de fuentes internacionales csrecializadas. 
Esta información se encuentra en un catálogo de proyectos factibles y en el documento COPAR, que 
conticne los costos y parámctros de referencia de proyectos de generación y transmisión. 

Se elabora así un programa de expansión óptimo, que permite la planificación del SEN y que se diseña 
para cumplir con el objetivo de minimizar los costos actualizados de inversión. de oreración y del 
déficit del suministro en el periodo de la planificación. a través de un análisis sistemático de proyectos 
en el marco del sistema eléctrico, para lo cual se utilizan modelos de optimización y simulación. 

Se considera también el cálculo de las reservas adicionales necesarias para cubrir los requerimientos 
por variaciones estacionales y horarias, lo que aumenta y detennina la confiabilidad del suministro. 
Durante el periodo 1997-2006 se espera una reducción gradual de la reserva, manteniendo el nivel de 
confiabilidad por la incorporación de nuevas plantas de generación con altos factores de disponibilidad, 
en ciclos combinados de tercera generación, así como por el reforzamiento de la red de transmisión. 

El crecimiento de la capacidad está flmdamentado también en los programas de eFE relativos a la 
reducción de usos propios en centrales generadoras y en pérdidas en las redes de transmisión y 

~S7 AIDICFE/SRP. Ol'.cif .. p. 126. 
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distribución. así como por el ya mencionado incremento de la disponibilidad de las unidades 
generadoras y el tortalecimiento de las redes de transmisión.288 

Escenario 4) Tipología privada Es un escenario en el que toda In empresa eléctrica, 
generación, transmisión y distribución es privada. La empresa estatal ha dejado de serlo y el 
mercado depende de los costos y del tipo de combustible que, fimilmente, se reconviene de carbón a 
ciclo combinado yagas natural, creando un mercado de energía spol nacional. en Uil esquema 
simulado con monopolios regionales. Se genera un financiamiento de exportaciones del anterior 
sector estatal sobre fondos públicos o sobre fondos privados. 

'PP 1- Empresa 
Lineas de distribuidoraJ 

,pp 1- transmisión minorista Lineas de 
distribución 

mercado al 
,pp 1- mayoreo Empresa mercado al 

distribuidora! menudeo 

IPP 1- minorista 

Se completa así el esquema de privatización - inversión ---eompetencia - eficiencia en el despacho. 
Se regula la competencia a través de las fuerzas del mercado de energía y se hace pertinente hacer 
un paréntesis para establecer parámetros de administración que garanticen los resultados positivos. 

5.5.1 El Escenario Ideal. (Lo que los mexicanos desearíamos para México). 

Los escenarios siguientes pretenden realizar un ejercicio estratégico del que se derive. de manera 
especulativa rero sobre una base de supuestos reales, un modelo de largo plazo para el subsector 
eléctrico mexicano, dentro de un contexto general con condiciones en los {l.ll1bitos político. 
económico y social que favorecerían su desarrollo. Estas condiciones, no obstante. pueden verse en 
forma independiente una de otra, de manera que ninguna es determinante para la existencia de la 
otra y podrían darse de manera alternativa o no presentarse nunca. 

Actores protagonistas: 
• El Gobierno de México - El Jefe de Gobierno, la Secretaría de Energía y sus Direcciones 

especializadas. la Secretaría de Hacienda 
• El Gobierno de Estados Unidos - el Poder Legislativo, las agencias reguladoras 
• Empresas públicas y mixtas reguladas en México - CFE y LyFC y empresas licitadoras de 

capital nacional o extranjero 
• Emprr.;sas privadas reguladas de Estados Unidos 
• Consumidores/contribuyentes en Estados Unidos 

2" Secretaria de Energia. ídem., pp. 49-51. 
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• Consumidores/contribuyentes en México 
• Los medios masivos de comunicación 
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El subscctor eléctrico de México desarrolla su propia tecnología de punta, apro\'cclwl1do el know-
11011' acumulado por largo tiempo mediante la preparación de recursos humanos cn cl l'.\ICrior. El 
país mantiene su atractiva imagen para la inversión extranjera, ya que ci l iohicrno posee 
credibilidad suficiente para garantizar el control de las operaciones y la recuperación de inversiones 
a traves de las utilidades que el mercado eléctrico genera. El CENACE se mantiene bajo el control 
estatal, garantizando asimismo la capacidad del Gobierno para proporcionar a los mexicanos el 
servicio público que en esencia deriva de la Constitución en sus Artículos 27 y :!!-: ~ de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Se crean empresas eléctricas nacionales que generan empleos y recursos humanos clpacitados, 
reduciendo la importación de maquinaria, equipo y tecnología extranjera. Se logra Ull desarrollo de 
la investigación y de la tecnología, erradicando los peligros de la dependencia y la lu!!." de cerebros 
al detener las acciones que ahuyentan a los especialistas ya formados. El subsector L'1¿etrico es un 
factor del desarrollo nacional y coadyuvante del aprovechamiento de las ventajas competitivas en el 
entorno global., al mismo tiempo que cumple sus funciones como proveedor de un suministro 
seguro de energía a un mínimo costo. 

En la frontera México-Estados Unidos se logra la integración eléctrica eliminando los riesgos de la 
dependencia y distribuyendo adecuadamente la oferta y la demanda de CnCr~l;¡ de las zonas 
fronterizas. El consumidor/contribuyente recibe un servicio eléctrico suficiente. llpOr(uno y de 
calidad, a un precio justo en todos los sectores a pesar de estar libre de subsidios. lo cual contribuye 
a una mayor productividad en todos los ámbitos, a la valoración adecuada del propio sCI'\'icio y a la 
autosuficiencia de la industria. 

Escena: Relaciones cordiales entre los gobiernos. El TLCAN, a pesar del impassc Lmpuesto por la 
crisis económica de México surgida en 1994 y agravada en 1998 después de un periodo de aparente 
recuperación. es el marco para el cambio en la legislación mexicana que si!;ut.' abriendo a la 
inversión extrm~iera, estadounidense y canadiense en particular, los programas de inH:rsión que el 
Gobierno de México está promoviendo. El TLCAN promueve programas de ~lpOyO para 
homogeneizar los niveles de desarrollo de ambos países. Se eliminan las frolltt:faS políticas y 
comerciales. con lo cual se facilitan las operaciones entre las empresas priv,Ldas mo:icanas y 
norteamericanas. Se ve la viabilidad de la unificación de la moneda. lo cual jacilital'Ía las 
operaciones de inversión, importación y exportación. 

El TLCAN iguala las condiciones de los trabajadores en el sector eléctrico y en general. en todos los 
sectores. Los gobiernos mexicano y estadounidense refuerzan su relación "especial". Se firman 
acuerdos en materia de energía. 

Situación económica de México: En franca recuperación. Crecimiento sostenido posllin1 con tipo 
de cambio estable. tasa de inflación del 10% Y balanza comercial positiva. El TLe. \N funciona y 
propicia su cumplimiento a largo plazo. El Gobierno Federal fomenta la creacion de fuentes de 
empleo como parte de un plan estratégico que tiende hacia la homologación de salarios para evitar 
que los trabajadores eléctricos y de otros sectores abandonen el pais. Baja la tasa lk desempleo a 
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2%. Se cumple la política energética acordada conjuntamente. La condición de desventaja de 
México como socio débil del TLCAN se convierte en privilegio para ganar lo mús posible en aras 
dc proteger la soberanía nacional, concepto que sea o no aceptado como lo es actualmente. se debate 
ante la creatividad de quienes persiguen solamente el lucro y el crecimiento de sus Cílpitales, más 
allá de los límites que debe tener en cualquier pais y en su territorio. La economía se recupera con 
la aplicación de recursos para reactivar la planta productiva, así como la aplicación adecuada de la 
legislación de inversión extranjera. Hay créditos disponibles y alianzas estratégicas bajo el TLeAN. 
El Gobierno de México establece programas de transferencia de tecnología para acllluirir capacidad 
de know-/¡ow y desarrollar tecnología propia. 

Situación económica de Estados Unidos: Se mantiene el O en el déficit presupuestario en un 
supuesto heroico pero posible, olvidándose la recesión económica del 96. Los programas 
industriales contemplan ventas de bienes de capital al subscctor eléctrico mcxicano. de ;lclIcrdo con 
las premisas establecidas en el TLCAN. Estados Unidos reasigna presupuestos para programas de 
fomento a la homologación de los trabajadores del subsector eléctrico y programas de seguridad 
social. 

Disminuye la presión económica sobre los estados fronterizos de ese país, lo que inJluye en los 
estados fronterizos dc México. Se promueve en los foros internacionales una redistribución de 
mercados eléctricos y procesos productivos, liberando presión sobre la industria maquiiadora de 
México y fomentando la construcción de plantas en México. Se decide que el juego es que "todos 
ganan" () ·'ganar-ganar", ejerciendo su característica política pragmática en un enfoque de 
globalización que reconoce el impacto de la interdependencia, pero en la que no hay efectos 
nisbdos. Se I':worcce a México como socio del TLCAN, al igualar las condiciones de intercambio, 

Un escenario c:lt:lstrófico. Con el fin únicamente de establecer un parámetro de comparación, se 
establece un escenario catastrófico a continuación: 

Actores protagonistas: 
• El Gobierno de México - El Jefe de Gobierno, la Secretaría de Energía y sus Direcciones 

especializadas, la Secretaría de Hacienda 
• El Gobierno de Estados Unidos - el Poder Legislativo, las agencias reguladoras 
• Empresas públicas en México - eFE y LyFC 
• I:mprcsas privadas reguladas de Estados Unidos 

Empresas privadas mexicanas (que luchen por parlicipar) 
• Consumidores/contribuyentes en Estados Unidos 

Actores secundarios: 
• Consumidores/contribuyentes en México 
• Los medios masivos de comunicación 

El subsector elc~ctrico de México se encuentra bajo el poder estatal siguiendo el modelo del 
monopolio <tbsoluto y el cierre de la apertura a la inversión privada, comprometiendo la inversión 
extranjera y J¡¡ recuperación al sacrificar los precios por abajo de los costos l11argllla]cs ante la 
necesidad de sofocar las demandas sociales y proporcionar un servicio público que pierde toda 
esencia de bienestar para la población. Se cancelan los presupuestos para la invesligución y el 
desarrollo de tecnología, limitándose el Estado a proporcionar servicios de mantenimiento y 
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recollversión de las plantas existentes en los limites de los escasos recursos cspecialii' .. ados que no 
son ahuyentados con la pérdida consecuente del kno- how acumulado. 

Se registm fuga de inversiones extranjeras que provoca caída del sistema financiero coll efectos 
internacionales cuyo alcance es impredecible. El Estado subcontrata servicios para sus plantas 
perdiendo el cOl1trol del CENACE y por ende. de las operaciones eléctricas. El Estado abre por 
completo su sector energético a la inversión extranjera en aras de mantener funcionando d aparato 
productivo y el sistema en general. Se genera dependencia en el corto plazo ~ se fÚll1enta la 
importación de maquinaria, equipo y tecnología extranjera. 

Las zonas !i'onterizas son el ~iemplo más crítico de dependencia y riesgo de 1<1 seguridad nacional 
ante la incapacidad de proveer energía a esta región. El servicio eléctrico es deplorable con cortes 
intcrmitentes y de alto costo económico para los sectores industrial y comercial. El Estado llega al 
límite de su capacidad en el subsidio para el sector residencial y los contribuyentes que todavía 
permanecen cautivos del sistema fiscal sufren las consecuencias. 

Escena: Los gobiernos mexicano y estadounidense mantienen frágiles relaciones diplomáticas, 
comerciales y hasta culturales debido a las diferencias en los niveles de desarrollo. Sc cancela el 
TLCAN. cuyo amilisis costo-beneficio no ofrece resultados positivos para ninguno de los socios. Se 
imponen precios elevados a la energía eléctrica que se exporta a México, a través de las redes de 
distribución y transmisión que pertenecen a empresas públicas. 

México mantiene el sistema económico y político en la línea prevaleciente desde 191 () con descenso 
en los indicadores macroeconómicos y crecimiento negativo. Huelga nacional que incluye a los 
trabajadores del sector eléctrico público y el incipiente sector privado en generación que paraliza el 
aparato productivo. Crece la dependencia. Ante la política de no modernizar las plantas existentes 
ni construir nuevas plantas, especialmente en el Norte de la República, México deja de producir 
energía suficicnte dependiendo de las importaciones que elevan su precio en forma descontrolada. 

Aunque puede parecer fuera de la realidad o absurdo en algunos aspectos, es un contraste de lo no 
deseado o lo que pudiera suceder si no se toman las medidas pertinentes. El corolario que resulta de 
esta comparación es la posibilidad de analizar la realidad en una combinación de ambos escenarios 
en la búsqueda del ideal, las metas y la visión que el Gobierno mexicano dehe tener a futuro. 
Definir la misión y la visión del subsector eléctrico mexicano es, pues, una tarea estraté¡!ica. 

5.5.2 Propucshl de Reflexión. 

Al cuestionar la validez de los esfuerzos de reestmcturación y privatización de eFE. se plantean una 
serie de aspectos que llevan a un punto central: cómo lograr la rentabilidad de las empn.:sas publicas 
y privadas. en conjunto, dentro del esquema que hasta ahora se ha propuesto para funcionar en 
México. 

Se trata de una cuestión de administración, de autosuficiencia y de autocontrolcs. a fin de evitar el 
comprometer internacionalmente al subsector eléctrico mexicano. más allá dI: lo que se puede 
administrar al nivel doméstico. Al nivel de administración pública o privada. tralándose del uso de 
los recursos del país. es imprescindible reconocer que existe un problema originado y relacionado 
con la administración que permite la improvisación y que por su naturaleza, genera dependencia y 
esquemas complicados que requieren soluciones efectivas. 
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Para resolver los problemas de administración de la industria eléctrica, como en otros scctores 
cconómicos, el acceso del sector privado promete un mejor uso de los recursos, modernización y 
atención. Y aunque este argumento da validez a la privatización, ya que así se ha demostrado con la 
experiencia del cambio del esquema de las compañías de teléfonos, debe ser manejado en un sentido 
real para ubicar cada recurso en el lugar en el que reditúe los mejores resultados. 

La teoría del desarrollo organizacional2
!N parece ofrecer una alternativa de soluciún <l través de la 

gcneración de tilla cultura de la administración, que ubique al personal en el lugar o posición 
adecuada para producir a la sociedad y a sí mismo la mejor utilización de los recursos eil México, es 
decir, de los recursos con los que realmente se cuenta, a fin de partir de un cnfoque básico de 
ordenación de ideas y recursos. Éstos últimos, vistos de esta manera, contemplan desde los recursos 
humanos, los espacios y los recursos naturales, hasta las posibilidades de administración y de 
crecimiento. 

Hacen t~llla administradores profesionales que en un ejercicio caracterizado por Ulla ética impecable, 
con ideas de desarrollo, estudien el panorama existente, los costos reales, la prospección de gastos, 
la inversión, los costos de mantenimiento y modernización, los recursos para la investigación y la 
capacitación y. además de todo esto, que se enfoquen en una utilidad que permita el crecimiento. Se 
requiere, en suma, ser autosuficientes, atenerse a lo que se tiene como recursos y empezar a partir de 
ello a mejorar, a capacitar los recursos humanos propios, a fin de impedir que los procedentes del 
exterior desplacen a los nacionales. 

!\dcmús. como parte de esta cultura deberá despertarse la conciencia de los ciudadanos para cuidar 
los recursos con los que se cuenta, no sólo materiales sino los que corresponden a su desarrollo 
como ser humano. Este debe ser uno de los principios administrativos de ahorro y eficiencia, según 
el cual cada cual debe pagar por lo que consume. Se acabarían así los subsidios y por ende, se 
crearía un aprecio a los recursos existentes. 

El problcma dc esta ausencia de cultura administrativa crea situaciones de ignorancia e 
improvisación sobre el costo de los bienes y servicios y perpetua el paternalisll10 gubernamental. 
Es por dIo que se requiere que la administración sea el punto de dirección cn las cúpulas, 
penetrando luego los niveles de especialización. 

Cuando sc registra un problema técnico en el sector eléctrico, por ejemplo, de suministro de energía, 
se trata de determinar el origen de la falla. No puede dejarse de lado que éste puede estar en el 
nivel dc la dirección de la institución, elegida por cuestiones políticas o de otra naturaleza. antes que 
por capacidad y dominio de los aspectos focales de la actividad. No obstante y aun cuando el origen 
del problema no se encuentra en la dirección, se puede tener la certeza de que el problema surgirá 
con calidad de crisis en distintos puntos de la empresa, en cualquier lugar. ya que toda empresa, 
sociedad. sistema, estado, o unidad integral, se compone de aspectos que se interrelacionan en forma 
de subsistemas. Aquí surge un aspecto importante a considerar, que es el rescatar el valor de la 
historia y de la educación como elementos únicos de valiosa ayuda para evitar la repetición de los 
errores del pasado. 

~K<¡ Dycr. Williwll (l .. II/.nghl lo Impacl - Slralegiesjor Inlcpersonal and organiza/ianal Change. Brigham YOllllJ.! IJIlI\!Crslly I'rcss. 
J'n)\!(l. IIlah. !'J7(J. pp. X5-SK 95,96. 
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En el caso dc la industria eléctrica mexicana.. durante muchos años no se atendieron las plantas de 
energía. haciéndolas trabajar hasta su agotamiento, por lo que a la larga los costos de modernización 
son imposibles de afrontar. A lo largo de la historia se observa la recurrencia de los prohlemas y es 
relativamente fácil relacionarlos con el tipo de liderazgo y de toma de decisiones que se: da en las 
empresas públicas y que impide el desarrollo continuado, modelo que desafortunadamente, 
conocemos hien ell el México sexenal y, cada vez más. en periodos más cortos dc administración 
pública en un esquema en el que sólo la Presidencia está por encima de dichos ajusles. 

En cuestiones de mantenimiento de plantas de energía, el mantenimiento debe ser considerado como 
inversión, siguiendo la línea de países que han comprobado esta teoría. No obstante, desde los 
puntos de vista lecnica-administrativo, el mantenimiento está considerado como un gasto. La 
ausencia dc una cultura de la administración se percibe en cuanto que no se actualizan las 
instalaciones, \la se les da mantenimiento y sólo se ocupan de renovarlas cuando se encuentran 
inservibles y sin remedio. Dado que las soluciones son efectivas cuando se aplican en tiempo 
oportuno. debe poder plantearse que con el mantenimiento adecuado, las instalaciones dan mejor 
servicio por Ill<lS tiempo; el ahorro de gastos que en realidad deben etiquetarse C0l110 reinversiones, 
lrae consigo el deterioro prematuro y causa efectos directos en ténninos de bienestar. Lo anterior 
tiene un impaclO psicológico final que conduce a analizar para quién son, finalmeme. los servicios 
que se otorgan. 

De esta manera se deja de lado lo básico, privilegiando lo complejo de los procesos ~'olvidando que 
la solución de los problemas se encuentra en la base, en donde se encuentra una allernativa más 
simple; de no resolverse cuando se trata de problemas básicos o fáciles, éstos evolucionan hasta 
poner a la sociedad en situaciones más dificiles de salvar. El sistema que es necesario cambiar, trata 
de resolver los problemas cuando ya han rebasado las posibilidades y la capacidad propia. 

Algunas plantas eléctricas quedan en la obsolescencia por falta de inversión en mantenimiento. al no 
modernizarse o rcconvertirse en tiempo, sin previsión de la demanda futura. Por Dlr,1 panc. la falta 
de ética. la prcvalencia de los intereses de corto plazo y la ausencia de preparación y conciencia de 
servicio influyen también en este proceso. Este planteamiento nos remite una vez más. al concepto 
de servicio público como eje rector de la actividad pública y a esa ética y conciencia ya 
mencionadas. C01110 partes esenciales del concepto integral de la administración. 

5.6 RECAPITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DEL 
SUBSECTOR ELÉCTRICO MEXICANO. 

Los controles establecidos por el Gobierno Federal parten del marco regulador que rige las 
actividades del sector energía. Contiene los instrumentos legales que determinan I,IS ,nribuciones de 
la eRE y normlln los sectores del gas natural y la electricidad. 

La Ley de la eRE es el instrumento central de la estrategia de privatización y en muteria de 
electricidad se cuenta con los siguientes instrumentos legales: 

a) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 
b) Rcglalllelllo de la LSPEE. 
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c) Contrato de interconexión y de los convenios de compraventa de excedentes de energía 
eléctrica (energía económica) y de transmisión para la aplicación de cargo mínimo o cargo 
norlllal y sus opciones de ajuste, con los anexos correspondientes. 

d) Contrato de adhesión para la prestación del servicio de respaldo de energía eléctrica para ser 
utilizado por la CFE o LyFC, con los pennisionarios de las modalidades previstas en las 
fracciones 1, 11 Y V del Articulo 36 de la LSPEE. 

e) Metodología para la Determinación de los Cargos por Servicios de Transmisión de Energía 
Eléctrica. 

t) Guía para solicitar permisos de generación, exportación e importación de energía eléctrica. 

5.6.1 P,lI1orama en el Financiamiento y la Inversión por Cambios en el Tipo 
de Combustible Utilizado. 

En lo que se refiere al tipo de energía que se está produciendo, es clara la tendencia a reconvertir las 
plantas o construir nuevas instalaciones con base en ciclos combinados, particularmente en el norte 
del país, o bien. centrales duales en puntos de mayor industrialización. 

El debatc sobre la importancia de considerar un desarrollo sustentable a largo plazo. que en Estados 
Unidos tanto como en México es ya una cuestión candente, dirige la tendencia hacia el cambio en el 
uso de combustibles fósiles como el carbón hacia el uso del gas natural. 

El análisis de la evolución del consumo de combustibles fósiles para la generncióll de energía 
eléctrica aportn los elementos que ilustran los valores relativos utilizados de los distintos 
combustibles. En 1996 se utilizaron 2,987 TJ de energía térmica por día para gencrar la energía 
bruta, repartido en las siguientes cantidades de combustibles fósiles: 47 milmctros cúbicos diarios 
de combustóleo que equivalen al 65.9%; 14 millones de metros cúbicos diarios dc gas natural que 
son iguales al 17.6%; 9 millones de toneladas de carbón que equivalen al 15.M'k y ú74 metros 
cúbicos diarios de diesel que representan 0.9% del total del consumo. 

Se estima que el consumo de combustibles fósiles en el año 2006, considerando [as normas 
ambientales. [a evolución de los precios relativos para el gas y el combustóleo y el programa de 
expansión que se ha puesto en práctica, se utilizará una cantidad estimada de 5.071 TJ por día, 
repartido en la siguiente proporción: 77.1 millones de metros cúbicos diarios de gas natural que 
equivalen al 57.1 %; 31 mil metros cúbicos diarios de combustóleo que representan el 25.2% del 
consumo; l G millones de toneladas de carbón que son igual al 17.4%; y 359 metros cúbicos diarios 
de diese] quc equivalen al 0.3% del consumo total.290 

El análisis anterior permite apreciar con claridad la tendencia hacia la expansión del IlH.:rcado de gas 
natural. que se da como consecuencia de los escenarios de demanda de energía eléctrica y de uso de 
combustibles para generación, de los precios relativos entre combustibles y de las restricciones 
impuestas por la l10nnatividad ambiental, con una disminución notable en el uso de combustóleo y 
diese! y la relativa permanencia en el uso del carbón como combustible para generar energía 
eléctrica. 

2\1(! Secretaria de Encrgía. ProspeclIva .... /997-2006. ídem., p. 66-67. NOTA: TJ es la energía térmica cn lcrajollles; 
expresan el poder calorífico de cada uno de los combustibles fósiles. 
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La reducción del consumo diario de combustóleo por parte de CFE obedece al cambio por el liSO de 
gas en las centrales existentes, a fin de cumplir con las normas ambientales y <l 1<1 disminución en el 
uso de las centrales con base de combustóleo para el despacho económico del sistema de generación, 
que es proporcional al incremento en la capacidad instalada en plantas de ciclos comhinados con 
base en el gas natural. 

Este es el caso de la central de Tula que CFE está convirtiendo al 100% para cumplir con la 
normatividad ambiental. Se calcula que si el precio del eombustóleo de bajo contenido de azufre 
que suministra Tuja fuera competitivo con el precio del gas, la CFE utilizaría combustóleo para el 
65% de la energía generada en Tula, de modo que el consumo de este combustible aumentaría a 
35,005 metros cúbicos diarios (13.2%) y el consumo de gas disminuiría a 72.3 lllillolH.:s de metros 
cúbicos diarios (-6.4%). 

De lo anterior puede observarse que el incremento en la capacidad de generación purtirá de los 
ciclos combinados con base en el gas natural, debido a sus bajos niveles de inversión. los plazos 
cortos de construcción y la elevada eficiencia térmica que ofrece este combustible. Además, la 
mayor parte de la capacidad de generación tennoeléctrica actual en zonas críticas se convertirá de 
combustóleo a gas natural, por razones ambientales y económicas, aumentando el C(1I1SUIllO de este 
combustible. 

Las zonas críticas mencionadas incluyen tres áreas metropolitanas: Cd. de MéXICO. (,uadalajara y 
Monterrey; dos ciudades fronterizas: Tijuana, S.e. y Cd. Juárez. Chih.: y euatro corredores 
industriales: Coatzacoa1cos-Minatitlán, Ver.; Irapuato·Celaya-Salamanca,Gto.: '1'!II¡I- V i In-Apasco, 
Hgo. y Méx.: y Tampieo-Madero-Altamira, Tamps. 

Las plantas que se convertirán para utilizar gas y que producen un total de 4,510 MW. son: Rosarito 
5 y 6 (320 MW): Francisco Villa 4 y 5 (300 MW); Emilio Portes Gil (50%. 187 MW); Monterrey 
(50%.232 MW): Ahamira (80%, 616 MW); Salamanca (80%, 693 MW): Tllla (1500 MW); y 
Yucatán (662 MW).291 

El consumo del gas natural para la generación de energía eléctrica es mayor en las úreas Central, 
Norte y Noroeste de la República y en menor medida, en las áreas Oriental y Occidental. Para el 
año 2006, se espera que todo el SEN utilizará gas para producir electricidad. predominando las 
mismas áreas de mayor uso actualmente y en la del Norte en particular por la incorporación de las 
centrales Sumalayuca 11, Chihuahua, La Laguna y la repotenciación de la central Francisco Villa. 
Además. se prevé que los consumos en las áreas que se incorporan a la economía de! gas 
aumentarán, como es el área de Baja California y e! área peninsular, asociadas a las lHlcvas centrales 
Rosarito y Mérida III y cuyo consumo se estima en 4.16 y 2.24 millones de metros cúhicos diarios, 

. ~()) 

respectivamente. - -

2<)1 Secretaria de Energía. Prospecliva ... /997-2006. ídem., p. 70. NOTA: eFE convertirá la central de rllln ni 100% 
lomando en ClICI1!n su conveniencia económica. aunque para cumplir con la normatividad ambienwl sólo requiere 
convertir n135% su c<lpacidad. 
m Secretarin de Energía. idcm. p.71. 
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Con base en la reactivación industrial que responde al cambio estructural en la economía por efecto 
del crecimiento de las exportaciones y la recuperación del mercado interno, el documento de 
Prospcctiva 1997-2006 propone un escenario esperado para trabajar en la plancación de la expansión 
de la capacidad. NJ . 

Este escenario esperado parte de las metas macroeconómicas que establecen el Plan N<'lcional de 
Desarrollo 1995-2000 y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000 
(PRONArIDE). Se distinguen por una evolución industrial diferente y las implicaciones sobre la 
economía global. 

Parlicndo dc un promedio anual de CreCll111ento del PIB (5.4% para el periodo), el escenario 
esperado propone un dinamismo industrial más intenso (6.3% del crecimiento real anual de minería
manufactura en cl periodo) y mayor influencia en la economía (29.8% de este sector en el PIB del 
2006). 

Un factor importante a considerar en la expansión del mercado es el demogrMico, ya que incide 
directamente en la dcmanda de servicios. El documento de Prospectiva supone un crecimiento 
poblaciunal promedio anual de 1.4% durante la década en curso, lo que concuerda con los datos y 
previsiones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Se supone. ademas. un mayor 
número de viviendas. en 2.6% anual en el escenario esperado. Se toma también en consideración, la 
supuesta elevación de la capacidad de consumo de la población y de las empresas. como factor 
adicional en el disefio de las alternativas futuras de la demanda. 294 

De igual mancra. se estudian tres trayectorias en el nivel de tarifas, con crecimientos anuales de 
alrededor del 3.0%. Conservando el nivel actual de la relación precio/costo en los sectores comercial, 
industrial y dc servicios, se calculan los crecimientos reales anuales de los precios scctoriales en forma 
similar al incremento de los costos. En los tres casos, se propone una l11~ioría cn la relación 
precio/costo en los sectores residencial y agrícola debido a que concentran el subsidio actualmente. El 
escenario esperado supone que esta recuperación comienza hasta el año 2001. En ningún caso se logra 
el equilibrio total del precio medio global con respecto a los costos. 

Una vez que se obtiene el resultado global de estimación de la demanda nacional de energía eléctrica, 
se resta la energía producida por autoabastecimiento, que incluye la autogeneración, la cogeneración y 
la pequcí'ia producción. de acuerdo con la LSPEE y su Reglamento. En 1996 alcanzó los 8.8 Terawatts
hora (Tv,'h) que representan el 6.7% de los 130.4 Twh que constituyeron la demanda nacional. Pcmex 
produjo casi el 60% de este total. El escenario esperado calcula un autoabastecimiento relativamente 
constante, pronosticando un crecimiento de 8.8% anual en la demanda autoabastecida. 

Los escenarios del mercado futuro de electricidad se obtienen del análisis de las tendencias tecnológicas 
sectoriales entre las que están la optimización en el uso residencial de electricidad con los nuevos 
equipos de illllnin<lción y electrodomésticos, o la evolución decreciente de la intensidad eléctrica en la 
industria vinculada al cambio de equipos de bombeo e industriales y el ahono por la aplicación del 

l'll Secretaria de EllCrc,ía. idem, pp. 15-16. 
2'J4 Secretaria dc Encrgia, iden/ .. p. 17. 
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horario de verano. El escenario esperado prevé una tasa media del 5.5% de crecimiento anual en la 
energía requerida para ventas al consumo nacional. con un intervalo de confianza del XO%, que puede 
llevar a rangos entre 5.3 y 5.8%.295 

El abasto de la demanda está a cargo de la CFE y la Compañía LFC y en la generación pal1icipan los 
productores indepcndientes que ganan en los concursos y los autoahastecedorcs que venden sus 
excedentes a estas cmpresas en los términos de la Ley correspondiente. 

La prospccliva del Gobierno Federal para 1997 se basa en este escenario esperado descrito. ya que de 
acuerdo con la posición oficial, se espera un intenso dinamismo económico, con una lasa más alta de 
expansión y dc participación de la industria en la economía y en particular en las que hacen un uso 
intensivo de electricidad, lo que crea la expectativa de que habrá un aumento en la demanda industrial 
de energía elt~elrica. 

CUADRO 9 
ESCENARIO ESPERADO 

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS VENTAS (,Yo,) 

Sector 1987-1996 1997-2006 lntcr·."alos de 
confianza al l{O'Yt", 

Residcncial 6.6 4.4 1.7 :1 5.0 
Comcrcial 2.9 5.6 4,9:1 (l.:?: 

Servicios 1.6 2.9 UJ" 4.(, 
Industrial 5.7 6.6 Ú.J :1 ú.X 
Agrícola 3.4 -0.1 -1.1 "O.X 

TOTAL 5.3 5.5 :'iJ ti S.X 
(sin exportación) 

Fuente: Secretaria de Energía, Prospectiva del Sector Eléctrico 1997-2006, Ídem. p.2l. 

Este escenario esperado plantea un monto de ventas de 153.2 TWh para el afío 2000. con una tasa 
media anual de (l.0% en el periodo 1997-2000. Pam el 2006 se espera que las \·entas alcanzarán un 
lota! de 208.2 TWh. con una tasa media de 5.2% para el lapso comprendido entre 2001 Y 2006. Entre 
1997 y 2006. d reriodo prospectado. se calcula una tasa media anual del 5.5%. (Oll un intervalo de 
80% de confianza en el afio 2006, con lo cual los valores pueden estar entre 203.7 Y 212.X TWh.2

% 

Estas venIaS se distribuyen por sectores en residencial, comercial, servicios, industrial que incluye la 
empresa mediana y la gran industria y el sector agrícola. En el Cuadro 9 se observa el crecimiento 
medio anual de las ventas por sector, para el periodo 1997-2006, en una comparación con la década 
anterior. 

1')5 Secrelarin de: Energía. f'ro.~pecliva 1997-20()() ..• Op.cil., pp. 18-19. 
!% Secretaria de Encrgia. idem., p.19. 
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El sistcmn eléctrico mexicano evolucionará de acuerdo a los diversos factores que Inciden en su 
desarrollo, tales como el crecimiento de la demanda, los precios y la disponibilidad de los combustibles, 
l;;1s nonnas ambientales, los cambios tecnológicos y la participación de inversionistas privados en la 
generación. 

Con el fin de contar con una herramienta de previsión en el mediano plazo, se han hecho proyecciones 
sobre la evolución de la desregulación que revela que los requerimientos en generación. lransmisión y 
distribución determinan, a su vez, la evolución de la inversión que se está programando en el subsector 
eléctrico P'Jr.l el ~ervicio público de energía eléctrica.297 Así, se estima que se requerirá una inversión de 
199,000 millones de pesos de 1997, para el periodo 1997-2006, de los cuales 85.000 se destinarán a 
generación; 44.000 a transmisión; 34,000 a distribución~ 33,000 para producción. ptlrticularmente 
mantenimientos mayores; y 3,000 millones para ingeniería y otras inversiones. 

El Proyecto de Impacto diferido en el Registro del Gasto Público (PIDIREGAS) proveerá de 95,000 
millones de pesos del total que se requiere, cantidad estimada que representa el espectro de 
oportunidades para la participación de los particulares en el subsector eléctrico, ti través de los 
esquemas de cOllstrucción-arrcndamiento-transferencia (CAT) y de producción externa de energía 
(PEE) que serán asignados por concurso por parte de la CFE. En cuanto a transmisión. los pm1iculares 
participaran solamente bajo el esquema CA T. 

El Cuadro 10 presenta los requerimientos de inversión del subsector en el periodo 11)97-2006, sin 
considerar Ins inversiones que los particulares harán para sus propios consumos a traves de esquemas 
de autoabastecimicnto o cogeneración. Los proyectos que integran el programa de expansión del 
sistema eléctrico nacional cumplen con características determinadas para lograr el mínimo costo del 
suministro eléctrico en el periodo de planeación. Su selección parte de wm cartera de proyectos 
fundamentados en estudios de factibilidad y estimaciones de costo, de acuerdo a dos C<1lcg.orías: los 
proyectos típicos de capacidades y tecnologías de generación de tipo comercial como los 
termoeléctricos: y los proyectos específicos que se diseñan especialmente para aprovechar los recursos 
primarios como los hidroeléctricos o geotermoeléctricos. 

El avance tecnológico es un factor detem1inante en la diversificación de las fuentes de gt:nernción de 
electricidad. La di ciencia de la generación se incrementará, reduciendo el precio de la energía. en tanto 
que los ,W;lIlces en las tecnologías de medición, comunicaciones e información aumentarán los 
beneficios potenciales derivados del comercio y de la integración transfrontelizos. de 1110do que se 
agilizará el proceso de la convergencia de combustibles.298 

La preocupación por la conservación y mejoramiento del anlbiente es un factor que incide directamente 
en la utilización de recursos renovables que penniten producir energía eléctrica mediante la utilización 
de fuentes alternativas, a partir del sol, del aire y de los desperdicios sólidos o biomasa. principalmente. 
El uso de estos recursos es alternativo ante la disponibilidad de las fuentes cOIl\'encionales de 
generación, que utilizan combustibles sólidos como el carbón, el gas natural y el diesel. :lunque existe 
la expectativa de aumentar la inversión en centrales generadoras de energía no convencional y 
disminuir el uso de estos combustibles fósiles. 

:m Secretaria de Energía. Prospecliva ... /997-2006, ídem., p.78. 
M AID/CFEI¡\rizona. Op.cif., p.127. 
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CUADRO 10 
REQUERIMIENTOS DE INVERSiÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO 1997-2006 

(Incluye financiamiento de particulares) 
(Millones de Pesos de 1997) 

CONCEPTO SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL 
1997-2001 2002-2006 1997-2006 

CENERACIÓN 39,191 45,546 X~,7,17 

I'ID1REGAS 35,057 45,151 SO.20X 
1·1 idrocléctricas 3,291 3,761 7.052 
Geotelll1oeléctricas 2,505 ~.505 

Ciclos combinados 25,637 40,815 ()()..t5.2 
Duales 1,895 I.S95 

. fcrmoeléctricas 1,292 575 1.~(,7 

Carboeléctrica 43 .1.17 
eFE 4,134 395 .. -LS.2() 

TRANSMISIÓN 26,376 17,352 .. u,ns 
I'IDIREGAS 8,19 6,848 I ).O-i2 
crE 18,181 10,504 2::':.Cl::':6 

()hmsdeTyT 15,529 7,850 2~.~7() 

Ampliaciones normales S.T.T. 1,934 1,829 .~. 7(1.\ 

Ampliaciones nonnales Cenace 718 826 1.) .. t5 

DISTRIIlUCIÓN 14,947 19,016 _~.\9(IJ 

MANTENIMIENTO 14,341 18,782 .'~.I2J 
Mantenimientos capitalizables 11,759 14,787 .2(1.5-i6 
]{epotenciación 357 736 1.t)()] 

('onversiÓll GaslReducción Nox 1,825 l.tes 

SUIlTOTAL 94,854 100,696 195.550 

OTRAS INVERSIONES 1,447 1,865 .\312 

TOTAL ACUMULADO 96,301 102,561 19X.NCtZ 

I'IDIREGAS (Inc!. Transmisión) 43,252 51,999 t):; . .251 
CFE 53,050 50,562 1O:\.(I[ 1 

T. yT. Transmisión y Transformación 
S.T.T. SlIbcstación de Transmisión y Transformación 
Fucllle: Secretaría de Energía, Prospectiva ... 1997-2006, p.78. 
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Entre las prospectivas de inversión, se encuentran tres grandes proyectos privados para gcnerar energía 
eoloeléclrica en la modalidad de autoabastecimiento?(~J Los proyectos se uhicaJl: 1) cn Baja 
California. en La Rumorosa, Municipio de Tecate, el que será ~jecutado por la cmpres:1 1!¡ljU California 
2000; 2) en Oaxaca, en la población de La Ventosa y 3) en Cozurnel, Q.R. se otorgaron los permisos a 
la empresa Fuerza Eólica del Istmo. Estos proyectos tendrán en conjunto, una capacidad eI¡; 120 MV y 
un costo aproximado de 125 millones de dólares y se desarrollarán con la compailía ¡;stadounidense, 
Enron Wind and POlVer como socio tecnológico y se espera que estarán operando en d 2000.'wu 

En la actualidad, los costos de inversión en plantas generadoras a partir de energía solar son elevados, 
por lo que sólo se justifica su instalación en lugares apartados de las comunidades y de la rcd eléctrica 
interconectada. para lo cual se instalan estaciones pequeñas de celdas fotovoltaicas que suministran 
energía localmente. De esta misma manera, todavía son muy altos los costos de las ccntrales que 
captan irradiación solar con canales parabólicos que producen vapor, aunque existe la opción de instalar 
acoplamientos a ciclos combinados de gas natural cuando el proyecto es económicamente viable. 

Cabe hacer mención de las centrales nucleoeléctricas como alternativa para generar electricidad con 
indicadores elevados de disponibilidad, confiabilidad y seguridad, como ocurre en la ccntral Laguna 
Verde de eFE. ubicada en Veracruz. No obstante ya pesar de que las centrales de este tipo se utilizan 
en otros países como fuente importante para el suministro de electricidad y para reducir las emisiones 
de C02 y Nox. los problemas que surgen al lado de las fuertes inversiones, tales como la disposición de 
desechos y el régimen internacional de salvaguardias, no existen expectativas de aumentar su potencial 
o construir nucv~s centrales. 

Un f~clor de la velocidad que impulsa al subsector eléctrico, puede encontrarse cn las inminentes 
necesidades de demanda de energía que habrá que cumplir en el afio 2000, fecha en que entrarán en 
operación cuatro centrales temlOeléctricas: Rosarito 111, Pesquería., N.L. y Chihuahua. las tres de ciclo 
combinado y una geotennoeléctrica. en Cerro Prieto NW, compuesta por 4 unidades de MW cada una, 
en el Valle de Mexicali, B.e. Los cuatro proyectos fueron abiertos a licitación pública el 10 de 
diciembre dc 1996 y son del tipo de inversión CA T, según su financiamiento y ejecución del proyecto 
integral, con cesión de propiedad a eFE en el ténnino del arrendamiento.J01 

Tanto en México. como en Estados Unidos. continuarán los cambios legislativos y rcglamentarios que 
determinarán las oportunidades de comercio e inversión particularmente en las zonas li'ontcrizas, para 
lograr un mayor grado de integración y de coordinación. Los participantes del Illcrcado y las 
dependencias oficiales deben incrementar la comunicación, a través de reuniones de anúlisis infonnales 
que estudien los acontecimientos que afectan a ambos países y los asuntos especificos dc cada uno de 
ellos. 

La integración en la frontera México-Estados Unidos depende de la decisión de Mcxico de optar por la 
interconexión y la resolución de los problemas teóricos para la integración de los sistcmas. cn lugar de 
crear mayor capacidad de generación en esa región, así comO de la situación slIperavitaria de 
generación de Estados Unidos y incorporación de la iniciativa privada mexicana. aunque muy limitada, 
en consorcios mexicano-americanos en los que exista una disposición de manejar conjunwmente los 
dos mercados. el de electricidad y el de gas natural. 

299 CRE. Extractos de los permisos publicados en el D.O.de la Federación. 3 Febrero, 1997. P:i!!ina hl1crncl. marzo 1998 . 
. 100 Shields, David. El Financiero. 17 de marzo de 1998. p.25. -
101 Secrclarin de Energía. idem, p.86. 
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l. El subscctor eléctrico, por sus características de tradicional protección estratégica atraviesa por un 
proceso de refomla estructural profunda que ejerce un impacto particular en la economía mexicana, 
especialmente en el terreno comercial y directamente en la relación bilateral con Estados Unidos, 
ya que en el contexto de globalización la apertura a las inversiones extranjeras marca un cambio 
profundo en su relación con este país y con el mundo. 

2. El proceso de la regulación/desregulación-privatización eléctrica en México es producto de una 
detemlinación derivada del ámbito de la globalización más que de las decisiones de Estados 
Unidos y su influencia sobre nuestro país. El proceso se explica como parte de la evolución natural 
de los movimientos de capital más que como un efecto de la dependencia de México hacia Estados 
Unidos, aunque debe tomarse en consideración el marco determinado, en buena medida, por las 
políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No 
obstante, en el campo de la industria eléctrica los capitales se mueven de acuerdo a los intereses 
comerciales de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros que, tinalmente, persiguen 
aumentar sus utilidades. 

3. La globalización es el factor determinante que caracteriza al subsector eléctrico al introducir a la 
economía mexicana en el ámbito de la liberalización-desregulación-privatización. El mercado se 
moverá de acuerdo a las garantías que el Gobierno de México esté dispuesto a oij·ecer a los 
inversionistas. de acuerdo con las fuerzas del mercado y con una inercia cuyo dinamismo parte de 
la rápida evolución de las tecnologías utilizadas en la industria eléctrica. 

4. El proceso de regulaciónldesregulación en México constituye una oportunidad para los 
inversionistas extranjeros, ya que aun cuando existen diferentes modalidades de participación, la 
posición oficial se fundamenta en que este mismo proceso ofrece oportunidades y garantías a los 
inversionistas privados para aumentar la competencia en este mercado en expansión. 

5. La redefinición del concepto de servicio público de energía eléctrica que se plasma en la nueva 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica reformada en 1992, dentro de [os términos del 
Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cambio en los 
términos económicos de intercambio que afecta el modelo de economías de escala utilizado para 
justificar la apertura de un sector estratégico sumamente protegido a la inversión privada y el 
proceso de desregulación necesario para proporcionar un marco jurídico y legal a dicha apertura 
conforman el esquema en el que se desarrolla el subsector eléctrico mexicano, frente a un fuerte 
y diversificado mercado norteamericano en transición hacia un esquema todavía incierto. 

6. Algunos elementos importantes para las políticas y estrategias a futuro, particularmente con 
respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos, son las diferencias en cuanto a la forma 
como se dan los cambios. En Estados Unidos, los cambios regulatorios están enfocados a tres 
aspectos: la formación de nuevas estructuras administrativas e institucionales y nuevos nichos de 
mercado; la venta de activos de plantas de energía sobre todo en California, que se hace con el 
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propósito de eliminar el monopolio de las principaJes empresas públicas~ y el superávit de energía 
eléctrica que seguirá existiendo hasta el año 2004. Por el lado de México, la privatización del 
subsector eléctrico mexicano es un hecho confirmado por el establecimiento y la operación 
progresiva de un mercado de electricidad, con (o cual se podrá consolidar una industria eléctrica 
moderna y eficiente, fomentar la participación privada en la generación de energía y concentrar 
recursos públicos en la transmisión y distribución, a fin de complementar los esfuerzos de la eFE. 

7. México esta desarrollando un modelo propio en el desarrollo de la industria eléctrica. de la misma 
manera que siguió el modelo de monopolio público nacional de integra.ción vertical. Se mantiene 
en claro que las condiciones del desarrollo de la industria eléctrica con los recursos que la 
componen. así como las que caracterizan nuestro contexto político nacional son distintos a los de 
Estados Unidos y exigen un modelo distinto, además de que no se aprecia ulla necesidad de 
cambiar radicalmente a una empresa cuya fortaleza ha estado fuera de cuestionamiento. El 
desarrollo del modelo mexicano ha demostrado su capacidad de transfonnarse paulatinanlcnte, con 
una flexibilidad suficiente para tener un subsector atractivo a la inversión extral1icra, sin que esto 
signifique un rompimiento con el slatu quo prevaleciente. Además, en cuanto a costos se refiere, 
aspecto considerado de injerencia exclusiva de la eFE, no existen argumentos que validen una 
política financiera más exigentc, en tanto que los resultados revelen su capacidad dc mantener una 
rentabilidad y autosuficiencia y mientras se mantenga el contenido social que el servicio público 
exige, lo cual queda en evidencia con el subsidio al segmento residencial que existe hoy en día. 

8. El sistema eléctrico mexicano evolucionará de acuerdo a los diversos factores que inciden en su 
desarrollo. tales como el crecimiento de la demanda, los precios y la disponibilidad de los 
combustibles, las normas anlbientales, los cambios tecnológicos y la participación de inversionistas 
privados en la generación. 

9. El Siglo XXI promete una expansión del sistema eléctrico que requerirá de incrementos en la 
capacidad de generación y transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional. El crecimiento de la 
capacidad se fundamenta en los programas de eFE relativos a la reducción de usos propios en 
centrales generadoras y en pérdidas en las redes de transmisión y distribución, así como por el 
incremento de la disponibilidad de las unidades generadoras y el fortalecimiento de las redes de 
transmisión. El sistema eléctrico mexicano evolucionará de acuerdo a los diversos factores que 
inciden en su desarrollo, tales como el crecimiento de la demanda, los precios y la disponibilidad 
de los combustibles, las nonnas ambientales, los cambios tecnológicos y la pmticipación de 
inversionistas privados en la generación. 

lO. Uno de los resultados patentes de la apertura del subsector eléctrico mexicano es la privatización de 
la industria eléctrica, proceso que cristaliza con la apertura a la inversión extranjera mediante 
licitaciones para el otorgamiento de pennisos de generación de energía eléctrica, así como la 
distribución de los combustibles que seran utilizados en los proyectos autorizados a los 
permisionarios y que, en su mayoría, usarán gas natural, lo cual coincide con la tendencia de la 
industria hacia las plantas de turbinas de gas y al proceso de apertura en el subsector de este 
combustible. 

11. Los planes del Gobierno de México en materia de electricidad incluyen un crecimiento en 
generación que permita cubrir el crecimiento esperado de la capacidad adicional que se calcula se 
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construirá en los prOXUTIOS diez af10s y deberá basarse en la tecnología del ciclo combinado, 
consumiendo gas natural. La capacidad de generación de varias plantas que normalmente utilizan 
petróleo como combustible, se convertini a gas natural en el futuro y la región fronteriza requiere 
grandes volúmenes de gas que se calcula llegarán provenientes de Estados Unidos. 

12. Los nuevos procesos de regulación-desregulación en ambos países abren oportunidades para 
aumentar la relación entre las empresas públicas de ambos lados de la frontera. lo que también 
contribuirá al crecimiento de la integración de los dos sistemas eléctricos. 

13. La integración de los sistemas eléctricos de México y Estados Unidos tiene aún un futuro 
complicado que deberá resolverse en el corto plazo. El desarrollo del sistema eléctrico en la 
frontera abrirá grandes oportunidades para la inversión en infraestructura y aumentará los negocios 
internacionales de combustible, particularmente, en materia de gas naturaL Existe. detinitivamente, 
un potencial para aumentar la relación energética entre ambos países. Las acciones mús urgentes se 
enfocan al crecimiento y el uso de las líneas de transmisión entre ambos países ya que la débil 
infraestructura de conexión eléctrica que existe dificulta el intercambio irunediato de electricidad. 
Existen grandes oportunidades de importación o exportación de electricidad en la región fronteriza 
para los próximos diez años, lo que podría implicar un incremento notable en proyectos para 
fortalecer los lazos entre México y Estados Unidos. 

14. Dado que se requiere enfocar el crecimiento hacia la política del uso de gas natural que toma 
enorme 1i.iel7.a en el mercado energético entre México y Estados Unidos, especialmente al nivel de 
frontera para cumplir con las regulaciones presente y futuras en cuestiones de medio ambiente que 
en el ámbito mundial se han convertido en prioritarias, la política nacional energética establece 
como base de la expansión del sistema eléctrico, el quemado de gas naturaL 

15. Entre las vent~ias potenciales que tendría el incremento en el intercambio de electricidad entre 
México y Estados Unidos están: 1) el incremento de la eficiencia en la planeación. operación y 
confiabilidad; 2) la mejoría en cuanto a impacto ambiental reduciendo o posponiendo la 
construcción de nuevas instalaciones de generación; 3) la reducción de tarilas eléctricas para 
consumidores en ambos países; 4) el apoyo al desarrollo económico. sobre todo en bs regiones 
fronterizas; 5) la apertura de oportunidades para inversiones norteamericanas en la construcción de 
capacidad de generación en México con la consecuente disminución de la inversión nacional; Y. 
6) el incremento del comercio en tecnología de generación y combustibles utilizados en esta 
actividad por Estados Unidos. 

16. Entre los planes a futuro ilUnediato se encuentran acciones como: 1) la realización de estudios de 
evaluación y la resolución de restricciones técnicas y de confiabilidad; 2) la m~ioría en la 
comunicación y en la cooperación en planeación, construcción y operación de sistemas eléctricos 
en ambos países; 3) la evaluación del impacto ambiental por el aumento del intercambio eléctrico; 
4) la exploración de oportunidades potenciales para financiamiento por parte de Estados Unidos, 
para construir plantas de generación en México; y 5) la exploración de oportunidades de 
incremento en el comercio en combustibles y tecnología eléctrica. Es con rcspcctCl a los dos 
últimos PUlltos que podrían identificarse acciones concretas, dada la apertura mús r..:ciente del 
mercado a los inversionistas privados y la nueva tendencia al uso del gas natural y las plantas de 
ciclo combinado. 
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17. Los bienes estratégicos de la nación deben ser preservados, sin condición y sin necesidad de una 
relación directa con la redefinición del concepto de soberanía nacional. Las decisiones económicas 
requieren de un cariz de independencia, a fin de preservar los principios que México ostenta como 
pilares de su política exterior. No obstante, se requiere también una conciencia del peso que tiene 
ese país sobre México, política y económicamente, manteniendo el enfoque de que México es parte 
del globo. y una parte importante, cuando las noticias y los sucesos que ocurren en el territorio 
nacional tienen implicaciones a escala mundial y repercuten directanlente en las economías de 
otros países. de la misma manera que los eventos externos influyen en ~uestro pais. 

18. La tendencia hacia la expansión del mercado de gas natural es una consecuencia de los 
escenarios de demanda de energía eléctrica y de uso de combustibles para generación, de los 
precios relativos entre combustibles y de las restricciones impuestas por la normatividad 
ambiental, con una disminución notable en el uso de combustóleo y diesel y la relativa 
permanencia en el uso del carbón como combustible para generar energía eléctrica. 

19. El avance tecnológico es un factor determinante en la diversificación de las fuentes de generación 
de electricidad. La eficiencia de la generación se incrementará reduciendo el precio de la energía, 
en tanto que los avances en las tecnologías de medición, comunicaciones e información 
aumentarán los beneficios potenciales derivados del comercio y de la integración transhonterizos, 
de modo que se agilizará el proceso de la convergencia de combustibles. 

20. Tanto en México como en Estados Unidos, continuarán los cambios legislativos y regulatorios que 
detenninarán las oportunidades de comercio e inversión, particulannente en las zonas fronterizas, a 
fin de lograr un mayor grado de integración y de coordinación y es factible que en los próximos 
afios se establezca un mercado abierto de energía en México, el cual propiciará mayor competencia 
entre las distintas partes involucradas en la generación de electricidad y, eventualmente. mayores 
beneficios para el consumidor. 

21. El intercambio de electricidad entre México y Estados Unidos se incrementará en la medida que se 
logre una mayor cooperación y coordinación entre las empresas de ambos paises, con base en 
análisis detallados de costos y beneficios asociados, incluyendo los impactos ambientales. en el 
corto y largo plazos. Asimismo, para lograr la integración de los sistemas eléctricos de México y 
Estados Unidos e incrementar el comercio entre ambos países, se requieren impol1antes inversiones 
en transmisión, generación y coordinación de sistemas y cada proyecto deberá tener sus 
particularidades de acuerdo con el ambiente en que se realizan las inversiones, lo que detenninará 
su viabilidad. 

22. El TLCAN es el acuerdo comercial para crear un mercado más integrado en Nortcamerica en una 
zona económica única en la que se presenta la cohesión de tres economías. dos desarrolladas y una 
en desarrollo que pugna por justificar plenamente el nivel de economía emergente en el que se ha 
colocado en los últimos años. El Acuerdo es, solamente, una herramienta económica y comercial, 
cuyo valor intrínseco se encuentra en el alcance político que tienen todos los instlUmentos 
bilaterales o multilaterales, que firman los países entre sí con las mejores intenciones. pero que no 
siempre generan los resultados esperados al inicio de las negociaciones. 
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23. El Tratado se percibe, sea como efecto o como detonador de los procesos que se regisLran hoy en 
México, como un elemento que facilita y da operatividad al intercambio y los negocios entre las 
empresas de los dos paises en análisis. Se constituye, por tanto, además de factor de la apertura 
comercial, en un catalizador para la apertura de México a las inversiones y en :'lI1tecedente para la 
reforma en la estructura del sector energético, así como en un producto del proceso de 
globalización. El Acuerdo puede ser visto también como el medio para abrir el sector energía de 
México, que no se ha dado en la medida que los inversionistas extranjeros quisierall. pero que en el 
tiempo podría conducir a una mayor y más eficiente integración de los flujos de energía. que es la 
esencia racional del libre comercio. En este punto resulta relevante la expresión de la descripción 
del propio Acuerdo, que se refiere a impulsar el papel de la energía a través de la "liberalización 
sostenida y gradual", ya que no sería lógico pensar que México se abriera abruptamente olvidando 
décadas de control y participación estatal. 

24. El sector energético es fundamental para lograr elevar el nivel de desarrollo de México. I~I carácter 
estratégico del sector lo hace vulnerable a los cambios tecnológicos y a las necesidades de 
inversión que requiere su modernización en los retos que plantea el proceso de globalización de la 
economía mexicana Esta globalización se desarrolla en un contexto de mercados 
interdependientes e industrias que para sobrevivir están obligadas a ser más cticienles ante las 
exigencias de productividad y competitividad que impone el mercado internacional. especialmente 
ante la entrada de México en el TLCAN y con el acceso a la Organización de Cooperación y 
DesaJTollo Económicos (OCDE) y la participación en otras regiones, como a través del Foro de 
Cooperación de Asia-Pacifico (APEC). 

25. El sentido social que debe tener toda política o medida para lograr el crecimiento económico y 
social tiene que mantenerse, de alguna manera, en el servicio público y en el suministro de 
electricidad como tal, como un derecho de todos los ciudadanos a recibir un servicio que le integra 
a la vida económica del país. En este sentido, el servicio público de electricidad es un concepto 
que deberá evolucionar con un enfoque social que la eFE, hoy por hoy, está mamenicndo en su 
esquema para ofrecer un servicio igualitario y elevar el nivel de vida y de la economía nacionales. 

* * * 



Epilogo - Cuadro Comparativo 
Pilar Vidal 

147 

EPÍLOGO 

CUADRO COMPARATIVO 
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MÉXICO 

Y EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

• 

E.U.A. 

Modelo integrado vertica1mente en un. 
monopolio público con participación privada. 

• Principios de eficiencia organizacionaL 

MEXICO 

Modelo integrado' verticalmente en un 
monopolio público abierto a la Inversión 
privada en el rubro de la generación. 

• Principios de eficiencia organizacional. 
• Persigue mejorar la eficiencia productiva. 

• Persigue mejorar la eficiencia productiva. 

• 

• 

• 

• 

Regulación para buscar eficiencia al nivel 
de la demanda. • 

Supresión de barreras de entrada en la 
producción. 

Concurrencia para acceso a concesiones tanto 
en la producción como en la distribución y en 

• 

la administración global. • 

Muestra preocupación creciente por el 
medio ambiente. • 

• Busca cOlregir y mejorar la regulación sin la • 
introducción de fonnas de concurrencia activa 
del tipo británico. o del tipo francés [de 

• 

• 

acceso a terceros a la red (ATR)]. • 

Numerosas industrias de servicios de red 
liberalizadas como las telecomunicaciones, los • 
transportes aéreos y el gas. 

Wholesale whee/ing (introducir una fonna 
limitada al acceso de terceros a la red (ATR), • 
es decir, la transmisión de la electricidad por 
parte de una empresa a través de sus líneas de 
transmisión en nombre de otra empresa para la 
venta al mayoreo.302 

.'02 Entró cn \lj¡wr con la I.cy de Política Energética de 1992. 

Característica de exclusividad sobre el sector 
energético que se ha ejercido a lo largo de 
varias décadas. 

Siendo un monopolio estatal totaL hasta la 
apertura no hubo competencia para la eFE. 

Mejoramiento de la regulación a través de la 
racionalización de las estructuras. 

Preocupación por el medio ambiente 

Regulación para lograr ciiciencia al nivel 
de la demanda. 

Supresión de barreras a la entrada en la 
producción. 

Concurrencia - acceso a concesiones en 
producción, distribución y administración 
global.'08 

Modelo de empresa pública eléctrica al estilo 
del que existe en Francia. pero con una fonna 
original de auto-regulación. 
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• La regulación del "'costo del servicio" exige 
información que busca el estímulo a través de 
un sistema de recompensas. 

• Servicios de transmisión al menudeo o re/ail 
wheeling, entrega de electricidad al 
consumidor final por parte de una empresa 
generadora a través de las líneas de una 
empresa de distribución: "la competencia baja 
los precios y mejora el servicio". 

• Busca evitar la desigualdad en oportunidades. 
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• El sistema público ha demostrado una 
capacidad de autorrefornlarse C(lll hase en la 
desconcentración de su administración a través 
de centros de resultados. 

• Reglas contractuales internas del tipo 
compensatorio, mientras que se re"isa su 
misión como proveedor oe servicio público.309 

• Cambio que va más allá de los aspectos 
financieros e implica cambios estructurales en 
cuanto a los esquemas legislativo y regulatorio. 

• Alta probabilidad de que la desregulaeión sea • 
un hecho en el cOila plazo con la interrogante 
en cuanto a la fonna en que se reestructurará. 

El modelo mexicano lleva a cabo una rctornla 
a través del mejoramiento del modelo 
dominante, con énfasis en la apertura a la 
producción independiente. 

• Se persigue pasar de un sistema de monopolio 
regulado, al de un mercado de competencia • 
que garantice precios más bajos para los 
consumidores. 

• Cada estado con su legislatura federal, 
aprovechará la materia prima que surge de las 
compañías de generación depredatorias. • 

• Grandes consumidores ya han contratado a 
"lohhyi.\·/w:·303 y consultores para dar a 
conocer sus puntos de vista. 

• 

• 

Los pequeíi.os consumidores buscan lograr que 
sus puntos de interés estén re,J?:resentados 
adecuadamente en el debate.,>04 

Las empresas existentes ya tienen la ventaja de 
fonuar parte del "equipo local". 

• 

La eFE utiliza el modelo de largo plazo. 
limitando a la elección entre los candidatos 
para la construcción de nuevos medios de 
producción mediante el procedimiento clásico 
de licitaciones. 

La relación se formaliza entre la empresa 
eléctrica y el ganador de la licit;'lción. mediante 
un contrato de largo plazo bajo el esquema 
CAT (construir-arrendar-transterir):'w 

El procedimiento de licitación permite 
seleccionar al productor que propone las 
mejores condiciones de precio y de 
confiabilidad para una operación dc mediana o 
larga duración, que en el caso de México es de 
20 años. 

WJ NOTA; Término utilizado para identificar a gestores de intluencia a nivel de congresistas y senadores y de la opinión 
pública, en los procesos de elaboración y aprobación de la legislación. 
'(1.1 EMEC. IbÍllrm 

.105 Por Integrated Resource Planning. 
::06 finan. Dominique. Op.cit., p.7-8 . 
.107 Finon, Dominique. Op.cit .• p.8. 
108 Finon. Dominique. ()p.cil., p.7. 
10') Finon. DOlllinique. Up.cil., p.7. 
1!(J En inglés I3LT (build-Iease-transfer I construir-alquilar-transferir). 
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• En las úreas urbanas, la mayoría de las 
eomp::uiías delegarán sus segmentos de 

• comercialización y generación de energía en 
compañías independientes. 

• Los consumidores, trabajadores por hora y 
líderes industriales pugnan porque la 
reeslI1lcturación de la industria eléctrica se 
lleve a cabo correctamente. 

• Se espera una incorporación numerosa de 
compmiías cxtemas a cada Estado o región que 
entrarán en el área desregulada para ofrecer a 
cada consumidor la electricidad a costos más 

• Este tipo de contrato incluye clúusulas que 
definen la remuneración del productor y las 
modalidades para compartir riesgos ante 
cualquier contingencia. 
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• México está desarrollando lm modelo propio, 
de la misma manera que siguió clmodelo de 
monopolio público nacional de integración 
vertical. 

• Las condiciones del desarrollo de la industria 
eléctrica con los recursos que la componen, así 
como las que caracterizan nuestro contexto 
político nacional exigen Wl modelo distinto. 

bajos. • No se aprecia una necesidad de cambiar 
radicalmente a una empresa autosostcnible 
como es el caso de la eFE. La desrcgulación se relaciona con los aspectos 

más prácticos de la prestación del servicio de 
electricidad. es decir, con las necesidades del • 
cliente. 

El movimiento ambientalista: progmma 
'·Planificación integrada de los Recursos" 
(IRP)30:i; el regulador dirige la elección de 
inversiones de las compañías sin ejercer un 
verdadero controL es decir, mediante el 

El modelo mexicano ha demostrado su 
capacidad de transfonnarse paulatinamente. 

Flexibilidad suficiente para tener un subsector 
atractivo a la inversión extranjera. sin que esto 
signifique un rompimiento con el slaJu qua 
prevaleciente. 

examen de proyectos de producción • En cuanto a costos, aspecto considerado de 
injerencia exclusiva de la erE. no existen 
argumentos que validen una política financiera 
más exigente, en tanto que los resultados 
revelen su capacidad de mantener tina 
rentabilidad y autosuficiencia y mientras se 
mantenga el contenido social que el servicio 
público exige, lo cual queda en evidencia con 
el subsidio al segmento residencial que existe 
hoy en día. 

independiente y de opciones de demanda, que 
son tratadas igual que las opciones de ofelta.J06 

• Persigue m~jorar el modelo dominante, a 
través de m~iorar la regulación. 

• Modelo contractual a largo plazo, forma 
moderada de concurrencia en generación de 
energía; limita la posibilidad de productores 
independientes de comprar a la empresa 
eléctrica del lugar; actividades de • 
planificación y coordinación de corto plazo; 
los productores independientes quedan bajo la 
administración del productor-transportador.:w7 

No habría ninguna razón vátida para separar el 
desarrollo de la industria en el norte de México 
del resto, ya que, desde la perspecti va del 
desarrollo organizacional. lo que ocurre en una 
parte del sistema afecta a todo el sistema. 
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Se hace imposible establecer una verdadera comparaclon del panorama de México frente al 
estadounidense, ya que se trata de mercados diferentes en evolución, infraestructura y capacidad de 
mercado que. además, se desarrollan en marcos distintos en' cuanto a economía. política y 
condiciones sociales de la población. 

En la mayor parte de los países en desarrollo, las relaciones entre el Estado y las empresa.,;;; eléctricas 
públicas se han refonnado con el estímulo de fuentes financieras internacionales como el Banco 
Mundial y el BID, que opinan que el modelo de empresa pública atraviesa por numerosas 
deficiencias. 

Los prestatarios internacionales sostienen que se deben separar claramente las funciones del Estado 
propietario de las del Estado regulador y del Estado productor. 

Las empresas deberían adoptar criterios de administración comercial para mc::.iorar su productividad 
y para definir tarifas que reflejen sus costos. 

Tendencia a considerar la corporatización como la primera etapa en el cambio de modelo. ante la 
introducción de la concurrencia y la privatización de los activos,JII aspecto este último que podría 
aplicarse a la eFE de México. 

• •• 

)11 Finon. Dominique./dem .• p.7. 
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