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El año 2001 marca el inicio de una nueva era, manifestándose: en un milenio, el 
inicio de un sexenio y de un cambio institucional hacia Ja democrática en México. 
Es un momento propicio para redefinir metas, métodos, esquemas de 
organización e incluso de nuestra forma de pensar, es un tiempo de grandes retos 
para alcanzar un crecimiento económico, bienestar para la población y la 
superación de innumerables rezagos sociales. 

En este contexto, la infraestructura eléctrica juega un papel fundamental para 
lograr esos retos y el México que todos deseamos; democrático, grande y 
prospero. 

Frente a esta situación y como parte de la Misión que tenemos Jos economistas 
mexicanos de fomentar el análisis de los grandes temas de la vida nacional, se 
presenta esta investigación cuyo objetivo esta dirigido a resaltar la evaluación del 
desempeño de Ja empresa a través de indicadores y su impacto en la economia 
mexicana, en forma explicita en el ámbito de la operación de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) durante el periodo 1991-2000, toda vez que como un 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, la CFE es responsable 
de proporcionar el servicio de energía eléctrica al 95 por ciento de Ja población 
nacional, realizando las actividades diarias de generación, transmisión, despacho, 
distribución y comercialización de energía eléctrica en el país. 

La CFE, es una entidad estratégica y prioritaria del Sector Público, al cierre del 
2000, dispone de 36 848 km de líneas (13 695 km de 400 kv, 22 645 km de 230 kv 
y 508 km de 161 kv), de una capacidad de transformación de 113 356 MVA en 275 
subestaciones de transmisión así como una infraestructura para la distribución y 
comercialización de Ja energía eléctrica (33 078 MVA y 1372 subestaciones), para 
atender a sus casi 20 millones de clientes 

Esta infraestructura económica instalada constituye un esfuerzo nacional por 
contar con mejores condiciones de infraestrucrura que permitan cumplir con las 
expectativas generadas por los actuales niveles de crecimiento y de desarrollo 
económico, capaz de imprimir con vigor los parámetros y logros en materia de 
redistribución social del ingreso en busca del bienestar y justicia para amplios 
grupos de Ja sociedad que se desempeñan en una época marcada por el enigma 
de la incertidumbre generada por Ja globalización económica y el proceso de 
modernidad que afecta a las naciones en Ja actualidad. 

La situación económica y financiera nacional demanda una mayor racionalidad 
tanto en Ja asignación como en el ejercicio presupuestario disponible; una atención 
permanente a las dimensiones y al costo de las estructuras administrativas, y una 
administración de recursos públicos con mayor énfasis en la satisfacción de las 
necesidades políticas, económicas y sociales que demandan Jos ciudadanos. 

Por consiguiente se requiere un cambio radical en la manera misma de administrar 
y prestar Jos servicios públicos, como es el caso del suministro eléctrico en Jos 
distintos sectores económicos, tanto en el campo y en la ciudad. 
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Es necesario, replantear su impacto en la sociedad, desde el punto de vista de 
mejora en su cobertura, calidad, efectividad específicamente en términos del costo 
social en su gestión; así como definir los campos en que se deben promover 
incentivos a la actividad de los particulares para lograr la flexibilidad que deben 
tener las dependencias y entidades del Sector Público, para responder a las 
actuales circunstancias económicas del país. Con ello, considero que podrán 
fortalecer su capacidad de adaptación a las necesidades de la demanda 
económica en el entorno nacional y a las transformaciones que se gestan a nivel 
internacional. 

La Economía del Sector Público y en ello, la participación de la Comisión Federal 
de Electricidad, desempeña un papel fundamental en el desarrollo y cambio que 
requiere el país, por la diversidad e importancia de la gestión y responsabilidades 
que le compete, como proveer de servicios básicos a la población; suministro de 
insumos energéticos a la planta productiva; y promover numerosas actividades 
económicas realizadas por los particulares, y propiciar la generación de empleos. 

Considero que dicha participación, debe partir del análisis internacional y del 
nacional. En lo externo se observa un permanente proceso de evolución y 
mejoramiento de los mecanismos para administrar y promover el desarrollo 
económico de diversos países del mundo, mediante la utilización de sus aparatos 
administrativos públicos como instrumento estratégico para lograr mayor 
competitividad de sus economías, impulsar sus sectores productivos y promover la 
participación privada social en las decisiones y en la evaluación de la gestión 
gubernamental. 

Es importante destacar el papel que juegan los países que integran la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE}, donde se 
han logrado transformaciones significativas en la eficiencia de sus mercados y de 
su planta productiva; así como en la satisfacción de las expectativas sociales de 
sus poblaciones. Y que hoy, más que nunca, esas acciones de gobierno, inciden 
positiva o negativamente en el entorno para el desarrollo de las actividades 
industriales, comerciales y las condiciones de vida de sus habitantes. 

Con relación al ámbito nacional, se tiene una sociedad más informada, más 
participante y critica, que reclama la mejora permanente de los servicios 
gubernamentales, mayor transparencia y honestidad en las acciones de gobierno 
y el uso de los recursos públicos, mediante un proceso de rendición de cuentas 
más completo, desagregado y con amplia difusión, lo que exige una revisión 
continua de la actuación gubernamental para atender de manera eficiente, efectiva 
y oportuna las necesidades de la población, en reconocimiento de su primordial 
importancia, al ser ésta la beneficiaria de los bienes y servicios públicos y quien 
los sufraga en forma directa o a través del pago de impuestos u otros conceptos. 

Desde la óptica de la situación económica y financiera, la sociedad demanda 
mayor racionalidad tanto en la asignación como en el ejercicio presupuestario; 
atención permanente a las dimensiones y al costo de las estructuras 
administrativas, y una administración de recursos públicos con mayor énfasis en la 
satisfacción de las necesidades de la población y mas eficiente y productiva, 
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evaluando su desempeño, bajo . metodologías de indicadores estratégicos de 
resultados. 

Por consiguiente, cada día se hace más imperioso un cambio radical en la manera 
de administrar y prestar los servicios públicos, mejorando su cobertura, calidad y 
efectividad. Con ello, se fortalecerá su capacidad de adaptación a las necesidades 
que les plantea el entorno nacional e internacional. 

Por lo tanto, puedo señalar que los cambios que la sociedad demanda en este 
momento requieren de una profunda renovación orientada a promover nuevas 
actitudes, vencer inercias y atender rezagos históricos. 

En este contexto, en 1995, El Programa de Modernización de la Administración 
Pública (PROMAP), estableció de manera concreta acciones para las 
dependencias y entidades, aceleren las transformaciones que demandan la 
modernización y el desarrollo permanente de la Administración Pública Federal 
(APF), orientadas al mejoramiento de la organización, de los métodos y procesos 
de la Administración Pública; a la medición y evaluación de la gestión 
gubernamental, la dignificación y el desarrollo del servidor público, la atención al 
público y la participación ciudadana, así como la desregulación y adecuación del 
marco normativo de la APF, y que es la base de esta investigación. 

Programa Nacional del Gobierno Federal "Programa de Modernización de la 
Administración Pública 1995-2000"1 

En este programa, se destaca que la estrategia económica del Gobierno Federal 
en el período 1995-2000 se basa en un programa de gasto, orientado a. las 
perspectivas del país y con objetivos muy precisos para fomentar el ahorro interno 
y alcanzar mayor productividad y beneficios sociales. 

En este contexto el Plan Nacional de Desarrollo 1995-20002 
· con base en lo·s 

lineamientos de la Ley de Planeación3 (artículos 6,8 y 17) contempló como una de 
sus principales metas, la de fortalecer la evaluación de la Gestión Pública 
planteando las necesidades de establecer Sistemas de Control de resultados a 
través de Indicadores de Gestión. (Medición y Evaluación de la Gestión Pública), 
tema que se sustenta como la columna vertebral de esta tesis. 

Es de suma importancia resaltar el esquema de evaluación bajo indicadores de 
gestión, como un instrumento para promover el cambio estructural y la 
modernización de la Administración Pública, toda vez que permiten medir el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular sus resultados con la 
satisfacción de las demandas sociales que, en el ámbito de su competencia, 
corresponde atender al Estado Mexicano y en particular a sus dependencias y 
entidades. 

1 Programo de Modernización de In Administración Publica 1995-2000 (PROMAP), SECODAM, mayo de 1995 
2 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND), SHCO, mayo de 1995 
3 Ley de Planeación, Presidencia de In República, enero de 1983 
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Cabe destacar que la evolución histórica de la Administración Pública, denota 
empeño y perseverancia para encontrar formas y mecanismos encaminados a 
incrementar su productividad, bajo las premisas de eficacia, eficiencia y calidad. 
Sin dejar de reconocer los avances logrados a la fecha, es preciso estar 
consientes del reto que significa ofrecer servicios públicos de calidad a la sociedad 
y combatir la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno. 

También es importante destacar que la identificación de las debilidades y 
fortalezas administrativas, así como las causas que las generan, es condición 
indispensable para avanzar en la modernización del aparato público, destacando 
que tradicionalmente, la actuación y el desempeño de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal se han evaluado con base en los 
niveles de gasto autorizados, as! como en función de su respectiva asignación a 
programas y a rubros presupuestarios (eficacia), sin embargo, por lo general se ha 
omitido medir fa contribución del gasto público al logro de los objetivos 
estratégicos de fas dependencias y entidades, lo anterior se debe a que el 
planteamiento programático-presupuestal ha tenido como prioridad la disciplina 
fiscal (cumplimiento del gasto), sin incorporar criterios de efectividad que cumpla 
con las expectativas de la población a la que se pretende servir. 

Paralelamente, un elemento que disminuye la atención sobre los resultados es el 
Sistema de Vigilancia y Control, el cual se orienta principalmente a verificar que se 
dé cabal cumplimiento al marco jurídico administrativo que rige la actividad de la 
Administración Pública Federal, así como a detectar irregularidades o ilícitos, y 
únicamente de manera eventual, evaluaciones sobre los logros alcanzados. 

Asimismo, conforme al funcionamiento del sistema de autorización y vigilancia 
presupuestaria, parecería que el apego a la normatividad jurídica es condición no 
sólo necesaria, sino suficiente para alcanzar un desempeño satisfactorio en el 
servicio público, y en complemento de la misma, podria considerase de mayor 
importancia para los servidores públicos, utilizar en su totalidad los recursos 
autorizados, en lugar de cumplir eficazmente con los objetivos institucionales, ya 
que a falta de elementos de soporte, con frecuencia la justificación del 
presupuesto solicitado para el siguiente ejercicio fiscal depende, en gran medida, 
del monto ejercido en el año inmediato anterior. 

Por otro lado, las asignaciones presupuestarias, una vez autorizadas, quedan 
estrictamente etiquetadas para ser utilizadas sólo en el rubro de gasto 
correspondiente, y de necesitarse adecuaciones, éstas son aprobados por la 
SHCP, quien tiene la facultad de autorizar su ejecución. Esta polftica restrictiva, al 
sumarse a otras medidas relativas al uso de los recursos, conlleva un incremento 
de costos para la sociedad, por su inflexibilidad y lenta capacidad de respuesta de 
las instituciones oficiales. 

Si bien es cierto que el proceso vigente para la autorización y registro de las 
operaciones presupuestarias tiene por objeto ser un mecanismo eficaz de control y 
de acopio de información, también lo es, que el empleo cada vez mayor de los 
avances tecnológicos permitirán sustituir el exceso de controles por un eficiente 

5 



seguimiento electrónico que prop1c1e una asignación y uso de recursos públicos 
racional, así como su adecuado control. 

En esta reflexión, la ausencia de un acuerdo o consenso, respecto a las 
obligaciones y compromisos de las instituciones gubernamentales en cuanto a 
estándares de calidad de los servicios que deben ofrecer a sus usuarios. Tampoco 
se usan de forma sistemática o generalizada parámetros de desempeño o de 
rendimiento relevantes para evaluar su gestión, o a la eficacia de las acciones que 
deben realizar atendiendo a la naturaleza de sus actividades. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En este sentido el proceso de evaluación 
integral del Gobierno Federal se ha visto limitado por falta de efectivos sistemas 
de información electrónicos que concentren la evolución cuantitativa y cualitativa 
de la gestión gubernamental, no sólo en materia de gasto, sino también en lo 
referente a su efectividad y eficiencia. Se han hecho esfuerzos considerables por 
ejemplo con el Sistema Integral de Información (Sii}, para conformar un 
mecanismo ágil en la captación y procesamiento de datos, sin embargo su alcance 
se ha visto limitado. 

Esta carencia de un mecanismo sistematizado de información, ha restringido por 
ejemplo, que se favorezca la determinación y difusión de los costos unitarios por 
centro o por unidades de responsabilidad, producto o servicio, así como los 
parámetros representativos que reflejen el grado de satisfacción de los usuarios 
con los resultados de las instituciones gubernamentales, en lo que a calidad y 
oportunidad de dichos resultados respecta. 

Por otro lado, el proceso de rendición de cuentas ha sido incapaz de satisfacer a 
plenitud, las expectativas de información que necesita la opinión pública, para 
formular juicios objetivos, ya que se realiza en más de los casos por medio de 
documentos que se presentan a órganos de gobierno, o a las unidades 
administrativas de jerarquía superior, o que son de circulación relativamente 
restringida, sin que dichos órganos de gobierno cuenten con herramientas que los 
auxilien en la verificación de información oportuna y veraz. Parte de esta realidad, 
constituye el hecho de que sólo de manera eventual se llega a requerir la 
comparecencia de algunos titulares de dependencias y entidades ante los órganos 
legislativos, sin que exista una interacción directa entre el gobierno y los 
ciudadanos para evaluar y discutir abiertamente el cumplimiento de los objetivos y 
las tareas encomendadas a las instituciones públicas. 

Ante las situación descrita anteriormente, considero que el Gobierno Federal debe 
establecer una evaluación integral que mida los resultados de la gestión pública, 
expresados en indicadores de gestión que abarquen la pertinencia y la calidad de 
los servicios, su orientación efectiva a las poblaciones objetivo, y su vinculación 
con las demandas y necesidades de la población, por ello, considero que es 
necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas mediante el 
desarrollo de esquemas modernos de medición y evaluación del desempeño y de 
los resultados de sistemas integrales de control, que permitan a los servidores 
públicos mayor flexibilidad en la operación y garanticen los principios de probidad, 
honestidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. En este aspecto, es 
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preciso cambiar el enfoque hacia el impacto esperado de los programas en la 
sociedad, en vez de centrarse en indicadores del volumen del trabajo o de los 
recursos a utilizar. 

En este sentido, a partir de 1997, las dependencias y entidades presentaron y 
acordaron con la Presidencia, SECODAM y la SHCP un conjunto selecto de 
indicadores de desempeño, que permitan evaluar los resultados de su gestión en 
términos de calidad, costos unitarios y pertinencia de sus servicios; medir los 
efectos que sus acciones estén teniendo en la sociedad o en los beneficiarios a 
los que se orientan sus programas; y asegurar que se dé cumplimiento a los 
objetivos institucionales propuestos, e inducir mecanismos indirectos de 
competencia al compararse con estándares de calidad de organismos similares a 
nivel internacional y nacional, y que en forma particular, implantados en la CFE y 
que fueron base para el establecimiento de los compromisos con la Presidencia de 
la República en la presente administración. En este ámbito, la presente 
investigación se enfoca a la evaluación del desempeño a través de indicadores y 
su impacto en la economía, caso CFE durante el período 1991-2000 para 
demostrar que la evaluación del desempeño, es una herramienta necesaria para 
transparentar la operación de sus resultados, bajo los objetivos siguientes: 

OBJETIVO GENERAL. Facilitar a los servidores públicos de la Comisión Federal 
de Electricidad, del Sector Público Federal, estudiosos del tema eléctrico y público 
en general interesados en conocer los resultados obtenidos por la empresa 
después de realizar la investigación académica y tomar experiencias laborales 
bajo los lineamientos del método científico. 

OBJETIVO PARTICULAR. Proponer y/o reforzar criterios de medición económica 
a través de indicadores, que coadyuven a fortalecer la cultura del desempeño y la 
medición laboral en le Sector Público Mexicano. 

Una vez planteada la razón y justificación de porque abordamos esta de Tesis 
Profesional y su tema, basándose en las ideas centrales del objeto de estudio, me 
planteo el siguiente cuestionamiento tentativo, el cual conjetura algunas 
afirmaciones que a través del conocimiento emplrico y la aplicación de una 
metodología dirigida a medir el desempeño económico a través de indicadores de 
gestión básicos en una entidad paraestatai estratégica para el fomento del 
crecimiento y el desarrollo económico nacional y sus regiones, Por lo que planteó 
la siguiente hipótesis: la evaluación de resultados a través de indicadores de 
desempeño en la Comisión Federal de Electricidad es el eje que promueve el 
desarrollo institucional en el ámbito grupal e individual que se materializa en 
economías individuales e institucionales, impactando en el descentralizado para 
que se configure como una empresa de clase Mundial, que con base en 
indicadores de gestión se comparen con los mejores resultados de otras empresas 
eléctricas en el mundo. 

Finalmente y dada la discusión actual sobre la reforma eléctrica, en el capitulo VIII 
se analiza esta situación y se plantea la necesidad de revisar la operación del 
mercado eléctrico con una visión de resultados y de comparaciones 
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internacionales, junto con las reformas necesarias parac operar bajo la óptica de un 
mercado de competencia. 

Esta tesis se integró bajo los siguientes capítulos: 

Capítulo 1 Análisis Económico del Mercado Eléctrico Internacional en este 
apartado se comentan las tendencias energéticas mundiales y la ubicación de 
México en este contexto, se presentan las tendencias de los mercados de los 
principales combustibles empleados en la generación eléctrica (Gas natural, 
carbón, energía nuclear, derivados del petróleo, energías renovables); En el 
Capítulo 11 Se presenta el análisis económico del Mercado Eléctrico Nacional, se 
revisa la oferta y demanda de la energía eléctrica que opera la Comisión Federal 
de Electricidad; El Capítulo 111 Se comentan las principales acciones en materia 
de eficiencia y productividad de la Administración Pública Federal y su vinculación 
con la economía" se refiere fundamentalmente a las acciones que en materia de 
eficiencia y productividad en el Sector Público se han planteado a lo largo de los 
últimos 50 años, comentando brevemente los alcances logrados por cada una de 
las administraciones presidenciales.; En el capítulo IV Se revisan los 
fundamentos teóricos básicos para la integración de un sistema de evaluación del 
desempeño; El Capítulo V Contempla el propósito y la necesidad de contar con 
un sistema de evaluación del desempeño(SED) en el Sector Público y su relación 
en el proceso de planeación, programación, presupuestación y control de la 
entidad.; Capítulo VI Presenta la metodología para el establecimiento de un 
sistema de evaluación del desempeño; Capítulo VII Presenta la aplicación de la 
evaluación del desempeño, en la Comisión Federal de Electricidad, en el periodo 
1991-2000.; Capitulo VIII Reflexiones y conclusiones. Se ubica a la tesis en la 
discusión actual sobre la reforma eléctrica y el cumplimento de los objetivos y de 
la hipótesis de la investigación. 

También, se presenta un anexo estadístico, donde se observan cuadros de 
resultados sobre al aplicación y profundidad del sistema de evaluación en CFE, 
concluyendo con la rigurosa bibliografía 
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CAPITULO 1 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
MERCADO ELÉCTRICO INTERNACIONAL 
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Las nuevas tendencias energéticas mundiales contemplan la globalización y 
desregulación de mercados, la consolidación corporativa y convergencia de lineas 
de negocio, así como la comercialización de infraestructura, a fin de establecer 
mercados que promuevan una reducción de costos y mejoren la calidad del 
servicio (centrando su interés en reformar los sectores eléctricos tradicionales). 
Diferentes países, industrializados y en vías de desarrollo, han reformado su 
industria eléctrica con diferentes matices en su aplicación. 

Se expone en este apartado un panorama de la industria eléctrica mundial y la 
ubicación de México en este contexto, con base en el documento "Prospectiva del 
Sector Eléctrico 2001-2010" difundida por la Secretaría de Energía (SENER). que 
incluye información recopilada del Sistema de Proyección Mundial de Energía 
2001, de la Administración de Información de Energía (EIA), Agencia Internacional 
de Energia (IEA) de la OCDE, el Departamento de Energía de EUA (DOE) y la 
Organización Latinoamericana de Energia (OLADE), sobre los mercados 
regionales de combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica y del 
crecimiento de la demanda eléctrica, dando un análisis e razón del mercado y 
tendencias en los combustibles. 

1 Tendencias en los mercados de combustibles para generación eléctrica 

Las principales fuentes de energía para la generación de electricidad son el 
carbón, los derivados del petróleo (básicamente combustóleo y diesel), el gas 
natural, la energía nuclear y las energías renovables (solar, eólica, biomasa y 
sobre todo hidráulica). Según estimaciones del DOE se espera que el gas natural 
se convierta en el combustible más demandado para la generación eléctrica. Se 
estima que su consumo se duplique en el futuro inmediato, motivado por políticas 
ambientales y desarrollos tecnológico eficientes, como se observa en la gráfica 1. 

Gráfica 1 
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De una manera resumida expondremos las diferentes modalidades de 
combustibles: 

Gas natural 

Aumentará su participación en el mercado mundial de combustibles para generar 
electricidad, al pasar de 18.8% en 1999 a 26.5% en el 2020, debido a su vínculo 
actual con el desarrollo y perfeccionamiento de las tecnologías de generación de 
electricidad. ·· 

El incremento del precio del combustible a principios del 2001, · provocó serias 
dudas en los mercados, acerca de continuar con una estrategia: energética de 
adicionar capacidad a partir de gas natural, sin embargo, se espera que los altos 
precios estimulen la inversión en investigación y desarrollo tecnológico en el largo 
plazo. 

En Norteamérica, se estima que durante el periodo 1999-2020 los EUA 
incrementarán al doble su participación en el consumo de gas natural para generar 
electricidad, pasando de 14% a 28%, respectivamente. Canadá por su parte, 
aumentará su consumo del energético, pasará de 3% a 10% en igual periodo. 
Adicionalmente, se espera que las importaciones de Canadá propicien el 
crecimiento de la oferta del energético entre los generadores de la región. Durante 
1999, en Centro y Sudamérica el gas natural participó con 11 % del mercado de 
combustible para generar electricidad y se prevé que dicha participación aumente 
a 32% en 2020. 

A partir de 1973 las naciones europeas desalentaron el uso del gas natural para 
generar electricidad, y en su lugar favorecieron el empleo del carbón doméstico y 
la energía nuclear. Sin embargo, iniciando los 90, la creciente disponibilidad de 
reservas del Mar del Norte y el aumento en las importaciones provenientes de 
Rusia y África del Norte, terminaron con las dudas acerca de la oferta de gas 
natural en la región, lo cual indujo a un crecimiento de 14% en 1999, y los 
pronósticos indican que se duplicará en el 2020. 

Carbón 

El principal combustible utilizado en la generación eléctrica a escala mundial es el 
carbón, que participó con 34.1 % en 1999, pero se pronostica una disminución en 
el 2020 de tres puntos porcentuales. Casi 60% del consumo mundial de carbón es 
utilizado en la generación de electricidad. Se estima que el consumo de carbón 
para generación de electricidad disminuya sensiblemente en las naciones de 
Europa Oriental y en la Ex-Unión Soviética y en las naciones de Europa 
Occidental la participación de este combustible declinará al pasar de 23% en 1999 
a solo 15% en el 2020. 

Energía Nuclear 

La perspectiva de que la energía nuclear continué contribuyendo a la generación 
de electricidad es incierta. Se espera que la capacidad mundial de generación 
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nuclear aumente a 365 GW en el 201 O, y a partir c:ie ese año disminuya hasta-351 
GW en el 2020. 

En la mayoría de los mercados energéticos, la participación de 1~ energía ¡,;_;clear 
en la generación de electricidad se reducirá, debido a factores como la creciente 
preocupación en la seguridad de operación en estas plantas, la· disposición de 
desechos radiactivos y también por razones económicas. < · 
Cabe señalar que en Europa Occidental se observará la mayor redu~ciÓn .. de 
energía nuclear para generación eléctrica, pasará de 35% en 1999 a 24% en el 
2020. Solamente Finlandia y Francia, dentro de la región, continuarán'con pianes 
de expansión de la capacidad eléctrica con esta tecnología. :.:. - - -·· · 

Japón seguirá expandiendo su capacidad de generación con energi~':n~~lear, 
pues se pronostica que de una participación de 33% en 1999 pasará a 38% al final 
del periodo. 

Derivados del petróleo 

El papel preponderante del petróleo en el mercado mundial de generac1on 
eléctrica ha disminuido desde la crisis de los precios de 1979 (en 1977 el petróleo 
participó con 23% de toda la energía primaria, en 1999 cayó a 10%). Aspectos 
como la seguridad en el suministro de energía y consideraciones ambientales, han 
influido en los mercados de electricidad para reducir la dependencia de los 
combustibles derivados del petróleo. 

Se estima que regiones como la Ex-Unión Soviética y el Medio Oriente 
incrementen su consumo, propiciando que la participación mundial del energético 
en la generación eléctrica se mantenga en 10% en 1999 y en 2020. 

Hidroelectricidad y otras energías renovables'. 

La energía renovable en 1999 contribuyó ~~n:20.2ºfo d~ toda la energía eléctrica 
utilizada mundialmente y se pronostica: una participación similar a lo largo del 
periodo de estudio. - ",.;-' - · - -

En América del Norte y en general en tod~ el ~undo, ~e tiene la e:"pectativa de 
que las tecnologías renovables no hidráulicas, mejoren significativamente durante 
las primeras dos décadas de este siglo, aunque (según estudios de referencia de 
bajo costo ambiental de la EIA) seguirán siendo relativamente costosas. 

Las fuentes renovables en EUA aportaron 11 % de la electricidad producida en 
1999, mientras que en Canadá represeptaron 62%~país.donde la hidroelectricidad 
se desarrolla extensamente. Del consumo mundial de fuentes renovables para 
generar electricidad, ambos países aportaron en conjunto casi 30%. 

En 1999 las tecnologías renovables en Centro y Sudamérica· aportaron 75% del 
mercado de combustibles para electricidad, siendo la principal fuente de energía la 
hidráulica. Experiencias recientes de sequías, costos excesivos y de impacto 
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ambiental negativo de algunos proyectos hidroeléctricos de gran escala, han 
reducido el atractivo por seguir desarrollándolos; por ello, en el 2020 se tiene la 
expectativa de que la participación de energías renovables se reduzca a 55%, 
suponiendo diversificación de combustibles en la región. 
En los paises de Europa Occidental la mayor parte de la energfa renovable 
utilizada es hidroeléctrica. Noruega es líder en la producción de este tipo, en 1999 
generó 26% del total de la región, seguido por Suecia y Francia con 15% y 14% 
respectivamente. En total, las fuentes renovables aportaron 22% de la generación 
eléctrica, la cual se espera aumente a 26% en el 2020. Desarrollos tecnológicos 
recientes, señalan que Alemania y Dinamarca abren la posibilidad de utilizar otras 
fuentes renovables, en especial la eólica. 

En los países en desarrollo de Asia, la participación de las fuentes renovables en 
1999 fue de 20% y se pronostica estable la tendencia hasta finales del periodo 
analizado. En el corto plazo el uso de fuentes renovables se incrementará, 
particularmente en China, donde se prevé la operación de la presa Three Gorges 
de 18,200 MW, véase gráfica 2. 

2 Evolución mundial de la demanda de electricidad 

El nivel de la actividad económica ha sido determinante del crecimiento de la 
demanda de energía eléctrica, ya que es un insumo básico en la producción de 
bienes y servicios, y factor fundamental para el bienestar de la población. 

Gráfica 2 
Consumo mundial de energla eléctrica vs. Producto Interno Bruto 
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En países industrializados la relación del incremento de la demanda eléctrica 
respecto al crecimiento económico tiende a disminuir, debido a que los altos 
precios relativos de los energéticos propician avances en programas de ahorro de 
energía, tecnológicos y de optimización de los procesos productivos. 

Debido a ello, la elasticidad ingreso de la demanda de energía eléctrica en EUA y 
Canadá, tuvo un valor cercano a 2 en la década de los 60 y se redujo a 1.2 en la 
década de los 80, lo que implica que el consumo' de energía eléctrica necesario 
por cada unidad monetaria disminuyó 60%. En años recientes se espera que este 
indicador alcance un nivel cercano o menor a la unidad. · 

En países de la OCDE como Japón, Australia y Nueva Zelanda, la elasticidad 
ingreso también registró una reducción, al pasar de 2 en la década de los 60, a 
casi 1 en la mitad de los 90. Véase gráfica 3 

Las naciones en desarrollo no presentan reducción alguna. La razón se debe a 
que el uso de la energía eléctrica es relativamente bajo y la demanda de 
electricidad presenta una tendencia de crecimiento natural, dado que sus 
economías se industrializan y el servicio de suministro de electricidad se amplia a 
la mayoría de la población. Véase gráfica 4 

Gráfica 3 
Consumo de energía eléctrica por unidad de Producto Interno Bruto 
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En términos de consúmocdé el~ctricicjad 'por habitante, la tasa es mayor en los 
países industrializados. Durante el 'periodo-de 1971 a 1998, estos paises 
incrementaron 90% su consumo por habitante, siete -veces por encima del 
consumo de las naciones en _desarrollo .. _' - - - -
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, Gráfica 4 - ___ _ 
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Se estima que el consumo. n~t~ ,¡.,;.~ndi~I d~ É;inergía -eléctrica pasará de 12,833 
terawatts-hora (TWh) en 1999_._a :·22,230 en el:2020, aumento que significa un 
crecimiento promedio de 2.7%-anual durante el periodo. Véase cuadro 1 

Se observa que las -economías industrializadas registrarán un crecimiento 
promedio anual del consumo de electricidad de 1.8% en el periodo de 1999 a 
2020. El crecimiento en estas naciones será compensado, presumiblemente, por 
un lento aumento poblacional y por incrementos de eficiencia en el uso de energía 
eléctrica. Se pronostica que la participación de los paises industrializados en el 
consumo neto mundial de electricidad, pasará de 58.6% en 1999 a 54.0% en el 
año 201 O y disminuirá a 49.0% en el 2020. 

Durante el periodo 1999-2020, los paises en desarrollo tendrán una tasa de 
crecimiento medio anual de 4.2% en la demanda de electricidad, impulsada por el 
elevado aumento poblacional, una mayor industrialización de la economía y 
derivado de la creciente electrificación residencial. En virtud de lo anterior, la 
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participación de las naciones en desarrollo en el consumo neto mundial del 
energético, se incrementará de 30% a 41 % en el periodo citado. 

Cuadro 1 
Consumo neto mundial de electricidad por región, 1990-2020 

Terawatts-hora 

Región 

Países industrializados 

Estados Unidos de América 

Europa oriental/Ex Unión Soviética 

Países en desarrollo 

Asiáticos en desarrollo 

China 

India 

Otros paises asiáticos en desarrollo 

Centro y Sudamérica 

Total mundial 

t-tistóricos 

1990 1999 

6,385 7,517 

2,817 3,236 

l,906 l,452 

2,258 3,863 

1,259 2,319 

551· l,084 

257 ·424 

450 su.·:: 
449 684 

12,833 
'. 

10,549 

Proyectados 

2005 2010 2015 2020 

8,580 9,352 10,112 10,888 

3,761 4,147 4,484 4,804 

l,622 1,760 ·l,972 2;Í38 

4,988 "6,191 7,615 9,203 

3,088 3,sS3 4,815 ,· 5,856 

1,533 2,035 2,635 3,331. 

. 545 656 798 ·949 

l,010 ,l,l(Í . l,382 ·.·!,576' 

.. 844 . :·1,035 ':1,2_68 Yi;SS2 · . 
" .. 

" ·,,---. .-.-;- ·--:- ·-, 

· 15,190,, 17,303" i9,699 22,230_ 

Crecimiento anual 

1999-2020 

1.8 

1.9 

1.9 

4.2 

4.5 
.. ·5.5. 

3.9 

3.3. 

4.0 

2.7 

Fuente: Históricos.· Enervv lnformation Administratkln (EIA). lnt~tional Enervv Annual 1~. DOEJEIAD219(99) ~wastUnoton. oc. January 2001). 

Proyectados.· .... EIA, World Eneroy Pro- System (2001). 

Se estima que EUA presente un crecimiento promedio de la demanda eléctrica del 
orden de 1.9% anual. El crecimiento es relativamente pequeño, debido a que la 
intensidad de uso de electricidad es alta en relación con otras economlas 
industrializadas, además no se esperan incrementos significativos en la tasa de 
población. Adicionalmente, el incremento histórico de aparatos electrodomésticos 
en el sector residencial y la mejor eficiencia en el uso de la energla, contribuyen al 
lento crecimiento en el consumo total de electricidad. 

Las naciones en desarrollo de Centro y Sudamérica, y las de Asia, presentarán los 
mayores crecimientos en el consumo de electricidad, con tasas medias de 4.0% y 
4.5%, respectivamente. 

Las naciones en transición de Europa Oriental y de la.· Ex~Unión Soviética, 
observarán una tasa de crecimiento similar a la de· EUA .de .1.9% anual en su 
consumo, con una participación en la demanda mundialde energía eléctrica de 

-11.3% en 1999 y disminuyendo a 9.6% en el 2020. · 
- -_. - . - . 

Para los paJses erÍ ·desarrollo de África y de Medio .Oriente se estima que el 
incremento ánüal en el consumo de energía eléctrica. será de 3.8% y 3.4% 
respectivaryiente, ál final del horizonte de proyección. Estos incrementos en la 
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participación de las naciones en desarrollo en el consumo neto mundial del 
energético, se incrementará de 30% a 41o/o en el periodo citado. 

Cuadro 1 _ . .,· . 
Consumo neto mundial de electricidad por región, 1990-2020 

Terawatts-hora · · 

Región Históricos Crecimiento anual 

1990 1999 2020 1999-2020 

Países industrializados 6,385 7,517 8,580 9,352 10, 112 10,888 1.8 

Estados Unidos de América 2,817 3,236 3,761' 4,147, 4,484 4,804 1.9 

Europa oriental/Ex Unión Soviética 1,906 1,452 _ 1,622 1,760 1,972 2,138 1.9 

Países en desarrollo 2,258 3,863 4,988 6,191 7,615 9,203 4.2 

Asiáticos en desarrollo 1,259 2,319 -.3,088., 3,883 4,815 5,856 4.5 

China 551 1,084 1,533' 2,035 2,635 3,331 5.5 

India 257 424 545 656 798 949 3.9 

Otros paises asiáticos en desarrollo 450 8Ú 1,010 1,191 1,382 1,576 3.3 

Centro y Sudamérica 449 684 844" 1,035 .1,268 1,552 4.0 

Total mundial , 10,549 12,833 15,190 17,303 19,699 22,230 2.7 

Fuente: Históricos.; Ene:rvv Information Administration (EL\), lntemaUanar Enen;w Annual 1999. OOE/EIAQ219(99) (Wastdn9ton, OC January 2001). 

' Proyectados.· EIA, WO<ld Enevv ProJectlon System (2001). 

Se 'estima que EUA presente un crecimiento promedio de la demanda eléctrica del 
orden de 1.9% anual. El crecimiento es relativamente pequeño, debido a que la 
intensidad de uso de electricidad es alta en relación con otras economías 
industrializadas, además no se esperan incrementos significativos en la tasa de 
población. Adicionalmente, el incremento histórico de aparatos electrodomésticos 
en el sector residencial y la mejor eficiencia en el uso de la energía, contribuyen al 
lento crecimiento en el consumo total de electricidad. 

Las naciones en desarrollo de Centro y Sudamérica, y las de Asia, presentarán los 
mayores crecimientos en el consumo de electricidad, con tasas medias de 4.0% y 
4.5%, respectivamente. -

Las naciones en transición de Europa Oriental ·Y :.de la Ex-Unión Soviética, 
observarán una tasa de crecimiento similar a·: la_ de _'EUA de 1.9% anual en su 
consumo, con una participación en la demanda mundial de energía eléctrica de 

-11.3% en 1999 y disminuyendo a 9.6% en el 2020>:• 
., "···- ·.·:~<o:-~~~.;-

Para los pajses en. desarrollo de África y d~ -M~dio Oriente se estima que el 
incremento anüal en el consumo _de ,energía';:.eléctrica será de 3.8% y 3.4% 
respectivamente, al final del horizonte :de~ próyección. Estos incrementos en la 

. ~J 
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demanda eléctrica se derivan·del crecimiento poblacional más qúe del aumento 
per cápita en el uso ·de. la electricidad, y de la evolución esperada en su 
crecimiento económico. 

3 México.en el contexto regional del mercado de electricidad 

La capacidad instalada de generación eléctrica en México, véase gráfica, durante 
el 2000, alcanzó 40.7 GW, de los cuales 89% los aportó el Sistema. Eléctrico 
Nacional y 11 o/o corresponde a generadores privados. Esta capacidad total es : 
superior a la de Venezuela y Argentina, pero inferior a la de Brasil.-. : 

Respecto a nuestros socios comerciales del norte, la capacidad ·instalada en 
México es 19 veces menor que la de EUA y casi tres veces inferior que la de 
Canadá ( véase gráfica 5). · · · · · 

Gráfica 5 
Capacidad instalada de generación eléctrica en paises seleccionados, 2000 
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Información de la Agencia Internacional de Energía, respecto a la demanda 
mundial de electricidad en 1998, ubica a México en el decimosexto lugar, con un 
consumo de 157 TWh. El principal consumidor en el mundo de energia eléctrica 
es EUA (3,603 TWh), seguido por China (1,115 TWh) y Japón (1,013 TWh). 
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La estructura del consumo de electricidad entre las naciones industrializadas y en 
desarrollo, dentro del Continente Americano, presenta diferencias importantes. La 
gráfica 6 muestra que los países industrializados emplean más de dos terceras 
partes del consumo total en los sectores industrial y residencial (un aspecto 
sobresaliente en la estructura de EUA, es el hecho de que el consumo de los 
sectores comercial y de servicios es similar a su sector industrial). véase gráfica 6 

En países en desarrollo como Brasil, México, Argentina, Venezuela y Chile, sus 
estructuras de consumo de electricidad también presentan características 
similares, ya que privilegian el sector industrial por encima de los demás, incluso 
con consumos de electricidad superiores a 55% (México y Chile). Por 
consiguiente, el avance en la industrialización de estos países determina el 
crecimiento de su demanda futura de energía eléctrica. 

Gráfica 6 
Estructura del consumo de energia eléctrica en paises seleccionados (TWh), 1998 
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En el 2000, el consumo de electricidad por habitante en México fue de 1,615 KWh, 
valor 10 veces inferior al consumo en Canadá y 8 veces al consumo de EUA. 
Comparativamente con los paises del sur de América, se encuentra ligeramente 
por abajo. 

El consumo de electricidad en México tendrá una tÉmClenda asce.ndeiit~ en la
. medida que se incremente la actividad productiva y se rnejore ei nivel de vida de la 
población. El ingreso estimado por habitante para.Méxk:o e!"'_el 2000; asciende a 
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5,901 dólares/cifra seis veces~inferior al ingreso percápita de EUA y cuatro veces 
menor que en Canadá; como'se observa en la gráfica 7. · 
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Grafica 7 
Consumo pe~ de energla eléctrica en paises seleccionados (Kwh/hab), 2000 
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México 

En el ámbito nacional, el sector eléctrico desempeña un papel fundamental para 
sustentar el crecimiento económico y así, elevar el nivel de vida de todos· ros 
mexicanos. Hoy en día, ningún sector de la economía nacional o aspecto de 
nuestra vida cotidiana es imaginable desvinculado de la electricidad. 

Bajo esta perspectiva en el siguiente apartado de la tesis, se presenta un análisis 
del Mercado eléctrico Nacional, referido a la infraestructura que posee la Comisión 
Federal de Electricidad, es decir su oferta, el comercio interno y externo, el 
consumo sectorial, la demanda regional y las tarifas eléctricas. 
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CAPITULO 11 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL 
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El abasto de energía eléctrica en condiciones competitivas es indispensable para 
mantener el dinamismo de la economía nacional. En los últimos años, el país ha 
observado incrementos en la demanda de electricidad muy elevados, debido a los 
niveles de expansión del sector industrial (intensivo en el uso de electricidad), asi 
como a las tendencias demográficas y al aumento paulatino en los niveles de 
bienestar de la población. 

El mejoramiento de la infraestructura eléctrica nacional tiene un efecto 
multiplicador sobre el resto de la economía. El ritmo potencial de crecimiento 
económico podría interrumpirse sin una considerable inversión en infraestructura, 
en capacitación y en el desarrollo tecnológico de esta vital industria. 

1 Oferta de la industria eléctrica nacional 
"i:2;;:.' 

1.1 Sistema Eléctrico Nacional 

Al cierre de diclei~·¡;;¡;¡· d~ :iooo, el SEN contaba con 172. centrales de generación 
eléctrica con un-totalde 582 ünidades. A la CFE le corresponden 152 plantas,· 19 a 
LFC.y .1.es ¡jºropiédad privada, bajo la modalidad de producción indepéndiente de 
energía.' · . . . 

De la ~antidad t<:>tal de centrales eléctricas, 52.3% corre~po~den a fuent~s alternas. 
de energía y participaron con 39.3% de la capacidad. total. instalada ·en el 2000. 
Las centrales cuya generación es a partir de hidrocarburos, representan 47.7%ael 

-total y significaron 60. 7% de la capacidad del sector eléctrico. 

Por tipo de central, las hidroeléctricas representaron 45.9% del total, seguidas por 
las turbogas con una participación de 20.9% y las térmicas convencionales que 
aportaron 16.9% del total de plantas. Las centrales hidroeléctricas contribuyen con 
.37.8% del total de unidades existentes y aportan 26.2% de la capacidad instalada. 

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) coordina y supervisa la 
operación de la red de transmisión y el despacho de carga a través de ocho 
centros regionales de control, los cuales corresponden a las áreas -en que se 
divide el SEN, a excepción de las correspondientes a la península de Baja 
California. 

Cabe señalar que el sistema eléctrico se beneficia de la interconexión entre áreas 
al: 

Reducir el ;requ~rimiento/de<capacidad·· instalada, aprovechando la 
diversidad de.las'dernar;i}ias"y'conipartiendo las reservas de capacidad. 

:' .. : ·.,;·~ ~. > : . . '·".. .'.·' ·. . 

Posibilitar ; el ;Jntercarnbio >ci.e·t~n~~gía entre • regiones, reduciendo -los 
costos de prodü6ciórí. ·• · 
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Incrementar la confiabilidad del suministro en condiciones de 
emergencia. 

Para fines de operación y planeación, el Sistema Eléctrico Nacional se divide en 
nueve áreas: Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Central, Oriental, Peninsular, 
Baja California y Baja California Sur. Con excepción de la Noroeste, Baja 
California y Baja California Sur, todas las demás forman el Sistema Interconectado 
(SI), a fin de compartir recursos de capacidad, y por consiguiente se establece una 
operación más económica y confiable del sistema. 

Por razones de estabilidad1 la zona Noroeste opera en forma independiente, 
aunque tiene enlaces con las del Norte y Occidente. Estos enlaces permiten 
realizar transferencias estacionales de capacidad, ya sea segregando unidades 
generadoras de Mazatlán y conectándolas al área Norte o segregando unidades 
de Aguamilpa (en el occidente) y conectándolas al área Noroeste. 

También las áreas de la península de Baja California permanecen como sistemas 
independientes, debido a que actualmente no se justifica su interconexión, por 
razones técnicas y económicas, con el resto de la red nacional. El sistema de Baja 
California opera interconectado con la red eléctrica de la región Occidental de EUA 
por medio de dos lineas de transmisión de 230 kV, mediante las cuales CFE 
realiza transacciones comerciales de capacidad y energía con ese país. 

1.2 Estructura del sistema de generación 

Capacidad de generación 

Al cierre del año 2000, la capacidad instalada del SEN se incrementó en 1,030 
MW, lo que significó un total de 36,697 MW (véase cuadro 1). Lo anterior como 
resultado de las adiciones, retiros y modificaciones siguientes: 

Adiciones: 

i) 100 MW en cuatro unidades geotérmicas de Cerro Prieto IV. 

ii) 450.2 MW del ciclo combinado Huinalá 11. 

iii) 484 MW de Mérida 111 (producción independiente de energía).2 

iv) 5 MW por el reingreso de la unidad 11 de Los Azufres. 

1 Se refiere a la calidad del servicio eléctrico el cual se define técnicamente por la continuidad, la 
regulación· y el control de la frecuencia. Para que esto suceda, los sistemas eléctricos deben 
concebirse y operar como un conjunto donde los elementos y funciones, desde las plantas 
~eneradoras hasta la carga, estén estrechamente vinculados. 

Primera central construida bajo la modalidad de producción independiente de energía. La CRE 
otorgó un permiso de generación de energia eléctrica por una capacidad máxima en condiciones 
ISO de 531.5 MW. Asimismo, tiene comprometida con la CFE una capacidad de 484 MW en 
condiciones de diseño de verano. 
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Modificaciones: 

i) - 4 MW de la unidad móvil turbogas de Nuevo Nogales. 
. . 

ii) - 2 MW de.las unidades 1y11 de la central A. Olachea (San Carlos). 

iii) - 3.2 MW de la central nucleoeléctrica Laguna Verde. 

Cuadro 1 
Capacidad efectiva por área (MW)1 

A diciembre de 2000 
Hidrocarburos 

Hidro- Térmica Ocio TurboQas Conbustlón Dual Carbo· Eól1ec1 Gt..'Olermo- Nuclco· Total 
etéctnca convencional combinado interna CIL-ClrfCitl electrica ek-ctriCd 

Noroeste 941 2,162 281 
Norte 28 1,07"1 722 253 
Noreste 118 1,715 828 455 2,600 
Oc.ctdcntal 1,798 3,466 218 122 2,100 93 
Central 1,524 2,'174 482 374 
Oriental 5,210 2,217 452 43 1.6 42 1,365 
Pcninsul~1r 412 696 343 
Baja California 620 359 720 
e.e. Sur 113 126 73 
zonas aisladas 5 39 0.6 

Total 2 9,619 14,283 3,398 2,361 115 2,100 2,600 855 1,365 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad. 

La evolución de la capacidad efectiva del SEN por tipo de planta, se aprecia en la 
gráfica 1, donde se observa que las centrales hidroeléctricas y las de 
hidrocarburos han venido disminuyendo su participación en casi cuatro puntos 
porcentuales en el periodo de 1990 a 2000, mientras que las carboeléctricas 
aumentaron su aportación, al pasar de 4.7% a 7.1%, respectivamente. En este 
periodo, se integraron al Sistema Eléctrico las plantas duales, que representaron 
5.7 % de la capacidad total instalada en el 2000. 

1 La capacidad hidroeléctrica corresponde a los niveles de diseño de los embalses, durante el 
estiaje la capacidad se degrada por bajos niveles. La capacidad de las unidades termoeléctricas 
disminuye durante el verano, por efecto de alta temperatura 
2 Las cifras están redondeadas a números enteros, por lo que los totales podrían no corresponder 
exactamente a las sumas. 
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Sistema eléctrico nacional 
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Durante el año 2000, de un total de energía eléctrica de 192,764 GWh, 58.7% 
correspondió a hidrocarburos, 17.2% a hidroelectricidad, 9.7% a carbón, 7.0% a la 
planta dual, 4.3% a Laguna Verde y 3.1 % a geotermia y eólica. Las centrales que 
destacan por su capacidad instalada, tecnología de generación o importancia 
nacional, se detallan a continuación. 

Centrales hidroeléctricas 

El mayor desarrollo hidroeléctrico se ubica en la cuenca del río Grijalva, en el 
sureste del país, y está integrado por las centrales Belisario Domínguez 
(Angostura), M. Moreno Torres (Chicoasén), Malpaso y A. Albino Corzo (Peñitas). 
La capacidad total del conjunto es de 3,900 MW y representa 40.5% de la 
capacidad hidroeléctrica en operación a diciembre de 2000. véase gráfica 2 

Otro desarrollo importante se localiza en la cuenca del río Balsas, al sur del país, 
las centrales que integran este conjunto son: C. Ramírez Ulloa (Caracol), Infiernillo 
y J. Ma. More los (La Villita), con un total de 1,895 MW que corresponden al 19. 7% 
de la capacidad total hidroeléctrica. 
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La década pasada incrementó sustancialmente la capacidad de generac1on 
hidroeléctrica, ya que en 1994 entró en operación la central Aguamilpa Solidaridad 
con 960 MW que corresponden al 10%. Entre 1995 y 1996 entraron en operación 
dos unidades de 211 MW de la central L. Donaldo Colosio (Huites}, y dos 
unidades de 146 MW de la Central Fernando Hiriart (Zimapán). Finalmente, 29.8% 
se encuentra distribuido en la cuencas de los ríos Papaloapan, Santiago, Pánuco, 
Yaqui, El Fuerte, Culiacán y Sinaloa. 
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Gráfica 2 
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La energía termoeléctrica convencional proviene de centrales de diversas 
tecnologías que utilizan hidrocarburos para generarla. El combustóleo se emplea 
principalmente en unidades de carga base, localizadas fundamentalmente en 
puertos o en la proximidad de las refinerías de Pemex. Las principales plantas de 
este tipo son Adolfo López Mateas (Tuxpan) con 2, 100 MW y Manzanillo 1 y 11 con 
1,900 MW de capacidad. Véase cuadro 2. 

El gas natural se utiliza en las centrales ubicadas en las zonas ambientalmente 
criticas, como el Distrito Federal y la Ciudad de Monterrey, así como para 
abastecer a las unidades de ciclo combinado. Destaca la central de Samalayuca 11 
con 522 MW de capacidad instalada; en la presente década se prevé un uso más 
intensivo de esta tecnología. 
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El diesel se emplea en unidades que operan:duránt~:los'periodcis'décargapicci y 
en centrales que abastecen la demanda en zonas aisladas:' En el futuro inmediato 
su empleo será marginal. ·· ·~ ... : · ,~>'._· · 
Centrales carboeléctricas :<. :<.~·.>'. . '·t·. 

, .. ·r'"·;; -, - ,-.,.,:·. ·.;'.·_, 

El desarrollo carboeléctrico se localiza en el E~t~C!O' de 63~t¡¿¡¡';;N¡;;;~'~rend~ las 
centrales J. López Portillo (Río'Escondidci) con·1,200 MW:y Carbón U'con'1,400 
MW. ..: .·:e/• :.· _,. -. ~:-~¡:·,y·.~-: ~ 

Central dual > .. · 

La central Plutarco Elías Calles (Petacalco ), cuenta con una ~apacic:lad de· 2, 100 
MW, con flexibilidad para utilizar combustóleo y/o carbón, localizada en el Estado 
de Guerrero, cercana a la ciudad de Lázaro Cárdenas en Michoacán. véase figura 1 

Figura 1 
principales centrales de generación, 2000 

4 HJDROElEcTRJCA 
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Fuente: Comlsói Federal de Bectncidad 
Mé1eico 2000. 
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Centrales geotermoeléctricas 

El nicho de aprovechamiento de energía geotérmica se encuentra en la central 
Cerro Prieto, cercana a la ciudad de Mexicali con 720 MW de capacidad de 
generación, representa 84.2% del total de la capacidad geotermoeléctrica en 
operación, el 15.8% restante se encuentra distribuido entre las centrales de Los 
Azufres, Michoacán y Los Humeros, Puebla. 

Central nucleoeléctrica 

Ubicada en el municipio de Alto Lucero en Veracruz, la central de Láguna Verde 
cuenta con dos unidades que entraron en operación en 1990 y• 1995, y totalizan 
una capacidad instalada de 1,364.8 MW. 

Central eoloeléctrica 

Se localiza en La Venta, Oaxaca, es la primera central eólica del país, se instaló 
en 1994, y tiene una capacidad total de 1.6 MW,-

Comercio exterior de energía eléctrica 

En las áreas Noroeste, Norte, Baja. Californiá y Peninsular, el nivel de tensión 
existente es de 115 kV y 230 kV, y precisamente en estas áreas se realizan las 
transacciones comerciales de energía eléctrica. En el 2000, CFE importó de 
diversas comercializadoras de EUA 1,080 GWh de energía, siendo el área de Baja 
California por donde ingresó el mayor volumen de energía comprada a ese país, 
929.4 GWh. 

Por razones de estabilidad, los Sistemas Eléctricos del Sistema Interconectado 
Western Systems Coordinating Council (WSCC) en esta zona, no pueden operar 
eléctricamente en sincronía con el de CFE, por ello, para realizar la importación se 
requiere una segregación de cargas del SEN6 (véase figura 2). 
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Figura 2 
Enlace de interconexión existentes 
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NOTA: La segregación de cargas consiste en desconectar o separar eléctricamente la zona 
importadora del sistema eléctrico de la CFE: 

La CFE exportó 461 GWh de energía durante 2000: a la compañía de suministro 
eléctrico de Belice.le.verídió·27.1% de este total, y el-72.9% restante se dirigió a 
los EUA, 261 GWh se transfirieron a la empresa West Texas Utilies Co. y 75 GWh 
a diversas empresas del enlace de Baja California. 
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1.3 Capacidad de transmisión 

La evolución de la red de transmisión considera, por una parte, la magnitud y 
dispersión geográfica de las cargas y, por otra, la .localización de las .centrales 
generadoras. En ciertas áreas del país, los centros de generación y consumo de 
electricidad están alejados entre sí, por lo cual se interconectan gradualmente a 
medida que los proyectos son rentables técnica y económicamente: - '¿ · · 

Al cierre del 2000, el SEN contaba con 436,626 km de líneas de Íransmisi-ó'n en . 
niveles de tensión de 2.4 a 400 kV. De este total, 8.3% corresponde a líneas de 
230 y 400 kV, 9.6% a lineas de 69 a 161 kV, y 82.1 % a líneas con tensiones_ de 
2.4 a 60 kV. . 

En subestaciones se dispone de una capacidad instalada de 160,141 MVA,-de los 
cuales 107,846 MVA corresponden a subestaciones de transmisión y 31,673 MVA 
a distribución de CFE; adicionalmente se cuenta con 20,622 MVA que 
corresponden a subestaciones de LFC ( véase figura 3). 

Fuenle; Comis.iórl Federnl de EledJic.rdOO 
México 2000 

30 



A continuación se detallan las características de las redes eléctricas del sistema 
de transmisión y distribución véase figura 4: 

• Red de transmisión troncal.- formada por lineas de transmisión y subestaciones 
de potencia a muy alta tensión (230 y 400 kV) se dispone de 36,164 km. Estas 
líneas movilizan grandes cantidades de energía entre regiones aisladas, y se 
alimentan de las centrales generadoras, abasteciendo las redes de 
subtransmisión y las instalaciones de algunos usuarios industriales. 

• Redes de subtransmisión.- tienen cobertura regional, y utilizan altas tensiones de 
transmisión de (69 a 161 kV) actualmente se cuenta con 42, 103 km. Suministran 
energía a las redes de distribución en media tensión y. a cargas de usuarios 
conectadas en alta tensión nivel subtransmisión. · 

• Redes de distribución en media tensión.- suminist~an··¡~ enerbia de 2.4 a 60 kV 
dentro de zonas relativamente pequeñas; ,la longitud acumulada.de.estas líneas 
es de 358,359 km, incluyendo. 11 , 705 km de llrieas' subterráneas: Abastecen las 
redes de distribución en baja tensión y: media \'ténsión (a :instalaciones de 
usuarios conectados en red). · · · . •· . }, , ·y· ·¿ 

•.Redes de distribución en bÍ3ja 1:ensiÓn~'- surl1inistr~n eii'e/g'f~ ~n 220 ó 240 volts 
entre líneas; alimentan las cargá's de los usuarios de consumos pequeños . 

. - - . - - - - -· - : .,·, ·. · .. -,--. -~- --. . - - - - . . --- ·.,- -- ' -·._ , . 

:::.· :. : .. -:'.,:JS'.<:- ~~;:.\:· 

En términos ge'ne~áies; ·la pot~ncia máxima que se pu~de t~an'~rri'itk por un enlace 
depende del límite térrriico ·de los. conductores o. del ·marge'ri"'de'.séguridad que 
permita.: preservar la' integridád y estabilidad del . sistema• anfe) una desconexión 
imprevista de uná linea de transmisión, o del límite'de•.voltaje~áceptable en los 
extremos del enlace'. Estosdos últimos factores son los é¡Uei' restringen con mayor 
frecuencia la potencia máxima de transmisión entre los' enlaces de la red'nacional. 

El SEN sé encuentra .dividido en 32 regiones de éonsZri,i:,'.', to.mando en 
consideración las posibles limitaciones de capacidad de la red de'transmisión. En 
la figura 6 .se observa la capacidad máxima de transmisión de los enlaces entre 
regiones; cada· enlace consta de una o más líneas de transmisión; para mayor 
detalle de la capacidad de transmisión de los enlaces y de las principales 
localidades.incluidas en cada región. 
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1) Sonora Norte 
2) Sonora Sur 

3) Mochis 
4) Mazatlán 

S) Juárct 
6) Chihuahua 
7) Laguna 

8) Rio Escondido 

9) Mon<errey 

10) Hoasteca 
ll)R.l!yOOQ 

12) Guadal.ljara 

13) Manzanillo 
11) PGS-SlP 

15) BaJio 

Reglones 

16) Lázaro c:.inienas 

Figura 4 
Sistema Eléctrico Nacional 

Capacidad de Transmisión (MW), 2000 

17)Central 
18) Oriental 

19) Ac.apulco 

20) Temascal 

21) M1natltián 

22) Gnjlllva 

23) Lerma 

24)Mhlda 

25) Cll«umal 

26) c:ancún 
27) Mecieali 

28)Tijuana 

29) En5enaCla 

30) c. Consbtuoón 
31) La Paz 

32) Cabo San Lucas 

Fucnr.e: Com.sión Federal de Bectnddad. 
México 2000 

1.4 Generación privada de energía eléctrica 

Uno de. los ¡:iri~cipale~ prÓblemas que enfre;,ta la Industria Eléctrica actual es la 
carga que implica para las Finanzas Públicas la ne.cesidad de efectuar cuantiosas 
inversiones. con.· un; presupuesto limitado, · ein especial cuand_o se dispone de 
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···recursos·. restringidos· para atender otros· pi-ogramas 'socialesº prioritarios como la 
pobreza extrema;· seguridad pública, educación y salud.•Véase gráfica 5. 

' -..,,. '.'. 

·En estas condiciones, los esfuerzos del • a~t¿al: Gobie.rno se dirigen a 
complementar sus inversiones en infraestructurá básica con recursos económicos 
del sector privado, para asegurar el financiamiento de las· inversiones que hoy 
demanda la Industria Eléctrica. · 

En el 2000 entró en operación la primera central de productor independiente de 
energía Mérida 111, con lo que la capacidad en operación de las centrales de 
particulares al séptimo mes de 2001, asciendió a 4,484.3 MW. La CRE le concedió 
un permiso por una capacidad máxima en condiciones ISO de 531.5 MW. 

Gráfica 5 
Capacidad de generación autorizada por sector 

Productor Independiente (7,619.31 ~IW) 48.29 % 

Industrias Diversas (1,842.26 MW) 11.68 % 

Petrolero (1,219.14 MW) 7.73 % 

Petroqulmico (1,029.75 MW) 6.53 % 

Minero (589.76 MW) 3.71 % 

Exportación (556.22 M\'11) 3.53% 

Maquiador (194.97 MW) 3.11 % 

SidenXg;co (455,SQ ~1W) 2.89 % 

Azucarero (426.33 M\Y) 2.70 % 

Papelero (253.41 MW) 1.61 % 

Cementero (252.17 MW) 1.60 % 

Turismo (247.89 MW) 1.57 % 

Quimico (225.34 MW) 1.43 % 

Munldpal (200.20 MW) 1.27 % 

Alimentos (176.59 MW)l.12 % 

Textil (173.37 MW) 1.10%. 
. .~ ·' '. 

Manufacturero (14.zi· MW) o.o9% 
Agricultura y Ganaderia (2.20 MW) :0.01 % 

Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
México 2000 
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2 Consumo nacionalae electricidad. 

En este apartado' se presenta el comportamiento del consumo de electricidad a 
nivel sectorial y regional y una descripción de la política tarifaría. 

2.1 Consumo sectorial de energía eléctrica 

La Política Nacional de Energía pretende establecer un equilibrio entre la 
promoción del crecimiento económico y la protección al medio ambiente. Por ello, 
la generación de energía eléctrica se dirige a garantizar los requerimientos de 
energía tanto de las actividades productivas, como de los hogares mexicanos, en 
un entorno de eficiencia y de armonía con el medio ambiente. 

Durante el periodo 1991-2000, el crecimiento promedio del consumo de 
electricidad1 y del número de usuarios fue de 5.2% y 4.0%, respectivamente. 
Anibos tuvieron un comportamiento superior al de la economía nacional que 
registró un aumento de 3.5% para igual periodo, como se muestra en la gráfica 6. 
Durante el 2000, destaca el crecimiento similar observado del producto interno 
bruto y del consumo de electricidad, del orden de 6.9%. 

14 

Gráfica 6 
Evolución del PIB y del consumo nacional de electricidad 

(tasa promedio de crecimiento anual) 

~ Consumo de electricidad 

Fuente: Comisión íederal de Electricidad 
México 2000 

----fr.- Usuarios 

1 El consumo nacional de electricidad lnduye el consumo autoabastecido, la coge-neración, la 
pequeña producción y las ventas de las empresas suministradoras, sin exportaciones. La estimación 
de las tasas promedio de crecimiento 1991-2000 esta referida al año 1990. 
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El mercado eléctrico nacional dispone de una estructura de 31 tarifas 
diferenciadas (por tipo de usuario, región y estación del año) para realizar sus 
ventas de energla, con la finalidad de que éstas reflejen los costos de suministro 
en que incurren las empresas suministradoras2

• Sectorialmente el mercado 
eléctrico se encuentra conformado de la siguiente forma: 

Residencial.- para usuarios de servicio doméstico. 

Comercial.- para usuarios de servicio general en bajá tensión 
(establecimientos comerciales, de servicios y mic;roindustrias).· 

Servicios.- para usuarios de los s~rvicios de alw~br<:Ído público, de 
bombeo de aguas negras y potables; .y sel'Vicio temporal. • 

Industrial.- para ••usuarios·, de ··seniicios:··~·e~~raj~~; en:•media > t~gsión 
(industria media y pequeña;': y:éó.ñiércios · y:seivicios •grandes) .y alta 
tensión (grandes. unidades, industrialesfe1'importántes'· sistemas. de 
bombeo de agua potab.le yde~~anspoite eléctri?~)~: >;.} ''.·•· 

Agrícola.- para u'Suarios.del se'~ici;;, de b8mbeo de~,g~a d;,; riego. 

Durante la década de los 90, la aportación.de la em~r~s~ rne~ii3~a ¡n las ventas 
totales pasó de 30.8% en 1990.a 34.4%.en el 2000,· en tanto, la gran industria 
mantuvo constante su participación. El sector residencial incrementó ligeramente 
su contribución en el consumo total, mientras que el sector comercial presentó una 
significativa disminución, .reduciendo su participación·de·9.0% a 7.5%; en igual 
periodo. · 

Las ventas internas de electricidad en la década.· p~sada crecieron a una tasa 
promedio anual de 5.4%, al pasar de 94, 767 en 1991 ·a 155,349 GWh en el 2000, 
cifra ligeramente superior al crecimiento observado del consumo nacional que fue 
de 5.2%. 

El aumento del consumo de electricidad en la empresa mediana fue el más 
dinámico durante la pasada década, alcanzando un incremento de 6.6% promedio 
anual, subsector que en los últimos años ha mostrado un significativo crecimiento 
en su consumo, en el periodo 1997-2000 aumentó 8. 1 %, cifra superior al 
crecimiento de las ventas totales y del consumo nacional de 6.3 y 6.4% 
respectivamente, para igual periodo. 

Las ventas de electricidad al subsector de la gran industria en el periodo de 
análisis, crecieron a un ritmo equivalente al registrado en las ventas totales de 
5.4%, en la década de los 80 el subsector creció en promedio 7.0% anual. Véase 
gráfica 7 

2 Los costos de suministro varían de acuerdo a la tensión en que se requiere la energía, la distancia 
entre el centro productor y el de consumo, la hora en que se demanda (punta, Intermedia o base), 
las pérdidas, la congestión de la red de transmisión y distribución, entre otras. 
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Gráfica 7 
Sistema eléctrico nacional 

Estructura de ventas de energía eléctrica por sector (TWh) 

92.1 

'·""" 7.3% 1 9.0% 

25.9'Ki 

22.1% f 

1990 

Fuente: Comisión Federal de EJectrictdad 
México 2000 

113.4 

;:~I 
--~ 

8.5% '-.~ •. IJ..i 

1995 

1:.: .. 3 

~:~ -
7.5% ~ 

2S.9% 

.... 1 
.?;'°.:.~ 

23.)% :~:;-~~~ 
;¡-4~ ·-· ... )·~~ 

2000 

H.csu:icncaal 

• Emp. Med. 

Gritn lndustr1ii 

;E Comercial 

• Bombeo Agrícola 

Scrv1ctos 

En el cuadro 4 también se observa que el sector residencial comienza y termina la 
década pasada con incrementos en su consumo de electricidad del orden de 
8.0°/o, sin embargo, afectado por la reducción en el crecimiento económico de 
mediados de la década pasada, crece en promedio 5.9o/o anual a lo largo de la 
década. 

El consumo de energía eléctrica de los sectores comercial y serv1c1os, registró 
tasas de crecimiento inferiores al total nacional, de 3.5% y 2.6%, respectivamente. 
El sector agrícola creció en menor grado durante el periodo 1991-2000, con soto 
1. 7º/o, cifra que si se compara con el aumento obtenido en los 80, presenta una 
drástica caída de casi 5 puntos porcentuales, pues aumentó 6.6% en promedio 
anual. 

En diciembre del 2000, el Sistema Eléctrico Nacional contaba cori 23.9 millones de 
usuarios, con un crecimiento medio anual de 4.0% durante.la década pasada; El 
sector industrial cuenta con 0.5% del total de usuarios~_del '.Sistema eléctrico 
nacional y consume 60.3% de la energía eléctrica total, 1nieritr¡;¡s· que el ·número de 
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usuarios residenciales representa-88.2% y·consurne 23.3% de las ventas fotales. 
Ambos sectores ·en conjunto; demandan.' más de -80% .de la .energía eléctrica 
nacional. 

. . _ . cuaci~c)4 · •. , . 
. Sector Eléctrico Nacional 

Ventas totales por grupo de usuarios (GWh) 
' -·· .. \ ..... · .. 

,•' 

Qupo de usuanos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ·1999 2000 
1997 TCM('M:i) 

• O<XL... 

AeslClenclal 21,983 2<1,051 2S,51L 27,781 28,49] 28,518 31,690 _ll,)69 36,128 
variadón (%) 7.8 9,4 6.1 8.9 2.6 0,1 29,694 6.9 5.3 B.J 

Come<t:lal 8,574 9,221 9,485,, 9,1144 9,636 9,371 3.9 10,496: 10,945 11,691 5.9 

variación ('Ki) 3.7 7.S 2.9 3.8 ·2.1 ·2.8 9,871 6.3 4.3 •.. 
SeMcoos 4,726 4,922 . 5,256; 5,306 5,293 5,055 5.3 5,192 5,450 5,873 . J.S 

variadón (%) 3.9 4.1 6.8 1.0 -0.2 .... 5,109 1.6 s.o 7.8 
1.1 2.6 

Subtolal desarrollo normal• 35,283 38,194 40,252, 4Z.9lt 43,422 42,944 47,378 49,764 53,693 
variación (%) 6.3 8.3 5.4 6.7 1.1 ·1.1 44,624' 6.2 5.0 7.9 

3,9 ..• 
Empresa me;Sana 29,653 31,437 32.348 34,805 35,548 39,135 "'6,264 49,446 53,444 

variación (%) 4.7 6.0, 2.9 7.6 2.1 10.1 42.627 8.5 6.9 8.1 
C.. Industria 23,334 22,267 22,758' 25,246 21.n1 31,961 8.9 ,_35,82 .. 37,788 10,311 ... 

variación (%) ·2.3 .... 2.2 10.9 9.8 15.J 35.,355 1.3 ,' 5.5 6.7 -
10.6 5.4 

Subtotal lndustr1a SZ.987 53,704 55,106 60,051 63,269 71,099 · B:Z.088 87,234 93,755 
variación (%) 1.5 1.4 2.6 9.0 5.4 12.1 77,981 - 5.J 6.3 7.S 

9.7 . 6.0 

Bomt>eoaorirota 6,497 5,672 'S.919 6,551 6,675 7,530 .'.7.743 
' 
'7,997 7,901 

varladón (%) ·3.1 .. 12.7 4.4 10.7 1.9 '12.8 7,649 L2:; 3.3 •1.2 
-. ... 1.6 1.7 

Total naclcwlal 94,767 .. 97,570 -101,277• 109,533" 113.366 121~ 137.209 144,.996 155,349 
variaiddn (%) 2.9 "°J.O _o-'.·:: 3.8. 8.2 ··3.s ,:'" ;_·.7.2: 130,254 . ::·::, 5.3 5,7 :". 7.1 

.7.1 · .. ,· 5.4 

·~ 2.019 2,04-1 '\ 2.015"' 1.843'.· 
" 

1.861· ;-.1,179.; .-;,"."!· 76 :,: 131 195 
viJfiadóo (%) J.8._ 1.1 -1.3 ·8.5 ·1.0 ·36.6 ,']44 ·: ·78.0 73.3 ·: :48.9 , 

.. "<'/, •. .>.,· -:-70.8 
'~ ~' 

·20.6 

Te!"' 96.786 99,6ú' . 103,292 ·,. 111.376' .. ~ 115,227 122.752 :··. '::-> 137.284 145,127 155.544 
vartadón (%) - 2.9 ;'2.9 ~:.; 3.7.' c.-:1.s 3.5 ,' 6.5 ... 130,598 -- 5.1'' 5.7 7.2 

"· .. ; 6.4 5.2 

Nota: El cálculo de las tasas de crecimiento considera 1990 como base •. · 
• El desarrollo normal se refiere a las demandas de electricidad que dependen en gran medida del crecimiento 
demográfico. · 
Fuente: Comisión Federal de 8ectricidad -

México 2000 

2.2 Demanda regional de energía eléctrica 

El estudio regional de la demanda de energía eléctrica, analiza la evolución de las 
ventas en cada zona geográfica y área de servicio del SEN, con objeto de 
determinar la capacidad y la ubicación de las nuevas centrales generadoras y la 
expansión óptima de la red de transmisión, previamente se estiman la potencia y 
la energía requeridas en cada uno de los diferentes centros de consumo del país. 
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. La evolución histórica de la demanda regional de energfa eléCtricá se presenta en 
el cuadro .11, donde se observa que las zonas de mayor consumo de electricidad 
durante el 2000 fueron la Occidental con 34,049 GWh, la Central con 32,091 GWh, 
y la Noreste con 27,567 GWh. 

Durante la década pasada, fas áreas con un crecimiento promedio anual de siete 
puntos porcentuales o superior, fueron Baja California con 7.6%, la Noreste 7.1% y 
la Peninsular 7.0%. En estas regiones se registran temperaturas altas, asi como 
desarrollos industriales y turísticos que inciden en altos crecimientos de la 
demanda. 

Cuadro 5 
Sector Eléctrico Nacional 

Ventas totales por área (GWh)1 

¡,,,.., 1991 1992 199) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TCH (lM.) 
1991·2000 

Noroeste 7.359 7.SIO 7.611 8,176 .... , 9,]57 9,872 10,020 10,541 11,015 
wllriadón("") 1.6 2.1 1.7 7.0 4.7 9.3 5.5 l.S 5.2 •.5 4.3 

"""" 7,274 7,'437 7,790 8,610 9,087 9,741 10.264 11.113 11,701 12,651 
variación ('M>) -2.3 2.2 •.7 10.S 5.5 7.2 5.• B.3 5.J 8.1 5.• 

14,760 15,720 16.274 17,801 18,675 20,490 22.209 23,746 25,629 27.S67 
v.rlaoór'l("Mo) 5.B 6.5 3.5 9.• 4.9 9.7 ... 6.9 7.9 7.6 7.1 

Occidental 19,572 19,969 21,376 23,522 24.lll9 26,017 27,966 29,714 31,724 34,()49 
variación (%) 4.J 2.0 7.0 10.0 J.7 6.7 7.6 6.2 6.7 7.J 6.1 

C.entral<FE 1,296 1,250 1,400 1,610 1.824 2,265 2,510 2.527 2,645 2,669 
vartadón (%) 10.4 ·l.S 12.0 15.D ll.3 24.2 10.8 0.7 <.7 0.9 B.6 

central· LFC 21,128 22.569 22.955 23,914 23,465 2'4,055 25,461 260499 27,563 29,422 
variacl6n (%) 2.9 6.B 1.7 4.2 •l.9 2.5 5.B 4.1 4.0 6.7 J.7 

Suctatal Ce-ltnll 22.424 23.819 2".355 25,524 25,289 26.320 27,971 29,025 30,208 32.091 
v-1addn (%) 3.3 6.2 2.J 4.B -0.9 4.1 6.3 3.B 4.1 6.2 4.0 

Dnenlal 16,304 15,109 16,166 17.J8J 18,514 19,902 21,198 22.337 22.9Bl 24,4]9 
vanadón(%) 0.5 ·3.6 2.9 7.5 6.5 7.5 ... 5.• 2.9 6.3 4.2 .......... , 2.541 ..... ..... J,169 3.2.ll 3,264 l,652 3.961 4,169 4,525 
Vill"ladÓn(%) 10.7 5.0 7.5 105 2.0 1.0 11.9 B.5 5.J 0.5 7.0 

Ba)a California 3,8419 4.065 4,129 4588 4,870 5,606 6,1&4 6,3'47 7,020 7,939 
Var\!tOÓl'l('V:t) 0.6 5.6 1.6 u.1 6.1 15.l 10.] 2.6 10.6 tJ.1 7.6 

BaJa Callfcmia 5ur .,. 622 626 706 691 Bll 845 863 ... 995 
vanaoón (%) 1.1 •1.9 0.6 12.8 ·2.1 17.4 4.2 2.1 9.4 5.4 4.7 -

Subtolal 94,717 97.519 101,226 109,479 113,309 121,508 130,181 137,137 144,919 155,269 
var1adón("Mi) 2.9 J.O J.B B.2 ).5 7.2 7.1 5.J 5.7 7.1 5.4 

_.,..,.........,., 50 51 51 .. 57 65 7J 71 n .. 
var1.Xlón('Ht) •2.0 2.0 o.o 5.9 5.6 14.0 12,l •2.7 B.4 4.0 . ... 6 

Total nacional 94,161 97,570 101,277 109,SJJ 113.366 121,573 130,254 137.,208 144,996 155.349 
'variadón (%) 2.9 l.O J.B B.2 ).5 7.2 7.1 5.3 5.7 7.1 5.4 

l/ No inctuye el consumo de energía eléctrica generado por pem1isionarios de autoabasteomiento. 

2J Sistemas aislados Que abastecen a pequeñas zonas o po~aclones alejadas oe la red nacional. 

Nota: los totales podrian no coincidir debido al redondeo de tas ofras. 

ruente: Comisión Federal de Electricidad 

El análisis de evolución de la demanda regional permite pronosticar las ventas 
nacionales, definido previamente con los modelos econométricos. Para analizar el 
mercado regional se consideran 117 zonas y ,11' pequeños sistemas aislados, y se 
agrupan en 9 áreas: Noroeste, Norte,. Noreste.· .. Occidenta1 •... Central, Oriental, 
Peninsular, Baja California y Baja Califorriiá Sur (véase figura 5) . 

..... ··'.. ,·_ . ,_ , 



2.3 Comportamiento estacional y horario de la demanda 

Los perfiles de carga dependen de la región geográfica, de la estación del año y 
de los días de la semana. La demanda máxima anual de potencia de una zona, es 
Calculada utilizando los valores estimados de la energía necesaria bruta 10 y del 
factor de carga propio del área. 

A finales de 1991 se crean las tarifas horarias11 para usuarios de media y alta 
tensión, niveladas con un mecanismo de ajuste mensual, .que refleja las 
variaciones de los precios de los combustibles utilizados ·en la generación de 
electricidad. Posteriormente en noviembre de 1996 se le incorpora un componente 
de la inflación nacional para quedar como sigue: 

Media tensión.- componente de variación de los precios de combustibles 
71 %, componente del índice de precios al productor de tres subramas 
industriales 29%. 
Alta tensión.- componente de variación de los precios de combustibles 59%, 
componente del indice de precios al productor de tres subramas 
industriales 41%. 

Este mecanismo permite reflejar el costo real del servicio, ya que el costo. por KWh 
es mayor en periodos de demanda máxima, debido a que es necesario. aumentar 

10 La energía necesaria bruta es la energía que debe ser alimentada a la red .por J~sS~j¡ieren.tes 
recursos (generación, importación, excedentes de autoabastecedores) y comprende la energía 
vendida, autoconsumo de las centrales y pérdidas de Ja transmisión. 
11 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 1991. 
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la capacidad de generación con plantas eféctrléas que operan con los costos más 
elevados. · 

De esta forma, los usuarios modulan su cuiva de demanda de acuerdo con sus 
necesidades, haciendo un uso más eficiente de la energía eléctrica.12 En el cuadro 
12 se aprecia que en el periodo de 1991.:.2000 la demanda máxima total creció en 
promedio anual 5.7% en horas base, 5.4% en el periodo medio y en punta fue de 
4. 7%. Véase cuadro 6 

Cuadro 6 
Sector Eléctrico Nacional 

Demanda bruta por área: máxima, media y base (MWh/h) 

;,.. 1991 1992 1993 199< 1995 1996 1997 1999 2000 TCMA (~) 
1991·2DOO 

1,626 1 .... 1,721 l,YO< 1,911 2.IHI 2,182 2,195 2.217 2.365 4.2 
NOl'OS1e M 1,040 1.on ~081 1,171 1.224 l,l24 1,)92 l.''15 1,464 1,5l6 4.1 . 911 950 1,012 1,012 1.166 1,217 l.24l 1.298 1,340 4.1 

1,499 1,Sll 1,565 L.722 1.190 1,887 1,9)1 2,IU 2.lll 2,42l 4.8 -· H J,019 l,"'6 1,092 1,200 1,252 l,.l43 1,407 l.S2V l,597 l,7Zl s.s 
• 913 951 987 t,084 1.13] 1,22] 1.190 1,318 1,457 1.569 5.7 

2,'66 3,090 ],150 3,516 l,69] 4,00S 4,301 4,662 4,759 5,245 ... ........ H 2,074 2.179 2.288 2,SJS 2.65] 2,920 l,129 ],l'il ),615 ),874 
l .... 1,976 ..... 2.118 2,423 ..... 2,867 3,D6t 3,363 3,571 7.1 

p 4,010 4,011 ... ~1 4,52'6 4,688 •,8]7 5,209 5,472 5,702 6,062 5.1 
O«-. H 2,754 2,Sll l,0)8 l.lll J,375 J,611 l,916 4,164 4,415 4,732 6.6 

• 2,477 ..... 2.7"' l,067 l,085 """' l,6ll ,..,. 4,155 4,4)8 1.2 
5,042 5,113 5,388 5,ftS8 5.819 6,J.47 6,447 6,834 7,181 7,4l9 l.9 

""""" H J,196 3,344 l.448 l,708 l,772 l,949 4,102 4,406 •.616 4,SM 4.3 

• ,_,.. 2.9"9 l.010 J,2JJ J,)19 l,419 l,"'6 l,859 4,050 1,121 ... 
J,5]6 3,540 J,696 3.795 4,352 4,463 •.S28 4,797 •.954 5.o>S J.9 

"""" ... H 2.114 2,274 2.J6l 2,519 2,700 2.911 l.125 l,310 3,444 l.6ll 4.8 

• 2.CH5 ..... 2.069 2.2l8 2..JJ5 2.S68 2.815 J,006 J.lll l.lll S.2 
p 542 ... 629 666 671 ,,,, 7l7 805 839 908 5.9 

......... H J57 390 412 459 467 509 59l 654 7.1 
]16 346 36< 412 416 459 499 519 597 7.5 

p 1,122 1.228 1.194 1.118 l.l88 1.458 1,329 l,l9J 1.491 1.695 4.1 
Ba)a,C. ... ,. ... .. ,, 795 Bl9 873 ll90 "' 842 927 l,CH8 l.5 

• ,,. 108 101 7lJ ""' 765 ... 720 801 905 l.3 
ll? "' 128 14' l5l I&< 170 186 2IH 4.9 

B.C.S..- M 87 .. .. "' 109 111 125 ll2 
11 ,, 71 .. 85 97 102 IOl 111 116 ... 

p 20,375 20,917 21,768 23,352 2 .. ,465 .ZS,904 26,8<6 28,552 29.560 Jl,397 <.7 ..-.. H ll,600 14.02l 14,610 15,851 16,'405 17.524 18.607 19,700 20,817 22.207 5.4 

• U.ICH 12.soo 11,029 14,194 l'4,62S 15.672 16,787 17,7"4 18,886 20,176 5.7 
p 15 .. .. 15 16 17 19 " 20 21 ... 

Peq.Mst.M 7 1 1 • • • 9 10 11 5.1 

• 6 6 6 7 1 8 9 5.2 
20,390 20,9]1 21,782 .zJ,367 24,'481 25,921 26,865 28,571 29,580 ll.•18 4.7 

T- tl,607 14,0lO 1'4,617 15,859 16,413 17,5]2 18,617 19,709 20,827 22.218 5.4 
u.uo 12.505 l],O.:M 14.200 14,630 15.679 16,795 17,752 18,894 20,lBS S.7 

P= carga máxima M= carga media B = carga base 
Fuente: Comisión Federal de Electricidad 

México 2000 

2.4 Política tarifaria del sector eléctrico 

La fijación de fas· tarifas eléctricas es un importante mecanismo para la 
formulación de la política energética del país. Por ello, la presente administración 
trabaja para implementaruna estructura tarifaria que envíe señales apropiadas de 

12 El 24 de mayo de 2001 se ·publicó ºen el DOF la tarifa de demanda limitable T-DL, con objeto de Incentivar a 
los usuarios que utilizan .lnt.enslya~ente fa energía eléctrica en horarios de pun local. 
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eficiencia económica y, al mismo tiempo, promueva el uso eficiente de la energía 
eléctrica sin afectar a las familias de menores ingresos, que conforman los deciles 
de menor consumo. Véase cuadro 7 

En este sentido, la nivelación de las tarifas eléctricas considero que se realizó 
considerando la situación macroeconómica del país, y no sobre la base de los 
costos de abasto de la industria eléctrica. Como resultado de lo anterior, las 
empresas suministradoras no recuperan sus costos financieros de operación y 
expansión del sistema, lo cual propicia patrones inadecuados de consumo y 
rezagos importantes en el precio de la electricidad. Los usuarios de los sectores 
residencial y agrícola reciben un mayor apoyo por parte de la Federación 13

• Ambos 
sectores durante el 2000, recibieron más de tres cuartas partes del monto total de 
subsidios otorgados a los consumidores de electricidad, estimados en 55, 188 
millones de pesos. 14 

El precio medio del sector eléctrico durante la década pasada, tuvo un decremento 
promedio anual de 0.8%, mientras que en la década de los 80 creció en promedio 
2.1 % en términos reales, es decir, los últimos incrementos anuales que registran 
las tarifas no han sido suficientes para empatarse con su costo real de suministro. 

El cuadro 7 presenta los rezagos acumulados en las tarifas de uso específico, 
ajustadas por precios administrados. Como se mencionó anteriormente, los 
sectores residencial y agrícola muestran los mayores rezagos, ya que en el 
periodo de 1995 a 1998 los ajustes aplicados en ambos sectores son inferiores a 
la inflación observada, recuperándose ligeramente en los últimos años. 

Cuadro7 
Política de ajustes tarifarías e inflación nacional (%) 

Usuarios 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Act.Snut..ido 
1995-2001 

Residencial 30.0 21.4 15.4 15.4 13.0 10.0 8.5 183.4 
Agricola 17.0 21.4 15.~ 15.1 13.0 10.0 6.5 150.'1 
St!rvicios 37.0 21.4 15.'1 25.4 13.0 10.0 6.5 218.6 
Inflación 52.0 27.7 15.7 18.6 12.3 9.0 6.Sl/ 247.2 

Fuente: Elaborado con información del Comisión Federal de Electricidad y el Banco de México 
1

/ Inflación esperada · > 

En el siguiente capitulo, se integra de ·manera. sucinta y concreta las principales 
acciones desarrolladas en materia de; eficiencia, productividad y medición de 
resultados, instrumentadas por las administraciones gubernamentales desde 1950 
hasta 2001. · · 

13 El 31 de diciembre de 2000 en el DOF.se publicó el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
que de conformidad con su articulo 80, indica que .los organismos suministradores deberán incluir 
en los recibos que expidan a los consumidores, una leyenda que exprese claramente el costo real 
del suministro, así como el monto de subsidio que se otorga a cada usuario de las tarifas 
residenciales y agrícolas. · · 
14 Cifra tomada del documento de Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto del Presupuesto 
de Egresos para el 2001, elaborado por la SHCP. 
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CAPITULO 111 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN EL ESTADO 
MÉXICANO: 

ANÁLISIS CONCEPTUAL EN LAS 
ADMINISTRACIONES GUBERNAMENTALES 1952-

2001 
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3.1 Consideraciones generales 

En los dos primeros capítulos de esta investigación nos dimos a la tarea de 
presentar el análisis Internacional y Nacional que enfrenta la Comisión Federal de 
Electricidad para ubicarnos en su perspectiva de corto y mediano plazos desde el 
punto de vista de la oferta, es decir de la infraestructura que posee para satisfacer 
a sus clientes y de la demanda de electricidad que requiere el desarrollo del país, 
todo ello, de conformidad con el objetivo particular de esta tesis que es el de 
Proponer y/o reforzar criterios de medición económica a través de indicadores de 
resultados que coadyuven a fortalecer la cultura de evaluación y medición del 
desempeño de la empresa, ante la perspectiva de un panorama de recursos 
escasos y por lo tanto, la necesidad de promover mecanismos de evaluación que 
permitan aprovechar de la mejor manera los recursos disponibles, estableciendo 
una metodología dirigida a medir el desempeño económico a través Indicadores 
de gestión básicos que fomenten el crecimiento y el desarrollo económico nacional 
y de sus regiones a través de economías generadas por el propio sistema. 

El presente apartado, analiza las principales acciones desarrolladas en materia de 
eficiencia, productividad y medición de resultados instrumentadas por las 
administraciones gubernamentales desde 1950 hasta la administración actual, lo 
que permitirá también preparar la entrada del capitulo IV de esta investigación, 
que se refiere a la necesidad de implementar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño con indicadores concretos en la toma de decisiones para elevar la 
productividad de los recursos materiales y financieros y el desarrollo del personal. 

Cabe señalar que el desenvolvimiento histórico de la Administración Pública 
Federal, se ha manifestado paralelo al desarrollo y crecimiento económico del 
.Estado. Pudiendo observar que en los últimos años, los entornos mundial y 
doméstico han orientado la gestión administrativa del gobierno a acrecentar su 
capacidad de respuesta y a redefinir, por lo tanto, las formas de su intervención en 
los sistemas económicos, políticos y social; al moldear, adicionar o disminuir 
estructuras y procesos y adecuar su marco jurídico para atender y satisfacer los 
requerimientos de la sociedad, en la búsqueda de cumplir con su misión en un 
marco de eficiencia y productividad. 

Con objeto de analizar este proceso desde los años 50"s y en particular hasta el 
establecimiento del Programa de Modernización de la Administración Pública 
1995-2000, se ha venido incorporando, con mayor o menor profundidad el tema de 
productividad y evaluación de resultados, haciendo énfasis en la eficiencia, 
eficacia y en la evaluación del desempeño, tema central de esta tesis, la cual 
hemos agrupado por periodos sexenales, señalando las principales acciones 
desarrolladas por cada administración. 
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3.2 Hacia la búsqueda de la eficiencia y la productividad en el estado: 
análisis conceptual en las administraciones gubernamentales 1952-2001 

Desde mi particular perspectiva, en el periodo 1952-2001 , dos fueron los 
instrumentos normativos principales que permiten analizar el esquema con que 
operó la evaluación y el control de la gestión gubernamental de México: el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND) y el Programa de Modernización de la 
Administración Pública 1995-2000 (PROMAP), que enmarca la nueva corriente de 
la evaluación del desempeño en el Sector Público mexicano. 

En el PND 1995-2200, se expone la justificación de establecer un sistema de 
evaluación de desempeño para conseguir una Administración Pública orientada al 
servicio y cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, promoviendo el 
usos eficiente de los recursos públicos, que respondiera con flexibilidad y 
oportunidad a los cambios estructurales que demanda el país y cumpliera con una 
rendición de cuentas y la mejora permanente de los bienes y servicios 
gubernamentales, ademas de coadyuvar a combatir la corrupción y la impunidad. 

Por ello, el PND propuso el desarrollo de criterios para medir el desempeño, con 
objeto de contar con elementos que evaluaran la Calidad del servicio y la 
capacidad de respuesta de cada entidad y dependencia para atender los 
requerimientos de la ciudadanía. 

Congruente con ello, el diagnostico general del PROMAP, determinó como una 
problemática relevante la deficiencia en los mecanismos de medición y evaluación 
del desempeño del gobierno, debido a diferentes factores, entre los que destacan: 
la evaluación se había realizado generalmente con base en niveles de gasto 
autorizado, su orientación era básicamente para cumplir con el marco jurídico, por 
ello, en el PROMAP, se incorporó un subprograma de Medición y Evaluación de la 
Gestión Pública, destacando la creación de Indicadores de desempeño, que 
permitieran evaluar los resultados en términos de calidad, costos unitarios y 
pertinencia de los servicios. 

Era preciso cambiar el enfoque hacia el impacto esperado en la sociedad, en vez 
de centrarse en indicadores de volumen de trabajo o de los recursos a utilizar. 

En la presente administración, se cuenta con diveraos documentos de trabajo 
tendientes a conformar un Sistema de Evaluadón, del Desempeño· con base en 
indicadores para entidades y Dependencias y sOn:.;{:::~;,:··~ :::··.- :~;:iL·--_>.-

Modelo Estratégico para la Innovación y I~ ¿,;~~~~
0

d :c3~bemaméntal de la 
oficina de la Presidencia. Enfoca la medición del desempeño. hacia los 
problemas y necesidades de la población. >':¡:,,:; 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Señala que la productividad del 
Sector Público.· requiere fortalecer y reforzar los mecanismos de rendición 
de cuentas ·'y la evaluación del desempeño , a través del usos de 
indicadores de desempeño. 
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Acuerdo que establece las disposiciones de productividad, ahorro, 
transparencia y desregulación presupuestaria (28 de febrero de 2001 ). 
Establece la obligación de las dependencias y entidades a señalar los 
compromisos de mejora de los servicios, plazos y estándares de atención 
apoyados de un sistema de medición. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2001. En el articulo 88 establece 
la obligación de la SHCO y SECODAM a verificar periódicamente los 
resultados de los programas y presupuestos de las entidades y 
dependencias, con base en un sistema de Evaluación del Desempeño a fin 
de identificar la eficiencia, los costos y la calidad y su impacto social. 

Reforma al Sistema Presupuestario. Se establece que uno de los objetivos 
de la reforma al sistema presupuestario es el promover la evaluación por 
resultados en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF). Una de las acciones es el impulso al Sistema Nacional de 
Indicadores y la negociación de metas e indicadores a fin de convertir al 
Gobierno Federal en una organización comprometida en el cumplimiento de 
resultados que demanda la sociedad. 

Dentro de estas estrategias para el mejoramiento del desempeño institucional, las 
principales acciones desarrolladas desde 1952 y hasta 2001, fueron las siguientes: 

Periodo 1952-1958. Se aceleró la búsqueda de técnicas modernas para 
incrementar la productividad nacional. En este periodo· 1a administración revisa y 
vincula sus objetivos con las inversiones públicas. .. · . . . 

Destaca la elaboración del Primer Programa Nacional de lnv~~siones.1953-195Sy 
la utilización por primera vez de las cuentas nacionales· para fijar 'metas de 
crecimiento, y por lo tanto sujetándose la inversión pública'a•·un''programa de 
desarrollo. · ····"'' .· '•·') . . ·.•:,.~ •. · 

Periodo 1958-1964. El desarrollo con estabilidad . mo'net~ri~ ·~~~ ·u~Ci ~e los 
objetivos primordiales de esta etapa y se dio gran importancia·a)a Administración 
Pública. · · · · ··.· '•·· · ···.· 

.,-.:·:,,H_:,:.;/,· .. ,_,_ -

Se crea la Secretarla de la Presidencia, la cual a'su~¡;.f'Jnciones'd~ pla~eación, 
coordinación y vigilancia del gasto público y de los programas de inversión de los 
diversos órganos de la administración y la ·comisión lntersecretarial para la 
Planeación Económica y Social encargada de la formulación· de los Planes de 
Desarrollo Económico y Social. 

Periodo 1964-1970. La Administración Pública presentaba diversos problemas de 
organización, creando la Comisión de Administración Pública (CAP), la cual tuvo a 
su cargo la realización de un diagnóstico administrativo con el propósito de 
mejorar y actualizar los sistemas y métodos de organización y funcionamiento del 
quehacer gubernamental. 
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Periodo 1970-1976. Surgen las Bases del Programa de Reforma Administrativa 
del Ejecutivo Federal 1971-1976, el cual tuvo como finalidad ordenar, integrar y 
articular al Sector Público para transformarlo en un instrumento para la conducción 
del desarrollo económico y social. 

Periodo 1976-1982. La reforma administrativa entra en su etapa de mayor auge. 
Esta transformación exigía contar con los instrumentos legales que previeran el 
cumplimiento de propósitos diversos: a) simplificar estructuras y precisar 
responsabilidades a las dependencias centralizadas; b) evitar duplicaciones; c) 
regularizar las dependencias cuya organización resultaba necesaria, desde el 
punto de vista del derecho administrativo; d) racionalizar al máximo las 
concurrencias y equilibrar funciones; e) sustituir que el gasto público se 
presupuestara con base en programas que señalaran objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución, y propiciar la oportuna evaluación de resultados; y 
f) establecer la organización sectorial para efectos de coordinación programática. 
Para ello, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

En 1976 se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Se realizó la sectorización de las entidades paraestatales, que consistió en la 
asignación de la responsabilidad sectorial, a ciertas dependencias, para 
encargarse de la planeación y conducción de las políticas de las entidades 
paraestatales con funciones afines. 

Se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1976, como 
responsable de institucionalizar las prácticas de planeación, programación y 
presupuestación, para vincular las decisiones de acción con las de gasto,· 
asumiendo entre otras, las funciones de Secretaria de la Presidencia a la que. 
sustituyó. 

Como resultado de su acc1on se implantó en toda la APF la metodoiógr~.de 
Presupuesto por Programas y se orientó la planeación nacional, sectofial .·y · 
regional. 

Se establecieron en 1977 los convenios únicos de coordinación (CUC), como 
medio para fortalecer la relación entre la Federación y los Gobiernos Estatales 
en aspectos de planeación; programación y presupuestación. 

Se formuló el Plan Global·de Desarrollo 1980-1982 con el cual se pretendió 
lograr la mayor congruencia posible entre éste y los planes sectoriales y 
estatales, uniformar la metodología para su formulación, actualizar y profundizar 
en los estudios de ramas estratégicas, así como fortalecer las áreas técnicas 
programáticas para mejorar los instrumentos de previsión del Plan. 

En 1981 los comités promotores del desarrollo económico son sustituidos por 
los Comités de Planeación para el Desarrollo (Coplades), cuya función 
fundamental fue vincular la planeación estatal con la nacional, considerando 
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. . . 
. . 

programas y acCiones regionales talés co~k1as0 del Prograrn~~integral para el 
desarrollo rural (PIDER). · · · · · · · 

Periodo 1982-1988. Ante la dificil situaciónec6~ómic~·y flnancie~a de esta etapa, 
la austeridad, la reforma administrativa y la renovación moral constituyeron los tres 
grandes ejes de la gestión pública, para la transformación estructural del Estado. 
Por su parte, en el plano de la Administración Pública· se· realizaron acciones 
relevantes como las siguientes: 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que 
entraron en vigor el 1 º de enero de 1983, sienta las bases para un proceso de 
reestructuración, cuyas vertientes se orientan a fortalecer e impulsar la 
integración y eficiencia del sistema de control de las dependencias y entidades. 

La aprobación de un nuevo orden normativo de la función de planeación de la 
Administración Pública, mediante las reformas y adiciones a los artlculos 25, 26, 
27, 28 y 73 constitucionales, y la expedición de la Ley de Planeación que 
consolidó el Sistema nacional de planeación democrática, para lograr que la 
planeación del desarrollo fuera unitaria, congruente y sistemática; permitiera la 
participación de todos los grupos sociales y todas las regiones del país; y 
coadyuvará en la coordinación de actividades entre los tres niveles de gobierno. 

Se formuló el Plan nacional de desarrollo 1983-1988, que planteaba entre sus 
principales objetivos la descentralización de la vida nacional y el fortalecimiento 
del federalismo como una relación política, económica y social que implicaba la 
corresponsabilidad de todos los estados y municipios en el desarrollo nacional. 
Esto dio lugar a las reformas al articulo 115 de la Constitución; a la 
transformación de los convenios unicos de coordinación en convenios únicos de 
desarrollo (CUD), actualmente convenios de desarrollo social (CDS). 

Por otra parte, la necesidad de organizar una Administración Pública más 
honesta y transparente en su actuar, así como de sistematizar y· unificar las 
funciones de control y seguimiento administrativo, dieron lugar a fines de 1982 a 
la creación de la Secretaria de la Contraloría General de la Federación 
destacando la creación, organización, instrumentación y seguimiento del 
Sistema nacional de control y evaluación de la gestión pública. 

El 15 de mayo de 1986 entró en vigor la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, en la que se propuso una mayor autonomía de gestión para 
dichas entidades, a cambio de compromisos claros para evaluar su desempeño. 

Pese a las bondades de la Ley, no se lograron consolidar sus objetivos, en gran 
• medida porque su Reglamento fue expedido hasta 1990 y entre tanto su operación 

no estuvo debidamente precisada y delimitada. En su aplicación han concurrido 
otras disposiciones legales del mismo rango que han limitado la autonomla de 
gestión de las empresas paraestatales . 
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En 1985 se puso en marcha el Programa de simplificación de la 
Administración Pública Federal, cuy objetivo fue reducir, simplificar, agilizar 
y dar transparencia a los tramites y procedimientos del gobierno , para 
responder con oportunidad y suficiencia a la creciente demanda de mejores 
servicios públicos y de otorgar una adecuada atención a la población 
usuaria. 

Periodo 1988-1994. Se inicia un conjunto de transformaciones en el orden 
económico y social. En un contexto mundial sujeto a cambios vertiginosos y con 
un orden social cada vez más plural, se establecieron compromisos y objetivos 
para responder con mayor equidad a los retos y exigencias del cambio. 

Con relación con lo anterior y con objeto de avanzar en el desarrollo de la APF: 

Se elaboró el Programa Nacional para la Modernización de la empresa 
pública 1990-1994, con el propósito de ratificar la autonomía de gestión de 
las entidades paraestatales y lograr una mayor eficiencia en sus acciones. 
En este programa se propuso el establecimiento de índices de medición 
para evaluar los resultados de las empresas públicas, y la suscripción de 
convenios de desempeño con la participación de cada entidad, la 
dependencia coordinadora del sector correspondiente y las globalizadoras. 
También se planteó la obligación de adoptar esquemas de calidad total en 
los distintos procesos y servicios a cargo de dichas empresas. 

La importancia concedida a gasto-financiamiento de corto plazo, impidió que los 
indicadores de desempeño fungieran como instrumentos útiles para la planeación 
y que las empresas públicas adoptarán la calidad total como mecanismo 
institucional de administración. 

Periodo 1995-2000. Se establecen acciones para las dependencias y entidades 
aceleren sus transformaciones para la modernización y el desarrollo de la 
Administración Pública Federal. 

Se presenta el Programa de Modernización de la Administración Pública 
1995-2000, que establece los lineamientos para fortalecer la evaluación de 
la gestión pública y en forma especifica establece un subprograma para la 
medición y evaluación de la gestión con el establecimiento de indicadores 
estratégicos, de desempeño del servicio y de satisfacción al cliente. 

Estableció lineamientos para un gobierno eficaz y eficiente (competitivo) y 
ataca la corrupción con un carácter preventivo, enfocado al servicio como el 
cliente lo requiere, establece indicadores relevantes de resultados y un 
enfoque moderno de control, con base en responsabilidad, 
descentralización, autocontrol de· lá operación, verificación de resultados y 
rentabilidad. · · · 
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Periodo 2001-2006. La Presidencia de la República establece un Sistema de 
Indicadores de cuyo propósito es lograr una integración de medición institucional 
para toda la Administración Pública Federal y evaluar su impacto en razón de la 
evolución de la economía, titulado sistema de evaluación de metas y 
compensación por resultados. 

En el siguiente capitulo, se abordan los fundamentos del sistema de evaluación 
del desempeño, como linea básica de investigación de esta tesis. 
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CAPITULO IV 

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

so 



4.1 Propósito del Sistema de Evaluación de Desempeño 

La evaluación del desempeño, surgió como tema clave en la administración de las 
organizaciones a mediados de los años setenta, cuando éstas comenzaron a 
centrar su atención en la calidad de los procesos y sus productos y 
posteriormente, en la planeación estratégica como herramienta para lograrlo. 
Tomando como premisa este enfoque a los resultados, el Sector Público 
incrementó su interés por encontrar mejores métodos de planeación, 
programación y presupuesto de los recursos gubernamentales. El interés e centró 
en un principio alrededor de la: 

1. Calidad en el servicio 
2. Satisfacción de beneficiario/cliente y 
3. Administración vía resultado 

De acuerdo a esta nueva tendencia, las instituciones públicas "justifican" los 
gastos de los programas que administran, con los resultados deseados, es decir, 
si los programas producen beneficios reales a costos razonables. Esto es evaluar 
el impacto de la gestión pública desde la perspectiva de un análisis de costo
beneficio. 

Los Sistemas de Medición del Desempeño basados en los resultados requieren lo 
elementos adicionales que sólo es posible alcanzar en el mediano plazo: métodos 
flexibles y creativos que cuenten con indicadores de medición de alta calidad, 
susceptibles de incorporar nuevas variables, y sustentados en sistemas de 
información adecuados. Este esquema requiere y se realiza en el contexto de los 
avances en la desregulación y diferentes grados de flexibilidad en la normatividad 
para elaborar el presupuesto, así como para el ejercicio del gasto. 

El éxito en la implementación del sistema depende de la habilidad de cambiar de 
un sistema vertical de "procedimientos y control" a otro esquema, basado en 
resultados. La administración del cambio, implica una serie de transformaciones 
estructurales relacionadas con programa paralelos de promoción, difusión y, sobre 
todo, del diseño de mecanismos adecuados de incentivos que induzcan su 
adhesión voluntaria a la evaluación. 

Aunque los sistemas de medición del desempeño pueden mejorar notablemente la 
gestión pública, no deben ser vistos como panaceas, capaces de resolver todos 
los problemas relacionados con el uso eficiente de recursos. De hecho, para lograr 
su éxito y una alineación adecuada con las políticas de eficiencia en el gasto se 
requiere que cumpla, al menos, con tres condiciones esenciales: 

•:• Logr.ar el entendimiento y la aceptación' por parte de las entidades participantes 
en el procesó, a fin de que la nueva lógica de evaluación prevalezca entre los 
participantes. .. . · . 

•:• Contar con los recursos indispensables para obtener, de manera continua y 
ordenada, los cambios propuestos en la planeación estratégica. 

•:• Certificar el funcionamiento del sistema, es decir, comprobar en qué medida 
éste ayuda a alcanzar los beneficios esperados. 
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El Sistema de evaluación del desempeño, considera que varias de las 
instituciones públicas no cuenta con un sistema de indicadores estratégicos típico, 
no obstante que siempre pueden encontrarse alternativas razonables para la 
evaluación de su gestión. Tal es el caso de algunas actividades en las 
dependencias del sector central, p.e. ¿cómo se puede medir el impacto de las 
secretarias de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Contraloria y de 
Hacienda y Crédito Público, entre otras, de acuerdo al esquema de resultados?, 
¿Cómo debería fijarse el valor deseado de las acciones relacionadas con el 
servicio exterior, las negociaciones de tratados internacionales, la definición de 
promoción industrial y comercial, las políticas de migración y de comunicación 
social, entre otras?, ¿Se mide realmente el desempeño de las Secretarías. 

Estas dependencias desarrollarán otros "paretos" de evaluación de resultados, en 
los que sé monitorean ciertos atributos de la gestión, tales como la calidad y 
eficiencia en los servicios que brindan a la sociedad. En estos casos, el indicador 
de gestión será el indicador estratégico, basado en atributos del producto. 

Se considera que las principales razones para desarrollar y ejecutar un sistema de 
evaluación del desempeño en el proceso de modernización administrativa, son los 
siguientes: 

Mejorar la comunicación entre los administradores de programas, 
globalizadoras y comunidad sobre los progresos, logros, obstáculos y 
resultados de los programas gubernamentales vigentes. 

Otorgar elementos de apoyo- ? a· quienes toman las decisiones de la 
Administración Pública en _materia de asignación presupuestal, con el uso y 
análisis de información sobre éldesempeño de programas gubernamentales. 

Desarrollar mecanismos de· verificación de los programas para detectar 
aciertos y desviaciones y; de esta forma, poder ¿repetir experiencias exitosas y 
corregir fallas en el corto plazo? 

Ayudar a formular y. justificar aumentos presupuéstales con causas precisas 
que determinen por que los requerimientos son indispensables para mejorar 
resultados o bien continuar con los niveles favorables de desempeño. 

Clarificar y reforzar aspectos clave en los cuales deben centra su atención los 
administradores responsables de los programas. 

Identificar programas o componentes de los mismos que requieran estudios 
más prcifundos para justificar su existencia. 

Contar con una base de análisis confiable y consistente que permita una 
evaluación rigurosa de los resultados y el pronóstico de tendencias de corto 
plazo. 
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Promover la credibilidad y confianza de la ciudadanía a través.de la.difusión -de 
resultados y compromisos por parte de los administradores y/o res-pensables 
de programas gubernamentales. 

Por estas razones, el SED busca orientar la utilización de los recursos fiscales 
hacia su mejor rendimiento social y económico. Para el cumplimiento de dicha 
misión se deben considera cinco objetivos específicos, con los cuales se avanzará 
en la ejecución de las líneas prioritarias de la reforma presupuesta! en el proceso 
de modernización administrativa. 

MISION 

Contribuir a elevar la productividad de 
los recursos Fiscales, proporcionando 
a las dependencias globalizadoras y 
a los ejecutores de programas 
gubernamentales, elementos para 
mejorar la toma de decisiones en los 
ámbitos e planeación y ejecución del 
gasto, fortaleciendo y formalizando 
procesos de evaluación de 
programas y el desempeño de 
funcionarios responsables. 

OBJETIVOS 

• Adecuar el diseño de los programas 
gubernamentales a los objetivos sectoriales y a 
las demandas de la población 

• Fomentar el cambio cultural hacia la obtención 
de resultados y a la satisfacción de 
beneficiarios, en lugar de al desarrollo de 
actividades. 

• Incorporar en la evaluación de programa 
gubernamentales criterios de resultados, 
eficiencia, costos y calidad de los servicios
incluyendo satisfacción de beneficiarios- y 
promover una mayor involucramiento de la 
sociedad en el proceso de evaluación. 

• Mejorar la objetividad y la racionalidad de la 
asignación del gasto público. 

• Incorporar nuevas herramientas tecnológicas a 
la administración de programas guber
namentales, mediante el desarrollo del sistema 
de información ejecutivos. 

4.2 Necesidad para la creación del SED 

La iniciativa del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de implementar un sistema de evaluación del desempeño de programas 
gubernamentales se desprende del compromiso del Ejecutivo Federal, planteado 
en el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 
(PROMAP). Como se muestran en el siguiente esquema: 
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FASE 

Medición y 
evaluación 

Descentraliza 
ción, descon
centración y 
flexibilidad 
operativa. 

lnvolucración 
dela 
sociedad 

Seiviclo 
profesio.nal de 
carrera 

OBJETIVOS 

Fortalecimiento de mecanismos y 
evalaación. asr como de detección y 
prevención de acciones de 
corrupción 

Descentralización económica. 
desconcentración de facultades· y 
mayor flexibilidad operativa para 
responder oportunamente a las 
demandas públicas 

lnvolucraclón de la sociedad en la 
definición, ejecución y evaluación 
delas acciones gubernamentales. 

Formación de un servicio profesional 
de carrera en la Administración 
Pública e Impulso ·al cambio cultural 
hacia valores de honestidad, eficiencia 
y dignidad 

CONTRIBUCIÓN DEL SED 

Medición del desempeño a través de 
indicadores de resultados que 
permitan evaluar y verificar 
programas. 

Convenios de desempeño que 
establecen compromisos a través de la 
fijación de metas a Indicadores de 
resultados y flexibilizan la administración 
del presupuesto para el logro de fines 
concretos 

Publicación de convenios y 
resultados de indicadores para 
infonnar a la ciudadanía sobre el 
desempeño de los programas. 
Encuestas de opinión ciudadana 

para conocer sus principales 
demandas y su impresión sobre los 
programas 

Premios y sanciones a 
responsables de programas 
acuerdo a su desempeño en 
administración y ejec_uclón 
programas. 

4.3 Adecuación de la regulación del Gasto y de los Controles Operativos. 

El control macroeconómico del gasto ha prevalecido como criterio fundamental en 
el proceso presupuestario, el que, combinado con · una rígida regulación del 
ejercicio presupuestario, además de excesivos controles operativos que han 
inhibido la capacidad de conducción eficiente de programas gubernamentales por 
parte de sus operadores. Al respecto, él SED impulsa: 
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Otorgamiento de facultades a los responsables ··Cie 'los ··programas 
gubernamentales y establecimiento de un ·sistema~. de incentivos y 
sanciones que favorezca una gestión pública eficiente~ .· > ·, 

Mecanismos de mercado en la prestación de' seÍlticios públicos y 
Flexibilización Operativa de los programas gubernamentáles.' .. ' 

: ...... ·:·::·:.:,:~(.,,. \.,, ··.: .. 

Modernización de prácticas contables: adopción ' de:,'. ~ue~a~ . prácticas 
contables que permitan mejorar los procesos de control y evaluación en el 
Sector Público. · · ·.. · 

4.4 Cambio en el Enfoque Procedimental del SED 

El Sistema Presupuestario Mexicano se base en procedimientÓs que .. enfatizan el 
cumplimiento de la normatividad, sustentado en volúmenes· de .. actividad que no 
responden a criterios de eficacia y calidad. Esta distorsión : trae como 
consecuencia ineficiencias administrativas y la falta de incentivos que promuevan 
el mejor desempeño de los programas. Ante esta situación él_ SED propone: 

Diagnósticos y análisis prospectivos de la depende.ncia/entidad. 

• Planes estratégicos y orientación a resultados: desarrollo de planes 
estratégicos para los programas gubernamentales que apoyen el 
cumplimiento de los objetivos sectoriales y se oriente al logro de resultados. 

Mecanismos de fortalecimiento a la evaluación: nuevos métodos de 
evaluación de programas gubernamentales basados en indicadores de 
desempeño. 

4.5 Mejorar el esquema y los procedimientos para la Asignación de 
Recursos 

El proceso de asignación de recursos requiere fortalecerse y buscar bases más 
objetivas y racionales que prevalezcan sobre inercias históricas. En este sentido, 
él SED contribuye al proceso de asignación presupuesta! a través de la 
incorporación de: 

Indicadores de desempeño: como apoyo a la planeación, operación y 
evaluación de los programas y a la asignación del gasto. 
Fijación de metas: establecimiento de metas de cumplimiento para cada uno 

de los indicadores. Las metas deben fijarse anualmente y perseguir un objetivo 
de mediano plazo fijado al principio de cada administración. 

La implantación de estas lineas de acción proporcionará a los ejecutores mejores 
herramientas para la conducción estratégica y operativa de los programas, y 
creará un ambiente más favorable para incrementar la productividad. Además 

55 



estas medidas apoyarán a las entidades globalizadoras a establecer metas-más
"pertinentes" para Jos programas y a realizar una labor eficaz de seguimiento al 
gasto publico, sin obstaculizar el desempeño de Jos programas. Finalmente, la 
asignación del gasto será más objetiva al generarse información clara, a través de 
indicadores que ayuden a subordinar dicho proceso a resultados. 

En suma, el resultado de los programas deben ser medidos ya que: 

Constituye un elemento de soporte para verificar Ja evolución del 
desempeño de programas con base en indicadores cuantitativos - que 
permitan canalizar esfuerzos de mejora en Ja dirección correcta;);,· > :: 
Representa una herramienta útil para fijar y justifica~~ 'p;e~¿-pll~'sto;'y para 
fijar metas de desempeño de corto y mediano plazo.'- - · -

- -
- - ' 

Permite establecer compromisos concretos:_ para justificar los recursos 
asignados a cada programa.. - · · · · 

Crea un mecanismo para hacer del conocimiento público el alcance, - el 
desempeño y la calidad de programas; con el fin de legitimar las actividades 
de los responsables de los mismos. 

4.6 Contribuciones Específicas y Beneficios del Sistema de Evaluación del 
Desempeño __ - . _ -

A pesar de que Ja evaluacit>n ,deJ-~~sempeflo puede incluir Ja medición de 
procesos clave para el_cull1plimieiit6,d_é objetivos,_el beneficio principal de éste es 
centrarse en la evaluación de 'resúltados para ejercer mejores prácticas en la 
administración ~-eje,cuci,ó~,('.le_pr,og~~~i!~/~'' - - ' - -

~~ ~~~~e:~a~t~~~l ~rfó~~f ai61~v=~~1:~~~iir0i~Jvj~s~~Pf ~º- ~()de~f:~·- ser_ Eapaces 
. . . ..·.- '/'.-"' .,.·. «"·\\~;·. :' 

¿Se lograron Jos objetivos y las metas 'del programa? 
· ¿Qué -actividades requieren mayor atención para lograr un mejor 

desempeño? 
¿ Se justifica el gasto actual en el programa? ¿Debe modificarse el 
presupuesto o el programa? 

4.7 Contribuciones específicas del SED al sistema presupuestario 

Como ya se ha mencionado, el SED contribuye a los procesos de modernización 
presupuestaria y de la Administración Pública. En este apartado nos centraremos 
en el primero de ellos y describiremos cómo él SED apoya a cada una de las 
etapas del sistema presupuestario en el que participan las entidades 
globalizadoras y los administradores de programas, a los cuales en lo sucesivo 
llamaremos ejecutores. 
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Vale la pena señalar que el sistema presupuestario está compuesto de seis etapas 
en fas cuales se planea, programa, presupuesta, opera, evalúa y controla el gasto 
en un programa sectorial y que, para c.ada una de ellas, él SED constituye una 
herramienta de apoyo para el mejor logro de fa misión y los objetivos bajo los 
cuales se crea un programa, en el siguiente apartado, se explican los elementos 
presupuestarios y su proceso. 
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SISTEMA PRESUPUESTARIO Y SU PROCESO 

PLANEACIÓN 

GLOBALIZADO RAS EJECUTORES 

• Transformación del papel • 
que desempeña la SHCP en 
el control del gasto para 
planeación estratégica del 
mismo y optimización de su 
beneficio social. 

Mejores argumentos para 
distribución de gasto entre 
programas similares. 

• Asignación más objetiva y • 
racional del gasto con base 
en indicadores de 
desempeño y costo-
efectividad. 

• Apoyo a la evaluación de 
ampliaciones reducciones de 
gasto tomando en 
consideración cambios • 
potenciales en resultados. 

Flexibilidad operativa de 
programas. 

Evaluación basada en 
indicadores de desempeño y 
no en volúmenes de 
actividad desarrolladas. 

Incentivos y sanciones sobre 
resultados (sin afectar otras 
responsabilidades). 
Auditorias de confiabilidad de 
información y resultados. 
Eliminación de 
requerimientos de 
información de bajo valor 
agregado. 
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Diseño de programas 
alineados a objetivo sectoriales 
y demandas de beneficiarios 

Presupuestación apoyada en 
costos resultados a generar, y 
no en asignación histórica de 
recursos más inflación y 
criterios políticos. 

Énfasis en obtención de 
resultados. 
Mayor orientación a 
satisfacción de beneficiarios 
(encuesta). 
Medición y Control de costos 
Adecuación de sistemas de 
evaluación internos hacia 
resultados, productividad, 
costos y satisfacción de 
beneficiarios. 
Generación gradual de 
información del desempeño, no 
disponible actualmente. 
Mayor objetividad en 
decisiones de promoción o 
remoción de servidores 
públicos. 



4.7.1 Planeación 

El impacto del sistema en la etapa de planeación se refleja en una mejor 
sincronización entre el diseño de los programas con los planes sectoriales y las 
demandas de los beneficiarios. Lo anterior se logra mediante el procedimiento de 
determinación de indicadores del desempeño, relacionando con los planes 
sectoriales y los objetivos de éstos con los indicadores del desempeño, mediante 
la determinación de factores críticos de éxito y la fijación de metas y ponderadores 
para cada uno de ellos. 

Por otra parte, es necesario realizar encuestas de satisfacción de beneficiarios con 
el fin de alimentar el proceso de planeación de los programas a través de . la 
detección de las demandas de los ciudadanos y de su percepción de los 
programas. 

4.7.2 Programación 

En la etapa de programación, el sistema contribuye a comparar. la efectividad del 
gasto entre programas similares -:únicamente-, mediante el uso de indicadores de 

·costo-efectividad. 

4.7.3 PresupÚesta~ión. 

En lo .. q.ue respecta a la etapa de Presupuestación, · el sistema propicia una 
asignación ·del. gasto más objetiva y racional. Ello se logra al subordinar dicho 
proceso al logro de metas de desempeño y análisis de costo-efectividad. 

En este sentido, el sistema permite un avance significativo respecto al proceso 
tradicional de asignación del gasto, basado en niveles históricos de recursos s con 
un fuerte componente inercial. 

Por otro lado, el SED facilita la identificación de costos unitarios, indispensables 
para avanzar hacia esquemas de Presupuestación más modernos, en donde los 
presupuestos asignados se desprenden del establecimiento de unidades de costo 
y los volúmenes de actividad requeridos para alcanzar las metas de resultado 
establecidas para cada programa. En este punto, es importante mencionar que ni 
los indicadores del desempeño ni los de costo-efectividad proporcionan elementos 
suficientes para medir el beneficio arrojado por los programas. Por ello, el sistema 
de evaluación del desempeño debe ser visto como un elemento de apoyo 
adicional para la asignación del gasto, y no como un modelo de distribución de 
recursos basado en el beneficio social de los diferentes programas. 

4.7.4 Operación 

En la etapa de operación, el sistema contribuye a la flexibilización operativa de los 
programas y a fomentar el cambio de la cultura hacia resultados, la satisfacción de 
beneficiarios y la evaluación de costos. Esto se logra al incluir un acuerdo de 
flexibilización y mayor autonomía operativa de los programas estratégicos como 
parte de los convenios o acuerdos de desempeño, y al utilizar indicadores como 
parámetros básicos de evaluación de los mismos. 
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4:7.5 Evaluación 

Bajo esta nueva perspectiva, el enfoque de evaluación cambia de volúmenes de 
actividad a resultados alcanzados en diferentes dimensiones -impacto, cobertura, 
eficiencia y calidad. Lo anterior implica la necesidad de contar con nuevas 
variables de información, tales como costos unitarios o niveles de satisfacción de 
los beneficiaros. No obstante, es conveniente mencionar que el SED no sólo no 
aumentará el volumen de información requerido por las globalizadoras, sino que Jo 
reducirá en el mediano plazo, pues se plantea que, como parte de los acuerdos o 
convenios de desempeño, las globalizadoras depuren los actuales requerimientos 
de información a los ejecutores, a fin de desechar toda aquella información no 
utilizada o de bajo valor agregado. 

Asimismo, se plantea Ja elaboración de un plan de generación de Ja información 
faltante para Ja evaluación de Jos programas. 

4.7.6 Control 
. . . 

Finalmente, el sistema representa un cambio de fÓndo en Ja función del centro( al 
incorporar incentivos o sanciones y audit_orias de· resultados .. Lo anterior permitirá 
recompensar -mediante reconocimientos 'al : desempeño, becas ·;'de ,·estudio, 
asistencia a congresos, etc.- a aquellas' áreas/progamas/funcionarios que obtenga 
Jos mejores resultados y observar a quien no cumpla con las metas de desempeño 
establecidas. · ·. '·• 

Por otra parte, a través de las, auditorias de resultados se garantizará que Ja 
información con Ja que se aliménta el sistema sea confiable, y por. tanto se logre 
transparencia y objetividad en Ja.evaluación de Jos programas. · " · · 

. . 
En Jo que respecta al proceso de ~Odemización administrativa, éÍ SED constituye 
un importante elemento. de , apoyo. para mejorar. Ja planeación · estratégica y Ja 
eficiencia operativa de los programas gubernamentales; fortalecer la.evaluación de 
Jos programas y avanzar hacia una· nueva· cultura· de résülta.élos, productividad y 
calidad en el servicio.. ·:,.._:·: -:~--,~- ~ .. '; 

Las contribuciones específicas del SED·;·:aJ proceso·· de modernización 
-, ' ·,;_ ,. ¡•·.·. 

administrativa son los siguientes: · ··:•'•. :: ; . ~'.:: "·· ... · 

• 

• 

Construcción de indicadores del desem~eñd:~¿¡,¡~~-a Jos planes sectoriales 
y a Ja misión especifica del prograrri;;i; /:'.<;;,;·::"});.:;· ·!:.::\(· / ... ·· • 

Adecuar Jos programas a las demandad·~~ Jos 'ben~~(;¡.,i~6s. 
Flexibilización operati~a de 1~~·P¡;6~~:';iii~.·-~L(ff .;< ·r.·.· .. 
Eliminación' de requérimi~fab~ dÉil~to'rri:.tfci¿~~d-~ b'a°j~ taJ~r'agregado~ 

~- •• .- ; ·., •;.< :; 
-.,~ .. : 

Establecimientó de ~~tas'ci~' Cte's~·,:,'íperl~.de C:ort~y mediano plazo . 
' ,. _., '·• . - ".,· .. ·' - «'· .. -·· ' •, 



Desarrollo de herramientas tecnológicas de apoyo a los procesos de 
verificación y evaluación del desempeño. 

Subordinación del proceso de asignación presupÚestal a la planeación y 
evaluación . 

Establecimiento de compromisos~ 

Publicación de conveni6~ d~ d~se~p~~o·~. ~~sultado~ de las· evaluaciones 
anuales. .. ;:_~~/-º~~/~ '·:f::-. , :~~t~\::·,~:::' · .::t::~ :~:i~:,; 'e·~- ;. .• · 

Establecimi~F6:?€l.i~~~jti;~sB~~~~i~~;~;.~l~~s~6ipeño. 
ProniOció·n 'd.e'.· úrtCainb¡Q"•cJEtactuació~~~;rli;ritado a'. resÚltB'dos. 

-~~;·-~,. · .. ·,>:~>·." . .-,~;·, r~:,~:-/• .-.. " .'.;'.~·L.'::·.-:~::/,~.{~':'~~.:~-

lmpUl;.0 a' la. ~tiU~adÓl1 de cf:>st(:;s ~f;it.3rlo;.:. 

4.8 Beneficios del SED . . ·.· . . . .· ; ·• • ·. · · 

En la sección anterior se describieron ·de~~lladamente las contribuciones 
específicas del SED y de dos de los· procesos :·más·· importantes en la 
presupuestación y la modernización administrativa;• destacando algunos de los 
beneficios que el sistema genera por si m.isméi. •.Sin' embargo, vale la pena 
destacar los beneficios globales del SED, los:. cuales se :pueden resumir en seis 
puntos: 

Propicia que los programas.:' sustantivas ;~stén ligados a resultados 
concretos, siempre referidos a estánda'res.deseables. -_ -- ·- .- -. ··-"-·. -~~;-:r~·-:_~~,,~, -· - -

Promueve la comunicación •. entre ;c;;·Íos .·ejecutores y · las entidades 
globalizadoras. ¡. <·,/ ·j~ ~' ·'.<,,:-;<-i·!~~: .v 

~:::: ·.'º,~:J·:ti~:f 0i~~~l~~~!it~~rb~:::,::::·:,"~· 
presupuestale·s, alipfoVeed(de)argürrientós confiables. para la toma de 
decision~s:-:·p '' '>'.>L ';°;,•• ;:','i/:~~';'t ' :•t/ '"" ·· · · 
Permite ,detectary'2g:~~ffi~11~~ aJtl~~~o:,::.,' · ,'..· 

i ·.' · /-. •. ·. ,-;·~ •. ·~··:· . , : ;~~--.:····; :.,~ .·::.c--;;5"•: .-.:;-.r- >:::o:\' ;',\·: _: · <l-. ·. 

Permite mal1tener•.inf6rmada-'a'lasoéíedád 'sobre el manejo de ·recursos 
públicos y la 'eficiencia en la administración de los mismos; 

- . - - - '- ,-·-- -.; _::-~ - ·o. • .. , -- o ·;7 - -- ~ -.- - .• -
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4.9 Alcances del SED 

Los sistemas de evaluación del desempeño constituyen una herramienta para 
mejorar Ja toma de decisiones a través de mejores mecanismos de generación y 
difusión de información de presupuesto. 

Cabe señalar que Jos sistemas de medición del desempeño basados en 
resultados, deben ser complementados con información de cómo se lograron Jos 
resultados o cuáles son las acciones operativas clave (procesos) que mejorarán 
dichos resultados. Ello es así, porque él SED reconoce que en ocasiones _Jos 
detalles son determinantes para juzgar el desempeño global, por Jo se 'debe tener 
en cuenta: · 

'._ . :-'-,· . 

Los resultados, debe complementarse con información d~ pro~~sos para 
determinar sus causas. · .. :.i'· ··"t';: · · · -'' · ·:::> ·:'\,. ~;:: · 

No puede aislar el resultado de Jos p~ci9ra'~¡{~:d~'f~-~tore~·~~ód~~~~ 
{extemalidades positivas o negativas)"que infüiyan'.en'"el desempeño de Jos 

programas. . ·. ~i''. ;;~C{il;~I~~f'.:¡I~~"~~¡,;w,t: ?;' • 'L • . 
Desconoce que, en adición; se;deben' identifiéárhiis (jebilidades operativas 
de Jos programas y determiriár las acciones á tomar para mejorar Jos 
resultados. . _: · ·: · :::· }:i:.: <t¿·.'. {'~' :;·:";• :·:i:>P':i:~' ':/ .. : • • ' . • . 

El éxito del SED depende:t~.~J~:zt~~~~~or~~~i~~··bu;t~ral que sólo se 
puede lograr en un periodo relativamente Jargo.<;.·" · " · 

_';:. - ~(;~~.:. -;;·. ':,,-,_o- - .. -..• ·~ 
,'.~:,-;, -. <::\:/ •"f/ --

En el siguiente capitulo abordamos iás herramientas necesarias para comprender 
los elementos clave y la construcción de módulo's para un SED . 
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CAPITULO V 

ELEMENTOS CLAVE DE UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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Este· capítulo tiene como ·propósito· proponer elementos claves que sé··deoen de 
tener. en cuenta. para .. establecer un sistema de evaluación del. desempeño por 
.medio de indicadores estratégicos · · · 

5.1 · Medíción}e~aluación para el desempeño. , . K .; >} •••·.· .. · 

la medición y.evaluación del desempeño es un procÉls~·'córíipl~jo, qw~ implica la 
adaptaciónde la metodología orientada a resultados., Este'proc~s·o contempla una 
sede de ,condiciones que, gradualmente, permitirán el mejorámie'nto:del sistema a 
través de: · .•. ,.,: ·· ·-:• ···• 

>";;:. : ·. ;~· 

El perteécionamiento de los mecanismos para obtener indicado~es e'!f;6tivos. 

la elaboración de un proceso fomial de auditoría de resultad'~~- : 
' ' ' 

la utilización de tecnologías dEl información con el fin de ~ontar con un sistema 
único y homogéneo para la evalu'ación de programas . . . , ·' -

la creación de comproi'nisos formales de los responsables de los programas. 

la evaluación periódica y continua los resultados frente a metas'establecidas 
por los propios ejecutores. · · · : <>' ,,.; 
la realización de encuestas periódicas para detectar las demandas' de 'los 
beneficiarios y su. percepdón de los programas. · · ·.•.. ·• •.::< ··'<' ·>, 

-~'. :' ~ ·-

El presente capítulo ml.Jesfra ·las herramientas necesarias· para comprender los 
elementos clave del SED y·: seguir. fácilmente los pasos''para· la construcción de· 
módulos. · .t· · ··•'·,'."•·• ... ·· · · · · ····· · ' .... :· 

5.2 Elementos Clave del ·~~:~.~ '. · :,C ··r, 
El sed está inte8,rajo :GJr;~in~~¿ eilr~i~ritoi principales: indicadores convenios de 
desempeño, . encuestas' ·a> benéficia~os;': ·auditorias de resultados y como 
herramienta tecnológica,: el 'sistema .de información ejecutivo (SIE). Estos 
elementos interactúan 'para la évalüación de los programas gubernamentales. 
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5.3 Descripción de los Elementos Clave del SED 

Indicadores 

La definición de indicadores es el punto de partida y el elemento más importante 
para la incorporación de una nueva actividad o proyecto, ya que son los 
parámetros de evaluación del cumplimiento de la misión de los programas. La 
definición de indicadores debe adecuarse al Plan Nacional de Desarrollo, los 
planes sectoriales, y la misión y los objetivos de los programas. Para ello, se prevé 
identificar los factores criticas del éxito para el cumplimiento de objetivos y, 
conforme a ellos, construir un modelo lógico para el diseño de indicadores 
alineados a objetivos estratégicos, acordes a los principios generales de las 
estructuras programáticas. 

Corresponde a los ejecutores- conocedores de los programas sustantivos- crear 
de grupos de trabajo para la construcción de indicadores preliminares a las 
autoridades superiores con el fin de depurarlos, validarlos y crear una versión final 
para cada programa clasificados en cinco dimensiones del desempeño: impacto, 
cobertura, calidad, eficiencia y alineación de recursos. Para profundizar en el tema 
(de gestión, de servicio y estratégicos) consulte el documento "Guía para la 
definición de indicadores", SECODAM - SHCP DE Marzo de 1998.<"l 

Una vez que se cuente con los indicadores validados, éstos se ponderarán 
tomando en cuenta la importancia relativa de cada uno de ellos, este proceso 
permitirá seleccionar a los más representativos para los cuales se generarán los 
resultados. Los beneficios y los alcances de estos últimos, asi como los 
lineamientos de diseño, se ilustran en los cuadros siguientes: 

«I Disponible en la Unidad de Política y Control Presupueslal de la SHCP. 
Los indicadores de costo-efectividad no evalúan el beneficio de un programa, sino que 
proporcionan información de cómo se esperaría a que cambiara el valor de un indicador y el 
resultado al transformar marginalmente el gasto en el programa. 
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Cuadro 1 Beneficios y Limitaciones de Indicadores Costo-Efectividad. 

Ayudan. a !i~u~~r.;~Í ln~reme~Ío del • 
gasto .para evaluar .• · el· aumento ·:·de 

. resultados a corto plazo:.:. · 

Facilitan Ja validación 'de 'J~s ;,,etas 
fijadas por Jos : ejecutores,\ ya . que • 
permiten contar·. con· una·.•.:serie 
histórica que relaciona· resultados 
con gasto. · · 

Permiten medir efectividad• en el 
uso de recursos entre programas 
similares ... ·. administrados por • 
diversas dependenbias;' 

--.-,-

.Esta~le~~n '¿~~eri()¡;: T~s .. 
amphac1on,:, .:' •. •Of ce .. :.reducc1on 

...... presupúestat· frente/a ras 
··fijadas por ros'ejécut6.res; .. , ''T ..... 

:. Promueven .e· la 
recursos; 

optimización de 
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ALCANCES 

El análisis de indicadores de 
costo/efectividad como principal 
parámetro de decisión, resulta 
inapropiado para resolver la 
asignación del gasto, pues ésta 
responde por lo general a criterios de 
política sectorial. 

La selección de variables no 
controlables por el programa a 
evaluar puede resultar 
contraproducente, ya que se puede 
sobrestimar o subestimar los 
resultados. 

Los rendimientos de los programas 
no son necesariamente constantes, 
por .. ro· · que se deben realizar 

·análisis'. de series de tiempo que 
den ; validez estadística a las 
estimaciones. 

Los resultados del análisis de 
indicadores de costo/efectividad no 
·son necesariamente compatibles 
con objetivos de equidad social, por 
lo que se deben considerar otros 
criterios de política social en la 
toma de decisiones. 



Cuadro 2 Lineamientos de diseño para indicadores Costo-Efectividad. 

1. Elegir variables lo más altamente correlacionadas posible con el programa a evaluar, 
con el fin de reducir al mínimo el impacto de factores no controlables por el programa. 

2. Deflactar los gastos para hacer comparaciones en términos reales. 

3. Calcular los indicadores por entidad federativa con el fin de tomar en cuenta 
diferencias regionales y evitar comparaciones entre entidades con características 
disímbolas. · · · · · 

4. Construir series de tiempo que permitan dar .. validez. estadística ·~ · 1os indicadores 
costo/efectividad, ya que éstos sólo. pueden 'ser.··calculadosc'para' un periodo 
específico. . . · ...... ;;;; ,·.:··':::; 

5. Incorporar variables de resultados asoci~clos
0

Ílo sólo:a1 °imp~ct<:i;y, c6bf3rtu~a. sino 
también al acceso, calidad y eficiencia de' los servicios;·con'el fin de responder mejor 
a objetivos de equidad, universalidad y eficaciá;: caraétérísticas'i del' os·~·sectores 
sociales. "'' ~.··~ .. (. ,:.0:=:. ·:.:,;,::,;_~ ... ;·~:.~, · ·"· ... ~. '":~r 1 

• =.,::· 

6. Evitar la sobreestimación de los gastos requeridospor.IÓ¿~:J~ra~a,~;:~j~st~~~o 1C>s 
recursos programados a relaciones históricas-«de. mejora,·Len \resultados;contra 
incrementos resu uestales. '';; '··'· · ''-"-"• ,. ........ .:-.~· 

•• ,. •• < •• •• _,~~- •• • :. '.· ·:· • 

Es importante destacar que para todos los irÍdieadores se deben esta°blec~r metas . 
anuales y multianuales tomando como referencia estándares:relevantes:''.Estos 
estándares pueden surgir de comportamientos históricos de' estados líderes a nivel 
nacional, o de mejores prácticas en países cOri.~proQra~as·sim_ilaf~s.~_;}· ·.~ :~:.·' .. · 

5.4 Sistema de Información Ejecutivo (SIE) 

La información de indicadores, ponderadores y metas tendrán la capacidad de 
consultar el desempeño de los programas. El nivel de desempeño por indicar se · 
refleja con semáforos que indican el grado de cumplimiento de las metas fijadas 
por los ejecutores bajo los cuales se determina si el comportamiento fue favorable, 
ligeramente desfavorable o desfavorable. 

Adicionalmente, a fin de detectar el comportamiento regional de un programa, el 
SIE permite hacer comparaciones entre estados, hacer proyecciones para cumplir 
con la meta anual, hacer simulaciones para encontrar niveles óptimos de 
desempeño en variables clave, incluir información cualitativa a través de' fichas 
técnicas en donde los usuarios justifican los resultados de indicadores y medir la 
relación costo-efectividad de variable clave. El cuadro 2 resume las· principales 
características de SIE. · · · 

Es importante hacer notar que el éxito del SIE depende directamente de la calidad 
de la información que se alimenta y de la oportunidad de la misma~ .. Pcir ello se 
requiere considera: · 
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Cuadro 3. Principales características del SIE. 

Permite observar el desempeño de los programas incorporados al sistema 
con relación a sus metas establecidas, en diferentes niveles de agregación. 
Permite enfocarse en los asuntos que requieren mayor atención, debido a 
que opera con base en un sistema de semáforos que muestran el 
desempeño respecto a la meta: verde - cumple con la meta; amarillo -
marginalmente fuera de la meta; y rojo- no cumple con la meta~ 
Adicionalmente, es posible también consultar el valor de cada indicador y 
del os datos que lo componen, si así se desea. · 
Permite realizar diversos análisis de sensibilidad y de proyección : del 
desempeño de los indicadores para fines de planeación ·o de· apoyo a la 
toma de decisiones. 
Cuenta con fichas técnicas que permiten al ejecutor presentar un análisis de 
los resultados obtenidos y las recomendaciones correspondientes; 

. 

5.5 Convenios de desempeño 

Los convenios de desempeño son compromisos públicos establecidos 
conjuntamente con ejecutores, en donde se fijan metas de desempeño alineadas a 
indicadores de resultados. Los indicadores incluidos en los convenios son 
seleccionados por los ejecutores así como por las globalizadoras de u n paquete 
de indicadores que se definen para cada programa en el SIE, con fin fe extraer los 
más relevantes y asegurar que los ejecutores respondan a las necesidades 
prioritarias de los programas. 

La definición y concertación de convenios de desempeño deber reconocer la 
diversidad que se tiene entre las unidades responsables de la APF, al menos: 
empresas paraestatales de carácter productivo, organismos públicos 
descentralizados que prestan un servicio y/o otorgan apoyos a algunos sectores 
de la población, órganos descentralizados que prestan un servicios y/o otorgan 
apoyos a algunos sectores de la población, órganos desconcentrados, 
dependencias del sector central, instituciones financieras y fideicomisos. 

En su contenido, los convenios definen los objetivos y metas, los términos de 
evaluación, las responsabilidades, el grado de autonomía y los incentivos y 
sanciones asociadas al cumplimiento de los mismos. Existen estímulos de 
diversos tipos tanto al buen desempeño y como por incumplimiento. Asimismo, 
los convenios establecen acuerdos operativos bajo los cuales se eliminan los 
requerimientos de información irrelevantes bajo el nuevo enfoque de evaluación y 
se otorga mayor flexibilidad en la administración del presupuesto. 

En este sentido, se hace necesario tomar en cuenta para cada tipo de unidad 
responsable un esquema de flexibilidad y autonomía acorde a ·su naturaleza y 
operación. 
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El cuadro 4 muestra los beneficios de los Convenios de Desempeño. 

Cuadro 4. Beneficios de los Convenios de Desempeño. 

Promoción del cambio cultural en la Administración Pública, de desarrollo de 
actividades para la obtención de resultados y satisfacción de beneficiarios. 
Elevación del nivel de interacción entre las áreas globalizadoras y los ejecutores 
en el proceso presupuestario, al pasar de una negociación centrada en recursos 
a otra, de proceso presupuestario, al pasar de una negociación centrada en 
recursos a otra, de objetivos a lograr, metas y recursos necesarios para 
alcanzarlas. 
Impulso a la carrera de funcionarios eficientes, mediante la difusión de los 
resultados de su gestión. 
Fortalecimiento de la capacidad de conducción estratégica de los sectores bajo 
esquemas descentralizados, a través del establecimiento de metas de 
desempeño ligadas a planes sectoriales y al apoyo en auditoría de resultados. 
Fomento a una Administración Pública más eficiente, mediante el 
establecimiento de incentivos y sanciones al desempeño, la flexibilización 
operativa de los programas y la racionalización de requerimientos de 
información a los ejecutores por parte de las globalizadoras. 
Apoyo a la legitimación del gobierno frente a la ciudadanía, a través de la 
publicación de resultados a obtener, recursos asignados por programa clave 
incluido en el convenio y, posteriormente, resultados alcanzados. 

5.6 Encuestas. 

Las encuestas son un elemento valioso del sistema pues arrojan informa~ión 
cualitativa que . complementa . la información cuantitátiva' generadá, ·por .los 
indicadores. Su incorporación en el SED responde a·tres.obj.etiv()s principales: ·. 

Obtener información de las demandas de la ciuda~ánr~.~~/''~;; .<'r . 
• · Conocer la opinión de los beneficiarios acerca de los'resultado's que perciben 

de los programas. . .· . . .. ;, .. · · ,,,\ · '"':"' •'' ,:,,, · · <' ' 
Obtener nuevas variables para la alimentación de Índicadore~ deldesempeño y 
de costo-efectividad. ·''· ··y " j·.;;;· :,\ ' '3: ';,,,•· ··''' · ',',-, ·<··>.:.~ (~{;~·:. ::-'é .!<·\'; 

Las encuestas serán diseñadas por . lós ':' eje'cutores ·::con el apoyo. de una 
organización calificada en la mátedá .y::.validadas por Ías · globalizadoras, la 
información resultante permitirá .. inferir /de , manera ·confiable . la opinión y las 
demandas del grupo de beneficiariosal que, está dirigido un programa o actividad 
en específico. · ·' · · 
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5. 7 Auditorias 

Para garantizar que la información con la que se alimenta el SIE sea confiable, se 
plantea la realización de auditorias de resultados para validar la calidad de las 
bases de datos. 

5.8 Evaluación 

La evaluación de programas es el fin último del Sistema, pues consiste en el uso 
de· todos los elementos que lo conforman para emitir juicios de valor 
fundamentados en fuentes confiables de información. Este ejercicio consiste en 
hacer comparaciones de resultados contra metas y analizar tendencias en el 
comportamiento de los indicadores. 

5.9 Retroalimentación 

Una vez concluidas las evaluaciones, los ejecutores conjuntamente con las 
globalizadoras dictaminarán las necesidades de ajuste al sistema para su 
perfeccionamiento. En dicho proceso deberán analizar si los indicadores 
propuestos deben ser mejorados, depurados o si de necesita crear indicadores 
adicionales para medir aspectos clave no contemplados en módulos previos. Por 
otro lado, deberán revisar en cuestas y la estructura de convenios para hacer 
adecuaciones que mejoren la calidad del sistema en conjunto. 

Como parte fundamental en el estudio de la elaboración de esta investigación, 
considero necesario establecer un criterio metodológico, el cual desarrollaremos 
en el siguiente capitulo que denominanos Bases metodologicas para el desarrollo 
de un sistema de evaluación del desempeño a través de indicadores de 
desempeño. 
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CAPITULO VI 

BASES METODOLOGÍCAS PARA EL 
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
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El diseño y la ejecución de un sistema de evaluación del desempeño es una tarea 
ardua de largo plazo, independientemente de las características de la organización 
que desee llevarla a cabo, sin embargo cuando existe la convicción de que el SED 
constituye una herramienta útil para la administración y ejecución de programas, el 
proceso se simplifica al adoptar mejores prácticas y alinearse tempranamente a un 
proceso de modernización que les permitirá a los ejecutores tomar mejores 
decisiones tanto de politica, como de administración del gasto. 

En este sentido, la metodologia que se presenta a continuación para el desarrollo 
del SED, constituye un punto de referencia esencial para aquellos que deseen 
implementar el Sistema. La metodologia consta de nueve pasos siendo éstos 
integrados en la metodologia siguiente: 

Métodología para el desarrollo de módulos 

1. Tomar la decisión 

Tomar la decisión de implementar un SED en la dependencia/entidad 
guberriamental y elegir la actividad y el programa con el cual se empezará el 
desarrollo, así como en su caso, los estados en los que se piloteará el módulo. 

2. Actividades 

2.1 Consenso 

El primer paso para llevar a cabo la tarea de diseñar e implementar un SED 
consiste en contar con un consenso por parte de los mandos superiores de una 
dependencia/entidad gubernamental para emprender un cambio en la manera de 
administrar, verificar y evaluar los programas a su cargo. 

2.2 Elección del programa para el cual se desarrollará el módulo 

Una vez tomada la decisión, es necesario que se revisen los programas a su 
cargo y dictamine cuáles son los prioritarios y/o estratégicos. 

2.3 Adopción de la metodología 

Es importante reconocer que el mecanismo para el diseño e implantación del SED 
es urnco; es decir, que cuando se inicie el proceso deberán seguir la misma 
metodología, la cual se irá perfeccionando con base en las mejores prácticas de 
aquellos que hayan desarrollado e implementado el Sistema. Por esta razón, se 
aconseja que las dependencias que tomen la decisión de empezar el desarrollo de 
un módulo se acerquen a las que tengan la experiencia, de haber iniciado 
previamente dicho procesos. 

2.4 Estimación de costos para el desarrollo 

Se informará sobre los costos estimados para el desarrollo del SED y se le 
asesorará, con base en experiencias previas, sobre las mejores prácticas para 
reducirlo. De esta manera, se podrá identificar el monto de recursos que 
necesitará para el desarrollo. 
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2.5 Formación del grupo de trabajo y desarrollo del plan de trabajo. 

El grupo de trabajo para el desarrollo del SED deberá estar encabezado por el 
responsable de la función, subfunción, programa sustantivo, actividad o proyecto a 
incluir en el SED, el cual deberá asignar funciones específicas a cada uno de los 
miembros del equipo (difusión nacional, construcción de indicadores, 
administración de pruebas piloto, etc.) y se deberá desarrollar un plan de trabajo 
integral con base en los pasos descritos en esta guía, identificando tiempos y 
responsables de cada una de las actividades (véase cuadro 1 ). Es indispensable 
que el grupo de trabajo tenga reuniones continuas para discutir los avances a nivel 
interno. 

Cuadro 1 Plan de trabajo 

PASO 

1.toma de decisiones 

2. Diseño de indicadores 

3. Análisis de flujos de información 

4. Fijación de metas y ponderadores 

5. Diseño y levantamiento de encuestas 

6. Inclusión del módulo en el SIE 
7. Desarrollo de convenios de desempeño 

8. Evaluación y retroalimentación 

2.6 Elección de estados piloto 

La última tarea de este paso consiste en elegir los estados en los cuales se 
piloteará el SED. Para ello, el grupo de trabajo deberá determinar los criterios de 
selección de estados piloto, tratando, en la medida de lo posible, que las 
condiciones de éstos sean lo más comparables entre sí. 

El cuadro 2 resume las actividades clave para el desarrollo de esta fase, así como 
los principales productos a obtener. 
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Cuadro 2. Actividades clave el paso 1 y principales· productos ·a obtener. 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Tomar la decisión de desarrollar un SED en una • 
entidad/dependencia. 
Elegir la función, subfunción, programa, actividad o 
proyecto para el cual se desarrollará el módulo.· 
Determinar las fuentes de financiamiento para el 
desarrollo del módulo. 

Grupo de trabajo para 
el desarrollo del 
módulo 
Fuentes de 
financiamiento 
Plan de trabajo. 

Formar un grupo de trabajo para el desarrollo el 
módulo. 
Desarrollar un plan de trabajo definiendo responsables 
v tiemoos. 

3. Diseño de Indicadores 

Diseñar indicadores del desempeño en cinco dimensiones de evaluación e 
indicadores costo-efectividad, alineados a la misión y objetivos principales. Para 
realizar esta actividad se recomienda que el responsable del diseño de 
indicadores, involucre en esta tarea a los responsables de la categoría 
programática en los estados elegidos en el piloto, así como a expertos e11.el.ramo. 

3.1 Comprensión del programa e identificación de objetivos •. . . . 

La primera actividad de este paso consiste en identificar los priricipales:~bj~;ivcis. 
del sector o las categorías programáticas involucradas con base en documentos 
estratégicos. Se recomienda revisar, entre otros, el Plan Nacional de Desarrollo; 
el Programa Sectorial, el Informe de Labores del Sector y la Iniciativa del · 
Programa. 

LINEAMIENTOS DE 
roLiTICA 

SECTORIAL 

Ampliar la 
cobcnuru de los 
servicios de salud, 
buscando la equidad 
en el acceso. 

Promover In 
eficiencia y clic:1cia 
de los servicios 
médico" de primer y 
scgumJo nivel 

Abatir las 
cnfcnncdadcs de Ja 
pobre7.n 

(•) NivclL.-s de alineación 

Ampliar Ja cobertura de 
salud en zonas 

marginadas 

Mejorar el porcentaje de 
ocupación y estancia 

hospitalaria 

Abatir el cólcru y las 
infecciones 

intrahospitalaria.s 

• Satisface el Objetivo 
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FACTORES 
.. CRITICOS DE 

. ÉXITO 

Cobertura 
poblacional 

Eficiencia en 
producción de 

servicios 

Eficiencia en los 
servicios médicos 

.. 

.~ ~:-.:·:..:·----~~~!

INDICADORES!:(· 

- Cobertura 
poblacional del estado 

- Promedio de estancia 
hospitalaria. 

- Porcentaje dc 
ocupación hospitalaria 

- Tasa de letnlidad por 
cólera 

- Tasa de infc..-cción 
intruhosnitnlaria 

O No está orientado al objetivo 



3.2 Factores críticos de éxito 

Debido a que en ocasiones es difícil definir indicadores del desempeño de los 
objetivos estratégicos, se sugiere identificar acciones críticas a desarrollar, cuyo 
cumplimiento sea más viable verificar. Para validar esta actividad ·pregúntese si 
es posible alcanzar los objetivos sin cumplir los factores críticos de éxito. 

3.3 Definición preliminar de indicadores 

Con base en los factores críticos de éxito, y en mejores prácticas a nivel nacional 
o internacional, es preciso diseñar indicadores de resultado preliminares los cuales 
deberán ser razones numéricas entre dos o más variables -p.e.: porcentaje de 
población con servicio eléctrico. Es importante considerar que cada módulo podrá 
tener unos cuantos indicadores. Si en este ejercicio se define un número muy 
extenso de indicadores, se tendrá que hacer una revisión de la interpretación de 
los objetivos y establecer prioridades con el fin de medir solamente lo más 
relevante. 

3.4 Clasificación de indicadores 

Para asegurar la evaluación integral de los programas, el SED define cinco 
dimensiones de evaluación -impacto, cobertura, calidad, eficiencia y alineación de 
recursos- bajo las cuales deben agruparse los indicadores del desempeño. 
Tomando en cuenta estas categorías se deben clasificar los indicadores 
preliminares, y asegurarse de que existan dichos indicadores en cada una de 
éstas. El cuadro 3. define las dimensiones de evaluación y ejemplifica indicadores 
para cada una de ellas. 

Cuadro 3 Dimensiones de Evaluación 

DIMENSION ¿QUE MIDE? EJEMPLO 

. Impacto • Logro de los objetivos . Porcentaje del pago de 
del programa servicios en forma 

eléctrica . Cobertura • Alcance de beneficios a . Cobertura de beneficios 
la población objetivo del programa de 

electrificación rural . Eficiencia • Costos unitarios y . Costo por usuario 

candad 
productividad de . recursos . Calificación de 

• Características/atributos satisfacción al cliente 
el servicio (satisfacción "encuesta" . Alineación de recursos de beneficiarios . Oportunidad de 

• Congruencia de asignación 
recursos aprobados y 
suministrados (cantidad 
y oportunidad\ 
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3.5 Validación de indicadores 

Los indicadores preliminares deben validarse con las globalizadoras, para obtener 
un árbol de indicadores finales. 

3.6 Diseño de indicadores costo-efectividad 

Una vez que se cuente con la versión final de los indicadores de desempeño se 
deben seleccionar aquellos que se desee verificar la relación que guardan entre 
resultados-presupuesto. Para ello, es preciso construir indicadores costo
efectividad cuyo propósito será la medición el cambio porcentual en un indicador 
del desempeño al transformar porcentualmente el gasto. 

3.7 Construcción de indicadores 

Para cada uno de los indicadores validados se debe detallar la fórmula de 
frecuencia de cálculo, determinar el orden -si el indicador está subordinado a otro 
será de segundo orden, de lo contrario será de primer orden-, describir las 
variables incluidas necesarias para su construcción • 

El cuadro siguiente resume las actividades clave para el desarrollo de esta fase, 
así como los principales productos a obtener. 

ACTIVIDADES 

Entendimiento del programa e 
identificación de objetivos. 

Definición, clasificación y validación de 
indicadores de desempeño y de costo
efectividad. 

Construcción de indicadores de 
desempeño y de costo-efectividad. 

4 Análisis de flujos de información 

PRODUCTOS 

Indicadores de desempeño para cada 
una de las cinco dimensiones de 
evaluación. 

Indicadores costo-efectividad. 

Objetivo. Asegurar la disponibilidad de la información requerida para a obtención 
de indicadores. (fuentes de información) 
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Actividades 

4.1 Variables de cálculo. 

Para cada uno de los indicadores finales se deben identificar las variables 
necesarias. 

4.2 Fuentes de Información 

Se deberán identificar las fuentes de información de cada variable, así como la 
frecuencia de medición y la disponibilidad actual de la misma. Se deberá procurar 
que' la periodicidad de generación de cualquier indicador no sea mayor a un año . 

4.3 Identificación de información adicional requerida. 

Es importante hacer notar que los indicadores se diseñan independientemente de 
la disponibilidad de información, por ello habrá nuevas variables para las cuales e 
deberán diseñar encuestas, sondeos u otro tipo de levantamientos. Cuando sea el 
caso, se debe tener en cuenta que el costo de generación no debe rebasar el 
beneficio obtenido con la medición de la variable; si esto no sucede, se deberá 
replantear el indicador buscando aproximaciones confiables (véase formato 3A). 

4.4 Plan de desarrollo de información adicional. 

Se deberán desarrollar planes de trabajo y definir responsables y tiempos para 
generar nuevas variables. Este compromiso deberá incluirse posteriormente en 
los convenios de desempeño para formalizar su realización. 

5 Encuestas 

Objetivo. Desarrollar una herramienta para evaluar la satisfacción y las 
demandas de los beneficiarios, generar información para cálculo de indicadores no 
disponible en sistemas internos y validar información clave. 

Actividades 

5.1 Coordinación de encuestas 

El equipo de trabajo deberá nombrar a un responsable para coordinar los trabajos 
relativos a los levantamientos de información asociados al programa a evaluar, 
para ello se recomienda interactuar con alguna empresa calificada en el diseño de 
cuestionarios y marcos muestrales, levantamiento de pruebas de campo y 
encuestas finales, y análisis de resultados. 
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5.2 Diseño de cuestionarios 

Es indispensable clasificar el tipo de preguntas d~ acuerdo a los motivos para los 
cuales se formulan. De esta manera se podrán identificar preguntas para obtener 
nuevas variables, preguntas de evaluación del programa por parte de los 
beneficiarios y preguntas sobre demandas ciudadanas. 

Para la primera categoria, se deberán diseñar preguntas que muestren de manera 
directa la variable que se desea obtener. ·· 

Para las demás categorías se deberán establecer ·los temas de los cuales se 
desee obtener información cualitativa de los beneficiarios y generar preguntas 
asociadas a los mismos. 

Se sugiere que las preguntas sean cerradas, es decir que sean de opción múltiple 
para facilitar el proceso de captura y codificación. Asimismo, será indispensable 
identificar el tipo de sujeto al cual se quiere entrevistar, y conforme a ello 
estructurar diversos tipos de cuestionarios, tomando en cuenta las características 
del entrevistado (edad, sexo, idioma que habla, etc.). El preguntar lo mismo a 
diferentes participantes del programa permitirá validar las respuestas, así como la 
calidad de la información obtenida. 

5.3 Marcos muestrales. 

Para poder levantar encuestas o sondeos representativos, se necesitará contar 
con un marco muestra! de alta calidad. El marco muestra! constituye la 
identificación universo objetivo con el fin de obtener una muestra, es decir un 
subconjunto representativo del universo, con el cual se pueda interferir sobre el 
comportamiento de todos los beneficiarios. 

Debido a su carácter técnico, se recomienda contar con apoyo externo para 
construir el marco y seleccionar la muestra. 

5.4 Pruebas de campo 

Previamente al lanzamiento de las encuestas o los sondeos de opinión, se deben 
efectuar pruebas de campo para calibrar la calidad de las preguntas y verificar si la 
extensión del cuestionario es adecuada. 

Con base en los resultado~;:c:fe las~ruebas se deberán adecuar las encuestas o 
Jos sondeos y obtener versiones finales: 
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5.5 Levantamientos 

El levantamiento de encuestas o sondeos de opinión y la captura de la información 
generada, deben ser realizados por empresasexternas para ase'gurar la calidad e 
imparcialidad del proceso. · · · 

Se requiere que el grupo de trabaje> dete~ineal le~~ntamiento ~¡ tl~o de reportes 
que desea obtener y el tipo e ai:iálisisestcidísticos. que espera de.los .. mismos. 

5.6 Análisis de resultados . . ' . . . . . . 

El análisis de la información generad~por en~uestas o sondeos de o~inión debe 
ser realizado por el grupo de trabajo; y los resultados deben estar reflejados tanto 
en los reportes de evaluación como en las fichas técnicas del SIE. 

6 • Metas y Ponderadores 

Objetivo. Definir las metas de corto y mediano plazo a lograr para cada indicador 
y determinar prioridades entre ellos mediante la asignación de pesos o 
ponderaciones. 

Actividades 

6.1 Definición de estándares 

A fin de establecer metas para los indicadores, es indispensable contar con 
estándares que servirán como punto de referencia para asignar un valor esperado 
para el indicador. Los estándares podrán ser fijados con base en información 
histórica de estados líderes en la ejecución del programa o de países líderes en la 
materia, o bien a través de compromisos establecidos en documentos como el 
Plan Nacional de Desarrollo 

6.2 Fijación de Metas 

Con base en la información histórica, compromisos identificados y estándares 
disponibles, se determinarán metas preliminares de corto plazo {un año) y 
mediano plazo {de 2 a 3 años), o de largo plazo (6 años) para cada indicador a 
nivel estatal. Es preciso que haya consenso de las metas hacia el interior de la 
institución de que se trate, y éstas deberán ser validadas por las globalizadoras, 
con el fin de asegurar su consistencia . 

Se prevé que conforme se repita este ejercicio el proceso, éste será más preciso, 
pues al principio se espera que se tienda a sobrestimar o subestimar las metas. 
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6.3 -Fijación de ponderadores 

De manera paralela a la fijación de metas, el grupo de trabajo deberá fijar 
ponderadores a los indicadores de desempeño con el fin de asignar un peso que 
refleje la importancia relativa de cada indicador respecto del conjunto: 

Estos ponderadores podrán cambiarse anualmente, ya que conforme avarizan los 
programas, los puntos de atención son diferentes. 

7_ Convenios de desempeño.(en su caso) 

Objetivo~ Contar ~con un instrumento de establecimiento de: compromisos de 
resultados, de ·disponibilidad de recursos y de otorgamiento de incentivos y 
aplicación de sanciones ligados al desempeño. 

8 Evaluación y retroalimentación 

Objetivo. Consiste en hacer un análisis de la información generada en el SIE con 
base en el comportamiento de los indicadores, así como un análisis de tendencias 
con el fin de poder hacer recomendaciones para el mejoramiento de categorías 
programáticas. La evaluación estará a cargo de los ejecutores y será validada por 
las globalizadoras, que se encargarán de la publicación de reportes. 

9 Análisis de Indicadores. 

Por su importan_cia en el SED, se presenta un mayor detalle 

9.1 Indicadores Estratégicos 

Con la reforma al sistema presupu~stario (RSP), los responsables de ejecutar los 
programas y proyectos,· serán medidos:y:;evaluados· con. base· a indicadores 
orientados a resultados. · · · · · · \: · '; :.,.·. · · ' 

• O' •• • .... • ;.~;:,:.: " "'' 

Los indicadores son los parámetros que integran':el .· siste-ma/de; medición. para 
evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos 'estratégicos: qúe~dan respuesta a 
la misión de la CFE y asegura la satisfacción de_·, la _demanda dehiervicio de 
electricidad en el país y deberán formularse pÓr .. cadá:·üna del· as área·s de la 
entidad bajo los siguientes enfoques: · ·:':::•>Je: .. -;:: , .. ;': . , ·· 

Deberán contener información que permita' a~~H~ar el ·des~mpéño del área y 
verificar el cumplimiento de sus objetivos en términos de resultados. 

Deberán permitir el detectar y prevenir .desviaciones en el logro de los 
objetivos. 

19 EST1~ ·1-i7;srs r~r ~~J s.11..rJ:. 
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Deberán contribuir a mejorar la operación del organismo. 

Los indicadores estratégicos medirán diversos conceptos dependiendo del atributo 
del objetivo estratégico que se esté midiendo: 

:¡.. Cobertura: 

:;,. Calidad: 

:;,. Eficiencia: 

:;,. Alineación 
de 
recursos: 

:;,. Impacto: 

cuantifica la población atendida respecto del a población 
objetivo o universo a atender 

Mide el cumplimiento del as características o atributos de los 
productos o servicios generados en función de una norma 
preestablecida, y la satisfacción de los usuarios en términos 
del efecto o consecuencia de la utilización del servicio, o 
producto pagado . 

. Mide la productividad del os recursos empleados. Es .una 
razón entre la cantidad de productos o servicios generados 
entre el gasto, personal o equipo utilizado para obteriertos;. ·' 

Es ·la congruencia entre los recursos autorizados. y\.e1· 
suministro de los mismos, referenciados a la caleridarización: 

.. :_._ ;.,,.-.. -'. ' 

Es el cociente entre el objetivo estratégico\• nuestro universo 
objetivo. · ' ·, · .·.; ':'.· y · 

·:~; -

Los indicadores estratégicos miden los resultados finale'~cte l~~ a'ccií(;n~s que lleva 
a cabo la entidad o dependencia al término de un período dado/no se'apliCan a 
los procesos o a productos intermedios.· · · .\.;.,. ''''i . .... - ·:·, · .. · · 

La información de los indicadores estratégi,cos_ permit~~: .·· . 
o La verificación de la conQruencia enfre las acciones de la CFE con 

sus objetivos estratégicos y el adelanto alcanzado en términos del os 
resultados finales que .s.e van obteniendo. 

o El análisis y evaluación del desempeño de cualquier área de iá CFE-

o La detección· oportuna· de desviaciones en el logro de los objetivos 
estratégicos. 

o El pronóstico anualizado del resultado final a obtener a partir de 
extrapolaciones del valor del indicador estratégico cuando se calcula 
con los datos de mediciones periódicas del avance que se va 
registrando. En consecuencia, también se posibilita hacer el 
pronóstico anualizado de la evaluación del desempeño. 

o La modificación del ritmo de trabajo al conocerse las desviaciones y 
el pronóstico de las metas del indicador estratégico, ordenando los 
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cambios pertinentes en la e asignación ~ utiliia~ióriº'de. récúrsc:>s. y en 
el funcionamiento de los procesos. · 

a La justificación de 
de resultados. 

Los tipos de indicadores estratégicos permitEl~ á~ali~ar y v~r á u~ '~isrTÍo ~bjetivo 
Estratégico desde puntos de vista diferentes.. . ;. 

Para obtener una visión integral de la dinámica ele :uii objetivo '~s(raté~ico, es 
necesario se le observe desde distintos ángulos, además es conveniente asociarle 
varios indicadores estratégicos de distinto tipo como .. se muestra en la ·figura 
siguiente. 

Indicador 
estratégico de 
COBERTURA 

Indicador 
estratégico de 
IMPACTO 

Indicador 
estratégico de 

71DAD 

.Cada 
OBJETIVO 

ESTRA TEGICO 

r 
Indicador 

estratégico de 
ALINEACION 
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9.2 Construcción de Indicadores Estratégicos. 

Deberán identificarse dos tipos de indicadores: los indicadores de desempeño 
estratégico, los cuales se relacionan con los programas especiales y, los 
indicadores de desempeño general, que estarán asociados con las actividades 
institucionales. 

Para los indicadores de desempeño estratégico, se considerarán aquellos que 
cumplan con las siguientes caracterlsticas: < << < ' 

'':-/ ~· 

•:• Que estén orientados a medir los resultados< de una políticá de<gobierno ync:i a 
verificar o medir operaciones, incluidas las de gestión. '< < '<, ,,;-,,< <,,,,< '" ·:::;'·:_· ... -;::-~-" '',- ,;2t ;,":_ .¡_:'..,_ ·-._ •. · 

... i--~·-·=· Que señalen la meta a lograr. < <, , «> ',«,<': , < 
~ '..'-'" ., ,;,:,_--

·=· Que estén claramente identificados con los'·c:lbjeÜv¡;s y ·~slí;:¡~~s'de acción de 
los Programas Especiales. ;:.•<< ¡{';;; r«'. <1 <,''-< ,',: \:« )\. ' 

'.} ::.é.::" 

·:· Que reflejen el impacto de la aplicación de<los,'.ec'IJ'rsos pÚblicos'~n beneficio 
para la población objetivo. < , < < ,;· / < < , , 

·=· Que puedan cuantificarse fácilmente y cuyo avance pueda< ser' medido en 
cualquier momento. < , < < '<< < ''" 

Por otra parte, los indicadores de desempeño general pued~n se:ide ge~tión, 
servicios, productos, procesos, entre otros, y servirán para medir la :_eficiencia 
interna de la entidad y se estructurarán bajo los mismos 'criterios' de , los 
Indicadores de desempeño estratégicos, a fin de facilitar la< evaluación de la 
gestión pública. < 

Se formularán un número reducido de indi~adores y deberán reflejar de manera 
efectiva los resultados a alcanzar; siendo < responsabilidad de las áreas 
diseñadoras de los mismos su seguimiento,: asi como el logro de las metas 
respectivas. < · 

Una vez acordados los indicadores ele desempeño estratégico, se presentarán a la 
SHCP; en los términos y condiciones que ésta establezca en su momento para tal 
efecto. · · 

Para la definición de los indicadores de desempeño estratégico se deberán seguir 
los siguientes pasos. 

1. Identificar claramente los objetivos y lineas de acción del Programa 
Especial, involucrado en este proceso a las áreas sustan'tivas y 
administrativas que participan en el mismo. 

2. Hacer una definición preliminar de indicadores. 
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3. Determinar con prec1s1on las metas a alcanzar, así como la forma y el 
tiempo en que se irán logrando, para lo cual resulta indispensable 
conocer el universo y a cubrir o de referencia, que permita medir el 
grado de satisfacción y los resultados obtenidos, estas metas se fijarán 
con base en la información disponible a la fecha de su determinación. 

De manera general se formularán los indicadores conforme a lo siguiente: 

A.- Expresión Matemática 

El indicador es siempre . una relación entre. dos elementos numéricos y tiene la 
siguiente expresión matemática:· 

Indicador 

Indicador 

X Factor de.escala: 

Medición de la meta ej~cutad~ en' Un Jedodo intermedio, parcial 

Meta prog;amada en el perl~do 

El denominador es el punto de referencia contra el cual se comparará lo que se 
lleva hecho, cuyo valor corresponde al numerador. El ·valor del denominador 
puede estar referido a lo que se . programa hacer en un año, o a la meta 
programada para el mediano plazo (cinco o seis años), o a una meta de largo 
plazo, esto depende de la naturaleza del indicador y del énfasis que se le quiera 
dar a su comportamiento. 

Considerando las diferentes dimensiones de los Indicadores, a continuación se 
presentan de manera de ejemplo las siguientes fórmulas: ·. 

#de comunidades con más de 100 
habitantes con energía eléctrica ;' 

l.,...,, :.· ;· .·,·:,, .. ·.· .. \'' . ' 
# total de comunidades con inás de 

1 00 habitantes en toda la república 

100 
X X 100 = 36.36% 

CFE está cubriendo el · 36.36% del universo total .. de comúnidades 
susceptibles de contar con el servicio de energía eléctrica; p·c:ir lo tanto, 
el 63.63% es el mercado que CFE abarcarápara'adaptarel suministro 
de energía eléctrica. · · · · · · 
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# de comunidades con más de 1 00 
habitantes con descargas y 
suspensión de energía eléctrica 

X 100 
# total de comunidades con más de 
100 habitantes con energía eléctrica 

018 
X 100 = 1.8% 

100 

De 100 comunidades que cuentan con energía eléctrica, 18 son las 
que en forma recurrente presentan descargas y suspensiones en el 
suministro de la misma. · · 

. . 
El 98~2 % de las.comu..;idades con energía eléctrica cuentancon el 
servicio interrumpido de la .misma. Es el 1.8% al que se destinarán 
recursos para subsanar las fallas en el servicio. · 

Gasto Ejercicio 

#de comunidades con más de 100 
habitantes con energía eléctrica 

300 

100 

Representa la cantidad de dinero que gasta y/O irívieite·ia CFE para 
suministrar el servicio de energia"eléctrica a: cada comunidad con 
más de 100 habitantes. · ·· · · 

#de C:omúnidades con energía 
eléctrica 

#de personal activo en el programa 

100 
= 12.5 

1250 

Nos indica que la CFE ocupa en su operación a 12.5 personas por 
cada comunidad con más de 1 00 habitantes para suministrar el 
servicio de energía eléctrica. 
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B.- Factores y Componentes Críticos"Cle Éxito;' 

Para cada objetivo estratégico . se :cfteben . ·~onsiderar una serie de factores y 
componentes de éxito, a·· partir:· de . los. cüales se. generarán los indicadores 
estratégicos. · 

. - . . 

Los factores críticos de éxito son i:icCi~nes vitalt9s que debe llevar, a cabo la CFE 
para lograr los resultados de, sus. objetivos estratégicos, en tanto que los 
componentes críticos ·de éxito. deberán responder al . o que debe ocurrir como 
resultado para considerar.que. se ha tenido éxito en el logro de los objetivos. 

Ejemplo de factores y componentes críticos de éxito: 

Objetivo Estratégico: 
Garantizar el suministro de energía eléctrica a todas las comunidades 

con más de 100 habitantes. 

Población Comunidad con más de 
objeto 100 habitantes 

Factor 
critico de 
éxito 

Recursos 

Factor 
critico de 
éxito 

Factor 
crítico de 
éxito 

Suministrar energía 
eléctrica a 
comunidades del país ~ 
con más de 100 

~h:..:..:::a~b~it~a~n~te~s"'-~~~~~-' 
.---~~~~~~~~~~--, 

Disponer de _ 
presupuesto 

Asegurar que las 
comunidades cuenten 
con ener ía eléctrica 

Asegurar que en el 
suministro de energía 
eléctrica se cumpla con 
las instalaciones y 
se uridad adecuada 
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Componente 
Dimensión de 
Cobertura 

Componente 
dimensión de 
Eficiencia 

Componente 
dimensión de 
Calidad 

Cobertura de 
comunidades 
que cuentan 
con energia 
eléctrica 

Gasto Unitario 
por comunidad 
que cuenta 
con energía 
eléctrica 

Calidad en la 
distribución y 
transmisión de · 
la energía 
eléctrica 



Después de considerar la metodología, hay que ser lógicos en el número de 
indicadores que se van a oficializar en el programa anual, en el PEF y, en su caso 
en el convenio de desempeño. Pueden construirse muchos indicadores 
estratégicos, pero los que se oficialicen con Ja SHCP tienen que ser pocos, pero 
bien seleccionados, de manera que sean representativos del trabajo esencial de Ja 
entidad. En este sentido, para Ja selección de Jos indicadores estratégicos a 
oficializar se ha de atender a las siguientes consideraciones. 

Que sean factibles de obtención en cuanto a tiempo, costo y capacidad 
técnica de registro, concentración, almacenamiento, procesamiento e 
interpretación. 

Que el beneficio de contar con ese indicador sea mucho más alto'que el 
costo de generarlo. . \ , .-/:< · ~·/ · "'· 1 

Que utilice en su cálculo, en Ja medida de '·º p~sibl_e,tfu~nte~ de 'ciatos 
oficiales. . ..... :':/ \: .. ',;c¡§;•··Yi),::. 

Que sean· aceptados, útiles por su validez:· 6o~fi~'I;l~~ft ~~rtigentes ·por 
parte de las unidades responsables de Ja CFE involucradas:.:::· · · · · · 

""-:;~ <;;;~~-·· :'}}>.:::~f:~ _;-~~' 

Que sean útiles a Jos usuarios potenciales 'detal información; no.sólo Ja 
SHCP, ala SECODAM y a la SE, sino individúas ygrúpos'de personas 
ajenas al, quehacer de la CFWE i·(inver$ioríistas;\ investigadores, . 
periodistas~ diputados, etc.) •: •--. ,: ' :::-. te' ,,·;; ' '" ' •·• ·'• · . 

Los. indicadores estratégicos río son los:'únis§s'a q'~i·l~ti,~bi~r~;~:,:~ii1Íiir/ los 
indicadores· que interesa11, son:'· .,,_,. _._,. •···•· '·'.;:' .,., ,·.~--·\·';é~;,·:· ·':·.,> :" 

.; Los.··. 1 ncl icadores .'de. GestÍón . o, de;' Pn:,cet~: ··~~~,f~~í1 :-J~r~;~eiros de , 
medición del cumplimiento de· 105 objetivos o:propósitos.:de'cada proceso 

clave con Jos que.opera 'él, in~~it~~ió(l.'' jt'-~t: ;~~:-~,.;:,,-G\:1;·~;;•,Y'.-:~· ;: .. 
Los Indicadores de Servicio: que•so(l'.parámetrosde. los'estándares,de 
calidad de _los atributos relevantés'para·presta(Ún~servicio de calidad, 
así como de Já satisfacción directa del usuario~ ."i•'' '·'.': :.•.·:c.'t:·.•c(:, /~")• ,, ' 

;":_·,~·;•: • ,¡. A,~•">\~):· .. ·.:/;/ o•c>,·· ":· .>,--'> ''. 
Los Indicadores de Proyecto: que son Jos parámetrCís qlje miden el logro 
de los. objetivos del proyecto y perniiten ii:lentificar·Ja contnbúción que el 
proyecto aportará para el logró de los objetivos_ del Organismo. 

Se debe tener cuidado con las estadísticas que se construyen con estos 
indicadores ordenados por Secretarías diferentes, pues pueden generar confusión 
y reportes de . avances· aparentemente contradictorios cuya conciliación y 
aclaraciones posteriores consumen mucho tiempo. La confusión puede darse por 
el nombre de Jos indicadores que sea el mismo pero que signifiquen cosas 
diferentes según se prepare el informe para la SECODAM o para la SHCP y 
viceversa, pueden tener nombre diferente y signifiquen lo mismo. Otra fuente de 
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confusión es el periodo qUe miden y el criterio ql.ie se utiliza para ac'otar tal 
periodo. 

En todo caso, cuando el indicador se calcule. con la misma forma y los datos que 
utilice para el cálculo, tengan la misma naturaleza y se refieran al mismo periodo, 
el nombre que se dé al indicador debe ser el mismo Independientemente que para 
la SHCP se considere como indicador estratégico y para la SECODAM se 
considere como indicador de servicio o de proyecto. 

El siguiente cuadro, a manera de ejemplo, el cuadro muestra desde la perspectiva 
presupuesta!, cómo han de presentarse en el formato "Análisis Programático 
Institucional" los elementos programáticos desde la linea de acción u objetivo 
anual hasta las metas de indicadores estratégicos, correlacionados con las 
respectivas categorías programáticas. 

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO INSTITUCIONAL 
lne505\ 

ENTIDAD 18164 Comisión Federal de Electricidad 
CLAVE PROGRAMATICA ELEMENTOS PROGRAMATICOS 

AR OR E F SF rs rR rE UR Al rr DESCRIPCION NOMBRE FORMULA UNIVERSO META 

21 

211 

IS 
00 

• .•. • 1 .•••.. 

. ··12:.0: 
l. ·: 

.oo 

l. 

CRECIMIENTO CON 
CALIDAD 
Conducir 
rcspon....ablemcntc: la 
marcha económica del 
país 
Promoverla 
productividad del 
Sector Público 
Energía 
Servicios Compartidos 
Programa de Encrgia 
Etéc1rica 
Sin Programa Regional 
Sin Progr.iima Especial 

TO Comisión Federal de 
Q Electricidad 

43 7 Desarrollar y construir 
infraestructura bAsica 
OBJETIVO 
Planear y construir los 
proyectos de 
generación, 
transmisión y 
distribuctón p.lra 
ampliar la capacidad 
instalada del scclor 
eléctrico. que permita 
garantir.u el abasto y 
salisfaccr el 
cn..-..:::imicnto de los 
productos y de la 
población del país 

DEL INDICADOR DE 
INDICADOR A CODERTUR 

A 

KD2 Proyectos de Ampliación Mcgawatts 
instalados 
entran en 

MW 
generación infracstructurat 
tcnnoclCctrica 

o .......... ción 
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9.3 Metas del Indicador 

La meta se refiere al .valor numenco de un . indicador, cuya medición se ha 
establecido con especificaciones precisas: 

Las metas deberán contrast~r~e con un ~alor y eri'~n piazo determinado (corto, 
mediano y largo); y deberán corresponder a estándares pertinentes basados en el 
desempeño histórico. ' ·:·: . .,: · · · ·" " · · · '.:·:· . , ,,,,. 

El seguimiento de ~etas de los indicadores estratégicds se ll~~ará a cab'o en un 
formato especifico denominado "detalle de los indicadores estratégicos y metas. 

9.4 Evaluación del desempeño 

Se conceptualiza al sistema de evaluación del desempeño como una búsqueda 
exploratoria para verificar cómo se están haciendo las cosas en un intervalo de 
tiempo, comparándolas con los objetivos e indicadores estratégicos; cuantificando 
los resultados y valorándolos en función de los avances logrados respecto del as 
metas comprometidas. 

La evaluación del desempeño es el componente presupuestario que cierra el ciclo 
de la cadena de valor de la Administración Pública, ya que se utiliza toda la 
información generada durante la ejecución de los programas y proyectos para 
evaluar el cumplimiento del os objetivos y mostrar resultados., se refiere al efecto 
deseado que deben tener los productos y servicios entre la población a la que van 
dirigidos. Valora la actuación, la vincula con respecto a lo que se establece en la 
misión y enfatiza los resultados, la eficiencia, los costos y la calidad. 

Con el sistema de evaluación del desempeño se orientará la evaluación hacia 
resultados medibles, los responsables del gasto serán verdaderos administradores 
al ser partícipes en Ja toma de decisiones, además de que se incrementa su 
responsabilidad. Adicionalmente, se simplifica el proceso de administración del 
presupuesto, al ligar las decisiones de asignación presupuesta! con lo.s resultados 
alcanzados. 

Con base en la metodología comentada anteriormente, en el siguiente capitulo, se 
integra el estudio del caso de la investigación , que radica en la· aplicación de un 
sistema de evaluación a través de indicadores en la ·Comisión Federal de 
Electricidad. 
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CAPITULO VII 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA PARA EL CONTROL 
Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS A TRAVÉS DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

CASO: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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La Comisión Federal de Electricidad, entidad pública descentralizada de la 
Administración Pública Federal, es una empresa de carácter estratégico de alta 
importancia en el desarrollo económico y social del país, por lo que resulta 
necesario que cumpla con los objetivos a ella encomendados, con eficacia y 
eficiencia. 

Por tal motivo, está sujeta a la supervisión de las dependencias que le requieren 
periódicamente información que permitan verificar su desempeño y el grado de 
cumplimiento de los compromisos. 

Ante el gran reto que representa satisfacer la demanda de energfa eléctrica en el 
país, la C.F.E. ha establecido metas y compromisos para el mejoramiento de la 
productividad, medida al corto y mediano plazo a través de indicadores de gestión. 

Bajo esta premisa, la presente investigación trata de mostrar los resultados de la 
entidad basados en el análisis de indicadores operativos estratégicos que 
muestran la evolución de la gestión de la entidad. 

7.1 ANTECEDENTES DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LA CFE 

En octubre de 1989 se firmó el Convenio de Rehabilitación Financiera, en donde el 
Gobierno Federal se comprometió a asumir 1 .4 billones de pesos de pasivos de 
CFE, comprometiéndola al cumplimiento de metas generales y específicas que 
abarcan prácticamente todas las áreas de la entidad. 

Uno de los compromisos por parte de CFE fue el establecimiento de un programa 
de incremento de productividad, eficiencia y calidad del servicio, que contendría 
indicadores con sus correspondientes metas en adición a los que se definieron en 
el convenio. 

Asimismo, en el convenio se estableció que la coordinación, supervisión y 
seguimiento de los compromisos estarán a cargo de la Junta de Gobierno y su 
Consejo de Vigilancia así como de la Comisión lntersecretarial Gasto
Financiamiento. 

El programa de productividad 1990-1994 y optó por un esquema de evaluación 
que considerara indicadores claves de desempeño y aplicables en CFE, 
estableciendo una ponderación cualitativa y cuantitativa que permitiera distinguir el 
nivel de relevancia de cada indicador y su impacto en el nivel de desempeño de la 
entidad, a efecto de tener una evaluación global de la entidad en función de estos 
indicadores, así como de la evolución de los resultados de la entidad. Situación 
que prevalecio para el periodo 1995-2000, al ratificarse los indicadores ante la 
SECODAM. Para la actual administración, se instrumentaron otros indicadores con 
la Presidencia de la República a través del Sistema de compensación por 
resultados. 
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7.2 POLÍTICA 

Establecer metas para el incremento de la productividad y la calidad delservicio 
eléctrico que presta la entidad en ·el e.orto y mediano plazo, verificando que las 
funciones y responsabilidades encomendadas a la Comisión. Federal de 
Electricidad, se desarrollen con eficacia y eficiencia garantizando el uso adecuado 
de los recursos, a fin de que los resultados logrados cumplan con las metas 
establecidas. 

7 .3 OBJETIVOS 

Dotar a Comisión Federal de Electricidad, de un sistema que contenga los 
lineamientos y criterios que reglamenten y definan los elementos necesarios para 
el cálculo de Jos indicadores, contenidos en el Programa de Incremento de la 
Productividad, Eficiencia y Calidad del Servicio, que permita realizar un oportuno y 
efectivo seguimiento, medición y evaluación del grado de cumplimiento de los 
compromisos que se derivan del mismo. 

7.4 NORMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS METAS 

Al final de cada año, en función de los resultados reales obtenidos en el ejercicio 
presupuesta!, comportamiento del mercado eléctrico y a las expectativas del 
programa . de inversiones para los años subsecuentes, se podrán adecuar las 
metas anuales de los índices originalmente contemplados en el Programa de 
Productividad con autorización de la Dirección General. 

. . . 

Las metas que se comprometan, deberán ser congruentes con la Planeación 
Estratégica de CFE. 

7.5 MARCO LEGAL PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 

ci El articulo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

Serán facultades y obligaciones de los Directores Generales de las entidades, las 
siguientes: 

•V Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se 
realicen de manera articulada, congruente y efiqaz; 

•VI Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y 
programas de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación, 
distribución o prestación del servicio; · 

•VIII Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 
funciones de la entidad paraestatal para así poder mejorar la gestión de la 
misma; 
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•IX Establecerlos sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 
objetivos propuestos; 

XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la 
eficacia con que se desempeñe la entidad 

o El artículo 15 de su reglamento 

Los titulares de las entidades paraestatales, con el objeto de garantizar que la 
conducción de éstas se sustente en criterios de eficiencia, eficacia y productividad, 
y de alcanzar las metas y objetivos de los programas institucionales respectivos, 
deberán instrumentar y ejecutar en sus términos los acuerdos que dicte el órgano 
de gobierno; · · · 

cumplir con las disposiciones aplicables; 

Establecer indicadores de gestión 
registro, información, seguimiento, 
de la entidad; 

. . . 

,, ~ '. ... 

y¡sistem~~ ~decuados de: operac1on, 
control y'evaluación de las operaciones 

Instrumentar y supervisar el cumplimiento de programas de modernización, 
descentralización, desconcentración, simplificación administrativa y de 
capacitación, actualización y entrenamiento de personal; 

establecer, con autorización del órgano de gobierno, los sistemas de 
administración de personal e incentivos, 

as! como vigilar que los distintos niveles de servidores públicos de la 
entidad, desarrollen sus actividades con sujeción a lo establecido en este 
artículo 

o El Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 

Medición y evaluación de la Gestión Pública (NEP-SED). 
Seleccionar y acordar con la SECODAM y la SHCP índicadores .. de 
desempeño de la entidad (NEP-SED). 
Establecer Convenios de Desempeño (NEP-SED). 
Evaluar los resultados de gestión de la entidad, en términos de la calidad, 
costos unitarios y pertinencia del servicio público de electricidad.: · 
Asegurar que se de cumplimiento a los objetivos institucionales _de la 
entidad. 

92 



7.6 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CFE A 
TRAVES DE INDICADORES DE GESTION. 

El objetivo de este sistema de evaluación es mostrar en forma clara y explicita el 
nivel de desempeño de Comisión Federal de Electricidad a través de indicadores 
de gestión, para lo cual se seleccionaron los más relevantes y que reflejan su 
contribución e impacto en el desempeño individual en las finanzas de la entidad. 
Los indicadores establecidos se basan en el comportamiento del proceso, la 
productividad de la fuerza de trabajo, la productividad económica y la capacitación 
y el adiestramiento del personal de la CFE. Por nuestra formación académica, la 
productividad económica se refleja en el costo de operación, como elemento 
sustantivo del análisis económico - financiero. 

Esto último en atención a establecer rangos de cumplimiento con objeto de 
identificar y evaluar la magnitud de los esfuerzos de las distintas procesos de la 
entidad, tendientes a alcanzar los niveles de ~umplimiento comprometidos, bajo 
tres conceptos utilizados para la evaluación económica de resultados: 

EFICACIA.- el cumplimiento porcentual de metas con relación a los compromisos 
establecidos. 

EVOLUCION DE RESULTADOS.- Comparar los resultados en el tiempo. 
- . 

NIVEL RELATIVO DE DESEMPEÑO.;;,Posició;, respecto del universo de áreas 

::::~ª:;:~:::~:
0

~LOBAL.-. _ RELAf1vo_: .. don :_ báse/e~{1~~ :tf~/'.rubros' -
anteriores y a los criterios de evaluación aplicados :('sé:'acordó; determinarla 
sumando el 30 por ciento de_ la eficiencia/.más•eL-10;por;ciento·.··evolución de 
resultados y más el 60 por ciento al riivelr'elativo de desem-peño' se establece la 
mejor área de trabajo. - ·e_;\ ;· __ _ 

_ ___,, 

El nivel de desempeño y el comporti3miento relativo; ~e ób~i~~en ·asignando 1 oo 
puntos a el área que alcanzó la mayor puntuación respecto de las otras áreas. 

- - -
. ' ' : . . 

En cada proceso, cada indicador se jerarquiza de acuerdo a su importancia y se 
les aplica un factor de ponderación para la evaluación del desempeño. 

7.6.1 INDICADORES DE EVALUACION EN EL AREA DE GENERACION 

Para el proceso de Generación, la evaluación nos permite analizar su 
competitividad por grupo y por posición general en los tres conceptos: Eficacia, 
evolución, nivel relativo de diseño y comportamiento global relativo y en sus siete 
aspectos de· avaluación. 
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ASPECTOS DE EVALUACION 

GRUPO l.• Comport•mlenlo del Proceso 

Objetivo: Medir la operación técnica do las 

instalaciones y la calidad del servicio 

• Sólo para las centrales generadoras turbogas 

GRUPO 11.• Producth.1id•d FuerH da Trabalo 

Objetivo: Comparar la participación de la 

fuerza laboral en la producción v servicio 

GRUPO 111.· Productividad Economice 

Objetivo: Medir el Coslo Ur11t.1mo de Operación 

v Mantemmoenlo por cliente 

GRUPO IV.· Seguridad en al Trabajo 

Objetivo: Evaluar el numero de accidentes v los 

dlas·hombra perdidos en los centros da trabalo 

GRUPO V,. C•p•clt•clón y Adiestramiento 

Objetivo: Medir la capacitec10n impartida y el grado 

de conocim1entos que tu1ne el traba1ador para 

acceder al nivel inmeduuo superior 

GRUPO VII .• Costo del Proceso 

Objetivo: Relacionar el gaslo de explotación 

entre la energia genetada y entre la capacidad da 

subestac:10nos y lineas de transmisión 

GENERACION 
Termoeléctrica Hidroeléctrica 

lndic11dores Indicadores 

Disponibilidad Propia 

Factor da Planta 

Régimen T6rmico 

Conliabilidad de 

Arranque 

Capacidad Instalada 

por Trabajador 

Frecuencia 

Gravedad 

Reemplazo 

Costo Unitario de 

Producción 

Disponibilidad Propia 

fac1or de Planta 

Capacidad lns111lada 

por Trabajador 

Frecuencia 

Gravedad 

Reemplazo 

Costo Unitario de 

Producción 

7.6.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN EN EL AREA DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACION 

Para este proceso, la evaluación nos permite analizar su competitividad por grupo 
y por posición general en los tres conceptos: Eficacia, evolución, nivel relativo de 
diseño y comportamiento global relativo y en sus cinco aspectos de avaluación. Se 
adiciona una calificación de acuerdo al grado de dispersión de los resultados: 

EXCELENTE BUENO REGULAR ACEPTABLE FUERA DE 
RANGO 

EXC > -Media BUENO < Media REGULAR< ACEPTABLE< 
aritmética + 1.0 . aritmética + 1.0 Media aritmética + Media aritmética + FUERA DE 
desviación estándar • desviación 0.5 • desviación 0.5 • desviación RANGO< 

estándar estándar estándar Media aritmética 
>=Media > =Media > =Media -1.0. 
aritmética + 0.5 aritmética + 0.5 • aritmética+ 1.0 • desviación 
• desviación desviación desviación estándar estándar 
estándar estándar 

7.6.3 INDICADORES DE 
COMERCIALIZACION 

EVALUACIÓN AREA DE DISTRIBUCIÓN 

Para este proceso, la evaluación nos permite analizar su competitividad por grupo 
y por posición general en los tres conceptos: Eficacia, evolución, nivel relativo de 
diseño y comportamiento global relativo y en sus cinco aspectos de avaluación. Se 
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incluye también una calificación de acuerdo al grado de dispersión de los 
resultados: 

EXCELENTE BUENO 

EXC > - Valor BUENO <Valor 
medio + 1.0 . medio+ 1.0 • 
desviación estándar desviación 

estándar > = Valor medio 
+ 0.5. 
desviación 
estándar 

ASPECTOS DE EVALUACION 

GRUPO t.• Comport nto do-' l"roc: .. o 

Otit<ithro: Medlt a. 0pe<ac46n tllenlu de las 

lf1Sl•laclonesylacalld•ddelt.l!fVk:oo 

• • Se ephca o parur del pnmer -•tfe do 1999 

GRUPO 11.• P~widad Fuena d• Tr.t..jo 

Obj<lthlo:Co"""°'•'l•p•mcopaci611deta 

luert• "'boral ""a. prod""''º" y se""cio 

GRUPO 111.· Productlvód.d Ec-mlca 

Obrollwo: M.cior •• Cot.ID Un'1a•oo de OpCH'OC•On 

GRUPO IV.• SeQUrid.0 *" .i T•-..,0 

Obf<lt••O: Evaluatll!(nuone<o de ac:C>d•n1es y k>• 

dl••·r.nn•bt.,Pt!'fdodosen lo• cenlrosde O•b.9.., 

GRUPO V •• C..,cttaclón y ....... 1r-10 

Obf<l1l .. o:M<!'dorli1CilPilC•li1COÓnompa<1idi1yelgril'do 

d• conoc...,.•en101 que 1 .. n• el O•b•¡ildor o•t• 
11ccedera1 ... .,.i.....-.• 10 au!H'f..,. 

GRUPO VII.• C09ID dM Proceso 

Obt-ll•o: Retacoonil• •IGilSID dee•Plalac;:ión 

""º" 1.il ....,,g;,,, o-il<I• y en1•• 1.il caoaddad d• 
Sl.lbesl•coones v t. ... as de ttans'"'..on 

REGULAR ACEPTABLE 

REGULAR< ACEPTABLE< 
Valor medio + 0.5 Valor medio + 0.5 • 
• desviación desviación estándar 
estándar > = Valor medio + I> =Valor medio+ 1 .O • desviación 
0.5 •desviación estándar 
estándar 

TRANSMISION 

tiempo de 11>1~ pot u.......io do Tran...,¡M6n 

SaMdos por FAIY.., Unlla1 .S. Tran........,.6n 

Ubr..n-101 do E-tos 

Ubt ........ to. e-toa cM ProtKdonel 
lnt..,.upcloro de Fune-• de Slsle!TWS do Con!"" Super1'9.0f'IO 

lnl~dsS....ocioPr.......:lioPG*C.naldo~·· 

nw..1 um.n.1 por Trabloj4oc:IOf 

Longitud d• llnen por Tfablljad(H' 

Reemo*-10 

C.~taei6n en 111 f'uHlo ACI-' 

Ga11Ddt1To11n1I~ 

0.110 de U.-. Cltl Tfansmiit6o 
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FUERA DE 
RANGO 

FUERA DE 
RANGO < Valor 
medio-1.0 • 
desviación 
estándar 

OISTRIBUCION 

nempo de lntenUCl(:lórl por u. ... roo 

Porc ... tafe da T,..,..IDn....iorH Averiedo1 

Pilt'dldH 

lnconformod.clH por e.da Mol U1uar>01 

5-'idm• pOI" Falo.., Lineas de Subuanamo .. ón 

CHclmi9n10 d• 111 fue..r• d• Tt•ba;o 

Tiempo Prom.aoo d• co ... •oOn Total 



7.6.4 EVALUACION GLOBAL DE CFE: Programa de incremento de la 
productividad, eficiencia y calidad del servicio. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO GLOBAL DE LA ENTIDAD 

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION UTILIZADOS 

INDICADOR DE GESTION 
NOMBRE 

PRODUCTIVIDAD 

EFICIENCIA OPERATIVA 

O..pon.bolodad "'º""'doo Cen1••IM T••moeléclnc•• e ... 

O..po,..bdodad Promedoo Centr•ln HM:lr~ulcn 

CALIDAD DEL SERVICIO 

ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS 

UNIDAD 

OWh/Tr~ 

MW/Trablj.ldor 

..... ,,,.bliia-
U•........,IT1•baladDI" 

FACTOR OE 
PONDERACION 

0.44 

0,23 

0.15 

0,18 

7.7 UNIVERSO A EVALUAR: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

AREAS DE EVALUACION 

1.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GLOBAL DE CFE: PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL SERVICIO. 

17 Indicadores de gestión representativos de la empresa. 

2.- GENERACION 

Generación termoeléctrica 

9 Indicadores de gestión aplicados a 74 centrales, 8 subgerencias, 
análisis por tecnologia y por tamaño de central. 
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Generación' hidroeléctrica 

7 Indicadores de gestión aplicados a 56 centrales, 7 subgerencia, 
análisis por tecnología y por tamaño de central. 

3.- TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACION 

15 Indicadores de gestión aplicados a 55 subáreas de transmisión y 9 
áreas. 

4.- DISTRIBUCION 

15 Indicadores de gestión aplicados a 116 zonas de distribución y 13 
divisiones. 

7.8 RESULTADOS 

Entre 1991 y 2000, la Comisión Federal de Electricidad ha registrado una 
importante expansión que se refleja principalmente en el incremento de su 
Capacidad efectiva que de 25,928 MW en diciembre de 1991 paso a 35,869 en 
diciembre del 2000 lo que represento un incremento del 38.34%, con una Tasa 
Media de Crecimiento Anual (TMCA) en el periodo 1991-2000 de 3.67%. 

Así mismo el número de usuarios atendidos ha pasado de 12'898,502 en 
diciembre de 1991 y a 18'682,052 en diciembre del 2000 representando un 
incremento global de 44.84% con una TMCA 1991-2000 de 4.20%, registrando un 
crecimiento de 65.25% en el volumen de ventas totales al pasar de 98,804 en 
1991 a 163,276 a diciembre del 2000 con una TMCA en este periodo de 5.74%. 
Cabe señalar que este importante crecimiento se ha realizado con una mejora 
sustancial de la eficiencia, productividad y calidad en la prestación del servicio 
público de electricidad. 

A diciembre de 2000 se muestra un cumplimiento de metas en sus principales 
indicadores de gestión de 97.23%. A nivel de las operaciones sustantivas de la 
entidad, en función del comportamiento los principales indicadores de gestión 
(DEVO); en Generación Termoeléctrica presentan un cumplimiento de 98.42% y 
un comportamiento similar al de 1999 (-0.37%), en Generación Hidroeléctrica se 
registro el 99.57% de cumplimiento de metas, con un ligero decremento de 
1.24%, mientras que en Transmisión, Transformación y Control (Transmisión y 
Transformación) se obtuvo el 97.44% de cumplimiento, con un decremento de 
3.57%, destacando Distribución en donde se obtuvo el 97.61% de cumplimiento, 
registrando una importante mejoría en sus indicadores de 8.26% con respecto al 
mismo periodo de 1999. 
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En términos generales se observa un aceptable nivel de cumplimiento de metas y 
no obstante las variaciones obtenidas, existe una mejora continua en el 
comportamiento de la mayorla de los indicadores de gestión. 

El esfuerzo desarrollado por la empresa en los últimos 1 O años se presenta a 
continuación, antes de observar los resultados históricos que nos permitirán tener 
una mejor visión de lo que ha venido realizando al empresa en los últimos años, 
con base en su programa de productividad y poder situarse como la mejor 
empresa de México y su búsqueda por ser empresa de Clase Mundial. 
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RESULTADOS: PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD 
EN EL SERVICIO: EVALUACIÓN INTEGRAL 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO CFE Y AREAS SUSTANTIVAS 

RESULTADOS 1991·2000 RESULTADOSAÑ02000 · · 

C F .E 

ENTIDAD Y 

AREAS OPERATIVAS 

- GENERACION TERMOELECTRICA 

- GENERACION HIDROELECTRICA 

- TRANSMISION Y TRANSFORMACION 

- DISTRIBUCION 

PROMEDIO 

EFICACIA 

PROMEDIO 

-: ·«. \·~-_:. ·-7~·'..·:.'; =.-:: 

TASA MEDIA DE 

VARIACK>N ANUAL , 

~ 1%;. 

VARIACION'. 

.· 20Ó011991·· . 

·,EFICACIA 
VARJXCION 

¡,';"o 

'"_,-_.-- ~·· : ·:· 200011999 . ., . .,.,~,:: -
)'.· (%)'': 

\~ s'.22 ' :.;, .· ' 39:69 ' '. 97.61\ 
-'~~-"-~~~~-'-~ 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO GLOBAL DE LA ENTIDAD PERIODO 1991·2000 
INTEGRADO_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

EFICACIA (CUMPLIMIENTO DE METAS) 

ilíl.íl.íl íl íl íl.íl íl n.íl.1 . 
- ... .... 

Al concluir el at\o 2000, el cumplimiento de melas de los 1 7 principales 
Indicadores de Gestión de la Entidad considerados en el Programa de 
Productividad. Eficiencia y Calidad del Servicio de la Entidad alcanzó el 
97.23% v un promedio de eficacia en el período 1991-2000 de 97.30%. 
logrando el 100% de cumplim1en10 de metas en: Usuarios por trabajador 
de operación. Ventas por trabajador de operación. Lineas de transmlslon 
por trabajador de Lineas de Transmisión, Usuarios por trabajador de 
distribución, Disponibilidad promedio de centrales terrnoel6ctncas base, 
Disponibilidad promedio de centrales Hidroehktricas , P6rdidas de 
energla, Tiempo de interrupción/Usuario, Inconformidades por cada mil 
usuarios perfodo v Plazo de coneo;idn a nuevos usuarios. 
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EVOl.UCION DE RESUl. T ADOS 

-· 
Comparando los resultados del ª"º 2000 con Jos del mismo periodo de 
1999. se aprecia una mejoda de J.66%, superior a la tasa media de 
variación anual de 3.17% registrada en el periodo 1991 -2000 v al 
cwomedio de variación del periodo 1991 ·2000 de 3.20%. Se 
observán mejor/as en los indicadores de: Productividad Laboral t 
Usuarios por trabajador de operación, Ventas por trabajador de 
operación y Usuarios por trabajador de distr1buciónl; Eficiencia 
Operativa (Disponibilidad ptDfnedio de centrales h1droel6ctucas base y 
Pdrdidu de energlaJ; Calidad del Servicio jTiempo de interrupción J 
usuario e Inconformidades por cada t 000 usuarios) v en el grupo 
Administrativo-Financiero !Gastos de servicios administrativos J 
Productos de explotación v Crecimiento del personal de oficinas 
nacionales). 



EVALUACION DEL DESEMPEii;o DE e FE y AREAS SUSTANTIVAS EN FUNCION 
DEL COMPORTAMIENTO DE SUS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION DURANTE EL AÑO 2000 

EFK:AClA (CUMPLIMIENTO DE METAS) 
AÑ02000 

A mvol entidad so manojan 17 lndk:adorns de geshón. que son el conden68do de 
los uhlizados en los procesos suslanltvos, de estos se logro ol o.Jmplim1ento en 10 
de ollos. En el proceso de Genmación Tennoeléctnca, se analizan 9 irdicadores, 
de los cuales 5 alcanzaron las melas comprometidas: Factor de Planta, 
Confiabdldad de arranque. Frecuancia, Gravedad y Roemplazo En el proceso de 
Genoractón Hidfoelóctnca 6 de los 7 indicadores analizados lograron cumplir sos 
metas. En Transmisión y TransformaCl6n de 15 Indicadores evaluados so 
cumpheron metas en 12: Ttempo de interrupción por usuario de transmisión. Falla 
de mtOfTuploros. Libf"am1on1os do eventos. Ubl"amoenlos oorToclos de proteccionos. 
1n1errupc'6n de set"VICIO prOmodlO pcK" canal de comunicacionos. Bahfas unitarias 
por traba1ad0t. Longitud de lineas por lrabajador. Frocuenc:ia, Reemplazo, 
Capacdación en el Puesto Actual. Gaslo de transf0tmac.ón y Gasto de lineas de 
Transm1s16n En 01slribuc1ón de 15 mdicadores se alcanzan las metas en 9: 
Rezago. L1bi'amion10 do eventos. Crec1mienlo de la tuerza de trabajo. Tiempo 
promedlD de conexión total. Sustrtuc1onos. Costo unicano de dislnbución
comorciahzaclOl"l. Frecuoncoa. Capacrtaoón en el Pue1>to y Reomplazo 
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EVOLUCION DE RESULTADOS 
AÑO 2000/1999 

La variación favorable a rwel de entidad, la dan los incftces de mayor peso a 
nivel Integrado. se obs.erva meJorla en 9 de los 17 Indices evaluados. Los 
lndicadonta cuyo resultado al afio 2000 meJOtaron respecto al del mismo 
per6odo de 1999 en el proceso de Generación Tem1001éctrica son Factor de 
planta. Confiabiidad de arranque. capaCKtad nstatada por lrabajador, 
Gravedad y Reemplazo Para Genefaci6n Hldroeléctnca se llenen evoluciOnes 
posctvas en; Dlgpor11bildad propia. Factor de planta. Capacidad tnslalada por 
Trabajador y Reemplazo En Transm1S>6n y Transformación los 1nd1Cadores 
que mejoraron con respocio a los de 1999 sora lnt8"'Upción de servicio 
promedio por canal de comurncac10oes, Bahias urntarias por trabajador. 
Gravedad, Reemplazo y capacitación en et puesto actual. En el proceso 
OiStnbuciOn se lograron meterlas con respecto al mismo penado de 1999 en. 
TkHnpo de inCerrupclon por usuario, PorcentaJO de transformadores avenados. 
Inconformidades por cada m• usuanos, Rez.ago. Llbram1en10 de evenlos. 
SUstituclones. Frecuencia. Gravedad capac1tacl0n en el puesto y Reemplazo. 



RESULTADOS: EVALUACIÓN DEL AREA DE GENERACIÓN 
TERMOELECTRICA 

SUBGERENCIAS REGIONALES DE GENERACION TERMOELECTRICA 
COMENTARIOS EVALUACION Ar\.10 2000 

EFICACIA.- Los resultados oblenidos a diciembre de 2000 muestran como promedio 98.42% en el cumphmiento de las metas, siendo Centro Norte la Subgerencia 
con el maximo valor oblenido de 98.94% y Golfo el mlnlmo con 89.08%. 

EVOLUCION DE RESULTADOS.- Los resultados logrados al mes de diciembre de 2000 muestran una variación promedio de -0.37% respecto al mismo periodo de 
1999. siendo Centro Norte la Subgerencia que obluvo el mejor resultado con 4.76% y NorpaciOco la que obtuvo el más bajo resultado con -15.72%. 

NIVEL RELATIVO DE DESEMPEÑO.- De acuerdo a los mejores resultados registrados por los indicadores, el promedio a nivel Subgerendas se situó en 82.54 puntos 
porcentuales, el máximo valor lo alcanzó Occidente con 88.45 puntos y Peninsular solo logró 64.53 puntos porcentuales. 

COMPORTAMIENTO GLOBAL RELATIVO.• Combinando las evaluaciones de los aspectos an1erlores, se observa que Centro Norte obtuvo el mejor comportamiento 
con 91.40 punlos porcentuales y Peninsular con 73.32 puntos porcentuales fue la de menor resultado. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO AÑO 2000 (%) 

SUBGERENCIAS 

NORTE 
~)f¡¡If~ NOR 

OCCIDENTE CENTRAL NORESTE 
:!!,~¡-:¡¡~ PACIFICO 

CONCEPTO CENTRO BAJA PENIN 
GOLFO 

CALIFORNIA SU LAR 

17.a& 95.29 g.~2~~·:\ ~·~· . ...: .. _,~J~~:· 
H.oa ..... .. .. CUMPLIMIENTO DE METAS (EFICACIAJ 9a.94 

º·' 
EVOLUCION DE RESULTADOS 4.7G 4.21 -15.72 .. ,,. •2.99 

O.t .. .. .. 
NIVEL RELATIVO DEL DESEMPEÑO 15.99 ..... 5 93.57 83.95 77.9-C 72.52 

O.& ~ 7" 

COMPORTAMIENTO GLOBAL ABSOLUTO 79.39 72.58 70.27 

78.57 .. • cowPÓRTAMIENTO cloaiü. RÉt.;,,YC, .. ·.' . ·' l\1>189"'.0 \5'.ii,>; ;,'.!,ü:ñ;·f,t<>!fbl·n.>c '> .. 
t.:':::·,''- .. '·;.·:.;:~:~.:: ... :~-:~~~.?:~t·:~·,:.::·,</·~ .. ~_ -~{J;~#t:~~.fil-~~~~~31!!?-~i!;::¡. 
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' ·-· . .-

EVALUA.c10N DEL DESEMPEIQo' DEL-~ERIO,DO 1991-2000 
SUBDIRECCION DE GENERACION CGENERACIO_N TERMOELEC_TRICA, 

EFICACIA(CUMPUMIENTO DE METAS, 

17.U ... U 

91. ...... , 

La eficacia en el cumplimiento de metas alcanlada por la Subdirección de 
Geno1ación !Generación TermoelóetricaJ durante el ano 2000 lue de 98,42%. 
quedando arriba del valor promedio del periodo 1991·2000 de 94.12'!&. En el 
ano 2000, el Indico con menor cumplimiento fue Costo Unitario de PJodución 
con 81.35%. prostmtando una ligera desviación los lndk:es: Disponibilidad 
Propia 198.72%1. Régimen Térmico 198.55%1 y Capocidad Instalada por 
T1pbajador 199.17%1. El cumplimiento de metas logrado por las 74 centrales 
varió de un valor mi111mo alcanzado por la cenual geótermica los Alufres con 
72.87%. al mé•imo alcanzado por 5 centrales: Esperanzas. Monclova, Nuevo 
Laredo·A. del Coyote, Turbogas Montoney. Xul·Ha con 100%, 9 centrales se 
clasitican con eficacia por arriba del promedio y 65 por abajo de4 mismo. 
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Comparando los resultados de este periodo con 101 correspondientes da 1999. 
1a aprecia un decremento de -0.37% en el desempeno del area de Generación 
Termoel6ctrlca e cargo da la Subdirección de Generación. siendo elle vaJor 
interior a la tasa media de variación anual obtenida en el periodo de 1991·2000 
que resultó de l .26. dicha evolución es consecuencia de las evoluclone1 
negativas obtenidas por los indicadores: Coito Unitario de Producción I· 
39.34%J. Frecuencia 1·3.381, Disponibilidad Ptopia 1·1.82%J v R6gimen 
Térmico l·0.62%1, siendo los indicadores con variaciones positivas: 
Capacidad Instalada por Trabajador 11.33%1. Reemplazo 11.39%1. Conliabilidad 
de Atranque 11 .66%1. Fac1or de P1an1a 16.89%1. v Gravedad 17.03%J; 31 
centrales lograron mejorla en su dosempet'io. en11e un mlnimo 0.16% en la C. 
TG Esperanus v el mll>limo de la C.TG. La Paz 22.96%; 43 centrales presentan 
delviaclOn negaliva enlre ·0.17% de la C.TG. Cd. del Carmen v ·28.54'llb de la 
C. Francisco Perol' Rios·Tula C.C .. 



SUBOIRECCION DE GENERACION (GENERACION TERMOELECTRICA) 
EVALUACION DE RESUL TACOS AAO 2000 

lFICACIA DE LOS MSUUAOOS 
Afilo 2000 ,. 

NIVEL .. ELATIVO DI LOS REsuu ... oos 

""""""' ,. 
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EVOLIJClON Df: LOS NSUl.TADOS 
Aito 200011H9 ... 

COMf"OflTAJillCNTOOlO..l. Ml.ATIVO ........ ... 



RESULTADOS: EVALUACIÓN DEL AREA DE GENERACIÓN 
HIDROELECTRICA 

SUBGERENCIAS REGIONALES DE GENERACION HIDROELECTRICA 

COMENTARIOS EVALUACION AÑO 2000 

EFICACIA.· Los resollados obtenidos durante el al\o de 2000 muestran como promedio 99.57% en el cumplimiento de las metas, siendo Golfo la 
Subgerencla con el máximo valor obtenido de 100% y Noreste el mlnlmo con 79.98%. 

EVOLUCION DE RESULTADOS.· Los resultados logrados durante el ai'lo de 2000 muestran una desmejorla promedto de -1.24% respecto al mismo 
periodo de 1999, siendo Centro Norte la Subgerencia que obtuvo el mejor resultado con 8.23% y registrando la Subgerencia Noreste el valor mas bajo que 
fue de 
-8.49%. 

NIVEL RELATIVO DE DESEMPEAO.- De acuerdo a los mejores resultados registrados por los Indicadores, el promedio a nivel Subgerenclas se situó en 
89.25 puntos porcentuales. el máximo valor lo alcanzó Grijalva con 96.22 puntos y Noreste solo k>gr6 83.11 puntos porcentuales. 

COMPORTAMIENTO GLOBAL RELATIVO.- Combinando las evaluaciones de los aspectos anteriores, se observa que Grijalva obtuvo el mejor 
comportamiento con 95.59 puntos porcentuales y Noreste con 80.65 punlOs porcentuales fue la de menor resultado. 

EVALUACION OEL OESEMPENO ANUAL DEL 2000 (%) 

SUBGERENCIAS 

e o N e E p T o CENTRO BALSAS 
GRUALVA GOLFO NOROESTE INTEGRADO lXTAPNC!'OHGO NORESTE 

NORTE SANTtAGO 

CUMPLIMIENTO DE METAS (EFICACIA) 98.C9 100.00 99.79 N.92 99.57 99.07 ..... 79.98 
0.3 .. 1• 2" .. :r .. .,. .. 

EVOLUCION DE RESULTADOS ·7.47 6.98 8.23 2.25 •1.2C 6.34 -<1.72 -8.49 
0.1 2" .. .. 3• .. .. 

NIVEL RELATIVO DEL DESEMPEÑO 96.22 90.47 19.75 92.6.t ..... 83.80 64.62 83.11 
0.6 1• 3• 2" .. .,. .. .. 

COMPORTAMIENTO GLOBAl. 96.53 13.29 80.63 77.10 

~cOMPORTAMiéNTó"'Gi:OéAi:"íiELATIVO~~ 95.59 92.01 89.08 85.17 

m.li'il5í:i~fi:Y:.f.\'61'°íii\.~::r¡¡:,~;.¿:.~'jj ,. .. .. .,. 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERIODO 1991-2000 
SUBDIRECCION DE GENERACION {GENERACION HIDROELECTRICAJ 

EFICACIA (CUMPLIMIENTO DE METAS) 

Durante 111 ano 2000. 111 cumpllmiento de metas consolidado par la Subdif'ección de 
Oeneraclón en Generación Htdroelflctrlca alcanzó el 99.57"', resultando superior a 
el promedoo 1991·2000 de 93.55"'· El cumpllmlento de metas de las 58 
cen11ales evaluad•• va1ió de un m/nomo alcanzado por la C.H. Slst. Hldroelectrk:o 
Migue! Alem.ln con 22%. Tu•pango v Huaiun1lan con 32%, al m.l•lmo alcanzado 
par 13 cenuale• (Temascal, Ambrosoo Figueroa •La Venta•, Jo.., Ceclllo del Valle, 
Encanto. Plalanal, IUicuaro, Micos. Tj.rio, San Pedro Porua, Schpalna y Te•Dlol 
con el 100%, superando 18 centrales el p1om11dlo obtenido a nlv91 nacional en el 
cumollml11n10 de metas v Quedando 38 por aba}o del mlamo. 
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EYOLUCION DE RESULTADOS 

Comparando los resultados de este periodo con el corre1pand1ent11 a 1999, ae 
ob111Na una desmejorfa d• ·1.24"'· Que 111 inlerlor 11 le tasa media de variación 
ob1enlda por el area de 0..net"ación Hld'roel6ctrica de la Subd!fección de Generactón 
en el periodo 1991· 2000 de 1.08"'· siendo ligeramente menor al promedio de la 
evoluclón 199112000. Tal evolución el derivada de los valorea ob111nldo1 por los 
lf'ldlcel de: Olapanibllldad Pl'opla 14.24"'1· Reempl1110 C1 .87), Factor de Planta 
Cl.62%1 y Capacidad ln1taled11 par Trabajador 1 1.581, siendo afectado eltll por las 
variaciones negativas de Frecuencia t· IB.03%1. Coito Unitario de Produclón C· 
Ul.091'1 V Gravedad C·38.B91't. 27 centralel lograron me¡orla en su delempetlo. 
entre un mfnimo de 0.10'!11. en la C.H. Oviechfc al mh.lmo de le C.H. Infiernillo con 
28.18'9: 29 centrales presen111n desviactón negativa enue -0.331' de la C.H. 
Colotbpa y Juntas de ·20.42'11>. 



SUBDIRECCION DE GENERACION (GENERACION HIDROELECTRICA) 
EVALUACION DE RESULTADOS AAO 2000 

UlCACIA DE lOI flf:SU!,.TADOS 
AÑOMKIO 

HIVfL l'll:lATIVO Ol lOl l'llSUlTADOS 
A0t02'000 

.. n-------- ~-----------~ 
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RESULTADOS: EVALUACIÓN DEL AREA DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACION 

COORDINACION Y AREAS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION 

COMENTARIOS EVALUACfON A,;;¡0 2000 

EFICACIA.• A diciembre det 2000, el cumplimiento de metas consolidado • rWYel de Cootd1nadón de Transmisión y Transformación alcanzó el 
97..44%, siendo el cumplimiento det Área Oriente del 99.04% la de ma)"OI' efoc::ac::&11 y la Noroeste la de més bajo cumpllmlenlo .n aus metas con 
59.96%. 

EVOLUCION DE RESULTADOS.• Comparando los resultados de este periodo con los comtS~enles de 1999, MI apreda un ilgen:J 
decremento a nivel de Coordinación de Transm1s~ y Transfonnadón de -3 5""'· siendo el Alea Oriente la que obtuvo el mejor porcentaje con 
una mejorfa de sus resultados del 33.48% y la Ocaden1e la que mas decreció con ~9.08%. 

NIVEL RELATIVO DE DESEMPEÑO.- Respecto a los resultados de los lndlc:lldores obsetvados durante el periodo, ... A.rea Centrat registró los 
mejotes resultados con el 100% y la Peninsular resulló con el mttn0t valor de 48.09%. 

COMPORTAMIENTO CLOBAL REUTIVO.• Con base en los tres rubros .-.anones y • los entenas de 0Yllluad6n aplicados, ... Atea que 
muestra mejor resultado es la Orienle con 100 puntos pon:entuales, a>rTespondlendo a la Noroeste los re.ultad.os menos favonibles con 51 .91 

CONCEPTO 

.·.-· .. ·:-:(}"~·- i ; .. ---!~ .... ,, .-., •' :. . . • 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO AÑO 2000 (%1 

~ .. 
REOtA...,. 

. ~ ' . =- . - -· 
! ; ... -., . - • ~ .... i ... .. : .. - . : 
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EVALUACION DEL DESEMPEtilO DEL PERIODO 1991·2000 DE LA 
COORDINACION DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION 

EFICACIA (CUMPLIMIENTO DE METAS) 

.. ~34 ,. •.,!:.• H.78 PROM. 
~ ~ 

1 

l ~ ~· ..... 
~ ~ 

~ 

~ . ; 1· t ~ ..... 
ñ' ñ•7 11 ~ 

' 

Al concluir el a,,o 2000, el cumplimiento de metas consolidado de las Areas 
de Transmisión y Transformación alcanzó el 97 .44% superior el promedio de 
eficacia do 94.06% del periodo de 1991·2000. En el ano 2000 so observan 
valores menores el 100% de cumplimiento a nivel de Indicador en: Gravedad 
139.54%), Interrupción de Funciones de Sistemas de Conuol Supervisorlo 
(98.93%) y Salidas por Falles en Lineas de Trasmisión 199.21%l. El Área 
Oriente obtuvo la mayor eficacia con 99.04% y Noroeste con 59.96%, fue la 
de menor eficacia. 
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EVOLUCIÓN DE RESULTADOS 

.157 

Respecto al afio do 1999, se aprecia una deamejorfa de ·3.57%, que es 
inferior al promedio del periodo 1991·2000 de 5.07%, así coma de le Tasa 
Media de Variación Anual del periodo 1991·2000• de 4,90% .. esto en el 
consolidado de las Areas de Transmisión y Transformación. A nivel de 
Indicador se observe mojarla en: Reemplazo (0. 72%1, Interrupción de Servicio 
pt"omedio por canal de comunicaciones (0.73%1. Bahfas Unilerles por 
Trabajador ll.46%1, Capacltacion en el Puesto Actual 11.62%t y Gravedad 
144.27%1. Presentando 4 de las 9 Areas mejorfa en su desempet\o, 
registrando el mejor valor al Área Oriente con + 33.48% , slenda el Área con 
mayor decremento la Occidente con ·49.08%. 



COORDINACIÓN Y ÁREAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
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RESULTADOS: EVALUACIÓN DEL AREA DE DISTRIBUCIÓN
COMERCIALIZACION 

COMENTARIOS EVALUACION AÑO DE 2000 

EFICACIA.· Los resultados obtenidos en el año 2000 muestran como promedio 97.61 % en el cumplimiento de 
las metas, siendo la División Golfo Norte la que obtuvo el máximo valor con 99.42%, y la División Peninsular el 
mlnlmo con 77 .32%. 

EVOLUCION DE RESUL TACOS.- Con respecto a los resultados obtenidos durante el ario 2000 con respecto 
de 1999 se observa una mejorla promedio de 8.26%, siendo la División Sureste la que obtuvo el mejor 
resultado con 19.29% y Golfo Centro la que obtuvo el más bajo resultado con -10.42%. 

NIVEL RELATIVO DE DESEMPEÑO.· De acuerdo a los mejores resultados registrados por los Indicadores, el 
promedio a nivel de Divisiones se situó en 85.76 puntos porcentuales, el máximo valor lo ateanzó Centro 
Occidente con 96. 79 y Jalisco solo logró 79.26 puntos porcentuales. 

COMPORTAMIENTO GLOBAL RELATIVO.~ Combinando las evaluaciones de los aspectos anteriores, se 
observa que la Dlvision Centro Occidente obtiene la calificación de ·excelen1e•; Centro Oriente de ·aueno•; 
Bajio, Gotro Norte, Noroeste, Sureste, Golro Centro, Norte, Centro Sur y Orienle de •Regular-: Jalisco, Baja 
California V Peninsular de •Aceptable·. 
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EVALUACION DEL DESEMPERIO DEL PERIODO 1991·2000 
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION 

EFICACIAICUMPLIMIENTO DE METAS) 

Ouranlo ol ano 2000, ol cumph1mcn10 do metas do la Subdirección de 
01s1ubuc10n alcon.tO ol 97 .61 %, que os muy supenor al valor prOfTW!'dio de los 
(lltunmi 10 anos. A nivel indicador en ésto permdo so observa el cumphmlen10 
de 9 do los 15 ind1codoros evaluados con valores mon01es al 100% de 
cumphmionto los cuales son: lnconlorm1dadcs por cado rnil usarlos (98.351, 
Perdidas (98.14%1,Tiempo de ln10rrupc10n por usuario 197.121, Gravedad 
195.561. Porconlaje do Trnslormadoros avoriado5 194.751, Y Salidas por fallas 
en llnoas de subtransmisiOn 176.21 %1. Logrando durante el at\o 2000 el mlllidmo 
cump/1mien10 le División Golfo Norte con 99.42% Y el mtlnor la División 
Peninsular con 77.32%. A nivel do las 114 Zones evaluadas el mejor 
cumphmien10 lo presen1aron laflo Zona!!! Victoria y Monterrey Ponionte con 100%, 
siendo el ml!is bajo Xalopa con 57.90%; 22 Zonas superan el valot Pf"Drnedio del 
ano 2000. 
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Comparando loa resultados de este periodo con los corrospondientes a 
de 1999, se aprecia una mejorfa del 8.26%, que es superior a le tesa 11 
de variación anual obtentda en el periodo 1991·2000 de 6.22%. Al hac 
comparación se observan desviaciones no favorables on loa sigui• 
Indicadores: Tiempo promedio de coneidOn to1al 1·0.781, Perdidas 1·1.3 
v Costo unitario diatribución-comerciali.raciOn (·6.31%1. Aegistrl!ir 
durante el ano 2000 la mavor mejofla en la División Sureste con 19.299' 
mayor desviación en la División GoUo Centro con ·10.42%. A nivel de 2 
sa presenta mcjorle en 78 de eUas, de un 0.01% logrado por hcmiql 
hasta el rná:ocimo da la Zona Poi-a Rica con 37 .13%. Las desviaclone 
pt"esentan 38 Zonas desde un valof mfnimo de -0.46% do Guaymas has 
nublmo de ·18.26"1E> de la Zona Xalapa. 
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1. Integración mundial y su efecto en el Sector Público 

La globalización neoliberal, así como los procesos de integración que se viven en 
el mundo, no solamente se despliegan de una forma desigual, sino que conducen 
a una cada vez mayor subordinación de los paises atrasados y al 
desmantelamiento de sus sectores públicos en aras de los intereses globales de 
las élites de poder de los países capitalistas desarrollados. México no escapa a 
este proyecto de sometimiento de los Estados Nacionales a los intereses 
hegemónicos de los capitales transnacionales, pues esta forma de globalización 
se ha traducido en una integración de carácter colonial de nuestro país con 
Estados Unidos, en donde el primero ha ido cediendo espacios de soberanía e 
independencia al segundo al mismo tiempo que procedió al desmantelamiento 
unilateral de áreas importantes de su Sector Público para sujetarlas a su 
desregufación, venta y paulatina desnacionalización a favor de fas corporaciones 
extranjeras. 

Este fenómeno, que buscó transformar al Estado a tono con fas necesidades de 
globalización del capital restándole espacios y poder de decisión así como 
achicando al Sector Público hasta su desmantelamiento, se fue formalizando 
desde finales de la década de los setenta a través de los convenios firmados con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acuerdos con el Banco Mundial (BM) 
impusieron al país programas de ajuste, pero también con fa firma en 1993 del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el cual se asegura 
fa integración y subordinación del Estado mexicano al torbellino globafizador 
dirigido por Estados Unidos, significando con ello la culminación de los esfuerzos a 
favor del mercado. 

La globalización obedece a un nuevo contexto histórico de reproducción y 
expansión del capitalismo, que incluye una nueva configuración de los mercados y 
los territorios del planeta. En esta nueva era, el adelgazamiento del Estado y el 
refuncionamiento de fa Administración Pública hacia el mercado se constituyen en 
un proyecto global. 

El aumento del intervencionismo Estatal como único mecanismo para asegurar el 
crecimiento económico y el proceso de industrialización, se tradujo en el deterioro 
de las finanzas del Gobierno y el consiguiente sobre-endeudamiento externo del 
país. Esta expansión acelerada de fa deuda externa durante los años setenta, 
tuvo como origen no sólo fa necesidad de financiamiento de la economía de parte 
de un Sector Público debilitado y un Sector Empresarial estancado, sino que se 
suscita debido a la existencia de créditos internacionales en abundancia que los 
bancos comerciales en Estados Unidos, Japón y Europa requerían urgentemente 
colocar. Debido a esto, México llegó a adquirir con gran facilidad enormes 
recursos que fo colocaron a la cabeza de fa lista de los diez mayores prestatarios 
mundiales del mercado europeo de 1975 a 1979, y se transformó, a principios de 
los ochenta, en la principal deudora del mundo subdesarrollado con fa banca 
norteamericana, fa deuda externa llegó a dispararse de 6 mil millones de dólares 
en 1970 a 30 mil millones en 1976 y a cerca de 85 mil millones en 1982 u sin 

'JRosario Green. La deuda externa de México 1973-1987. SER Edit. Nueva Imagen. 
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embargo, redujo Y'~encareciÓ drásticamente sus ccréditos a partir de 1a: década de 
los ochenta, ·con repercusiones desastrosas para México, marcando con ello el 
inicio del papel preponderante de la banca internacional en la conducción del país. 

Lo anterior se.debe a que frente al problema de la deuda externa, la estrategia 
Estatal se somete, a partir de 1977, a los programas de ajuste y estabilización 
impuesto por las políticas monetaristas del FMI y del BM como condición para 
acceder a programas de renegociación de la deuda 

De esta manera, los programas de ajuste convenidos aseguraban la aplicación de 
programas económicos que reestablecieran la capacidad de pago· a. las naciones 
que habían padecido crisis de pagos. - 21 · · 

Estos programas de ajuste macroeconómico -que incluyen transformaciones 
políticas- están estrictamente diseñados para que los países ajusten sus sectores 
públicos a un uso más racional de los recursos a fin de asegurar el pago de sus 
compromisos externos. Esto significa trasladar a manos de los acreedores Jos 
recursos públicos, sacrificando el desarrollo del país en aras de cumplir con el 
capital financiero internacional y cuyos objetivos del país son: la eliminación del 
déficit del Sector Público, el abatimiento a la Inflación y la generación de un 
superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

De aquí que el Estado, por imposición externa derivada de los enormes 
requerimientos de entradas de capitales, se somete a partir de entonces -y lo 
vemos claramente en el caso mexicano- a proyectos de largo plazo diseñados por 
instancias administrativas supranacionales que le dejan poco o nulo margen de 
maniobra "para responder a las demandas y reclamos de la población que 
contrarresten los efectos recesivos, de desempleo y desacumulación de capital". 
Y no sólo esto, sino que ahora las políticas gubernamentales "actúan para 
acentuar dichos problemas" -31 

De esta manera tanto el FMI como el BM adquieren la capacidad de exigir a los 
países con problemas de deuda, la adopción de políticas encaminadas a reformar 
la economía y los Estados a favor del mercado y la globalización con el propósito 
de que el capital privado desempeñe un papel hegemónico. Lo cual se ha logrado 
con la anuencia de Gobiernos de las naciones endeudadas. 

Los organismos financieros consideran que las reformas estructurales deben 
acelerarse en todo el mundo, por lo que en sus informes anuales, el BM 
recomienda a los países de América Latina y el Caribe: • ... el establecimiento de 
un sistema en el que se permita que actúen los incentivos apropiados del 
mercado, (ya que esto) puede contribuir a asegurar que las inversiones privadas 
se encaucen hacia actividades en las que haya una relativa ventaja comparativa" y 
"conmina a los paises endeudados a emprender las reformas de política 
estructural que permitan la participación ampliada del sector privado: "Entre esas 

- 21 Enrique Quintanilla y Janine Rediles. La influencia de los Organismos Financieros Multilaterales en el 
diseño de política económica. Revista Análisis económico. UAM.jul-dic. 1992 
- 31 Arturo Huerta. Carteras vencidas. Inestabilidad Financiera en México. Edit. Diana 1997. pp. 106-107 
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reformas se cuentan la racionalización de los incentivos y los regímenes de 
comercio exterior, la modificación total de los sistemas de empresas públicas y la 
ejecución de reformas institucionales ... " (para lo cual"... el Banco ha asumido un 
papel más activo en la movilización de recursos externos para los países 
latinoamericanos")"-41

• 

Para el Banco Mundial, los cambios estructurales incluyen la modificación de las 
instituciones, de tal manera que puedan adecuarse y faciliten la adopción de las 
reformas. Es importante la Reforma del Estado, pues la "Reforma del Estado 
significas -dice el BM- no sólo reforma de las políticas, sino también 
institucionalización de buenas normas de conducta para su acatamiento por los 
organismos Estatales". En consecuencia, el mismo organismo resuelve 
que" ... Para que el sector privado desempeñe un mayor papel como motor principal 
del crecimiento económico son precisos marcos jurídicos y reglamentarios 
adecuados para proteger los derechos de propiedad y los intereses de los 
consumidores. El Banco está ayudando a los Gobiernos a establecer leyes y 
reglamentaciones que aumenten la eficiencia y crear instituciones encargadas de 
velar por su cumplimiento. Por lo que indirectamente el BM está proporcionando 
asistencia técnica y préstamos sectoriales con vistas a mejorar o establecer 
marcos reglamentarios para el desarrollo de la infraestructura. 

Por su parte, el FMI obliga a los países que acuden a su ayuda a llevar a cabo una 
reforma orientada al mercado, cuyas características generales deben ser: 
reemplazo del sistema de planificación centralizada y reglamentación de la 
actividad económica por sistemas de gestión y control macroeconómicos; 
reducción del Sector Público, que incluye la privatización de la mayoría de las 
empresas públicas; reformas institucionales y jurídicas para dar mayor 
participación al sector privado; y la apertura comercial. En este sentido, el Fondo 
reconoce en su Informe Anual de 1986, que • ... también ha colaborado 
directamente con los paises miembros en la concepción de los programas de 
ajuste que, además, ha apoyado con recursos financieros".-51 

La intervención del FMI y del BM en el diseño de la política económica de México 
se da por partida doble: "Por un lado, la renegociación de la deuda externa 
implica la negociación de programas de ajuste con el Fondo Monetario 
Internacional y con el Banco Mundial. Por otra parte, la presencia de estos 
organismos y su intervención directa en la negociación se vuelven cruciales para 
lograr que se concreten los acuerdos con los acreedores." Para concretar los 
procesos de renegociación de la deuda, México se ha visto obligado a suscribir 
con el FMI una Carta de Intención y un Memorándum Técnico de Entendimiento, 
en el cual se establecen objetivos generales de política económica; a su vez, este 
organismo interviene directamente en la supervisión y seguimiento de los 
programas, para lo cual el Fondo recibe un informe trimestral sobre el desempeño 
de la gestión pública. 

-
41 lnfonne del Banco Mundial 1987 

- 51 FMI, Infonne anual 1998. Washington DC, EUA 
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Bajo la perspectiva neoliberal de estos organismos y sus seguidores, se llegó a la 
conclusión de que los problemas de México -como del resto de los países 
subdesarrollados- se deben a la creciente intervención del Estado en la vida 
económica y por lo tanto debe ajustarse por medio de una reducción o hasta su 
extensión. 

2.- México: Hacia la extinción del Sector Público 

A partir de que estalla la crisis de la deuda en el año de 1982 -cuando México se 
convirtió en la segunda Nación más endeudada del mundo subdesarrollado-, la 
intervención del FMI y posteriormente del Banco Mundial se vuelven cruciales para 
nuestro país. Desde entonces, el Gobierno Mexicano se comprometió con las 
principales instituciones internacionales a implementar una estrategia conocida 
como "cambio estructural", cuyo contenido está apegado a los lineamientos de 
austeridad diseñados por los organismos financieros supranacionales y el 
Congreso de Washington. Esto se conoce como el "Consenso de Washington". 

Para cumplir con los compromisos externos, el Gobierno Mexicano impone 
programas de ajuste contenidos en el llamado "cambio estructural", cuyos 
objetivos fueron: reducir el déficit fiscal e incrementar los ingresos públicos 
mediante aumentos a los precios y tarifas de los bienes y servicios del Sector 
Público. También se comprometió a aumentar los impuestos y las tasas de 
interés, a liberar los precios y disminuir los subsidios a la producción y el consumo, 
a estimular el mercado de valores y reducir el proteccionismo, a fin de abrir las 
fronteras a las mercancías del exterior. - 61 

Otra de las líneas del "cambio estructural" exigidas por los acreedores 
internacionales y emprendidas por Miguel de la Madrid fue, precisamente, la 
adecuación del tamaño del Sector Público mediante la desincorporación y venta 
de las empresas del Estado, que se inicia al año siguiente de la firma de la Carta 
de intención. Según la cual se pretendía "fortalecer el papel rector del Estado", 
pero en la realidad sólo derivó en una mayor dependencia subordinada con el 
exterior, al condicionar y comprometer la política económica a estrategias que 
poco daban de margen de maniobra a la acción Estatal y al despojarse el Estado 
de sus activos y disminuir así su patrimonio. 

Con la injerencia de los organismos internacionales el Gobierno Mexicano se 
compromete a acelerar las reformas estructurales y a fortalecer sus políticas 
neoliberales con el propósito de restaurar la confianza del sector privado. Por ello, 
podemos señalar que la privatización, es una medida de ajuste económico, al igual 
que la liberalización, la desregulación y los recortes al gasto público, pero que se 
introducen en el país como una exigencia para el otorgamiento de nuevos créditos 
que permitan cubrir los vencimientos de deuda pendientes. 

También tenemos la aceptación del Gobierno de privatizar sectores clave de 
infraestructura en las áreas de telecomunicaciones, transporte y energía, lo que 
formó parte de los acuerdos para obtener en febrero de 1995 un paquete de apoyo 

- 61 Carta de Intención de México al FMI. Banco de México. Boletln de indicadores económicos oct.dic. 1992 
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financiero por 50 mil millones de dólares, aportado por el Tesoro de Estados 
Unidos, el FMI, el Banco Central de Canadá, el Banco de Pagos Internacionales, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el BM. 

De las transferencias netas del Banco Mundial a México para proyectos de 1998, 
se encuentran dos préstamos con fines de ajuste sectorial, uno, para la reforma de 
los sistemas de salud y de asistencia técnica, y el otro, para la reforma de los 
sistemas de salud. En tanto que para 1999 y hasta el año 2001, el BM canalizará 
5 mil 200 millones de dólares en préstamos para fortalecer las reformas a las 
instituciones públicas, como la descentralización de actividades públicas hacia los 
estados y la reforma bancaria. Este último préstamo forma parte de un programa 
del Banco Mundial para México durante los próximos tres años denominado 
Estrategia de Asistencia del País (GAS, por sus siglas en inglés). a cambio de que 
se amplíen los esfuerzos de privatización ya iniciados en los sectores de 
ferrocarriles, aeropuertos y telecomunicaciones, se incremente la participación 
privada en los sectores financiero y eléctrico, así como para promover la 
privatización en el sector petrolero._7/ 

3.- La Reforma del Estado: Redimensionamiento del Sector Público 

De acuerdo con las acciones efectuadas por el Banco Mundial, los países que han 
optado por la globalización han introducido procesos de Reforma del Estado para 
la modernización de sus instituciones. Para este y los demás organismos 
internacionales, la globalización comienza en el "interior" de los paises, por lo que 
éstos deben aplicar sin pérdida de tiempo políticas internas que reformen o 
reinventen sus sectores públicos con el propósito de mejorar su eficacia, lo que les 
permitirá dar el "salto" hacia la globalización y ponerlos en la senda del desarrollo. 
Este sentido de la Reforma del Estado, plasmado en el Consenso de Washington, 
exige un Estado que deje hacer a los particulares pero que, al mismo tiempo, 
conduzca el proceso de Reforma. Esto es, se conmina a crear un Gobierno 
pequeño pero eficiente para la globalización. 

Así tenemos que, después de la aplicación de los programas de ajuste y 
estabilización en la década de los ochenta, las presiones internacionales se 
dirigieron a fomentar profundos cambios en los aparatos Estatales de todos los 
paises a partir de los años noventa bajo una postura minimalista. La Reforma del 
Estado en México responde a estas presiones de los organismos multilaterales por 
ajustar los sectores públicos consistente con las reformas estructurales de la 
economía a favor del mercado. 

Carlos Salinas de Gortari impulso la Reforma del Estado, concepto que suplió al 
de cambio estructural adoptado por el régimen de Miguel de la Madrid que 
contemplaba, entre otros aspectos, la racionalización de la participación Estatal 
impulsando y estimulando al sector privado, con lo cual se inicia la 
Reestructuración del Estado y el achicamiento o modernización del Sector Público 
a través de la liquidación y venta de las Empresas Estatales. En sentido amplio, 

- 71 Banco Mundial. Informe anual 1998, Washington D.C. E.U.A 
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ambos proyectos, el de cambio estructural y el de Reforma del Estado, encierran 
el mismo propósito: "redimensionar el tamaño del Estado para lograr un nuevo 
balance entre los sectores público y privado a favor del sector privado" _8/. Lo 
que significa reducir el tamaño del Estado lo mismo que sus funciones para 
ampliar las funciones y operaciones del capital privado, tanto nacional como 
internacional. 

La Reforma del Estado en nuestro país se ha definido como una "respuesta a la 
necesidad de apertura, crecimiento con más justicia y una más eficaz inserción de 
México en el mundo de hoy". Es decir, se ha pretendido presentar la 
transformación Estatal como un imperativo ante los grandes cambios del mundo, 
que imponían urgentemente al país la readecuación de sus estructuras políticas y 
administrativas a fin de aprovechar los retos de la globalización y acceder a 
capitales, mercados y tecnología que el mundo exterior ofrece. 

En el caso de la desregulación de la economía, su sentido es muy claro: la 
supresión de funciones públicas y/o de organismos e instituciones encargados de 
elaborar, aplicar o controlar las regulaciones al sector privado, así como la 
abrogación de normas que regulan la actividad económica y limitan los excesos 
del capital. Como para el neoliberalismo la regulación excesiva aumenta la 
incertidumbre de los mercados y es causa de ineficiencias, el Gobierno de Salinas 
impulsó a la par de la Reforma del Estado un profundo proceso de reformas 
Desregulatorias plasmadas en la nueva Ley Federal de Competencia Económica, 
aprobada por el Congreso en 1992. A través de la Comisión Federal de 
Competencia encargada de implementar esta ley, cada uno de los sectores de la 
economía se ha ido desregulado y abriéndose a los inversionistas privados. 

Otra contribución a la desregulación económica lograda por el Gobierno de Carlos 
Salinas lo fue el cambio del reglamento que definía las actividades 
correspondientes a la petroquímica básica (agosto de 1989) y que corresponde en 
exclusiva al Estado. Mediante el nuevo reglamento, fueron reclasificados 15 de 
los 34 productos petroquímicos básicos existentes como secundarios". Esto abrió 
otro campo · jugoso de inversiones y ganancias para los grandes grupos 
capitalistas nacionales y extranjeros (que pueden participar hasta con un 40% en 
la producción de los secundarios). La eliminación de restricciones al capital 
extranjero, aún en las áreas consideradas estratégicas y que son de alto riesgo 
para la seguridad nacional, como las telecomunicaciones, la energía y la banca, es 
claro ejemplo de que el Estado se está reformando a favor de la liberalización de 
los mercados y de los grandes capitales. La privatización y la desregulación, que 
van de la mano, se conjugan en la reforma Estatal para el desmantelamiento y 
entrega de los recursos patrimoniales a manos privadas. 

Si se argumenta que la Reforma del Estado parte de la globalización, las razones 
para emprenderla son, entonces, las actuales necesidades del capital 
internacional que requiere nuevas áreas y mercados de inversión, mismos que el 
ensanchamiento del Sector Público fue reteniendo y que la Reforma Estatal 
liberaría a favor del Sector Privado. Al respecto el ex presidente Salinas En 

-
81 José Ayala E. La reforma política y económica del Estado. UNAM, IIEc 1996 
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documento denominado Reformas al Estado - 91:señala:"La Reforma que lo agilice 
y haga eficiente [al Estado], demanda ampliar los espacios a la iniciativa de los 
grupos sociales organizados y de los ciudadanos, liberar recursos hoy atados en 
empresas públicas y concentrar la atención política en las prioridades 
impostergables de la justicia". Vemos que el objetivo central de la Reforma del 
Estado ha sido la ampliación de las actividades y esferas privadas, por supuesto 
que a costa de reducir las áreas del Sector Público. 

El camino privatizador de los Gobiernos reformadores sólo ha demostrado que la 
Reforma del Estado "no es más que simple la eliminación de las instituciones 
públicas", como bien dice Amaldo Córdova - 101• Si nos atenemos a que el estado 
como forma de estructuración del poder público y político no ha sido modificado y 
sigue respondiendo a los intereses copulares del gran capital financiero, caemos 
en la cuenta de que lo único renovado del aparato Estatal es su dimensión, 
aunque reconocemos que también sus criterios de funcionamiento se han visto 
modernizados en el sentido de que el Estado Reformado ha intensificado y 
especializado sus funciones a favor del mercado y del capital monopólico, su 
nuevo papel es el de catalizador y facilitador de los mercados. 

La propuesta salinista -y que siguió el Gobierno de Ernesto Zedillo- era adecuar la 
soberanía y el interés nacional a las políticas posmodernas de la apertura 
comercial, la desregulación y privatización y el fomento a la inversión extranjera. 
Estas políticas se ofrecieron y se impusieron como "políticas nacionalistas acordes 
a nuestro tiempo globalizado, bajo el criterio de que responden a una "defensa 
contemporánea de la soberanía. 

Los resultados de esta Reforma del Estado son el incremento de la concentración 
de la riqueza en manos de los grupos monopólicos favorecidos con las 
reprivatizaciones y el retiro paulatino del Sector Público de sus obligaciones 
sociales al dejar éste de administrar y prestar los servicios públicos consagrados 
en la Constitución. 

El balance de la Reforma del Estado es que el Estado se ha reducido, pero esto 
no es necesariamente sinónimo de mayor eficiencia. Las implicaciones de esta 
cuestión son más relevantes de lo que pareciera, porque el achicamiento del 
Estado no ha ocurrido en un vacío social y político, sino en un marco de 
necesidades sociales acumuladas y de estancamiento productivo severo". De aquí 
se desprende que el propósito y punto de partida de esta Reforma del Estado fue 
la ampliación y fortalecimiento del sector privado mediante el adelgazamiento y 
repliegue Estatal surgidos de la privatización, liquidación, fusión y extinción de 
parte Importante del Sector Público. 

- 91 Carlos Salinas de Gonari. Reformas al Estado. Nexos no. 148 abril de 1990 
- 1°' Amoldo Cordova. Un nuevo estado. Nexos 145 enero de 1990 
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4.- Desregulación y privatización 

En el marco de la globalización, se fue imponiendo la idea de la superioridad del 
mercado y la obsolescencia e incapacidad de los sectores públicos para organizar 
las sociedades y sus economías. Se propuso volver a los tiempos en que los 
Estados sólo intervenían para garantizar el orden y la actuación de los 
particulares, dejando al libre albedrio de éstos la organización, regulación y 
planeación de la producción de bienes y servicios y el equilibrio económico. Se 
debían, pues, desmantelar los sectores públicos privatizando y desregulando sus 
funciones y actividades. 

Esta visión está representada por el neoliberalismo, que es la corriente teórica que 
acompaña a la globalizacíón y la que se ha encargado de denostar al Estado y 
descalificar el papel del Sector Público y sus interferencias, rescatando de las 
escuelas clásica y neoclásica de los siglos XVIII y XIX su abierto rechazo al 
Estado y la postulación de que el mercado es el mecanismo más eficiente para la 
asignación de recursos y la maximización del bienestar social. Nada más alejado 
de la realidad, pues en casi veinte años de hegemonía de las teorías neoliberales 
y de reinado del mercado, no se han verificado ni una mejor eficiencia en la 
utilización de los recursos ni mucho menos se ha logrado aumentar los niveles de 
bienestar de la población, antes bien se ha retrocedido en este aspecto. Pero 
tampoco los sectores privados han dejado de prescindir de los sectores públicos. 

Efectivamente, el capitalismo siempre ha necesitado del Estado, de sus 
inversiones e instituciones, de sus apoyos y regulaciones, de su intervención 
directa e indirecta para su funcionamiento normal y desenvolvimiento y hasta para 
su propia supervivencia. La injerencia Estatal también ha sido fundamental ya 
entrada la etapa industrial, tanto para el desarrollo y subsistencia de este modo de 
producción como para su expansión y continuidad, sobre todo en el siglo XX. De 
hecho, la tercera década del siglo XX fue testigo de un acelerado 
intertervencionismo Estatal, tanto en los países desarrollados como en los 
dependientes, que se prolongó hasta la década de los setenta, que fue necesario 
para apuntalar al sector industrial así como para enfrentar los crecientes 
desequilibrios que los mecanismos del mercado. 

En México encontramos que el intervencionismo Estatal y la ampliación del Sector 
Público consolidaron un crecimiento económico y social estables aunque 
profundamente desequilibrados y polarizados. El Estado desarrollista mexicano 
permitió el tránsito a un modelo industrial y a una sociedad urbana mediante la 
consolidación de un extenso Sector Público, el cual vino a suplir las deficiencias 
del sector privado y a impulsar, reactivar y subsanar elementos que frenaban el 
desarrollo industrial. Ante la ausencia de una clase empresarial fuerte y eficiente, 
el Estado se convirtió en pionero y rector del proceso de industrialización a partir 
de los años cuarenta a través del incremento de los gastos públicos y con la 
creación de organismos y empresas de carácter industrial, comercial, financiero y 
de servicios y con inversiones en grandes obras de infraestructura y de fomento 
industrial. Este papel del Estado y del Sector Público con fuertes tendencias pro 
empresariales, fomentó prácticas administrativas clientelares y patrimonialistas 
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dirigidas a permitir la capitalización de las empresas priva-das y la consolidación de 
un sector industrial capitalista cada vez más monopolizado e integrado a los 
procesos de internacionalización, pero dependiente de las actividades y subsidios 
Estatales y su política proteccionista. 

En este contexto, vemos que la ampliación y diversificación descontroladas del 
Sector Público para subsanar deficiencias y apuntalar las actividades del sector 
privado rebasando sus limites financieros, así como las intervenciones Estatales -
exoneraciones fiscales, subsidios, rescates- para favorecer directamente a Jos 
grandes empresarios, contribuyeron de manera definitiva al deterioro y declive del 
Sector Público y al incremento en el déficit de las finanzas del Estado. La crisis 
financiera del Sector Público, al conjugarse con Ja recesión internacional de los 
años setenta, minó las bases de funcionamiento de esta modalidad 
intervencionista del Estado e incrementó Jos niveles del endeudamiento interno y 
externo. 

El carácter contradictorio de la injerencia Estatal se explica por las constantes y 
crecientes transferencias de recursos públicos al sector privado empresarial así 
prohijado y con el cual el aparato Estatal había estrechado vínculos, al mismo 
tiempo ·que este aparato es incapaz de hacerse de mayores ingresos reformando 
su sistema tributario y mejorando la productividad de sus empresas. Esto 
desembocó en la crisis del Estado desarrollista y del viejo patrón de acumulación y 
en el inicio del desmantelamiento del Sector Público, fenómenos impulsados con 
la implantación de las políticas neoliberales que la globalización trajo consigo al 
iniciar Ja década de los ochenta. 

La globalización se acompaña del paradigma neoliberal que supone Ja primacía 
del mercado sobre el Estado, Ja superioridad del sector privado y el fracaso del 
Sector Público como forma de organización de la vida económica y social. 

Los sectores públicos comprenden áreas de gran crecimiento y alta rentabilidad 
para Ja valorización del capital, pues en gran parte de ellas se centra el desarrollo 
tecnológico y Jos recursos necesarios para enfrentar los retos de Ja globalización, 
como las telecomunicaciones, Jos transportes, los energéticos, los químicos y 
petroquímicos, minas, servicios financieros, energía nuclear y biodiversidad; por lo 
que las empresas transnacionales, en un esquema de recesión y fuerte 
competitividad, pusieron Ja mira en los sectores públicos alegando que las 
empresas y entidades públicas son altamente ineficientes y burocráticas, por lo 
que debían privatizarse. 

Así vemos que, con el progresivo debilitamiento de los Estados y sus bases de 
funcionamiento, a Jo largo y ancho del planeta se fueron imponiendo los intereses 
del mercado mediante mecanismos que profundizaron el deterioro y 
desmembramiento de las instituciones, empresas y organismos públicos, 
acelerando con ello el desmantelamiento de Jos Estados benefactor y desarrollista. 

Mediante procesos de desregulación y privatización y con el recorte de Jos gastos 
públicos a dichas áreas, mecanismos que imponen los organismos financieros 
internacionales, sobre todo a las naciones endeudadas, a fin de abrir espacios al 
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crecimiento y movilidad de las grandes corporaciones transnacionales. La 
implantación, a partir de los años ochenta, de proyectos como la llamada Reforma 
del Estado, la modernización administrativa o Nueva Administración Pública (New 
Public Managment). o lo que se conoce como "reinvención" global del Sector 
Público o reinvención gubernamental, no es sino el intento por adoptar los 
instrumentos mercantiles o empresariales en los procesos gubernamentales y la 
Administración Pública para facilitar su desmantelamiento, lo que en la práctica ha 
significado la venta, transferencia, subcontratación, enajenación y desmantela 
miento de empresas, activos y servicios públicos en beneficio de los grupos 
empresariales privados. 

La tendencia mundial a la disminución de la presencia del Estado y al incremento 
del poder del mercado no significa que el Intervencionismo Estatal se vuelva 
superfluo. Ciertamente la renuncia del Sector Público de sus áreas política y 
económicamente estratégicas de la sociedad con las privatizaciones y 
desregulaciones debilitó a los Estados y su capacidad de conducción de las 
sociedades y desvirtuó el papel redistributivo de la Administración Pública. 

En la globalización, las privatizaciones se convierten en el mecanismo idóneo para 
la mundialización de los mercados. El recorte sustancial de las funciones y 
regulaciones Estatales y la transferencia masiva de activos productivos y 
financieros del Sector Público al privado, permiten la expansión de los grandes 
capitales extranjeros en los sectores productivos nacionales, así como su 
interconexión, afianzando la conformación de una economía global. De esta 
manera, sectores estratégicos y de interés nacional se fueron privatizando y 
desnacionalizando en prácticamente todo el mundo a partir de los años ochenta. 
Pero también se transfirieron a los sectores privados servicios públicos de interés 
social, como la educación, la salud, seguridad social, el abasto y la vivienda, 
pasando estos servicios a regirse por los dictados del mercado, es decir, dejaron 
de responder a las necesidades sociales para atender una demanda privada 
solvente y elitista. 

En México, los procesos de globalización e integración impulsaron igualmente 
transformaciones en el funcionamiento y organización del aparato Estatal y del 
Sector Público así como en la estructura económica del país. La forma de 
inserción de México al proceso de globalización en calidad de país maquilador y 
exportador de manufacturas, con base en nuestra ventaja competitiva de contar 
con una de las manos de obra más baratas del mundo, impuso un modelo de 
desarrollo donde los ejes dinamizadores son el sector exportador-dominado por 
las empresas transnacionales y que aprovecha esta mano de obra y la apertura 
externa. 

La transformación radical del estilo de desarrollo y de las formas de intervención y 
regulación del Estado en la sociedad son resultado de las presiones de los 
acreedores internacionales y de la fuerza adquirida por el capital financiero 
internacional en la globalización. Mediante la firma de los convenios con el FMI 
para reestructurar la deuda externa se impusieron al país programas de ajuste, 
que incluyen los recortes al gasto público, la liberalización, desregulación y 
privatización de la economía, así como profundas reformas institucionales que 

123 



eliminaban cualquier resabio del modelo estatista y proteccionista e impulsaban la 
globalización del capitalismo transnacional hegemónico. Con la puesta en marcha 
del TLCAN en 1994, las grandes transformaciones del Estado y la Administración 
Pública a favor del mercado se formalizan y ahondan, asegurando la integración y 
subordinación de nuestro país al torbellino globalizador dirigido por Estados 
Unidos. 

Con el llamado cambio estructural y el impulso de la Reforma del Estado, los 
Gobiernos tecnócratas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo 
procedieron a transformar al Estado y la Administración Pública a tono con las 
necesidades de globalización de los grandes capitales, mediante la intensificación 
de las funciones Estatales a favor del mercado y desarticulando y desmantelando 
al Sector Público. Esto ha sido posible aplicando tres mecanismos básicos: la 
privatización, desregulación y los recortes al gasto gubernamental. Tanto la 
instrumentación de un marco legal para desregular y abrir todas las áreas del 
Sector Público a los inversionistas privados, como las liquidaciones de empresas, 
el desfinanciamiento de entidades e instituciones públicas, la desintegración o 
segmentación de corporaciones públicas para facilitar su venta a empresarios 
privados, y las privatizaciones, forman parte de las nuevas funciones del Estado 
neoliberal que la Administración Pública tecnocratita consolida para facilitar e 
impulsar el fortalecimiento de los sectores privados, pero que conducen 
invariablemente al desmantelamiento del Sector Público y al debilitamiento de la 
capacidad de gestión Estatal. 

Bajo estos criterios eficientistas y tecnocráticos, se han registrado en el país tres 
grandes olas privatizadoras impulsadas por las tres administraciones neoliberales. 
La estrategia privatizadora de los Gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo incluyó a las ramas prioritarias y estratégicas 
consideradas por la Constitución como bienes de propiedad nacional y del dominio 
directo de la Nación. Miguel de la Madrid inició el retiro gubernamental de las 
áreas prioritarias y Carlos Salinas hizo lo propio vendiendo empresas estratégicas 
de gran crecimiento y un potencial de rentabilidad muy alto, lo que continuó 
Ernesto Zedillo para beneplácito de los nuevos y poderosos grupos financieros 
que se beneficiaron con las privatizaciones. De esta forma, para finales del 
Gobierno Zedillista el Sector Público había dejado de participar en ramas tan 
importantes como la petroquimica, la banca y el crédito, las telecomunicaciones 
incluyendo teléfonos, los ferrocarriles, aerolíneas, la minería, la siderurgia, el 
abasto de productos básicos y el sector del campo, y empezó a retirarse de 
puertos, electricidad, petróleo y gas, carreteras educación, salud y seguridad 
social. 

Es importante destacar que no se ha podido avanzar en la privatización del sector 
eléctrico, la administración del Presidente Zedilla, no ceja en su intento de 
Reformar la Constitución para entregar la Industria Eléctrica a las empresas 
privadas, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos financieros 
internacionales en cuanto a promover la competencia y permitir que las fuerzas del 
mercado establezcan los precios y faciliten la eficiencia productiva. Esto se esta 
haciendo mediante la fragmentación del sector eléctrico, acusando a las entidades 
del sector de ineficientes y ofrecer servicios de poca calidad. Olvidando que ante 
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la ineficiencia del empresas eléctricas privadas se nacionalizó la industria 
eléctrica. La actual Industria Eléctrica ha llegado a ser estructuralmente sana, 
competitiva y rentable a pesar de la descapitalización a que ha sido sometida en 
las dos últimas décadas - 111 

n 
Las privatizaciones y desincorporaciones lograron disminuir el tamaño del Sector 
Público de manera considerable, pues de 1155 entidades que existían en 1982, 
para 1999 ya sólo quedaban 203. Aunque lo verdaderamente importante y que 
debilita al Sector Público no es la merma en sí, sino la mutilación que se hizo de 
sus sectores estratégicos y realmente productivos, que constituyen la base 
material y patrimonial de la Nación y los que le permiten al Estado cumplir con los 
mandatos constitucionales y fortalecer su rectoría y capacidad de conducción del 
desarrollo nacional de manera soberana e independiente. 

Esto fortalece a los grupos monopólicos y transnacionales, pues atiora tienen más 
poder para influir e intervenir en la estrategia económica y en las políticas públicas 
de la Nación, debilitando a la Administración Pública y sus funciones reguladoras y 
conductoras del crecimiento económico. 

Sin embargo, las privatizaciones y el achicamiento del Sector Público no trajeron 
como contraparte una Administración Pública más concentrada en lo social ni un 
sector privado más productivo Y eficiente. Por el contrario, observamos Ja 
reconversión de la Administración Pública en promotora y facilitadora de Jos 
procesos del mercado, reemplazando su función social redistributiva y su 
responsabilidad a favor del interés público nacional por un papel acotado a Ja 
gestión y promoción del mercado y la globalización. 

De esta forma, el carácter público, solidario y redistributivo de los serv1c1os que 
prestaba la Administración Pública como la salud y seguridad social, el abasto y Ja 
vivienda y la educación, es reemplazado por uno de equivalencia y, en general, se 
elimina el carácter público de servicios como el de la banca y crédito, Ja 
electricidad, el gas, el agua y la telefonía, al privatizarlos y mercantilizarlos, pues 
ahora la oferta de estos servicios, bajo el principio del mercado y la lógica 
empresarial-gerencial, está en función de la demanda privada solvente y ya no de 
las necesidades de la población. Los derechos de los ciudadanos se suplantan por 
los derechos del cliente y la nueva Administración Pública se rigen más por 
objetivos rentables que por razones sociales y de justicia social. De esta manera, 
un resultado ha sido el repliegue de las funciones sociales de la Administración 
Pública a programas mínimos de subsistencia, esto es, a programas asistencia de 
combate a la pobreza externa para paliar su potencial conflictivo y compensar los 
efectos devastadores de las políticas . neoliberales de austeridad, 
desmantelamiento de las instituciones sociales y de contención salarial y del gasto 
social. 

Derivado de esto, no se consiguió que la Administración Pública respondiera con 
mayor eficacia a las demandas de la población ni que mejorara su desempeño en 
lograr aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Al contrario, lo que se ha 

- 11' David Márquez Ayala.La privatización del sector eléctrico. La jornada 24 de marzo de 1999. 
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venido observando en los últimos 18 años es un creciente retiro de las 
obligaciones sociales del Estado y un mayor descuido y abandono de su función 
rectora, promotora y reguladora de un desarrollo sostenido y equitativo. Esto ha 
traído como resultado la profundización de las desigualdades sociales y una 
mayor concentración de la riqueza. En el periodo en que se aplicaron estas 
políticas, de 1982 a 1999, los salarios contractuales perdieron 64% de su poder de 
compra y los mínimos cayeron 70%, situándose por debajo de la capacidad 
adquisitiva que tenían en 1956; el ingreso por habitante presenta un crecimiento 
cero (0.02% ); y la wan caída del gasto programable de 15 a 20 por ciento en los 
dos últimos años - 1 

, más de cuatro millones de mexicanos emigraron a Estados 
Unidos buscando empleo y más de 20 millones de personas pasaron a engrosar 
las filas de la pobreza y la indigencia.274 

Tampoco las políticas privatizadoras condujeron al desarrollo de mercados 
eficientes ni a la mayor competitividad de los sectores enajenados frente a los 
procesos de globalización. Importantes entidades privatizadas, como AHMSA, las 
aerolíneas, las carreteras, los ingenios azucareros y los bancos, han caído en 
profundas crisis financieras y problemas de insolvencia y corrupción en manos de 
sus nuevos dueños, al grado que la intervención Estatal para rescatarlas de la 
quiebra inyectándoles cuantiosos recursos fiscales para después trasladarlas a los 
socios extranjeros, se ha manifestado como una constante de lo que es la función 
renovada del Estado pos ajuste y neoliberal: socializa las pérdidas para privatizar 
las ganancias. 

Es urgente, con un sentido prepositivo que la Administración Pública retome su 
función reguladora y conductora del desarrollo nacional de cara a los procesos de 
globalización y que no regrese al intervencionismo ineficiente y corrupto de 
décadas pasadas, sino que se replantee la injerencia Estatal en términos 
altamente productivos y con un claro sentido social. La Administración Pública 
tiene un papel fundamental que desempeñar frente a los procesos de 
globalización e integración, pero no a favor de los mercados que concentran la 
producción y el ingreso, sino para recuperar un desarrollo redistributivo de la 
riqueza y conducir un crecimiento integral y auto sustentable que permita al país 
mejores condiciones y mayor fortaleza para hacer frente a los procesos de 
globalización. 

Sólo con el desempeño económico más eficiente del Sector Público se podrán 
eliminar de manera importante los rezagos sociales derivados de las políticas 
neoliberales. El Estado Mexicano debe asumir su tarea rectora de la economía 
mediante el control, regulación y planeación de la actividad económica y social, la 
cual sólo se logra con el control directo de los principales bienes y recursos 
estratégicos de la Nación, garantizando el suministro de los servicios de carácter 
social como la educación, la salud, la energía eléctrica y seguridad social. 

En concordancia con lo anterior, el Gobierno Federal tiene que elevar la eficacia 
de las empresas públicas, volviéndolas más productivas y rentables, eliminando el 
subsidio que éstas otorgan a los empresarios privados con una mayor autonomía. 

- 121 Rocio Citlalli H. Globalización y privatización del Sector Público 1982-1999. INAP 
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Es indudable que actualmente se requiere una Administración Pública que asuma 
la responsabilidad social para abatir los niveles de pauperización y desigualdad 
social, poniendo al sector social de la producción en el centro generador de un 
Nuevo Proyecto de Nación. 

Esta situación implica nuevas formas de gestión Estatal que incrementen la 
eficiencia y eficacia del Sector Público dados sus niveles de competitividad dentro 
del proceso de producción de bienes y servicios y dado que no debemos olvida 
que una prioridad de la función pública es incrementar los niveles de bienestar de 
la población aumentando el empleo bien remunerado y generando bienes y 
servicios públicos eficientes y competitivos. 

En este sentido, Edmundo Bassi en su obra la Globalización de los Negocios - 131 

señala que las empresas que adopten estrategias para la globalización necesitan 
sistemas de evaluación de resultados que concilien resultados locales con la 
maximización de los resultados. En este sentido, la investigación cobrara mas 
valor al Incidir en un sistema de resultados por medio de indicadores estratégicos 
para la tomo de decisiones, del cual centramos en el siguiente punto. 

De acuerdo con un articulo del doctor José Antonio Rojas Nieto, profesor de la 
Facultad de Economía en su documento The old and the new electricity industry, 
comenta algunas de los textos y autores de las corrientes de las universidades de 
Oxford y Cambrige, donde se comenta los cambios en los gobiernos en áres 
reservadas al Sector Público, usando como justificación la disminución de la 
eficiencia y eficiencia del gobierno al asignar grandes recursos a este sector, en 
detrimento de otros sectores sociales (agua, carreteras, etc), proponiendo la 
apertura del sector eléctrico. Haciendo reflexiones sobre las experiencias en otros 
países antes de tomar alguna decisión en México. 

5.- Sistema de evaluación del desempeño en la Comisión Federal de 
Electricidad 

Dentro de estas formas de gestión orientas a incrementar la eficiencia y la eficacia 
del Sector Público mexicano, se planteo la aplicación del sistema de evaluación de 
resultados a través de indicadores del desempeño, del cual la CFE es un ejemplo 
para las Dependencias y entidades del Sector Público en estas épocas de 
marcada incertidumbre económica. 

Es común observar en la bibliografía consultada y en la investigación directa que 
los enfoques actuales de gestión exponen que la calidad no es sólo la resultante 
de los factores propios del proceso productivo, sino de todas las actividades que 
se realizan cotidianamente dentro de una organización gubernamental: las 
operativas, administrativas, financieras, etc. Los indicadores de desempeño deben 
de buscar que esa medición refleje el esquema de calidad, independientemente de 
otros tipos de indicadores como los de gestión o de proyectos que se enfocan a 
procesos particulares. 

-
131 Edmundo Bassi en su obra la Globalización de los Negocios. Edit. Limusa México 1999. 
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El sistema de indicadores que analice, fueron aquellos de carácter vital de la 
entidad, dejando los triviales que si bien afectan la marcha de la institución, no la 
ponen en riesgo. 

En este sentido, la CFE ha jugado en el pasado y lo hace en presente un papel 
fundamental y estratégico para el impulso sostenido del crecimiento y del 
desarrollo económico y social del país, al generar la energía necesaria para la 
operación y expansión de los distintos sectores económicos productivos y de 
bienestar social al proporcionar el servicios de energía eléctrica al 95% de la 
población nacional. 

Para ello, y ante el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, CFE ha 
realizado diversas acciones para garantizar el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos, en un escenario de recursos económicos limitados, y es pionera en 
la evaluación de resultados a través de indicadores estratégicos, estableciendo 
desde principios de 1980, una metodología para la evaluación de resultados, 
orientada a asegurar el suministro de energía eléctrica, a través del seguimiento y 
evaluación operativo por centros de trabajo en sus distintos procesos de: 
generación, transmisión transformación, distribución y comercialización, 
denominado "determinación de evaluación de objetivos - DEVO -" y desde los 
años noventas. Con base en ellos, se conformo el Programa de productividad, 
eficiencia y calidad en el servicio que atiende las expectativas del convenio de 
rehabilitación financiera de CFE-Gobierno Federal. 

El objetivo general de este sistema, es resaltar la importancia de la evaluación de 
resultados a través de indicadores clave, como una herramienta de trabajo que 
permite visualizar los resultados de la entidad, de manera objetiva y clara, como 
insumo necesario dentro del proceso de evaluación del gasto público y medir sus 
efectos económicos para la toma de decisiones. 

En este sentido, el sistema complementa y facilita la definición de ·objetivos, 
contribuye a cuantificar metas, y promover la autoevaluación en todos los niveles 
de responsabilidad y realiza la evaluación global del desempeño, verificando el 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 

Con base al objetivo y la hipótesis de la tesis aquí presentada, puedo afirmar que 
la . CFE, con base en su Sistema de la Evaluación del Desempeño a través de 
indicadores, no sólo le permite presentar a la sociedad sus resultados operativos, 
financieros y administrativos, también el sistema le ha permitido evaluar sus 
resultados y orientar sus recursos materiales y financieros y de personal para 
incrementar su capacidad de generación, su Red de Transmisión y Distribución y 
su capacidad de transformación, sino que, gracias al incremento en su 
productividad, atiende a sus distintos grupos de usuarios, con mayor eficacia y les 
otorga un mejor trato. Cabe señalar que los indicadores obtenidos por la empresa, 
son similares a los obtenidos por las principales empresas eléctricas del mundo, y 
que día a día hace esfuerzos por mejorarlos y que se ha traducido en economías 
en su gasto autorizado, cumpliendo con su papel fundamental en el desarrollo 
económico y social de México. 
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También observe que la CFE ha venido cumpliendo sus metas económicas y 
operativas en los últimos años, que se han reflejado en los indicadores de 
productividad laboral; de eficiencia operativa, con una mayor disponibilidad de 
plantas y eficiencia térmica; de calidad, relacionada con la reducción del tiempo de 
interrupción por usuario, de atención a inconformidades y del plazo de conexión y 
por último una mejoria en los indicadores administrativos y financieros, que elevan 
la productividad de la empresa, ante un panorama politicamente adverso. 

La mayor relevancia del sistema de evaluación del desempeño radica en ser un 
instrumento de análisis económico que permite demostrar objetivamente la 
evolución de los aspectos sustantivos de la empresa en todos los niveles y áreas 
de responsabilidad y evaluarlos por medio de indicadores estratégicos, que le han 
permitido tomar decisiones a tiempo, lo que se ha reflejado en la evolución positiva 
de sus resultados y poder en la actualidad compararse favorablemente con otras 
empresas similares, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
conformándose en una empresa con un nivel de clase mundial, ya que los 
indicadores con que opera, son comparables con los que tienen las principales 
empresas eléctricas del mundo. 

Esta nueva cultura de medición de resultados le ha permitido a la CFE a lo largo 
de los últimos años cumplir satisfactoriamente con sus compromisos tanto con el 
Gobierno federal, como con los organismos internacionales (Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo), mostrando fehacientemente sus resultados 
y el cumplimiento de sus compromisos de elevar su productividad económica y 
operativa. 

Finalmente, se destaca que el sistema de evaluación del desempeño, permea a 
toda la institución, Ya que le permiten evaluar su desempeño en un marco de 
eficacia y evolución de resultados a nivel de cada centro de trabajo esto es en 159 
centrales de generación, 116 zonas de distribución y 55 subáreas de transmisión 
transformación, dirigidos a proporcionar el servicio de energla eléctrica que 
demanda el 95 por ciento de la población, haciendo de CFE un instrumento 
ejemplar del usos de recursos públicos y cumplir los objetivos de su creación, en 
un marco de protección social y redistribución social de los ingresos públicos que 
se han traducido en bienestar de la población mexicana 

Las distintas bondades del ejercicio de un sistema de evaluación del desempeño y 
que es el se aplica desde los años ochentas en la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, es un ejemplo fehaciente de la aplicación de un sistema bajo una 
estrategia institucional perfectamente bien definida, que se ha traducido hoy día en 
un incremento de la productividad de sus trabajadores y en el mejor 
aprovechamiento de sus recursos humanos y financieros e infraestructura en 
beneficio de sus usuarios, que es la razón de existir de toda empresa pública y 
privada. 

Asimismo, durante al investigación académica, estudie y analice detenidamente 
los. cuadros. de resultados presentados en el documento para cada uno de sus 
procesos, y que son base para cumplir con el objetivo general de la investigación 
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de mostrar los resultados 1991-2000 de CFE y al mismo tiempo atender su 
objetivo particular de presentar y reforzar los criterios de medición económica de 
resultados, dadas las bondades del sistema. 

Por otro fado y con relación a la hipótesis, se concluye que esta forma de evaluar 
a una empresa pública y prioritaria para el desarrollo económico de pais, permite 
orientar de manera clara y concreta, los recursos humanos, materiales y 
financieros hacia aquellas actividades que le permitan garantizar sus objetivos 
estratégicos y atiendan las necesidades de sus usuarios, al analizar el impacto 
económico de su actividad en términos de calidad, costos e impacto en la 
sociedad y no en términos de volumen o de aspectos legales como se realizó en el 
pasado. 

6. POSICIÓN EN CUANTO A LA REFORMA ELECTRICA y 
RECOMENDACIONES. 

como resultado de fa presente investigación, en la que analice los principales 
aspectos de los resultados obtenidos bajo el sistema de evaluación de resultados, 
y la discusión actual sobre la Reforma eléctrica, Y que vera impactad AL Sector 
Público por fa Reforma del Estado y la modernización económica del país, 
tuvieron como telón de fondo un cuestionamiento a la participación directa del 
Estado en la economía, que en la mayoría de los casos se apoyó en una visión 
técnico-racionalista que desconoce el carácter público-colectivo de las funciones 
gubernamentales en las que se basa la gestión de la economía y la sociedad. 

Si la industria eléctrica es sometida a un proceso de privatización o apertura total, 
el Estado, a través de la CFE, ya no podrá conducir el desarrollo energético del 
país, ni ampliar la electrificación a las áreas y grupos poblacionales que a la puerta 
de un nuevo siglo todavía carecen de los beneficios de la energía eléctrica (EE) . 
Lo relévate de esto, es que en esa carencia se expresa un problema público de 
carácter colectivo-social que no podrá ser resuelto por el capital privado, por que 
las formas de competencia imperfecta prevalecerán en la Industria eléctrica sólo 
beneficiando a las compañlas privadas, en perjuicio del resto de la población. En 
esas condiciones más que una reorganización mercantil de la industria eléctrica 
nacional que va a dejar al Estado con un escaso margen de maniobra en términos 
de fa conducción de fa política energética, fo indispensable es renovar fa 
participación del Estado en la industria Eléctrica a través de: 

ci Ponderar los esquemas vigentes de la participación privada en la industria 
eléctrica. 

ci Reestructurar los esquemas de. obras. públicas financiadas estableciendo 
alianzas estratégicas con las~er;npresas :privadas. 

ci Modificar el régirT1en fi~ciÍ1:'~1 qJe ¿~tá sujeta la CFE para que esta tenga 
autonomía financiera 'y de.gestión: ~~e · · · 

,!/· -;;.;,o·;/:-¡';· 

CI Mantenér el 2o~t~e>'1'Ei~clusi~ó.de la red de transmisión y de los segmentos 
de distribución y co'!lefrcialización. • ·· · · 



a Racionalizar los esquemas de tarifas para que los grandes consumidores 
paguen el costo real de su consumo de energla, mantener tarifas 
preferenciales para regiones de alto consumo y en el caso de usuarios 
residenciales de escasos recursos. · 

a Mantener los esquemas de racionalidad ' e¿oriÓmica y de efiÓiencia 
administrativa en las empresas públicas del _subsector .eléctrico. 

a Profesionalizar la Gerencia Pública para: evitar.' quci . la gestión en las 
empresas públicas se realice de manera_ impro_visaé:ta:: :·:::. ·· --

·.t.''-" ' . ·:~- . 

CJ Efecto positivo de la implementación de los si~t~~~;; de Ce~ifÍ~~ciÓn ISO 
\-'-~'", - -.,'.,> 

CJ Acelerar el modelo de gestión de Unidades''C:te: Negocio;' como acción 
estrategia y prioritaria dentro de las acciones de' éfiCiencia y productividad, y 
de autonomía de gestión y fortalecimiento de la'_CFE'en un marco de No 
reforma eléctrica _. ... ,-:,.; 

a El país no puede operar como una empresa privada -

En términos de las acciones anteriores se podría promover un uso más racional de 
los recursos no renovables, es decir reducir las obligaciones financieras que el 
Estado asume en los proyectos de obra pública financiada, al establecer 
esquemas de riesgo compartidos que dieran seguridad al capital privado y se 
fortalecieran las capacidades de gestión del Estado .. De esa forma se podría 
conducir en el horizonte de planeación de largo plazo, instrumentado por el 
Estado, el crecimiento de un área estratégica que históricamente ha sido 
fundamental en el desarrollo del país. 

El Estado tiene la obligación de tomar las precauciones:necesarias para que no 
suceda lo que ya ha pasado con otras privatizaciones, én la medida en que no hay 
ninguna garantía de que la inversión privada realice una mejor gestión de la 
política energética y expanda la infraestructura eléctrica a los niveles que la 
demanda futura va a exigir. 

Es fundamental, como una cuestión de seguridad nacional, que antes de privatizar 
la industria eléctrica por el camino de su "reorganización" empresarial, se analice 
cuidadosamente y tomen en cuenta los distintos actores en la determinación del 
futuro eléctrico mexicano, que no en todos los paises las privatizaciones de los 
sectores de la energía han sido exitosas, basta mencionar como ejemplo están los 
casos chileno, argentino y, más recientemente, el de California en los Estados 
Unidos. En los cuales, la operación privada de las plantas eléctricas han llevado a 
la crisis de sus respectivos mercados eléctricos. Ésta situación se ha manifestado 
económicamente en incrementos desproporcionados de las tarifas eléctricas, 
cortes prolongados en el suministro de EE y en la caída de las inversiones en 
infraestructura eléctrica. 
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debemos entender bajo el concepto de lo público, las funciones de la 
Administración Pública y la polftica gubernamental en función, no de los intereses 
de los grandes grupos económicos que están guiados por el lucro, sino más bien a 
partir de considerar que las funciones de Gobierno tienen un referente distinto. 

Utilizar los recursos y las capacidades económicas Estatales para reducir y 
reorientar los actuales niveles de la pobreza, creando condiciones económicas 
que garanticen un desarrollo digno de los individuos y prestar bienes y servicios 
públicos suficientes y en la calidad que se requiere para mejorar las condiciones 
de vida de la población. 

Es ese el verdadero reto del Estado, lo tuvieron en el pasado, y frente a la 
globalización que amenaza con arrasar nuestra identidad, nuestra cultura y 
nuestros recursos energéticos y naturales, lo tienen en el presente, y seguramente 
lo tendrán en el futuro. 
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ANEXO ESTADISTICO 

DETALLE DEL NIVEL DE EVALUACIÓN EN LOS 
PROCESOS DE GENERCION, TRANSMISIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
COMERCIALIZACION Y GLOBAL DE CFE 
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UNIVERSO DE EVALUACIÓN: INFRAESTRUCTURA DE CFE Y 
AREAS DE CONTROL SUJETAS A EVALUACIÓN. 

MARCO OPERATIVO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

AÑO 2000 
Con 75,186 Trabajadores 
Activos, siendo 54,932 
trabajadores permanentes, 
12,790 temporales, 7,464 
eventuales y con 17,985 
jubilados 

SITUACION FINANCIERA: 

•,1••.r 

. -

. ··~-·"··· ....... _ .. ..... ,._ ....... _ 

Activo Fijo Neto en Operación de 499,648 millones de pesos 
Total Pasivo y reservas de 130,424 
Patrimonio de 369, 119 
Suma el Pasivo y Patrimonio de 499,543 
Resultado del Ejercicio de 5,513 Millones de pesos. ~ 
EMPRESA DE MAYOR PATRIMONIO EN EL PAIS -
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Proporciona el Servicio Público 
de Electricidad al 95.00% de la 
población Nacional. 

Atendiendo una tasa media 
de crecimiento anual de las 
ventas totales de 5.8% en el 
período 1991-2000 y con un 
crecimiento a diciembre 
2000 de 7.41% con 
respecto a 1999. El número 
de usuarios atendidos 
registro una tasa media de 
crecimiento anual de 4.2°/a 
para el periodo 1991-2000, 
obteniendo a diciembre 
2000 el 4.58% de 
crecimiento respecto a 
diciembre de 1999. 



MARCO OPERATIVO 

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

La C.F.E.* Generó a diciembre de 2000 el 99 % de la Energía Eléctrica 
del Servicio Público Nacional. 

Al finalizar el año de 2000 con 
una Infraestructura en 
Generación de: 35,869 MW* 
(Incluye Productor Externo 
Mérida 111 con 484 MW) de 
Capacidad Real Instalada, 
operando con 153* centrales 
y 530* unidades generadoras, 
obteniendóse a diciembre del 
2000 un acumulado de 
Generación Bruta de 191,200 
GWh. 

• i ~ ;~~~!~}~~~~! ~i~' :~~~!: 

'!;.' ,.. , .... -

·-. .. ···. 
·.; ·': 

·:. . -~· 

...... 
• ., '. -··'<"·• 

La C.F.E. mantiene y opera a diciembre de 
2000 el Sistema de Generación con: 

18,363 trabajadores promedio 

1 Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
1 Subdirección de Generación; 

5 Gerencias Regionales de Producción; 

1 Gerencia de Proyectos Geotermoeléct. 
8 Subgerencias Termoeléctricas; 
7 Subgerencias Hidroeléctricas. 
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CENTRALES DE GENERACION 
No CENTRAL UNIDADES 

1 Nucleoeléctrica 2 
64 Hidroeléctricas 182 

2 Eoloeléctrica 8 
28 Vapor 93 
7 Ciclo combinado 35 

33 Turbogas 79 
8 Combustión interna 82 
6 Geotermoeléctricas 32 
1 Dual 6 
2 Carboeléctricas B 
1 Mérida 111• 3 

153 TOTAL 530 



MARCO OPERATIVO 

GENERACION TERMOELECTRICA 
La C.F.E. Generó a diciembre de 2000 el 99% (191,200 GWh*) de la 
Energía Eléctrica del Servicio Público Nacional, siendo generado el 
83%c· por Generación Termoeléctrica (Incluye Generación 
Geotermoeléctrica , Nuclear y Productor Externo Merida 111) . 

A diciembre de 2000 con una 
infraestructura en 

.·. Géneráción Termoeléctrica 
de:· ·26,476.9 MW* de 
Capacidad Real Instalada 
~(Incluye Nucleoeléctrica, 
Geotermoelectrlcas, y 
Productor Externo "Mérida 
111"), operando con 87 
centrales y 340 unidades 
generadoras, obteniéndose 
a diciembre de 2000 un 
acumulado de Generación 
Bruta de 158,576 GWh. 

-:.···· 
'· . ,,· ~" ··~.~~:~:. 

'•;.,_ ··:. 

.. ,_ ......... -... -.. . 

........... -............. _. .... _,.,...,, __ ................ ,. .. ,,., __ .......... -· .. ··-

................ <&, ...... 

r~·~ ,~~1. 

;.: .:-

......... __ _ ·~:. --
La C.F.E. mantiene y opera a diciembre 
del 2000 el Sistema de Generación 

CENTRALES DE GENERACION 

Numero Unidades 
1 Nucleoeléctrica 2 

28 Vapor 93 
7 Ciclo combinado 35 

33 Turbogás 79 
8 Combustión Interna 82 
6 Geotermoeléctrlcas 32 
1 Dual 6 
2 Carboeléctrlcas 8 
1 Prod. Ext. (Mérida 111\ 3 
87 TOTAL 340 

~~~';"oeléctrica (Incluye Nucleoeléctrica) ~' 

15,353 trabajadores promedio , 
1 Subdirección de Generación; ' 
1 Gerencia Termoeléctrica 
5 Gerencias Regionales de Producción; · 1 
8 Subgerencias Termoeléctricas; ........ .,._.••••11111--

1 ·Gerenciá. de Centrales Nucleoeléctricas 
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MARCO OPERATIVO 

GENERACION HIDROELECTRICA y EOLOELECTRICA 

La C.F.E. Generó a diciembre de 2000 el 99% (189,995.467 GWh) de la 
Energía Eléctrica del Servicio Público Nacional, siendo generado el 
17% por Generación Hidroeléctrica. 

A diciembre de 2000 con una 
infraestructura en Generación 
Hidroeléctrica de: 9,389.82 
MW de Capacidad Real 
Instalada, operando con 64 
centrales y 182 unidades 
generadoras, obteniéndose a 

CENTRALES DE GENERACION 

diciembre de 2000 un 
acumulado de Generación 
Bruta de 32,612.908 GWh. 
Para el caso de Generación 
Eoloeléctrica se cuenta con 
una Capacidad Real Instalada 
de 2.175 MW, operando con 2 
centrales y 8 unidades 
generadoras, obteniéndose a 
diciembre de 2000 un 
acumulado de Generación 
Bruta de 7.62 GWh. 

...... ~··-.. ··--··· .......... ~- .. -----

. :::.::::::.:..:.:.::::::. .. · 

........................ 

...... ·. 

La C.F.E. mantiene y opera a diciembre de 
2000 el Sistema de Generación 
Hidroeléctrica con: 

3,011 trabajadores promedio 
1 Subdirección de Generación; 
1 Gerencia Hidroeléctrica; 
5 Gerencias Regionales de Producción; 
7 Subgerencias Hidroeléctricas. 
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No CENTRAL UNIDADES 

64 Hidrooléctricas 
2 Eoloeléctricas 

182 
8 



MARCO OPERATIVO 

TRANSMISION, TRANSFORMACION Y CONTROL 

Para transmitir fa energla de fas centrales generadoras y fa Importada, 
asi como para controlar un despacho adecuado para su posterior 
Distribución, fa Subdirección de Transmisión, Transformación y 
Control de CFE operó con 4,629 trabajadores promedio a diciembre 
de 2000. 

Para el transporte y 
transformación de la energía 
eléctrica a las redes de 
distribución se dispone de: 

1 Coordinación de 
Transmisión y 
Transformación, 9 Areas de 
Transmisión y 55 Subáreas, 
que atienden y dan 
mantenimiento hasta 
diciembre de 2000 a 35,271 
km de líneas, siendo: 13,165 
km de 400 kV, 21,598 km de 
230 kV y 508 Km de 161 kV y 
una capacidad de 
Transformación de 107,846 
MVA en Subestaciones de 
Transmisión. 

Para el despacho económico de carga 
se cuenta con: 1 Coordinación de 
Control, 7 Areas de Control y 25 
Subáreas que controlan la operación 
de las Centrales Eléctricas de 
Generación así como Transmisión y 
Transformación. 
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MARCO OPERATIVO 

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LA 

ENERGIA ELECTRICA 

Durante el año de 2000, la C.F.E. Distribuyo y Comercializo a detalle el 
77% de la Energía Eléctrica, atendiendo directamente al 78% de los 
usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica en el pais, la 
Subdirección de Distribución de CFE opero hasta diciembre de 2000 
con 34,665 trabajadores promedio. 

. 
Atiende a diciembre de 2000 
directamente a 18,682,052 
usuarios, suministrando energía 
eléctrica a L YFC quien a su 
vez atiende a 5, 199,001 
usuarios en la Zona Central del 
pais. 

l"I·.··· ··fi.n ~ A' 
. . 

~ 

"' 
A través de: una Subdirecc 
de Distribución; 13 Gerenc 
Divisionales, con 116 Zona 
762 Agencias Comerciales 
distribución, 63 subagenc 
38 sucursales y 49 módulos 

Disponiendo a diciembre de 2000 de un total de 
579,382* km de lineas para la distribución y 
comercialización con tensiones de 138 kV hasta 
Baja Tensión con 31,673* MVA y 1,333* 
Subestaciones; 5,641* circuitos de Media 
Tensión para alimentar 771, 117* 
Transformadores de distribución con 
capacidad total de 25,397* MVA. 
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DETALLE POR INDICADOR DE LA EVALUACIÓNº DEL PROGRAMA 
DE PROGRAMA DE INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD, 

EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SERVICIO. 

INDICADORES RELACIONADOS CON LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Crecimiento del Personal de Operación (%). 

Muestra el crecimiento porcentual promedio del personal de operación respecto al 
año anterior. 

Durante el periodo 1991-2000, este indicador muestra mínimos niveles de 
crecimiento anual mostrando un ligero incremento de 1.84% respecto a la fuerza 
de trabajo utilizada en 1991, ya que mientras en 1991 la fuerza de trabajo utilizada 
es de 57,501 hombres-promedio, a diciembre de 2000 fue de 58,561 hombres
promedio, no obstante haberse incrementado la capacidad instalada promedio en 
40.68% (25,867.93 MW en 1991 y 36,393.08 MW durante el 2000) y el número de 
usuarios promedio atendidos en 46% (12,589,222 usuarios promedio en 1991 y 
18,380,390 usuarios promedio en el 2000). La tendencia al crecimiento fue de 
1.13 puntos porcentuales a diciembre de 2000 respecto a diciembre de 1999. 

Crecimiento del Personal de Operación 

1.00 

-1.00 

-3.00 ·----

-4.00 +-----~--~-~--~--~-~--~--~----"""' 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001• 

1!1% 1.75 -1.40 -2.77 0.32 0.14 0.63 1.83 1.18 0.85 1.13 2.09 
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Usuarios por trabajador de Operación (UsfTrab). 

Muestra el número promedio de usuarios atendidos por cada trabajador de 
operación. 

Entre 1991 y el año 2000 se presenta una mejoría de 42.87% al incrementarse de 
218.94 en 1991 a 312.81 Us.rrrab. a diciembre de 2000, lo que significa una 
mayor productividad por trabajador, mientras el número de usuarios promedio ha 
crecido 46% al pasar de 12,589,222 en 1991 a 18,380,390 Usuarios promedio en 
el año 2000. A diciembre de 2000, los usuarios por trabajador de operación, 
tuvieron una mejoría de 3.36% con respecto a 1999, al pasar de 302.64 a 312.81 
Us.rrrab. en el periodo citado. 

Usuarios I Trabajador de Operación 

330.00 

320.00 

310.00 

300.00 

290.00 

280.00 

270.00 

260.00 

250.00 

240.00 

230.00 
1991 1993 1994 1995 1996 

[i] Serle1 218.94 262.09 273.52 280.25 
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Ventas por Trabajador de Operación (GWh/Trab). 

Muestra la cantidad promedio de energla eléctrica en gigawatts hora vendida por 
cada trabajador de operación. · · · 

Presenta una mejoría en el período 1991-2000 del 63.66%, (1.319 GWhfTrab. 
durante 1991 y 2.158 GWhfTrab. a diciembre de 2000), esto es un mayor 
crecimiento de las ventas de energía eléctrica con un ligero incremento de la 
fuerza de trabajo utilizada en ese periodo y en diciembre de 2000 se supera en 
6.06% respecto al resultado obtenido en diciembre de 1999, al pasar de 1.938 a 
2.158 GWh/Tranb. 

Ventas /Trabajador de Operación 
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Capacidad Instalada/Trabajador de Generación (MW/Trab). 

Muestra la capacidad de placa en MW, del total de unidades generadoras que 
atiende cada trabajador adscrito al área de generación. 

Durante el período 1991-2000 se observa una mejoría del 27.01% al 
incrementarse de 1 .56 MW rrrabajador en 1991 a 1 .98 MW !Trabajador a diciembre 
de 2000; la capacidad instalada de generación también observa un incremento de 
40.68% al pasar de 25,867.93 MW (Promedio) en diciembre de 1991 a 36,393.08 
MW (Promedio) en 2000, observándose un ligero decremento de 0.41 % respecto 
al promedio obtenido en el mismo periodo de 1999, (1.99 MWITrab. en 1999 y 
1.98 MW!Trab. en 2000). 

Capacidad Instalada/ Trabajador de Generación 

laMW/Trab. 1.56 1 1.65 1 1.70 1 1.82 1 1.90 1 1.95 1 1.98 1 1.97 1 1.99 1 1.98 1 2.01 
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Líneas de Transmisión por Trabajador de Lineas de Transmisión(Kmrrrab). 

Muestra el número de kilómetros de líneas de transmisión que atiende cada 
trabajador del área de líneas de transmisión. 

Durante el período de 1991-2000 se observa una mejoría de 5.11 % al 
incrementarse de 44.11 Km/Trab. en diciembre de 1991 a 46.37 Kmrrrab. en el 
2000. Se presenta una ligera desmejoría de 2.46% al comparar el valor del año 
2000 con el año de 1999 al variar de 47.54 Kmrrrab en 1999. a 46.37 Kmrrrab en 
el 2000, no obstante el traspaso que se realiza de líneas y personal de líneas de 
subtransmisión de la Subdirección de Transmisión a la Subdirección de 
Distribución, lo que ha afectado el comportamiento de este indicador, lo cual 
requerirá de una revisión de su estadística y procedimiento de cálculo para su 
adecuada evaluación, una vez concluido este proceso de traspaso de 
instalaciones. 

51.00 

50.00 

49.00 

48.00 

47.00 

46.00 

45.00 

44.00 

43.00 

42.00 

Lineas de transmisión /Trabajador de lineas de transmisión 
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Usuarios por Trabajador de Distribución. 

Indica el número promedio de usuarios atendíd1::1~ por cada trabajador del Área de 
Distribución. 

Durante el período de 1991-2000 este indicadOt presentó una importante mejoría 
del 48.57% ya que en 1991 se atendieron 355.79 Usuarios/Trabajador de 
Distribución mientras que durante 2000 se atenttieron 5<a.59 Usuarios/Trabajador 
de distribución, ya que el número de usuarí05 llr0 rnedio atendidos en el período 
creció en 46.00% y adicionalmente la Fuer;t8 tle -rrabajo utilizada disminuyó en 
2.06% en el período de 1991-2000, (35,384 t-1°tribres-Promedio en 1991 y 34.655 
durante el año de 2000). En el 2000 se supet"I en 3.82% el resultado obtenido 
durante el mismo período de 2000. 

Usuario/ TrabaJador de l:)¡strll>uclón 
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INDICADORES RELACIONADOS CON 1.A- EFICIENCIA-OPERATIVA 
. _··_ ·.-·: _: .. ___ ... 

Disponibilidad Promedio de Centrales Termo~léC:triC:as B~se (%). 

Muestra el porciento de generación de energía' elÉlctrica disponible ~especto a la 
obtenida operando con la capacidad efectiva, Independientemente de que sea o 
no demandada. 

Durante el período de 1991- 2000 se observa una mejoría del 5.52% al 
incrementarse la disponibilidad promedio de 78.46% en 1991 a 82.80% en 
diciembre de 2000, ya que se registró una mejoría importante al reducirse la 
indisponibilidad total de las C. Termoeléctricas base convencionales de 21.24% en 
1991 a 17.2% en el año de 2000, no obstante que la C. Nucleoeléctrica pasó de 
28.26% en 1991 a 30.27% en 2000, debido al incremento de la indisponibilidad 
forzada, que pasó de 0.03º/~ en 1991 a 13.64% en el año de 2000. Los resultados 
del 2000 registran una desmejoría de 2.09% con respecto a 1999 por las causas 
ya enunciadas. 

Dlsponlbllldad Promedio Centrales Termoeléctricas Base 

8 8.00 

8 6.00 

84 .oo - - ,_ -

8 2.00 --- -- - - - - - - 1- - 1-

8 º·ºº --- - - - -- ,_ - - - - ,_ 

7 8.00 ~ - - - - - - ,_ - - - ,_ 

7 6.00 f- - - - - - ,_ - - - - ,_ 

7 4.00 ~1991T1992T1993f1994 T1995T199~199~1998T1999T2ooo'l2001<;-
1•% 78.46 1 83.77 1 85.50 1 85.98 1 84.62 1 85.04 1 84.70 1 83.79 1 84.57 1 82.80 1 83.18 
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Disponibilidad Promedio de Centrales Hidroeléctricas. 

Indica el por ciento de generación de energía hidroeléctrica disponible respecto a 
la obtenida operando con la capacidad eléctrica, independientemente de que sea 
o no demandada. 

Durante el periodo 1991- 2000 presenta una variación favorable de 8.11 %, al 
pasar de 82.33% registrado en diciembre de 1991 a 89.01 el 2000, al disminuirse 
las indisponibilidades por mantenimiento programado (9.74% en 1991 y 4.86% en 
el 2000). El resultado del año 2000, es superior en 6.01 % respecto al valor 
alcanzado durante el año de 1999, al disminuirse las indisponibilidades por 
mantenimiento programado, que pasó de 8.06% en el año de 1999 a 4.86% en el 
año de 2000. 

Disponibilidad Promedio C. Hidroeléctricas 

94 .oo 

9 2.00 

9 0.00 -

8 8.00 - -

8 6.00 --- 1- -

84 .oo --- - -· - 1- - - -

8 2.00 ~ - - ,_ - - - ,_ ,_ 

8 O.DO - - -- -- - - - - - ,_ 

7 8.00 - - -- - - - - - - - - 1-

7 6.00 - - - - - - - - - - - 1-

7 4.00 ·- -- --- -- - - - ,_ - - - 1-

7 2.00 
,_1991T1992T1993T1994 T1995T1995T1997l199s--i-1999 T2000!2001';" 

1•% 82.33 1 89.61 1 85.19 1 85.56 1 85.68 1 78.72 1 80.90 1 86.09 1 83.96 1 89.01 1 91.18 
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Eficiencia Térmica de Centrales Termoeléctricas Base(%). 

Muestra porcentualmente el grado de aprovechamiento de la energía calorífica de 
los combustibles para convertirla en energía eléctrica. 

Durante el período de 1991- 2000 este indicador ha tenido una mejoría del 3.87% 
al incrementarse la eficiencia del 33.77% en diciembre de 1991 a 35.08% en el 
año de 2000, en diciembre de 2000 el valor registrado es ligeramente inferior en 
0.69% respecto al valor obtenido durante diciembre de 1999. 

Eficiencia Termlca C. Termoeléctricas Base 
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Pérdidas de Energía (%). 

Muestra el porciento de energía eléctrica que se pierde en los sistemas de 
transmisión y distribución respecto a la energía recibida de las centrales 
generadoras. 

Hay una mejoría de 5.28%, al reducirse las pérdidas de 10.87% en diciembre de 
1991 a 10.60% en diciembre del 2000, además, el valor registrado en el.año de 
2000 presenta una mejoría de 0.37% puntos porcentuales ·con··· respecto a 
diciembre de 1999. · ·· ·· · · 

Pérdidas de Energla 
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INDICADORES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL SERVICIO 

Tiempo de Interrupción por Usuario (Minutos por Usuario}. 

Muestra el tiempo promedio que los usuarios no dispusieron del servicio eléctrico 
debido a las interrupciones por cualquier causa atribuible a las áreas operativas de 
distribución, transmisión, y generación, quedando· excluidas las interrupciones que 
se originen en las áreas de distribución secundarias y en las acometidas del 
servicio de los usuarios. 

Durante el periodo 1991- 2000 se ha tenido una notable mejoría en este indicador 
(65.93%) al haberse reducido el tiempo de 405.06 min/usuario en 1991 a 138.01 
min/usuario en el año del 2000, este indicador muestra una mejoría de 40.03% 
con respecto al resultado obtenido en el mismo periodo de 1999. 

Tiempo de Interrupción por Usuario 

450 -1-------
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Inconformidades por cada mil usuarios 
(Inconformidades/ 1000Usuarios). 

Muestra el número promedio de inconformidades bimestrales presentadas por los 
usuarios respecto a cada mil usuarios atendidos. 

Durante 1991- 2000 se ha mejorado en 63.93% este indicador al reducirse las 
inconformidades de 27.27 en diciembre de 1991 a solo 9.84 en el año del 2000. El 
valor del año 2000 muestra una mejoría de 6.07% respecto al mismo período de 
1999. 

Inconformidades 11000 Usuarios 
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Plazo de Conexión a Nuevos Usuarios (Días). 

Muestra el tiempo promedio que se emplea para la conexión a un nuevo usuario a 
partir de la formalización de la solicitud de servicio de energía eléctrica. 

Durante el periodo 1991- 2000 este indicador ha tenido una mejoría del 89.98% al 
reducirse el plazo de conexión de 13 días en diciembre de 1991 a solamente 1.30 
días en el año del 2000. El valor obtenido en el año de 2000, registra una ligera 
desmejoria de 0.69% con respecto a el año de 1999. 

Plazo de Conexión a Nuevos Usuarios 
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INDICADORES RELACIONADOS CON LO ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 

Gastos de Servicios Administrativos/Productos de 
Explotación(º/o). 

Muestra la proporción en porciento de los gastos que por serv1c1os de apoyo 
administrativos de las Oficinas Nacionales y foráneas y desconcentradas con 
relación a los ingresos obtenidos por la operación de la entidad. 

Se observa que durante el periodo 1991- 2000 ha tenido un mejoría del 11.01%, 
debido a que se han disminuido los gastos dedicados a· 1a administración de la 
Entidad con relación a los ingresos obtenidos por su operación al disminuirse de 
6.61% obtenido en 1991 a 5.88% en el año de 2000. A diciembre del 2000, se 
presenta una importante mejoría de 14.54%, respecto al valor alcanzado en el 
mismo periodo de 1999. · 

Gastos de Servicios Administrativos I Productos de Explotación 
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Cobertura de Inventarios en Almacenes de Operación(Meses). 

Muestra el nivel de rotación de los inventarios de almacenes de operación en 
meses de existencia en función del promedio. de consumo mensual, sin incluir 
combustibles para generación. 

Durante el periodo 1991- 2000 se observa una ligera mejoría de 1.34% al haber 
disminuido la cobertura de inventarios de 31.35 meses a diciembre de 1991 a 
30.93 meses a diciembre del 2000, y el resultado de diciembre de 2000 observa 
una desmejoría de 2.03%, con respecto al valor obtenido en el mismo período de 
1999. . 

Cobertura de Inventarios en Almacenes en Operación 
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Crecimiento del Personal de Oficinas Nacionales (º/o). 

Muestra el crecimiento porcentual promedio del personal adscrito a Oficinas 
Nacionales respecto al promedio del año anterior. 

Durante el periodo 1991- 2000 ha presentado fuertes variaciones a la baja 
(31.05%) al reducirse este indicador del 1.02 logrado en diciembre de 1991 a 0.71 
$!$ en diciembre de 2000, por el rezago tarifario que ha limitado significativamente 
los ingresos por venta de energía así como un incremento acelerado de los costos 
de combustibles que han sido superiores a los crecimientos de las tarifas. A 
diciembre del 2000 se observa una desmejoria de 4.06% respecto al valor de 
diciembre de 1999, como resultado del incremento en los costos de combustibles 

Crecimiento de Personal de Oficinas Nacionales 
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= ,_,,. 
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111! ltil ~" I~ '~ rmi 
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4.00 
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6.00 
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1.00 

8.00 
1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 l 1996 l 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001• 

lo"!. -3.05 1 -2.57 1 -3.10 1 -7.34 1 -0.11 1 1.09 1 1.10 1 0.88 1 1.40 1 o.59 1 1.28 
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Crecimiento del Personal de Oficinas Nacionales (º/o). 

Muestra el crecimiento porcentual promedio del personal adscrito a Oficinas 
Nacionales respecto al promedio del año anterior. 

Durante el periodo 1991- 2000 ha presentado fuertes variaciones a la baja 
(31.05%) al reducirse este indicador del 1.02 logrado en diciembre de 1991 a O. 71 
$/$ en diciembre de 2000, por el rezago tarifario que ha limitado significativamente 
los ingresos por venta de energía así como un incremento acelerado de Jos costos 
de combustibles que han sido superiores a Jos crecimientos de las tarifas. A 
diciembre del 2000 se observa una desmejoría de 4.06% respecto al valor de 
diciembre de 1999, como resultado del incremento en los costos de combustibles 

Crecimiento de Personal de Oficinas Nacionales 

0% 
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Relación Precio/Costo($/$). 

Muestra la relación entre los ingresos obtenidos por la venta de productos 
respecto a los costos originados por la operación de la entidad. 

Durante el periodo 1991- 2000 presenta un importante decremento el 
personal de Oficinas Nacionales de 8.11% ya que durante 1991-1995 se 
presentaron decrementos y hasta diciembre del 2000 permanecen los 
crecimientos iniciado en 1996. A diciembre de 2000 se observa un ligero 
incremento de 0.59 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 1999. 

Relación Precio I Costo 

1.00 
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ESTADÍSTICA 1991-2000 POR INDICADOR DE LA EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA DE PROGRAMA DE INCREMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SERVICIO. 

CONCEPTO 

META 

CUMPLIMIENTO 
EVOLUCION 

EVOACUM 

RESULTADO 
META 
CUMPLIMIENTO 

EVOLUCION 
EVOLUCION ACU 

META 
CUMPLIMIENTO 

EVOLUCION 
EVOLUCION ACU 
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RESULTADOS 

META 

CUMPLIMIENTO % 

EVOLUCION 
EVOLUCION ACU 

8568 
META 8556 
CUMPLIMIENTO H>OOO 
EVOLUCION o" 
EVOLUCION ACU • 07 -174 

RESULTADO 3515 3529 
META .. 29 35.10 

CUMPLIMIENTO H>OOO 10000 
EVOLUCION 050 058 

EVOLUCION ACU 406 4 50 

Pérdidas do Energi• 

RESULTADO 11.69 10.63 
10.99 11 09 

CUMPLIMIENTO % 9363 10000 
EVOLUCION •S.13 4.10 
EVOLUCION ACU •7.54 

RESULTADOS 
CONCEPTO UNIDAD 

1993 1994 1995 1996 1997 

CALtoAn.tiRLSF..Rv1Cio":·,:='''.' . . . .. : : ; ; : : ~; ! : : ': ;: ! . : : : .. 

Tiempo de lnterrupc:~n por Usuario 

RESULTADO minfUsua. 375.32 241.58 203.27 

META 377.00 251.17 242.00 

CUMPLIMIENTO 100.00 10000 100.00 

EVOLUCION "' 7.34 382 ,, .. 8.79 
EVOLUCION ACU 734 40.36 4982 

loconf/1000Usua 26.90 14.36 12.34 

META 2583 1838 1400 

CUMPLIMIENTO 9587 100.00 100.00 

EVOLUCION ... 1.36 18.21 201M 140. 10.21 

EVOLUCION ACU 1.36 '734 54.76 

PI.azo do Cone•lón a Nuevos Usuarios 

RESULTADO dla 
864 2.29 1.81 

META 1000 3.39 1.81 

CUMPLIMIENTO 10000 10000 

EVOLUCION .,. 48.90 32.35 20.32 
EVOLUCION ACU 48.90 8238 
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1 
RESULTADOS 

••t-2'000. 
CONCEPTO UNIDAD 1 PROMEDIO lv=~~ 

1992 1 1993 1995 1H6 1997 1998 1099 2000 .. 
41»1iS1~,.R;\'riVO:.nNANCriiROS=i ;i!:,:· ·:·.;::,;:j;¡;i;:¡:;¡!:;:;::· >·" .. ,.,,,,.;.;::;• ........ 77;;:; .. .:;; .. ·: .. .,.;.,: 
G••toa de Sentlclos AdmlnlstratlYos por Productos de Expfolac:JOn 

RESULTADO J 661 664 6.76 7.15 6.21 5.IS9 5.30 5.36 6.88 568 
META 603 596 639 691 7.17 6.21 544 4" 4 67 

CUMPLIMIENTO 00'3 88 59 94.20 96.49 10000 10000 10000 87 79 5870 79.11 119.53 
EVOLUCION -053 •1.76 ·5.76 13.13 639 669 ·124 -2829 14.54 0.00 -0.24 
EVOLUCION ACU -053 ·230 ... 20 601 1390 1983 18 83 -413 
Cobertura d• Inventarios en Almac•n- de O 

RESULTADO 

1 
31.35 28.41 28.10 34.46 34.83 27.29 25.89 28.13 30.31 30.93 

META 3000 28.00 2600 2597 34.83 42.01 2593 26.14 26.63 

CUMPLIMIENTO J 95 51 98 55 67.34 98.92 10000 91 51 64.04 83.86 91.18 

EVOLUCION "' 9~ 1.09 ·2264 -1.09 21 66 5 14 .. 66 -7 75 -203 ...... ·1.25 
EVOLUCION A.CU 936 10 37 ·9.92 -11.12 1294 1742 3 31 

Creclmlcmto da Peni.onal de Oficinas Nac:lona .... 

RESULTADO ,) ·3.0!i -257 -3.10 ·7.34 -0.11 1.09 1.10 0.66 1.40 0.59 
META •1.29 •1.30 -1.29 000 000 0.00 000 000 

CUMPLIMIENTO .... 100.00 10000 10000 10000 100.00 9691 9690 9912' 99.41 99.49 
EVOLUCION 310 0.11 -O 88 ·140 0.1IO 
EVOLUCION ACU 257 559 12 52 12.62 992 
Relación Preclo/Co.to 

RESULTADO 

1 
.,. 1.02 0.96 0.96 on 0.73 0.89 0.73 0.76 0.74 0.71 

META 095 107 0.91 0.95 0.83 0.73 066 on 0.11 

CUMPLIMIENTO J 10000 6960 10000 86.32 88.35 94.52 10000 9862 9599 9127 IM.47 

EVOLUCION " -6.32 0.13 ·14.58 ·10.58 -590 6.17 366 .. 06 •J.85 ..... 
EVOLUCION ACU -6.32 -6.20 ·1988 ·28.35 ·3256 -2842 ·2580 -28 13 -31 05 

!o'A.k.'-CONnlA rt:RIOOO AN'T• 5.711 3.54 .... ..... S.01 1.20 1.n 1.20 3 ... 3.20 3.17 

\"-'R.°"CONTICA.l.ÑOl"I 5.711 a.a7 12.99 16.12 20.06 21.00 22.14 21.38 24.48 

ctJM1'.'-Dl:f'tlt:TA.t,; I 97.IM 97.63 ..... 97.07 99.18 ..... 97.19 ..... 9-4.18 97.23 97.30 
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ESTADÍSTICA 1991-2000 POR INDICADOR DE LA EVALUACIÓN 
GENERACIÓN: AREA DE TERMOELECTRICA 

EVAlUACION OE RESULTADOS 1991·2000 

SUBOIRECCION DE GENERACION 

GENERACION TERMOELECTAICA 

·INDICE;OE 
·:,:GES.Tl.QN' ·. • VALORES ANUALES 199.1 .2000 .. . .. CDNCSPTO -UNIDAD 1 1991. 1992" 1 1883 1 .... 
COMPOflllTAMlfNTO DEL PROCIE 97.36 93,)'6 98.58 99 4J; ·98.31 99.71 99.89 

80 95 86 07 86 J.l 
Oispvnibilldad Propt. ... 85 56 85.80 .. •oooo 100.00 

s" ... 66 64 59.81 59 .. , 

F-c:lc- d• Pl•nla ... 65 25 61.52 

•oooo 94.39 91.66 96 57 •OO 00 •0000 100 00 

1.20 3'6 8.28 

2702.82 2702.28 2506 66 2428 00 2570 00 
Reglm6n T6rmk:o 2569 00 2423 00 2552 00 

92 53 89.57 100.00 •oooo 
o 02 ·6 39 

ConflabHldild da A"anque 

QllUPO 11. PRODUCTIVIDAD fZA Df T. llcUMPLIMllEMTO .99_47 (· 100.00 100.00 

llRESUlTADO 1.62 
2 º' 2 º' 

C.packl•d l1Uol•tada pCH Tratwoj..:tor ftMIETA 
2 " 

DcUMl't.IMlfl'HO 100.00 •00 00 97.83 1000, 

UIEVDLUCION 111 19.30 

SEGUNDAD l!N l!L TRAll4.JC 58.94 74;t7 1'&.63 "100.00 ao.02 47.18 

Frec:uenc:Y META 

k:uM~IMIENTO •oo oo 100.00 100.00 

VOLUCIONl11 ·28 46 

o 910 0833 

o 720 o 600 

10000 

CAPACITACION Y ADIESTR4MIENTO llcUMPLIMIENTO 90.75 t 99.13 91.45 t 100.00 100.00 

IRtSUL1AOO 66 50 6?.15 69 11 64 20 

R .. mpl&l:a 67 37 64 17 66 02 

llcuM~IMIEN10 87 85 91 45 •oooo 97 24 •OO 00 

lf:VOLUCION 111 ·062 ... ·895 

CRUPOVH COSTO DEL POROCESO ~UMPltMIENTO 92.84 100.00 100.00 98.88 <Pl'.15 100.00 90.36 92.85 

ft!ll(SLILTADO 85 20 86 92 121.oe 

Costo Unit•no de PRl<l...ccióo. ~ETA 97 74 103 44 223 36 241.60 

llcuM~IMl(N10 •0000 •OO 00 77 15 •00 00 92 85 

·6 13 ·3 86 

!TOTAL SUllOll'lfCCION 01! GENE .. ACION CUMPLIMIENTO 92.94 91.34 92 99 9$.62 81.,.,. 117.14 ...... 87,65 

CGfNERACION TE!llMOl!Ll!C11111CAI kvoLUCIONl11 ... 1 -3.111 •011 ~1.861 4.u I 
C11 Lor w-•s 6e l!VOLUCION conespconóe" e la v•n..:'6r> pcwc..,tu.I O. •e.ult-s - ... ,de:.., - O. Ca441 .,......,_ .. ._.,,o• - ••kAt•- d•I ete<Cldo - W..me ... 10 ..,,._ 
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EVALUACION POR PLANTA DE GENERACIÓN: AREA DE 
TERMOELECTRICA 
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EVALUACION POR PLANTA DE GENERACIÓN: AREA DE 
TERMOELECTRICA 
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ESTADÍSTICA 1991-2000 POR INDICADOR DE LA EVALUACIÓN 
GENERACIÓN: AREA DE HIDROELECTRICA 
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EVALUACIÓN POR PLANTA DE GENERACIÓN: 
AREA HIDROELECTRICA 

RESULTADOS DE GESTION ORDENADOS CON RESPECTO A LOS MEJORES VALORES 
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EVALUACIÓN POR SUBAREAS DE TRANSMISON Y 
TRANSFORMACION 
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RESULTADOS DE GESTION ORDENADOS CON RESPECTO A LOS MEJORES VALORES 
SUBDIRECCION, DIVISIONES Y ZONAS DE DISTRIBUCION 
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