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Tarifas eléctricas en el sector residencial 

Resumen 

En este trabajo se presenta un análisis de la problemática de las tarifas eléctricas, de 
nuestro país, en el sector residencial, haciendo énfasis en su relación con los subsidios y el 
financiamiento del Sector Eléctrico Nacional. Se comenta en detulle los principales 
aspectos que deben tomarse en cuenta para la elaboración de una latifa eléctrica, se 
presenta la estructura de las tarifas en México, destacando las del sector residencial y se 
discuten posibles soluciones a dicha problemática. 

Introducción 

La energía eléctrica es una de las formas de energía más importantes y más 
dinámica, tanto por el crecimiento absoluto de su utilización tradicional como por su 
característica de adaptabilidad para diversos usos. 

En casi todos los países en vías de desaJTollo se asiste a un crecimiento del sector 
eléctrico el cual requiere de estudios prospectivos minuciosos en los tctTenos económicos, 
políticos, sociales, ambientales. entre otros. 

Por diversas razones, el mercado de la electricidad muestra una clara tendencia a 
conformar una estructura monopólica y, de hecho, en muchos de los países en vías de 
desarTollo, estos mercados funcionan como monopolios públicos. Sin embargo la 
expetiencia de los monopolios públicos de las empresas eléctricas no se inicia en esos 
países, sino en Europa y particularmente en Francia. 

El uso de la electricidad en el sector residencial mexicano representó en el 2001 el 
24.4% del consumo nacional de energía eléctrica. de 1987 a 1996 tuvo un crecimiento 
medio anual de ventas de 6.6%, en 2000 fue de 5.3% con respecto al afio anterior y se 
estima que para el periodo de 2001 a 2010 sea de 4.4%. para el sector residencial y 5.5% 
para el total nacional. Esta tendencia aunada a la existencia de por lo menos 4.9 millones de 
mexicanos que no cuentan con este servicio genera la necesidad de un aumento en la oferta 
eléctrica. La demanda máxima de energía eléctrica o demanda pico diaria ocuffc entre las 
18 y las 22 horas. lo cual indica que está directamente relacionada con el consumo de 
energía residencial. 

Por otra parte CFE enfrenta serias restricciones presupuestalcs lo que obliga a la 
búsqueda de altcrnmivas para el financiamiento del sector eléctrico, entre otras, la 
autonomía presupuesta! y de gestión. 

En el debate sobre el futuro de la industria eléctrica en México uno de los ejes 
principales de la polémica ha sido el financiamiento de los programas de expansión del 
servicio público de electricidad, los cuales están a cargo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y, en mucho menor medida, de Luz y Fuerza del Centro (LFC), las dos 

iii 



Turi fas eléctricas en el sector residencial 

empresas públiCas del sector. Es claro que el elemento central de lu cuestión es el precio 
que se cobra a los usuarios, ya que toda firma saludable debe sustentar. su operación y 
expansión en un nivel adecuado de ingresos propios, independientemente de que su 
régimen de propiedad sea público o privado. 

En ese sentido las tarifas que se cobran al sector residencial plantean un problema, 
ya que están fuenemcnte subsidiadas y podrían socavar la viabilidad financiera de las -
empresas encargadas del suministro. Se requiere, entonces incrementar el precio .de las 
tarifas, sin embargo surgen varias inte1Togames: ¿qué bloques son los que requieren un 
incremento'? ¿en cuánto debe ser dicho incremento? ¿cuáles bloques deben permanecer 
subsidiados? 

El objetivo de este trabajo es analizar las tarifas eléctricas del sector residencial b 
doméstico. resaltando su relación con los subsidios. La intención es entenderla situación 
por la que atraviesan dichas tarifas, proponer opciones que permitan elevar su racionalidad, 
teniendo en cuenta las restricciones y objetivos sectoriales así como un desan-ollo 
sustentable del país. 

Por una parte las tarifas eléctiicas deben, al mismo tiempo, cubrir los costos y una 
serie de principios que algunas veces son contradictorios entre sí. Por otro lado, una buena 
cantidad de los consumidores, en especial en el sector residencial, no son capaces de cubrir 
los costos respectivos, por lo que inherente a las tarifas de este sector se encuentra el 
subsidio, el cual debe ser equitativo, transparente y eficiente. 

Por la complejidad del lema no es factible encontrar una solución única por lo que 
se tienen varias opciones con sus ventajas y desventajas. Además las taiifas eléctricas, así 
como los precios de todas las energías, son muy susceptibles de modificarse por una gran 
cantidad de factores involucrados, algunos de ellos, inclusive son aleatorios. Por ello es 
necesario delimitar el análisis y considerar sólo aquellos factores que se consideren más. 
importantes. 

En el análisis de costos se utilizan las cifras de la CFE, empresa pública dominante 
en la prestación del servicio público. 

Este trabajo está estructurado en tres capítulos. En el primero se analiza desde un 
punto de vista teó1ico los elementos fundamentales que deberán tomarse en cuenta para 
diseñar una política de precios. Se comentan primero las características técnicas y 
económicas plincipales de cualquier empresa elécuica, se hace referencia a los principales 
costos involucrados, así como la forma en que se puede construir un sistema de 
administración de precios de la electricidad. Finalmente, en este capítulo se revisan los 
principales p1incipios que se deben lomar en cuenta al diseñar las tarifas. 

Con base en los planteamientos elementales que se esbozaron en el primer capítulo, 
en el segundo se inicia la discusión sistemática sobre el lema específico de la larificación 
eléctrica en nuestro país, cuya empresa eléctrica, constituida como monopolio público no 
ha acertado a conciliar un funcionamiento adecuado con los requerimientos 
macroeconómicos que le ha impuesto el Estado a través de sus distintos gobiernos ya que 
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sigue enrrentándose a serias 1'estricciones (>rcsúpucsialcs,º lo ºqüc ha ri1crn1:ido eri la calidad -
del servicio. Se muestran las principales caructerísticas del Sistema Eléctrico y se comenta 
en detalle la estructura de las tarifas, haciendo especial énfasis en precios, costos y 
subsidios. 

El tercer capítulo se enfoca al análisis exclusivo de los precios y subsidios en el 
sector residencial. Se anali;rn la estructura de estas tarifas y las principales características 
del subsidio que se otorga a este sector consumidor. Se describen y analizan detalladmnentc 
algunas propuestas hechas por especialistas que permiten corregir la problemática de las 
tarifas eléctricas del sector residencial. 

------
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Tarifas cléclricas en el sector residencial 

La teoría neoclásica de Ja producción toma generalmente como ejemplo bienes que 
presentan condiciones ·de fabricación y almacenamiento idealizadas. Es evidente que cada 
teoría requiere un espíritu de sjmplificación. Desde hace muchos años se sabe que la 
producción de un bien necesita tres insumos: nrntcrias primas, capital y trabajo. La 
electricidad es producida también a partir de estos insumos, sin embargo resulta claro que 
se trnw de un bien diferente ya que, por ejemplo, no se puede almacenar. 

Considerando que es un bien se debe vender a un determinado precio en el que se 
debe cubrir, por lo menos, su costo de generación, de transmisión y de distribución. Sin 
embargo, por las características tan especiales de cstu industria, la asignación de precios a 
este bien es una tarea bastuntc compleja. 

En este capítulo se analizarán las p1incipalcs características de las tarifas de la 
energía eléctrica en una industria monopólica y verticalmente integrada como la que 
tenemos en nuestro país. Se hace énfasis en los principales aspectos teóricos básicos en los 
que se debe basar una estructura bien diseñada de tarifas eléctricas. 

l. Tarifas basadas en costos marginales. 

Una forma de diseñar las tarifas eléctricas se basa en los costos marginales de la 
electricidad. En esta sección se detallan las plincipalcs características técnicas y 
económicas tanto de la electricidad como de la industria eléctrica. A continuacilÍn se 
analizan los costos involucrados en el diseño de las tarifas clécllicas y se detalla un ejemplo 
del cálculo de costo marginal por kWh. Con base en lo anterior se está en posibilidades de 
entender como se implementa un sistema de administración de precios de la electricidad, 
mencionando los principios en los que debe basarse. Finalmente se comentan las ventajas y 
limitaciones que tiene un sistema de precios de la electricidad desde el punto de vista de la 
generación y del lado del consumidor. 

1.1. Características técnicas y económicas de la industria eléctrica. 

La electricidad es un bien y la industria clécuica es la que lo proporciona, cada una 
de ellas tiene características bien definidas. Las principales características de la elcctlicidad 
son: 

• La electricidad no se puede almacenar económicamente en las cantidades que se 
requieren y debe ser producida en el momento en que se requiere. 

• La demanda varía en el día, en la semana y en la estación del año. 
• La oferta varía según las condiciones climáticas; en sistemas con una elevada 

componente hidroeléct1ica las sequías pueden reducir la oferta significativamente. 
• Debido a la variabilidad de la oferta y la demanda, y a la imposibilidad de 

almacenamiento, se requiere de una reserva sustancial de capacidad de generación para 
preservar la continuidad durnnte los períodos de demanda máxima. 

• La electricidad necesita de una red parn hacerla llegar del lugar donde se produce al 
lugar donde se consume. 

rr··,-,r.~c· . .-"()T,T 1 
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Tarifas eléctricas-en el sector residencial 

• La electricidad es un bien -y su transporte obcdc~ccº a ley-es físiC-as precisas (leyes-de 
Ki rchhoff). 

• La electricidad aún no tiene sustitutos para la mayoría de' los usos. 
• La electricidad es un bien fundamental e imprescindible en las sociedades modernas, 

éstas dependen cada vez más· de. ella. Todos .la necesitamos. y no la podemos dejar de 
consumir (demanda altamente inclástica en el corto plazo). El costo de su escasez es 
111uy alto. -=;-='--""'"==- 7=,-=-;---=-~=--.= =:-==~=--_-.-o-=-"""'-= 

• Sin clcctJicidad la econom.ía y acÚvid.ádes sociales vitales se dctendríún, la electricidad 
tiene un carácter estratégico. 

La industria cléctlica a la que da origen la clcctlicidad tiene las características 
particulares siguientes: 

• Es una industria de infraestructura, y por lo tanto, intensiva en capital, de ahí que los 
costos fijos son muy altos con respecto a Jos costos variables. 

• Es una industria de red, por lo tanto con segmentos de monopolio natural, con 
economías de escala, secuencia y alcance. Cabe destacar que las economías de escala en 
las plantas de generación han disminuido pero no desaparecido. Para Jos sistemas 
eléctricos que crecen rápidamente, como el nuestro, ello es relevante pues permite 
obtener precios reducidos al instalar grandes centrales dentro de una planeación 
centralizada. Así mismo, la integración de acti vidadcs en una sola empresa, el caso de 
CFE y LFC permite aprovechar economías de secuencia y alcance. 

• Es una industria con impo11antes costos hundidos .. es decir costos in-ccupernbles que el 
compctido1· potencial debe realizar para que pueda establecerse en el mercado o que la 
con1pañía monopólica tiene que soportar cuando el mercado se abre a la competencia. 

• Es una industria que utiliza bienes públicos y ptivados. 
• Es una industria técnicamente elaborada y compleja. 
• Es una industria contaminante por lo que está sujeta a estlictas regulaciones ambientales. 

Las caractctísticas técnicas y económicas de la indwst1ia eléctlÍca son restrictivas 
para la pa11c generadora, la cual tiene que considerar si el servicio que ofrece es de calidad. 
Estas restricciones son consecuencia. básicamente, del hecho que la· demanda de 
electricidad es muy variable en el tiempo y que esta energía no se puede almaccnar1

• 

Se conoce como capacidad la potencia máxima a la que puede suministrar energía 
eléctrica una unidad generadora, una central de generación o un dispositivo cléctlico, la 
cual es especificada por el fablicantc o por el usualio dependiendo del estado de los 
equipos, en la industria eléctrica generalmente se mide en kW (kilowatt). La energía es la 
que debe ser suministrada por los diferentes recursos de capacidad con que cuenta el 
sistema eléctrico (generación propia, import<ición, excedentes de autoabastccedores) con el 
fin de abastecer la energía de las ventas, las pérdidas en la transmisión, los usos propios de 
las centrales y la energía de exportación, en la industria eléctrica se acostumbra medir en 
k\Vh (kilowatt-hora). 

Angelicr, J. P., "Electricily Pricing'', en Energy Pricing: Methodo/ogy ""'' se/ectcd case .•·t11dics, Asean
EC Encrgy Managcmenl Training and Rescarch Center, Bankok, julio de 1995. 

T""'º rnc,1 1 
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De111a11da 

Un usuario de electricidad puede usar tanta energía como quiera en cualquier 
momento del día, esto significa que la demanda es altamente irregular. La industria tiene 
una alta demanda de potencia tunto de día como de noche, algunas en forma continua, otras 
en forma escalonada, dependiendo del tipo de planta y de su producción. La demanda de 
electricidad en servicio comercial es más regular, por ejemplo durante las horas de oficina, 
aunque pueden variar considerablemente de acuerdo con la estación del año. La demanda 
de servicio doméstico depende de los aparatos utilizados para iluminación, calefacción y 
aire acondicionado: esta demanda varía fuet1emcnte de acuerdo con el momento del día y el 
periodo del año. 

Estas vmiaciones en la demanda pueden adicionarse o cancelarse proporcionando 
una curva de carga dependiendo de la red de distribución eléctrica. Es decir, en forma 
simple, en un determinado día del año, gráfica 1, la curva de demanda tiene un pico en la 
demanda (que dura unas cu•mtas horas del día), una meseta o zona intermedia (de 
aproximadamente 10 horas al día) y una base (tanto en el día como en la noche). Entre más 
grande sea la red, en términos del número de. usuarios, la curva será más aplanada, sin 
embargo esto no quiet·e decir que el pico desaparece. Como cualquier industria de red, la 
industria eléctrica obtiene beneficios significativos de las economías de escala. 

Gráfica l. Ejemplo de una curva de carga diaria. 

[MW] [MW] 

pico 

intermedia 

base 

o 8 10 12 18 20 22 24 [horas] 

No todos los usumios tienen el mismo peso en la red eléctrica. Los grandes usuarios 
industdales demandan grandes cantidades de capacidad y de energía, la cual es 
proporcionada a una alta tensión (150 kV y 60 kV, por ejemplo), mientras que los usuarios 
domésticos tienen una capacidad y demanda bajas, proporcionado a una tensión baja (220 o 
127 V). El papel de la red de transmisión y distribución es proporcionar la cantidad y 
calidad de la energía eléctrica cuando es requcdda. La mayoría de consumidores 
industriales representan una gran parte de la potencia y energía demandada mientras que los 
consumidores domésticos solamente necesitan pocos kW de potencia. 

l""!'ti', ,-..- ,..., .' .. 1r· ... 
1 

¡ 
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Tarifas eléctricas en el sector residencial 

O/erra 

La energía eléctrica puede ser generada de varias formas, dependiendo de la cncrgíu 
disponible en un país, de los costos de producción de cada planta y de las características 
técnicas de las diferentes formas de generación, ver figura 2. La demanda de la carga de 
base es cubic11a por centrales que son capaces de trabajar continuamente, por ejemplo 
centrales hidroeléctricas, ccntrnles termoeléctricas que utilizan carbón o combustólco, 
plantas gcotérmicas o centrales nuclcocléctricas. Estas centrales no son muy llcxiblcs, es 
posible variar su salida pero sólo en un intervalo pequeño, no pueden arrancarse y detenerse 
en un momento. Desde un punto de vista económico estas plantas se caracterizan por una 
gran inversión cuya amortización constituye la mayoría del costo de la electricidad 
generada, por lo tanto entre mayor tiempo esté la planta trabajundo menor costo 
reprcsenturá. 

El pico de demanda es cubierto . por centrales que pueden arrancar y detenerse 
rápidamente, por ejemplo centrales hidroeléctricas de agua almacenada, centrales de 
turbinus de gas, etc. Estas centrales entran en operación durante un periodo corto de tiempo 
en el día lo que significa que los kWh que produce son muy caros. 

-- !" . 

Gráfic¡¡ 2. C~rva dia1ia de crirga y diferentes tipos de plantás eléctricas. 

de turbinas 
de gas 

de 

hidroeléctricas·· 

o 4 

[M\V] 

12 [horas] 24 

Para estar en posibilidad de cubrir tanto la demanda base como la del pico, en forma 
económica, cualquier red eléctrica debe incluir ambos tipos de centrales. Debe tener la 
cupacidad de satisfacer ambos tipos de demanda y debe poder generar la cantidad requctida 
de energía en cualquier momento. 

Estas características técnicas y económicas de la oferta y la demanda significan que 
el costo de la oferta de electricidad difiere enormemente dependiendo de la demanda 
habitual de los consumidores, así corno del día y el momento en el que la energía es 
requerida; en una red el costo promedio puede variar de uno a cuatro. 

5 
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Una red eléctrica es eficiente si puede proporcionar scrv1c10 a todos sus 
consumidores en el momento que lo requieran ·y al costo social más bajo posible. Este 
balance puede lograrse incrementando las phtntas generadoras pero también, en la medida 
de lo posible, canalizando la demanda a las fuentes de electricidad más baratas. Uno de los 
papeles de las tarifas es innuir en la demanda de esta manera. 

1.2. Costos de oportunidad social de la electricidad. 

De todas las formas de energía, el precio de la electricidad es la que ha necesitado 
los cúlculos teóricos más elaborados. La estructura teórica en la que los precios de la 
electricidad están basados es el balance del monopolio, es decir precios basados en costos 
margina les. 

En los últimos años ha quedado claro que el establecimiento de precios basados en 
costos marginales no puede odentar, por sí solo, la demanda del consumo hacia una 
estructura en la que los costos cubran al menos la generación de electricidad, por lo tanto es 
necesario que los incentivos de la tarifa se complementen con medidas que incrementen la 
eficiencia de los sistemas eléctricos. 

Resumiremos en forma breve la estructura teórica de referencia en el cual se basa el 
costo social de opo1tunidad de la electricidad. La industria clécllica es una industda de red 
con economías de escala, entre mayor sea la demanda de energía, la red de distribución será 
utilizada con mayor intensidad y menor será el costo promedio de cada kWh generado. 
Bajo estas condiciones el proceso de competencia dentro de la industria eléctrica se orienta 
hacia un monopolio. En este caso el monopolio público es más eficiente que uno privado2

• 

El principio básico detrás de un buen sistema de tadfas es la necesidad de mantener la 
viabilidad de un monopolio público, en esta situación óptima, la electricidad debe ser 
vendida a su costo marginal de producción y suministro. 

Antes de entablar una discusión sobre la fijación de un precio justo de la 
electricidad recordaremos brevemente los principios de fijación de los precios de un bien 
comerciable que sugiere la teoría neoclásica. Esta te01ia "centra todo su análisis sobre el 
principio de la asignación óptima de recursos". 3 Esta hipotética e ideal "asignación óptima" 
proviene del equilibrio de un mercado donde se alcanza un óptimo de Pareto. Para entender 
este óptimo, 1·ccordemos que es .. suficiente" que exista un mercado de competencia pura y 
perfecta que presenta las siguientes cuatro características fundamentales: atomicidad, 
fluidez, homogeneidad del producto y transparencia. 4 En un mercado como éste, el precio 
de venta de un bien producido es igual a su costo marginal y la misma lógica se aplica a los 
factores de producción. Este precio está determinado de manera cxógcna y ningún agente 
del mercado, comprador o vendedor, ejerce influencia sobre su nivel. 

i\ngclicr. J. !'., op. cil. 
J. Pcrccbois, Dussicr Méthudologique (copia mimeográfo.:a) !'!EJE; Grenoble, 1977; citadu en: Breceda 
Laperyre, Miguel ... Precios de la Electricidad: un debate teórico par:i Jos países en vías de desarrollo", en 
Prohlemas del Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM, Núm. 77,junio de 1989. 
Goftin. Robert. i\nalysc micro-économique, Dallaz, París, 1985, pp. 139-140; citado en: Breceda Lapcyrc, 
op. cil. 
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Tarifos eléctricas en el sector residencial 

En una situación de monopolio que, según los términos mismos de la teoría 
neoclásica es ineluctable (por ejemplo en la teoría del monopolio natural), el precio de 
venta de un bien no es igual a su costo marginal de producción: el objetivo del monopolista 
-maximizar su ganancia- lo conduce a maximizar su excedente en detrimento de aquel del 
consumidor.5 

La figura 3 ilustra el razonamiento unterior. Supongamos que dR=::!:pidQi representa 
la variación del valor excedente, siendo Ju diferencia entre el valor de la producción (dQi 
positivos) y el de los insumos (dQi negativos). Este excedente no coincide con el excedente 
del productor, B=::!:PiQi, y, por lo tanto, dB=::!:PidQi+::!:QidPi=dR+:EQidPi. 

Gráficu 3. El excedente del productor y del consumidor. 

precio 

Curva de oferta 

Curva de demanda 

o dQ Q 

El segundo término de estu expreston representa la variac1on del excedente del 
consumidor, es decir, la variación entre la curva de la demanda y la recta horizontal del 
precio. El máximo de bienestar (dR = 0) es alcanzado cuando el precio es igual al costo 
marginal, pero este punto representa la ganancia máxima del productor (dB = 0) solamente 
si el precio de venta es fijo (dP = 0). 

Normalmente el vendedor monopolista modifica el precio, siendo dP*O, y sólo la 
intervención del Estado puede transferir una parte de lu ganuncia del monopolio hacia el 
consumidor. Este mecanismo es automático cuando ul monopolista se le obliga a ajustar su 

l'ercebois, op. cit., p. 3; citado en: Breceda Laperyre, op. cit. 
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Tarifas eléctricas en el sector residencial 

precio de venta sobre su costo marginal. Entonces el monopolio "puro" se convierte en 
monopolio "público". La teoría neoclásica propone entonces, que tanto en un mercado de 
competencia pura y perfecta como en un mercado de monopolio (modificado), el precio de 
venta de un bien .debe corresponder a su costo marginal. Este resultado constituye el 
p1incipio básico de la turificación a costo marginal. 6 

Costo 111<1rgi11a(. 

El costo marginal es el costo de generar el último kWh utilizado en la red. Desde el 
punto de vista de corto plazo, suponiendo una capacidad de genernción y de transmisión 
determinadas, el costo marginal es el costo del combustible necesario para generar una 
ofe11a adicional, considerando que la red no está saturndu. Cuando la red está saturada, la 
pm1e generadora tiene que tomar medidas excepcionales para cubrir la demanda: impo11ar 
energía, bajar la tensión, suspender el servicio a algunos consumidores (apagones). En este 
cuso el costo marginal del k\Vh podría ser el costo de la falla en la red, es decir, el costo de 
no proporcionar el servicio al consumidor. Este es un costo abstracto que es difícil definir. 

Desde la perspectiva de largo plazo, por ejemplo en una situación en la que la parte 
generadora puede modificar la capacidad de generación y transmisión para cubrir un 
incremento en la demanda; el costo marginal de la electricidad, es decir, el costo de 
proporcionar un k\Vh adicional, puede ser calculado como sigue: para cubrir la demanda 
adicional es necesario anticipar una inversión planeada completa, así el costo marginal de 
largo plazo igualará su costo anticipado, ·o con mayor precisión, el costo de completar y 
empezar la generación de electricidad un año antes de lo planeado de una planta capaz de 
generar un k\Vh adicional. 

Cos10 alllicipado. 

El costo anticipado es la suma de los siguientes tres elementos: 

• El costo descontado de inversión necesario para satisfacer el último k\Vh de demanda 
adicional de electricidad (suponiendo que la pm1e de generación de electricidad tiene 
una inversión de capital la cual le permite ganar intereses a una tasa igual a la Lasa del 
descuento real). 

• La amortización de una inversión anticipada en un año. 

• Los cargos fijos de explotación y mantenimiento relacionados con la operación de esta 
inversión anticipada, para cada kWh generado. 

Para obtener el total del costo marginal de largo plazo, cualquier costo del 
combustible debe ser agregado al costo anticipado calculado hasta aquí. 

Drcccda Lapcyrc, op. cit. 
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El costo de oportunidad de la electricidad 

El costo marginal de largo plazo = el costo anticipado 
= costo descontado de la inversión anticipada 
+ amortización de la inversión anticipada durante un año 
+ cargos fijos de explotación y mantenimiento 
+ costo del combustible. 

Costos 111argi11ales de corro y de largo plazo. 

A diferencia del costo marginal de largo plazo, el de corto plazo presenta mayor 
dificultad para trabajar con él. Sin embargo puede demostrarse que para un nivel óptimo de 
capacidad instalada, los costos marginales, de corto y de largo plazo, de la electricidad son 
los mismos. Si este no es el caso, hay dos explicaciones posibles: 

• si el costo marginal de corto plazo está por encima del costo marginal de largo plazo el 
nivel de capacidad instalada no es el óptimo, una inversión adicional reducirá el costo de 
generación de oferta adicional. 

• si el costo marginal de corto plazo está debajo del costo marginal de largo plazo, 
significa que el nivel de la capacidad instalada no es óptimo porque sería posible generar 
un kWh adicional por menos si la última inversión no ha sido hecha, el nivel de la 
capacidad instalada es muy grande para la demanda. 

Por esto, cuando el nivel de la capacidad instalada es óptimo, los costos marginales 
de corto y de largo plazo son iguales. Para calcular el costo de oportunidad social de cada 
kWh, es posible, entonces, calcular su costo marginal de largo plazo, el cual dependerá de 
las características existentes y potencial para el desan-ollo de cada una de las redes 
específicas. 

1.3 Ejemplo del cálculo de costo marginal por kWh. 

Para ilustrar el significado del costo marginal de largo plazo y sus características 
mostraremos un ejemplo el cual representa una versión bastante simplificada de la situación 
a la que se enfrenta la industria eléctrica. Lo que haremos será demostrar la lógica y la 
consistencia del establecimiento de precios basado en los costos marginales, un ejemplo 
más realista y por tanto más complicado puede perder de vista el objetivo. Nos 
enfocaremos únicamente a la parte de generación de la red, ya que en la transmisión y 
disllibución de la electricidad se tienen distintos niveles de costo, debido tanto a la tensión 
como a la magnitud de la carga suministrada, independientemente del momento de 
suministro. 

Cá/c11/o del cosro por kW/z. 

Supongamos una red eléctrica en la cual, en 1995, el sector residencial consume 7 .2 
TWh y el sector industrial 15 TWh. La demanda pico es 500 MW durante 4 horas al día, la 
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demanda intermedia es 1000 MW durante 12 horas yin demanda de base de la earg:t es 
1000 M\V durante el período de 24 horas, esto se ilustra en la tabla l..EI pico de demanda 
es cubierto con centrales de turbinas de gas, la demanda intermedia con centrales 
termoeléctricas que uliliz:m combustóleo y la demanda base con centrales termoeléctricas 
que utilizan carbón. 

Se preveé que para el año 2005,- esta demanda será de 10 TWh para el sector 
residencial y 21 TWh para el industrial. La demanda de potcnci:1 será de 900 MW purnel 
pico (4 horas/día), 1375 MW para la carga intermedia ( 12 horas/día) y 1500 MW para lu 
curga de base (24 horas/día). 

TABLA l 

TENDENCIA Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
Y DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN EN LA CAPACIDAD 
DE GENERACIÓN 

Pronóstico de la demanda 
Energía 19951 20051 

Residencial 
Número de consumidores (millones) 6 7 
Consumo unitario (k\Vh/año) 1200 1430 
Consumo total (T\Vh) 7.2 10 

Industria 
Número de consumidores (millones) 0.8 
Consumo total (T\Vh) 15 21 

Dem.1nda total (T\Vh) 22.::?. 31 
Capacidad 

Pico (4 horas or día) 500 900 
Intermedia ( 12 horas >or día) IOOO 1375 
Demanda base (24 horas mr día) 1000 1500 

Programa de invesión necesaria para cubrir el incremento en la demanda 

Para la demanda pico: turbinas de gas (4x 100 M\V) 
Para la demanda intermedia: pi antas de cnmbustoleo: (3x 125 MW) 
Para la demanda base: plantas de carbón: (2x250 M\V) 

Fuente: Angclier, J. P. op. cit. 

Para cubrir este incremento en la demanda, será necesario instalar: 4 turbinas de gas 
adicionales, con capacidad de 100 MW cada una, para cubrir la demanda pico; 3 plantus de 
combustólco, cada una con capacidad de 125 M\V para lu demanda intermedia y 2 plantas 
de carbón de 250 MW cada una para cubrir la demanda base. 

El precio del costo del kWh para estas centrales nuevas se estima en 13.05 cent. de 
dólar/kWh para las turbinas de gas, 6.78 cent. de dólar/kWh para las plantas de 

I 'T'l'.i'i:'Tr' t'"f'~ i"¡ ___ ~, 
.. _ ~·\ .' ... ' ._.· \..):..\. 

1 F'faJ,LA DE OBiGEN I 
10 

..... 



Tarifas cléCtricas en el scC~C?r·-rcsidcncial 

' '·---· --- - " 

combustóleo y 4.28 cent. de dólrir/kWh parir lits--pláiitüs'dc darbón'; csto'se~múestni en-la 
tabla 2. Estos precios de los costos reílejan el precio de generación promedio por kWh para 
cada parte de la demanda. · , · 

TABLA2 

CÁLCULO DEL PRECIO DEL cosTo DEL k\Vh DE ACUERDO AL.APLAN:rA ... 

Tasa de descuento: i = 10% 

Costo del combustible Precio Poder E ti ciencia Costo 
($/t) calorílico (kcal/k\Vh) (cent./k\Vh) 

(kcal/kg) 
!Gasoil (turbina de gas) 250 10100 3000 7.42 
ICombustoleo 140 9600 2300 3.36 
!Carbón 50 6500 2900 2.23 

c aractcnst1cas tccn1cas y cconom1cas d 1 d e a p anla genera ora 
Tiempo de Costo de Costo de Tiempo de 

vida invesión rnantcni1n. operación 
(años) ($/k\VhJ (cent./k\Vh) (horas/día) 

!Turbina de gas 30 500 2 4x365 = 1460 
!Planta de combustoleo 30 1000 1 I 2x365 = 4380 
!Planta de carbón 30 1200 0.6 24x365 - 8760 

Precio del costo del kWh de acuerdo con la planta generadora: 

precio 1urbina de gas= ~OOOO X l - (l + i)-n + 2 + 7.42 = 13.05 c$/k\Vh 
1460 i 

. 100000 1-(l+i)-n 
precio combuM,\lco= ----X-------+1+3.36 = 6.78 c$/kWh 

4380 i 

_ 120000 1-(l+i)-" 06 ??3-4?8 $/kWh precio carbón - X + . + -·- - ·- c 
8760 i 

Fuente: Angelier, J. P., op. cit. Nota: datos en dólares. 

Cálculo de los costos marginales por kWh. 

El costo marginal de un kWh para cada parte de la demanda está calculado con base 
en los costos anticipados y agregándole el costo del combustible por cada kWh, ver tabla 3. 
Esto proporciona ltt siguiente información: 16.47 cent. de dólar/kWh para las turbinas de 
gas (para la demanda pico), 9.06 cent. de dólar/kWh para las plantas de combustóleo (para 
la demanda fuera de pico) y 5.65 cent. de dólar/kWh para las plantas de carbón (demanda 
base). Estos costos marginales representan el costo social de oportunidad por kWh, de 
acuerdo con el periodo de tiempo en el que son generados y consumidos. Esta información 
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indica los costos reales para 'cubrit·-las necesidades de los consumidores en las diferentes 
situaciones y sirven como base para calcular las tarifas eléctricas. 

TAllLA3 

CÁLCULO DEL COSTO MARGINAL DE LAl<"{G=O'-"'"'l'."'L"'1¡\"':-:"'o'"'dl""J~E~L~k-\\_'l~1 rcc~n...,c1,,,~11,..u_.1~k-\d\-:-'l~1 l~...,_,----:1--.--:,::-:,1-•. ,,-,,-•. ,-d:-c-··-·,ir'"'l-,,,.:-
11
--, 

1 ur mrn e !!ªS anta e conumsto co ... 

Costo <le invcrsitln <lcscontado (K/h xi) 

Atn.l1ti1ación del prirncr afio 

Ki 1 
~~--~-x-

1-(l+i)-" h 

Co~tos de mantcninticntn 
Costos de comhu!'>tiblc 

Costo marginal 
Nota: cosln promedio 

K:;;; itl\'cr~tón tot~1l. en c$/k\\'h 

(demanda pico) (<lcmamJa fuera lle nko) (dcrnanda hase) 
50000/146!!\0. I 100000/43Sfü0. I 120000/8760.<0. I 

=3.42 =2.28 = 1.37 

50000x0. I 06l/1460 
=3.ú3 

2 
7.42 

16.47 
13.05 

1OOOOOxU.I061/4380 
=2..42 

3.36 

9.06 
6.78 

120000x0. I 06118760 
=1.45 

0.6 
2.23 

5.65 
4.28 

h :::: minero de horas de operación de In planta por año 
i = tasa t.Jc dc!-.cucnto real 

Fuente: Angelier. J. P .. op. cit. Nota: datos en dólares. 

Esta información muestra que, en los tres casos, los costos marginales son más 
grandes que los costos promedio. Esto refleja una situación en la que la compañía de 
electricidad está operando con ineficiencia. Aquí, las tarifas basadas en costo marginal 
representarán una ganancia para la compañía, esta ganancia le permitirá financiar su 
crecimiento y hacer más grandes las inversiones que en el pasado. 

Cuando se fija un precio tomando como referencia el costo marginal, el consumidor 
que puede cambiar la demanda del pico a la zona fuera del pico (meseta) o a la demanda 
base tendrá un incentivo par hacerlo ya que significará un ahotTo considerable. Si todos los 
consumidores adoptaran esta actitud racional la demanda pico sería aplanada y la capacidad 
para generar la demanda base sería posible modificarla a factores de carga más grandes. 
Esto muestra como las tarifas basadas en costos marginales en combinación con un 
comportamiento de consumo racional hace posible conjuntar los intereses de consumidores 
individuales con intereses colectivos. Estas tmifas deben tener el efecto de cambiar el 
periodo de tiempo de la demanda de electricidad de manera que las inversiones produzcan 
que el k\Vh más barato (demanda base) sea totalmente utilizado, de ese modo se limitaríu la 
necesidad de inve11ir en la forma de generación müs cara (demanda pico). Además, el costo 
promedio total de electricidad ofrecida será el más bajo posible ya que vmias centrales 
estarían operando a los factores de carga más grandes posibles. En la práctica las tatifas 
eléctricas deben estar basadas en la misma razón en las que se basan las tarifas de costo 
marginal. 
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1.4. Construccicín de un sistema de administración de precios. 

Una vez que la est1;ucturn efectiva de e~st6s'm::u;gi~ales de elcctrieldad se ha 
establecido, el siguiente paso es decidir el sistema de administración de, precios para la 
electricidad proporcionada basándose en un conjun'to de p1incipios. algunos dé ellos en 
contradicción.7 

Principios. 

En p1imer lugar las tarifas eléctricas deben cubrir el criterio de efectividad. Como 
hemos visto el objetivo es vender la electricidad a su precio de costo social real, de manera 
que el consumidor cambie su demanda hacia el kWh que es más barato de generar. Pero 
cada k\Vh tiene su propio costo; esto significa agrupar aquellos consumidores que utilizan 
la electricidad generada bajo condiciones de costo similares y, entonces, establecer tantas 
tarifas como grupos identificados haya. La tarea no es simple ¿en qué carncterísticas deben 
basarse los grupos?, ¿cuántas tarifas diferentes debe haber? ¿pueden presentar 
incompatibilidad con otros criterios? 

En segundo lugar las tarifas de electricidad deben cubrir el princ1p10 de equidad: 
igualdad en el trato por un servicio público. Se observa que es complicado lograr esto. 
¿Deben los consumidores nuevos pagar más? (en el entendido que su demanda necesita 
nuevas inversiones) ¿Deben pagar más los consumidores alejados de los centros de 
generación? (proporcionarles el servicio supone un costo mayor de transmisión y de 
distribución). 

Además de esto, hay que agregar que el último puede entrar en contradicción con el 
antetior, ya que una equidad perfecta consiste en un precio único por k\Vh para cualquier 
consumidor, sin impmtar el tiempo o cantidad de energía eléctrica consumida. Una vez más 
sería apropiado agrupar aquellos consumidores cuyo suministro esté dentro de la misma 
banda de costo de generación. 

Tercer principio: las taiifas deben asegurar que la compama eléctrica pueda 
balancear su presupuesto. Este criterio puede parecer más fácil de lograr que los anteriores; 
sin embargo, implica una desviación del ptincipio de eficiencia: si la compañía de 
electricidad está incrementando su eficiencia, las tarifas de costos marginales producen un 
déficit para el sector de generación ya que el costo marginal está, entonces, por debajo del 
costo promedio. Por otro lado. si la compañíu presenta un decremento en la eficiencia, el 
costo marginal estará por encima del costo promedio y fijar las tarifas eléctticas a sus 
costos de op011unidad producirán un superávit financiero para la parte generadora. Esta es 
otra razón para las tarifas, las cuales deben reflejar un compromiso entre diferentes criterios 
para un sistema rnzonablc. 

Cuarto principio: las tarifas deben ser prácticas. Esto significa que deben enviar una 
señal clara al consumidor, invitándolo a modificar su demanda apuntando a sus necesidades 

Angclicr, op. cit. 
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bien identificadas, las cuales coinciden con las de la comunidad. Las tarifas no deben ser 
muy caras de implementurlas, la medición sofisticada únicamente debe ser utilizada cuando 
el consumidor realmente es sensible al precio y a una factibilidad técnica de cambiar su 
demanda a otro periodo de tiempo o a otra forma de energía según le convenga. Es una 
pérdida de tiempo producir turifus múltiples y complejas si la información no es dada a 
conocer al consumidor o si éste último no tiene forma de reaccionar al mensaje del precio. 
Finalmente, para ser dignas de confianza, las tarifas deben ser estables durante un periodo 
de tiempo: deben incorporar gradualmente cualquier incremento en la productividad 
lograda si la red se expande, con una ganancia para los consumidores quienes han 
contribuido a esos incrementos y durante inflación los precios se deben incrementar 
regularmente a la misma tasa que los costos de la compañía eléctrica. 

Un último criterio el cual aparece en el estublecimiento de un sistema de 
administración de precios para la electricidad es el uso de tarifas como una herramienta 
para política energética. económica y social. Puede ser. por ejemplo, una manera de utilizar 
precios atractivos para invitar al consumo de electricidad generada localmente, la cual 
todavía no es competitiva pero llegará a serlo cuando la ofertu está en una escala mayor. Un 
país con un potencial hidroeléctrico significativo únicamente puede desarrollarse con una 
gran inversión, por ejemplo, empezando a vender electricidad de origen térmoeléctJieo a un 
bajo costo con la idea de estimular la demanda, esto justificaría el desatTollo de su potencial 
hidroeléctl'ico a un costo bajo. Los precios bajos también pueden utilizarse para promover 
la posición compctiti va de· industrias específicas las cuales son consumidoras de energía de 
grandes escalas, por ejemplo la industria electroquímica y la elcctrometalúrgica, o, de 
nueva cuenta, incrementar el desarrollo rural. 

Lo que necesitaremos recordar aquí es que debe establecerse una jerarquía entre los 
diferentes objetivos que se relacionan con los precios de la energía. La meta más 
imponante es mantener la viabilidad financiera de los productores, ya que por sí misma esta 
viabilidad puede garantizar la oferta (no serían efectivas las tarifas que reduzcan la oferta 
energética o que hicieran más cara, socialmente, la energía). Los otros propósitos de la 
·política energética deben tener prioridad sobre propósitos de política social o económica; 
son preferibles objetivos asignados a un grupo bien definido y actores identificados que 
objetivos generales, en muchas ocasiones vagos, cuyas realizaciones no se pueden probar o 
medir. 

Tratar de compaginar estos criterios es intentar lo imposible, por eso es que hay 
mucha diversidad entre las tatifas utilizadas en diferentes países. 

Impl e111e11 taci ó11. 

El acercamiento descrito anteriormente se enfoca y proporciona prioridad al c1iterio 
de eficiencia de las tarifas eléctricas, tratando de considerar lo más posible los otros 
crite1ios. 

La primera etapa consiste en la demanda planeada y un desarrollo planeado del 
sistema eléct1ico de manera que se cubra el incremento en la demanda. 
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La siguiente etapa ·es ·calcular los costos margin"alesde las·principales'formas·de 
generación de electricidad, para determinar la estructura de la tarifa y calcular los ingresos 
que generarían dichas tarifas. 

Después de esto, se consideran las necesidades financieras en términos de la 
opcrnción y crecimiento del sistema eléctiico y se ajustan las tarifas de manera que 
aseguren la viabilidad financiera de la compañía eléctrica. En forma paralela a este ajuste, 
las tarifas pueden ser modificadas adicionalmente para integrar las metas de las políticas 
energética, económica y social que no hayan sido consideradas anteriormente asegurándose 
que la eficiencia económica en conjunto no sea afectada. 

Se deben evitar dos desgas en este acercamiento: el costo promedio y las tarifas de 
valor útil. Los precios de costo promedio aseguran la viabilidad financiera de la utilidad de 
la electricidad, cubre el criterio de tratamiento igual a los consumidores en términos del 
servicio proporcionado, pero difiere dramáticamente del criterio de eficiencia, ya que el 
consumidor no sabe, a partir del precio, que es un costo real a la sociedad. Uti 1 izar el precio 
de valor útil también se apm1a de la meta de eficiencia, en contraposición promueve metas. 
~e política energética, pero sobre wdo, de políticas económicas y sociales. Los 
consumidores cautivos pagan un precio por aniba del costo de electricidad mientras que los 
consumidores que no son cautivos (por ejemplo aquellos que todavía no son usuados, 
aquellos que pueden utilizar formas de energía alternativas o aquellos que pueden producir 
su electricidad propia) se les ofrece un precio debajo del costo. Esto produce desperdicio e· 
incquidad y entonces debe ser evitado. 

Como puede verse no existe un método único para establecer un sistema de 
administración de precios que cubra los criterios de eficiencia de tadfas de costos 
marginales. Sin embargo, hay algunos principios que deben ser respetados. 

En el caso de las industrias que consumen gnmdes cantidades de electricidad, el 
precio es un indicador búsico el cual o bien conduce la demanda hacia los intervalos de 
tiempo en los que la electricidad es generada al menor costo, o bien hacia otras formas de 
energía. La tarifa debe tomar ventaja de la elasticidad del precio en la demanda: Entonces, 
es posible concebir una taiifa la cual. por un lado, distingue entre el costo de la capacidad 
utilizada y el costo de la energía proporcionada y, por el otro lado, identifica las horas o 
bandas del día cuando la energía scrú mús cara o mús barata. Este tipo de tarifa es 
absolutamente indispensable si queremos protegemos de picos masivos en la demanda de 
energía en momentos inapropiados que afecten la operación de toda la red. Ademús esto es 
muy sencillo de implementar ya que sólo involucra un número pequeño de consumidores. 

Para grandes consumidores que utilizan media y baja tensión también puede 
introducirse una taiifa basada en la misma estructura con bandas de tiempo mús simples. 
Medir el consumo es caro y los beneficios de tarifas mús complicadas no siempre justifican 
su costo. 

Desde el punto de vista energético, no es adecuado fijar las tarifas eléctricas de 
acuerdo con el uso de la energía (agricultura, servicios públicos, transporte) como se hace 
en la práctica. Estas tarifas diferentes no hacen nada para mejorar la eficiencia del sistema 
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eléctrico y-no- hay ninguna prueba de- que manipulaciones en el precio logren las metas -
económicas y sociales establecidas. 

Para los consumidores de pequeña escala, las tarifas simples funcionan mejor, ya 
sea considerando la carga permanente y el precio de la energía o bien, simplemente el 
consumo por k\Vh. 

Para resumir, las tarifas proporcionan un incentivo cuando su demanda es 
verdaderamente elástica en el precio y el consumidor puede reaccionar a las señales en el 
precio. No vale la pena tratar de hacer que las tarifas sirvan como incentivos cuando esto 
sea muy caro en términos de la medición de energíu proporcionada o ineficientes porque los 
consumidores no tengan posibilidad de reaccionar ante las scfiales del precio. El 
mantenimiento de la viabilidad financiera de la parte generadora sigue siendo de suma 
importancia. 

La tarijicació11 en bloques. 

Todo precio o tarifa de electricidad contiene, para cada cliente, una "estructura 
binomial que traduce el doble uso o utilidad técnica del servicio otorgado a cada usuario".8 

Esta dualidad consiste básicamente en el consumo de energía en k\Vh y en la potencia que 
se requiere. Dicho de otro modo la dualidad consiste en la potencia suscrita y el uso de esa 
potencia para un cliente dado. 

Las llamadas tarifas binomiales surgen precisamente de esta dualidad. Estas tarifas 
tienen la intención de señalar al consumidor cuánto "cuesta" su patrón de consumo, 
mostrándole el precio del kWh en función de dos variables: su potencia suscrita P y su 
energía consumida C. 

La factura del cliente es entonces T (C,P) = aP+f3C, donde a llamada tasa de prima 
fija o cargo .fijo, se aplica a la potencia suscrita P y (3 1 lamado precio proporcional o cargo 
variable. se aplica a la energía consumida C 9 

En teoría, podría disefiarse una tarifa separada para cada cliente, pero en la práctica 
la complejidad de esta tarifa se ve limitada por las dificultades de medición, los problemas 
de facturación. Un p1incipio incuestionable de tarificación es aquel de la "transparencia" de 
las facturas eléctricas que se le presentan al consumidor y se refiere a la claridad con la que 
la llamada sella! tarifaria es emitida para que el consumidor pueda reaccionar en el sentido 
deseado por el productor. 

Para el Banco de México, las tarifas de dos bloques que consiste en un bloque social 
subvencionado, seguido por otro "normalmente" facturado, sería una tarifo adecuada en la 

Monnicr, ··¿,, wrftcatio11 de /'E/ecrricité en Fra11ce", Económica. París. 1983, p. 49; citado en: Breceda, 
op. cit. 
Michael Francony et. al., '.'Pri11cipes de Tarijica1io11 de l'Electricité e11 Frw1ce", (en) P. 04060-3, citado 
en: Breccda, op. cit. 

T·:~:~ C01>l 
F,\l, :..,A rm OHIGEN 

16 



Tarifas eléctricas en el sector residencial 

mayor parte de Jos casos para los países en víus de desarrollo. to Un griiti-númcro-dc bli:>qtici; -
de consumo tendería a complicar las faeturus y posiblemente confundiría a los 
consumidores según este mismo organismo. En la figurn 4 se ilustran las llamadas tarifas de 
bloques (crecientes y decrecientes). Las tarifas de bloques crecientes son el cierto modo una 
sofisticación del modelo de precios subvencionados. 

Figura 4. Tarificación en bloque creciente y decreciente. 

precio 

(Creciente) 

(Decreciente) 

kWh conrurr,idos 

Bien diseñada, la tarificación de bloques crecientes podría resultar sumamente 
adecuada en los países en vías de desarrollo. Sobre todo si se pudieran instaurar precios de 
k\Vh por encima dd costo marginal de largo plazo a consumidores de altos ingresos. 

La tarificación de bloque decreciente ha sido históricamente la más utilizada y aún 
se utiliza en muchos países, especialmente para los consumidores domésticos y 
consumidores menores a los que se les midl! solamente su consumo, generalmente mensual, 
de k\Vh. La lógica de esta forma de tarificación es la siguiente: 

• La empresa recupera algunos de los costos fijos del consumidor a través de un precio 
elevado en el primer bloque, aunque w consumo sea bajo. 

• Este primer bloque corresponde al costo elevado de satisfacer la demanda de pico. 
• Los bloques siguientes, consumo fuera de pico, pueden venderse a un precio 

relativamente menor. 

Se supone que con esta ta.-ificación la empresa fomenta el consumo creciente, el 
cual se puede traducir en economías de escala en la producción. Con esta tarificación se 
puede practic<tr también una disc.-iminación de precios para extraer un ingreso máximo de 
consumidores que consumen poca electricidad y que observan elasticidades-precio de la 
demanda relativamente bajas. 

'
0 Bn:ceda, op. cit. 

T".'.sr.~ cnn ¡· 
FALLA DE owm;r; . 
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Sin embargo la tari ficación de bloque decreciente presenta varios defcC:tos:· Uno· de 
los más import:mtcs es que si alguno de los bloques significa un precio de kWh menor al 
costo nrnrginal de largo plazo estricto, una señal equívoca se le emite al consumidor y se 
puede generar un consumo innecesario y un despilfarTo. -

En realidad esta turificación es "altamente rcgresiva" 11 pues penaliza a los 
consumidores de bajos ingresos que en general, consumen poca electricidad-y. terminan 
pagando, en promedio, precios más altos por kWh. 

Las estructuras tarifarias pueden variar regionalmente en un mismo país 
dependiendo de las condiciones específicas de la producción, transporte y distribución. Los 
avances tecnológicos en la rama eléctrica permitirán desarrollar aparatos de medición que 
podrán medir el consumo según la horn del día o incluso regular el suminstro eléctrico de 
tal manera que se puedan aplicar tatifas más detalladas. 

1.5. Ventajas y limitaciones. 

En los Estados Unidos. antes de la dcsrcgulación, la mayoría de las compa111as 
eléctricas basaban sus tarifas promedio en costos contables, un principio que tiene dos 
desventajas. La primera es que el consumidor no conoce el precio real de la energía que 
consume y no tiene incentivos para economizar o mover su demanda hacia formas de 
generación de electricidad que sean más baratas para la sociedad. La segunda es que las 
compañías se encuentran frecuentemente en déficit ya que el valor de sus amortizaciones 
contables se deprecian con la inflación y no pueden recuperar la cantidad necesaria para 
establecer centrales de generación adicionales. 

Las tarifas basadas en costos marginales hacen posible evitar estos 1iesgos. Estas 
tarifos establecen que el precio de venta de la elcct1icidad depende del momento y día en 
que es utilizada la energía, es decir de acuerdo con el costo de producción marginal. Dichas 
tatifas son consideradas como medios adecuados para influir en la demanda de manera que 
se utilicen de la mejor manera las centrales generadoras existentes y reduce la necesidad de 
inversiones para aumentar la capacidad. 

Sin embargo. la administración por el lado de la demanda, se enfoca en un cicmcnto 
que es nuevo para países que ya han adoptado tatifas basadas en costos marginales. ¿Por 
qué razón las tarifas, las cuales pueden mejorar la eficiencia del sistema energético y 
beneficiar tanto al consumidor como al generador de electricidad, no producen 
espontáneamente una mejora radical en la forma en que el sistema eléctrico trabaja, 
simplemente a través de las fuerzas del mercado? 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en que el mercado no es perfecto, lo que 
significa que las tarifas solas no son suficientes para generar una mejora radical en el 
sistema eléct1ico. Se necesitan adicionalmente otras medidas para lograr la eficiencia 
buscada. 

11 J'vlunasinghc and Wardford, ''E/ectricity Pri11ci11g, Tlieo1y a11d Case S/lu/ies", \Vorld Bank, Jnhns 
Hnpkins, Univcrsity Prcss, USA. 1982, citado en: Breccda, op. cit. 
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Del lado de la ge11eració11. 

Desde el punto de vista de la generación, los limites de las turifas basadas en costos 
marginales se encuentran en la imposibilidad de lograr un acoplmnicnto perfecto entre 
todos los objetivos que las tarifas óptimas, se supone, pueden logrnr. El óptimo es, de 
hecho, una situación teórica, es un punto de referencia el cual sirve como base para lograr 
el segundo mejor sistema de precios. 

Otro problema se deriva del hecho que el costo marginal de largo plazo, como es 
calculado por la compañía eléctrica, no toma en cuenta cxtemalidades sociales negativas 
causadas por la generación de electricidad, una preocupación creciente en la mayoría de los 
países industrializados. 

Del lado del co11s11111idor. 

Los consumidores también son responsables de algunos de los problemas de 
eficiencia de las tarifas basadas en costos marginales. La mayoría de las compañías 
consumidoras de electricidad dedican una pequeña porción de su presupuesto a la compra 
de electricidad. Esto significa que su demanda no es elástica en el precio en cuanto a 
electricidad se refiere. Por lo tanto no son sensibles al mensaje dado por el precio. 

Similarmente, cuando una industria necesita invertir parn modificar el tiempo de su 
demanda de electricidad, o reducirla, basa su decisión en el tiempo que le toma recuperar su 
inversión, el periodo lo fija en no más de unos cuantos meses. Esto significa que la mayoría 
de las instalaciones no se1ían consideradas inversiones rentables. 

Más aún, falta información de tecnologías de producción y consumo que logran un 
mejor uso de la elcctricidud: lo que no permite al consumidor poder escoger entre 
tecnologías existentes. 

Mejoras. 

Mientras que las tarifas basadas en costos marginules forman la parte medular de la 
Administración por el lado de la demandu, se necesitan varios pasos pura mejorar la 
efectividad del sistema de precios. Estas medidas incluyen lo siguiente: 

Ya sean públicas o p1ivadas. todas lus compañías eléctricas son controladas por el 
gobierno. Con el fin de mejorar la eficiencia de los sistemas eléctricos, autoridades 
reguladoras pueden solicitar a las compañías eléctricas proveer oportunidades de inversión 
posibles para cubrir el incremento en la demanda y hacerlos adoptar la opción que sea más 
barata socialmente. De hecho, no es prioritario para las compañíus eléctricas la búsqueda de 
la reducción del consumo de electricidad ni limitar el crecimiento en su facturación. 

La demanda de electricidad parece tener un precio más elástico cuando, en una 
tarifa de dos partes (la más común) el papel del precio de la energía (precio por kWh) es 

19 

......... 



·rarifas eléctricas en el sector rcsidcnciul 

más -importatc que el precio por capacidad (cargo por kWh). Es iinpcirtantc, entonces, 
examinar los cargos de la tarifa que se mueven en esta dirección, sin olvidar la lógica de la 
estructura de los precios basados en costos marginales. 

Para proporcionar un servicio equitativo para todos, las lari fas eléctricas incluyen, 
gcncrnlmcntc, un elemento compensatorio con los consumidores urbanos, participando en 
los costos de transporte y de distribución los cuales son, normalmente, atribuidos a los 
consumidores rurales quienes son los más lejanos de las centrales generadoras. Con la idea 
de mantener el principio de equidad, sería necesario tomar acciones prioritarias para 
mejorar la eficiencia de la utilización de la electricidad con el beneficio de los 
consumidores al reestructurar las tarifas. 

Por definición, los costos externos no se contabilizan en las compañías eléctricas en 
el cálculo de costos marginales; el Gobierno debe estimar estos costos externos 
(contaminación, seguridad del suministro) y alentar a las compañías eléctricas para integrar 
estos costos en sus tarifas, como en el caso de los productos petroleros. 

El Gobierno puede establecer también un sistema de no1mas de eficiencia para 
aparatos elécllicos las cuales pueden ser utilizadas por manufactureros y por usuarios.' 

En términos de mejorar la eficiencia del sistema eléctrico es posible, también, 
promover la investigación y el desarrollo para mejorar el desempeño de las tecnologías 
existentes parn generar y para consumir electricidad, y para acelerar el desan-ollo de 
tecnologías nuevas. En esta área debe establecerse una relación muy estrecha entre los 
actores de manera que se pueda mejorar la eficiencia del sistema eléctrico. Esto debe ser 
bajo la autoridad del Gobierno ya que los intereses de los actores involucrados no siempre 
coinciden. 

Puede alentarse a las companias eléctricas a contribuir al financiamiento de las 
inversiones de los consumidores, lo cual representa una ventaja para la compañía eléctrica 
(reducción de la inversión para la generación y en la diminución de costos de la red) así 
como para los consumidores (reducción de las facturas clécuicas) y para la comunidad 
(recursos financieros y energéticos disponibles para otros usos). 

Si los consumidores conocen como reaccionar ante las diferencias de precio 
ofrecida, las tai-ifas constituirán un mensaje efectivo. Por lo tanto los consumidores deben 
tener toda la información que necesitan del costo de la energía que consumen. Esta es 
información que la parte generadora de electricidad puede proporcionar. También deben 
tener información de la eficiencia eléctrica de sus aparntos, posibles sustitutos de estos 
últimos y costos aproximados de la utilización de los sustitutos. 

Todas estas medidas complementarias están diseñadas para mejorar el desempeño y 
formentar el crecimiento racional del sistema eléctrico, considerando las limitaciones en la 
efectividad de las tarifas. Entre las tarifas, aquellas que se basan en el principio de igualdad 
y en costo marginal de suministro son reconocidas como las más efectivas. 
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2. Principios de Tarificación. 

Una vez establecidas las bases teóricas y los principios en los que se debe basar, al 
menos teóricamente, una estructura de precios de un sistema eléctrico, en esta sección se 
detallarán las principales funciones que debe cumplir una tarifa así como las etapas que 
deben seguirse para Ju elabornción de esta última. 

2.1 Funciones de una tarifa. 

La tarifa tiene tres funciones principales: la financiera, la económica y la política
social. La función financiera se refiere al nivel tarifario que permite asegurar el 
financiamiento de los costos de explotación y de inversión. La función económica se 
relaciona con la estructura tarifaria. Se habla de estructura y no simplemente de un precio 
uniforme del kilowatt-hora (k\Vh), dado que éste es un bien que entre sí es físicamente 
idéntico, pero espacial y temporalmente diferente. La elaborución de unu estructura tarifaria 
se basa en dos principios: la neutralidad, es decir, la igualdad de tratamiento entre ·los 
clientes y el costo marginal que representa el costo para la colectividad del suministro 
marginal suplementario. La función política-social es consecuencia de la impor1ancia del 
sector eléctrico dentro de la economía nacional y del carácter de servicio público de la 
distribución eléctrica. La tarifa es, a menudo, un instrumento utilizado por los poderes 
públicos para acompañar a las políticas industriales o paru efectuar la redistribución del 
ingreso. 

La elaborución de una tarifa requiere de la presencia de una trilogía de actores: por 
un lado se encuentran los poderes públicos que representan el interés nacional, cuyos 
objetivos son el de constituir un instrumento que contribuya a la política económica global. 
en consideración de sus aspectos energéticos e industriales y satisfacer los reque1imientos 
eléctricos de la población al menor costo; por otro lado se sitúa el interés individual que 
busca el precio más bajo posible, ver que se aplique una tarifa equitativa, procurar que se 
establezca una estructura tarifaria estable y comprensible y por último se tiene a la empresa, 
representante del interés, en algunos casos, del monopolio público, y en otros, del consorcio 
privado cuya función es ofrecer un servicio sin dificultades económic ... s y financieras, 
mantener, renovar y desarrollar su parque de generación, considerando adecuadamente los 
tiempos necesarios para su construcción y funcionamiento así como utilizar los equipos de 
producción en consideración de la eficiencia técnica deseable. 

2.2. Principales etapas en la elaboración de una Tarifa. 

La primera etapa es el análisis del sistema eléctrico existente el cual comprende 
analizar la demanda, la oferta y la situación financiera y estructural. 

La segunda etapa comprende las proyecciones a mediano plazo y la determinación 
de las componentes económica y financiera de las tarifas. 

La tercera etapa se refiere a la elaboración de fas tanfas otiJctivo y dé las de 
transición. 
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Estudio ecm1<)111ico. 

El propósito de los tres objetivos dictados por la tcoríu cconómicil: satisfacción de llt 
demanda, minimización del costo de producción y venta a costos marginales deben 
asegurar la coordirrnción entre las decisiones de la empresa y la de los clientes, es decir, 
debe efectuar una regulación del sistema oferta-demanda, tanto para laplanitlcación como 
para la tari ficación. 

Existen dos conceptos de costo marginal: el de corto y el de largo plazo. El costo 
marginal de corto plazo es el costo suplementario que implici1 la producción, el transporte y 
la distribución de un kWh adicional, en un año dado, cuando la capacidad del equipo es 
fija. En cambio, el costo marginal de largo plazo es aquel coJTcspondientc a los mismos 
rubros anteriores, pero en el que el productor puede ajustar el tamaño de sus equipos, dado 
que la demanda está suficientemente distante en el tiempo, permitiéndole realizar estas 
modi ficacioncs. 

Para la fase de producción, se prefieren empicar los costos marginales de cm1o 
plazo: por el contrario para la distribución deben utilizarse los costos de largo plazo. 

La turifa es um1 señal que debe orientar las decisiones delos consumidores, 
transmitiéndoles, lo más fielmente posible, el costo de dichas resoluciones. Sin embargo 
resulta imposible transmitir una señal diferenciada en cada instunte, en función de los 
sucesos aleatorios que afectan el ajuste de la oferta a la demanda. Lus personas que 
establecen las tarifas deben repartir equitativamente el costo marginal sobre· los grupos 
horario-estacionales, al interior de los cuales las variaciones son mínimas. 

Una tarifa binomial horaria generalmente se justifica para una gran parte de los 
clientes industtiales, cuando los costos marginales de producción varían sensiblemente en 
el tiempo. A la inversa, los usuarios domésticos requieren de estructurus tmif:irias simples 
debido a su gran número, a su bajo consumo unitario y a la gran rigidez de su 
comportamiento. 

Existe un método para la aplicación de los costos marginales a los parámetros 
tarifatios denominado "Método general". La aplicación de este método requiere d~ un 
conjunto importante de datos que contemplen, tanto los diferentes elementos del sistema de 
producción, transporte y distribución, como las distintas categorías de consumidores. Se 
basa en la utilización de la curva que da el costo total (costo de potencia y de energía), en 
función de la duración de empleo de la potencia suscritn. Es decir, la asignación de los 
costos marginales (costo de producción y de redes a cada nivel de tensión) a los parámetros 
tarifarías (potencia y energía en vatios periodos horario-estacionales) se hace a partir de las 
tangentes a la curva de costo, para cada período (horurio-estacional) y para cada nivel de 
tensión. 

En la práctica y como p1imcr paso, es necesatio construir estas curvas de costos, 
para cada tipo de cliente y para cada petiodo horario-estacional, en función de las energías 
y la potencia demandadas en cada uno de estos lapsos (horatio-estacional) y de la estructura 
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de consumo;- o sea, la pa111c1pac1on al desarrollo de, las capacidades del--parque de 
producción y de los elementos de la red hasta la tensión de expedición. 

El cálculo de los costos de energía no presenta dificultad dado que; es suficiente 
conocer las energías consumidas en cada periodo horario-estucionario y su participación en 
los costos correspondientes, incrementado por el nivel de las pérdidas acumuladas de-sde el 
nivel de producción hasta la tensión de suministro. 

Por el colllrario, el cálculo de los costos de potencia es compleja, dado que debe 
evaluarse la participación de los clientes al desarrollo de las capacidades, para los diferentes 
periodos horario-estacionales. 

Esta estimación requiere de un buen conocimiento de las características del ajuste de 
la oferta a la demanda, particularmente, el referente a la energía y a la potencia, tanto las 
involucradas en los diferentes niveles del sistema (producción, líneas de alta, media y baja 
tensión y transformadores alta/media y media/baja tensión) como las que demandan cada 
categoría de clientes. Dicha información se adquiere a través de campañas de medición 
sistemática, que se realizan en los diferentes puntos de la cadena, que va desde la 
producción hasta el consumidor final. 

A partir de las energías liberadas y de las curvas de carga obtenidas en esas 
campañas, se calculan las probabilidades de asociación de los clientes tipo a los diferentes 
niveles del sistema y, sus respectivas responsabilidades en la formación de las cargas 
máximas que transitan en los diferemes elementos del sistema, de los cuales depende la 
capacidad de los equipos necesarios. 

El costo de la potencia se obtiene aplicando el nivel de responsabilidad en el 
desan-ollo de las capacidades del parque de producción y de los elementos de la red, así 
como los costos límites cmTespondientes a las pérdidas acumuladas, desde la producción 
hasta la tensión de suministro. 

Existe otro método para aplicar los costos marginales a los parámetros tarifarios 
llamado "Método simplificado". Éste se utiliza cuando es insuficiente el conocimiento de 
las características del ajuste de la oferta a la demanda. La hipótesis de base es la de 
considerar que el comportamiento aleatorio del cliente juega un papel secundario dentro del 
desmTollo de los elementos del sistema, situados antes del punto de conexión. 

Esta hipótesis es vúlida si se supone que el número de clientes alimentados con la 
energía que transita en esos elementos es suficientemente elevada, para que el margen de 
iffegularidad relacionado con las variaciones alealo1ias del consumo global. sea 
relativamente reducido, en comparación con la demanda media. 

Esr11dio .fi11a11ciero. 

La determinación de las estructuras tarifarias, a partir de los costos marginales, no 
es mas que una primera etapa dentro de la elaboración de una tarifa, que no toma en cuenta 
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más que la función económica. Es· necesario entonces introducir la función financiera y· 
ajustar de nuevo las turifas. 

Los recursos que se obtendrán al aplicar.una turifa económica a un cosio·mürginal 
rara vez son compatibles con los objetivos financieros de la empresa, por'. lo que 
adicionalmente se deben considerar los pürámetros siguientes: 

i) Tasa de actualización. El cual refleja la escasez del capital en la economía nacional y, 
donde su utilización garantiza una asignación óptima de los recursos disponibles. ú las 
diferentes alternativas de inversión. 

ii) Costo de desarrollo/ costo medio. El cálculo económico se refiere sólo a los equipos en 
desarrollo. en tanto que el financiero relaciona al conjunto de los equipos existentes con los 
del futuro. Cuando las actividades de producción, transporte y distribución de la 
electricidad se ejercen dentro de las condiciones de rendimiento de escala, los costos de los 
equipos futuros son diferentes de los existentes. 

iii) Moneda constante/ moneda cotTiente. Los cálculos económicos se realizan en moneda 
constante, mientrns que los financieros se hacen en divisa corriente. Ello introduce 
distorsiones de la estructura de costos, dado que ciertos elementos del cálculo financiero 
son insensibles a la inflación. 

iv) Precios sombra / precios reales. La utilización de los precios sombra en el estudio 
económico responde a la voluntad de cotTegir los precios reales vigentes en el mercado 
local. 

Otros estudios. 

i) Integración de restricciones políticas y sociales. La inclusión de estas limitantes implica 
el "t~juste" social y político que conducirá a una tarifa objetivo, misma que se·introduce 
provocando un mínimo de distorsiones, particularmente en la turificación de los consumos 
cuyo potencial de desarrollo es más elevado. 

ii) Tarifas de transición. La comparación entre la tarifa en vigor y la tarifa objetivo muestra 
si es posible la aplicación directa de ésta última o si se debe efectuar progresivamente· 
durante un periodo más largo, cuando es grande la diferencia entre la estructura y el nivel 
de las tarifas existente y la objetivo. 

iii) Seguimiento de la tarifa. Se ha visto que la demanda reacciona más que 
proporcionalmente a la tarifa; ello significa que es necesario incorporar estas reacciones a 
la previsión de la demanda, seguir la evolución de la demanda después de la aplicación de 
una nueva tarifa y reajustar, a menudo, el nivel financiero en función de las diferl!ncias que 
aparecen entre lo previsto y lo que realmente sucede. 

En general, se tiene siempre la tendencia a sobreestimar las influencias de las taiifas 
en el corto plazo, pero a subestimarlas en el largo plazo. 
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Conclusio11c-s. 

Debido a Ja variabilidad de la oferta y la demanda y a que no se puede almacenar, la 
electricidad requiere una reserva importante de capacidad de generación. Es un bien 
fundamentul e imprescindible y su demanda es altamente inelástica en el corto plazo. La 
industria eléctrica es, por su naturaleza, monopólica, sus costos fijos son muy altos con 
respecto a los variables, además utiliza bienes públicos y privados. Todo lo anterior hace 
que el establecimiento de tarifas de energía eléctrica sea una tarea sumamente compleja y 
difícil. 

La estructura teórica en la que los precios de la clccu;cidad están basados es el 
balance del monopolio, es decir, precios basados en costos marginales. El principio básico 
detrás de un buen sistema de tarifas es la necesidad de mantener la viabilidad de un 
monopolio público, en esta situación óptima, la electricidad debe ser vendida a su costo 
marginal de producción y suministro. 

En un sistema eléctrico diseñado y operado óptimamente, la aplicación de los 
precios de venta a costos marginales, tanto para la energía como para la potencia, debe 
asegurar los ingresos suficientes para cubrir todos los costos. Sin embargo, generalmente en 
la práctica esto no es posible debido a que los sistemas eléctricos en operación son el 
resultudo de su evolución histórica, que no cuenta, necesariamente, con un diseño óptimo y 
los incrementos de potencia se hacen en cantidades discretas, lo que conduce a una 
condición efímera del óptimo del sistema. 

Básicamente un sistema de precios de la electricidad debe basarse en cinco 
principios: deben ser efectivas, es decir establecer grupos de consumidores que utilizan la 
electricidad bajo condiciones de costos similares; deben ser equitativas, igualdad en el trato 
por un servicio público: deben garantizar que la compañía eléctrica pueda balancear su 
presupuesto; deben ser prácticas, su implementación debe ser posible y finalmente deben 
ser una hcn-amicnta para una política energética, económica y social. 

Vale la pena mencionar que estos criterios son, en ocasiones, contradictorios y 
además el establecimiento de tarifas eléctricas en un país no puede basarse únicamente en 
los cinco principios descritos, en esta implementación entran muchos otros factores 
destacando los políticos que pueden modificar sustancialmente la propuesta original. 

Todo precio o tarifa de electricidad contiene, para cada cliente, una estructura 
binomial que consiste básicamente en el consumo de energía y la potencia que se requiere. 
Esto origina que las tarifas eléctricas de un sistema estén estructuradas en bloques de 
consumo. 

Los límites de las tarifas basadas en costos marginales se encuentran en la 
imposibilidad de lograr un acoplamiento perfecto entre todos los objetivos que las tarifas 
óptimas, se supone pueden lograr. El óptimo es, de hecho, una situación teórica, es un 
punto de referencia el cual sirve como base para lograr el segundo mejor sistema de 
precios. 
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En este capíllllo se hará una descripción detallada de la estructura tarifaria en 
nuestro país, estructura vigente hasta enero de 2002. Se discute la estructura que tienen, así 
como su relación detallada con los precios, costos y subsidios. Se consideran los grupos de 
tarifas de todo el sistema eléctrico, es decir, las de servicio doméstico, comercial, industrial, 
alumbrado público, bombeo de agua y riego agrícola. Se analiza, también, en detalle la 
evolución de las tarifas a precios constantes, el consumo de energía y el número de usuarios 
en el periodo del año 1969 al 2000. 

l. El Sistema Eléctrico Nacional. 

En esta sección se analizarán las principales características del Sistema Eléctrico 
Nacional. Se analiza también que actores intervienen en la elaboración de las· tarifas 
eléctricas en nuestro país, además se comenta cómo es la organización y la regulación de la 
industria eléctrica en México. 

1.1. Oferta y demanda. 

En las últimas décadas, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha evolucionado a un 
ritmo acelerado. En 1960 la capacidad de generación instalada en México era de 3,021 
MW 12 y la demanda se abastecía por sistemas eléctricos independientes entre sí. A partir de 
entonces, el SEN se ha dcsarTollado en el marco de un proceso de planificación que tiene 
como objetivo mejorar continuamente las condiciones del suministro. 

Algunos aspectos relevantes de la evolución del SEN son la utilización de mayores 
tensiones de trnnsmisión (230 y 400 kY), la interconexión de sistemas, el desarTollo de 
grandes proyectos hidroeléctricos y tennoeléctricos, así corno el aprovechamiento de In 
energía gcotérmica, la energía nuclear, el carbón y, de manera incipiente, la cólica; de la 
misma manera, el uso de tarifas con diferenciación horaria. 

Para la plancación de la capacidad, el SEN se divide en nueve áreas, como se 
muestra en la figura 5. 

Las siete primeras se encuentran interconectadas entre sí y forman el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) que cubre prácticamente todo el macizo continental y la 
península de Yucatán; las otras dos áreas, que corresponden a la Península de Baja 
California, permanecen como sistemas independientes, debido a que su interconexión con 
el resto de la red nacional no se ha justificado por razones técnicas y económicas. Sin 
embargo, el sistema eléctrico de Baja California tiene interconexiones con la red eléctrica 
de la región occidental de Estados Unidos de América (EUA). Esto le ha permitido a la 
CFE realizar transacciones internacionales de energía con varias compañías eléctricas de 
EUA y recibir apoyo en caso necesario. 

12 uProspcctiva del Sector Eléctrico 1997-2006". Secretaría de Energía. septiembre de 1997. 
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Tarifas eléctricas en el sector residencial 

Figura 5. Áreas del Sistema Eléctrico Nacional. 

cE1 Uaja Culifomia Sta 

La operación de la red de transmisión y el despacho de carga se dirige y supervisa a 
punir de ocho centros regionales de control coordinados por el Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE), ubicado en la Ciudad de México, D. F. 

Las nueve áreas en que se ha divido el SEN para su planeación, co1Tesponden a las 
áreas de control de los centros regionales, con excepción de las dos áreas de Ja península de 
Baja California, cuya operación es responsabilidad de un solo centro regional, localizado en 
Mexicali. 

Con la interconexión de las áreas del sistema eléctrico se han logrado los siguientes 
beneficios: -

• Reducir el requerimiento de capacidad instalada, ya que se aprovecha la diversidad de 
las demandas y se compa11en las reservas de capacidad. 

• Hacer posible el intercambio de energíu entre regiones, de manera que resulten menores 
costos de producción para todo el conjunto. 

• Incrementar Ja confiabilidad del suministro ante condiciones de emergencia. 

El sistema de generación está integrado por un conjunto de centrales generadoras de 
dife1·entes tipos, que utilizan distintos combustibles o fuentes de energía ~rimaria. A 
diciembre de 1996, la capacidad instalada total alcanzó la cifra de 34,791 MW 1 distribuida 
en las diferentes áreas. 

11 ldem. 
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En Ja figura 6 se muestra Ja participación de la capacidad instalada por tipo de 
generación. 

0.•fM•t .. cl•fU•clfK•'-•-.i 
C•pui4.-•IHll••911111•11"' .. "'•1•olel ... 

:w.n11r.iW1 

Las principales centrales de generación se pueden agrupar en seis tipos: 

i) Centrales hidocléctric<1s. El mayor desarrollo se encuentra en la cuenca del río Grijalva, 
en el sureste del país, y está integrado por las centrales Belisario Domínguez (Angostura), 
ivl. Moreno TorTes (Chicoasén), Malpaso y A. Albino Corzo (Peñitas). La capacidad total 
del conjunto es de 3.900 MW y representa 39% de la capacidad hidroeléctrica en operación 
a diciembre de 1996. Otro dcsanollo importante es el de la cuenca del río Balsas, 
localizado al sur del país. Las centrales que integran este conjunto son: C. Ramírez Ulloa 
(Caracol), Infiernillo y J. Ma. Marcios (La Villita), con un total de 1,895 MW. En 1994 
entró en operación la central Aguamilpa Solidaridad, con 960 MW. Esta central se localiza 
en el estado de Nayarit en la cuenca del río Santiago. Entre 1995 y 1996 entraron en 
operación dos unidades de 211 MW de la central L. Donaldo Colosio (Huitcs) y en 1996 
entraron en operación dos unidades de 146 M\V de la Central Fernando IJiriart (Zimapán). 

ii.) Centrales de generación con base en hidrocarburos. 

La energía termoeléctrica generada a partir de hidrocarburos proviene de centrales 
de diferentes capacidades y tecnologías. El combustólco se empica principalmente en 
unidades de carga base, que se cncucntnm localizadas fundamentalmente en los puertos o 
en la proximidad de las refinerías de Petróleos Mexicanos (PEMEX). El gas se utiliza en las 
centrales ubicadas en las áreas metropolitanas del Distrito Federal y Monterrey, así como 
para alimentar las unidades de ciclo combinado. El diese) es utilizado en unidades que 
operan durante los períodos de carga pico y en las que abastecen la demanda en zonas 
aisladas. Entre las principales centrales de combustóleo se encuentran Manzanillo, con 
1,900 M\V de capacidad y Adolfo López Mateos (Tuxpan) con 2,100 MW. 
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iii) Centrales carboeléctricas. El desarrollo carboeléctrii:() se ellcuentra -localizado eri 'el 
estado de Coahuila y coll'esponde a las centrales de J. L. Portillo (Río Escondido) con 1,200 
MW y Carbón 11 con 1,400 MW en operación. 

iv) Centrales duales. Una central carboeléctrica con flexibilidad para quemar combustóleo 
y/o carbón es la Presidente P. Elías Calles (Petacalco), localizada en el estudo de GuerTero, 
aproximadamente 25 km al noroeste de la ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 2, I 00 
MW de capacidad. 

v) Centrales geotennoeléctricas. El mayor aprovechamiento de energía geotérmica se 
encuentra en la central de Cerro Prieto en las cercanías de Mexicali, Baja California, con 
620 MW de capacidad, que representan 83.3% del total de la capacidad gcotermocléctrica 
en operación del país. El 16.7% restante se encuentra en Los Azufres, Michoacán y Los 
Humeros, Puebla. 

vi) Central nucleoléctrica. La central nucleoeléctrica Laguna Verde se localiza en el 
municipio de Alto Lucero, Veracruz. La primera unidad, de 654.5 MW entró en operación 
en septiembre de 1990, la segunda unidad, también de 654.5 MW, inició su operación 
comercial en abri 1 de 1995. 

La fuente de energía primaria que tiene una mayor participación en la generación de 
electricidad son los hidrocarburos. Las fuentes alternas son la hidroelecuicidad, el carbón, 
la nucleoelccuicidad, la geotermia y la energía cólica. En 1996 se generó un total de 
151,889 GWh, de los cuales el 58.6% correspondió a los hidrocarburos, el 20.7% a 
hidroelecllicidad, el 1 L7% al carbón, el 5.2% a nucleoelectricidad, y el 3.8% a gcotcrmia y 
cólica. 

Para los próximos años se prevé un incremento en el uso de los hidrocarburos, en 
particular del gas natural, propiciado por los bajos costos de las plantas de ciclo combinado 
y por sus altas eficiencias de conversión. 

Sistema de suministro. 

México tiene un sistema de elccllicidad moderno que está razonablemente cerca de 
los estándares de funcionamiento de Europa Occidental y los Estados Unidos. 14 El 
suministro de energía eléctrica cumple globalmente con los requisitos de continuidad, 
calidad y mínimo costo. México no conoce los racionamientos que fueron comunes en 
América Latina e incluso en algunos países industrializados: la capacidad de generación es 
adecuada para atender la demanda, el tiempo de inte1Tupción por usuario ha venido 
disminuyendo continuamente; las variaciones de voltaje y frecuencia se m<t11tienen dentro 
de rangos aceptables; los costos de suministro se cuentan por abajo del promedio mundial; 
y la tasa de cobertura alcanza el 95%, una de las más altas entre los países en desarrollo. En 

i-1 Joskow P .. "¿Por qué reformar el sector eléctrico en AléxicoJ ''.en rrovur Landa R .• Reforuw estructural 
del sector eléctrico, ITAM, Miguel Angel Porrúa. México D.F .. 2000, citado en: CEPAL. "Retos y 
posibles soluciones para el sector eléctrico mexicano'', (LC/MEX/L.505), México, D. F .• diciembre de 
2001. 
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2000 l:i capacidad de f:encración de sector público ascendió a 36 268 MW y la'generación 
bruta a J 88 165 GWh. 5 La generación privada fue de 28 000 GWh. 

Sin duda esos avances pudieran haber sido más importantes si no se hubieran 
recortado, retrasado o postergado las inversiones necesarias para mejorar las características 
de la infraestructura y elevar sus parámetros de confiabilidad, seguridad y calidad. Las 
restricciones presupuestarias, la decisión gubernamental de operar eL SEN con bajos 
márgenes de reserva, así como el rucrtc incremento de la demanda y la contención de la 
inversión como preámbulo a la transferencia del servicio público de electricidad al sector 
privado, propuesta al Congreso por la administración anterior a principios de 1999, 1

" han 
derivado, entre otras, a las deficiencias siguientes: 

i. Descenso del margen de reserva por debajo de recomendable; 17 lo cllal h:i 
ocasionado algunos cortes de suministro en la región noroeste y noreste en 2000 
y '2001, aplicados principalmente a los clientes interruptibles. 18 

ii. Disminución en la disponibilidad de electricidad para nuevos. usos, lo cual 
obstaculiza la instalación de nuevas industrias intensivas -en _el·· uso de la 
electricidad. 

iii. lnsuficiencia de los enlaces del sistema interconectado nacional, 19 que no 
permiten aprovechar a plenitud la capacidad de generación, lo cual incrementa el 

15 La generación se apoya principalmente en los hidrocarburos (57%) y la energía hidroeléctrica ( t8%), el 
carbón (!Mi.). la cnergía nuclear (6%), así como la gcotermia y el viento (3'/i>). El principal M.'ctor 
consumidor es la industria (60'7.) y el seclor residcncid (23%). Cifras preliminares. Véase: 
\V\\'\\•.cncn.!ia. l!nh. n1x (estadísticas). 

ICt Por una parte. las inver:-.iom::s realizadas pnr la CFE con recursos propios pasaron~ en pesos constantes del 
2000. dc 20 70ú millones de pcsos en 1994 a t6 851 milloncs dc pcsos en el año 2000. lo que representa 
una di:-.111inucil'm del 19<,·; (Véase: Kcsscll G .... La mcc¡ínica de financiarnicnto del sector energético 
parac:-.tatal'', prc:-.cntacit'm electrúnica. Subsecretaria de Ingresos. SI ICP. mayo 2000). Por otra parte. la 
inver:-.iún finam.:1ada con ahorro privadn ha sido inferior a lo programado en el presupuesto anual de 
egre"is de la federac.:ii'in. El grado de c.:umplimiento pas6 de 97.8'7~ cn 1997 a 83.8% en 1998, y a s61o 
38...i.<;f cn 1999. En 1997 se tenía previstos S concursos pero sólo se realizaron 2. dejando los 6 restantes 
para 1988. De igual rnodo. en 1999 se tenía previstos 11 concurso:-.. pero no se realizó ninguno. En el 
periodo l99ú-200U deb1ernn licotar>e 15.882 M\V y ><ílo fueron >tilic.:itados 10,378 M\V. lo eual significa 
35'k meno:-. de In prcvi!-.lo (\'éa:-.e: Rod··íg_lh.!Z-Padilla V .. ··r::1ectricity Sector Crossrnadn. lnstitutc of the 
Arncri"'·a~. San Diego Califnrnia. agnstt: 2000, http://www.iamericas.com). 

17 En ag.o:-.to de 1998 la Junta de Gobie;tf, de CFE dccidil·, que la empresa debería operar con un margen de 
rc~erva del '27';(. en lugar d1.: lo:-. niv.::les ~uperiores al 40'.ft. observad~> precedentctncnte. y un margen de 
reserva operativu del ó<ié. i.:on la finalidad Je hacer un mejor uso de los recursos disponibles y reducir 
inversiones. En el ~000 el margen de reserva pron1edill 26.2<7c,_ Con los proyectos que cntranín en vigor en 
~002 y '2003 lo~ n1~írg.encs :-.e recupcrar¿Ín pur arriba dc la cola establecida. 
Para limitar los 1nconvenicn1es la Junta de Gobierno de CFE nproh(l un Prograrna de Contingencia en 
rnarzu de :!000. que incluye la instalacitln de dos plantas turhogas, anticipar la entrada en opcraci()n de tres 
c.:cntrales y :-.us respectivas redes de lran!-.n1isiún. la puesta en 1narcha de prograrnas de ahorro y uso 
racional Je energía elél:tni.:a. así comu el robustecirniento de la red de transmisi6n y la petición a los 
prodw:tores independiente de dar mayor celeridad a la construcci(u1 de centrales. Este es el segundo plan 
de emergencia en rnenos de tres años. El anterior fue el Plan de Ac.:ciún lnmediala~ que se puso en marcha 
en 1997 para paliar con la construccilin de 5 <.:cntralcs turbogas de 150 MW cada una, la subcslimacilin del 
<.:rccimicnlo de la dcmanda y la falta de inversi1;n dcrivada dc la difícil siluac.:i<ín tinanciera dc 1995-1996 . 

.-------------·-~ 
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costo -de prciauC:cióll de:-· Ja energía -eléctrica---y"-rcdücC:º-fü--c:ficiencia -y -1ú -
confiabilidad del sistema. 

iv. Pérdidas rclritivarnen.te elevadas C:ndistribuciÓn; sóbrci todo c:ri·C:1 tíréi1 que-atiende 
LFC, y, por l_o tanto, un uso más intensivó de combustibles y_mayorcs emisiones 
contaminantes. 

Por otru parte, existe una importante brecha entre _los -indicadores de eficiencia, 
productividad, calidad de la electiicidad y atención al cliente que observan CFE y LFC, 
siendo menores los de esta última. 

De lo anteiior se desprende el reto de construir las centrales que hagan falta para 
elevar el margen de reserva, modernizar la red de transporte y distribución parn elevar los 
parámetros de eficiencia y confiabilidad, así como elevar y unificar los indicadores de 
eficiencia, productividad y calidad de las dos empresas del Estado que prestan el servicio 
público. 

Prospecriva. 

Entre 1989 y 1999 la demanda nacional de electricidad creció a un ritmo promedio 
anual del 5.0%. Las ventas del SEN y la demanda autoabastecida lo hicieron al 5.1 y 4.0%, 
respectivamente. Para los 10 años siguientes (2000-2010) se estima una evolución según 
tres escenmios.20 Los rasgos más sobresalientes del escenario esperado o de planeación son 
los siguientes: 21 

i. La demanda nacional crecerá a un ritmo anual del 6.6%, las ventas del serv1c10 
público al 5.9% y el autoabastecimiento al 13.7%. A pesar de esos ritmos 
diferentes la estructura de la demanda cambiará poco. El único fenómeno 
apreciable será una mayor participación del consumo autoabastecido que se 
elevará del 7.0 al 13.2%. 

ii. Dentro de las ventas de servicio público, el sector industrial será el más dinámico 
(6.8%), lo cual le permitirá elevar su participación en fas ventas en 5 puntos· 
porcentuales, hasta aicanzar 65.7%.22 

'" Por ejemplo. el sislema cléclrico del Área Noroeste opera de manera aislada del sistema in1erconec1ado 
debido a su configuración longitudinal. 

20 La CFE estima el crecimiento de la dcn1anda de electricidad en función del desenvolvimiento del PIB. la 
población. la dislribuci<\n del ingreso, el cambio tecnológico y los precios de venia. El fac1or de mayor 
peso relativo e~ el PIU. 

!I CEPAL. "Retos y posibles soluciones para el .sector euergético 111exicc1110 ··. (LC/MEX/L.505). México. 
D.F.. diciembre de 2001. 

:!:! Cabe señalar que en los 10 años previos (1989-1999} los sectores que mostraron un mayor crecimiento de 
su demanda fueron el residencial y la mediana empresa (establccirniemos induslriales medianos y 
pequeños. así como comercios y servidos generales), con un incremento promedio anual de 5.9'Yn y 6.3% 
res pee ti vamcncc. 
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iii. Se necesitanín construir 26,281 MW para servicio público, de los cuales el 89.5% 
será puesto. a licitación para que sean construidos por el sector privado, 
esencialmente bajo la modalidad de productor independiente. Adicionalmente, 
las líneas de. transmisión y las capacidades de transformación deben 
incrementarse en 33, 115 kilómetros y 69,324 M V A, respectiva mente. 

iv. El 88.0% de la nueva capacidad del SEN utilizará gas natural. La participación 
de ese energético en la electricidad generada con combustibles fósiles pasará de 
un 20 % en 1999 a un 62% en el año 2009. El 87.4% de la capacidad que será 
construida para el consumo autoabastecido utilizará gas natural. 

v. La generación del SEN observará un cambio estructural con respecto a la 
tecnologíu utilizada: las centrales de ciclos combinado ganarán peso, al pasar del 
9 al 52%, a costa de las plantus térmicas convencionales y a las hidroeléctricas 
que verán reducirse su participación del 47 al 21 % y del 18 al 10%, 
respectivamente. Esos movimientos se explican porque la expansión de mínimo 
costo del SEN se obtiene con la tecnología de ciclo combinado. 

vi. Los requerimientos de nuevas inversiones para el período ascienden a 531,945 
mdp, equivalentes a 56,257 mdd.23 

De lo anterior se desprende un reto fundamental para el .sector eléctrico: el fondeo 
de las inversiones requeridas para modernizar y desarrollar el servicio público. 

Por otra parte, se debe señal:ir que el programa de construcción de centrales del 
SEN conlleva importantes riesgos al estar fundado casi exclusivamente en el gas natural. 
Como se ha señalado, el sistema de suministro de este combustible se sustenta en cuatro 
!lujos: yacimientos productores de petróleo, campos productores de gas no asociado, 
nuevos yacimientos que se prevé descubrir, gas importado de los Estados Unidos y 
Canadá. 24 De acuerdo con lo planeado el crecimiento del consumo en años venideros será 
cubierto principalmente con las dos últimas opciones. 

El riesgo surge de tratar de producir un bien de uso generalizado y estratégico como 
es la electricidad con la producción nacional de yacimientos que aún no se descubren; o, 
alternativamente con la producción de zonas gasíferas de los Estados Unidos y Canadá en 
etapa avanzada de explotación en un contexto de creciente demanda interna, que dejan 
plltnear serias dudas sobre la disponibilidad futura del energético para México. 25 La 
importación de gas natural licuado del Caribe. Asía, Africa u Oceanía sería ciertamente una 

2
:; Cifra utilizando un tipo de cambio de 9.4556 pesos por dtílar. No se incluye los pagos a proyectos de 

invcrsilln financiada contratados en años anteriores. 
24 lmportaciün por razones logísticas en los estados de Baja California y Sonora, o económicas en los 
" cslados de Chihuahua. Coahu:la. Nue\'o Le<ín y Tamaulipas. 

Además se debe tornar en cuenta que la disponibilidad de gas en el mercado estadounidense no significa 
necesariamente que México tendrá acceso a cita. A principios de 2001 la empresa privada que suministra 
gas a las centrales de la CFE en Baja California ~uspendió sus entregas, acatando la orden federal de 
abastecer en forma prioritaria al estado de California, para no agudizar aún más los problcnrns energéticos 
que enfrenta ese estado desde el verano de 2000. 
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alternativa. que debe evaluarse, contrastando los riesgos, la rentabilidad y las ventajas y 
desventajas estratégicas, con los de invc11ir mayores recursos para cubrir el aumento de la 
demanda con gas nacional. El mercado internacional de turbinas de gas muestra, por su 
parte, escasez y una tendencia alcista de precios, derivadas de la extraordinaria demanda de 
estos equipos en todo el mundo. En suma, la estrategia basada exclusivamente en centrales· 
de ciclo combinado y gas natural presenta múltiples ventajas, pero también conlleva 
importantes ricsgos.2

" 

La experiencia internacional de muchas décadas aconseja expandir un sistema 
eléctrico diversificando tecnologías de gcncrución y suministro de combustible. En ese 
sentido, se pueden aprovechar los importantes recursos hídricos, cólicos, geotérmicos. con 
los que se puede generar clcctticidad a precios competitivos. La expansión del SEN brinda 
una excelente oportunidad para avanzar en uno de los principales objetivos de la política 
energética nacional, que es "aprovechar al máximo la 1iqucza en recursos energéticos con 
los que cuenta el país, utilizando criterios de dcsatTollo sustcntable".27 Tan sólo el potencial 
hidroeléctrico identificado asciende a 43 000 MW. 

Cambio estructura/. 

En 1992 se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para pcm1lltr al 
sector privado una mayor participación y cumplir así con los compromisos derivados de las 
negociaciones 'del TLCAN. La intención de las autoridades era concentrar la inversión 
pública en la transmisión y la distribución, y dejar paulatinamente la generación en manos 
del sector pl"ivado. Las modificaciones giraron en torno a la definición de servicio público. 
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, no se considera servicio público el 
autoabastecimicnto, la cogcner:.icton, la pequeña producción, la g•::ncracton para 
emergencias y la generación que tenga por objeto vender la totalidad de la producción a la 
CFE, es decir, la producción indepcndiP.ntc de electricidad -PIE-. Tampoco se considera 
servicio público la cxpot1ación de elcclriciclad derivada de las modalidades amcl"iorcs y la 
importación para usos propios. 

Así, se eliminaron las ban-eras jurídicas a la inversión privada en la generación y el 
comercio exterior, pero se mantuvo la c:structura verticalmente integrada, la planeación 
central, la propiedad pública del SEN, así como la exclusividad de la CFE para comprar los 
excedentes de generación y prestar el servicio a los usumios. 28 

:!<i 1"ambién debe considcrar~c que al aumentar el peso relativo del gas en el consumo de combustibles de 
generación las tarifas indu,triales acusarán Jos efectos de Ja volatilidad, de la cual ha estado relativamente 
aislada gracias a un parque compuesto principalmente por centrales térmicas usando combustóleo e 
hidroeléctricas. 

n Secretaría de Energía ... El sector energía .. .''. op.cit. La hidrocnergía y la gcotcrmia tienen reservas por 80 
y 10.4 T\Vh/aiío. respe<:tivaml!nte (cifras estimadas para 1992-1993). Véase Pablo Mulas y Arturo 
Rcinking "'Cornpcndiu de infornwcit>n del sector energético mexicano"', Programa Universitario de 
Energía, UNAM. noviembre di! 1998. 

1
S (:abe destacar que CJ UUlllabaSICCillliCOlO, la COgcncraciÓll, la pequeña prodUCCiÓn, (a CXpüílUciÓn Y (U 

importación se uesarrnllan espontáneamente por parte del sector privado. En cambio, Ja producción 
independiente se da en el marco del programa de obras de Ja CFE orientado a Ja modernización y 
e.xpansiún del SEN. La CFE lleva a cabo licitaciones públicas en las que Jos inversionistas privados 

Tr.:'"':.:' r~c·:-n 
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Aunque la conformación del marco regulatorio y normativo para aprovechar las 
posibilidades abiertas con los cambios en la ley tomó varios años. 2

'' los resultados 
obtenidos han sido sustantivos. !-lasta agosto de 2000 se habían expedido más de una 
centena de permisos para nuevos proyectos de autoabastccimicnto, cogcncrac1on, 
producción independiente, exportación e impm1ación, los cuales representan una capacidad 
de 9,676 M\V e inversiones por 5,237 mdd.30 Ese flujo de capital continuará ganando 
importancia. Las autoridades prevén que el aumento de la capacidad de generación entre 
2000 y 2009 se basará casi completamente en el ahorro privado. En el caso de la 
electricidad para servicio público el sector privado realizará el 97.7% de las inversiones 
requcridas.3 1

/ Pero no sólo se ha logrado atraer capital. Gracias a la competencia durante las 
licitaciones públicas. los potcnci:ilcs productori:!s independientes han propuesto precios 
bajos (de entre 2.4 y 3.4 centavos de dólar por kWh). 

Aunque reconocen la importancia de esos resultados, las autoridades tulclares y 
regulatorias del sector, consideran que la participación del sector privado ha resultado 
insuficiente y se desarrolla en condiciones desfavorables illlra el gobierno bajo el marco 
legal e institucional actual.32 Apoyan su conclusión en varias razones, algunas de ellas de 
naturaleza financiera. 

i. Las condiciones monopólicas y las limitaciones en el marco ju1ídico33 hacen 
poco utractiva . la invers1on de capital privado en proyectos de 
autoabastecimiento, cogencración y pequeña producción. 34 Al no haber un 
mercado en el cual se puedan vender los excedentes en forma competitiva, esos 
proyectos sólo son rentables cuando el productor aprovecha toda su capacidad de 
generación para uso5 propios. Ello explicaría, en particular, el estancamiento de 
la cogeneración, a pesar de su enorme potencial de desa1Tollo.35 

compiten por ganar el concurso y adjudicarse un contrato de largo plazo mcdiuntc el cual la cn1prcsa 

29 
estatal compra potencia y energía {contrato PPA. por sus siglas en inglés Power Purclwse Agreeme11t). 
El primer proyecto de producción indcpcndicnle no llegó a buen 1érmino sino hasla 1997, es decir cinco 
años después de la reforma a la ley. 

3° CRE, lllfome 1995-?.0UU. México D.f'., nc1ubre de 2000.-
;\I Secretaría de Energía. Pro.\JJt.!cti\'il del sector eléctrico 2000-2009, octubre 2000. citado en; CEPAL, 

.. Retos y posibles solucione~ .. :·. np. cit. 
32 Dionisio Pércz Jácomc. "El scctnr eléctrico rncxicano". Mesa redonda ••Energía en f\1éxico .. , up. cit., 
JJ citado en: CEP.·\L. "Retos y posibles ~olucioncs ... •·. op. cit. 

En la aclualidad Ja CFE 1icne la pn,ibiliuau Je comprar capacidad y energía provenientes de proyectos 
privado~ sin licítaci1'm hasta por '.20 ~l\\'. La cnn1¡')ra de excedentes (energía económica) se realiza con 

'""' hase en el "co~tn total de corto plazo". de acuerdo a la metodología establecida por la CRE. 
Véase: CRE. h~(ormt' /445-2000, op. cit. De acuerdo con Dionisio Pérez-Jacon1e, op. cit.. hasta agosto de 
2000 los proycl.·to~ que y~1 se encontraban en opcracit'ln bajo esos csqucrnas representan 1,547 M\V, de los 
cuales Sl;>lo 852 M\\' correspondían a nuevas invcr~ioncs y 695 M\V a regularizaciones; en contraste la 
capacidad autorizada para el conjunto de modalidades en donde participa el sccior privado a!-.ccndía a 
14,635 M\\'. 

J
5 1 lasta agosll' de 2000 solamente 1.123 M \V se encontraban en operación y 466 M\V en conslrucción, 

conlra un polencial tfrnico de entre 5.200 y 9,750 MW en la induslria y 10,000 MW en Pemex. Véase 
Secretaría de Energía. "El scc1or energía ... ", np. ciL 
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ii. Los esquemas en los que participa el sector privado en la expansión del servicio 
público no representan una verdadera inversión de capital por parte de los 
particulares, ya que el Estado asume los riesgos de la inversión.36 Aunque en los 
nuevos contratos el inversionista privado asume cada vez más riesgos, por 
ejemplo el del abasto de combustible, sigue siendo el Estado el que asume el 
mayor de todos, al firmar un contrato take or pay del producto o de la obra. 
Además, una vez que los proyectos entran en operación se generan obligaciones 
de pago para el gobierno que deben preverse en el Presupuesto de E~resos de la 
Federación para cada año, por lo que se registran como deuda pública: 7 

iii. Los contratos firmados con los productores independientes obligan a pagar el 
precio acordado en el contrato a lo largo de la vida del proyecto, por lo que el 
Estado no pod1ía aprovechar una eventual reducción de costo de generación 
derivada del desan-ollo tecnológico en los próximos años.38 

iv. CFE no genera suficientes recursos para soportar la importante expansión del 
consumo de electricidad que se espera en los próximos años ya que las tarifas son 
insuficientes al tener un subsidio importante.39 La política actual de conceder 
subsidios generalizados a través de las tarifas está socavando tu· viabilidad 
financiera del sector.40 

v. El desempeño de las empresas del Estado no es óptimo.41 

A partir de lo anterior una impm1ante corriente de opinión, de la cual forman parte 
las altas esferas de la actual administración, considera que es necesario cambiar la 
estructura de l:l industria para atraer las inversiones que hacen falla para garantizar el abasto 
de energía, así como incrementar la eficiencia y la competitividad del subsector. 

36 Secretaría de Energía. ••Propuesta de cambio ... " op. cit.. citado en: CEPAL. ••Retos y posibles 
soluciones ...... op. cit. 

Ji De acuerdo con la normatívidad vigente una pequeña fracción se registra como deuda directa y la mayor 
parte con10 deuda contingente. 

;\S CRE. lntOrrnc 1995-2000. op. cit. Cabe destacar que ese problema se le presenta a todas las empresas con 
actividades en industrias pesadas con grandes periodos de maduración de las inversiones, sin importar Ja 
e;tructura de mercado. Además. el cambio tecnológico en Jos equipos de generación de electricidad no es 
tan <lirnírnico como en otras industrias. 
Equipu de Tramiciún Económica del Presidente Electo Vicente Fox Quesada. Coordinación para Ja 
Rcorganizacilln de la Industria Eléctrica, .. Reorganización de la industria eléctrica nacional'\ presentación 
ekctnínica. México D.F .. 5 de octubre de 2000 . 

..io Secretaría de Energía. ""Propuesta de cambio estructural..:\ op.cit., citado en: CEPAL. ·•Retos y posibles 
-H soluciones ...... op . ..:-it. 

Equipo de Tran:-iicilln Eco1hln1ica. op .. cit. Esa condusidn no es compartida por todos los analistas. Por 
ejemplo. para l'aul Juskow "es impresionante ver cuánto ha logrado Ja Cf'"E, dadas las restricciones 
financieras en las cuales ha tenido que operar en los últimos años" (véase Joskow P, "¡,Por qué reformar el 
sector eléctrico en México'!'\ en Tovar Landa R .. Rcfon11a estructura/ del sc.>c:tor eléctrico. ITJ\M. Miguel 
Angel l'ornía. México D. F .. 2000). 
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1.2 Organización y regulaci6n. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Me.xicanos confiere al Estado la 
propiedad de los recursos del subsuelo y su exclusividad en las áreas estratégicas de la 
economía, en particular, petróleo, gas natural, pctroé1uímica básica. minerales radioactivos 
y generación de energía nuclear y electricidad. Asimismo, dispone que el Estado cuente con 
los organismos y empresas que requiera para el manejo eficaz de dichas áreas. En virtud de 
dichos preceptos el Estado asume la responsabilidad, a través de la Sccrcturíu de Energía, 
de satisfacer Ju demanda nacional de energía. con un suministro suficiente y oportuno, y en 
las mejores condiciones de calidad, precio y modalidad de entrega. 

Con la finalidad de compartir con el sector privudo esa tarea, el gobierno modificó 
la legislación sccundatia en materia de electricidad, pctroquímica y gas natural durante de 
la décuda pasada (véase el Cuadro J '12

). En un principio se estableció que la inversión 
privada sería sólo un complemento a la inversión pública, pero con el tiempo ese criterio se 
ha modificado y ahora el capital privado puede ser .mayoritario en algunas áreas como 
generación de elccuicidad y petroquímica. · 

Así, el dcsmTollo del sector energético en los últimos uñas se ha venido realizando 
con recursos públicos y privados. Debido a lo reducido y reciente de la apertura, su 
fisonomía refleja unte todo los programas, lineamientos y criterios definidos por el 
gobierno, especialmente los que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), órgano que por sus atribuciones tiene un peso más importante que cualquier otro 
en el dcsu!l'ollo scctorial.43 

Cuadro 1 
ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN 

EL Sfi'CTOR ENERGÉTICO 

El Estado se hace cargo, a través de Pemex, CFE y LFC, de las actividades siguientes: 
i. Exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución, así como las 

ventas de primera mano y comercio internacional del petróleo y los productos que se obtengan de 
la mfinación. 

ii. Exploración, explotación, elaboración y ventas de primera mano de gas natural, así como el 
transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para conectar su explotación y 
elaboración. 

iii. Elaboración, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano de aquellos 
derivados del petróleo y del gas natural que sean susceptibles de servir como materias 
industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos. a saber: etano, propano, butano, 
penianos, hexano, heptano, materia prima para negro de humo y naftas, así como metano 
cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio 
nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos. 

iv. Generación. conducción. transformación. distribución v abastecimiento de eneroía eléctrica oue 

:~ CEPAL, "Retos y posibles :-.oluc1011cs ... ", op cit. 
Establece h,:-. precios y tarifas de los hicncs y scrvicitl.:-o ofrc'-.·idns por las empresas ptíblicas. Ernitc los 
lineamientos generales de opcracitln de las c1nprcsas públicas y supervisa su observancia. Elabora las 
políticas de endeudamiento. Autoriza las operaciones de crédito. Establece el régimen tiscal. Vigila el 
cumplimiento de las obligaciones en n1atcria de plancación. programación. presupucstación. contabilidad 
y cvaluacidn. Propone al Congreso el presupuesto de las entidades. 

r-
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tenga como finalidad la prestación de servicio público. --' - ---.-'-

v. Todas las actividades asociadas a la industria nuclear. 

El sector privado participa en las actividades siguientes: 
i. Distribución y comercialización de algunos petrolíferos, en particular, gasolina y diesel. 
ii. Transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación de gas 

natural (1995). 
iii. Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas licuado del petróleo (1999). 
iv. Elaboración, venta y comercio internacional de petroquimicos (1996) y lubricantes (1992). 
v. Todas las actividades de la cadena del carbón (1990). 
vi. Autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, generación 

de emergencia, así como exportación, transporte y transformación de electricidad asociada a las 
modalidades anteriores y, finalmente, importación para usos propios ( 1992). 

En razón de las restricciones a la integración vertical Pemex ya no pude desarrollar las actividades 
siguientes: 
i. Distribución de gas natural (1995). 
ii. Distribución de GLP (1999). 

En ese sentido, el crecimiento del sector energético ha sido moldeado por tres 
factores fundamentales. 

En primer lugar, las severas limitaciones presupuestarias y de endeudamiento 
impuestas por. el gobierno federal para alcanzar- la estabilidad macroeconómica. Las 
rcstticcioncs se han agudizado en los momentos de mayor apuro económico como durante 
la crisis financiera de 1994-1995 y la caída de los precios del petróleo en 1997-1998. A la 
astringencia financiera interna se ha sumado la escasez de créditos de las instituciones 
fin<mcicras internacionales de fomento para los proyectos rcaiizados por empresas públicas. 

En segundo lugar, la asignación prioritaria de los escasos recursos disponibles .a los 
proyectos de mayor rentabilidad y rápida generación de ingresos para aliviar presiones 
sobre las finanzas públicas. La maximización del valor económico de corto plazo ha sido el 
criterio para seleccionar los proyectos.44 

En tercer lugar, la búsqueda del menor costo en el corto plazo para dar mayor 
flexibilidad al gasto, ha sido el factor discriminante para la selección de tecnologías, sitios 
de construcción, tamaño de los proyectos y otros aspectos. 

La aplicación estricta de esos criterios ha significado desmTollo para algunas 
actividades, pero estancamiento para otras. Se trata de un desarrollo con velocidades 
distintas según el área. Se han privilegiado las que permiten obtener cuantiosas rentas 
económicas, atender urgencias o mitigar agudos problemas ambientales. En cambio, se han 
relegado los proyectos de rentabilidad menos espectacular, muy intensivos en capital y 

44 Los proyectos de cxtracciün de crudo aparecen con10 los más rentables en virlud de los bajos costos de 
producción. De acuerdo con la Secretaría de Energía, el proyecto Cantarcll tiene una tasa interna de 
retorno superior a 900%. Sin embargo. la experiencia internacional muestra que concentrar las inversiones 
en la actividad extractiva puede llegar a tener efectos perversos en diferentes sectores de la economía. 

T7 ~: I '.~ r· r~· ~ .. 1 
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largos periodos de maduración, como los desan·ollos hidroeléctricos." Como resultado, el 
sector energético presenta ahora fuertes contrastes. 

En México la Constitución reserva para el Estado la prestación del servicio público 
de electricidad. Esa responsabilidad la ejerce a través de dos empresas públicas 
verticalmente integradas CFE y LFC. Esta última se desempeña fundamentalmente como 
una empresa de distribución, comprando a la primera casi todo el flujo que requiere para 
abastecer a la zona donde detentu derechos exclusivos.45 La Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica encarga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la fijación 
de tarifas aplicables en todo el país. 

2. Precios, costos y subsidios. 

En esta sección se analizará con detalle en que se basan las tarifas eléctricas de 
nuestro país. Se discutirá cuál es su estructura vigente hasta enero de 2002 así como su 
relación con los precios, los costos. y los subsidios. 

2.1 Principios de tarilicación. 

Sobre la definición de los costos tenemos tres puntos de vista: histórico, marginal y 
financiero. 

• Histórico: se basa en la contabilidad e incluye gastos de explotación, depreciación, 
intereses de la deuda y aprovechamiento (9% del activo fijo neto en operación). Es lo 
más aproximado que tenemos a los costos que se usan de base para la definición de 
tarifas en· los países con sistemas de regulación basada en costos (cost based rates 
reg11/atio11). 

• Marginal: parte de los costos marginales de largo plazo de energía y capacidad, y se 
resuelve para cada segmento de clientes, obteniendo el total por agregación. No se 
conocen bien los costos marginales ·en baja tensión, pero con una aproximación gruesa 
se estimaron para poder obtener un agregado global de 5.7 para el añó de 1997, es decir, 
15% ·menor que el histó1ico. Para el año 1998 el marginal global debe estar alrededor de 
5.3, es decir 12% menor al histórico. 

• Financiero: se refiere a las necesidades financieras de la empresa, esto es, cublir los 
gastos de operación y mantenimiento, cublir los compromisos financieros y afrontar las 
inversiones necesarias para la expansión del sistema. La visión es a futuro, por lo que la 
determinación de su nivel requiere de una proyección financiera, con resultados anuales 
que parten de la situación actual. 

La variable clave parn la proyección es la estructura del financiamiento de las 
inversiones futuras: 

45 Rodríguez Padilla \'íctor y Sheinbaum Pardo Claudia. uEI sislema de precios de la clcctricidud en México. 
Problemas y soluciones", en Problemas del Desarrollo, volumen 33. núm. 128. enero-marzo de 2002. 
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i. Con recursos propios (tarifas). 
ii. Transferencias y aportaciones gubernamentales (impuestos). 
iii. Endeudamiento (créditos, arrendamientos y producción externa). 

Si por falta de recursos en el corto plazo se recurre a un endeudamiento alto, como 
es- la situación actual, las necesidades financicrns futuras serán mayores y también las 
dificultudes para contar con recursos propios para inversión. Esto es, endeudamiento 
excesivo en el presente conduce a mayor endeudamiento en el futuro. 

Por el contrario, si se incrcmcntanm las tarifas con el objetivo de financiar la mayor 
parte de la inversión con recursos propios, las necesidades de endeudamiento se reducirían 
y por tanto se contaría con recursos propios en el futuro. 

·Cuando el Gobierno Federal asumió la mayor parte de la deuda de CFE (en 1986 y 
1989), se estableció como meta que CFE financiaría con recursos propios al menos el 50% 
del progrnma de inversiones, lo cual no se cumplió. Actualmente el endeudamiento es la 
principal fuente de recursos, y al parecer se ha olvidado la lección de los años ochenta;. ni 
siquicrn se tiene una visión clara de cual ha sido la estructura de los recursos para la 
inversión de los años recientes. 

Para establecer un marco tarifario, lo primero es determinar el nivel tarifatio global, 
esto es, el monto de los ingresos requeridos por este concepto. En un sistema regulado, lo 
más común es empalarlo con el costo histórico (el papel más importante del regulador es 
determinar ese 111vcl). Después, mediante una metodología de asignación de costos, se 
determina el nivel tai-ifario para cada segmento de la clientela, y si alguno ha de recibir un 
subsidio especial, este se recupera de los otros segmentos. (subsidios cruzados). El 
regulador vcri fica que la asignación de costos sea equitativa. En México esto sólo se hace· 
con fines indicativos. 

Otra alternativa, por ejemplo en Francia, es diseñar un esquema tarifario completo 
basado en los costos marginales de largo plazo (tarifas teóricas) y calcular los ingresos que 
este esquema produciría. Entonces se aplica una corrección a nivel global para ajustar los 
ingresos al costo financiero determinado en función de las necesidades de inversión y de la · 
política de financiamiento seleccionada. · 

En México se adoptó el segundo enfoque para las tmifas de uso general en media y 
alta tensiones, pero sin el ajuste de nivel financiero, debido a dos razones: 

• No se ha detcrn1inado el nivel financiero. 
• No se han estudiado en dccallc los costos marginales en baja tensión y por lo tanto no se 

puede calcular el ingreso global que produciría un esquema completo de taiifas teóricas. 

El esquema tarifario actual de baja tensión está desligado de costos (con cualquier 
enfoque que se adopte) y su dctcrn1inación ha estado al\amente politizado, sin que se 
ventilen abiertamente los problemas que esto ocasiona. 
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Las tarifas se definen con base en los costos históricos, los cuales se derivan de la 
contabilidad de CFE, e incluye gastos de explotación, depreciación, intereses de la deuda y 
aprovechamiento pagado al fisco. Este último componente es sujeto de vivas críticas. Las 
tarifas también consideran el costo de suministrar la energía en bloque a LFC. En 1998 el 
costo histórico se sitúo en 6.3 ctsUS/kWh (0.58 pesos/kWh)4<'. 

Las tarifas de media y alta tensión (aplicadas a empresas medianas y a la gran 
industria), así como las tarifas de respaldo a los autoproductores se apegan a los costos 
marginales de largo plazo. En baja tensión se aplica un criterio diferente pues CFE 
desconoce con exactitud los costos marginales de ese segmento. La empresa estima un 
costo marginal global de 5.3 ctsUS/kWh (0.48 pesos/kWh) para 1998, es decir 16% menor 
al costo histórico. 

Algunos analistas consideran que los costos históricos o contables no son una base 
pertinente para definir las tmifas, pues incluyen el "aprovechamiento" -igual al 9% del 
activo fijo neto en operación-, que por ley debe pagar CFE al gobierno federal 47

• Desde su 
perspectiva, dicho requerimiento es una especie de impuesto discriminatorio contrn la 
empresa pública. ya que el sector privado paga por ese concepto sólo 1.9%, es decir, casi 
cinco veces menos48

• Además de que se gravan activos ya amortizados. 

Otros consideran que el aprovechamiento es equivalente al "pago anual de 
dividendos" ;1 los accionarios de la empresa (el Estado) y por lo tanto tiene una justificación 
económica y de ahí su 'razón de ser4

'. Sin embargo, hay que acotar que dicho "pago de 
dividendos" resulta considerablemente elevado si se compara con la tasa de ganancia típica 
de empresas privadas en el sector que es de un 20% del volumen de ventas50

• 

En 1998 el costo medio sin incluir el aprovechamiento se situó en 0.4 l pesos/k\Vh; 
en cambio. incluyendo ese rubro ascendió a 0.58 pesos/kWh. Como en ese año el precio 
medio fue de 0.43 pesos/k;Wh, alcanzó para cubrir el costo medio sin aprovechamiento, 
pero resultó insuficiente para cubrir el cos~o medio incluyendo ese cargo. 

•• En 1996 el co;lo histórico se esl:ibleció en 5.9 centavos de dólar por k\Vh (ctsUS/k\Vh); :il año siguiente 
llegó a 6.7 ctsUS/k\Vh. 

" El :iprovechamicnlo está definido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. De acuerdo con los 
f?es11/tados de Exploración 1998 ascendió a 21,316 milllones de pesos ese-año. 

-1s LFC cst~l exenta di: ese pago. 
49 Cahc dcstai.:ar que el apro\·ccharnicnt,'1 fue introducido siguiendo la rccon1cndación del Banco Mundial 

( .. La funci<Ín Jd Banco Mundial en el scclor de la Eleclricidad'', \Vashington, 1993), de lrntar a las 
crnprcsas eléctricas públi1 .. :as como compañías comerciales. exigiéndoles que paguen dividendos e 
in1pueslos. Sin embargo~ d gobierno n1cxicano no siguil> la rccon1cndacitln de perrr.itir a las empresas 
.. devengar una lasa de rentabilidad del capital social qth! sea competitiva cumcn;iahnentc, y contar con 
autonomía necesaria para administrar sus presupuestos, crnprésitos. adquisiciones. salaritls y otros 
;tspcctos relativos al personal". 

:"in Es el caso de Natiunal Power y PowerGcn en Inglaterra. Véase: Thomas ( 1999). En 1998 el 20'fi, del 
momo de los productos de CFE se elcv6 a 13.200 millones de pesos, es decir un 38% menos que el pago 
por aprovechamiento. 
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Como CFE es incapaz de pagar ese aprovechamiento porque las tarifas· no son 
suficientemente elevadas, el gobierno concede a los consumidores un subsidio de un monto 
equivalente a dicho aprovcchamiento51 . Sin embargo, ese subsidio no se incluye en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y no se somete a la aprobación del Congreso. No 
hay transferencia real de fondos entre CFE y la SHCP, ni para entregar el aprovechamiento, 
ni para recibir el subsidio. Además el monto total del subsidio y su repartición entre 
sectores consumidores sólo se conocen a posteriori, una vez que se aprueban las tarifas y se 
calcula como la diferencia entre el costo contable medio y el precio medio. 

Lo anterior explica la paradoja de que CFE opera con números negros -el precio 
medio alcanza a cubrir el costo medio de explotación-, aún cuando no se logra cubrir todos 
los costos, pues estos incluyen una erogación --el aprovechamiento- que en realidad no se 
realiza52

• En 1998 el resultado de operación ascendió a 7,925 millones de pesos y el 
resultado antes de transferencias a 3,749 millones de pesos53

• 

2.2 Estructura tarifaria. 

Si111ació11 ac111a/. 

Hasta enero del año 2002 existían 29 tarifas, las cuales se clasifican en tres grandes 
grupos: i) uso específico, ii) uso general y iii) respaldo a autoproductores (véase.la-tabla 4). 

Tabla 4. Estructura tarifaría 
liso específico Uso general 

Domésticas Baja tensión 
Tarifa l. Tarifa lb. Tarifa le. Tarifa2yTarifa 3. 
Tarifa ldvTarifa le. 1 
Bombeo agrícola 
Tarifa 9 y Tarifa 9m. 

Alumbrado público 
Tarifa 5 y Tarifa 5a. 

Bombeo de aguas municipales 
Tarifa 6 
Temporal 
Tarifa 7 

Media tensión 
Tarifa O·M y Tanfa H-M. 

Alta tensión 
Nivel subtransmisión: 
Tarifa H-S, Tarifa H-SL 
Nivel transmisicln: 
Tarifa H-T y Tarifa H-TL 

l?espaldo a 
a11to11rod11ctorcs 

Media tensión 
Tarifas HM-R. HM-RF, 
HM-RM. 
Alta tensión 
Nivel Subtrnnsmisi<ln: 
Tarifas HS-R, HS-RF y 
IIS-RM 
Nivel transmisi6n 
Tarifas HT-R. HT-RF y 
HT-RM. 

51 Rodríguez Padilla Víctor y Shcinbaum Pardo Claudia. op. cit. 
sz De ahí que algunos opinen que el aprovechamiento. éste es un artificio contable que viene a distorsionar la 

si1ua.:iún <:untable y financiera de la empresa. y <:oncluyan que es necesario eliminar de la contabilidad 
ambos 1·ubros -subsidio y aprovechamiento-, antes de aplic.:ar cualquier metodología de fijación de tarifas. 
Sin embargo. esa propuesta deja entero el problema. de que CFE no cstlÍ pagando dividendos a los 
accionistas de la empresa. 

53 Carpeta entregada por CFE a la Coímara de Diputados9 punto 33: ºAnülisis de la situación financiera de 
CFE en el periodo 1990-1998 .. , julio de 1999, citado en: Rodríguez P. V. y Shcinbaum P. Claudia. op. cit. 
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Las tari ras para uso específico co111prcndcn las domésticas,- bombeo- tigrícóla, 
alumbrado público, bombeo de aguas municipales y uso temporal. Las tarifas de uso 
general agrupan las de baja, media y alta tcnsil'in. Las tarifas a autoproductorcs se 
su111inistran en media y alta tcnsil'in. Las tarifas de media y alta tcnsil'in se basan en costos 
marginales, con diferencias regionales, horarias y estacionales. Las demás tarifas (baja 
tcnsil'in) tienen estructuras más sencillas y sin diferencias horarias. 

En aras de facilitar el análisis y las comparaciones las turifas son agrupadas en las 
categorías siguientes: 

Servicio residencial o doméstico. Co111prendc 6 tarifas. La tarifa 1 se aplica a localidades de 
clima templado durante todo el año y a localidades de clima cálido durante la temporada 
fuera de vcr;mo. Las tarifas 1 a, 1 b, 1 c, 1 d y 1 e, se reservan para las localidades con 
temperatura media de verano mayores a 25 ºC (verano ligcrmnentc caluroso), 28 ºC 
(verano medianamente caluroso), 30 ºC (verano caluroso), 31 ºC (verano muy caluroso) y 
32 ºC (verano extremadamente caluroso) respectivamente. Se cobra la energía consumida y 
el cargo aumenta conforme crece el consumo. · 

En 1962 se definieron tres tarifas residenciales: superior, normal e inferior, las 
cuales difc1ían entre sí en el cargo por energía consumida. La razón del establecimiento de 
estas tres tarifas ruc la di vcrsidad de tarifas que había en el país antes de 1962. El 1 de 
octubre de 1964 se unificaron· 1os tres niveles existentes en uno solo, que fue el nivel 
normal, a esta tarifa se le dcnominl'i Tarifa l. 

La Tui-ira la se estableció el 15 de octubre de 1973 para ayudar a los usua1;os de las 
regiones con clima muy c:.Hido. Los bloques y precios permanecieron iguales a los de la 
Tarifa 1 en los 111cscs fuera de verano. El criterio de incorporación de las localidades a esta 
t;u;fa fue el que su temperatura media mensual en los cuatro meses consecutivos más 
cálidos fuera de 25 "C o mayor. 

La Tarifa lb y le se implementaron el 31 de diciembre de 1986. La primera se 
aplica a localidades con temperatura de 28 .ºC como mínimo y la segunda a localidades con 
temperatura de 30 ºC. en el verano. El 16 de marzo de 1990 de crel'i la Tarifa 1 d, aplicable 
en localidades con temperaturas medias de 31 ºC como míni1110 durante dos meses 
consecutivos o más. El día 26 de mayo de 1995 se establece la Tarifa le para localidades 
con temperaturas de 32 ºC como míni1110 durante dos 111eses consecutivos. Las cuotas 
mensuales para las tarifas la. lb, le, Id y le en la temporada fuera de verano son las 
establecidas para la T;u;ra 1. 

Servicio comercial. Se suministra en 120 o 220 volts. Agrupa dos tarifas: Tarifa 2 para 
demandas menores a 25 k\V, con cargos fijos y por energía, y Tarifa 3 para demandas 
mayores a 25 k\V, con cargos por capacidad solicitada y por energía consumida. Aquí se 
incluye también la Tarifa 4, servicio para molinos de nixtamal y tortillerías que estuvo 
vigente hasta 1990. 

Servicio para alumb1'ado públicó. Agrupa dos tarifas. Tarifa 5 para la Ciudad de México y 
área conurbada, Montcri-ey y Guadalajara, y Tarifa 5a para el resto del país. El cargo es por 
energía consumida y se hace la diferencia entre baja y media tensión. La Tarifa 5 ha estado 
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vigente desde Jos sesentas, en ella se considcruba el alumbrado·púbÍiéo de·c1.1hlquicr parte 
del país; la Tarifa 5a fue establecida a pm1ir de 1990. ·· ·· 

Servicio para bombeo de aguas municipales. Se trata de la T¡frifa 6. Se cobra uri cm'go fijo· y 
otro en función del nivel de consumo. 

Servicio para bombeo de agua para riego agrícola. Comprende dos tarifas.Ja Tarifa.9 para_ -
baja tensión ( 120 o 220 volts) y Tarifa 9m para media tensión (de 2 a 35 kV). Igual que en 
el caso de las tarifas domésticas, se cobra la energía consumida y el cargo aumenta 
conforme crece el consumo. Desde los años sesentas se consideraba una sola tarifa para 
este servicio (Tarifa 9), es a partir de 1996 cuando se hace la distinción entre baja y 
mediana tensión creándose la TaJifa 9m. 

Servicio para industria. En esta clasificación se incluyen las tarifas 8, 8a, JO, 11, 12, 12a, 
0-M, 1-1-M, H-S, 1-1-SL, 1-1-T y 1-1-TL. La Tarifa S data de los años sesenta y era aplicable a· 
usuarios en alta tensión, es vigente hasta 199 J. En 1990 aparece la Tarifa Sa, General en 
alta tensión la cual es ,¡;uprimida un par de años más turdc. La Tarifa JO fue puesta en 
marcha a pat1ir de 1974 y era aplicable a alta tensión para reventa, cstu tarifa estuvo vigente 
hasta 1985. ,La Tarifa 11 que también data de los mios sesenta era de alta tensión para la 
explotación y beneficio de la minería, se suprimió a pm1ir de 1984. La Tarifa 12 fue 
establecida, a partir de 1974, para servicio general de 5 MW o más, a 66 kY o superiores. 
En 1990 entra en operación la Tarifa l 2a para set-vicio general para alta tensión de 66 kV o 
más, industrias de transformación. Estas últimas tarifas estuvieron en operación hasta el año 
de 1991. 

A pa11ir de 1992 aparecen las tarifas: 0-M, Tarifa ordinaria para servicio general en 
media tensión con demanda menor a 100 kW; 1-1-M, Tarifa horaria para servicio general en 
media tensión con demanda de 100 kW o más: H-S, Tarifa horaria para servicio general en 
alta tensión, nivel subtransmisión; 1-1-SL, Ta1ifa horaria para servicio general en alta 
tensión. nivel subtransmisión, para larga utilizacion; H-T, Tmifa horaria para servicio 
general en alta tensión, nivel transmisión; 1-1-TL, Tarifa horaria para servicio general en alta 
tensión, nivel transmisión, para larga utilización. 

Las siguientes tarifas no se consideraron para la clasificación anterior: Tmifa 7, para 
servicio temporal; Tarifa JO, alta tensión para reventa, vigente hasta 1973; Tarifas HM-R, 
HM-RF, I-IM-RM, 1-IS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, 1-15, 1-30, todas estas 
últimas en operación desde 1992. 

Evolución. 

• Análisis de la variación de las tarifas eléctricas a precios constantes en el periodo · 
1969-2000. 

En esta sección se describe la variación del precio medio constante de las diferentes 
tarifas eléctricas del año 1969 a 1999, expresadas en cifras de 1994 por kWh. 
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En la gráfica "Tarifas eléctricas a precios constantes" (véase gráfica 75~) se puede 
observar que la tarifa para servicio comercial es la que se mantiene con el precio más alto 
durante todo el periodo analizado. En 1969 tuvo un precio de 61.59 centavos, presentu un 
descenso paulatino hasta 1983, año en que su precio fue 21.95 centavos; a partir de 
entonces su precio muestra una tendencia a la alza hasta llegar a un periodo de 
estabilización en los años noventa alrededor de los 45 centavos. 

En 1969 la tarifa de alumbrndo pttblico tenía un precio de 20.43 centavos, a partir de 
entonces su precio disminuye gradualmente hasta 1975, a 12.65 centavos, en los dos años 
siguientes se eleva considerablemente hasta llegar a 32.61 centavos en 1977; en los 
siguientes seis años su precio vuelve a disminuir hasta 9.66 centavos en 1983 que es su 
preció más bajo en el período analizado. Durnnte los siguientes años, hasta 1992, presenta 
un incremento paulatino en su precio, desde 1993 a la fecha se mantiene una tendencia 
constante en su precio, manteniéndose este Ltftimo en un valor cercano a los 35 centavos. 

Por otra parte, la tarifa para bombeo de aguas, en 1969 tenía un valor de 14.67 
centavos y en los siguientes años desciende gradualmente hasta 9.05 centavos en 1975, en 
los dos años siguientes aumenta hasta un precio de 22.1 centavos en 1977. De este último 
año y hasta 1983 su precio muestra un descenso, e·n 1983 su valor fue 12.97 centavos. A 
partir de 1983 su precio se incrementa nuevamente hasta llegar a su valor más alto que fue 
de 26.4 7 centavos en 1992. Durante los siguientes siete años su precio tiene una tendencia 
constante y oscila entre los 35 centavos. 

En la gráfica 7 se puede observar también que la tarifa industrial es la única que 
muestra un comportamiento cuya tendencia es mantenerse constante. Su precio, a lo largo 
del periodo analizado, se ha mantenido en un valor cercano a los 20 centavos. Sin embargo 
en 1969 tenía un precio de 24.39 centavos para descender hasta su valor menor que fue de 
14.36 centavos en 1983, posteriormente se incrementa y en los últimos cinco años muestra 
una tendencia muy nrnrcada a permanecer constante, alrededor de los 20 centavos. 

~4 Elaboración propia con base en: Comisión Federal de Electricidad ... Estculúticas Eléctricas Nacionales 
1967-1984"; CFE, "Estadísticas ele/ Sector Eléctrico Nacional 1977-1989"; CFE, "Estadísticas del 
Sector Eléctrico Nacional 1989-1991 ". lliformación básica; CFE; "Estadísticas del Sector Eléctrico 
Nacional 1991-1993". /11for111ación básica.; CFE, "Estadísticas del Sector Eléctrico Nacional 1986-
1998"; CFE, "Estadísticas del Sector Eléctrico Nacional 1999-2000". 

45 



en 

i'l! ., 'üí e o u en 
o 

·¡; 
e c.. 
., en 
., u 

•;:: 
ü 
. ., iii 

en 
.s 
~ r--: ., u 
:; 
~
 

"' "' 
o "' 

,~¡ 

/
)
 

1 

~,) 

"' "' 

T
a

rifa
s

 eléctricas en
 el secto

r resid
en

cial 

o "' 
~
 

~
 

"' 
o 

.. '""' 

6
9

6
1

 

9
9

6
1

 

l9
6

1
 

9
9

6
1

 

5
9

6
1

 

1>961 

E
!961 

1
9

6
1

 

0
9

6
1

 

6
L

6
1

 

9
L

6
1

 

L
l
6
~
 

9
L

6
1

 

5
L

6
1

 

l>L
61 

E
!L

61 

iL
6

1
 

IL
6

1
 

O
l6

1
 

6
9

6
1

 

-16 



Tarifas cléclricas en el sector residencial 

En el periodo analizado la tarifa de riego agrícola, en términos generales, se ha 
mantenido a un precio bajo. En 1969 era de 19.79 centavos, en los años siguientes bajo 
gradualmente hasta que en 1983 alcanzó su precio más bajo 1.28 centavos. A partir de ahí 
su precio aumento paulatinamente hasta 13.36 centavos en 1993. en los siguientes años su 
comportamiento ha sido prácticmncntc constante, aproximadamente 8.5 centavos. 

La tarifa de servicio doméstico presenta los precios más altos del período en la 
década de los sesentas, casi comparable con el servicio comercial, por ejemplo. en 1969 crn 
de 51.99 centavos. Su precio marca una tendencia a la baja hasta llegar a 16.89 centavos en 
1983, a partir de ese año su comportamiento tiende a un precio constuntc. Es importante 
señalar que esta tarifa muestra una línea prácticamente horizontal a partir de 1996 a la fecha 
lo que indica que su precio ha sido aproximadamente 17 centavos sin muchas variaciones. 
En términos generales, esta tmifa muestra de 1969 a 1999 una tendencia a la baja, muy 
marcada, en su precio. 

Es importante señalar que las seis tarifas consideradas presentan, en comparación 
con años anteriores, una tendencia a tener un precio aproximadamente constante, al menos 
en los últimos 5 años. 

• Análisis del índice de cambio en las tarifas eléctricas a precios constalltes 1969-2000. 

De acuerdo con la gráfica "Índice de cambio en las tarifas (precios constantes)", 
véase gráfica 855

, las tarifas Alumbrado Público y Bombeo de aguas presentan una 
tendencia a la baja hasta el año de 1977 en que suben considerablemente a un valor de 
aproximadamente 1.5, a partir de ese año se mantienen con cierta variación pero son las que 
presentan valores más altos de los seis grupos de tarifas analizados. 

Las Servicio Industrial y Servicio Comercial no· muestran variaciones muy 
marcadas y en los últimos cinco años forman una línea casi constante, es decir presentan 
una tendencia a mantener un valor casi constante. 

La tarifa Riego Agrícola tiene los índices más bajos hasta el año de 1990 a partir de 
ese año es superada sólo por la tarifa de Servicio doméstico. En los últimos c.uatro años la 
tarifa Riego Agrícola presenta un índice casi constante. · 

La tarifa Servicio Doméstico muestra una tendencia muy clara a la disminución en. 
su índice de precios, además a partir de 1987 prácticamente st.Í comportamiento es de una 
línea recta horizontal, lo que indica que a partir de ese año y a la fecha casi no ha variado el 
precio. 

" Idcm. TF~'."' CON 
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Tarifas eléctricas en el sector residencial 

• A1uílisis de la variación de Energía cons11111idá 110/~litr((a:,·. 

En esta sección se analizará la variación de la energía consumida agrupada por tipos 
de Larifas, véase gráfica 95

''. Como es de espcrnrse en los seis grupos analizados el consumo 
ha ido aumentando con el paso del tiempo. Sin embargo es notorio que el consumo de 
energía para el servicio industrial ha tenido un incremento vertiginoso en el período de 
tiempo analizado. 

La cantidad de energía consumida por el Servicio Industrial prcsenla un crecimiento 
muy rápido, por ejemplo, en 1973 el consumo por dicho sector fue 11, 114 GWh y al 
siguiente año, en 1974, dio un salto hasta 17,950 GWh. Es el sector que más consumo 
presenta y cuya tasa de crecimiento es la más alta; tan sólo se puede observar que en 1967 
tuvo un consumo de 6,315 GWh y ha llegado, en 1999, lrnsta 87,234 GWh. 

Por otra par1c, el Servicio doméstico presenta también una tasa de crecimiento 
grande, aunque menor que el Servicio Industrial. En 1967 consumió un total de 2,548 GWh 
y su valor se ha ido incrementando hasta llegar a un valor de 33,370 G\Vh en 1999. 

Los otros grupos de tarifas restantes, al igual que las anteriores, presentan un 
incremento, pero su tasa de crecimiento no es ttm grande como en los casos anteriores. El 
consumo del Servicio Comercial de 2,490 GWh en 1967 ha llegado a I0,945 GWh en 1999. 
El consumo del Servicio para Riego Agrícola tuvo un consumo de 930 GWh en 1969 y en 
1999 tuvo 7 .997 GWh. El caso de las t:uifas para Bombeo de Aguas y Alumbrado Público 
presentan una tendencia muy similar. En los dos casos se ha incrementado el número de 
usuaiios ligeramente y prácticamente se mantiene en valores cercanos a 3,000 GWh. 

• Análisis del Número de usuarios por tarifa. 

Este análisis se hará a partir de dos gráficas, véase gráficas 1057 y 11 58
, ya que el 

número de usuarios de las tarifas para Servicio doméstico y para Servicio comercial han 
crecido en forma vertiginosa en comparación con las demás taiifus por lo que en la gráfica 
10 no se apr·ecia ningún cambio en las últimas tarifas. En la gráfica 10 se puede observar 
que el Servicio doméstico es el que más usuarios tiene y su tasa de crecimiento es muy 
grande. De 3,892,000 usuaiios en 1967 se ha llegado a 20,235,000 usuarios en 1999. Por 
otra parte el servicio comercial también ha experimentado un crecimiento con una tasa 
menor que el caso anterior pero con una lasa casi constante; de 759,000 usuarios en 1969 
alcanzó 2,356,000 en 1999. 

'" ldcm. 
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Tarifas cléc1ricas en el scc1or residencial 

Las otras cuatro tarifas prescntun una cantidad de usuarios mucho menor, por ello es 
necesario analizarlos en forma separuda de los dos casos anteriores y en otra gráfica. L<1 
gráfica 1 1 muestra la variación del número de usuarios por tarifa para los grupos restantes; 
en esta última gráfica se puede observar que el Servicio Industrial presenta un incremento 
con una tendencia casi exponencial en los últimos años del período analizado. La tarifa de 
Riego Agrícola, a di fcrcncia de la anterior, a partir de 1990 muestra una lasa de crcci miento 
muy baja y el número de usuarios presenta de 1990 a 1999 valores con tendencia constante. 
Las tarifas de Alumbrado Público, presentan una tendencia muy parecida a las de Servicio 
Industrial aunque por debajo de éstas. El grupo de tarifas pertenecientes a Bombeo de 
Aguas presenta una tasa de crecimiento constante, casi en línea recta ascendente. 

2.3 Precios y costos. 

Si111ac:ió11 ac111a/. 

Los prccios59 a los cuales CFE está autorizada a vender la electricidad por parte de 
la Sccrcturía de Hacienda no alcanzan para cubrir los costos del fluido eléctrico entregado a 
los usuarios (véase la tabla 5). En 1998 la empresa sólo recuperó el 76% de dichos costos, 
ya que el precio medio se situó en 0.43 pesos/kWh y el costo se estableció en 0.57 
pesos/k\Vh.60 

El mayor déficit se localiza en los precios parn el bombeo agrícola y el sector 
residencial: en el primer caso sólo alcanza a cubrir el 30% de los costos y, en el segundo el 
43%. En el caso de la Tmi fa 9 (bombeo agrícola paru baja tensión) el precio sólo alcanza 
para cubrir el 15% de los costos; la Tarifa 1 e y l d (taiifas domésticas para zonas muy 
calurosas) sólo cubren el 37% y 38% de sus costos respectivos (véase !a tabla 6). Los· 
precios que se cobra a la gran industria, a la mediana empresa y a los servicios también son 
deficitarios, en 10%, 8% y 6% respectivamente. En contraste, el precio al cual se le ofrece 
la elcctl"icidad al sector comercial fue superior en un 20% a su costo respectivo, lo cual 
significa que este sector subsidia a los otros. En el caso de la Tarifa 5 (alumbrado público 
para las áreas metropolitanas de México, Monterrey y Guadalajara) el sobreprecio alcanza 
el 31 %. El único precio que refleja con menor eITor su costo correspondiente es el que se le 
cobra a LFC, pues la desviación es de sólo 1 %. 

De acuerdo con el documento Resu/rados de E1:plotació11 1998 de la CFE, el costo 
de explotación ascendió a 80,897 millones de pcsos. 61 Su estructura por función fue la 
siguiente: generación 37. l %, transmisión 7.7%, distribución 4.5%, comercialización 3.3% 
y administración 0.9%, lo cual da un total de 53.5% como gastos de explotación. El resto 
cstú compuesto por la depreciación 13.8%, los indirectos de oficinas nacionales 2.1 %, el 
aprovechamiento 26.4% y el costo financiero 4.2%. 

: Los precios medios incluyen cargo por mantenimiento y energía vendida en procesos de facturación. 
El precio medio se situó en 0.048 US$/kWh y el costo en 0.063 US$/kWh. Tipo de cambio para solventar 

"' obligaciones en moneda extrajera en 1998: 1 dólar= 9.1357 pesos (promedio anual). Cifras del INEGI. 
Como las ventas ascendieron a 152,703 GWh el costo unitario result6 igual a 0.53 pcsos/kWh 

53 



~ 

~ 
t-i ·-:¡ 
~·~ ':-:j 

~~~J 
C..J:~~ 
I··-: \,.__... 
;:::;~ o. 
~ 
z ,._ 

"' ""' 

Precios medios 
Aes1dcncial 

Comercial 
Ser\llOOS 

Agricola 

Empresa Mediana 
Granlnduslna 
LFC 

Total 

Relación precio/costo 
lies1dencia1 

Comercial 
Servicios 
AgricOla 
Empresa Med1an;t 
Granlndustn;i. 

LFC 
Total 

Moneda Comente 
1994 1995 

(cenlavos d~ peso/kWh) 

2173 
4883 
3384 

1278 
2127 
12.11 
139 

1923 

053 
138 
099 
044 
1 06 
092 
095 
083 

•• 
ag 
~66 

g~ 

~~ 

1525 
1912 

nm 

047 
131 
088 
033 
088 
081 
09 

075 

Tabla5 

PECIOS. COSTOS Y SUBSIDIOS EN CFE POR SECTOR DE CONSUMO 

1995 

JJM 

M~ 

~31 

g~ 

33g 
~21 

vg 
~3 

042 

1.16 
079 
028 
084 
083 
087 
069 

1997 

nn 
~u 

~5 

~a 

an 
~~ 

~~ 

3Ba 

04 
1.13 
081 
028 
091 
091 
096 
073 

1998 

4374 
105 08 

8244 

226 
4621 
3067 

40 

4336 

043 
12 

094 
03 

092 
09 

101 
016 

Moneda Con:;tante de 1998 
1994 1995 1996 

~g 

m~ 

MM 

~uoo 
~n 

~u 

~re 

o~ 

138 
o~ 

044 
106 
o~ 

o~ 

o~ 

(ccn1.wos de peso 19~aiWh) 

4848 
118Ci1 
78~ 

2533 
4608 
2866 
3593 
4369 

041 
1.31 
088 
OD 
00a 
081 
09 

015 

4634 
11259 
n35 
2348 
4694 

3106 
3794 

4371 

ºª La 
o~ 

ou 
094 
o~ 

o~ 

o~ 

1997 

4344 
10715 
1593 
2216 
4957 

D68 
4133 
44.18 

04 
1.13 
081 
028 
091 
091 
úOO 
073 

Costos medios 
Res1denc1a1 
Comercial 
Servicios 
A;¡ricola 

(cen1avos Oe pesMWh) {centavos de peso de 1998.\Wh) 

Empresa Meó1ana 

Gran lnáustna 

LFC 
Total 

Subsidios 
Ai?'i1dcnc1;¡! 

Comerciar 

Servicios 
Agncola 

Empresa Mediana 
Gran lndl1stna 

LFC 
TOlal 

Notas 

41 5489 

3538 4818 
3418 4736 
2905 4085 
2007 2786 

1316 1883 
1463 2124 

2317 31 

(m•llorir-s dr Pf?SOS) 

4269 6491 

o o 
o 225 

1 034 1119 
o 889 

241 878 

220 750 
5764 11012 

789 
6941 
7001 

5~ 96 
:?99E 
26 ·:o 
3118 
45 ~6 

10 ·l~t4 

512 
322.; 

1813 
~ 278 

1220 
18522 

9368 
81 8 

8086 
7011 

4099 

3192 
~714 

5292 

!3:174 

o 
590 

3850 
1 341 

911 
518 

20583 

10172 

81!11 
677 

1533 
5023 
34 oe 
396 

5705 

14890 

o 
254 

4022 
1 343 
1136 

o 
21645' 

~m 

Mffi 
~71 

n66 
509 

33E 
ug 
Hn 

108JO 

o 
o 

2623 
o 

611 

5S8 
14622 

Tipo de camtl10 para solventar obligaciones en moneda ettrar.jera, 1 dólttr = 91357 pesos en 1998, 7.60 eri 1996, 642 en 1995 y 3 38 en 1994 

Fuente 
Aodriguez Padilla ~ictor. TJnfas. costos y sut:is1d10s en CFE. 

10315 ltOJ: 

90S.S 9/06 
69 9791 

7676 8385 
5236 55e9 
3538 3742 

3992 436: 
582~ 6343 

!m:llOMS!lf"¡>f"<;oSill' 19'JS) 

'~ 196 14619 
o o 

423 716 

3343 4506 
1671 2563 
1 650 1 787 

1409 1706 

20693 25901 

D6 
94~ 
~N 

~V 

540 
Dm 
u~ 

~~ 

15!'°4 

o 
684 

"ª 1555 
1056 

601 
23862 

1996 

4374 
10506 
8244 

22.6 
4621 
~67 

'º 4336 

043 
12 

094 
03 

092 

09 
101 
076 

~n 

~g 

~¡ 

m33 
50~ 

3408 
E6 
g~ 

14890 

o 
254 

4022 

'343 
1136 

o 
21645 

..J 

!{ 
~ 
:r. 

" ¡¡: 

~ 
ñº 

" " " " !!. 
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o ., 
¡¡ 
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TaUJ 5 (continuación) 

PECIOS. COSTOS Y SUBSIDIOS EN CFE POR SECTOR DE CCNSUMO 
Moneda corrienle de EU Monl:!da r.onstante de EU de 1998 

1994 1995 19% 19'}7 1998 199-1 1995 19% 1997 1998 
¡cen1a1105decJOlar/l..Wh) (ccr'Lla110Sdcd01ar1998/ll.\\'h) 

Precios medios 
Residencial 644 402 436 4 73 4 79 603 531 507 475 479 
Comercial 1447 983 1059 1167 115 1356 1298 1232 11.73 115 
Servicios 1003 649 726 627 902 94 957 847 831 902 
Agricola 379 21 221 248 247 355 ~77 257 249 247 
Empresa Median 63 382 442 54 5G6 591 504 514 543 506 
Granlndustna 359 238 292 367 336 336 314 34 369 336 
LFC 412 298 357 45 438 386 393 415 452 4.38 
Total 57 362 412 488 475 534 4 78 479 49 475 

Relación precio/costo 
Residencial 053 047 042 04 043 053 047 042 0.4 043 
Comercial 1.38 131 1.16 1.13 12 138 131 116 1.13 12 
SefVICIOS 099 088 079 081 094 099 086 079 081 094 
Agricola 044 033 028 028 03 04' 03~ 026 026 03 
Empresa Median 106 088 094 091 092 1.0G ose 094 091 092 

1 
Granlnduc;lna 092 081 083 091 09 092 081 083 091 09 

:1-:rj LFC 095 09 087 096 101 095 09 087 096 101 

;~ 
To"" 083 075 069 073 076 083 075 069 073 076 

Costosmf"dfos fcenlavoseleelólar/kWh) (centavos de dólar 1996.\\.\'tl) 

t"""" .....:¡ Aes1dP.nciar 1215 855 1038 1113 11.13 1139 1129 1208 1189 1U3 

t;:.j Comercial 1048 751 913 1033 959 983 991 1062 1036 959 

_ Cr') 5e1V1CiOS 1013 7.JA 921 1021 96 949 974 1072 1026 96 
..,.) ...... AgricOla i;61 636 789 885 825 607 64 916 89 625 
:::j U) Empres.1 Mí!d1an 595 434 526 593 55 557 573 612 596 55 

)O GranlMustna 39 293 352 403 373 366 387 41 405 373 

·Xi 8 L~C 434 33'. 41 469 434 406 437 4 77 4 71 434 
..., 
" Totril 666 483 597 ~68 625 643 638 694 672 625 ... 

"""" 
... 

!=2:1 
Subsidios {millones de dólares) (millones lle dólares de 1999) ~ 
Residencial 1265 1011 1376 1689 1630 1165 1335 1600 1697 1630 n 

':2! Comercial o o o o o o o o o o ¡:;: 

" 5eNICIC* o 35 67 75 28 o •• 78 75 28 ... 
Agricola 305 277 424 466 440 287 366 •93 489 "º !?' 

¡ 1 
Empresa Median o 138 NI 169 147 o 183 281 170 147 ;¡; 
Gran Industria 71 137 168 115 124 67 181 196 116 124 " LFC 65 117 '161 65 o 61 154 187 66 o = 
TDI• 1708 1716 2437 2599 2369 1601 2265 2835 2612 2369 !!. 

" n 
!! 
~ ... n 
" E: 
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Mone<ia Cornenie 

1994 1995 19% 1997 1996 

ICl'.'nllVOSÓl!f)l'!Sf~WJl'l) 

Precios medios 
Tanta 1 2086 
Tarrlal;i 2174 

Taril;i1b ::'279 

Tanta 1c 210) 
Tanta 1CJ 2311 

Tanta 1e 
Tan!a2 4914 

2521 
2616 

2711 

2549 
2456 

6351 

32 78 

3245 

J''i74 

3323 
3127 

3013 

e122 

3714 

3569 
405 

37 3~ 
35 77 

3417 
9285 

4326 
41 21 
4774 

43 3B 

"n 
3945 

1055 
Tar1!a3 

ian!a5 
Tanta5;i 
Tanfa7 
Tarita9 

Tanla6 
Tari!aSM 
Tan!aOM 
TñnlaHM 
HS yHS l 

HTyHT·l 

T~nlaLFC 

44 'lJ !:807 i221 8616 9789 

471\4 5789 7569 8867 10755 

3878 4718 612 7146 9012 

91 94 114 37 137 85 16?.03 161 02 
121s 13.:a 1s 01 1179 19 e 

2573 31 42 416 4886 6168 
1667 1971 2269 

2235 256 3H9 4583 505 
1876 2209 3082 3893 4256 
1286 1617 ~38 3151 3336 
107 1393 1997 2563 2693 
139 1912 2713 3565 40 

Tot;il 192:\ 2325 '.ll 29 '.\86.1 43 36 

Relación preeoo·cos10 
Tan!a1 05 046 042 04 043 
Tanta ta 053 048 041 OJB 04 
Tan!a lb 0'j5 05 046 044 048 
Tanra te 054 048 043 041 044 
Tan!atel 052 042 o 36 035 OJB 
Tarifa 1e 035 034 037 
Tanfa2 1 38 t 32 t 17 114 12 

Tan!a3 1 39 128 111 112 119 

Tan!a5 122 112 1 01 118 131 

Tanta5a 1 089 079 081 095 
Tanta7 126 098 097 1 03 098 
T;mta9 OA4 033 016 016 15 
Tar1la6 092 081 073 07 083 

Tanta91.1 029 029 031 

Tan!aOM 1 09 09 085 095 0% 
TanlaHM 
HSyHS·l 

HTyHH 
TanlaLFC 

09a o~ 091 o% 089 
091 

067 

1 01 

o~ oet 064 o~ 

09 081 082 086 

095 09 087 096 

TOlal 083 074 069 073 076 

Fuente 

Rodriguez Padilla Viciar, Ta ni as, costos y s11bsrdios M CFE 

T;¡l~a6 

PRECIOS. CO~TOS Y SUBSIDIOS EN CfE POR TARIFA 

Moneda Constante ele 1998 

1994 199~ 1996 1937 1998 
(cen!avos ele pc!:o 199!l.'kWh) 

5292 4737 45 s.i 4306 
~515 4916 4538 41 36 

'i781 51 '.l6 4'.J98 4695 
53 )~) 47 9 4fi 47 43 3 

S863 4615 43 73 41 47 

4/13 1961 
12466 119~5 11358 10764 

4326 
4121 
4774 

43JS 
41 77 

3945 

1055 
11297 1('1912 10098 9988 9789 
12035 1087a 1058'} 1~79 10755 

9838 8966 8j5S 6264 9012 
233 31 214 92 192 77 18i 64 181 02 
3242 2533 2107 2062 198 

6543 5!104 5817 5664 61 68 
2359 22 85 2269 

567 4d11 4879 5313 505 
4759 41 51 431 4513 4256 

3262 :\039 332~ 3653 3336 
2714 2599 2793 2971 2693 
3526 JS 93 37 94 41 33 40 

4848 4369 4376 44 78 433'> 

05 046 042 04 043 
053 048 041 038 04 
05!'i 05 046 044 048 
054 048 043 041 044 

062 OG o• 035 OJB 
035 034 037 

1 38 1 32 1 17 1 14 1 2 

139 128 111 112 119 

122 1U 1ITT 1IB 1~ 

1 089 079 081 095 
126 098 097 103 098 
044 033 016 016 015 
092 OB1 073 07 08.1 

029 0::09 03\ 

1 09 o 9 065 o 95 095 

098 
093 

09 

095 

083 

083 
081 

081 

09 

074 

081 
08' 

082 

067 

069 

oes 
093 

088 

096 

073 

oe9 
091 

087 

101 

076 

Moneda comente de EU 

1994 1995 19% 1997 1996 
(ccn!.1vos de dól..11.'k.Wh) 

618 
644 

675 

623 
oes 

1456 

393 
408 

426 

397 
3 83 

o 
9B9 

1319 905 
14 05 902 

1149 735 

2725 1782 
379 21 

754 489 

o o 
662 399 
555 344 

381 225 

317 215 
412 298 

57 

05 
053 
055 

054 
052 

1 38 
1 39 

1 22 
1 

126 
044 

092 

1 09 

º" 093 

09 

095 

083 

362 

046 
048 

05 
046 
042 

132 
1 28 

112 
089 
096 
033 
081 

09 
083 
081 

061 

09 

º" 

431 
427 

47 
437 
411 

396 

1069 

469 

451 

511 
4 72 
462 

432 

1173 

4 74 
451 
S2J 
475 
457 

'32 
1155 

95 1068 1072 
996 112 11n 

805 902 986 
1B 14 20J6 1991 
198 225 217 

547 617 675 
222 249 249 

4 50 5 79 5 53 
406 492 466 

313 398 365 
263 324 295 
~57 45 438 

412 

ºª º" 046 
OQ 
038 
035 
117 
111 

1m 
079 

on 
016 
073 

o~ 

OM 
o~ 

08' 

082 

on 
069 

48A 

º' OJB 
044 
041 

035 
034 
114 

112 

118 
081 

103 
016 
07 

029 

095 
086 
093 

086 

0% 

073 

475 

043 
04 

048 
044 

OJB 
037 
12 

119 

I~ 

º" 
º" 015 
083 

o~ 

0% 
o~ 

o~ 

o~ 
1m 
o~ 

Moneda COO!;lante de EU ele 1998 

1994 1995 19% 1997 1996 
!~Pntavos oo Cl/ja1 1998.\.Wh¡ 

5 79 
604 
633 
584 
6'2 

o 
1365 

519 
5 3B 
562 
524 
505 

o 
1306 

1237 11 94 
1317 11 91 
1077 97 
25 54 2353 
355 2n 

716 6'6 
o o 

621 527 
521 4~ 

357 333 
297 28' 

386 393 

5:l< 

05 
053 

055 
054 
052 

13B 
139 

122 
1 

126 

044 
092 

1 09 

º" 093 
09 

095 

083 

478 

046 
048 
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Moneda Cornen1e 
1994 1995 1996 1997 1998 

(cenlavos de pcso.\Wh) 

Costo medio 
Tan!a 1 
lama 1a 
Tanta lb 

Tanta le 
Tanta 1d 
Tan!ate 

Tan!a2 
Tarda3 

Tan!a5 
Tan1a5a 
Tanla7 
Tanta9 
Tanta6 
Ta1t1aSl.I 

Tan1a0M 

TantaHM 
HSyHS·l 
HTyHT-L 
TanfaLFC 

Total 

Subsidios 

Tanta! 

Tanta la 
Tanta 1b 
Tanta le 
Tanla ld 
rama le 
Tanla2 
Tan!aJ 
Tan!a5 
Tan1a Sa 
Tarda7 

Tanta9 
Tanta6 

Tanla9M 
Tan!aOM 

Tan!aHM 

HSyHS·L 
HTyHT·L 
TantaLFC 

Tolal 

4172 S48 7805 9285 1006 
4102 ~ 5 7915 9389 10303 
4144 5466 777 9205 9946 

~~ ~t n2B 911 98~ 

4444 5846 6696 1022 10992 

8609 1005 10662 

Jss1 .:a 11 6942 e1.;s e192 
32G4 4537 6505 7693 8226 
3669 51 69 7494 7514 82, 
3878 5301 7747 8822 9486 
72 99 116 7 14211 157 31 184 71 

29 05 40 85 94 19 111 19 132 
2ao3 38 79 56 99 69 0 74 31 

5617 6797 7319 

205 2844 41 05 4824 526 

1914 2661 3805 4527 4782 

!3 83 19 96 28 '.l3 33 BB 36 66 
1189 1707 2.;35 2913 3095 

1463 2124 31 18 3714 396 

2317 '.ll 42 4535 5292 5705 
(r.,11or.esdepesos) 

1 ~.67 2 323 

660 966 
913 1 360 

559 670 
5SO 952 

119 

o 
1 03" , 779 

106 
o 

515 
373 

149 560 
92 317 

220 750 

5 764 11 012 

3548 4491 5120 

1 119 1173 1299 

2398 3208 3525 
1 275 1 666 1 904 

541 763 663 
1573 2074 2179 

o o o 
o 

320 359 114 

o o o 
252 286 270 
192 230 140 

2 972 351'>4 3 752 
1149 452 366 

683 839 977 
756 424 603 

522 486 532 
1220 518 

18 522 20 583 21 644 

Tabla 6 (conlmuación) 

PRECIOS. COSTOS y sues101os EN CFE POR TARIFA 

Moneda Consiante de 1998 

1994 1995 1996 1997 1998 

{centavos de peso 1998.\Wh) 

105 64 102 !l9 109 14 107 64 100 6 
10406 10241 11068 1008~1 1033 
10512 10271 10865 10671 9946 

988 99'/9 10807 10561 9959 
11274 10989 121.;7 11848 10992 

12038 11651 10662 

90.'.lJ 9041 9708 9.U2 8792 
8127 8525 ~97 8918 8226 
9865 9713 104 B 87 t1 821 
9538 9962 1C93:l 10227 9485 

18517 2193 19973 18237 18"171 

7368 76 76 131 71 1289 132 

7111 7289 79€9 8092 7431 
81 :l'i 7879 7319 

~,2 02 53 4~) ~,1 .i 5r; 93 s2 6 

.ta se soo1 5321 ~2.;a 47 82 

35 08 37 51 3962 3928 36&3 
3016 3209 ~06 3376 3095 

3712 3992 4361 43C5 396 

58 78 5904 6:141 61 35 570'.> 

397~, 4J6'j 4%2 5?06 5120 

1 12•. 1 01~, 1 ~.1z, 1.:\60 1 ~99 

2316 2593 3353 3719 3526 
1418 1635 1783 1931 1 SO.S 
1395 1789 757 885 863 

224 
o o 

2 623 3 3"3 

2200 240.1 2179 

o o o 
o 

447 

o 
352 

416 

o 
332 

114 

o 
270 

199 268 267 140 
o 4 156 4132 3752 

968 1 607 524 366 
101 955 1 031 m 

378 1 052 1 057 492 600 

233 596 730 563 532 
558 1409 1 706 tl01 

14 622 20 693 25 901 23 862 21644 

Moneda comente de EU 

1994 1995 1996 1997 1998 

(centavosdedólarll<.Wh) 

o 124 0085 o 103 o 117 011 
0122 OOWi 0104 o 119 0113 
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O 115 O O!l3 O 102 o 115 o 108 

0132 0091 0114 0129 012 
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o 
o 
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27 
65 
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o 
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o 
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58 
87 
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1716 
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168 
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207 

o 
o 

42 

o 
33 
25 

391 
151 
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99 

69 
161 

2437 

567 
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41)!; 
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96 
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o 

36 
29 
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57 
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61 
65 
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94 
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o 
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o 
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58 
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~-loneda constante de EU de 1995 

1994 1995 1996 1997 1998 
(cen1avosdedóla11998/kWtl) 
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T:trifas cléetric:ts en el sector rcsiúcncial 

Expresados por concepto, los gastos de cxplotacil5n se dcs:lgi·cganº dela ºsiguiente 
forma: remuneraciones· y prcstucioncs al personal 11.7%, energéticos 27.7%, fuerza 
comprada 5.4%, mantcni miento y servicios generales· por contrato 4.1 %, materiales de 
manlenimicnto y consumo 3.2%, e impuestos y derechos l .4o/ci, lo cual hace un total de 
53.5%. 

Como se aprecia, los rubros más impo11antcs son los combustibles (incluyendo la fuerza 
comprada) y el aprovechamiento, ya que juntos representan el 59.4% del costo total. 

Evo/11ció11. 

El precio y el costo medio disminuyeron en moneda constante entre 1994 y 1998. 
Sin embargo, los primeros lo han hecho más rápido ( - 2.8%) que los segundos ( - 0.6%). 
Como consecuencia la relación precio/ costo ha empeorado. De un valor inicial de 0.83 en 
1994 descendió a 0.69 en 1996, como resultado del aumento de costos desencadenado a 
raíz de la crisis financiera de 1994-1995, así como de la elevación de los precios del 
petróleo durante 1995-1996. Gracias a diversos ajustes turifarios el indicador se ha venido 
recuperando lentamente, alcanzando un valor de 0.76 al final del período; sin embargo, ese 
nivel permanece todavía por debajo del alcanzado en 1994. A lo largo de esos 4 años la 
caída neta de la relación precio/costo fue de 8.4%. En algunos casos la disminución ha sdio 
más importante: 65.9% para la tarifa 9 (bombeo agrícola en baja tensión). 26.9% para la 
turifa Id, 24.5% para la tmifa la, 22.2'.k- para la tarifa 7 (servicio temporal) y 18.5% para la 

·tarifa le. En contraste, la relación precio/costo para el alumbrado público para las facas 
metropolitanas de México, MontetTcy y Guadalajara (tarifa 5) se ha incrementando en 7.4% 
agudizando el problema del sobre precio que pagan los gobiernos locales respecto al costo 
del servicio. 

2.4 Subsidios. 

Sit11ació11 actual. 

Como para la mayoría de las tarifas los precios no alcanzan a cubrir los costos, la 
diferencia entre ambas variables es cubierta mediante subsidios. En 1998 éstos ascendieron 
a 21,645 millones de pesos (2,369 millones de dólares), de los cuales el sector residencial 
absorbió la mayor parte, pues su pa11icipación alcanzó el 68.8%, viene enseguida el riego 
agrícola, acaparando el 18.6; la mediana empresa y la gran industria reciben el 6.2% y 5.2% 
respectivamente; finalmente, el sector servicio (alumbrado y bombeo) sólo participan con el 
1.2% (véase tabla 7). 
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Turifas cléclricas en el sector residencial 

l'JtJ.a ., 
lk~ulrncial .a 2<19 74 1 
Cuu .. ·u::ial O o 
Srn1cius o 
Ap-knla 1 03-1 17.1) 

Emprl''.'ia ~kdiai O o 
Gr.au lndm.uia 2-11 ,, 
IJ'C 220 3.H 

T111al S 1M 100 

Fuente: 

l";ibl.17 
SllUSIDIOS HN CH~ l'OH. SEC10R CONSUMUlOf< 

tmillo11t'Sdl'¡)('~tM 

l1)'JS "" 11)')(1 ·" 
í141JI SK.1J 10..as.a 5(1 . .a 

11 o 11 
22.'i Sil 2.8 

177•} 162 J 22.a 17..'..a 
litN H.1 1 K33 9.9 
K7K 1 278 6.IJ 
750 •• 1 220 6.6 -

11 012 lllO Ul522 100 

Aodtlguez Padilla Vlctor, Tantas, costos y sutJsic1io~ en CFE. 

1')")7 . , 1•.J1JK .. 
1337.a (,5 1-'K'XJ <1!1.K 

o u u 
s•JO 2.1) 25.a 1? 

3850 JK.7 .aon 186 
1341 --,,s= -- 1 343 62 

911 4A llJ(J 52 
SIS··= 2.5 u o 

WS83 111() 21 <>4S 100 

El sector comercial y LFC no recibieron subsidios, antes al contrario, las ventas a 
esos clientes ayudaron a cubrir el déficit en otros sectores: en 1998 pagaron, 
respectivamente, alrededor de 1,239 y 160 millones·de· pesos más de lo que deberíu, es 
decir, por arriba de los costos respectivos.62 La participación de los clientes comerciales y· 
LFC para cubrir la diferencia entre precios y costos de la electricidad vendida por CFE 
ascendió a 5.7% y 0.7% respectivamente. Los consumidores residenciales con consumos 
excedentes también contribuyeron a cubrir esa brecha, pero la información disponible no 
permite dilucidar en que proporción. 

La repartición del subsidio dentro de cada sector se efectúa de la manera siguiente 
(véase tabla 8): 

1994 '>' 

T.uit.al 1567 27.2 
T.info la 680 11.8 
T.aní.1 lb 913 15.8 
Tanta le SS9 9.7 
T.ir1f.a Id sso 95 
Tanfa Ir 
T.1nfa2 
Tanl.a3 
T.u1lo15 
Tanl.15.a 
r.ant.a 7 

T.1nl.11J 1 03.a 17.9 
T.1.nt.16 
Tanl.aQ'.\I 
1".mla0'.\1 
l.u1t.11l'.\t 
llS y llS·I. 149 l.6 
llí) llTI. 92 16 
í.i:d.al.l·C :!.20 38 

101.11 57M 100 
Fuente 

19'JS 

2323 
966 

1380 
870 
952 

119 

1 779 
106 

SIS 
373 
S60 
317 
7SO 

11012 

Toibla8 
SUHSIOIOS EN CFE roR TARIFA 

(tnillonrs de pesos) 

,,. 1996 

ll.1 35.&S 
8.S 1119 

12.S 2398 
7.9 1 275 
8.6 '41 

1573 

1.1 320 

16.2 2S2 
1 192 

2972 
4.7 1 1-19 
3 . .a í1K3 
SI 7S6 
l.IJ 522 

•• 1220 

100 18522 

Rodrigue.:! Padilla Viciar, Tantas. costos y subsidios en CFE. 

,,. 1997 .. - ~ 1998 <l 

19.2 4-191 21.8 5 IZO 23 7 
6 1 173 S.7 1299 6 

12.9 3208 15.6 3S26 16.l 
6.9 1666 S.1 191J.1 88 
2.9. 763 3.7 863 4 
s.s 207.a IO.I 2 179 10 1 

1.7 3S9 1.7 114 os 

1.4 286 1.4 270 l..? 
1 230 1.1 140 06 

16 3 56.a 17.3 3752 17.3 
6.2 .,, 22 366 1.7 
3.7 889 4.3 977 ., 
4.1 42.a 2.1 603 28 
2.8 486 2.4 532 .?.5 
6.6 SIB 2.5 

100 20583 100 216.a.& 100 

(¡

1 
Por una parte. las ventas al scclor comercial ascendieron u 7 .8 T\Vh con un sobreprecio (diferencia entre el 
precio medio y el costo medio) de 0.1751 pesos por kWh. Por otra parle, las ventas a LFC llegaron a 41.9 
T\Vh y se efectuaron con un sobreprecio de 0.004 pesos/kWh 
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Tarifas eléctricas en el sector residcnciaL 

a) En el casó-del sector residencial, el subsidio alcanzó los 14,890 millones-de pesos, el 
cual fue absorbido principalmente por los clientes abonados a las tarifas 1 ya que recibieron 
el 34.3%: le siguen los abonados a las tarifas lb (23.7%), le (14.6%) y le (12.8%). Las 
tarifos la y Id participaron con el 8.7% y 5.8% respcctivmnentc. 

b) El subsidio al bombeo agrícola ascendió a 4,022 millones de pesos y se locÚlizó 
preponderante (93.7%) en la tarifa 9m que es la de media tensión (2 a.35 kV). Lit tmifa_9, la. 
de baja tensión (120 o 200 volts), sólo recibió el 6.7%. . . 

c) En el caso de la mediana empresa el subsidio llegó a 1,343 millones de pesos siendo las 
demandas mayores a 100 kW (tarifa H-M) las que absorbieron la mayor parte (72.7%); el 
resto con-espondió a las demandas menores a 100 k\V (tarifa 0-M): 

d) El subsidio a la gran industiia se situó en 1,135 millones.de pesos, repartidos casi 
equitativamente entre las tarifas de alta tensión nivel subtransmisión (53. I %), .Y alta tensión 
nivel transmisión (46.9%). 

e)· En el sector servicios el subsidio alcanzó 254 millones de pesos, con una repattición casi 
igualitaria entre la tarifa 6, bombeo de aguas municipales, (55. l %), y la taiifa 5a, 
alumbrado público fuera de las zonas metropolitanas de México, Montc1Tcy y Guadalajara, 
(44.9%). Como ya fue señalado la tarifa para el alumbrado público para esas grandes 
ciudades (tarifa 5) no recibió subsidio alguno, antes al contrario, ayudó a cubrir el déficit de 
otras tarifas. 

Por último hay que señalar que CFE no cuenta con infommción que permita saber 
como se repmten los subsidios por entidad federativa o por división de distribución. 

Evol11ción. 

Entre 1994 y 1998 el subsidió se incrementó en té1minos reales en un 48.0%, 
pasando de 14,622 a 21,645 millones de pesos de 1998. El aumento más importante ocurrió 
entre 1994 y 1996, pe1iodo en el cual se observó un ritmo anual de crecimiento del 33.5%. 
Como resultado en 1996 el subsidio alcanzó la cifra record de 25,901 millones de pesos de 
1998. Desde entonces ha venido disminuyendo a una tasa del 8.6%, pero guarda niveles 
muy superiores a los de 1994. 

En los últimos cinco años los subsidios que reciben algunas tarifas han aumentado 
en términos reales, pero en otros casos han disminuido. Los usumios que se han beneficiado 
con dicha alza han sido los siguientes: i) la mediana empresa, que de no recibir nada. en 
1994 pasó a recibir 1,343 millones de pesos (147 M$US) en 1998; la gran industria, que se 
beneficio de un aumento del 85.9%, ya que su subsidio pasó de 611 a 1,056 millones de 
pesos; iii) el uso agrícola, el cual se benefició con un aumento del 53.3%, al pasar su 
subsidio de 2,623 a 4,022 millones de pesos; iv) el sector residencial que recibió un 
aumento del 37.5% (de 10,830 a 14,890 millones de pesos); y, finalmente, v) los servicios, 
que ahora reciben 254 millones de pesos; en cambio el subsidio a la tarifa de LFC 
desapareció. 

TESIS CON 
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Tarifas eléctricas en el seclor residencial 

Los usuarios que más se han beneficiado cdel aumento del nioritb de subsidios han 
sido los de las tarifas HT y HT-L (+127.9%), HS y HS-L (+59.5%), 1 b (+52.2%), HM 
(39.4%), 1 c (34.3%), y tarifa 1 (28.8%). En cambio, las tarifas que han visto disminuir. el 
monto del subsidio que reciben son las siguientes: la taí"ira de LFC (-100%), la tarifa Id 
(-38.1%), la tmifa la (-24.7%). 

Es interesante obscrvnr que desde que los subsidios <tlcanzaron su nivel máximo en 
1996, han venido disminuyendo para prácticamente todas las tarifas. con excepción de la 
mayoría de las tarifas residenciales. La reducción promedio ha sido de 16.4%, sin embargo 
ese sacrificio ha sido repartido de maneru desigual, pues se ha repercutido principalmente 
sobre las tarifas para LFC (en 1996 recibió 1,706 millones de pesos pero en 1998 ninguno), 
así como sobre las tmifas para la pequeña empresa -tarifa OM- (-72.2%), el alumbrado 
público fuera de las tres grandes ciudades (-74.5%), el bombeo de aguas municipales 
(-47.8%) y la grnn industtia en subtransmisión (-43.0%). En contraste, los principales 
beneficios del aumento de subsidios desde 1996 han sido la tarifa residencial para verano 
muy caluroso -tarifa Id- (+14.0%), para verano caluroso -tarifa le- (+5.8%) y 
medianamente caluroso -tarifa lb- (+5.2%). 

Conclusiones. 

En nuestro país el esquema tarifario actual refleja escasamente los costos y su 
determinación ha estado altamente politizado. Las tarifas de baja tensión se definen ·con 
base en los costos históricos los cuales se derivan de la contubilidad de CFE. Por el. 
contrario, las tarifas de media y alta tensión así corno las de respaldo a autoproductores se 
apegan a los costos marginales de largo plazo. 

Analizando la evolución de las tarifas a precios constantes. destaca su tendencia a 
mantener un precio constante, al menos en los últimos cinco años. 

El precio medio al cual se vende la electricidad no alcanza a cubrir el costo 
respectivo, algunos usumios pagan más de lo que realmente cuesta el servicio y otros pagan 
de menos; esta situación incmTeeta se ha agravado en los últimos años. 

La mayoría de las tarifas eléctticas están subsidiadas, pero sobre todo las 
residenciales y las de riego agrícola. Existen subsidios cruzados entre los distintos sectores 
consumidores lo cual va en detrimento de la eficiencia asignativa y el subsidio tanto al 
bombeo agrícola como a la mediana empresa se concentran en los mayores consumos, lo 
cual indica que la asignación de dichos subsidios no sigue crite1ios de equidad o apoyo a 
los pequeños empresarios. La mediana empresa y la gran industria reciben subsidios pero 
esa decisión no se enmarca dentro de una política oficial de desarrollo industrial. Por otra 
parte, la disminución de los subsidios se ha repartido de manera desequilibrada entre los· 
usuarios. 
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Tarifas cléc1ricas en el scclor residencial 

En este capítulo se detalla la estructura actual de las tarifas domésticas así como la 
distribución de clientes domésticos por turifa. A continuación se analiza el monto y la 
distribución de subsidios en estas tarifas haciendo énfasis en el impacto del precio de la 
electricidad en la economfa familiar. Finalmente se muestran varias propuestus para lograr 
una reestructuración tarifaria que buscan resolver la problemática de los subsidios. Destaca 
en la última parte el Acuerdo que allloriza el ajuste, 111od(ficació11 y reestr11ct11ració11 a las 
tar(f'as para s11111i11istro y vellla de emergía eléctrica y reduce el s11lJsidio a las 1<1rifa.1' 
do111és1icas hecho por el Ejecutivo en febrero de 2002. 

l. Precios. 

1.1. Carácter y transformación de las tarifas domésticas. 

El 19 de enero de 1962 se definieron tres tarifas residenciales: superior, normal e 
inferior, las cuales diferían entre sí en el cargo por energía consumida. La razón del 
establecimiento de estus tres tarifas fue la diversidad de tarifas que había en el país antes de 
ese año. En 1964 se unificaron los tres niveles en uno sólo, que fue el nivel nornrnl a la 
tarifa se le denominó Tarifa 1 (Residencial). Dunmte el período de 1962 a 1973 las tarifas 
incluyeron un cargo fijo, independientemente de la energía consumida. El 15 de octubre de 
1973 se eliminan los cargos fijos en este servicio y se definieron tres bloques de consumo. 
Además se establece la tarifa 1 a para ayudar a los usuarios de las regiones con clima muy 
ct'ílido: los bloques y precios permanecieron iguales a los de la tarifa 1 en los meses fuera 
de verano. El criterio de la incorporación de las localidades a esta tarifa fue el que su 
temperatura media mensual en los 4 meses consecutivos más cülidos fuera de 25 ºC o 
mayor. 

En 1975 y en 1976 se autorizaron incrementos en los precios de los tres bloques. A 
partir de 1978 y hasta 1982 los precios tuvieron un incremento mensual acumulativo. En 
este último año aparece nuevamente el concepto de cargos por servicio, estableciéndose 
cinco cargos por servicio. Se incrementan súbitamente las tarifas y en fornia.acumulativa a 
pattir del 2 de agosto de 1982 hasta diciembre de 1983. 

Durante el año de 1983 la prestación del servicio de energía eléctrica quedará 
gravada con un impuesto sobre producción y servicios con una cuota de $ 1.00 por cada 
kilowatt-hora. El 30 de diciembre de 1983 se incrementó el precio, implantündose nuevas 
modificaciones a su estructura, se redujo el número de cargos fijos a uno sólo. El 31 de 
diciembre de 1984 se incrementaron las tarifas y se autotizó un aumento mensual 
acumulativo a pattir del 1 de febrero de 1985. El 3 J de ·diciembre de 1985 se autorizó un 
aumento súbito y asimismo uno mensual acumulativo a pattir del mes de febrero de 1986. 
Ademüs se cambió la estructura de las tarifas cancelando el cargo fijo y se aumentaron a 6 
el número de bloques. 

El 31 de diciembre de 1986 se implantaron las tatifos 1 b y 1 e, con las siguientes 
características: la primera se aplica a localidades con temperatura de 28 ºC como mínimo 
en verano y la segunda con una temperatura de 30 ºC como mínimo también en verano. 
Cuentan con siete bloques, para los cuales sus límites de consumo son diferentes. En 
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diciembre de 1987, scpticnibrc )'diciembre de 1989, n6vicn1brc dc-1990 y noviembre de 
1991 se autorizó un incremento en los precios de las tarifas. 

En marzo de 1990 la tarifa 1 b se reestructuró para la temporada de verano. se 
introdujo un nuevo intervalo de consumo mensual, las cuotas mensuales para la tarifa 1 ben 
la temporada fuera de verano, son las establecidas para la tarifa 1. En esa misma fecha se 
crea la tarifa Id aplicable en localidades con temperaturas medius de 31 ºC corno mínimo 
durante dos meses consecutivos o más; las cuotas mensuales para esta turi fa en la 
temporada fuera de verano son las establecidas para la tarifa 1. 

En 1991 fue introducido un cargo fijo el cual a simple vista representaba la 
característica de la estructura tarifaria, en el sentido de que a mayor consumo mayor costo. 
El 21 de octubre de 1992 se autorizó un incremento mensual acumul:iti vo en los precios. El 
1 de enero de 1993 por disposición oficial se divide a la moneda entre 1000. El 31 de marzo 
de 1995 se autorizó un incremento súbito de 20% y se continúa con el factor de ajuste 
mensual acumulativo en los precios. El 26 de mayo de 1995 se crea la tarifa le aplicable en 
localidades con temperatura de 32 ºC como mínimo durante dos meses consecutivos, fuera 
de la temporada de verano las cuotas son las establecidas para la tarifa l. 

El 18 de diciembre de 1995 se modifica la estructura tmifaria al eliminarse el cargo . 
fijo. se reduce el número de bloques de energía de 6 a 3: básico, intermedio y excedente 
para todas las tarifas domésticas, excepto para la Tarifa le en la que existen cuatro bloques 
ya que el bloque intermedio esta a su vez dividido en bajo y alto. 

1.2 Estructura actual. 

Las tarifas residenciales, que se ubican dentro del grupo de tmifas de usuarios de 
baja tensión, se aplican a todos los servicios que destinen energía para uso exclusivamente 
doméstico, cualquiera que sea la carga conectada individualmente a cada residencia, 
apartamento, apm1amcnto en condominio o vivienda. Para su clasificación se considera que 
una localidad alcanza temperatura media mínima en verano, cuando alcance el límite 
indicando durante u·es o más años de los últimos cinco de que se disponga de la 
información con-espondicntc. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, 
según rcpo11es elaborados por la Secreta!Ía de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. 

Estas tarifas se agrupan en seis tipos: 

Tarifa l. 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media menor a 25 ºC. 
Tarifa 1 A. 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 ºC. 
Tarifa 1 B. · 
Servicio doméstico para localidades con temperatura mediU mínima en verano de 28 ºC. 
Tarifa 1 C. 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en veruno de 30 ºC. 
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Tarifa 1 D. 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 ºC. 
Tarifa 1 E. 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 ºC. 

Cada tarifa está dividida en bloques de consumo y cada bloque representa un costo 
diferenciado, de tal manera que el usuario que más consume paga un precio mayor por el 
kWh. Hasta 1995, existían cinco bloques de consumo, a partir de 1996, éstos se redujeron a 
tres. el primer bloque para un consumo de 1 a 75 k\Vh, el segundo de 76 a 200 kWh y el 
tercero para un consumo mayor de los 200 k\Vh. Los bloques de consumo son incluyentes, 
es decir. para la tatifa l. un usuario que consume más de 200 kWh al mes pagará un valor 
por cada kWh de consumo de los primeros 75 k\Vh, otro aún mayor por los 200 kWh y un 
último precio mayor a los anteriores por cada k\Vh adicional a los primeros 200 kWh de 
consumo mensual. 

En la actualidad existen 6 tarifas para el servicio doméstico. La tarifa J, se aplica a 
todo el país durante el invierno y a las localidades con clima templado durante el verano, 
las cinco restantes se aplican 1ínicamente durante el verano y en localidades donde la 
temperatura media supera 25 ºC (tarifa la), 28 ºC (tarifa 1 b), 30 ºC (tarifa le), 31 ºC (tmifa 
Id) y 32 "C (tarifa le). 

Cada tarifa se divide en tres bloques de consumo (básico, intermedio y excedente), y 
a cada uno se le aplica un precio diferente. Con la finalidad de tomar en cuenta el efecto 
climático, dichos precios disminuyen conforme aumenta la temperatura promedio, en tanto 
que el tamaño de los bloques aumenta, en otras palabras, no sólo se cobra menos durante la 
época de calor sino que la banda de consumo a la cual se le aplica el precio se hace más 
grande. El usuario se beneficia de ese doble efecto. 

Así, al cliente con tarifa 1 se le cobran los p1imeros 75 k\Vh (primer bloque) al 
precio básico, los siguientes 125 kWh (segundo bloque) al precio intermedio, y los kWh 
siguientes (tercer bloque) al precio excedente. (véase tabla 9). Para el cliente de la tarifa la, 
el primer bloque comprende 100 kWh. d segundo unos 150 kWh y el tercero empieza a 
partir de 250 k\Vh. Para un clicnle de la tarifa lb dichos valores son 125, 175 y 300 k\Vh 
respectivamente, para la tarifa le de 150. 600 y 750 k\Vh, para la tarifa Jd de 175, 825 y 
1000 k\Vh respectivmncntc. La tarifa le tiene un bloque básico de 300 kWh. dos bloques 
intermedios (el primero entre 300 y 1 '.!00 k\Vh y el segundo entre 1 200 y 2 500 kWh). y 
un bloque excedente que empieza a pa1tir de 3 000 k\Vh. 

Lo~ precios para los consumos básico e intermedio de la tarifa 1 se situaron en 0.33 
y 0.38 pesos, respectivamente, en junio de 1998. En cambio, en el caso de la;; tatifas la, lb, 
le y Id, dichos precios alcanzaron 0.28 y 0.33 pesos. En el caso de la tarifa le, el precio del 
consumo b:ísico fue de 0.24 pesos. el del primer bloque intermedio de 0.30 pesos, el del 
segundo bloque intermedio de 0.70 pesos. En todos los casos el precio del consumo 
excedente fue de 1.1 1 pesos. Nótese que los precios que se aplican a los consumos básico e 
intermedio estún por debajo de los costos respectivos; la diferencia es cubierta por un 
subsidio. En cambio el precio aplicado al consumo excedente está por arriba de su costo 
res pee ti vo. 
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Cabe destacar que si el consumo· mensual se sitúa entre.O y 0.25 kWh, se paga un 
cargo rijo, el cual depende de la tarifo a la cual se esté abonado: 8 pesos parn los usuarios. 
de la tarifa l, 7 pesos para los de las tarifas 1 a, 1 b, le y 1 d, y 6 pesos para los abonados a la 
tarifa le. 

Consumo k\Vh/mes 
o 

25 
50 
75 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
2000 
2500 
3000 
3500 

Fuente: 

.. Tahla9 .. 
FACTURACIÓN l'Olt NIVEL DE CONSUMO (2001) 

(pesos mensuales) 

Tarifa 1 Tarifa la Tarifa lh Tarifa le Tarifa Id Tarifa le 
8 7 
8 7 
16 14 
25 21 
34 28 
44 36 
53 45 
62 53 
72 61 
100 70 
128 78 
155 106 
183 134 .. 
294 245 
406 356 
517 468 
628 579 
740 690 
851 802 
962 913 
1074 1024 
1185 1135 
1296 1247 
1407 1358 
1519 1469 
1630 1581 
2075 2026 
2632 2582 
3188 3139 
3745 3695 

7 
7 
14 
21 
28 
35 
43 

1429, 
1540 
1986 
2542 
3099 
3655 

7 7 
7 7 
14 14 
21 21 
28 
35 

F~
bloquc de consu1no básico 
bloque de consumo intcmicdio (la tarifa le tiene dos bloques interm.) 

~------__,bloque de consumo excedente 

6 
6 
12 
IS 
24 
30 
35 
41 
47 
53 
59. 
65 
71' 
101 
130 
160 
190 
219 
249 
279 
308 
J38 
408 
479 
549 
619 
901 
1252 

Rodriguez Padilla, Víctor. "Tarifas, costos y :mbsdidios e11 CFE". 

Durante el periodo de invierno, el 39% de los clientes domésticos se ubican en el 
bloque de consumo básico, el 47% en el bloque intermedio y el restante 14% en el bloque 
de consumo excedente. Durante el verano, el número de clientes con consumo básico 
aumenta hasta representar el 45%, en razón de la ampliación de los bloques tarifarios 
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durante esa -estución; sin embargo, Jos clientes con consumo intennedio. siguen siendo la -
mayoría (46%); el restunte 9% se sitúa en el bloque excedente. 

De lo anterior se desprenden cuatro observaciones: 

i) El sobreprecio que se aplica al consumo excedente53 está sirviendo para compensar el 
subsidio a los consumos básico e intermedio. La información proporcionada por CFE 
no permite calcular los ingresos percibidos por dicho sobreprecio, por lo que no se 
puede saber en que medida alcanza a cubrir el subsidio a los consumos básico e 
intermedio54

• En todo caso, es claro que ese subsidio cruzado sirve como un 
mecanismo económicamente neutro de redistribución del ingreso. 

ii) Los usuarios más beneficiados con el actual esquema tarifario son lo que se encuentran 
en el límite superior del consumo intermedio, que son en su mayoría familias de clase· 
media. Ello es contrario a la equidad. 

iii) En las zonas de clima cálido extremo (tarifas le, Id y Je), los que más se benefician de 
los subsidios son los usuarios que más consumen, por lo general, familias que usan 
intensivamente el aire acondicionado, comodidad a Ja cual no tienen acceso los hogares 
de clase popular.. 

iv) Los consumidores marginales (aquellos con consumos mensuales inferiores a 25 kWh 
pagan más por la energía electrica que cualquier otro usuaiio, Jo cual es inequitativo 
(véase tabla JO). Ellos se debe a que entre O y 25 kWh de consumo mensual, la facturn 
es la misma (como hemos visto, entre 8 y 6 pesos, dependiendo la taiifa a la cual se 
esté abonado). Así por ejemplo, una familia muy pobre abonada a la tarifa 1 que 
prende 2 focos para alumbrarse durante 3 horas en la noche, consume al mes 10.8 
k\Vh, pagando por ello 8 pesos, es decir, 0.74 pesos por k\Vh. En cambio una familia 
de clase media en un departamento bien equipado en electrodomésticos que consume 
200 k\Vh mensuales recibe una facturn de 72 pesos, es decir. paga el kWh a 0.36 pesos. 
Esa situación inequitativa afecta, al menos a 1.8 millones de familias pobres55

• 

De la exposición anterior se desprenden tres conclusiones: i) los subsidios al sector 
residencial son eonsiderablcmente inequitativos, siendo las clases medias las más 
beneficiadas; y ii) el subsidio a las zonas cálidas favorecen a los usuarios con mayor 
capacidad económica para consumir. 

:; Alrededor de 0.09 pesos por k\Vh. 
Para hacer una cstimacit'in es necesario saber cudnto consumo excedente~ intermedio y básico se facturó en 

55 
1998, en particular en junio de ese año, tanlo en k\Vh como en pesos. 
Se lrala del 20% de los clienles abonados a las tarifas 1 y la, los cuales pagan una factura mensual menor 
a 10 pesos. 
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Tahla 10 
FACTURACIÓN POR NIVEL DE CONSUMO 11!211111! 

(pcsos/kWh):?J 
Cunsum1.J 
k\\lh/n-cs Tarifa 1 Tarifa la Tarifa 1 b Tarifa le 

o na na na na 
5 1.6 1.4 1.4 1.4 

-10 ---- --o.s--~---- - 0.7~ 0.7 0.7 
15 0.53 0.47 0.47 0.47 
20 0.4 0.35 0.32 0.35 
25 0.32 0.28 0.28 0.28 
50 0.32 0.28 0.2S 0.2S 
75 0.33 0.2S 

-

ci.2S 0.28 
100 0.34 0.28_ 0.2S 0.2S 
125 0.35 0.29 0.2S 0.28 
150 0.35 0.3 0.29 0.2S 
175 0.35 0.3 0.3 0.29 
200 0.36 0.31 0.3 0.3 
225 0.44 0.31 - 0.3 0.3 
250 0.51 0.31 0.31 0.3 
275 0.56 0.39 0.31 0.31 
300 0.61 0.45 0.31 0.31 
400 0.74 0.61 0.51 0.32 
500 O.SI 0.71 0.63 0.32 
600 0.86 0.78 0.71 0.32 
700 0.9 0.83 0.77 0.32 
sao 0.93 0.86 O.SI 0.37 
900 0.95 0.89 O.S5 0.45 
1000 0.96 0.91 O.S7 0.52 
1100 0.98 0.93 0.89 0.57 
1200 0.99 0.95 0.91 0.62 
1300 1 0.96 0.93 0.66 
1-100 1.01 0.97 0.94 0.69 
1500 LOl 0.9S 0.95 0.72 
1600 1.02 0.99 0.96 0.74 
2000 1.04 1.01 0.99 0.82 
2500 1.05 1.03 1.02 O.SS 
3000 l'.06 1.05 1.03 0.92 
3500 1.07 1.06 J.04 0.94 

Notas: 
11 Se nh1icnc al dividir Ja fac1ura mensual en pesos entre los k\Vh consumidos. 
Facturación en julio de 199S. 
:?J En la zona gris se logró cubrir el costo n-cdio de Ja tarifa respectiva. 
Fuente: 
Rodríguez Padilla. Víclor. "Tarifas. costos y s11bsdidios e11 CFE". 

1.3 Distribución de clientes por tarifa. 

Tarif:i Id 
na 
1.4 
0.7---

0.47 
0.35 
0.28 
0.2S 
0.2S 
0.28 
0.2S 
0.2S 
0.2S 
0.29 
0.29 
0.3 
0.3 
0.3 

0.31 
0.32 
0.32 
0.32 
0.32 
0.32 
0.33 
0.4 

0.46 
0.51 
0.55 
0.59 
0.62 
0.72 
0.8 

O.S5 
O.S9 

' 
Tnrifa le 

na 
1.2 

- - --- 0.6 -----

0.4 
·-- 0:3 

0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.23-
0.23 
0.24 
0.24 

. 0.24 
0.24 
0.24 
0.25 
0.26 
0.27 
0.27 
0.27 
0.28 
0.28 
0.2S 
0.2S 
0.31 
0.34 
0.37 
0.39 
0.45 
0.5 
0.6 

0.6S 

En la gráfica 12 se muestra la distribución de los clientes domésticos por tarifa. 
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Grliflca 12. Distribución do los clientes domé111lcas por t.rlfa 

~~- l 
Clb 1 
Ole 1 

~::. ¡ 
--' 

En la tabla 11 se muestra la distribución de los clientes domésticos según la 
ubicación de su consumo en los bloques tarifarios. 

TABLA 11 
DISTRIOUCIÓN DE LOS CLIENTES DOMÉSTICOS 

SEGÚN LA UOICACIÓN DE SU CONSUMO EN LOS BLOQUES TARIFARIOS 
TARIFA l~VIEH.NO Vl:RA:"'.0 IJISTRIBJCIÓ~ 

RÁSJCO 1:0-.'TJ:Rt..tEDIO EXCEDE .. "••rr1: BÁSICO l~fER~tEDIO EXCEDE ..... TE POR TAIUFA 

42~ 48% 10% 42% 4S'7r- IO<;i 60'Jl> 
1 a 44% 45t;;, 11% 53';{' 38% 9r;;, 8'4· 
lh 34'7r 48% 19'/t 47'/f 41 r;~ 12<".4- IS<;i. 
le 3Q<;~ 46':~' 24"/t· 51'7. -16'/{- )<'_{, S'íi> 
Id 23'k 50",i 27'k 40% 57'3 3flr. 2'.if· 

le"' 23'';( 44'/é' 33% 50% 43% 2% 4'.if. 
5'7c 

IPromi.:d1'l 39c¡;, 47r;;, 14% 45% 46%· 9'4· 100% 

• Lo.1 t~Lrifa le llene.• Jos bloques intcmlt.xJios en el verano 

1.4 Factura mensual típica. 

En la tabla 12 se muestran facturas mensuales típicas de los clientes domésticos. 

TABLA 12 
FACTLIRAS MENSUALES TÍPICAS DE LOS CLIENTES DOMÉSTICOS 

P1oporc1ó11 de F:ictur~1 rn.:nsual (pesos) 
cllc111\·~ ,.-011 T;u·ifa 1 Tarifa la Tarifa 1 h Tarif;.1 le Ta¡-ifa Id Tarifa le 
foclum 11a.'1ku in\iemo \e rano in\lemo verano imiemo verano in\'icrno verano ltl\lCrno \'efiltlO invicmu verano 

20':'r· 10 ID <) 12 ID 14 13 18 25 19 26 
40% 20 w l'J 17 27 26 30 29 34 43 37 49 
60% 32 :n 32 29 41 41 45 45 50 65 55 SI 
80C",4, 48 48 5D 48 65 63 82 74 94 111 127 153 
CJ5'.''r• 109 109 131 124 190 224 244 17D 249 238 325 474 
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2. Subsidios. 

El consumo residencial de energía eléctrica recientemente ha captado extraordinaria 
atención en el tema de las finanzas públicas. Esto motivado por el alto porcentaje que ha 
llegado a constituir dentro del total de los subsidios otorgados por las empresas del servicio 
público de electricidad, como parte de la política social de nuestro país. 

Las tarifas del servicio eléctrico surgen como instrumentos fundmncntalcs que 
requieren ser bien aplicados y diseñados cada vez mejor, pero también que sean un canal de 
educación sobre el aho1To y uso eficiente de energía, de racionalización del consumo y sus 
diversas implicaciones. 

2.1 Monto y distribución. 

En la actualidad, la política estatal tiene como propósito para financiar la nueva 
oferta elécllica dos políticas fundamentales: la eliminación paulatina de los subsidios para 
elevar los niveles de autofinanciamiento de la CFE y la intervención del sector privado en 
la construcción de la infraestructura eléctrica56

• 

En el caso del sector residencial, los incrementos en las tarifas ocurrido en 1991 a 
través del llamado cargo fijo, promovieron un aumento mayor a los usuarios de menor 
consumo. A pm1ir de 1996 el cargo fijo se elimina y se incluye en los bloques tarifarios, sin 
embargo, al incremento abrupto sufrido en 1991, que en el caso de los consumidores de 
menores ingresos llegó a ser de más del 100% se adicionan los incrementos anuales del 
12% que se establecen en 1996. En el caso de la tmifa residencial, la política de la 
eliminación de los subsidios se da en un contexto también desfavorable en términos del 
ingreso familiar. 

Esta situación indica que la redifinición de las tarifas eléctricas no se reduce a la 
permanencia o no de los subsidios, sino a una evaluación integral que incorpore el contexto 
económico y social del país. 

Las estimaciones acerca de los índices de pobreza en México estiman que en 1993 
entre el 44% y 66% de la población era oficialmente pobre y entre el 16% y el 25% se 
encontraba en extrema miseiia.57 En estas condiciones, la disminución del subsidio a la 
electl"icidad particularmente en el sector residencial, puede traer consigo una exclusión de 
los usumios del servicio eléctrico, como ya ha ocunido en regiones del sur del país, donde 
se han realizado cortes masivos del sector clécllico. Si desapareciernn por completo los 
subsidios. sin ningún otro programa adicional, se promoverá cie11a eficiencia energética en 
los consumidores medios y de airas recursos, sin embargo, para una parte importante de la 
población que ha perdido o no tiene capacidad de compra, esto significaría reducción de los 
beneficios derivados del servicio eléctrico o inclusive exclusión de los mismos. 

:H.1 Shcinbaurn Claudia. Islas Jorge. Rodríguez V. Luis, .. Retos actuales del sector eléctrico mexicano: 
financiamiento y tarifasº. Instituto de Ingeniería. 

" INEGl-CEPAL. 1993; Bolvitnik, 1995; Hernández Laos, 1992. 
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Si se considera que la clcctticidad es un servicio de bicncslllr indispensable en el 
México actual, antes de continuar con la política actual de disminución de los subsidios, es 
imprescindible considerar en la toma de decisiones, el gasto que la electricidad representa 
en el ingreso familiar y cuál scrín el efecto de un aumento en la LUrifa en los diferentes 
estratos sociales. 

Bajo las condiciones económicas del país de desempleo y depresión de los salarios 
es muy probable que el subsidio deberá seguirse manteniendo para los estratos sociales más 
necesitados. El Estado no debe renunciar a su capacidad de incidir en la redistribución de la 
riqueza y el acceso al bienestar social, porque tratar a los desiguales como iguales, lo único 
que provocaría sería mayor desigualdad y la libre competencia sería en los hechos, una 
competencia predeterminada. 

La importancia cardinal que adquieren las características socioeconómicas y 
demográficas de los hogares, se hace manifiesta al examinar la problemática de los 
subsidios al consumo residencial de electricidad en nuestro país. 

Para hacer un breve análisis de los subsidios en el país, es necesario hacerlo de 
manera indirecta. El precio medio residencial en México fue más alto que en Estados 
Unidos hasta 1976, lo que nos lleva a concluir que en el sexenio del presidente Luis 
Echcvcn-ía el precio de la electricidad se bajó a costo internacional (siempre tomando como 
rcfencia el precio de Estados Unidos). Durante el sexenio de López Portillo se logra 
prácticamente mantener los precios iguales al referente, sólo en su último año empieza a 
aparecer claramente un precio por abajo del referente, lo cual implicaría ya un subsidio. En 
el cjc1·cicio de Miguel de la Madrid el subsidio no sólo se mantiene sino que sigue 
creciendo: fue hasta el mandato de Salinas de Gorta1i cuando la relación precio/costo 
mejoró, sin embargo con el "cn-or de diciembre de 1994", de nueva cuenta se deterioró. En 
los seis años de Ernesto Zcdillo, esta relación se mejoró paulatinamente, aunque todavía 
mantiene un importante diferencial. 

Cabe señalar que durante estos años, 1970-1999, se hicieron vario!; cambios en la 
estructura tarifaria. Para detallar el impacto del subsklio en los diferentes rangos de 
consumo de usuarios residenciales revisamos la información de la Tarifa l para todo el 
Sector Eléctrico, en 1998, conformada por tres cargos por energía consumida 
mensualmente: el consumo básico que abarca los primeros 75 kWh; el consumo intermedio 
que contempla los siguientes 125 k\Vh y el consumo excedente que incluye los kilowatts
hora adicionales a los anteriores. 

Tomando en cuenta esta estructura, de la información contenida en las tablas 13 y 
14, se obtiene que el 39% de los usuarios consume menos de 75 kWh, 47% consume entre 
75 y 200 kWh y un 14% consume 200 kWh o más; de las ventas el primer escalón 
concentra el 11 o/o, el segundo el 50% y el tercero 39%; sin embargo, el monto de di1\ero 
otorgado por subsidio tiene la siguiente distribución: primer escalón 22%, segundo 59% y 
tercero 19%. 

TES\S C:ON ~ ·gr. T r o p.,., c,i·~rnm 
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TABLA 13 

SEGMENTACIÓN DE LOS SUBSIDIOS 1998 

Total Rangos Uc consumo 
Básico Intcrrncdio Exceden le 

Usuarios 19 275 7 464 9 097 2 715 
Vcnrns (G\Vhl 13 765 1552 6930 5283 
Consumo nrunk!<lio nur usuario k\Vh/nll.!s 119 34.7 127 324.4 
Facturas n1-on11:<lio nor usuario $/mes 
Contable 123.1 53.1 126.6 297.0 
Suhsitlio proml,.~dio nor usuario $/mes 
Cnnt.ihlc actual 67.4 39.7 84.4 86.7 
<¡;, Suh!-.idio pro1ne<lio nor usuario actual 54.8 74.8 66.7 29.2 
Subsidios scn1'."stralcs (millones$) 7796 1779 4605 1412 

T/\UI...-\ 1-1 

SEG!\IENTACIÓN DE SlJBSIDIOS 1998 

Total Dcd le~ de consunu 
11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Usuario:-. llJ2SO 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 
Ventas (G\\'h) 13763 IJ9 288 56::! 798 10::!7 1254 1502 1820 2292 4121 
Con:-.um.l nron'k:'Jin nor usuario k\\'h/n~s 1190. I 8.6 24.9 48.h 69.0 88.S 108.5 129.8 157.4 198.2 356.J 
Fal:lura~ 111ull\...'lhu nor u~uario S/n-rs 
Cu111abk 1230.9 32.3 45.7 (15.2 1 82.0 <>8.2 1°14.3 1J1.'J 154.5 1 188.1 JIS.7 
Suhs1d10 pro1n.·d1u pnr u"uario ($/rn:\) 

97.2 1 106.4 72.8 1 Contable at:tual ()75 8 24. I 35.0 49.2 1 59.2 b8.3 1 77.1 8<>.'-5-+--'-'=-+-~=-+-=~ 
tc'.,..:~...,S~LJ'--hs.c.i""d1"""~'-'r_o.c.n~>:""d"""-'~ r"~"-'.c.1s.c.u.c.ar~i'-'~ª...,."''"'".c.ªl~-·-+~'c..-4.c.·'--s.,+,..,74,.,.~6-+-_76~·~6+--75.5 1 72.2 69.b 1 67.5 1 65.~> 62.9 1 5ú.b 1 22.8 1 
~s_· u_h_s_1d.c.i•_"_,_c_11_..:_·s_ll~·a~lc""-s~1_11_11_11,_11_1c_s_d_c_S~> ___ ~7_7'--<J~6~.0~2_7_S_.0~4_0_5_.o~sio.o 1 Ci84.0 790.01 891.01 1000.Q 1 124.0 1231.01 842.01 

Si se analiza la información por dccil de usuarios, tabla 14, se puede considerar una 
buena aproximación para equiparar con los deciles de vivienda, podemos ver q~~= 

i. El consumo promedio del ptimer decil es de 8.6 kWh por mes, mientras el décimo 
consume en promedio 365.3 kWh al mes . 

. ii. El p1imero sólo concentra 0.7% de las ventas, mientras el décimo co1J<;ent)!r¡ 30%. 
iii. Del dinero para subsidio el primero aprovecha 3.6% mientras el décimo acapara 

10.8%, el decil que aprovecha más el susidio es el noveno con 15.7%. 

La conclusión m1iculada a estos resultados y fmtalecida con las características 
sociodemográfü;as y económicas de los hogares ya revisadas, es ·que el subsidio llega a· 
grupos sociales de ingreso que no lo necesitan. Mas esta situación es originada por la 
estructura de la tarifa, ya que aunque se considera que el precio del último escalón de 
consumo se encuentra en consto, la forma de facturar acarreará subsidio hacia los altos 
consumos al incluir los primeros 200 kWh a un precio menor al costo, lo mismo sucede con 
el segundo escalón. 



Tarifas eléctricas en el sector residencial 

2;2 1 mpacto del precio de la electricidad "en la economía familiar. 

El consumo residencial de electricidad depende no sólo del ingreso monetario de los 
hogares o del precio del kWh, sino de otros factores de diversa índole: sociodemográficos, 
culturales, regionales y climatológicos, así como las características de la vivienda. También 
depende en forma imporl:tnte de los productos sustitutivos y/o complementarios y sus 
precios; de la jerarquía de las necesidades y las previsiones o las preferencias del 
consumidor; lo que induce algunas hipótesis adicionales: que una baja en el precio de la 
electricidad no obliga a un aumento en su demanda, que un incremento en el poder 
adquisitivo no siempre determina un incremento en la demanda de electricidad, que el 
crecimiento de la demanda residencial responde a la agregación constante de nuevos 
consumidores y a la condición de demanda derivada, no sólo al efecto precio y que la 
demanda eléctrica no puede ser rígida o perf'cctamente inelástica por cambios en el precio, 
o por cambios en el ingreso. 

Nivel de ingreso y co11s1111w de energía eléctrica. 

La p1imera carasterística que se estudia es la que entrelaza el nivel de ingreso de los 
hogares con su consumo de electricidad. Para ello, el ingreso monetario de los hogares se 
calculó en términos de salario mínimo vigente con el periodo de la encuesta ($13,330/día) y 
se definieron quince clases de ingresos, resultando la distribución que se muestra en la tabla 
15:58 

Tlf~T('I CQT,t f.q,,¡,¿,.i) ,J •• .. 'i 
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58 Zctter de Anda. Lidia y Villarreal A .. Javier, "La problemática de los subsidios en el consurno residencial 
de energía elécJrica en México", Mesa Ciudadana de Observación de la Energía. octubre de 2001. 
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Tarifas eléctricas en el sector residencial 

De acuerdo con la tabla 15 se puede observar que el mayor porcentaje (60%) de los 
hogares que reportaron gasto monetario en electricidad tiene ingresos hasta 5 salarios 
mínimos y, con el 26% del ingreso monetario, tienen el 50% del consumo y la focturnción 
residencial. Asimismo, los consumos medios por hogar son generalmente crecientes con el 
nivel del ingreso como se puede apreciar en la tabla 1659

, en la que se presenta la 
proporción del ingreso que se destina al gasto monetario en electricidad o incidencia del 
gasto monetario en electricidad dentro del ingreso de los hogares. 

TABLAl6 

CONSUMO MENSUAL PROMEDIO E INCIDENCIA DEL 
GASTO EN ELFCTRICIDAD, POR CLASES DE INGRESO . 

Ingreso Consumo mensual Incidencia del gasto en 
en S.M. nrnmcdiu (kWh) electricidad en el ingreso 

Total 125.3 0.9 
!lasta 1 63.4 4.2 
Hasta 2 82.1 2.2 
Hasta 3 100.0 1.8 
Hasta 4 110.9 1.4 
!lasta 5 118.9 1.2 
!lasta 6 129.5 1.1 
!lasta 7 123.6 0.9 
!lasta 8 150.l 1.0 
! lasta 9 173.7 1.1 
llasta 1 O 160.6 0.8 
!lasta 11 187.5 1.0 
llasta 12 157. l 0.7 
!fasta 13 208.7 1.0 
!fasta 14 185.0 0.7 
!lasta 15 226.l 0.9 
Más de 15 20-1.l 0.4 

Elaboración con base en la ENIGH-92, para los hogares 
seleccionados con gasto monetario en energía eléctrica del AMCM 

Es importante señalar que para llegar a estos resultados se realizaron cálculos y 
comparaciones con la información proveniente de la Encuesta de Ingreso Gasto de. los 
Hogares (EIGH) realizada por el lNEGI y de las estadísticas del Sector Eléctrico. 

Como se observa, la incidencia en términos generales es decreciente conforme se 
eleva el ingreso, resaltando que es más alta para el segundo y sobre todo para el ptimero de 
los grupos de ingreso. En forma.ilustrativa, para 1998, este comportamiento se reproduce_ 
en el ámbito nacional. 

5'J ldcrn. 
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Tari fos eléctricas en el sector residencial 

Caracrerísr icas sociode111og áíjica.\· por-Í'<1iigo.1· de c:rm.1·111110. 

L:1s particularidades sociodemográficas que se observan determin:mtes del consumo 
eléctrico, son el número de cuartos por vivfonda, correlativas desde luego al ingreso 
familiar y al gasto monetario en electricidad traducido a consumo en kilowatts-hora. 

Definidos en cinco rangos para efectos de simplificación, los consumos nos aportan 
la siguiente distribución, véase tabla 17: 

TABLAl7 

RANGOS DE CONSUMO Y ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Rangos de Consumo Residentes Cuartos Ingreso 
consumo NúnlCro de hogares pronlCtlio por por Pn>n1'.!<lio 
(k\Vh/mcs) Miles <¡¡ 'h-Acum. (k\Vh/mcs) hocar \ivicntla 
Total 2.6-B.50 100.0 125.3 4.5 5.3 6.5 

Hasla 50 349.I 13.2 13.2 31.8 3.8 4.3 3.2 
+50 - 100 847.2 32.0 45.3 77.I 4.1 4.8 4.3 
+100 - 150 594.5 22.5 67.7 121 4.6 5..5 5.4 --
+150-200 403.3 15.3 83.0 172.5 4.9 5.8 8.7 
+200 449.5 17.0 100.0 252.6 5.2 6.4 12.5 

Elahorrn:il)n con hase en Ja ENIGI 1-92. para los hogares seleccionados con gasto n10nctario 
en energía eléctrica del AMCM. 

Precio Precio 
Medio Marginal 

($/k\Vh) ($/k\Vh) 
0.19 0.31 

0.21 0.22 
0.16 0.20 
0.16 0.20 
0.16 0.19 
0.24 0.51 

A partir de la labia anterior se puede apreciar que el ingreso promedio <le los 
hogares crece en el mismo sentido de los rangos de consumo. el número de residentes por 
hogar sigue la misma tendencia. así como el número de cuartos. Cabe señalar que en esta 
ordenación el consumo promedio avanza m:1s aceleradamente que el ingreso y el número de 
residentes y de cuartos. 

Rangos de co11s11mo e ingreso. 

De las relaciones anteriores se puede afirmar que un mayor ingreso monetario se 
asocia a un mayor consumo de electricidad y viceversa. Sin embargo, aunque el ingreso en 
los hogares contribuye a determinar su conducta consumidora, éstos no siempre reaccionan 
en el mismo sentido de las vmiaciones en el ingreso. Sabemos que el consumo es 
determinado por factores adicionales al ingreso. 

Esto es manifiesto en la electricidad porque entre los rangos de consumos menores 
suelen localizarse hogares de ingresos no bajos y en hogares de consumo mayores el 
ingreso no es necesariamente de magnitud media o elevada. En los estratos de bajo ingreso, 
la electricidad sigue rcp1·cscntado un bien superior o indispensable y al ir subiendo el 
ingreso, se produce un efecto saturación que va relativamente reduciendo su consumo y 
convi11iéndola en un bien inferior. Esta relatividad la estaría definiendo la elasticidad de la 
demanda por nivel <le ingreso. 

·--.----·-----···-··--
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La incidencia obtenida por rangos de consumo, requiere de un análisis detallado ya 
que, a primera vista la incidencia de acuerdo con la distribución por consumo pareciera ser 
baja en los rangos de consumo bajo (hasta 75 kWh/mes) y elevarse en los consumos 
superiores. No obstante no deben olvidarse los efectos de Ja intersección de ingresos y 
consumos que diluyen la objetividad de los datos: como se señaló anteriormente, existen 
hogares de bajos consumos de electricidad pero con altos ingresos monetarios, por lo que el 
impacto del gasto es muy reducido. También se señaló que hay hogares con altos consumos 
en relación con sus bajos ingresos, por lo que el impacto del gasto presenta una incidencia 
muy alta en su ingreso. 

No puede afirmarse que tmifas diferenciales que favorezcan a usuarios con 
consumos bajo inducen consumos crecientes ya que: el ingreso es determinunte, existe una 
esenia de necesidades que muchas veces no permite el mayor consumo o la adquisición de 
equipamiento, Ja respuesta tampoco es inmediata o consecuentemente no es inmediata, por 
más que aumente el ingreso no aumentará igualmente el consumo (principio de utilidad 
marginal). 

Relaciones de equipamiemo. 

Existe una seiic de equipos con presencia muy extendida en los hogures, como son 
la plancha, la televisión, los aparatos de sonido y la licuadora. Las saturaciones de estos 
artículos rebasan al 90%, incluso en los hogares con consumos de electricidad más bajos. 
Hay sin embargo diferencias notables entre las saturaciones de un rango de consumo a otro 
en casos tan impo11antes como el refrigerador (con presencia en el 79% de los hogares), la 
lavadora (con 60.3%) y la videocasetera (con 49%). 

En general, existe una relación directa entre mayores consumos y mayor. 
equipamiento, o bien, menor equipamiento en consumos más bajos, al ·igual que con el 
nivel de ingreso. 

Esrr11cr11ra del gasto e11 energéticos. 

Otro factor importante en la determinación de la demanda es la sustitución o la 
complementaridad de los bienes. Para la elecuicidad, podemos acercamos a examinar la 
distdbución de los distintos rubros del gasto monetaiio en energéticos domésticos, y su 
incidencia en el ingreso monetario. La tabla 18 muestra dichas incidencias, calculadas sobre 
el total de los ingresos de los hogares, ordenados de acuerdo con los rangos de consumo de 
k.Wh. 

Es importante subrayar que el gasto en energía eléctrica tiende a adquirir mayor 
participación en el ingreso de los hogares dentro de los rangos de consumo superiores; por 
el contn11io, el gasto en gas va disminuyendo, esto es porque, como se mencionó 
anteriormente, existe una difusión de un equipamiento más elaborado conforme aumenta el 
ingreso, lo cual conduce a un aumento en el consumo de electricidad promedio. 
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En gran similitud con la electricidad, de la distribución del gasto monetario- en 
energéticos se obtiene un comp011amicnto decreciente en las incidencias conforme el nivel 
de ingreso aumenta. Además resulta que del gasto monetario total que se destina a 
energéticos, el 49.5% corresponde al gas mientras el 47.8% es para electricidad. 

TABLA 18 

PARTICIPACIÓN EN% DEL GASTO ENERGETICO EN EL INGRESO MONETARIOº 

Rangos de 

Consumo Total Electricidad 

(kWh/mes) 

0·50 1.69 0.52 

+50- 100 1.90 0.71 

+100. 150 2.13 0.92 

+150. 200 1.61 0.79 

+200 2.02 1.20 

• En los hogares seleccionados con gasto monetario en energía eléctrica. 

del AMCM, ENIGH-92. 

•• En otros se agrupan petróleo, carbón, leña y otros no definidos, 

dada la poca participación que presentan en el gasto monetario mensual. 

3. . La reestructuración tarifaria. 

Gas 

1.12 

1.12 

1.15 

0.77 

0.79 

Velas y 
otros .. 

0.06 

0.07 

0.06 

0.05 

0.03 

Dada .la problemática con los subsidios a las tarifas eléctricas del sector residencial 
varios analistas han hecho algunas propuestas. En esta sección se comentarán las más 
importantes. 

3.1 Propuesta ele subsidios estratilicaclos al consumo ele energía eléctrica. 

De acuerdo con Lidia Zcttcr de Anda y Javier Villarreal (2001), es indiscutible la 
necesidad de un sistema de subsidios diferenciales o discriminatorios, que rescate una 
filosofía de bienestar social y de redistribución del ingreso. y concentrarlo en los sectores 
de la población que realmente lo necesiten60

• 

El primer paso para lograr una mejor distribución del subsidio, de acuerdo con 
ambos analistas. es crear una nueva estructura tarifada que permita concentrarlo. Una taiifa 
que no implique ningún costo adicional implantarla, una tmifa binomia que tenga un cargo 
por demanda contratada y un cargo por energía. La demanda contratada se controlaría por 
el número de hilos que necesita el suministro contratado, es decir existiría un cargo fijo 
dife1·enciado por cada hilo de co!l"iente contratado. 

Para orientar el subsidio a los bajos consumos. se pod1ía auxiliar de un cálculo 
pequeño del consumo de una familia de escasos recursos que puede ser el que resulte de 

w ldcrn. 
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mantener encendidos cuatro focos "de 60 watts durante siete horas todos los días del mes; 
esto equivale a 50 kWh. Este consumo debe ser el que subsidie y la forma de hacerlo 
consistirá en no cobrar el cargo fijo. Una forma de con-oborar que este nivel es adecuado, es 
viendo el consumo promedio por dccil. En Ja tabla 14 se puede observar que el tercer dccil 
tiene ese orden de consumo, por lo que el subsidio estaría ·concentrado en los tres primeros 
dccilcs, lo que puede ser una buena solución. 

Los autores proponen que el subsidio vaya desapareciendo paulatinamente del dccil 
de consumo IV al dccil IX y de manera inmediata en el dccil X. Para lograr esto, el 
diferencial debe ser cubierto por una disminución del costo al cual se debe comprometer 
CFE y por un aumento extra en el precio de la tarifa, cada pai1c debe absorber un 50%. El 
tiempo propuesto es de diez años, con Ja finalidad de que la empresa se pueda reestructurar 
y maneje diferentes alternativas para disminuir costos, así como para que el usuario no 
reciba un fuerte imp¡1cto con los aumentos de precios. La política de precios debe orientarse 
a que en los contratos ele dos y tres hilos se rcílejen los costos de inmediato, mientras que 
en los contratos de un hilo el precio vaya subiendo paulatinamente hasta que en los diez 
años se igualen a los costos. 

Este esquema puede considerarse la aplicación de un subsidio directo al consumo, 
integrado en la estructura talifaria de la empresa de servicio público de energía eléctrica, 
que además sea canal de educación sobre el ahon-o y uso eficiente de Ja electricidad. 

Señalan que, en tanto los subsidios en general son parte esencial de las políticas 
sociales gubernamentales, el subsidio eléctrico debe ser trasladado a la hacienda pública 
como pa11c de una política fiscal integral, en la que subyace la filosofía de distribución de 
la Iiqueza, el principio de beneficio social, y el desan-ollo sustentable. Una determinación 
de este tipo contribuye en forma sustancial al saneamiento de las finanzas de las empresas 
ciéctricas y al control en Ja finanzas públicas en general. 

3.2 Propuesta integral para las tarifas de electricidad basadas en retomar el 
enfoc1ue marginalista. 

Por su parte, Víctor Rodríguez Padilla y Claudia Sheinbaum Pardo (2000) señalan 
que el precio medio al cual se vende la electlicidad en nuestro país no alcanza a cubrir el 
costo del servicio que incluye el pago de un cargo fiscal cxcesivo61

• La brecha entre ambas 
valiables se ha ampliado durante los últimos años. Sin embargo, no lodos los usuarios 
pagan por debajo del costo, algunos pagan muy por an-iba de éste sin justificación clara por 
parte de las autoridades hacendadas. La existencia de subsidios cruzados entre los distintos 
sectores consumidores va en dellimento de la eficiencia. Las taiifas más subsidiadas son las 
residenciales y de riego agrícola. El subsidio a esta última categoría, así como el que recibe 
la mediana empresa se concentran en los mayores consumos, lo cual indica que esa 
asignación no sigue criterios de apoyo a los pequeños empresarios. La mediana empresa y 
la gran industria reciben subsidios sin existir una política oficial de desan-ollo industrial. 

c.i Rodríguez Padilla. Víctor y Sheinbaum Pardo. Claudia, ºEl sistema de precios de la electricidad en 
México; problemas y soluciones" en Problemas del Desarrollo, volumen 33, no. 128, enero-marzo de 
2002. 
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Finalniente, los que recibe el sector rcsii:lcncial-son considerablemente inequitativos, siendo 
los más beneficiados las clases medias y, en las zonas cálidas, los usuarios con mayor 
capacidad económica para consumir. 

Los analistas señalan que a partir de lo anterior y suponiendo que se mantiene la 
metodología para el cálculo de tarifas que se ha venido aplicando, es decir, incluyendo los 
rubros aprovechamiento y subsidio, es conveniente proceder a una rccslruclurnción larifariu 
mediante un programa que, tomando en cuenta tiempos razonables de ejecución, proceda a 
eliminar los subsidios cruzados entre sectores consumidores y elevar las tarifas deficitarias 
hasta cubrir los costos marginales de desarrollo. Los subsidios a la industria y los servicios 
deben ennrnrcarsc dentro de programas específicos propuestos por el gobierno y aprobados 
por el Congreso. En cuanto al sector residencial se debe empezar por hacer explícito el 
subsidio en las facturas de los clientes, así como estudiar a fondo el problema de su 
definición y asignación (nivel de consumo, nivel de ingreso, entidad federativa, así como el 
de su sustitución por otro tipo de ayudas o bienes). 

Señalan que husta ahora se hu adoptado el enfoque marginalista para las tarifas de 
uso general en media y alta tensión, pero sin ajustes para compensar la pérdida financiera. 
Para las tarifas en baja tensión, el esquema tarifario está desligado de los costos tanlo 
medios como marginales, y se orienta predominantemente por consideraciones 
macrocconómicas, políticas y electorales. De ahí se derivan la necesidad de estimar tanto 
los costos marginales en baja tensión, como el sistema de compensaciones financieras que 
es necesario agregar a los costos marginales en baja, media y alta tensión. En esta última 
dirección se requiere de un compromiso entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los 
consumidores para establecer una estructura deseable de financiamiento de las inversiones 
futuras, es decir, el peso relativo de los recursos propios, las transferencias y aportaciones 
gubemamemales y el ahorro privado. 

Concluyen que resulta impostergable revisar el monto y el concepto mismo de 
aprovechamiento, con vistas a sustituirlo por un esquema moderno de pago de dividendos y 
obligaciones fiscales; mejorar los sistemas de medición para estimar los costos marginales 
en baja tensión y definir las tmifas residenciales con base en ellos, definir los ajustes para 
compensar la pérdida financiera, eliminar los subsidios cruzados y establecer programas 
específicos de ayuda a los más necesitados con cargo al presupuesto federal y convenidos 
entre el gobierno, el Congreso y los usuaiios. 

3.3 Propuesta de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

De acuerdo con este Partido62
, la indust1ia eléctrica proporciona un servicio público 

necesario a toda la población y al dcsmTollo de la Nación donde hay ámbitos en los que no 
se puede actuar exclusivamente atendiendo a un óptimo económico, sino a un imperativo de 
beneficio social, como se desprende del UI1ículo 28 de la Constitución. Por ello es 
indispensable seguir considerando a la indusuia eléctrica como estratégica. 

'
12 Iniciativa con Proyecto de decreto propuesta por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Dernocrálica. México, D. F .. abril de 2002. Gaceta Parlamentaria. 
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Indican que el Estado debe garantizar que la sociedad cuente con la electricidad que 
necesita. al menor costo posible y con la confiabilidad y la calidad requeridas, lo que lleva 
de manera inmediata al severo problema de la rcgulacic5n de la industria eléctrica. No se 
trata de una regulación que se limite al control de precios y tarifas - subsidios, o a la 
supervisión de inversiones para la adecuada expansión de la generación, la transmisión, el 
control, Ja distribución y la comercialización del fluido eléctrico. La reorganización jurídica 
para Ju prestación del servicio público de energía eléctrica, al inicio del siglo XXI, debe 
llevar a una nueva visión de las responsabilidades entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en 
la oricntución, operación y control de los entes encargados por la nación del uso y 
aprovechamiento de los energéticos en el país. 

En su origen, la industria eléctrica nacional se concibió como instrumento del 
dcsmTollo y del bicncstur de todos los mexicanos, merced a la producción de un bien 
público, fundamental y estratégico: la electricidad. Tres grandes objetivos se postularon 
con la creación de la CFE en 1937: 1) que todos los mexicanos, sin distinción de clase, 
nivel sociocconómico, o ubicación geográfica, dispusiera en su vida diaria del nuido 
eléctrico, con la calidad máxima y el costo mínimo: 2) que el aparato productivo en 
dcsatTollo y evolución, contara con este fluido para impulsar su cambio técnico y su 
productividad, para producir cualquier otro bien y, con ello, alentar al múximo el dcsmTollo 
económico: 3) que la Nación controlara este proceso y los recursos naturales utilizados para 
ello. para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías de generación, 
transmisión, transformación, control, distribución y comercialización, se tradujeran en 
beneficios para Ju sociedad y no sólo para los particulares. 

El sector eléctrico ha sido siempre uno de los sectores que más alto grado de 
inversión financiera ha requerido para su desan·ollo. Por ello, su estabilidad y solvencia es 
una garantía básica del sistema financiero en su conjunto. El correcto desarrollo y 
desenvolvimiento del sector es, por tanto, de indudable trascendencia. 

Señalan que es necesario actualizar el marco jurídico ·del sector eléctrico 
estableciendo una serie de medidas que garanticen tanto a mediano como a largo plazo que 
el rendimiento obtenido sea el óptimo. 

De acuerdo al programa del Partido de la Revolución Democrática, el sector 
energético es estratégico para Ja conquista de un desarrollo sostenido, sustentable e 
incluyente. El PRD sostiene que debe mantenerse Ja propiedad de la Nación sobre las 
industrias petrolera y eléctrica, entendiendo la explotación, extracción, transformación y 
distribución en el primer caso, y la generación y distribución de la segunda. 

El Partido de la Revolución Democrática, congruente con lo expuesto en sus 
documentos básicos, propone que para asegurar la soberanía en materia de energéticos, el 
desarTollo y aprovechamiento sustentable, y que la explotación racional de los recursos 
naturales sea para beneficio de la nación, es neecsaiio: 

• Preservar el principio de servicio público de energía eléctrica que garantiza el abasto 
general independientemente de los niveles de ingreso de los consumidores. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-.... 
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• Conservar la facultad del Estado en la plancación a mediano y largo plazos del sector. 
• Preservar, con autonomía prcsupucstul, empresas públicas integradas para la generación, 

trnnsmisión y distribución de energía, cqnscrvando en propiedad pública el parque de 
generación actual, la red de transmisión y la distribución. 

• Impulsar la autonomía de las empresas públicas para mantener un suministro seguro y de 
calidad de energía eléctrica, con un régimen tributario distinto. 

• Establecer una política de subsidios desconectada de las finanzas de las empresas -
públicas y asumidas adecuadamente en las políticas sociales del gobierno orientados a 
quien realmente lo requiere. 

Con referencia a las turifas y subsidios la Propuesta presentada por l_os Scn\1dores del 
PRD menciona: 

TÍTULO SEGUNDO 
De los ingresos por la prestación del servicio público 

Capítulo 1 
De las tarifas 

Artículo 20.- La Comisión Reguladora de Energía, a propuesta de la Comisión Federal 
de Electricidad, fijará, ajustará, modificará y reestructurará las tarifas para suministro y 
venta de energía eléctrica, y las tarifas para los servicios de porteo, entendiendo por 
estos los de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica a los 
particulares que generan electricidad en las modalidades de los incisos 1, 111 y IV del 
artículo 4 de esta Ley. 

La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de 
la Federación los criterios para el cálculo de las tarifas, especificando, de ser el caso, 
su carácter progresivo. En dichos criterios dolJerá procurarse, en la medida de lo 
posible, la inclusión de incentivos para el ahorro energético. 

Artículo 21.- Las ta;if<is deberán cubrir las necesidades financieras de operación y las 
de ampliación del servicio público, y propiciar el consumo racional de energía, para lo 
cual deberán mantenerse en los niveles mas bajos que sea posible dentro de la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente para lo cual deberán considerar: 

l. En el caso de las tarifas para suministro y venta, el costo total del suministro, 
abarcando todas las etapas del proceso, incluyendo tanto la energía generada por 
el propio suministrador como la que adquiera de terceros; 

11. En el caso de las tarifas para los servicios de porteo, el costo total del servicio, 
abarcando sólo las etapas del proceso necesarias para prestarlo; y 

111. Los requerimientos de inversión para la expansión o recuperación de instalaciones, 
así como las necesidades de mantenimiento. 

Las tarifas reconocerán las variaciones de los costos económicos a través del tiempo, 
sus diferencias regionales y las derivadas de las condiciones de operación del 
sistema durante periodos de distintos niveles de demanda, que resulten relevantes. 

Los ajustes de las tarifas podrán incorporar mecanismos que incentiven mejoras en la 
productividad y eficiencia de los procesos. 
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Artículo 22.- El ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas implicará la 
modificación automática de los contratos de suministro que se hubieren celebrado. 
En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de 
circulación nacional. 

Capítulo 111 
De los subsidios. 

Artículo 28.- Un principio fundamental del servicio público de energía eléctrica es que 
todos los habitantes de la nación, sin distinción de su nivel socioeconómico, tengan 
acceso a los beneficios de la electrificación con óptima calidad, de conformidad con 
las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y al menor costo posible. 

Dado que el servicio público de energía eléctrica será prestado por entidades 
autofinanciables, el gobierno federal podrá otorgar subsidios al consumo de energía 
eléctrica para ser aplicados por la Comisión Federai de Electricidad y Luz y Fuerza 
del Centro. En cualquier caso, dichas entidades recibirán del Poder Ejecutivo 
anualmente las transferencias económicas suficientes para cubrir los subsidios, así 
como la metodología para su aplicación. 

Articulo 29.- Los subsidios que otorgue el gobierno federal deberán estar plenamente 
identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El monto total del subsidio deberá estar sustentado, cuando menos, en el monto que se 
espera recaudar por el aprovechamiento a que se refiere el Titulo V de esta Ley. 

Articulo 30.- Los subsidios deberán estar plenamente identificados en los recibos que 
se expidan para el cobro por la prestación del servicio público, ·Y se restarán al 
subtotal que resulte de la confo1mación de la tarifa. 

3-4 Modificación de las tarifas eléctricas decretada por el Ejecutivo en el 
Diario Oficial en febrero de 2002. 

A partir del Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las 
tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas 
domésticas publicado el 7 de febrero de 2002 las tarifas que ya eran complicadas ahora lo 
serán más63

• Hay, de hecho, tres regímenes taiifarios: uno que queda prácticamente como 
estaba. para quienes consuman hasta 140 kWh al mes (280 por recibo bimestral); un 
segundo sistema de cobro es para los que superen este nivel de consumo, pero sin llegar a 
los 250 (500 k\Vh por recibo bimestral, cantidad verdaderamente alta en una casa 
habitación). y el tercer r·égimen aplica a los que rebasan este último monto de referencia. En 
las zonas de verano cálido se prolongan los rangos intermedios y se reducen algo las tarifas 
por k\Vh en cada caso. 

º' Gershenson, Antonio, "Tarifas contradictorias y confusión", publicado en el Periódico La Jornada, 10 de 
fcbcro de 2002. 
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Aunque abarque a pocos, no puede negarse que es mejor que en los casos de 111ayor 
consumo se cobre todo el costo de la energía vendida sin subsidio. Pero muchas residencias 
de lujo van a consumir 111enos que eso y a recibir subsidio. Aunque tengan aparatos y luz 
por todos lados, como tmnbién cuentan con recursos para comprar aparatos modernos y, en 
muchos casos, eficientes, una parte no llegará a los 500 kWh bimestrales. 

El cambio en el sector inter111edio es el más complicm.lo y, posiblemente, el que más 
dinero adicional reporte a la industria eléctrica. por el alto número de usuarios en este 
segmento. De Jos tres bloques de consumo que sirven de base para el cobro de esta tarifa, el 
aumento principal, inmediato y luego en plazos más largos es el intermedio. El rango alto 
no aumenta más de lo que ya se venía incrementando cada mes, igual que el más bajo. 

El precio del kWh en el rango intermedio aumenta de inmediato 16.66 por ciento, 
pero es mayor el alza mensual: el 2.3 por ciento que se aplica equivale a 31.4 de aumento 
anual, casi el doble que el incremento.inmediato. El resultado de esta combinación es algo 
que no resulta obvio a primera vista. 

Aplicando el cambio a dos niveles de consumo para comparnr se tiene: el primero es 
de 180 kWh mensuales (360 en el recibo bimestral). Dentro de los que rebasaron 140 kWh 
mensuales para que estén en este bloque, un buen porcentaje tendrá un consumo cercano a 
éste. Pues resulta que a quien tenga ese consumo, el aumento inmediato le resulta de 68 por 
ciento, para pagar un total de 363 pesos por su recibo bimestral. Y para diciembre de este 
año, por el alza mensual, estárá pagando 402 pesos, con un incremento total de 86 por 
ciento en su pago. 

Ahora, en un consumo de 245 k\Vh mensuales (490 en el recibo bimestral, que es 
elevado). A este caso, cmno el rango de consumos más alto no tuvo el aumento fuerte; lo 
que paga le subió únicamente 48 por ciento en lo inmediato y un total de 62 por ciento en 
todo el año. En dinero, su pago después del incremento es de 607 pesos, y será de 663 
pesos, en diciembre, siempre por su recibo bimestral. 

En general, es positivo que los mayores consumos no sean subsidiados, y que los 
menores sigan siéndolo, pero los consumos intermedios tendrán aumentos importantes de 
60 a 100 por ciento. En las zonas de verano cálido las cantidades en juego son mucho 
mayores, por lo que ha habido movimientos importantes en contra del aumento. Además no 
está claro cuándo se dejará de aplicar el 2.3 por ciento mensual de incremento al bloque 
intermedio en este caso. 

Se introducen dos nuevas tarifas a partir del 7 de febrero de 2002. Por una patte, la 
Tarifa DAC, Servicio Doméstico de Alto Consumo la cual se aplicará a todos los servicios 
que destinen la energía para uso exclusivo doméstico considerada de alto consumo, es decir 
cuando el consumo mensual promedio del usuario sea superior al límite de alto consumo 
según se muestra en la tabla 19. Por otro lado, se introduce también la Tarifa H-MC Ja cual 
se aplicará a todos los servicios que destinen la energía a cualquier uso suministrados en 
media tensión en la región de Baja California, con una demanda de 100 kilowatts o más y 
que por las características de utilización de su demanda soliciten inscribirse en este 
servicio, el cual tendrá vigencia mínima de un año. 
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A partir del 8 de abril de 2002 se introduce otra tarifa nueva denominada Tarifa 1 F 
la cual se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso doméstico en 
localidades cuya temperatura mensual en verano sea de 33 grados centígrados como 
mínimo. 

Tabla 19 
Lírnitc de alto consurno 

Tarifa 1 250 k\Vh/mes 
Tarifa 1 /\ 300 k\Vh/mes 
Tarifa 1 B 400 k\Vh/mes 
Tarifa 1 C 850 kWh/mes 
Tarifa 1 D 1 000 k\Vh/rnes 
Tarifa 1 E 2 000 k\Vh/mes 
Tarifa 1 F 2 000 k\Vh/mes 

Fuente: Diano Olic1al publicado 
el S de abril de 2002 • 

Por su parte el analista José Manuel Muñoz (2002) señala64 que la publicación de 
este Acuerdo se vio acompañada de filtraciones en el sentido de que habría aumentos, 
después las declaraciones apresuradas y la demostrnción de desconocimiento de los 
Secretalios de Hacienda y Energía, después se pospuso el anuncio formal de los cambios y 
al final una complicada f6rmula de ¡1umento al rrecio de la electricidad destinada a uso 
doméstico, disfrazada de disminución de subsidio65

• 

En opinión del analista el resultado final, aunque sea una atribución del Ejecutivo, 
fue un acto ·u ni lateral, que no admite con-ección o crítica de parte de los consumidores; si 
los precios son justos, altos o bajos, es algo que no se puede ,,aber y que no está sujeto a 
crí:ic<1, en ningún sentido: técnico, político, social o económico. 

Señal<t que el aumento de precios se sustetlla en un engaño en el sentido de que el 
Gobierno subsidia la elecllicidad. que no.es verdad, ya que la suma de ventas de CFE y 
LFC es superior a sus gastos. Según información pública CFE tiene excedentes anuales del 
orden de 30,000 millones de pesos, mientras que LFC tiene un déficit de 10,00066

• 

entonces, el sistema completo tiene un superávit de 20,000 millones de pesos, que van a 

M rvtuftoz. José l\·1anucl ... Tarifas de Electricidad. El problema es que tenemos un problema··. Mesa 
Ciudadana de Observación de la Energía. México, D. F., febrero de 2002. 

65 El decreto de n1odificaci1ln de la Tarifa l para u~o doméstico, publicado en el Diario Oficial, prevé 
aun1cntos para !livclc~ de consumo llamados excedentes. que pueden llegar a ser del orden de 90o/o par:t 
aquellos usuarios con más de 250 k\\'h mensuales de facturación y quc a su vez. es muy bajo, 
prdclicamentc nulo para consu1nos de menos de 140 k\Vh por mes. 

C>fl Desde los días de Zcdillo !->e ha pretendido usar el hecho de que LFC es una e1nprcsa con prnble1nas 
adn1inistrativos. uno de ellos el exceso de personal. como argumento a favor de la privatización del sector. 
Lo que lu~ l'.'iudadanos debernos exigir es el inicio inmediato de un plan de saneamiento, en el que la 
referencia de mejoría sea CFE. También esta empresa debe mejorarse por que urge empezar en LFC, ya 

* 
que su mela. scrü cada vez más dura de alcanzar. 
Ver anexo. Acuerdo que autori:.a el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para s11111i11istro y 
1•e11tt1 de energía eléctrica publicado en el Diario Olicial el lunes 8 de abril de 2002. 
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parar a Hacienda. En i·cfalidad, el Sistema Estatal del Servicio Público, formado poi" CFE Y 
LFC, subsidia al Gobierno, con el -producto de las ventas de electricidad. 

Indica que se debe terminar con estas formas de comunicación viejas entre el 
gobierno y la sociedad; por ejemplo, desde la exposición de motivos de la reforma a la Ley 
del Servicio Público de Electricidad de 1992, en tiempos de Salinas, se decía: el Eswdo ya 
110 tiene los recursos, como si Ja electricidad del sistema estatal se regalara, cuando la 
realidad es que dicho sistema es autosuficicnte. El presupuesto de egresos de las 
paracstatalcs para 2002 ya se aprobó y se hizo con las tarifas anteriores, entonces cualquier 
aumento de los ingresos por ventas de electricidad va a significar más apropiación de 
recursos por Hacienda, es decir, más subsidio al Gobierno. 

Otro asunto diferente es que el sistema de tarifas que se ha venido estructurando en 
los últimos años tiene precios bajos, seguramente por debajo del costo, para dos tipos de 
clientes: los domésticos de bajo consumo y los agricultores. En el primer caso, la tarifa 
vigente antes del aumento era 0.472 $/kWh por los primeros 75 ·k\Vh, 056 por los 
siguientes 125 y 1.634 $/kWh, por cada kWh adicional. Para el consumo destinado a riego 
agrícola, el precio de la electricidad es inferior a 0.38 $/kWh. Por otra pmte, hay tarifas en 
baja tensión, técnicamente similares a las anteriores, como la Tarifa 2 o Comercial cuyo 
precio es superior a 1$/kWh a partir de 50 kWh/mcs y de 1.26 $/kWh a partir de 101 
k\Vh/mes. 

José Luis Apodaca, en su mtículo Nota sobre subsidios de Electricidad, indica que 
la tarifa residencial debería ser de 1$/k\Vh; este es un servicio en baja tensión que 
técnicamente es idéntico al de la tarifa comercial, por tanto las tarifas 1 y 2 deberían tener 
este valor. 

Indica que si el balance de CFE consolidado con LFC, muestra superávit, entonces 
significa que, en promedio, los consumos se pagan por encima del costo. Sin embargo, es 
fácil entender que el costo unitmio del servicio, en pesos por kilowatt-hora, parn clientes 
pequeños, es superior al de cltentes grandes. 

Comenta que en electricidad igual que en otros campos, la escala es importante: la 
venta al mayorco lleva descuento. Así se puede inferir que así como hay clientes que 
aparentemente rc,;ibcn electricidad por debajo del costo, o sea con subsidio, hay otros que 
la reciben por mi-iba del costo, o sea que pagan de más; si a su vez, sabemos que no hay 
recursos presupuestales, más allá de los ingresos por venta de electricidad de las 
paraestatulcs, entonces, el subsidio a los consumidores domésticos de bajo nivel y a los 
agricultores, proviene de olros consumidores y no de recursos fiscales. 

En otras palabras, el subsidio que se da a los usuarios del serv1c10 público de 
electricidad de bajo consumo, es cruzado, viene de otros consumidores, entre ellos los de 
alto consumo de tarifa doméstica, de la tarifa comercial y, dados los montos, también de los 
induslliales. Por esto se puede decir que el problema es que el subsidio que reclama el 
gobierno federal, además de ser subsidio de los consumidores a Hacienda, también lo es de 
algunos consumidores grandes a otros pequeños. 

IT3IS ('1J?;J 
FALLA DE ct·:ic-nr 
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Para el analista, lo que el Gobierno Federal está planeando hacer-es cobrar más caro -
a los que ya pagan caro y ocultar el asunto de las tarifas bajas, por dcbtúo del costo, a los 
consumidores pequeños. Esto, en su opinión, además de ser incquitativo,.cs un castigo al 
consumo, mantiene la confusión, no resuelve ni plantea el problema del subsidio cruzado y 
está causando inconformidad entre los usuarios. 

Comenta que si los precios bajos de la electricidad a agricultores y familias de 
consumo bajo son una decisión nacional, la cuestión es definir el origen de los recursos 
para pagar esa decisión, hastu la fecha, el origen es ·•otros usuarios". La política energética 
que ha seguido el Gobiemo Federal en los últimos años es de corte regresivo y castiga el 
consumo en las tarifas domésticas y contraria a la competitividad industrial del país, en las 
tarifas de tensión alta y media. Cobrar al triple el consumo excedente en la tarifa 1, de 1.6 
$/k\Vh, va en contra de la ampliación de los beneficios de la electrificación. Por otra parte, 
el aumento de precio con el consumo, contradice las prácticas comerciales más elementales 
de todo el mundo. 

Indica que para llegar a un cobro justo, que debe ser reflejo del costo del servicio, se 
necesita conocer y auditar dicho costo, tanto intemamcntc en las propias empresas CFE y 
LFC, como por parte de legisladores y usuarios del servicio. Este proceso pasa 
necesariamente por la implantación de sistemas de contabilidad y administración 
automáticosc.7 • y por la aplicación de sistemas de medición con tele-transmisión automática 
de datos. en tiempo real, cuando menos en los puntos de entrega de trnnsmisión a 
distdbución en todo el país68

• 

Por otra pa11c, la electricidad destinada al consumo industtia!, debería recibir una 
atención basada en un proyecto de indusllialización y competitividad nacional, del que el 
gobierno federal realmente carece. El crecimiento de la demanda y la calidad del servicio 
deberían estar en la agenda diaria, tanto de los funcionarios de las suministradoras como en 
la de las áreas d;:I Gobicmo Federal encargadas de promover el dcsanollo económico. 

Para el analista, parte de los problemas que tenemos, es precisamente la ausencia de 
políticas en este sentido y que en todo caso lo que buscan, las políticas existentes, es obligar 
a los industriales a las opciones de autoabastecimiento, eo preparación de la.privatización. 
Por ejemplo. la inversión en nuevas líneas y subestaciones de transmisión y distribución se 
encuentra muy por debajo del crecimiento de la demanda. Las redes de distribución 

·tuvieron un crecimiento sustancial a principios de los ochenta, que después se ha estancado 
en alrededor de 3.7% anual, por más de 20 años; por su parte, las de transmisión han 
crecido en el mismo periodo apenas a un ritmo de 3% por año. siendo que la demanda 
creció a más de 6% en los mismos años. 

67 CFE iflició desde hace V3rius años un proceso de implantucicln de tales sistemas de contabilidad y 
administración. mismo que a la fecha debe tener más de 90% de avance. PEMEX inició antes, pero su 
avance parece ser menor. Ambos proyectos debieran ser considerados de utilidad pública por el Congreso, 
buscar su tcrrninaci6n exitosa y hacerlos la base de la supcrvisi6n de estas empresas. 

6~ Al igual que con los sistemas anteriores. tanto CFE como PEMEX han incursionado en este terreno y 
tienen avances importantes. También aquí la participación del Congreso es vital. 
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El rcsulúido es obvio, por una parte ün cuello de botella cff'cl crecimiento industrial 
y económico del país y por otra, el ya mencionado deterioro continuado en la calidad del 
suministro. 

El asunto de la medición y la tele transmisión de datos anotado aJTiba, cobra en el 
caso de la electricidad industrial, una dimensión adicional; no sólo har:í posible la coll"cCla 
estimación de los costos, también hará posible la vigilancia y control de los sistemas usados 
para lograr alta calidad de la energía. 

Concluye que a pesar de esto. la realidad es que CFE y LFC en el servicio público 
de electricidad y PEMEX en el suministro de combustihlcs y de insumos pctroquímicos, 
han sido pi lares del dcsarrol lo económico del país, por una parle, mientras que por otra, han 
sido fuente abundante de recursos económicos para la Secretaría de Hacienda. En el caso de 
PEMEX, más de las dos terceras partes de sus ingresos van a parar a Hacienda, algo así 
como 200,000 millones de pesos por año, mientras que en los resultados consolidados de 
las eléctricas cst:italcs, hay no menos de 20,000 millones de pesos anuales de aportación 
fiscal. 

Conclusiones 

Las tarifas domésticas o residenciales están clasificadas en seis de acuerdo con la 
temperatura media mínima en verano que se alcanza en la región donde se aplica dicha 
tarifa. A su vez cada tarifa está dividida en bloques de consumo los cuales son incluyentes. 
Algunos de los bloques cuentan con un subsidio, respaldado por el consumo en otros 
bloques y en otros sectores como el comercial e industrial. La dist1ibución de clientes por 
tarifa muestra que un 60% de los usuarios de las tarifas domésticas se ubican en la tarifa 1, 
siendo entonces ésta la que más usuarios posee. 

Para asegurar la viabilidad económica de la producción independiente es necesaria 
la eliminación de los subsidios en las tarifas eléctJicas. Sin embargo, esta condicionante se 
enfrenta con lu situación económica desventajosa de una ptu-te importante de la población, 
así como de las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte el subsidio no llega a grupos 
sociales de ingreso que realmente lo necesitan y la incidencia, en términos generales, del 
gasto en electricidad es decreciente conforme se eleva el ingreso del grupo social. 

Por ello podemos decir que los subsidios del sector doméstico son 
considerablemente inequitativos y el subsidio a las zonas cálidas favorecen a los usuarios 
con mayor capacidad económica para consumir. 

Desde este punto de vista el gran reto de la reforma eléctrica es el de conciliarla con 
una lógica de promoción de la eficiencia energética con equidad social en la que por un 
lado el Estado debe garantizar el servicio eléctrico a la población de escasos recursos 
económicos y, por otro lado, las modificaciones en el precio de la energía en los sectores 
medios y para la pequeña y mediana empresa, deben ir acompañadas de programas de 
incentivos, normas y administración de la demanda que permitan, a través de tecnologías de 
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. ·- . 
consumo eficiente de la ·energía~- mantener el ·nivel-de biene.star·o enfrentar· en -mejores 
condiciones la competencia económica. 

Ante esta problemática sumamente compleja, en la que hay que conciliÍtr en la 
medida de los posible, muchos intereses y exigencias legítimas, se han hecho vmius 
propuestas. 

Paru los analistas Lidia Zetter de Anda y Javier Villarreal A. es necesario contar con 
un sistema de subsidios diferenciales o discriminatorios, lográndose esto a partir de una 
nueva estructura tarifaria en la que los subsidios se concentren en los primeros deciles de 
consumo promedio y que vayan desapareciendo paulatinamente del decil de consumo IV al 
IX, y de manera inmediata al decil X. Este subsidio debení ser trasladado a la hacienda 
pública como parle de una política fiscal integral. 

Por su parle, Víctor Rodríguez Padilla y Claudia Sheinbaum Pardo señalan que 
resulta urgente revisar el monto y el concepto mismo de aprovechamiento para sustituirlo 
por un esquema moderno de pago de dividendos y obligaciones fiscales, establecer una 
nueva estructura turifaria con base en los costos marginales, eliminar los subsidios cruzados 
y establecer programas específicos de ayuda a los más necesitados. 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone 
preservar el principio de servicio público de energía eléctrica que garantice el abasto 
general independientemente de los niveles de ingreso de los consumidores. Establecer una 
política de subsidios desconectada de las finanzas de las empresas públicas y asumidas 
adecuadamente en las políticas sociales del gobierno orientados a quien realmente lo 
requiere. Las tarifas se establece1·án de manera que reconozcan las variaciones de los costos 
económicos a través del tiempo, sus diferencias regionales y las derivadas de las 
condiciones de operación del sistema durante periodos de distintos niveles de demanda. Los 
subsidios que otorgue el Gobierno Federal estarán plenamente identificados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en los recibos que se expidan para el cobro por 
la prestación del servicio público se podrá identificar claramente el monto del subsidio. 

En febrero del 2002, el Ejecutivo Federal establece un Decreto de modificación de 
las tarifas residenciales, el cual, de acuerdo con el analista José Manuel Muñoz es un 
aumento de precios disfrazado ya que el Gobierno no es el que subsidia la electricidad. 
tanto CFE como LFC son autosuficientes. Esta nueva estructura larifmfa sigue siendo 
incquitativa, no pern1ite que los subsidios lleguen a los sectores que lo necesitan y ha 
incrementando en forma excesiva los recibos de pago de una gran cantidad de usuarios. 
Esto ha generado inconformidades y con ello movilizaciones y protestas en contra de esta 
nueva estructura tarifaria. 

Finalmente, José Luis Apodaca señala que lo que el Gobierno Federal pretende con 
el Decreto mencionado es cobrar más caro a los que ya pagan caro y ocultar el asunto de las 
ta1·ifas bajas, por debajo del costo, a los consumidores pequeños. Indica que además de ser 
injusto, es un castigo al consumo, mantiene la confusión, no revuelve ni plantea el 
problema del subsidio cruzado y está causando inconformidad entre los usuarios. 
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Conclusiones generales. 

Como se mencionó al principio de este trabajo las tarifas eléctricas deben, al mismo 
tiempo, cubrir los costos y una serie de principios que algunas veces son contradictorios 
entre sí. Una gran cantidad de los consumidores, en especial en el sector residencial, no son 
capaces de cubrir los costos respectivos, por lo que inherente a las tarifas de este sector se 
encuentra el subsidio, el cual debe ser equitativo, transparente y eficiente. 

Por la complejidad del tema no es factible encontrar una solución única y completa 
por lo que se han hecho varias propuestas, inclusive se tiene ya un Acuerdo emitido por el 
Ejecutivo en febrero de 2002, el cual ha sido fuertemente criticado y generado múltiples 
muestras de inconformidad. Por otra pat1e tarifas eléctricas, así como los precios de todas 
las energías, son muy susceptibles de modificarse por una gran cantidad de factores 
involucrados, algunos de ellos, inclusive son aleatorios, lo cual complica enormemente el 
análisis y la búsqueda de soluciones. 

Dado que la indust1;a eléctrica es por naturaleza un monopolio, sus precios están 
basados en costos marginales. Básicamente un sistema de precios de la electricidad debe 
basarse en cinco principios: efectividad, equidad, práctica, que permita a la compañía 
eléctrica balancear su presupuesto y ser una he1Tamienta para una política energética, 
económica y social. 

En nuestro país las ta1ifas eléctricas muestran una tendencia a ser efectivas ya que al 
haber varios tipos y varios niveles de consumo permiten que el consumidor se oriente a la 
alternativa más barata. En una pequeña pm1e son equitativas, ya que su precio no depende 
de la distancia del consumidor al centro de generación sin embargo los subsidios no llegan 
realmente a quienes más lo necesitan. No son prácticas ya que el consumidor residencial no 
es sensible al precio dado que no tiene mucha información, tal vez sería conveniente 
introducir en el recibo de luz el precio real del consumo e indicar el subsidio. Permiten 
balancem· el presupuesto de CFE y de LFC, puesto que han logrndo seguir operando con 
éxito, sin embargo estas compañías no pueden actuar libremente ya que hay otros actores 
involucrados, por ejemplo la Secretaría de Hacienda. En cuanto al último principio, 
pennitcn un desan-ollo económico ya que son una forma de que el Estado obtenga recursos 
financieros; logran, en parte, un desmTollo industrial y social al tener consumidores que las 
puedan pagar, sin embargo, también han generado serios conílictos sociales al haber grupos 
muy vulnerables a los incrementos de precios. 

En México, el esquema tarifario actual reíleja escasamente los costos y su 
establecimiento ha estado altamente politizado. El precio medio al cual se vende la 
electricidad no alcanza a cubrir el costo respectivo, algunos usuarios, por ejemplo, el sector 
alumbrado público en grandes ciudades, pagan más de lo que realmente cuesta el servicio y 
otros, por ejemplo el sector residencial, pagan de menos. 

Las tmifas eléctricas residenciales y las de riego agrícola están fuertemente 
subsidiadas. Existen subsidios cruzados entre los distintos sectores consumidores, sin 
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embargo ltl a;ignación de di~h~s subsidios no sigue criiC!l;iOs de- equidad y 11t<lisri1inución 
de subsidios se ha repar1ido de manera desequilibrada entre los usuarios. 

Con el objetivo de resol ver esta problerm1tica eompl~j<I a1it1;10~ aniili~ta~ hün hecho 
propuestas las cuales tienen como puntos en común: · · · · ·· · 

< ·, •• 

• Reorientar los subsidios a los sectores de la pobfaCión'que~rC:Ulmente'lo- necesiten~y · 
eliminarlos de aquellos sectores que no se vean afectadcní>: ~;L.: ·• •> 

• Establecer una estructura de eliminación de subsidios. de f!lanera que su manejo sea 
transparente. 

• Eliminar los subsidios cruzados. 
• Que la estructura tarifaria mantenga, en la medida de lo posible, los principios que la 

sustentun haciendo especial énfasis en la equidad. 

La discusión sigue abierta y es recomendable analizar el problema más a fondo, por lo. 
que es posible sugerir algunas líneas de investigación, como son: 

• Incentivar la discusión del tema en amplios sectores de la población antes de emitir 
acuerdos que causen polémica y situaciones de inconformidad. 

• ·Analizar ampliamente las opciones de contar con una empresa eléctrica pública o 
privada. 

• Estudiar a fondo el problema de la definición y asignación del subsidio (nivel de 
consumo, nivel de ingreso, entidad federativa, etc.) y de alternativas de sustitución por 
subsidios a otros bienes. 

• Hacer explícito el subsidio en las facturas de los clientes que lo reciben. 
• Incluir otros factores ambientales, como la humedad por ejemplo, en el establecimiento 

de las tarifas. 
• Realizar estudios más profundos y actuales sobre el impacto de las tarifas de la 

electricidad en los hogares. 

Es recomendable que el Estado no renuncie a su capacidad de incidir .en la 
redistribución equitativa de la riqueza y el acceso al bienestar social (especialmente cuando 
existe una depresión tan marcada en el salario medio) aun y cuando esto signifique. 
mantener los subsidios para los sectores más desprotegidos. 
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Anexo. 

En este anexo se muestra el Acuerdo que aworiza el ajuste, 111odiflcació11 y 
reesrmcturació11 a las tarifas para s11111i11istro y venta de energía eléctrica y reduce el 
subsidio a las tarifas domésticas publicado en el Diario Oficial el jueves 7 de febrero de 
2002, así como el Acuerdo que aworiza el ajuste, modificación y reestr11ct11ració11 a las 
tarifas para suministro y ve11ta de energía eléctrica publicado en el· Diario Oficial el lunes 
S de abri 1 de 2002. 
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PODER E.JECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ACUEH.UO que ou11nri7.n el ajusle, mndific:1cicln y rccslrucluracilm a ht'i larifns para suminislro y venia de cncrJ.!Ín 
cléclriet1 y reduce el suhsitlio u l:ts larifos doméslkas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretarla de Hacienda 
y Crédito Público. 

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los articulas 
26 y 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 fracción V de la Ley de 
Planeación: 12 fracción Vil, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energla Eléctrica, y 72 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el E¡ercicio Fiscal 2002, todas en vigor, y 

CO:'(SI l>EIU;\;llO 

Que el Secretario de Energia, a instancias de las Juntas de Gobierno de la Comisión Federal de 
Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro. solicitó a esta Secretaria el ajuste, modificación y reestructuración a 
las tarifas que rigen la venta de energia eléctrica en el pais: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley del Servicio Público de Energla Eléctrica, 
compete a esta Secretaria, con la participación de las de Economia y de Energia, y a propuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad, fi¡ar las tarifas eléctricas, asi como su ajuste, modificación 
y reestructuración; 

Que las tarifas domésticas cuentan con un subsidio que beneficia en mayor medida a los usuarios con 
mayores consumos de energia eléctrica derivado del mecanismo con que se factura el consumo; 

Que debido a este subs1d10 las empresas públicas de energia eléctrica no cuentan con los recursos 
suficientes para atender la demanda creciente de electricidad con altos niveles de calidad; 

Que en función de lo anterior y ante la regres1vidad de los subsidios a las tarifas del sector residencial, es 
necesario reducir su otorgamiento de forma generalizada, mediante ajustes de nivel y estructura, 
direccionando y concentrando el beneficio del subsidio en los usuarios de bajos ingresos: 

Que con el propós1to antes señalado. se excluye en promedio al 75°/o de los usuarios a nivel nacional de la 
medida de reducción en el subs1d10. correspondiendo a los usuarios con menores niveles de consumo; se 
aplica una reducción parcial de dicho subsidio al siguiente 20o/o de los usuarios; y se elimina el mismo 
únicamente para el 5º/o da los usuarios con mayores consumos: 

Que para hacer participe al Gobierno Federal del esfuerzo por obtener mayores recursos para q•Je las 
empresas públicas de energia eléctrica puedan otorgar este servicio de manera suficiente y con calidad, se 
crean las tantas aplicables a la energia eléctrica destinada a la producción y provisión de bienes y servicios 
públicos federales: 

Que las mod1ficac1ones al limite de aplicación de la tanta H-M. han incorporado a usuarios con demandas 
cada vez menores y cuyo patrón de demanda registra ba¡os factores de carga, por lo que es necesario crear la 
tanta H-MC, y 

Que derivado del anal1s1s que sustenta la propuesta del sector eléctrico, esta Secretaria ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACliERI>O l)l'E AllTOIUZA EL A.JtlSTE, ;\IOlllFICACIO:-,' Y REESTIHICTllRACIO;\; A LAS TARIFAS 
l'ARA Sli:\11:'\ISTRO Y \'E:-,'TA DE E:'(ERGIA El.ECTIUCA Y IU:l>UCE EL SUBSIDIO 

A LAS TAIUF,\S l>O;\IESTIC\S 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza a los organismos descentralizados Comisión Federal de Electricidad y 
Luz y Fuerza del Centro, a quienes en lo sucesivo se les denominará "el suministrador", el ajuste, modificación 
y reestructuración a las tantas para suministro y venta de energia eléctrica, conforme a lo dispuesto en el 
presente Acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se establece la Tarifa DAC de acuerdo a lo dispuesto a continuación: 
TARIFA DAC 

SERVICIO DOMESTICO DE AL TO CONSUMO 
1. APLICACION 
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energla para uso exclusivamente doméstico, 

individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto 
consumo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárselas ninguna otra tarifa. 

2. AL TO CONSUMO 

Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior 
al limite de alto consumo definido para su localidad. 
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3. CONSUMO MENSUAL PROMEDIO 
El consumo mensual promedio registrado por el usuario se determinará con el promedio móvil del 

consumo durante los últimos 12 meses. 
4. LIMITE DE AL TO CONSUMO 
El limite de alto consumo se define para cada localidad en función de Ja tarifa en la que se encuenlre 

clasificada: 
Tarifa 1: 
Tarifa 1A: 
Tarifa 1B: 
Tarifa 1C: 
Tarifa 1D: 
Tarifa 1E: 

250 (doscientos cincuenta) 
300 (trescientos) 

400 (cuatrocientos) 
850 (ochocientos cincuenta) 

1,000 (un mil) 
2,000 (dos mil) 

kWh/mes .•. 
kWh/mes. 
kWh/mes. 
kWh/mes. 
kWh/mes. 
kWh/mes. 

Cuando el Consumo Mensual Promedio del usuario sea superior al Limite de Alto Consumo se le 
reclasificará a Ja Tarifa Doméstica de Alto Consumo. 

5. TEMPORADA DE VERANO 
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 

fijados por el suministrador de acuerdo con los reportes elaborados por la Secretarla de Medio Ambiente Y. 
Recursos Naturales y que se detallan para cada una de las tarifas en el presente Acuerdo. 

6. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
6.1 Cargo fijo 
$ 32.18 (tres dos punto uno ocho pesos). 
6.2 Cargos por energla consumida 
Se aplicarán los siguientes cargos por la energia consumida, en función de la región y la temporada 

del año: 
Baja California (verano) 

$ 1. 352 (uno punto tres cinco dos pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.688 (uno punto seis ocho ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Baja California (fuera de verano) 
S 1. 164 (uno punto uno seis cuatro pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts,hora. 
S 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Baja California Sur (verano) 
S 1.478 (uno punto cuatro siete ocho pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
S 1. 7g1 (uno punto siete nueve uno pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Baja California Sur (fuera de verano) 
S 1.164 (uno punto uno seis cuatro pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
S 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Noroeste (verano) 
S 1.372 (uno punto tres siete dos pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.658 (uno punto seis cinco ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a Jos anteriores. 

Noroeste (fuera de verano) 
$ 1.254 (uno punto dos cinco cuatro pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
S 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a Jos anteriores. 

Norte y Noreste 
$ 1.266 (uno punto dos seis seis pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
S 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Sur y Peninsular 
S 1.288 (uno punto dos ocho ocho pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1 .628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Central 
S 1.392 (uno punto tres nueve dos pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 

$ 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriorre_s_. ------
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6.3. Ajuste al cargo fijo y a los cargos por energla consumida 
Cada mes calendario, a partir del dla primero del mismo, los cargos de la Tarifa Doméstica de Alto 

Consumo,· serán ajustados con respecto al valor del mes anterior. aplicando el factor de ajuste automático 
correspondiente al nivel de baja tensión, descrito en el Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para 
suministro y venta de energla eléctrica y que modifica la disposición complementaria a las tarifas 
para suministro y venta de energla eléctrica número 7 Cláusula de los ajustes por las variaciones de .los 
precios de los combustibles y la inflación nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del. 31 de 
diciembre de 2001. -- --~--·- ·- - - --

7. MINIMO MENSUAL 
El cargo fijo, más el equivalente de 100 (cien) kilowatts-hora. 
8. CONSUMO MENSUAL PROMEDIO MENOR AL NIVEL DE ALTO CONSUMO 
Cuando el usuario mantenga durante 4 meses consecutivos un Consumo Mensual Promedio inferior al 

Limite de Alto Consumo fijado para su localidad, el suministrador aplicará la Tarifa correspondiente a que se 
refiere el ARTICULO TERCERO del presente Acuerdo. 

ARTICULO TERCERO.- Se modifican las Tarifas 1, 1A, 1.s. 1C. 1D y 1E, establecidas en el Acuerdo que 
autoriza la reestructuración, ajuste y modificación de las tarifas para suministro y venta de energla eléctrica, 
publicado en el Diario Oficial do la Federación el 18 de diciembre de 1995, como se sei\ala a continuación: 

1. APLICACION 

TARIFA 1 
SERVICIO DOMESTICO 

Esta tarifa se aplicará a'todos los servicios que destinen la energla para uso exclusivamente doméstico, - . 
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda. 

Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárselas ninguna otra tarifa de uso 
general. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
2.1 Cargos por energla consumida, para consumos hasta 140 (ciento cuarenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: J; 0.560 (cero punto cinco seis cero) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 
2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 140 (ciento cuarenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 50 
(cincuenta) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MINIMO MENSUAL 
El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 
4. DEPOSITO DE GARANTIA 
El importe que resulte de aplicar el cargo por energla del consumo básico del numeral 2 a los consumos 

mensuales que se indican, según los casos: 
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 

300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 
350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantia será dos veces el importe que 
resulte de aplicar lo anterior. 

TARIFA 1A 
SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA 

EN VERANO DE 25 GRADOS CENTIGRADOS 
1. APLICACION 
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Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energla para uso exclusivamente doméstico, 
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 25 grados centlgrados como mlnimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mlnima en verano de 25 grados 
centlgrados. cuando alcance el limite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
Se aplicarán los siguientes cargos por la energla consumida en función de la temporada del año: 
2.1 Temporada de verano 
2.1.1 Cargos por energla consumida, para consumos hasta 150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 100 (cien) 

kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.485 (cero punto cuatro ocho cinco pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 
2.1.2 Cargos por energla consumida; para consumos mayores a 150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 100 (cien) 

kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.515 (cero punto cinco uno cinco pesos) por cada uno de los siguientes 50 

(cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los. 

anteriores. 
2.2 Temporada fuera de verano 
2.2.1 Cargos por energla consumida, para consumos hasta 150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 
C.::nsumo intermedio: $ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 
2.2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero pun:o cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 50 

(cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

antenores. 
3. MINIMO MENSUAL 
El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 
4. DEPOSITO DE GARANTIA 
El importe que resulte de aplicar el cargo por energla del consumo básico de la temporada fuera de 

verano a los consumos mensuales que se indican, según los casos: 
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 
350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantla será dos veces el importe que 

resulte de aplicar lo anterior. 
5. TEMPORADA DE VERANO 

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. . 

TARIFA 18 
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SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINlf#A 
EN VERANO DE 28 GRADOS CENTIGRADOS 

1. APLICACION 
Esta· tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energla para uso exclusivamente doméstico, 

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 28 grados cenligrados como mlnimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárselas ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media minima en verano de 28 grados 
centlgrados. cuando alcance el limite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzó el limite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
Se aplicarán los siguientes cargos por la energla consumida en función de la temporada del año: 
2.1 Temporada de verano 
2.1.1 Cargos por energia consumida, para consumos hasta 225 (doscientos veinticinco) kilowatts-hora 
Consumo básico $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 125 (ciento 

veinticinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $ 0.485 (cero punto cuatro ocho cinco pesos) por cada kilowatt·hora adicional a los 
anteriores. 

2.1.2 Cargos por energia consumida, para consumos mayores a 225 (doscientos veinticinco) kilowatts-hora 
Consumo basico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 125 (ciento 

veinticinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $ 0.515 (cero punto cinco uno cinco pesos) por cada uno de los siguientes 
75 (setenta y cinco) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt·hora adicional a los 
anteriores. 

2.2 Temporada fuera de verano 

2.2.1 Cargos por energia consumida, para consumos hasta 175 (ciento setenta y cinco) kilc:watts-hora 

Consumo básico. $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora · 

Consumo intermedio: $ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
antenores. 

2.2.2 Cargos por energia consumida, para consumos mayores a 175 (ciento setenta y cinco) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por· cada uno de los siguientes · 
75 (setenta y cinco) kilowatts-hora. · 

Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MINIMO MENSUAL 
El equivalente a ;'5 (veinticinco) kilowatts-hora. 
4. DEPOSITO DE GARANTIA 

El importe que resulte de aplicar el cargo por energla del consumo básico de la temporada fuera de verano 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: 

100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 

300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 

350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantla será dos veces el importe que 

resulte de aplicar lo anterior. 

5. TEMPORADA DE VERANO 
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El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 

TARIFA 1C 
SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA 

MEDIA MINIMA EN VERANO DE 30 GRADOS CENTIGRADOS 
1. APLICACION 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, 
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30 grados centlgrados como mlnimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárselas ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 grados 
centigrados, cuando alcance el limite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el limite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
Se aplicarán los siguientes cargos por la energla consumida en función de la temporada del año: 
2.1 Temporada de verano 
2.1.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 300 (trescientos) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 150 (ciento 

cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.485 (cero punto cuatro ocho cinco pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 
2.1.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 300 (trescientos) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 150 (ciento 

cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.515 (cero punto cinco uno cinco pesos) por cada uno de los siguientes 300 

(trescientos) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 
2.2 Temporada fuera de verano 
2.2.1 Cargos por energia consumida, para consumos hasta 175 (ciento setenta y cinco) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) k1lowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 

2.2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 175 (ciento setenta y cinco) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 75 

(setenta y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 
3. MINIMO MENSUAL 
El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 
4. DEPOSITO DE GARANTIA 

El importe que resulte de aplicar el cargo por energla del consumo básico de la temporada fuera de verano 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: 

100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) kllowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 
350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantia será dos veces el importe que 

resulte de aplicar lo anterior. 
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5. TEMPORADA DE VERANO 
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 

fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 
TARIFA 1D 

SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA 
EN VERANO DE 31 GRADOS CENTIGRADOS 

1. APLICACION 
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energla para uso exclusivamenle doméstico, 

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento. apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como minimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárselas ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados 
centlgrados. cuando alcance el límite indicado durante tres o mas años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzó el limite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, segun los reportes 
elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año: 
2.1 Temporada de verano 
2.1.1 Cargos por energía consumida. para consumos hasta 400 (cuatrocientos) kilowatts-hora 
Consumo bas1co: S 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 175 (ciento 

setenta y cinco) k1lowatts-hora. 
Consumo intermedio S 0.485 (cero punto cuatro ocho cinco pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 
2.1.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 400 (cuatrocientos) kilowatts-hora 
Consumo básico· S 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 175 (ciento 

setenta y cinco) k1lowatts-hora. 

Consumo intermedio: S 0.515 (cero punto cinco uno cinco pesos) por cada uno de los siguientes 425 
(cuatrocientos ve1nt1c1nco) kilowatts-hora. 

Consumo excedente S 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores 

2.2 Temporada fuera de verano 

2.2.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 200 (doscientos) kilowatts-hora 
Consumo bas1co: S 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) k1lowatts-hora. 

Consumo 1ntermed10· S 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores 

2.2.2 Cargos por energla consumida, para consumos mayores a 200 (doscientos) kilowalls-hora -
Consumo bas1co: S 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 

cinco) k1lowatts-hora. 

Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 100 
(cien) k1lowatts-hora. 

Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores 

3. MINIMO MENSUAL 

El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 
4. DEPOSITO DE GARANTIA 

El importe que resulte de aplicar el cargo por energia del consumo básico de la temporada fuera de verano 
a los consumos mensuales que se indican. según los casos: 

100 (cien) k1lowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) k1lowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 

350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 
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En el caso de los servicios con facturación bimestral. el depósito de garantla será dos veces el importe que 
resulte de aplicar lo anterior. 

5, TEMPORADA DE VERANO 
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 

fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 
TARIFA 1E 

SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA 
EN VERANO DE 32 GRADOS CENTIGRADOS 

1. APLICACION 
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energia para uso exclusivamente doméstico, 

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 32 grados centigrados como minimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no debera aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mlnima en verano de 32 grados 
centlgrados, cuando alcance el limite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzó el limite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaria de Medro Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 

Se aplicaran los siguientes cargos por la energla consumida en función de la temporada del año: 

2.1 Temporada de verano 

2.1.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 750 (setecientos cincuenta) kilowatts-hora 

Consumo básico: S 0.336 (cero punto tres tres seis pesos) por cada uno de los primeros 300 (trescientos) 
kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $ 0.439 (cero punto cuatro tres nueve pesos) por cada kilowatt-hora adicional a Jos 
anteriores. 

2.1.2 Cargos por energla consumida, para consumos mayores a 750 (setecientos cincuenta) kilowatts-hora 

Consumo ~asico: S 0.336 (cero punto tres tres seis pesos) por cada uno de los primeros 300 (trescientos) 
kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $ 0.466 (cero punto cuatro seis seis pesos) por cada uno de los siguientes 
600 (seiscientos) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: S 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2 Temporada fuera de verano 

2.2.1 Cargos por energla consumida, para consumos hasta 250 (doscientos cincuenta) kilowatts'.hora 

Consumo basico: S 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. · 

Consumo intermedio: $ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada ·uno• de los siguientes 
125 (ciento veinticinco) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: S 1.634 (uno punto 
anteriores. 

2.2.2 Cargos por energla consumida, 
kilowatts-hora 

seis tres cuatro pesos) por c~d~-~il~i~tt~~6raadicional a los 

para consumos mayores.:~ 250°-'.(do~cientos cincuenta) 

Consumo basico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los' primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. · · 

Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 
125 (crento veinticinco) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

l 
'¡'~' .. _ '' 

F'Al - 1 ., ...... ,.., 0····.-.. .-.t;'"'.T 
·--=l.1t }~~~ 'r\il.1.L.i~ 
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3. MINIMO MENSUAL 

El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 

4. DEPOSITO DE GARANTIA 

Jueves 7 de ícbrero de 2002 

El importe que·resulte de aplicar el cargo por energla del consumo básico de la temporada fuera de verano 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: 

100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suminislrados con 1 hi!o de corrien!e. , _ 

300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 

350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suminislrados- con 3 hilos de corriente. 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantJa será dos veces el importe que 
resulte de aplicar lo anterior. 

10'.l 
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5. TEMPORADA DE VERANO 

El verano es el periodo que comprende los seis meses conseculivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suminislrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 

ARTICULO CUARTO.- Se continuará con la aplicación de lo establecido en el ARTICULO SEGUNDO 
DEL ACUERDO QUE AUTORIZA EL AJUSTE A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, excepto para los 
cargos del rango inlermedio del numeral 2.2 de la larifa 1 y 2.1.2 y 2.2.2 de las tarifas 1A, 19, 1C, 1D y 1E 
establecidos en el articulo tercero del presente Acuerdo, a los que se les aplicará a partir del día primero de 
cada mes un factor de ajuste acumulativo de 1.023 (uno punto cero dos tres). 

ARTICULO QUINTO.- Se establece la tarifa H-MC de acuerdo a lo dispueslo a continuación: 

TARIFAH-MC 
TARIFA HORARIA PARA SERVICIO GENERAL EN MEDIA TENSION, CON DEMANDA DE 

100 kW O MAS, PARA CORTA UTILIZACJON 
1.-APLICACJON 
Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energla a cualquier uso, suministrados en media 

tensión en la región Baja California, con una demanda de 100 kilowatts o más, y que por las caracterlsticas de 
utilización de su demanda soliciten inscribirse en este servicio, el cual tendrá vigencia mlnima de un año. 

2.- CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
Se aplicarán los siguientes cargos por la demanda facturable, por la energla de punta, por la energla 

intermedia y por la enerola de base. 
Reglón Cargo por Cargo por Cargo por Cargo por kllowatt-hora 

kllowatt de kilowatt-hora do kllowatt-hora do de enorgla de baso 
demanda onergla de punta energía 
facturable Intermedia 

Baja California s 85.77 s 1.8910 $ 0.3757 s 0.2835 

3.- MINIMO MENSUAL 
El importe que resulta de aplicar el cargo por kilowatt de demanda facturable al 10% (diez por ciento) de la 

Demanda Contratada. 
4.- DEMANDA CONTRATADA 
La Demanda Contratada la fijará inicialmente el usuario, su valor no será menN del 60% (sesenta por 

ciento) de la carga total conectada. n1 menor de 100 kilowatts o de la capacidad del mayor motor o aparato 
instalado. 

En el caso de que el 60% (sesenta por ciento) de la carga total conectada exceda la capacidad de la 
subestación del usuario, sólo se tomará como demanda contratada la capacidad de dicha subestación a un 
factor de 90% (noventa por ciento). 

5.-HORARIO 
Para los efectos de la aplicación de esta tarifa, se utilizarán los horarios locales oficialmente establecidos. 

Por días festivos se entenderán aquéllos de descanso obligatorio, establecidos en el articulo 74 de la Ley 
Federal del Trabajo, a excepción de la fracción IX, asl como los que se establezcan por Acuerdo Presidencial. 

6.- PERIODOS DE PUNTA, INTERMEDIO Y BASE 
Estos periodos se definen para la región tarifaría de Baja California para distintas temporadas del año, 

como se describe a continuación. 
Del 1 de mayo al sábado anterior al ultimo domingo de octubre 

Día de la semana Base Intermedio Punta 
Lunes a viernes 0:00 - 14:00 14:00 - 18:00 

18:00 - 24:00 
Sábado 0:00- 24:00 
Domingo y festivo 0:00- 24:00 

Del ultimo domingo de octubre al 30 de abril 
Día de la semana Base Intermedio Punta 

Lunes a viernes 0:00 - 17:00 17:00 - 22:00 
22:00 - 24:00 

Sábado 0:00 - 18:00 18:00 - 21:00 ·. ... 
21:00 - 24:00 
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1 Domingo y festivo 0:00 - 24:00 

7.- DEMANDA FACTURABLE 
La Demanda Facturable se define como se establece a continuación: 

DF = DP + FRI X max (DI - DP.O) + FRB X max (DB - DPl,O) 
Donde: 
DP 
DI 
DB 
DPI 
FRI y FRB 

es la Demanda Máxima Medida en el Periodo de Punta 
es la Demanda Máxima Medida en el Periodo Intermedio 
es la Demanda Máxima Medida en el Periodo de Base 
es la Demanda Máxima Medida en los Periodos de Punta e Intermedio 
son factores de reducción que tendrán los siguientes valores: 0.141 y 0.070, 
respectivamente. 

En la fórmula que define la Demanda Facturable, el símbolo ·max" significa máximo, es decir, que cuando 
la diferencia de demandas entre paréntesis sea negativa, ésta tomará el valor cero. 

Las Demandas Máximas Medidas en los distintos periodos se determinarán mensualmente por medio 
de instrumentos de medición, que indican la demanda media en kilowatts. durante cualquier intervalo de 15 
(quince) minutos del periodo en el cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro 
intervalo de 15 (quince) minutos en el periodo correspondiente. 

DP tomara el valor cero durante la temporada que no tiene Periodo de Punta. 
Cualquier fracción de kilowatt de demanda facturable se tomará como kilowatt completo. 
Cuando el usuario mantenga durante 12 meses consecutivos valores de DP, DI y DB inferiores a 100 

kilowatts, podrá solicitar al suministrador su incorporación a la tarifa 0-M. 
8.- ENERGIA DE PUNTA, INTERMEDIA Y DE BASE 
Energía de Punta es la energía consumida durante el Periodo de Punta. 
Energla Intermedia es la energia consumida durante el Periodo Intermedio. 
Energía de Base es la energia consumida durante el Periodo de Base. 
9.- DEPOSITO DE GARANTIA 
2 (dos) veces el importe que resulte de aplicar el cargo por demanda facturable a la demanda contratada. 
ARTICULO SEXTO.- Cada mes calendario, a partir del día primero del mismo. los cargos de la tarifa 

horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más, para corta utilización, 
tarifa H-MC, serán a¡ustados con respecto al valor del mes anterior, aplicando el factor de ajuste automatico 
correspondiente al nivel de media tensión, descrito en el Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para 
suministro y venta de energia eléctrica y que modifica la disposición complementaria a las tarifas 
para suministro y venta de energla eléctrica número 7 Clausula de los ajustes por las vanaciones de los 
precios de los combustibles y la inflación nacional. publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
diciembre de 2001 

ARTICULO SEPTIMO.- Se establecen tarifas de energía eléctrica destinada a la producción y provisión de 
bienes y servicios públicos federales, las cuales serán correlativas a las tarifas vigentes al momento de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, y se identificarán con la misma clave de estas últimas, adicionadas con 
la terminación GF. 

La estructura de las tarifas que se establecen, a que se refiere el articulo 50 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctnca, será la misma que corresponda a cada una de las tarifas vigentes al 
momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo que resulte correlativa. 

La facturación de las tarifas que se establecen en este articulo, se realizará mediante la aplicación de los 
cargos, incluyendo los ajustes mensuales, que correspondan a cada una de las tanfas vigenles al momento de 
la entrada en vigor del presente Acuerdo, que resulten correlativas, multiplicada por el factor de 2.50. 

Las tarifas que se establecen en este articulo se aplicaran a la energía eléctrica destinada a la producción 
y provisión de bienes y servicios públicos federales de la Administración Pública Federal Centralizada y 
Paraestatal, salvo· 

l. La destinada por la Comisión Nacional del Agua al Sistema Cutzamala; 
11. La utilizada por las instituciones de educación pública media superior y superior. y 
111. La que se compre y venda entre los organismos suministradores. 
Tampoco se aplicaran las tarifas que se establecen en el presente articulo a la energla eléctrica que se 

cubra con recursos del Ramo 33 Aportaciones Federativas y Municipios. y del Ramo 25 Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Basica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 

Para la aplicación de las tarifas que se establecen en este articulo, el suministrador reclasificará 
automáticamente a los usuarios en las tarifas que correspondan. A los usuarios de la energla eléctrica a que 

TES~: C'1J~".J 
F!i.LLA D'~ ;~'i\TEN 
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se refieren el párrafo anterior y las fracciones 1 a 111 que anteceden, les serán aplicables las tarifas en las que 
·se encuentren clasificados a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Las tarifas que se establecen en el presente articulo se aplicarán a partir de la entrada en vigor de este 
Acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2002. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuardo entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá publicarse eri dos periódicos de circulación nacional. · 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones ·administrativas en materia tarifaría que se. opongan a lo 

establecido en este Acuerdo. · 
Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 6 de febrero de 2002.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jasó Francisco Gil 

Diaz.- Rúbrica. 

----
'i.'f.'.T.~: CON 
A DE r.::2:~G.EN 1 ----·-------
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ACLIEJU>O c111c ~rntnri7.n el ajuste. modific:al'iún y recstruct11r~1ciim 

y venta de cncrgfo cléctricn. 
las htrifo!'ri 1mru suministro 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. 

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 
26 y 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 fracción V de la Ley de 
Planeación; 12 fracción VII, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energla Eléctrica; 72 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, todas en vigor, y 

('O:'>SlllEnANllO 

Oue el Secretario de Energía. a instancias de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, 
solicitó a esta Secretaria el ajuste. modificación y reestructuración a las tarifas que rigen la venta de energla 
eléctrica en el pais; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley del Servicio Público de Energla Eléctrica, 
compete a esta Secretarla. con la participación de las de Economía y de Energía, y a propuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad, fiJar tas tarifas eléctricas, asi como su ajuste. modificación y 
reestructuración: 

Que para brindar un mayor beneficio a los usuarios de las localidades que registran temperaturas extremas 
en el verano y cuyos consumos de energía son más elevados, es necesario crear una nueva tarifa doméstica 
1F. 

Que es necesario que la estructura de la nueva tarifa doméstica 1 F, establezca su correspondiente limite 
de alto consumo en la aplicación de la Tarifa DAC a que se refiere el articulo segundo del Acuerdo que 
autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energla eléctrica y 
reduce el subsidio a las tarifas domésticas. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 
2002,y 

Que derivado del análisis que sustenta la propuesta del sector eléctrico, esta Secretaria ha tenido a bien 
expedir el siguiente 

ACl 'EIUlO Qt IE Al 'TO ni ZA El. ,\.lt 'STE, ~IOlllFICACIU:" \' l!EESTl!l'CTlll!ACIO:'> o\ LAS TAIUFAS 
l'o\IL\ Sll~tl:"ISTl!O Y \'ENTA llE E:"El!GI,\ ELECTIUC.\ 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al organismo descentralizado Comisión Federal de Electricidad a 
quien en lo sucesivo se le denominará "el suministrador", el ajuste. mod1ficac1ón y reestructuración a las tarifas 
para suministro y venta de energía eléctrica. conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica el numeral 4. LIMITE DE AL TO CONSUMO de la Tarifa DAC, 
establecida en el articulo segundo del Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las 
tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas. publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, como se muestra a continuación: 

4. LIMITE DE ALTO CONSUMO 

El limite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre 
clasificada: 

Tarifa 1· 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes. 

Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes. 

Tarifa 19: 400 (cuatrocientos) kWh/mes. 

Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes. 

Tarifa 10: 1,000 (un mil) kWh/mes. 

-- .w ··---_ -~-~?11 

FALLA DE üHlGE.N 
Tarifa 1E: 2,000 (dos mil) kWh/mes. 

Tarifa 1F: 2,000 (dos mil) kWh/mes. 

Cuando el Consumo Mensual Promedio del usuario sea superior al Limite de Alto Consumo se le 
reclasificará a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo. 

ARTICULO TERCERO.- Se establece la Tarifa 1F dea_cuerdo a lo dispuesto a continuación: 

TARIFA 1F 
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SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA EN VERANO DE 
33 GRADOS CENTIGRADOS. 

1. APLICACION 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energla para uso exclusivamente doméstico, 
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento. apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centlgrados como mlnimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mlnima en verano de 33 grados 
centígrados, cuando alcance el limite indicado durante tres o más anos de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un ano alcanzó el llmite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 

Se aplicarán los siguientes cargos por la energla consumida en función de la temporada del ano: 

2.1 Temporada de verano 

2.1.1 Cargos por energla consumida, para consumos de hasta 750 (setecientos cincuenta) kilowatts-hora 

Consumo básico: 50.340 (cero punto tres cuatro cero pesos) por cada uno de los primeros 300 
(trescientos) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $0.445 (cero punto cuatro cuatro cinco pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. · · 

2.1.2 Cargos por energla consumida, para consumos mayores a 750 (setecientos cincuenta) 
kilowatts-hora 

Consumo básico: S0.340 (cero punto tres cuatro cero pesos) por cada uno de los· primeros 
300 (trescientos) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $0.488 (cero punto cuatro ocho ocho pesos) por cada uno de los siguientes 
900 (novecientos) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: $1.656 (uno punto seis cinco,seis pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2 Temporada fuera de verano 

2.2.1 Cargos por energla consumida, para consumos hasta 250 (doscientos cincuenta) kilowatts-hora 

Consumo básico: $0.478 (cero punto cuatro siete ocho pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $0.568 (cero punto cinco· seis ocho pesos) por cada uno de los siguientes 
125 (ciento veinticinco) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: $1.656 (uno punto seis cinco seis pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2.2 Cargos por energla consumida, para consumos mayores a 250 (doscientos cincuenta) 
kilowatts-hora 

Consumo básico: $0.478 (cero punto cuatro siete ocho pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) k1lowatts-hora. · 

Consumo intermedio: $0.684 (cero punto seis ocho cuatro. pesos) por cada uno de los siguientes 
125 (ciento veinticinco) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: $1.656 (uno punto seis cinco seis. pesos) por i:ad·a kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MINIMO MENSUAL 

El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 

4. DEPOSITO DE GARANTIA 

IT'T;>SIS CON 
Fr.;...LA DE ORIGEN 

El importe que resulte de aplicar el cargo por energia del consumo básico de la temporada tuera de verano 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: . . .. . . 

100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados co'n 1 hilo de corriente. 
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300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 

350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será dos veces el importe que 
resulte de aplicar lo anterior. 

5. TEMPORADA DE VERANO 

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suministrador de acuerdo con las observaciones termométricas a que se refiere el segundo 
párrafo del numeral 1 del presente Acuerdo. 

ARTICULO CUARTO.- A los cargos de la tarifa 1 F, establecidos en el ARTICULO TERCERO del presente 
Acuerdo. se les aplicará lo establecido en el ARTICULO SEGUNDO del ACUERDO QUE AUTORIZA EL 
AJUSTE A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, excepto para los cargos del rango intermedio de los 
numerales 2.1.2 y 2.2.2. a los que se les aplicará a partir del dia primero de cada mes un factor de ajuste 
acumulativo de 1.023 (uno punto cero dos tres). 

Tl{ANSITOIUOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en dos periódicos de circulación nacional. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones administrativas en materia tarifaría que se opongan a lo 
establecido en este Acuerdo. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 5 de abril de 2002.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil 
Diaz.- Rúbrica. 

iOS 


	Portada
	Índice
	Resumen   Introducción
	I. Tarifas de la Energía Eléctrica en una Industria Monopólica y Verticalmente Integrada
	II. Precios en el Sistema Eléctrico Nacional
	III. Precios y Subsidios en el Sector Residencial
	Conclusiones Generales
	Bibliografía
	Anexo



