
A ni vel mundial se habla de la pri 
vatizaci6n co mo un proceso necesa
rio en las nuevas est ruc tu ras de la glo
balizaci6n eco n6m ica. La vema de 
em p resas del Estado se lleva a ca bo 
en casi todos los paises del m undo, 
como la nueva m oda qu e todos qu ie

- ren seguir. En sen tido amplio, la pri
vatizacion es una respu esta al nuevo 
pap e! del Estado en la eco n o rnia 
co mo suministrador.financiador y re
gulador. 

H anke (1989) define la privati zaci6n 
co mo la transferen cia de los bienes y 
pr estacion de serv icios del secto r pu
blico al privado; aba rca acti vidad es 
como 1a ve nta de empresas propie
dad del Estado y la su bcontra taci6n 
de serv icios publicos con parti cu la
res. Rodriguez (199 1) va mas alIa y 
la define con base en t res aspectos 
disti ntos pero relacionados: 1) la pres
tacion de servicios sin que in tervenga 
di recram en te el sector publico; 2) el 
fin an ciam ien to indepen dienre de los 
poderes publico, y 3) la regulac ion 
del serv icio sin cont ro l del gobiern o . 
Resume estos tres p untos di ciendo 

rl• a 
.
I 

, 
n.u a isi6
 

a c 
, 

eec 
so d secto 

de Mexico 

RAFAEL VARGAS, ROSARIO MOGUEL 

que la m ayo ria de los servicios p riva
t izados han co nse rva do alguna forma 
de fina n ciamien to 0 su bven cio ri pu
blica, han estado regulad os por u n 
o rganismo independie nte financiado 
por el Est ado y/a han dep endido en 
buen a m edida de algu n ot ro servic io 
publico . 

Por o t ra parte, varies autores 
(Cointreau, 1986; T orres, 1997; Pam 
p illon , 1998) clasi fican al pro ceso de 
la privatizacion como "olas" de alcan 
ce di feren te segun el pais del que se 
h able: La primera ola priuatizadora 

aba rca co rnpa fiias comerciales co mo 
bancos, h oteles y Lib ricas, prin cip al
m ente, a esta ya accedieron la m ay o
ria de los pai ses, la segunda ti en e que 
ve r co n las te lecornunicaciones , la 
ene rgia y el-t ransporte, sit ua ci on 
actualmente en p roceso en much os 
p aises, y la tercera co m pre nde servi
cios co mo educaci6n , salud y fondos 
de pen siones, esta ha sido llevada a 
cabo en ciert os paises con un grad o 
de pr ivati zacion m as ava nzado . 

Los objetivos de las p ol iticas pri
vatizadoras de la mayor pane de los 
go biernos radican en los siguie mes 
supuestos : 1) an te la d ificu lta d de 
reduci r el deficit publico mediante el 

recorte del gasto, un a de las estrate 
gias m as viab les es privatizar las em -
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presas 0 serv icios publico s, 10 que les 
brinda Fuentes alte rnat ivas y segu ras 
de finan ciam iento y liberan al Estado 
de un en deudam iento crec iente ; 2) la 
privat izaci6n es un instrumento ideal 
para so me ter a la disciplin a del mer
cado y de la rac io nalidad eco n6m ica 
a det erminad as act ivida des p roducri
vas, 10 que ser ia imposible si co n ti
nuaran bajo la p rotecci6n del Estado; 
3) en nu rne rosas ocasiones deterrni
nados colec tivos se benefician con las 
privat izaciones: los co ntri buyentes, 
con el pago de rnen os impuestos; los 
cons umi dores, al recibir m ejores ser
vicios, y los em pleados, con sistemas 
de remuneraci6n m as flexibles. 

Se co nside ra que euando un a em
presa csta ta l ya n o puede financiarse 
con los recursos que de ella se obt ie
nen h ay que darles la oportu nidad a 
los inversionistas priv ados nacionales 
y ext ran jeros de inyectarle capital. 
D e ac ue r do co n d iver sos au to res 
(Han ke, 1989; P arnpi llon, 1998) , la 
ve ntaja de p rivati zar es que au menta 
la calidad de las m ercan cias y servi
cios d ispon ibles en el mercado , ade
mas de que se reduce el deficit del 
go bie rno gracias a los in gresos que 
obtiene con la ve nta; asimismo , me
dian te los recursos del rnercado iibr e, 
la pr ivatizacion crea a largo plaza 
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mas ernpleo y opo rtun idades, aSI 
como divisas de inmediato a1vender 
para estatales a inversionistas extra n
jero s; tarnbien se estirnula el desa
rr ollo industrial mediante la privati
zacion de 1a tierra, los derechos mine
rales de un a planta oc iosa u otros 
active s del gobierno qu e pueden es
timular el desarroll o industrial; de 
igual rnaner a, se m otiva la eficienc ia 
de ope raciones ya qu e los rnercados 
competitivos son su perv isores m as 
exigentes y rigurosos que las buro
crac ias gu berna me nta les . Por ot ra 
parte, los go biernos qu e qui eren re
du cir el costo de los serv icios , los in 
gresos futuros en eiectivo a t raves de 
impuestos 0 1a creac ion de em pleos 
productivos, justifican regalar las pa
raestatales cuan do no ten gan entrada 
en el mercado. Entre las princip ales 
desventajas seiialadas por los autores 
cit ados se men cionan : 1a reduccion 
de pu estos de trabajo, el probable 
per juicio a las clases m as necesit adas, 
la enajenacio n del patrimorii o ria
cional, la conce nt racio n del poder 
econornico y la puesta en peligro de 
la capacidad productiva del pals. 

Se pu eden o bserva r tres tenden 
cias en materia de privati zacion en 
A mer ica Latin a. La prirnera es qu e 
se esta n pri vati zando nueuos sectores, 

la segunda es la aparicion de nueuos 
actores y la tercera es la mejor calidad 
de los p rocesos de p rivatizacion . Las 
privatizaciones responden mas a una 
co ncepc ion distinta del Estado qu e a 
un a necesidad fiscal, un hecho pro
fundamente positi ve ya qu e no res
ponde a un a crisis fiscal de co rto 
pla zo sino a una nu eva visio n del 
Est ad o, que en vez de crear d ifi
cultades al sector privado abre opor
tunidades y define reglas de juego que 
permiten su p art icipac ion (Pam pi
llon, 1998). 

D esde fin ales de la decada de los 
ochenta los go biernos latinoam erica
n os pu sieron en march a una serie de 
reformas esrruc tura les qu e han per
mitido 1a apertura de sus econornias 
a la comp ete nc ia in ternacional. Las 
politicas par a ello in cluyen est abili
dad m acroecoriomica, apertura al co
mercio exterior con una mayor orien
tacion de las econo rnias a 1a expo r
tacion, redu ccion del intervencio rus

m o esta ta l y de los niveles de gasto 
publico , irnportantes pro gramas de 
privatizacion , rebajas arancelarias, con
trol de la cant idad de din ero circu
lam e, me jora en el fin an ciamiento 
exterior, m ayor eficiencia productrva 
y la co nquista de rnercados extern os. 

Los cam bios en el pap el del Es
tado se dan en tres am bitos : 1) el pa
pel del Estado como suministrado r: 
antes era p roveedo r de muchos bie
nes y serv icios, rnientras qu e ah ora 
el surninist ro se da uni camente cuan
do no puede ser asumido por elsector 
privado. Esto genera un a concepcion 
m as est ruct urada y racional del Es
tado. 2) EI Estado co mo finan ciador: 
antes finan ciaba indiscriminadam en
te t od o tipo de ernpresas, y ah or a 
puede canalizar sus esfue rzos finan
cieros a la prestacion de algunos ser
vicios esenc iales, con 10 qu e mejora 
su calid ad. 3) EI Estado como regu
lador: aho ra crea un marco que favo
rece 1a inversion privada nacion al y 
extranjera, y en el campo de las priva
t izacion es, presta m ayor atencion a 
los m arcos regula torios, es decir , se 
preocup a mas po r la postprivatiza
cio n y, por 10 tanto , po r disefiar los 
marcos qu e permitan una op eraciori 
eficiente en el terren o de la compe
tencia entre las empresas (Pampillon , 
1998). 

En Venezuela la privat izacion del 
sector elect rico iricluyo tod os los as
pectos del serv icio excepto el sumi
ni stro , que quedo en man os del Es
tado. As!, para las actividades de ge
neracion y comercializacum, transm i

sion y distribucum la ley preve el oto r
gami ento de con cesiones mediante 
un proceso de licit aci6n pu blic a, 
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mientras que el sum inistro de ene rgia 
electrica es un serv icio publico cuya 
admi nistracion esta a ca rgo del go
bierno n acio nal. En gen era l, las co n 
cesiones q ue oto rg ue el Estado se 
har an par un lap so m aximo de 30 
afios co ritados a partir de la firma del 
co nt rato y prorrogable h asta par 20 
afios. Las concesiones de distribucion 
se otorga ran co n caracter de exc lus i
vidad para el area geog r:lfica definida 
como area de servicio en el con t ra to 
co rrespo ndiente. 

En Bolivia los primeros resultados 
de la pr ivati zacion sefialan la elimi
naciori del monopolio publico qu e 
dio paso a un monopolio privado, 
qu e adem as esta protegid o p or la ley . 
En ese pais ahara el Siste ma Interco
nectado Naciona l at iende al 85 p or 
ciento de su mercad o y solo se refiere 
a T rans m isio n de Elecrr icida d. D e 
acu erdo co n la Ley de Electricidad, 
esta em presa n o ti ene la obligacion 
de ampliar la red de tran srn ision, la 
responsabilidad de aumentar la tr an s
mision es del agente q ue la p roduce. 
El cost o de la tran srni sion es pa gado 
tot alm ente par los agentes gene ra 
dor es, distribuidores y co ns umido
res, qu e no so n regul ados en fu nc io n 
del uso , que le co rrespon de a la red ; 
todas estas so n sefiales de una m ala 
adjudicacion y de lagunas legales que 
so n ap rovechadas por los agentes 
privados en su bene ficio . 

Solo Espana y J ap on cue nta n can 
empresas electricas absolutarnen te pri
vadas. En BeIgica y Estados U nidos 
el sector privado posee alre dedor de 
tres cua rtas p artes del t otal, mi entras 
qu e en Suecia el Estado y los pa rt i
culares participan en p artes iguales. 
En Aust ralia, Brasil, Ca na da, G ra n 
Bretafia , F ran cia 0 Suiza el sector es 
iotalmente publico . Ade rnas, la em
presa L ' El e ctri citl~ de F ran cia ' esra 
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co nsiderada par fin an cieros de todo 
el mundo como [ider en tre las gran
des em p resas mundiales en cuanto a 
la obte nc io n de utilid ades. 

Duran te elgobie rno de P orfirio Diaz 
en Mexico se dieron dos conces iones , 
la Mexican Light y Power Company 
Limited, la verdade ra propietar ia de 
la co rnpafiia de Luz y Fue rza de l 
Centro (LFC). U nicame nte habria res
tr icciones en caso de n o cum plirse 
det erminados pl azos de in version y 
vo lumen de gene rac ion; estas co nee
sio nes t ienen una dur acio n de 97 
afios, pl azo que se ven ce en el 2003. 

Para sustenta r la regulac ion qu e 
em pezaba a reali zar el Estado , en 
1926 se pr omu lgo el Codigo N acio
n al Electrico . En 1937 el go bierno 
federal creo la Cornisio n Fe dera l de 
Electricidad (CFE) co n el objet ivo 
fundam ental de acele rar la co bert u ra 
del su m in istro. En las decadas de los 
cu ar enta y los cincue n ta el Esta do 
adquiri o un papel p rep onderante en 
la industria electrica a tr aves de una 
activa poHtica de in version , ya qu e 
antes so lo la s gra n des co nc entr a
ciones urban as y las incipientes zonas 
industriales co n ta ba n co n este ser
vicio. En 1960 se nacionalizo la in
dustria elecrri ca. La reforma consti
tucional co rrespondien te esta blecio 
en el sexto parralo del articulo 27 la 
exc lusividad de la n acion en 10 rela
t ivo a gene ra r, co nducir, tr an sfor
m ar , dist ribui r y abastecer de en ergia 
electr ica a los u suari os del serv icio. 

A raiz de la fusion y compra de 
accio nes de dive rsas emp resas que 
prest aban el servicio elec t rico en el 
cent ro del pals , nacio la Com pafiia 
de Lu z y Fue rza del Ce nt ro , que lue

go de la esta t izacion co nt in uo ope
rando de m anera independiente res
pecto de la C FE pa ra satisface r la 
demanda de ene rgia electrica en esa 
parte del t errit orio, ca n 10 que se crea 
el m onopolio de la elect ricidad. Su 
finan ciamiemo requirio la participa
cion del secto r publico y el apoyo 
de la banca inte rnacional de desa
r ro llo . 

P osteriormente, las reformas a la 
Ley del Servicio Publico de Energia 
Elect rica de diciem bre de 1992 y una 
nueva reglam entacion abriero n un 
espacio limitad o a la parti cipacion 
privada nacional y extran jera en el 
secto r. En virt u d de esas reformas, 
los particulares pudieron parti cip ar 
en la gene racion de ene rgia electrica 
bajo esquemas de autoabastecirnien
to, cogeneracion y pr oducciori in de
pendiente de ene rg ia electrica. 

En febrer o de 1999 el E jecut ivo 
envio al Congreso de la U n io n la 
propuest a de abrir el mercado a la 
inv ers io n privada, nacional y extran
Jera. 

Los co m pone ntes del mercado de la 
ene rgia elect rica so n 1a gene rac ion, 
t ransrnision , distribucion y comer
cializac io n . La generacion se lleva a 
ca bo en diversas formas, por ejern
pl o co n la ene rgia qu e p roduce la cal
da de una co r rien te de agua (h id ro 
el ectr ica), la combustion del gas 
natural y el petroleo (te rmoelectrica), 
la combustio n del ca r bo n (carbo
electrica], la fisi6n nuclear (nu cleo
elect nca), el vapo r de agua que sale 
de la ti err a (geotermoelect rica) y 1a 
fuerza del viento (eol oelectrica}. A 
traves de llneas de transmiston de alta 
tension, la elect ricidad se en via desde 



las plantas que la generan hasta los 
centros de distri bu cion. Cab e sefialar 
que el ret o es modernizar la red y 
elevar su co nfiab ilidad, seguridad y 
la calidad en e1 servicio que se p resta , 
ya q ue en mas recientes se han re
ducido los niveles de inv ersion de
bido a la escasez de recursos publicos, 

En cuanto a los ce nt ros de dis
tribucum, la elect ricidad se envia a los 
usuarios (hogares, industrias, ta lleres, 
escuelas, oficinas, bancos, alum brado 
publico , siste mas de bombeo de agua 
p ot able y dr enaje, en t re ot ros) . Las 
lin eas de distribu cion mexica nas m i
de n ma s de 500 m il kilometre s, 10 
que equivale a 13.7 vueltas al planeta. 

La de ma nda de en ergia elec trica 
esta dete rrninada par varie s facto res. 
Los mas impor tan tes son el ritrno de 
la actividad eco nornica, el c rec im ien 
to dern ogri fico , el nivel de d esa
rr oll o, las co ndicione s clim aticas y 
geogd.ficas, la estructura y los n iveles 
de las tari fas, asi co mo cambios tee
nologicos tal es co mo los ava nces en 
la eficiencia ca n qu e se utiliza la elec 
tricida d en los procesos productivos 
yen los apa ratos elect ricos. En gene 
ra l, las t ar ifas se agrupan en cinco 
sect ores seglin el uso : resid encial, co 
m ercial , serv icios, ind ustrial y agri
cola. Para el estudio regional del me r
cado electrico , el pais se divide en 115 
zo uas y 12 pequefios sistemas aisla
dos, seis de los cuales recib en energia 
de irnp ortacion. Las zo nas se agrupan 
en nueve areas del sistema electrico : 
noroeste, n orte, noreste, occidental, 
central , orien tal, peninsular, Baja Ca
lifornia y Baja Californ ia Sur. 

En 10 que respecta a la o ferta de 
elect ricidad, algunos aspe ct os rel e
va ntes de la evo luc io n del sistema 
electrico nacional son la utilizacion 
de mayores tens iones de transrni sion 
(230 y 400 kii ow atts], la un ificacion 

de frecu encia a 60 hert z, la interco
nexi on de los sistemas reg io nales, el 
desa rrollo de grandes proyect os hi
drcelectricos y termoelectncos, el ap ro
vechamiento del carbo n , de las ener
gias geotermica, nuclear y, de rnane ra 
in cipi ente, la eo lica, Ade rnas, in cor
porar como in strum erit o par a admi
nist rar la demanda de elect ricidad el 
uso de t arifas co n dife renc ia h oraria. 
Actualme nte se cue nta co n una capa 
cida d de generacion de 34 815 m ega
watts y 400 620 k ilom et re s de lineas 
de transrnision, en n iveles de tension 
de 2.4 a 400 k ilowatts. 

De acuerdo co n 10 ante rio r, la 
, est ructu ra industrial del secto r elec
t rico pued e co nside ra rse co m o : 1) 
verticalme nte integ rada (tanto nacio
nal como p a r region); 2) vert ical
m ent e separada en tres fu ncio nes 
p rincipales: gene rac i6 n , t ransmision 
y d ist r ib ucion -aba sto : 3) ve rtical
mente div idida en la separacion h o
rizontal de la gene racion y dist ribu
cio n-abasto , co n en foq ue en la co m 
pet encia por el m er cado en el n ivel 
de gener acion , ya que ve nde a co m 
prad o res de ene rgia (co mp rador sen
cillo), y 4) ver tical y horizontalrnente 
separada, por int ro ducir una compe
te nc ia de producto-rner cad o en la 
generaci6 n y el abasto al co nsum ido r 
(Webb, 1998). 

E u la gene racion ex iste el pro
blema de que los duenos de las plan
tas gene rado ras no pueden pr edccir 
co n mucha antic ipac ion la cant idad 
de energia q ue podran ven de r n i en 
cuanto po dran vende rla , Si 1a co m 
petenc ia minori sta es efectiva, los mi
noristas no que rran firmar co ntratos 
de comp ra a largo plazo porque no 
podran p redecir sus segmenws en el 
m ercado ni ence rrarse en co n t ra tos 

a lar go plazo potenc ialrne nte ca ros . 
En esa situacio ri, 2como se podra fi

nanciar la co ns t ruccion de nuevas 
estaciones gene ra doras de ene rg ia? 

El secto r privado puede pa rti cipar 
en la const ruccion de pl antas gene 
radoras de electricidad ba jo los esque
mas de coge ne racio n y co n produ cto
res ind ependientes de energia . Asimis
m o, co n la nueva legislacion en ma 
te ria de gas existi ra 1a p osibilidad de 
integrar proyeetos de gene racion elec
t rica co n los de t ran spo rte y di stn
bucion de gas, q ue representan enor
mes pos ib ilida des de mayo r elicie n
cia en el secto r (Mo rgan, 1995). 

La participacio n de la ini ciati va 
prrvada en la gene racion se dad. prin
cipalmen te en el area de la cogene
racion. ? En este proceso , aun en las 
pla ntas m as eficien tes, se logr a co n
ve rt ir en electricidad m en os de l 40 
po r cien to de la ene rgia disp onible 
co mo ca lor en el com bus t ible , e l 
rest o se descarga a la at mosfera. 

La p ropuest a del Ejecut ivo es seg
mentar el m er cado de la electricidad, 
puesto que 1a privat izacion n o seria 
to ta l p orque n o se in cluye la trans 
mi sion , Enviada al Congreso en fe
br ero de 1999 , la p ropues ta se basa 
en los sigu ientes puntas: 

- Para un m ay or desarrollo del sec
tor clect rico es im po rtante la pa rt i
cipacio n del sector privado en gene
racion , t ran smisi6n, distribuci6n y 
cornercializacion de electricidad, para 
poder cubrir 1a demanda est ima da 
p re vista en seis afios de 13 m il m ega
wa tts, que ya no pue de finan ciarse 
co n recursos fiscales. 

- Se p ropone un a reforrn a al ar 
tic u lo 27, pa rra io sexto, segu n el cua l 
se reserva a la n aciori solo el co nt ro l 
operativo de la red n acional de trans-
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mision, ab rie ndo las de rnas act ivida

des de la industria elect r ica a los
 
sectores publico , soc ial y privado .
 

- Se reforma el p arrafo cua rto del
 
articu lo 28, do nde se propone que el
 
con t ro l operativo sea u n a activ ida d
 
estrategica, y se redefine a la elec tri 

cida d en sus d ifer entes segmentos
 
como un area prioritari a para el desa

rr oll o n acional en la qu e el Estado
 
eje rce su recto ria en t errninos del ar

ticul o 25. El Estado ejerceria su do 

minio so bre los bienes que integran
 
las redes gene ra les de transmision y
 
distribucion po r co nduc to de un or 

gan ismo descentralizad o de la admi

n istrac io n publi ca federal.
 

- El Estado co riservaria co mo area
 
est rategica la generac ion de energia
 
nuc leoelectrica.
 

- Ccns t ituc ion de una 0 va r ias 
. empresas de participaci6n estatal para 

adm inist rar las pl ant as hidroelec
tricas orientadas a propositos multi 
p les y que par sus dimensiones n o 
tien en la capac ida d de alec tar en for
ma sustancial la operacio n del merca
do. As imis mo, la inlraestrucru ra de 
gene racion electrica de las demas cen
tr ales hid roelectricas podrian ser co n 
cesionadas a particul at es , qu ienes 
ade rnas podrian ser propiet ari os y 
operar libremen te cualq uier otro ti 
po de pl antas de generacion. 

- La distribucion de ene rgia elec

trica, a traves de redes de med ia y
 
baja tension, estaria co ncesionada a
 
em presas regionales de distribucion .
 
El pais se dividir ia en varias areas de
 
d istr ibucion en las que podrian ope

rar em presas privadas .
 

- El Estado estableceria las ta rifas
 
rnaximas y defin iri a m ecani smos de
 

contro l y revision de tarifa s par a que
 
las ventajas qu e produzca la co m pe 

tenc ia, el ava nce tecn olo gico, la pro

ductivid ad y el funcionamiemo del
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mer cado sean trasladadas a los co n
sum idores . 

- Los generad ores, dist ribuido res 
y usu arios que p or sus consu mos ele
va dos sean considerados como cali
ficados ope rarian a traves de un mer 
cado elect rico m ay or ista , el cual seria 
ope rado pOl' un organismo publico 
que det errninaria, co n base en cri te
rios de coste minimo y de segur idad 
de la red, 1a asignacion de la capac idad 
de gene rac ion que cubra Iademanda 
de los usuarios. 

La privati zacion de la indust ria elec
t rica en Mexico h a susc itado la dis
cusion en torno a si es 0 no via ble 
para el pais. Diversos auto res co inci 
den en que no se debe privatizar el 
sector electrico con los argumentos de 
que esta no es la unica alternativa para 
el pais ni traeri a beneficios sociales . 

POl' regia gene ra l los p rocesos de 
privatizacion y reestructuracion de los 
servicios publicos se han traducido 
en una reduccio n del volu men de 
em pleo , que en alg unos casos h a 
afectado hast a el 50 pOl' cien to de la 
fuerza de trabajo . Todo in dica q ue 

la disrninucion del em pleo h a sido 
m ayor en elmar co de algunas moda
lidades de privatizacion, como la su b
contratacion de actividades 0 la priva
ti zacion tota l, y tambien cuando se 
han aplicado planes co m binados de 
privatizacion y reestructuracion (OIT, 
1999), tal es el caso del m odelo de 
pre priva t izacion. 

Se ha hab lado mucho del m odelo 
britanico , y los co nsult ores han esta
do ve ndie n doselo a las naciones en 
desarroll o . En general, se trata de 1a 
reestructura cion y venta de las co m 
pafii as n acionales a licitadores inter
nacionales; pero la intro duccion de 
la co m petencia , que era un elemento 
integral del sistema br itan ico , en ge
n eral n o form a parte de las refo rmas . 
No esta claro 10 que signi fica el rno
del o britanico, pero si implica lograr 
una estructura desintegrada co n lib re 
co rnpetencia en generacio n de elect ri 
cidad y venta de servicios al p Ol' me
nor; esto nunca h a ex istido en G ran 
Bretafia, y p robabl emente nun ca lle
gue a exist ir (Ma nzo, 1999). 

En el caso de M exico las privati
zaciones han seguido u na serie de 
pasos 0 fases que se apegan en 10 fun
da mental al m odelo d e preprivati



Ade rnas, lo s arg umentos de esta pro
puesta no son compat ibles co n la rea
lid ad , ya que de an te rnano se sabe que 
se pue de generar elect r icida d de d i
versas formas, que es un monopolio 
n atural co n precio m onop61ico , que 
sus costos de generaci6n pueden re
ducirse y qu e los recursos recaud ados 
p o r el sector so n m ay o res que las 
inversiones en el mi smo . 

Por otra parte , las necesidades de 
la p oblacion aun son much as y , de 
acuerdo co n 10 qu e co rne nta M anzo 
(1999) , realmen te no se h a alca nzado 
a cu brir lademanda de la poblaci6n , 
pues mientras que el gobierno m en 
cio na que el 95 p or ciento de ella 
cue nta con electricid ad , se sabe q ue 
gran nurner o de co m unidades rurales 
n o cue ntan co n este serv icio . O tro 
punto importan te en la discusi6n es 
a quien beneficia esta aperture. H asta 
aho ra las gra ndes crnpresas so n las 
uni r as ben efici adas p o rque pa gan 
un a tari fa prefer encial , y ea n esra 
apert ura es posible que gene ren su 
propia enc rg ia y se co nviertan en 
ven dedoras de l flui do electrico Es 
n ecesario ten er en cue n ta otras alte r
n ativa s d e fin an ci amiento p ar a el 
sector y m inimizar sus costos de ope 
raci

. ,
on . 
O t ro arg umento qu e hace refle

xio nar ace rca de privati zar 0 no es 
que la Cornisio n Federal de Electri
cidad y Luz y Fuerza del Ce ntro 
estan o bligadas a apo rt ar recursos al 
go bierno federa l a riesgo de su pro pia 
supe rv ivenc ia y viab ilidad fin anciera, 
ya qu e la Secreta rla de H acienda y 
C red ito Publi co co n tro la la tesor eri a 
de ambos o rgan ismos. Por ello se 
conside ra importante discuur a Ion
do el caso del sector elec i rico y ve r 
cua les so n rea lm ente sus carenc ias y 
co mo se pue de n reso lver antes de 
privatizarlas . 

INESER * Universidad de Guadalajara * MayO-Junia de 2000 

zaci6n, en el que primero se desincor
pora, lu ego la iniciati va pri vada rees 
t ruct u ra y fina lmente el go bierno 
p retende que regula.' Estra tegias se
guidas en otras nac io nes demuestran 
que el m odelo de preprioatizacion no 
puede ser enarbo lado como 1a unica 
opci 6n ni elevado a la categorfa de 
d ogm a (Manzo, 1999) . P or eso se 
deb en tomar en cue n ta otras expe 
riencias y elabo rar un modele propio 
par a el caso de M exico. 

Por otra p ane prop oner reformas 
a la Constituci6n de bi6 ser el ultimo 
paso , n o e1 prirn er o del Ejecu tivo . 
An tes se debio co nvocar a especia
list as y co legios de profesionales en 
la materia par a qu e elab orar an, co n 
tiempo y ser iedad , un diagn ostico 
tota l de 1a problern ati ca que en lrenta 
el sector electrico nacional. 

"La inten cion del P residen te n o 
es discu tir las ven ta jas y desven tajas 
de la privati zaci6n del sector electri
co , sino imponer esa m edida a la so 
ciedad , el hech o de enviar al Sen ado , 
sin discusi on previa , su ini ciativa para 
elimina r de la Cons titucio n los p re
cepto s que impiden 1a venta de esa 
in dustria" (Man zo , 1999: 2). 

Por otra p art e, tambien los co nsu
midores podrian resul ta r perjudi
cados si, por ejernplo , aumen taran 
los riesgos de co rtes del sum in ist ro 
de ene rgia 0 de racionamien to , co n 
tinge nc ias que se han puesto de rna
nifiesto en in cidentes recientes co mo 
los co lapsos de re d registrad os en 
algunos pa ises donde el sect or de la 
elec tricidad se ha privatizad o p o r 
com plete, 0 la co n tam inacio n de las 
reservas de agua. En este sentido , se 
puede co ns ide ra r que los costos de 
la privati zaci6n y la reestructuracion 
se h an hech o recaer en los propios 
trabajador es y en la sociedad (OlT, 
1999). 

El Sindicato M ex ica no de Elec
t ricistas objeto los ar gume ntos del 
Ejecut ivo federal en los qu e se apoya 
la iniciati va d e reformas co nstit u
cionales que inciden en la generaci6n, 
transmi sion y disiribucion de ene r
gla electrica , Argument6 que se re
queriria de una alt isirna in version de 
capita l (250 mi l rnillones) y la in rne
diatez de m ay or demanda de ene rgla 
elec t rica y n eg6 que el o rgan ism o 
resp onsabl e de la energia electrica ca
rezca de capita l por incapacidad, in 
co mpete ncia 0 ine ficacia internas; afir
m a qu e la situaci6n deficitari a de aho
ra tiene su or igen m as bien en las po
liti cas de subsidio apli cad as durante 
aiios en p er juicio de la CFE. Abog6 
por un a pl aneacion m as dern ocrati ca 
de los rec ursos para una m ayo r par
ticipacio n en las de fin icio nes y deci
sio ne s de la pl an eacion (Salas, 1999) . 

Este trabajo rnuestra un panorama 
gene ra l de los p rocesos de p rivat i
zaci6n en ot ros paises y en M exic o , 
asi como lapart icular del secto r electri
co, par a tener una visio n m as amp lia 
en torno a la privati zaciori de este 
ultimo . 

Ex iste evide nc ia de que los servi
cios privados de ene rgla electr ica n o 
siem pre o peran co n m as eficienc ia 
que los publicos ni so n m ayo res lo s 
beneficios a1 co ns um ido r final. Se
gun los avances de privatizaci6n, M e
xi co se enc ue ntra en la segun da ola, 
y la ten dencia privati zad ora p arece 
ser su entrada en esta p art e de laclasi
ficaci6n . 

En cuan to a la p ropuesta del Eje
cut ivo en to rno a la privati zaci6n 
parcial del secto r , se prop one ha cer 
una co ns ulta a especialistas en la m a
teria antes de to ma r las decisiones. 
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seeundaria (Leydel SeroicioPublicode 
Energla Electrica; y K. Wark, Termodi

carta economics regional ' ana 12, nom. 72 

nam tca, M cG raw-11 iH, M exico 1996. 
1 D et ras de esa p ropuesca "vo lu ntaria" 

se pueden ad vertir las refor mas im
puestas a Mexico para o brener u n ere
d ito por siete mil millo nes de d6l ares 
del Fondo Mo netari o Inrern aeio nal y 
o tro del Banco Mundial por t res m il 
millones de dolares, 

Almazan, J. , Ptivetizeciot: y concesiones 
ele ctrices, en hllp ://www.j ornada . 
unam.mx Mexico, 1999. 

Borestein , S., y J. Bushn ell , "An empiri
cal analysis of the potential for mar
ket power in Californi a's electricity in-

M 
", .� · -,l't : l 

II,,,,,:, ., I ·v " ' ,' 

j I i 
I •• ~ " , ' . I I 

r� . I ' I, 

"I I , I 

I " , 

• I 

. "'" " 

, ..' ..- ._... ---- - - - - - - - 

dustry ", Journal of Industrial Econ
omics, nurn. 3 (1999). 

Coin trea u, Edouard , Privatizaci6n: et arte 
y los tnetodos, Uni6n Editorial , Espa
iia , 1986. 

Donahu e. J ., La decision de privatizar, 
Paid6s, Mexico, 1991 . 

"Energia electrica, sup lemento especial", 
Mural, Guada lajara , junio 29 de 2000. 

Hanke. Steve H., Privetizecion y desa 
rrollo , Trillas, Mexico , 1989. 

Man zo, J ., "Privatizaci6n elec trica pro
puesta inviable, 1999 en http://www. 
laneta.apc .org/seminario. 

Morgan, Stanley, "Conslderaclones sobre 
las alterna tivas de financiamiento del 
sector electrico en Mexi co", ponen cia 
presentada en el Primer foro de la in
dustria electtice, fuentes de energia 
e investiqecion, organizado por la Ca
mara de Diputados, Mexico , octubre 
5 de 1995. 

OIT, "La ges ti6n de la privati zaci 6n y 
reestructuraci6n de los servici os pu
blicos (aqua, gas y electricidad )", en 
http://www.ilo .org, 1999 . 

Parnpillon Olmedo, Rafael, "Los procesos 
de priva tizaci 6n en America Lat ina". 
en http://www.laneta.apc.org/semin a
rio, 1998. 

Rodr iguez, C. Gregorio (comp.), Estado, 
priva tizaci6n y bienestar: un debate 
de la Europa actual, Fuhem -Icaria, 
Espana, 1991. 

Salas, a., "La priv atizaci6n de la ener"gfa 
electrica , garantia para el pago de la 
deuda externa", Tribuna Universiterie, 
UNAM, 1999. 

Transportadora de Electri cid ad (TOE), 
'Concesiones elec tricas de Bolivi a", 
en http'//tde.org .bo, 2000. 

Tor res , G., "La tercera ola de la priva 
tizaci6n", ponencia presentada en la 
/I Conferencia de America Latina y el 
Caribe sobre Privatizaci6n, Santiago 
de Chil e, 3-4 de octub re de 1997. 

Webb , Michael G., 'Reforma y regulaci6n 
de l sect or elec trico", ponencia pre
sentada en el Seminario sobre Aspec
tos Econ6m icos de la Regulaci6n , 
Mexico , 1998, 20-21 de agosto . 

Zedillo, E., "lniciativa sobre cambio es
tructural de l sector electrico de Me
xico", en http: //presi dencia .gob .mx, 
1999. 

Tellez, L., "Propuesta de cambio estruc
tural de la industria electrica en Me
xico", en hl tp ://con ae.org .mx, 2000 . 


