
NOTA 
EDITORIAL 

CONSIDERACIONES SOBRE EL 

AJUSTE TARIFARIO EN EL SECTOR 

ELECTRICO 

radicionalment 1 sector eléctri o ha mantenid una e tructura 

tarifaría que no r fleja su co t de producción debido a que la tarifa 

de nergía se han fijado por d bajo d los cost marginales d largo pla

zo, lo cual ha llevado a qu la mpr ·a - d 1 s t r difi ilment ubran u 

egr o de op r.ación. E ta ituación ha originado que con fr u ncia sea 

n e ario revi ar la políti a tarifaria y 1 niveles d ub idio qu deben 

asuntir el Gobi rno y las mpr a de energía el " trica. 

En 199 , por ncargo de la Junta Nacional d realizaron 

dos studio on el fin d a tualizar lo - o ·to operación del 

erifi ·ar i la tarifas ig ·ubrian la~ n idad d 1 mi ·rno . L 

resultado d dichos studi demostraron qu [! ctivamente lo o t 

se encontraban subvaluad que , por lo tant ra necesari r · i ar las 

tarifa n minal s qu obran a los u uario on la estru tura tarifaria 

vig nt , 1 ector el "' o sólo recupera n promedio el 79% d u gresos 

en lo proceso - d g neración, tran mi i "n y distribución d energía. 

Adi ionalment , lo studios r laron qu el s ctor r id ncial cubre n 

promedio el 50% de los costo , ntientras que el tor n -residencial (in

du tria y comercio) ti n tarifas por en ima d 1 co toen 11%. 

De esta forma, la nece idad d aplicar tarifa · acordes con los co to - reale 

de producción llevó a la J T a plantear un nu vo e querna tarifario y a 

buscar una a ignación transparente d ubsidios hacia aqu llo ectores 

de la población que má lo requi r n. 

Es de anotar que tanto lo costo como lo incremento tarifario deben 

corre pondera aquello que r ultan de la utilización óptima de lo facto-
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r de producción. En on cuencia, cualqui r aum nto en la tarifa debe 

e tar precedido o acompañado de mejora n la eficiencia de la mpre-

a , bien sea corrigiendo distorsiones alarial s, mejorando la tru tura 

administrativas y financi ras , o trabajando obre la calidad d 1 proce 

productivo, con mira a reducir las p ... rdida en la producción. 

En e te ord n d id a , e pretende mo trar cómo, a travé de la combina

ción de medida para ontrolar las pérdida d nergía, aum ntar 1 p r

e ntaje de recaudo y recuperar cartera morosa, se puede al anzar una 

m jora en la situación financiera del sector sin r alizar incremento tarifarios 

que afecten los niv le d inflación. Para st prop ... sito, la Nota e divi-

d n en cuatro part s. La primera pre enta un diagnó tico del tor, el 

cual comprend un análi i descriptivo de la e tructura de co tos, de la 

ompo ición d ingr o y de las tarifa e n qu ha venido op rand el 

s ct r eléctrico, a í como, el análisis d lo ub idio que e torgan n la 

a tualidad. La gunda d cribe la propue ta d la nueva e tructura tarifaria 

plant ada por laJNT n 199 con bas en la actualización de lo co to · del 

sector. La tercera analiza los efectos, para 1 conjunto del e tor 1' trico, 

d la aplicación de medida alternativa d ará t r administrativo y t ... ni

co; alúan lo ct s de reducir 1 ni 1 d p ... rdidas de energía a u 

m ntar 1 d r caud y la r cuperación d la art ra. Por últin1o , s pr -

ntan la con lu ion 

L DIAGNO TICO DEL 'ECTOR ELECTRICO 

tructura de co to 

El pro o de pr du 'ci ... n de energía 1 ... tri a onll va la realiza ión d 

tr tapa : i) g n ra ión d en rgía · ii tran ·mi ión o tran ·port hasta 

lo e ntro d on um , y iü) di tribución al con umidor final. 

La valoración del costo total de en rgía r ulta de la agrega ión d 

o tos de generación, tran misión y dL tribu i ... n d un kilovatio-hora, más 

lo co tos d inver ión, op ración mant nimiento y admini tración de la 

red de di tribución. E d advertir qu t proce o de pr duc ión g -

n ra p ... rdida «t ... cnica ·» de energía qu in r m ntan lo co to pr m dio 

de cada kilo atio utilizabl . 

Para tnedir el co to d 1 rvicio se utilizan lo conceptos de co t m dio y 

costo marginal. El prim ro , es la relación entre 1 costo total y el t tal de 
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n rgía producida; 1 gundo, de mayor utilización mid los cambio n 

el co to total con re pecto a cambi n 1 flujo d n rgía. 

gún el procedimi nt utilizad por el BID y 1 Banco Mundial, el co -

to marginal se estima e n 1 método delco to incr m ntal promedio de 

largo plazo (CIPLP). E t o to mid la relación « ntr el valor present 

d lo incremento d 1 to total requerido para ati fac r la demanda y 

1 val r pr sent e rr 

En Colombia este indi ad r 

p ndiente incr m nt d la demanda>>. 

fácilmente apli able a las etapas de gene-

ra i ' n y tran mi i ' n, p ro n a la de di tribución, pu to que no iem

pr la empre as po e n un plan de expan ión definido para el larg 

plazo. 

La n1.etodología IPLP pr nta, adicionalm nt , i rto inconvenientes 

n u utilización. En e[! cto, u r ultado dependen directamente del 

estado d 1 sistema d di tribución y son muy nsibl a cambio en la 

proyecciones de d manda; por ej mplo, en ca o d t n r una red « atura

da» r quieren fuert s in r mento en lo o to para ati fac r incr -

n1. nto n la demanda, mi ntra que i se tr-.:tta d un si t n1.a «holgado», 

n donde la on rta up ra la den1.anda, e necesitan menor s in remento · 

n co to · para atisfac r una n1.ayor demanda. 

El proc dimient d rito fu uti1izado p r I A n 1989 para alcular 1 

d g n ración, transn1.i ión di tribuci ' n d la n rgía , lo cual 

mpl aron para d t rminar la tarifa qu rigi r n ha ta ju-

nio de 199 . La n ce idc d d actualizar 1 ar la m t d 1 

d 

ralo 

e tudi 

n la di ribu i ' n ·un1.ada a la 

d pansión del 1' tri bligaron a qu la] T revi a-

totales d 1 · r. Para tal .fm, llevaron a abo diferent · 

con · rvand la m todología de CIPLP para las tapa · de genera-

ción y tran ·mi ión. Para m dir lo · costos de di tribu ión s 

factor s d ficiencia 1 
• 

nsideraron 

Lo r ultado obtenido · en la actualización de los costos totales para el 

i te1na nacional e rnparaclo con lo · co tos calculado - por 1 A en 19 9 

·e pr ntan en el Cuadro l. 

La r visión de Jos co tos m tr ' que e t e taban sub aluados e pecial-

m nte a causa de la dw r ncia pre 

efect , mientra los costos total 

cr ieron 27% con r p ct a lo 

ntada en la tapa de di tribución. En 

d produ ir un kil vatio-hora (kwh) 

bservado en 1989, los d distribución 
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Cuadro 1 

Costos del sistema eléctrico nacional 

l Costos ISA 1989 Estudio costos 1992 Di fe rencia % 
-

1. Costos totales 

Energía ($/kwh) 29,51 34,29 16,2 

Potencia ($/kw-año) 158.428,00 215.447,00 36,0 

Equivalencia ($/Kwh) 1/ 57,77 73,47 27,2 

2. Costos de distribución 

Energía ($/kwh) 2,49 6,85 175,0 

Potencia ($/kw-año) 44.497,00 118.054,00 165,3 

Equivalencia ($/kwh) 1/ 10,43 28,32 171 ,6 

Nota: Cifras actualizadas a junio de 1993. 
1/ Es la relación de equivalencia entre energía y potencia bajo ciertas consideraciones técnicas. Potencia es la capacidad del sistema 
para generar un kilovatio en un instante del tiempo, ante los requerimientos de un determinado número de usuarios. La energía es el 
consumo de potencia en un período de tiempo. 
Fuente: Documento JNT-1215 mayo/93, cuadros 1 y 3. 

alcanzaron aumento de 172%. Ello se debe, e mo se mencionó anterior

mente, a los problen"las que pre enta la metodología utilizada por ISA para 

el cálculo de estos costos. 

Es importante re altar qu , dentro del sector, los costos varían por regio

ne dep ndiendo d las caracterí ticas del mercado que se ati nd . Por 

una parte, mpr a con m r acto d n os registran costos relativamente 

baj , como la Empr a d En rgía d Bogotá (E B), la. Empre a Pública 

d Medellin (EPM), la Empr as Muni ipalcs de ,ali (EMCALI) y algunas 

otra distribuidoras ele ciudad m diana . Por otra parte, existen en"lpre-

as con n"lercados disperso qu pre entan costo r lativamente altos, como 

la electrificad oras del Huila, Tolima y Boyacá2 . 

on base en los r sultados de los estudios mencionados, la J T propu o 

una estructura de «costos d r fer ncia tarifaría» calculada a partir del pro

medio nacional de los costos marginal , ajustado por los costos que co

rresponden a inversión social. Es decir, una e tructura que cubre los cos

tos de generación, transmisión operación, mantenimineto del sistema de 

distribución y expansión de la red para satisfacer demandas futuras. La 

inversión social no se incluye como referencia tarifaría y corresponde bá

sicamente a proyectos de invesión en el sector rural. 

Dicha estructura de costos indica, que una industria como la petrolera, 

que se conecta a las redes a voltajes uperiore o iguale a 115 kilovatios, 
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debe tener una tarifa de $36 6 por kilovatio-hora con umido. D la mis

ma manera, se d b interpr tar e te valor para el niv 1 d di tribuci ' n 1 , al 

cual encu ntran con ctada la vivi nda . Entonces, para generar la 

estructura tarifaría de los usuario residencial s es nec sario tener en cuenta 

que 1 co to marginal prom dio d e llevar un kilovatio-hora a un hogar e 

d $63 54 (Cuadro 2). 

Cuadro 2 

Costos de referencia del sistema eléctrico nacional 

Niveles de transmisión $/kWh 
1 

Transmisión nivel 4 1/ 36,63 

Transmisión nivel 3 2/ 38,96 

Distribución nivel 2 3/ 46.10 

Distribución nivel 1 4/ 63,54 

1/ La transmisión nivel 4 se hace a voltajes superiores o iguales a 115 kilovatios y se conecta a la gran industria y a grandes 
consumidores de electricidad. 
2/ La transmisión nivel3 se hace entre 30 y 100 kilovatios y está dirigida a la mediana industria. 
3/ La distribución nivel 2 se realiza en las redes primarias de distribución a voltajes menores a 30 kilovatios y es conectada al 
comercio y a pequeña industria. 
4/ La distribución nivel1 corresponde a las redes secundarias de distribución a bajos voltajes (menores de 220 voltios) . consumida 
por el sector residencial. 
Fuente Docuemnto JNT-1215, mayo/93, Cuadro 5 

2. E tructura de los ingresos 

Las v ~nta d nergía ·on la principal fuente de ingresos de la n1pr sas d 1 

s ·tor. Para uanti.ficarlas es n cesario tener en cuenta La cantidad d ~ ner

gía d mandada (n"ledida en vatio -hora), las pérdida de en rgía n el pr ce-

o d producción y la tarifa de nta. Ade1nás de to fa tore , es importan

te tener en cu ~nta: i) la eficiencia técnica, que influye en el valor de las 

pérdidas de energía, y, ü) la eficiencia administrativa de Ja empresa, que 

impli a mayor o menores niveles de recaudo y de pérdida por hurto d 

nergía. 

La cantidad de energía demandada por 1 sistema meno · las p ' rdidas de 

energía que e dan en los procesos de genera.ción, tran misión y distribu

ción, e la energía para la v nta. Este valor s multiplica por la tarifa co

rre pondient , para obtener el valor en p o de la energía que factura. 

De acuerdo con la capacidad de las empresas para recaudar e te valor 

facturado se 11 ga a los ingre o de explotación. 
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La cantidad el din ro que no r auda en un p rí do de pr tación d 1 

serví i pa a a formar part de la art ra de la mpr sa la cual convi r-

te en un problema i n 

lo din ros facturado . 

e toman la medida n sarias para r cup rar 

Para aum ntar los ingr os de una mpresa d 1 s t r eléctrico requi -

re incr mentar lo niv le de r caud en cada período y al mi mo tiempo, 

impl mentar medida para san ar y reducir la art ra, es el cir, tratar el 

recaudar el dinero de aquello u uarios moro o en el pago d 1 ervicio. 

Por otra parte, tambi ~ n e pu d n reducir lo o to di minuy ndo lo 

nivel s de pérdida d nergía en la di tinta etapa del pro o de pro

ducción. En el si temas pres ntan dos clas s d pérdidas. nas son las 

pérdida t ~ cnica , qu repre ntan cerca del 60% de su total y que s 

suc d n p r la ara t rí ticas fi i a del i t ma~. Otra , qu son la lla

mada «n gra •> o «p ~ rdidas no t ~ cnica », riginan regularmente por 

inefici n ia admini · trativa (hurt continuado d energía por parte de 

ciertos usuario ) y por 1 d t rior de lo quipo o de los si t mas de 

di ·tribución, a cau a el un bajo mantenimi nto y por falta de reposición 

d lo · mi ·rno . 

3. Estructura tarifaria 

Colombia pr nta una tructura tarifaría e n difer ncia egún tipo de 

e nsumidor r id n ial y no residencial); , trato (bajo-baj >, bajo medi -

bajo , ITI dio ffi li -alto y alto , y rango de HSUITI ) ( n un10 bá ÍCO : Ü-

200 kw"h y consumo ·untuarios: n1.ayore 200 kwh). · d ~ anotar qu 

ind p ndi ntem nt del rango el consum , todos lo se tor s pagan un 

arg fijo por capacidad instalada. 

La politi a tarifaría d 1 últinl. añ ha stad ori ntada a orregir 

distorsion qu v nían d atrás. S ha bu cado, por una parte qu lo · 

ingresos tarifarios ubran el costo increm ntaJ pron1.edio d larg plaz ; 

por tra que lo · estr-<:~.tos alto ·, a tra és de un mayor pago , ub idi na 1 

e -trato bajo el la p bla ión. E t fu ron lo propósitos d la r solu

ción 90 el 1990 el la J T, la cual fijó metas tarifaría que en su m n1. nto 

cubrían un porcentaj del costo incren1.ental pron1.eclio el largo plazo. 

Estas m ta conduj ron a qu a partir de 1990 el increment anual en la 

tarifa fu ra up rior a la inflación. 

Ante la nece idad el e nocer la tarifa media qu staba obrand en l 

ector, en 1993, la JNT 11 vó a cab u actualización, utilizando la tarifa 
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vigentes en ese año y el consumo promedio, el número de usuario y la 

demanda total por sector s y por estratos de 1991 5 . 

Al analizar el comportamiento de alguno de los parámetros que intervi

nieron en el cálculo de la tarifa media, se encuentra que en 1991 la de

manda de energía en Colombia6 ascendió a 35,5 millones de megavatios

hora (creció 4 2% respecto a 1990), de los cuales el 21% fueron pérdidas 

originadas en el sistema de transmisión y distribución. El conjunto de 

consumidores finales demandó 27 3 millones de megavatio -hora (m-w-h), 

de los cuales el 47,3% (12,9 millones m-w-h) fue consumido por el sector 

residencial y el 52,7% (14,4 millones mwh) lo demandó el sector no 

residencial que agrupa la industria, el comercio, el sector oficial y el 

alumbrado público. 

En 1991, el sistema eléctrico colombiano poseía 5.124.375 usuarios, de 

los cuales el 91,6% pertenecía al sector r sidencial y el 8,2% restante a la 

industria, al cotn rcio y al ector oficial. El crecinliento promedio del nú

mero de usuarios entr 1990 y 1991 fue de 5,1%, mientras la demanda 

creció ,2%. En el ector residencial, la mayor participación de la deman

da d n rgía la tienen los estratos bajo CID y medio-baj (liD con porcen

taj d 39,0% y 30,8%, respectivament . La menor participa ión n st 

ector la tienen los estratos m di -alto (V) y alto (VI) con porc ntaj s d 

4,6% y 2 ,5%, en su ord n. 

Es irnportant anotar que el sector resid ncial , a pesar el presentar 1 

n'layor núm ro d usuario y requerir la ma or cantidad d energía, tan 

sólo aporta 1 31 % d lo ingreso por ventas , mi otras que la industria y el 

cotn rcio contribuy n con el 57%. 

4. Estimación del subsidio 

El subsidio por ector determina com la dift rencia entre los e tos 

actualizados n que incurren las empresa para ll var un kilovatio-hora a 

un usuario (co tos de referencia) y la tarifa n1edia timada. 

Teniendo en cuenta los costos de referencia planteados por la JNT (Cua

dro 2) y la e tructura tarifaría vigente a junio de 1993, se estima que en 

promedio el sector residencial recibe un subsidio del 50% en su tarifa. Lo 

estratos más favorecido con este ubsidio son el bajo-bajo (66%), y el bajo 

(62%) y el medio-bajo (58%). Por el contrario, el estrato alto paga tarifas 

uperiores al costo en un 18% . En cuanto al sector no residencial, la indus

tria y el comercio pagan un sobrecosto de 18% y 21 % , respectivamente. 
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En prom dio , el usuario final recibe un ub 'idi del 21 %, lo que implica 

que los ingre o por tarifas solo recuperan el 7991> de lo o tos totales del 

ector (Cuadro 3). 

Estrato 

11 

111 

IV 
V 

VI 

Bajo-bajo 
Bajo 
Medio-bajo 
Medio 
Medio-alto 
Alto 
Otros 1/ 

Promedio residencial 

Alta tensión 
Media tensión 
Baja tensión 

Total mdustrla 

Comercial 
Otros 2/ 

No residencial 

Usuario final 

Cu;:¡dro 3 

Subsidios por usuarios 

Nota: Los valores negativos representan tarifas superiores al costo. 
1/ Usuarios por legalizar y de áreas subnormales. 
2/ Zonas francas, alumbrado público y sector público 
Fuente Documento JNT-1215, Junio/93, Cuadro 8. 

Subsidio % 

66 
62 
58 
48 
4 

(18) 
46 

50 

(27) 
(21) 

(7) 

(18) 

(21) 
16 

(11) 

21 

-------

e gún los c á lc ulos d e laJNT, el monto total d 1 ub idi o t rgado n 199:3 

ase ndió a $ 9 6 2 millon . Lo sobr co tos pagados por 1 ~ tor in

du tria! , m r ial y lo strato alto tienen un valor de S$155 ntillo

n , d e 1 c ual el ector industrial y con1.ercial aportan e l 93%, mientras 

que el e s trato reside ncial alto contribuye con 1 7%. 

Como conse cu ncia d 1 desbalance tarifario vigente , lo - ingresos por fac

turación sólo permiten cubrir los gastos financi ro , d administración de 

operación y de mantenimiento del sector. Por tanto no se cu nta con 

r cur o qu p rmitan hacer las inversiones necesarias para atender el 

crecimiento de la den1ada y apenas se pueden financiar las amortizacio

nes de la deuda contraída. 
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L NUEVA ESTRATEGIA TAR IFARIA 

La meta tarifaría con re p cto al e sto increm ntal promedio de largo 

p lazo (CIPLP) calculad o p or 1 A en 1989 y dermida en la R solución 90 

d 1990, e presentan en e l C u adro 4. 

Estratos 

Residencial 
Bajo-bajo 
Bajo 
Medio-bajo 
Medio 
Medio-alto 
Alto 
No residencial 
Usuario final 

Metas tarifarias para el servicio de energía 
(Porcentajes) 

0-200 201 -400 401 -800 >800 

20 70 110 125 
30 70 11 o 125 
40 80 11 o 125 
50 80 110 125 
60 90 110 125 
70 90 110 125 

Fuente: Documento JNT-1215, Junio/93. 

Tarifa media 

70 
33 
49 
66 
82 

100 
117 
11 o 

87 

Mientras qu n 1 , ector indu trial y om rcial s ob rva una tarifa dife-

r ~ncial por niveles de ten ión y por hora. · de 

d n ial la tructura d tarifa difer ncial se ha 

n umo, en el 

plícita e n 1 

ct r re ·i-

t ~ rangos d onsun1o al que fectúa 1 cobr . En este s ctor 

distin

define 

un rango d on tuno d u ncia O a 200 kwh un rang el con ·u 

m básico (20 1 a 00 kwh) , y un rango de con umo suntuario por ncima 

d los 00 kwh. 

partir d la · re lu ione · 070, 07l y 077 de mayo de 1993 expedida 

por la JNT, se di puso una e ·trat gia tarifaría ori ntada a corr gir las 

di tor iones :xi tentes en el ctor e l ' ctrico. n particular, la n 1 a 

trategia bu a que la tru tura tarifaria n el lor re ·id n ial e té acor-

de con la tructura d costos, lo que implica necesariam nte un incre

mento de tarifa . Por otra part , busca mantener la política de asignación 

d ub idio hacia los e trato bajo (1 y II) y redu ir el sub idio ha ia Jos 

tratos m dios (III y IV) , lo cual implica alza. in1.portant para e ·tos 

grupos de la población que alcanzan nivele s up rior s al 100% entre 

1994 y 1997 (Cuadro 5). Los ubsidios otorgado e financiarán on las 

tarifa de consumo untuari que se cobran a toda la pobla ión y con las 

sobretarifa · a la indu tria y com rcio. 
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E importante anotar que, si bi n, la industria seguirá pagando tarifas su

periores al costo, la nueva política busca mejorar su competitividad redu

ciendo el diferencial entre costos y precios. 

La estrategia desarrollada por la JNT contempla un proce o de ajuste para 

cumplir en 4 años (junio, 1993 - diciembre, 1997). Las metas tarifarías 

establecida se definen con respecto a los co tos de referencia, gún ran

gos de con umo, estratos y sectores. 

La propuesta tarifaría presentada por la JNT incorpora do incrementos 

implícitos: el primero, originado por el ajuste de las metas en cada rango 

de consumo, y el segundo, por la unificación de dos rangos de consumo 

con el pago de una tarifa sup rior. Como se observa en el Cuadro 5, el 

sector re id ncial presenta una simplificación de lo rangos d consumo 

de tal manera que lo correspondientes a 200-400 y 400-800 kwh apare

cen integrados d ntro de un mismo rango, a diferencia del istema ante

rior (Cuadro 4); con ta m dida se pretende incentivar el ahorro en el 

consumo de energía. Por otra parte, e bu ca que la tarifa n1. dia del sec

tor residencial cubra el90% de los costos; egún s indicó, de acu rdo con 

las tarifas vigentes hasta 1993, las familias sólo cubrían, en promedio, el 

50% de los costos. 

Cuadro 5 

Metas tarifarias y subsidios 1/ 

Plan de ajuste propuesto por la JNT, junio de 1993 

(Porcentajes)------ --

Estratos 0·200 201·800 

Residencial 
Bajo-bajo 35 100 
Bajo 50 100 
Medio-baJO 80 100 
Medio 80 100 
Medio-alto 90 100 
Alto 90 100 

No residencial 
Alta tensión 
Media tensión 
Baja tensión 
Total industria 
Comercial 
Otros 

Usuario final 

1/ En porcentaje como proporción del costo de referencia. 
2/ Incluye el cargo fijo 

800·1600 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

3/ Incremento tarifario con respecto al indice de costo del sector eléctrico, ICSE. 
Fuente: Documento JNT-1215, Junio/93, Cuadro 14. 

14 

>1600 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
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En el s tor no re idencial , Ja nueva trat gia tá orientada a di mi-

nuir lo obr e tarifario a travé de una di minución real d las 

. Para ctor ficial e tarifa mediant aju te puntuale negativ 

bu ca r ducir la tarifa de 11 O% d 1 e o to d r ~ ren ia a 100%. Igual-

ment la tarifa d venta d en rgía en bloqu (v nta d n rgía al 

tema int re n ctado) aju tarán al 1 O % de los co to en lo ua-

tr año . 

Para el umplüni nto de la m tas table ida , la JNT propuso incre-

m nt gradual en cuatro aüo . Lo mayor incr mento o urri-

rían en ector r idencial , e p ialment n lo trato III y IV 

Por ej mplo , para 1994 p raba un incr m nto en la tarifa m día 

trato d 55 3% y 8 , 1% r pecti am nt abe m n ionar 

qu r cinli ntos de 72% para 1 e trato IV, en 1995 y de 88 ,9 % 

para el estrato III , n 1996, orresponden a la etapa final de la medida 

de unifica i ~ n d rango de con um . P r su parte , lo in r m nto 

para el -re ' idencial se r duc n anuahn nt , n términ r a-

l s (Cuadro 6) . 

Cuadro 6 
Tarifas nominales medias esperadas 

(Crecimiento porcentual anual) 
($/Kwh) 

1~" 1994 1995 1996 1997 Acumulado -¡ 
1994-1 997 

Residencial 36,9 371 37,7 19,9 126,2 
Ba1o-bajo 28,9 37,2 23,1 16,8 97,4 
Bajo 28.4 43,0 24 8 41 ,9 153,3 
Medio-bajo 55,3 23 2 88,9 17,4 173,1 
Medio 48.1 72,0 17,1 13 2 128,1 
Otros (5 y 6} 21 ,8 19,3 17,5 86 52,1 

2 No residencial 17,6 15,0 13,6 11 ,2 45 ,3 

3 Usuario final 24,2 23,3 23,7 15,2 75 8 

Fuente: Documento JNT-1215, JunJo/93, Cuadro 18, y cálculos del Banco de la República 

IIL EJERCICIO DE SENSIBILIDAD OBRE LOS INGRE os 
DEL SECTOR 

1 objetivo d e t jercici mo trar ómo por medi 

m ta d p ~ rdida , r caudo y recuperación d artera 

1 S 

d aju t en la 

pued n lograr -
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bajo diferentes cenario - nivel s d ingre os i:rnilares a los perseguid s 

e n la trategia tarifaria de la J T. 

Para realizar el ej rcicio s tomó como re.6 rencia un escenario en el cual 

e asumen incrementos n la tarifa media correspondient con la e trate

gia de laJNT, lo cual implica un crecimiento prom dio real de 4 ,3 puntos 

ntre el período comprendido de 1994 a 1997. A partir de 1998, se u po

ne que los aju t se harán de acu rdo con 1 comportamiento de la infla

ción, dado que la tarifa igualará el costo por kilovatio. Por otra parte, se 

supone que las pérdida d energía disminuyen de 22 ,0 % en 1994 a 18,0 % 

en el año de 1998, y el índice de r caudo d las ventas de energía aumenta 

de 86,0 % en 1994 a 90,0 % en 1998. Adicionalment , se supone qu no se 

recauda dinero por recuperación de cartera (Cuadro 7). 

Supuestos 

Incrementos en la tarifa 
media, respecto al IPC 1/ 
Porcentaje de pérdidas 
Porcentaje de recaudo 
Recuperación de cartera 

Proyección 

Ventas de energía (miles 
de millones de $) 

e" dro 7 

Supuestos del escenario base 

1994 

5,1 
22,0 
86,0 

1.647 

1995 

3,3 
21 ,0 
87,0 

2.152 

1996 

6,2 
20,0 
88,0 

2.808 

1/ Corresponden a los incrementos propuestos por la JNT. 

1997 

2,5 
19,0 
89,0 

3.455 

-
1998 

0,0 
18,0 
90,0 

4.080 

-

n plan de recup ración de p ~ rclidas debe estar ori ntado a r ducir y 

ontrolar las p ~ rdidas «n "gra » del sist ma, lo cual logra por m dio de: 

i) programas qu legalic n y midan Jos con umo n facturados , y ii) cam

paña - qu incentiven el ahorro y 1 u o fi iente de la energía. na vez se 

haya 1 galizado o normalizado el rvicio de energía, - r qui r p n r n 

operación un · guimiento obr el pago del servi io para no ca r en el 

rie go d que lo u s uarios 1 galizado onviertan en deudores moroso 

d la empresa. 

La depuración y reducción de la cartera un objetivo de primer orden. 

na cartera insana significa que en ella exi t n valores facturado qu on 

inferiores o sup riores a los efe tivan'lent registrados. Ad más, una car-
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t ra alta repre enta porc ntajes bajos de recaudo y d cuidos en la r cu

p ración d dinero facturado y n r caudad Entone , al san ar y redu-

ir la cartera e incrementan lo ingre o , m j ra la capa idad d 

ndeudarnient y e rnu stra un nivel de g ·tión administrativa mayor. 

man ra d e mparación e n el e nario ba , el 

cenarios alt rnativos qu involucran, en distinto 

obre 1 punt antes m ncionado . 

Escenario 1 

rcici plantea tr 

grados , m dida i-

Este s nario up ne qu ·ólo aplica la mitad d 1 incremento tarifario 

propu sto p r la J T para 1 p riodo compr ndido entr 1995 y 1997 y a u 

vez, exig un mayor e fuerzo n el porcentaje de r caud y una mayor red u -

ción en 1 niv 1 d pérdidas, r ·p ct al escenario ba . En efecto, 1 niv: 1 d 

p ~ rdidas para todo 1 se tor, sup n un 22 % para 1994 con r ducci n s 

paulatinas, hasta 11 gar a un nive1 d 15,0 % en 1998. Ademá , upone un 

porcentaj de r audo para 199 de 6 ,0 % hasta ubicar · n 9 Oo/t', en 1998. 

La recuperación d artera se up ne nula en enario. 

Escenario 1 
--- -

1994 1995 1996 1997 1998 

Supuestos 

Incrementos en la tarifa 
med1a, respecto aiiPC 1/ 5.1 1,6 3,1 1,3 00 
Porcentaje de pérdidas 22,0 20,0 18,0 16,5 15,0 
PorcentaJe de recaudo 86,0 88,0 90,0 91 ,5 93,0 
Recuperación de cartera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proyección 

Ventas de energía (miles 
de millones de S) 

Escenario 1 1.647 2174 2 830 3.481 4 155 
Escenano base 1.647 2.152 2 808 3.455 4.080 

Diferencia o 22 22 26 75 

1/ La primera alternatica corresponden a aceptar incrementos tarifarías en la mitad de los valores propuestos por la JNT en su 
documento JNT-1222. junio de 1993. 

Corno s puede ob rvar, una mejora n la m ta de di ·minución de pérdi

da y un aum nto en la d r caudo, permit cubrir los menores ingr o 

ocasi nado · por la r ducci ~ n en las tarifa y logran, al mismo ti mpo 

mayor ingre ·o p r $36,2 mil mili nes n prom dio para 1 periodo 

1995-1998 con re ·pecto al scenario ba e. 
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Escenario 2 

En te cenari ademá d lo su pu sto n id rad sen e e na-

rio 1 , una recup ración d cartea igual al 50,0 % d lo valor · 

no recaudados n 1 perí d anterior. 

uando uponen incr m nto tarifario iguale a la mitad d los pro-

puestos por la J T y tnedida paral las con r pecto a las pérdidas recau

d y cart ra, e 1 gra que n el m diano plaz , se pr . nt n may re ni 

de ingr on resp ct al e e nario ba . En e f, cto , s bt ndría n 

n1.ayore ingre o por $186,8 mi mili nes en promedio anual, para l pe

ríodo 1995-1998. 

Escenario 2 

1994 1995 1996 1997 1998 

Supuestos 

Incrementos en la tarifa 
media, respecto aiiPC 5,1 1,6 3,1 1,3 0,0 
Porcentaje de pérdidas 22,0 20,0 18,0 16,5 15,0 
Porcentaje de recaudo 86,0 88 ,0 90,0 91 ,5 93,0 
Recuperación de cartera 0,0 134,1 148,3 157,2 161 ,7 
{miles de millones de$) 

Proyección 

Ventas de energla 
{m1les de millones de S} 1/ 

Escenario 2 1 647 2 309 2 978 3.638 4 317 
Escenario base 1 647 2152 2 808 3455 4 080 

Diferencia o 157 170 183 237 

1/ Incluye ingresos por recuperación de cartera 

E cenario 3 

~inalm nt ,el nario 3 sup ne qu n habrá ningún in rem nto tarifario 

por n in'la de la inflació n , p ro manti ne la metas d lo ni 1 s de p ~ r

didas uado d finido n el ese nario 1 . dicionaln'l nt s ·upone la 

meta d r up ración el art ra d 1 e nario 2 , · d e ir, recaudar 50% 

d la cartera v n ida el año anteri r . 

Al no cont mplar incren1 ntos tarifarios n 1 sect r pero n cambio su

p ner eficiencia admini trativa r pr · ntada n n"lenor · pérdidas y may o -

r s recaud · , · logra uplir lo. menores ingr La compara ión con 1 

·cenario base mue, tra una diti r ncia a fa or d ta opción. Por ej m -

plo i 1 increm nto tarifari para 1995 nulo en t ~ rmino · reale y 
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exige un porc ntaje de recaudo del 88,0% obre la facturación, una recu

peración de cartera de $134,0 mil millones y un nivel de pérdidas de 20, 0%, 

el sector eléctrico aun1.entaría su ingresos en 1995 en $126,0 mil millo

nes con respecto al escenario base, que supone un incremento tarifario 

de 3,3% para este año. 

Escenario 3 

1994 1995 1996 1997 1998 

Supuestos 

Incrementos en la tarifa 
media, respecto aiiPC 1/ 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Porcentaje de pérdidas 22,0 20,0 18,0 16,5 15,0 
Porcentaje de recaudo 86,0 88,0 90,0 91 ,5 93,0 
Recuperación de cartera 0,0 134,0 146,2 150,9 153,0 
(miles de millones de $) 

Proyección 

Ventas de energía (miles 
de millones de$) 2/ 

Escenario 3 1.647 2.278 2.863 3.454 4.097 
Escenario base 1.647 2.152 2.808 3.455 4.080 

Diferencia o 126 55 (1 ) 17 

1/ Esta alternativa supone que no habrá incrementos tarifarios en términos reales . 
2/ Incluye ingresos por recuperación de cartera. 

Finalmente, totnando corno referencia 1 escenario base, en el Cuadro 8 

e ob rva cuánto representa en n1.il de millones de pesos un incretnen

to de un punto p r entual en la tarifa m dia, en el ni el de recaudo y en 

1 nivel de p ' rdida , para el período comprendido entr 1995 y 1998 en 

el ctor e léctrico. Por ejen'lplo , para 1995 un increm nto d un punto 

en la tarifa media representa ingreso por $20.3 mil millon para el c

tor, tnientra que la reducción d 1n punto en 1 niv 1 de p ' rdidas g nera 

un aumento en e l nivel d ingresos por $31 ,9 mil millones y un aum nto 

d 1% en 1 nivel de r caudo repres nta ingre o por $24,7 mil rnillone . 

Cuadro 8 

Impacto de las tarifas, pérdidas y recaudo sobre los ingresos 1/ 
(Miles de millones de $) ,_ 

1995 1996 1997 1998 _ l 
Tarifas 20,3 26,3 33,8 41 ,2 
Pérdidas 31 ,9 40,6 48,9 56,4 
Recaudo 24.7 31 ,9 38,8 45,3 

1/ Los valores se calculan suponiendo incrementos de un punto porcentual sobre los factores que directamente afectan el cálculo de 
los ingresos por ventas de energía. 
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Jv. CONCLUSIONE 

Lo re ul tados de los ej rci ios de ensibilidad r alizados para los ingre-

os del sector eléctrico permiten inferir que a través d un mejoramien

to en la eficienca de las mpresas por medio de una reducción en el 

niv 1 de pérdidas, d un aum nto en el nivel de recaudo y de la recupe

ración d la cartera, s pued n conseguir niveles d ingre o similares e 

incluso superiores a lo obt nido con el incremento tarifario propuesto 

por laJNT. 

Por otra parte, la adopción de e t tipo de medida conduce a una reduc

ción de la brecha exist nt entre lo costos y los ingr o , con lo cual los 

aumentos tarifarios nece ario en el futuro serían menore . A su vez, por 

e ta vía seria posible aminorar los efectos que conlleva la aplicación de lo 

incrementos en el precio de la lectricidad sobre la inflación. 

Para .Gnalizar, no obra eñalar que a lo largo d e ta Nota ha hecho 

r f; rencia principalmente a incrementos pron"l.edio en las tarifa de ener

gía. Es evidente, sin mbargo, que algunos sectores residenciales están 

recibi ndo, hoy por h y, ub idi s insostenibl n 1 largo plazo, y que 

n i rta r gion d 1 paí la industria paga tarifa qu r duc n su capa

idad competitiva; en di ho caso , será nece ario r con id rar la e -

tructura general de tarifas, ac ptando alguno incrementos puntuales por 

encima de la metas inflacionarias, para que otras tarifas desciendan en 

término ' reale ' y ·e obtenga un e qu ma más racional de cobro de la 

energía. 

Mil?Ue! (Jr¡utia Monto_ya 
rente General* 

"' E ·ta ota se laboró n la lab ra ión de la ección de Finanzas Públicas de la 

'ubger ncia de Estudios Económicos. 
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NOTAS 

2 

3 

5 

6 

Estos factores corresponden a la utilización óptima de los factores de producción para lograr el 
mínimo costo. Se asume eficiencia en el sentido de que se corrigen distorsiones salariales 
(sobrepagas de mano de obra) y reducción de pérdida de energía. 

Un mercado es denso o disperso dependiendo del número de usuarios por kilómetro cuadrado. 
Este concepto está relacionado con el componente rural y urbano del mercado. Por ejemplo, en 
Bogotá el mercado es netamente urbano y por tanto denso, mientras que en Tolima el mercado 
tiene un alto componente de usuarios rurales y es disperso. 

Todo equipo de generación, transmisión y distribución tiene como atributo propio un porcentaje 
de pérdidas determinado. Esta clase de pérdidas son parte integral del proceso de producción. 

Regidas por las metas tanfarias establecidas en la Resolución 90 de 1990 de la JNT. 

Los supuestos de demanda, consumo promediO y número de usuarios se tomaron del año 1991 , 
en razón a que se querían aislar los efectos del racionamiento presentado en 1992. 

Este concepto incluye. ventas al consumidor, consumo propio de las empresas generadoras y 
pérdidas (técnicas y •• negras, ). 
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