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I. Introducci6n
 

A nadie escapa la gravedad de los efectos que ha tenido sobre la econcmia 

de los passes del istmo centroamericano la crisis energetica qve er.frenta la 

humanidad. Por otra parte es de sobre conocida la estrecha relacion que exis 

te entre c-ecimiento del producto regional y la demanda de energia, y que por 

lo tanto que para la regi6n puedL mantenLr el ritmo de sus programas de desa

rrollc debera enfrentar la situaci6n de escasez de energ'ticos como un cauipo 

prioritario de acci'n. 

Sabemos tambien que no existe.n soluciones radicales que permitan Euperar 

la crisis y que la anica forma de aminorar sus consecuencias consiste en apli 

car todo un programa de medidas -integracion energe-tica, desarrollo de fuen 

tes no convencionales, ahorro de combustible, etc.- que logren, en conjunto, 

disminuir la presi6n sobre el petroleo y sus derivados. Dentro de este conjutn 

to, la integraci6n el'ctrica debe ocupar un lugar permanente debido a que cons 

tituye un medio eficiente, probado y realizable en el corto pla.-o de atenuar 

las consecuencias de -a escasez y carest'a de petr6leo. Aunque la regi6n ha 

registrado algunos logros en materia de interconexion, mediaite convenios bila 

terales de iitercambio de energla, la gran tarea de integraci6n el'ctrica es

ti au'n por realizarse. 

Se presenta a continuaci6n un breve analisis del desarrollo del sector
 

P-ectrico en el istmo centroamericano en los ultimos 20 afos, de las demandas
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previstas para los proximos 20 afios de los recursos que estan disponibles pa
 

ra generacion electrica y por 6ltimo de la necesidad y oportunidad de la in

tegraci6n el'ctrica en los diversos campos en que esta es realizable.
 

2. Desarrollo hist6rico reciente
 

El consumo de energ-a elctrica en el istmo centroamericano experiment6 

un importante desarrollo en los 6itimos 20 afos. La generaci6n para servicio 

p'blico creci- de unos 1.560 GWH en el afio .960 a unos 8.600 GWH en 1979, al 

canzando una tasa media anual de 9.4%. Mientras la tasa media mundial de in 

cremento en el mismo periodo implic6 el duplicamiento de la demanda cada 10 

afos; en el caso del istmo centroamericano el dupli:aamiento se alcanz6 cada 

7.7 afos. Este crecimiento se considera t1pico de sistemas electricos que
 

se encuentran en proccso de desarrollo y se origina en la necesidad de poner
 

a la energia electrica al alcance de un numerc cada vez mayor de usuarios.
 

Su realizacl6n ha siudo posible gracias a la consolidaci6n en los diversos
 

parses de los entes gubernamentales y organismos descentralizados responsa
 

bles de la planeacion del sector el'ctrico.
 

Pese al rapido desarroll iel sector ya sefialado la situaci6n de dispo

nibilidad de energia el'ctrica en el isvao es defavorable. En efecto, por
 

una parte !as cifras de consumo de energia per capita, 4000 KWH/afio, estan
 

lejos de alcanzar niveles comparables al promedio mundial (1700 KWH/ao); ni
 

siquiera al promedio latinoamericano (800 KWH/afio), por la otra, una parte
 

importante de la poblaci6n rural del 'rea se encuentra sin posibilidades de
 

acceso al servicio.
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3. Demandas futuras
 

Segin las previsiones que realizan periodicamente las empresas electricas
 

del istmo, ya sea con sus propios medios o recurriendo a la ayuda de consulto
 

res, la demanda de energia el'ctrica en los pr6ximos 20 afios aumentara, cono
 

se muestra en el Cuadro No. 1, desde unos 9500 GWH en 1980 hasta 60.000 en el
 

aiio 2000, esto es con una tasa media de incremento de 9.7% anual que resulta
 

ligeramente mas alta que la de los 20 afos pasados.
 

Este ritmo de crecimiento puede considerarse compatible con los planes
 

de desarrollo econ6mico de la region ya que el logro de mejores condiciones
 

de vida para una poblaci6n que crece rapidamcnte es un objetivo que requiere
 

del crecimiento sostenido y con tasas relativamente altas en la disponibili

dad de energia. Debido a que la mayoria de los paises de la regi6n han pre

visto que sus planes de desarrollo electrico se haron solo con base en plan

tas hidroelectricas y geot'rmicas, el crecimiento sefialado incluye ademas un
 

cierto grado de sustituci6n de consumos de hidrocarburos por energia el-ctri
 

ca.
 

4. Recursos disponibles para generacion
 

Considerando que a6n no se ha probado la existencia en el area de yaci 

mientos de importancia ni de petr6leo ni de carb6n, el principal recurso con
 

vencional disponible para generaci6n en el area es el potencial hidroelectri
 

co. Entre los recursos no tradicionales destaca la geotermia y se reconoce
 

la importancia que podr5 tener en el futuro la biomasa y la radiaci6n solar.
 

a) Hidroelectricidad
 

Existen varias estimaciones del potencial hidroelectrico terico, aunque
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CUADRO No.1
 

ISTMO CENTROAMERICANO 

PROYECCION DE LAS DEMANDAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO PUBLYCO (GWH)
 

Total Istmo Costa 
Afo Centroamericano Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Rica Panama 

1/ 

1980 9507 1500 1700 854 903 2074 2476 

1985 16185 3331 2904 1576 1748 3133 3493 

1990 26660 5798 4484 2469 3143 4528 6238 

1995 40451 9359 6977 3868 5459 6464 8324 

2000 60915 14082 10780 6122 9291 9500 11140 

Fuente: CEPAL y Proyecciones de las Empresas Electricas
 

1/ Estimado.
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son de mayor interns las cifras de proyectos identificados, puesto que,
 

en cierto modo miden las posibilidades reales de desarrollo. Estas ci 

fras pueden considerarse conservadoras debido a que no cubren la totali
 

dad del territorio en aquellos palses en que no se han completado los
 

respectivos catastros; pero por otra parte, los inventarios no coaside

ran el costo de los desarrollos y consecuentemente pueden incluir proyec
 

tos no econ-micos.
 

Tales cifras, que se muestran en el cuadro No. 2, dan una idea del perio
 

do durante el cual el incremento de la demanda a nivel centroamericano
 

podr'a quedar cubierto exclusivamente con adiciones de plantas hidroel-c
 

tricas.
 

Efectivamente el crecimiento de la demanda en los pr6ximos 20 a-nos, 
unos
 

50.000 GWH es comparable a la energ-a total disponible en afio medio en
 

proyectos identificados, esto es 57.000 GWH. A'n cuando, completando
 

los catastros existentes puedan agregarse algunos proyectos de importan

cia, ello no cambiar'a el panorama global de las estimaciones mencionadas.
 

Debe tenerse presente sin embargo, que este balance a nivel regional se
 

deteriora bastante c'uando se realiza en cada pals. As- pues,como se ve

ra mas adelante,hasta el afio 2000 hay parses aparentemente autosuficien

tes (Guatemala'y Panama) los hay deficitarios (El Salvador) y los restan
 

tes tienen limitados excedentes con excepci6n de Costa Rica que se visua
 

liza como exportador neto.
 

b) Recursos ge-t'rmicos
 

Se conoce la existencia en el istmo de eneg-a geotermica con un potencial
 

Probado del orden de 200 MW. aunaue se sosoecha nue el notencial evalua



6 

CUADRO No.2
 

ISTMO CENTROANERICANO 

POTENCIAL HIDROELECTRICO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS
 

Capacidad Instalable Generaci6n Media 
 Incremento de la
 
MW anual neta GWH demanda en el
 

periodo 1981-2000
 
Guatemala 
 2.640 a/ 11.800 12.000
 

El Salvador 
 960 
 2.550 
 9.000
 

Honduras 
 1.520 
 6.740 
 4.700
 

Nicaragua 
 2,940 11.200 7.800
 

Costa Rica 
 3.120 
 15.900 
 7.200
 

Panama' 
 1.420 
 9.330 
 8.600
 

Total 12.600 
 57.530 
 49.300
 

a/ No se incluye el potencial del r~o Usumacinta limltrof con M'xico ep

el cual podrian desarrollarse unos 4.000 MW.
 



7 

do es solo una pequefia parte del existente. Estimaciones recientes 1/
 

basadas en el n~mero de campos identificados indican que dicho poten 

cial podr-a oscilar entre 1.000 y 6.000 MW con producci6n de energla
 

en unos 7.000 a 42.000 GWH por afio. Sin embargo es sabido que las ex

ploraciones requeridas para evaluar con certeza un campo son costosas
 

y economicamente riesgosas, razones que han conducido a un desarrollo
 

relativamente lento de la geotermia. Aunque el interns por explorar
 

el recurso se hi incrementado en los -1timos tiempos es poco probable
 

en el corto plazo la participaci6n de la geotermia en el panorama ener
 

getico se incremente sustancialmente.
 

c) Otras fuentes no convencionales
 

Considerando que unos 200.000 Kms? del istmo centroamericano estan cu
 

biertos por bosques, los recursos de biomasa existentes son importantes.
 

Sin embargo debe tenerse presente que la vocaci6n de la mayor parte de
 

los mismos esta en su utilizaci6n con fines industriales; de manera
 

que los Gunicos proyectos de generaci6n surgidos en el area hasta el mo
 

mento, consideran solamente el uso como combustible de los desechos de
 

madera.
 

Los desechos de la agricultura, en especial el bagazo de cafia se uti
 

15.zan para producir calor en los procesos agroindustriales. Algunos pal
 

ses estudian las posibilidades de producir alcohol carburante a partir
 

de cultivos, soluci6n que pucde disminuir la demanda de derivados del
 

petr6leo pero que no tendr'a una repercusi6n importante en el sector
 

electrico dentro del horizonte que estamos analizando.
 

1/ 	The United 'Nations'approach to geothermal resources assessment. Cepal-

Mexico 1978.
 



Por iltimo la utilizaci6n de la radiaci6n solar y de la energla e6lica
 

para produccion de electricidad solo pueden considerarse soluciones a
 

largo plazo debido a los problemas tecnol6gicos y de cocto que a~n de

ben superar.
 

5. Programas de desarrollo vigentes
 

Hasta antes de la crisis energetica cada uno de los passes del istmo ha
 

buscado la soluci6n a su problema de abastecimiento electrico con indepen

dencia de sus vecinos, mediante el proceso tradicional de planeaci6n que fun
 

damenta sc decisiones en la comparaci6n econ6mica de distintos programas c 

alternativas de abastecimiento, cuyo costo se estima con base en el precio
 

de los correspondientes insumos, siendo normalmente uno de estos el petr6leo
 

y sus derivados. Como resultado de ello algunos de los passes cuentan con
 

una proporci6n importante de instalaciones termoelectricas.
 

La crisis energetica ha significado no solo precios e]crvados y baja en
 

la produccion para el citado combustible, sino ademas incertidumbre en los
 

precios y en la disponibilidad futura. Esta situaci6n ha hecho pensar a los
 

planificadores en la necesidad de definir alternativas que, sin abandonar
 

el principio de optimizaci6n, basen su estrategia en la utilizaci6n integra
 

da de los recursos energ~ticos disponibles. Por este motivo los programas
 

de instalaciones de generaci6n vigentes han resultado casi exclusivpmente
 

hidroelectricos y -en aquellos passes en que exista el recurso- geotermicos.
 

Debe destacarse en este aspecto que, hasta el presente y debido a varios
 

factores, entre los cuales pueda citarse la escasez de los fondos destinados
 

a labores de planeaci6n, los pldaLes de desarrollo del sector electrico en la
 

region se caracterizaron por un cierto grado de improvisaci6 n. En efecto,
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en 	general no exist'an en cada pals un nimero suficiente de proyectos hidro
 

el'ctricos con antecedentes de terreno completos como para Pfcctuar una se

lecci6n propiamente tal. A menudo un proyecto que se hab-a seleccionado por
 

razones econ6micas debi6 ser postergado una vez que se conoce con mayor de

talle sus caracteristicas topogr'ficas, hidrol6gicas y geol6gicas. En otras
 

ocasiones la toma de decisiones se hac~a esperar tanto tiempo que cuando el
 

aumento de la demanda forzaba una instalaci6n de potencia esta era ineludi

blemente una planta t-rmica. Considerando la magnitud de las invcrsiones
 

que demanda el sector y el largo tiempo de maduraci6n que requieren los pro
 

yectos hidroelectricos,los palses del istmo han tomado conciencia de la nece
 

sidad de establecer planes maestros de desarrollo elv-etrico que constituyan
 

una gula de acci6n a largo plazo. Actualmente la mayor'a de los parses han
 

preparado o estan en v-as de preparar planes de este tipo.
 

6. 	Perspectivas para el desarrollo a largo plazo
 

A~n en el caso en que la regi6n utilizara exhaustivamenta sus recursos
 

hidraulicos podemos concluir que el abastecimiento electrico de cada pals 

aisladamente se presenta incierto para algunos de ellos a partir de la pro

xima decada y en todo caso lo es para la regi6n dezpues del afio 2000. Algu

nas 1lneas de acci6n que deberian ocupar lugares importantes en la polftica 

de 	desarrollo electrico en el istmo son las siguientes: 

a) Integraci6n Elctrica 

Diversos estudios realizados en el pasado han mostrado que la integra

ci6n electrica es la solucion inmediata mas promiscria para atenuar el 

impacto que sobre la econom'a de los pa'ses del istmo centroamericano 
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ha significado la elevaci6n de los precios del petr6leo. Existen diver

sos grados de integraci6n electrica que pueden alcanzarse en forma pro

gresiva. 
En una primera etapa se wateriaiizan interconexiones binacio

nales que buscan econom'as marginales tales como el aprovechamiento de
 

energia secundaria y suministros en casos de emergencia. 
En una segunda
 

fase tales interconexiones pueden operarse sobre la base de operaci6n in
 

tegrada, es decir contando con despacho econ6mico en los dos sistemas 
en
 

conjunto. La conformaci6n de varios sistemas interconectados binacionales
 

abre la posibilidad a una 
tarcera etapa, de real integraci6n, en la cual
 

un conjunto de parses planifican su desarrollo en forma coordinada bus 
-


cando la optimizaci6r, de los recurscs y de la operaci6n simult2'camente.
 

Los beneficios econ 6micos y de seguridad de servicio que se originan en
 

las interconexiones dependen de las caracteristicas de los sistemas y
 

del grado de integraci6n de los mismos. 
 (V~ase al respecto el Anexo 1).
 

Un estudio reciente 2/ 
estim-0 que los beneficios que se derivarlan pa

ra los seis passes centroamericanos de interconectar sus sistemas serlan
 

del orden de 400 a 900 millones de 
M?1ares de 1977 en valor presente, lo
 

que representa ahorros del 10 al 20% 
en relaci6n al costo total de los
 

programas.
 

Debe destacarse que la mayor parte de los beneficios de la interconexi6n
 

el'ectrica se obtendr'an en el per-odo anterior al afio 
2000. En efecto tal
 

como se muestra en el cuadro No. 3 los passes irain poco a poco comprome
 

ciendo sus recursos hidroelectricos en sus propios programas de genera

ci6n de manera que !a energ'a hidraulica transferida, que es la que ge

.!/ Estudio Regional de Interconexi6n Electrica. 



CUADRO No. 3
 

ISTMO CENTROAMERICANO
 

RECURSOS HIDROELECTRICOS DISPONIBLES E INCREMENTO DE LA DEMANDA EN EL PERIODO 
1980-2000 (GWH)
 

Total Istmo Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama
 

Incremento de la demanda de
 
energla en el per'odo 1980
2000. 51,408 12,582 9,080 5,268 8,388 7,426 8,664
 

Producci6n potencial media
 
de los recursos hidroelectri
 
cos identificados. 57,520 11,800 2,550 6,740 11,200 
 15,900 9,330
 

Excedente o d'ficit 6,112 (782) (6,530) 1,472 2,812 8,474 
 666 
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nera mayores beneficios,ira disminuyendo en importancia. M~s adelante
 

sus beneficios se derivar'an de la posibilidad de instalar plantas nu
 

cleares en el istmo con mucha mayor antelacion que lo que podria hacer
 

se en los sistemas aislados, como se verg a continuaci6n.
 

b) Plantas nucleoel'ctricas
 

Los costos de plantas nucleares para generaci6n de energla electrica
 

se han elevado considerablemente debido, entre otras causas, a los com

plejos sistemas de seguridad que se ha hecho necesario desarrollar en
 

su disefio. Pese a los incrementos de los precios del petr6leo, el ran

go de competencia se mantiene en unidades del orden de 600 11W. Como por
 

otra parte, por razones de seguridad de servicio, no puede pensarse en
 

instalar en un sistema una unidad que sobrepase el 10 a 15% de la deman
 

da maxima, ello resulta t'cnicamente factible solo en sistemas con de

mandas superiores a 4000 M. Si no se produce un cambio sustancial en
 

el tamajo competitivo de un~dades nucleoelectricas tal oportunidad se
 

presentarla en los sistemas aislades mayores del istmo alrededor del
 

afio 2020.
 

Las demandas de los seis sistEnas integrados, en cambio -considerando
 

la diversidad entre ellos- alcanzar'a el afio 2000 alrededor de 11000
 

MW, de manera que la instalaci6n de plantas nucleares resultar-a facti
 

ble en esa 'poca solo si se materializa la integraci6n.
 

c) Desarrollo de la geotermia X de otras fuentes de energTa no conven
cionales.
 

Dentro de las fuentes no convencionales de energ-a la geotermia desta

ca como la ma's promisoria. Su vocaci6n para su transformaci6n en energia
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el'ctrica se basa por una parte en las dificultades pr~cticas de ser uti
 

lizada directamente como calor y por la otra en su perfecta complementa

ci6n con la hidroelectricidad. 'os parses del istmo deber-n incrementar
 

sus esfuerzos para la evaluaci6n y utilizaci6n de este recurso en los
 

proximos afios aprovechando que,para los organismos de credito internacio
 

nales,los desarrollos geot~rmicos constituyen proyectos de financiamien

to preferencial.
 

Adcmas de lo anterior la regi6n debera permanecer atenta a los progesos
 

que se realicen a nivel mundial en materia de utilizaci6n de la radiaci6n
 

solar y de la energ-a e6lica para generaci6n de energ'a electrica; y al
 

mismo tiempo desarrollar programas para la utilizaci6n exhaustiva de la
 

energla hidr-ulica mediante la instalaci6n de mini y microcentrales.
 

d) Revisi6n de los criterios de planeacin
 

El mantenimiento de los criterins actuales de seguridad de servicio ante
 

un desarrollo previsto preponderantemente hidroelectrico llevar-a a un
 

sobreequipamiento e:rcesivo de los sistemas con inversiones desmesuradas
 

en el sector electrico. Se presenta la duda de si, teniendo en cuenta
 

la escasez de capital que enfrentan los parses del area, resulta l6gico
 

mantener elevados niveles de seguridad en un sector que al absorber
 

gran parte de los recursos, dejar'a sin atenci6n otros sectores de la
 

economia. Este aspecto es digno de un analisis cuidadoso en el cual se
 

plantee la seguridad de servicio no como un objetivo a cumplir sino co
 

mo otro elemento sujeto a optimizaci6n mediante la valorizaci6n de la
 

energia no servida.
 



14 

7. Posi'Tles programas de cooperaci6n regional
 

Dentro del somero anilisis presentado hasta aqu' destaca la importancia
 

que revisten las posibilidades do integraci6n y cooperaci6n electrica a ni

vel regional. Especificamente destacan los siguientes campos de acci6n:
 

a) Interconexi5n el6ctrica
 

Aunque la conciencia de la necesidad do interconectar los sistemas del
 

istmo data de unos veinte aios, solo recientemente se han concretado ac
 

ciones tendientes a realizar algunas de las uniones binacionales. Los
 

sistemas de Honduras y Nicaragua se interconectaron en 1976,uni6n que
 

ha mostrado su utilidad especialmente en casos de emergencia. La inter

conexi6n Nicaragua-Costa Rica, prevista para realizar intercambios de
 

energia secundaria, se encuentra en construccin y comenzara a operar
 

en 1982, mientras que la de Guatemala y El Salvador, que se espera opo
 

rar bajo condiciones de operaci6n conjunta, est programada para 1983.
 

Se trata, sin embargo del primer paso hacia una interconexi6n mas s6li
 

da. Estudios recientes realidos por los paises con la ayuda de agen

cias internacionales de asistencia t~cnica y de crelito han mostrado
 

las ventajas de interconectar los sistemas sobre la base de planeaci6n
 

conjunta. Los organismos el~ctricos del istmo deberan continuar sus es

fuerzos para avanzar en el logro de este objetivo.
 

Tango los proyecto hidroelectricos de significaci6n regional -que por
 

su magnitud requieren de la interconexi6n para su materializacion

como los binacionales -que necesitan para su realizaci'n de un tratado
 

internacional- pueden favorecer en forma importante la integraci6n
 

el'ctrica y los gobiernos del area deberian emprender a la brevedad es

tudios destinados a superar los problemas que entraban actualmente el
 

desarrollo de tales obras.
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b) Desariollo geot9"mico
 

Dentro de las posibilidades de cooperacion tecnol6gica a nivel centroa

mericano ocupa lugar destacado la geotermia. El avance logrado en el
 

area no ha sido igual en todos los parses ya que en uno de ellos se cuen
 

ta con tres unidades geoterm6electricas; en otro esta por instalarse la
 

primera unidad; en dos m-s se ha avanzado en estudios de factibilidad
 

para el desarrollo de los recursos y en los dos Uitimos solo se han rea
 

lizado estudios preliminares al respecto.
 

Teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos de investigaci6n y
 

desarrollo geot-rmicos,se hace evidente la conveniencia de aprovechar
 

el mayor avance de algunos pa-seu en beneficio de los restantes, cosa
 

que se ha hecho en forma limitada mediante la realizaci6n de seminarios
 

y programas de asistencia tecnica binacional. La regi6n debera esfor 

zarse por establecer esquemas mas exi.ensos de cooperaci6n que irncluyan
 

ademas de intensificar los sefialados anteriormente, la utilizaci6n efi

ciente de la asesorla externa para la normalizacion de procedimientos
 

de investigaci5n; !a evaluaci6n de manifestaciones y campos geotermi 

cos y metodos y polfticas de aprovechamiento de los recursos.
 

c) Normalizaci6n y compras conjuntas
 

Otro aspecto de inter-es en la consolidaci6n de la integraci6n el'ctri

ca lo constituye la adopci6n de criterios uniformes para el disen-o y
 

construcci6n de sistemas de transmisi6n y distribuci6n y para las espe
 

cificaciones de materiales y equipos utilizados por los servicios elgc 

tricos del istmo centroamericano. Ello facilitar'a entre otras cosas, 

la adquisici6n conjunct de materiales y equipos con el consiguiente 
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ahorr que ello implicarla.
 

Las actividades de los parses en este sentido se realizaron principalmen
 

te cntre los afios 1966 a 1974 per'odo durante el cual se lograron impor

tantes acuerdos en el aspecto de normalizaci6n,culminando con la publica
 

ci6n de un c6digo electrico regional. Tales actividades no han contado
 

con la necesaria continuidad y los paises hasta el momento no han aprove
 

chado las ventajas de las compras conjuntas.
 

Las acciones que deberlan emprenderse en este campo consisten en la pues
 

ta en funcionamiento de Comitgs Nacionales de Normas Electricas que ten
 

dlan como misi6n aprobir e implantar a nivel nacional el c6digo sefala

1Io y coordinar la preparaci6n de los antecedentes que permitan encarar
 

compras conjuntas, comcnzando talvez por aquellos materiales y equipos
 

de uso mas frecuente en faenas de distribudi6n. Otro aspecto que ser'a
 

de interns abordar as la revitalizaci6n de la idea de instalar un labo

ratorio de pruebas a nivel regional que permitir'a ahorros de importan

cia en los ensayos que actualmente se realizan fuera del area.
 

d) Estudios tarifarics
 

Los estudios tarifarios han constituido tambi6n otro campo de explora 

cion en el sector elctrico. Los esfuerzos que se han hecho en el pasa
 

do han tendido, sin mucho exito, a lograr acuerdos a nivel centroameri

cano en materia de fijaci6n de estructuras y niveles tarifarios y hacia
 

metodolog'as de cdlculo de activos fijos en la industria electrica.
 

Este tema es de indudable interns y los palses involucrados deber'an
 

reactivar sus contactos en este aspecto ampliando ademas las perspecti

vas hacia otros campos colindantes como son el complejo problema tarifa
 

rio que debe encarar la interconexi6n electrica de varios parses y el
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estudio de estrategias tarifarias ante el alza de los combustibles.
 

8. Aspectos institucionales de la cooperaci6n regional.
 

Los primeros antecedentes sobre cooperaci6n regional centroamericana
 

en el sector electrico datan de la reuni6n del Comite de Cooperaci6n Econ6
 

mica (CCE) realizada en Tegucigalpa en 195P,, en la cual se aprobaron reso

luciones relativas al aprovechamiento coordinado de recursos hidroelectri

cos. Con posterioridad la creacion de los subcomites del CCE, del Tratado
 

General de Integracion Economica del Banco Centroamericano de Integraci6n
 

Econ6mica (BCIE) y por Ultimo del Consejo de Electrificaci6n de Am'erica Cen
 

tral (SEAC) junto con la asistencia t-cnica provista por organizaciones in

ternacionales y de integracion latinoamericana y la asistencia financiera
 

internacional, han llegado a conformar un marco institucional muy favorable
 

a la realizaci6n del mencianado proceso.
 

a) Subcomit' de Electrificaci6n v sus grupos de trabajo
 

El Subcomit- Centroamericano de Electrificaci6n y Recursos Hidr'ulicos
 

es un organismo subsidiario del CCE. Este Comice se ha preocupado del
 

desarrollo del sub-sector el'ctrico por medio de los siguientes grupos
 

de trabajo:
 

i) El Grupo Regional sobre Interconexi6n El'ctrica (GRIE). Fue creado
 

en 1963 con el fin de promover la integraci6n de los sistemas el'ctricos
 

de la regio'n. En 'l estan representadas las entidades encargadas del desa
 

rollo el'ctrico en cada uno de los palses. El GRIE ha realizado hasta la
 

fecha ocho reuniones y una de sus principales preocupaciones ha sido efec
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tuar los estudios t'cnicos destinados a favorecer las interconexiones. El
 

estudio m'as reciente fue realizado por la Comisi6n Econ6mica para America
 

Latina (CEPAL) que actna como Secretar-a del Grupo, con el apoyo econ6mico
 

del BCIE, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de
 

Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD).
 

ii) El Grupo Regional de Energa Geotermica (GREG). Se cre6 en 1977 con
 

el objeto de fomentar el desarrollo geot'rmico de la regi6n y se ha reunido
 

solo en una oportunidad (1978) a fin de analizar las perspectivas de la geo
 

termia en el istmo centroamericano, la evaluacion de su potencial y las po

sibilidades de cooperacion regional en este campo.
 

iii) Comit Regional de Normas Electricas (CRNE). Fue creado con el ob
 

jeto de establecer criterios uniformes de disefio y construcci6n en los sis
 

temas electricos as! como normas y especificaciones para los materiales y
 

equipo de uso comun. El CRNE ha realizado hasta la fecha diez reuniones
 

siendo su logro ma's importante la publicaci6n del Proyecto de C6digo Elec

trico Regional que se mencion6 anteriormente.
 

iv) Grupo Regional de Tarif as Electricas (GRTE). Este Grupo, que ha
 

realizado hasta la fechx tres retunifnes, fue creado por el Sub-comite de
 

Electrificaci6n y Recursos Hidr-ulicos teniendo como objetivos coordinar
 

los esfuerzos de los crganismos electricos de la regi6n tendientes a defi

nir las caracter-sticas fundamentales que deben poseer las estructuras ta

rifarias para que se conviertan en mecanismos de autosuficiencia financie

ra y recomendar pol-ticas que permitan avanzar hacia una armonizaci6n tari
 

faria regional.
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b) Consejo El'ctrico de America Central
 

El Consejo Electrico de America Central (CEAC) cuya aprobaci6n en prin
 

cipio para su formacion se efectu6 en la V Reuni6n de Presidente y Ge

rentes de Empresas Electricas del Istmo Centroamericano (marzo de 1979)
 

tiene como objetivos impulsar el intercambio tecnol6gico entre las em

presas y la interconexi6n regional, promover la formaci6n de personal,
 

coordinar las informaciones necesarias para la compra de combustibles
 

y, en general, intercambiar todo tipo de experiencias que permita mejo
 

rar la situacion del sub-sector en la region.
 

El inicio del funcionamiento del CEAC pende adn de las asignaciones
 

presupuestarias que deben enfrentar los paises. Su papel puede ser de
 

gran importancia en el futuro pr6ximo en especial en las acciones ten

dientes a materializar la interconexion regional.
 

c) Relaciones con otros organismos de asistencia t~cnica y financiera.
 

Como complementaci6n del marco institucional que favorece la integra

cion electria estgn las instituciones regionales que participan activa
 

mente en los esfuerzos tendientes a alcanzarla -como la Secretarla
 

del Tratado de Integracion Centroamericano (SIECA) y el BCIE- los or

gaaismos internacionales de asistencia tecnica como el PNUD y la CEPAL
 

y los que han contribu-do al financiamiento tanto de los estudios de in
 

terconexion como a la ejecuci6n de las obras mismas- como el mismo
 

BCIE, el BID y el Banco Mundial (BIRF). Cabe mencionar ademas otros
 

organismos que apoyan directa o indirectamente de distintas formas al
 

sub-sector como son la Organizaci6n Latinoamericana de Energla (OLADE),
 

el Instituto Centroamericano de Investigaci6n y Tecnolog'a Industrial
 

(ICAITI), el Instituto para la Integraci6n de America Latina (INTAL) y
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otros,
 

9. 	Conclusiones y Recomendaciones
 

-El desarrollo del sector el'ctrico durante los iiltimos 20 afios ha fa
 

vorecido en forma importante el mejoramiento de las condiciones de vida en
 

el istmo centroamericano.
 

-Teniendo en cuenta la relaci6n que existe entre producto geografico
 

bruto y consumo de energ~a, la regi6n requiere mantener un ritmo de creci

miento en la disponibilidad de energ'a el'ctrica similar al hist6rico a
 

fin 	de posibilitar el logro de mejores condiciones de vida.
 

-La 	actual crisis energ'tica hace necesario la aplicaci6n de todo un
 

programa de sustituci6n y ahorro de combustible y, particularmente al uso
 

prioritario de los recursos energ'ticos disponibles en la regi6n.
 

-Teniendo en cuenta las dificultades tecnol6gicas y de costo que a~n
 

deben superar la utilizaci6n de las fuentes no tradicionales de energia,
 

el uso del potencial hidroelectrico existente en el area se presenta como
 

el medio m-s pr6ximo y eficiente de encarar la crisis energetica a travs
 

de la integraci6n electrica.
 

-La mejor oportunidad para obtener beneficios de la interconexi6n el'c
 

trica se presenta en los pr6ximos 20 ai-os, aunque mas alla de esa 4poca
 

ella permitir'a el accesc de la regi6n a Ia energia nucleoelectrica.
 

-La integraci6n electrica puede alcanzarse mediante la realizaci6n de
 

etapas progresivas comenzando por las interconexiones binacionales parcia

les para avanzar hasta la planeaci6n conjunta de los sistemas.
 

-Los programas de cooperaci6n regional en los aspectos tecnol6gicos,
 

de normalizaci6n, compras conjuntas, de estudios tarifarios y otros pueden
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constituirse en herramientas de apoyo eficaz a la integraci6n electrica.
 

-La integraci6n elJ.ctrica requiere de la consolidaci6n de un adccuado
 

marco institucional en especial d-i Sub-comite de Electrificaci6n y de sus
 

grupos de trabajo y del Consejo Electrico de America Central. Esencialmente
 

este ultimo deber-a contar con presupuestos y personal tecnicos suficientes
 

para enfrentar la continuaci6n de estudios para la interconexi6n regional.
 

-Los gobiernos del area deberan hacer esfuerzos para comprometer la
 

asistencia tecnica y financiera de los organismos internacionales involucra
 

dos en el sector electrico a fin de conseguir ayuda prioritaria para los
 

programas de integraci6n el~ctrica.
 

o0o
 

H.Garcia G/FHM, Marzo 1981.
 



ANEXO I
 

FUENTES DE BENEFICIC DE LAS INTERCONEXIONES ELECTRICAS
 

Los beneficios de una inrerconexion electrica entre dos o m s passes provi-e
 

nen de fuentes m's o menos amplias que dependen de las siguientes condicio

nes: 

i) 	 Que la interconexi6n no modifique los programas de instalaciones
 

requeridas por el desarrollo individual de los sistemas.involucra

dos;
 

ii) 	Que la interconexi6n condicione la planificaci'n de los sistemas
 

nacionales, modificando en mayor o menor grado sus programas de de
 

sarrollo.
 

a. 	Interconexicn con desarrollo aislado
 

La operacion coordinada o conjunta de un sistema interconectado hidro

termico se traduce generalmente en ahorros de combustible que reducen
 

los costos. Los beneficios se derivan principaime-te de la operaci6n
 

mas economica de los equipos existentes mediante: i) el mejor aprove

chamiento de las centrales hidroeictricas y geotermicas, las cuales al
 

operar en el sistema :.nterLonectado, pueden aumentar su factor de utili
 

zaci6n, y en caso de las primeras, disminuir o eliminar derrames; ii) el
 

aprovechamiento de las diferencias de rendimiento y costos de combusti

ble de las unidades termoel'ctricas, e iii) el aprovechamiento de la di

versidad heraria y estacional de la demanda.
 

Dcsde el punto de vista operativo, la interconexi6n tiene la ventaja de
 

mejorar la seguridad del servicio frente a salidas forzadas de equipos,
 

IV1/
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al contar cada sistema con el respaldo del sistema vecino en las situacio
 

nes de falla. Aunque te6ricamente es posible calcular el beneficio por
 

el auinento en la seguridad del servicio -a partir del costo de la ener

gla no servida y de probabilidades de perdida de carga de los diversos
 

equipos- en la practica resulta dif-cil disponer de cifras que parmitan
 

estimarlo. Este aspecto se considerara como beneficio adicional de la in
 

terconexi'n pero sin pretender cuantificarlo.
 

b. Interconexi6n con desarrollo integrado
 

Los beneficios se derivan en este caso de factores mucho m5s amplios, y
 

vartan con el grado de dependencia aceptado entre los sistemas involucra

dos. Pueden suponerse dos casos:
 

i) Planificacion de los sistemas como una sola area, lo que permite
 

cambiar la prioridad y la fecha de puesta en servicio de los pro

yectos.
 

ii) 	Planificaci6n de los sistemas como multi-rea, caso que acepta al
 

teraciones menores en los programas de obras, tales como poster

gaciones de uno a dos afios y/o disminucion de la reserva nacional,
 

con respaldo en la Ifnea de interconexi6n.
 

Consecuentemente, las fuentes de beneficio se amplan, en mayor o menor
 

grado, con respecto a las anteriormente citadas, por la obtenci6n de aho

rros en inversion y operacion provenientes de:
 

- Cambio en la prioridad de los proyectos (adelanto de los mans atracti
 

vos y la correspondiente postergaci6n de otros; proyectos hidroel~c

tricos de palses con mejores recursps que eliminan o postergan ins
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talaciones termoel'ctricas en passes de recl..vsos hidroel~ctricos 

escasos). 

- Disminucijn de la potencia total instalada por menor necesidad de 

reserva para una misma seguridad de servicio. 

- Disminuci6n de la potencia total instalada por menor demanda total, 

debido a los factores de diversidad de demanda entre sistemas, y la 

incertidumbre existente en las proyecciones de la demanda. 1/ 

- Complementaci6n hidrol6gica anual (porque los per-odos secos no efec 

tan en la misma forma a toda una regi6n) y estacional (porque las 

temporadas seca y h-meda son diferentes en los passes). En estas si 

tuaciones las centrales con embalses de regulaci6n anual y plurianual 

juegan un papel muy importante. 

- Econom'ias de escala, tanto en los proyectos hidroelectricos como ter 

mnelectricos (al pezndtir el sistema integrado instalaciones de ma

yor tamnio). 

00oo.0 o.. 	 e . *...*... 

./ De aceptarse cierto grado de aleatoriedad en las demandas, se producirla
 
un efecto compensatorio entre las probabilidades de que las demandas in
dividuales de los passes sobrepasen o bien resulten inferiores a las pro
 
yecciones.
 


