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RESUMEN

La electri}401caciénrural esta cumpliendo con los }401nesde impulsar el

desarrollo econémico, social y cultural de los pueblos en forma incip/�030ente,el

desarrollo econémico que experimenta el Peru puede verse perjudicado por

la desigualdad que este genera, considero que prever este tema permitiré al

pais un desarrollo sostenido, el objeto del trabajo es contribuir a la_

organizacién y difusién de informacién en aspectos productivos en la

elecmficacién rural, de modo que aporte para acorfar la brecha de

desigualdad.

Se inicia con una visio�031nhistérica del desarrollo de la electrificacién rural,

se resumen las organizaciones y las relaciones entre ellas que las leyes y

/as normas han creado para enfrentar este reto, con base al ana'lisis del

entorno de la electri}401caciénrural, se obtiene Ias entidades que parlicipan en

su desarrollo, se recopila informacién de carécter normativo, estudios

nacionales y extranjeros sobre el tema, conversatorlos y foros, lnformaciones

periodisticas y péginas web, se dise}401auna encuesta para recibir opiniones

de las partes que intewienen, agrupandolas en organismos, empresas de

distribucién, consultores de ingenieria o desarrollos productivos y publica

usuario.

En conclusién, se determina, que uno de los problemas es el numero

de actores implicados, que deberia ser en teoria algo positivo, sin embargo

es un problema porque no se crea una estrategia conjunta en este tema, por

8



ello, una de las recomendaciones es una propuesta de organizacién de

apoyo al desarrollo productivo rural; se ha estimado que se beneficiaria a

875 100 habitantes, a}401o2014, y a 1 365 300 habitantes, a}401o2023.
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�031 ABSTRACT

The rural electrification is ful}401llingthe ends of impelling the economic,

social and cultural development of the towns in incipient form, the economic

development that the Peru experiences can it turns harmed by the inequality

that this it generates, I consider that to foresee this topic will allow to the

country a sustained development, the object of the work is to contribute to

the organization and diffusion of information in productive aspects in the rural

electri}401cation,so it contributes to shorten the breach of inequality.

It begins with a historical vision of the development of the rural

electri}401cation,summary the organizations and the relationships among them

that the laws and the norms have created to face this challenge, with base to

an analysis of the environment of the rural electri}401cation,it is obtained the

' entities that participate in their development, it is gathered information of

normative character, national studies and foreigners on the topic,

conversations and forums, journalistic informations and pages web, a survey

is designed to receive opinions of the parts that intervene, containing them in

organisms, distribution companies, engineering consultants or developments

productive and public user.

In conclusion, it is determined that one of the problems is the number of

implied actors that should be in theory something positive, however it is a

problem because a combined strategy is not believed in this topic, for it, one

of the recommendations is a proposal of support organization to the rural
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productive development; it has been considered that it would bene}401tto

875 100 inhabitants, year 2014, and to 1 365 300 inhabitants, year 2023.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldenti}401caciéndel problema

1.1.1 Seleccién general: "Problemas en la Electn}401cacionRural"

La electri}402cacionrural como instrumento de lucha contra la

. pobreza y el subdesarro/Io ha cump/ido con sus objetivos en forma

incipiente y no ha logrado impulsar el desarrollo econémico, social y

cultural de los pueblos, pese a los esfuerzos que al respecto realizan

los diversos gobiemos en el pais, al a}401o2013, los esfuerzos por Ilegar

con la electricidad a los hogares de zonas rurales ha signi}401cadola

construccién de 3 990 km de lineas de transmisién y 46 695 km de

lineas primarias, que conectan el SEIN a estas poblaciones�031.

En los sistemas aislados Ia prestacién del servicio se realiza sin

cn'teno técnico, administrativo ni econémico, lo que ocasiona que las

instalaciones no sean operadas y manten/�030dasadecuadamente, se

encuentren en condiciones inseguras, exista mala calidad del servicio,

se produzca el deterioro de las instalaciones y en algunos casos se

produzca la extincion del servicio.

El marco legal vigente no garantiza una gestién sostenible de los

proyectos de electri}401caciénrural especialmente en aquellos sistemas

que no estén a cargo de las empresas de distnbucion.

�030En Ancxo N° 11 se presentan los célculos de 105 km de lineas de transmisién y primarias.

12



En general el mercado eléctrico que alimentan Ios sistemas

eléctricos rura/es esté conformado por pobladores en extrema pobreza

y con niveles econémicos de subsistencia lo que los imposibilita a

asumir el costo del servicio, originando el detenbro paulatino de las

instalaciones.

1.1.2 Seleccién especi}401ca:�034Laelectri}401caciénrural en el Peru,

un enfoque de productividad, problemas y soluciones".

Existen problemas en la electri}401caciénrural clasi}401cadosen el

orden instituciona/, econémico, legal, técnico y comercial que deben

ser estudiadas y contenidos no en forma dispersa sino en un

documento que sirva de referencia para toda persona involucrada en

el tema.

Los esfuerzos para el desarrollo de las instalaciones eléctricas

rura/es deben complementarse con una accién multisectonal que

comprende a los ministerios de Energia y Minas, Economia y Finanzas

y del Medio Ambiente, a }401nde dotar de sistemas eléctncos a estas

zonas que sean sostenibles en el tiempo. Al respecto se debe

coordinar Ios planes de E/ectn}401caciénRural con Foncodes, Sierra

Exportadora y otras instituciones y proyectos orientadas al desarrollo

rural.
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El técnico que de}401neun determinado sistema de suministro

eléctrico para una zona rural, especialmente las zonas aisladas del

sistema eléctrico nacional, debe contar con un instrumento que lo

oriente a la toma de la mejor decision técnica y economica. �031

Los pobladores de las zonas rura/es deben conocer Ias fonnas de

obtener el mayor provecho productivo de la electri}401cacionrural con

}401nesde su participacién no solo en los proyectos sino en su desarrollo

personal.

Las personas que participan en las organizaciones que se definan

para la operacién y mantenimiento de estos sistemas deben conocer

la fonna de organizarse y los derechos y deberes que asumen,

Todo ello debe estar contenido en un documento, el mismo que

debe contar con la adecuada difusién, tema que también sera�031motlvo

de la investigacién.

1.2 Formulacién de problemas

1.2.1 Problema general

(; Como por la falta de info�030rmaciénen aspectos de productividad y

una organizacién adecuada en la electn}401caciénrural en el Peru no se

ha logrado impulsar el desarrollo econémico, social y cultural de los

14



pueblos de estas zonas?.

1.2.2 Sub problemas

4;Cémo la falta de normas lega/es aplicadas a la productividad

en la electrificacién rural en el pais no permite el desarrollo rural?.

¢'C6mo la falta de informacién de instituciones relacionadas con

el desarrollo de la electrificacién rural en el Peru no permite un

desarrollo productivo de la pobIacién?.

gcémo la falta de una comunicacién e}401cazhace que los

pobladores de la zona rural desconozcan el bene}401cioque representa

los sistemas eléctricos en el desarrollo del pa/�031s?.

1.3 Objetivos de la investigaclén

1.3.1 General

Contrlbuir al conocimiento y la difusién de informacién en

aspectos de productividad en la electri}401caciénrural en el Peru para

lograr impulsar el desarrollo econémico, social y cultural de los

pueblos de estas zonas, acortando las brechas de desigualdad y

permitiendo un desarrollo soslenido del pais.

1.3.2 Especlficos

a. Recomendar mejoras a la legislacién y normatividad existente

aplicables a la electri}401caciénrural con }401nesde conseguir su

' 15



desarrollo productivo.

b. Conformar un compendio ordenado que retina en un solo

documento Ia informacién de instituciones relacionadas con el

desarrollo de la electri}401caciénrural en el PGFU de modo que

se acceda al desarrollo productivo de la poblacién.

c. Proporcionar a los pobladores bene}401ciadoscon la

e/ectri}401cactiénrural conocimientos para un desarrollo

productivo con el uso de la electricidad. �030

1.4 Justi}401cacién

La ejecucién del presente trabajo de investigacién, se justi}401ca

por su:

1. 4. 1 Naturaleza

El servicio eléctrico en zonas rura/es es un bien econémico al

cual deben acceder los pobladores para lograr su desarrollo y

superacién, permitiendo también el desarrollo de la sociedad en su

conjunto.

Estos servicios no s6/o deben poder ser factib/es de constru/rse,

sea con subsidios 0 de otra forma, sino que deben ser herramientas

que impu/sen el desarrollo de la zona rural.

16



Existen estudios realizados en este sentido que deben

recopi/arse, actualizarse y conformar un Unico documento que sea

difundido para bene}401ciode los pobladores de las zonas rura/es.

1.4.2 Magnitud

En el érea rural una poblacién de cerca de 2,2 millones de

habitantes aun carece del servicio eléctrico, una parte importante de

esta poblacién corresponde a extrema pobreza, fundamentalmente a

la ubicada en zonas de selva y la sierra sur del pais, esta poblacién

no sélo debe ser electrificada, sino que debe integrarse a la cadena

productiva del pais.

1.4.3 Trascendencia

El indice de elect}401}401caciénrural es del 70% ubicando al pais en

el antepenultimo lugar en América Latina, si se desea tener un pais

en desarrollo sostenido es necesaria Ia inclusién de esta poblacién,

no sélo brindéndoles el acceso a la electricidad sino promoviendo su

uso en un bene}401cioproductivo.

1. 4. 4 Vulnerabilidad

Existe abundante informacién relacionada con el tema que se

encuentra en forma dispersa y no integrada, la misma debe ser

' recopilada, mejorada de ser el caso e integrada en un documento

17



que debe ser convenientemente difundido.

1.4.5 Préctica u organizacional

El medio adecuado de conseguir el desarrollo mediante los

servicios eléctricos pasa por la definicién de organizaciones de la

poblacién con }401nesproductivos, de modo de Iograr el desarrollo y

sostén econémico, este es un punto débil en los procesos de

electri}401caciénrural, que devienen en la sub-utilizacién de las

instalaciones eléctricas, no permitiendo su sostenibilidad y el

deterioro y casi desaparicién del sen/icio, como resultado de la

investigacién se debe definir tipos de organizacién para este }401n,

proporcionando los documentos necesarios para su adecuacién

legal y funcionamiento.

1.4.6 Socio politica

El incluir a esta imporiante poblacién del PerL'I con un servicio

eléctrico que le brinde posibilidades de desarrollo es un elemento de

primera importancia para la realizacién del estudio.

1. 4. 7 Econdmica

identi}401car/as fuentes productivas por regién geogré}401cay

difundirlas constituye otro elemento de importancia econémica que

corresponde a un resultado del estudio.

18



1.5 Limitaciones y facilidades

El desarrollo de esta investigacién tiene Ias siguientes Iimitantes:

1.5.1 Teérica

En la presente investigacién se utilizaré la informacién y

resultados de las siguientes fuentes:

a. Problemética de la electri}401caciénrural y su }401scalizacién.

Documento elaborado para la Gerencia de Fiscalizacién

Eléctrica del OSINERGMIN por la empresa Latin Bridge

Business S.A..

b. Diagnéstico de la electrificacién rural en el Peril.

Documento de trabajo de /a Gerencia de Fiscalizacién de

OSINERGMIN.

c. Componentes de produccién de los usos productivos de

la electricidad. Documento elaborado para el Ministerio de

Energia y Minas por la empresa Latin Bridge Business S.A.,

de este documento se utilizara�031las conclusiones de usos

productivos de}401nidospara distintas regiones del pais.

d. Norma técnica de calidad de los servicios eléctricos

rurales y normas y especi}401cacionesde dise}401oaplicables

a éreas rurales. Documentos elaborados por el Ministerio de

19



Energia y Minas, se utilizarén las consideraciones técnicas

para dotar de un buen servicio eléctrico en las zonas rura/es,

ademés de considerar la estructura de armados de

construccién.

e. Leyes y reglamentos aplicables a la electrificacién rural.

Constituyen el marco legal de base para la investigacién, se

determinaré su aplicacién y recomendaciones de mejoras

para la electri}401caciénrural.

f. Planes nacionales y planes maestros de electri}401cacién

, rural. Constituyen el marco técnico de base para la

investigacién.

1.5.2 Temporal

La invesligacién es aplicada - transversal. La idea de la

investigacién se inicia con el curso de Metodologia de la

lnvestigacién Cientl}401cay Tesis I y Tesis II de la Maestria en Gestién

de Sistemas de Energia Eléctrica. La investigacién se plantea con

base a los cursos mencionados y debe concluir en el 2014.

1.5.3 Espacial

La investigacién comprende el espacio geogré}401code las zonas

rurales a nivel nacional, como en costa, sierra y selva.

20
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ll. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la eleclri}401caciénrural en el Peru

En este capitulo se realiza una breve rese}401ahistérica del

desarrollo de la electrificacién rural en el Peru, desde los tiempos

iniciales de la misma hasta nuestros dias en el 2014, se destaca los

principales logros en todo este periodo y se comenla el marco socio-

econémico de la poblacién en la zona rural del pais.

2.1.1 Hisloria de la electri}401caciénrural en el Peru

La electri}401caciénrural en el Peru se remonta a inicios del siglo

XX, cuando la electricidad tuvo su presencia en nuestro pais (la

electricidad Ilegé al Peru a }401nesdel siglo XIX), aunque se dio en

forma incipiente, fundamentalmente como consecuencia de la

electrificacién de haciendas ubicadas en la costa, asentamientos

mineros y alguna fébrica como Lucre en Puno2, introdujeron la

electricidad, bene}401ciandoindirectamente, en algunos casos, a

poblaclones rurales vecinas a ellas.

Posteriormente, la instalacién de centra/es eléctricas en algunas

capitales deparfamentales, permitié, en algunos casos, Ia

electri}401caciénde algunas localidades rurales, tal es el caso de la

antigua central hidroeléctrica de Ca/ca para dar servicio a la ciudad

del Cusco, permitiendo la instalacién del sistema eléctrico para la

2 Javier Ramirez Gastén - GTZ
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misma localidad de Ca/ca�031.

Muchos otros pueblos, con el apoyo de la Junta de Obras

Pdblicas (JOP) y la gestién de a/gun d/putado, instalaron grupos

electrégenos o construyeron minicentrales hidroeléctricas durante

Ios a}401os1940 a 1950, pero este servicio sélo se brindaba por horas

y de calidad deficiente, sin embargo, hubo algunos casos que

merecen una mencién especial, como la planta hidroeléctrica que

construyera la comunidad de Muquiyauyo en el a}401o1920 para su

propio servicio y el de la ciudad de Jaujag.

En 1962 se crea Servicios Eléctricos Nacionales, para atender

con peque}401osgrupos electrégenos a Iocalidades aisladas y lejanas

de las ciudades.

En el a}401o1966, a partir de un convenio con la AID, con

intervencién de este organismo en un 80% del }401nanciamiento,una

donacién del Estado del 10% y participaoién de la Cooperative de

Electri}401caciéncon el 10% del }401nanciamiento,se efectué un

programa piloto de electrificacién en algunos pueblos del valle del

Mantaro, a pantir de la central hidroeléctrica de Concepcién (730 kW),

esto permitié la expansién eléctrica en varios pueblos como

3 Fuente MEM
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Orcoluna, Mito, Matahuasi, entre otros, constituyendo este el primer

proyecto de electri}401cacionrural mediante el dise}401oy construccion de

un sistema eléctrico exclusivo para este fin.

En la década de 1970, con el desarrollo de lineas de transmision

de las centrales de Ca}401ondel Pato en Ancash y de Machupicchu en

el Cusco, se desarrollo los sistemas eléctricos a lo largo del Callején

de Huaylas y del Valle del Urubamba, respectivamente; en esos

mismos a}401ostambién se eleclri}401caronalgunos pueblos fronterizos

en el departamento de Tumbes.

A partir del a}401o1980 se inicia una nueva etapa de expansion de

la frontera eléctrica en la zona rural, con la creacién en Electroperzl

de la Gerencia de Electnficacién Provincial, Distrital y Rural, y con la

aprobacién de dispositivos legales como el D.L. 163, que otorgé

fondos para estos }401nes,ejecutandose una gran cantidad de

proyectos, sobre todo en la sierra sur del pais.

En 1982 se promulga la Ley General de Electricidad que

establecio el marco juridico que permita el desarrollo descentralizado

del sector eléctrico, la creacién de Empresas Regionales auténomas

dentro de su émbito de responsabilidad, crea el Plan Maestro de

Electricidad, Plan Nacional de Expansion de la Frontera Eléctrica y
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Ios Planes de Desarrollo Eléctrico. El desarrollo de la electri}401cacién

rural continua a cargo de la Gerencia de Electri}401caciénProvincial

Dislrital y Rural de Electroperu.

En 1992 se promulga la Ley de Concesiones Eléctricas, se

establece Ia division tripartite de actividades del sector eléctrico en

Generacién, Transmisién y Distribucién, e/ Estado actua como

regulador de estas actividades, pero no se norma la electri}401cacién

rural.

En el 2002 se promulga Ia Ley de Electri}401caciénRural y de

Localidades Aisladas y de Frontera, pero la promulgacion de la Ley

de Bases de la Descentralizacion y la Ley Orgénica de Gobiemos

Regionales, hizo inviable su aplicacion porlo que no se reglamenté.

En el 2006 se promulga /a Ley General de E/ectri}401caciénRural

(Ley 28749) (LGER), que declara de necesidad nacional y utilidad

publica la electri}401caciénde zonas rurales y Iocalidades aisladas y de

' frontera del pais, crea los recursos destinados a la ejecucion de

proyectos de electri}401cacionrural, establece que la administracién

estara a cargo de la DEP/MEM, encargada de ejecutar el Plan de

Electri}401caciénRural y declara prioritario el uso de los recursos

energéticos renovables solar, eélico, geotérmico, hidréulico y
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biomasa. Posteriormente se crea la Direccién General de

Electrificacién Rural (DGER) en reemplazo de la DEP/MEM,

encargada de la ejecucién de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER),

asl�031como en la promocién de la par}401cipaciénprivada, coordinar con

los gobiemos regiona/es y locales, empresas concesionarias y

demés entidades del Gobiemo Nacional.

En la LGER se establece que los recursos para la electrificacién

rural se constituyen en bienes inembargables 4 , que son los

siguientes:

a) Transferencias del sector pnblico;

b} Fuentes de }401nanciamientoextemo;

c) 100% del monto de las sanciones que imponga OSINERGMIN

a /as empresas concesionarias;

d) 25% de los recursos de la privatizacién de empresas eléctricas;

e) 4% de las utilidades de las empresas de generacién,

transmisién y distribucién del sector eléctrico;

f) Aportes, asignaciones y donaciones;

g) Recursos a través de convenios;

h) Aporte de los usuarios de 1 U/T por MWh facturado;

i) Excedentes provenientes de la DGEWEM; y

4 Ministerio de Energia y Minas
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j) Otros que se asignen.

AI presente la LGER es el marco que esta�031impulsando el

desarrollo eléctrico en zonas rura/es.

En la siguiente }401gurase resume Ios principales hitos en la

historia del desarrollo de la electri}401caciénrural en el Peru.

F igu ra N�030�0312 . 1

H itos lmportantes en la Electrificacién Rural

Callejbn as Huaylas y Vatle

de Uvubamba y a|gunas Ley General de

pueblos lmnlevlxbs en Elecm}401caeronRural

Tumbes

Elechi}401naciande hacienda:

en la costa. asentamienios Grupos elecllégenas 0

V mineros y a|gunas lébricas�030 mlmeenltalzs hwdloelécvicas

bsne}402cnsmdveclamenie a lservicwo por horas) Lay dc Curluesiones

algunas poblamnes mra1es Eyggnigag

Se clea Servicios Elécuioos

Naoonales

lCsjC)jC;:j(�030_:1C�030,:-:jC¥jC}jC:l-

i 7 t
�024�024

Cenlvabs eleclmxas en

cav}402alesuepanamemales Pvoyeclo Pnlolo del Va1le del

pcrmllio elccm}401cacnonen Mamavo

algunas Iocalwdades rurales

Expansion fmnlem eléchica Ley de Ebcni}401caclonRule! y

�024Programs Elecvincauon de localxdadesA\s\adas y as

Provincial. D\suilaI '1 Rural Fmnlera
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2.1.2 Principales logros de la electn}401caciénrural

Desde Ias primeras formulaciones de los a}401os60, Ios objetivos

de Electri}401caciénRural, han privilegiado el carécter de medio de

consumo de /a energia eléctrica, més que el de insumo productivo.

En el primer gobierno del Presidente Belaunde (1963-1968), se

planteé el uso de la electricidad, con }401nesde irrigacién en la costa y

en el altiplano (se hablé de bombear el agua del Lago Titicaca) pero

fueron formulaciones que no se materializaron en objetivos de

politica, dominando ma�031sbien, la perspectiva de generalizar su uso,

como bien de consumo, con el }401nde "eIevar el nivel de vida de todos

los peruanos�034.

Después del paréntesis del gobierno mi/itar, que orienté sus

acciones a consolidar el sistema interconectado, se relanza la

perspective de desarrollar Ia expansién de la frontera eléctrica a las

Iocalidades rura/es.

La agudizacién de la pobreza de la Sierra, se ve agravada por la

presencia de grupos armados con intenciones insurreccionales,

Ilamando seguramente Ia atencién del gobierno, de la necesidad de

mejorar las condiciones de vida de estas regiones més pobres y con

mayor peligro de ser incorporadas a la violencia terrorista, De esta

manera, se de}401niéla necesidad de mejorar /as condiciones de vida
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de las areas rurales a través, entre otras cosas, de una politica de

expansién de la frontera eléctrica a capitales provinciales y distritales

y a peque}401ospueblos y comunidades andlnas.

Esta perspectiva continué y fue a}401anzadaa través del P/an del

Trapecio Andino que dise}401oel INP, dando especial relevancia a las

inversiones publicas de Electri}401caciénRural en dicha regién,

siempre en la perspectiva de mejorar las condiciones sociales de

vida, y de "sacar del o/vido y del aislamiento secular a millones de

peruanos que viven en el campo�035.

En el pais el 90% de la poblaclén total al a}401o20136 cuenta con

servicio eléctrico. Sin embargo en el area rural el indice de

electrl}402caciénsélo alcanza el 70%, ubicéndonos como pais en el

antepenultimo lugar en América Latlna7.

En el érea rural una poblacién estimada en 2,2 millones de

personas aun carece del servicio eléctrico, a pesar del enorme

esfuerzo que realiza el Estado para mejorar el indice de

electri}401caciény Ilevar la energia eléctrica a /as zonas rurales,

Iocalidades aisladas y de frontera del pais.

5 Jaime Ramirez Gastén. Mensaje Presidencia] 28 de julio de 1964, pp. 213, 215.

6 Fuente MEM.

7 Estadistica CEPAL
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Esta realidad explica Ia necesidad y la imporiancia de electri}401car

las zonas rura/es, mayormente conformados por peque}401ospueblos

alejados y aislados en los que las viviendas estén muy dispersas,

con una baja densidad poblacional, muchos de los cuales se

encuentran por debajo de la Iinea de pobreza.

La dispersién de las viviendas y el aislamiento y a/ejamiento de

los peque}401ospueblos de las éreas rurales explica también el alto

costo de la electri}401caciénrural, al a}401o2013 se han construido 3 990

km de lineas de transmisién y 46 695 km de lineas primaries, que

conectan al SEIN. Las obras eléctricas se encarecen por la mayor

extension de las lineas y la construccién de las fuentes de energia y

si a esta se adiciona la baja densidad poblacional, el minimo

consumo inicial y la baja rentabilidad, se encuentra la explicacién de

la necesidad de aportes de capital y de subsidies, tanto durante la

etapa de construccién de las obras eléctricas como durante la

administracién, la operacién y el mantenimiento de los servicios

eléctricos rura/es que sélo el estado puede afrontarlos en

cumplimiento de una de sus obligaciones para con los pueblos de

las éreas rurales del pais.

Adema's, el alejamiento y aislamiento de los pueblos de las
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areas rurales, muchos de los cuales aun estén incomunicados por

carecer de caminos de acceso y de energia eléctrica, contribuyen a

que no tengan Ia oportunidad de instruirse por lo que sus niveles

culturales no son los esperados. V

Estos hechos justifican la necesidad de realizar estudios

multidisciplinarios que contribuyan no solo a identi}401carla capacidad

adquisitiva del poblador rural, sino a determinar el potencial de las

posibilidades de desarrollo para mejorar Ia situacién econémica,

social y cultural del poblador rural.

El desarrollo de las éreas rura/es para ser armonico y

autosostenido debe obedecer no solo a la realizacién de estudios

con participacién mu/tisectorial de los organismos del Estado que

- tienen que ver con la agriculture, la ganaderia, Ia pesqueria, Ia �030

peque}401ay mediana industria, Ia artesania y otros que se dan en

cada realidad, sino que deben contar con la participacién del

poblador rural por ser Ios directos beneficiarios de tal desarrollo y

porque es importante que los est_udios contemplen sus reales

necesidades.

2.1.3 Situacién socio economica de /a poblacién en la zona rural

Las variables para de}401nirlos niveles socioeconomicos (NSE),
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son /as siguientes:

�024 lnstruccién deljefe de familia: grado de instruccién.

�024 Salud-consulta médica: adonde acude para consultar

problema de salud.

�024 Bienes del hogar: posesién de bienes.

�024 Hacinamiento: habitaciones exclusivas para dormir y cantidad

de miembros en el hogar.

�024 Maten'ales de la viviendas material predominante en pisos.

- Otras variables: ocupacién, productos bancarios, ba}401os,

acceso a internet.

Como base de datos para el anélisis de este indice se utilizaré la

del informe �034NivelesSocioeconémicos Peru 2008 �0242009" de la

Asociacién Peruana de Empresas de Investigacién de Mercados

(APEIM) y el "Market Report de abril 2012�035de la Compa}401iaPeruana

de Estudios de Mercado y Opinién Publica (CP/8).

El 35, 5% de la poblacién del pais corresponden al NSE E, lo que

signi}401caque estos hogares estan compuestos en promedio por 4,7

personas, eljefe del hogar por /0 general no ha concluido Ia escuela,

alrededor del 60% de los jefes de hogar son mujeres, el ingreso

3 Problemética de la Electri}401caci}401nRural y su Fiscalizacién. OSINERGMIN. 2009�030
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familiar promedio es de SK 600,00 mensuales, aproximadamenteel

2,5% recibe remesas del exterior, destina el 60% de sus ingresos

para alimentacién frente a un 40% a nivel nacional y 10% para cubrir

servicios bésicos (agua, Iuz, teléfono), perciben que los ingresos son

insu}401cientesy tienen di}401cultadesy que el ingreso minimo para vivir

bordean los 8/ 900,00.

En cuanto a la vivienda el piso es predominantemente de tierra,

tienen en promedio 3 habitaciones de las cuales 2 se usan como

dormitorios (3,1 persona por dormitorio), uno de cada tres cocina

con kerosene, le}401ao carbén y el acceso a computadora e internet es

précticamente nulo.

Los departamentos con mayor pob/acién situada en NSE E son:

Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca y Huénuco.

Tabla N�0342.1

Niveles Socioeconémicos Censo 2007

Niveles Poblacibn Urbana Poblacibn Rural

NSEA/B (A|tolMedio) 2494506 3350 456 16.1%

NSEC(Bajo superior) 6962 688 25,4% 8053581 726 206 110%

NSED(Bajo|nferior) 8223 647 360% 6243086 30.0% 1973 959 29.9%

N5EE(Marg|na|) 9731316 35,5% 3163164 152% 3815880 57,8"/0

Fuente: APEIM - INEI
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a) Pobreza y extrema pobreza

Pobreza es cuando no se Iogra cubn'rIa canasta de bienes y los

- servicios minimos esenciales, Ia extrema pobreza es cuando no se

Iogra alcanzar siquiera una nutricion adecuada. La idea detrés de

estos conceptos es que nadie puede tener una vida humana digna

sin la satisfaccién de las necesidades bésicas; la persona que no

recibe educacion, que no tiene acceso a servicios de salud, que no

tiene techo, agua o Iuz no esta�031:en condiciones de desarrollar sus

potenciales.

En el Peru se mide la pobreza bajo un enfoque monetario

absoluto y objetivo, lo que signi}401caque considera pobre a todas las

personas residentes en hogares particulares, cuyo gasto per cépita

valorizado monetariamente, no supera el umbral de pobreza o monto

minimo necesario para satisfacer necesidades alimentarias y no

alimentarias. '

Es monetaria ya que, no consioera otras dimensiones no

�024�030 monetarias como la desnutricion, necesidades bésicas, exclusion,

etc. Es objetiva, porque el esténdar con la que se mide la pobreza no

resulta de la percepcién subjetiva de los individuos, sino que se

deduce de un conjunto de procedimientos que determinan si un

individuo se encuentra o no debajo del umbral que /o cali}401cacomo
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pobre.

En el a}401o2007 el valor de la Iinea de pobreza total, que �030

representa el costo de una canasta minima alimentaria y no

alimentaria, ascendié a 81229, 40 por persona al mes. La Iinea de

pobreza extrema que comprende el costo de la Canasta minima

alimentaria en SA 121,20 por persona al mes.

Para el 2007 el 39, 3% de la poblacién se encontré en situacién

de pobreza, de los cuales 13, 7% son pobres extremos; en

comparacién con el a}401o2006 la tasa ha disminuido en 5, 2% de _los

cuales 2,4% corresponde a extrema pobreza. El INEI menciona que

el 2010 la pobreza monetaria se redujo al 30, 8% de la poblacién en

el Pen} y la pobreza extrema alcanzé el nivel de 7,6%, segnn se

mencioné, estos valores responden a una nueva metodologia para el

calculo de la pobreza monetaria peruana y que esta basada en los

resultados del Censo de Poblacién y Vivienda del 2007�031.

Cabe notar que la incidencia de la pobreza por aéreas de

residencia, regiones naturales y dominio geogré}401coes la siguiente:

» Area de residencia:

951 Comercio�02420l2-04«28 '
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�024 Area urbana: 25, 7%

�024 Area rural: 64, 6%

Regién Natural:

�024 Costa: 22, 6%

�024 Sierra: 60, 1%

- Selva: 48, 4%

Dominios geogréf/�030cos:

- Sierra Rural: 73, 3%

�024 Selva Rural: 55, 3% I

�024 Costa Rural: 38, 1%

- Siena Urbana: 36,3%

�024 Selva Urbana: 40, 3%

' �024 Costa Urbana: 25, 1%

�024 Lima Metropolitana: 18, 5%

En cuanto a la pobreza extrema de un total de 13, 7%, tenemos:

Area de residencia:

- Area urbana.' 3, 5%

3 �024 Area rural: 32,9%

Regién Natural:

- Costa: 2, 0%

- Sierra: 29, 3%

> �024 Selva: 17, 8%
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Dominios geogré}401cos:

�024 Sierra Rural: 40, 8%

�024 Selva Rural: 23,4%

�024 Costa Rural: 10, 5%

- Sierra Urbana: 8, 5%

�024 Selva Urbana: 11,0%

�024 Costa Urbana: 2,1%

�024 Lima Metropolitana: 0, 5%

b) Poblacién en edad de trabajar

De acuerdo al XI censo de Poblacién y VI de Vivienda del 2007,

la Poblacién en Edad de Trabajar (PET), més de 14 a}401os,es de

19 646 652 personas, el 71% de la poblacién total, de los cuales, en

el a'rea urbana alcanzan los 15 379 882 personas y en el érea rural

Ios 4 266 770.

Tabla N° 2.2

Poblacién en Edad de Traba'ar

Fuente: INEI - XI Censo de Poblacién

Es importante tener en cuenta que el conjunto de la poblacién se

encuentra en un proceso de transicién, caracterizada por un
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descenso en la fecundidad asi como de la mortalidad, lo que

conlleva a una progresiva reduccién de la�031poblacién menor de 14

a}401osy a un aumento de la poblacién en edad de trabajar y de la

poblacién adulta mayor, esta situacién varia al interior de los

departamentos y diversas regiones dependiendo del estadio de

transicién demogré}401caen que se encuentre.

c) Poblacién econémicamente activa

Se considera PEA a aquella poblacién de 14 a}401osa més que se

encuentra participando en la actividad econémica ya sea que cuenta 6

con un empleo o que se encuentra activamente buscando empleo.

En cuanto a la Poblacién Econémicamente Activa (PEA), esta

alcanza los 10 637 880 personas, 54,1 % de la PET, de los cuales

6 877166 son hombres y 3 760 714 son mujeres. Del total de la

PEA 10 163 614 pemonas se encuentran en situacién de ocupados y

474 266 en calidad de desocupados. En el érea urbana 8 128 649 de

la PEA esté ocupada y en el érea rural alcanza a 2 034 965

personas.
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Tabla N�0342.3

PEA Nacional - Poblacién

Econémicamente Activa

 

Fuente: INEI - XI censo de Poblacién y VI de Vivienda

En el periodo intercensal 1993 �0242007 la PEA se ha

incrementado con una tasa promedio anual de 2, 8%, cifra superior al

crecimiento promedio de la poblacién total, es decir

aproximadamente 248 475 personas que ofrecen sus servicios

anualmente. En relacién a género la PEA femenina se ha

incrementado en un 4,1% anual mientras que la masculina en sélo

2,2%. .

La PEA por departamentos, San Martin, Madre de Dios,

Amazonas, Cusco, Lima y Ucayali tienen la mayor proporcién de

PEA ocupada, en estos departamentos la tasa de ocupacién es més

de 96,0%, Por otro lado en Tacna, Piura, Puno y Moquegua se

observan las mayores tasas de desempleo que }402ucmanentre el
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6,1% al 8,4%.

Otros temas a considerar con relacién a la PEA, son: el nivel de 1

educacién alcanzado y su variacio'n intercensal, grupo de edades,

género, acceso a seguridad social, condiciones de trabajo, sector en

que desarrollan sus actividades.

En el Documento de Trabajo N° 12-GFE�031°se incluye un gréfico

de bastante interés con }401nesde conocer la relacién entre la pobreza

y el acceso al servicio de electricidad, en el se percibe una relacidn

entre la pobreza y el acceso al servicio de electricidad, donde Ias

regiones més pobres son las que presentan una menor cobertura

eléctrica, se indica en el documento que esta situacién se convierte

V en Liltima instancia en un circulo vicioso muy perjudicial para el

desarrollo del pais, puesto que el menor acceso a servicios ba�031sicos

/imita la capacidad de las familias de las regiones para poder

incrementar sus ingresos a través de factores tales como una mayor

educacién o la diversificacién de sus actividades econémicas, el

gra�031}401cose incluye en la Figura siguiente.

'° Gerencia de Fiscalizacién Eléctrica �024OSINERGMIN. '
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Gré}401coN�0342.1

Relacién entre Cobertura de Electricidad y Pobreza
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Fuente: Documento de Trabajo N° 12�024GFE.OSINERGMIN

El gré}401coanterior fue obtenido por el OSINERGMIN con el

proceso de informacién del Anuan'o Estadistica de Electricidad 2006

del Ministerio de Energia y Minas �024Direccién General de

Electn'cidad e informacién del INEI publicada en el informe Técnico:

Pobreza en el Peru en el a}401o2007.

Revisando el informe �034Brechade Pobreza a Nivel de la Linea de

Pobreza Rural�035del Banco Mundial, elaborado en el 2012, Ieemos

que los altos niveles de crecimiento sostenido en la economia

peruana en los Ultimos a}401osson resultado de cambios en sectores

que tradicionalmente han sido pro-pobres, agrega el documento que

el anélisis para el periodo 2008-2011 demuestran que la reduccién

de la pobreza observada ha sido consistente con el patrén de

crecimiento y que este por }401nesté bene}401ciandoa los pobres,
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persistiendo aun la desigualdad, sin embargo, Ias mejoras mas

notables han ocurrido entre los pobres que habitan Ias areas

urbanas y peri-urbanas marginales, mientras que la reduccién de la

pobreza en el area rural ha sido Iimitada, observéndose mejores

resultados en la zona rural de costa y selva, y casi ninguna variacién

en la sierra rural, donde habitan dos (02) de cada tres (03) pobres

del Peru, esto se observa en el siguiente gré}401coobtenido con

informacién de este informe, el porcentaje mostrado corresponde al

dé}401citpromedio de ingreso de los pobres respecto de la Iinea de

pobreza (se considera a los no pobres como con dé}401citcero),

expresado como porcentaje de la Iinea de pobreza rural nacional.

Esta medida re}402ejaIa profundidad de la pobreza y su incidencia.
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Gré}401coN° 2.2

Evolucién Déficit Promedio de lngreso de los Pobres respecto a la Linea de

Pobreza Rural Nacional - Periodo 2008-2012
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Fuente: Elaboracién propia a partir de informacién de| Banco Mundial

Los no pobres tienen déficit 0%

2.2 Organizacién del sub sector eléctrico para la electri}401cacién

rural

2. 2.1 Organizacién del sub sector eléctrico del Peru a partir de la

Ley de Concesiones Eléctricas

El D.L. 25844 Ley de Concesiones Eléctricas fue promulgado el

06 de noviembre de 1992, publicado el 19 de noviembre de 1992 y

' entré en vigencia el 05 de diciembre del mismo a}401o�030

El Reglamento de la Ley fue promulgado por Decreto Supremo

N '�031009-93-MEI:VI publicado el 25 de febrero de 1993. /
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La Ley y su Reglamento han sido conceptuados para dar inicio a

la modernidad en el Servicio de Electricidad, bajo los siguientes

principios:

�024 Régimen de Concesiones.

�024 Calidad de Servicio.

�024 Sistema de Precios.

En el proceso intervienen las siguientes entidades:

- Usuarios o Clientes.

- Empresas E/éctricas.

�024 Comité de Operacién Econémica del Sistema (COES).

�024 OSINERGMIN - Gerencia Adjunta de Regu/acién Tarifaria �024

GART.

�024 Estado.

Los usuarios o clientes son aquellos que realizan sus

transacciones en forma Iibre, o los que pertenecen al Servicio

Pr}401blicode E/ectricidad.

Las empresas eléctricas pueden ser generadoras, transmisoras

y distribuidoras independientes, asi como, por excepcién, aquellas
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que generan, transportan y/o distribuyen simultaneamente en

sistemas aislados.

El COES esta�031conformado por empresas Generadoras y

Transmisoras de un mismo sistema interconectado, cuyo objetivo

fundamental es el despacho a minimo costo.

El OSINERGMIN-GART es el organismo técnico,

descentralizado y auténomo, responsables de }401jarIas tarifas de

energia eléctrica y las tarifas de transporte de hidrocarburos liquidos

por ductos, de transporte de gas natural por ductos y de distribucién

de gas natural por duclos.

El Estado esté representada por el Ministerio de Energia y Minas

- Direccién General de Electricidad, responsable del otorgamiento de

concesiones y autorizaclones para participar en el negocio eléctrico,

la promocién, normalizacién y }401scalizacién.
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Figura N�0342.2

Organizacién de| Sector Eléctrico de| Peru a partir de la LCE
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2. 2.2 Organizacidn del sub sector eléctrico para la electri}401cacién

rural

La organizacién del sub sector eléctrico peruano para la

electri}401cacidnrural involucra los siguientes organismos:

- El Ministerio de Energia y Minas como organo rector, normativo y

promotor.

�024 La Direccion General de Electrificacion Rural como encargado de

conducir el desarrollo de los proyectos de electrificacién rural.

�024 Adinelsa como administrador de los bienes, obras e

infraestructura eléctrica construidas por el Estado en el ambito

rural.

- Las empresas concesionarias de distribucién de propiedad del

Estado encargadas de recibir las obras eléctricas rurales para su

administracién, operacién y mantenimiento.

- OSINERGMIN como érgano supervisor y fiscalizador del servicio

publica de electricidad.

�024 Fondo Nacional de Electri}401oaciénRural (FONER) que maneja los

fondos concursables dirigidos a la electri}401caciénrural.

�024 Los Gobiernos Regionales como ejecutores de proyectos y obras

de electri}401caciénrural.

�024 Las Municipal/�030dadaso Gobiernos Locales, que aun cuando su Iey

orga'nica se}401alaque la prestacién del servicio pub/ico de
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electricidad no constituye su funcién tienen bajo su cargo la

promocién de tal actividad.

Cada uno de estos organismos en su respectivo nivel, vienen

cumpliendo un rol para hacer realidad Ia electrificacién de las zonas

rurales, Iocalidades aisladas y de frontera del pais.

Figura N° 2.4

Organizacién de| Sub Sector Eléctrico para la Electrificacién Rural

coordina coordina

OSWERGMIN Gobiernos Gobiemo:

_ GA_�030RT_, Regionales ADWELSA Locales
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Concesiones , . _ ,

Proyectos
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NOIITIEYIVB

Normativa

Norma}401va: Normas de Dise}401oy Construccién

PNER : Plan Nacional de Electrificacién Rurai

2.2.3 Participacién del sector privado en la electrificacién rural

El sector privado no ha mostrado interés en invertir en estas

zonas, los esfue/zos que se real/zan parfen de los proyectos y

programas identificados del Gobiemo Nacional (DGER/MEM,
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FONER, Empresas Eléctricas, y otras entidades del estado),

Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales.

Para Guido Valdivia, ex ministro de Vivienda, el sector privado

no lnvierte en estas zonas porla alta migracion de su poblacién.�035

2.3 Problematica de la electri}401caciénrural

2.3.1 Ana�031lislsde la institucionalidad existente para la

electri}401caciénrural

Otro de los problemas de la electri}401caciénrural es el numero de

actores implicados y lo que deberia ser en teoria algo positivo, es un

problema porque no se ponen de acuerdo para crear una estrategia

conjunta en este tema. La electri}402caciénrural esta�031a cargo de la

Direccion General de Electn'}401cacio'nRural (DGER) por parte del

Ministerio de Energia y Minas, del Fondo Nacional de Electri}401cacién

Rural (FONER), de los gobiemos regiona/es y locales, de los

operadores eléctricos locales, de los organismos no

gubemamentales y hasta de las mineras y empresas privadas como

parte de sus programas sociales.

Por eso no es extra}401oque algunas comunidades estén dentro

de mas de un plan de electri}401caciénpor parte de diferentes

" Peru.2l domingo 27 de febrero dc 201 I
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organismos y que al }401nalsea descartado por ambos o que las tan'fas

por pago de energia eléctrica consumida asi como la calidad de la

misma, varien drésticamente inc/uso entre vecinos de un mismo

caserio (mientras uno page N soles, el otro no paga nada o paga el

doble).

¢'Pero bastaré sélo con "electri}401car"para solucionar el

problema?

Pues claro que no, se tienen que crear planes de energetizacién �031

rural, o acaso sélo con electricidad nuestros hermanas podrén

protegerse del intenso frio, o también cocinar o proteger sus

sembrios,

Habria que crear planes conjuntos (estado - universidades -

sector privado - cooperacién intemacional) para transferir

tecnologias apropiadas para cada sector (casas biocliméticas para

protegerse de las heladas, cocinas mejoradas para optimizar el uso

de la Ie}401a,invernaderos, biodigestores, etc.),

El estado debe ser el promotor de politicas que apoyen a las

energias renovables, esto no es un trabajo solo para el Ministerio de

Energia y Minas, también deberian estar implicados los ministerios

de Vivienda, de Salud y de Educacién asi como los gobiemos
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regiona/es. -

2. 3.2 Situacién del marco legal

Las actividades en el Subsector Eléctrico Peruano estén

_ reguladas por el D.L. N° 25844 - LEY DE CONCESIONES

ELECTRICAS (LCE), que constituye la norma principal del

subsector eléctrico y establece los principios, politicas, derechos,

obligaciones y condiciones, entre otros aspectos, para desarrollar en

las actividades eléctricas del pais.

El D.S. N° 009-93-EM - REGLAMENTO DE LA LCE (RLCE},

detalla los procedimientos para participar en las actividades

eléctricas y cé/culo de tarifas para el mercado regulado, entre otros

aspectos.

La LEY N° 28832 LEY PARA ASEGURAR EL DESARROLLO

EFIC/ENTE DE LA GENERAC/ON ELECTRICA, promulgada en julio

del 2006, que modi}401caalgunos an�030icuIosde la LEY DE

CONCES/ONES ELECTRICAS, estableciendo, entre otros aspectos,

un Mecanismo de Compensacién para Sistemas Ais/ados destinado

a favorecer el acceso y utilizacién de la energia eléctrica a los

Usuarios Regulados atendidos por Sistemas Aislados.
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El desarrollo de la Electri}401caciénRural esté normado por los

siguientes dispositivos legales:

�024 Ley N° 28749 LEY GENERAL DE ELECTRIFICACION

RURAL.

�024 Decreto Supremo N° 025-2007-EM, que aprueba el

REGLAMENTO DE LA LEY DE ELECTRIFICACION RURAL,

promulgado el 10 de mayo del 2007.

�024 La Ley N�03428546 - LEY DE PROMOCION Y UTILIZAC/ON

DE RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES NO

CONVENCIONALES EN ZONAS RURALES, AISLADAS Y

DE FRONTERA DEL PA/S, publicado el 16 de junio del 2005

y cuyo objetivo es la promocién de las energias renovables,

como /a energia solar fotovoltaica, ed/ica, biomasa y

peque}401osrecursos hidréulicos, para }401nesde electri}401cacién,

mejoramiento de la calidad de vida y proteccién del medio

ambiente.

�024 Otras normas conexas relativas a la e/ectri}401caciénen zonas

rurales, Iocalidades aisladas y de zona de frontera que ha

sido emitida en el 2008, tales como el D. L. N° 1001 Regula la

Inversion en Sistemas Eléctricos Rurales (SER) Ubicados en

Zonas de Concesién y el D.L. N° 1002 Promocién de la

Inversién para la Generacién de Electric/�030dadcon el Uso de
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Energias Renovables.

El marco legal vigente no garantiza una gestion sostenible de los

groyectos de e/ectri}402caciénrural especialmente en aquellos sistemas

que no estén a cargo de las empresas de distribucion. Los altos

costos de proveer el servicio eléctrico asi como la operacién y

mantenimiento de las instalaciones obligan a adoptar una politica de

subsidios con la }401nalidadde garantizar su sostenimiento.

La normativa esté orientada a la Electri}401cacionRural con redes.

Existen mecanismos de subsidios cruzados en Generacion,

Transmision y Distribucion, dentro del émbito de las empresas

concesionarias, Ios mismos que no se aplican a los servicios fuera

del érea de responsabilidad de estas concesionarias. El FOSE, que

constituye un subsidio al consumo eléctrico, se aplica también solo

en el émbito de empresas concesionarias de distribucion. Terceros

(empresas municipales y otros) no tienen subsidio y deben comprar

energia en bloque ma�031scara que las empresas de distribucion. Esta

situacion desincentiva Ia par}401cipacionde terceros interesadas en

prestar el servicio (dado que no cuentan con la ventaja de los

subsidios cruzados), estableciendo un quasi monopolio a favor de

las concesionarias.
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Si bien Ios subsidios cruzados permiten cubrir los costos de los

servicios rurales atendidos mediante redes y en el émbito de

empresas concesionarias de distnbucién, la percepcién de las

empresas es que la cobranza por el servicio en las Iocalidades

rurales no cubre sus costos, sin tomar en cuenta que como

consecuencia de estos mecanismos de subsidio cruzados afectan Ia

tarifa que se aplica a los otros usuarios del sistema, quienes pagan

un cargo adicional a su consumo para cubrir Ios subsidios.

No es clara la aplicacién de subsidios para generacién rural

mediante Fuentes de Energia Renovable, especialmente para el

suministro en Iocalidades aisladas.

A la fecha estén dadas Ias condiciones para que siguiendo un

orden Iégico se pueda lograr la electrificacién de las zonas rurales.

Sin embargo, aun cuando el marco legal esta�031dado debe .

complementarse con normas 1 Qrocedimientos gue simglifiguen y

hagan viable Ia e/ectri}401caciénrural.

2. 3.3 Situacién del marco técnico

En el marco técnico y dado el impulso para electn}401carlaszonas

rurales, se han elaborado una serie de normas que resuelven los
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aspectos técnicos, estas son las siguientes:

LA NORMA TECNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

ELECTRICOS �024NTCSE, publicada el 09 de octubre de 1997 y su

entrada en vigencia al dia siguiente de su publicacién, la misma que

ha tenido una serie de modi}401catorias,establece condiciones de

calidad de producto, calidad de suministro, calidad de atencidn

comercial y calidad de Alumbrado Publico para la prestacién del

Servicio Pziblico de Electnbidad. La norma establece Iimites y

tolerancias para los diversos aspectos contemplados, asi como

compensaciones a los clientes y sanciones por incumplimiento.

La NORMA TECNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

ELECTRICOS RURALES �024NTCSER, publicada el 24 de mayo de

2008 y su entrada en vigencia el 01 de julio de 2008, establece las

condiciones de calidad de producto y de suministro para los

Sistemas Eléctricos Rurales. Las condiciones de calidad de Servicio

Comercial y de Alumbrado Pub/ico se rigen por los procedimientos

de supervisién elaborados por el OSINERGMIN.

Normas y Especi}401cacionesTécnicas de Dise}401oAplicab/es a

Areas Rurales, documentos elaborados por la Direccién General de

Electricidad en el a}401o2006.
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2.3.4 Posibilidad de la electri}401caciénrural en el marco

econémico

Los problemas mas significativos que hacen dificil que la

electri}401cacidnrural cumpla con su objetivo de Ilevar Ia energia

eléctrica a los pueblos de las zonas rura/es que aun carecen del

sen/icio eléctrico son:

�024 Los peque}401ospueblos de las areas rurales del pais se

encuentran alejados de los centros urbanos y muchos de ellos

aislados y de di}402cilacceso por la geografia existente y con

viviendas muy dispersas.

- Estos pueblos se encuentran mayormente en zonas de la selva y

de la sierra alta, con baja densidad poblacional, muchos de ellos

en situacién de pobreza y otros de extrema pobreza por lo que la

capacidad adquisitiva del poblador rural es baja.

�024 Estas caracteristicas hacen que las obras eléctricas tengan un

alto costo por la mayor extensién de las lineas y por la

construccién de fuentes de energia que obligan a efectuar

apreciables inversiones en la etapa constructiva y gastos

sustantivas en la etapa de exp/otacién de los servicios eléctricos

rurales.

�024 Si a esto se adiciona el minimo consumo inicial y la baja
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rentabilidad, la empresa privada no tiene interés en participar

porque comercialmente no encuentran los incentivos esperados.

Entonces por ahora solo queda el Estado para afrontar tales

inversiones y gastos.

- Actualmente la legislacion considera que el organo rector,

normativo y promotor de la electri}401cacionrural debe utilizar el 1%

de los recursos que la ley provee para conducir la educacion en

el uso productivo de la energia eléctrica. Conduccion que debe

realizar conformando un equipo promotor que lidere la ejecucién

de sendos estudios multidisciplinanos que conduzcan a identi}401car

Ia capacidad adquisitiva del poblador rural y determinen el

potencial de las posibilidades de desarrollo lendientes a mejorar

la situacién economica, social y cultural del poblador rural.

- La participacion del poblador rural aun no ha sido tomada en

cuenta en su real dimension. En el caso de la electri}401cacionrural

la participacion del futuro usuario debe darse no solo durante el

planeamiento y desarrollo de los estudios, sino también durante

la implementacion de la electrl}401caciénde sus pueblos,

contribuyendo asi a la reduccion de los costos de construccion.

Esta participacién sera�031de fundamental importancia durante la

administracion, operacién y mantenimiento de los sistemas

eléctricos rurales, a través de la organizacién de una empresa

cuyo e}401cientemanejo permita lograr importantes ahorros y
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precios razonables para la energia eléctrica que no solo genere

recursos para hacer sostenible el servicio eléctrico sino también

para el Iogro de su desarrollo economico, social y cultural. Esta

convocatoria para la particlpacion del poblador rural también

debe ser otra de las responsabilidades del equipo promotor

creado por el ente rector de la electri}401cacionrural en el pais.

�024 AL�031Incuando existe un marco legal este debe complemenlarse

con normas y procedimientos que simpli}401queny hagan viable la

electri}401cacionrural. Los lineamientos generales de este

ordenamiento son:

a) Promocion de las posibilidades de desarrollo eléctrico en las

zonas rurales.

b) Difusion del conocimiento de los diversos tipos de organizacion

empresarial y seleccion de la mas adecuada para el manejo de

la electri}401cac/�030onrural.

c) Establecimiento del compromiso para una participacion

e}401cientey productiva del poblador rural.

d) Realizacion de un estudio socio econémico que permita

determinar el poder adquisitiva del poblador rural y ubique las

mejores formas para lograr su desarrollo econémico, social y

cultural. Estos estudios deben ser ejecutados por un equipo

multidiscipllnario liderado por el organo rector de la

electri}401caciénrural en el pals.
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e) /nstruccién en el conocimiento y en el uso productivo de la

energia eléctrica, cali}401cadacomo una de las més

extraordinarias herramientas de progreso y bienestar.

2�030)Formalizacién de la organizacién més adecuada para la

administracién, operacién y mantenimiento de los sistemas

eléctricos rurales, organizacién que puede ser privada, pablica,

comunal, asociativa, municipal, etc., con la cual estén

p/enamente de acuerdo y camprometidos a contribuir con su

e}401cientedesempe}401oy sostenibilidad en el tiempo.

g) Realizacién de los estudios de ingenieria para la ejecucién de

las obras de electri}401caciénrural en la que participen los

pobladores no sélo para conocer su futuro sistema eléctrico

sino principalmente para contribuir con su construccién.

h) Ejecucién de las obras de electri}401cac/énrural con la

participacién debidamente organizada y motivada del poblador

rural. Estas obras por su misma naturaleza serén financiados

por el Estado o por cualquiera de las entidades pub/icas y

debera'n contar en todo el proceso con la presencia y

participacidn del érgano ejecutor de la electrificacién rural

(DGER) dependiente del ente rector, normativo y promotor del

Estado (MEM). �030
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i) Finalmente las pruebas y la puesta en servicio de los sistemas

eléctricos rura/es con el cual el poblador y los pueblos rurales

estén plenamente de acuerdo y totalmente motivados para

contribuir con su desarrollo, mejora continua y sostenibilidad en

el tiempo.

Los costos de la electrificacién rural, dependiendo de la fuente

de alimentacidn, se presentan en el Anexo N°3, han sido obtenidos

del estudio Problemética de la Electri}401caciénRural y su Fiscalizacién.

2. 3.5 Sostenlbllidad de la electri}401caciénrural

Uno de los Qroblemas més signl}401cativosde la electri}401caciénrural

es la sostenibi/idad especialmente en los pueblos alejados y aislados.

En el pasado reciente /as obras de electri}401caciénrural se realizaron

sin un mayor concierto consideréndola como un problema

meramente técnico, dejando de contemplar su carécter

eminentemente econémico, social y cultural.

Algunos de los programas de electri}401caciénrural se han perdido

en el tiempo, las redes eléctricas o los médulos instalados no

tuvieron un adecuado mantenimiento, ello en parte por la pérdida de

los apon�030esde pobladores para este efecto, cuando estos sistemas

son administrados por los municipios, y otro por el desinterés de las
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empresas concesionarias de atender zonas fuera de concesién.

En el Anexo N°4 se presentan registros fotogré}401cosde algunos

casos que sustentan lo mencionado.

2.4 La electri}401caciénrural y el desarrollo productivo

2.4.1 Desarrollo productivo en el Peru

El Perri en el corto plazo ha desarrollado en el escenario de la

globalizacién, pero este progreso es relativamente més lento que

algunos paises de su entorno regional y mundial, en términos del

/ndice de Desarrollo Humano (lDH)�0312,aun cuando tiene recursos y

oporfunidades para superar esta situacién.

La situacién general del sector productivo en el a'rea rural es la

siguiente,�035

�024 Uso de tecnologia anticuada, fruto muchas veces de

donaciones.

�024 La mayoria de las empresas son de carécter familiar.

- La mano de obra utilizada en la recogida y transformacién de

los productos, no es cuali}401caday esta�031subempleada con

'2 Lecciones para una agenda de politica e investigacién. Banco Mundial, 2008.

13 Oomponente de Promocién de los Uses Productivos de la Electricidad. Latin Bridge Business S.A..

Abril 2006.
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ingresos bajos.

- Los trabajadores del campo apon�030anmuy poco valor a}401adido

a los procesos.

- No hay programas de capacitacién, en aspectos de

desarrollo profesional.

�024 Escasez de capital de trabajo.

- Altas di}401cultadespara accedera créditos existentes.

- Falta de cultura asociativa en la mayoria de los sectores.

�024 Desconocimiento de cémo acceder a los mercados.

- En la mayoria de los sectores productivos, Ia participacién de

la mujer es alta, tanto a nivel de emprendedores como de

trabajadores.

En /o que corresponde alas facilidades para formar empresas, el

Pen] esta�031entre las economias que cuentan tanto con un sector

privado bien desarrollado como con un sistema regulatorio

razonab/emente e}401cientecon el que se ha conseguido un sensato

equilibrio entre las protecciones que ofrecen Ias buenas normas y la

necesidad de contar con un sector privado dina'mico, Iibre de

regulaciones excesivamente gravosas", ocupa el puesto 42 entre

184 economias, antes del Peru esté Chile en el puesto 34 en

Latinoamérica.

'4 Doing Business 2014 �024Entendiendo las Regulaciones para las Peque}401asy Medianas Empresas.

Banco Mundial.
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2.4.2 El Peru en el escenario de la globalizacién

El grado de electrificacién de la zona rural en el pais esté por

debajo de los paises de la regién, sdlo es superior a Bolivia y

' Honduras�035,a pesar del esfuerzo que realiza el Estado para mejorar

este indice.

El ana'lisis del crecimiento del Peru en el periodo 2004-2007

demuestra la reduccién de la pobreza, consistente con el patrén de

crecimiento y que este por fin esté beneficiando a los pobres,

persistiendo aun la desigualdad; sin embargo,�030lasmejoras més

notables han ocurrido entre los pobres que habitan las areas

urbanas y peri-urbanas marginales, mientras que la reduccién de la

pobreza en el a'rea rural ha sido Iimitada, obseNa�030ndosemejores

resultados en la zona rural de costa y selva, y casi ninguna variacién

en la sierra rural�034.

De acuerdo al informe sobre Desarrollo Humano 2013 del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el IDH

para el Peru es de 0741, que lo ubica en el puesto 77 entre 187

paises en el mundo, las cifras estadisticas corresponden al a}401o2012,

se indica que entre el a}401o1980 a 2012 este IDH para el Peru ha

" Informacién Estadistica de CEPAL.
�030°,;Quénos dicen los cambios en la pobreza del Pens entre 2004 y 2007?, Lecciones para una agénda

de politica e investigacién. Banco Mundial, zoos. _
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variado de 0,59 a 0,741, respectivamente. El referido lnforme indica

que entre el a}401o1980 al 1990 el IDH crecio en promedio 0,65%,

entre 1990 al 2000 crecié en promedio 0,93% y entre 2000 al 2010

crecié 0,78% En el Informe se menciona que la esperanza de vida al

nacer es de 74,2 a}401osy el ingreso nacional bruto per cépita (US$ de

2005) es de 9 306.

El IDH, muestra las desigualdades territoriales que re}402ejanel

contexto econémico desigual: Ios indices mas altos se centralizan en

Lima Metropolitana, en las provincias de la Costa, éreas de mayor

concentracién demogré}401cay zonas urbanas.

En mayo del 2006 Kofi Annan hace un Ilamado a la Comisién de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para actuar con mayor

imaginacién en la exploracion de los caminos que permitan

abastecer a los pobres de energia moderna, asimismo en el mismo

a}401oel Banco Mundial pone a /a energia como un pilar de su lucha

contra la pobreza. De acuerdo al gra}401coque a continuacién se

muestra, se puede visualizar una clara re/acién entre el IDH y el

consumo per cépita de energia eléctrica (kWh). 0
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I Tabla N° 2.4

Indice de Desarrollo Humano en el Peru

E
T
Tjj
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j
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El IDH es un indicador resumen, que varia teéricamente entre 0 y 1, promedia la

Iongitud de la vida (medida por la esperanza de vida al nacimiento), el Iogro

educative (|as capacidades derivadas de la lucha contra el analfabetismo y la

cobertura educativa en todos los nive|es) y el acceso al bienestar material

(disponibi|idad de bienes, mediante el PBI per cépita). Su estructura considera

ademés Ia disponibilidad de informacién en todos los paises del mundo, 0 en la gran

mayoria de ellos.

Fuente: PNUD. Informes del Desarrollo Humano de los a}401osrespectivas
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Gra}401coN�0342.3

Relacién entre IDH y Consumo Percépita (kW.h)
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Fuente: AIE, World Energy Outlook

En los Liltimos 10 a}401osla produccién PBI del Peru ha crecido

86%, la electricidad 92% y los hidrocarburos 260%, si se duplica la

demanda la oferta debe crecer en igual o mayor valor, lo que indica

que debemos hacerlo que hemos hecho en los ultimos 100 a}401os.

Los reportes del World Economic Forum 2014, The Global

Energy Architecture Performance Index - Report 2014, BP Statistical

Review of World Energy June 2013 y la Morgan Stanley Research,

nos brindan indices e indicadores como el indice de performance en

arquitectura energética 2013/2014, indices de competitividad y el

costo de la electricidad y otros, comparando a 148 paises del mundo,

el Peru muestra mejoras desde 1992, ar�0341ode cambios en la
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estructura del negocio eléctrico, se proyectan mejoras en estos

indicadores, el indice de competitividad, indice HERFlNDAHL-

HIRSCHMAN, ha variado de 10 000 en el a}401o1992, a 2 400 en el

2012, proyeoténdose a 1 500 para el 2016, el FERC indica. que el

indice de competitividad debe ser 1 800 o menor. Por otro lado el

Morgan Stanley Research indica que el costo de la electricidad para

el a}401o2020 sera�031de 6,6 cUS$}402<W.hpara el Peru, mientras en Chile

seré de 12,1 cUS$/kW.h.

El desarrollo econémico que experimenta el pais puede verse

perjudicado por la desigualdad que este genera, problemas que

vienen enfrentando /as economies desarrolladas, que en algunos

casos han tomado decisiones de cambios estructurales, prever este

tema permitiré al Peru un desarrollo sostenido y acortar Ia brecha de

desigualdad.

72.4.3 Desarrollo productivo de la electri}401caciénen la costa rural

Con base al estudio elaborado por Latin Bridge Business S.A.

para el MEM en el a}401o2006, se distinguié los siguientes potencia/es

productivos en la zona rural, identi}401candosela regién y zonas de los

usos productivos.�035

Costa rural:

" Problemética de la Electri}401caciénRural y su Fiscalizacién. Latin Bridges Business S.A.
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�024 Equipamiento para trabajos de carpinteria.

�024 Equipamiento para produccién de ca/zado y casacas de

cuero.

- Pozos para riego operados con motores diesel.

�024 Pozos para extraccién de agua con }401nesde uso doméstico.

�024 Procesos con empleo de molinos.

�024 Mejoramiento de cultivos y procesamiento de ca}401ade azncar.

�024 Procesamiento de frutas.

�024 Actividades de artesania.

- Actividades de avicultura y apicu/tura,

�024 Procesamiento de horfalizas, alfalfa.

�024 Procesamiento de madera de eucalipto.

�024 Actividades vinico/as.

�024 Procesamiento de la'cteos.

�024 Procesamiento del langostino.

- Congelamiento y envasadoras de conservas.

2.4.4 Desarrollo productivo de la electri}401caciénen la sierra rural

Con base al estudio mencionado se distinguié los siguientes

potenciales productivos en /a sierra rural:

�024 Procesamiento de granos trabajados en forma artesanal.

�024 Procesamiento de tubérculos (papa, yuca, etc.),

�024 Cu/t/vos de maiz, choclo, cebada y arvejas.
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�024 Procesamiento de carnes.

- Procesamiento de lanas.

�024 Elaboracién de artesanla (peque}401osmotores).

�024 Actividades turisticas.

�024 Acopio y procesamiento de frutas y semillas.

�024 Procesamiento de café, té, cacao y otros.

�024 Actividades en peque}401amineria.

�024 Actividades en crianza de ganado.

�024 Produccién de Ieche y quesos.

�024 Procesamiento y envasado de jugos (durazno y otros).

�024 Procesamiento de flores.

- Produccién de alcachofa.

�024 Actividades de apicultura.

2. 4.5 Desarrollo productivo de la electri}401caciénen la selva rural

En forma idéntica para la selva rural:

�024 Procesamiento de café.

�024 Procesamiento de frutales (non/', camu camu, sacha inchi y

" otros).

- Procesamiento de arroz.

- Procesamiento de madera.

�024 Actividades de ganaderla.

- Mejoramiento de actividad agroindustrial local (cereales,
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Ieguminosas, }401bras,entre otros.).

�024 Desarrollo de peque}401asindustrias.

�024 Piscigranjas de paiche y otros pescados.
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III. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 De}401niciénde las variables

Se de}401niédos variables a investigar, Ia variable independiente,

que corresponde a la informacién en electri}401caciénrural, y la

variable dependiente, que corresponde a organismos o instituciones

que trabajan con los pueblos de la zona.

Variable X = Informacién en Electri}401caciénRural.

Variable Y= Organismos o instituciones que trabajan con los

pueblos de la zona rural.

3.2 Operacionalizacién de variables

Para demostrar y comprobar Ias hipétesis formuladas, Ia

operacionalizamos, obteniéndose Ias variables y los indicadores que

a continuacién se presentan:

Variable X = /nformacién en electri}401caciénrural.

Indicadores: I

/nstitucional X1

Econémico X2

Legal . X3

Técnica X4

Comercial X5
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Variable Y= Organismos o instituciones que trabajan con los

pueblos de la zona rural.

Indicadores:

instituciones u Organismos estatales y privados Y1

Empresas concesionarias Y2

Empresas consultoras Y3

Usuarios de proyectos productivos de electrificacién rural Y4

�030 3.3 Hipétesls general e hipétesis especi}401cas

- 3.3.1 Hipétesis general

Con la ayuda de una informacién sistematizada sobre la

e/ectrificaclén rural en el Peru y una organizacién adecuada

Iograremos impulsar el desarrollo econémico, social y cultural de los

pueblos de estas zonas.

3.3.2 Hipétesis especi}401cas

a. Hipétesis especi}401ca1

Con la ayuda de normas legales aplicadas a la productividad en

la electri}401caciénrural en eltpals se lograré el desarrollo rural.

b. Hipétesis especi}401ca2

Divulgando la informacién de instituciones relacionadas con la

electri}401caciénrural se /ograré un desarrollo productivo de la
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poblacién rural.

c. Hipétesis especi}401ca3

Con una comunicacidn e}401cazse Iograra�030informar a /as

pobladores de las zonas rurales el bene}401cioque representan los

sistemas eléctricos rurales en el desarrollo productivo.
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n/. METODOLOGIA .

4.1 Tipo de investigacién

La investigacién es aplicada - transversal. La idea de la

investigacién se inicia con el curso de Metodologia de la

/nvestigacién Cienti}401cay Tesis I y Tesis II de la Maestria en Gestién �030

de Sistemas de Energia Eléctrica. La investigacién se plantea con

base a los cursos mencionados y debe concluir en el 2014.

4.2 Dise}401ode la investigacién

�031 Unidades de Ana�031Iisis:Usuarios de energia eléctrica en éreas

rurales de la costa, sierra y selva del Pen}.

Dispositivos legales y normativos para la

electri}401cacién rural en el Pen}.

Organismos e instituciones relacionadas

con la Electri}401caciénRural. Usos

productivos de la electricidad en zonas

rura/es. Organizacién para una gestién en

la produccién y sostenimiento de la

electri}401caciénrural.

El dise}401ode la investigacién comprendié Ias siguientes etapas:

�024 Perspective tedrica del conocimiento.

�024 Estrategia de investigacién a quienes van a ser dirigidas las
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encuestas.

�024 Método para la recoleccién de datos y su anélisis.

4.2.1 Perspectiva teér/�030cadel conocimiento

Para poder establecer la mejor forma de realizar Ia investigacién

debemos revisar cuéles son los factores del entomo de la

electri}401caciénrural para usos productivos, distinguiendo un entomo

general y un entomo especi}401co,el primero esté conformado por los

elementos de politica que inciden en el desarrollo de la

electrificacién, contemplan Ias decisiones de estado que pueden

favorecer el desarrollo de los usos productivos con el empleo de la

electricidad en. el érea rural, estos los he clasificado en factores de

orden institucional, econémico, legal, técnico y comercial, que se

resumen en la siguiente }401gura.

Estos elementos conforman la variable X, y corresponde a la

lectura y estudio de la informacién que se reune para la Tesis, esta

informacién se indica en la bibliografia (Referencia/es).
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Figura N° 4.1 «

Entorno General en la Electrificacién Rural

- 2;;

Comercial mslilucional

ELECTRI�030FICAClONRURAL EC°"°'�034*C°

En capitulos anteriores se ha comentado respecto a estos

documentos, Los resultados y ana'/isis estén expresados en

7» capitulos antenbres del lnfonne.

La variable Y corresponde a los elementos que conforman el

entomo especi}401coen la electrificacién rural, la investigacién se

�030 efectuo con base a encuestas, estos se han clasificado en

instituciones u organismos, empresas concesionarias, empresas »

consultoras y usuarios de proyectos productivos, que se resumen en

el siguiente gréfico:
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Figura N° 4.2

Entorno Especifico en la Electrificacién Rural
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4.2.2 Estrategia de investigacién a quienes van a ser dirigidas

Ias encuestas

En el proceso de electri}401caciénrural peruano intervienen

entidades que conforman el entomo especi}401co,es al que se aplican

las encuestas, sin descuidar que el enfoque esta�031referido al uso

productivo de la electri}401cacionrural, este entomo se ha clasi}401cado

segun el siguiente detalle:

Instituciones u Organismos estatales y privadas:

Comprenden a las instituciones u organismos que emiten o

promueven instrumentos legales o normas, intervienen

decididamente en el negocio eléctrico mediante la definicién de

tarifas, elaboran planes de electrificacién y desarrollan proyectos de
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electri}401caciénen éreas rurales o estudian temas relacionados a la

electri}401cacionrural con }401nesde mejoras.

Empresas concesionarias

El Peru cuenta con mais de 25 empresas concesionarias de

dlstribucién, sin embargo, existen empresas de generacion que

también han incursionado en la electrificacién rural,

fundamentalmente con }401nesde atender el servicio eléctrico cercano

a su concesién. Para efectos del estudio se ha considerado a

empresas concesionarias que atienden los sectores tipicos

clasiflcados como urbano-rurales y rura/es, corresponden a los

sectores tipicos de distribucién 4 y 5, las cuales se han desarrollado

en un mayor numero de sectores para la regulacién del a}401o2013,

distinguiéndose el sector 4 como urbano-rural, el sector 5 como rural

de media densidad, el sector 6 como rural de baja densidad y el

sector 7 como Sistema Eléctrico Rural, este ultimo comprende el

30% de la poblacion rural que falta electri}401car,esté conformado por

sistemas eléctricos que son /as �034colas�035de los sistemas eléctricos

rura/es, estos estén cali}401cadossegun la Ley General de

Electri}401cacionRural.
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Empresas consultoras

Corresponde a las empresas que desarrollan Ios estudios de

ingenieria o socio-econémicos, seleccionan tecnologias y normalizan

equipamiento para la electri}401caciénrural, estas empresas en su

mayoria son nacionales, pero también existe alguna empresa

extranjera.

Usuarios de proyectos productivos de electrificacién rural

Se considera a proyectos agroindustriales o asociaciones de

productores comunitarios que han desarrollado proyectos

productivos con la electri}401caciénrural, Para este efecto se ha

seleccionado un numero de usuarios rurales productivos que han

sido ubicados por su participacién en exposiciones o foros.

4. 2.3 Método para la recoleccién de datos y su anélisis

Habiendo distinguido cuatro entidades que conforman el entomo

especi}401code /a electri}401caciénrural, se ha utilizado la estadistica

para determinar Ias muestras representatives de cada una de ellas,

se ha desarrollado una encuesta con cinco preguntas que cubran el

aspecto institucional, econémico, legal, técnico y comercial, en

concordancia con el entomo general y la agrupacién de la

informacio�031nutilizada como referencia, esta encuesta se aplica a los

representantes de los organismos o instituciones que conforman las
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muestras de cada entidad, clasi}401cadoscomo instituciones u

organismos estata/es y privadas, empresas concesionarias,

empresas consultoras y usuarios de proyectos productivos de

electri}401caciénrural, de modo de conocer sus apreciaciones y

analizar/as segun la respuesta a cada pregunta.

El método para la recoleccién de datos consideré la ap/icacién

de la encuesta mediantes entrevistas y un diélogo con el

entrevistado, empleando una grabadora y transcribiendo las

respuestas a un texto escrito para facilitar su anélisis, el cual se

realiza por un método de comparacién de las respuestas.

4.3 Poblaciénymuestra

Para Ia obtencién de las muestras se aplica la estadistica, se

selecciona el siguiente criten'o:

Criteria: Proyectos de Productividad en Electrificacién Rural

q: desarrollan proyectos de productividad

p: no desarrollan proyectos de productividad

Las muestras se obtienen para las siguientes poblaciones.�031
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Consultores de Estudios de Electrificacién Rural

Pn�030etoConsultores S.A. - PRICONSA

Lamehyer Agua y Energia

Latin Bridge Business S.A.

DISA Contratistas Generales S.A.

Ian S.A. - IANSA

8&2 Consultores Asociados S.A.

DESCO - Centro de Estudios y Promocién del Desarrollo

FAO - Organizacién de las Naciones Unidas para la

A/imentacién y la Agricultura

ARCOFI PERU SAC

Total = 9

q = 4 desarrollan proyectos de productividad

p = 5 no desarrollan proyectos de productividad

Organismos

Direccién General de E/ectri}401caciénRural

Direccién General de Electricidad

Empresa de Administracién de lnfraestructura Eléctrica S.A.-

ADINELSA
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Gobiemo Regional de Lima

Gobiemo Regional de Arequipa

Gobiemo Provincial de Huarochiri

Gobiemo Provincial de Quillabamba - Cusco

Gobierno Local de Mariatana

Gobierno Local de Sto. Domingo de los Olleros

ITDG - Intermediate Technology Development Group - ONG

Centro de Energias Renovables CER-UNI

lnstituto Nacional de lnvestigacién y Capacitacién de

Telecomunicaciones - INICTEL-UNI

Universidad Nacional Agraria de la Molina

AGRORURAL - Programa de Desarrollo Produclivo Agraria

Rural del Ministerio de Agricultura

Total = 14

q = 14 desarrollan proyectos de productividad

p = 0 no desarrollan proyectos de productividad

Usuarios

APAYAL S.L.P.

Asociacién Chocna �024Cadena Productiva de Lacleos

Agroindustriales del Valle Flon'do

Asociacion de Productores de Tuna y Cochinilla
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Comunidad de Huancaya

TotaI= 5 _

q = 5 desarrollan proyectos de productividad

p = 0 no desarrollan proyectos de productividad

Empresas concesionarias

Existen 26 empresas concesionarias que brindan servicio

eléctrico a zonas rurales de}401nidascomo sectores de distribucién

tipicos 4 (urbano rural), 5 (rural) y 6 (Sistema Eléctrico Rural), Ia

informacién y el procesamiento de la misma se presenta en el Anexo

N°5, de estas empresas se ha obtenido el numero de sistemas

eléctricos que operan en estos sectores tipicos y el porcentaje que

corresponde a estos con respecto al total de sistemas eléctricos

rurales en el Peru, resultando en la tabla siguiente:

De la tabla se aprecia que cinco empresas acumulan el 57,43 %

de los sistemas eléctricos rurales, por lo que esas cinco empresas

se de}401nencomo la poblacién de la que se obtendré la muestra, para

contar con informacién de empresas representatives de los sistemas

eléctricos rurales.
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Tabla N° 4.1

Em resas Eléctricas con Sistemas Eléctricos Rurales

[mm

E�024

IEICE
E1211

It
E31111

j

Z1

11

j

jj

ELC ELECTROCENTRO

HID HIDRANDINA

ELP ELECTRO PERU

EOR ELECTRO ORIENTE

ESE ELECTRO SUR ESTE

Total = 5

q = 2 desarrollan proyectos de productividad

p = 3 no desarrollan proyectos de productividad
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Totales %

q = 25 75, 76% desarrollan proyectos de

productividad

p = 8 24, 24% no desarrollan proyectos de

productividad

N = 33 100,00%

Aplicando estadistica sobre estos resultados se obtiene la

siguiente muestra:

�034=(P-<1)/(e/2)"?

e =errorre|ativo <0;5%>

1-<1 = nivel de con}401anza<90 ; 99,99%>

p = 0,7576

q = 0,2424

e = 5,00% -

1-a _= 95, 00%

Siguiendo la curva de densidad normal, se tendria el siguiente

resultado:
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Gréfico N° 4.1

Curva de Densidad Normal
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z = 1,96

n = 2822112029

Efectuando una correccién de la muestra:

n= n_o/(1+n_o/N)

n_0= 2232,2112

N = 33

n: 29.54517 = 30

Con lo cual las muestras serian:

Tabla N° 422

Determinacién de Muestras ara Encuesta

15a15% II
42.42%

2 27.27% II
15.15%

100.00%

Se ha efectuado tres aproximaciones, cuyo detalle se presenta
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en el Anexo N°6, Ia tercera de ellas es la aplicada para seleccionar

las muestras, corresponde a la siguiente:

p = 0,7576

q = 0, 2424

e = 15, 00%

1-a = 85, 00%

f�030|_o=(P-<1)/(8/Z)"2

u = 0,15

.1/2 = 0,075

Para: 0,925

2 = 082364 0,03

2 = o,925o7 0,04

0.90147 003951049

z= 1,2 + 0.0395105 = 1,2395105

n_0= 28,22

Si n_O/N > 0,05

n=n_0/(1+n_0/N)

Si n_0/N 5 0,05

n=n_0

n_(0 )/N= 0.855152

n= 15,2117 = 15 '
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Gra}401coN° 4.2

Curva de Densidad Normal Final
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Con Io cual Ias muestras serian:

Tabla N�030'4.3

Determinacién de Muestras De}401nitivasara Encuesta

15v15%
42.42% 11

j 27-27%
15v15%

100»00%

La determinaoién de los representantes de cada poblacién, que

conforman Ia muestra y a los que se efectuara�031la encuesta se rea/izé

por sorteo, a los cuales se les entrevisté para responder la encuesta.

4.4 Técnicas e instrumentos de reco/eccién de datos

El cuadernil/o de encuesta se ha elaborado planteando cinco

preguntas, que correspondan a los indicadores de la variable de
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lnformacién en Electri}401caciénRural, se debe precisar que las

mismas preguntas se han planteada a todos los encuestados. El

cuadernillo para la encuesta se presenta en el Anexo N°7. Estas

preguntas se detallan a continuacién

1. La electri}401caciénrural en el Pen? depende de la

Direccién General de Electrificacién Rural, Direccién General de

E/ectricidad, ADINELSA, Gobiemos Regionales, Gobiemos Locales

(Municipalidades), Empresas de Distribucién, gconsidera que existe

una correcta coordinacién entre estos organismos? o ges posible

mejorar esta coordinacién ?, gde qué forma?.

2. ¢'Qué instrumentos legales considera deberia desarrollar

el Peru para incentivar el uso productivo de la electricidad en las

zonas ruraIes?.

3. Se menciona que subsidios como el FOSE

desincentivan el uso productivo de la electricidad en las zonas

I rura/es, al no querer pagar los pobladores por un mayor consumo y

verse favorecidos con este incentivo. gconsidera esta apreciacién

correcta?, ¢'Deberia existir incentivos econémicos para el desarrollo

productivo de la electricidad en zonas rurales?.
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4. Respecto a los aspectos técnicos de dise}401oy

normalizacién gconsidera que se ha conseguido un nivel tecno/égico

adecuado para el desarrollo de la electri}401caciénruraI?, gqué

podriamos mejorar?.

5. (;La difusién de proyectos productivos que usen

electricidad en zonas rurales se realiza de forma adecuada?.

gconsidera que existe su}401cienteinformacién y apoyo a los usuarios

del servicio eléctrico en estas zonas para desarrollar proyectos

productivos que usen electricidad?

AI }401nalde cada pregunta se le solicita al entrevistado una

valoracién del avance del rubro consu/tado, de la siguiente manera:

De 1 a 5 crime cali}401cariael avance de este rubro considerando:

(1) Malo [:|

(2) Regular El

(3) Bueno C]

(4) Muy bueno [j

(5) Excelente l]

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Las encuestas se han efectuado con base a un diélogo directo
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con el entrevistado, con ayuda de una grabadora, se explica al

entrevistado la intencién de la encuesta y se Ie solicita autorizacién

para grabarla, posteriormente se traslada a texto Ia entrevista

grabada para su ana�031Iisis.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

El resultado de la encuesta, de acuerdo a coma fue dise}401ada,

contempla dos productos, uno referido a la opinién o respuesta del

encuestado a la interrogante planteada, y otro, a la valoracién

establecida como avance existente en el rubro consultado.

En lo referido a /as respuestas brindadas se analizan en detalle

en el numeral 5.1.2 Resultados de las encuestas, en este tema no se

efectaa un procesamiento estadistico, se resume Ias respuestas

recibidas.

En la referido a la valoracién brindada como avance en el pais

del rubro consultado, este, por ser un resultado escalar se ha

procesado estadisticamente, dado que la cohsulta se realiza a

cuatro poblaciones distintas, se ha obtenido el promedio para cada

poblacién y el promedio general, de modo de efectuar un ana'/isis

més apropiado a los resultados.

La va/oracién promedio y la general obtenida por los
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entrevistados ha sido tras/adada a gré}401costipo radial, cuyo

procesamiento se muestra en el Anexo N"8, y los resultados en el

siguiente capitulo.

Un resumen de las respuestas a cada pregunta permite

compararlas y obtener conclusiones miles para el estudio, Ias

mismas se muestran en el siguiente capitulo.
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V. RESULTADOS

5.1 Resultados parcia/es

5.1.1 Estudio de documentos empleados para la investigacién

En la relacién de documentos utilizados para la invesligacidn en

el presente trabajo, se tiene documentos que conforman el marco

teérico del conocimiento para el estudio, fundamentalmente

conforma el marco legal vigente, el marco técnico en el cual se esté

desarrollando la electri}401caciénrural en el Peru, el marco regulatorio

y otros documentos que tratan sobre el uso productivo de la

electricidad en el érea rural, tales como informes del Banco Mundial,

Diagnésticos y estudios de la problemética de la electri}401caciénrural,

trabajos desarrollados por ONG's, y otros.

Dentro de la bibliogra}401autilizada se ha listado un Foro

Internacional sobre Experiencias Latinoamericanas en el Desarrollo

de Proyectos de Electri}401caciénRural, Empleo de las Energias

Renovables y Usos Productlvos de la E/ectricidad; igualmente un

Conversatorio sobre Experiencia Peruana en el Desarrollo de

Proyectos Productivos de la Electricidad en Zonas Rurales; también

articulos periodisticos de diarios de circulacién nacional relacionados

al tema de investigacién, /nformacidn del INEI y links de articulos

publicados en Internet sobre el tema de investigacién; todos estos

documentos se presentan en el Anexo N�03412en medio electrénico, su
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estudio y resultados se detallan en esta parte de la Tesis.

> Experiencias Latinoamericanas en el Desarrollo de

Proyectos de Electrificacién Rural, Empleo de las Energias

Renovables y Usos Productivos de la Electricidad. Foro

Internacional, MEM �024DGER - AEP, abril 2010

Como conclusiones del Foro se puede mencionar Ias siguientes:

�024 En el contexto de la electri}401caciénrural para los paises en

desarrollo, el sistema MRT es la tecnologia ideal hacer

empleada en las etapas in/ciales de la electri}401cacién.El tema

més importante es planificar la red previendo su modi}401cacién

futura de MRT a redes de distribucién con dos conductores y

luego a tres conductores (trifésica), La modi}401caciénfutura

incluye el uso de materiales y equipos comunes que

permanecen en servicio en tanto Ia demanda se desarrolla y

el coe}401cientede e/ectrificacién se incrementa.

�024 Las tarifas de distribucién eléctrica del sector rural considera

que los sistemas MRT son técnica y econémicamente ma�031s

e}401cientes.

�024 Los sistemas de distribucién MRT son 40% ma�031seconémicos

que los sistemas de distribucién convencionales.

�024 Los armados de puesta a tierra reconocidas en la tarifa

garantizan tensiones de toque y paso acorde con los
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requerimientos de seguridad solicitados por la Norma DGE

RD N°018-2003-EM/DGE.

�024 La tarifa de distrlbucion del sector rural con redes MRT

reconoce los convertidores de fase para los usuarios

trlfésicos con consumos superiores a 300 kl/V.h.

�024 La capacidad de transporte de los sistemas de distribucion

MRT utilizados para el dise}401ode la empresa modelo del

sector rural no supera los valores de 15 A de acuerdo con la

directiva emitida por la Direccion General de Electricidad,

DGE N° 001-85�024EM/DGEy los "Criterios para la Seleccién y

de Dise}401ode los Sistemas de Distribucién Rural en el Peru"

desarrollado por Electro Peru en 1986.

�024 El Ministerio de Energia y Minas debe de implementar las

normas de construccion y seguridad para el desarrollo y

operacién segura de los sistemas mono}401larescon retomo por

tierra (MRT).

�024 La regulacion actual, para el calculo del VAD considera

estudios adaptados a la demanda en sistemas eléctricos

modelos elegidos por sector tipico, generéndose lan'fas

unicas por sector tipico aplicable a todas las realidades a

nivel nacional; y que gradualmente ascienden en valor desde

el sector tipico 1 hasta el 5, viéndose perjudicadas las zonas

urbano-rurales y rurales.
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�024 Se recomienda la sustitucién del sector tipico, por "érea tipica"

por cada empresa, en razén a que el érea t/�030pica,

representar/�031amejor Ias caracteristicas socio-econémicas de

�030 cada zona 0 zones (distrito, provincia, etc.) perteneciente a

cada érea de concesién.

�024 Las tecnologias alternatives para el uso productivo de la

electricidad en zonas rura/es deben acompa}401arsecon un

adecuado planeamiento eléctrico (estudio de mercado,

proyeccién de la demanda).

�024 La experiencia muestra que los diagramas de carga de zonas

rurales can use productivo son més e}401cientesque los de

zonas rurales sin uso productivo.

�024 OLADE (Organ/�030zaciénLatinoamericana de Energia) tiene

lecciones aprendidas tales como: una metodologia para la

identi}401caciénde la Iinea base de un proyecto; incorporacién

de variables sociales a los proyectos; una metodologia para

la seleccién de las comunidades; involucrar como asesores a

los principales actores del sector rural; se consulta a las

comunidades antes de empezar Ias actividades; activa

pal}401cipaciénde la poblacién en la gestién de los proyectos,

con participacién de la mujer en las decisiones de la

comunidad; la comunidad es propietaria del proyecto en

general y de sus equipos; desarrollo de proyectos

95 -



productivos que generan ingresos adicionales;

establecimiento de asociaciones civiles con de}401niciénde

estatutos; existencia de una conciencia colectiva para asumir

los pagos por los servicios; la poblacio�031nesté cumpliendo con

los compromisos de pago a una entidad externa a la

comunidad; la /egalizacién de mecanismos para la

administracién financiera son procesos burocréticos y hay

que preparar a la comunidad; Ia autogestién como

herramienta de participacién de /a poblacién; las mujeres

fueron el pilar fundamental para la implementacién;

implementar un proyecto en una comunidad tan alejada de la

sede del ejecutor es muy costoso, sobre todo en cuanto a los

desplazamientos; la participacién de la poblacién en todo el

proceso de construccién y puesta en marcha de los equipos;

Ia demostracién de proyectos/equipos en operacién es un

instrumento para informacién, sensibilizacién y capacitacién;

para la evaluacién de Impacto se requiere de un tiempo

minimo de operacién para medir resultados; el cumplimiento

de los tiempos en comunidades aisladas debe tener mayor

holgura; incrementar el seguimiento a la operacién de los �031

proyectos piloto para garantizar el adecuado funcionamiento

de proyectos productivos; Ia difusién de la experiencia

desarrollada a los paises de la Regién; estas experiencias las
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presentan también Ia pégina web de OLADE.

�024 Experiencias en la Region Cusco ha dejado Ias siguientes

lecciones: poco tiempo del proyecto; hay que dar visibilidad al

proyecto desde un inicio; re/ativizar la imponancia del

}401nanciamiento;apoyo institucional viene cuando hay

iniciativas en marcha; resultados concretas generan

con}401anza;se debe promover modelo empresarial; el proyecto

tiene que tomar en cuenta Ias oportunidades; plataforma de

apoyo a medio o largo plazo.

�024 La fijacién casi excluyente de los Programas de

Electri}401caciénRural sobre la oferta como motor de creacién y

expansion del Mercado Eléctrico en Zonas Rurales no tuvo

Ios resultados esperados. Lo evidencia el contraste entre el

signi}401cativaincremento del Coe}401cientede Electri}401caciény el

estancamiento en un nivel relativamente bajo del Consumo

Promedio Mensual por familia.

�024 En més de una década, el esfuerzo y recursos aplicados por

el Estado a electrificar viviendas rura/es, incremento

signi}401cativamenteel acceso de la poblacién rural al servicio

eléctrico, pero no Iogro intensi}401carsu consumo de energia

eléctrica. '

�024 Se proporciona �034Luz�035a las viviendas pero no se suministra

�034Energia�035para actividades de modernizacién y produccién en
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el campo, en las parcelas productivas.

�024 La LGER y su Reg/amento propugnan convertir el �034Gasto

Social�035,que no genera riqueza, en �034lnversiénSocial" que

hace posible e/ aprovechamiento racional de recursos

humanos y naturales de las zonas rurales. Que agrega valor

a la produccién y al trabajo del poblador rural.

�024 En adelante, la Electri}401caciénRural no puede considerarse

como proceso con}401nadoa la dotacio�031nde servicios eléctricos

domiciliarios, a la simple sustitucién de velas por focos 0 de

/amparines a kerosén por Iémparas eléctricas. La

Electri}401caciénRural debe ser apreciada sustantivamente

como construccién de infraestructura eléctrica en el campo,

en territorio en que la poblacién rural realiza o podria realizar

trabajo productivo. Debe tratarse como imglantacién de

infraestructura eléctrica Qara el Desarrollo Rural.

�024 No hay modo de cumplir la LGER y su Reglamento si es que

no se promueve activamente Ia identi}401cacién,definicién y

ejecucién de proyectos concernientes a actividades

productivas y a cadenas produccién �024comercializacién que

generen Usos Productivos de la Electricidad en zonas rurales.

�024 Creacién y expansién de Mercado Eléctrico accionando

fundamentalmente sobre la Demanda.

�024 impulsar la mejora, refuerza, ampliacién de redes existentes
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para hacer factible el suministro a cargas productivas en el

campo, dentro del area de in}402uenciade PSE en operacién.

�024 Asegurar el Acceso y la Permanencia del Usuario en el

Servicio requiere contar con sistemas eléctricos apropiados y

que el poblador esté en condiciones de pagar la factura

mensual por el servicio. En mercados estructuradas, como

los existentes en areas urbanas, estas exigencias

generalmente son compatibles entre si. En zonas rurales,

donde el mercado eléctrico es incipiente, pueden resultar

contrapuestas y hasta excluyentes.

�024 Con el transcurso del tiempo disminuye el rendimiento de los

equipos, y su desgaste obliga a intervenciones de

mantenimiento correctivo ma�031sfrecuentes y de mayor

envergadura. En consecuencia los costos de ogeracién y

mantenimiento aun baio gestién e}401ciente,tienden a

incrementarse.

�024 El nivel y estructura del ingreso familiar resulta por tanto

determinante para lograr Servicios Eléctricos Rurales

econémicamente sostenibles y para asegurar Ia permanencia

del poblador rural en el Servicio Eléctrico. La poblacién rural

en nuestro pais es preponderantemente campesina. Su

principal actividad es la agricu/tura minifundista de

subsistencia. Registra reducido nivel de empleo productivo y
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bajo poder adquisitiva. Su ingreso familiar depende del

volumen y destino de la produccién agropecuaria (consumo

propio y excedente para intercambio o venta); y del mercado

Iaboral no agrario (mineria, artesania, comercio, tun'smo,

servicios). Sin un nivel minimo de desarrollo rural la

economia campesina seguira orillando el umbral de

subsistencia.

�024 La razdn fundamental, sino Ia unica, para otorgar subsidios al

consumo es la existencia de poblacién en pobreza 0 en

extrema pobreza. El objetivo del subsidio no es favorecer a la

empresa sino asistir a los pobres y a los indigentes. Los

subsidios aun estableciéndose expresamente como medios

temporales, tienden a converfirse en permanentes. Su efecto

en el largo plazo puede ser pemicioso.

�024 La altemativa al subsidio permanente no es dejar a la

poblacién rural pobre, sin acceso efectivo a servicios bésicos.

La altemativa a la pobreza no es la dédiva ni el abandono 0

exclusién. La altemativa es el Desarrollo. No se trata

entonces solo del dise}401ode politicas de subsidio (transitorio

o permanente) orientadas a mitigar el impacto de costos altos

y crecientes. Lo que mas bien se requiere son politicas y

estrategias para impulsar la producciz}401ny generar empleo en

un marco integral de Desarrollo Rural.
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�024 La expansién del Mercado Eléctrico rural vinculada so/o con

el segmento de consumo domiciliar aportaria poco al

propésito de hacer que los Sistemas Eléctricos Rurales

resu/ten sostenibles. Lograr Ia Expansién y Consolidacién del

Mercado Eléctrico en Zonas Rurales exige por tanto actuar

sobre sus otros segmentos (comercial, industrial, servicios).

- La escasa consideracidn de Usos Productivos de la

electricidad compromete el Iogro de Servicios Eléctricos

Rurales Sostenibles y restringe la permanencia del poblador -

rural en el Servicio Eléctrico. Los programas de electrificacién

rural pierden progresivamente su potencial como herramienta

de desarrollo, asumiendo L�031/nicamentecaracteristicas de

programas para mitigar o a/iviar Ia pobreza. Sin uso

productivo de la electricidad la e}401caciay e}401cienciade la

inversién resulta muy baja; la situacién econémica de las

empresas que prestan Sen/icios Eléctricos Rurales sera�031

critica aun con tarifas que re}402ejencostos de e}401ciencia.

�024 El éxito de la Eleclri}401caciénRural no debe apreciarse

unicamente por la evolucién del coe}401cientede electri}401caclén;

Ia capacidad instalada en centrales de generacién y en sub-

estaciones de transformacién 0 por los kilémetros de lineas

tendidas para transporte y distribucién. Qué sentido tendria

un Coe}401cientede E/ectri}401caciénde 85 6 90 % frente a
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consumos mensuales de 15 o 20 kW.h/conexién. El éxito

debe apreciarse y medirse también y fundamentalmente por

la energla efectivamente distribuida, por el numero de kW.h.

realmente entregados en cada periodo al consumidor }401nal.

�024 La Electri}401cacionRural en su fase fundamental y sustantiva

debe incorporar Usos Productivos de la Electricidad en el

campo, en las parce/as donde se realizan las actividades

agropecuarias. Solo asl seré instrumento efectivo para

impulsar el trénsito de economlas rurales de subsistencia a

economias competitivas de. mercado, en las que los

productos agropecuarios procesadas y con mayor valor

agregado local proporcionen al campesino un nivel de

ingreso concordante con su esfuerzo.

�024 Un uso masivo de las energlas renovables en zonas rura/es

es absolutamente necesario si se quiere proporcionar a la

poblacién rural condiciones de vida aceptables y frenar asl la

�031 migracién a zonas urbanas, con el consecuente efecto social

negativo. Para lograrlo se requiere, como ha demostrado Ia

experiencia en muchos paises, su promocion por parte de las

diferentes instituciones publicas, consistente en programas

de informacion, capacltacién e incentivos econémicos para la

adquisicién de la teonologla requerida {aerogeneradores,

I paneles solares, cocinas mejoradas, etc.),
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�024 Se debe crear una institucién nacional que coordina y

promueve todas las actividades en energias renovables, con

capacidad de convocar a todas las instituciones involucradas.

Promover el acercamiento entre Gobiemo, organizaciones

civiles, universidades y empresas, aprovechando al méximo

la potencialidad y expe}401enciade cada uno de estos grupos

de la sociedad peruana.

> Conversatorio �034UsosProductivos de la Energia Eléctrica en

Areas Rurales Electri}401cadas",CIP - ADINELSA, marzo 2012

Como conclusiones del conversatorio se puede listar Io

siguiente:

�024 Mejorar la e}401cienciaproductiva a través de una tarifa de la

energia eléctrica méxima fijada para un periodo de tiempo

especi}401co.

�024 Se considera que la Electri}401caciénRural no es un }401nen si

mismo, y que ella es sélo un medio para contribuir al

desarrollo sostenido del pais, por lo que la infraestructura que

el Estado construye requiere de la complementacién y

concurso de todos los sectores involucrados que identi}401quen

oportunidades productivas que permitan el desarrollo

socioeconémico sostenible del Peru y el mejoramiento de la

calidad de vida de los pobladores en pobreza y extrema
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pobreza.

�024 Proponer al Poder Ejecutivo a través de una Reso/ucién

Suprema, la Creacién de una Comisién Mu/tisectorial que

coordine y optimice Ias inversiones de las entidades estatales

encargadas del desarrollo rural del pais, dicha comisién

deberia tener una Presidencia y secretaria técnica.

�024 Promover en coordinacién con las Universidades e /nstitutos

Tecnolégicos del pais, la creacién de Escuelas de Formacio�031n

de Técnicos Eléctricos Rurales, que aseguren la

sostenibilidad de la infraestructura eléctrica existente y

faciliten la promocién de los Usos Productivos de la

E/ectricidad.

�024 El desarrollo rural depende mucho ma�031sde la adecuada

capacitacién de los productores que de la abundancia de sus

recursos; mucho més de insumos intelectuales que de

insumos materiales; mucho més del �034cémohacer�031-�031que del

�034conqué hacer�035.

> Articulos periodisticos de diarios de circulacién nacional

relacionados al tema de investigacién

El estudio Ni}401osdel Milenio con}401rméIo revelado por otras

importantes investigaciones presentadas este a}401o:el progreso

econémico que experimenta el Peru en los Liltimos a}401osha
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contribuido a ensanchar la desigualdad de oportunidades entre los

nir�0341os�031°.Agrega el articulo que �034Lospromedios ocultan grandes

disparidades en 9/ Peru, donde la vida es mucho ma�031sdi}401cilpara un

ni}401opobre, rural y con madre indigena y poco educada. Peor si se

trata de una ni}401a",apunta el documento preparado por el Grupo de

Anélisis para el Desarrollo (Grade) y el Instituto de lnvestigacién

Nutricional (INN). Las conclusiones de la investigacién, aplicada a

2800 ni}401osen 20 Iocalidades del pais, indican que si bien la

pobreza en general va disminuyendo poco a poco, las diferencias en

el acceso a servicios bésicos, logros educativos, salud y trabajo

infantil son cada vez ma�031sgrandes, principalmente entre los ni}401os

urbanos y los rurales.

En Ias altimas dos décadas, Ia pobreza se redujo en 20 puntos,

pero las brechas sociales en solo 2. Ella implica que salen de la

pobreza sobre todo quienes durante su infancia tienen las

herramientas bésicas: nutricién adecuada, atencién en salud, acceso

a educacién, agua potable, electricidad, saneamiento, entre otros.�035

La investigacién abarca por primera vez en el Peru el indice de

Oportunidades Humanas (IOH), que mide cobertura de herramientas

bésicas y equidad de oporfunidades. Asi, revela que comparado con

18 paises de América Latina, el Peru es ma�031sdesigual en la

1�0301-:1 Comercio 2012-02-07
" E1 Comercio 2012-02-16
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distribucion espacial de oportunidades: "Si se comparan las

provincias de Argentina, Ios estados de Brasil y todas las divisiones

politicas subnacionales, se halla que el /OH de Lima en acceso a

electricidad esta en el 20% superior del ranking regional, mientras

que la sierra peruana (urbana y rural) esta en el 10% inferiof�031.En

acceso al agua potable, todas las areas rurales del Peru se

encuentran en el 15% inferior.

En los ultimos veinte a}401os,entre 1990 y 2010, la tasa de

pobreza en América Latina se redujo 17 puntos porcentuales, desde

el 48,4% al 31,4 % de la poblacién, mientras que la de la indigencia

bajo 10,3 puntos, del 22,6% al 123%.?�034segun la CEPAL, Ia

disminucion dela pobreza en el ultimo a}401ose explica principalmente

por un incremento de los ingresos laborales y también, aunque en

menor grado, por las transferencias publicas monetarias. Cinco

paises de la regio�031nregistraron disminuciones signi}401cativasen sus

tasas de pobreza entre 2009 y 2010: Peru, Ecuador, Argentina,

Uruguay y Colombia.

De cada 100, 77 salen de la pobreza por un negocio propio, lo

mencioné Manuel Méndez del Rio, Presidente de la Fundacién
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BB VA Micro}401nanzas,en entrevista en el diario El Comercio. 2�031

Menciona que "lo peor que puede hacerse a una persona pobre es

darle dinero que no podra' devolver, porque entonces la estas

pasando de la pobreza a la indigencia. Si lo que se quiere es

erradicar la pobreza, no hay mejor formula que empatar el poder

multiplicador de las micro}401nanzascon el espiritu emprendedor del

peruano". Sostiene con convencimiento que "hay un paradigma que

ha resultado ser falso: el que la gente pobre necesite subsidios".

"El alto crecimiento que viene mostrando el Peru brinda una

oportunidad unica para sentar las bases del desarrollo futuro", segun

BM.�035La entidad multilateral sostiene que a pesar de los avances en

el aspecto macroeconomico, El Peru sigue atrés de otros paises de

la region Latinoamericana en cuanto a los niveles de pobreza y de

desigualdad. Es més, revela que la brecha de ingresos de los ricos y

los pobres se ha ampliado. Pese al buen desempe}401ode la economia

de Peru en el ultimo lustro, la entidad multilateral reconoce que se ha

dado un aumento en la polarizacién espacial de los ingresos entre

grandes ciudades, ciudades de lama}401omedio y zonas rurales, a

pesar de que ha habido una reduccion de la desigualdad dentro de

cada uno de estos espacios. Un indicador que llama la atencién a la

entidad multilateral, es que el Peru se encuentra en el tercio inferior

1' El Comercio 2011-04-23

" Diario Gestién 2011-03-30
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de paises de la regién en lo que respecta a garantizar /as mismas

oportunidades para todos, lo que contrasta con su /iderazgo en

indices como Hacienda Negocios {Doing Business). Esto signi}401ca

que si un ni}401operuano nace en un ambiente de mucha carencia,

solo por haber nacido en ese lugar tiene una alta probabilidad de ser

pobre de por vida.

En el 2011 Peru.21 publicé los siguientes comentarios.�035�034Loque

necesita el préximo gobierno es brindar més asesorias y

capacitaciones en las comunidades més pobres del pais, de tal

manera que les puedan ense}401artécnicas de crianza de animales y

cosechas. Con ello se lograria incrementar /as capacidades de sus

pob/adores�035�024Richard Webb. "Las inversiones privadas han

generada més oportunidades para que las personas puedan salir de

su condicién de pobreza. Considero, ademés, que el préximo

presidente debe preocuparse en temas de salud y educacién porque

permitirén seguir reduciendo Ia brecha de pobreza" �024En}401que

Vésquez.

Mujeres ocupan més puestas gerenciales.�035Més mujeres se

estén incorporando al mercado Iaboral y estén logrando ocupar los

mejores puestas en las empresas. En el Pen}, el 27% de los cargos

2�031Pen'1.2] 2011-05-20

1�030PerL'x.2l 2012-04
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gerenciales esta en manos de mujeres, segz}401nun estudio que realizé

la consultora Grant Thornton. En su Reporte Internacional que

recoge informacién de 11 500 empresas en 40 economias del

mundo, la firma se}401aléque el porcentaje peruano es el mas alto de

la region junto con Brasil. En paises como Chile, Ia participacién

Ilega a 21%; en Argentina, a 20%, y en México, a 18%. Adema�031s,en

el pais, el 15% del total de puestos CEO, es decir, presidentes o

gerentes generales, es desempe}401adopor mujeres.

> Informacién del INEI respecto a la pobreza monetaria

El lnstituto Nacional de Estadistica e lnformética (INEI) dio a

conocer que al a}401o2012 continuo la disminucién de la pobreza

monetaria, que bajo en 2,0 puntos porcentuales respecto al 2011,�031lo

que signi}401caque 509 mil personas dejaron de ser pobres, al

presentar las Cifras de Pobreza 2012, se precisa�031que el 25, 8% de la

poblacién, es decir 7 millones 800 mil personas se encuentran en

situacién de pobreza, porcentaje menor al del 2011 (27.8%).

También se indicé que, la medicién de la pobreza monetaria que se

realiza, toma en cuenta el gasto y no el ingreso de las personas. El

costo promedio de la Canasta Ba'sica de Consumo se estima en 284

nuevos soles por persona. Se agrega como ejemplo, que en el caso

de un hooar compuesto por 5 personas, el costo mensual de la

canasta seria de 1 420 nuevos soles. Aquellas personas que tengan
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un gasto por debajo de este monto serian consideradas pobres�034,se

agregé que un pobre extremo es aquel cuyo gasto es de 151 nuevos

soles mensuales, monto que no alcanza para cubrir el costo de una

canasta minima alimentaria, en un hogar con 5 personas, e/ costo de

la canasta minima alimentana es de 755 nuevos soles. Estos valores

responden a una nueva metodologia para el ca'lcuIo de la pobreza

monetaria peruana y que esté basada en los resultados del Censo

de Poblacién y Vivienda del 2007�034.

Segun el lugar de residencia, en el a}401o2012, la pobreza en el

érea rural afecta�031:al 53,0% de la poblacién, resultado inferior en 3,1

puntos porcentuales comparado con el 2011 (56,1%); este resultado,

re}402ejaIos efectos del crecimiento sostenido de la economia que

llegé a las regiones donde se concentran los niveles més altos de

pobreza y donde se han focalizado los programas sociales. Cabe

precisar que, més del 50% de los pobladores que dejaron la pobreza

en el 2012 provienen del érea rural, en tanto, la pobreza en el a'rea

urbane alcanzé al 16, 6%, resultado menor en 1,4 puntos

porcentuales al registrado en el 2011 (1 0%).

> Microcréditos enfocados en la Mujer

De la revisién de links de articulos publicados en Internet,

2�031Nota dc Prensa del INEI N�034067 �02408 Mayo 2013

2�034El Comercio �0242012-03-29
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existen unos que indican Ias excelentes experiencias en la

formulacion de microcréditos enfocados bésicamente en la mujer,

expe}401enciasque se informan se han desarrollado en paises en

Latinoamérica (Peru, Ecuador, Bolivia, etc.), en Estados Unidos de

América, Bangladesh, Suda'frica, etc., mencionan que la razo'n de la

buena experiencia con estos microcréditos se deberia a lo siguiente:

�024 Las mujeres tienen muchas més probabilidades de ser

pobres. Los informes del Programa de las Naciones Unidas

indican que, de los 1,3 millones de personas en todo el

mundo que viven en la pobreza extrema, el 70 por ciento son

mujeres. Las mujeres ganan solo el diez por ciento de los

ingresos mundiales y poseen menos del diez por ciento de la

propiedad mundial.

�024 A menudo viven en circunstancias represivas.

�024 A menudo llevan /a peor parte de las di}401cultadeseconémicas

en general.

�024 Si es empleada, son ma�031spropensas a perder sus puestos de

trabajo que los hombres.

�024 A menudo se necesitan dos ingresos para mantener una

familia, porlo que se obligan a generar un segundo ingreso.

�024 Es ma�031sdific/�030Ipara las mujeres que a los hombres para

adquirir el capital que necesitan para iniciar o ampliar un
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negocio.

�024 Ha quedado claro para las micro}401nancierasde todo el mundo,

que, en general, las mujeres necesitan el autoempleo y

microcréditos mas que los hombres.

�024 Es la experiencia universal de microcrédito que las mujeres

devuelven Ios préstamos mucho mas consistente a como Io

hacen Ios hombres, quizé porque valoran Ia oportunidad mas

grandemente que los hombres.

Whole Planet Foundation se ha asociado con Pro Mujer Peru

para proporcionar créditos, en Arequipa y Cuzco, prometiendo

US$ 300 000,00 en tres a}401ospara Arequipa y US$ 500 000,00 para

Cuzco, para atender microcréditos para mujeres. Pro Mujer Peru

forma parte del Pro Mujer Mioro}401nanzas,red dedicada a empoderar

a las mujeres Iatinoamericanas a salir de la pobreza a través del

acceso a la micro}401nanciacion,servicios de salud y oapacitacion

empresarial. Solo en Peru, Pro Mujer actualmente sirve a mas de 50

000 clientes. El préstamo promedio es de US$ 245 y la atencion se

centra en las mujeres pobres del medio rural.

5.1.2 Resultados de la encuesta

A continuacion se efectua comentarios a las respuestas a la

encuesta y se obtienen algunas conclusiones de las mismas, un
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resumen de las respuestas se presenta en el Anexo N°9.

Pregunta: 1 La electri}401caciénrural en el Peru depende de la

Direccion General de E/ectri}401cacionRural, Direccion General de

Electricidad, ADINELSA, Gobiemos Regionales, Gobiemos Locales

(Municipa/idades), Empresas de Distribucién, gconsidera que existe

una correcta coordinacion entre estos organismos? 0 gas posible

mejorar esta coordinacién ?, gde qué forma ?.

Comentarios:

�024 Sélo las Empresas de Distribucién pueden encargarse de la

electri}401caciénrural social (viviendas) y productiva.

�024 Los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales, por no ser

entidades especializadas en la distribucion eléctrica, no cumplen

con los objetivos empresaria/es, afectando la calidad del servicio.

�031 �024 ADINELSA hace una coordinacién con los entes regiona/es, con

los gobiemos locales, los municipios, inclusive con grupos de

poder en cada zona, porqué, porque la responsabilidad de

ADINELSA es, lo quiera o no, administrar esos centros.

�024 Deberia haber un ente encargado de centra/izar esa coordinacion,

no que sea solamente ADINELSA no que sea la empresa X sino

un ente que centralice.

~ Se requiere una asesoria respecto a como van a comercializar
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sus productos, cué/es son los mercados, cuéles son los precios,

qué equipos requieren para hacer su producto, y cémo se les

hace asequible esos equipos.

�024 Ente importante y rector es la Direccién General de Electri}401cacién

Rural del Ministerio de Energia y Minas, como entidad que

posibilite canales de comunicacién entre diferentes entidades que

puedan facilitar la electrificacién.

�024 El segundo ente es la empresa que da el servicio de

electri}401cacién.

�024 Entidad clave es el Gobiemo Regional quien tiene recursos para

apoyar a ADINELSA, también deben considerarse a las

entidades sectoriales como el ministerio de agricultura que podria

ayudar a promover el uso productivo, por ejemplo agroindustn'a.

�024 Estos proyectos se ubican generalmente fuera de la concesién

de las empresas de distribucién eléctrica.

�024 En principio, el SN/P considera como bene}401ciosde la

electricidad: la iluminacién, Ia informacién (radio y televisién,

internet), el entretenimiento (TV), Ia refrigeracién (en costa y

selva). Las actividades productivas solo deben ser cargas entre 1

�030 5 kW, y solo monofésicas. SegL'/n el SN/P, subsidiar cargas

mayores: trifésicas y por ejemplo 10 kW, es una competencia

desleal al sector privado.

�024 Se puede mejorar /as coordinaciones:
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- Firma de convenios que incluyan tanto la e/ectri}401cacionrural

como /as inversiones necesarias para soportar estas

ampliaciones rurales.

- Normativa de construccion y }401scalizacionacorde con la

realidad de la electri}401cacionrural (bajo nivel de consumo de

energia eléctrica, geografia accidentada sensible a condiciones

climéticas, ingresos economicos bajos, el nivel de calidad y

1 compensaciones debe estar Iimitado por los ingresos tarifarios,

etc,).

- Que el desarrollo de la ingenieria sea aprobado por las

empresas que recibirén Ias obras.

' - Exista una platafonna de gobierno (ministerios) para realizar

inversiones estratégicas creando polos de desarrollo en lugares

distribuidos en el Pern que permita el desarrollo de las

Iocalidades rurales.

�024 A veces Ios gobiernos locales, por intereses propios, contratan

contratistas que no brindan un muy buen acceso al ambiente y

dejan muchos vacios, porque, por decir, ejecutan obra pero no

ven el tema del C/RA, el tema de servidumbre, el tema de

declaracién de impacto ambiental, no ven el tema de servidumbre

y otras cosas més, dejan vacios, muchos vacios.

�024 El ministerio se traza unas metas, que no las conocen Ias

concesionarias, y por cumplir aceleran mucho, ejecutan trabajos
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y al }401nalla concesionaria se entera que en determinada zona hay

una electri}401caciénque ha hecho el ministerio.

�024 No existe una adecuada coordinacién entre estos organismos;

pues, aunque la DGER/MEM coordina con los gobiemos locales

y regiona/es, estos tienen autonomia y ejecutan los proyectos sin

informar a la DGER/MEM. Por ello es frecuente que se registren

duplicidades en el Banco de Proyectos del SNIP.

- La DGER/MEM una vez concluidas las obras las dona al

concesionarlo del Estado, mientras que los gobiemos locales y

regiona/es solo pueden entregar sus instalaciones via cesién en

uso. �030

�024 La calidad de los proyectos ejecutados por gobiemos locales y

regiona/es es muy pobre por lo que muchas veces no pueden

entregar sus instalaciones a los concesionarias, quedando como

Llnica opcién la venta de energia en bloque, lo que hace

insostenible un proyecto.

~ Deberla participar en la coordinacién SEDAPAL por la

importancia del agua en la electrificacién y el sector de educacién

son grandes ausentes en las zonas rurales.

Respecto a la valoraolén del avance en este rubro los resultados

se presentan en el siguiente gré}401co.
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Pregunta: 2 (;Qué instrumentos legales considera deberia

desarrollar el Peru para incentivar el uso productivo de la electricidad

en las zonas rurales ?.

Comentarios:

�024 Evaluar un esquema tarifario para las Cargas Productivas

Rurales-(CPR), normalmente debajo de los 10kW, donde se

eva/ue una tarifa en MT y BT en horas fuera de punta, que para

este tipo de cargas se podria plantear de unas .3 h.

�024 Las CPR tienen una operacién temporal, de tal forma que se

podria establecer un "cargo fijo�035,mas el consumo de energia en

horas punta y fuera de punta. De esta forma se permitiré que la

produccién rural, que es temporal y puede operar fuera de punta-
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hfp, se conecte en hfp, con /0 cual, Ia ED podra' vender més

energia sin requerir mayor inversién en MT.

�024 La posibilidad que se permita a las ED de ser aval de préstamos

para la conexién eléctrica de las cargas rurales, a través del

recibo de energia, de tal forma que los usuarios productivos

puedan recibir un préstamo para implementar su conexién

eléctrica, y la ED pueda cargar en el reciba Ia amortizacién del '

préstamo, con cargo al con�030ede la energia en el caso de que el

usuario no pague su recibo. /

�024 En un primer momento se hacen peque}401asempresas, peque}401as

fébricas, peque}401osusos productivos podria darse un apoyo por

lo menos en el caso de impuestos de /G\/. Se puede dar para los

dos 0 tres primeros a}401osuna disminucién por lo menos en

impuestos.

�024 Que la empresa eléctrica pueda vender dispositivos eléctricos

que puede adquirir a gran escala y bajo precio y pueda cobrarlos

en la factura, porque eso no esta�031permitido, entonces un

dispositivo que permita producir o fabricar algo, el negocio esté

en que consuman electricidad pero con el bene}401ciode la

generacién de un producto.

�024 Implementacién de los mecanismos legales que destinen

recursos econémicos a los polos de desarrollos en zonas rurales

de forma integral (no sélo uso productivo de energia eléctrica) sin
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dejar de promover Ios programas o proyectos actuales.

�024 Se propone que esta funcion sea encargada al Ministerio de

Inclusion Social (ademas de coordinar el planeamiento y

determinacion Ia ubicacion de estos polos de desarrollo, asi

como la elaboracién del plan de implementacién). El

planeamiento debe incluir cuales son los usos productivos a

desarrollar en las Iocalidades. Esta propuesta de largo plazo no

es excluyente con los programas actuales, deben mantenerse,

pero son iniciativas aisladas.

- El tema principal es Ias coordinaciones que tengan que hacerse

desde un primer momento, digamos desde cuando se hace el

estudio de prefactibilidad, entonces la consultora que tenga que

ver con eso no solamente tiene que detectar el tema de la

Vivienda, sino también cual es el potencial productivo que pueda

existir en la zona, y ya dar las recomendaciones del caso para ir

direccionando el tema.

�024 Tiene que haber Campa}401ade capacitacién, sensibi/izacién y

MYPEs para darle Valor agregado a su produccion.

�024 La parte fisica esté pero la parte del desarrollo de capacidades

falta implementar, un programa que ayude a la poblacién, y

formen su peque}401aempresa, comercialice sus productos y se

desarrolle. La inclusion Iaboral-comercial para bene}401ciode la

poblacién en su calidad de vida.
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�024 Apoyo para formalizar como persona juridica para trabajar con

proyectos productivos del gobierno.

Respecto a la valoracién del avance en este rubro Ios resultados

se presentan en el siguiente gréf/�030co.

Gréfico N° 5.2

lnstrumentos Legales para Incentivar el Uso Productivo
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Pregunta: 3 Se menciona que subsidios como el FOSE

desincentivan el uso productivo de la electricidad en las zonas

rurales, al no querer pagar los pobladores por un mayor consumo y

verse favorecidos con este incentivo. gconsidera esta apreciacién

correcta?, (;Deber/a existir incentivos econémicos para el desarrollo

productivo de la electricidad en zonas ruraIes?_
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Comentarios: V

�024 Respecto a /as cargas productivas, Ia idea es que no estén

sujetas al FOSE, ya que se implementen negocios rentables, y la

idea es de darles las facilidades tarifarias (sin subvencién), y el

aval para el financiamiento de sus instalaciones.

�024 De todas manera; tienes que darle un subsidio para que la gente

que no pueda pagar, pueda hacerio, pero utiliza ese dinero del

FOSE, principalmente para usos productivos, es més pienso que

el FOSE no deberia aplicarse en las ciudades, en las zonas

urbanas, etc..

�024 gcuél �030esel uso de la electricidad para los pobres?, iluminacién, y

para iluminacién, ni siquiera venderle con regalarle un foco

ahorrador ya te ahorraste en iluminacién el 80%. gbeberia existir

incentivos economicos para el desarrollo productivo de la

electricidad en zonas rura/es? yo te diria que si, con ese enfoque.

�024 seria en el caso de dar una holgura, por lo menos en los

impuestos que cobra la SUNAT.

�024 Deberia darse este incentivo, pero debe haber un acuerdo de

aporte, como experiencia, cuando los gobiemos locales dioen

que van a poner Ios equipos, los pobladores ya no quieren

aportar, por eso no se les debe decir de frente yo te voy apoyar

con equipos porque la gente no se esfuerza por conseguir su
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desarrollo. La gente se desmoviliza, podnan entrar al proceso de

acuerdo publica-privado que se esté dando actualmente.

�024 Cualquier inversionista al tener las restricciones que tienen esas

zonas rurales, preferiria invertir en otras Iocalidades (ubicacién)

que les brinden lo necesario para maximizar su rentabilidad (v/�030as

de acceso, cercania al mercado, agua, desagae, electricidad,

seguridad, etc.),

�024 Si deberia haber incentivos econémicos y tributarios toda vez

que los capitales son escasos en estas zonas y tienen

restricciones ya antes mencionadas para arriesgarse a un

negocio sostenible.

�024 El FOSE no esta�031direccionado al tema de usos productivos sino

al uso de la Vivienda, si hay una vivienda que tiene una peque}401a

empresa familiar, de}401nitivamentepor el consumo que pueda

tener, el FOSE no /e va a Ilegar, pero tiene unos mayores

ingresos que Ie van a permitir pagar ese consumo de energia. _

�024 Pienso que no deberia existir algan incentivo para el uso

productivo, por una situacién de experiencia propia, estariamos

siendo en una situacién de malacrianza hacia al poblador con

muchos subsidios, el poblador, cuando ve que de por medio hay

un negocio, comienza de por si a generarse muchos mercados,

se incentivan nuestros paisanos de esa zona.

�024 En mais de una ocasién hemos tenido, o hemos escuchado
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manifestac/"ones de génte de comunidades que ya estén

electri}401cadascon redes, por �030ejemplo,pero dioen alli esté Ia

electricidad y nunca nadie nos ha dicho que més podemos hacer,

apan�030ede prender un foco, un te/evisor, y alli quedé todo.

�024 Deben existir incentivos econo�031m/�030cospero del tipo de acceder al

crédito més bajo, a comprar maquinaria con descuento 0 a

plazos con un minimo de interés, debe ser reembolsable.

�024 Mais que incentivo debe haber un precio justo, ya no se requiere

subsidios.

Respecto a la va/oracién del avance en este rubro Ios resultados

se presentan en el siguiente gra}401co.

Gré}401coN�0345.3
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Pregunta: 4 Respecto a los aspectos técnicos de dise}401oy

normalizacién gconsidera que se ha conseguido un nivel tecnolégico

adecuado para el desarrollo de la electrl}401caciénruraI?, gqué

podrlamos mejorar?.

Comentarios:

�024 Respecto a la electri}401caciénrural del sector que esta�031faltando

(alrededor del 20%), se requiere desarrollar una reingenieria y/o

lntroducir nueva tecnologia rural que permita llegar a los usuarios

rurales dispersos a costos competitivas respecto a los paneles

solares.

�024 Se cuenta con tecnologia que es necesario probar, haciendo

proyectos piloto, donde se podria lograr reducir Ios costos

unitarios entre el 20 al 30% de los costos actuales, y que

permitirian integrar a nuevos usuarios que actualmente se les

esta�031dejando sin electri}401car,y que su altemativa seria con

energia no convencional (mayormente paneles solares).

�024 Si estoy hablando que con los usos productivos voy por lo menos

a triplicar de ese 11 kW.h Ilegar a 30 kW.h al mes, entonces

tengo que prever que las redes estén preparadas para eso.

�024 El Ministerio hace el desarrollo de los proyectos en zona rural, se

los entrega a las empresas, pero no toma en cuenta los planes
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de las empresas, no me re}401eroque las empresas no quieren

recibir las redes, me re}401eroque si es compatible con el nivel de

tension, etc., que tengan Ias empresas. Entonces es un poco de

coordinacion con las empresas, Ministerio con Ministerio también.

�024 Hay un buen nivel que se ha conseguido, ahora al haberse

estandarizado los productos, las lineas y todo lo demés, cuando

el Ministerio compra Io compra en bloque y entonces hay

economias de escala.

�024 Todavia Ias empresas no se da cuentan de la importancia de la

electri}401cacionen las zonas rura/es, para el incentivo de los

procesos productivos. Debe haber también un avance en el

incentivo de parte de las empresas, porque creen que tienen

poca ganancia, se dirigen més a vivienda y no a los procesos

productivos.

�024 Se dice que el sistema monofésico con retomo por tierra (MRT)

es una barrera para el uso productivo. Si consideramos que

actualmente el objetivo es ampliar el coe}401cientede electri}401cacion

(electri}401carIocalidades que no cuentan con servicio eléctrico

cuyo costo de inversion por Vivienda es alto) debe cumplir con los

requisitos de seguridad y economia principalmente pero no se

debe pretender que todas las Iocalidades utilicen Ia energia

eléctrica como uso productivo (seria muy costoso), por lo tanto, el

sistema (MRT) parece el ma�031sadecuado.
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�024 Las excepciones de dise}401oresultaran del estudio de mercado, es

decir redes mas robustas cuando corresponda (desarrollar Ias

redes de acuerdo a la demanda o Ios polos de desarrollo). Las

redes eléctricas se dise}401aranpara soporfar los usos productivos,

siempre y cuando se tenga la informacién del potencial y que

serén impulsados con programas para su creacién.

�024 Uno de los aspectos que debe mejorar es la calidad de servicio

teniendo en cuenta la dispersién y Iongitud de las redes eléctricas.

En general es necesario, revisién de los sistemas de proteccién y

coordinacién de aislamiento acorde con la realidad rural

' (extensos y expuestos a condiciones climéticas diversos),

manteniendo criterios de economia y seguridad.

�024 No hay un gran incentivo para el uso de la madera, sobre todo el

tema del eucalipto, porque hay una tremenda deforestacién,

tampoco no hay muchas empresas que se estén dedicando al

tratamiento de postes de madera, entonces eso encarece, en el

tema de dise}401oy normalizacién.

�024 El gran problema que tienen las empresas concesionarias es la

se/ectividad en cuanto a la proteccién, alli hay dos situaciones

muy marcadas, uno es el tema regulatorio tarifario de

OSINERGMIN, que no reconoce dentro del valor tarifario el uso

de rec/oser o interruptores autométicos, para poderle dar

se/ectividad a determinadas zonas,_ en lo que es el aspecto
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eléctrico, y casi Ia gran mayoria de proyectos ejecutados simple y

llanamente tienen seccionadores tipo cut out, que inclusive no

estén, en el tema de los fusibles, no estén calibrados a un

estudio de proteccion, eso lo que ocasiona es, lamentablemente,

que un problema que se presente en la cola de la Iinea corra

hasta el punto de inicio, porque no hay una se/ectividad en el

trayecto de poder dispersar el problema, sectorizarlo.

�024 Por los bajos consumos que se tiene de estas zonas rurales, y

/as grandes Iongitudes que se hace para poder atenderlos el nivel

de pérdidas técnicas ha crecido considerablemente, el cual, en

muchos casos no esta siendo reconocida por el organismo

regulador el OSINERGMIN en el tema tarifario.

�024 También el desbalance que se tiene por el famoso MRT, que el

contratista muchas veces no tiene en cuenta, no hace un buen

balance de fases para poder evitar el problema del desbalance

de corrientes.

�024 La DGER/MEM cuenta con normas técnicas basadas en

prescripciones de normas intemacionales, por lo que el nivel

tecnolégico alcanzado es alto. Sin embargo, hay factores de la

naturaleza que son muy dificiles de controlar, como por ejemplo

el rayo. Por eso, los costos de las lineas rurales que sean

con}401ablespor rayos serén mucho més altos que los costos de

lineas ubicadas en zonas sin descargas atmosféricas.
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�024 Podria mejorar aan més, puede explicar en el sistema

fotovoltaico todavia estamos como en un Iaboratorio, todavia no

hemos Ilegado a una madurez intermedia como en las redes ya

esté bien de}401nidoIas caracteristicas técnicas que se requiere

para la zona rural.

�024 No hay mucho espacio para mejorar lo tecnolégico, Io técnico, y

eso se mejora casi naturalmente, en términos de nuevos dise}401os,

nuevos materiales, etc., lo que hace falta es mejorar Ia gestién y

administracidn, es el tema neurélgico, mantenimiento,

sostenibil/�030dad,esas cosas.

�024 Puedo mejorar la duracién de las baterias, el uso de Ied's en los

paneles, etc. Los dise}401osy normalizacién, que el personal

conozca como minimizar costos para la operacién y

mantenimiento con la innovacién de tecnologia de punta,

Respecto a la valoracién del avance en este rubro los resultados

se presentan en el siguiente gré}401co.
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Gra}401coN° 5.4

Nivel Tecnolbgico para Electrificacién Rural
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Pregunta: 5 ;La difusién de proyectos productivos que usen

electricidad en zonas rura/es se realiza de forma adecuada?.

gconsidera que existe su}401cienteinformacién y apoyo a los usuarios

�031 del servicio eléctrico en estas zonas para desarrollar proyectos

productivos que usen electricidad?

Comentarios:

�024 Salvo esfuerzos que hacen ADINELSA, en algunos casos las

Empresas de Distribucién que van a hacer proyectos productivos,

y la Direccién de Fondos Concursables, no hay mucha mayor

difusién.

Habria que hacer una difusién, por ejemplo, no solamente en los

usos sino el potencial de los usos productivos, sino también
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como se pueden organizar Ias Iocalidades, que ellos parricipen

identi}401candolos proyectos, haciendo una proyeccién de cuéles

son las ventajas, yo creo que en la difusion falta bastante por

avanzar. Creo que es un proyecto que puede entrar en lo que se

ha pub/icitado mucho, que es la inclusion social.

�024 No hay mucha informacién, la gente siempre més esté pensando

que la electricidad es para iluminacion, y no Ie dan un valor

agregado, eso signi}401cacapaciracién, que vayan ingenieros y que

le digan que pueden hacer, porque de por si la gente no /0 Va a

hacer, es muy poca Ia capacitacién que tienen en esa zona.

�024 Creo que no, si no hubiera el proyecto del MEM, no habria

iniciativa; Ia difusién es escasa.

�024 En Cajamarca hay pueblos que piensan que la electricidad

produce la muerte, tienen temor al uso de la energia eléctrica en

su vivienda. Trabajar con ellos para ense}401arley dar mayor

informacién sobre el uso de motores, etc,.

�024 En /as zonas rurales no hay comparac/�030onde costo bene}401cio,

pre}401erenel uso de la vela que la luz eléctrica.

�024 En estas zonas, la difusion Io hacemos como un teatro para

informar el uso de la electricidad, con sus propias costumbres,

incentivar a los campesinos.

�024 Faltan ingenieros en electricidad que estén capacitados en

proyectos productivos en zonas rurales que puedan capacitar a
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Ios pobladores.

�024 Se requiere bastante esfuerzo en zonas rurales para mantener

una difusién adecuada, coordinacién y la conformacién de la

plataforma inter institucional que promueve los usos productivos.

�024 La propuesta es que exista en lugares claves, una institucién que

depende o bien, del Ministerio de Inclusién Social 0 del

Presidente del Consejo de Ministros con funciones especi}401cas:

estudio de mercado, conformacién de la plalaforma

interinstitucional, conduccién de los proyectos integrales

(incluyendo Ios usos productivos de energia eléctrica),

elaboracidn de los perfiles bésicos que permitan obtener recursos

y distribuir su ejecucién con calendarios establecidos a las

diferentes instituciones relacionadas (agricultura, produccién,

energia yminas, educacién, salud, etc,).

�024 Hay mucha entidad que ya se esté metiendo en el tema, pero hay

muy poca difusién de parte de los gobiemos locales, estamos

hablando de procesos productivos, pero hay que ver

verdaderamente qué existe en cada zona, para poder

incentivarlos y acrecentarlos.

�024 No esté de}401nidoque�031es una carga productive. Si se trata de

cargas de peque}401aartesania 0 de bombas de agua, a/imentados

con lineas monofésicas y menores de 5 kW, no existe ningun

problema en su imp/ementacidn, pues las lineas rura/es, debido a
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las caracteristicas mecénicas minimas tienen potencia su}401ciente

en horas fuera de punta para atender cargas productivas de la

magnitud se}401alada.El SN/P indica que las cargas productivas

podrian ser hasta del 20 % de la carga total doméstica, con

suministro monofésico.

- Falta bastante Ia difusion, para Ilegar al nivel que estamos, se

han Ilevado a cabo muchas reuniones para convencer a la gente,

explicar Ias ventajas al tener este sistema de electrificacién, también

deben ayudar Ias municipalidades, universidades, instituciones

tecnologicas. Si se esté avanzado en forma adecuada.

�024 Es muy poco tiempo todavia que se esté aplicando esto del uso

productivo como para decir si esté bien o esta�031mal, si yo sé es

porque estoy medio metido en el tema, sino ni sabria, sé que hay

algunas consultorias que se han hecho, por los privadas por

supueslo, en algunas comunidades por supuesto hay ejemplos

importantes, interesantes, que si han respondido frente a

requerimientos de organizarse mejor, y usar electricidad

productivamente, yo creo que nadie tendria una respuesta

adversa, o negativa.

�024 Tiene que haber difusién de proyectos productivos con desarrollo

de las capacidades y sensibilizacién.

�024 Falta mayor difusién, si ellos supieran que a mayor uso de

electricidad en la pane product/va hay mayor desarrollo,
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podemos ver casos como en Japon donde el valor agregado en

su produccion, como deshidratar o hacer consen/as de la materia

prima, se obtienen mayores ganancias. Hay mucho por hacer

todavia en la zona rural.

�024 Hay que dar mayor difusion porque no esta�031:claro, son pocos los

que conocen, la gran mayoria no tiene la informacion,

Respecto a la valorac/�030ondel avance en este rubro Ios resultados

se presentan en el siguiente gréfico.

Gréfico N° 5.5

Difusién de Informacién para Uso Productivo de la Electricidad

I
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5.2 Estudio de casos

Con las entrevistas efectuadas y dentro del dié/ogo con el

entrevistado se ha determinado un numero de casos que se
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comentan a continuaciéns

Caso 1.-

Cada caso va a ser diferente, algunos casos, pueden ser Ia

utilizacién en pozos tubulares, en otros casos se ve por

ejemplo lo que esté haciendo en Ayacucho ADINELSA para

incentivar la crianza de cuyes, hay una se}401oraque produce,

creo que 2 000 cuyes al mes, saca la came la pone en Iata y lo

esta�031exportando creo que a Japén, con la piel qué es lo que

estén haciendo?, estén haciendo cuero que lo utilizan para

carreras, zapatos, etc.

Comentario.-

Si se pudiera rep/icar lo que hace ADINELSA a mayor escala,

lo que se conseguiria seria el desarrollo productivo del campo,

lo que podria convertirse en la verdadera revolucién del campo,

con base a la propia produccién existente en la actualidad,

pero tecni}401céndola.

Caso 2.-

Aqui en la sierra de Lima ha habido un proyecto que tienen

melocotones, chirimoyas, etc,, y tienen Ia carretera que ahora

ya debe estar asfaltada, para Ilegar al pueblo es media hora,
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pasas por una especie de precipicio donde solo pasa un

camioncito, tienen que esperar que Ilegue el camioncito hasta

esa zona, cuando estés en ese pueblo, ta vez desde alli otros

pueblos, pero tienes que pasar por unos valles, y las zonas de

cultivo son como recténgu/os, cosechan en un lado y van a

cosechar en el otro lado, mientras que aqui secan, después

van a cortar, limpiar y fumigar, para eso se habian conseguido

unos aparatitos a gasolina, cuando I/egé la electricidad se puso

postes en cada esquina, y con motorcitos eléctricos cortan, con

eso fumigan, es mucho més barato que la gasolina, no tienen

que esperar traer/a gasolina de otro lado.

Comentario.-

Este caso es un ejemplo del aprovechamiento eléctrico en el

agro, directamente en el campo, donde las faenas cotidianas

son mejoradas con el empleo de la electricidad, a costos

menores que el empleo de otros combustibles.

Caso 3.-

Para sacar su producto, como su producto se malograba,

tenian que mal baratear/os, menos mal que surgié un productor

que se unié con uno que producia frugos, porque la fruta no

impona que esté golpeada, pero ellos querian darle més valor,
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producir fruta en la zona y aprovecharla, no se si /0 Ilegaron

hacer, pero si les pusieron una oroya, para pasar de un pueblo

a otro, y bajar Ios productos, alli también, con su motorcito

ellos mejoran la salida del producto, el nivel de frutas

maIogradas�030sereduce y muchas més ventajas, te digo cada

caso es particular.

Comentario.-

EI uso productivo de la electricidad no implica poner

maquina}401apara }401nesde produccion unicamente, también es

posible mejorar o salvar Ias condiciones de infraestructura,

para poder extraer Ios productos del agro a puntos de acopio

de fécil o mejor acceso terrestre, de modo que los productos,

sobre todo /os perecibles, /ogren salir en menor tiempo a los

puntos de consumo.

Caso 4.-

En la zona de crianza de cerdos, Ios cerdos tienen una

parficularidad, se juntan por el frio, obviamente son aplastados

Ios cerdos ma�031speque}401os,Ia tasa de mortalidad es muy alta,

qué es lo que pusieron ?, pusieron unas zonas como bebederos,

alli les pusieron comida y esta era calentada, de manera que

los cerdos se ponian y ya no necesitaban apretujarse porque
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estaban calientitos, y bajaba la tasa de mortalidad.

Comentario.-

Este es un caso de crianza de ganado en zonas donde la baja

temperatura habia que combatirla, para evitar que aljuntarse el

ganado para protegerse del frio se producia alta mortalidad,

este caso es otro ejemplo del empleo de la electricidad no para

maquinarias productivas, sino para mejorar Ia produccién al

combatir Ia mortalidad del ganado. Como este caso deben

existir muchos otros donde debemos aplicar el ingenio para

aumentar la produccién.

Caso 5.-

En otras zonas, y eso silo he visto pero no creo que Ileguemos

todavia, en esas famosas chacritas americanas, criar cerdos

pero en el interior, uno dice se crian cerdos en el interior y esos

cerdos se ahogan con su propia pestilencia, pero no, el piso,

eso es en un nivel quiza's otro de inversio�031n,pero tenian el piso

ligeramente con una pendiente, Ie daban la comida, etc.,

comian y eso Io sacaban y tenian extractores de aire, estaban

calientes, no tenian Ia inclemencia del frio de afuera, se

alimentaban y Vivian al interior de un edi}401cio,0 sea cada caso

va a tener su solucién, pero justamente para eso es coordinar
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con otros organismos.

Comentario.-

Algo que debemos ver son las experiencias en otros paises

para convivir con las exigencias del medio ambiente, tal vez

algunas soluciones requieran de mayores inversiones que

otras, pero para ello se tiene que evaluar e investigar,

considera que las universidades podemos aportar en este

campo.

Caso 6.-

Por ejemplo, si encuentra que en la zona hay mucha crianza

de ganado ovino, entonces el proceso productivo va por el

tema de la Iana, 0 sea confeccién de chompas, mantas, x

cosas, entonces para eso do�031ndeinterviene la electricidad, a lo

. mejor para el tema del te}401ido,que se hace artesanalmente a la

mejor podria cambiarse, el tema del secado, igualito si por

ejemplo el tema es de granos de café, entonces cémo

interviene la electricidad, conocen el secado del café, en el

pilado, procesado, esas cosas, pero no solamente es hablar,

decir te voy a direccionar ta comienzas a producir lana, sino

que también tiene que haber una coordinacién con algun

organismo Ilémese del estado u ONG, de tal manera que
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pueda ayudar a que esa produccién, digamos de Iana, de

chompas, mantas, tenga que entrar en un mercado.

Comentario.-

/ndudablemente que existe un esfuerzo de promocién que se

debe impulsar, para ello utilizar péginas web existentes o

desarrollar alguna o algunas con el apoyo del estado, donde se

pueda promocionar y hacer conocer Ias posibilidades de

compra de los productos del agro peruano. El esfuerzo no es

Ilegar unicamente con la electricidad, es obtener el mayor

provecho de la misma.

Caso 7.-

�024 Tendria que entrar también el tema turismo, el tema que

alguna otra entidad que Ie busque el mercado, ya hay

entidades, existen Ias entidades, pero mientras no le toquen

Ias pue/tas no Ilegan.

Comentario.-

El turismo a los sitios arqueolégicos se encuentra bastante

desarrollado, salvo en lugares de reciente descubrimiento, pero

se puede explorar el turismo en sus versiones de aventura, de

vivir en la naturaleza, de avistamiento de animales y aves,
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actualmente algunas comunidades estén haciendo a/gun

desarrollo en ese sentido.

Caso 8.-

En el tema salud, muchos gobiemos locales que hacen postas

médicas, inclusive hasta con equipamiento, pero cuando Ilega

Ia electricidad la sorpresa es que a veces el nivel de tension no

es el adecuado para el equipamiento que existe, o Ilega con el

famoso sistema MRT de una sola fase, y lo que se necesita es

otro sistema trifésico, entonces ese equipamiento en algunas

Iocalidades se ha encontrado que no se usa, ha estado a}401os

tras a}401osy no se usa, hasta que alguien Ilega, como que

descubre la pélvora.

Comentario.-

Existen convertidores de la coniente monofésica a trifésica,

pero de poca potencia, es un tema que se debe investigar, lo

que se debe tomar en cuenta es la coordinacién entre

gobiemos locales y las empresas eléctricas para la seleccién

adecuada de los equipos en las instalaciones de salud y otras.

Caso 9.-

En la costa es el tema de los pozos, entonces tiene que
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intervenir la concesionaria, tiene que intervenir el gobierno

local, el interesado, agricultura, gpor que�031?,la concesionana por

el tema eléctrico con la Direccién General de Electricidad, en el

tema gpor qué interviene agricultura?, porque agricultura

tendria que ver el tema de pozos de riego, autorizacién de

aguas subte/réneas, ojo, cdmo consigue ese peque}401o

agricultor el }401nanciamientode la bomba, porque uno puede

ponerle Ia alimentacién a un metro del pozo, pero si no hay una

bomba de nada vale.

Comentario.-

La abundancia de pozos de agua que existen en la costa

peruana amerita un estudio de la posibilidad de su

electri}401cacién,indudablemente con una coordinacién de los

sectores de energia y agricultura, pues en efecto existen las

autorizaciones del empleo de aguas subterréneas, sin embargo,

esto debe complementarse con proyectos ma�031sambiciosos,

como aquel que promueve que el agua de los rios debe

desviarse para el subsuelo, convirtiéndolo en una gran represa,

antes de perderlo en el mar, para mejorar el nivel de la napa

freética y aprovecharlo con los pozos de riego.
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Caso 10.-

Antamina, en el sector de San marcos �024Huari que puso una

granja piloto en la cual, como tema de proceso productivo, se

veia Ia crianza de truchas, el tema de apicultura con las abejas,

el sembrado de /a papa canchan, porque Ia realidad nuestra es

que los grandes centros Ide consumo como MacdonaId�031s,

Burger, traen papa de otros paises, porque es una papa que

tiene ciertas caracteristicas para poderla guardar, congelar,

todo eso, en esta zona de Huari se incentivé mucho la siembra

de ese tipo de papa, Antamina puso un centro de acopio para

ver como comenzaban, estos grandes centros de consumo,

podrian adquirir, inclusive motivé a los agricultores para que

puedan juntarse y hacer todo un centro de acopio muy grande,

lamentablemente, con el tiempo no funcioné, pues cuando

comienza a verse /as intereses de la administracién y /as

~ situaciones econémicas, nuestros paisanos se pelean mucho.

Comentario.-

En efecto que en nuestras organizaciones populares pueden

producirse conflictos de intereses, pero también existen las

exitosas que no han pasado por estas dificultades, por ané/isis

de informacién en este trabajo de investigacién, se ha visto que

la participacién de la mujer puede resultar mejor que la del
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hombre, sobre todo en el manejo econémico, es un tema a

estudiar.

Caso 11.-

Hay mucha entidad que ya se esté metiendo en el tema, pero

hay muy poca difusion de parte de los gobiemos�030locales,

estamos hablando de procesos productivos, pero hay que ver

verdaderamente qué existe en cada zona, para poder

incentivar/os y acrecentarlos.

Comentario.-

El problema de difusién es el mayor de todos, en esto tiene

que efectuarse un esfuerzo y un dise}401ode la organizacién para

procurarllegar a la mayor parte de la poblacién rural.

Caso 12.-

En el Cusco el tema de la agriculture ha disminuido

notablemente, porque el poblador a/to andino simplemente ve

al turismo como ingreso mucho ma�031sfécil, sin mucho esfuerzo,

pero �034onedollar�031queria meterse a la chacra a sembrar papa,

maiz, y otra cosa, entonces hay que incentivar demasiado.

143



Comentario.-

Las posibilidades locales deben descubrirse e incentivarlas,

por ello es importante el dise}401ode una organizacién

multisectorial para este }401n.

Caso 13.-

Los grandes complejos agroindustriales que estén saliendo a

nivel de la costa del pais, llémese Chinecas, Olmos, en el norte

y en el sur, en la zona de lca y Arequipa, lo que esté haciendo

es que se esté presentando una migracién de mucho joven

hacia Ia costa, eso se va a seguir dando mientras no haya un

gran proceso de incentivar, no solamente Ios procesos

productivos, sino de ver cémo esa cantidad de gente debe

quedarse en su zona, entonces en algunos sectores hay

mucha Vivienda deshabitada, con Iucecita que no utilizan, hay

esas cosas que se estén presentando.

Comentario.-

El tema de la migracién por escases de posibilidades de

desarrollo es uno de los que se debe enfrentar con la mejora

productiva en el agro, con las facilidades de infraestructura que

debe brindar el estado y con una organizacién multisectorial.
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Caso 14.-

La Asociacién esta�031ubicado en un val/e distn'to de Mariatana,

provincia de Huarochiri cerca de Ca}401ete,dentro del valle

cultivamos entre 1 500 a 2 000 hectéreas de tuna y sirve para

obtener la fruta y la crianza de cochini/Ia, de todo el valle su

recurso hidrico es a base de pozos, en tiempos de Iluvias se

tiene agua para mantener el nivel de los pozos; en el a}401o2b07

Ilega laenergia eléctrica, las viviendas ya tiene Iuz pero no se

ven cambios Ia pobreza continua, en el a}401o2009 ADINELSA

tiene un proyecto productivo piloto que es electrificar un pozo

en convenio con la Municipalidad de Mariatana, se electri}401ca

un pozo y se obtienen ventajas como ampliar el tiempo para

obtener agua por 8 horas cont/nuas y alcanza a regar hasta

700 metros algo que con motobombas a gasolina solo llegaban

a regar 50 metros y duraban 2 a 3 horas.

ADINELSA y el Ministerio de Energia y Minas promocionan

ma�031sproyectos con apoyo del Banco Mundial pero con la

inversién de los productores recién se hace posible poner una

V so/a Iinea eléctrica con un transformador y unir 5 pozos. En

una primera etapa se electn}401caron35 pozos y hasta la fecha

se han electrificado 45 pozos mas. Existe actualmente otro

proyecto de 40 hp que servira�031para toda una comunidad que

servirén para regar 100 hectéreas todo tecni}401cado.
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Desde el 2009 y 2010 se empezé un cambio al electri}401carmés

pozos, pero a pesar de las ventajas Ios productores se

preocuparon por el costo que seria més alto, y especulaban.

Las obras comunales son importantes pero se necesita

}401nanciamientoy los productores tienen que invertir.

ADINELSA siempre ha apoyado con el montaje y equipos y

eso aminoré los costos, con un conjunto de alianzas recién se

Iogré hacer posible todo esto, con apoyo del Ministerio de

Energia y Minas.

Comentario.-

Este es un caso exitosa en la Municipalidad de Mariatana, en

Huarochiri, que conté con el apoyo de ADINELSA y la decisién

de un grupo de agricultores, cuya experiencia se amplié a otros,

obteniendo importantes resultados en la produccién. El caso

fue expuesto por uno de ellos y el entusiasmo por el resultado

se hizo sentir, este caso es prueba del éxito cuando con}402uyen

interesadas enterados, el gobierno local y un organismos

promotor como ADINELSA. Estos casos son los que se deben

difundir y promover su réplica.

Caso 15.-

También se esté haciendo otros usos productivos como
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programas pilotos de abono orgénico con la penca de la tuna,

10 % va como alimenta de los animales y el resto se arrojaba,

' Ahora se ha comprado una picadora eléctrica para poder usar

la penca como abono que se mezcla con otros insumos y se

procesan. Otro programa es la preparacion del néctar de tuna,

para esta requenmos procesar Ia tuna y también requerimos

energia eléctrica.

El productor aprende viendo y haciendo, en la zona no hay

gn'fo, una vez un camién Ilevaba gasolina y se incendié, la

gente lleva gasolina en los buses siendo un peligro, ya eso

cambio ya no se da}401ael medio ambiente con el cambio de

aceite de las motobombas anteriormente el comunero bajaba

al pozo unos 20 metros hacia abajo para sacar agua, ahora por

encima solo aprieta un �030botény obtiene agua. Ahora se esté

viendo en programar para que cada media hora se apague y

ahorrar en mano de obra.

Comentario.-

El caso desarrollado corresponde a la Municipalidad de

Mariatana, es un ejemplo de como la difusién y la accién en el

. uso productivo de la electricidad origina el desarrollo de otras

alternativas productivas, como se incentiva el productor cuando

ve los resultados positivos de la electricidad.
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Caso 16.-

Con la energia eléctrica se cuida més el medio ambiente y se �030

esté impu/sando el riego tecni}401cadopara ahorrar agua, si antes

el agua alcanzaba para 1 hectérea ahora con la tecni}401cacién

debe alcanzar para 2 hectéreas, se impulsan /as

tecni}401cacionesen ma�031sprocesos agricolas, mejorar el nivel de

vida de las comunidades campesinas con programas de

capacitacién a los productores.

Las comunidades campesinas desconocen mucho sobre la

tecni}401caciény se trata de trabajar con lideres para capacitar/os

y en el a}401o2011 se invitaron a 40 productores a una pasantia

en Arequipa, la Joya, donde los productores aprendieron y

replicaron acé en su zona, técnicas para la crianza de

cochini/la.

Cada a}401ose celebra el festival de la tuna, se quiere

promocionar e invitar a entidades ptiblicas y privadas para que

conozcan ma�031sestas comunidades comprometer con su aporte

y participen y trabajen con nosotros.

La Municipalidad debe Invenir en fuentes de trabajo y no hacer

solo canchas deponivas o ba}401ospdblicos, tiene que apostar en

. su fuente de trabajo que es lo que més necesita.
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Comentario.-

El caso que se redacta fue contado por un trabajador del agro

de Mariatana, se nota que los resultados positivos incentivan a

la mejora en varios campos, es una experiencia real de los

bene}401ciosproductivos de la electricidad.

5.3 Resultados finales

El esfuerzo en la presente investigacién se centra en colaborar

con el impulso del desarrollo econémico, social y cultural de los

pueblos de las zonas rurales del PerL�031I,como condicién para el

desarrollo integral del pals. En este esfuerzo se buscé informacién

de forma metédica considerando cuél ha sido histéricamente el

desarrollo de la electrificacién rural, si este desarrollo ha conseguido

también el desarrollo econémico en esta zona. En este sentido se

buscé informacién en la mayor cantidad de fuentes posibles, que

abarcaron documentos legales y técnicos aplicables, Ios cambios

que se hayan dado en el pais respecto a la organizacién del

subsector eléctrico y su lnfluencia en la electri}401caciénrural, informes

tanto nacionales como internacionales relacionados con el tema,

articulos publicados en diarios nacionales, foros o conversatoiios

sobre el tema, links de péginas web relacionadas al tema, se dise}401é

una encuesta y se trabajé estadisticamente para de}401nirIas muestras

y recoger opiniones de todos los involucrados en el desarrollo
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eléctrico productivo en el érea rural, el estudio de todo ello ha

llevado a plantear recomendaciones que nacen de las mismas

opiniones veriidas por los expertos.

Se planted como premisa que la informacién existe para

conseguir el desarrollo productivo con la electricidad en las zonas

rurales, pero que esta debe sistematizarse y Ilegar a los organismos,

instituciones y poblacién de forma clasificada para cada una de e//as,

segL'm el objetivo 0 el }401nque se quiere conseguir.

Uno de los resultados importantes es notar la diferencia de

criterio que a}401nse mantiene entre instituciones, respecto a que silos

sistemas eléctricos rurales, deben o no dise}401arsecon }401nesde cubrir

la demanda por usos productivos. En zonas urbanas conviven

ambas demandas, permitiendo que la red de media tensién, y en

algunos casos también la de baja tensién, pueda atender ambas

cargas. En zonas rurales Ios dise}401osson més exclusivos a atender

solo cargas domiciliarias o cargas para usos productivos de no més

> de 5 kV|/, monofésicas.

Otro de los resultados en discrepancia entre los documentos

vistos y las personas entrevistadas, corresponde a la aplicacién de

subsidios a los pobladores de esta zona, subsidios que se estén
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aplicando, sin embargo existen opiniones en contrario que

mencionan que si bien los subsidios cruzados permiten cubrir los

costos de los servicios rurales atendidos mediante redes y en el

émbito de empresas concesionarias de distribucién, la percepcién de

las empresas es que la cobranza por el servicio en las Iocalidades

rura/es no cubre sus costos, sin tomar en cuenta que como

consecuencia de estos mecanismos de subsidio cruzados afectan la

tarifa que se aplica a los otros usuarios del sistema, quienes pagan

un cargo adicional a su consumo para cubrirlos subsidios.

Por otro lado, la Electri}401cacionRural no puede considerarse

como proceso con}401nadoa la dotacién de servicios eléctricos

domiciliarios, a la simple sustitucién de ve/as por focos 0 de

/amparines a kerosén por lémparas eléctricas. La Electri}401cacién

Rural debe ser apreciada sustantivamente como construccién de

infraestructura eléctrica en el campo, en territorio en que la poblacién

rural realize a podria realizar trabajo productivo. Debe tratarse como

implantacidn de infraestructura eléctrica para el Desarrollo Rural.

La Ley General de Electrificacién Rural promueve el desarrollo

productivo, sin embargo no hay modo de cumplir la LGER y su

Reglamento si es que no se promueve activamente la identi}401cacién,

de}401niciony ejecucién de proyectos concernientas a actividades
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productivas y a cadenas produccién �024comercializacién, que generen

Usos Productivos de la Electricidad en zonas rura/es.

La experiencia ha comprobado que la demostracién de los

proyectos y/o equipos que estén en operacién y que existen en

forma exitosa en varios puntos del pais, es un instrumento muy

valioso para la informacién, sensibilizacién y capacitacién de otros

pobladores de zonas rura/es.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

En el trabajo se planted una hipétesis general y tres hipétesis

especi}401cas:

Hipétesis general:

"Con la ayuda de una informacién sistematizada sobre la

electri}401caciénrural en el Pen} y una organizacién adecuada

Iograremos impulsar el desarrollo econémico, social y cultural de los

pueblos de estas zonas. �035

Esta hipétesis se comprueba y demuestra con el resultado de la

encuesta desarrollada y aplicada en el trabajo, Ia consulta sobre la

difusién de proyectos productivos que usen electricidad en zonas

rurales y la existencia de su}401cienteinformacién y apoyo a los

usuarios del servicio eléct/1'co, merecié uno de los més bajos

puntajes de los encuestados, junto con el nivel de desarrollo de

instrumentos legales y la aplicacién de subsidios, segnn Ia

interprelacién de estos resultados, afirmamos que la hipétesis es

correcta.

La hipétesis plantea que no existe una informacién sistematizada

a nivel de decisién o utilizacién de la electricidad en zonas rura/es,
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respecto al desarrollo productivo, que si bien esta existe, debe

sistematizarse para Ilegar, de forma ordenada, a los organismos,

instituciones y poblacién en general, clasi}401cadapara cada una de

e/las, y segun el objetivo en cada caso.

El més bajo puntaje obtenido en la consulta se aprecia en la

siguiente tabla que resume Ios resultados de la encuesta.

Tabla N° 6.1

Resultados de la Encuesta

I
III

III

III

II

Gré}401camente,Ios resultados del avance en,la difusién de

informacién se aprecian a continuacién.
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Gra}401coN° 6.1

Avance en la Difusién de Informacién

Difusién de lnformacién

Consultores

100.0%

80,096

6°'°% 4o,o%

Promedio 40'�034�030 Organismos
' '7

ao,0% v 409%

�030o 6

4o,o% , ,4o,o%

Usuarios �031 �031 ' Empresas

Todos los encuestados, agrupados en consultores, organismos,

empresas concesionarias de distribucién y usuarios coincidieron en

ese menor puntaje.

Por otro /ado, gpor qué la informacién sistematizada lograria

impulsar el desarrollo de la zona ruraI?, de la lectura que se realiza

de las respuestas otorgadas a esta consulta, de los foros estudiados

y documentacién reunida, se in}401ereque no existe un desarrollo

eléctrico rural que pueda ser sostenido en el tiempo, que para que

ello se dé, es necesario cambiar el concepto de que la electri}401cacién

rural es un proceso con}401nadoa la dotacién de servicios eléctricos

domiciliarios, a la simple sustitucién de ve/as por focos 0 de

/amparines a kerosén por Ia'mparas eléctricas. La electrificacién rural
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debe ser apreciada sustantivamente como construccién de

infraestructura eléctrica en el campo, en territorio en que la poblacion

rural realiza 0 podria realizar trabajo productivo. Debe tratarse como

implantacion de infraestructura eléctrica para el desarrollo rural, sin

embargo, este enfoque, no es compartido por todos los érganos que

tienen que ver con este esfuerzo, no esté de}401nidoqué es una carga

productiva. Si se trata de cargas de peque}401aartesania 0 de bombas

de agua, alimentados con lineas monofésicas y menores de 5 kW,

no existe ningan problema en su implementacién, pues las lineas

rurales, debido a las caracteristicas mecénicas minimas tienen

potencia su}401cienteen horas fuera de punta para atender cargas

productivas de la magnitud se}401alada.

El SN/P indica que las cargas productivas podrian ser hasta del

20 % de la carga total doméstica, con suministro monofésico. En

principio, el SNIP considera como bene}401ciosde la electricidad: la

iluminacion, la informacion (radio y television, inlernet), el

entretenimiento (TV), Ia refrigeracion (en costa y selva). Las

actividades productivas solo deben ser cargas entre 1 y 5 kW, y solo

monofésicas. Segun el SNIP, subsidiar cargas mayores: trifésicas y

por ejemplo 10 kW, es una competencia desleal al sector privado.

La LGER precisa que su objeto es la promocion y el desarrollo
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e}401cientey sostenible de la electri}401caciénen zonas rurales y en

Iocalidades aisladas y de frontera." Declara de necesidad nacional y

utilidad p}401blicala glectri}401caciénde zonas rurales�035con el objeto de

contribuir al: �030

�024 Desarrollo socioeconémico sostenible;

�024 Mejorar la calidad de vida de la poblacién;

�024 Combatirpobreza; y

�024 Desincentivarmigracién.

Igualmente se menciona que la accién del Estado en

elect/i}401caciénrural propugna el desarrollo socio�024econémico,

promoviendo el uso productivo de la electricidad a }401nde garantizar

la sostenibilidad econémica de los SERSZQ Ademés destina fondos y _

establece criterios para su aplicacién en.�034

�024 Educacién y capacitacién de los usuarios rurales a }401nde

promover el uso e}401cientey productivo de la electricidad;

�024 Programas de uso productivo de la electricidad.

El PNER se formularé teniendo en cuenta iniciativas de los entes,

programas, proyectos, instituciones e inversionistas pn'vados que

" LGER Art. 1° y RLGER An. 2°

2�034LGER Art. 2°

1�034RLGER An. 3° numeral 3

3° LGER Art. 8°; RLGER An. 9°

157



contribuyan as"

�024 Elevar el Coe}401cientede Electri}401caciénrural;

�024 lncrementarla intensidad energética;

�024 Utilizar la energia eléctrica para Usos Productivos.

Por lo anterior, es conveniente que se determine lo que implica

una "carga productiva�035a ser electri}401cadaen una zona rural, para

cumplir con los mandatos de la LGER y RLGER, como parte de la

informacién sistematizada para impulsar el desarrollo econémico,

social y cultural de los pueblos de estas zonas.

Hipétesis especifica 1

�034Conla ayuda de normas legales aplicadas a la productividad en

la electrificacién rural en el pais se lograré el desarrollo rural. �035

Se requiere bastante esfuerzo en zonas rurales para mantener

una difusién adecuada, coordinacidn y la conformacién de la

plataforma inter institucional que promueva Ios usos productivos. A

decir de los encuestados, Ia propuesta es que exista en lugares

claves, una instltucién que dependa o bien, del Ministerio de

Inclusién Social 0 del Presidente del Consejo de Ministros, con

funciones especi}401cas:estudio de mercado, conformacién de la

3�030RLGER An. 15°
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plataforma interinstitucional, conduccién de los proyectos integrales

(incluyendo Ios usos productivos de energia eléctrica), elaboracién

de los per}401lesbésicos que permitan obtener recursos y distribuir su

ejecucién con calendarios establecidos a las diferentes instituciones

relacionadas (agricultura, produccién, energia y minas, educacién,

salud, etc.).

Por tanto existen los organismos, se requiere el refuerza de

normas legales para lograr integrarlos para el desarrollo rural.

Hipétesis especifica 2

�034DivuIgandoIa informacién de instituciones relacionadas con la

�031 electri}401caciénrural se lograré un desarrollo productivo de la

poblacién rural. "

Como resultado de la encuesta se ha mencionado que hay

mucha entidad que ya esta�031considerando este tema, pero hay muy

poca difusién de parte de los gobiemos locales, que son los que

estén ma�031scerca de los usuarios. No hay mucha informacién, la

gente esta�031pensando ma�031sque la electricidad es para iluminacién, y

no Ie dan un valor agregado, eso signi}401cacapacitacién, que vayan

ingenieros y que le digan que�031pueden hacer, porque de por si la

gente no /0 Va a realizar, es muy poca Ia capacitacién que tienen en
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esa zona. Salvo esfuerzos que hacen ADINELSA, en algunos casos

las Empresas de Distribucién que van a hacer proyectos productivos,

y la Direccién de Fondos Concursables, no hay mucha mayor

difusién. Faltan ingenieros en electricidad que estén capacitados en

proyectos productivos en zonas rurales que puedan capacitar a los

pobladores.

Hipétesis especifica 3

�034Conuna comunicacién e}401cazse /ograra informar a los

pobladores de las zonas rura/es el bene}401cioque representan Ios�030

sistemas eléctricos rurales en el desarrollo productivo. �035

De la lectura de los documentos se determina que de la

experiencia se ha comprobado que la demostracién de los proyectos

y/o equipos que estén en operacién y que existen en forma exitosa

en varios puntos del pais, es un instrumento muy valioso para la

informacio'n, sensibilizacién y capacitacién de otros pobladores de

zonas rura/es. Ademés, hay que ver verdaderamente qué existe en

cada zona, para poder incentivar/os y acrecentarlos, ello implica,

contar con un Iistado de posibilidades segun la zona, tales como en

agricultura (productos de pan Ilevar y otros), turismo (en sus

versiones de aventura, naturaleza, avistamiento de animales, etc.),

productos procesados (Iécteos, café, frutas, /icores, etc.),
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manufacturas (ropa, mantas, calzado, etc.), anisticos (pinturas,

esculturas, etc.), ganaderia (carnes, visceras, animales de alto

contenido alimenticio), para ello se requiere la participacién de un

organismo que conduzca la informacién a los usuarios.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Se ha seleccionado tres estudios de rango mundial de los

revisados, para contrastar/os con los resultados de la investigacién,

lo cual se describe a continuacién.

Desigualdad Monetan'a en un Contexto de Ra�031pido

crecimiento Econémico.

El Caso reciente del Peru

Documento de Discusién

Universidad del Paci}401co

�034Losprimeros economistas en analizar la relacién entre crecimiento y

desigualdad fueron los ganadores de| Premio Nobel Anhur Lewis (1954) y Simon

Kuznets (1955), quienes teorizaron y evaluaron empiricamente procesos de

crecimiento e industrializacién en diversos paises. Ambos plantearon, desde

diferentes perspectivas, que existirén dos momentos en el desarrollo de una

economia. Primero, a medida que el sector moderno de alta productividad,

utilidades y remuneraciones se empiece a expandir, Ia economia iré aumentando
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sus niveles de desigualdad. Sin embargo, existiré un punto de quiebre en el cual |os

retornos de| otro sector empezarén a converger y la desigualdad tenderé a

reducirse. Esta relacién entre crecimiento y desigualdad es conocida como �024U

invertida de Kuznets."

Esta pareciera ser la situacién actual del pais, con resultados

macroeconémicos importantes pero con una creciente desigualdad,

fundamentalmente por el poco desarrollo del a'rea rural, hasta el a}401o

2005, la electri}401caciénrural no tuvo un marco normativo especi}401co,

con la LGER se sientan Ias bases para este desarrollo productivo,

que debe tender a reducirla desigualdad.

�034Sibien no hay un consenso defmitivo sobre el tema, si cabe recalcar que

Kuznets (1955) mencioné que, para que un proceso de crecimiento reduzca Ia

desigualdad de un pais, bastaba con que las familias de estratos mas bajos crezcan

mas que el resto."

Para que se de lo que el texto del estudio menciona debe

impulsarse la electri}401caciénrural para usos productivos, acorde con

/0 indicado en la LGER y su Reglamento. Lo mencionado por

Kuznets en 1955 engarza bien en el "problema-general" planteada

en la invesligacién, en la que se menciona que �034..por la falta de

informacién en aspectos de productividad en la electri}401caciénrural
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en el Peru no se ha logrado impulsar el desarrollo econémico, social

y cultural de los pueblos de estas zonas�035.

�034Durantebuena parte del siglo XX habia poca evidencia de casos concretos,

por la ausencia de encuestas nacionales de hogares comparables en el tiempo,

pero ahora si es posible corroborar esto sin mayor di}401cultad.En el Gréfico 6 se

puede apreciar cémo el coe}401cientede Gini ha variado en el Peru entre los a}401os

1997 a 2010.

w Gréfico N° 6.2

Grzi}401coN�0346: Coe}401cientede Gini, 1997-2010
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El coe}401cientede Gini es una medida de la desigualdad ideada

por el estadistico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para

medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un pais, pero puede

utilizarse para medir cualquier forma de distribucién desigual. El

coe}401cientede Gini es un numero entre 0 y 1, en donde 0 se

corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos
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ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta

desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los dema's

ninguno). Para el caso del estudio con que se efecma �030Ia

contrastacion, han empleado este coe}401cientepara demostrar que la

desigualdad esté disminuyendo en el pais, tanto en los ingresos

como en el consumo, efectuando este gréfico, para distinguir la

desigualdad en el ingreso en la zona urbana y rural, se obtiene lo

siguiente.�030

Gré}401coN° 6.3

Coeficiente de GINI entre 1999 �0242009
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Se observa en el gré}401coque la mayor variacién en el tiempo,

para medir la desigualdad en el ingreso, se presenta en la zona

urbana, mientras que en la rural, /a var/�030acionde la desigualdad en el

ingreso no ha experimentado una modificacion sustancial, lo que

lleva a pensar que en esta érea se debe efectuar el mayor esfuerzo
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en la generacién de riqueza, mediante el desarrollo de proyectos

productivos, }401nprimordial de esta investigacién, al tratar de

detenninar el origen de la falta de desarrollo de proyectos

productivos.

�034JUNTOSes un programa de apoyo directo a las familias més pobres del pais.

Se encarga de brindar transferencias monetarias condicionadas para contribuir a la

reduccién de la pobreza y pobreza extrema, asi como a la generacién de capital

humano en los hogares bene}401ciados."

JUNTOS asume el complejo rol de entregar en forma directa a

los hogares en situacién de pobreza y extrema pobreza, incentivos

monetarios condicionadas al cumplimiento de compromises que

asumen Ias madres representantes de los hogares, para atender a

sus menores hijos en los establecimientos de salud y centros

educativos de las zonas donde viven. Esta misio�031nimplica para

JUNTOS, promover y dinamizar la ofen�030ade los sen/icios sociales,

para facilitar la atencién de la demanda que generan Ios hogares a

los que atiende con un enfoque de restitucién de los derechos

fundamentales de la persona. En tal sentido, este programa no

constituye solo un subsidio directo, porque condiciona a que los

hogares que reciben el aporte I/even a sus hijos a los centros

educativos y centros de salud, esto es concordante con la conclusién
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en el presente estudio, respecto al tratamiento de los subsidios,

estos deben contener un complemento de cumplir ciertas

obligaciones, de lo contrario no estamos brindando la adecuada

educacién a nuestra poblacién, este tema también fue tratado por

algunas de las personas encuestadas para este trabajo.

Una mirada a la evolucion reciente de la pobreza en el Per}401:

avances y desafios

Banco Mundial

�034Noobstante, Ia cobertura y combinacién de programas sociales en el érea

rural no parece ser Ia adecuada (en especial en la sierra rural).

Adicionalmente, en las éreas rurales existen pocas intervenciones que

promuevan oportunidades de generacién de ingreso via capacitacién, empleo en

obras publicas o apoyo a la peque}401ay mediana industria."

Nuevamente se contrasta que existe poco apoyo a la peque}401ay

mediana industria en las éreas rurales, hecho que se trata de

cambiar con un desarrollo eléctrico productivo. Lo mencionado en el

estudio del Banco Mundial coincide con los objetivos de este estudio,

cuyo objetivo principal es �034Contribuiral conocimiento y la difusién de

informacion en aspectos de productividad en la e/ectri}401caciénrural

en oi Peru para Iograr impulsar el desarrollo econémico, social y
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cultural de los pueblos de estas zonas

�034Losresultados para el érea urbana re}402ejanun mercado Iaboral més dinémico

(especialmente el informal) el cual esté asociado a un incremento en las

oportunidades de generar ingreso y aumentos en la productividad. En el caso de|

érea rural, los hogares vinculados al sector agroexportador estén en mejor

capacidad de diversi}401carsus fuentes de ingreso y tienen mayor probabilidad de

haber mejorado su bienestar durante este periodo."

Lo que se pretende impulsar con la investigacién, es

precisamente la diversi}401caciénde las fuentes de ingreso, apoyando

Ios procesos productivos con el uso de la electricidad en zonas

rura/es, no solo en lo correspondiente a la agro-exportacién.

�034Unapregunta clave hacia el futuro es cémo mantener |os altos niveles de

crecimiento y su impacto sobre la pobreza. Dada la desaceleracién econémica

global reciente y la preocupacién creciente, como consecuencia de| aumento en los

precios de los alimentos, el diélogo acerca de la politica publica deberia enfocarse

en entender mejor el efecto que estos fenémenos podrian tener sobre los

fundamentos macroeconémicos de la economia peruana y explorar opciones de

politica que permitan proteger mejor Ia economia y a los mas pobres. Por allimo, se

debe ampliar urgentemente el trabajo analitico en estos frentes."
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Los desarrollos productivos en el érea rural con el apoyo de la

electricidad brindan Ios bene}401ciosde la competitividad, con lo que se

puede hacer frente a la varfacién de precios de los alimentos; la

electri}401caciénrural con fines productivos, tiene un vasto mercado

interno y externo, por lo que se debe impulsar con organizacién y

adecuada informacién. Lo mencionado por el Banco Mundial abona

en bene}401ciodel estudio realizado, y es coincidente con el primer

objetivo especi}401co,que contempla: "Recomendar mejoras a la

legislacién y normatividad existente aplicables a la electri}401cacién

rural con }401nesde conseguir su desarrollo productivo�035.

gQué nos dicen Ios cambios en la pobreza del Peru entre

2004 y 2007?

Lecciones para una agenda de politica e investigacién

Banco Mundial

"Los altos nive|es de crecimiento sostenido que describen la economia

peruana en los }402ltimos6 a}401osson el resultado de cambios en sectores que

tradicionalmente han sido pro-pobres. Anélisis para el periodo 2004-2007

demuestran que la reduccién de la pobreza observada ha sido consistente con el

patrén de crecimiento y que el crecimiento por }401nesté bene}401ciandoa los pobres,

pese a la persistencia de la desigualdad. Reducir la pobreza toma tiempo y estos

resultados subrayan Ia imponancia de| crecimiento sostenido de largo plazo como �030
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condicién necesaria.�035

La investigacién trata de contribuir ai conocimiento y la difusién

de informacién en aspectos de productividad en la electri}401cacién

rural en el Pen}, coincidente con el crecimiento que muestra el pais,

en ello se concuerda con el estudio del Banco Mundial, al subrayar

Ia importancia del crecimiento sostenido de largo plazo para reducir

la pobreza, crecimiento que se veré incrementado con desarrollos

productivos en el érea rural.

�034Noobstante, el patrén de reduccién de pobreza esoonde Ia gran

heterogeneidad que existe a lo largo de| Pen]. En particular. |as mejoras en

bienestar més notables han ocurrido entre los pobres que habitan |as éreas urbanas

y peri-urbanas marginales, mientras la reduccién de la pobreza en el érea rural del

Pen] (en especial en Ia Sierra rural) ha sido Iimitada. De hecho, dos de cada tres

pobres extremos reside ahi. De igual forma, Ia desigualdad sigue siendo alta y su

persistencia en el tiempo representa un costo al Iimitar Ias mejoras en bienestar y

exacerbar las diferencias entre las regiones.�035

Como indica el informe del Banco Mundial, las mejoras en

bienestar ma�031snotables han ocurrido entre los pobres que habitan Ias

éreas urbanas y peri-urbanas marginales, mientras la reduccién de

la pobreza en el érea rural del Peru ha sido Iimitada, ello debe ser
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por el desarrollo productivo de las éreas urbanas, en las que convive

poblacién que generalmente a emigrado de las zonas rurales por

falta de oportunidades de desarrollo, Ia investigacién enfoca Ia

productividad en estas zonas, de modo de evitar esta migracién,

apoyando el crecimiento productivo rural, que lleve a salir de la

pobreza a estas zonas del pais.

�034Conbase en estos resultados, Ia agenda de reduccién de pobreza existente

debe ser reformulada para que incluya politicas que mejoren la igualdad de

oponunidades (servicios, infraestructura, ingreso), mantengan el crecimiento en el

érea peri-urbana (marginal) y aumenten la productividad en el érea rural a través de

un sistema de red de proteccién que combine formacién de capital humano,

proteccién para la poblacién vulnerable y creacién de activos via integracibn de

mercados."

Una vez més, el aumento de la productividad en el érea rural es

invocado en un informe, con base a la formacién de capital humano,

proteccién para la poblacién vulnerable y creacién de activos via

integracién de mercados, conceptos que también se han manejado

en la investigacién, precisamente el capital humano también se

forma proporcionando la debida informacién a la pob/acién rural, que

les permita acceder a la cadena productiva nacional, punto

fundamental de la investigacién.
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�034Unapregunta clave hacia el futuro es como mantener los altos nive|es de

crecimiento y su impacto sobre la pobreza. Dada |a desaceleracién econémica

global reciente y la preocupacién creciente debido al aumento en los precios de los

alimentos, el diélogo acerca de la politica pnblica deberia enfocarse en entender

mejor el efecto que estos fenémenos podrian tener sobre los fundamentos

macroeconémicos de la economia peruana y explorar opciones de politica que

permitan proteger mejor Ia economia y a los mas pobres. Por ultimo, se debe

ampliar urgentemente el trabajo analitico en estos frentes." �030

El estudio del Banco Mundial plantea como pregunta clave hacia

el futuro, gcémo mantener Ios altos niveles de crecimiento y su

impacto sobre la pobreza ?. La invesligacion responde esta pregunta

con un aporte para mantener los niveles de crecimiento, al plantear

como hipétesis general: "Con la ayuda de una informacién

sistematizada sobre la electri}401cacionrural en el Peru y una

organizacion adecuada Iograremos impulsar el desarrollo econémico,

social y cultural de los pueblos de estas zonas�035.Los incrementos

econémicos seguirén déndose en la medida que crezca la zona rural,

no es extra}401oque paises como Bolivia y Haiti, con gran cantidad de

pobres, estén obteniendo resultados macroeconomicos importantes,

significado de que algun desarrollo se esté produciendo en ellos, es

importante que la politica publica explore opciones que permitan
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proteger Ia economia y a los ma�031spobres, para ello se requiere una

organizacién ad-hoc, con gran base de informacién.
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VII. CONCLUSIONES

A. Segun el ana�031lisisy la interprelacién de los resultados de la quinta

pregunta efectuada en la encuesta a las instituciones u organismos

estata/es y privados, a empresas concesionarias, a empresas consultoras

y a usuarios de proyectos productivos de electri}401caciénrural, podemos

a}401rmarque con la ayuda de una informacién sistematizada sobre la

electrificacién rural en el Peru y una organizacién adecuada se lograré

impulsar el desarrollo econémico, social y cultural de los pueblos de

estas zonas.

B. Para poder cumplir con el desarrollo sistemalizado de la informacién y

llegar a todos los niveles involucrados en el desarrollo eléctrico

productivo en el érea rural, se hace necesario contar con una

organlzacién que coordine los esfuerzos que se realizan para este }401n,

tanto en el aspecto normativo, de dise}401ode instalaciones eléctricas, de

ejecucién de obras, de difusién de usos productivos, de emisién de

normas legales, para lograr el desarrollo de esa importante poblacién del

pais, considerando que los buenos resultados macroeconémicos que se

consiguen actualmente en el pais favorecen fundamentalmente al érea

urbana, ello lleva al incremento de la brecha de desigualdad. Si

queremos contar con un desarrollo sostenido y sostenible es tiempo de

ver la normatlva legal para "ese propésito.

C. Debemos cambiar nuestro paradigma de que la electri}401caciénrural

. signi}401cadar electricidad a las viviendas, lo que se debe impulsar es
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electri}401carel area rural con fines de uso productivo, visto de esta manera,

la electricidad en las viviendas viene a ser un asunto marginal, una

consecuencia natural de lo primero. En el Plan Nacional de Electrificacion

Rural de Corlo P/azo a}401o2014 se mani}401esta:�034Laelectri}401caciénrural no I

se /imitaré solo a la iluminacién de viviendas y alumbrado publico, sino

que servira fundamentalmente para generar riqueza en las zonas ruraIes�035,

igualmente se menciona: �034Conlos usos productivos de la electricidad se

daré valor agregado a la produccion agricola, pecuaria y artesanal. Se

aseguraré asi el transito de la actual economia campesina de

subsistencia hacia una economia competitiva de mercado, generando

crecimiento con inclusion social en las zonas rura/es del pais", estos

puntos son la vision de lo que se debe desarrollar en la electri}401cacién

rural, sin embargo, estos conceptos no son compartidos por todos los

sectores oomprometidos en el desarrollo rural.

D. Es opinion generalizada de los encuestados en esta investigacion que los

subsidios para la electricidad en las viviendas no deberian utilizarse, que

lo importante es dar capacidad productiva a la poblacion rural, con ello se

conseguiré Ios ingresos requeridos para el mantenimiento de las redes

rurales y la electri}401cacionen las viviendas tendré un sostenimienlo en el

tiempo. Especialistas mencionan que hay un paradigma que ha resultado

ser falso: el que la gente pobre necesite subsidios; ademas se agrega

que los subsidios aun eslableciéndose expresamente como medios
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temporales, tienden a convertirse en permanentes, Su efecto en el largo

plazo puede ser pemicioso.

E. Uno de los problemas de la eleclri}401cacionrural es el numero de actores

implicados (instituciones, gobiemos locales y organismos) y lo que

deberia ser en teoria algo positivo, es un problema porque no se ponen

de acuerdo para crear una estrategia conjunta en este tema, existen

desarrollos de electri}401cacionrural elaborados por Gobiemos Regionales

y la Direccion General de E/ectri}401caciénRural (DGER), que no estén

correctamente articulados, que generan posteriores problemas técnicos a

las empresas concesionarias, esto debe evitarse. Se tienen que crear

planes de energizacién rural, habria que crear planes conjunros (estado -

universidades - sector privado - cooperacion internacional) para transferir

tecnologias apropiadas para cada sector.

F. El marco legal vigente no garantiza una gestién sostenible de los

proyectos de electri}401cacionrural especialmente en aquellos sistemas que

no estén a cargo de las empresas de distribucion, La normativa esté

orientada a la E/ectrificacion Rural con redes.
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VIII. RECOMENDACIONES

A. Organizacién para la coordinacién entre instituciones y

sistematizacién de la informacién

El Ministerio de Desarrollo e lnclusién Social �024MID/S tiene como parte de

su Misién el "garantizar que las paliticas y programas sociales de los

diferentes sectores y niveles de gobierno actuen de manera coordinada y

articulada para cerrar Ias brechas de acceso a servicios p}401blicos

universales de calidad y de acceso a las oportunidades que abre el

crecimiento econémico�035,por lo que es alli, en el Ministerio de Desarrollo

e Inclusién Social, donde debe_ desarrollarse Ia coordinacién con los

sectores de energia, agricultura, economia, produccién y otros, de modo

de Ilevar proyectos productivos acorde con las potenciales posibilidades

de desarrollo del érea rural. Este esfuerzo también debe darse a nivel de

la CIAS, Comisién Interministerial de Asuntos Sociales, que reporta a la

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

B. Desarrollo productivo de la poblacién rural

Se debe cambiar el concepto que la electrificacién rural considera Ilevar

la '�031luz�031'a las viviendas, por el concepto de Ilevar Ia "electricidad para usos

productivos�035,consiguiendo como un resultado marginal Ia electricidad en

las viviendas.

Desarrollar programas productivos con mayor participacién de mujeres

con relacién a hombres, pues las evidencias tomadas en el estudio

indican que las mujeres, en el émbito rural, se desempe}401ancon mayor
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seriedad y responsabilidad que los hombres, cuando se trata del

desarrollo de actividades econémicas que bene}401ciana la familia. Las

experiencias de Whole Planet Foundation en el mundo y Pro Mujer Peru

en el Peru demuestran que el otorgamiento de microcréditos a las

mujeres resultan con menores tasas de morosidad, por lo que se debe

impulsar/a micro}401nanciaciénen ese sentido. .

C. Informacién y comunicacién e}401cazde las instituciones a los

pobladores de las zonas rurales

Se plantea una organizacién coordinada por el Ministerio de Desarrollo e

Inclusion Social, cuyas funciones deberian estar dirigidas al apoyo del

desarrollo productivo rural, que contemplaria el esfuerzo de las

instituciones que ejercen labor en este campo, que en resumen, se

mencionan en el siguiente organigrama. La organizacién planteada va

més allé del uso productivo de la electricidad en el érea rural, pero este

uso requiere de la participacién de las instituciones alli indicadas. Con

ello, se ha estimado que se beneficiaria a 875 100 habitantes en el 2014,

y a 1 365 300 habitantes en el 2023�035.

�035Ver Anexo N°10 �024Eslimacién de Poblacién Bene}401ciada
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Fig ura N �030�0318. 1

Propuesta de Organizacién de Apoyo al Desarrollo Productivo Rural
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ANEXO N° 2

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LA TESIS

Las siguientes abreviaturas han sido utilizadas en el texto de la Tesis:

ADINELSA Empresa de Administracién de lnfraestructura Eléctrica S.A.

AEP Asociacién Eleclrotécnica Peruana

AGRORURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del

Ministerio de Agricultura

AID Agencia Internacional de Desarrollo

AIE Agencia lnternacional de la Energia

APAYAL Asociacién de Productores Agropecuarios y Alimentos

Lacteos

APEIM Asociacién Peruana de Empresas de lnvestigacion de

Mercados

BM Banco Mundial

BT Baja Tension

CEO Chief Executive Officer �024Director Ejecutivo

CEPAL Comisién Econémica para América Latina y el Caribe

CER Centro de Energias Renovables �030

CIAS Comisién lnterministerial de Asuntos Sociales

CIER Comisién de lntegracion Energética Regional

CIP Colegio de lngenieros del Peru

CIRA Certi}401cadode lnexistencia de Restos Arqueolégicos

COES Comité de Operacion Economica del Sistema

CPI Compa}401iaPeruana de Estudios de Mercado y Opinion

Publica

CPR Carga Productiva Rural

DEP/MEM Direccion Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energia y

Minas

DGE/MEM Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y

Minas

DGER Direccion General de Electri}401caciénRural del Ministerio de

Energia y Minas

ED Empresa de Distrlbucién

FERC Federal Energy Regulatory Commission de Estados Unidos

FONER Fondo Nacional de Electrl}402caciénRural

FOSE Fondo de Compensacién Social Eléctrica

GART Gerencia Adjunta de Regulacién Tarifaria de OSINERGMIN

GFE Gerencia de Fiscalizacion Eléctrica de OSINERGMIN

HFP Hora fuera de Punta

IDH indice de Desarrollo Humano

IGV lmpuesto General a las Ventas

INEI lnstituto Nacional de Estadistica e lnformética

lN|CTEL lnstituto Nacional de lnvestigacién y Capacitacién de

Telecomunicaciones

lNP lnstituto Nacional de Plani}401cacién

lOH lndice de Oportunidades Humanas

ITDG Intermediate Technology Development Group
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JOP Junta de Obras Publicas

JUNTOS Programa Nacional de Apoyo Directo a los més Pobres del

MIDIS

LCE Ley de Concesiones Eléctricas

LGER Ley General de Electri}401caciénRural

MEM Ministerio de Energia y Minas

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

MRT Sistema Monofésico con Retorno Total por Tierra

MT Media Tensién

MYPE Mediana y Peque}401aEmpresa

NSE Nivel socio econémico

NTCSE Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

NTCSER Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales

OLADE Organizacién Latinoamericana de Energia

ONG Organismos No Gubernamentales

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

PBI Producto Bruto lnterno

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PEA Poblacién econémicamente activa

PET Poblacién en Edad de Trabajar

PNER Plan Nacional de Electri}401caciénRural

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRODUCE Ministerio de la Produccién

PSE Peque}401oSistema Eléctrico

RLCE Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

SAM Sistema Eléctrico Aislado Mayor

SEDAPAL Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de

Lima

SEIN Sistema Eléctrico lnterconectado Nacional

SEN Servicios Eléctricos Nacionales

SER Sistema Eléctrico Rural

SFD Sistemas Fotovoltaicos de Distribucién

SNIP Sistema Nacional de Inversion Publica

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién

Tributaria

UIT Unidad lmpositiva Tributaria

UNI Universidad Nacional de Ingenieria

VAD Valor Agregado de Distribucion
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ANEXO N° 3

COSTOS DE LA ELECTRIFICACION RURAL

La dispersién de las viviendas y el aislamiento y alejamiento de los peque}401os

pueblos de las areas rurales explica también el alto coste de la electri}401caciénrural.

Las obras eléctricas se encarecen por la mayor extensién de las lineas y la

construccién de las fuentes de energia y si a esta se adiciona la baja densidad

poblacional, el minimo consumo inicial y la baja rentabilidad, se encuentra Ia

exp/icacién de la necesidad de aportes de capital y de subsidios, tanto durante la

etapa de construccién de las obras eléctricas como durante la administracién, Ia

operacién y el mantenimiento de los servicios eléctricos rura/es.

El marco nonnativo para la electri}401caciénniral establece un sistema integral para

el desarrollo de la electri}401caciénde las Iocalidades rurales, aisladas y de frontera,

destinando recursos econémicos para su ejecucién. Establece un régimen especial de

concesiones eléctricas rurales, incentivando Ia participacién de la inversién privada en

la electri}401caciénrural y también el rol subsidiario del Estado para la /mplementacién

de Sistemas Eléctricos Rurales (SER), sin embargo el Fondo de Compensacién

Social EIéctn'ca (FOSE) no se aplica a los usuarios de los servicios eléctricos

administrados por municipalidades o comités de electri}401caciénlocales (que tienen

menor poder adquisitiva y caracteristicas de desarrollo econémico e intercambio

comercial y consumo diferente que los habitantes de las ciudades).

Los costos de la electri}401caciénrural, dependiendo de la fuente de alimentacién,

que se presentan a continuacién han sido obtenidos del estudio Problemética de la

Electri}401caciénRural y su FiscaIizacién33.

Esquemas de Abastecimiento de Energia Eléctrica

a las Localidades Rurales

Existen diversas altemativas de suministro de energia eléctrica para zonas n/ra/es,

que van desde la extensién de redes desde el SEIN hasta Ia instalacién de sistemas

de suministro eléctrico individual como los sistemas fotovo/taicos y/o eélicos. La

33 OSINERGMIN - num BRIDGE BUSINESS S.A.�030Problemética me la Elecmncacion Rum] y su Fiscalizacibn.
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se/eccion }401naldel tipo de suministro dependeré de la distancia a los centros de

pnoduccion centralizada y las posibilidades de conexién a los conespondienles

sistemas eléctricos, Ia densidad poblacional, la demanda y el acceso a fuentes

renovables de energia, entre otros.

Los esquemas de suministro eléctrico a /as Iocalidades rurales pueden ser

clasi}401cadosde la siguiente manera:

1. Sistema eléctrico rural aislado fotovoltaico.

2. Sistema eléctrico rural aislado con generacion térmica local.

3, Sistema eléctrico rural aislado menor con generacion termoeléclrica.

4. Sistema eléctrico rural aislado menor con generaclén hidroeléctrica.

5. Sistema eléctrico rural con ampliacién de red desde un sistema aislado

6. r.9ni:)t/tfrgla eléctrico rural con ampliacion de red desde el Sistema

lnterconectado Nacional - SE/N.

A.- SISTEMA ELECTRICO RURAL AISLADO FOTOVOLTAICO

Consiste en el suministro de energia eléctrica para uso comunal y/o individual, a

partir de la utilizacién de fuentes de energla renovables no convencionales, como la

energla solar fotovoltaica o la energla eollca de peque}401amagnitud, Su aplicacion

depende de la disponibilidad de estas fuentes de energia que posibiliten el

abastecimiento eléctrico.

En general, las Iocalidades a ser abastecidas mediante estos sistemas se

encuentran en zonas muy alejadas de los sistemas eléctricos convencionales y donde

la poblacién es predominantemente rural y geogra}401camentemuy dispersa.

El esquema de abasteoimiento comprende la instalacion de los sistemas

individuales en el predio de los usuarios y no requiere de redes de distribucién,

excepto las instalaciones de acometida para el lngreso a los predios.

B.- SISTEMA ELECTRICO RURAL AISLADO CON GENERACION TERMICA

LOCAL

La caracteristica principal de este sistema de abastecimiento es que se

circunscribe a poblaciones pequenas que se encuentran en zonas muy alejadas de

los sistemas eléctricos mayores, lo cual di}401cultay encarece su conexion a dichos

sistemas eléctricos. El abastecimiento de energla eléctrica es provisto mediante

peque}401osgrupos electrégenos a gasolina y generalmente cuentan con servicio

Iimitado de 3 a 6 horas al dia, debido al alto costo de generacién.
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El esquema de abastecimiento comprende Ia instalacién sélo de redes locales de

Distribucién en baja tensién y las correspondientes acometidas domiciliarias, tal como

se muestra en el gra�031}401cosiguiente:

Sistema Eléctrico Rural Aislado Con Generacién Térmica Local - Esquema De

Abastecimiento

BT @ BT _

Acometida

C.- SISIEMA ELECTRICO RURAL AISLADO MENOR CON GENERACION

TERMOELECTRICA

La caracteristica principal es que se circunscribe a �030un conjunto poblaciones

peque}401asen zonas remotas alejadas de sistemas eléctricos mayores. Su fuente de

generacién de energia consiste de peque}401osgrupos electrégenos diesel y

generalmente cuentan con servicio Iimitado de 3 a 6 horas al dia, debido al a/to costo

de generacidn.

El esquema de abastecimiento comprende Ia instalacién de redes en media

tensién para conectar Ias diferentes Iocalidades atendidas con este tipo de sistemas y

redes de distribucién en baja tensién en cada localidad, asl como las

correspondientes acometidas domiciliarias, tal como se muestra en el gré}402cosiguiente.

Sistema Eléctrico Rural Aislado Menor con Generacién Termoe/éctrica - Esquema

de Abastecimiento

Trans. 9

Elevador U

SE02

BT

SEn

BT BT
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D.- SISTEMA ELECTRICO RURAL AISLADO MENOR CON GENERACION

HIDROELECTRICA

La caracteristica principal es que se cincunscribe a un conjunto de poblaciones

peque}401asen zonas remotas alejadas de sistemas eléctricos mayores, abastecidas

con energia eléctrica producida mediante peque}401ascentrales hidroeléctricas. Esta

altemativa es factible sélo si se dispone de recursos hidn'cos cercanos, y el servicio

puede ser las 24 horas del dia, dependiendo de la disponibilidad del recurso y su

regulacién.

Como en el caso del Sistema Eléctrico Rural Aislado Menor con Generacién

Tennoeléctrica el esquema de abastecimiento comprende Ia instalacién de redes en

media tensién para conectar Ias diferentes Iocalidades atendidas y redes de

distn'bucio'n en baja tensién en cada localidad, asi como las correspondientes

acometidas domiciliarias.

E.- SISTEMA ELECTRICO RURAL AISLADO CON AMPLIACION DE RED

DESDE UN SISTEMA AISLADO MAYOR

Un Sistema Eléctrico Ais/ado Mayor (SAM) es aquel sistema no conectado

eléctricamente al SEIIV, que se abastece principalmente con generacién

terrnoeléctrica e hidroeléct}401ca(si se cuenta con el recurso hidréulico) mediana. El tipo

de generacién eléctnba representativa de estos sistemas son los grupos electrégenos

diesel de mediano tama}401o(del orden de los 6 MW de capacidad) que funcionan con

combustible Residual R6 con una alta e}401ciencia(entre 15 y 16 kWh/gaIé'n de

combustible). El servicio en este tipo de sistemas es de 24 horas al dia.

El esquema de abastecimienlo comprende la instalacién de redes en alta (60 kV)

y/o media lensién (10 kV a 22,9 kV) para conectar un conjunto de poblaciones al SAM

redes de media tensién para conectar las diferentes Iocalidades atendidas con este

tipo de sistemas y redes de distribucién en baja tensién en cada localidad, asi como

Ias correspondientes acometidas domiciliarias, tal como se muestra en el gré}401co

siguiente,
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Sistema Eléctrico Rural Aislado con Ampliacién de Red desde un Sistema Aislado

Mayor - Esquema de Abastecimiento

MT

Trans. ATIMT SE"

AT MY MT

CD

°1?�024**®W
SE02 B1,

51�031

F.- SISTEMA ELECTRICO RURAL AISLADO CON AMPLIACION DE RED

DESDE EL SEIN

Consiste en conectar un conjunto de poblaciones rurales al SEIN. El esquema de

abastecimiento comprende la instalacicin de redes en alta (60 kV) y/o media tensién

(10 kV a 22,9 kV) para conectar un conjunto de poblaciones al SEIN, redes de media

tensién para conectar Ias diferentes Iocalidades atendidas con este tipo de sistemas y

redes de distribucién en baja tensién en cada localidad, asi como Ias

correspondientes acometidas domiciliarias, tal como se muestra en el gré}401co

siguiente:

Sistema Eléctrico Rural Ais/ado con Ampliacién de Red desde el SEIN - Esquema

de Abastecimiento

MT

Pmdo an Trans. ATIMT SE"

Bang I A�030! MT . MT

SEIN I O0 MT

SE02 HT

8T
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Costo con sistemas fotovoltaicos

El costo de instalaciones con Sistemas Fotovoltaicos resulta sumamente alto con

una generacién Iimitada de energia su /nsta/acién sélo se justi}401caen Iocalidades muy

alejadas donde no sea posible proveer de energia con otras modalidades de

abastecimiento y exista el recurso energético.

Costos SFV vrs SIITL

ctm US$IkWh
250.00  y

o
200 no y 

150.00 ~T ~

100.00y�024 

coo  V ~�024�024%�024�024.:%

5kW 1DkW 15kyV 20kW 5DkW 100kW

�024".�024's?v�024e'�024sm

Costo con grupos termoeléctricos

DEI abastecim/ento de energia mediante grupos termoe/éctn'cos peque}401os

(Gasolina), resulta conveniente hasta aproximadamente una demanda de 200 kVl/,

siempre y cuando se tenga disponibilidad para el abastecimiento de combustible,

repuestos y mantenimiento de los equipos en condiciones nonna/es.
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Costos SATL vrs SAMT

.2000 _ _. ,0

100.00 0 W0 00

E 80.00

X
3
�030D6006 A70:
3

E
U 40 00 �024�024 �030

M, . 10 0

0.00

5kW IOKW 15kW 20 kW SOKW 100 kW 200 kW 500kW 1000 KW

�024O�024SATL�024O-'SA;l;T(Jk;n) �024O�024SAMY(5km)�030-9-SAMT((Dkm)

Costo con peque}401ascentrales hidroeléctricas

El abastecimiento de energia en Iocalidades rurales con demandas a partir de

150 kW a 200 kW, se presenta atractivo para peque}402ascentrales hidroeléctricas

versus el abastecimiento con grupos termoeléctnbos; por debajo de estas demandas

seria necesario efectuar anélisis mas de detalle para determinar su conveniencia

debido a los altos costos de inversién que representan /as obras civiles.

Costos SAMT vrs SAMH

ctm US$lkWh

140.00 .0

l 120 on .\ �024 

�030> mono _.0. .0. jg i

'g M, _j .._
B
Cf) \

D

E so on . 0 0., 

40.00

V 10%.
20.00 V VT

0.00 -A 0

50 kW 100 kW 200 kW 500 kW 1000 kW
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Abastecimiento desde sistemas aislados mayores

Para demandas en zonas rura/es superiores a 150kW, el abastecimiento de

energia desde los sistemas aislados mayores tennoeléctnbos se presenta como una

altemativa interesante dependiendo de la distancia de interconexién. Por encima de

1000kW de demanda seria més conveniente la interconexién con los sistemas

aislados mayor. De existir posibilidad de interconexién con el SEIN esta altemativa

resultaria ma�031seconémica.
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Costos SAMTvrs SAM :(ctm |JSSIkWh)
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cosos SEIN vrs SAM �031
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ANEXO N° 4

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES

EN MAL ESTADO
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ANEXO N° 5

PROCESAMIENTO ESTADiSTICO PARA DETERMINAR LA MUESTRA

DE EMPRESAS CONCESIONARIAS

Sistemas Eléctricos Rurales or Em - resa
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ANEXO N° 6

DETERMINACION DE MUESTRAS PARA LA ENCUESTA

Para Ia obtencién de las muestras se aplica la estadistica, se selecciona el siguiente

criterio:

Criterio: Proyectos de Productividad en Electri}401caciénRural

q: desarrollan proyectos de productividad

p: no desarrollan proyectos de productividad

Las muestras se obtienen para las siguientes poblaciones:

Consultores de Estudios de Electrificacién Rural

Prieto Consultores S.A. - PRICONSA

Lamehyer Agua y Energia

Latin Bridge Business S.A.

DISA Contratistas Generales S.A.

Ian S.A, - IANSA

S&Z Consultores Asociados S.A.

DESCO - Centro de Estudios y Promocién de| Desarrollo

FAO - Organizacién de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la

Agricultura

ARCOFI PERU SAC

Total = 9

q = 4 desarrollan proyectos de productividad

p = 5 no desarrollan proyectos de productividad

Organismos

Direccion General de Electri}401caciénRural

Direccion General de Electricidad

Empresa de Administracién de infraestructura Eléctrica S.A.-

ADINELSA

Gobiemo Regional de Lima

Gobiemo Regional de Arequipa

Gobierno Provincial de Huarochiri

Gobierno Provincial de Quillabamba - Cusco
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Gobiemo Local de Mariatana

Gobiemo Local de Sto. Domingo de los Olleros

ITDG - Intermediate Technology Development Group - ONG

Centro de Energlas Renovables CER-UNI

Instituto Nacional de Investigacion y Capacitacién de

Telecomunicaciones - INICTEL-UNI

Universidad Nacional Agraria de la Molina

AGRORURAL - Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del

Ministerio de Agricultura

Total = 14

q = 14 desarrollan proyectos de productividad

p = 0 no desarrollan proyectos de productividad

Usua}401os '

APAYAL S.L.P.

Asociacion Chocna �024Cadena Productiva de La'<:teos

Agroindustriales del Valle Florido

Asociacion de Productores de Tuna y Cochinilla

Comunidad de Huancaya

' Total = 5

q = 5 desarrollan proyectos de productividad

p = 0 no desarrollan proyectos de productividad

Empresas Concesionarias

Existen 26 empresas concesionarias que brindan servicio eléctrico a

zonas furales de}401nidascomo sectores de distribucién tipicos 4 (urbano

rural), 5 (rural) y 6 (Sistema Eléctrico Rural), la informacion y el

procesamiento de la misma se presenta en el Anexo N°5, de estas

empresas se ha obtenido el numero de sistemas eléctricos que operan en

estos sectores tipicos y el porcentaje que corresponde a estos con

respecto al total de sistemas eléctricos rurales en el Peril, resultando en el

cuadro que se muestra en el anexo mencionado.

�030 211



Se aprecia que cinco empresas acumulan el 57,43 % de |os sistemas

eléctricos rurales, por lo que esas cinco empresas se definen como la

poblacién de la que se obtendré Ia muestra, para contar con informacién

de empresas representatives de los sistemas eléctricos rurales.

ELC ELECTROCENTRO

HID HIDRANDINA

ELP ELECTRO PERU

EOR ELECTRO ORIENTE

ESE ELECTRO SUR ESTE

Total = 5

q = 2 desarrollan proyectos de productividad

p = 3 no desarrollan proyectos de productividad

Del total de muestras se tiene los siguientes resultados:

Totales %

q = 25 75.76% desarrollan proyectos de productividad

p = 8 24.24% no desarrollan proyectos de productividad

N = 33 100,00%

Aplicando estadistica sobre estos resultados se obtiene la siguiente

muestra:

n=<p.q)/(e/z)A2 '

e = error relativo <0 ; 5%>

1-0 = nivel de con}401anza<90 ; 99,99%>

p = 0,7576

q = 0,2424

e = 5,00%

1-0 = 95,00%
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Siguiendo Ia curva de densidad normal, se tendria el siguiente

resultado:

1 Curva de Densidad Normal
_�031.._i____�254._,__-_. . ,_ _~_._._..._ .,

I I i '
_i__:.i..___IL___ __ .___ -

7 5 �030 5,
i 2 -2 Z 2

I E�030 ,4! . Ia__,

-4 -1 J - ' 1 | 4

+2 %_4_j__ 2,,,_2-22 2
i .

.0.dr-�024 �030' ,

,!..\_!.A.....~.L._ 2 W22
z= 1,96

:1 = 2822112029

Efectuando una correccién de la muestra:

n= n.o/(1+n-o/N)

n_0= 2822112

N = 33

n: 29.54517 =30 -

Con Io cual las muestras serian:

Determinacién de Muestras

II
jj

jj

2

E�024

Primera aproximacién de "n"

p= 0,7576

q= 0,2424

e= 5,00%
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1-0 = 90.00%

0.o=(P-<I)/(e/Z)�031�0302

., = 0.10

.1/2 = 0.05

Para: 0.95

z = 0.9495 0,04

2 = 0.95053 0.05

0.954354 0.04485437

z= 1.6 + 0.0448544 = 1.6448544

n_o= 190.75

Si n_0/N > 0,05

n=n_0/(1+n_0/N)

Si n_0/N 5 0.05

n=n_0

n_(0 )/N= 6.022727

,1: 23.30097 = 28

Con Io cual las muestras serian:

Determinacién de Muestras

II
I-11$

$111

531

100,00�034/o

Segunda aproximacién de "n"

p = 0.7576

q = 0.2424

e = 8.00%

1-0 = 90.00%

0-0=(P-Q)/(8/Z)"2
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Q = 0.10

an = 0.05

Para: 0,95

z= 0.9495 0.04

z= o,95053 0,05

o,954354 0.04485437

z= 1,6 + 0.0448544 = 15448544

n_0 = 77,64 �031

Si n_o/N > 0,05

n=n_0/(1+n_0/N)

Si n_0/N 5 0,05

n=n_0

n_(o )/N= 2,352727

n= 23,15727 = 23

Con Io cua| |as muestras serian:

Determinacién de Muestras

Poblacson III
j 15.15%

42.42% III
11 27.27% 11

15v15% 11

100.00% E�024

Tercera aproximacién de "n"

p = 0,7576

q = 0,2424

e = 15,00%

1-0: = 85,00%

n-a=(p-q)/(8/z)"2
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.1 = 0,15

11/; = 0,075

Para: 0,925

z= 0.92364 0,03

z= 092507 0.04

0.90147 003951049

z: 1.2 + 0.0395105 =1,23951o5

n_0= 28.22

51 n_0/N > 0,05

n=n_0/(1+n_0/N)

Si n_0/N s0,05

n=n_0

n_(0 )/N= 0.855152

n= 15.2117 =15

I Curya de Densidad Normal Final

�030 IJ__�030 ._, ,

1 I I ' |
I !;=°'°75: I :�024«=0,05 . > §=o,o7s

�030-1 1�030-1.2395�034 . �0301.239s N �030

¢__1I._...!____._.M 5- I... -_ I L1 ,

1 I I
�030�024�024�024-�024.--�024}�024L�024-�024�024�024�030474 �024~ �024--4

7 I !
�0244�0241�024J .

Con Io cual |as muestras serian:

Determinacién de Muestras De}401nitivas

Poblacion
j 15.15%

III 42.42% It
It 27.27% Z1

Z1 15.15%

100.00%

La determinacién de los representantes de cada poblacién, que
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conforman Ia muestra, y a los que se efect}402aIa encuesta, se realizé por

sorteo.
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ANEXO N° 7

CUADERNILLO DE ENCUESTA

Preguntas para entrevistados:

ORGANISMOS, EMPRESAS DE DISTRIBUCION, CONSULTORES DE

INGENIERIA O DESARROLLOS PRODUCTIVOS y PUBLICO USUARIO

1. La electri}401caciénrural en el Per}401depende de la Direccién General de Electri}401cacién

Rural, Direccién General de Electricidad, ADINELSA, Gobiemos Regionales,

Gobiemos Locales (Municipalidades), Empresas dc Distribucién, gconsidera que existe

una correcta coordinacién entre estos organismos? 0 (es posible mejorar esta

coordinacién?, gde qué forma?.

Resp.-

De 1 a 5 cémo cali}401cariael avance de este rubro considerando:

(1 ) Malo E]

(2) Regular [___]

(3) Bueno E]

(4) Muy bueno [j

' (5) Excelente El

2. (,Qué instrumentos legales considera deberia desarrollar el Pen�031;para incentivar el uso

productivo de la electricidad en las zonas rurales?.

Resp.-

De 1 a 5 cémo cali}401cariael avance de este rubro considerando:

(1) Malo El

(2) Regular I:

(3) Bueno D

(4) Muy bueno [:I

(5) Excelente E]

3. Se menciona que subsidios como el FOSE desincentivan el uso productivo de la

electricidad en las zonas rurales, al no querer pagar los pobladores por un mayor

consumo y verse favorecidos con este incentivo. g,Considera esta apreciacién correcta?,

g,Deber1'a existir incentivos econémicos para el desarrollo productivo de la electricidad

en zonas rurales?.

Resp.-
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De 1 a 5 cémo cali}401cariacl avance de este rubro considerando:

(1) Malo El

(2) Regular [:1

(3) Bueno [:|

(4) Muy bueno [:I r

(5) Excelente |:[

4. Respecto a los aspectos técnicos de dise}401oy nonnalizacién gconsidera que se ha

conseguido un nivel tecnolégico adecuado para el desarrollo de la electri}401caciénrural?,

gqué podriamos mejorar?.

Resp.-

De 1 a 5 cémo cali}401cariael avance de este rubro considerando: �030

(1 ) Malo E]

(2) Regular 1:]

(3) Bueno E]

(4) Muy bueno [:1

(5) Excelente E]

5. (;La difusién de proyectos productivos que usen electricidad en zonas rurales se realiza

de forma adecuada?. (;Considera que existe su}401cienteinformacién y apoyo a los

usuarios del servicio eléctrico en estas zonas para desarrollar proyectos productivos

que usen electricidad?

Resp.�024 _

De 1 a 5 cémo cali}402cariael avance de este rubro considerando:

(1 ) Malo El

(2) Regular E]

(3) Bueno D

(4) Muy bueno |:]

(5) Excelente E]
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ANEXO N�0348

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

III
-I Coordinacién entre Organismos

Aplicacién de Subsidies

nNivel Tecnolbgica Alcanzado

Di}401.Isio�031ndc Informacién dc Proyectos Productivos

Electri}401caciénRurnl en el Peru�031:- Un Fnfoquc de Productividnd

Z

IIIIJEIIII

Iilllllllll
Illlll

llll

manna
I I

I

III!!!

Iilllllllll

llll

IIIII

}402ll

IIIII
Iill}402}402}402}402}402
I I I I I I I

I

Il}402}402ll}402
IEIIIIIII

}402}402}402ll
I I I I I 1

I

ll}402llll}402

Iilll
llll

El}402}402}402}402
I I I I I I I

Z

 }402}402}402}402}402

Iil

El
llllllllll

Valorizacién de Avances en valor Porcentual

- TOTAL

600% 40,0% 60.0% 40.0%
4o,o% 4o,o% 4o,o% 60.0% 4o,o%

60.0% 60.0% 40.0%

60»0%
55,o% 4o,o% 40,0% 60,0% 4o,o%

220



Gré}401cosTipo Radial de Resultados de la Encuesta(___. __,.._._._.___ _.. ______.___.____..,_______,w____..__,___�035?

1, i
1 E

i i
f Consultores E

1150

2 \ =
..» 60,0?�030 1

�030em-;_,: _ \ O \\ 1

2 r //, " \ \\ �030\ E

Promec|�030ov _,}�0303�0307�030:�030�0347f»�031"�030\\\\�030\\\\Organ�030smosI

i '0 »*~ \ E0 0% r 2
J 5.50../°*.�030.x,_ \ /H�031I ;
4 \ �030. xv�030-"°�030:�030" I I 5�030 2
5 «.\ xi «\\\ A I;._ / V, 5

2 X \_,.,,_.___,J ,r / J 5
{ \�030\__\ xv V Y.» /' /1 i

g 6\0.�0300%-~~-�024~»»-»-60.0%/�031 E

Usuar�030os�034"�034�035�035�030"�030�035"�031�034Empresas

1

[M , W _.,, M�034, ,, ___ MW * N,,__ ,V_,_,,,,.,_._,__M___ ___ ____, W _ ___�034:

E , E
x

Q E
3 Consultores i
i 1110 \x~7r-/\\ 3

1 §\)'1�031'�031�030�030:-y,\\\

g �034V ¢V...\.<j71�030,'l,«\40Fj%\:\\\

g Promed?o \' >\ ,.-""')�030" ' ,\\\"*\3\$ 0rgan�030smos

3 �030<*0>9% �034~�034='°"�031�035°%nu �030 / ' ,�031 I.

�030 " \ \-\ \, -./ ,/ / / E
1 \ /A / .-J I

1 \ /' /�030 :' I
«. 40, %<~ 40.0%,.�034 2
\\ . ., ./ !

I I I

Usuar�030os"" " " " ' "/Em resas I
. \ P

1 i

�030M,. _ ,_ ,, ., ,, ,,, ...,._.., >41 ,, M N . �034.1

1 1

&
1 Consultores

«'vv.:w �030 ,- _ \.�030

; . ~ \ 3
iv�030:. ' , \ X .

5 Promed�030o:;A * I �030x�034\~-2 Organ�031smos

I \�03040\\0%,'xi,~:j" 4.019% E

; �031\ �030~ .-m~.. » �034 " 2
4 ~.\.\.x/ 1
l " K �030\.> _ ' ; .' ,-

S \ �030=0 / ~ 1
E \ 40.0/0 »- 40,D%�031/I

I K �030x / ,:

1 \ / 9
1 Usuar*os �030" ' �030Empresas I

1

221



{WM"WWW"Mmm}402m""'W�030WW�034�030�034_M7
2 �030 1
: V V I
E C

, Consultores
»_ 1-:\:.0�030 .«_..\�034 E

K :,_\._:3M_ \ s .

% ,7�030%0..0%\ !
s , .;r\m �030.\ ~

E V \\ 1
Promedb \\6 \\0Organismos

50\,._o%�030 ,»\_\ \.\rY �030V0.0/o g

E �030»_�030�030,2\�030\�030......,.,_w....//I /3 I

.3 \60�034�030D9/ 760 03/ 1'3 , . o......-.,._..-.- ., 0 1 .§
1 \_ ' 3 1�030

it Usuar�030os"�034"'�035"�031�035"�030"�034""'�034�031�034�031"'Empresas E

{,,, ,.MW,,,..W_____-...~�034__.._,W_K_,.___.w._�034_�035_4__._�035.._____�034.._.M.,;

5 i

Consultores

% Ju�030»;�030:_'!�0303::/n_\ Q

�030 «Q A �030\ ;

g ~' _ \\\\\
E '�031 �03040,o%.. §
I . .-�035 «.e;-Fa. \ �034K . 1

Promed-o.\ -* \\ �030\�030~Organ-s�030mos3

3 \¢oxpv�030; %-09%,» i
\ '31�030. ;' .' ,1 I.

! \ \ , 1�031 _ J! /7�031�030,1 I

i \ \ �030\ 3.4 J/ �030I.�031 �030I

! \ 4\o,b% ,..4o;d%;�030/' {

3 Usuarios ,.......,...,.V:EmpreSa$

222



ANEXO N° 9

RESUMEN DE RESPUESTAS A LA ENCUESTA

Pregunta: 1 La electri}401caciénrural en el Peru depende de la Direccion General

de Electrificacién Rural, Direccion General de Electricidad, ADINELSA. Gobiernos

Regionales, Gobiemos Locales (Municipalidades), Empresas de Distribucién,

gconsidera que existe una correcta coordinacién entre estos organismos? 0 (es

posible mejorar esta coordinacién?, ¢;de qué forma�031).

Respuestas:

Solo las Empresas de Distribucién pueden encargarse de la electri}401caciénrural

social (viviendas) y productiva. Del recorrido efectuado en el pais, los Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales, por no ser entidades especializadas en la

distribucién eléctrica, no cumplen con los objetivos empresariales, afectando la

calidad del servicio.

La Ley dice tu participas con tal inversion yo participo con tal inversion, es ma�031ste

doy incentivos que se te reconocen para que tu participesr Hay empresas

privadas que si participan. Para ellos es un negocio, para las empresas estatales

en cambio, lamentablemente para ellas no es un negocio lo ven como un

problema, algo impuesto. Cierto no se meten en todo pero se meten en algo las

empresas privadas.

ADINELSA si hace una coordinacién con los entes regionales, con los gobiemos

locales, los munlcipios, inclusive con grupos de poder en cada zona, porqué,

porque Ia responsabilidad de ADINELSA es, lo quiera o no, administrar esos

centros. Hacen una gestién quizés un poquito mas alla�031.ADINELSA es el primero

que toma Ia posta.

Hace falta alguna coordinacion si, es posible mejorar esta coordinacion si.

Deberia haber un ente encargado de centralizar esa coordinacién, no que sea

solamente ADINELSA no que sea la empresa X sino un ente que centralice.

Primero el interés qué grupo se va a hacer cargo de estos proyectos productivos.

Puede ser una cooperativa 0 un grupo que ellos armen, alguien que haga ese

nucleo a manera local. Quién les va a hacer el estudio, alguien que ya sea las

universidades. ya sea ONGs, alguien que les haga los estudios, necesitan una

coordinacion.

Alguien tiene que asesorarlos como van a comercializar eso, cuales son los

mercados, cuéles son los precios, qué equipos requieren para hacer eso, y como

se les hace asequible esos equipos. se necesita esa coordinacién con diversos

entes, hoy dia tienes Sierra Exportadora, tienes una serie de instituciones que no

necesitas crear més, lo que necesitas es hacer esos grupos que funcionen, y

alguien que sea la cabeza que dirija.

El que esta haciendo mas desarrollos en electri}401caciénrural es el Ministerio de

Energia y Minas, los Gobiernos Locales y Municipalidades hacen sus propios

esfuerzos pero es muy poco, el que hace mas es el MEM a través de la DGER,

especi}401camenteel MEM a través de la DGER.
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Ente importante y rector es la Direccion General de Electrificacién Rural de|

Ministerio de Energia y Minas, como entidad que posibilite canales de

comunicacién entre diferentes entidades que puedan facilitar la electri}401cacion.

El segundo ente es la empresa que da el servicio de electri}401cacién,creo que

todavia estén en una etapa en la que miden sus costos en cuanto a la

electri}401cacionde viviendas. ADINELSA esté empezando a medir en aspectos

productivos; por ejemplo cambios de uso de motor a combustible por motor can

energia eléctrica. '

Tercero, la entidad clave es el gobierno regional quien tiene recursos para apoyar

a ADINELSA, también deben considerarse a las entidades sectoriales como el

ministerio de agricultura que podria ayudar a promover el uso productivo, por

ejemplo agroindustria.

Principalmente la electrificacién rural depende de la Direccion General de

Electri}401cacionRural del Ministerio de Energia y Minas. Estos proyectos se ubican

generalmente fuera de la conoesién de las empresas de distribucion eléctrica.

El avance signi}401cativode estos ultimos a}401os,se Iogro gracias a los siguientes

factores: i) la disponibilidad de recursos econémicos del Ministerio de Energia y

Minas (Estado), la ii) ejecucién directa de las obras (DGER/MEM) y iii) convenios

mediante Ia cual encargaba obras de electri}401cacionrural a los Gobiemos

Regionales y Gobiemos Locales que incluia fondos para la ejecucién de estos

proyectos. Asimismo, ha sido clave la iv) decision politica, acompa}401adade v)

personal de direccién y de operaciones de las instituciones relacionadas, alineada

con los objetivos establecidos.

Se puede mejorar las coordinaciones.

1.- Firma de convenios que incluyan tanto la electri}401caciénrural como |as

inversiones necesarias para soportar estas ampliaciones rurales. Se incluya

recursos para que la supervision de las obras sea dirigida por las empresas

regionales.

2.- Normativa de construccién y }401scalizaciénacorde con la realidad de la

electri}401caciénrural (bajo nivel de consumo de energia eléctrica, geografia

accidenlada sensible a condiciones climéticas, ingresos econémicos bajos, el

nivel de calidad y compensaciones debe estar limitado por los ingresos tarifarios,

etc.).

3.- Que el desarrollo de la ingenieria sea aprobado por las empresas que recibiran

las obras incorporando inversiones adicionales para garantizar la calidad de

servicio y producto.

4.- Exista una plataforma de gobierno (ministerios) para realizar inversiones

estratégicas creando polos de desarrollo en lugares distribuidos en el Peru que

permita el desarrollo de las Iocalidades rurales. Este punto es clave, por lo que

debe destinarse recursos econémicos. Con la reduccién de brechas en

infraestructura sumar el aumento del capital humano.

Depende directamente de la Direccion General de Electri}401caclénRural,

directamente, ellos son el organismos, no depende de ADINELSA porque

ADINELSA es una entidad que es solamente para la administracién, ahora, los

gobiemos locales, llamese regional, municipal, distrital, hacen electri}401caciénrural,

pero muchas veces sin coordinar con el ministerio ni con las concesionarias,

hacen por lo general obras que conllevan a muchos errores, después para su

puesta en servicio tienen que estar regularizando.

224



A veces los gobiemos locales, por intereses propios, contratan contratlstas que no

brindan un muy buen acceso al ambiente y dejan muchos vacios, porque, por

decir, ejecutan obra pero no ven el tema del CIRA, el tema de servldumbre, el

tema de declaracién de impacto ambiental, no ven el tema de servldumbre y otras

cosas mas, dejan vacios, muchos vacios.

El tema de coordinacién todavla deja mucho que desear.

El ministerio se traza unas metas, que no las conocen las concesionarias, y por

cumplir aceleran mucho, ejecutan trabajos y al }401nalla concesionaria se entera

que en determinada zona hay una electrificacion que ha hecho el ministerio, en

los dos ultimos a}401oshemos tratado de evitar ese problema, hemos tratado de l

meternos de lleno, por lo menos conocer el proyecto primigenio, y en base a esa

sltuacion pues mejorar, evitar que a la puesta en operacién las observaciones

sean |as minimas necesarias.

No existe una adecuada coordinacién entre estos organismos; pues, aunque la

DGER/MEM coordina con los gobiemos locales y regionales, estos tienen

autonomia y ejecutan los proyectos sin informar a la DGER/MEM. Por ello es

frecuente que se registren duplicidades en el Banco de Proyectos de| SNIP.

La DGER/MEM una vez concluidas las obras las dona al concesionario del Estado,

mientras que los gobiernos locales y regionales solo pueden entregar sus

instalaciones via cesién en uso.

La calidad de los proyectos ejecutados por gobiemos locales y regionales es muy

pobre por lo que muchas veces no pueden entregar sus instalaciones a los

concesionarias, quedando como unica opcion la venta de energia en bloque, lo

que hace insostenible un proyecto.

Las mejoras, segL'm mi opinion, tendrian que ver con la existencia de

concesionarios rurales independientes de los concesionarios tradicionales y que

puedan recibir subsidios incluso en la operacién y mantenimiento, lo que no

permite el SNIP.

Todos son los autores de la electri}401caclénrural, cada uno tiene su contribucién,

los érganos directores como la DGER, ADINELSA es una de las empresas que

esta encargado de la operacién y mantenimiento, Los Gobiemos Regionales asi

como |os Gobiemos locales son ejecutores de proyectos y entre ellos hay un

nexo que es un poco débil, en el sentido de que se estan haciendo proyectos por

ejemplo con fondos Pero-Japon y no se hacen los estudios convenientes.

Los municipios deberian tener una mayor comunicacién con el ministerio de

Energia y Minas; Entre |os gobiemos regionales y la DGER no hay una buena

coordinacion por ejemplo en el campo se han instalado sistemas fotovoltaicos y

cuando ya cuentan con redes de electri}401cacion,hay que retirar estos sistemas de

paneles cuando ya Ilega la llnea y los usuarios no entienden que el sistema

cambio y tienen que devolverlo. No se tiene muy buena comunicaclén, cada

entidad hace sus proyectos y no se tiene coordinacion.

En el tema de la electri}401caciénrural con sistemas fotovoltaicos que es lo que mas

conozco, y claro en realidad no existe mucha coordinacién entre estos

organismos, como que no existe coordlnacion entre ministerios, hasta dentro de|

mismo ministerio�030
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Como institucién podemos ver que si coordinamos con la Direccion General de

Electri}401caciénRural para poner un telecentro en una zona alejada y necesitamos

electricidad en ese pueblo, es posible que nos digan que esta plani}401cadopara el

siguiente a}401oy no en el momento que nosotros Io necesitamos y por eso tenemos

que seguir usando nuestros paneles solares para cumplir con nuestros proyectos.

Si hay buena coordinacién, pero me gustaria que parlicipe SEDAPAL por la

importancia del agua en la electri}401caciény el sector de educacién son grandes

ausentes en las zonas rurales.

En nuestra zona se tiene una correcta organizacién a través del gobierno local de

la municipalidad, se tiene un nexo para la junta administrativa de microempresas y

5 anexos para el distrito de San Mateo.

El encargado de extender las fronteras de electrificacion rural es la Direccion

General de Electri}401caciénRural pero solo a nivel Vivienda, no enfocan en fuentes .

productivas solo las municipalidades tienen peque}401osproyectos es decir no hay

inclusion social para el desarrollo de las comunidades rurales.

Pregunta: 2 ¢',Qué instrumentos legales considera deberia desarrollar el Peru

para incentivar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales?.

Respuestas:

Evaluar un esquema tarifario para las Cargas Productivas Rurales-(CPR),

normalmente debajo de los 10kW, donde se evalue una tarifa en MT y BT en

horas fuera de punta, que para este tipo de cargas se podria plantear de unas 3 h.

Los SER y PSE tienen dicho diagrama de carga. Las cargas rurales

complentarian el diagrama de carga rural. al mejorar el factor de carga rural, y

para el usuario, en tener una altemativa tarifaria ma�031seconomica.

Las CPR tienen una operacién temporal, de tal forma que se podria establecer un

�034cargo}401jo",més el consumo de energia en horas punta y fuera de punta. De esta

forma se permitiré que la produccion rural, que es temporal y puede operar fuera

de punta-hfp, se conecte en hfp, con lo cual, la ED podré vender mas energia sin

requerir mayor inversion en MT.

La posibilidad que se permita a las ED de ser aval de préstamos para la conexién

eléctrica de las cargas rurales, a través del recibo de energia, de tal forma que los

usuarios productivos puedan recibir un préstamo para implementar su conexién

eléctrica, y la ED pueda cargar en el recibo la amortizacién de| préstamo, con

cargo al corte de la energia en el caso de que el usuario no pague su recibo.

Este aspecto permitiria que una gran cantidad de usuarios productivos que

actualmente no estén conectados, pero que su proyecto resulta altamente

rentable conecténdose a la red en hfp (el costo de generacién aislada versus la

energia fuera de punta tiene una relacién 3/1), por lo que teniendo un aval para la

devolucién del préstamo, los preveedores de equipos y materiales, y los

montajistas podrian }401nanciarleal usuario su conexién eléctrica, con cargo a que a

través de la ED se le devuelva el préstamo. Este aval no implica que la ED asuma

la deuda, sino solo sirva de aval, osea que si el cliente no paga, la ED no tendria

ningun compromise con el prestamista.
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Quizés uno es dar ciertos incentivos a través de la regulacién, no se me ocurre

otra cosa, no se si via tarifa o asi como hay una especie de FOSE, o también se

creo eso del cheque que te daban S/.100,00 yo pre}401eroque se lo den para los

usos productivos.

Si tienen secadores, puedes secar productos que puedes hacerlo via tecnologia

solar, 0 via secadores eléctricos o secadores en base a gas. Dependiendo de qué

producto se trate, puedes tener un sistemita de control que regula el tiempo y

temperatura, un diseno en una universidad te lo hace.

Puedo negociar con un fabricante local, para que produzca en cantidad, una cosa

es producir 100 y otra cosa es producir 1 000, entonces tengo menores precios, y

se lo doy, mi negocio no esta�031en ganar por el secador, mi negocio esta�031en que

consuman electricidad. Todo eso es produccién local, tienes otras ventajas que

son, vas a generar trabajo local, no solamente por los usos productivos de la

energia eléctrica sino porque alguien te esté produciendo, lo que antes producia

uno o dos al mes, hoy te esté produciendo 1 000 o 10 000 al mes, ese va a dar

trabajo a terceros, eventualmente puedes hasta exportar en tecnologia.

Como dispositivos legales, que la empresa eléctrica pueda vender esos

dispositivos y pueda cobrarlos en la factura, porque eso no esta permitido,

entonces un dispositivo de ese tipo, un dispositivo que de incentivos por ese lado.

Coordinar con otros organismos, por ejemplo universidades u ONGs que se

dediquen a eso y que planteen, sin descuidar las otras partes, una coordinacién

que tienen que hacer es con los entes educativos. Muchas veces esa gente es

gente que no es Ieida, tienes que ense}401arlesy tienes muchas veces que

producirles manuales pero en su idloma. A través de profesores locales, que se

les paga un adicional, pero ellos pueden dedicarse a educar a otros, y tienen el

incentivo. Eso significa también una coordinacién con el Ministerio de Educacién,

etc., y que puedan hacer sin hacerlo muy burocrético.

Pues si en un primer momento se hacen peque}401asempresas, peque}401asfabricas,

peque}401osusos productivos podria darse un apoyo por lo menos el caso de

impuestos de IGV. Se puede dar para los dos o tres primeros a}401ospues una

disminucion por lo menos en impuestos.

El ministerio debe dar una normatividad que posibilite a las empresas de telefonia

para que tengan acceso a energia eléctrica para tener teléfonos, |as zonas rurales

carecen de condiciones basicas.

Las empresas de distribucién deberian sectorizar |os lugares a donde distribuir,

quienes tienen mas ingresos, menos ingresos y no tienen ingresos, para

incentivar y poner equipos bésicos, si la gente ve que pueden mejorar su situacion,

va aceptar estos avances.

lmplementacién de los mecanismos legales que destinen recursos econémicos a

los polos de desarrollos en zonas rurales de forma integral (no sélo uso productivo

de energia eléctrica) sin dejar de promover los programas o proyectos actuales.

Se propone que esta funcion sea encargada al Ministerio de Inclusion Social

(ademés de coordinar el planeamiento y determinacién la ubicacién de estos

polos de desarrollo, asi como la elaboracién del plan de implementacién). El

planeamiento debe incluir cuales son los usos productivos a desarrollar en las
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Iocalidades. Esta propuesta de largo plazo no es exciuyente con los programas

actuales, deben mantenerse, pero son iniciativas aisiadas.

El uso productivo de la electricidad esté asociado a que tengan que coordinarse

muchas entidades.

inicialmente Io ha estado viendo de poner Iuz a la Vivienda, se dimensionaba esas

instalaciones solo para atender viviendas, no se hacia un estudio que pueda

permitir el uso de esas instalaciones para producir, no solamente bienes, sino

generar trabajo y mejorar la calidad de vida, entonces el tema principal es las

coordinaciones que tengan que hacerse desde un primer momento, digamos

desde cuando se hace el estudio de prefactibilidad, entonces la consultora que

tenga que ver con eso no solamente tiene que detectar el tema de la Vivienda,

sino también cuél es ei potencial productivo que pueda existir en la zona, y ya dar

�030 Ias recomendaciones dei caso para ir direccionando el tema.

¢Cc'>mo consigue el agricultor Ia bomba?, como se la }401nancian,entonces

agricultura conoce instituciones internacionales que podrian }401nanciareso, pero

ese desconocimiento del agricultor Io deja con los brazos cruzados, entonces hay

cosas que tienen que hacerse, en ese rubro.

En principio, el SNIP considera como beneficios de la electricidad: Ia iluminacion,

Ia informacién (radio y television. Internet), ei entretenimiento (TV), Ia refrigeracién

(en costa y selva). Las actividades productivas solo deben ser cargas entre 1 y 5

kW, y solo monofésicas. Seg}402nel SNIP, subsidiar cargas mayores: trifésicas y por

ejemplo 10 kW, es una competencia desleal al sector privado.

El Estado ha asignado a PRODUCE y AGRO RURAL promover la actividad

productiva del sector rural. Los principios en que debe apoyarse esta actividad

productiva se basan en los siguientes conceptos:

1. Asociatividad.- El tama}401otipico de la propiedad rural es de

aproximadamente 1 Ha, en Brasil es 1 000 Has. Por tanto. cuando se haga el

estudio de factibilidad de la carga productiva, y se determine el tama}401ooptimo del

proyecto, se requeriré 500 o 1000 Has. La unica forma para vencer esta limitacién

es la asociacion de peque}401ospropietarios.

2. Educacién.- Por Io general, |os campesinos son pobres y hasta analfabetos.

Habré que capacitarlos para que puedan entender |os }402ujosde caja, para que

conozcan mejores tecnologias de produccién para competir en el mercado, sino

solo serén como Ias PYMES que no se sabe hasta cuando el Estado |as

subsidiaré.

3. z,Qué mercado atenderén? Sera�031el mercado local 0 de exportacion? Por

ejemplo AGRO RURAL esta�031apuntando a la mejora de la produccién y

productividad, no a transformar el producto de| campo. Las frutas tienen mejor

precio como fruta y no como jugo de frutas. Los estudios de factibilidad pueden

arrojar resultados sorprendentes.

4. Sugerencia: Coordinar con ei Economista Enrique Vésquez de la

Universidad del Pacifico. Me parece que es uno de los pocos que no piensa

' subjetivamente acerca de las actividades productivas en el Peru.

5. La actividad productiva es una multisectorial; por tanto, |os gobiernos

regionales pueden afrontar mejor estos retos. En el Estado, los sectores actuan

como compartimientos estancos. Es muy di}401cilabordar un proyecto multisectorial.

A este respecto, hace falta mucho debate.
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Uno de los instrumentos legales debe estar dentro de la politica del gobierno,

primero ubicar Ias fuentes de produccién de tal forma que la poblacién pueda

mejorar su nivel econémico y social.

Politica de| estado bésicamente, hay esfuerzos en distintas entidades para

proyectos de uso productivo, pero se debe seguir, se cometen errores y a veces

no estén bien enfocados.

Que se facilite la penetracién de tecnologias en energia renovables, porque en

zonas rurales que son tipicamente dispersas, |as energias renovables, solar u otra,

son las que van a soportar estas actividades, son Ia solucion, y si eso no ha

penetrado totalmente, entre otros aspectos, es por que claro todavia siguen

siendo mas costosas que las tradicionales, aunque cuando no existe la instalacién

tradicional, si es mas econémica Ia electri}401caciénlocal, alli no hay redes, de todas

maneras es un tema que, como hay otras preguntas mas adelante, el uso

productivo de la electricidad rec_ién ha sido tornado en los ultimos a}401ospor el

ministerio, entonces todavia esté forméndose.

Tiene que haber Campa}401ade capacitacion, sensibilizacién y MYPEs para darle

Valor agregado a su produccién.

Existen programas de| gobierno pero no se aprovecha por falta de conocimiento,

de contenido para el uso de tus productos naturales,

La parte fisica esté pero la parte del desarrollo de capacidades falta implementar,

un programa que ayude a la poblacién, y formen su peque}401aempresa,

comercialice sus productos y se desarrolle.

La inclusion Iaboral-comercial para bene}401ciode la poblacién en su calidad de vida.

Difundir el uso productivo a nivel rural, muchos ignoran la diferencia entre trifésico

y monofésico, porque hay diferencia econémica que puede ayudar a los usuarios,

debe haber mayor difusién.

Deberia haber instrumentos Legales para desarrollar otras actividades creando

peque}401asindustrias para fabricaoién de muebles porque tenemos materia prima,

también invernaderos para produccién orgénica y mejorar Ia alimentacién de la

zona rural y comercializarla.

Apoyo para formalizar como persona juridica para trabajar con proyectos

productivos de| gobierno�030

Se necesita una Iey para que la sierra sea competitiva y tenga industrias, el costo

de kW en Lima es 0,30 céntimos y en la sierra es el doble, mas aun si estas

promocionando el uso de energia eléctrica.

Pregunta: 3 Se menciona que subsidios como el FOSE desincentivan el uso

productivo de la electricidad en las zonas rurales, al no querer pagar los

pobladores por un mayor consumo y verse favorecidos con este incentivo.

g,Considera esta apreciacién correcta?, ¢',Deberia existir incentivos econémicos

para el desarrollo productivo de la electricidad en zonas rura|es?,
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Respuestas:

Respecto a las cargas productivas, la idea es que no estén sujetas al FOSE, ya

que se implementen negocios rentables, y la idea es de darles las facilidades

tarifarias (sin subvencién), y el aval para el }401nanciamientode sus instalaciones.

Tenemos experiencia, tenemos mas de treinta o cuarenta a}401osde experiencia en

electri}401caciénrural, y los usos son bastante bajos.

Cuando habia la famosa tarifa social, y nosotros retiramos la tarifa social, que fue

un costo por potencia y energia, muchos reclamaron y demostramos que esa

tarifa social era mucho més cara que la otra, porque el que podia consumir te

consumia lo que queria, y ese podia pagarlo, el que no podia consumir pagaba un

monto fijo que no representaba lo que ellos consumian realmente, entonces alli

creo que el �030FOSEdesincentiva los usos productivos de la electricidad, yo diria

parcialmente que si, de todas maneras tienes que darle un subsidio para que la

gente que no pueda, pueda pagar, pero utiliza ese dinero del FOSE,

principalmente para usos productivos, es ma�031spienso que el FOSE no deberia

aplicarse en las ciudades, en las zonas urbanas, etc..

g,Cué| es el uso de la electricidad para los pobres?, iluminacién, y para

iluminacién, ni siquiera venderle con regalarle un foco ahorrador ya te ahorraste

en iluminacion el 80%.

(;Deberia existir incentivos econémicos para el desarrollo productivo de la

electricidad en zonas rurales? yo te diria que si, con ese enfoque.

(;Debe existir incentivos econémicos para el desarrollo productivo de la

electricidad en zonas rurales?, por supuesto, seria en el caso de dar una holgura,

por lo menos en los impuestos que cobra la SUNAT.

Si, en algunos lugares deberia darse este incentivo, pero debe haber un acuerdo

de aporte, como experiencia, cuando los gobiemos locales dicen que van a poner

los equipos, los pobladores ya no quieren aportar, por eso no se les debe decir

de frente yo te voy apoyar con equipos porque la gente no se esfuerza por

conseguir su desarrollo. La gente se desmoviliza, podrian entrar al proceso de

acuerdo publico-privado que se esté dando actualmente.

El FOSE no es la causa de un menor o mayor uso productivo, los montos del

FOSE no son signi}401cativospara impulsar los usos productivos.

Cualquier inversionista al tener las restricciones que tienen esas zonas rurales,

preferiria invertir en otras localidades (ubicacién) que les brinden lo necesario

para maximizar su rentabilidad (vias de acceso, cercania al mercado, agua,

desagiie, electricidad, seguridad, etc.).

Si deberia haber incentivos econémicos y tributarios toda vez que los capitales

son escasos en estas zonas y tienen restricciones ya antes mencionadas para

arriesgarse a un negocio sostenible.

El FOSE no esta direccionado al tema de usos productivos sino al uso de la

Vivienda, si hay una vivienda que tiene una peque}401aempresa familiar,

de}401nitivamentepor el consumo que pueda tener, el FOSE no le va a Ilegar, pero

tiene unos mayores ingresos que le van a permitir pagar ese consumo de energia,

entonces no tanto que el FOSE desincentiva, el poblador no lo ve por ese lado, el

poblador actualmente esta exigiendo que las instalaciones que hace el ministerio,
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estén direccionados a usos productivos, no tanto como que solamente quieren el

foquito, sino que también esa instalacién sirva para poner un peque}401oaserradero,

para poner un procesamiento de truchas, un procesamiento de Iana, o granos,

algun tipo productivo.

Pienso que no deberia existir algun incentivo para el uso productivo, por una

situacién de experiencia propia, estariamos siendo en una situacién de

malacrianza hacia al poblador con muchos subsidios, el poblador, cuando ve que

de por medio hay un negocio, comienza de por si a generarse muchos mercados,

se incentivan propio nuestros paisanos de esa zona.

Lamentablemente ya se encuentra en muchas zonas, que nuestros pobladores se

han vuelto ociosos, ya no quieren sembrar porque ya esté subsidio uno, subsidio

dos, ya no son S/.100,00 son S/.200,00, y hasta a sus hijitos de 3 6 4 a}401osya |os

meten a esos subsidios, ya con eso viven, entonces no es muy bueno en una

situacién practica.

Me parece que no es correcta la apreciacién. Los proyectos rurales que sean

buenos; es decir, que el estudio de factibilidad haya demostrado que son

rentables, deben absorber sin ningun problema los costos de la energia sin

subsidios.

Si, en el uso productivo, este subsidio de Fose, se ven favorecidos por el sistema

tarifario toda la region.

Los subsidios de las zonas rurales deberian sostenerse en el uso productivo.

No creo que el subsidio FOSE desincentive el uso productivo de la electricidad, yo

no creo que sea asi, me parece, porque el FOSE surge por la escasa capacidad

de page de la gente, y ahora el subsidio tipo FOSE, inclusive con ese nombre, se

ha extendido a la electri}401caciénrural con sistemas fotovoltaicos.

Ya existe un marco tarifario hecho por OSINERGMIN para la electricidad

fotovoltaica, y el subsidio FOSE es mayor inclusive para la electricidad

fotovoltaica que para la electricidad tradicional, en la electricidad tradicional es

64%, en la electricidad fotovoltaica es 80%.

Ahora, que eso desincentive el uso productivo de la electricidad yo diria que no,

porque tal vez en la mayoria de casos la gente no sabe que también puede usar

la electricidad para uso productivo, lo que falta mas bien es capacitar.

Nosotros en mas de una ocasién hemos tenido, o hemos escuchado

manifestaciones de gente de comunidades que ya estén electri}401cadascon redes,

por ejemplo, pero dicen alli esté Ia electricidad y nunca nadie nos ha dicho que

més podemos hacer, a parte de prender un foco, un televisor, y alli quedé todo.

Debe haber subsidio para incentivar a las empresas.

' Deben existir incentivos econémicos pero del tipo de acceder al crédito més bajo,

a comprar maquinaria con descuento o a plazos con un minimo de interés, debe

ser reembolsable.

Si de}401nitivamente,se tiene que disminuir el pago de impuestos, hasta en otros

paises como EEUU subvencionan los impuestos a la agricultura, por lo menos

que la electricidad tenga subsidios.
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Si es correcto, los incentivos econémicos deberian existir mas proyectos de riego

tecnificado, para mejoramiento genético de los animales, semillas, etc.

La electricidad deberia costar menos, en la zona rural son pocos |os bene}401ciarios,

un costo bésico sin consumir mucho se paga 8/. 13,00, el costo resulta elevado

para la poblacién.

Mas que incentivo debe haber un precio justo, ya no se requiere subsidios.

Pregunta: 4 Respecto a los aspectos técnicos de dise}401oy normalizacion

gconsidera que se ha conseguido un nivel tecnolégico adecuado para el

desarrollo de la electri}401caciénruraI?, g,qué podriamos mejorar?.

Respuestas:

Respecto a la electri}401caciénrural de| sector que esta faltando (alrededor del 20%),

se requiere desarrollar una reingenieria y/o introducir nueva tecnologia rural que

permita Ilegar a los usuarios rurales dispersos a costos competitivos respecto a

los paneles solares.

Se cuenta con tecnologia que es necesario probar, haciendo proyectos piloto,

donde se podria lograr reducir ios costos unitarios entre el 20 ai 30% de los

costos actuales, y que permitirian integrar a nuevos usuarios que actualmente se

les esta dejando sin electri}401car,y que su altemativa seria con energia no

convencional (mayormente paneles solares).

Si estamos hablando de redes se esté hablando basicamente de redes que ya es

costumbre de redes en 22,9 kV que se alargan un monton de kilémetros, con usos

muy limitados.

Si estoy hablando que con los usos productivos voy por lo menos a triplicar de

ese 11 kW.h Ilegar a 30 kW.h al mes, entonces tengo que prever que las redes

estén preparadas para eso, otra cosa que falta, es usualmente el ministerio hace

el desarrollo de los proyectos en zona rural, se Ios entrega a las empresas, pero

no toma en cuenta los planes de las empresas, no me re}401eroque las empresas

no quieren recibir las redes, me re}401eroque si es compatible con el nivel de

tension, etc., que tengan |as empresas.

Entonces es un poco de coordinacién con las empresas, Ministerio con ministerio

también.

Hay un buen nivel que se ha conseguido, ahora ai haberse estandarizado los

productos, |as lineas y todo lo demés, cuando el Ministerio compra lo compra en

bloque y entonces hay economies de escala.

Todavia las empresas no se da cuentan de la importancia de la electri}401caciénen

las zonas rurales, para el incentivo de los procesos productivos.

Debe haber también un avance en el incentivo de parte de las empresas, porque

creen que tienen poca ganancia. se dirigen mas a Vivienda y no a los procesos

productivos. ADINELSA esté tratando de mejorar en el aspecto técnico�030

Se dice que el sistema monofésico con retomo por tierra (MRT) es una barrera

para el uso productivo. Si consideramos que actualmente el objetivo es ampliar el

coeficiente de electri}401cacién(electri}401carIocalidades que no cuentan con servicio
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eléctrico cuyo costo de inversion por vivienda es alto) debe cumplir con los

requisitos de seguridad y economia principalmente pero no se debe pretender que

todas las Iocalidades utilicen la energia eléctrica como uso productivo (seria muy

costoso), por lo tanto, el sistema (MRT) parece el ma�031sadecuado. Las

excepciones de dise}401oresultarén del estudio de mercado, es decir redes més

robustas cuando corresponda (desarrollar las redes de acuerdo a la demanda o

los polos de desarrollo). Las redes eléctricas se disenarén para soportar |os usos

productivos, siempre y cuando se tenga la informacion del potencial y que serén

impulsados con programas para su creacion.

Uno de los aspectos que debe mejorar es la calidad de servicio teniendo en

cuenta Ia dispersion y Iongitud de las redes eléctricas. En general es necesario,

revision de los sistemas de proteccién y coordinacion de aislamiento acorde con

la realidad rural (extensos y expuestos a condiciones climaticas diversos),

manteniendo criterios de economia y seguridad.

No hay un gran incentivo para el uso de la madera, sobre todo el tema del

eucalipto, porque hay una tremenda deforestacién. tampoco no hay muchas

empresas que se estén dedicando al tratamiento de postes de madera, entonces

eso encarece, en el tema de dise}401oy normalizacién.

El gran problema que tenemos todas las empresas concesionarias es la

selectividad en cuanto a la proteccién, alli hay dos situaciones muy marcadas,

uno es el tema regulatorio tarifario de OSINERGMIN, que no reconoce dentro del

valor tarifario el uso de recloser o interruptores autométicos, para poderle dar

selectividad a determinadas zonas, en lo que es el aspecto eléctrico, y casi la

gran mayoria de proyectos ejecutados simple y llanamente tienen seccionadores

tipo cutout, que inclusive no estén, en el tema de los fusibles, no estén calibrados

a un estudio de proteccién, eso lo que ocasiona es, lamentablemente, que un

problema que se presente en la cola de la Iinea corra hasta el punto de inicio,

porque no hay una selectividad en el trayecto de poder dispersar el problema,

sectorizarlo.

Por |os bajos consumos que se tiene de estas zonas rurales, y las grandes

Iongitudes que se hace para poder atenderlos el nivel de pérdidas técnicas ha

crecido considerablemente, el cual, en muchos casos no esta siendo reconocido

por el organismo regulador el OSINERGMIN en el tema tarifario.

También el desbalance que se tiene por el famoso MRT, que el contratista

muchas veces no tiene en cuenta, no hace un buen balance de fases para poder

evitar el problema del desbalance de corrientes.

La DGER/MEM cuenta con normas técnicas basadas en prescripciones de

normas internacionales, por lo que el nivel tecnologico alcanzado e_s alto. Sin

embargo, hay factores de la naturaleza que son muy dificiles de controlar, como

por ejemplo el rayo. Por eso, los costos de las lineas rurales que sean con}401ables

por rayos seran mucho mas altos que los costos de lineas ubicadas en zonas sin

descargas atmosféricas.

Podria mejorar a}402nmés, puede explicar en el sistema fotovoltaico todavia

estamos como en un Iaboratorio, todavia no hemos Ilegado a una madurez

intermedia como en las redes ya esta bien de}401nido|as caracteristicas técnicas

que se requiere para la zona rural.
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Este sistema falta perfeccionarlo para que el usuario pueda hacer el

mantenimiento, deberia poder revisarlo pero hay mucho robo, la gente sale a

trabajar al campo y los paneles se ponen en los techos, no se ha culminado esta

etapa, se ha avanzado poco con este tipo de electrificacién otro ejemplo es en la

selva que por efecto del calor las baterias duran menos, hay muchas cosas que

se tienen que mejorar para llegar a la normalizacién.

Por eso la normalizacién no es la adecuada se puede mejorar mucho més.

No hay mucho espacio para mejorar lo tecnolégico, lo técnico, y eso se mejora

casi naturalmente, en términos de nuevos dise}401os,nuevos materiales, etc., lo que

hace falta es mejorar la gestién y administracién, es el tema neurélgico,

mantenimiento, sostenibilidad, esas cosas.

El nivel adecuado tecnolégico es del momento, siempre va haber evolucién con el

tiempo, el mejorar el nivel tecnolégico debe ser permanente.

Puedo mejorar la duracion de las baterias, el uso de led�030sen los paneles, etc. Los

dise}401osy normalizacién, que el personal conozca como minimizar costos para la

operacién y mantenimiento con la innovacién de tecnologia de punta.

Mejorar el aspecto Econémico para que esté acorde con los aspectos técnicos.

Si, Ia parte técnica esté bien tiene un buen nivel tecnolégico.

Hay un peque}401odescuido no se esté dando Ias normas técnicas adecuadas, se

necesita mejorar bastante.

Se esta�031implementando recién pero puede mejorar.

Pregunta: 5 (;La difusién de proyectos productivos que usen electricidad en

zonas rurales se realiza de forma adecuada?. ¢;Considera que existe su}401ciente

informacién y apoyo a los usuarios de| servicio eléctrico en estas zonas para

desarrollar proyectos productivos que usen electricidad?.

Respuestas:

Para las cargas productivas rurales-CPR se requiere desarrollar tecnologia,

pudiendo tomar como asociado estratégico al Brasil. que cuenta con el desarrollo

productivo rural y eléctrico més grande del mundo.

Ello implica contar con las diversas alternativas de cargas productivas, asociadas

a la produccién agricola rural, y elaborar normas técnicas tanto en lo referente a

las cargas productivas, como a las instalaciones eléctricas asociadas.

Salvo esfuerzos que hacen ADlNELSA, en algunos casos |as Empresas de

Distribucién que van a hacer proyectos productivos, y la Direccion de Fondos

Concursables, no hay mucha mayor difusién.

Habria que hacer una difusién, por ejemplo, no solamente en los usos sino el

potencial de los usos productivos, sino también como se pueden organizar las

Iocalidades, que ellos participen identi}401candolos proyectos, haciendo una

proyeccién de cuéles son las ventajas, yo creo que en la difusién falta bastante

por avanzar. Creo que es un proyecto que puede entrar en lo que se ha mucho

publicitado, que es la inclusion social.
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No tienes que crear nuevos agentes, ya las Empresas de Distribucion llegan a

esas zonas, ya tienes en el Ministerio que se ha gastado y se sigue gastando un

montén de plata, darle el empuje adicional.

No hay mucha informacion, la gente siempre mas esta�031pensando que la

electricidad es para iluminacién, y no le dan un va|or agregado, eso signi}401ca

capacitacién, que vayan ingenieros y que le digan que pueden hacer, porque de

por si la gente no lo va a hacer, es muy poca la capacitacion que tienen en esa

zona.

Yo creo que no, si no hubiera el proyecto de| MEM, no habria iniciativa; Ia difusién

es escasa.

Por ejemplo en Cajamarca hay pueblos que piensan que la electricidad produce la

muerte, tienen temor al uso de Ia energia eléctrica en su Vivienda. Trabajar con

ellos para ense}401arley dar mayor informacién sobre el uso de motores, etc.

En las Zonas rurales no hay comparacién de costo bene}401ciopre}401erenel uso de la

Vela que la luz eléctrica. .

Como experiencia en estas zonas, Ia difusién Io hacemos como un teatro para

informar el uso de la electricidad, con sus propias costumbres, incentivar a los

campesinos.

Faltan ingenieros en electricidad que estén capacitados en proyectos productivos

en zonas rurales que puedan capacitar a los pobladores.

Se requiere bastante esfuerzo en zonas rurales para mantener una difusién

adecuada, coordinacion y la conformacién de la plataforma inter institucional que

promueva Ios usos productivos. Actualmente el Gobierno Regional no asume un

Iiderazgo que permita superar barreras y que implemente la plataforma de apoyo

(en algunos casos deberia ser el facilitador o la fuente de informacién). La

propuesta es que exista en lugares claves, una institucion que dependa o bien,

del Ministerio de Inclusion Socia| o de| Presidente del Consejo de Ministros con

funciones especi}401cas:estudio de mercado, conformacién de la plataforma

interinstitucional, conduccion de los proyectos integrales (incluyendo |os usos

productivos de energia eléctrica), elaboracién de los perfiles basicos que permitan

obtener recursos y distribuir su ejecucién con calendarios establecidos a las

diferentes instituciones relacionadas (agricultura, produccién, energia y minas,

educacion, salud, etc.).

Hay mucha entidad que ya se esté metiendo en el tema, pero hay muy poca

difusion de parte de los gobiemos locales, estamos hablando de procesos

productivos, pero hay que ver verdaderamente qué existe en cada zona, para

poder incentivarlos y acrecentarlos.

Por ejemplo, en el Cusco el tema de la agricultura ha disminuido notablemente,

porque ei poblador alto andino simplemente ve al dei turismo como ingreso mucho

ma�031sfa'cil, sin mucho esfuerzo, pero one dollar queria meterse a la chacra a

sembrar papa, maiz, y otra cosa, entonces hay que incentivar demasiado.

Otro tema es |os grandes complejos agroindustriales que estén saliendo a nivel de

la costa del pais, Iiamese Chinecas, Olmos, en el norte y en ei sur, en la zona de

lca y Arequipa, lo que esta haciendo es que se esté presentando una migracién

de mucho joven hacia la costa. eso se va a seguir dando mientras no haya un

gran proceso de incentivar, no solamente ios procesos productivos, sino de ver
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' como esa cantidad de gente debe quedarse en su zona, entonces en algunos

sectores hay mucha Vivienda deshabitada, con lucecita que no utilizan, hay esas

cosas que se estan presentando.

No esté de}401nidoqué es una carga productiva. Si se trata de cargas de peque}401a

artesanfa 0 de bombas de agua, alimentados con lineas monofasicas y menores

de 5 kW, no existe ningun problema en su implementacion, pues las lineas rurales,

debido a las caracteristicas mecanicas minimas tienen potencia su}401cienteen

horas fuera de punta para atender cargas productivas de la magnitud se}401alada.

El SNIP indica que las cargas productivas podrian ser hasta del 20 % de la carga

total doméstica, con suministro monofésico.

Falta bastante la difusién, para Ilegar al nivel que estamos, se han llevado a cabo

muchas reuniones para convencer a la gente, explicar Ias ventajas al tener este

sistema de electri}401cacién,también deben ayudar |as municipalidades,

universidades, instituciones tecnologicas. Si se esté avanzado en forma adecuada.

Es muy poco tiempo todavia que se esté aplicando esto de| uso productivo como

para decir si esta bien o esta mal, si yo se es porque estoy medio metido en el

tema, sino ni sabria, se que hay a|gunas consultorias que se han hecho, por los

privados por supuesto, en algunas comunidades por supuesto hay ejemplos

importantes, interesantes, que si han respondido frente a requerimientos de

organizarse mejor, y usar electricidad productivamente, yo creo que nadie tendria

una respuesta adversa, o negativa.

Si tu le ense}401asque la electricidad que tiene disponible la puede usar para

generar nuevas oportunidades, es el tema de decirle también tienes esto y mira

|os resultados, has tu jugo y véndelo y Iisto, pero eso todavia no es tan amplio

como para decir que ya es una cosa que marcha por su propio peso.

Tiene que haber difusién de proyectos productivos con desarrollo de las

capacidades y sensibilizacién.

Falta mayor difusion, si ellos supieran que a mayor uso de electricidad en la parte

productiva hay mayor desarrollo, podemos ver casos como en Japon donde el

valor agregado en su produccién, como deshidratar o hacer conservas de la

materia prima, se obtienen mayores ganancias.

Hay mucho por hacer todavia en la zona rural.

Hay que dar mayor difusién porque no esta claro, son pocos los que conocen, Ia

gran mayoria no tiene la informacién.

Existe poca difusién en la zona rural, no existen muchas o}401cinasde atencién al

cliente y la comunicacién es de}401cientesobre todo para los cones deberian

comunicar |as fechas de corte programados en los recibos de luz.
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ANEXO N° 10

ESTIMACION DE POBLACION BENEFICIADA CON EL USO PRODUCTIVO DE

LA ELECTRICIDAD

La poblacién beneficiada con una organizacién que apoye el desarrollo productivo

en el érea rural, estimada con base a las proyecciones de| Plan Nacional de

Electri}401caciénRural 2014-2023, elaborado por la DGER-MEM, y las proyecciones

de la poblacién realizadas por el INEI, ha sido estimada considerando el corto

plazo (2014) y el largo plazo (2014~2023), el célculo abarca tanto a la poblacién

que ya tiene el bene}401ciode la electri}401cacién,fundamentalmente con redes

eléctricas que son servidas desde el SEIN o desde otro Sistema Eléctrico y la

bene}401ciadacon proyectos en actual desarrollo o proyectados a desarrollar. La

estimacién no considera a la poblacién cuyo servicio se brindaré con paneles

solares, denominados Electri}401caciénRural Domiciliar (ERD), habida cuenta que

estos paneles cubren electri}401caciénpara cargas muy limitadas, fundamentalmen-

te de iluminacién.

La siguiente informacién es obtenida de los estudios y cifras o}401cialesemitidas por

la DGER y el INEI y aplicadas al calculo de la poblacién rural que se bene}401ciaria

con desarrollos productivos.

De la informaclén de| PNER 2014-2023 se obtiene lo siguiente:
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Poblacién con Nuevos Pro ectos sin Proramas SFD

Coe}401cientede Electri}401caciénseg}402nel PNER 2014
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De la informacién o}401cialdel INEI se obtiene lo siguiente:
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Poblacién Urbana Rural segL'm Censo 2007
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' P: Tipo de érea P: Tipo dé érea P: Tipo de érea > �030

V - 2061026820610288 0 6 I

. . 6 2081028820810286 - 1

E666

- jlimjj6 601 669 6 601 669 ' �030

'- 6601669 6601669 1

TIMI

6 2081026620610268

�024 jlimajj6 601 669 6 601 869

6 1 20610286 6601869 27412157 _.
Fuenlez INEI - CPV2007 _

Los porcentajes de poblacién urbana y rur'a_|, en funcién a la poblacién total �030 .

censada s'e presenta a continuaciénz . �031 �030 �034�030 . » _

,- ' . Poblacién �024 �030 . .
_ . �024 1 20310288 75,9-=4, 1 . 1 - '

6 [Raj 6601869 24.1% �031
-. _ . . 27412157 1oo,o% - ' ' _ .

'Poblacitmpmyggtada.p,2L6u}402ELea:§_J9s_a}4016sjZ0.B.y20;.~'1_,6 <_ ' 1
�030 _ . .i�031ER}401:5P6BLKd6I\}401�031RbYECl'l$bAPORDEPARTAiVIENTG;*2012?2013yf1 , ' -

5%; . �030 A .

1 . V
6

-
.1 ' U.:§?§*-em:-.--mew;-:.z:ms:-vm=1:u1,..=:..=w.:2!.i ~; g} 5.9 v-.v:5L�034'-;:~. ~. 1 £3 .�030;.!v-:1:::::�030r'».1�030as�030-1»...m�034:1
0�030A%�030$2-=?;sa~:.':¢es:':�031:a<s¥5sa:1x1Ex:>:i:iu:=�030a'-1»;-gjm.5/531.; .=::11-1_gf§v.';}4023;;;§�034-,�030§§,l.§:!!5;===1s:.Va:a:;'�024".
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Poblacién estimada y proyectada por el INEI

0200; Poa1Ac1dN1o1'AL£snMAoAvmovscmos£¢;0NA}402osCALENDARIOS: 1990- 2050

mm mm IEO!

1990 21 704 515 2.09 1
1091 22 203 931 2,02 2011 29 797 H94 1.14 2031 35179 425 0,78

1992 22 610 305 1,97 2012 30135 075 1.13 2032 36 455 488 0,78

1993 23 073150 1,91 2013 30 475144 1.13 2033 33 725 576 0,74
1994 23 501 974 1.86 2014 30 31 4 175 1,11 2034 35 988 086 0,72
1996 23 325 300 1.01 2015 31 151 543 1.10 2035 37 243 725 0,60

1996 24 343132 1.78 2016 31 483 E25 1.03 2033 37 491 075 0.86

1997 24 767 704 1,72 2017 31 826 010 1,07 203? 37 731 399 0.64
1998 25 1152 250 1,57 2010 32102134 1.00 2030 37 084 224 0,52
1999 25 533 545 1,51 2019 32 495 51.0 1.04 2039 38 199 086 0.59

2000 25 B83 593 1 ,54 2020 32 B24 353 1,01 20d0 38 405 434 0,57 �030

2001 26 366 533 1,47 203�030!33 149 016 0.99 2041 38 01 3 529 0,54

2002 25 739 379 1 1,41 2022 33 470 509 0.97 2042 38 81 3 569 0.52
2003 27 103 457 1.36 2023 33 783 569 0.05 2043 39 005 416 0.49

2004 27 400 073 1,32 2024 34 102 058 0.93 2044 39 103 391 0,47

2006 21 010 540 1.28 �030 2025 34 412 393 0.91 2045 39 303 812 0.45
2006 28151 443 1123 2026 34 718 378 0.89 2046 39 630 315 0.42

2007 23 431 901 1,17 2027 35 020 909 0.87 2047 39 593 435 0,40

2008 28 807 034 1,14 2028 35 315 039 0.85 2048 39 838 181 0.38

2009 29137 013 1.13 2029 35 611 848 0.83 2049 39 979 209 0,35 �030
2010 29 451 933 1.13 2030 35 398 47.2 0,80 2050 40111 393 0.33 1

1/ de rrecimienlomedlade lapablaciénxmil {DN dankPeriodo anai.

$u£rIte:!nstin1tv Naciarial �030dz}401radisliue Bvuhmnética-{INEI} �024P:r\'::&imm'wne5 V Pmyeccia11esd:Fob�030Ii1u'c'm.15504050.

Bnletin Especial N�030!36.

Tasa de omisién censal seg}402nel INEI

9910-. PQB1.A(A�0300NTOTAL, CEHSADA vmsn on omusicm, st=.GL'm causas REAUZADOS,

_ 1940- 2007

POBLACION

W0 usa 02
TOTAL CENSADA oM1s1bN CENSAL

1940 7 D23 111 6 207 987 6,97

, 1961 10 420 357 9 906 746 4.00

1972 14 121 564 13 538 208 3.86

1981 17 762231 17 005210 4.10

1993 22 639 443 22 048 356 2.35

2005 27 219 264 26 152 265 3.92

2007 28 220 764 27 412 157 2.84

'ruem�024e=11~1a- Census Ilavionaies de pouaaa-an yviviénda. 1940. 1951. 1972, 1934. 1993. zoosyzoor.

Con |as Tasas de Omisién publicadas por INEI se ha graficado estas y se ha

obtenido la tendencia lineal y polinémica, utilizando la tendencia lineal se
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' determinan |as Tasas de Omisién proyectadas para el corto plazo, a}401o2013 y -

largo plazo, a}401o2022, Ias que se presentan a continuacién:

Tasa Omisién

�024 ' EEEEE*\�030�254E-E=:EE-EEEEEE=EEE

= �034-°°"'5i5E§E�034§EE}40155iE§§§§Ei§=2E ..

cE>�034v°°"§i§='-.5.�030-s§::.=.;-.�034;�030:as�030<*§;=.E.?.'=�030«EiE4 .
�024�024§ 300% ========:=====E§e.�030:g.g)g== �024�024PoImormca(Tasa

" 2,00% °�035�034�030°�034�031

: v ' .=-.....v - c. 5.55.
030% ======_.. _ :.:.,:.-}401=:====

1910 1940 1960 1980 20(1) 2020

A}401o

2
1,93%

Poblacién Urbana y Rural

PERI}: GRADO ma URBANIZACION, 1993v2oo7 (Porcentaje)

1993 2007

Poblacién 70 1%

Urbana �030 75-9*

Poblacion W�030->

Rural

Fuemezmil - Oznsus Nacim-mains tie }402obiacidnvviwenda. 1993 V2007.

Poblacién Beneficiada con un Plan de Desarrollo de Proyectos Productivos

Rurales

Para determinar la poblacién bene}401ciadaaplicamos dos metodologias de célculo

que se detallan a continuacién:
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Método 1.- Proyecclén de poblacién total y aplicaclén de coe}401cientede

electri}401cacién

En esta metodologia se utiliza la proyeccién de la poblacién total realizada por el

INEI, esta poblacién se obtiene de la poblacién censada y la agregada por las

tasas de omisién, los resultados son presentados por el INEI, se considera que la

poblacién rural mantiene el mismo porcentaje respecto al total de poblacién

nacional, obtenida en el ultimo censo de poblacién y Vivienda (a}401o2007), al

resultado de poblacién rural se le aplica el coe}401cientede electri}401cacién

determinado por la DGER, y a este se le resta la poblacién bene}401ciadacon

proyectos de Electrificacién Rural Domiciliar (ERD), que considera el empleo de

paneles solares, por no ser utiles para desarrollos productivos, solo para usos

domésticosr Con la metodologia descrita se determina la poblacién objetivo, la

cua| es potencialmente bene}401ciadacon el desarrollo de usos productivos, la

realmente bene}401ciadase obtiene como un porcentaje de la poblacién objetivo.

Poblacién Rural Bene}401ciada�024Método 1

11

0

Método 2.- Considerar poblacién rural electri}402cadaal 2013 y agregar la

bene}401ciadasegL'm el PNER 2014

En esta metodologia se determina Ia poblacién beneficiada al 2013, con base a la

proyeccién de poblacién efectuada por el INEI, aplicando el coe}401cientede

electri}401caciénrural para el 2013 publicado en el PNER 2014, agregando la

poblaclén que en el mismo informe del PNER se menciona que se bene}401ciaraen

el 2014 y el periodo 2014 al 2023, se resta la poblacién bene}401ciadacon proyectos

de Electrificacién Rural Domiciliar (ERD), que considera el empleo de paneles

solares, por no ser utiles para desarrollos productivos, solo para usos domésticos.

Con la metodologia descrita se determina la poblacién objetivo, la cual es

potencialmente bene}401ciadacon el desarrollo de usos productivos, la realmente

bene}401ciadase obtiene como un porcentaje de la poblacién objetivo
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Poblacién Rural Bene}401ciada�024Método 2

11

De |os dos métodos descritos se decide por el Método 2. por cuanto existiria

inde}401niciénde| porcentaje de poblacién rural respecto a la poblacién total de| pais,

cuyo va|or fue determinado con cifras de| Censo de Poblacién y Vivienda del 2007,

cuya proyeccién no puede determinarse. Por otro lado, se aplicarian cifras

o}401cialesde| PNER 2014, Ias cuales brindan un resultado ma�031scon}401able.

En conclusién, la estimacién de la poblacién rural bene}401ciadacon un proceso

productivo de la electri}401caciénrural ascenderia, en cifras redondas, a 875 100

habitantes para el a}401o2014, y a 1 365 300 habitantes para el a}401o2023.
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I�030

ANEXO N° 11

ESTIMACION DE LONGITUD DE REpEs INSTALADAS PARA LA

ELECTRIFICACION RURAL

A diciembre de 2013 el 90% de la poblacién total en el Peru cuenta con servicio

eléctrico, mientras que en el érea rural el 70% cuenta con este servicioa�030,para

Ilegar a este porcentaje en el érea rural se han construido lineas de transmisién y

lineas primarias cuya Iongitud total se trata de calcular en este anexo, el 30% de

poblacién restante sin servicio eléctrico en el érea rural se esté tratando se

atender con ampliaciones de los sistemas existentes, en lo que corresponde a las

"colas" de estos sistemas, evidentemente existen viviendas ubicadas en éreas

que no podrén ser servidas de esta forma, por su lejania de los sistemas y su

dispersién. estas sera�031natendidas por sistemas fotovoltaicos (SFD), denominados

Programas Masivos de Sistemas Fotovoltaicos de Distribucién, en un plan que

esté desarrollando la DGER y que implicaria la instalacién de més de 400 000 de

estos sistemas individuales que atienden cada uno una Vivienda.

AI a}401o2004 la Iongitud de lineas de transmisién y de lineas primarias, segun

informacién del MEM es la siguiente:

Lonitud de Lineas Rurales en el 2004

Longitud total lineas de transmisién�030 m

Lonitud total lineas rimarias* 15 424

�030Fuente: Ministerio de Energia y Minas

En razén de no disponer de una estadistica del crecimiento de estas lineas, salvo

en lo correspondiente a transmisién para lo que se esté empleando los resultados

de| PNER 2005-2014, para las lineas primarias se ha establecido un indicador con

base a la Iongitud declarada en las Fichas Técnicas de algunos estudios y la

poblacién bene}401ciada,de modo de estimar Ia Iongitud total, se utiliza la siguiente

informacién obtenida de estas }401chas.

Informacién de Estudios de Sistemas Rurales

No umdades}401

' EEK

%-

A

15510!

A

A

00}

Z10

_

00

0-0

001-

0

-12

1-:

-0

-

3�030MEM-DGER�024PNER2014-2023
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Con la informacién precedente se ha obtenido los siguientes indicadores con base

a la poblacién bene}401ciada.

Indicadores de Longitud de Llneas Primarias

Poblacién porlote 4,31 hab./lote

Longitud de Iinea primaria por habitante 0,00962 Long.km/hab.

Longitud de Iinea primaria por lote 0,041-'16 Long.km/lote

La poblacién total estimada y proyectada por el lNEl es la siguiente.

PERI�030):r>oaLAclémoIA1. ESTIMADYPROVECTADA, SEGGN A5105 cm.£NeAmos: 1990 - zoso

vowct}401u@ @ 1-onucm ml! E
1990 21 764 515 2,09

1091 22203.931 2,112 20'�03429 797 594 1:14 2031 35178 425 0,78
1992 22610305 1.97 2012 30135815 1.13 2032 36455 488 0,76

1993 23 073150 1,91 2013 30 4751114 1.13 2033 38 725 578 0,74

199-! 23 591 974 1,85 2014 30814175 1.11 2034 35 988 663 0.72

1995 23 928 300 1.81 2015 31 151 343 1.10 2035 37 243 725 0.69

mm 241 319132 �030L73 2016 31 488 625 1.03 2036 37 491 075 0.86 �030

1997 24 7157 794 1,72 2017 31 326 018 1.07 2037 37 731 my 0.64

1998 25182 289 1.67 2018 32152184 1.1115 2038 37 954 224 0.62

1999 25 538 546 1.81 2019 32 495 510 1.04 2039 38189 086 0,53

2000 25 983 588 1,54 2020 32 824 358 1,01 2040 38 405 474, 0.57

2001 26 366 533 1,47 2021 33 149 016 0,99 2041 38 61 3 529 0.54

2002 26 739 319 1.41 2022 33 -170 559 0.97 2042 33 81 3 569 0,52

2003 27103 457 1,36 2023 33 788 599 0.95 2043 39 005 116 0,49 .

2003 27 4110' 073 1.32 2024 3-1' 102 668 0.93 2041 39189 E91 0.47

2005 21 810 540 1.28 2035 34 412 393 3.91 2045 39 363 812 0.45

2006 28151 443 1.23 2025 34 718373 0.89 2046 38 530 315 0.42

2007 28 481 901 1.17 2027 35 020 $18 0.87 20157 39 638 433 0.40

2008 28 B07 0341 1.14 2028 35 319039 0.85 2048 39838132 0.38

2009 29132 013 1,13 2029 35 611 848 0.83 2049 39 979 NS 0.35

2010 29 461 933 1.13 2030 35 893 422 0.80 2050 #10111 393 0.33

1/133: decsreclmlentn media de lambhclén total (per ¢:len1)- wverluau anual.

F\renIe:lnnim1oNaciarmd de E}402adinjcie lnforrnizica -(I913) �024Peni: Es}401rrlasiwnesv Pruyetciovles de Pahladén. 19504050.

Boletin apzcid M5 35.

Tomando de base la informacién de poblacién total del INEI para los a}401os2005 y

2013 y el porcentaje que corresponde a poblacién rural, obtenemos la poblacién

rural total estimada, aplicando el coe}401cientede electrificacién determinado por el

MEM-DGER obtenemos la poblacién rural electri}401cadapara los a}401os2005 y 2013,

cuyo resultado se presenta a continuacién. "

Poblacién Rural Electri}401cadaa}401os2005 2013

Poblaclén total INEI 2005 27 810540

% Poblacién Rural

Poblacién Rural Estimada 6702 340

Coe}401cienteElectrificacién Rural 2005 (DGER) 28,2%

Poblacién Rural Electri}401cada
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'

La poblacién rural bene}401ciadacon el servicio eléctrico entre el 2005 al 2013 se

_ obtiene por diferencias de las cifras mostradas, a ello se aplica el indicador de

Iongitud de lineas primarias por habitante bene}401ciado,con lo que se obtiene la

Iongitud de nuevas lineas primarias ingresadas al sistema rural entre los ar'ios

2005 a|2013. _

0

I0

Para determinar el total de lineas de transmisién y lineas primarias, se ha

empleado los resultados del PNER 2005-2014 para la transmisién. y el célculo

efectuado en el cuadro anterior para las lineas primarias, que sumadas a la

' estadistica del 2004 se obtiene los resultados del 2013, mostrados en el siguente

cuadro.0

Lon itud de Lineas Rurales en el 2013

- Informacién MEM zoo4 y PENER 2005-2014
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ANEXO N° 12

INFORMACIONES EMPLEADAS EN LA INVESTIGACION (medio electrénico)

V Banco Mundial

V CEPAL

V CIER

�030 V Coe}401cientede GINI

V Comparacién con estudios

V Conversatorio Uso Productivo en la EERR

' V CPI

V DESCO

V Desigualdad Monetaria UP

V Diarios Escaneados

V El Comercio

V Estadistica �031

3 V Estadistica MEM

V Evaluacién Entrevistas

, V Foro Electri}401cacionRural

- V Gestién

V IDH 2007-2008

V IDH 2009

V IDH 2010

V IDH 2011

V IDH 2013

V IDH 2003-2014

V IDH lnforme 2013 PNUD

V INEI

V Libro Blanco

V Microcréditos

V Pen] 21

V PNER 2009

V PNER 2012

V PNER 2013

V PNER 2014

V Politicas Ministerio Inclusion Socia|

V Procesos

V Reporte World Economic Forum 2014

V SNIP

V World Energy Outlook
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