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C O N C L U S IO N E S

E l análisis comparativ o de las normas jurídicas y órganos regulatorios

ambientales de M éx ico, C anadá y E stados U nidos y su relación con la

activ idad de la C F E ha permitido proporcionar al sector eléctrico de

M éx ico una v isión amplia y g lobal de la relación ex istente entre el

medio ambiente y la energ ía.

L o anterior es relev ante, y a que en el marco de los negocios inter-

nacionales de la reg ión de A mérica del N orte, una de las áreas en las

que indudablemente se presentará un incremento en el intercambio co-

mercial entre E stados U nidos y M éx ico, será la relativ a al sector eléc-

trico. A l crecer la demanda de energ ía en ambos países, y al elim inarse

las principales barreras comerciales ex istentes se dan las condiciones

para la comprav enta de capacidad, de electricidad y de may ores inv er-

siones en el sector. E llo hace imperativ o comprender cabalmente la

normativ idad ambiental en ambos países, a f in de poder dar cumpli-

m iento con las reg lamentaciones aplicables y log rar que las transaccio-

nes sean no sólo lo más ef icientes posibles, sino que, además, no causen

un deterioro al ambiente, particularmente en la zona f ronteriza.

I. L A C OM IS IÓ N F E D E R A L D E E L E C T R IC ID A D

Y E L A M B IE N T E A N IV E L N A C IO N A L

M uchos instrumentos de planeación han considerado el tema, el P lan

N acional de D esarrollo de 1989-1994, el P rograma N acional para la

P rotección al M edio A mbiente de 1990-1994, el P rograma N acional de

M oderniz ación E nergética de 1990-1994 y en el P rograma E stratég ico

del S ector E léctrico de 1991-2000.

E n el caso del sector eléctrico, la C F E coady uv a a la preserv ación

del medio ambiente mediante el estricto cumplim iento de las normas

que regulan su activ idad, entre las que destacan el f omento al desarrollo

económico equilibrado en las dif erentes reg iones del país, la racionali-
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zación del uso de los recursos energéticos nacionales, y su planif icación

para futuras generaciones; el impulso al desarrollo del sector mediante

el suministro ef iciente y oportuno de energ ía en armonía con la pro-

tección del medio ambiente y la conserv ación de la div ersidad biológ ica.

II. L A PO L ÍT IC A A M B IE N T A L D E L A C OM IS IÓ N F E D E R A L

D E E L E C T R IC ID A D

L a misión del sector eléctrico en M éx ico es asegurar el suministro

de energ ía eléctrica a niv el nacional en condiciones adecuadas de can-

tidad, calidad y precio, con esmerada atención a los clientes, y promo-

v er el desarrollo social, proteg iendo el ambiente y respetando los

v alores de las poblaciones en donde se encuentran las obras eléctricas.

C umpliendo con esta m isión encomendada a la C F E , tanto en los

planes y programas, como en la ley , ex isten y a en M éx ico regulación

ambiental aplicable para hacer ef ectiv os estos preceptos.

L a C F E cuenta con: una política interna de protección ambiental;

una dependencia encargada de ello; el P IPA , y un marco de normati-

v idad técnica que hace ef ectiv os los principios de la política ambiental

y energética integradas.

1. P olítica interna de protección ambiental

U no de sus principales objetiv os es buscar un balance f av orable entre

los costos y benef icios, incorporando en ellos las llamadas ex ternalida-

des ambientales. E sto se encuentra como uno de los principios de la

política f inanciera de toda la C F E . S e sabe que este principio es dif ícil

de desarrollar; sin embargo, alrededor de él se empieza a hacer un

cambio en los mecanismos de inv ersión de la empresa, internacionali-

z ando el costo ambiental.

L a C F E considera que se debe ir más allá de la normativ idad am-

biental que, como toda empresa mex icana, debe cumplir. P ractica una

política de cumplim iento de normativ idad ambiental que debe de ser

más estricto que el que obligadamente tiene que obedecer, siempre y

cuando esto sea racionalmente posible.

O tro de los principios de la política interna de protección ambiental

es que la C F E debe ser un coady uv ante y colaborador de la autoridad

ambiental. E sta colaboración se ha fortalecido en los últimos años cuan-
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do la C F E ha participado en la elaboración de N OM , en materia de

impacto ambiental así como en otras áreas.

L a C F E , por su estructura e importancia a niv el nacional, tiene re-

laciones con otras empresas sim ilares en todo el mundo, esto le permite

saber y conocer las medidas ambientales que se aplican en otros luga-

res, y puede tanto armonizarse como empresa para poder seguir siendo

competitiv a como buscar mecanismos para la incorporación de nuev as

tecnolog ías y procesos anticontaminantes o también llamados � v erdes� .

L a C F E también se ha preocupado por oír las v oces de los grupos

ambientales. C abe recordar que es la operadora de la P lanta N ucleoe-

léctrica de L aguna V erde y , con base en esta experiencia, como parte de

la política ambiental interna de la C F E , se toma en cuenta la opinión

de div ersos grupos interesados en opinar y participar en el tema.

C omo toda empresa, una de las políticas que permiten su crecim iento

y desarrollo es el apoy o a la educación, inv estig ación y desarrollo tec-

nológ ico. E sto en el campo ambiental es f undamental y f orma parte de

la política interna de este organismo.

E n este sentido, además de este principio dentro de su política in-

terna, la C F E cuenta con un apoy o especial a la inv estigación y educación

ambiental que tiene como objetiv o formar y mantener cuadros técnicos

y especializ ados en la materia, dar seguim iento a los av ances tecno-

lóg icos en materia ambiental, y promov er la v inculación entre la inv es-

tig ación científ ica y el desarrollo tecnológ ico a las necesidades del

sector.

2. L a G erencia de P rotección Ambiental

D estacaremos en este apartado el esquema de colaboración que esta

dependencia tiene con la autoridad ambiental.

D entro del marco de conv enios de colaboración con la autoridad am-

biental, la C F E ha llev ado al cabo estudios de ordenamiento ecológ ico

en las áreas de inf luencia de los proy ectos. D e la misma manera y en

el marco de las auditorías ambientales, presta asistencia técnica a la

autoridad ambiental y a las unidades auditadas.

T ambién ha sido destacada la participación de la C F E en la rev isión,

estudio y análisis del derecho ambiental mex icano: el presente estudio

es una prueba de ello. T ambién f av orece y se preocupa por la capaci-

tación y especializ ación de recursos humanos en esta materia.
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H a colaborado con la autoridad ambiental para la elaboración de

N OM que inciden en el sector eléctrico, así como en los análisis cos-

tos/benef icios que, en cumplim iento de la L ey de M etrolog ía y N or-

maliz ación, t ienen que realiz arse para ser expedidas. T ambién ha

colaborado para que el marco jurídico sea compatible con las condi-

ciones socioeconómicas y se base en el análisis costo/benef icio.

3. P rograma Institucional de P rotección Ambiental

O tro aspecto destacable es el P IPA , que fue elaborado y diseñado

por la C F E como respuesta a la política nacional en materia ambiental.

E ste programa forma parte de los procesos de planif icación estratég ica.

P ara la elaboración del P IPA , se tomaron en cuenta: el marco jurí-

dico, leg islativ o, reg lamentario y normativ o v igente; la incorporación

del concepto de sustentabilidad que es la síntesis de la relación ambiente

y energ ía; las necesidades energéticas y ambientales del país para que

éstas sean acordes con el ambiente, sanas y sostenibles; el aumento de

la conciencia ecológ ica en ciertos sectores de la población; la creciente

preocupación y participación social en la relación ambiente y energ ía;

las responsabilidades ambientales de la sociedad y del sector público,

y la responsabilidad de la C F E , tanto social como ambiental.

L os objetiv os del P IPA son los siguientes: protección de la salud en

el área de inf luencia de las obras eléctricas; protección de la f lora y la

f auna; adopción de las medidas de prev ención y mitigación necesarias

para ev itar el impacto ambiental de las obras o activ idades del sector;

protección de los recursos culturales, turísticos y el patrimonio históri-

co; prev ención y control de la contaminación del aire, agua y suelo;

manejo adecuado de los materiales y residuos pelig rosos; dism inución

de ruidos y olores, y , en lo posible, asim ilación de las obras al paisaje

natural.

4. M arco de normatividad técnica

S e cuenta, como ejemplo, con la N T E C C A 01, F ederal, N orma T éc-

nica N T E C C A -001/88, que establece los lím ites máx imos permisibles

y el procedim iento para la determ inación de contaminantes en las des-

cargas de aguas residuales en cuerpos de agua, prov enientes de las cen-

trales termoeléctricas, conv encionales, publicada el 4 de agosto de 1988.
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E sta N OM establece los lím ites máx imos permisibles y el procedi-

m iento para la determ inación de contam inantes en las descargas de

aguas residuales, prov enientes de las centrales termoeléctricas conv en-

cionales. E s de orden público e interés social, así como de observ ancia

oblig atoria para las centrales termoeléctricas conv encionales que des-

carguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, v asos, aguas marinas

y demás depósitos o corrientes de agua.

O tro ejemplo importante es el A cuerdo que E stablece los C riterios

E cológ icos C E -O E S E -001/88, que D eben O bserv arse en la S elección y

P reparación de S itios D estinados a la Instalación de S istemas para A pro-

v echamiento H idroeléctricos, así como para la C onstrucción y O pera-

ción de estos S istemas. E ste acuerdo fue publicado el 14 de diciembre

de 1988, en él se establece la manera en que se incorporan los linea-

m ientos de la política ambiental a la generación de energ ía eléctrica.

Por este acuerdo y en sus considerandos se puede decir que sintetizan

los aspectos ambientales relaciones con este estudio.

– Q ue la L G E E PA establece que a la S E M A R N A P le corresponde

formular los criterios ecológ icos que deberán observ arse en la apli-

cación de la política general de ecolog ía, la protección de la f lora y

f auna silv estres y acuáticas; el aprov echamiento de los recursos na-

turales; así como el ordenamiento ecológ ico general del territorio, y

la prev ención y control de la contaminación del aire, agua y suelo.

– Q ue dichos criterios ecológ icos tienen como propósito lograr que el

desarrollo económico del país se sustente en bases sólidas, que ga-

ranticen el aprov echam iento racional sostenido de los recursos na-

turales, así como los menores impactos adv ersos de las activ idades

económicas sobre el ambiente.

– Q ue para el desarrollo del país es necesario, entre otras condiciones,

el crecim iento de la planta productora de energ ía eléctrica, y la ins-

talación de centrales hidroeléctricas como opción v iable para sa-

tisf acer la demanda futura.

– Q ue la instalación de sistemas para aprov echamiento hidroeléctrico

está determ inada fundamentalmente por la disponibilidad del recurso

agua, las características f ísicas del sitio y por la demanda y distri-

bución de energ ía a los centros de consumo.
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– Q ue en la selección y preparación de sitios, así como en la cons-

trucción de sistemas para aprov echamiento hidroeléctricos deben to-

m arse en cuenta los f actores ecológ icos, que aseg uren que el

proy ecto en las etapas antes mencionadas reúne las condiciones ne-

cesarias para atenuar los impactos negativ os sobre los ecosistemas.

– Q ue esto hace necesario identif icar los f actores ambientales que

pueden ser af ectados con motiv o de la ejecución del proy ecto y de-

term inar los lineamientos que en relación con estos factores conforma-

rán los criterios ecológ icos que deben considerarse en el desarrollo

de estas activ idades para conserv ar el equilibrio ecológ ico y proteger

al ambiente.

Por su parte, la C F E cuenta con normas ambientales internas que

forman parte del P IPA . Incluy en la ex istencia de un proy ecto ejecutiv o

y las denominadas inspecciones ambientales.

E l proy ecto ejecutiv o tiene como meta establecer lineamientos y cri-

terios para incorporar aspectos ambientales en la selección de sitio, di-

seño y construcción, generar criterios y especif icaciones precisas para

dar cumplim iento a la normativ idad ambiental, llev ar a cabo el moni-

toreo y dar seguim iento a todas las acciones que se deriv an del cum-

plim iento de la normativ idad ambiental.

P or su parte y bajo el esquema de las inspecciones ambientales, el

P IPA contempla que se deben cumplir con las normas ambientales, se

debe monitorear y dar seguim iento a los programas ambientales durante

su v igencia y operación, así como de todos los demás conv enios o

acuerdos que en materia ambiental tenga que dar cumplim iento la em-

presa en caso necesario de llev ar al cabo las medidas de control y poner

a operar las medidas de seguridad prev istas en sus dif erentes programas

de contingencia o emergencia ambiental.

III. L A C OM IS IÓ N F E D E R A L D E E L E C T R IC ID A D

Y E L A M B IE N T E A N IV E L IN T E R N A C IO N A L

T al y como lo señala la maestra L oretta O rtiz A hlf , tienen carácter

instrumental las normas internacionales del medio ambiente. A trav és

de ellas, se establecen mecanismos de reg lamentación y gestión de los

recursos, lo cual las conv ierte a su v ez en normas de carácter admi-

nistrativ o relacionado con lo anterior, indica el prof esor K iss. E sta ev o-
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lución implica la acentuación del carácter administrativ o de la reg la-

mentación ex istente y , quizá, su integ ración, al menos parcial, en un

esquema más amplio de cooperación internacional.

C omo consecuencia de las notas características antes señaladas, el

derecho ambiental presenta perf iles de lo que se ha denominado soft

law, y a que la may oría de las normas sobre la materia prev én oblig a-

ciones de comportam iento y sólo un pequeño sector podemos ubicarlo

dentro de las oblig aciones de resultado.

L os numerosos tratados multilaterales en esta materia recogen com-

promisos prospectiv os, oblig aciones de comportam iento y normas no

autoaplicables (not self-execiting). Por tal, dichas normas requieren, una

v ez incorporadas al sistema jurídico de los E stados parte, de una im-

plementación leg islativ a y administrativ a con el f in de lograr su apli-

cación interna.

C reemos que estas ref lex iones son parte de la prospectiv a del tema,

y a que algunos instrumentos internacionales tendrán un impacto en la

transformación del derecho ambiental mex icano y , por ende, en la po-

lítica de protección ambiental de la C F E .

E l derecho ambiental mex icano tenderá a:

– A doptar cambios en materia constitucional, el esquema que contiene

la C onstitución en materia ambiental ha sido rebasado por la reali-

dad, por la nuev as situaciones a las que el país se enf renta. Por un

lado, el nuev o esquema de política económica que se empezó a gestar

en el sexenio pasado a la luz de las negociaciones del T L C A N han

alterado sig inif icativ amente los prinicipios de la leg islación ambien-

tal. P or otro lado, una emergente sociedad civ il que cada v ez toma

más conciencia de la relación ex istente entre las condiciones ambien-

tales y los aspectos comerciales.

– A nte nuev os esquemas de comercializ ación y de inv ersión ex tranjera,

se tuv ieron que rev isar las ley es que regulaban el aprov echamiento

de recursos naturales renov ables y no renov ables. E n el caso del

petróleo, el esquema fue la reestructuración de Petróleos M ex icanos.

E n los últimos cuatro años, han aparecido nuev as ley es en materia

m inera, agraria, pesquera, f orestal, y de aguas. E s de esperar en-

tonces que se reforme también el marco ambiental.

CONCLUSIONES 181

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/K9PWsi

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/K9PWsi


– Por otro lado, el nuev o esquema de la estructura orgánica adminis-

trativ a, con la creación de la S E M A R N A P , generó la necesidad de

rev isar también el tex to de la ley , en v irtud de que muchas de las

atribuciones que se encuentran asignadas a otras secretarías ahora

son funciones de la autoridad ambiental.

– A lo largo del año de 1995, y en 1996, se realizó un proceso de

consulta por parte del C ongreso de la U nión a trav és de las C omi-

siones de E colog ía y M edio A mbiente de la C ámara de S enadores

y de D iputados y con apoy o de la S E M A R N A P , para conocer el

sentir y las tendencias que pudieran f av orecer el cambio de la leg is-

lación ambiental mex icana. E l proceso de consulta culm inó con la

aprobación por parte del C ong reso de la U nión de las ref ormas a

la L G E E PA , en octubre de 1996.

C abe destacar que las reformas propuestas f ueron aprobadas por una-

nim idad en las sesiones plenarias de ambas C ámaras, y que esto se

debió a que la iniciativ a de ref ormas y adiciones a la ley f ue presen-

tada de manera conjunta por parte del E jecutiv o f ederal y de las C á-

maras de D iputados y S enadores, y que contó con el consenso social,

y a que en el proceso de consulta y de rev isión f inal de la iniciativ a

participaron los sectores más representativ os de la sociedad civ il mex i-

cana, incluy endo a empresarios, industriales, científ icos, académicos,

organismos no gubernamentales, asociaciones y organizaciones sociales,

sindicatos, entre otros.

E stas reformas son:

S e reforman: los artículos 1º , primer párrafo y f racciones I, II, IV ,

V III y último párrafo, 2º , f racciones II y III, 3º , f racciones I a X X X ,

la denominación del capítulo II del título primero, el 4º , 5º , 6º , 7º ,

8º , 9º , 10, 11, 12, 13, 14, la denominación del capítulo tercero del

título primero, el 15, 16, la denominación del capítulo cuarto y su

sección I del título primero, el 17, primer párrafo, la denominación de

la sección II del capítulo cuarto del título primero, el 19, primer párrafo

y f racciones I y V , 20, la denominación de la sección III del capítulo

cuarto del título primero, el 21, 22, la denominación de la sección IV

del capítulo IV del título primero, el 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, la denominación de la sección V I del capítulo cuarto del título pri-

mero, 36, 37, la denominación de la sección V II del capítulo tercero
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del título primero, el 38, la denominación del título segundo, así co-

mo de su capítulo I y sección I del m ismo, el 44, 45 primer párrafo

y f racciones II, III, V y V II, la denominación de la sección II del

capítulo I del título segundo, el 46 f racciones V III y IX y último pá-

rrafo, 47, 48 primero y tercer párrafos, 49, 50 párrafo primero y se-

gundo, 51, 52 párraf o primero y segundo, 53, 54, 55, 56 primer

párrafo, 57, 58, 59, 60 primer párrafo y f racciones IV a V I, 62, 63,

64 primer y tercer párrafos, 65, 66, 67, 74, 76, 77, la denominación

del capítulo II del título segundo, el 78, la denominación del capítulo

III del título segundo, 79, 80 primer párrafo y f racciones I, II y V ,

81, 82, 84, 86, 87, la denominación del capítulo I del título tercero,

el 88 primer párrafo y f racciones II a IV , 89 primer párrafo y f rac-

ciones IV a X II, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, la denominación del

capítulo II del título tercero, el 98 primer párrafo y f racciones IV y

V , 99 primer párrafo y f racciones III, V , V II y X II, 100, 101 f raccio-

nes I a V , 102, 103, 104, 105, la denominación del capítulo tercero

del título tercero, el 108 primer párrafo y f racción I, 109, la denomi-

nación de los capítulos I y II del título cuarto, el 111, 112 primer

párrafo y f racciones I a IV , V I, X a X II, 113, la denominación del

capítulo III del título cuarto, el 118 f racciones I, II y IV , 119 primer

párrafo, 120 f racción V II, 122 primer párrafo, 123 primer párrafo,

124, 126, 127, 128 primer párrafo, 130, 131, 132, 133, la denomina-

ción del capítulo IV del título cuarto, el 134 f racciones III y IV , 135

f racción III, 136 f racción III, 137, 139, 140, 141, 143, 144, la deno-

minación del capítulo V del título cuarto, 145 f racción I, 146, 147,

148, 149, la denominación del capítulo V I del título cuarto, el 150,

151, 152, 153 primer párrafo y f racciones II a V , segundo párrafo de

la f racción V II y V III inciso D ), la denominación del capítulo V II del

título cuarto, el 154, la denominación del capítulo V III del título cuarto,

155, 156 primer párrafo, la denominación del título quinto y su capítulo

primero, el 157, 158 f racciones I a III, V y V I, 159, la denominación

del capítulo I del título sex to, el 160 segundo párrafo, 161, 162 segundo

párrafo, 163 primer párrafo, 164 primer y segundo párrafos, 167, 168,

169 tercer y cuarto párrafos, 170, 171 primer párrafo y f racción II,

173 f racciones I y III, 174 primer párrafo, 175, la denominación del

capítulo V del título sex to, el 176 primer párrafo, 177 primer párrafo,

178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 193 y 194;
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S e adicionan los artículos: 19 B IS , 20 B IS , 20 B IS 1, 20 B IS 2, 20

BIS 3, 20 BIS 4, 20 BIS 5, 20 BIS 6, 20 BIS 7, 22 BIS , 35 BIS , 35 B IS

1, 35 B IS 2, 35 B IS 3, 37 B IS , 38 B IS , 38 B IS 1, 38 B IS 2, 46,

f racción X y tres últimos párrafos, 51 último párrafo, 55 segundo pá-

rrafo, 56 B IS , la sección III del capítulo I del título segundo, 59 párrafo

segundo, 60 dos párrafos y la f racción V I, 63 tres párrafos, 64 B IS ,

64 B IS 1, 74 último párrafo, 75 B IS , 76 último párrafo, la sección IV

del capítulo I del título segundo, el 78 B IS , 78 B IS 1, 79 f racciones V II

a IX , 83 último párrafo, 87 cuatro párrafos, 87 B IS , 87 B IS 1, 87 B IS

2, 88 f racción IV , 98 f racción V I, 101 fracción V I y V II, 101 BIS , 109

B IS , 109 B IS 1, 111 f racción V III a X IV , 111 B IS , 112 f racción X II,

118 f racción V II, 119 f racción I a V , 119 B IS , 134 f racción V , 137

un párrafo, 141 un párrafo, 149 un párrafo, 150 dos párrafo, 151 dos

párrafos, 151 B IS , 152 tres párrafos, 152 B IS , 153 un párrafo a la

f racción V II, 158 f racción V I, el capítulo II del título quinto, 159 un

párrafo, 159 B IS , 159 B IS 1, 159 B IS 2, 159 B IS 3, 159 B IS 4, 159

B IS 5, 159 B IS 6, 160 tercer párrafo, 167 segundo párrafo, 169 quinto

y sex to párrafos, 170 f racción I a III y un párrafo, 170 B IS , 171 último

párrafo y f racciones IV y V , 173 dos últimos párrafos y f racción IV

y V , 174 segundo párrafo, 174 B IS , 174 B IS 1, 175 B IS , 176 segundo

párrafo, 177 dos últimos párrafos y f racción I y II, 182 dos últimos pá-

rrafos, 190 tres últimos párrafos y f racciones I a IV , 191 tres párrafos,

192 un párrafo, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 y 204.

S e derogan los artículos: 24, 25, 26, 27, la sección IX del capítulo

V del título primero, el 42, 43, 46 f racciones II y V , 48 último párrafo,

50 párrafos tercero y cuarto, 52 último párrafo, 68, 69, 70, 71, 72,

73, 105 párrafo segundo, tercero y f racciones I a IV , 106, 107, 123

segundo párrafo, 125, 147 último párrafo, 178 f racción V II y último

párrafo, 179 último párrafo, 180 f racciones I a V .

E n el marco de las nuev as ley es que aparecieron en el contex to del

T L C A N , una de ellas, la L ey de M etrolog ía y N ormaliz ación, ha pro-

v ocado que se tuv iera que rev isar todo el rég imen normativ o ambiental,

que ha transformado las normas técnicas ecológ icas en N OM .

E l cumplim iento de los compromisos asumidos por M éx ico en ins-

trumentos internacionales, entre los que destacan: el C onv enio de C am-

bio C limático, el C onv enio de D iv ersidad B iológ ica; la C onv ención de

Basilea, C IT E S y el A C A A N .
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E n el caso de C anadá, se espera que el may or impacto de la regu-

lación sea en el campo de la energ ía eléctrica, y tal y como lo señala

S tephen H azell en el presente estudio. L a industria eléctrica está cons-

tituida por corporaciones de la C orona, empresas priv adas y estableci-

m ientos industriales. L as empresas propiedad del gobierno g eneran

la may or parte del total de la electricidad. U n gran número de las más

importantes compañías eléctricas están interconectadas con compa-

ñías estadounidenses, aunque muchas de ellas no f ueron diseñadas

con el objetiv o de exportar: una buena parte de la energ ía entregada

por C anadá a E stados U nidos sustituy e la generación térm ica conv en-

cional: petróleo en el noreste, y carbón en la reg ión central de E stados

U nidos.

E ntre C anadá y E stados U nidos, el comercio de la electricidad ha

sido regulado por el C onsejo N acional de la E nerg ía. S in embargo, el

A L C entre ambos países y el T L C A N han simplif icado los requisitos

regulatorios. C onf orme al A L C , ni C anadá ni E stados U nidos pueden

imponer tarif as de importacia, derechos, cuotas u otras restricciones

cuantitativ as sobre las importaciones de energ ía (incluy endo electrici-

dad) del otro país, a menos que estén just if icadas bajo una ex cepción

reconocida por el G A T T . L as exportaciones de electricidad canadien-

se a C alif ornia están a la espera de la elim inación parcial de las

restricciones impuestas por la polí tica de acceso de la adm inistración

energ ética Bonnev ille.

L as disposiciones del A L C poseen continuidad en el T L C A N ; mues-

tra de ello es haber incluido la disposición de proporcionalidad dentro

de este último. L a disposición establece que C anadá puede imponer

restricciones de abastecim iento bajo cualquiera de las circunstancias es-

pecíf icas establecidas en el G A T T , pero no puede reducir las expor-

taciones, o un porcentaje de ellas, a menos que cada reducción ocurra

en el curso de una transacción normal entre los compradores y v ende-

dores. M ás aun, el T L C A N requiere que los gobiernos de los tres países

signatarios ejerzan presión sobre sus cuerpos regulatorios de energ ía,

tales como el C onsejo N acional de la E nerg ía, para disuadirlos de des-

hacer las relaciones contractuales con abastecedores de países ajenos al

T L C A N . E stas disposiciones quiz á puedan serv ir par lim itar la profun-

didad y el rigor de los análisis ambientales de las exportaciones pro-

puestas de electricidad a E stados U nidos.
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T al y como lo señala la maestra Beatriz Bugeda Bernal, el T L C A N

es el primer acuerdo comercial, a niv el mundial, que establece el com-

promiso de promov er el desarrollo sustentable y la expansión de co-

mercio internacional de manera consistente con la conserv ación y la

protección del medio ambiente.

E n el marco del A C A A N , la maestra Bugueda v islumbra que puede

llegar a ser un modelo en la búsqueda de soluciones a problemas am-

bientales y de desarrollo de los países del norte y del sur. C ontiene

también un potencial enorme para incentiv ar la cooperación entre los

g rupos ambientales y otros sectores de la sociedad de los tres países.

A hora bien, para que el acuerdo pueda serv ir como modelo para futuras

relaciones ambientales, debe mostrar su ef ectiv idad como instrumento

impulsor de la cooperación más que como instrumento orientado a dis-

ciplinar a sus miembros.

E l dilema es consolidar una industria eléctrica ambientalmente sana,

con altos índices de ef iciencia y competitiv idad, y a la v ez abastecer

la creciente demanda que se orig ina del incremento de las activ idades

económicas y de la población. E n otras palabras, aplicar el concepto

de desarrollo sustentable al sector eléctrico.

P ara el caso del transporte de residuos peligrosos en la f rontera, la

tendencia será, tal y como nos lo dice la maestra A gustina Jaimes de

S aav edra, la limpieza de los sitios contaminados en la f ranja f ronteriz a

de los estados del norte de la R epública M ex icana. E l transporte trans-

f ronterizo de materiales y residuos pelig rosos en la f rontera norte está

regulado por la leg islación ambiental en sus respectiv os ámbitos de

competancia. L as autoridades para aplicar la ley en los E stados U nidos

es la E PA , en M éx ico, la S E M A R N A P .

E l f uturo de la relación ambiente y energ ía tiende a ser cada v ez

más v inculante, tanto las normas ambientales establecerán lím ites y ten-

dencias al sector energético, como establecer estrateg ias en materia de

protección ambiental y en ahorro y conserv ación de recursos naturales

para el log ro del desarrollo sustantable.

A niv el reg ional, sabemos que por el T L C A N la relación ambiente

y energ ía forma un binomio indisoluble en su aplicación y , si atendemos

a los principios del A C A A N , cada día será más necesario dar cumpli-

m iento al marco regulatorio ambiental.
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E l derecho ambiental en la reg ión tiende a transformarse; por un

lado, están las reg las que deben de cumplirse en los próx imos años,

en el caso de derecho estadounidense, este plazo es para 1997, en el

caso mex icano, ex iste un proceso de rev isión y análisis para las modi-

f icaciones y análisis de la L G E E PA , en el de C anadá y ante transfor-

maciones tecnológ icas, se piensa también hacer cambios a ciertas

normas técnicas en materia de ahorro energético.

T odas estas situaciones nos permiten af irmar que el reto en el f uturo

será encontrar los mecanismos que consoliden la presencia del concepto

� desarrollo sustentable� en todos los sectores; f inalmente, el bien ju-

rídico proteg ido es la calidad de v ida, que es el m ismo objetiv o que el

sector eléctrico y todos los demás tienen como f in.
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