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CAPÍTULO TERCERO

EL DERECHO AMBIENTAL CANADIENSE*

I. IN T ROD U C C IÓ N

E n C anadá, la F ederación y las prov incias desempeñan un importante
papel en la gestión ambiental. P or una parte, la C onstitución canadiense
otorga amplias f acultades a las prov incias para leg islar en torno a los
recursos naturales y el medio ambiente; por otra, autoriza a la F ederación
para dictar ley es en materias específ icas: penal, pesca, nav egación, trans-
porte marítimo, energía nuclear, comercio, líneas de transmisión eléctrica
transf ronteriz as, etcétera. E n la sección segunda del presente capítulo,
se discute el marco constitucional del derecho ambiental canadiense.

L a sección tercera explica la estructura del derecho ambiental y el
control de div ersos contaminantes, ambos a niv el f ederal. E n este con-
tex to, el P arlamento ha leg islado sobre sustancias tóx icas a trav és de
la L ey C anadiense de P rotección A mbiental (C E PA ); la calidad del
agua por conducto de la L ey de Pesca y la L ey C anadiense de A guas;
la contaminación marina a trav és de la C E PA y la L ey C anadiense de
T ransporte M arítimo, y la f abricación, v enta e importación de pesticidas
y herbicidas mediante la L ey para el C ontrol de Pesticidas. E n materia
de calidad del aire no se ha leg islado con amplitud; sin embargo, se
han emitido los objetiv os y lineamientos de emisión nacionales.

P or otra parte, div ersas ley es f ederales y prov inciales regulan el
transporte de materiales peligrosos e implementan un sistema para brin-
dar información sobre estos materiales en los centros de trabajo.

E l sistema del C ommon L aw se practica en las prov incias y territorios
canadienses, excepto en Q uebec, que otorga oportunidades lim itadas
para def ender el derecho de la población a un medio ambiente sano,
y a que dif iculta la presentación de acciones civ iles ante las cortes. E l
C ódigo C iv il de Q uebec, cuy o origen se encuentra en el sistema legal
romano-germánico, adolece de lo mismo.
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E n la sección cuarta se describe la L ey C anadiense de E v aluación
A mbiental (C E A A ). S us disposiciones permiten ev aluar los ef ectos am-
bientales de los proy ectos que requieren autoriz ación f ederal. T ambién
se explican los div ersos enfoques para la armonización de las ley es
f ederales y prov inciales en esta materia.

L a sección quinta detalla la política f ederal y el procedim iento leg is-
lativ o ref erente a la gestión ambiental. T ambién describe la planeación
y el manejo de esta política, así como sus tendencias e iniciativ as ac-
tuales. F inalmente, se examina la aplicación y el cumplim iento de las
ley es ambientales de carácter f ederal.

E n la última sección se analiz a el derecho ambiental canadiense en
el contex to de la generación y abastecim iento de energ ía eléctrica, con
particular énf asis en el T L C A N y el A C A A N .

II. M A R C O C O N S T IT U C IO N A L

D E L D E R E C H O A M BIE N T A L C A N A D IE N S E

1. P anorama

C anadá, conforme a su C onstitución y a la L ey C onstitucional de
1867, es una f ederación, cuy o Poder L eg islativ o se div ide entre el P ar-
lamento f ederal y las leg islaturas prov inciales. A mbos cuerpos coleg ia-
dos poseen f acultades exclusiv as para leg islar en determ inados asuntos,
sin embargo, hay v eces en que dichas f acultades son concurrentes. C abe
destacar que las leg islaturas prov inciales pueden establecer gobiernos
municipales y otorgarles atribuciones específ icas.

U n gobierno distinto al f ederal, prov incial y municipal se encuentra
inmerso en los acuerdos de demanda de tierras y de autogobierno ce-
lebrados con los pueblos indígenas de C anadá. L os acuerdos de deman-
da de tierras (sección 35 de la L ey C onstitucional de 1982) establecen
una gran v ariedad de sistemas de manejo ambiental. L os acuerdos de
autogobierno otorgan a las comunidades indígenas f acultades leg islativ as
para el manejo de los recursos naturales de sus tierras. C uando es ne-
cesario, ambos tipos de acuerdos son ratif icados por las ley es f ederales
y prov inciales.

L a L ey C onstitucional de 1867 propició la div isión básica de las
f acultades leg islativ as, en una época en que los asuntos ambientales no
eran de interés público. A sí, estas f acultades no son acordes con el
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manejo ambiental. C omo consecuencia, los esfuerzos para log rar la pro-
tección del ambiente y el desarrollo sustentable a menudo requieren de
la cooperación y la coordinación de los dif erentes niv eles de gobierno,
especialmente del f ederal y del prov incial. N o obstante, la coordinación
entre ambos es políticamente dif ícil de log rar.

L a C arta C anadiense de D erechos y L ibertades, adoptada en 1982
como parte integral de la C onstitución, garantiz a la protección de cier-
tos derechos fundamentales en contra de v iolaciones cometidas al am-
paro de ley es f ederales, prov inciales o actos judiciales. L a carta ha
tenido poco impacto en el desarrollo del derecho ambiental canadiense;
sin embargo, los derechos que considera se han ejercido de forma li-
m itada en materia de delitos ambientales.

A demás de las atribuciones leg islativ as, cada niv el de gobierno posee
la f acultad de manejar los bienes que son de su propiedad. L as prov incias
son propietarias de la may oría de las tierras gubernamentales, aguas,
recursos minerales y f orestales, ubicados dentro de sus f ronteras. L a
F ederación es propietaria de la may or parte de las tierras gubernamen-
tales de los territorios del norte, así como de los parques nacionales,
bases m ilitares y reserv as indígenas de las prov incias y territorios.
C omo cualquier otro propietario, el gobierno f ederal y las prov incias
pueden realizar transacciones con sus tierras y recursos.

2. C ompetencia leg islativa provincial

L as bases de la competencia leg islativ a prov incial se encuentran en
la sección 92 de la L ey C onstitucional de 1867. T res apartados de esta
ley (propiedad y derechos civ iles prov inciales; asuntos de naturaleza local
o priv ada en las prov incias; obras e instalaciones locales) otorgan am-
plia autoridad a las prov incias para leg islar sobre la may oría de los
problemas del derecho ambiental. C onforme al apartado de propiedad
y derechos civ iles, las prov incias pueden leg islar con base en el C om-

mon L aw, en especial, sobre molestias, neg ligencia y daño. E n Q uebec,
esta atribución apoy a las disposiciones del C ódigo C iv il relativ as a la
protección de derechos ambientales.

L a sección 92A , adicionada por la L ey C onstitucional de 1982, per-
f ecciona la competencia leg islativ a prov incial en materia de medio am-
biente. L a sección 92A (1) de dicho ordenamiento conf irma la f acultad
exclusiv a de las prov incias para leg islar sobre la conserv ación y manejo

EL DERECHO AMBIENTAL CANADIENSE 97

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


de recursos naturales no renov ables, recursos forestales e instalaciones
para la generación de energ ía eléctrica. C omo se adv ierte, la f acultad
establecida en la sección 92A otorga a las prov incias atribuciones ex-
clusiv as para regular las activ idades de conserv ación y protección am-
biental.

U na lim itación a la competencia prov incial es la superposición de
atribuciones con la F ederación. Por una parte, la leg islación prov incial
usualmente no puede aplicarse a la jurisdicción f ederal, por otra, no es
ex tensiv a a los casos en que las ley es f ederales poseen interv ención
directa.

3. C ompetencia leg islativa federal

E l ámbito de la competencia leg islativ a f ederal depende a menudo
de la interpretación de las atribuciones específ icas concedidas por la sec-
ción 91 de la L ey C onstitucional de 1867. L as atribuciones que pueden
serv ir de soporte a la leg islación ambiental f ederal, son las siguientes:

A. Derecho penal

C onforme a la sección 91 de la L ey C onstitucional, las atribuciones
reserv adas al P arlamento f ederal en materia de derecho penal son am-
plias. E ste derecho es considerado como un punto de apoy o para las
ley es que prev ienen la contaminación en todos sus géneros; en especial,
aquéllas que tienen un impacto directo sobre la seguridad y salud pú-
blicas.

L a may oría de los sistemas de control de la contaminación podrían
justif icarse a trav és del derecho penal, sin embargo, es poco probable
que su esencia punitiv a se ex tienda más allá de los delitos e incluy a
may ores elementos regulatorios; es decir, sanciones diseñadas para cas-
tig ar el incumplim iento de requisitos administrativ os. E l resultado es
que la leg islación ambiental, por ejemplo, la L ey de P rotección A m-
biental, se justif ica constitucionalmente mediante una combinación de
atribuciones f ederales, entre ellas el derecho penal.

O tra posible restricción es que la leg islación ambiental que se justi-
f ique a trav és del derecho penal debe centrarse en asuntos de naturaleza
esencialmente crim inal; esto es, asuntos relativ os a la conducta, segu-
ridad y salud públicas. L as cortes canadienses han rechazado este en-
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f oque tan lim itado, af irmando que los males económicos, sociales y
políticos también deben incluirse en un grado que todav ía es incierto.

B. Litorales y pesca interna

E l gobierno f ederal posee la f acultad exclusiv a de emitir ley es en
materia pesquera. E n este contex to, la promulgación de la L ey de Pesca
le permitió establecer los métodos, épocas y lugares para el ejercicio
de esta activ idad, así como las sanciones en caso de incumplim iento.
L a regulación de los derechos de propiedad es competencia prov incial.

A un cuando la F ederación ha establecido medidas directamente re-
lacionadas con la regulación y protección de la pesca, también cuenta
con amplias atribuciones para asegurar altos estándares de calidad del
agua, necesarios para que los ríos y lagos preserv en las div ersas formas
de v ida que habitan en ellos.

C. Navegación y transporte marítimo

L a sección 91(10) de la L ey C onstitucional de 1867 otorga atribu-
ciones al gobierno f ederal sobre nav egación y transporte marítimo.
A corde con esta f acultad, la F ederación puede regular cualquier acti-
v idad que interf iera la nav egación, inclusiv e cuando se af ecten materias
normalmente ubicadas dentro de la jurisdicción prov incial.

L a competencia f ederal se ex tiende a cualquier río nav egable, sujeto
o no a mareas. E l carácter nav egable de los ríos depende de las cir-
cunstancias particulares de cada uno, entre ellas si puede utilizarse para
el transporte y el comercio, surcarse por embarcaciones, aunque sean
pequeñas, o tener potencial para ser nav egable, aunque actualmente no
se utilice para tal f in.

E l gobierno f ederal también puede construir obras para el mejora-
m iento de la nav egación. L a competencia f ederal sobre el transporte
marítimo incluy e la f acultad de controlar la contaminación que pueda
resultar de esta activ idad.

D. Sistemas de interconexión

L a F ederación posee atribuciones para regular sistemas de interco-
nex ión ex traprov inciales (carreteras, v ías f érreas, ductos, etcétera), con-
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f orme a la sección 92 (10) (a) de la L ey C onstitucional de 1867. E s
ev idente que, en este campo, la competencia está div idida, y a que la
ordenación de los sistemas locales, entre ellos el transporte interpro-
v incial, es competencia exclusiv a de las prov incias. S in embargo, la
L ey de T ransporte de B ienes P elig rosos se basa en las atribuciones
f ederales para regular sistemas ex traprov inciales y en la atribución de
paz , orden y buen gobierno.

L a leg islación prov incial para el control de residuos tóx icos y peli-
g rosos puede ser aplicada a los sistemas ex traprov inciales regulados por
la F ederación, tales como ductos y v ías f érreas, en un grado que no
interf iera, de manera importante, con sus funciones esenciales.

E. Paz, orden y buen gobierno

L a L ey C onstitucional de 1867 autoriza al gobierno f ederal para ela-
borar ley es que mantengan la paz , el orden y el buen gobierno de
C anadá. E sta f acultad, en apariencia muy amplia, históricamente ha
sido interpretada de manera restrictiv a por las cortes. N o obstante, la
S uprema C orte de C anadá emitió en 1988 la decisión R . vs. C row n
Z ellerbach C anada L td. , en la cual se conf irma que la f acultad de P ea-

ce, O rder and G ood G overnment (PO G G ) puede emplearse para justi-
f icar las ley es ambientales f ederales en determ inadas circunstancias.

E l caso C row n Z ellerbach marcó una ampliación importante en la
jurisdicción del derecho ambiental, al aclarar que las ley es relativ as a
div ersos aspectos de protección ambiental pueden apoy arse en la f acul-
tad de PO G G .

E sta f acultad se integra por dos atribuciones específ icas: de emer-
gencia y de interés nacional. P ara ejercer la primera se requiere que
hay a una base racional que justif ique ante el P arlamento la ex istencia
de una emergencia; que la leg islación declare los térm inos propuestos
para resolv erla, y que el ef ecto de dicha leg islación sea lim itado en el
tiempo. M ientras ex istan circunstancias (tales como el escape y disper-
sión de una sustancia altamente tóx ica) que justif iquen la leg islación
f ederal de emergencias, es probable que su atribución de emergencia
tenga poca importancia dentro del derecho ambiental.

E s de may or signif icado para el derecho ambiental la atribución de
interés nacional. L a S uprema C orte conf irmó en el l it ig io de la L ey
de C ombate a la Inf lación que ex isten problemas que v an más allá de
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la esf era local o prov incial y que, por su propia naturaleza, deben ser
competencia del gobierno de C anadá como un todo. Por ello, estos
problemas caen dentro de la competencia del P arlamento f ederal como
asuntos que af ectan la paz , el orden y el buen gobierno del país, aunque
puedan abarcar asuntos especialmente reserv ados a las leg islaturas pro-
v inciales.

U n asunto sujeto a la f acultad de PO G G debe ser único e indiv isible
y no una amalgama de asuntos div ersos, normalmente bajo la compe-
tencia prov incial. E ste principio ha justif icado el control f ederal en una
gran v ariedad de materias, entre ellas, la energ ía atómica. E l gobierno
también se basó en esta f acultad para emitir la L ey C anadiense de P ro-
tección A mbiental y la L ey C anadiense de A guas, la cual autoriza el
manejo f ederal de las aguas interjurisdiccionales.

L a S uprema C orte elaboró el perf il de la f acultad PO G G con base
en el caso R . vs. C row n Z ellerbach C anada L td. ; el litig io de la L ey
de C ombate a la Inf lación y la aplicación, en territorio de C olumbia
B ritánica, de las prohibiciones contenidas en la L ey para el C ontrol de
V ertim ientos al O céano. E n suma, la S uprema C orte estableció los si-
guientes principios:

1. L a atribución de interés nacional está separada y es dif erente de
la atribución de emergencia, la cual puede distinguirse, principalmente,
por la naturaleza temporal de su leg islación.

2. L a atribución de interés nacional se aplica a asuntos nuev os, esto
es, que no existieron desde el origen de la C onfederación y a asuntos que,
aunque orig inalmente tenían naturaleza local o priv ada en las prov in-
cias, son de interés nacional en ausencia de la atribución de emergencia.

3. P ara que un asunto se calif ique como de interés nacional, debe
tener característ icas únicas e indiv isibles que lo disting an claramente
de las materias de interés prov incial, y un impacto sobre la competencia
prov incial acorde a la distribución de competencias establecida por la
C onstitución.

4. A l determ inar si un asunto posee las características mencionadas
en el punto anterior, es importante considerar cuál podría ser su ef ecto
sobre los intereses de las prov incias.

F. Comercio

E n un principio, la atribución de comerciar fue interpretada restric-
tiv amente por las cortes canadienses. E n las últimas dos décadas, ha
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sido interpretada con may or amplitud, otorgando al gobierno f ederal
medios ef ectiv os para la regulación del comercio interprov incial.

U na v ez que los bienes han entrado al comercio interprov incial pue-
den ser regulados por el gobierno f ederal y aun las transacciones pu-
ramente prov inciales pueden ser incidentalmente af ectadas. L as ley es
para reducir las emisiones de los automóv iles quizá podrían justif icarse
bajo esta atribución.

G. Los indígenas y las tierras de su propiedad

L a sección 91(24) de la L ey C onstitucional de 1867 otorga al P ar-
lamento competencia exclusiv a para leg islar sobre indígenas y tierras
de su propiedad. L a leg islación específ ica establece sistemas para el
manejo de recursos naturales en las reserv as indígenas, o bien, ratif ica
los acuerdos de demanda de tierra que contienen sistemas para el ma-
nejo de dichos recursos.

H. Censos y estadística

L a sección 91(6) de la L ey C onstitucional de 1867 otorga al P arla-
mento atribuciones en materia de censos y estadística. E sta f acultad
podría utiliz arse para apoy ar el desarrollo de inv entarios de recursos
naturales (una herramienta indispensable en la gestión ambiental) y res-
paldar las activ idades f ederales en las áreas de manejo del agua y pro-
nósticos del tiempo.

I. Impuestos

L a f acultad de establecer estímulos f iscales ha sido utiliz ada por el
P arlamento para alentar a la industria a dism inuir sus niv eles de con-
tam inación. L os mecanismos incluy en reducción de impuestos y depre-
ciación acelerada del equipo para el control de la contaminación.

J. Facultad para celebrar tratados

E l gobierno f ederal posee atribuciones para celebrar tratados. S i se
requiere leg islación para aplicarlos, la competencia para emitirla de-
pende, por lo regular, de la div isión de las f acultades leg islativ as esta-
blecida por la L ey C onstitucional de 1867.
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K. Facultad para realizar gastos

A unque no es una f acultad leg islativ a análoga a las señaladas ante-
riormente, la atribución del gobierno f ederal para gastar dinero en el
manejo de recursos naturales y medio ambiente es muy importante.
E l gobierno f ederal puede otorgar f inanciam iento a nuev as tecnolog ías
de control de la contaminación y a la inv estigación de nuev os métodos
para la gestión ambiental.

L a ausencia de lím ites en la f acultad de liberación del gasto repre-
senta uno de los elementos principales en la conformación del f edera-
lismo canadiense, al permitir que el gobierno f ederal supere los lím ites
constitucionales que le imponen sus atribuciones leg islativ as.

4. D erechos de propiedad federal

E l precepto fundamental en materia de propiedad es la sección 108
de la L ey C onstitucional de 1867, la cual permite enajenar las propie-
dades contenidas en un inv entario, entre ellas, canales, puertos públicos
y propiedades militares. E stas categorías de propiedad, así como los
parques nacionales son bienes f ederales sujetos casi exclusiv amente a
la leg islación correspondiente.

E n las últimas dos décadas, los derechos de propiedad de los recursos
costeros han sido objeto de disputa entre la f ederación y las prov incias.
E n el litig io sobre derechos minerales costeros de C olumbia B ritánica,
la S uprema C orte de C anadá determ inó que, conforme a los principios
generales del C ommon L aw, las f ronteras de C olumbia B ritánica f ina-
liz aban en la marca de agua baja y no debían ex tenderse como resultado
de los instrumentos coloniales británicos o de los térm inos de la unión,
cuando la prov incia ing resó en la C onf ederación. S in embargo, la le-
g islación preconf ederativ a británica incluy ó el f ondo marino del estre-
cho de G eorg ia (entre la isla de V ancouv er y el continente) dentro de
las f ronteras de la colonia y , consecuentemente, de la prov incia.

L os derechos reconocidos por las ley es internacionales en materia de
recursos costeros se incorporan a la soberanía canadiense. E n tal sen-
tido, en el litig io de C olumbia B ritánica, la S uprema C orte concluy ó
que el gobierno f ederal disf rutaba de derechos de propiedad, y a fuera
a trav és de la f acultad de la PO G G o de propiedad pública y tenía
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competencia legislativ a sobre el mar territorial. D e igual manera, la com-
petencia f ederal se ex tendió al área de la plataf orma continental.

L a S uprema C orte de C anadá llegó a una conclusión esencialmente
sim ilar con relación a la plataf orma continental aledaña a la prov incia
de T erranov a. N uev amente, la competencia leg islativ a f ederal sobre
este área se basó en la f acultad de PO G G . N o obstante, los recursos
del f ondo marino del escaso mar territorial de T erranov a se mantuv ie-
ron como propiedad de la prov incia.

III. E S T R U C T U R A D E L D E R E C H O A M BIE N T A L F E D E R A L

1. P anorama

E n térm inos generales, la aplicación del derecho ambiental f ederal
posee un alcance más restring ido que el derecho ambiental prov incial;
de hecho, la autoridad del P arlamento para leg islar sobre asuntos am-
bientales es muy lim itada. L as principales ley es f ederales incluy en la
C E PA ; la L ey de Pesca; la L ey C anadiense de A guas; la L ey de T rans-
porte de B ienes P eligrosos; la L ey para el C ontrol de Pesticidas, y la
L ey C anadiense de E v aluación A mbiental.

E n 1988, la promulgación de la C E PA permitió consolidar las ley es
de protección ambiental manejadas por el D epartamento de M edio A m-
biente y fortalecer la autoridad f ederal en materia de estándares nacio-
nales, asegurando su unif orm idad en el manejo g lobal (ciclo de v ida
ínteg ro) de las sustancias tóx icas. A demás, esta ley regula la contami-
nación atmosf érica internacional y la contaminación marina.

L a L ey de Pesca y la L ey C anadiense de A guas tienen gran impor-
tancia en el control de la calidad del agua. L a L ey de T ransporte de
B ienes P eligrosos se ocupa de proteger la seguridad y salud humanas.
L a L ey para el C ontrol de Pesticidas regula la f abricación e importación
a C anadá de pesticidas y herbicidas. L a C E A A ev alúa los ef ectos am-
bientales de los proy ectos que requieren autoriz ación f ederal.

2. C ontrol de sustancias tóxicas

L a C E PA otorga al M inisterio de M edio A mbiente amplias f acultades
para solicitar información sobre div ersas sustancias, incluy endo las pro-
puestas para ser f abricadas o importadas por C anadá por v ez primera,
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a ef ecto de determ inar si son tóx icas. E n caso de que lo sean, se pueden
incluir en un inv entario y sujetar a una amplia gama de controles, entre
ellos la prohibición absoluta.

L a C E PA regula la contaminación del aire, agua y suelo; en conse-
cuencia, su alcance es muy amplio. E sta ley def ine el térm ino sustancia
como cualquier compuesto orgánico e inorgánico. C on may or precisión,
el térm ino sustancia actual incluy e combinaciones de sustancias, em i-
siones o residuos prov enientes de cualquier tipo de obra o instalación.
T óx ico es def inido con relación a la salud, como peligro a la v ida
humana o al medio ambiente del cual depende la v ida humana; también
comprende los ef ectos ambientales nociv os de inmediato o largo plazo.
E l térm ino medio ambiente abarca los componentes de la tierra, entre
ellos, aire, suelo y agua, capas de la atmósf era, compuestos orgánicos
e inorgánicos, organismos v iv ientes y ecosistemas.

P ara f acilitar la ev aluación de la tox icidad, el M inisterio de M edio
A mbiente puede publicar un av iso para requerir a cualquier persona o
grupo de personas información específ ica sobre determ inadas sustan-
cias, por ejemplo, muestras, datos tox icológ icos, cantidades, usos, es-
pecif icaciones y procesos de planta. E sta f acultad se ha utilizado como
fundamento jurídico para que la industria suministre información al In-
v entario N acional de E misión de C ontaminantes, a trav és de una base
de datos que contiene los contaminantes emitidos por fuentes industria-
les y de transporte.

C uando existe una sospecha fundada de toxicidad, el av iso puede diri-
g irse a una persona en particular, requiriéndosele la elaboración de
pruebas, cuy os resultados deben ser remitidos al M inisterio de M edio
A mbiente. A demás, se obliga a los importadores, f abricantes, consu-
m idores y transportistas a informar al M inisterio cuando se enteren de
que una de las sustancias que manejan es tóx ica. E n materia de conf i-
dencialidad de la inf ormación solicitada, se incluy en procedim ientos
para resolv er ev entuales conf lictos.

L a lista de sustancias prioritarias concede pref erencia a cuarenta y
cuatro sustancias para ev aluar su tox icidad, entre ellas, el benceno, hi-
drocarburos aromáticos policíclicos, metano clorinado y óx idos de ni-
trógeno prov enientes de procesos de combustión. C ualquier persona
puede solicitar que una sustancia se añada a la lista y está f acultada
para exig ir una respuesta del M inisterio en un plazo de nov enta días. S i
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una sustancia permanece en la lista durante cinco años sin ser ev aluada,
es posible presentar un av iso de objeción; requiriéndose el estableci-
m iento de un consejo de expertos para llev ar a cabo la ev aluación.

L a C E PA incluy e disposiciones que prohíben o restringen la impor-
tación o exportación de determ inados residuos y sustancias tóx icas. E sta
ley establece el procedim iento para incorporarlos a una lista; la publi-
cación de propuestas para el listado; un derecho de objeción, y la f a-
cultad ministerial de establecer un consejo de rev isión para resolv er las
objeciones. L a exportación de sustancias tóx icas incluidas en la lista
requiere de un av iso de exportación dirig ido a la autoridad designada
del país receptor. L a exportación e importación de residuos pelig rosos
también requiere de una notif icación.

E n caso de derrame de sustancias tóx icas, la C E PA oblig a a sus
propietarios o a quienes causaron el incidente a reportarlo y a tomar
las medidas necesarias para su reparación. T ambién se f inca responsa-
bilidad sobre los anteriores propietarios o encargados de las sustancias
cuando el ef ecto de los derrames no sea inmediato. S i es necesario, los
funcionarios f ederales pueden realizar las acciones de reparación y pos-
teriormente ex ig ir a los responsables que cubran los costos de limpieza.
C abe resaltar que las personas que reporten derrames de sustancias tó-
x icas pueden solicitar conf idencialidad.

L os ministerios de M edio A mbiente y S alud pueden emitir órdenes
de emergencia prov isionales, si consideran que se requiere una acción
inmediata para af rontar un pelig ro signif icativ o al medio ambiente o a
la salud y v ida humanas.

E n materia de sustancias tóx icas, la C E PA contiene un mecanismo
diseñado para promov er la armonización entre los sistemas f ederal y
prov incial, y trata de ev itar la duplicación de f acultades. C uando el
M inisterio de M edio A mbiente y un gobierno prov incial acuerdan
que las ley es prov inciales sean equiv alentes a la normativ idad de la
C E PA , la disposiciones de la C E PA no se aplican en esa prov incia.
E n consecuencia, la leg islación y los estándares se homologan con los
establecidos en la C E PA y otorgan una amplia participación al público
en el desarrollo y ejecución de las regulaciones sobre sustancias tóx icas.
T ambién le proporciona un derecho civ il de acción por daños, así como
derechos para iniciar la inv estigación de presuntas inf racciones.
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3. C ontrol de la calidad del aire

L as sustancias contaminantes de la atmósf era, como cualquier otro
tipo de sustancias, son ev aluadas y sometidas a estudios para determ inar
sus características tóx icas e incorporarse a listados.

L a C E PA autoriza al M inisterio de M edio A mbiente para formular
objetiv os de calidad ambiental, metas específ icas, recomendaciones para
apoy ar y mantener usos particulares del medio ambiente, lineamientos
para la liberación de sustancias, y códigos ambientales para cualquier
f ase de desarrollo y operación de obras, instalaciones y activ idades. D e
igual modo, establece objetiv os nacionales de calidad del aire. E stos
objetiv os no tienen fuerza v inculatoria, a menos que estén incorporados
dentro de regulaciones formales de calidad del aire (f ederales o pro-
v inciales), o dentro de permisos a manera de térm inos o condiciones.

S e han f ijado objetiv os nacionales para div ersos compuestos, entre
ellos, bióx ido de azuf re, partículas suspendidas, monóx ido de carbono,
ox idantes (ozono) y bióx ido de nitrógeno. E n cada caso, las concentra-
ciones están indicadas en tres niv eles de calidad: deseable, aceptable y
tolerable. D e manera complementaria, se incluy en los procedim ientos
de medición.

L a C E PA también contiene lineam ientos nacionales de em isiones
para equipos e industrias: incineradores, generación de energ ía por
fuentes estacionarias nuev as, pulpa de madera, cemento y manuf actura
de carbón metalúrg ico.

E n el rubro de contaminación atmosf érica internacional, las disposi-
ciones de la C E PA autoriz an la implementación de acuerdos o políticas
y , en particular, permiten instrumentar cualquier acuerdo negociado con
los E stados U nidos de A mérica para el control de la lluv ia ácida.

C uando los ministerios de M edio A mbiente y S alud consideran que
es posible que una sustancia emitida por fuentes canadienses es precur-
sora de contaminación atmosf érica en otro país, o v iole un acuerdo
internacional pueden recomendar al gabinete f ederal disposiciones para
su reparación; para tal ef ecto, es necesario que los ministerios hay an
solicitado a las prov incias emisoras de contaminantes la toma de accio-
nes para reducirlos y que su petición no hay a sido atendida.

A l aprobar las disposiciones propuestas, el gabinete f ederal debe ase-
gurarse que el otro país otorgue a C anadá, en esencia, la m isma pro-
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tección en contra de la contaminación atmosf érica. T ras su publicación,
cualquier persona o el gobierno del país af ectado puede presentar co-
mentarios u objeciones, requiriendo el establecim iento de un consejo
de rev isión integrado por expertos. A ctualmente, no se encuentran en
v igor disposiciones sobre contaminación atmosf érica internacional; sin
embargo, su aplicación permitiría un may or v ínculo con la C A A .

L os objetiv os nacionales de estándares para el ozono han serv ido
como base para el desarrollo, por un grupo de trabajo establecido por
la f ederación y las prov incias, de planes de manejo para óx idos de
nitrógeno (N O x) y compuestos orgánicos v olátiles (V O C s).

L a R eg la N úmero 1 de S ustancias que D estruy en el O zono lim ita la
cantidad de clorof luorocarbonos (C F C s) que los industriales pueden ela-
borar. E n cada año del periodo 1989-1992, la cantidad f abricada fue
la m isma que se produjo en 1986; entre 1992-1997 la cantidad anual
representará el 80% de la producida en 1992; en 1998 y años subsecuen-
tes representará el 62.5% de la que se produzca en 1997. L a importación
de C F C a C anadá se restringe con base en estos mismos porcentajes.

D e manera sim ilar, ex iste un rég imen de control que prohíbe la f a-
bricación de halones. L a importación para años subsecuentes se lim ita,
inicialmente, a las cantidades anuales de 1986. C abe señalar que los
halones fueron adicionados al listado de sustancias tóx icas en 1990.
T ambién se establece un sistema de permisos de exportación y requi-
sitos para los reg istros de mantenim iento.

O tras disposiciones f ederales sobre contaminación atmosf érica se en-
cuentran en la L ey de S eguridad en A utomotores, la cual establece
normas detalladas de seguridad para div ersos equipos, entre ellos, sis-
temas de escape y de emisiones de combustible.

4. C ontrol de la calidad del agua

L as ley es f ederales para el control de la contaminación del agua in-
cluy en la L ey de Pesca, la C E PA , la L ey C anadiense de A guas y las
L ey es de A gua de los T erritorios del N oroeste y Y ukón. D e todas ellas,
la más importante es la L ey de Pesca, y a que, además de regular el
manejo de los recursos pesqueros, la pesca comercial y deportiv a, por
mandato constitucional protege de la contaminación a los peces y su
hábitat.

108 DERECHO AMBIENTAL EN AMÉRICA DEL NORTE

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


L a L ey de Pesca prohíbe el depósito de sustancias nociv as en los
cuerpos de agua f recuentados por peces o en cualquier otro lugar que,
debido a sus características, f av orezca la contaminación del líquido.

E n esta m isma ley , se considera como delito la realización de obras
que alteren negativ amente o destruy an el hábitat de los peces. S e ex-
ceptúan las activ idades autoriz adas por el M inisterio de M edio A mbien-
te y las que no contrav engan la prohibición de depositar sustancias
nociv as en las cantidades o concentraciones establecidas por la ley .

B ajo estas atribuciones de excepción, se han desarrollado estándares
de contaminantes para las siguientes industrias: plantas de mercurio clo-
ro-álcali, operaciones de papel y pulpa, ref inerías de petróleo, opera-
ciones de ex tracción de metales, plantas de procesamiento de carne e
instalaciones de procesamiento de papas.

L a L ey C anadiense de A guas representó un acontecim iento en el
derecho ambiental del país, al reconocer que el agua debe ser manejada
bajo el concepto de cuencas y al proporcionar nuev os enfoques de coo-
peración f ederal-prov incial en la inv estigación y administración de los
recursos acuíf eros. L a ley contiene atribuciones, no ejercidas aún, en
materia de calidad del agua. T ambién especif ica lineamientos para la
celebración de acuerdos entre la F ederación y las prov incias, cuy o ob-
jetiv o sea establecer agencias conjuntas de calidad del agua en áreas
designadas por los propios acuerdos.

L a calidad del agua en los T erritorios del N oroeste y Y ukón es re-
gulada mediante ley es v irtualmente idénticas. E stas ley es v ersan sobre
utilización del agua y v ertim iento de residuos dentro de ella.

L a C E PA posee amplias atribuciones para reg lamentar una gran di-
v ersidad de contam inantes del agua. P ueden citarse las regulaciones
sobre clorobif énilos, bif énilos polibromados, terf énilos policlorados,
f ósforo, asbestos prov enientes de minas, diox inas y furanos emitidos
por molinos de pulpa y papel, etcétera.

5. C ontrol de la contaminación marina y vertidos al océano

E l capítulo V I de la C E PA regula la disposición de residuos en el
mar. P rohíbe que los barcos, av iones o plataf ormas v iertan cualquier
tipo de sustancia en él, excepto si se cuenta con un permiso otorgado
por el M inisterio de M edio A mbiente.
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L a L ey C anadiense de T ransporte M arítimo, la L ey de P rev ención
de C ontaminación M arina en el Á rtico, la L ey de P roducción y C on-
serv ación de Petróleo y G as, y el capítulo V I de la C E PA son algunos
de los ordenamientos que contienen disposiciones relacionadas con la con-
tam inación de las aguas marinas por hidrocarburos y otras sustancias.

6. C ontrol del transporte de bienes pelig rosos

E ste tipo de transporte es regulado en C anadá por ley es f ederales y
prov inciales complementarias. L a L ey de T ransporte de B ienes P eligro-
sos (T D G A ) atiende la seguridad y salud humanas, antes que la pro-
tección del medio ambiente. E sta ley se aplica en las prov incias sólo
si ex iste un acuerdo con cada una de ellas, y a que la L ey de T ransporte
N acional de 1987 reg lamenta el transporte de bienes pelig rosos inter-
prov incial.

C uando no se llega a un acuerdo con una prov incia, y el M inisterio
de M edio A mbiente considera que se han agotado los esfuerzos de ne-
gociación en un periodo de doce meses, el C onsejo de G obernadores
puede proclamar unilateralmente la entrada en v igor de la T D G A en
dicha prov incia. E sta atribución no se ha ejercido porque los acuerdos
siempre se han alcanzado y las prov incias cuentan con ley es comple-
mentarias que aplican los mismos requisitos al transporte interprov incial
de bienes pelig rosos.

L a T D G A incluy e requisitos de seguridad, embalaje y etiquetado que
deben acatarse por las personas que manejan o transportan bienes pe-
lig rosos. T ambién tipif ica delitos que se castig an sev eramente por la
v iolación de sus disposiciones.

7. C ontrol de pesticidas y herbicidas

D iv ersas ley es f ederales, entre ellas, la L ey para el C ontrol de Pes-
ticidas, reg lamentan la f abricación, etiquetado, importación y v enta de
pesticidas. E sta ley es aplicada por el D epartamento de A gricultura y
A gri-f ood. E n ella, se determ ina un sistema para el reg istro anual de
pesticidas, considerándose como delito el importar o v ender cualquier pes-
ticida no reg istrado. L as ley es prov inciales regulan, principalmente, el
almacenamiento, manejo y aplicación de estos productos.
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E l R eg lamento para el C ontrol de Pesticidas indica la información
que los solicitantes deben presentar para el reg istro anual, incluy endo
resultados de inv estigaciones científ icas. T ambién establece un proceso
de apelación contra el M inisterio de A gricultura y A gri-f ood, el cual
inv olucra una audiencia ante un consejo de rev isión nombrado por el
m inistro de M edio A mbiente.

8. Información sobre materiales pelig rosos en el centro de trabajo

E l S istema de Información sobre M ateriales P elig rosos en el C entro
de T rabajo se integra por un conjunto de requisitos que garantizan el de-
recho de los trabajadores a conocer el peligro al que están expuestos.
D entro de los requisitos se incluy en el etiquetado, hojas de datos sobre
seguridad, educación y capacitación de trabajadores.

E n la estructura del sistema participan ley es f ederales y prov inciales,
ubicándose dentro de las primeras, la L ey sobre P roductos P elig rosos
y la L ey de Información sobre M ateriales P eligrosos. L os sujetos obli-
gados a proporcionar dicha información son los prov eedores y patrones.

9. O tras leyes ambientales de carácter federal

A. Ley del Consejo Nacional de la Energía

E sta ley autoriza al C onsejo N acional de la E nerg ía, un tribunal in-
dependiente con atribuciones cuasijudiciales, a estudiar y aprobar las
solicitudes de licencias para exportar o importar petróleo, gas natural
o electricidad y las solicitudes de certif icados de conv eniencia y nece-
sidad pública, para la construcción de ductos o líneas eléctricas inter-
nacionales. E n la sección sex ta del presente ensay o se analiz a con
may or detalle lo anterior.

B. Ley para la Protección de Aguas Navegables

C on el f in de proteger a las aguas nav egables, la ley prohíbe que
en, sobre, bajo o a trav és de ellas se puedan construir o localizar obras,
salv o que hay an sido aprobadas por el M inisterio del T ransporte. E l
térm ino obra abarca dif erentes clases de estructuras, tales como puen-
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tes, presas, muelles, cables de telég rafos o de electricidad y el v ertido
de rellenos o materiales de excav ación al lecho de ríos nav egables.

L a aprobación, que puede estar sujeta al cumplim iento de div ersas
condiciones, sólo se concede cuando el M inisterio determ ina que la
obra no interf iere sustancialmente con la nav egación, excepto si se trata
de puentes, presas o carreteras elev adas. L a f acultad ministerial para
aprobar las obras después de haber sido iniciadas es excepcional y no
contradice el requisito básico de aprobación prev ia. A ntes de emitir una
aprobación, el M inisterio debe acatar las disposiciones de la C E A A .

C. Ley para el Mejoramiento de Ríos Internacionales

L as obras que alteran o af ectan la corriente o el uso potencial de los
ríos internacionales están prohibidas, a menos que posean una licencia
emitida por el M inisterio de M edio A mbiente, el cual está facultado, con-
forme a las regulaciones de esta ley , para ex im ir de su cumplim iento
a proy ectos particulares. A ntes de emitir una licencia, el M inisterio
debe acatar las disposiciones de la C E A A .

D. Ley sobre Aves Migratorias

L a L ey sobre A v es M ig ratorias establece como delito depositar o
permitir el depósito de petróleo o cualquier otra sustancia en o cerca
de las aguas f recuentadas por av es mig ratorias, o sobre el hielo de tales
aguas. S ólo se permite el depósito, si se cuenta con una aprobación
otorgada por otras ley es f ederales. L a ley f aculta a los informantes
priv ados a recibir la m itad de las multas cobradas.

E. Ley de Parques Nacionales

E sta ley autoriza al gabinete para elaborar reg lamentos cuy o ámbito
de competencia sean los parques nacionales. L as materias que pueden
abarcar son protección de la f lora, suelo y agua; f isonomía natural y
calidad del aire; uso, transporte y almacenamiento temporal de pestici-
das y otras sustancias tóx icas; regulación de aguas y serv icios de al-
cantarillado; protección de la v ida acuática, y dism inución de molestias.
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10. D erecho ambiental y C ommon L aw

L as acciones que otorga el C ommon L aw en materia ambiental han
sido reducidas o ampliadas por las ley es prov inciales. E n esta sección
se rev isan las ref erentes a molestias, neg ligencia y daño.

M olestia es una interf erencia sin razón en el uso y disf rute de la
tierra o de un derecho público. Judicialmente no es necesario demostrar
el daño o la neg lig encia de quien lo produjo, sólo debe acreditarse que
ex iste dicha molestia. E jemplos comunes de molestias son el ruido, hu-
mos y olores.

H ay dos tipos de molestia: pública y priv ada. L a primera af ecta a
un amplio número de personas, por ello, al no ex istir daño específ ico,
es dif ícil que se ejerza una acción personal contra el responsable. L a
demanda sólo prosperará si el indiv iduo demuestra que el daño es su-
perior al suf rido por el resto del g rupo. E n la may oría de los casos,
esta condición es imposible de cumplir. L a esencia de la molestia pri-
v ada es que se interf iera, sin razón y de manera importante, el uso y
disf rute de un bien. E s irrelev ante que quien realice la molestia utilice
de manera leg ítima bienes de su propiedad.

S i se presenta una acción por neg ligencia, el demandante debe de-
mostrar que el demandado le debía una obligación de cuidado; que el
demandado f alló en cumplir esa oblig ación; que suf rió daños como re-
sultado y que éstos no son remotos. E s muy dif ícil probar daños di-
v ersos a los de propiedad, lo cual es una lim itación muy importante
para ejercer acciones de neg ligencia ambiental en C anadá. E l daño im-
plica una af ectación directa a la persona, bienes o tierras del deman-
dante, sin una justif icación leg ítima.

IV . D E R E C H O C A N A D IE N S E D E E V A L U A C IÓ N A M BIE N T A L

L a C onstitución otorga amplia autoridad a la F ederación y a las pro-
v incias para ev aluar proy ectos que puedan af ectar al medio ambiente.
E n algunas ley es prov inciales, como la de O ntario, la ev aluación sólo
se aplica a proy ectos realiz ados por el sector público. E l sector priv ado
está exento, salv o excepciones. A dicionalmente, se han establecido sis-
temas de ev aluación ambiental compatibles con acuerdos indígenas, los
cuales comprenden algunas partes del norte de C anadá y están ratif i-
cados por ley es f ederales.
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La Ley de Evaluación Ambiental

A. Requisitos generales

P romulgada en enero de 1995, la C E A A establece los procedim ientos
que deben seguirse para ev aluar proy ectos que inv olucran al gobierno
f ederal.

L a L ey tiene cuatro objetiv os:

– A segurar que los ef ectos ambientales reciban consideración cuidado-
sa, antes de que los proy ectos sean ejecutados por las autoridades
responsables del gobierno f ederal.

– A lentar a las autoridades responsables a tomar acciones que promue-
v an el desarrollo sustentable, para alcanzar o mantener una economía
y un medio ambiente saludables.

– A segurar que los proy ectos realiz ados en C anadá o en territorios
f ederales no causen ef ectos ambientales adv ersos y sig nif icat iv os
f uera de las jurisdicciones en que se llev en a cabo.

– A segurar que ex istan oportunidades para la participación pública en
el proceso de ev aluación ambiental.

L a ley establece la A gencia C anadiense de E v aluación A mbiental
que, si bien está subordinada al M inisterio de M edio A mbiente, opera
con independencia de otros departamentos f ederales. L a A gencia admi-
nistra el proceso de ev aluación ambiental, y promuev e su unif orm idad
y armonización en todo el país. L a autoridad f ederal debe presentar
una ev aluación ambiental, si ejerce o cumple una o más de las siguien-
tes f acultades, obligaciones o funciones:

– P ropone el proy ecto.
– O torga dinero o cualquier otra forma de asistencia f inanciera al pro-

y ecto.
– F acilita tierras para realiz ar un proy ecto, esto es, v ende, arrienda,

o de cualquier otro modo transf iere el control de la tierra.
– E mite, con relación al proy ecto, permisos o licencias incluidos en el

listado jurídico prescrito en las regulaciones de la ley .

L a C E A A requiere que la ev aluación ambiental se llev e a cabo en
una f ase temprana del proy ecto y antes de que cualquier acción irre-
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v ocable sea ejecutada. C onforme a la C E A A , se consideran como pro-
y ectos: las obras en sus div ersas etapas: construcción, f uncionamiento,
modif icaciones y clausura, y las activ idades no v inculadas con las etapas
anteriores, pero incluidas en un listado.

L a C E A A comprende, dentro del concepto de autoridad f ederal, a
los m inisterios f ederales de la C orona, departamentos f ederales y cor-
poraciones departamentales. S e excluy en de este concepto a los gobier-
nos prov inciales y territoriales, grupos indígenas, comisiones portuarias
y corporaciones de la C orona.

L as disposiciones transf ronteriz as de la C E A A otorgan al M inisterio
de M edio A mbiente la f acultad de encauzar directamente un proy ecto
a un panel o mediador, si considera que puede causar ef ectos ambien-
tales transf ronterizos adv ersos y signif icativ os. E stas disposiciones sólo
se aplican a proy ectos que, de otra manera, no requerirían ev aluación
ambiental o que no son regulados por las demás ley es f ederales.

L os ef ectos transf ronteriz os son aquellos que probablemente ocu-
rrirán:

– E n las tierras f ederales (por proy ectos llev ados a cabo fuera de ellas).
– E n el ex terior de las tierras f ederales (por proy ectos llev ados a cabo

dentro de ellas).
– A trav és de las f ronteras prov inciales.
– A trav és de las f ronteras internacionales (en este caso es posible

requerir procedim ientos especiales de ev aluación ambiental).

C anadá es parte de la C onv ención sobre E v aluación A mbiental en
un C ontex to T ransf ronterizo. E sta conv ención busca asegurar que los
países signatarios adopten medidas para prev enir, reducir y controlar
los ef ectos ambientales adv ersos y signif icativ os de los proy ectos pro-
puestos.

B. Evaluación inicial (revisión/estudio integral)

T odos los proy ectos sujetos a ev aluación ambiental deben realizar
una ev aluación inicial, y a sea a trav és de una rev isión, o un estudio
integ ral. U n pequeño número de proy ectos también deben someterse a
un análisis público ef ectuado por un panel o mediador.
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L a rev isión es una ev aluación ambiental, en la cual la autoridad res-
ponsable se reserv a un alto grado de manejo y f lex ibilidad sobre el
alcance y desarrollo del proceso de ev aluación. L a rev isión v aría en
tiempo, ex tensión y profundidad de los análisis, dependiendo de las
circunstancias del proy ecto propuesto, el medio ambiente ex istente y
los probables ef ectos ambientales.

E n los casos en que ex ista conocim iento profundo de los ef ectos
ambientales y de las medidas de mitig ación apropiadas para un grupo
o categoría de proy ectos, la C E A A autoriz a una rev isión común de
todos o de una parte de los mismos.

A unque la may oría de los proy ectos regulados por la C E A A deben
someterse a una ev aluación inicial a trav és de la rev isión, algunos de
ellos requerirán de un estudio integ ral, esto es, de una ev aluación más
intensiv a y rigurosa de sus ef ectos ambientales.

L a lista de estudios integ rales identif ica los proy ectos que se estima
que tendrán may ores ef ectos sobre el medio ambiente. E stos proy ectos,
a menudo, son de gran tamaño y poseen un considerable interés públi-
co: desarrollos de gas natural y petróleo; generación eléctrica; m inería;
ductos; instalaciones de energ ía nuclear, incluy endo minas de uranio,
y las g randes plantas industriales.

E n un estudio integ ral, la autoridad responsable posee más oblig a-
ciones que en la rev isión. E ntre ellas, analiz ar un número may or de
elementos; someter el estudio integ ral al análisis de la agencia y del
público; considerar los comentarios de este último; y examinar la ne-
cesidad de un programa de seguim iento. U na v ez que el estudio integral
se ha concluido, el M inisterio de M edio A mbiente desempeña un im-
portante papel en determ inar la sig uiente etapa del proceso de ev a-
luación.

L os f actores que se consideran en las rev isiones y estudios inte-
g rales son:

– L os ef ectos ambientales del proy ecto, incluy endo los relativ os a ac-
cidentes o mal f uncionamiento, y cualquier ef ecto ambiental acumu-
lativ o que pueda resultar de la combinación con otros proy ectos o
activ idades que hay an sido o sean llev ados a cabo.

– L a importancia de estos ef ectos ambientales, los comentarios del pú-
blico y las medidas de mitig ación.
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A dicionalmente, en los estudios integrales los mediadores y paneles
de análisis deben considerar:

– E l propósito del proy ecto.
– L os medios alternativ os, técnica y económ icamente f actibles para

realiz ar el proy ecto, así como sus ef ectos ambientales.
– L a necesidad y los requerim ientos de cualquier programa de segui-

m iento.
– L a capacidad de los recursos renov ables, probablemente af ectados

por el proy ecto, para cubrir necesidades presentes y futuras.

C uando la ev aluación inicial ha concluido, se emite una resolución
que indica si el proy ecto procede o debe remitirse al M inisterio de
M edio A mbiente para su análisis público.

C. Análisis público (panel de análisis/mediación)

M ediante el análisis público, se permite que la población participe
en el proceso de ev aluación ambiental, para ello ex isten tres opciones:
panel de análisis, mediación o una combinación de ambos. D urante una
rev isión o estudio integ ral, el M inisterio de M edio A mbiente puede
ordenar, en cualquier tiempo, la realización de un análisis público. L a
autoridad responsable puede solicitar al M inisterio que ordene este aná-
lisis.

U n proy ecto es remitido al análisis público si: no es seguro que cause
efectos ambientales adv ersos y sig nif icat iv os; es probable que los cau-
se y deba determ inarse si hay circunstancias que los justif iquen, y el
interés público ex ija may or inv estigación.

E l M inisterio determ ina si el proy ecto se someterá a panel de análisis
o mediación.

L a mediación es un proceso v oluntario de negociación en el cual un
mediador independiente e imparcial ay uda a las partes interesadas a
resolv er sus problemas. S e caracteriza por un enfoque conciliador que
busca generar acuerdos, cuando el conseso es posible, o bien, identi-
f icar puntos en común, cuando el consenso es dif ícil de alcanzar.

E n la mediación, el público participa como representante de las par-
tes interesadas, junto con representantes de la autoridad responsable, el
proponente y otros grupos. L as juntas o audiencias se abren al público
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en general, pero usualmente no son parte de la mediación, sino del
panel de análisis. E l mediador es nombrado por el M inisterio, después
de consultar con la autoridad responsable y las otras partes de la me-
diación. E l mediador asiste a los participantes en alcanzar un consenso,
pero no toma decisiones por ellos.

E n una ev aluación ambiental a trav és de un panel de análisis, el
M inisterio nombra a un panel independiente y establece sus térm inos
de ref erencia después de consultar con la autoridad responsable. C uando
es apropiado, el panel puede ser dirig ido conjuntamente con otra juris-
dicción.

E n el análisis público, el panel debe:

– A segurar que la información requerida para la ev aluación ambiental
pueda ser consultada por el público.

– C onv ocar a audiencias de manera que se of rezca al público una opor-
tunidad para participar.

– P reparar un reporte que contenga las conclusiones y recomendacio-
nes del panel, incluy endo medidas de mitigación, un programa de se-
guim iento, y un resumen de los comentarios recibidos por el público.

– S ometer el reporte al M inisterio y a la autoridad responsable.

D. Decisión de la autoridad responsable

C uando el reporte del mediador o del panel se concluy e, la autoridad
responsable debe decidir qué acción tomar, y a sea conceder el apoy o
f ederal, o negarlo.

S e puede conceder el apoy o f ederal, si no es probable que el pro-
y ecto produzca ef ectos ambientales adv ersos y signif icativ os, aplicando
las medidas de mitigación apropiadas, o bien, si los ef ectos pueden
justif icarse bajo determ inadas circunstancias. S i no se cumple con uno
u otro requisito, el apoy o f ederal no será otorgado.

E. Registro público

L a C E A A está basada, en su may or parte, en el principio de la
participación pública. L a autoridad responsable tiene dos oblig aciones
al respecto: establecer un reg istro público con el propósito de f acilitar
a la comunidad el acceso a la información relativ a a las ev aluaciones
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ambientales, y operar el reg istro de modo que se asegure un acceso
oportuno al público.

S e debe abrir un archiv o para cada uno de los proy ectos ev aluados,
a trav és de cualquiera de los siguientes procedim ientos: rev isión, estu-
dio integ ral, panel de análisis o mediación.

F. Cooperación con otros gobiernos

L a ev aluación de algunos proy ectos está sujeta a procesos f ederales
y prov inciales. M ás aún, los acuerdos indígenas de autogobierno y de-
manda de tierras comprenden sistemas de ev aluación ambiental, y ex iste
la posibilidad de que estos acuerdos puedan requerir ev aluaciones adi-
cionales a las f ederales y prov inciales.

D e este modo, sin una cooperación estrecha, un proy ecto podría estar
oblig ado a someterse a ev aluaciones ambientales distintas y separadas,
prov ocando duplicaciones innecesarias, confusión y costos excesiv os
para todas las partes.

L a armonización de los div ersos procesos de ev aluación ambiental
resulta esencial para ev aluar de manera ef ectiv a y consistente los ef ectos
ambientales de los proy ectos. A demás, la armonización puede contri-
buir al establecim iento de una atmósf era más f av orable para los inv er-
sionistas priv ados, al hacer ef iciente la aprobación de los procesos
regulatorios y al reducir las incertidumbres de planeación y los retrasos.

D ado el potencial de superposición de las ev aluaciones ambientales,
la C E A A permite al M inisterio de M edio A mbiente negociar acuerdos
con g obiernos prov inciales, territoriales y g rupos indíg enas. E stos
acuerdos regulan la ev aluación ambiental de los proy ectos sobre los
que se tienen intereses comunes.

L os acuerdos bilaterales establecen lineamientos que def inen el papel
y las responsabilidades de cada gobierno en materia de ev aluación am-
biental. T ambién comprenden la cooperación en div ersas áreas, entre
ellas: paneles conjuntos, mediación, rev isión, estudios integ rales, noti-
f icación, costos compartidos, y ajuste de tiempos.

A la f echa, el gobierno f ederal ha f irmado acuerdos con las prov in-
cias de A lberta y M anitoba. L os borradores de acuerdos con las pro-
v incias de C olumbia B ritánica y S askatchew an han sido dif undidos para
su consulta pública. T ambién se han realizado pláticas de armonización
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con los consejos de ev aluación ambiental establecidos, conforme a los
acuerdos indígenas de autogobierno y demanda de tierras.

V . P L A N E A C IÓ N Y M A N E JO D E L A PO L ÍT IC A A M B IE N T A L F E D E R A L

1. C aracterísticas generales de la política ambiental federal

T radicionalmente, tanto el gobierno f ederal como los prov inciales
han pref erido la utiliz ación del sistema de comandos y controles sobre
los mecanismos de mercado en el manejo ambiental. E l instrumento
clav e para este manejo ha sido la leg islación, que concede amplias atri-
buciones, pero muy poca dirección específ ica para el desarrollo de sus
preceptos.

D entro del sistema de comandos y controles, el comando ha sido
inf luido fuertemente por los sectores a los que regula y , como conse-
cuencia, el control es bastante débil. E n otras palabras, la política y la
leg islación ambiental suelen desarrollarse a trav és de negociaciones en-
tre la autoridad responsable y los representantes de los sectores o in-
dustrias reguladas. C omo puede observ arse, la negociación y v arias
f ormas de persuasión han prev alecido sobre la acción unilateral y la
estricta ejecución de la ley .

E n general, la gestión ambiental ha tenido un carácter menos litig ioso
que en E stados U nidos, no obstante, el proceso de desarrollo y aplica-
ción de la política y las ley es ha sido menos abierto y democrático.

2. P anorama de la política federal y el procedimiento legislativo

A. Política federal

L as propuestas para nuev as políticas ambientales se orig inan, a me-
nudo, dentro del D epartamento de M edio A mbiente. S in embargo, otros
departamentos f ederales también poseen intereses en éstas y otras áreas
relacionadas, como el desarrollo sustentable y el manejo de recursos
naturales. E stos departamentos son Pesca y O céanos; R ecursos N atu-
rales; P atrimonio C anadiense; A gricultura y A gri-F ood.

U sualmente, la política ambiental se crea en una of icina de gobierno,
bajo la dirección de un funcionario superior y con el trabajo de fun-
cionarios de mediano niv el, algunas v eces consultando a los grupos
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af ectados. D entro del D epartamento de M edio A mbiente y la may oría
de los departamentos mencionados en el párraf o anterior, la impor-
tancia de las of icinas reg ionales ha crecido en los últimos años. E stas
of icinas suelen presentar aportaciones signif icativ as para la creación de
nuev as políticas. L as organiz aciones no gubernamentales, asociaciones
industriales y otros niv eles de gobierno también pueden proponer cam-
bios en la política ambiental.

D espués del periodo inicial de desarrollo, la nuev a política se somete
a un amplio proceso de correcciones a trav és de consultas con los ciuda-
danos af ectados, la O f icina del C onsejo A sesor del R ey , otros depar-
tamentos y los gobiernos prov inciales. Posteriormente, el departamento
prepara un borrador f inal de la propuesta para f irma del M inisterio y
ésta es sometida como memorándum al gabinete. S i no se requieren
cambios leg islativ os, la may oría de las políticas ambientales reciben la
aprobación f inal del gabinete.

B. Procedimiento legislativo

S i es necesario modif icar una leg islación, se prepara un proy ecto de
ley . E n ocasiones, el proy ecto se dif unde antes de introducirlo al P ar-
lamento con el f in de propiciar una discusión pública. U na v ez que es
introducido, la C ámara de los C omunes realiza una primera lectura, en
la cual no hay debate. E n una segunda lectura, el proy ecto es debatido
y , si se aprueba, se remite para su estudio a la comisión leg islativ a
apropiada de la C ámara de los C omunes. L a comisión principal para
asuntos ambientales es la C omisión Permanente sobre M edio A mbiente
y D esarrollo S ustentable, aunque también ex isten comisiones permanen-
tes en materia de recursos naturales, pesca y océanos.

L as enmiendas se estudian y aprueban en la comisión, que manda
un reporte a la C ámara de los C omunes para una tercera lectura, en
donde se analiza el proy ecto de ley y las enmiendas que la comisión
ha aceptado. E n la may oría de los casos, hay debate, pero pocos cam-
bios signif icativ os, y el proy ecto es entonces puesto a v otación f inal.
P or reg la general, los m iembros del P arlamento v otan conforme a líneas
de partido, así que rara v ez ex isten problemas para aprobar una leg is-
lación.
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C. Regulaciones

M uchas ley es emitidas por el P arlamento, incluy endo las principales
ley es ambientales, contienen amplias cláusulas que autoriz an al gabinete
a crear o cambiar las regulaciones del gobierno a trav és de órdenes de
consejo, que tienen fuerza de ley . E stas modif icaciones se realiz an, casi
inv ariablemente, sin debate parlamentario.

3. P olítica ambiental, estructura de su planeación y manejo

A. Departamento de Medio Ambiente

E ste departamento administra la C E PA , la L ey C anadiense de A guas
y las disposiciones para prev enir la contaminación contenidas en div er-
sas ley es, entre ellas, P esca, M ejoramiento de R íos Internacionales,
A v es M igratorias, V ida S alv aje y los A cuerdos para la C alidad del A gua
de los G randes L agos.

L as estrateg ias, políticas y programas del D epartamento incluy en la
E strateg ia de Prev ención de la C ontaminación, la E strategia para la B io-
div ersidad C anadiense, la Política de H umedales, la Política de V ida
S alv aje para C anadá y los P lanes de A cción para los R íos F raser y S an
L orenzo.

E l D epartamento de M edio A mbiente prepara actualmente la respues-
ta del gobierno al reporte de junio de 1995 de la C omisión Permanente
sobre M edio A mbiente y D esarrollo S ustentable de la C ámara de los
C omunes, el cual recomienda importantes enmiendas a la C E PA . A l-
gunas de estas enmiendas proponen establecer un enfoque prev entiv o,
que controlaría no sólo el uso, sino también la generación de sustancias
tóx icas, con una orientación hacia la tox icidad inherente (en contra de
la exposición al riesgo) basada en la persistencia, bioacumulación y su
carácter letal.

B. Otros departamentos federales

E l D epartamento de S alud es responsable de algunos aspectos de la
C E PA y de los L ineamientos para la C alidad del A gua Potable C ana-
diense. E l D epartamento de Pesca y O céanos aplica la L ey de Pesca y
la Política de H ábitats para los P eces. E l D epartamento de T ransporte
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regula la L ey C anadiense de T ransporte M arítimo y la L ey para la
P rotección de A guas N av egables. L os departamentos de D ef ensa N a-
cional, O bras Públicas y S erv icios de G obierno, P atrimonio C anadiense
y A suntos Indígenas y D esarrollo del N orte administran las tierras f e-
derales en donde se ubican bases militares, of icinas de gobierno, par-
ques nacionales y reserv as indígenas.

E l D epartamento de R ecursos N aturales tiene responsabilidades en
materia de energ ía hidroeléctrica, nuclear, m inería e industrias de pe-
tróleo y gas. A g ricultura y A gri-F ood están encargados de la aplicación
de la L ey para el C ontrol de Pesticidas y del M anejo A mbiental de la
A gricultura. E l D epartamento de A suntos Internacionales y C omercio
Internacional es responsable de los asuntos ambientales f ronterizos y
transf ronterizos entre C anadá y E stados U nidos, así como de los acuer-
dos y tratados ambientales multilaterales.

E l D epartamento de Industria se encarga de apoy ar y promov er la
industria ambiental canadiense.

L a regulación de las industrias de petróleo, gas y nuclear correspon-
de al C onsejo para el C ontrol de la E nerg ía A tómica y al C onsejo
N acional de la E nerg ía. E l papel y las responsabilidades de ambos se
discuten con may or detalle en la sección V I.

C. Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente

E ste consejo es el may or foro intergubernamental (f ederal-prov incial-
territorial) para la realización de acciones conjuntas y la discusión de
asuntos ambientales de interés nacional e internacional. U na de sus ta-
reas actuales, considerada como prioritaria, es la armonización de los
sistemas de manejo ambiental. E n este sentido, el grupo de trabajo de
armoniz ación está buscando la manera de aclarar el papel de la F e-
deración y de las prov incias en la protección ambiental; elim inar la
duplicación y superposición de los programas, y elaborar leg islaciones
más consistentes en todo el país.

A demás de la armonización, el consejo opera otras áreas de planea-
ción estratég ica, tales como integ ración económica, educación ambiental
y un reporte del estado del medio ambiente. D entro de su estructura,
cuenta con un mecanismo de coordinación con departamentos sobre
energ ía y asuntos atmosf éricos. T ambién posee grupos de trabajo para
un amplio rango de asuntos ambientales, entre ellos: lineamientos de
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calidad del agua; manejo de residuos pelig rosos; manejo de residuos
sólidos; uso ef iciente del agua, y remediación de sitios contaminados.

A nte la ausencia de un foro intergubernamental de ministros que sea
responsable de los recursos renov ables, se han establecido algunos con-
sejos f ederales-prov inciales que atienden div ersos sectores (v ida salv aje,
bosques, ag ricultura, energ ía, etcétera), pero hay poca interacción entre
ellos.

D. Círculo Nacional sobre Medio Ambiente y Economía

E n años recientes, una tendencia ha llegado a ser ex tremadamente
popular en C anadá: la participación de intereses heterogéneos en el ma-
nejo de los asuntos ambientales. E l C írculo N acional sobre M edio A m-
biente y E conom ía (N R T E E ) quiz á es el m ejor ejemplo de esta
tendencia. C reado en 1988, y ahora consolidado por una ley f ederal
como una corporación departamental independiente, el N R T E E coordi-
na los principios y prácticas de desarrollo sustentable en todas las re-
g iones y en todos los sectores de la sociedad canadiense.

E l N R T E E trabaja directamente con el M inisterio de M edio A mbien-
te; en consecuencia, posee una inf luencia muy fuerte en la agenda na-
cional sobre desarrollo sustentable.

E l N R T E E opera por consenso. S us v einticinco miembros son indi-
v iduos prominentes que representan a un gran número de intereses y
sectores, incluy endo representantes indíg enas, activ istas ambientales
y comunitarios, ejecutiv os, políticos, científ icos, académicos, economis-
tas y líderes laborales. L as prioridades actuales del N R T E E comprenden
el manejo integrado de los recursos, cuentas g lobales de costos, tecno-
log ías ambientales y gestión ambiental. T ambién ex isten círculos sobre
desarrollo sustentable a niv el prov incial, reg ional y municipal. D e igual
modo, grupos con intereses heterogéneos han sido formados en una
amplia gama de asuntos ambientales.

E. Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable

E stablecido a principios de 1990 como parte de la respuesta cana-
diense al reporte de la C omisión B rundtland N uestro F uturo C omún,
el Instituto Internacional de desarrollo S ustentable (IIS D ) es una cor-
poración sin f ines de lucro cuy as activ idades están diseñadas por un
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consejo de directores internacional e independiente. E l objetiv o del IIS D
es promov er el desarrollo sustentable en C anadá e internacionalmente
a trav és del intercambio de información e inv estigaciones en el área de
política ambiental, como la reforma pública; políticas del sector priv ado
en materia de presupuestos; comercio y contabilidad; creación y modi-
f icación de instituciones para la transición al desarrollo sustentable. E l
gobierno de C anadá y el de M anitoba (donde está localizado) conceden
al IIS D apoy o f inanciero, conforme a los térm inos de un acuerdo f ir-
mado por cinco años.

F. Comisionado ambiental

L a L ey del A uditor G eneral f ue enmendada en la primav era de 1995
para establecer un comisionado de M edio A mbiente y D esarrollo S us-
tentable. E ntre otras oblig aciones, el comisionado debe informar al P ar-
lamento sobre el desempeño del gobierno f ederal al incorporar los
asuntos ambientales en sus decisiones.

G. Comités parlamentarios

C omo y a se ha mencionado, la C ámara de los C omunes y las co-
m isiones del S enado pueden desempeñar un importante papel en el de-
sarrollo y rev isión de la política y leg islación ambientales. L a C omisión
Permanente sobre M edio A mbiente y D esarrollo S ustentable de la C á-
mara de los C omunes recientemente encabezó un amplio análisis de la
C E PA . E sta comisión recomendó, a trav és de una ex tensa lista, algunas
reorientaciones fundamentales en la política y leg islación ambiental de
la f ederación.

4. Tendencias e iniciativas actuales

A. Acuerdo Marco de Manejo Ambiental del Consejo Canadiense
        de Ministros del Medio Ambiente

E n el contex to de las activ idades del C C M E , el propósito principal
del A cuerdo M arco de M anejo A mbiental del C onsejo C anadiense de
M inistros del M edio A mbiente (E M F A ) es mejorar la ef iciencia y coor-
dinación de las activ idades f ederales y prov inciales. E stas activ idades
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incluy en: monitoreo ambiental; ev aluación; acuerdos internacionales; li-
neam ientos; objetiv os y estándares; política y leg islación; educación
ambiental; notif icaciones; respuesta a emergencias ambientales; inv es-
tig ación y desarrollo; reporte del estado del medio ambiente, y prev en-
ción de la contaminación.

E n f echa reciente, los jef es de gobierno de las prov incias solicitaron
al gobierno f ederal que aprobara un nuev o proy ecto de E M F A para
someterlo a análisis público. L a iniciativ a está actualmente paraliz ada,
en gran medida porque la armonización de las funciones f ederales y
prov inciales en la ev aluación ambiental de proy ectos de desarrollo per-
manece bajo discusión.

B. Revisión de programas

T odos los programas f ederales, ambientales o no, están sujetos al
compromiso del gobierno de reducir su déf icit presupuestal. A f inales
de 1994, a muchos departamentos, incluy endo el de M edio A mbiente,
se les av isó de reducciones presupuestarias de un 30% durante tres
años. R ecientemente se anunciaron reducciones aún más drásticas. E stos
recortes f ueron aplicados a trav és de un proceso denominado rev isión
de programas, para determ inar cuáles de ellos se debían suprim ir, re-
ducir o reestructurar.

E l D epartamento de M edio A mbiente ha suf rido may ores recortes
en los programas de E stado del M edio A mbiente y C iudadanía A m-
biental, entre otros muchos. L as reducciones del presupuesto también
implican dism inuir la elaboración de ley es y la capacidad para ejecu-
tarlas, f av oreciéndose la tendencia de negociar acuerdos v oluntarios
para su cumplim iento. E s probable que estos recortes ocasionen una
may or dependencia de las inv ersiones priv adas y el incremento del uso
de cuotas por serv icio (recuperación de costos).

C. Plan “verde” para un ambiente saludable

E l plan � v erde� , establecido por el gobierno f ederal en diciembre
de 1990, propone acciones ambientales con una duración de seis años,
periodo que f inaliza en marzo de 1997. A trav és de este plan, el go-
bierno f ijó objetiv os y calendarios para div ersas metas, comprometiendo
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tres billones de dólares en fondos nuev os para su realización. L as me-
tas, algunas de ellas ambiciosas, incluy en:

– R educción en todo el país de las concentraciones de ozono a niv el
del suelo.

– R educción del 50% de los residuos para el año 2000.
– V irtual eliminación de las descargas de sustancias tóxicas persistentes.
– C ambiar el enfoque de rendim iento continuo por el de desarrollo

sustentable en materia de manejo forestal.
– Instituir el 12% del territorio del país como áreas proteg idas.
– E stabiliz ar, para el año 2000, las emisiones nacionales de bióx ido

de carbono y otros gases de ef ecto inv ernadero a los niv eles de 1990.
– L im itar las emisiones que prov ocan la lluv ia ácida en C anadá oriental

a trav és de acuerdos f ederales y prov inciales.
– S uprim ir el uso de C F C s para 1997, así como el metil-cloroformo

y otras de las principales sustancias que destruy en la capa de ozono
para el año 2000.

E l plan � v erde� también compromete al gobierno f ederal a fortalecer
la inspección ambiental, el intercambio de información y las inv estig a-
ciones; incrementar el uso de los estímulos económicos (subsidios, per-
m isos de em isión comercial iz ables, etcétera); y promov er precios
apropiados para los recursos naturales.

D. Estrategia de prevención de la contaminación

L a estrateg ia, em itida en junio de 1995, está orientada a sustituir el
enfoque de luchar contra la contaminación por el de prev enirla desde
su fuente. L a prev ención se def ine como el uso de procesos, prácticas,
materiales, productos o energ ía que ev itan o minim izan la creación de
contaminantes y residuos, sin v ariar o crear nuev os riesgos para la salud
humana o el medio ambiente. L a estrateg ia establece acciones especí-
f icas que deben aplicarse por el gobierno f ederal (v ía leg islación, po-
lítica y programas) con otros gobiernos, con el sector priv ado, con el
público e internacionalmente.

D entro del D epartamento de M edio A mbiente ex isten dos direcciones
de prev ención de la contaminación, una enfocada a asuntos atmosf éricos
y otra, a sustancias tóx icas.
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E. Política de manejo de sustancias tóxicas

T ambién de reciente creación, esta política se basa en dos objetiv os
para el manejo de sustancias tóx icas antropogénicas: elim inar v irtual-
mente las sustancias bioacumulativ as de alta persistencia ambiental y
prev enir o minim izar la liberación al ambiente de otras importantes
sustancias, a trav és de un enfoque integ ral en su ciclo de v ida. T ambién
establece un marco para asegurar la concordancia de estos objetiv os
con los programas f ederales y determ ina la posición que el gobierno
f ederal asumirá en las discusiones sobre sustancias tóx icas con otras
jurisdicciones.

F. Medidas “verdes” de gobierno

E l gobierno f ederal aplica a niv el interno div ersas medidas para la
protección del medio ambiente, entre ellas, el C ódigo de A dministra-
ción A mbiental y una O f icina de A dministración A mbiental F ederal
dentro del D epartamento de M edio A mbiente. E sta of icina, con la par-
ticipación de otros departamentos, ha creado un marco de desarrollo
sustentable para el gobierno. C onforme a la L ey del A uditor G eneral,
cada departamento f ederal debe desarrollar su propia estrateg ia de de-
sarrollo sustentable y un plan de acción para aplicarlo. L a recientemente
establecida A sociación de R esponsabilidad A mbiental es un órgano in-
terdepartamental encargado de coordinar y mejorar el uso ambiental de
las activ idades del gobierno.

G. Programa de Elección Ambiental

E l P rograma de E lección A mbiental es un programa de ecoetiquetado
que of rece el uso de un logotipo para los productos y serv icios que
satisf acen determ inados criterios ambientales. E stos criterios se estable-
cen a trav és de un proceso que inv olucra el análisis de su ciclo de
v ida. R ecientemente, el programa se transf irió a una compañía priv ada,
no obstante, el logotipo es todav ía propiedad de la C orona; por ello,
el programa seguirá recibiendo fondos f ederales hasta f ines de 1997.
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H. Manejo ambiental en los acuerdos indígenas de autogobierno
   y demanda de tierras

E l gobierno f ederal ha negociado y f irmado acuerdos de demanda
de tierras con los pueblos indígenas de la may oría de los territorios del
norte de C anadá. E stos acuerdos establecen, entre otros temas, consejos
conjuntos para el manejo de la v ida salv aje y la ev aluación de los ef ec-
tos ambientales de determ inados proy ectos. A cuerdos sim ilares están
siendo negociados en el occidente de los T erritorios del N oroeste, C o-
lumbia B ritánica, Q uebec y L abrador.

L os acuerdos de autogobierno otorgan cierta autoridad leg islativ a a
los pueblos indígenas respecto al medio ambiente y los recursos natu-
rales de sus tierras. L os acuerdos están siendo negociados por el go-
bierno f ederal con el f in de estrechar las relaciones de cooperación.
S in embargo, prev alece una confusión considerable respecto al papel y
la competencia del gobierno f ederal y de los gobiernos indígenas en
materia de protección y manejo del medio ambiente, incluy endo el al-
cance de la aplicación de las ley es f ederales en territorios indígenas.

5. C umplimiento de la ley ambiental federal

H ay por lo menos dos maneras de aplicar las iniciativ as ambientales
del gobierno f ederal: los programas que of recen estímulos para la ac-
ción y las regulaciones que def inen legalmente la conducta requerida o
aceptable. E sta sección se enfoca en las medidas de regulación ambien-
tal, aunque también se analizan algunos programas de importancia.

H istóricamente, la aplicación de las ley es ambientales f ederales y las
sanciones por su incumplim iento han sido poco estrictas. S ólo en f echas
recientes se ha estimulado su observ ancia a trav és de nuev os y más se-
v eros cargos penales, may or escrutinio público y el incremento de los
procesos judiciales. A demás, los recortes presupuestarios han reducido
la capacidad del gobierno f ederal para el monitoreo, v ig ilancia, cum-
plim iento y ejecución de las ley es.

L os reg istros que el D epartamento de M edio A mbiente posee res-
pecto del cumplim iento de la C E PA y las disposiciones ambientales de
la L ey de Pesca son decepcionantes. L a política of icial del departamento
habla de una aplicación estricta, pero la práctica institucional promuev e
el cumplim iento a trav és de medios menos hostiles. Por otra parte, la
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reg ionaliz ación del cumplim iento sólo ha generado decisiones inconsis-
tentes entre las reg iones.

L os gobiernos prov inciales siempre han desempeñado un mejor papel
en el cumplim iento de las disposiciones de protección ambiental f ede-
rales, lo cual tenderá a reforzarse tras la armonización. L os reg istros
de cumplim iento del D epartamento de M edio A mbiente palidecen en
comparación con las prov incias. E n el periodo 1987-1988, O ntario ha
entablado más de doscientos procesos judiciales por año (con un índice
muy alto de condenas) por v iolaciones a sus ley es ambientales.

E n 1994, se iniciaron cerca de trescientos juicios. E n contraste, el
cumplim iento de la C E PA para el año f iscal de 1993-1994 implicó sólo
tres juicios, a pesar de que un total de cientov einte notif icaciones fueron
emitidas de las 1,548 inspecciones realizadas.

V I. E N E R G ÍA E L É C T R IC A Y D E R E C H O A M BIE N T A L C A N A D IE N S E

1. G eneración de electricidad en C anadá

L a capacidad instalada de generación de electricidad en C anadá ex-
cede los 95,000 M w . E sta capacidad radica en cientos de presas, es-
taciones hidroeléctricas y centrales de g eneración. L a producción
hidroeléctrica prov ee cerca del 57% de la capacidad total, con 60,000
M w en operación o bajo construcción en aprox imadamente 400 esta-
ciones. O tro 30% de capacidad radica en las plantas térm icas y el resto
en la energ ía nuclear. A dicionalmente, 94,000 M w de hidroelectricidad
han sido identif icados como técnicamente f actibles. D ebe señalarse que
C anadá es líder mundial en materia de hidroelectricidad.

E n 1989, el carbón produjo el 61% de la generación térm ica, el
petróleo, el 23% y el gas natural, el 13% , con un remanente de 3%
prov eniente de otros combustibles. L a energ ía nuclear en C anadá es
generada sólo en tres prov incias: O ntario, Q uebec y N ew Brunsw ick
y es producida enteramente por el reactor C A N D U (C anadian D eute-
rium-U ranium).

A lgunas empresas eléctricas poseen un considerable superáv it de ca-
pacidad, una situación que se espera que dure hasta la próx ima década.
O ntario H y dro, una de las may ores empresas del mundo, no sólo ha
pospuesto el número de proy ectos planeados de g eneración, también
ha iniciado el retiro de algunas de sus instalaciones. A demás, en años
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recientes se ha reg istrado un incremento signif icativ o en el uso de la
cogeneración, sistema que perm ite a los generadores independientes
abastecer de electricidad a las industrias o empresas eléctricas locales.

A ntes de la negociación del A cuerdo de L ibre C omercio (A L C ) entre
C anadá y E stados U nidos, las exportaciones de electricidad estaban su-
jetas a may ores regulaciones que las exportaciones de combustibles f ó-
siles. S in embargo, a mediados de la nov ena década, C anadá amplió
su exportación de electricidad a E stados U nidos en una cantidad apro-
x imada a mil m illones de dólares canadienses. L a electricidad se gene-
raba en las prov incias de Q uebec, O ntario, N ew Brunsw ick, M anitoba
y C olumbia B ritánica, con Q uebec a la cabeza de las exportaciones.
L a may or parte de esta electricidad �cerca del 70% � prov enía de
hidroeléctricas y el resto de centrales alimentadas con carbón.

E n el tiempo en que el A L C fue negociado, se pronosticaron may ores
incrementos en las exportaciones de electricidad, y se esperaba que una
may or proporción serían v entas en f irme. E stas proy ecciones no se
cumplieron debido a v arios acontecim ientos, tanto en C anadá como en
E stados U nidos: un crecim iento de la demanda menor del esperado
(en parte debido a los programas de ahorro y uso ef iciente de la ener-
g ía) y protestas públicas sobre los impactos ambientales y culturales
asociados con una may or construcción de presas.

A. Aspectos ambientales asociados con la generación de electricidad

E l R eporte del E stado del M edio A mbiente en C anadá, emitido en
1991, establece que � muchos de los impactos ambientales del uso de
la electricidad están asociados con su generación y transmisión� . E n el
momento de utilizarse, la electricidad es una fuente limpia de energ ía
con pequeños ef ectos directos sobre el medio ambiente. S in embargo,
en los últimos años se han cuestionado los ef ectos en la salud de los
campos electromagnéticos.

L os aspectos ambientales asociados a la generación de electricidad
son:

– L as grandes ex tensiones de tierra que se distraen de otros usos po-
tenciales debido a desarrollos hidroeléctricos.

– L os trastornos a ecosistemas enteros por inundaciones en gran escala
causadas por este tipo de desarrollos.
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– E l uso de la tierra y daños ambientales v inculados a la ex tracción
de combustibles f ósiles.

– L as emisiones producidas por los combustibles f ósiles al generar
electricidad.

– E l manejo y la disposición a largo plazo de residuos radiactiv os de
alto y bajo niv el generados en las centrales de energ ía nuclear.

B. Intereses federales contra intereses provinciales

C onforme a la C onstitución canadiense, las prov incias son propieta-
rias de la may oría de los recursos energéticos (L ey C onstitucional, sec-
ción 109).

L as áreas de la autoridad general f ederal incluy en todos los aspectos
de la energ ía nuclear (L ey C onstitucional, secciones 91.29 y 92.10,
que otorgan al gobierno f ederal la autoridad reguladora en asuntos de-
clarados por el P arlamento de may or benef icio para C anadá y L ey para
el C ontrol de la E nergía A tómica); exportación de energía (L ey C onsti-
tucional, sección 91.2, que concede al gobierno federal amplia autoridad
sobre negociación y comercio), y las líneas eléctricas internacionales e
interprov inciales (L ey del C onsejo N acional de la E nerg ía).

L a autoridad ambiental f ederal también tiene participación en la ge-
neración por hidroeléctricas y combustibles f ósiles.

L as leg islaturas prov inciales tienen autoridad sobre la planeación, de-
sarrollo, conserv ación y manejo de sitios e instalaciones para la gene-
ración de electricidad (L ey C onstitucional, sección 92A ), y , en la
may oría de los casos, para transmisión y distribución. E n un gran nú-
mero de prov incias, ex isten formas de regulación para asegurar que la
energ ía eléctrica sea abastecida a la menor tarif a posible compatible
con su explotación comercial.

D urante la primera mitad de la décima década, las empresas eléctri-
cas de may or tamaño �y en algunos casos los M inisterios de E nerg ía�
desarrollaron una g ran v ariedad de prog ramas de manejo de la de-
manda, incluy endo programas de ef iciencia energética comerciales e
industriales. S in embargo, las restricciones f iscales han prov ocado la
reducción de algunos de estos programas.

L os instrumentos de las prov incias para controlar los aspectos am-
bientales de la generación de electricidad comprenden ley es y reg la-
mentos sobre protección ambiental y manejo de recursos naturales. L a
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ev aluación ambiental es regulada en todas las prov incias a trav és de
leg islación especial o mediante reg lamentos deriv ados de la leg islación
ambiental genérica.

E n la may oría de las jurisdicciones, las regulaciones prov inciales so-
bre emisiones atmosf éricas son aplicables a la electricidad generada por
combustibles f ósiles. O ntario y C olumbia B ritánica han establecido
muestreos de las emisiones y poseen regulaciones específ icas para la
generación de energ ía. O ntario, Q uebec y C olumbia B ritánica han pro-
hibido el uso de combustibles en calderas o carbón cuy o contenido de
azuf re supere el lím ite especif icado (que oscila entre el 1% y 1.5% ).
Por otra parte, M anitoba cuenta con una L ey de R esiduos R adiactiv os
de A lto N iv el.

2. Instrumentos federales para el manejo de asuntos ambientales

asociados con la generación de electricidad

L os instrumentos que se describen a continuación reseñan de manera
específ ica el papel del gobierno f ederal en materia de electricidad. E stos
instrumentos son complementarios a los descritos en las secciones se-
gunda y tercera. E n la sección V I.3. se of rece un análisis de las leg is-
laciones ambientales aplicadas al abastecim iento de electricidad.

A. Ley para el Control de la Energía Atómica

E n 1946, se creó el C onsejo para el C ontrol de la E nerg ía A tómica
(A E C B), el cual es responsable de la aplicación de la L ey para el C on-
trol de la E nerg ía A tómica. E l A E C B autoriz a el uso de materiales
radiactiv os y las activ idades nucleares canadienses, incluy endo reac-
tores, minas, fabricación de combustible y manejo de residuos. T ambién
regula los aspectos de medio ambiente, salud y seguridad relacionados
con la energ ía nuclear.

E l A E C B puede autoriz ar la producción, procesamiento, v enta, uso,
importación y exportación de sustancias y equipos determ inados. D e
igual modo, v ig ila la seguridad internacional de los materiales y tecno-
log ía nucleares, asegurándose de que el equipo y los suministros se
exporten conforme a las disposiciones del T ratado de no P rolif eración
de A rmas N ucleares. E l A E C B presenta informes periódicos en el P ar-
lamento a trav és del M inisterio de R ecursos N aturales.

EL DERECHO AMBIENTAL CANADIENSE 133

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


L os gobiernos de C anadá y O ntario establecieron en 1978 el P ro-
g rama C anadiense de M anejo de C ombustible N uclear R esidual para
inv estigar la seguridad y v iabilidad de la construcción en roca ígnea de
una bóv eda profunda para el conf inamiento permanente de combustible
residual. L os participantes de este programa son las compañías E nerg ía
A tómica de C anadá y O ntario H y dro, el D epartamento de R ecursos
N aturales, el D epartamento de M edio A mbiente, científ icos de univ er-
sidades canadienses y consultores del sector priv ado. E l proy ecto ac-
tualmente está siendo examinado por un panel de análisis conforme a
la C E A A .

B. El Consejo Nacional de la Energía y su legislación

E l C onsejo N acional de la E nerg ía (N E B) es un tribunal f ederal crea-
do en 1959 conforme a la L ey del C onsejo N acional de la E nerg ía. E l
N E B asesora al gobierno f ederal en materia de desarrollo y uso de
recursos energéticos y regula asuntos específ icos ref erentes a petróleo,
gas y electricidad. E n el área de electricidad, la jurisdicción del N E B
está lim itada a autorizar exportaciones (capítulo IV de la ley del N E B) y
certif icar las líneas eléctricas internacionales e interprov inciales (capí-
tulo III de la ley del N E B). E n caso de importaciones de electricidad,
el N E B no tiene competencia.

A l analiz ar la procedencia de conceder la autorización o certif ica-
ción, el N E B debe considerar los ef ectos en otras prov incias, entre ellos
los ambientales. M uchas de las líneas eléctricas internacionales y la
exportación de electricidad están autoriz adas por el N E B a trav és de
permisos. L a máx ima duración de las licencias y permisos de exporta-
ción es de treinta años.

E n algunos casos, el C onsejo de G obernadores, con la asesoría del
N E B , puede determ inar la necesidad de autorizar las solicitudes de ex-
portación de electricidad o certif icar las líneas eléctricas. E n este sen-
tido, se requiere de audiencias públicas y de la aprobación del C onsejo
de G obernadores para otorgar la autorización o certif icación.

C. Ley Nacional de Eficiencia Energética y Energías Alternas

E sta ley v ig ila el cumplim iento de las regulaciones en materia de
ef iciencia energética y energ ías alternas, entre ellas, las relativ as al
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desempeño mínimo de los estándares de ef iciencia energética y el eti-
quetado de productos consumidores de energ ía. L a ley es un elemento
fundamental para el P rograma de E f iciencia E nergética y E nerg ías A l-
ternas del D epartamento de R ecursos N aturales.

L a A sociación para la P laneación Integral de los R ecursos se creó
con el f in de incrementar dicha planeación, las políticas de manejo de
la demanda, los programas de las empresas de energía, y para facilitar la
coordinación entre los div ersos participantes.

D. Acuerdo Transfronterizo entre Canadá y Estados Unidos
      sobre la Calidad del Aire y el Marco para el Manejo
      de la Calidad del Aire

E l A cuerdo T ransf ronterizo entre C anadá y E stados U nidos sobre la
C alidad del A ire de 1991 formaliza el compromiso de cada país para
controlar los contaminantes que causan la lluv ia ácida. C anadá acordó
un máx imo nacional de 3.2 millones de toneladas anuales de bióx ido
de azuf re para el año 2000. E l A cuerdo establece que las emisiones de
las plantas de electricidad que producen más de 25 M w deben moni-
torearse continuamente. A demás, C anadá y E stados U nidos se encuen-
tran negociando una reducción específ ica de las emisiones que generan
ozono a niv el del suelo. L as emisiones de óx ido de nitrógeno están
siendo reducidas en ambos países a trav és de controles sobre las fuentes
f ijas.

A f ines de 1993, una reunión entre los ministros f ederales y prov in-
ciales responsables del medio ambiente (entre ellos el C C M E ), y los res-
ponsables de la energía fructif icó en la aprobación del M arco para el
M anejo de la C alidad del A ire y en la formación del C omité C oordinador
N acional de A suntos A tmosf éricos (N A IC C ). L as áreas de trabajo com-
prenden el calentam iento g lobal, la lluv ia ácida y el smog urbano. L as
acciones v inculadas a la generación de electricidad en cada una de estas
tres áreas se incluy en en las siguientes tres subsecciones.

E. Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático

Para cumplir con los compromisos deriv ados de la C onv ención M ar-
co de las N aciones U nidas sobre C ambio C limático, C anadá fue uno
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de los primeros países en ratif icar la conv ención. S e encargó al G rupo de
T rabajo sobre C ambio C limático del N A IC C el desarrollo de alterna-
tiv as para estabilizar las emisiones de gases ef ecto inv ernadero a los
niv eles de 1990 para el año 2000.

E ste g rupo también debe desarrollar alternativ as sustentables para al-
canzar may ores av ances en la reducción de emisiones para el 2005.
T ras la publicación de un reporte nacional sobre cambio climático, se
inició un proceso de amplia participación para identif icar las principales
opciones para el P lan de A cción N acional sobre C ambio C limático. E l
informe que al respecto se elaboró presentó más de ochenta medidas
de tipo regulatorio y v oluntario.

U na iniciativ a muy importante en el P lan de A cción es el P rograma
V oluntario de R eg istro para el D esaf ío del C ambio C limático, a trav és
del cual las organizaciones indiv iduales establecen objetiv os para redu-
cir sus emisiones de gases ef ecto inv ernadero y reportar sus logros.
L as acciones tomadas por las empresas pueden incluir deducciones no
asociadas con sus activ idades regulares de negocios.

E l uso de combustibles f ósiles en la generación de electricidad es la
may or fuente f ija de gases ef ecto inv ernadero en C anadá. E ste hecho
produjo un enorme interés durante el desarrollo del P lan de A cción.
D ebe señalarse que la generación de electricidad térm ica representa el
20% del total de bióx ido de carbono nacional; el 2% del óx ido de
nitrógeno y el 1% del metano.

U n memorándum de entendim iento ha sido recientemente f irmado
entre el M inisterio de R ecursos N aturales y la A sociación E léctrica C a-
nadiense. T ambién se han f irmado memorandos con la A sociación
C anadiense de P roductores de Petróleo y la A sociación C anadiense de
D uctos de E nerg ía. E ste memorándum compromete a las partes a tra-
bajar de manera conjunta en el desarrollo y promoción del P rograma
V oluntario de R eg istro para el D esaf ío del C ambio C limático.

L os programas de manejo de la demanda y el uso menos intensiv o
del carbón son alternativ as para reducir la cantidad de gases ef ecto
inv ernadero prov enientes de la generación de la electricidad.

F. Programa Canadiense de Control de la Lluvia Ácida

E l programa establece, a trav és de una cooperación f ederal, prov in-
cial e industrial, objetiv os específ icos, agendas y programas de reduc-
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ción de las emisiones de dióx ido de azuf re en siete prov incias locali-
z adas al oriente de C anadá. T res empresas eléctricas prov inciales (O n-
tario, N ew B runsw ick y N uev a E scocia) f ueron responsables de la
implementación de la may or parte de este programa, el cual se creó
en 1985.

A O ntario H y dro, por ejemplo, se le solicitó estabiliz ar sus emisiones
anuales de dióx ido de azuf re en 175 kt para 1994, esto es, una reduc-
ción del 60% de los niv eles de emisión máx imos. E sta meta se logró
incrementando la dependencia en la energ ía nuclear, el quemado de
combustible con bajo contenido de azuf re y el uso de sistemas de salida
de gases sin azuf re. L as otras empresas se basaron en el uso de carbón
con bajo contenido de azuf re y la construcción de modernas instalacio-
nes, incluy endo plantas de lecho f luidiz ado.

L as emisiones canadienses de dióx ido de azuf re representan ahora el
40% de las que había en 1980. N uev os acuerdos f ederales-prov inciales
han ex tendido el programa de control para estabiliz ar este tipo de emi-
siones a sus niv eles de 1994 para el año 2000. U na nuev a estrateg ia
para may ores reducciones está siendo negociada; se espera f inaliz arla
en 1997.

G. Plan de Manejo de Óxidos de Nitrógeno y Compuestos
    Orgánicos Volátiles

É ste es un plan de diez años, iniciado por el C C M E en 1991 después
de una amplia consulta, para reducir los contaminantes del aire que
generan la formación de ozono a niv el del suelo. L a instrumentación
conjunta del plan es manejada a trav és de acuerdos f ederales-prov in-
ciales especif icando las obligaciones de cada una de las partes. A la
f echa, se han negociado con las prov incias objetiv os de emisión prov i-
sionales de óx idos de nitrógeno y compuestos orgánicos v olátiles para
el año 2000.

D entro de las alternativ as que el gobierno f ederal considera para la
aplicación del programa se encuentra el sistema de permisos comercia-
liz ables. S in embargo, las acciones enfocadas a la generación de elec-
tricidad por combustibles f ósiles brindan may ores oportunidades para
la reducción de estas emisiones. Por otra parte, un amplio proceso de
participación fue utiliz ado para desarrollar nuev os estándares para óx i-
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dos de nitrógeno prov enientes de las centrales eléctricas y turbinas f ijas
de combustión.

H. Otras iniciativas federales

C omo se indicó anteriormente, muchas iniciativ as ambientales en el
sector energético se establecieron no como resultado de la leg islación,
sino a trav és de prog ramas negociados, de lineam ientos y de códigos
de prácticas. E jemplo de ello son los L ineamientos para las P lantas de
G eneración de E nerg ía E léctrica por medio de V apor, desarrollados
conjuntamente por la industria y la D iv isión Industrial del D epartamento
de M edio A mbiente.

O tros programas f ederales para la ef iciencia energética incluy en el
C onsejo C onsultiv o M inisterial sobre E f iciencia E nergética Industrial
(M A C IE E ), la Iniciativ a F ederal sobre E dif icios y las E mpresas de In-
nov ación E nergética. M A C IE E es un foro para los líderes empresariales
cuy o objeto es prov eer asesoría y establecer compromisos v oluntarios
para la ef iciencia energética y el uso de energ ías alternas. A ctualmente
incluy e a dieciocho líderes de div ersos sectores económicos que repre-
sentan cerca del 90% del consumo energético de C anadá. L as E mpresas
de Innov ación E nergética es un programa de dirección corporativ a v o-
luntaria que alienta a corporaciones y centros de población a imple-
mentar tecnolog ías innov adoras de ef iciencia energética y energ ías
alternas. E l P rograma Industrial C anadiense para la C onserv ación de
la E nergía, que recibe apoy o del gobierno federal, tiene un grupo de tra-
bajo que desarrolla planes estratég icos de ef iciencia energética para los
may ores sectores industriales canadienses.

E l apoy o a la inv estig ación representa una v ía muy importante para
que el gobierno f ederal inf luy a en el sector de la energ ía. E l P rograma
de Inv estig ación y D esarrollo E nergético otorga f inanciam iento a pro-
g ramas científ icos y técnicos realiz ados por la f ederación, prov incias,
sector priv ado y univ ersidades. L os proy ectos de inv estigación son im-
pulsados para necesidades específ icas de competitiv idad industrial, otros
más se enfocan a identif icar y desarrollar alternativ as energéticas para
el f uturo. T res de las may ores áreas de activ idad del programa son:

– U so ef iciente de la energ ía, en especial, métodos más ef icientes de
generación de electricidad por combustibles f ósiles.
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– M ejoras ambientales en el desarrollo, procesamiento y transporte de
hidrocarburos.

– E nerg ía y cambio climático, incluy endo los posibles impactos del
cambio climático sobre el sector energético de C anadá y el desarrollo
y adaptación de tecnolog ías para el manejo de gases con ef ecto in-
v ernadero.

3. L eyes ambientales de carácter federal vinculadas a la generación

y el abastecimiento de energía eléctrica

A. Evaluación ambiental

T odas las prov incias tienen ley es para ev aluar los ef ectos ambientales
de los proy ectos propuestos de generación y transmisión de energ ía
eléctrica. L as ley es generalmente prev én la preparación de una E IS por
el proponente del proy ecto y su rev isión por parte de la autoridad res-
ponsable, otras agencias gubernamentales y /o un consejo de análisis
público o panel.

D e igual manera, todas las prov incias que producen petróleo y gas
(por ejemplo, A lberta, C olumbia B ritánica y S askatchew an) poseen le-
g islación para el control de las cuatro f ases de activ idad: exploración,
desarrollo, producción y clausura. M uchas jurisdicciones ex igen que
los ductos se entierren y que los terrenos af ectados se regresen a su
condición orig inal. L as m inas de carbón están sujetas a rev isiones am-
bientales prov inciales en todas sus etapas, especialmente antes de iniciar
sus operaciones. T ambién deben acatar estándares prov inciales relativ os
a aguas residuales (sólidos suspendidos, hierro, acidez y turbiedad).
L as minas de uranio pueden ser ev aluadas por ley es f ederales o pro-
v inciales.

B. Disposiciones ambientales en materia de generación hidroeléctrica

L os proy ectos hidroeléctricos, tales como la construcción de presas
y diques, pueden requerir aprobación f ederal conforme a la L ey de
Pesca cuando es probable que el proy ecto destruy a o altere el hábitat
de los peces. U n permiso f ederal bajo la L ey para la P rotección de
A guas N av egables también puede requerirse si es probable que el pro-
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y ecto perjudique a una v ía nav egable. E n estos casos, la autoridad f e-
deral debe realizar una ev aluación ambiental conforme a la C E A A .

L a L ey para el M ejoramiento de R íos Internacionales puede ex ig ir
una ev aluación ambiental tratándose de presas que contengan aguas
transf ronteriz as. S i son necesarias tierras o f inanciam iento f ederal será
requerida otra ev aluación ambiental. L as plantas hidroeléctricas con ca-
pacidad de generación may or de 200 M w , o presas que abarquen un
área may or de 1,500 hectáreas también están sujetas, como mínimo, a
un estudio integ ral conforme a la C E A A .

C abe señalar que no hay mecanismos en C anadá (distintos a las cor-
tes) para resolv er disputas ex istentes o potenciales relativ as a los recur-
sos de agua compartidos dentro del país. S in embargo, ex isten acuerdos
f ederales y prov inciales que regulan las corrientes de agua y su calidad
en P rairie y las cuencas de los ríos O ttaw a y M ackenz ie. A niv el in-
ternacional, las aguas f ronteriz as están reguladas por div ersos acuerdos,
entre ellos el T ratado F ronterizo de A guas.

L a C omisión de A guas F ederales recomendó, tras un análisis de la
leg islación de aguas, establecer un mecanismo de resolución de con-
f lictos interjurisdiccionales. E ste mecanismo fue propuesto en la política
de aguas f ederales de 1987.

U na v ez construida la planta hidroeléctrica no requiere de may ores
permisos o ev aluaciones, a menos que se realicen obras de ampliación
o clausura.

C. Disposiciones ambientales en materia de generación
      de energía eléctrica por combustibles fósiles

N o suelen requerirse permisos f ederales para la construcción de plan-
tas de generación eléctrica que utiliz an combustibles f ósiles. O casional-
mente, una autoriz ación de la L ey de Pesca o un permiso de la L ey
para la P rotección de A guas N av egables puede ser requerido; en con-
secuencia, deberá presentarse una ev aluación ambiental. L as plantas de
generación reguladas por la C E A A requieren de un estudio integ ral si
la capacidad proy ectada de generación es may or de 200 M w . C uando
es probable que una planta generadora produzca contaminación atmos-
f érica transf ronteriza, las disposiciones de la A gencia C anadiense de
P rotección A mbiental, discutidas en la sección tercera, pueden ser apli-
cadas, aunque es poco probable que esto ocurra.
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E l gobierno f ederal trabaja con las agencias reguladoras de la pro-
v incias para aplicar estándares de calidad del aire. E sta colaboración
ha permitido que el D epartamento de M edio A mbiente establezca es-
trictos estándares para las emisiones de calderas industriales. C iertas
emisiones atmosf éricas de las plantas de generación eléctrica que utili-
z an combustibles f ósiles pueden ser sustancias prioritarias bajo la C E PA
y , por lo tanto, sujetarse a su regulación.

D. Disposiciones ambientales en materia de energía nuclear

C omo y a se ha mencionado, la construcción de plantas de energ ía
nuclear es competencia del A E C B y requieren de una ev aluación am-
biental. L a construcción de reactores nucleares con una capacidad de
generación may or a 25 M w y las instalaciones para la m inería del ura-
nio deben someterse, como mínimo, a un estudio integ ral conforme a
la C E A A .

E. Disposiciones ambientales en materia de exportación y líneas
      de transmisión

L a exportación de electricidad está sujeta al análisis ambiental del
C onsejo N acional de la E nerg ía, pero no a una ev aluación ambiental.
P or el contrario, tratándose de líneas de transmisión de gran long itud
se debe presentar una ev aluación ambiental conforme a la C E A A .

4. Implicaciones para el comercio y la inversión

L a industria eléctrica en C anadá está constituida por corporaciones
de la C orona, empresas priv adas y establecim ientos industriales. L as
empresas propiedad del gobierno generan la may or parte del total de
la electricidad. U n gran número de las may ores compañías eléctricas
están interconectadas con compañías estadunidenses, aunque muchas de
ellas no fueron diseñadas con el objetiv o de exportar. U na buena parte
de la energ ía entregada por C anadá a E stados U nidos sustituy e a la
generación térm ica conv encional: petróleo en el N oreste 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
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A L C , suscrito por ambos países, y el T L C A N han simplif icado los
requisitos regulatorios.

C onforme al A L C , ni C anadá ni E stados U nidos pueden imponer
tarif as de importación, derechos, cuotas u otras restricciones cuantita-
tiv as sobre las importaciones de energ ía (incluy endo electricidad) del
otro país, a menos que estén justif icadas bajo una excepción reconocida
por el G A T T . L as exportaciones de electricidad canadiense a C alif ornia
están a la espera de la elim inación parcial de las restricciones impuestas
por la política de acceso de la administración energética 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 exporta-
ciones, 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 aún, 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, en conjunto, para limitar
la profundidad y el rigor de los análisis ambientales de las exportaciones
propuestas de electricidad a E stados U nidos.
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