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el Ballet Real de Winnipeg es la compafiia de Ballet mâs anti
gua de América del Norte? Constantemente realiza giras por 
todo el mundo y se la considéra entre las très companies mâs 
importantes de Ballet en Canada. Las otras dos son Les Grands 
Ballets Canadiens y el Ballet Nacional del Canada (Ver articulo, 
Pag. 7).

«Sabla Ud.que_
ia visa para estudiante o turista que permanezca por mâs de 

9 ) dias en Canada, tarda en tramitarse très meses? Teniendo 
e|i cuenta que solamente el proceso de exâmenes médicos tarda 

semanas, las oficinas canadienses de inmigraciôn en el ex- 
tifenjero recomiendan tramitar las visas con la mayor antelaciôn 
p isible. En el caso de trabajadores, sin importer el tiempo 
d : su permanencia, deben consulter con la Embajada el proce- 
d miento correcto para cada caso en particular, ya que la demora 
dpi trâmite puede ser similar.

México compra de 250 a 
300 mil arbolitos de Navi- 
dad cada fin de afio, de 
cuya cifra, Canada suple la 
cuarta parte? Ademâs, el 
Gobierno de Canada regala 
anualmente al pueblo me- 
xicano un ârbol de Navi- 
dad de 30 pies de altura, 
que es colocado en una de 
las esquinas mâs transita- 
das del centro de la capi
tal. Las dos variedades que 
se exportan son el Scotch 
Pine y el Douglas Fir.
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juego y el déporté son actividades canadienses por excelen- 
a? Canadâ ha heredado al mundo deportivo el hockey, el bas- 
letbol, el futbol (canadiense), el lacrosse, el esqui y la mo- 
nieve.

De los catorce anos en adelante, los canadienses prefieren 
ds siguientes déportés en plan amateur (los numéros entre 
p iréntesis se refieren al porcentaje de personas que los prac 
titan):

"CANADA HOY"
Organo oficial de informaciôn de la Embajada de Canada en México, publi- 
cado bimestralmente y reparfido en forma gratuite. A menos que se indique lo 
contrario, las opiniones expresadas son de los articulistas y no del gobierno 
canadiense LOS ARTICULOS PUEDEN SER REPRODUCIDOS SIEMPRE Y CUAN-

DO SE ACREDITE AL AUTOR Y A CANADApyQ,YsvscrjpCjones, escribir 
a: Embajada de Canada en México, Oficina de Informaciôn y Prensa, Secciôn 
Cultural, Melchor Ocampo 463-5o. piso, México 5, D. F. - Tel. 533-06 10
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Las costumbres navidenas son tan variadas como los siete millones de niflos que 
pueblan Canada. Pero el ârbol de Navidad es comün a todos ellos. De hecho, la 
magia de la Navidad se hace tangible en el instante que el ârbol cruza el umbral 
del hogar. Frente al Parlamento, el Arbol de Navidad saluda a los canadienses.
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Para la mayoria de los ninos, las celebracio- 
nes comienzan el dia en que la familia 
decora el Arbol de Navidad. Se cuenta que 
una familia alemana que llegô a Canada en 
1792 fue la primera en decorar un Arbol de 
Navidad; para ello utilizô pinas de coniferas, 
plumas de cola de pavo, estrellas de miga- 
jôn, pajarillos y adornos hechos con cuentas 

por los indios de Sorel, Quebec.

En muchos hogares, escuelas y templos, una de las decora- 
ciones mâs apreciadas es el "Nacimiento”, una represenfa- 
ciôn artesanal en miniatura de la Natividad de Cristo, que 
incluye. la visita de los pastores, los ângeles y los très 

reyes magos.

V' V

No ha caido el sol totalmente cuando del cielo comienza a 
descender un fino vélo de cristales. Animado por una brisa 
suave, el paisaje invernal se cubre de blanco y a lo lejos 

se escucha el sonido de un villancico.
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La arquitectura y la distribuciôn urbana en los afios seten- 
tas, a través de Canada, es la expresiôn de un a rte que cambia 
constantemente, ya que es el producto expresivo de una socie- 
dad que también esta en frecuente cambio.

Canada se extiende a lo largo de cas! cinco millones de kilô- 
metros cuadrados, pero la vision mâs representative del Canada 
moderno es algo mâs que los paisajes de la campina. La verda- 
dera naturaleza del pais se concentra en el perfil de sus ciudades.

El aumento de la poblaciôn econômicamente activa, el surgi- 
miento de nuevas industries y la necesidad de agrupaciôn de la 
gente por âreas de actividad laboral, han sido algunos de los 
facto res que han contribuido a la concentraciôn de personas ca- 
da vez mayor, en aproximadamente cien âreas urbanas, las cua- 
les ocupan solamente menos del uno por ciento de la totalidad 
del territorio canadiense.

Siendo mâs de veintitrés millones de habitantes, siete de 
cada diez canadienses viven actualmente en poblados y ciudades. 
Se calcula que para finales de este siglo habrân treinta millones 
de personas, de las cuales nueve de cada diez vivirân en âreas 
urbanas.

Conforme Canadâ se acerca al siglo veintiuno, es fâcil darse 
cuenta de cômo surge una sociedad cada vez mâs urbana. En los 
ültimos veinte afios, muchas ciudades casi se han duplicado en 
tamaho y han extendido sus limites hasta fundirse con poblados 
circunvecinos.

La urbanizaciôn e industrializaciôn han traido multiples bé
néfices a los canadienses; pero este nuevo estilo de vida tiene 
también sus problemas, especialmente por la ruptura con tra- 
diciones anfiguas y por los efectos de devastaciôn sobre el me
dio ambiente natural.

En la actualidad, se discuten en Canadâ nuevas politicas y 
estrategias para el desarrollo de los recursos naturaies, para la 
distribuciôn de la poblaciôn y sobre todo para la protecciôn del 
medio ambiente.

Durante los afios sesenta, surgiô en Canadâ una nueva re- 
concepciôn de las artes, que trajo aparejada una nueva con- 
ciencia sobre el urbanismo. Asi, los espacios püblicos para la 
mûsica, el teatro y la danza se convirtieron en aspecfos esencia- 
les de la vida canadiense. Desde entonces, mâs que nunca en el 
pasado, surgiô la demanda de espacios especificamente desti- 
nados al a rte, la educaciôn, la religion y la recreaciôn.

Otro aspecto importante del urbanismo actual en Canadâ io 
constituye un interés creciente por la casa habitaciôn, que en- 
frenta el problema de las necesidades del recogimiento humano 
al de la concentraciôn de hogares en grandes complejos habita- 
cionales. Frente a esto, se buscan con afân soluciones funcio- 
nales de espacio que combinen el hogar del hombre con la vida 
en sociedad.

Canada Urbana
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Fabricaciôn de convoyés del "metro" en el Comblnado Industrial Sahagün.

No es dificil imaginer porqué el desarrollo de la industria 
ferroviaria ha tenido un auge inusitado en lo que va del siglo 
en un pais tan extenso como Canadâ. Cubrir el inmenso terri- 
torio enlazando dos océanos enmedio de dificultades orogrâficas 
ha sido una tarde ardua, pero los frutos se han extendido mâs 
alla de sus fronteras. En los ültimos anos, el desarrollo de esta 
industria ha formado una de las ramas tecnolôgicas mâs impor
tantes de la industria de la transportation.

Con el afân de intercambiar experiencias con otros paises 
que han desarrollado su industria ferrocarrilera, la Secretaria 
de Industria y Comercio de Canadâ, organize en septiembre de 
1978 un Seminario sobre Ferrocarriles, en colaboraciôn con la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes de México.

El Seminario fue inaugurado en el auditorio de la SCT, en la 
Ciudad de México, por el Subsecretario de aquélla, Ing. Miguel 
A. Barberena y el Sr. Embajador de Canadâ en México, James 
Langley.

El objetivo de este Seminario tuvo un carâcter mâs bien 
técnico que comercial, ya que primordialmente se intercambiô 
informaciôn acerca de nuevos desarrollos referentes a la cons 
trucciôh y operaciôn de complejos ferroviarios, asi como nuevas 
técnicas y disenos aplicados a la fabricaciôn de locomotoras, 
carros y vias.

El seminario consistiô en varias presentaciones que fueron 
acompanadas de transparencias y peliculas, en las que se expu- 
sieron los adelantos técnicos y nuevos productos que vienen a 
complementar lo ya existante en cada pais. En el caso de Canadâ, 
tuvo gran relevancia para el Seminario su presentaciôn de la 
industria de construcciôn de locomtoras y sistemas de ope- 
raciôn.

Para la delegaciôn canadiense, el seminario fue una exce- 
lente oportunidad de renovar contactos que ya existian con los 
funcionarios de Ferrocarriles Nacionales, Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril y Secretaria de Comunicaciones y Trans
portes, con quienes se habia estado trabajando por varios anos. 
En el caso de las nuevas compahias canadienses, que no habian 
tenido negocios en México, el Seminario fue una buena oportuni
dad para conocer personalmente a los funcionarios, tanto a nivel 
politico como tecnolôgico. En conjunto, se presentaron los ûlti- 
mos desarrollos y adelantos en tecnologia ferrocarrilera.

Para los participantes mexicanos, fue una ocasiôn para ob
server y comparer notas con los canadienses involucrados en

el mismo campo, asi como discutir problemas comunes. Los 
participantes mexicanos expresaron particular interés en nuevas 
técnicas desarrolladas por firmas canadienses, particularmente 
en lo que se refiere a diseno, corte de rocas y tendido de vias.

Un punto de gran interés fue la presentaciôn del Doctor 
canadiense Douglas R. Piteau sobre las nuevas técnicas de cons-
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Asistentes al Seminario sobre ferrocarriles.

trucciôn de lineas férreas a través de terreno rocoso y montarïo- 
so. Como consecuencia, fue invitado nuevamente para dar un 
seminario de 5 dias sobre técnicas de construcciôn, en enero.

Otra actividad importante dentro del Seminario fue la visita 
a la planta Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, en 
el Combinado Industrial Sahagün, en el Estado de Hidalgo. Esta 
planta, que es fruto de la cooperaciôn técnica con la National 
Steel Car Corporation of Canada, comenzô a operar hace 20 anos. 
El Sr. Aitken de National Steel Car, quien encabezô a la delega
ciôn canadiense, quedô gratamente complacido durante la visita, 
por el avance de la Constructora y la excelente calidad de sus 
productos.

Con este acontecimiento, se visualizan nuevos horizontes en 
la cooperaciôn tecnolôgica e industrial entre Canadâ y otras na- 
ciones, las cuales experimentan necesidades susceptibles de ser 
resueltas por medio de un intercambiô de conocimientos.



La historic del Pasapontie
Por KENNETH L. BURKE 

Traducciôn de H. REYES-MIR

ANTECEDENTES

La primera referencia que se conoce respecto al pasaporte, 
aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, cuando Nehe- 
mlas, un escanciador del Rey de Persia, escribiô:

Ademâs dije al rey: "Si le place al rey, que se me den car- 
tas para los gobernadores allende el rio, para que me franqueen 
el paso hasta que llegue a Judâ". Nehemias 2:7

Los pasaportes, como taies, fueron desconocidos para el mundo anti
guo. Por ejemplo, los Juegos Ollmpicos se celebraban cada cuatro anos en 
Atenas, y para taies ocasiones, los griegos se trasladaban desde toda ei 
ârea del Mediterrâneo (lo que entonces era el mundo conocido) para 
participar en los eventos deportivos. Los romanos gobernaron desde el 
Tâmesis hasta el Ganges por mâs de 500 anos y los Cruzados 
incursionaron en Tierra Santa por mâs de 200 anos. Hasta don- 
de se sabe, todos ellos viajaron sin el menor papel de documen- 
taciôn oficial.

La palabra "pasaporte" dériva de los vocablos franceses 
passer y port; literalmente, entrar o salir de un puerto. Parece 
ser que la atribuciôn corresponde a Luis XIV de Francia, a finales 
del siglo XVII, tiempo en el cual se conociô el pasaporte como 
tal. Era expedido a los favoritos que deseaban viajar a los ma- 
nantiales de aguas minérales en Europa, y estaban firmados per- 
sonalmente con la rübrica “Louis R." Mâs tarde, los Estados 
Germanos adoptaron el concepto y se pusieron en uso varios 
tipos de pasaporte. Por ejemplo el Judenpass, que servia para 
limitar el paso de los judios a los ghettos, y el Militarpass, 
utilizado para controlar el aislamiento extranjero diferenciando 
a los mercenarios de los alemanes de origen. Para el siglo XVIII, 
casi todos los paises de Europa habian adoptado ya el sistema 
y se habia establecido un funcionamiento rlgido de pasaporte 
y visa. Como resultado de esto, un turista inglés que deseara 
viajar a Francia durante este periodo tenia que obtener un pa- 
saporte antes de salir de su pais. Este podla ser obtenido, ya 
fuese del embajador francés en Londres o de los consulados 
franceses del os Cing Ports de la costa sur de Inglaterra.
Nôtese que el viajero de entonces obtenla su pasaporte a partir 
de una representaciôn del gobierno extranjero. De este modo, el 
viajero tenia derecho de acceso al puerto de Calais, donde ob- 
tenia un Passe provisoire, el cual le permitla viajar dentro de 
Francia. Antes de salir del pais, el viajero necesitaba obtener un 
Permis d'Embarquement para poder salir de Francia. Se puede 
notar también que estos primeros documentos de viaje son mâs 
afines a las visas contemporâneas que a los pasaportes.

puestamente”.

Alrededor de 1914, el pasaporte estaba prâcti- 
camente abolido en todas partes. Sin embargo, con 
el surgimiento de la Primera Guerra Mundiai y las 
hostilidades internacionales, la necesidad de seguri- 
dad hizo imperative su reimposiciôn como restricciôn 
temporal y as! ha permanecido hasta nuestros dias.

El pasaporte fue originalmente un documente por 
medio del cual un soberano pedia a otro, salvocon- 
ducto para sus sübditos. Esta llamada "Solicitud" 
se encuentra en el reverso de la portada del pasa
porte moderno, lo cual prueba que es descendiente
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Passport, Canada.
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EL ADVENIMIENTO DEL TURISMO
Pasaporte expedido en 1910 por el conde Earl Grey, entonces Gobernador 

General de Canada. La medida original del documento es de 28 x 38 cm.

A partir de la apariciôn del ferrocarril en Europa, comenzô a surgir una 
expansion del turismo, la cual subsiste hasta nuestros dias. El nümero de 
turistas hizo que el papeleo llegara a ser tan imposible de controlar, que 
los gobiernos europeos comenzaron a tomar acciôn al especto. Napoléon 
III de Francia aboliô en 1861 los requisites de pasaporte y visa para entrar 
a Francia. El describia el pasaporte como “un instrumente sin uso prâctico 
y una trampa que sirve para hostigar a la gente honesta, as! como inütil 
para encontrar a la gente peligrosa, uso para el cual esté destinado su-

directo del documento expedido por Luis XIV. Aigu- 
nos paises han reducido la forma de solcitud y otros, 
como Checoslovaquia, la han eliminado totalmente. 
Esto ilustra el hecho de que el pasaporte en la ac- 
tualidad es simplemente un documento de identidad.

(Continuarâ)



Ballet Real de UUinnipeg
La historia del Ballet Real de Winnipeg es 

un cuento fascinante sobre una compania que 
creciô en una ciudad relativamente pequena, 
pero dinâmica, en el medio oeste de Canadâ.
Luchô contra muchas dificultades y emergiô 
triunfante, abriéndose camino en el corazôn 
de los pûblicos del mundo a través de la dan- 
za.

Esta compania cuenta con una larga lista 
de realizaciones desde que una maestra de 
danza inglesa, Gweneth Lloyd, y su discipula,
Betty Farrally, fundaron el Club de Ballet de 
Winnipeg en 1938.

Al ano siguiente de haber sido fundado, el 
Club de Ballet de Winnipeg realizô sus prime
ras presentaciones püblicas, fue invitado a 
bailar en Toronto y a realizar una gira por el 
oeste de Canadâ.

Su Alteza Real la Princiesa Isabel y el Duque 
de Edimburgo realizaron su primera visita de estado a Canadâ 
en 1951. Por Mandate Real, la compania actuô para elles en 
Winnipeg. En 1953, Su Majestad distinguiô a la companôa al otor- 
garle su primer titulo real. De este modo se constituyô en la 
primera compania "Real” del Commonwealth britânico. Hasta 
el momento, solo existen en el mundo cuatro compafiias de 
ballet "Reales”.

Sin embargo, la tragedia casi acaba con el Ballet Real de 
Winnipeg. En 1954 un tremendo incendio destruyô el estudio 
de la comparïia en Winnipeg, quemando miles de dôlares en 
trajes y decorados.

En el momento en que la suerte le era mâs adversa, amigos 
del Ballet Real de Winnipeg en Canadâ y en el extranjero, se 
comprometieron a financiar un programa de reconstrucciôn total.

Los resultados comenzaron a apreciarse. El famoso Teatro 
Stratford, de Stratford, Ontario (Canadâ), escogiô al Ballet Real 
de Winnipeg como la ûnica compania de ballet jamâs invitada 
a actuar en su Festival shakesperiano.

Uno de los logros que mâs colma el orgullo de la compania 
fue la creaciôn, en 1966, de Rose La Tulippe, el primer ballet

complète basado en un tema canadiense. Rose 
La Tulippe se convirtiô en el primer ballet 
presentado en color por la television canadien
se; cuando fue puesto en pantalla a través de 
las redes de la Canadian Broadcasting Corpora
tion, tanto en las emisoras en inglés como las 
en francés, en abril de 1967.

En 1968, Iras haber sido la primera com
pania canadiense invitada al Festival Interna- 
cional de la Danza de Paris, el Ballet Real de 
Winnipeg deslumbrô a los parisinos con su 
atrevimiento juvenil sumado a su brillante téc- 
nica. La compania fue galardonada con me- 
dalla de oro a la "Mejor Compania".

En 1971, otro hecho se da por vez prime 
ra. La Hermandad India de Manitoba comi- 
sionô al Ballet Real de Winnipeg para la pro- 
ducciôn de The Ecstasy of Rita Joe. La obra, 
en presentaciôn de medios multiples, del co- 

reografo canadiense Norbert Vesak, se transformô en una pro 
ducciôn cinematogrâfica realizada por la Canadian Broadcasting 
Corporation y narrada por el actor canadiense Chief Dan George. 
Este ballet ha constituido un éxito résonante dondequiera que 
se ha presentado.

En Canadâ, el Ballet Real de Winnipeg realize cinco series 
de funciones en cada temporada en el hermoso Centennial Con
cert Hall en Winnipeg y présenta, al mismo tiempo, una compa- 
hia visitante de renombre.

Hasta la fecha los pûblicos de cientos de ciudades en cuatro 
continentes han sido impactados por la poderosa fuerza del Bal
let; por su “joie de vivre", por su chispeante frescura; por la 
brillantez de sus danzas aliada con frecuentes toques de humor.

El Ballet Real de Winnipeg esté orgulloso de ser la compa
nia de ballet mâs antigua de la América del Norte, pero no duer- 
me sobre sus laureles. Permanentemente innovador, siempre 
pronto a experimenter, sigue encabezando la bûsqueda de 
nuevos caminos para deleitar a los aficionados a la danza del 
mundo entero.

Still Point, de Chris Lund

Maestria y seguridad en la ejecuciôn



La minenia en Canada

Un trabajador minero muestra aqui el equipo de protecciôn

La actividad minera ha estado présente a 
lo largo de casi toda la historia de Canada.
Ya desde los primeros dias de la coloniza
tion, Maestre Simon, un ingeniero de minas 
que acompafiaba a Samuel de Champlain, 
por 1604, habia descubierto yacimientos de 
hierro y plata en Nueva Escocia. Hacia 1737 
se fundieron por primera vez minérales de 
hierro en el Quebec. Samuel Hearne exploré 
con éxito vetas de cobre en los Territorios 
del Noroeste en 1771, y con el paso del 
tiempo la actividad minera fue incrementân- 
dose mas y mâs.

Aquel espiritu de independence de los 
pioneros que exploraron el subsuelo del pais 
en el pasado continua aün vivo en los mine
ras del présente. El minera contemporâneo 
en Canada tiene al menos una cosa en co- 
mün con el minero del pasado; no se trata 
de algo tangible. . . y sin embargo esta alli.. . 
un espiritu que impulsa hacia la büsqueda de 
nuevos horizontes . . . nuevas oportunidades 
y mayor independence ... es el reto y la 
emociôn de crear algo nuevo y ütil.

La mineria es una de las pocas indus- 
trias canadienses que puede considerarse como verdaderamente 
nacional, ya que su ârea de operaciones se extiende de océano 
a océano y alcanza las regiones mâs remotas del pais.

Hay casi 300 minas en operaciôn que producen mâs de 60 
tipos de productos minérales. Teniendo en cuenta los numero- 
sos campos de acciôn que involucra la mineria, la actividad pro- 
mueve empleos y estimula un amplio rango de operaciones in
dustriales y de servicios.

Los productos minérales canadienses pueden ser divididos en 
dos amplios grupos: combustibles y no combustibles. Es de 
estes ültimos que nos ocuparemos en el présente articulo, 
debido a que los primeros, por su importancia requieren de un 
anâlisis mâs a fondo y enfocado a los recursos energéticos del 
pais. El segundo grupo incluye a su vez métalés, como el niquel 
y el cobre, y minérales como el asbesto y la potasa. La exporta
tion de estos productos no combustibles contribuye sustancial- 
mente a la balanza nacional de pages, extendiendo bénéficies 
econômicos hacia todas las regiones del pais.

Canadâ es lider mundial en el volumen de producciôn de 
varies minérales. Es el primer pais productor de niquel, zinc y 
asbesto; el segundo en potasio, azufre, yeso y molibdeno (en el 
hemisferio occidental); el tercero en plata, oro y platino; el cuarto 
en cobre, aluminio y plomo; y el sexto en la producciôn de 
minérales de hierro. De los minérales enumerados, los mâs im
portantes para Canadâ por su valor de producciôn son el niquel, 
el cobre, los minérales de hierro, el zinc, el aluminio, el potasio, 
el oro, la plata y el asbesto.

Mâs de la mitad de los productos minérales no combusti
bles de Canadâ se exportan a cerca de 90 paises en todo el 
mundo. De este gran volumen, el 66 por ciento va a los Estados 
Unidos. Otros compradores importantes son la Comunidad Eco- 
nomica Europea, con un 16 por ciento, y Japon, con un 10 por 
ceinto. En suma, los productos minérales no combustibles alcan
za n cerca del 20 por ciento de las exportaciones totales de 
Canadâ.

La investigaciôn juega un papel sumamente importante den-

tro de la actividad minera. De manera general, los principales 
tipos de investigaciôn que se realizan pueden ser clasificados en 
cuatro amplios campos: metalurgia, procesamiento minerai, in
vestigaciôn del medio y desarrollo de productos. En los ültimos 
anos, ha surgido con gran auge la investigaciôn minera de super
ficie o a "cielo abierto", asi como la restauration de superficies 
ya explotadas.

La investigaciôn en mineria comprende también el aspecto 
de seguridad colectiva. Por ejemplo, la Asociaciôn Canadiense de 
Investigaciôn sobre la Industrie Minera, Neva a cabo programas 
para el mejoramiento de la iluminaciôn de que dispone el minero 
para realizar su trabajo subterrâneo, de los equipos de protec
ciôn respiratoria, de métodos y dispositivos para atenuar el 
ruido, de comunicaciones subterrâneas interpersonales y de con
trol electrônico del medio subterrâneo.

La mineria actual en Canadâ emplea directa o indirectamen- 
te a cerca del 9 por ciento de la fuerza laboral del pais. Los 
campos de trabajo dentro de la industria van desde la explora
tion de yacimientos, explotaciôn, fresado, fundiciôn y refinaciôn, 
hasta las ramas de construcciôn, servicio y mantenimiento.

Por supuesto, la actividad minera trae consigo el riesgo de 
causar desbalances ecolôgicos; agrietado de la tierra, destruc
tion de la flora, contaminaciôn de agua y envenenamiento del 
aire. Pero en la actualidad, estos riesgos estân siendo contrôla- 
dos rigidamente por la section de Minas del Departamento de 
Energia, Minas y Recursos de Canadâ. En pocos anos, la indus
tria ha invertido cientos de millones de dôlares en la protecciôn 
y restauraciôn del medio ambiente, de manera que en la actuali
dad, prâcticamente todos los nuevos desarrollos mineros operan 
dentro del concepto de protecciôn total del medio ambiente.

La industria minera en Canadâ ha contribuido de gran mane
ra a la expansion de los horizontes econômicos y es asi como 
se han dado las vias para la fijaciôn de objetivos, de modo que 
para algunas provincias y territorios, la actividad minera repré
senta una de las pocas oportunidades de lograr un importante 
desarrollo continuado.
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Una Aueua Constibuciôn
pana Canada

PRINCIPALES PREMISAS PARA LA RENOVACION

Los principios de renovaciôn para la Federaciôn conciernen 
directamente a la renovaciôn de la Constituciôn. El gobierno 
considéra que la Constituciôn renovada deberâ incluir los si- 
guientes elementos.

mente y algunas que ni siquiera se consideran. Es conveniente 
que la Constituciôn haga menciôn de estes principios, para lo 
cual, el gobierno formularâ proposiciones.

(5) Una Câmara de la Federaciôn

Esta nueva Câmara reemplazaria al Senado. Permitiria a las 
provincias participar en la selecciôn de sus miembros y la mem- 
brecia a esta Câmara aseguraria una representaciôn mâs equi- 
tativa de las provincias del este y sobretodo de las del oeste de 
Canadâ.

(1) Un planteamiento de objetivos

Este estaria concebido para reflejar el significado que Cana
dâ tiene para los canadienses. El gobierno propondrâ un plan
teamiento en busca de las palabras idôneas que expresen cl 
sentir de la naciôn.

(2) Una Carta de Derechos y Libertades

El gobierno propondrâ una carta constitucional que abarque 
derechos y libertades, politicas y legales, muchas de las cuales 
han sido ya reconocidas en varios estatutos provinciales y fédé
rales, asi como medidas para establecer nuevos derechos a los 
ciudadanos canadienses con el fin de que vivan y trabajen en 
cualquier parte del territorio nacional. Se propondrâ también 
una nueva protecciôn para el derecho al uso de lenguas mino- 
ritarias. Se gozarâ del derecho al uso de un lenguaje minorita- 
rio, inglés o francés, para recibir servicios bâsicos del gobierno. 
Los niflos podrân también ser educados en el idioma preferido 
por la familia.

(3) Una nueva distribuciôn de poderes

El gobierno considéra que los poderes legislatives deberian 
distribuirse entre los gobiernos provinciales y federal para ase- 
gurar un funcionamiento efectivo de los gobiernos al servicio 
del pueblo. Canadâ es ya una federaciôn descentralizada, por 
ello la soluciôn no recaeria en un cambio masivo de poderes 
del gobierno federal a las provincias. Mâs bien, el gobierno an
ticipa una combinaciôn juiciosa de cambios, con ciertos inter- 
cambios entre los gobiernos.

Es posible aclarar la division de poderes para que los ciuda
danos .entiendan mejor de qué es responsable cada ârea de 
gobierno. Esta divisiôn no impondria limitaciones inflexibles para 
las diferentes âreas gubernamentales.

Uno de los fines séria elminar las âreas de traslape y todas 
las duplicaciones que no sean justificables. Ademâs, algunas 
transferencias reciprocas de poderes habrân de permitir que 
cada ârea del gobierno legisle o actüe mâs efectivamente en 
ciertos sectores.

En cada caso, serâ necesario dar mayor importancia a las 
relaciones entre las responsabilidades de las dos formas de go
bierno. Mayor, incluso, que las que se requirieron en los tiem- 
pos y circunstancias de los Padres de la Confederaciôn * en 
1867. En otras palabras, no solo se necesita examinar y actua 
lizar el sistema de divisiôn de poderes, sino también sus cone- 
xiones y articulaciones para asegurar el engranaje efectivo de los 
poderes fédérales y provinciales.

(4) Provisiones concemientes al Ejecutivo del Gobierno 
Central.

En la Constituciôn actual, hay cierto numéro de principios 
e instituciones importantes que se mencionan sôlo indirecta-

La Câmara del Senado Canadiense

(6) La Suprema Corte

La Suprema Corte, uno de los pilares del sistema, debe ser 
establecida por la Constituciôn. Es conveniente que los gobier
nos provinciales participen con su opinion cuando los nombra- 
mientos para la Corte sean hechos por el Gobierno de Canadâ.

(7) Un proceso de enmienda de la Constituciôn

Debe alcanzarse el consenso general para permitir la en
mienda de todos los aspectos de la Constituciôn.

En 1981 se celebrarâ el 50 aniversario del ascenso de 
Canadâ a la independencia formai y a la soberania in- 
ternacional mediante el estatuto de Westminster. Séria 
deseable entonces celebrar tal aniversario con la procla- 
maciôn de la nueva Constituciôn.

* Con este nombre se reconoce histôricamente al grupo de hom- 
bres que fundaron el Canadâ moderno.

Condensado de "A time for Action:
Highlights of Federal Government's Proposals for the Renewal of the 
Canadian Federation", presentado por el H. Primer Mmistro P. E. Trudeau.



Winnipeg, ciudad capital de la Provincia de Manitoba, ocupa 
el cuarto sitio en jerarquia entre las ciudades de Canadâ. 
Tiene, asimismo, la concentration demogrâfica de mayor den- 
sidad entre el centro del pais y la costa oeste. Situada en la 
bifurcation de los rios Assiniboine y Red, en un punto casi 
équidistante entre los océanos Pacifico y Atlântico (100 kilô- 
metros al norte de la frontera con los Estados Unidos) se la 
conoce hace largo tiempo como la "Puerta de Entrada al Oeste” 
La Vérendrye erigiô el primer centro de trueque del area en 
1738; fue el fuerte Rouge, establecido por Thomas Douglas, 
Quinto Conde de Selkirk, en el Rio Red entre 1811 y 1812. 
Precisamente en las riberas de este cauce se iniciaron las pri
meras rutas mercantiles (que se cubrian en carreta) y con ellas 
se cimenté la actividad comercial actual. Declarada ciudad en 
el ano de 1873, desempenô un papel de enorme importancia 
en la gran emigraciôn al Oeste de Canadâ que comenzô en 
1878, convirtiéndose as! en centro de distribuciôn para todo 
el noroeste del pais. Al establecerse la Boisa de Grano de 
Winnipeg, se solidified su position como uno de los mercados

diense. Aqui se exhiben muebles de época. En el Boulevard 
Rupert's Land se encuentra la Casa Seven Oaks, también levan- 
tada sobre cimientos de piedra, estructura de tronco y tapi- 
zada con piel de bûfalo.

Upper Fort Garry, de la Galle Main, son los vestigios de la 
Comparïia Hudson Bay y de su posta mercantil. Por mâs de me
dio siglo fue la sede de la compania en el oeste de Canadâ. St. 
Boniface, hogar de la orden de Monjas Grey, fue construido en 
1846. Es el edificio institutional de mayor antigüedad en el 
oeste y en él se encuentra el museo St. Boniface, cuyo conte- 
nido bâsico es de exhibiciones histôricas.

Hay un museo dedicado a La Infancia de la Tia Margarita, 
con domicilio en la Galle Marion numéro 157, donde se exhibe 
una coleccion antigua de munecas, juguetes y conchas marinas.

El Centro Centennial de Manitoba es un moderno complejo 
cultural situado en la Galle Main nümero 555, estâ integrado 
por el Planetario, Salon de Conciertos, Museo de Antropologia 
e Historia Natural, y el Centro de Teatro de Manitoba. Aqui se 
presentan importantes puestas en escena, artistes nacionales y
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Winnipeg: puerta de entrada
al Oeste

Centro Centennial de de Manitoba 

en la Calle Main

La nueva casa de moneda en Winnipeg

de granos mâs importantes del mundo.
Alemanes, escandinavos, hüngaros, ju- 

dios, escoceses, ingleses e irlandeses 
"originales", se conglomeraron en la ciudad, creando el peculiar 
“recipiente aleatorio" que es el extremo norte de Winnipeg en 
la actualidad. Esta mezcla de razas se ha traducido en la atmôs- 
fera y el ambiente altamente cosmopolita que prevalece en la 
ciudad.

La calle Portage y Main se encuentran en el corazôn del 
desarrollo moderno de la ciudad. La calle Main divide a la métro- 
poli en este y oeste; la Avenida Portage conduce fuertes y ex
pedites corrientes de trânsito en sus seis carriles de circulaciôn 
de este a oeste. Como otro punto de orientaciôn, los rios corren 
hacia el norte.

Los museos y galenas de arte incluyen al edificio législative 
Broadway y Osborne, abiertos en 1920, que se encuentran entre 
las estructuras neoclâsicas de mâs belleza en el pais. Sobre la 
cüpula de 72 metros de alto se yergue el Nifio de Oro, que 
simboliza la juventud y el progreso de Manitoba. La escultura 
estâ recubierta con una capa de oro de 23.5 kilogramos. La Ga
lerie de Arte de Winnipeg estâ en el nümero 300 del Boulevard 
Memorial y cuenta con colecciones tradicionales y contemporâ- 
neas de renombrados artistas canadienses, americanos y euro- 
peos.

Construida con troncos de ârbol en 1854, la Casa Ross, de 
la Avenida Higgin, fue la primera oficina postal del oeste cana-

extranjeros, la Orquesta Sinfônica de Win
nipeg y la mundialmente famosa Compa
nia del Ballet Real de Winnipeg. También 

se Neva a cabo alli el Festival de Müsica de Manitoba an marzo. 
El Teatro Rainbow, de Kildonnan, ofrece comedias musicales en 
julio y agosto, en tanto que el drama se escenifica en el Teatro 
Playhouse, con domicilio en el nümero 180 de la Calle Market 
East.

Los parques metropolitanos estân abiertos al püblico durante 
todo el ano. Incluyen al parque Kildonan, que cuenta con âreas 
para picnics, campos de juego, piscinas, aldea de chozas y otras 
zonas de esparcimiento. En el invierno, el Parque St. Vital ofre
ce pista para patinar, resbaladillas y otros juegos. El parque 
mâs grande es el Assiniboine, con un extenso zoolôgico, pabe- 
llôn, campo para cricket, conservatorio, ferrocarril de vapor en 
miniatura, jardines y la “Granja de la Tia Sally", que résulta de 
verdadero atractivo para los chicos.

Al terminar el dia, el esparcimiento nocturne generalmente 
empieza con la cena en uno de los mültiples y variados restau
rantes. Pruebe la sopa de chicharos a la St. Boniface, asi como 
los priogis ucranianos, los blintzes judios o el pato chino. Des- 
pués escoja entre el teatro, conciertos, ballet, cine, cabaret, 
bares, baile o variedad en algün centro nocturne. Para cualquier 
evento, consulte en los diarios Free Press y el Tribune.

Para mayor informaciôn, dirijase al Departamento de Turis- 
mo y Recreation de Manitoba, en la Calle Vaughan nümero 200,

Edificios legislatives en Winnipeg
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En una manana de un dia cualquiera, Maria despertô cuando 
sono la alarma de su reloj. Se levantô râpidamente, llamô a los 
demâs miembros de la familia y vistiéndose en el camino llegô 
a la cocina. Pu so café y agua en la cafetera automâtica y entre- 
tanto corriô a la puerta de entrada a recoger el periôdico. Un 
reloj cucû le indicô que habia pasado casi media hora.

De regreso en la cocina, encendiô el televisor mientras ser
vie platos con un cereal que en ese momento anunciaban por 
la pantalla . . . “preparado y empacado sin que lo toque la mano 
del hombre" ...

Maria vive en un mundo automatizado, pero es posible que 
nunca baya pensado en ello. Después de todo, los instrumentes 
que utiliza han llegado a adquirir tal velocidad, que no tiene el 
suficiente tiempo para profundizar en si misma.

Partiendo de la observaciôn de hechos como el anterior, hace 
aproxirriadamente quince anos. un profesor de literature de origen 
canadiense llegô a la conclusion de que "los medios son las ex- 
tensiones del nombre". Afirmaciôn ciertamente Clara en nuestra 
época, pero que en su tiempo levantô polémicas entre los circu
les de investigaciôn filosôfica.

Marshall McLuhan, autor de esta teoria, entiende por medio 
todo aquel instrumente por el cual el nombre se vale para obfe- 
ner algo, y asegura que se trata de una extension, cuando la 
funciôn del instrumente corresponde a una funciôn primordial- 
mente humana. Asi, la rueda viene a ser la extension de las pier- 
nas, la televisiôn de los ojos y los oidos, el vestido de la piel, 
las computadoras del sistema rvervioso y del cerebro, y asi infi- 
nitamente.

Pero aun hay mâs. McLuhan distingue también la relatividad 
de estos medios conforme el grado de participaciôn e implicaciôn 
que expérimenta el que los utiliza. Llama medios "Câlidos" a los 
que envuelven con un alto grado de participaciôn y demandan 
de poco esfuerzo para introducirse al medio. Llama medios 
"Algidos” a los que por su dimensiôn proyectiva alcanzan nive
lés bajos de participaciôn y requieren de mayor esfuerzo por 
parte del sujeto. Asi, por ejemplo, la televisiôn es mâs càlida que 
el teléfono, pero mâs âlgida que el cine.

Estas afirmaciones, asi como la de 
que “el medio es el mensaje" (las so- 
ciedades han estado determinadas mâs 
por la naturaleza del medio que por el 
contenido mismo de la comunicaciôn), 

constituyen actualmente bases de cambio para muchos comuni- 
cadores que se ven en la necesidad de plantear nuevas direccio- 
nes a los enfoques tradicionales de los lenguajes.

Pero iquién es Marshall McLuhan y por qué sus ideas tienen 
interés a tan distintos niveles como los que van desde el campo 
puramente periodistico hasta el de los complejos tecnolôgicos e 
industriales?

McLuhan el astrôlogo, McLuhan el poeta, McLuhan el cienti- 
fico, McLuhan el comunicôlogo. Para él, la historia de la hurna- 
nidad estâ formada por varias técnicas que con sus apariciones 
paulatinas han provocado cambios violentes en la vida del 
hombre.

Asi, en sus principios, el ser primitive hacia uso de sus sen- 
tidos direvtamente, vivia en un mundo instantâneo. La invenciôn 
del alfabeto "extendiô" la funciôn del habia y la imprenta "pro
longé" el alfabeto. Con el advenimienfo y desarrollo de la era 
tecnolôgica, el hombre comienza a retornar a la modalidad ins- 
tantânea que algun avez expérimenté en la antigüedad.

Por estas y algunas otras afirmaciones similares, tan comunes 
en su estilo, McLuhan ha sido violentamente criticado o alabado. 
Por otra parte, su estilo de escrifura es sumamente fluido y âgil, 
posee una falta total de respeto a las normas lierarias: escribe 
indistintamente en inglés, francés o espanol en forma vertical u 
horizontal. Brinca sûbitamente de una ciencia a otra; es capaz de 
relacionar la teoria darwiniana de la evoluciôn con la ley de la re
latividad de Einstein. Cita un pârrafo del "Despertar de un 
Fauno” de James Joyce y enseguida habia de cibernética.

Considerado por muchos como un visionario profético de la 
era electron ica, las ideas revolucionarias de McLuhan han removi- 
do toda una explosion de ideas, desde la academia hasta la cafe
teria. McLuhan déclara que a través de las eras, los medios por 
los cuales el hombre se comunica han estado determinando sus 
pensamientos, sus acciones, su vida. . . que los medios contem- 
porâneos de comunicaciôn de masas estân descentralizando la 
vida moderna, tornando al mundo en aldea y lanzando al hombre 
del siglo veinte hacia las caracteristicas inmediatas de la vida 
tribal . ..
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Un museo

•S-,

Durante los ültimos anos, la Direc- 
ciôn General de Museos Nacionales de 
Canadâ ha organizado una sérié de ex- 
posiciones en casas rodantes para su 
Museo Môvil. La Direction General de Museos Nacionales de 
Canadâ ha anunciado que estos museos sobre ruedas pronto 
estarân acompanados por un museo sobre rieles: el Tren del 
Descubrimiento, que se afirma como el mayor museo de su 
tipo en el mundo.

Este ambicioso proyecto tiene por objeto promover la poli- 
tica de Museos Nacionales formulada en 1972 por el Honorable 
Gérard Pelletier, entonces Secretario de Estado y actualmente 
embajador de Canadâ en Paris. De acuerdo a esta politica, la 
Direction General de Museos Nacionales de Canadâ ha recibido 
el mandate de descentralizar los tesoros, colecciones y otras 
obras del hombre en el campo del arte, la ciencia y la tecnolo- 
gia. De esta manera, toda la poblaciôn podrâ disfrutarlos como 
una fuente mâs de enriquecimiento cultural.

En efecto, unos doce millones de canadienses podrân parti- 
cipar en la aventura del Tren del Descubrimiento de los Museos 
Nacionales. Comenzando en julio de 1978, reanudarâ sus viajes 
todos los veranos hasta el ano de 1982. Este verano, estâ pro- 
gramado que el tren pare de cuatro a siete dias en las principa
les ciudades de Canadâ hasta finalizar su gira a fines de novem
bre. En a nos posteriores, los viajes transcontinentales del Tren 
del Descubrimiento se extenderân a ocho meses con un itine- 
rario diferente cada ano.

El Tren del Descubrimiento es una aventura a lo largo del 
sistema ferroviario canadiense que ya de por si es una mara- 
villa: es el sistema mâs largo del mundo, cubriendo 6 000 kilo
mètres entre las costas del Atlântico y el Pacifico.

El Tren del Descubrimiento es también un buen negocio; 
fue ofrecido a Canadâ en 1977 cuando los Estados Unidos iban 
a desmantelar el Tren de la Libertad Americana. Este proyecto 
formaba parte del programa de celebraciones en 1976 del bi 
centenario de la Independencia de los Estados Unidos.

La construction del tren costô mâs de seis millones de dô- 
lares americanos, pero se ofreciô a Canadâ por menos de US$ 
600 000. Con la ayuda financière de los gobiernos provinciales

y el sector privado, y con la adquisiciôn 
de los elementos esenciales y les pia
nos del proyecto la obra dio comienzo. 

El Tren del Descubrimiento es un 
magnifico convoy que deleitarâ a todos los que lo vean pasar. 
Una locomotora a vapor impulsa a diecinueve carros blancos 
con brillantes estandartes rojos y cüpulas plateadas. Cada carro 
posee énormes venta nas iluminadas, conteniendo toda clase 
de despliegues (algunos animados) para ofrecer a los visitantes 
una idea de lo que les espera en el interior. Es una caravana 
espectacular que initia su paso de pueblo en pueblo con un 
silbido, reproduciendo acordes del Himno National. A lo largo 
de su sendero de vapor y humo, proyecta hacia el firmamento 
un espectâculo de luces utilizando rayos léser.

El tren del descubrimiento es una aventura maravillosa y una 
oportunidad para que, a bordo de un tren museo y mientras 
viajan en la imagination, puedan los canadienses cobrar con- 
ciencia de lo que es su pais. Para todos constituirâ una oportu
nidad de conocer mejor la nation y quizâ de descubrir también 
nuevas cosas sobre si mismos.

El tren serâ una experiencia geogràfica que mostrarà al visi
tante las caracteristicas de la tierra, sus grandes extensiones, 
la diversidad de su flora, su fauna y sus grandes contrastes 
climâticos.

El tren del descubrimiento es una lecciôn de historia de Ca
nadâ, reviviendo, sin comentarios o explicaciones, tanto sus 
anos de gloria como los tiempos menos gloriosos. De esta 
manera, cada persona posee la libertad de sacar sus propias con- 
clusiones respecto al futuro de Canadâ. Siendo un pais que, mâs 
que ningün otro, debe su existencia a la firme determination de 
numerosas cultures y pueblos, nunca ha tenido una conciencia 
précisa de identidad nacional. Sin embargo, aunque no siempre 
han visto las cosas de la misma manera, sus ciudadanos nunca 
han dejado de creer en las posibilidades de vivir juntos forman- 
do una sola naciôn: Canadâ.

Quizâ sea esta la razôn por la que los sectores püblico 
y privado han dado un apoyo tan espontâneo a este proyecto 
de la Direction General de Museos Nacionales, ya que esta es 
una iniciativa digna de Canadâ y de los canadienses.

sobre rieles
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Las telecomunicaciones en Canada
(Segunda parte) (Continua del numéro anterior)

SATELITES: NUEVOS HORIZONTES COMPUTADORAS

Mâs o menos en la misma época en que se pusieron en ser- 
vicio los primeros cables submarines, aparecieron también los 
primeras prospectes de comunicaciôn en el espacio.

En 1962, cuando fue puesto en ôrbita el satélite Allouette I, 
Canada se convirtiô en la tercera naciôn del mundo en poseer 
y operar una nave espacial no tiipulada.

Con el fin de establecer un sistema local de comunicaciôn 
por satéilte, un Acta Parlamentaria de 1969 incorporé el siste
ma Telesat a la red nacional. Su formation signified un riesgo 
comercial asumido por el gobierno federal y las dos mayores em- 
presas canadienses de telecomunicaciones: el Sistema Telefônico 
Transcanadiense (TCTS) y Telecomunicaciones Canadian Natio
nal/Canadian Pacific (CNCP). Telesat se formé para resolver los 
problemas particulares en las telecomunicaciones canadienses; 
vastas extensiones deshabitadas, variaciones orogrâficas, comu- 
nidades remotas y cada vez mayor demanda de servicios de 
comunicaciôn.

Cuando fue lanzado en 1972 el primer satélite de Telesat, 
Anik (vocablo inuit que significa "hermano"). Canada se con
virtiô en la primera naciôn del mundo que tuvo un sistema local 
de telecomunicaciones con un satélite geoestacionario.

El principal motivo de la decision canadiense para desarro- 
llar la sérié de satélites Anik fue el propôsito de unir varias loca- 
lidades remotas con los grandes centras urbanos. Asi, la red de 
microondas terrestre del Canada, se vio fuertemente incremen- 
tada con las “repetidores celestes" de Telesat, proporcionando 
asi una gran variedad de servi
cios de comunicaciôn mâs efi- 
cientes, confiables e inmediatos.
Los satélites Anik y el numéro 
creciente de estaciones de micro
ondas en las vastas porciones 
del puente terrestre permitieron 
a las dos grandes empresas TCTS 
y CNCP ofrecer mejores servicios 
telefônicos, televisivos, de teleti- 
po, radio y transmisiôn de datos 

En enero de 1976, fue lan
zado el Satélite de Tecnologia 
en Comunicaciones del Canada 
(CTS). Hermes, el mâs poderoso, 
es considerado pionero de una 
nueva sérié de producciôn de 
transmisores de alto poder, los 
cuales proporcionarân una con 
siderable cantidad de servicios 
de comunicaciôn para los aôos
ochenta. Es el producto de mâs de cinco a nos de trabajo por 
parte del gobierno canadiense y de los cientificos e ingenieros 
de la industria espacial.

Los objetivos primordiales del programa CTS son: demostrar 
las posibilidades de teledifusiôn de gran poder y de otras moda- 
lidades de transmisiôn hacia las estaciones terrestres a bajo 
costo; probar en vuelo los principales subsistemas de tecnologia 
avanzada del satélite mismo, ademâs de demostrar y perfeccionar 
las posibilidades de la industria canadiense en materia de dise- 
fio y fabricaciôn de subsistemas y componentes para los com- 
plejos espaciales y de comunicaciôn en el futuro.

Con una duraciôn calculada de dos aôos, el satélite de 60 
millones de dôlares estâ siendo usado en una sérié de experi
ments de comunicaciôn, técnicos y tecnolôgicos, por parte de 
varios grupos distribuidos hacia ambos lados de la frontera entre 
los Estados Unidos y el Canadà.

Gracias al uso creciente de las computadoras, Canadâ se 
sépara cada vez mâs de un sistema de informaciôn limitado a la 
utilizaciôn del papel. Las técnicas numéricas modernas, la corn- 
binaciôn del método telegrâfico y la nueva tecnologia informâtica 
prometen la mejor y mâs eficiente calidad de transmisiôn infor- 
mativa en forma de pulsaciones on/off.

En 1973, las diverses técnicas numéricas y la competencia 
entre las dos empresas mâs importantes de Canadâ desataron el

Radio telescopio gigante en el Observatorio 

del Parque Algonquin

Segün la concepciôn artfstica, el Anik A-l (1972),

Anik A il (1973) y Anik III (1975). en ôrbita sobre Canadâ

impetu para construir el primer sistema comercial digital nacio
nal. Este fue un desarrollo significative en las comunicaciones 
de datos, porque introdujo mejores medios para la evaluaciôn 
de datos computacipnales almacenados y la transmisiôn infor- 
mativa entre computadoras y sus terminales. La fusion entre in
formâtica y tecnologia de telecomunicaciones seguirâ révolu- 
cionando la velocidad y confiabilidad de servicios de comunica
ciôn, tan vitales para la industria y el comercio, como lo son la 
informaciôn, el almacenamiento y la recuperaciôn de datos; con
trol de estados de cuenta, envios, fletes, reservaciones de hoteles 
y aerolineas; datos gubernamentales y miles de aplicaciones mâs. 
Actualmente, los servicios de comunicaciôn por computadora es- 
tân disponibles en mâs de 50 localidades distribuidas en Canadâ, 
y a través de Teleglobe Canada, a casi cualquier rincôn del 
planeta

(Continuarâ)



Intrépide 
Exploration 
de los Bosques

Por Julio César G. Servin

Esta como todas las navidades, el mundo 
cristiano celebrarâ el nacimiento de Jesucristo, 
alegrando sus hogarse con multiples adornos: la 
escarcha, el nacimiento, las luces de colores, los reye: 
magos, las esferitas; en fin, todo aquello tradicional 
acostumbrado por cada pueblo. Indudablemente, 
érbol de navidad, ocuparâ un lugar prépondérante 
si el ârbol es natural y de origen canadiense quizâ 
sea de la popular especie conocida como Douglas/

Este ârbol, a veces mal nombrado “pino", es e 
realidad un abeto que crece a mâs de 55 metros y 
su tronco puede medir mâs de 13 circunferencia.
Proliféra en la costa canadiense del Pacifico donde- 
sus bosques cubren mâs de 25 millones de acres 
extendiéndose desde la Colombia Britânica hasta ef1""]
Monte Shasta en California, E. U. A.

Para el mundo europeo era desconocido. El 
primero en verlo y describirlo fue el Capitân James 
Cook quien lo observé durante su exploraciôn de la 
Isla de Vancouver (ver Canadâ Hoy, Vol. Il, No. 2). tfei 
Sin embargo, corresponde a un joven e intrépidqfl 
botânico escocés describirlo a fondo y enviarlo a 
Inglaterra.

Este infatigable explorador pertenciô a la select! 
casta de hombres que se ban aventurado en 
regiones desconocidas, inhôspitas y salvajes, con 
fin de dar a conocer al resto del mundo lo que ellas 
albergaban. Durante diez anos, nuestro botânico 
recorriô vastas tierras virgenes sirviéndose de su 
pies, canoas, raquetas para nieve y, pocas veces 
del caballo. En un lapso de dos anos, mâs de 16,0' 
fueron los kilémetros que este cientifico recorriô 
sus andanzas y en el orden de las centenas las plantas que con 
profundo celo profesional recogiô y describiô en sus notas.

A los veinticinco anos, fue el primer hombre blanco que viajô 
por esos parajes. Ataviado de unes pantalones de piel, camisa 
de lana, cubierta la cabeza con un sombrero de paja que le 
tejiô un indio, mochila en la espalda y fusil al hombro (cuyo fin 
era para dispararle a las pinas para bajarlas de los ârboles 
demasiado altos), recorriô esas tierras la mayor parte de las 
veces solo y algunas ocasiones en compania de algün guîa 
indio.

Al regresar de sus viajes, la colecciôn de especimenes que 
habia reunido era siempre impresionante. En su mochila llevaba, 
ademâs de instrumentes cientificos, tinta, un diario y una tierra 
especial para conservar las plantas que recogia. Al final de su 
primer viaje, las muestras incluian un abeto del que escribiô: 
"Este ârbol puede ser ütil para un gran nümero de aplicaciones 
domésticas". Poco imaginé en aquel entonces el profundo sig- 
nificado de lo que habia percibido. Ese abeto, que hoy lleva su 
nombre, ha encontrado innumerables aplicaciones en la cons- 
trucciôn y ha dado a Colombia Britânica una de sus principales 
fuentes de ingresos ya que no solo se aprovecha localmente, 
sino que su madera y sus derivados se exportan al mundo entero.

I

Al cabo de casi cuatro anos en el noroeste, Douglas regresô 
a Inglaterra, donde fue recibido como el Cristobal Colon de la 
botânica. La Sociedad Linné, a la que pertenecian los mâs gran

des sabios de la época, lo hizo miembro honorario. 
Igual hicieron la Sociedad de Zoologia y la de

I
 jliH Geologia y otras muchas que también le
U r îdieron honores.

•fril Pero este joven no disfrutaba de los placeres del 
renombre y prefiriô regresar a los bosques de 

nérica. Esta vez, ya por el ano de 1830, empezô 
su recorrido por las costas de California. Su 

intenciôn era recorrer la costa del Pacifico y 
resar a Inglaterra via Rusia. Desgraciadamente, 

>r una sérié de circunstancias adversas, sus planes 
no se llevaron a cabo, sin embargo, sin saberlo y 

a causa de sus envios y de sus anotaciones se 
originaron dos grandes bûsquedas: la del oro en 

California y la del Monte Brown, que al describirlo 
tre no menos de 16,000 a 17,000 pies por sobre 

nivel del mar.. .” lo hacia la montana mâs alta 
continente.

Aunque parezea increible, la fiebre de oro no 
ezô en Sutter’s Mill en 1848, sino en Londres en 
1831. Esto se debiô a que algunos horticultores 
lésés descubrieron pepitas de oro adheridas a las 

raices de los pinos que habia enviado Douglas 
de Monterey, California.

La segunda büsqueda empezô cuando varios 
exploradores no encontraron el desafiante pico 
6<?rito por Douglas. Se caminaron mültiples sendas, 

sp escalaron infinidad de montanas y se levantaron 
gran cantidad de mapas, pero el fantâstico 

onte Brown no aparecia por ningün lado. Por un 
involuntario error, Douglas habia asignado una 
^iltura mayor a una montana que en realidad solo 
iene alrededor de 9,000 pies. Error fructifero fue 
ste, ya que el cümulo de datos que se obtuvieron 

en su büsqueda dejaron un ütil legado que
^__itiô levantar mejores y mâs exactes mapas de

laf region.
Cuando escribiô sobre el Monte Brown, Douglas 
4e encontraba ya cerca del final de su carrera. 

i| poco que con tristeza habia descubierto que ya 
Vèia con el ojo derecho; la nieve y el intenso sol 
de las regiones exploradas lo habian dejado ciego. 

A pesar de esto, su espiritu de explorador no 
decreciô y continué sus viajes en compafiia de 

Billy, su fiel Terrier escocés.
Por casi un ano, volviô a recorrer Colombia Britânica y el 

Canon de Fort George, donde casi muriô ahogado en el rio 
Fraser. En octubre de 1833 se embarcô hacia Hawaii. Una 
vez en la isla, empezô nuevamente sus exploraciones. Fue 
impresionado en tal forma por la belleza del paisaje y lo exhu- 
berante de la vegetaciôn, que anotô en su diario: "iQué 
pequenas son las obras de la mano del hombre en compa- 
raciôn con la grandeza de las hechas por Dios".

Asi estaban las cosas, y cuando solo contaba con trein- 
ta y cinco anos, David Douglas encontrô una muerte sübita 
y misteriosa. Aparentemente a causa de su ceguera, cayô 
en un foso. Breve fue su vida, pero intensamente fructifera. 
Por ello, su herencia y su memoria se levantan robustas y 
grandioses como el monumento viviente que lleva su nombre: 
el abeto Douglas.

Las très etapas del hombre segün la navidad son: la 
cuando créé en Santa Claus: 2a., cuando ya no créé: 3a 
cuando lo es.
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El Pauo Rebanado
Obra en très actes basada en el drama “La Pavotomia", de Mary Xmas.

PROLOGO
Se abre el telôn y aparece en el centre del escenario un pavo al horno cuyo 

aroma danza alrededor. Después de haber sido sacado del horno, lo han dejado 
descansar de 15 a 20 minutes para rebanarlo con mas facilidad. Mas alla, un cuchillo 

largo y afilado, acompanado de un trinche esperan atentos juntos a un platôn.

ACTO I
Entra el trinche (ya sea por el proscenio derecho o el izquierdo) y 
hace un corte profundo en la pechuga del pavo, tan cercano al ala 
como sea posible. Se sépara el ala cortando por la articulation 
correspondiente y dividiendo la pieza en dos a través de la articulation. 
Enseguida, el cuchillo comienza a cortar la carne blanca. Los fines 
certes siguen rebanando paralelamente al primer corte de la pechuga. 
Las rebanadas comienzan a caer en armonia mientras crece la 
emotion entre el publiée asistente.

ACTO
De pronto, el cuchillo se desplaza suavemente hacia la porciôn de 

(Y) carne oscura anadiendo misterio a la actuation. Corta la pierna co- 
menzando por la piel que la une con el cuerpo. Con el lado piano del 
cuchillo, la pierna es presionada magisterialmente hacia abajo y hacia 
afuera para facilitar la separaciôn. El cuchillo compléta la actuation del 
segundo acto rebanando la carne oscura en posiciôn paralela al hueso.

ACTO
El cuchillo continüa cortando hasta que se ha rebanado suficiente para 
la primera servida (las ovaciones y los encores vendrân después). La 
obra finaliza cuando emerge el relleno y la obra queda totalmente 
visible para el pûblico.
Nota del autor: Los actos I y II son intercambiables de acuerdo al 
gusto del rebanador.

RELLENO DE CHAMPINONES

1 kilo de champihones rebanados 
1 cebolla pequena picada 

taza de mantequilla o margarina 
6 tazas de migajas de pan

de 2 a 3 cucharaditas de perejil picado 
1 taza de apio picado 

V* de taza de pimiento dulce picado 
1% cucharaditas de sal

2 cucharaditas de ajedrea o hierbas de olor 
’i cucharadita de pimenta.

Saltee los champihones y la cebolla en la mantequilla 
caliente, hasta que suavicen sin llegar a dorarse. Mezcle 
con los demàs ingredientes. Si la mezcla queda seca, anada 
algunas cucharaditas de agua caliente o mantequilla fun- 
dida. Pruebe para sazonar. Rinde para rellenar un pavo 
de 6 Kgs. aproximadamente.
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