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Al dia
DISENOS teatrales canadienses ganan mencion

ESPECIAL EN LA CUADRIENAL DE PRAGA

Por segunda ocasiôn consecutive, Canada ha ganado men- 
clones especiales en el congreso de arquitectura y diseno de 
vanguardia, la Cuadrienal de Praga, en Checoeslovaquia.

Los trabajos de escenografia y vestuario de cinco disena- 
dores, asi como los logros arquitectônicos de siete firmas, 
integraron la exposiciôn canadiense en el evente de 1979 que 
finalize el 2 de julio.

Uno de los disefios destacados en Praga

■rosi

Los cinco disenadores fueron seleccionados con el fin de 
reflejar la vasta diversidad del diseno escénico en Canada. Los 
disenadores y trabajos escogidos fueron: Susan Benson por 
‘Julio César’ y ‘Sueno de una Noche de Verano’, intégrantes 
del Festival de Stratford; Michael Eagan por ‘El Sueno', 'Woy- 
zeck’ y ‘De la Manipulation de Dios' producidas por el Centro 
National de Artes; Astrid Janson por 'Los Canadienses’ y por 
'Esmeralda y el Jorobado de Nuestra Sefiora de Paris’, produ
cidas por Toronto Workshop Productions; Cameron Porteous 
por ‘Edipo’, 'Cuentos de los Bosques de Viena' y ‘El Crisol' 
producidos por el Vancouver Playhouse; y Robert Prévost por 
‘Las Tretas de un Criado’ producida por el Théâtre du Nouveau 
Monde.

El concurso, que se (leva a cabo cada cuatro anos, es pa- 
trocinado por el Ministerio Checoeslovaco de Cultura y pretende 
ser un foro mundial para el diseno de production teatral, 
escenografia y vestuario. Este ano se présenté una exposiciôn 
especial de titeres y marionetas para celebrar el Ano Interna
tional del Niho. Canada participé con el trabajo de Félix Mirbt 
ademâs de siete otras companies de titeres de todo Canada.

Woyzeck, production del Centro National de Artes

BALLENAS EXHIBICIONISTAS

Por segundo ano consecutive, el Museo de Ciencias Natu- 
rales de Ottawa patrocina dos excursiones para la observaciôn 
de las ballenas en el Rio San Lorenzo.

Las excursiones de très dias a bordo de un barco de inves- 
tigacién se realizan a fines de agosto y principles de septem
bre, estân abiertas al püblico a un costo de 203 délares par- 
tiendo de Ottawa.
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Aunque no se garantiza la observation de ballenas, los ofi- 
ciales del museo aseguran haber visto cinco especies de ba
llenas en el ârea seleccionada para las excursiones.

Entretanto, en el mismo museo se ha abierto recientemente 
una exposiciôn de ballenas que intenta mostrar al püblico la 
vida y las condiciones de estos inmensos mamiferos. La ex
position cubre la historia de la caza de ballenas y su vida 
actual a través de una sérié de peliculas, talleres y teatro 
familiar.

Se planea llevar la exposition a todo el pais, aunque toda- 
via no se ha anunciado un itinerario.

iSABIA USTED QUE LA SAL PONE EN PELIGRO 
LA VIDA DE LOS ALCES?

El Departamento de Turismo del Quebec acaba de llegar a 
la conclusion de que las colisiones entre automôviles y alces 
se debe principalmente a la sal que se pone en las orillas de 
las carreteras en los parques provinciales para derretir las nie
ves invernales. Los alces se sienten atraidos por los charcos 
de agua salada, ademâs del calor de las carreteras producido 
por la fricciôn de los neumâticos. Cada afio se producen cerca 
de 60 accidentes con los alces que habitan en el Parque La 
Verendrye, al norte de Montreal, y otros 40 en el Parque Lau- 
rentide, al norte de Quebec City. Varios de estos accidentes 
han provocado dafios graves a los pasajeros de los véhicules. 
Para prévenir estos accidentes, que tienen lugar mayormente 
durante la noche, los Departamentos de Turismo y Transporte 
han comenzado un programa experimental para quitar el agua 
salada a los costados de las carreteras.

UNA MIRADA A LA CONFEDERACION BRITANICA DE NACIONES

El Commonwealth, o Confederaciôn Britanica de Naciones, 
se compone de 41 estados miembros, dos de los cuales son 
miembros especiales y no participan en las reuniones de Jefes 
de Gobierno. Catorce son naciones africanas, cuatro son asiâ- 
ticas y très son europeas; nueve, entre las cuales se cuenta 
Canada, son americànas; ocho se encuentran en el Océano Pa- 
cifico y dos estân en Oceania. Veinte de estas naciones tienen 
poblaciones de menos de un millôn de habitantes, mientras la 
mayor, la India, tiene una poblaciôn de 604 millones.

La conferencia de Lusaka, Zambia, que tuvo lugar del lo. 
al 7 de agosto de 1979, fue la vigésimoprimera de su tipo 
desde que la prâctica de estas reuniones bienales comenzô en 
1944. Las reuniones de Jefes de Gobierno es la mâs impor
tante de varios niveles de conferencias del Commonwealth. 
Estas reuniones consisten en juntas privadas y confidenciales 
entre dirigentes del Commonwealth para intercambiar puntos 
de vista. Durante esta década, se han llevado a cabo cinco 
reuniones de Jefes de Gobierno. La reuniôn de este afio fue 
la segunda Nevada a cabo en Africa desde 1944. Los lugares 
y afios de las reuniones anteriores han sido: Singapur (1971), 
Ottawa (1973). Kingston (1975) y Londres (1977).

NAVIDAD

Cuando llega la navidad a Canadâ, se levanta en la mente 
y los corazones de los canadienses un sentimiento que se re- 
fleja en todos los âmbitos de su vida. Poco a poco los rostros 
se invaden de sonrisas al parecer sin razôn de ser; puede verse 
la emociôn de todos los que acuden a los bosques en busca de 
un ârbol que, al ser decorado, resumirà en simbolo el espiritu 
de ésta, que en Canadâ es una de las fechas mâs significativas 
del aflo.
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Pero la navidad en Canadâ es mucho mâs que esto; implica 
todo el colorido y el amor que los ciudadanos provenientes de 
numerosas razas en el mundo han traido consigo, dando a las 
celebraciones lo mejor de cada cultura en sus costumbres, sus 
ceremonias, su cocina, sus decoraciones y sus maneras propias 
de poner de relieve la fecha que marca el nacimiento de Cristo 
cada ano.

Aunque en Canadâ existe libertad de cultos, la navidad es 
celebrada a todo lo largo y lo ancho del territorio, contagiân- 
dose la gente del sentimiento de union que prevalece en estas 
fechas cuando la nieve cae y hace que el calor que no se en- 
cuentra en el mundo del exterior, surja dentro de la gente.

c- «



El mundo en Pcquefio
■ Union tibio fémoral de un diptero (1600 veces)

Ei instrumente con que se obtuvieron estas fotografias fue 
desarrollado por la compania canadiense SEMCO Instruments 
Ltd. (nombre formado por Scanning Electron Microscope Com
pany). El Nanolab 7 utiliza un filamento de tungsteno que 
registra cada contorno para producir imâgenes en tercera di
mension completamente en foco y amplificada hasta 300 000 
veces su tamano, de manera que la letra “T” séria dos veces 
mâs alta que la torre CN de Toronto, cuya altura es de 553.575 
metros. El Nanolab 7 también puede revelar hasta 500 veces 
mâs las dimensiones de profundidad que lo que se puede ob- 
tener con microscopios ôpticos.

Esponja con particulas de arena adheridas (400 veces)

En un principio, la mayoria de las fotografias obtenidas por 
medio del microscopio electrônico eran de sujetos muertos, ya 
que para mantenerlos inmôviles se les aplicaba una capa de 
oro, como es el caso de la articulaciôn del diptero que aqui 
presentamos, pero actualmente es posible obtener fotografias

Granos de polen en los estambres de

de sujetos vivos inmovilizândolos en una câmara al vacio. Ré
sulta évidente el problema de la inmovilizaciôn si tomamos 
en cuenta que ante una amplificaciôn de tal magnitud, cualquier 
movimiento, por muy pequeno que éste sea, corre numerosos 
peligros de salirse del ângulo de toma. Uno se pregunta cômo 
mantener a un insecto inmôvil mientras se toma la fotografia; 
de hecho un insecto nunca puede quedarse quieto y lo cierto 
al caso es que muchas fotografias se arruinan a causa de esto. 
Solo el palpitar del corazôn de un pequeno insecto puede cau
ser una vibraciôn capaz de imposibilitar la toma de la fotografia.

El Consejo Nacional de Investigaciôn de Canadâ coopéré 
con SEMCO Ltd. para desarrollar este instrumente sumamente 
potente y reducido cuya reproducciôn de imâgenes, ademâs de 
ser ütil para la investigaciôn cientifica, constituye un verdadero 
arte por su belleza plâstica.

una violenta africana (4700 vecesj^
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Galenic de Inuenttones Canadienses
Georges Edouard Desbarts

REPRODUCCION A MEDIO TONO

Georges E. Desbarats fue descendiente de una familia de 
Impresores canadienses de una larga tradiciôn que se remonta 
al siglo XVII en Francia. La compania Desbarats fue la impre- 
sera del rey y la reina en la ciudad de Quebec desde 1799 
hasta el siglo XIX.

A diferencia de la mayoria de los inventores, Desbarats iniciô 
su vida sin grandes problemas. Fue admitido en la barra de 
abogados de la ciudad de Quebec a la edad de 19 anos, pero 
se dedicô de lleno al negocio familiar de la imprenta. Para 
1689, habia instalado una gran planta impresora en Ottawa, 
en la que se publicaban todos los trabajos del gobierno. Cuan- 
do esta planta se incendie ese mismo ano, Desbarats se tras- 
lado a Montreal para empezar de nuevo. Fundô un periôdico, 
el "Canadian llustrated News", que fue la primera publica- 
ciôn nacional de noticias que hubo en el pais. Una de las 
caracteristicas màs importantes de este periôdico, es que fue 
el primero en el mundo en utilizar la reproduccion de fotogra- 
fias por medio del sistema de medio tono con prensa.

De la misma manera que en esa época fue posible producir

fotograflas de alta calidad como ilustraciones para revistas, no 
existia un sistema para reproducirlas en sérié. Hay muchas du- 
das acerca de quién fue el creador de la reproduccion por el 
sistema de medio tono. Segün algunos libres ingleses, Talbot 
fue el primero en proponerla en 1852, pero no existen referen
ces de que él la baya usado para reproducir fotograflas.

En el proceso de medio tono, la imagen es fotografiada a 
través de una pantalla, la cual fragmenta el grabado en miles 
de pequenos puntos que varian de tamano. Los puntos ma- 
yores corresponden a la sombra en la fotografia, en tanto que 
los menores pertenecen a las partes de mâxima brillantez. Se 
pueden lograr sutiles graduaciones en el sombreado, utilizando 
diferentes tipos de pantalla o de papel.

Los libros de arte publicados en los Estados Unidos dan 
el crédito a impresores americanos como los primeras en usar 
la reproduccion a medio tono; sin embargo, actualmente no hay 
dudas acerca de que, por lo menos una década antes de su 
apariciôn en los Estados Unidos, Desbarats habia usado el 
proceso en Canadâ.

Charles Fenertu
PAPEL PARA PERIODICO (1838)

Charles Fenerty, granjero y maderero de 
profesiôn, descubriô en 1838 un proceso para 
fabricar papel, que en muy poco tiempo cam- 
biaria la industria en su totalidad. Una oca- 
siôn, al dar su paseo habituai por los bosques, 
Fenerty descubriô unas avispas que estaban 
construyendo su nido. Al observarlas cuida- 
dosamente, se dio cuenta que estaban mas- 
cando fibras de madera para producir un papel 
muy fino que usaban como material de cons- 
trucciôn en el nido. Entonces, él mismo expe- 
rimentô moliendo fibra de madera y, para 1838 
habia obtemdo el primer papel periôdico del 
mundo, siguiendo este sistema. Llegô a la 
conclusion también, de que el abeto, la picea y 
el àlamo son los mejores ârboles de cuya 
madera se puede producir papel de alta cali
dad. Antes de su descubrimiento, el papel se 
fabricaba generalmente de trapo, pero al au- 
mentar la demanda de papel y al disminuir 
el suministro de trapo, se iniciô la büsqueda 
de nuevos métodos de producciôn. Aunque 
el descubrimiento del nuevo sistema fue en 
1838, el apoyo financière efectivo, provenien 
te de las empresas periodisticas de Norte 
américa, llegô hasta 20 ahos después. Con 
este descubrimiento, la industria de pulpa y 
papel no solo creô mâs empleos, sino que 
Canadâ se convirtiô en el mayor proveedor 
de papel en el mercado internacional.

IL



John Ponbes
EL PATIN DE RESORTES (1868)

A

John Forbes es parcialmente responsable de la fama inter- 
nacional de muchos de los patinadores canadienses, como 
Barbara Ann Scott, Toller Cranston y Guy Lafleur. Su invento 
fue el primer patin de resorte para hielo que hubo en el mundo, 
y su apariciôn llevô poco después a la construcciôn de pistas 
cubiertas para patinaje y al desarrollo del hockey como lo co- 
nocemos hoy. En 1854, John Forbes fue a los Estados Unidos 
para estudiar cuestiones mecânicas y para adquirir capital con 
el cual poder llevar a cabo la fabricaciôn de su invento. De 
esta manera, cuando regresô a Canadâ en 1868, pudo empezar

a producir su patin.
A diferencia de muchos otros inventores canadienses, John 

Forbes disfrutô de un sübito éxito con su patin de resorte y 
pudo obtener buenos ingresos con la producciôn de su invento. 
Patines chapeados en oro o en niquel le fueron encomendados 
para la realeza, asi como patines de otros tipos para diverses 
partes del mundo. Sobre la cuchilla de los patines mâs fines, 
es posible leer la siguiente inscripciôn: "Forbes Acme, Starr 
Manufacturing Company, Darmouth, Nova Scotia".

Pronto en los Hoganes Canadienses
TELEFONO ELECTRONICO

El teléfono electronico es el desarrollo tecnolôgico mâs im
portante desde que las personas dejaron de llamar a la central 
telefonica para ser comunicadas por operadora. Y como sucedio 
con Alejandro Graham Bell y su teléfono original de 1870, 
existe actualmente cierto desacuerdo sobre si se trata de un 
invento canadiense. El teléfono electronico dépende, por ejem- 
plo, de circuitos integrados, los cuales la tecnoiogia ha estado 
experimentando por largo tiempo. Especificamente, en la ûltima 
docena de anos, tanto los daneses como los suecos han intro- 
ducido a sus viejos modelos telefônicos algunas de las caracte- 
risticas ûltimamente descubiertas en el teléfono electronico.

De cualquier manera, es évidente que Canadâ se encuentra 
a la cabeza de los teléfonos electrônicos en este momento, 
gracias a las investigaciones realizadas por la compania de 
investigaciones de Beli Northern, la cual disenô los teléfonos, 
la Northern Telecom, que los fabrica, y Bell Canadâ, que los 
cornpra para su programa piloto de teléfonos electrônicos. Lo 
cierto al caso es que los teléfonos electrônicos sustituirân a 
los electromecânicos en los prôximos anos, y cuando esto suce- 
da, se tratarâ del resultado de perfeccionamientos canadienses.

Los teléfonos electrônicos ditieren de los tipos estândar tanto 
en el aspecto técnico como prâctico. El teléfono que conocemos 
ahora (hay 160 millones en Canadâ y los Estados Unidos de 
América) fue producido en sérié por primera vez en 1951. Apar
té de la adiciôn en 1963 de botones para marcar, el telétono 
ha cambiado poco desde entonces, e incluso desde sus co- 
mienzos. Aün consiste bâsicamente en una campana, adita- 
mento para colgar, transductores de transmisiôn y recepciôn 
y un micrôfono operado por vibraciones sonoras que se reciben 
a través del paso por un diafragma sobre un depôsito de 
carbôn.

Sin embargo, en el teléfono electronico, las numerosas fun- 
ciones como escuchar, hablar, obtener el numéro correcto y 
hacer sonar la campana son todas llevadas a cabo por la acciôn 
de un circuito integrado. Esto significa que cada vez se utiliza- 
rân menos partes en los teléfonos, utilizarân menos energia, 
serân mâs baratos de reparar y sobre todo, mâs baratos de 
producir.

Por un lado, el sonido que se escucha serâ el équivalente 
al de una consola de alta fidelidad de radio o televisiôn. Por 
otro lado, no habrâ realmente una campana sino un patrôn 
de alternancia de dos sonidos electrônicos para avisar que llega

una llamada. Esta senal podrâ ajustarse tanto en volumen co
mo en tono. También habrân otros aditamentos de fâbrica o 
que estarân disponibles para el consumidor a un precio razo- 
nable. Uno de ellos serâ un banco de memoria para numéros 
de emergencia o los que se marcan frecuentemente.

Algo mâs futurista es la capacidad de un exhibidor de uso 
corriente. Se trata de un tablero insertado a la unidad recep- 
tora que parece una calculadora de bolsillo. De hecho puede 
utilizarse como calculadora. Pero también puede ponerse a 
funcionar durante las llamadas de larga distancia para deter- 
minar el costo y verificar los nümeros almacenados en el sis- 
tema de memoria.

Sobra decir que el teléfono electronico tiene botones de 
presiôn en lugar de disco giratorio. Su teclado, sin embargo, 
tiene 16 botones en vez de los 12 que se encuentran en los 
aparatos actuales. Seis de estos son botones especiales como 
los dos sobrantes en los teléfonos actuales de teclado, uno 
con un asterisco y otro con el simbolo # . Dichos botones 
han sido disenados para ajustarse a la tecnoiogia futura, una 
tecnoiogia que incluso todavia no existe ni en los programas 
piloto. Los usuarios en Canadâ no tendrân la oportunidad de 
averiguar para qué sirven estos botones hasta mucho tiempo 
después de que los teléfonos actuales sean reemplazados por 
aparatos electrônicos. Incluso tendrân que esperar bastante 
hasta que estos botones sean puestos en uso corriente, es 
decir, para permitir marcar su propio nümero con el fin de 
apagar las luces de la casa o encender el horno de microondas.
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Canada

O-tiVnueua Emision Postal
LA NAVIDAD EN EL ANO INTERNACIONAL DEL NINO

Durante el Ano Internacional del Nino, tal vez mâs que nun- 
ca, la Navidad es la mejor ocasiôn para observar las necesida- 
des de los nifios. Hace veinte anos, la Organizaciôn de las 
Naciones Unidas puso su atenciôn en el asunto y emitiô la 
Declaraciôn Universal de los Derechos de los Ninos, la cual 
estatuye el derecho de los ninos:

al efecto, el amor y la comprensiôn 
a una nutriciôn adecuada y a las atenciones médicas 
a la educaciôn gratuita
a la plena oportunidad de juego y recreaciôn 
al nombre y a la nacionalidad
al cuidado especial, si se encuentran en desventaja 
a ser los primeros en recibir ayuda en casos de desastre 
a aprender a ser miembros utiles a la sociedad y a desarro- 

Har habilidades individuales
a ser educados en un espiritu de paz y fraternidad universal 
a disfrutar estes derechos, sin importar raza, color, sexo, 

religion ni origen nacional o social.
El Afto del Niho marca el vigésimo aniversario de la De

claraciôn Universal y pone de relieve una vez mâs que la hu- 
manidad debe a los ninos lo meior que les pueda dar.

En Canadâ, la poblaciôn infantil ha mejorado su condiciôn 
considerablemente durante el ultimo siglo. Poco después de 
1900 "un recién nacido tenia mener oportunidad de vivir que 
un hombre de ochenta anos". La mortalidad infantil en Canadâ 
ha declinado y los peores abuses al trabajo infantil han desapa 
recido. La educaciôn se ha expandido y el castigo corporal ha 
ido desapareciendo paulatinamente.

Sin embargo, los canadienses podrian aùn tomar una sérié 
de medidas simples para mejorar la condiciôn de los ninos. Por 
ejemplo, una utilizaciôn mâs amplia de los programas de inmu-

nizaciôn ya existantes prevendrian en los ninos bastantes en- 
fermedades innecesarias. Factores taies como la nutriciôn 
adecuada de la mujer embarazada y la alimentaciôn de pecho 
pueden ser también importantes en la salud infantil. Una 
mayor atenciôn al bienestar fisico es capaz de dotar al nino 
para gozar de una vida Mena de vigor y actividad. El medio 
ambiente séria mâs agradable para todos si tanto pensamiento 
y recursos fuesen dedicados al alojamiento infantil como ac- 
tualmente se dedican al alojamiento del automôvil. Tal vez 
todos podrian intentar tratar a los ninos con cortesia para 
poner de relieve la igualdad de oportunidades y mirarlos asi 
como verdaderos ' seres humanos. De esta manera, Canadâ 
puede producir hombres y mujeres autosuficientes que puedan 
contribuir a su sociedad.

La ilustraciôn que protagoniza la estampilla del Ano Inter
nacional del Nino, muestra a una nina regando el Arbol de la 
Vida, cuyas ramas ostentan tanto flores como frutos. Con este 
bello dibujo, la joven artista Marie-Annick Viatour ha interpre- 
tado de una manera encantadora la alegria de la salud, del 
crecimiento y de la belleza de los frutos; todo lo que el mundo 
desea para sus nifios.

Continuando con el tema del Ano Internacional del Nifto, 
la ediciôn conmemorativa de Navidad estâ dedicada a los ju- 
guetes antiguos. Arnaud Maggs, disenador y fotôgrafo de 
Toronto, ha utilizado fondes brillantémente coloreados para 
colocar los juguetes de otras épocas: un tren de madera pin- 
tada (15 cts.) del Museo Nacional del Hombre en Ottawa; un 
caballito de madera rodante (17 cts.) del Museo de Quebec; 
y una muneca tejida (35 cts.), del Museo Real de Ontario, 
Toronto.

De nuestPQ Cocino
PASTEL DE FRUTAS OSCURO 

2 tazas de dâtiles cortados. >/i Kg. de cerezas cristalizadas. 
cortadas a la rrntad. l/2 Kg. de pasa de uva moscatel. l/z Kg. 
de pasa de uva sultana. 2 rebanadas de pina cristalizada cor 
tada en trocitos. l/t Kg. de frutas secas picadas. Vi de taza de 
gengibre cristalizado finamente picado. Va taza de café fuerte 
frio. 1 taza de mantequilla suave. 1 taza de azùcar. 5 huevos. 
3 tazas de harina de trigo cernida. ll/2 cucharaditas de polvo 
de hornear (esta medida varia con la altura al nivel del mar). 
1 cucharadita de sal. l/2 cucharadita de canela en polvo. 2 
tazas de nueces semipicadas. '/4 taza de gelatina preparada 
de grosella roja deshecha con un tenedor.

Mezcle la fruta y el gengibre en un recipiente hondo. Anada 
el café y de|e reposar una hora, moviendo ocasionalmente

Caliente el horno a 150° centigrados. Engrase un molde pro 
fundo de 10 pulgadas de largo. Cubra el fonde con papel de 
estraza, Bata la mantequilla hasta que quede cremosa. Anada 
gradualmente el azùcar, batiendo bien después de cada ana 
didura. Anada los huevos, uno a uno, batiendo bien después 
de cada ahadidura, y continue esta operaciôn hasta que la 
mezcla quede ligera y esponjosa.

Por separado, mezcle la harina con el polvo de hornear, la 
sal y las especias. Anada la mezcla de frutas, gengibre y gela
tina revolviendo bien.

Viértase en el molde. Hornee de 2 horas 45 minutes a 3 
horas, o hasta que al insertar un palillo de dientes éste saïga 
seco. Ponga un recipiente con agua en el horno mientras cocina 
el pastel para mantenerio hùmedo. Una vez frio, retire el pa
pel y envuelva el pastel en papel de aluminio y déjelo 
varias semanas.

madurar



Panoràmica de Ottawa; en primer piano, el edificio del Parlamento

Ottawa, Capital de Canada
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Ottawa es el crisol de los diferentes pueblos que componen 
el pais, asi como el principal punto de encuentro de sus dos 
mayores provincias.

La ciudad, esta situada en la orilla sur del Rio Ottawa, que 
establece los limites entre las provincias de Ontario y Quebec. 
La ciudad, anteriormente llamada Bytown, fue seleccionada por 
la Reina Victoria como sede del gobierno en 1857, primordial- 
mente por ser un punto de reunion entre franceses e ingleses.

La Region de la Capital National es un escenario de singu
lar belleza natural, atributos que todavia caracterizan a esta 
area en la actualidad.

Cruzando el Rio Ottawa se encuentra la ciudad de Hull, 
parte integral del escenario capitalino y un lugar predominan- 
temente de habla francesa.

El nombre Ottawa es una forma anglizada de Outaouac, 
nombre de una tribu india que efectuaba comercio de pieles 
con los franceses en el siglo diecisiete.

La Region de la Capital Nacional se situa a horcajadas so
bre el Rio Ottawa, abarcando una superficie de 1 800 millas 
cuadradas de Ontario y Quebec, casi todo dentro de un limite 
de 25 millas partiendo del centro de la ciudad. Fue creada 
por disposition parlamentaria y es un distrito federal adminis- 
trado por la Comisiôn de la Capital Nacional (N.C.C.).

La planeaciôn que Neva a cabo la N.C.C., con frecuencia e 
inevitablemente, es antagônica a los planes de las autoridades 
municipales, tanto locales como régionales. Las municipalida- 
des han sido creadas y son regidas por las provincias. Ontario 
ha sobrepuesto la Municipalidad Regional de Ottawa-Carleton, 
que comprende la mayor parte de la Region de la Capital Na
cional que se halla sobre el lado del rio que esta en Ontario 
y que incluye a Ottawa, Nepean, Gloucester, Vanier y otras 
siete municipalidades, que en conjunto poseen una poblaciôn 
de 506 592 habitantes (1975).

El area metropolitana de Ottawa-Hull tenia en 1976 una 
poblaciôn aproximada de 668 853 habitantes, de los cuales, el 
56 por ciento reporté hablar el inglés como su lengua nativa, 
37 por ciento el francés y 7 por ciento otros idiomas.

Centre Nacional de Artes (vea pagina 10)
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Centro Nacional de Artes (vea pagina 10)
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También son muy reveladoras las notas de las defunciones 
que aparecen diariamente en los periôdicos de Ottawa. En 
ellas se puede observar una notable mezcla de apellidos ingle
ses y franceses entre los parientes que sobreviven dentro de 
una misma familia. Esto puede de alguna manera explicar el 
de que se consolide la unidad nacional, asi como sus continues 
afanes de lograr la concordia entre las dos corrientes de la 
tradiciôn canadiense, que fisicamente estân unidas. J
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Para hablar de la ciudad a mariera de un recorrido, partî
mes de la Plaza de la Confederaciôn, que puede considerarse 
como el punto principal del centre de la ciudad. Allî se incor- 
pera el Canal Rideau al Rio Ottawa a través de diverses y 
pintorescas esclusas. A partir de la proliferacién de trâfico alre- 
dedor de este efervescente epicentre, se le conocia popular- 
mente come “Plaza de la Confusiôn", le cual tipifica el sentido 
del humer de les capitalinos de Ottawa.

El edificio que parece un castillo, mirando hacia el norte, 
en direccién de la Calle Wellington y el rie, es el Hotel Château 
Laurier. Hacia el oeste, la principal atraccién por su belleza 
y magnificencia son los edificios del Parlamento Federal y la 
Torre de la Paz, en lo que se llama la Colonia Parlamentaria.
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Una de las floridas calles de Ottawa, en verano

En la colina tiene lugar también la ceremonia del cambio de 
guardia durante los meses de verano. En el centre de la Plaza, 
trente al Monumento Nacional de Guerra, a la entrada de la 
calle Elgin, esté localizado el Centro Nacional de Artes, corn- 
plejo arquitectônico ünico en su tipo que integra las expresiones 
escénicas canadienses en su edificio hexagonal.

En las calles Elgin y Slater se encuentra la Galeria Nacional, 
donde se exhiben pinturas canadienses que se remontan desde 
el siglo dieciocho hasta nuestros dias. La Galeria Nacional 
cuenta también con una vasta colecciôn de pintura europea.

La corporaciôn de Museos Nationales de Canada administra 
en Ottawa también el Museo Canadiense de Guerra, el Museo 
de Ciencia y Tecnologia, el Museo Nacional del Hombre, el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Colecciôn Nacional 
de Aeronàutica y otros museos pequehos, asi como construc- 
ciones y colecciones de interés histôrico.

Algo que no puede pasarse por alto en Ottawa es su flora; 
en efecto, mucha gente acude a la capital ünica y exclusiva- 
mente para disfrutar de las flores. Las mâs diversas especies 
lucen esplendorosas en los terrenos de la Comisiôn de la Ca
pital Nacional, en los prados de las casas, en las avenidas 
y en las areas de los edificios püblicos. El festival de primavera 
se célébra durante las dos ultimas semanas del mes de mayo 
con la participation de mâs de un millôn de flores de 200 
variedades distintas. Antes de que broten los célébrés tulipanes

Mercado al aire libre en Bytown, Ottawa
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holandeses de Otawa, mâs de un millôn de narcisos y azafranes 
dan la bienvenida a la primavera. Otras muchas especies flo- 
recen hasta que Megan las heladas, cuando las hojas del otono 
despliegan su supremo esplendor en el Rio Gatineau.

La region capitalina de Canadâ es una combinaciôn ünica 
de historia, paisaje, recreo, cultura, déportés y entretenimiento. 
Ottawa es, en si, una de las capitales de mayor belleza en el 
mundo.

Sala de la Confederaciôn en edificio del Parlamento
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Centro national de Antes
La inauguration oficial del Centro National de Artes tuvo 

lugar el 31 de mayo de 1969. Después de seis anos de planea- 
cion para erigir un hogar nacional para las artes interpretativas 
en Canada, el sueno cultural de muchos anos se convirtiô en 
realidad. Fue en febrero de 1963 que 55 grupos del Valle de 
Ottawa interesados en las artes se unieron para formar la Alianza 
de Artes de la Capital National. En noviembre de ese ano, la 
Alianza présenté al Gobierno Federal un reporte que constaba 
la existencia de numerosas asociaciones canadienses dedicadas 
al teatro, al ballet y a la müsica, no solo en la region de Ottawa 
sino a través de todo el pais, y que carecian de instalaciones 
y fondes suficientes para alcanzar niveles estândard de pro
duction y ejecucién. La principal recomendaciôn del reporte 
era que el gobierno ayudara a mejorar la situation financiando 
un centro nacional para "fomentar el crecimiento y la exce- 
lencia de las artes interpretativas, tanto en el ârea de la capital 
nacional, como a través de todo el Canadâ”. El gobierno 
acepté la recomendaciôn y en febrero de 1964, seleccionô a 
una firma de arquitectos canadienses para disenar la estruc- 
tura propuesta.

Se proporcionô a los arquitectos el consejo de varios 
comités expertos en teatro, müsica, artes visuales y adminis
tration. La ciudad de Ottawa proporcionô como regalo parte 
del terreno de seis y medio acres que se encuentra en la 
Plaza de la Confederation. Las excavaciones comenzaron en 
1965 y la construcciôn fue terminada a principios de 1968 
a un costo de mâs de 46 millones de dôlares.

El Centro Nacional de Artes es un complejo de très torres 
hexagonales de diferente tamano, sostenidas sobre una es- 
tructura mâs baja, parte de la cual es subterrânea. Aloja 
dentro de si una combinaciôn de teatro de ôpera y sala 
de conciertos, un teatro de tamano medio, un estudio ex
perimental y un salon.

El teatro de Opéra, el mâs grande de los très elementos 
principales que componen el centro, tiene capacidad para 
acomodar a 2,300 personas. Como los otros componentes, 
cuenta con el equipo técnico mâs moderno. A través de 
paneles acüsticos manejados por medio de un sistema hi- 
drâulico y cortinas en las paredes, asi como en el cielo 
raso, la acüstica del auditorio en forma de herradura puede 
ser modificada para adaptarse a los requerimientos especifi- 
cos de grupos vocales y conjuntos musicales.

Algo extraordinario es que ninguna butaca, ni siquiera las 
de los très palcos, dista a mâs de 35 metros del foro, lo cual 
da un sentimiento de intimidad casi increible en un espacio 
tan amplio. Todas las instalaciones para el sonido se han 
preparado para hacer trente a cualquier reto que presenten 
las futuras producciones electrônicas.

Un rasgo importante del sistema de iluminaciôn es un 
mécanisme que registre todas las secuencias de cambios en 
el nivel de luz durante los ensayos, de manera que puedan 
éstas reproducirse en el orden correcte durante las funciones 
a través de un control manual simple.

El foro del Teatro de la Opéra y Sala de Conciertos es el 
segundo mâs grande en América del Norte, sobrepasado en 
tamano solamente por el Teatro Metropolitano de la Opéra 
del Centro Lincoln, en la ciudad de Nueva York.

El Teatro del Centro Nacional de Artes, con su auditorio 
semicircular y un solo palco, puede acomodar a 800 per
sonas. Técnicamente, es también digna de atenciôn la parte 
delantera del escenario que encaja hacia adelante con el 
nivel elevado del auditorio y puede hacérsele descender 
mâs hasta crear un foso para orquesta donde el carâcter de 
la obra lo requiera. Cuando la parte delantera del foro se

Un tesoro de maravillas

Diez anos después de su inauguraciôn, el Centro Na 
cional de Artes de Ottawa se ha colocado en el pinâculo 
de su trayectoria, “desarrollando las artes interpretativas 
en la region de la Capital Nacional y asistiendo al Con
sejo Canadiense en el desarrollo de las artes interpretativas 
en otras regiones de Canadâ”.
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encuentra en uso, los actores pueden hacer sus entradas 
por los pasillos. Aunque el teatro esté concebido para obras, 
también se utilisa para recita les o conciertos de orquestas 
pequefias.

El ârea de estudio, que puede acomodar a 300 personas, 
se encuentra a la disposition de directores y artistas que 
gustan de experimentar con las relaciones entre el püblico y 
lo que sucede en el foro. Se trata de un hexâgono rodeado 
por un palco estrecho que puede utilizarse como una exten
sion del escenario o como espacio adicional para acomodar 
a la gente. El foro, ctro hexâgono, descentrado, puede ele- 
varse por encima de 35 centimetres del nivel del suelo, o 
hundirse hasta 3 metros y medio por debajo de éste.

El ârea denominada "salon" estâ cubierta por paneles 
de madera y se la réserva para recita les de müsica o para 
recepciones (cuando no estâ programado ningün recital). 
Tiene lugar para 100 asientos, pero ninguno en lugar fijo. 
Un ârea central hexagonal sin alfombra se utiliza como 
escenario o como pista de baile.

El recibidor del Centro se caracteriza por puertas de alu- 
minio vaciado, de 6.70 metros de alto, trabajo del escultor 
montrealense Jordi Bonet. Un gran tapiz de Alfred Manessier, 
de Paris, muestra • la escena de un lago canadiense. Como 
estos trabajos de a rte, el Centro Nacional de Artes cuenta con 
mültiples obras que enriquecen sus paredes y sus espacios, 
incorporadas en el disefio del magnifico inmueble.

LLLUi
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EL CENTRO NACIONAL DE ARTES DE OTTAWA, PRESENTA SU TEMPORADA 1979/80

La sérié de teatro en inglés del Centro 
International de Artes

A
La temporada comienza oficialmente en octobre, y 

el 15 de éste se présenté el clâsico moderno de Harold 
Pinter The Caretaker, con Edward Atienza y dirigida por 
John Wood, director artistico de Teatro en Inglés del CNA.

En noviembre llega la segunda producciôn visitante, 
la obra de David Fernario sobre la vida de un empleado 
en el Montreal suburbano. Balconville fue producida ori- 
ginalmente por la compania de teatro Centaur de Mon
treal y esté difigida por Guy Sprung (noviembre 5-24, 
en El Teatro).

La presentaciôn en diciembre de la compania de 
teatro del N AC ofrece A History of the American film, 
una sâtira de los ahos dorados de Hollywood escrita 
por Christopher Durang con müsica de Mel Marvin. 
John Hirsch dirige esta nueva comedia, que se pré
senta en asociaciôn con el productor canadiense Garth 
H. Drabinsky (diciembre 3-22, en El Teatro).

En enero y febrero, se montaràn dos espectâculos 
contrastantes en El Estudio. Para la obra Savages, de 
Christopher Hampton, acerca del secuestro de un di- 
plomâtico britânico en el Brasil, el director David Hem- 
bien recrearâ la atmôsfera del Amazonas. Para el mo- 
nôlogo de Neil Munro Out of Print, el actor captura la 
letra y müsica de Man and Poet, cuya action transcurre 
en Edimburgo en el siglo 18 (Savages Enero 7-febrero 
16 / Out of Print febrero 18-marzo 8).

En El Teatro, Jean Gascon dirigirâ la dificil y poco 
ejecutada obra de Moliere Don Juan en una nueva 
traducciôn de Christopher Hampton (febrero 25-marzo 15).

La Sérié de la Orquesta del Centro Nacional de Artes

Los amantes de la müsica pueden encontrar progra- 
mas para todos los gustos casi todos los dias del ano 
en el Centro Nacional de Artes.

La Sérié Connoisseur ofrece 12 conciertos en el Tea
tro de la Opera/Sala de Conciertos los martes a las 8:30 
p.m. Mario Bernardi dirigirâ seis de estos conciertos y los 
directores invitados Karl Richter, Zdenek Macal, Rudolf 
Barshai y John Nelson figurarân durante cuatro martes. 
También se presentan como invitadas la Orquesta Sinfénica 
de Pittsburgh, conducida por André Previn y la Orquesta de 
Cleveland, bajo la direcciôn de Lorin Maazel, que complé
ta rân la temporada. El concierto del 11 de diciembre ha- 
brâ una presentaciôn especial de Las Estaciones de Haydn, 
con The Cantata Singers of Ottawa.

Otros 12 conciertos denominados Sérié de Gala, tienen 
lugar los jueves a las 8:30 p.m. en La Opera. Las orques- 
tas visitantes serân de nuevo la Orquesta Sinfénica de 
Pittsburgh y la Orquesta de Cleveland. La obra de Haydn 
La Creacién serâ una interpretaciôn conjunta entre la 
Orquesta del CNA y The Cantata Singers of Ottawa. En
tre los directores invitados se encuentra Sergiu Comissiona, 
Charles Dutoit, Zdenek Macal, Rudolf Barshai y Raymond 
Leppard.

Comenzando por primera vez este afio, en el mes de 
noviembre y durante 1980, los viernes a las 8:30 el Centro 
Nacional de Artes présenta conciertos familiares en su 
sérié de müsica popular, los sâbados a las 11 de la ma- 
fiana conciertos para la gente joven y conciertos con or
questa de câmara los domingos por la noche.v:

PARA OBTENER UNA INFORMACION MAS COMPLETA 
ACERCA DE LOS ESPECTACULOS, ITINERARIOS, ABONOS 
Y EVENTOS. ESCRIBA SOLICITANDOLA AL CNA

NATIONAL ARTS CENTRE 
OTTAWA, ONTARIO KIP 5W1

* Acta del Centro National de Arte, Capitule 48, asen- 
tada el 15 de julio de 1966.



Imageries Depontiiuas
Cuando pequeno, Ken gustaba de pasear por los campos 

cercanos, respondiendo intuitivamente al romance del paisaje 
de Ontario, agudizando de este modo sus notables faculta- 
des de observaciôn y sin qye nada de ese inmenso paisaje 
escapara a su escrutinio. Su curiosidad era insaciable y él 
examinaba la naturaleza a su alrededor con ojos que pa- 
recian lentes de aumento.

Es a ese paisaje de las zonas rurales de Ontario donde 
su imaginaciôn regresa constantemente en una peregrinaciôn 
interminable, nutriéndolo con la inspiraciôn y los simbolos 
para su arte. Su memoria visual no tiene fallas y de ella ha 
extraido una sérié de vinetas de jôvenes saltando por los 
campos de hierba, corriendo en bicicleta en los desiertos 
caminos del campo, brincando bardas, sentados en los ârbo- 
les o simplemente sonando con la breve manana de sus 
vidas. Estas imagenes son reflejos nostâlgicos y conmove- 
dores de la propia ninez de Danby.

Ken Danby naciô en Sault 
St. Marie, Ontario, el 6 de 
marzo de 1904. Tuvo una in- 
fancia feliz, rodeado de sus pa
dres y su hermano mayor, Mar
vin, en la granja que la familia 
tenia en las afueras de Sault 

/St. Marie.
A la edad de diez anos, Dan

by ya habia decidido que su 
vocaciôn era ser artista y fue 
cultivando la esperanza de po
tier asistir algün dia al Colegio 
de Arte de Ontario en la ciudad 
de Toronto. Mientras tanto, en 
la escuela practicaba activamen- 
te el atletismo y déportés de 
equipo, lo que le dio, como par
ticipante, la facultad de intros- 
pecciôn para los déportés. Esta 
experiencia fue de valor inva
luable para la realizaciôn de sus 
imâgenes deportivas.

La posiciôn actual de Ken 
Danby, como el mejor pintor realista del Canada, no fue obte- 
nida sin esfuerzo. Cuando llegô al Colegio de Arte de Ontario, 
siendo un joven de 18 anos, ya habia pasado muchos anos 
dibujando con el expresionismo abstracto, que era la moda en 
ese tiempo, pero renuente a minar lo que consideraba como 
inextinguible venero, esa corriente le signified un pobre yaci- 
miento que en poco tiempo se acabô. Realizô algunos in- 
teresantes abstractos, pero siempre estuvo insatisfecho con 
elles; al trabajar sobre el abstracto, sentia que actuaba con
tra sus propios instintos naturales, y siempre estuvo cons
ciente de ello.

Como pintor, Danby es en gran parte autodidacta, y ha 
optado por el uso del témpera al huevo romo la técnica mâs 
adecuada para sus temas y su carâcter. Nos explica sus ra- 
zones de ello, con sus propias palabras: ‘‘Después de probar 
todas las técnicas imaginables, llegué a encontrar en el 
témpera al huevo el medio mâs apropiado a mis necesidades. 
Existe la falacia de que dicha técnica solo sirve a los pintores 
que tienen demasiada paciencia; de hecho, la verdad es 
exactamente lo opuesto, ya que con el témpera al huevo uno 
dibuja con pintura, mâs que si estuviera moviendo pintura 
sobre una superficie, y el aspecto que daba me interesô pro- 
fundamente. Yo pude trabajar inmediatamente sobre ello y 
obtuve râpidos resultados; mi impaciencia me estaba sirvien-

do como un medio que me permitia tanta flexibilidad como ne- 
cesitaba. Esta técnica es la ûnica que permite al artista con 
trolar literalmente la intensidad de la luz, tanto en su grade 
de penetraciôn como en su reflexiôn. Es, asimismo. la téeni- 
ca de pintura mâs permanente que se conoce".

Sin embargo, los estudios en acuarela realizados por Dan 
by permiten también hacer una rara introspecciôn por la mente 
del artista, observar como prueba la viabilidad de sus ideas y 
càmo busca los medios para "resolver la imagen" que desea 
obtener. En su estudio de "Amarrando las Agujetas", Danby ha 
encontrado ya su foco de atenciôn; y su énfasis sobre las pier 
nas como troncos de ârbol y los brazos musculosos con las 
venas serpenteando, es el mismo que hay en la imagen final.

Danby se ha sentido fascinado por las demandas psicolô 
gicas y fisiolôgicas que se le hacen al atleta. Ha observado 
paralelismos muy cercanos entre la solitaria dedicaciôn del 
atleta y la devociôn del artista que se recluye para alcanzar la

meta que se ha fijado. Tanto el 
atleta como el artista deben pe 
netrar en el laberinto de su pro- 
pio ser y enfrentar con firmeza 
la verdad sobre su naturaleza, 
y de este modo establecer los li
mites mentales y fisicos que so- 
lamente él puede determiner. 
Durante los encuentros olimpi- 
cos un atleta compite contra 
los mejores deportistas del mun- 
do, pero al igual que el artista, 
en ûltima instancia esté compi- 
tiendo contra si mismo.

Fue éste el aspecto del atle 
ta que Danby deseô revelar, y 
seleccionô para sus temas en 
"Imâgenes deportivas" a una 
clavadista, un corredor, un gim- 
nasta, un remero, una saltado- 
ra de altura y un ciclista. Cada 
imagen debia representar a un 
atleta individual, conservando 
de ese modo una cierta conti- 

nuidad visual a través de los seis trabajos. Como dichas fi
guras iban a representar atletas internacionales, no précisa- 
mente canadienses, no debian contener logotipos de identi- 
ficaciôn, ni cédulas o simbolos en sus trajes. "Las imâgenes", 
déclaré Danby, "simplemente representarân atletas expertes, 
pero no profesionales, entregados a sus eventos especificos".

Al principio, Danby pensé que utilizaria estas acuarelas 
como estudios de los cuales partir para desarrollar pintura en 
témpera al huevo. Pero despué's abandoné esta idea, pues de- 
seaba expresar excitaciôn y fluidez, lo cual podia lograrse 
de la mejor manera en acuarelas que combinaban la espon- 
taneidad con un alto grado de detalle.

Con objeto de lograr una representacién muy précisa de 
las actividades simbolizadas, Danby trabajé con algunos de 
los mejores atletas olimpicos de Norteamérica. Viajô a di- 
ferentes lugares para hacerles bocetos y tomarles fotografias. 
Del mismo modo, trabajé con atletas durante los Juegos 
Panamericanos celebrados en México en 1975.

de Ken Danbu

El corredor: dinàmica y tension captados en su instante
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LA CLAVADISTA

La acuarela final que realizô Danby para “La Clavadista", 
es la celebraciôn de la libertad de un atleta. Se muestra a la 
clavadista en el éxtasis del vuelo, cayendo de espaldas y 
curvada como un arco en tension. Sus labios se hallan par- 
tidos en una sonrisa de regocijo, al momento de caer verti- 
calmente hacia el agua. El escrupuloso trabajo de pincel de 
Danby pone de relieve el traje de bano mojado de la clava
dista y acentûa las formas que hay dentro de él, los promi- 
nentes huesos de la cadera, los müsculos abdominales y los 
pechos, en especial.

: V;

EL CICLISTA

Al igual que el corredor que efectüa su vigorosa carrera, 
“El Ciclista" se desplaza velozmente hacia el observador. Va 
agazapado, con la cabeza cubierta con casco, inclinada sobre 
los manubrios de su mâquina, los masivos muslos y las 
énormes y redondas pantorrillas generando la potencia para 
mover los pedales que mueven al atleta a una velocidad de 
50 millas por hora.

En su estudio a pincel seco de "El Ciclista", Danby repré
senté al deportista de perfil, donde muestra la curva de su 
espalda y los tensados müsculos de sus poderosas piernas. 
La bicicleta es sugerida por un bosquejo apenas insinuado, que 
esboza la luminosidad de las mâquinas que se usan para ca
rreras de competencia. El fondo del cuadro es un lavado gra- 
duado, en ocres y tierras de sombra, con algunos toques de 
luz. Los colores se han aplicado en leves remolinos, que su- 
gieren la turbulencia de las corrientes de aire con que se en- 
cuentra el ciclista cuando va a gran velocidad, participando en

uno de los déportés mâs exténuantes y populares del mundo.
Danby nunca ha pensado que los déportés y el arte sean 

mutuamente excluyentes, y como prueba, senala los trabajos 
de Eakins, Bellows, McKenzie y una multitud de otros artistas. 
Danby se considéra a si mismo, y con derecho, heredero de una 
gran tradiciôn que comenzô con los griegos y su celebraciôn de 
los déportés en el arte. Tiene poca paciencia con el deportista 
machista que se burla del arte como algo poco masculino, e 
igualmente lo exasperan los artistas que desdenan a los atletas 
por considerarlos seres primitives, preocupados solamente por 
sus müsculos. Como una contribuciôn a corregir ambas acti- 
tudes, Danby ha hecho de les déportés el tema de algunas 
de sus mâs importantes obras. Sin embargo, es importante 
recorder que los alcances de su arte son muy amplios, y que 
los déportés en su pintura representan solo una parte de su 
producciôn total.

Como artista, Danby, al igual que William Blake, ve a través 
de, no con el ojo, y como resultado de ello hace visible lo que 
esté oculto a los ojos ordlnarios. Al celebrar el lugar comûn, 
lo viste de inmortalidad y da permanencia a lo fugaz. No hace 
declaraciones politicas en su pintura ni récréa morbosamente 
el sufrimiento humano. Sus imâgenes son directes, puras y 
complétas, como si se tratara de un aislamiento de la verdad.

Condensado y Adaptado del libro “DANBY, Images of 
Sport”, por Hubert de Santana, publicado por Amberley 
House Ltd., Toronto 1978 © National Sport and Re
creation Centre Inc. 1978.



EL GIMNASTA

Para la acuarela final de "El Gimnasta", Danby seleccionô 
una pose de uno de los ejercicios mâs d if ici les de ejecutar 
en las barras paralelas. En ella muestra a su gimnasta con 
el cuerpo suspendido diagonalmente por encima de las barras 
y con todo el peso apoyado sobre los brazos. La formidable 
tension sobre los brazos se sugiere de modo brillante por 
medio de la luz, que enfatiza la rigidez de los müsculos y 
tendones del antebrazo, los cuales se elevan desde las munecas 
vendadas como si fueran un haz finamente tejido de varillas 
de acero. Las lineas de estos poderosos brazos se siguen di- 
rectamente cuando fluyen por la curva de los triceps y el 
corrugado müsculo de la deltoides. Es una figura tan mo
numental que podria ser esculpida en bronce.

EL REMERO

“El Remero” es un estudio de enorme fuerza y determi- 
naciôn. Al igual que con el corredor, Danby atrapa de inme- 
diato el interés del observador, poniéndolo trente a trente con 
un atleta que sufre los dolores de una tremenda tensiôn 
fisica. El remero gesticula con el inmenso esfuerzo de accio- 
nar los remos. La llnea escarlata al centra del remo lleva el 
ojo directamente al remero (donde el rojo se repite en el 
color de sus shorts); viaja entonces a lo largo de los puntales 
de acero de los remos y regresa a lo largo de los remos 
mismos, hasta llegar a los brazos de magnifica musculatura 
del atleta. Desde la cabeza del remero el ojo viaja otra vez 
de regreso través de los brazos, los remos y los puntales, 
hasta volver a esa llnea escarlata que bisecta el arco del 
bote. El agua es como de seda y los remos se reflejan en 
un oscuro bosquejo a través de sus ondas azules.

EL SALTO DE ALTURA

En “El Salto de Altura”, la atleta se halla suspendida en el 
aire, en el momento de arquearse hacia atrâs por encima de la 
barra. Los müsculos del cuello se pliegan al apretar la barbilla 
con el pecho. El cuerpo flexible y delgado yace suspendido 
sobre la inmutable barra antes de concluir el triunfal salto. 
Danby bosquejô a esta saltadora de altura durante los Juegos 
Panamericanos celebrados en la Ciudad de México. Buscaba 
a un modelo que expresara elegancia al saltar, asi como el 
drama del acto simple y efimero de un atleta que se lanza 
a si mismo como catapulta por encima de una barra. Todas 
estas caracteristicas estân présentes en su saltadora de altura, 
punto con un toque juguetôn y gracioso: el giro de sus peque- 
nas trenzas rubias cuando lucha por vencer la altura de la 
barra.
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El Uillancico Huron
Probablemente, el villancico canadiense mas auténtico es el 

llamado Jesous Ahatonhia, compuesto por uno de los primeros 
misioneros jesuitas en la region hurona de los anos de 1640,

probablemente haya sido el Padre Brébeuf. Fue escrito en el 
lenguaje hurôn para una melodia francesa y màs tarde fue 
traducido al francés por el Padre de Villeneuve, con el titulo 
Jésus est né. En 1926, J.E. Middleton escribiô una ediciôn 
inglesa, conocida como The Huron Carol, que se ha h echo am- 
pliamente conocida y es la que présentâmes aqui. En la letra 
de este villancico navideno, los très reyes magos son jefes indios 
y los regai os que traen son pieles de zorro y de castor.
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THE HURON CAROL 
JEAN DE BREBEUF 
Traducido por J.E. Middleton

JESOUS AHATONHIA 
Arreglo de Healey Willan
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