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«Sabia UcLaue...
... un canadiense inventô el tiempo? Para ser exactes, fueron 

las zonas de tiempo. Cuando es mediodia en Toronto, es la una 
de la tarde en Halifax y las nueve de la mafiana en Vancouver, 
excepto en verano. Todo el mundo debe reconocimiento a Sir 
Sandford Fleming, quien introdujo el sistema internacional de 
zonas de tiempo en 1884 y su uso sigue vigente hasta la fecha.

... Jack el destripador era un médico canadiense? Después 
de 90 anos de intriga para los criminôlogos, el Profesor de la 
Universidad de Colombia Britânica, Tony Barrett, afirma conocer 
la identidad de Jack el destripador y dice que era canadiense. 
Barrett sostiene que se trataba del doctor Neill Cream, que en 
una época practice como médico en London, Ontario.

Al igual que el destripador, Cream asesinô a cuatro prosti- 
tutas en Londres, Inglaterra, en un periodo de dos anos. Sin 
embargo, a diferencia de Jack, Cream fue aprehendido, proce- 
sado, hallado culpable y ahorcado.

Los antecedentes comprueban que los asesinatos del des- 
tripador cesaron repentinamente, sin razones a parentes, cuando 
el doctor Cream fue ahorcado, las andanzas de Jack el destri- 
pador terminan envueltas en el mayor misterio, porque nunca 
volviô a ser visto ni oido.

El verdadero remâche en las pruebas del profesor Barrett 
es una declaration que el verdugo de Cream hizo a su hijo. Este 
verdugo dijo a su hijo que, pocos segundos antes de ser ahor
cado Cream dijo: “yo soy Jack el...".
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... la Reuniôn Internacional de Glanes se célébrarâ en Nueva 
Escocia, Canadâ? El viejo dicho de que hay mas clanes escoceses 
en Nueva Escocia que en la propia Escocia puede convertirse 
en realidad este verano, en que 10 000 escoceses de todo el 
mundo se congregarân en esta Provincia del Atlàntico para 
celebrar la Reuniôn Internacional de Clanes, entre el 29 de ju- 
nio y el 12 de agosto de 1979.

Por tal motivo, la herencia escocesa de Nueva Escocia 
florece con actividades y eventos especiales para dar las “Ceud 
Mile Failte” (100 000 bienvenidas) a mâs de 60 clanes, en seis 
semanas de celebraciones a lo largo de toda la provincia. La 
Reina Isabel II déclara râ Ta Reuniôn abierta oficialmente.
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... un buque canadiense adopté a una nina mexicana? 
Con frecuencia se oye decir que los barcos tienen guapas y 
muy conocidas madrinas, pero es extrano oir que un barco sea 
padrino de una simpâtica jovencita. Pero asi es, y no es el 
barco sino toda la tripulaciôn la que decidiô adoptar a la nina 
mexicana. En fecha reciente, el Quinto Escuadrôn de Destrôyers 
de las Fuerzas Navales Canadienses visitô el Puerto de Veracruz 
en un a cto de convivencia y amistad. La tripulaciôn del buque 
HMCS Saguenay, sabedora que después de sus maniobras 
navales en el Caribe visitarian el Puerto de Veracruz, decidiô 
desde el afio pasado adoptar a un nifio mexicano de escasos 
recursos. A través de una agencia que maneja este tipo de 
asuntos, se localizô a la nifia Maure Bautista Toriz, quien hasta 
entonces estudiaba y vivia en una instituciôn coordinada por la 
orden religiosa de las Hijas del Sagrado Corazôn, en Pachuca.
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Depôsitos de sedimentos en la Isla Akimiski, Bahia James.
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Canada a ojo do 
paiera

Visto desde arriba, el Canada puede mostrarse a los ojos 
humanos de una manera distinta, tan hermosa como cientifi- 
camente ütil, mediante las técnicas de fotografia aérea, desde 
tomas a pocos metros de altura, sea helicôptero o aviôn, hasta 
las técnicas màs modernas y complejas a través de magnetô- 
metros y fototransmisiôn por microondas, mediante satélite.

En la actualidad, prâcticamente todos los mapas y cartas 
geolôgicas comienzan con fotografia aérea, a través de un 
câmara capaz de tomar de 200 a 300 fotografias sucesivas del 
paisaje terrestre en un solo rollo de pelicula de 23.5 centi
metres de ancho.

Con la ayuda de magnetômetros, fotomultiplicadores de 
rayos gama, espectrômetros de correlaciôn y otros complicados 
aparatos de sondeo aéreo, se generan imâgenes cada vez 
menos familiares y mâs sorpresivas del planeta que habitamos.

Aunque la fotografia convencional es probablemente el 
mejor y mâs conocido medio de estudiar la tierra desde los 
aéroplanes, varias docenas de otras técnicas son esenciales 
para obtener una imagen veraz de nuestra biôsfera. Gracias a 
estas técnicas, actualmente es posible localizar recursos sub- 
terràneos taies como petrôleo, uranio, hierro y otros minérales. 
Podria uno pensar en estas técnicas como el équivalente a ra- 
diografias del interior del planeta.

Sin embargo, y a pesar de su comprobada efectividad, la 
fotografia aérea con luz normal e incluso con rayos infrarrojos 
tiene sérias limitaciones. Cada fotografia puede variar con la 
posiciôn de las nubes y el ângulo de iluminaciôn solar. La 
perspectiva distorsions la apariencia de un objetivo en relieve. 
Los lugares constantemente cubiertos por densas masas de 
nubes, taies como bosques lluviosos y cimas de montaftas, son 
imposibles de fotografiar de esta manera. Incluso con la atmôs-

Cordilleras y aguas interiores de Ontario, con el Lago Sincoe
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fera clara, a la longitud de onda de la luz normal y de la luz 
infrarroja, la atmôsfera absorbe una cantidad importante de 
radiaciôn y altera la fisonomia real de la imagen.

Pero estas desventajas y otras mâs han sido ya superadas 
con el empleo del radar: una antena acoplada a la base del 
aviôn envia pulsaciones directas al receptor de microondas en 
la tierra, el cual traduce las senales en imâgenes que van a 
formarse en una pantalla de televisiôn y a su vez son registradas 
en una pelicula môvil.

Como resultado de esta técnica, se obtienen imâgenes con 
detalles impresionantes y alto relieve. Gracias a que las micro
ondas son dificilmente afectadas por la atmôsfera o el clima, 
el sistema de radar permite la formaciôn de imâgenes a través 
de las nubes. Ademâs, gracias a que los sistemas de radar se 
proporcionan su propia iluminaciôn, pueden obtenerse imâge
nes sumamente fieles incluso de noche.

En el caso de los satélites, a través del uso de filtros de 
color en varias combinaciones, puede alterarse la tonalidad y 
pigmentaciôn de los mapas con propôsitos prâcticos o para 
enfatizar ciertas condiciones. Por ejemplo, puede diferenciarse 
el agua clara del agua contaminada en un mismo lago o sé
para r visualmente las porciones de cultivos enfermes en una 
misma plantaciôn.

Las fotografias de la regiôn de los Grandes Lagos muestran 
en sombreados contrastes las âreas claras, las aguas turbias 
y las fuentes de contaminantes tanto industriales como urbanos. 
Séria redondante insistir en la importancia de algo que resalta 
a la vista; la fotografia aérea y los sistemas de estudio de las 
capas terrestres pueden ayudar a solucionar en el future, pro
blèmes que apenas en los ültimos anos se nos han hecho 
sibles.



El dia de Canada
Era un dia magnifico para ser el primero en la vida de una 

naciôn. Estaba despejado y câlido, con una brisa suave que 
transportaba los rayos del sol.

Los Padres de la Confederaciôn fueron 36 Membres que 
trabajaron con afân para crear, hace 112 anos, al Canada 
Moderno, partiendo de la union de las cuatro provincias exis
tantes en aquél entonces: Quebec, Ontario, Nueva Brunswick y 
Nueva Escocia.

Pero pongamos los ojos en el arquitecto de la Confederaciôn, 
Sir John A. MacDonald, quien con su genio y grandeza de es- 
piritu, logrô reunir primeramente a un gabinete que enfrentara 
las diferencias régionales, religiosas y politicas.

Aquel viernes por la noche no hubo recepciôn ni ceremonia, 
MacDonald se encontraba reunido con sus ministres, tal vez 
ponderando el destino del joven Dominio del Canadâ.

La manana del Primero de Junio era brillante y MacDonald 
pasô enmedio de cientos de ciudadanos emocionados en su 
camino hacia la Câmara del Consejo Privado para esperar la 
llegada de Lord Monck, entonces Gobernador General de Ca
nadâ. Con voz clara y firme, Monck pronunciô las solemnes 
palabras que dieron oficialmente el ser a la naciôn.

Era mediodia, y a través de las cuatro provincias se cele- 
braban desfiles militares, puntuados con el saludo de las armas. 
En el campo reinaba el espiritu de la fidelidad, de la union, de 
un nuevo dia.

Al caer la noche, se encendieron fogatas desde Halifax has- 
ta Sarnia y los fuegos artificiales iluminaron el firmamento. Las 
casas y los edificios püblicos encendieron sus luces.

A través de la nueva naciôn, los Padres de la Confederaciôn 
levantaron sus copas y unidos a la gente brindaron por la salud 
y por la felicidad. ..
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El Castor 1
<>Av-

No hay otro animal que haya influido en el desarrollo de 
una naciôn como lo ha hecho el castor (Castor Canadensis) 
en el desarrollo de Canada. Champlain desviô sus rutas al oes- 
te para extender su comercio en pieles de castor con Nueva 
Francia en 1613. Radisson y Des Groseilliers viajaron en el 
période de 1659 a 1661 a las regiones del Lago Superior y la 
Bahia de James en busca de castores. Los noroccidentales, que 
operaban desde Montreal después de 1783, fueron a los luga- 
res mâs recônditos de Canada en busca del castor. Se ha dado 
reconocimiento al castor como un simbolo nacional tanto en 
sellos de correo, monedas y emblemas y se han nombrado 
cientos de lagos, ciudades, rios y cadenas montanosas en honor 
del castor.

Este animal de grandes dientes se encuentra por todo el 
Canada, al norte de donde desemboca el Rio Mackenzie, en el 
Océano Artico, pero sôlo muy ocasionalmente en la Tundra. 
Aün en las altas y secas praderas de Saskatchewan y Alberta, 
doquiera que haya rios, àrboles deciduos y arbustos, uno 
encontrarâ a los castores.

Su alcance llega hasta Alaska y hubo tiempos en los que se 
le encontraba a través de los Estados Unidos y en la parte 
norte de México, pero a pesar de haber sido exterminado en 
varies lugares, hay aün muchas regiones en donde abunda.

En el siglo XII se le encontraba en Inglaterra y Gales, en 
Eurasia desde el rio Yenesei hasta Espana e inclusive en Italia. 
Un siglo después de la conquista de los normandes, se extin- 
guiô en las islas britânicas. A principios del siglo XX sôlo unos 
pocos quedaban en Eurasia, la mayoria en pequehas colonias 
en lugares inaccesibes, o en algunos de los rios del norte de la 
URSS.

El castor es el roedor mâs grande en Norteamérica y el mâs 
grande en el mundo, a excepciôn del capibara que habita en 
América del sur. Hubo una época en el Pleistoceno, era de los 
mastodontes y mamuts, cuando castores gigantes habitaron 
Norteamérica. Su tamano, incluyendo la cola, era de casi très 
metros y llegaban a pesar hasta 150 kilos.

Actualmente, y por fortuna, los castores son mucho mâs 
pequerios. Los adultes pesan un promedio de 20 a 40 kilos, 
aunque Megan a haber excepciones que alcanzan los 50 kilos. 
Incluyendo su cola que mide de 30 a 40 cms., un castor puede 
medir hasta un metro veinte. Un escritor llamado Wood des- 
cribiô fisicamente al castor de una manera simpâtica pero co
rrecte, dijo: “Su forma es regordeta y chaparro de altura, debido 
a sus cortas patas; las del trente como las del topo, las trase- 
ras como las del ganso; la cola ancha como suela de zapato, 
muy dura y fuerte; su cabeza se parece a la de la nutria si no 
toma uno en cuenta que sus dientes parecen los de un conejo, 
dos arriba y dos abajo, son afilados y gruesos, y con ellos corta 
ârboles tan gruesos como la pantorilla de un hombre’’.

De forma compacta y rolliza, el castor parece no tener cuello 
cuando se le ve caminar por tierra: el perfil redondo de la ca
beza se funde con el también redondo cuerpo. Sus ojos son 
pequerios y brillantes. Ve moderadamente bien tanto en tierra 
como en el agua.

Las patas traseras son muy largas, con cinco dedos unidos 
por una membrana y provistos de garras. Las dos garras in
teriors de cada pata son dobles con las secciones movibles a 
guisa de pequenas pinzas. Utilizan estas garras para peinar su 
piel. Las patas delanteras son pequenas, sin membranas para 
nadar y en los dedos tienen unas largas unas que les sirven 
para cavar. Las patas delanteras son muy diestras, casi como 
manos, con ellas el castor puede detener y llevar ramas, pie- 
dras, lodo y efectuar una sérié de trabajos complejos.

Sôlo utiliza las patas traseras para moverse en el agua, al- 
gunas veces se ayuda con la cola. Lo ancho de las patas le per
mit e buena estabilidad en terrenos lodosos. Puesto que sus 
patas son cortas, es lento en tierra y torpe para caminar. Si se 
asusta, puede moverse râpidamente con un galopar desgarbado, 
pero en un corto trecho, un hombre puede fâcilmente alcan- 
zarlo. Nada con gracia, tanto por abajo como por encima 
del agua.

Tiene buen sentido del olfato. Sus fosas nasales son peque
nas y puede cerrarlas cuando nada bajo el agua. Su oido tam
bién es excelente y siendo valvular lo puede cerrar al sumer- 
girse. Los dientes incisivos son largos, fuertes y contantes. El 
material del que estân hechos es mâs resistente al trente que 
por atrâs, de manera que a medida que se desgasta la parte 
frontal se vuelve extremadamente filosa. Con ellos, el castor 
puede tirar grandes ârboles, el mâs grande del que se tiene 
noticia media 1.15 m. de diâmetro. Puede cerrar los labios por 
atrâs de los incisivos, lo cual le permite roer bajo el agua.

Cuando nada bajo el agua, el castor utiliza la cola como ti
mon. La cola de un adulto puede tener hasta cuarenta centi
metres de largo y diecisiete de ancho. Esté cubierta de una 
especie de escamas y de un pelo ralo. Su cola es flexible, 
musculosa y fuerte. Cuando se le espanta, antes de sumergirse 
en el agua, golpea la superficie con la cola y produce asi un 
ruido que semeja un disparo, y avisa con ello a los demâs 
castores en los alrededores, de que hay un peligro cercano. La

La primera estampilla de 

correos canadiense, conocida 

como el castor de très centavos, 

se expidiô el 23 de 

abril de 1851 y fue 

disenada por 

Sir Sanford Fleming

cola le sirve de apoyo cuando se encuentra parado y royendo 
un ârbol, le sirve de contrapeso y apoyo cuando camina sobre 
las patas traseras transportando lodo, pied ras o ramas en sus 
patas delanteras. ..

Su piel es sumamente densa, consistente en un cuero de 
unos dos centimetres de espesor y pelo de hasta cinco centi
metres. Mediante el constante peinado y aceitado de la piel, el 
castor se mantiene libre de la penetraciôn del agua. Incluso 
después de sels o siete minutes de nado bajo el agua, la hu- 
medad no llega a tocar la parte inferior de la piel. El aceite es 
secretado por dos pequenas glândulas cercanas al ano y el pei
nado y aceitado de la piel se realiza tanto con las patas traseras 
como con las delanteras. El peinado estira el pelo, évita la for
mation de nudos y ayuda al castor a quedar libre de insectos 
y parâsitos. (Continuarâ)



Como un sueno
Gran atenciôn por parte del publico ha estado suscitando la 

imaginativa version teatral de ia obra de Augusto Strindberg 
“El Sueno", que se présenta en cuatro ciudades de Canada 
auspiciada por el Centro Nacional de las Artes. Después de 
presentarse en el Teatro Tarragon de Toronto, la producciôn ira 
al teatro Centauro de Montreal, al Centro Cultural del Este en 
Vancouver, y al Centro Nacional de las Artes en Ottawa.

Se trata de una nueva técnica teatral disenada por los 
montrealenses Félix Mirbt y Jean Herbiet. El primera es el 
creador de las marionetas y el segundo es director de teatro en 
francés, en el Centro de las Artes en Ottawa. Su producciôn de 
“Woyzeck", hace dos afios, fue la primera obra que saliô del 
Centro Nacional de las Artes para ser puesta en escena durante 
la temporada de teatro en Montreal. Durante febrero y marzo de 
1978, “Woyzeck" recorriô Europa en gira.

Los personajes de la obra son tanto marionetas como acto- 
res de carne y hueso, pero éstos son impasibles. Vestidos con 
complicados trajes, leen las lineas de la obra desde un balcôn 
sobre el foro donde ocurre la acciôn. La verdadera acciôn y el 
movimiento escénico corresponde a las marionetas, que tienen 
un tamaflo a la mitad de la escala humana y son maneiadas por 
operadores vestidos de negro, visibles para el pûblico, pero 
ajenos a la acciôn.

A pesar de que esto suena complicado, al grado de parecer 
una distracciôn para el publico, en realidad el espectador fija 
pronto la atenciôn en las marionetas y no en quien las maneja. 
Ellas casi toman vida, los operadores se pierden en el escenario 
y los actores simplemente les proporcionan las voces y entona- 
ciones del diâlogo.

Strindberg escribiô “El Sueflo" en 1902, casi al final de su 
vida. Llegô asi al pinâculo de su carrera en la que buscaba un 
nuevo tipo de drama en el que se enfatizara el contenido y no 
dependiese de lo convencional y costumbrista en el teatro. Con 
la aplicaciôn que Mirbt y Herbiet hacen de las mafionetas, el 
deseo de Strindberg parece haber sido llevado un paso mas 
allé de la frontera de la realidad a la de la fantasia.

Las marionetas pueden ser manejadas y comportarse de 
una manera que para un ser humano séria imposible. Pueden 
aparecer como cabezas sin cuerpo, cambiar de traje en el mis- 
mo escenario, levantarse del suelo o permanecer colgadas de 
un clavo en la pared.

Sin embargo, con el ligero movimiento de un dedo, el râ- 
pido movimiento de la mufieca o el deseo del operador, el cuerpo 
inerte, que no es mâs que una cara inexpresiva de madera y unos 
pliegues de tela, inesperadamente cobra vida. Habré ocasiones 
en que dos personas manejen una misma marioneta, pero a 
veces una sola persona puede maneiar dos.

Para la producciôn en Tarragon, el director Bill Glassco en- 
trenô a cuatro actores en el complicado vesutario Thai o del 
Lejano Oriente. En Montreal, Ottawa y Vancouver, se utiliza- 
rân otros actores y directores pero las marionetas serân las 
mismas.

Mirbt y sus titiriteros, Louis de Bianco, Robert More, Ro
bert Pot y Michael Ruddern viajarân juntos en la gira. La pro
ducciôn serâ bilingüe. En Toronto, Montreal y Vancouver en 
inglés y en Ottawa en francés.

Son pues las marionetas y no los humanos los actores en 
esta melancôlica obra de arte. Son criaturas de aspecto que 
Megan a tomar caracteristicas humanas verdaderamente reales. 
“El Suefio”, obra escrita por el sueco August Strindberg, Neva 
consigo toda la malicia del escritor, su cinismo, escepticismo 
V melancolia general. Es como un sueno después de haber 
cenado mucho, no muy agradable, pero no lo suficientemente 
horrible como para considerarse una pesadilla.

Es un concepto de puesta en escena muy interesante, ya que 
las marionetas se manejan a la vista del pûblico. Estas cubren 
a los operadores hasta la cintura, pero al permanecer serios 
e inmôviles, son las marionetas las que cobran vida y aspecto 
humano.

Esto se debe también al magnifico diseno de cada mario
neta. Nos recuerdan lo mucho que dépende nuestra expresiôn 
de la forma de nuestros ojos, cejas, boca.

La otra forma de expresiôn que tienen estas marionetas es 
el uso de las manos, no las de madera, sino las de los actores. 
Con una mano detienen a la marioneta. Con la otra, al pasarla 
por debajo del traje, la hacen cambiar de expresiôn.

La obra, desde el punto de vista técnico, es todo un placer, 
ya que la ejecuciôn transcurre limpiamente y sin fallas, pero 
desgraciadamente la agudeza del tema que aborda puede 
hacer disminuir la plenitud del disfrute.

La obra de Strindberg tiene la estructura de un verdadero 
sueno. No es una historia lôgica, sino una parabola que se 
nos présenta bajo la estructura simbôlica e ilôgica de los 
suenos.

Esta obra ha tenido una historia de fracasos cuando ha sido 
puesta en escena con actores. Y es fàcil saber por qué. Su men- 
saje es aceptable dentro del estilizado concepto oriental con el 
uso de las marionetas y la müsica oriental. Es dificil que fun- 
cione de otra manera porque el mensaje de Strindberg es 
dificil de ser aceptado bajo la interpretaciôn naturalista que le 
imparten los actores reales.

Se trata de una de las puestas en escena mâs importantes 
de Canadâ en los ültimos afios. Gracias a la büsqueda y al 
experimento se logran, como en este caso, grandes logros es- 
téticos y de comunicaciôn en el teatro.
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Parte 2
continua del nümero anterior

r I
Canada en el Espacio

Canadé esté representado en el Consejo Directive de IN
TELSAT por Teleglobe Canada (conocida antes como la Cor- 
poraciôn Canadiense de Telecomunicaciones de Ultramar), esta 
empresa es duefia y operadora de las très estaciones terrestres 
de INTELSAT en Canadà. Para fines de 1976, aproximadamente 
la mitad de los mas de 750 circuitos telefônicos y 450 telegrâ- 
ficos a Ultramar eran canalizados via satélites INTELSAT.

En 1969 se formé Telesat Canada a fin de operar un siste- 
ma nacional de comunicaciones por satélite. El nueve de no
vembre de 1972 el primer satélite del sistema, ANIK I, se colo- 
cô en una ôrbita geoestacionaria a los 114°E. Seis semanas 
mâs tarde, al entrar en operaciôn, quedô inaugurado el primer 
sistema nacional de comunicaciones por satélite en el mundo. 
El 20 de abril de 1973 se lanzô un segundo satélite, el ANIK II, 
al que le sucediô el ANIK III el 7 de mayo de 1975. ANIK B, que 
fue programado para lanzarse en el a rte de 1978, es un satélite 
con el doble propôsito de realizar tanto expérimentes avanzados 
como enlaces para radio y televisiôn.

A fin de que las comunicaciones con el norte sean mâs 
eficientes, se necesita de grandes y costosas estaciones terres
tres. Sin embargo, quizâ puedan diserterse estaciones menos 
caras si se utilizan satélites mâs potentes. Para probar este con- 
cepto, Canadâ y los Estados Unidos se unieron en un programa 
conjunto para desarrollar y lanzar un poderoso satélite experi-

plementen las aplicaciones espaciales, el gobierno de Canadà 
ofrece su apoyo a la investigaciôn bâsica sobre el espacio. A 
medida que la investigaciôn cientifica adquiere madurez, podrâ 
ser consolidada en programas de prueba, de demostraciôn y 
por ultimo en sistemas totalmente funcionales. Todos estos 
programas requieren de la adquisiciôn y producciôn de herra- 
mientas y accesorios de una muy alta sofisticaciôn cientifica. 
La politica gubernamental indica que los sistemas espaciales 
sean, en la mâs alta proportion posible, disefiados, desarrollados 
y producidos por industries canadienses y bajo supervision del 
mismo pais. Por otro lado, la politica de compra estâ disefiada 
para promover la investigaciôn, el desarrollo y la capacidad 
industrial de la industrie canadiense.

A pesar de que los equipos y accesorios para aplicaciones 
espaciales se obtienen a través de la industrie canadiense, los 
lanzamientos tienen que ser contratados por conducto de las 
instalaciones que para este efecto tengan otros paises.

A la fecha, todos los satélites canadienses han sido lanzados 
bajo contrato con los Estados Unidos por medio de las instala
ciones de la NASA.

Canadâ necesita de socios para su programa espacial, ya que 
no puede asumir todos los costos de este programa por ni 
mismo; ademâs, este método traerâ como mutuo bénéficie el 
compartir las ventajas tecnolôgicas que esto ofrece. La coope-

Anik B, satélite programado a lanzarse en 1978

mental en tecnologia de comunicaciones que mâs tarde fue 
conocido por el nombre de HERMES (Vea Canadà Hoy Vol. I, 
No. 5). También se unieron para desarrollar experimentos en el 
uso de pequertes estaciones terrenas de una variada compleji- 
dad y tipo.

El resultado de esta uniôn produjo, el 17 de junio de 1976, 
el lanzamiento del satélite HERMES, construido por cientificos 
canadienses. Desde esa fecha, el programa experimental rela- 
cionado con este satélite, ha probado sus aplicaciones en la 
telemedicina, teleeducaciôn, comunicaciones entre comunida- 
des y transmisiones de televisiôn provenientes de locaciones 
remotas, temporales e incluse de otros tipos.

En mayo de 1971, los Estados Unidos y Canadâ empezaron 
a colaborar en un programa que utilizaba aviones y satélites 
para obtener datos a control remoto. LANDSAT I, el primer sa
télite de los Estados Unidos destinado al estudio de los recursos 
naturales, fue lanzado el 23 de julio de 1973. Très dias mâs 
tarde, Canadâ recibiô por primera vez imâgenes de su territorio 
mediante la estaciôn Prince Albert en Saskatchewan, la cual 
estâ ahora apoyada por una segunda estaciôn en Shoe Cove, Te- 
rranova, con la que se cubre el territorio canadiense por com
plète.

A fin de proporcionar el conocimiento y destreza que corn-

raciôn con otros paises permitirâ a Canadâ participer y bénéfi
cia rse de una gran variedad de proyectos espaciales. Estados 
Unidos ha sido el principal comparera de Canadâ desde el 
principle de la era del espacio y se prevé que siga siéndolo por 
su proximidad geogrâfica, su indudable supremacia tecnolôgica 
por la gran cantidad de intereses comunitarios que existen entre 
ambos paises.

Canadâ ha sido miembro del Comité de las Naciones Unidas 
para los Usos Pacificos del Espacio Exterior desde que éste fue 
creado en 1959 y estâ también representado en el subcomité 
cientifico y técnico, asi como también en el subcomité legal; 
ambos han estimulado la cooperaciôn internacional espacial y 
reglamentado las actividades espaciales.

En colaboraciôn con Suecia, Canadâ se ha puesto a la cabe- 
za presionando para que se désarroilen las normas internatio
nales de ley que regulen la tecnologia espacial; en particular 
el uso de satélites en la transmisiôn directa de televisiôn por 
paises interesados. Canadâ también ha participado en las plâ- 
ticas sobre las implicaciones legales de los satélites que realizan 
detecciones a control remoto. Se tiene la esperanza de que 
estas plâticas ayuden a facilitar la cooperaciôn internacional 
en âreas taies como la protecciôn ambiental y la detecciôn de 
posibles desastres naturales.
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Dada como Toronto

Edificios del ayuntamiento de Toronto Ruta 401, llegando a Toronto desde Montreal

msaf

■i WH.j

Si nos ponemos a pensar en el perfil que tendrân las gran
des ciudades del mundo futuro, seguramente pensaremos en 
algo muy parecido a lo que es Toronto, una ciudad que en la 
actualidad vive ya el avance y la fisonomla urbana del siglo 
veintiuno.

Fundada a principios del siglo diecinueve como York, nom
bre que conservé hasta que le fue conferido el status de ciudad 
en 1834, el nombre de Toronto es una derivation india que 
traducida a grosso modo significa “lugar de reuniôn".

Y Toronto, después de muchos anos, sigue siendo lugar de 
reuniôn. La capital de la provincia de Ontario es un gigante 
financiero y comercial cuya area metropolitana se extiende 
sobre 624 kilometres cuadrados, y ejerce un palpable magné
tisme en los émigrantes de todas partes del mundo, lo cual se 
ha traducido en una fuerte esencia cosmopolita para el corn- 
plejo de habitantes de la ciudad.

Puesto que Toronto se disemina por todas las direcciones, 
no existe un punto fijo de inicio para describir un recorrido por 
la ciudad; sin embargo, el corazén del sector de négocies, co
mercial y de entretenimiento esté senalado por la Avenida Uni
versity al oeste, por el Lago Norte y la Galle Bloor, asi como la 
Galle Jarvis al este. La Galle Yonge demarca la ciudad en zonas 
este y oeste.

Aqui, un pequeno subterrâneo o un tranvia puede llevar al 
visitante hacia las bellezas y placeras de la ciudad. Un trans-

bordador hace recorridos hacia las islas de Toronto, donde hay 
varies acres de tierra para hacer dias de campo, déporté o 
paseos.

“Por favor, pise los prados”, es la invitaciôn que hace el 
Departamento Metropolitano de Parques y Jardines, el cual 
mantiene un total de S 000 hectâreas en el area metropolitana 
y zonas adyacentes. Por ejemplo, el parque “Exhibition”, si- 
tuado en el Boulevard Lakeshore Oeste, tiene grandes exten- 
siones de prados, ârboles y flores. Ademâs, es el escenario de 
la Exposition Nacional Canadiense, la de mayor tradiciôn y 
magnitud en el mundo, que tiene lugar anualmente desde la 
tercera semana de agosto hasta el primer lunes de septem
bre y abre 50 locales permanentes de exhibition. Ademâs de 
ofrecer la diversion de una feria y un gran espectâculo, se pre- 
sentan figuras de primerisimo nivel.

El edificio del Ayuntamiento, ubicado en la Plaza Nathan 
Phillips, semeja el escenario de una pelicula de ciencia ficciôn. 
Fue disenado por el desaparecido arquitecto finlandés Viljo 
Revell. La plaza tiene andadores y una piscina con espejos que 
en invierno se convierte en pista de patinaje sobre hielo.

La Casa Loma, en el numéro 1 de Austin Terrace, es un 
famoso castillo "de cuento”, construido entre 1911 y 1914 por 
Sir Henry Pellat. Su costo fue de très millones de dôlares 
y entre sus caracteristicas principales sobresalen sus pasadizos 
secretos y sus escalinatas ocultas.
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flueuo Gabinetie
El 22 de mayo de 1979 se celebraron en Canada 

las elecciones generales para elegir a los 282 miem- 
bros de la Camara de los Comunes del Parlamento 
canadiense. La victoria en dichas elecciones fue 
para el Partido Conservador Progresista de Ca
nada presidido por el Sr. Joseph Clark, quien el 
4 de junio siguiente présenté ante Su Excelencia, 
el Gobernador General de Canada, a los miem- 
bros del nuevo gobierno.

Precedidos por Joe Clark, ahora Primer Minis
tre de Canada, los miembros del nuevo gabinete 
son:

El Hon. Jacques Flynn, Lider del gobierno en el 
Senado, Ministre de Justicia y Procurador General.

El Hon. Martial Asselin, Ministro de Estado pa
ra la Agenda Canadiense para el Desarrollo In- 
ternacional (ClDA).

El Hon. Walter Baker, Présidente del Consejo 
Privado de la Reina y Ministro del Ingreso Na- 
cional.

La Hon. Flora McDonald, Secretario de Estado 
para Relaciones Exteriores.

El Hon. James McGrath, Ministro de Pesca y 
Océanos.

El Hon. Erik Nielsen, Ministro de Obras Publi-
cas.

El Hon. Allan Lawrence, Procurador General y 
Ministro para Asuntos del Consumidor y Corpo- 
rativos.

El Hon. John Crosbie, Finanzas.
El Hon. David McDonald, Secretario de Esta

do de Canada y Ministro de Comunicaciones.
El Hon. Lincoln Alexander, Ministro de Trabajo.
El Hon. Roch Lasalle, Ministro de Suministros 

y Servicios.
El Hon. Donald Mazankowski, Transporte y Mi

nistro Responsable de la Comisiôn Canadiense del 
Trigo.

El Hon. Elmer MacKay, Ministro de Expansion 
Econômica Regional y Ministro Responsable de la 
Corporaciôn Central de Hipotecas y Bienes Inmue- 
bles. (CMHC)

El Hon. Jake Epp, Ministro de Asuntos Indige
nes y Desarrollo del Norte.

El Hon. John Fraser, Administrador General de 
Correos y Ministro del Med’o Ambiante.

El Hon. William Jarvis, Ministro de Estado para 
Relaciones Fédérales y Provinciales.

El Hon. Allan MacKinnon, Ministro de la Defen
se Nacional y Asuntos de Veteranos.

El Hon. Sinclair Stevens, Présidente del Depar- 
tamento del Tesoro.

El Hon. John Wise, Ministro de Agriculture.
El Hon. Ronald Atkey, Ministro de Empleo e 

Inmigracion.
El Hon. Ray Hnatyshyn, Ministro de Energia, 

Minas y Recursos y Ministro de Estado para la 
ciencia y la Tecnologia.

El Hon. David Crombie. Ministro de Salud y 
Bienestar Nacional.

El Hon. Robert R. de Cotret, Ministro de Desa
rrollo Econômico y Comercio (Designado Ministro 
de Industrie y Comercio y Ministro de Estado para 
el Desarrollo Econômico).

El Hon. Heward G raff te y, Ministro de Estado 
para Programas Sociales.

El Hon. Perrin Beatty, Ministro de Estado (De- 
partamento del Tesoro).

El Hon. Robert Howie, Ministro de Estado 
(Transporte).

El Hon. Steven Paproski, Ministro de Estado pa
ra la Condiciôn Fîsica, el Déporté Amateur y el 
Multiculturalisme.

El Hon. Ronald Huntington. Ministro de Estado 
para Negocios e Industries en Pequeno.

El Hon. Michael Wilson Ministro de Estado pa
ra el Comercio Internacional.

r x
COMPOSICION DE LA CAMARA 

DE LOS COMUNES 

Después de la elecciôn de mayo de 1979 

Partido Votos

Partido Conservador Progresista* 136

Partido Liberal* 113

Nuevo Partido Democrâtico* 26

Partido Social Creditista* 6

Vacante 1

Total de
Asientos en la Câmara 282

*En las ultimas elecciones los Jefes de partido fueron:
PCP, Joe Clark; P L, Pierre Trudeau; N P D, Ed 
Broadbent; PSC, Fabian Roy. —J
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Elecciones en Canada
Todos los canadienses de 18 anos de edad o 

mas (excepte jueces funcionarios électorales y per
sonas que cumplen sentencias penales o legalmente 
declarados mentalmente incompetentes) pueden 

ejercer el derecho al voto. El dia de la elecciôn, 
cada votante deposita su voto a favor de un can

didate elegido entre los nombrados para représen
ter el distrito electoral donde reside el votante. La 
mayona de los candidates estan nombrados por 
partidos politicos o aprobados por éstos. El candi

date que recibe la mayona de votos obtiene el 

escano.

En Canada se deben celebrar elecciones por lo 
menos una vez cada cinco anos, pero normalmente 
se celebran con mas frecuencia (el Primer Mi
nistre puede convocar a elecciones en cualquier 

momento).

El Parlamento canadiense se compone de dos 

cameras: la Camara Alta o Senado, compuesta de 
miembros designados y la Camara de los Comunes, 
de elecciôn popular. Aunque en el Parlamento ca

nadiense haya dos partidos muy importantes, el Li
beral y el Conservador Progresista. también estan 
présentes otros dos partidos, el Nuevo Partido De- 
môcrata y el Partido Social Creditista.

El Primer Ministre de Canadé es un diputado 
que legalmente représenta solo a su propio distrito 
electoral. Sin embargo, encabeza el gobierno, ya 
que ha sido elegido Jefe por su partido y porque 
su gobierno puede obtener el apoyo de la mayo
na de la Camara de los Comunes. Asf pues, los 

canadieses no votan directamente por su Primer 

Ministro, sino por un diputado individual del Par
lamento.

El Primer Ministro Canadiense y la mayona de 

los ministres de sus gabinetes son tradicionalmen- 
te miembros de la Camara Baja. En Canada, los 
miembros del gobierno comparten "la responsabi- 

lidad del gabinete" si bien se reconoce al Primer 
Ministro como "el primero entre iguales".

JOE CLARK

Miembro del Parlamento por Rocky Mountain,
Alberta y lîder nacional del Partido Conservador 
Progresista de Canada.

Electo lîder nacional del partido el 22 de febre- 
ro de 1976.

Electo por primera vez para la Camara de los Co
munes el 30 de octubre de 1972. Reelecto el 8 de 
julio de 1974.

Présidente Conservador Progresista de la junta de 
la juventud, 1972-1974.

Présidente Conservador Progresista de la junta del 
medio ambiente, 1974-1976.

Consejero del Hon. R. L. Stanfield, 1967-1970.

Asistente Especial del Hon. Davie Fulton, 1966- 
1967.

Nacio el 5 de junio de 1939 en High River, Al
berta, Canada.

Se gradué en la Universidad de Alberta con Li- 
cenciatura en Historia y Maestrîa en Ciencia Polî- 
tica.

Obtuvo Grado Honorario de Doctor en Leyes en 
la Universidad de Nueva Brunswick en 1976.

Se ha desenvuelto también en los campos del 
periodismo, la ensenanza y la radiodifusion.

Su hija Catherine Jane Clark naciô en noviembre 
de 1976.

Esté casado con Maureen McTeer desde junio 
de 1973.

' ' J
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Exposition Nacional Canadiense Ontario Place por la noche

Por supuesto, no podriamos quedarnos sin nombrar Ontario 
Place, situado en el Boulevard Lakeshore Oeste, trente al Par
que Exhibition, que es un complejo de islas artificiales cons- 
truidas sobre una superficie de 36 hectâreas. El complejo tiene 
un teatro en forma de domo llamado “Cinesphere", con capa- 
cidad para 800 espectadores, un teatro al aire libre con un total 
de 8 000 localidades y cuatro “capsulas" interconectadas en 
las que se proyecta el desarrollo y el potencial de la Provincia 
de Ontario. Dos de las islas tienen boutiques, cafeterias y 
restaurantes.

Otros centras de exhibition importantes son el Zoolôgico 
Metro Toronto, ubicado en el suburbio de Scarborough, que es 
uno de los mâs modernos de Norteamérica. A su vez, el Cen
tra de Ciencias de Ontario, en el numéro 770 de la Carretera 
Don Mills, tiene instaladas mâs de 500 exhibiciones sobre prin
ciples cientificos y logros tecnolôgicos (Ver Canada Hoy Vol. Il 
No. 6, Pâg. 10). La mayoria de ellas pueden ser manejadas por 
los visitantes.

Algo que cada vez mâs se convierte en simbolo representa
tive de la Ciudad de Toronto es la gran Torre CN, la estructura 
simple mâs alta del mundo, que se yergue sobre el horizonte 
de Toronto hasta una elevaciôn de 554 metros. El ascenso 
hasta la cüspide se realiza en cabinas de cristal y desde los 
miradores se puede disfrutar del maravilloso panorama a 120 
kilométras a la redonda. (Ver Canadâ Hoy Vol. Il No. 1, pâg. 12). 
El “Top of Toronto” es el restaurante giratorio mâs alto del 
mundo, ubicado en una de las plataformas de observaciôn.

En el campo del arte, Toronto es una de las ciudades mâs 
importantes del mundo. Se la considéra la segunda capital de 
las artes visuales y sus manifestaciones van desde el rescate 
y exhibition de a rte antiguo hasta las mâs audaces obras de 
vanguardia. En el Parque Orange, de la calle Dundas Oeste y 
Beverley, se encuentra la Galeria de A rte de Ontario, con diez 
galenas y un salôn de esculti.ra. Su renombre radica en la co- 
lecciôn de firmas canadienses. La Colecciôn y Conservaciôn de 
A rte McMichael (en Kleinburg. Ontario, aproximadamente a 40 
kilômetros al norte de Toronto) aloja galerias construidas a 
base de madera que alguna vez fueron casas y establos de la 
colonia. Aqui se exhiben mâs de 600 cuadros del famoso “Gru- 
po de Siete" y otros pintores contemporâneos (Ver Canadâ

Hoy Vol. Ill No. 1, pâg. 4).
Toronto tiene su propia Orquesta Sinfônica, su grupo coral 

Mendelsohn (que data de 1894) y también es hogar de la Corn- 
pania Canadiense de Opera y del Ballet Nacional de Canadâ.

No obstante de ser una ciudad de perfiles futuristas, To
ronto conserva también su pasado histôrico en lugares como la 
Aldea Pionera Black Creek, de la Calle Jane y la Avenida Steeles 
Oeste. Tiene alrededor de 20 construcciones coloniales total- 
mente remozadas: granjas de troncos, tiendas de abastecimien- 
to, papeleria, molino, herreria, un mesôn, etc. La aldea es 
atendida por personal debidamente caracterizado a la usanza 
de la época. Se encuentra abierto entre mayo y noviembre de 
cada aho.

El Viejo Fuerte York, que fue destruido durante la guerra 
de 1812 y reconstruido posterior mente, constituye en la actua- 
lidad uno de los principales sitios histôricos de Toronto. Ha sido 
remozado y recreado en detalle. Uno de los aspectos de mayor 
colorido es el Cuerpo de Guardia del Fuerte York, ataviado con 
uniformes caracteristicos de la época. Se encuentra abierto 
todos los dias del ano.

Hay instalaciones deportivas y recreativas por toda la ciu
dad: tenis, natation, equitation, esqui acuâtico y otras activi- 
dades propias del verano. Durante el invierno se practica el 
patinaje, el basquetbol, el badminton, el curling, etc. Por su 
parte, los Maple Leafs, suelen disputar la supremacia en el 
hockey que se juega en la Liga Nacional de Hockey (N.H.L.). 
Actûan en el Maple Leaf Gardens, situado en las calles Carlton 
y Church, en tanto que el Metro Croatia, exponentes del futbol 
canadiense dentro de la Liga Norteamericana de Soccer, juega 
en el Estadio Lamport, ubicado en las calles King y Dufferin.

Toronto tiene algo para cada quien, aqui hay tiendas y res
taurantes de todo tipo y généra. La mâs grande y reciente adi- 
ciôn al Centra Eaton de Toronto es un impresionante conjunto 
de azulejo y cristal que incorpora una tienda departmental, 
una plaza comercial de très niveles y un volumen para oficinas 
(Ver Canadâ Hoy, Vol. Il Ne. 2 pâg. 15).

En fin, Toronto es una grandiosa ciudad con respuestas para 
todas las aficiones y para todos los gustos. Para cualquier 
evento, consulte los periôdicos diarios Globe and Mail y Sun, 
ambos matutinos, asi como el Star, que es vespertino.



fflultiicultiunalismo
No es reciente la descripciôn de Canada como una naciôn 

de inmigrantes. Se conoce que aûn los habitantes nativos fueron 
descendientes de inmigrantes prehistôricos y que entre ellos 
habia varias diferencias culturales y lingüisticas. Hoy, aûn y 
cuando la gran mayoria de los que pueblan esta naciôn orgullo- 
samente se refieren a si mismos como "canadienses”, a pesar 
de todo pertenecen a uno o mâs grupos etnoculturales y com- 
parten un sentido de identidad enraizado en origenes, tradicio- 
nés y valores que les son comunes. No hubo un solo momento 
en la historia del pais en el que hubiese una verdadera unifor- 
midad cultural, o al menos una dualidad, ni siquiera en el sen
tido mâs estrecho.

El censo de 1871, cuatro aflos después de la instituciôn de 
la Confederaciôn, se encontrô que la sociedad canadiense estaba 
constituida por franceses, irlandeses, ingleses, escoceses y ale- 
manes, en orden a su fuerza numérica. Otros grupos étnicos 
incluian a los daneses, negros, galeses, suizos, italianos, espano- 
les y portugueses, quienes en conjunto representaban un seg
mente importante de la poblaciôn. Los chinos y los indios del 
oeste se encontraban ya en las costas del Pacifico en cantidades 
apreciables, pero no se tomaron en cuenta en el censo, ya que 
la provincia de Colombia Britânica, que apenas se habia unido 
a la Confederaciôn, no fue incluida en el recuento de habitan
tes. En los afios subsecuentes oleadas de nuevos inmigrantes 
trajeron como resultado una mayor diversidad cultural y un 
trastrocamiento de la fuerza numérica de ciertos grupos.

La sociedad canadiense moderna esta compuesta por mas 
de 80 grupos culturales diferentes. De los 23.5 millones de ha
bitantes, el 28.9 por ciento traza su origen a Inglaterra, 28.7 
por ciento a Francia, 7.9 por ciento a Escocia, 7.3 por ciento 
a Irlanda, 6.1 por ciento a Alemania, 3.4 por ciento a Italia, 2.75 
por ciento a Ucrania, 2.7 por ciento a otros paises eslavos, 2.1 
por ciento a Escandinavia, 2 por ciento a Holanda, 1.4 por 
ciento a las tribus indigenas nativas, 0.6 por ciento a China,
0.6 por ciento a Grecia, 0.6 por ciento a Hungria, 0.4 por ciento 
a Portugal, 0.2 por ciento a Japôn, 0.1 por ciento a los indios 
del Pacifico y 0.1 por ciento a los Inuit. Se hablan un total de 
72 idiomas en Canada. De los dos “grupos fundadores” los 
britânicos (que incluyen a los ingleses, escoceses e irlandeses) 
y los franceses representan a un 73 por ciento de los habi
tantes, mientras que los otros grupos componen el 27 por 
ciento restante.

Canadâ, como pais, se ha beneficiado de las contribuciones 
de todos sus ciudadanos. Los habitantes nativos fueron, por 
ejemplo, pioneros en las técnicas para sobrevivir en el ârtico; 
ademàs, su genio creative ha enriquecido la estera artistica 
canadiense. De igual manera, ha habido gentes cuyos antécé
dentes no han sido ni ingleses ni franceses y sin embargo sus 
contribuciones e influencia son mucho mayores que las cantida
des de personas que representan. No hay parte alguna de la 
vida canadiense que no haya sido influenciada de alguna ma
nera por la presencia de estas gentes. En los primeros afios su 
contribuciôn estuvo principalmente relacionada con la coloniza- 
ciôn, expansiôn, construcciôn y transportaciôn; mâs tarde la 
industria, manufactura, comercio, pedagogia y los campos de 
las profesiones también entraron en su estera de influencia.
También han destacado en las artes y en la vida püblica.

Las leyes canadienses de inmigraciôn siempre han tenido un 
impacto directe sobre las politicas sociales y culturales. No 
sôlo las cultures y lenguas inglesa y francesa recibieron pro- 
tecciôn, sino también aun desde principios de siglo grupos de 
inmigrantes como los Doukhobors y los Hutterites recibieron 
privilégies culturales y religiosos por el hecho de haberse esta- 
blecido en Canadâ. En 1967 los reglamentos de inmigraciôn 
prohibieron toda clase de discriminaciôn basada en raza, color, 
ciudadania o sexo. Los programas y servicios sociales en todos

los niveles del gobierno canadiense han tratado de ayudar a los 
inmigrantes para que se integren a la sociedad, pero que al 
mismo tiempo retengan lo rico de sus herencias culturales.

A pesar de todo, muchos de estos grupos no fundadores han 
sido asimilados por los idiomas dominantes: el inglés o el fran- 
cés. Por mâs de 400 aflos estos dos idiomas han estado en 
uso diario en muchas de las regiones de lo que es hoy el Cana
dâ moderno. Hoy dia el 60% de los canadienses reconocen el 
inglés como su idioma nativo, un 27% el francés y 13% hablan 
un tercer idioma.

El problema lingüistico y cultural no es privative de la so
ciedad canadiense. A mediados de los a nos sesenta, el reporte 
de la Comisiôn Real sobre Bilingüismo y Biculturalisme sefialô 
que "en el mundo existen casi 2500 idiomas pero tan sôlo hay 
menos de 150 paises donde darles cabida”. Por lo que res
pecta a Canadâ, éste ha dado un reconocimiento oficial tanto 
al francés como al inglés, porque ambos tienen “igualdad en 
estatura, derechos y privilégies. . . en todas las instituciones 
del Parlamento y del Gobierno de Canadâ”.

En el libro IV del Reporte de la Comisiôn Real, en el que 
se trata de la postura de los canadienses cuyos origenes no 
sean ni britânicos ni franceses, se recomienda que los progra
mas gubernamentales tomen en cuenta “las contribuciones bê
chas por otros grupos étnicos hacia el enriquecimiento cultural 
de Canadâ y por lo tanto se tomen medidas adecuadas para 
salvaguardar esa contribuciôn”.

El ocho de octubre de 1971 el Primer Ministro Pierre Elliott 
Trudeau présenté ante la Câmara de los Comunes las propues- 
tas del gobierno como respuesta a las recomendaciones del 
Libro IV. En su discurso enunciô la politica multicultural del 
gobierno que quedaria dentro de un marco bilingüe y dijo:

“aun y cuando hay dos idiomas oficiales, no hay una 
cultura oficial, ni tampoco grupo étnico alguno tiene su- 
premacia sobre ningün otro. Ningün ciudadano o grupo 
de ciudadanos es otra cosa, sino todos son canadienses 
y por lo tanto deberân ser tratados justamente”.
La politica multicultural del gobierno canadiense prometiô 

su ayuda a los programas cuyos fines fuesen retener, desarro- 
llar y compartir las diverses cultures existantes en Canadâ. En 
1972 fue creada en el Gabinete la cartera del Ministro de Estado 
Responsable del Multiculturalisme, con el fin de administrer el 
programa gubernamental en ese renglôn; en 1973 se formaron 
dos cuerpos asesores: el Consejo Canadiense de Consulta sobre 
Multiculturalisme y el Comité Asesor sobre Estudios Etnicos



Canadienses. La responsabilidad del cumplimiento de los pro- 
gramas gubernamentales recae en el Programa Multicultural 
del Departamento de la Secretaria de Estado, as! como tam- 
bién en una gran variedad de agendas culturales del gobierno 
federal.

El Programa Multicultural tiene dos sentidos principales: o 
esté dirigido hacia grupos y organizaciones culturales especi- 
ficas y tiene como fin ayudarlas a définir sus necesidades, as! 
como a lograr sus propôsitos individuales; el otro esta dirigido 
al publico en general y tiene como propôsito incrementar el 
aprecio y conciencia püblica sobre la naturaleza bilingüe y 
multicultural del pais.

Entre las actividades y proyectos que reciben apoyo de 
esta agencia se encuentran: las conferencias y seminarios, el 
desarrollo de habilidades administratives, la producciôn de ma
terials audiovisuales y suplementarios, la elaboraciôn y publi- 
caciôn de material literario en los idiomas oficiales o en lenguas 
ancestrales, el desarrollo de las artes interprétatives, y como 
éstas, muchas otras. Ademâs de los proyectos iniciados dentro 
de las varias comunidades culturales, el Programa mismo ha 
iniciado proyectos de desarrollo cultural. Estos incluyen la en- 
sefianza de las lenguas ancestrales fuera de los programas ofi
ciales de estudio y apoyo a organizaciones que promueven 
actividades interculfurales, tal como es el caso de los consejos 
multiculturales.

Otro de los aspectos del programa es hacer sentir al resto 
de la sociedad canadiense lo singular de las comunidades cul
turales. Debido a esto, se mantiene una estrecha cooperaciôn 
con aquellas agendas que tienen programas que se relacionan 
con el desarrollo cultural; entre ellas se cuentan al Consejo 
Canadiense, la Biblioteca Nacional, los Archives Püblicos, los 
Museos Nacionales, el Institute Cinematogrâfico Canadiense, 
los Consejos para las Artesanias y las varias asociaciones nacio
nales de autores, artistas, dramaturges, editores y educatio
ns. También se promueve el multiculturalisme a través de los 
programas de relaciones püblicas, asi como a través del apoyo 
a programas que puedqn tener un particular impacto sobre la 
opiniôn püblica.

También se presta apoyo a la investigaciôn académica y a 
los programas de estudio en el campo de las humanidades, de 
las ciencias sociales, y de las bellas artes relacionadas con el 
pluralisme cultural en Canadâ. Ademâs, se subsidian los in- 
tercambios académicos. El Comité Asesor sobre Estudios Etnicos 
Canadienses, compuesto por expertes en varias disciplinas, 
évalua los proyectos de investigaciôn.

Hasta la fecha, se ha comisionado la redacciôn de 25 his
toriés étnicas, de otros tantos grupos intégrantes de la sociedad 
canadiense, a fin de poner en relieve el papel que han jugado 
los grupos minoritarios en la historia canadiense. Estos trata- 
dos histôricos estân dirigidos al püblico general, asi como tam
bién a las instituciones de ensehanza. Ya han sido terminados 
los trabajos histôricos que tratan de los polacos, japoneses, 
portugueses y escoceses.

También se planea una sérié antolôgica de la literatura de 
varias culturas que serâ publicada en inglés y francés. En el 
campo de las artes interprétatives se desarrollan actividades 
tales como el teatro multicultural, festivales corales, talleres 
y participaciôn en eventos nacionales de importancia.

Como ya se mencionô antes, las agendas culturales fédé
rales también son responsables por el cumplimiento de la poli- 
tica multicultural. Actualmente, el Institute Cinematogrâfico Ca
nadiense està produciendo una sérié de peliculas y materiales 
en medios multiples sobre la historia, la cultura y el estilo de 
vida de los grupos etnoculturales en Canadâ, asi como tam
bién sobre las relaciones culturales entre varios grupos. De las 
peliculas recientemente terminadas, se encuentran Bekevar 
Jubilee, que trata acerca de una pequefla poblaciôn hüngara en 
las praderas canadienses, y Hold the Ketchup, que describe 
la cocina étnica.

Por màs de 50 aftos, el Museo Nacional del Nombre ha 
participado en la investigaciôn, adquisiciôn, preservaciôn y pre 
sentaciôn püblica del arte e historia de los grupos étnicos. Su

Centra Canadiense para el Estudio de la Cultura Folklôrica, 
produce peliculas, discos de canciones y narraciones, y en ge
neral, colecciona cualquier cosa, desde munecos de craché 
hasta panes de pascua.

Los Archives Etnicos Nacionales (que son parte de los Ar
chives Püblicos de Canadâ) coleccionan, catalogan y preservan 
materiales con un significado histôrico. El Servicio Bibliotecario 
Multilingüe de la Biblioteca Nacional permite al püblico cana
diense acceso a libres en 27 idiomas, ademâs del inglés y el 
francés. Su acervo, de mâs de 75,000 libros, incluye obras de 
ficciôn, viajes, biografias, jardineria y literatura folklôrica e 
infantil. En el bienio 1977-78, el Servicio Bibliotecario recibiô 
solicitudes de todo el pais para el uso de 68,225 libros; mâs de 
50,000 libros estuvieron en circulaciôn. Se espera que even- 
tualmente la biblioteca tenga libros en mâs de 70 idiomas.

La Comisiôn Canadiense de Radio y Telecomunicaciones 
(CRTC) ha otorgado licencias de operaciôn a estaciones de ra
dio y a sistemas de televisôn por cable en Vancouver, Winni
peg, Toronto y Montreal. Hay también casi 80 estaciones en 
AM y FM, 10 estaciones de television y numerosos sistemas 
de television por cable que llevan una programaciôn en un 
tercer idioma. La CRTC ha recibido recientemente la primera 
solicitud para una estaciôn de televisiôn multilingüe. El Serv- 
cio del Norte de la Corporation Canadiense en Radiodifusiôn 
(CBC) transmite radio y televisiôn en varias lenguas indigenas 
y en Inuktikut, el idioma de los inuit.

Ademâs de su papel como mediador entre los recién llega- 
dos y la sociedad ya establecida, la radio y televisiôn multi- 
lingües han atraido a los hiios y nietos de inmigrantes quienes 
han sido completamente asimilados por la sociedad cana
diense. A pesar de que en América del Norte el escuchar radio 
es una actividad secundaria o de fonde, parece no ser asi 
cuando se trata de transmisiones en un tercer idioma. A través 
de su énfasis en los servicios comunitarios, las transmisiones 
en terceros idiomas estân contribuyendo a la retenciôn lin- 
güistica y cultural.

Estos y otros programas gubernamentales estân en posibili- 
dades de responder a las necesidades de comunidades vivas 
que por si mismas se han logrado un lugar en la sociedad 
canadiense. Esto se debe a que el multiculturalisme es algo de 
mayor importancia que la misma politica gubernamental o sus 
programas, lo cual se refleja diariamente en las vidas de los 
canadienses, en sus casas, en las comidas, el vestido, la familia 
y la comunidad. Tan solo se necesita observar dos aspectos de 
lo grupo etnoculturales de Canadâ, la prensa y la educaciôn, 
para estar convencido de su cohesion y larga vida.

El primer periôdico que apareciô en Canadâ en una de las 
lenguas no oficiales, fue publicado en alemân en 1787 en Ha
lifax. A la fecha, hay mâs de 200 periôdicos y revistas que 
sirven a mâs de très millones de lectores en casi 30 idiomas 
diferentes. Lo que es mâs, algunas comunidades étnicas (litua- 
nas, latvias, griegas, ucranianas y chinas) han tenido éxito en 
establecer sus propias escuelas donde han podido ensefiar sus 
lenguas y costumbres maternas fuera de las horas normales 
de estudio.

La politica de multiculturalisme es la respuesta a una rea- 
lidad canadiense, es una forma de legitimizar las aspiraciones 
culturales de todos los canadienses y es un vehiculo para ase- 
gurar la igualdad de trato y entendimiento humano. Afortunada- 
mente, la mayoria de las provincias ha aceptado la ideologia 
federal o ha desarrollado politicas compatibles con sus propios 
programas.

El fenômeno del multiculturalisme no es tipico de Canadâ, 
pero si lo es su reacciôn a la gran variedad cultural. Recien
temente el gobierno déclaré que "es precisamente el haber re- 
chazado la uniformidad, el rehusarse a aceptar una visiôn ho- 
mogénea de si mismos y de su pais, lo que hace a los cana
dienses lo que son. El afirmar y preservar las diferencias 
personales, sociales, locales, régionales, culturales y lingüisticas 
ha ocupado la mente y los corazones de los canadienses a través 
de su historia. Esta es la respuesta canadiense a la büsqueda de 
una identidad."



Hines Conedienscs

Heterogeneidad, tanto geogrâfica como cultural, es la ca- 
racterlstica que identifica al sector infantil en un vasto pals 
como Canada, que con sus 3.5 millones de millas cuadradas 
lo hacen el segundo pals mâs grande de la tierra. Los nines 
se encuentran en las grandes concentraciones urbanas en el 
corazôn de Canada, en las planicies de las praderas del oeste, 
en las pequenas villas de Pescadores en la costa del Atlântico, 
en la tierra del largo dia en el Artico o entre los escabrosos des- 
penaderos de las montanas Rocallosas. Pueden crecer en hoga- 
res donde la herencia cultural y el idioma hablado son de origen 
inglés, francés, italiano, inuktikut (esquimal), cree (indlgena), 
ucraniano, alemân o algo totalmente distinto. Porque Canadâ es 
una federation descentralizada, los servicios püblicos a los que 
los ninos tienen derecho provienen no del gobierno federal, sino 
de alguno de los diez gobiernos provinciales o de los dos te
rritoriales; pero en cada caso, los objetivos serân tan variados 
como lo son los recursos con los que se alcanzan estos mismos 
objetivos.

Esta heterogeneidad de la poblaciôn infantil canadiense 
permite a pesar de todo hacer algunas generalizaciones. Los 
ninos forman el 34 por ciento de la poblaciôn canadiense, que 
en total es de 23 millones de habitantes. Debido al descenso en 
el indice de natalidad, el sector infantil représenta un grupo 
decreciente en la poblaciôn. Los ninos canadienses viven en un 
pais industrializado y urbanizado que tiene un estândar de 
vida que ocupa el cuarto lugar en la escala mundial.

Aunque todos se benefician de alguna forma de esta afluen- 
cia, a pesar de todo la brecha entre pobres y ricos es cada vez 
mâs grande. La mayoria de los ninos canadienses vive en una 
angosta franja urbana al sur de Canada y cercana a la frontera 
con los Estados Unidos. La mayoria de ellos aûn asiste a la es- 
cuela cuando Megan a la edad entre los trece y diecinueve anos. 
La mayoria son educados en el seno de una familia donde 
existe un promedio de 1.6 hijos, y donde ambos padres son la 
cabeza de la misma. Sin embargo, el creciente indice de divorcio 
ha aumentado los casos en que un solo padre es el encargado 
de la crianza de los hijos.

El contexto familiar es bâsico. Es el grupo pequefio e in- 
timo el que, en el nivel mâs elemental, détermina cômo se des- 
arrollarâ el nino y establece los modèles sexuales y sociales

que imitarâ, asi como las predisposiciones fondamentales que 
regirân el comportamiento por el resto de su vida. Los resul- 
tados pueden ser buenos o malos, dependiendo si los padres 
tienen las habilidades necesarias para la buena educaciôn de 
sus hijos, si pueden darles amor, continuidad y estabilidad, que 
son tan vitales para un crecimiento saludable. Quizâ el reto 
mâs complejo que un padre encara es lograr el delicado balance 
entre la libertad y las restricciones, la recompensa y la disci
plina, lo permitido y lo castigado. Si estos equilibrios se guar 
dan, esto le permitirâ al nino desarrollarse para convertirse 
en un adulte seguro de si mismo, con valores morales y con 
autodiscipline.

Esto no es de ninguna manera fâcil de ejecutar. Por ello, 
muchos observadores consideran que la familia canadiense 
puede estar en decadencia. Arguyen que desde la Segunda 
Guerra Mundial, el indice de divorcio se ha decuplicado, y que 
las familias uniparentales van en aumento. Sin embargo, estos 
mismos observadores convenientemente pasan por alto el hecho 
de que la proportion de canadienses que se casan es mayor 
que nunca y que también lo es el numéro de divorciados que 
vuelven a casarse. Tal parece entonces que la familia no esté 
muriendo, sino simplemente evolucionando.

La direction de esta evoluciôn es muy dificil de estimar. 
El decreciente indice de natalidad parece indicar que las fami
lias canadienses estân mâs orientadas a los intereses de los 
adultos que a los de los ninos. Por otro lado, algunos observa
dores creen que los padres han decidido tener menos hijos 
a fin de dedicarles mâs tiempo a los pocos que tengan, lo cual 
en muchos casos es verdad, pero el significative aumento de 
las familias en que ambos padres trabajan refleja, ya sea una 
necesidad econômica debido a la inflaciôn, o un nuevo énfasis 
en las satisfacciones profesionales. De cualquier manera, en 
ambos casos esto se logra a expensas de los hijos.

Simultâneamente, el creciente aumento de los divorcios y 
de las segundas nupcias ha anadido un nuevo elemento de

inestabilidad y discontinuidad durante los anos mâs vulnérables 
en las vidas de los ninos. Si acaso en realidad los canadienses 
se encuentran en un periodo de transition, se debe asegurar 
que el nino no sea victima de la transiciôn, sino beneficiario 
de ella.

Aun en el momento en que estos cambios internos estân 
trastornando a la familia canadiense, ésta estâ encarando nue- 
vos retos y en algunos casos recibiendo ayuda del exterior. Los 
ninos canadienses tienen la obligaciôn legal de pasar siete 
horas por dia durante diez anos en escuelas del gobierno, en 
las que la influencia de sus companeros y maestros puede 
contrarrestar a la de la familia. A través de los medios de co- 
municaciôn, los ninos reciben entretenimiento e informaciôn
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sobre los cuales sus familias a menudo no tienen ningun con
trol. Para las familias que tienen dificultades econômicosocia- 
les, hay una gran cantidad de programas de ayuda econômica 
y de servicio social. El estado también juega un papel muy 
importante para asegurar que el nino reciba una atenciôn mé- 
dica adecuada.

El cuidado del nino en Canadâ no esté entonces solo res- 
tringido al seno familiar, sino que es visto como la responsa- 
bilidad de la sociedad en general. Esta manifestaciôn del interés

püblico merece apoyo, ya que una sociedad deberâ ser juzgada 
por el modo en que trata a sus ninos. En verdad, dado que los 
ninos son en un sentido muy real el future, la historia misma 
emite muchas veces su juicio en lo que a esto respecta. Hay 
justicia en un veredicto de culpa cuando uno recuerda que el 
maltrato a un nino recae en los seres menos fuertes y mâs 
inocentes de la sociedad. Los ninos son incapaces de controlar 
la prosperidad de sus padres, la estabilidad de sus relaciones, 
la calidad de su propia education, los programas o influencia 
de los medios de comunicaciôn, la efectividad de los programas 
de bienestar infantil o lo adecuado de las atenciones médicas. 
Pero cualquiera de éstos puede transformar radicalmente la 
vida de un nino, ya sea para bien o para mal.

Idealmente, los servicios que se imparten a los ninos de- 
berian complementar el cuidado, apoyo y guia de la familia, y 
al mismo tiempo fortalecerla como su fuente mâs bâsica de 
ayuda. Pero, en la disposiciôn de estos servicios, es necesario 
reconocer que el interés infantil en su propio desarrollo ;alu- 
dable puede a veces diferir del punto de vista paternal y de 
las mismas instituciones sociales que tratan de servirle. En 
sintesis, en asuntos que afectan su desarrollo, la voz del nino 
debe ser oida. Aunque el nino no tenga todavia la madurez para 
percibir todo lo que se haga en su beneficio, ningün adulto 
podrâ entenderlo, a menos que escuche lo que el nino tiene 
que decir acerca de si mismo.

No se pueden formar teorias abstractas acerca del desarro- 
lo infantil que puedan sustituir la percepciôn concreta del nino 
quien détermina sus propias necesidades y deseos. No importa 
si es en la casa, en la escuela, en los campos de juego, en las 
agendas de servicio social o entre los profesionales en los cui- 
dados médicos y de salud, la individualidad, los intereses y las 
necesidades de cada nino deben ser reconocidas.

Cuidando los tiesonos
Antes de 1967, si los canadienses pensaban en los museos, 

los imaginaban como lôbregos lugares Menos de polvo v cosas 
inûtiles, taies como pâjaros disecados, estatuas rotas, pedazos 
de rocas, huesos prehistôricos y monedas enmohecidas. Tal 
como un viejo desvân que solo vale la pena visitar una tarde 
lluviosa de domingo. Solo los estudiosos y los snobs los encon- 
traban atractivos en el verano. De cualquier manera, los museos, 
pensaban, eran algo que solo los europeos sabian cômo or- 
ganizar.

El gran éxito de la "Expo 67" vino a cambiar todo esto. En 
los resplandecientes pabellones y stands que organizaron las 
muchas naciones ahi representadas, los canadienses tuvieron 
la ocasiôn de ver con sorpresa los grandes avances de la so
ciedad y también que la personaüdad canadiense no iba detrâs 
de la de nadie. Se dieron cuenta de que las técnicas de museo- 
logia podian ser usadas para mostrar la multiple personaüdad 
canadiense, y el lugar en la familia humana, en la naturaleza, 
en el tiempo y en el espacio. Nada pudo haber estado mâs lejos 
de un rancio desvân que la "Expo 67". Eue bello en su efecto 
total, tanto como en sus detalles; fue motivante y divertido; 
fue una mezcla de la invsnciôn y 'a recreaciôn que dejô un res- 
plandeciente recuerdo que hizo cambiar de opiniôn a los cana
dienses acerca de las propias posibilidades.

A partir de entonces los canadienses empezaron a sentir 
orgulio de si mismos y a tener curiosidad por descubrir las rai- 
ces de su pasado. Habian sido expuestos a normas de excelencia 
que les eran ajenas y que, sin embargo, habian sido creadas 
dentro del propio pais. Inmediatamente, empezaron a exigir no 
sôlo mâs, sino mejores museos tanto en la capital, Ottawa, como 
en el resto del territorio.

El gobierno respendiô a este llamado al establecer la Cor
poration Nacional de Museos que fue formada por efecto de la 
Ley Nacional de Museos de 1968. Era évidente que todos los 
museos, independientemente de que fuesen cientificos o cultu
rales, estaban llevando a cabo el mismo tipo de trabajo. De 
acuerdo al texto de la ley, su proposito era "mostrar los pro- 
ductos de la naturaleza y los trabajos del hombre con referen
ce especial, pero no exclusive, n Canadâ. "Promoverian a través 
de Canadâ el interés en estos aspectos y lo diseminarian”.

La ley puso bajo una misma administraciôn los cuatro mu
seos fédérales mâs grandes: la Galeria Nacional, el Museo Na 
cional de Ciencias Naturales, el Museo Nacional del Hombre 
(junto con el Museo Canadiense de Guerra) y el Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnologia. que incluye la Colecciôn Nacional de 
Aeronâutica.

Los Museos Nacionales de Canadâ no sôlo dieron nueva vida 
a los grandes museos fédérales al ampliar las metas nacionales 
y ofrecer servicios mixtos, sino que también pusieron al alcance 
de todos un pian para el crecimiento v desarrollo de una red 
nacional de museos y galerias.

El Institute Canadiense de Conservaciôn, ha sido estable- 
cido como parte integral de la politica de Museos Nacionales. 
En 1972 el Secretario de Estado Gerard Peletier dijo: "En gene
ral, la herencia cultural nacional ha sido descuidada a tal grado, 
que si no se hace algo inmediatamente, el valor de las coleccio- 
nes en los prôximos diez anos disminuirâ considerablemente, en 
particular el de aquellas en los museos pequenos y medianos. 
Memos preparado un plan de acciôn inmediata: el estableci- 
miento de un Institute de Conservaciôn que tendrâ una red de 
laboratories satélite".



"Retrato de una nifia" atribuido a Cecilia Couldery, antes y después de tratamiento por danos severos de agua
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Como resultado del programa de austeridad del gobierno, 
solo très de los cinco laboratories planeados ban sido construi- 
dos. El centra matriz fue abierto en 1976, ahi se encuentran el 
laboratorio de investigaciones y los servicios de conservaciôn y 
entrenamiento.

Los objetos cientificos y artisticos pueden ser perjudicados 
por la humedad, el calor, la contaminaciôn atmosférica o el 
simple descuido. También pueden ser destruidos involuntaria- 
mente, como cuando un visitante accidentalmente hace que 
algo caiga al suelo y se rampa. En otros casos, los viajes pueden 
ser perjudiciales; debido a su fragilidad, algunos objetos no 
deben salir de los museos en que- se encuentran.

Cientificos expertes y artesanos talentosos colaboran en los 
laboratories del Institute Canadiense de Conservaciôn a fin de 
restaurar preciados objetos de arte y hacer que recuperen algo 
que se acerque a lo que era su estado original. La parte mâs 
importante de su trabajo es, sin embargo, las investigaciones 
que realizan con el fin de poder aconsejar a los restauradores 
para que puedan evitar danos.

La division de arqueologia con frecuencia realiza trabajos 
que mâs parecen arte de magia, especialmente cuando se trata 
de objetos no perennes. No es raro encontrar en esta divisiôn 
a alguien ocupado en encordar una raqueta iroquesa para jugar 
lacrosse, otro puede estar remendando una cesta de la tribu 
Bella Coola; en todo caso ambos trabajos no solo requieren del 
talento sino también del conocimiento profesional.

El trabajo de la divisiôn de Bellas Artes y Policromia es el 
que con mâs frecuencia se nota. Pinturas que habian sido da- 
nadas por el agua, salen como nuevas, y la acidez que gradual- 
mente va destruyendo el papel moderno puede ser neutraliza- 
da. Es posible que un equipo de restauradores trabaje sobre 
una sola pieza o que especialistas reparen individualmente pie- 
zas de mobiliario, instrumentes musicales u otros objetos.

En la ültima década, algo espectacular ha pasado con los 
museos canadienses: han crecido y ban sido renovados. Hoy en 
dia, los museos estân llenos de gente que busca esparcimiento, 
educaciôn y diversion; es gente que sabe que sobresalientes

peritos canadienses han hallado innovativas formas de exhibir 
el conocimiento y el talento a fin de que se participe en el 
descubrimiento de lo que es realmente el pais y cuâl es el lugar 
que ocupa en el universo.

Parecerâ increible, pero la realidad es que actualmente exis- 
ten cerca de 1500 museos y galenas opérande en Canadâ, y de 
éstos, los 50 principales reciben anualmente una asistencia 
combinada de casi 10 millones de visitantes.

Los Museos Nacionales de Canadâ han jugado un papel muy 
importante en el desarrollo cultural nacional. Al formarse en 
1968 la Corporaciôn Nacional de Museos como resultado de la 
Ley Nacional de Museos, los cuatro museos fédérales mâs gran
des fueron agrupados bajo una sola administraciôn. En 1972 la 
politica de manejo de los museos nacionales fue anunciada por 
el gobierno federal y responsabilizô a la Corporaciôn Nacional 
de Museos para que le diera efecto. Se crearon innovativos 
métodos de transporte a fin de que aun los canadienses que 
viven lejos de los centras culturales pudieran compartir los ob
jetos de arte que forman la herencia cultural del pais. Los ob- 
jetivos de los museos serian ampliados a fin de que se pudiesen 
incorporar colecciones que serian atractivas para todo mundo y 
no tan solo para los estudiosos.

Uno de los logros de los ültimos seis anos es el estableci- 
miento de una red de Museos Asociados que incluyen los cuatro 
museos de Ottawa. También se estableciô una red nacional de 
Centras de Exhibiciôn que estân destinados a servir a las comu- 
nidades alejadas de los grandes museos nacionales. Fueron 
disenados museos môviles para llevar a las pequenas y remo- 
tas comunidades, exhibiciones especialmente montadas para 
ellas.

El Tren del Descubrimiento (Vea Canadâ Hoy, Vol. Il No. 5 
pâg. 12), que contiene media milia de exposiciones sobre la 
historia natural y humana en Canadâ, fue desarrollado para que 
en su programa de cinco anos de servicio sea visto por miles de 
canadienses. Ademâs, las publicaciones, presentaciones audio- 
visuales y equipos educacionales producidos por el Museo Na
cional llevan la misiôn de servir al mayor püblico posible.
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De nuesbna Fuenbe de Sodas
Bebidas Especbaculanes

CAFE BRULOT

Ingredientes:

1 naranja pequena 
1 limôn
6 clavos completos 
3 varitas de canela 
6 cucharaditas de azücar 
Vz taza de cofiac

Quite la câscara de la naranja y el li
môn en tiras delgadas y colôquelas en 
un recipiente que résista el fuego.

Combine la canela, el clavo, el azücar 
y 6 cucharadas de cofiac en el recipiente 
y caliente hasta antes de servir.

Caliente el resto del cofiac en un cu- 
charôn hasta que comience a hervir, en- 
ciéndalo con un cerillo y viértalo en la 
mezcla del recipiente para calentar. Vierta 
el café y caliente hasta que hierva. Sirva-

4 tazas de café recién preparado se de inmediato en tazas medianas.

PONCHE DE RIRA A LA MENTA

Ingredientes:
Ramitas de menta fresca 

2 cucharadas de azücar 
x/z taza de jugo de limôn o lima 
2 litros de jugo de pifia 
1 litro de gaseosa, sabor de lima o li

môn.
rebanadas de pifia

Triture juntas la menta con el azücar; 
afiada los jugos de pifia y limôn, y deje 
enfriar cuando menos una hora. Justo 
antes de servir, afiada la gaseosa, ponga 
la mezcla sobre hielo en una ponchera y 
sirva en tazas para ponche o en vasos 
adornados con rebanadas de pifia y rami
tas de menta.

FLOTANTE DE MOKA

Ingredientes:
3 tazas de leche 
2Yz cucharaditas de café instantâneo 
6 cucharaditas de jarabe de chocolate 
1 cucharadita de azücar 

una pizca de sal 
3 bolas de helado de vainilla

Combine todos los ingredientes, con 
excepciôn del helado, en una batidora o 
licuadora. Una vez mezclado, ponga el li- 
quido a enfriar.

Sirvase en vasos y termine de llenar 
con el helado. Rinde de 3 a 4 porciones.

LIMONADA CON UVA

Ingredientes:
1/3 de taza de jugo de uva
1 taza de agua
4 cucharaditas de azücar
2 cucharaditas de jugo de limôn

Disuelva el azücar en el agua, afiada el jugo de 
limôn, el de uva y revuelva. Sirva en vasos con hielo 
y adorne con rodajas de limôn.

LECHE DE MAPLE

Ingredientes:
2 cucharadas de miel de maple 
1 vaso de leche fria

Agite o bata bien la mezcla hasta levantar espu- 
ma. Sirve una porciôn.



La joven canadiense
Foto: Vittorio Fiorucci, National Film Board of Canada


