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Se cree que el nombre 'Canadá' deriva de Ia palabra india 
huron-iroquesa kanaza, que significa cornunidad o poblado 
y que aparecio prinleraniente en una narraciOn de Jacques 
Cartier (1535) y un .siglo mäs tarde en ci mapa de Canada de 
Roberts Merchants', 1638. Después, ci nombre se convirtio 
cn Ia denoniinación popular de Ia colonia de Nueva Francia 

y finainiente de todo ci pals. 



Banderas 	::c;i.rvasdeIos IOOañosde Li 
camino que I!eva a Li Forre de Ia Paz, en los Edilicio, dcl PirIanienL. En primer pIano 

se Ye a un miembro de Ia famosa Real Policia Moniada de Canada. 
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Prólogo 

La pr(duCc1on de este hhro, (unada (len Aii 1867-1967, Cs una contribución especial 
de la DLrección Nacional de Estadistica al programa de publicaciones dcl Gohierno de 
Canada, con motivo de La conmemoración de sus cien primeros años de Confederación. 
Muestra la 'Cara Mutante dc Canada' durante un siglo deprogreso; Ia tierra y su pobla-
ciOn, Ia forma canadiense de construir una nación, Ia expansion de su coionizaciOn y ci 
desarrollo desde una comunidad colonial primitiva hasta un pals industrial moderno. 
Cubre las instituciones sociales y el medio cultural de Canada y su encumbramiento 
como potencia media' en los asuntos internacionales. Debido a su contenido histOrico, 
tendrá un valor particular como libro de referencia en bibliotecas piiblicas y resultará 
interesante a Los profesores y estudiantes que deseen ampliar su conocimiento de 
Canada. 

Este es el quinto volumen de una serie de publicaciones oticiales dedicadas a anipliar 
el conocirniento y entendimiento de Canada y de su población por parte de los pueblos 
de habla hispana de todo el mundo. El interés y participaciOn activa de varios de estos 
palses en Ia EXPO 67 de Montreal demostró un mayor conocimiento de Canada, 
siendo un indice dci espiritu de Ia cooperación internacional existente entre los paises 
de habla hispana y Canada. 

Canada Cien Arios 1867-1967 fue planeada, editada y producida por el Dr. C. C. 
Lingard, Director de Ia DivisiOn del Anuario de Canada de Ia DirecciOn Nacional de 
Estadistica, ayudado por Ia Srta. Helen Champion y el personal de Ia SecciOn del 
Anuario de Canada. Fue traducida al español por Ia Oficina de Traducciones de Ia 
Secretarla de Estado y La Imprenta de Ia Reina corrió a cargo de su impresión. Los 
Ministerios Canadienses de Asuntos Exteriores, Coniercio y Mano de Obra e Inmigra-
ción se encargan de Ia distribución dci libro en varios paiscs. Si desea rnãs información 
sobre Canada, puede consuitar las direcciones mostradas en Ia página 494. 

Estadistico del Dominio 

DirecciOn Nacional de EstadIstica, 
Ottawa,! deenerode 1967. 
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Norteamérica y a cudad más oriental de Canada. Aqui reciblo Marconi su primer 
mensaje trasatlántico inulámbrico (1901); y Alcock y Brown Conlenzuron su primer 

vuelo sin escala dcl AtIántico (1919). 

(Derecha) Vancouver. Colombia Britãnica, es ci mayor puerto oceánico de Canada, 
en Ia Costa del oeste. 1-labiendo recibido Ia cédula Real en 1886, actualmente es Ia 

tercera ciudad mayor de Canada. 
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Presentando a Canada 

(oti ci anc/zo mar o sus puettas 
Stis puertas de este v oeste, 

Es exrraiio pues que auzemos a esta tierra, 
Esta tierra, nuestra Tierra, Ia ,nejor? 

•—J. A. RITCHIE 

.±.-z :__;,. 	•___• 

Ri - - 	. • .•i. 	. .. 

Tt1* 



La Tierra y Ia Población 
Estu Co,rfi'deracic.n de las pro vincias tie In America Britth,iea del Vorie cuenta, 

adn uhora, con una grami superJzeie geográfica, y an dia podria ser snica,ne,ue 
superada en extension por los vastos territorios de U,, 10,, SoviOtica 

—Conde de carnarion, 1867 

Esta observación es presciente—y todavia más extrordinaria, ya que Ia tierra de que el 
Conde habla tan elocuentemente estaba poco poblada, abarcaba solamente una parte 
minuscula del territorio canadiense actual y estaba plagada de dificuitades económicas 
y financieras. 

Sin embargo, algo menos de un siglo más tarde, Ia nación ha cumplido Ia prornesa de 
1867. Actualmente Canada es "superado en territorio solamente por las grandes 
extensiones de Ia Union Soviética." Su superficie de casi 10 millones de kiiómetros 
cuadrados está bañada por tres océanos, el Atlhntico, el PacIfico y ci Glacial Artico, y 
su cuarto lado comparte una frontera sin fortificar, de cerca de 6.000 kilómetros, con 
los Estados Unidos, A pesar de su tamaflo gigantesco, Ia pobiaciOn de Canada asciende 
solamente a unos 20.000.000 habitantes, un aumento modesto desde los 3.500000, en 
el momento de Ia Confederación. 

La historia geoiOgica de Canada se remonta a más de dos billones de años, pero su 
historia escrita es breve. Pobiada hace miles de años por nOmadas indios y esquimales 
y posteriormcnte expiorada por otros avetureros, Canada desalió ci descubrimiento 
"oficial" hasta que el veneciano Juan Caboto, navegando bajo bandcra ingiesa, 
descubrió, en 1497, un vasto continente en el hemisferio occidental. Su informe sobre 
Ia region indujo a las naciones maritimas de Europa a explotar los ricos recursos 
naturales de Ia zona. Después, Jacques Cartier plantó Ia bandera de Francia en el 
promontorio de Gaspé. en 1534. A este hecho le siguió inmediatamente Ia coloniza-
ción. Su conipatriota Samuel de Champlain estabieciO Ia cotonia de Port Royal. en 
1605, y Quebec, en 1608. También aparecieron pronto establecimientos britãnicos. Si 
bien cientos de personas de otras nacionalidades han encontrado desde entonces un 
paraiso de oportunidades económicas y de libertad en este continente, Ia composición 
franco-británica original todavIa predomina en Ia composición étnica de Canada, 

En ningün lugar ni tienipo ha canihiado tan rápidamcnte y dramáticamente ci medio 
social e industrial como en Canada durante los ültimos den años. Donde solamente 
habia cuatro provincias en 1867, actualn -iente hay diez, con dos vastos territorios 
nOrdicos, a punto de adquirir ci estatuto provincial. Su economla básicamente agicola 
de 1867 ha sido compiementada por un gran complejo industrial: las medidas de 
seguridad social nunca soñadas hace un siglo se han convertido en Ia prerrogativa de 
una nación; las ciudades y villas se han expandido en una multiplicidad de zonas 
nietropolitanas; las instalaciones de comunicaciOn y transporte han superado dilIcul-
tades de terreno y distancia para proporcionar los set vicis más modernos; Ia energia 
hidroeléctrica y terrnoeléctrica, las instalaciones nucleares y los descubrimientos de 
grandes depósitos minerales han formado los nervios de una inmensa potencia 
industrial. En Canada también se gastan millones de dólares en ci progreso de Ia 
educación y florecen las artes. 

Es imposible definir a Canadá—o a los cariadienses. La zona es demasiado extensa y 
demasiado diversa y su pueblo demasiado variado en apariencia y origen, para obtener 
Ia dcsignaciOn de "tipico". En realidad, hay niuchos Canadãs—Ia histOrica zona del 
Atlántico, en que las mareas infatigables marcan su ritmo en las costas y tierras de las 
cuatro provincias; Ia provincial franco-canadiense de Quebec, gigante del mundo 
industrial recienternente despierto; Ontario, por largo tiempo el imán de Ia industria 
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Las montaas de Ia isla del Cabo Bretón de Nueva Escocia, donde se encuentra el 
tinico Colegio Gaélico de Canada, recuerda a las lagunas y valles de Ia vieja Escocia. 

y de Ia inmigración; las tres provincias Ilaneras, donde las torres de exploración de 
petróleo sobresalen sobre los vastos campos trigueros Ia provincia de Ia Costa del 
Pacifico, con sus grandes y abundantes bosquesy terreno montañoso y, fina!mente, los 
Territorios del Yukon y del Noroeste, una zona conocida por algun tiempo como La 
romántica "Tierra del sol de medianoche' -- que ahora produce minerales y petró!eo y 
establece coniunidades en ci alto Artico. 

[ste año Canada celebra su centenario corno estado federal y ha invitado a muchas 
personas a compartir SUS lestividades natalicias. Mientras Ia nación torna hacia su 
bi-centenario. noes sorprendente que se eche una mirada retrospectiva y casi nostáigica 
al siglo pasado. Los años entre 1867 y 1967 proporcionan, en el verdadero sentido de Ia 
palabra, una unidad de medida histórica. 

La Confederación de 1867 provocó en su dIa pocos aplausos, aün en CanadA. Unas 
pocas personas, preocupadas con sus propios problemas, se maravillaban del futuro 
de Ia nueva nacidn, si seria capaz de superar SUS dificultades o ser superada por sus 
nuevas y grandes responsabilidades. 

La respuesta no se hizo esperar mucho. En el espacio de un siglo, CanadA paso de 
ser una federación reducida a una confederaciOn continental, de una naciOn naciente a 
una de las potencias industriales mAs importantes del mundo. 

En verdad, los Padres de Ia Confederación, cuando se reunieron en cOnclave solemne 
en Charlottetown y Quebec, "construyeron mejor de lo que sabian". 

(HELEN CHAMPION) 

LA TIERRA Y LA POBLACION 



- 

Màs de 11.000.000 hectãrcas de tierras Ilancras están dedicadas a Ia producciOn 
triguera. La producciOn agricola media Se aproxinla a 900.000.000 dólares anuales. 

Canada en 1867 
Nueva Escocia........................56.283 Kms 
Nueva Brunswick........................70.764 
Quebec ................................500.787 
Ontario.................................279.149 
Total de superficie terrestre y do agua dulce. .906.983 

Censo de 1871 

Canada en 1967 

Superficie Aproximada de Tierra y Agua Dulce por Provincias o Territorios 

Agua 	 Porcentaje 
Provincia o Territorio 	 Tierra 	Dulce 	Total 	do Is 

zona total 

Kmsz Kms 2  Kms1 
Terranova............................................. 370.487 34.033 404.519 4,1 

Isla 	deTorranova ..................................... 106.615 5.685 112.300 1,1 
Labrador............................................ 263.872 28.348 292.219 3,0 

Isla del Principe Eduardo............................... 5.657 - 5.657 0,1 
Nueva 	Escocia........................................ 52.841 2.650 55.491 0,6 
Nueva 	Brunswick...................................... 72.093 1.344 73.437 0,7 
Quebec............................................... 1.356.797 183.890 1.540.687 15,4 
Ontario............................................... 891.198 177.388 1.068.587 10,7 
Manitoba............................................. 548.497 101.593 650.090 6,5 
Saskatchewan ............................. 	............ 570.271 81.632 651.903 6,5 
Alberta............................................... 644.392 16.796 661.188 6,6 
Colombia 	Brilnica ..................................... 930.533 18.068 948.601 9,5 
Territorio del Yukon.................................... 531.846 4.481 536.327 5,4 
Territorlo del 	Noroeste.................................. 3.246.404 133.294 3.379.698 33.9 

Franklin............................................. 1.403.140 19.425 1.422.565 14,3 
Keewatin ........................................... 565.811 25.123 590.934 5,9 
Mackenzie ...... 	..................................... 1.277.453 88.746 1.366.199 13,7 

Canada ....................... 	9.221.016 	755.169 	9.976.185 	100.0 
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"La America Británica del Norte" 
en Ia Década de 1860 

El canadiense actual probablemente cncontrará ci término 'Amrica Britnica dcl 
Norte" anticuado: en ci siglo que ha pasatlo desde Ia fundación de la Confederación, 
Ia América Británica del Norte" se ha convertido en "Canada". 

En Ia década de 1860, los urn brales dc Ia Confederación, Ia frase "America Británica 
dci Norte" significaba bastante más de lo que las colonias esparcidas tenian en coniin: 
todas ellas estaban en NortearnCrica y todas ellas eran británicas. Todos sus ciudadanos 
rendian vasailaje a Ia corona britãnica y habian recibido sus forrnas institucionalcs y 
sits origenes, tradiciones y el idioma dc Ia mayorla de sus ciudadanos, el de Gran 
Bretaña. Los iranco-canaduenses, sübditos británicos también, aceptaron completa-
inente La denominación. aunque determinados, como lo están hoy en dia, a mantener 
su propia identidad. 

La dCcada del 1860 marca un hito en La evolución de las colonias hritinicas hasta ci 
Canada actual. En Ia década del 1760, ocurriá ci carnbio del regimen de Ia "Nueva 
Francia" al de Ia "America Británica del Norte". Este hito del 1860 no parece excesiva-
mente remoto. Muchas personas han oldo de sus propios padres anécdotas e incidentes 
de aquellos dias y Ia memoria humana puede superar fácilmente 100 años de existencia. 
Sin embargo, Ia tradición oral noes suficiente y debemos utilizar Ia historia escrita. 

Por ejemplo, todavia hay disponihies periódicos de aquel tiempo. Si Los estudiamos, 
podremos encontrar mucho espacio dedicaclo a noticias del exterior, especialmente a 
Ia politica británica y las guerras europeas de La Cpoca. También encontraremos un 
gran nümero de gacetillas dc Ia época. Los acontecimientos politicos locales se encuen-
tran descritos con mas rninuciosidad que lo que en Ia actualidad se utiliza y, en muchas 
ocasiones, se reproducian totalmente los debates parlanientarios. Los lectores aprecia-
ban este tipo de noticias. Los discursos de las figuras prominentes de Ia época eran 
ieldos en voz aita en los hogares de sus seguidores, se comentaban sus argumentos y se 
aplaudian las contestaciones agudas a los politicos de su oposición. 

En 1860. Eduardo, ci Principe de Gales, hizo su prirnera visita real a America 
Británica del Norte. El suceso fue narrado en detalle por todos Los periódicos. La guerra 
civil americana 0 de secesión estalló inmcdiatamente dcspués de Ia terniiriaciôn de esta 
visita oficial y este volcán en erupción, inmediatamente detrás de La valia de nuestro 
jardIn, brindó magnifico material periodIstico durante cuatro años, disminuyendo su 
interés a su terminación y aurnentándolo de nuevo con ci asesinato de Lincoln. 

Durante este interregno. los sucesos conducentes a Ia formaciôn del nuevo pals "at 
norte de La frontera" acapararon los titulares: las discusiones en el parlamento pro-
vincial dc Canada, Ia inestabilidad creciente de sus ministerios, Ia Conferencia de 
Charlottetown, Ia Conferencia de Quebec, las varias incertidumbres de los años 1864-66 
y, finalmentc, La formación de Ia Confederación. Los tres años restantes de Ia década 
fueron anttclimáticos. Aün asi, fueron marcados por ci gran acontecirniento de Ia 
expansion del nuevo Dominio, con Ia inclusiOn de "Ia Tierra de Ruperto y ci Territorio 
del Noroeste". 

En Ia dCcada del 1860, las varias colonias se extendian desde Terranova hasta ci 
lago Huron, y detrás de esta linea habia los dos pequeños establecimientos dcl rio Rojo 
y Ia costa del Pacifico. Cada colonia habia crecido separadamente: casi todas ellas en 
diferentes estados de evoluciOn; y algunas contenian estos mismos grados al mismo 
tiempo. Por lo tanto, es dificil hacer una manifestaciOn general sobre todas ellas. 
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puerto de Montreal en ISSO LI tiel po ha k:drihiakik ,  el diseño de buque c instala- 
ciones portuarias. peru no Ia popularidad de Montreal. La geografia y Ia historia se 
han combinado para hacer de Ia ciudad mayor de Canada un nudo de comunica- 

clones en ci continente y una capital industrial, comerciai y cultural. 

Terranova—Terranova era una colonia de recursos alimenticios, principalmente 
bacalao. La niasa, las personas que podian tener una pita de pesca en sus nianos, 
dependia del corredor de pescado, el mercader, quien Ia mantenia en un estado de 
semiservidumbre, comparable a Ia de las relaciones de los indios con las compañias 
peleteras. Los corredores de pescado, a su vez, depend Ian (IC los exportadores de San 
Juan de Terranova y los exportadores de San Juan de Terranova dependian de los 
mercados extranjeros. La consecuencia era una econonila inestable, con Ia consi-
guiente pobreza para Ia mayorIa de los pescadores y una opulencia incierta para los 
exportadores de San Juan de Terranova. La sociedad resultante era similar a todas las 
sociedades que dependen de un producto alimenticio inadecuado, precario y pobre. 
Pero, segán parece, tenian Ia suliciente voluntad conión para resentir vigorosamente 
cualquicr sugercncia dc unirse a Ia nueva Confederación: 

Ifo,nhres, riva Terraro vu, flues Ira is/a ,,atal, 
Ningdn cxtrwrjers, tlo,njnard un ,ui!mo de nuestra lierra: 
Nuestro rostro se tue/re hacia Bretaha, nuestra espalda al Go/fo. 
Acércaa'e a! peligro, lobo canadiense!" 

Nueva Escocia—Yace al otro ado del estrecho Cabot y constitula una sociedad 
relativamente madura. No hahia tenido instituciones representativas por más de un 
siglo y sus recursos eran lo suficientemente variados para mantener a diversos tipos de 
actividades. Durante el periodo de Ia Confederación, Ia provincia—ya no era una 
"colonia' 5—experiment6 un crecimiento razonable y, dentro de los limites de Ia 
peninsula e isla adyacente (Cabo Breton), produjo una conciencia y orgullo comunal 
equivalente a un incipiente nacionalismo. EncontrO sus portaoces en personas del 
calibre de Halihurton y Howe. Quién puede olvidar la descripciOn de Howe de Ia 
orgullosa anciana madre mostrándole Ia fotografia de sus "muchachos"? Howe dijo, 
"Estos no son muchachos, sino personas maduras." A lo cual Ia anciana contestó, 
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"Y cada uno capitan de su propio barco." Fue una desgracia para Nueva Escocia y 
Canada que el cambio tecnológico de barcos de madera y velamen por barcos de hierro 
y vapor casi coincidiese con La década en que Ia provincia entrO en Ia Confederación. 

Nueva Brunswick—A través de Ia hahIa de Fundy, Nuca Brunswick habia desarrollado 
una vida provincial propia clue  hacla inapropiado el término de "colonia". Pero estaba 
separada por sus rios y no estaba tan intimamente unida como Nueva Escocia N, 
aunquc no dependia de un sOlo producto conio Terranova,—madcra, en ci caso de 
Nueva Brunswick— sin embargo, dependia demasiado de él para tener una economia 
saludabic. Sin embargo, también Nueva Brunswick habla dado unos pocos pasos más 
atiá de los meros aspectos econOmicos de Ia vida y en su capital existia un pequeño 
grupo que más tarde dana a Canada una de las más autoritanias voces poéticas, 
Charles G. D. Roberts. 

Bajo ('anadã--Eni ci Bajo Canada o Quebec nos encontramos actualmente con las 
mismas diricultades que antaño. No se trata de una comunidad, sino de dos, Ia francesa 
y Ia inglesa, en que Ia inglesa estñ todavia subdividada en protestante y catOiica. La 
problaciOn de habia franccsa ascendia (1961) a cerca del 87 por ciento de Ia población 
total de Ia provincia. En 1871 ascendia al 78 por ciento. Los franceses han formado 
un grupo homogéneo, nhientras quc los "inglcscs" se han dividido todavia más en 
diferentes grupos culturales, religiosos y raciales. Dc esta forma, los franceses han 
fortalecido su posiciOn en un grado todavIa mayor quc Cl indicado por su incremento 
numérico. En Ia década de Ia Confederación, al igual que en las décadas del 1960 o del 
1760, no existia ninguna duda de Ia naturalcia del grupo frances. Sc trataba de un 
pueblo constituido en un sentido que los ingleses no podian rivalizar o cntendcr. una 
comunidad humana uniticada en que los sentimientos, emociones, respuestas y 
entendimiento intuitivo fueron generados corno una corniente elCctnica. La frase 'nous 
autres' significaba bastante mãs quc un slogan publicitanio. El mismo Canada" inglés" 
que, desgraciadamente, no comprende tales cosas, tienc grandes ditIcultades en 
comprender esta razOn de ser. 

En Ia década del 1860, este grupo honiogCnco—quc para los modernos "francofonos" 
es equivalente a "naciOn"—controlaba casi todos los aspectos de su vida, excepto los 
aspectos económicos y militares. Habia producido sos dirigentes, tanto en Ia iglesia 
como ci estado. ExpandiO su sistenla tradicional de cducaciOn. basado en et aristo-
crãtico del viejo regimen frances. Si bien Ia pohlaciOn de Ontario superaha Ia de Quebec 
en un tercio, ci nümero de analfabetos de Ia proinca de Quebec era tres veces superior 
at de Ontario, aunque los estudiantes de los "colegios clásicos" de Quebec ascendian a 
tres veces eL de los estudiantes uniersitarios de Ontario. Estos estudiantes v Ia clase 
que representaban era Ia "clase dinigente", los oficiales de un ejCrcito quc ies segula. 
Este concepto diferente de sociedad foe, y todavia Lo es. on gran obstácuio para 
Ia comprensiOn mutua de las razas. El concepto democrático de Ia cnseñanza, es 
decir Ia educación universal obtigatoria, refleja ci empirismo liberal tradicionaL del 
mundo inglés que se remonta at protestantismo y a los grandes movimientos revolu-
cionanios del siglo XVII, mientras que ci Viejo Réginien frances, nunca derrocado en 
el Canada frances por Ia Conquista, está firniemente basado en el principio de I-a 
autoridad. "La revoluciOn pacffica" de Quebec de Ia década deL 1960 es un reto at 
Viejo Regimen. 

El reto actual no es el pnimero. Estimulados por las olas de pensamiento liberal que 
harrIan Francia, niuchos intelectuales franco-canadienses de mediados del siglo XIX 
se revolvieron contra una ortodoxia demasiado nigurosa. Estos hombres fueron 
conocidos politicamente como k's coloraclos. En cllos estaban incluidos el jOven Wilfnid 
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Laurier. La hataila de los colorados contra ci orden establecido en Quebec fue prolon-
gada y amarga. Si hien recibieron gran apoyo, ci Quebec de La década del 1860 no 
estaha prcparado para librarse de las ortodoxias tradicionales, en favor de algo que les 
espiritu rcaccionario, denominado ultraniontanismo, habia sido ampliamente fortale-
cido por las acciones y procianiaciones de Ia niisnia Rorna (tales como Ia enciclica 
''Syllabus de Errorcs' de Plo IX), obtuvieron una victoria lácil sobre los colorados, 
se hien este parti do continuO importancia y contribuiria grandemciite a [a victoria de 
LaurLer. en 1896. en ]a siguiente generación. 

El sentido corporativo del Canada frances empezó a producir su fruto natural, una 
cultura literaria incipicrite. Ya se hahia puhlicado Ia Historia de Garneau. Habia poetas 
y novelistas. Dehido al carácter aristocrático impartido en esta sociedad, probablernente 
ci Canada frances estaba niás adelantado que ci inglés en este campo—lo que quiere 
decir que ningUnO de ellos habIa ido niuy lejos. 

Con algunas excepciones, Ia cornunidad de hahia ingiesa del Bajo Canadé presentaha 
un fuerte contraste con Ia fraricesa: mostrando un ejemplo ciásico canadiense dc las dos 
fornias de vida. La mayor parte de los ingleses se encontraban en Montreal, Quebec y 
otras partes de Ia zona. Su forma de vida en las comunidades rurales no diferia grande-
mente de Ia de sus vecinos franccscs, pero su carácter era diferente. Al igual que las 
comunidades mercantiles de las poblaciones urbanas, ci ingiés rural estaba poseido de 
"Ia idea de proseguir solo". Como resultado de esto. actuaimente sus comunidades 
son esqueletos o cementerios. 

La comunidad urbana ingiesa era lo suficientemente grande y concentrada conio 
para sobrevivir en unidades linguisticas, si bien nunca consiguió crear comunidades 
completas. con todas las clases sociales, desde Ia obrera hasta Ia aristocratica. Se habia 
mantenido, principalmente, a base de Ia inmigraciôn dc las Provincias Maritimas y 
Ontario, principalmente en Montreal. En Ia dCcada del 1860, ai igual que lo habia sido 
dcsde ci moniento de Ia conquista, controlaba Ia vida cconómica de Ia provincia y gran 
parte del resto de Ia America Británica del Norte. TambiCn gozaba de gran influencia 
en La \ida politica. Sc hahia convertido en anhtriOn artIstico, pero no habia conseguido 
crear rastros dc una cultura artistica o literaria propia. 

Alto Canada—La variedad de Ontario y las épocas diferentes en que lueron colonizadas 
SLIS partcs hacen dificil describirlo brevemente. Al menUs, se puede decir quc. en 
contraste con Quebec, en ninglln momento huho un movimiento o grupo que propug-
misc Ia ahoiicián total de los valores generales de Ia coniunidad, Hubo muchos 
reforniadores, pero no radicales absolutos que luchasen contra las instituciones 
religiosas o estatales. La razOn es obvia. en Ontario, al igual que en las otras provincias 
no francesas, no habIa una estructura rigida de autoridad y Las explosiones tenian lugar 
a cielo abierto. Sin embargo, los celos religiosos, acompañados por Las Luchas por Ia 
consccuckm de "los panes y los peces", adquirieron un acento aniargo, desconocido 
actualmente. En et'ecto, estas Luchas reflejaban Las rivalidades de clase. 

El mejor cLima terreno de Ontario explican fácilmente su progreso relativamente 
rápido. Pero, dentro de Ia provincia. estos factores varian grandemente. La peninsula 
occidental es más adecuada para Ia coloiiizacidn agricola que Ia sección oriental del rio 
San Lorenzo v ambas son infinitamente superiores que Ia zona rocosa y arenosa del 
Escudo canadiense. La coionización siguió naturaimcntc La gran via maritima del San 
Lorenzo y los lagos hajos— "El Frente"—, dc tal fornia que, aOn antes de Ia guerra del 
1812. los viajeros comcntaban sobre Los distritos bien cultivados y sus ricas granjas. 
Pero no fue hasta después del 1850 que Ia colonización hizo mella en las tierras aitas de 
Los condados de Ia bahia Georgian. Muskoka se haliaba prácticanlente inhollada en Ia 
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década del 1860 y los otros "distritos" (término utilizado en contraste con 'condados") 
eran todavia tierra virgen. Se construyeron ferrocarriles desde "El Frente", a través del 
rio Ottawa, el lago Nipissing, Ia bahia Georgian y el lago Huron, para abrir a Ia 
colonización los buenos tramos de tierra (especialmente en los condados del lago 
Huron) o ayudar al crecimiento de Ia industria maderera de la provincia. Pero en ci 
momento de Ia Confederación, Ontario era básicamente ci San Lorenzo y los lagos 
bajos, una extension sobre el valie Ottawa, Ia partc sur de Ia penInsula occidental, con 
algunos puentes sobre Ia primera hilera de lagos interiores, tales como ci Simcoe. 

A pesar de los discursos de George Brown, hay pocos hechos que induzcan a pensar 
que en aquel tiempo existia un sentido provincial de identidad en ci Alto Canada 
(Ontario). Los agricultores de Ia peninsula occidental podrian elegir "liberales", pero 
lo hacIan por razones prácticas, relacionadas directamente con sus propias circunstan-
cias locales. El Alto Canada nunca se convirtiO en una unidad racial y religiosa del 
mismo tipo, aunque de forniaciOn diferente, como lo ocurrido en el Bajo Canada. 
Dc haber sido asi, George Brown hubiera sido primer ministro de Ia provincia niás 
de cuatro dias. 

El progreso del Alto Canada era del tipo practico comprendido en todo ci con-
tinente. Consjstia de crecimiento, desarrollo, aurnento de riqueza y de bienestar social. 
Debemos mencionar, si bien ligeramente, ci estado "cultural" de grupos aislados en 
las ciudades mayores, aunque habia muy pocos temas de interés general para ci püblico. 
Todo nuevo edificio, aunque fuese un monstruo arquitectOnico, constituIa Ia admiraciOn 
de todos, ya que rnuy pocos estaban interesados en ci aspecto estético de Ia construcciOn, 
al igual que Ia lectura de un libro. Uno se maravilla de que en una población en que ci 
materialisnio era tan natural conio el respirar, Se hubiesen erigido edificios tan bellos 
como el Ayuntarniento y Ia Audiencia de Kingston (década dcl 1840), el Osgoode Hall 
de Toronto (1820, 1850) y ci Colegio Mayor de Ia Universidad de Toronto (1850) 
que nunca han sido superados. Actualmente hay niuchos ediflcios rnayores, pero 
ninguno más agradable. 

Dichos edificios no fueron construidos para satisfacer un ideal estético, sino su 
aspecto funcional interno. Lo que ocurria normalmente dentro era oratoria: oratoria 
politica en los Edificios del Parlamento; oratoria de todo tipo en los edificios dcl 
Colegio Mayor de Ia Universidad o SUS rivales en Cobourg y Kingston; oratoria 
religiosa en las nuevas y grandes iglesias (todo el mundo iba a Ia iglesia). Un pueblo 
adquiere civilizaciOn niediante Ia oratoria. Desde este punto de vista ci proceso es 
ilirnitado. Durante Ia década del 1860, las escuelas de Ia America Británica del Norte 
se niultiplicaban, los colegios rnayores crecian, si bien lentamente, los periódicos 
aumentaban en nümero y volumen e incluso se podIan encontrar bibliotecas ptjblicas. 
No hay duda que hacIan exactaniente lo que hacemos nosotros—civilizarnos y cons-
truir nuestra comunidad. mediante Ia oratoria. 

La década dcl 1850 ha sido Ia más prOspera de Ia historia de Ia America Británica 
del Norte. Su población aunientó en un 33 por ciento. La población de Ia ciudad de 
Montreal incrementó un 50 por ciento, desde 1861 a 1851, formando una pcqucña 
metrOpoli de 90.000 habitantes. Toronto cornenzaba a reclamar ci titulo de "Ciudad 
Reina dcl Oeste" y crcció cerca de un 46 por ciento, hasta alcanzar Ia cifra de 44.000 
habitantes. La antigua capital. Quebec, incrernentO casi en Ia misma proporciOn. "La 
tierra niejorada" y Ia tierra cultivada incrementO proporcionaimente ci crecinhiento de 
Ia poblaciOn. Los principales factores de este crecimiento eran fáciirnente distinguibles 
en los niercados creados por el Tratado de Reciprocidad de 1854, Ia Guerra de Crimea 
y el auge creado por Ia construcciOn del ferrocarril. Lo mismo ocurria en grandes 
espacios de tierra virgen y bosques. 
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pasada. 

La década del 1860 muestra una historia diferente. La población aunientó en un 14 
por ciento, aumento que se rcflejó en las ciudades, cuyo crecirniento aunlentó rápida-
mente, en un 19 por ciento. en el caso de Montreal, y en un 25 por ciento. en el de 
Toronto. La ciudad de Quebec disminuyó en su niimero de habitantes. Sin embargo. 
"Ia tierra mejorada" y Ia tierra cultivada continuaron una expansion rápida. Debenios 
hacer notar aqul dirersos aumentos par grupos. El ganado lechero experinientó un 
aumento, de 730.000 cabezas, en 1851, a 960.000. cii 1861. y 1.252.000 en 1871, aumento 
desproporcionadamente mayor que el de Ia poblaciOn. El trigo alcanzó Ia cifra maxima 
de 735.000.000 kilos, en 1861. El máximo habla sido alcanzado en el Bajo Canada en 
1851, pero el Alto Canada era una gran provincia triguera y sus cosechas de trigo no 
disminuyeron hasta 1871. Lo mismo sucediO con Ia avena que duplicO su producciOn 
en 1851-61 y después permancciO lija. Sin embargo. los grandes cambios en producciOn 
fueron los de las patatas y nabos. Qué hacia Ia poblaciOn de Ia America Britãnica del 
Norte con 1.388.000.000 kilos de patata que cultivaron en 1871, más de 408 kilos 
por cabeza? 

Si aceptamos una tolerancia en las primitivas estadIsticas debemos concluir, a pesar 
de todo, que en aquellos tiempos habia un exccso de producciOn de alimentos. aunque 
se exportase gran parte de clios. Para 1871, habia mucho mas alimentos que los que Ia 
poblaciOn podia consumir. La situaciOn es un tanto confusa, hasta que recordamos un 
hecho: para 1861, casi todas las tierras de Ia Corona hablan sido cedidas a los particu-
lares, lo cual no significa que toda esta tierra hahia sido cultivada. En Ia década de 1860 
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se rellenaron estas lagunas. Aquellas personas que en los dias primitivos hablan 
conseguido grandes extensiones de tierra podian ahora distribuirias a los colonos. Los 
granjeros podlan comprar granjas a sus hijos. Dc esta forma, "los claros del bosque" de 
los dias primitivos se convirtieron rápidamente en las granjas y colonias del pals. 
Naturaimente, toda esta nueva tierra era productiva, lo que probablemente fue el origen 
dcl gran aumento de producciôn durante Ia década del 1860. 

La tasa de crecimiento de una población rural primitiva y Ia gran cantidad de 
alirnento aunientaron Ia población en Ia década del 1860, Jo mismo que en Ia dcl 1850. 
En 1871, en Quebec habla cerca de 33 niños menores de un año por cada 1.000 habi-
tantes de pobiación y en Ontario cerca de 29 (Ontario: 1851, 39,4; 1861, 38,1; 1871, 
28,9; Quebec: 1851, 44,6; 1861, 36,7; 1871, 33,9). Entre 1851 y 1861, Quebec experi-
nicntó un pequeño auniento en esta cifra, rnientras que Ontario experimentó un gran 
auniento. Entre 1861 y 1871 ambosexperimentaron una reducción. 

Emigracion a los "Estados Unidos" 
,Qué paso con toda esta gente? La respuesta es sencilla: emigraron. Y todos Los 
canadienses saben a donde fueron: de 1860 a 1870, el námero dc nativos canadicnses 
que habitaban en los Estados Unidos aunientó a cerca de medio miilón. Con objeto de 
tener una idea más correcta de Ia emigraciOn hacia ci sur, se debe incrementar esta 
figura con el nümero de personas quc Ilegaron a Ia America Británica del Norte del 
extranjero, vivieron aqul por aigün tiempo y despuCs se fueron hacia ci sur, llevándose 
con ellos sus hijos nacidos en Ia America Británica del Norte, y ci total de muertes de 
los residentes de los Estados Unidos nacidos en Canada. 

Una prueba mayor del éxodo masivo hacia ci oeste. durante Ia década del 1860, está 
en Ia experiencia del Bajo Canada (Quebec). La poblaciOn de La provincia aumentó 
durante toda Ia década en solarnente 80.000 personas. En La dCcada de] 1860, un pueblo 
tan fértil conlo ci frances aumentO en Quebec solamente 82.000 personas (de 847.615 
a 929.8 17), mientras que sus compatriotas católicos no franceses disminuyercin unos 
6.000. Este fue ci periodo liamado por los escritores de habla francesa "]a Fiebre de los 
Estados Unidos", en que conienzaron a aparecer una linea de granjas en las carreteras 
rurales y grandes estabiecimientos franco-canadienses en Las ciudades de Nueva 
Ingiateria. Todavia no sc sabe a ciencia cierta Ia parte jugada por Ia voluntad de 
aceptar el e'perimento de 1867, pero es razonable que las autoridades de Quebec, 
especialniente las autoridades religiosas, enfrentándose con una despohlaciOn virtual 
de su pals, deseasen tomar niedidas urgentes. 

Está ciaro que ci patrOn deniográfico de Ia America BritAnica del Norte tuvo, en Ia 
década del 1860, un pulso más débii que en Ia dCcada del 1850. Por esta razOn, y como 
Se ha hecho notar rnãs arriba, una cxplicaciOn principal parece ser ci cierre de Ia frontera 
agricola. En los 20 años siguientcs, Ia poblaciOn de Canada encontraria su campo de 
expansiOn en los estados de Nueva Inglaterra o en las tierras del oeste medio arnericano. 
EL pals no experimcntaria de nuevo un crecimiento vigoroso hasta que se cncontrase 
una forma de coionizar ci oeste canadiense. 

Urbanización Creciente 
Sin embargo, en el origcn de una sociedad hay cosas más importantes que Ia rnera 
expansiOn de su nUmero y de Ia zona ocupada. Una comunidad no es una colección de 
átomos separados, sino una personalidad incorporada, en Ia que todos son "miembros 
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Birlocho saliendo del Crysler Hall, Upper Canada Village 

cornunes". Hay varias senates que indican que Ia America Británica habla comenzado, 
en 1860, a transformarse de Ia individualidad primitiva en una sociedad corporativa. 
El ejemplo mãs importante de esta vida corporativa es ci dc Ia Confedcración, si bien 
hay otros. Por ejemplo, para 1860 se hablan estahiecido varias instituciones docentes 
superiores, adeniás de las escuelas de gramática y las escuelas piiblicas que ya funciona-
ban en Ia maoria de las localidades. Si bien no habia grandes ciudades, si habia un 
gran námero de villas florecientes. 

En ci campo cmpezaron a desaparecer los indicios del pasado: por ejemplo, en 1851. 
habia cerca de 17.000 chozas en el Alto Canada, nOmero que para 1871 habia dis-
minuido a un poco mas de 1.000. Habian sido substituidas por casas sOhdas que todavia 
se pueden ver en ci campo y nos ofrecen uno de los productos cuiturales más originales, 
una arquitcctura doméstica local de cierto mérito. Otras instituciones no fácilrnente 
perceptihies a Ia vista, tales como bancos, compañias de seguros, bolsas de carnhio, 
sociedades agrIcolas v de otros tipos, tamhién comenzaron a brotar o aumentaron su 
nániero. Las orgariizaciones de templania adquirieron una preponderancia particular 
entre las sociedades de tipos variados, ya que los prirneros colonos hcbian copiosa-
mente, lo que provocO una reacción natural para controlar estos excesos. El "movi-
niiento de teniplanza" que más tarde Sc convirtiO en ci "niovimiento prohibicionista", 
comenzó a adquirir fuerza en Ia década dcl 1860. Durante ci resto del siglo se conver-
tiria en el movimiento canadiense más notorio en Ia lucha por Ia reforma social. 

La "teniplanza" se puede relacionar, en parte, con ci camhio del centro de gravedad 
social experinientado en Ia dCcada del 1860. Con ci aance de La linea de colonización y 
ci creciniiento de las ciudades—en 1851, habia solamente nue'vc poblaciones en Ia 
America Británica del Norte que sobrepasasen los 5.000 hahitantes: yen 1871, ya habia 
21—se vislumbraba una mcjora de costumbres. Aparte de las ciudades mayores, cada 
villa era básicamcnte un mercado. dominado por mercaderes. Tipicamente, tales horn-
bres pertenecian it Ia clase media, lo que significaba que empiazaban gran énfasis en Ia 
respetabilidad. Ningün ciudadano decente podia perrnitirsc ci lujo de implicarse en una 
riña tabernaria o ser recogido del arroyo un sábado por Ia noche: su lugar estaba con 
su farnilia, en el reciinatorio familiar, en los oficios dominicaics. 
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En las capitales pros inciales cii Mont real cc podia enconirar algo parecido a la 
clase media superior, pero aón en Toronto, Ia tercera ciudad en tamaño, no eran las 
tIpicas figuras del 1860, compuestas de Familias de Rango, como lade Sir John Beverley 
Robinson, sino de una generación nueva de personas como William McMaster, ban-
quero bautista, su correligionario William Davies, carnicero y envasador de came, los 
Massey y, un poco más tarde, Timothy Eaton. Una edición un poco menor de tales 
hombres, cualquiera que fuesen sus conexiones religiosas, dominaban las nacientes 
villas secundarias. Muchos de ellos eran personas rurales, aunque de origen urbano y, 
en ningün modo, parte de los campesinos rüsticos que vinieron a Ia America Britãnica 
del Norte a millares, en Ia gencración posterior a las guerras napoleónicas. 

Estas personas trajeron consigo un decoro y código de conducta que segün muchas 
versiones, sat isfacia Ia necesidad del pals. La influencia de estos pequeños cornerciantes, 
en contacto directo con La población, rápidamente irradió sus ideas. En el Canada no 
frances, las zonas rurales y urbanas fueron dominadas por la tradición protestante, de 
forma tal que, cuando un colono comen -zaba a ascender en Ia vida, Ia "ética protes-
tante" brotaba en Cl con tal naturalidad como en el ciudadano—ya que Ia "Ctica 
protestante" de direcciOn, consecución y "obtenciOn" no estaba restringida solamente a 
los protestantes sino que también los católicos se apercibieron de que, con ciertas modi-
ficaciones, podia ser utilizada en sus circunstancias. 

En Ia dCcada del 1860, eran visibles las consecuencias de un creciente urbanismo. Era 
más dificil encontrarse con grandes riñas de borrachos, Si bien todavia lo eran fre-
cuentes en ciudades madereras tales como Ottawa. Se ponia niãs Cnfasis en Ia linipieza 
(habiéndose instalado los primeroS baños privados en Ia década del 1840). Se llegO al 
concepto de que era posible ser cortés, hablar bien y ser todo un hombre. Se insistia más 
en Ia educación y Ia gente niás "avanzada" comenzó a creer que las mujeres podlan 
acudir a ]a escuela de gramatica, aunque no estuviesen destinadas a convertirse en 
"damas". 

Desde luego, el crecimiento de una civilización nacional es un proceso gradual y 
complejo, pero se puede decir con relativa seguridad que Ia década del 1860 marca, en 
America Británica del Norte, un movimiento bastante distintivo hacia Ia consecución 
de ese objetivo. (A. R. M. LowER) 
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Factores en Ia ConfederaciOn 
Si hay una operación politica dificil, ésta es Ia de unir dos o más comunidades. En ci 
nivel municipal es bastante difIcil. Se hace más y rnás difIcil confornie las comunidades 
se acercan al estado dc paises independientes. En Ia historia hay muchos ejemplos de Ia 
fornia más usual de conseguir esta proeza, esto es, por medio de Ia conquista, pero hay 
rnuy pocos de una union por consentimiento, y la mayoria de estos han sido realizados 
en el mundo de habla inglesa. 

La pregunta es, cOmo se pudo realizar esta operación dificilisima en Ia America 
Británica del Norte en Ia década del 1860. La dificultad estriba en los factores básicos, 
sin los que no podria haber prosperado una acción poiltica y no en los detalles. 

Las Dos Fuerzas Principales 

Habian dos fuerzas principales que predisponian a Ia uniOn. Una de ellas era [a fidelidad 
comCin: ]as provincias de Ia America Británica del Norte eran británicas. Podian estar 
ligadas a los vecinos americanos por poderosos lazos de idionia, mercado y relación 
familiar, pero entre ellos todavia yacIa ci golfo de Ia revoluciOn. Los Estados Unidos 
habIan cortado todas las antiguas ligaduras y las provincias no. Los descendientes de 
los Leales tenfan sus memorias y La segunda capa de Ia población que habia ilegado a la 
America Británica del Norte de las Islas Británicas después de 1820, conipartla los 
prejuicios de sus predecesores. Todavia más, todos ellos tenian miedo del "gran lobo 
feroz" que cada dIa se hacia más fuerte, mayor y, aparentemente, mãs agresivo. Se dice 
que el General Cass de Michigan dijo un dia. "mi pals es un devorador". .Quien 
deseaba ser devorado ?" Los que recordaban Ia vioienta reacciOn causada por unas 
palabras aniericanas poco cuidadosas en La campaña de Elección de Reciprocidad, en 
191 1—palabras tales como "adyacente"—no se sorprenderán de que palabras similares 
pronunciadas en 1860, tales como, "destino manifiest&' forzasen a los norteamericanos 
británicos a cerrar sus filas. 

Esta diferencia entre los vecinos americanos no era meramente negativa. Toda per-
sona relativamente bien informada podia notar "las bendiciones del gobierno británico" 
y podia contrastarlas con las inconveniencias del gobierno americano. Las incon-
veniencias americanas de aquel tiempo estaban realzadas por Ia "guerra entre los 
Estados". L Para qué unirse a un pals que se estaba disolviendo en una guerra civil y 
muchos de sus componentes ensalzaban una instituciOn tan odiosa para todos los 
británicos, Ia esclavitud? 

Otto importante factor predispositivo fue Ia ampliación de las comunicaciones. El 
telégrafo eléctrico unia a todas las provincias, de forma que se podian enviar de un lugar 
a otro no solamente mensajes sino noticias. La comunicación por vapor se habla hecho 
relativamente fãcil. Si bien todavia no habia coniunicaciOn ferroviaria directa entre ci 
San Lorenzo y las Maritimas, todavia era posible descender el rio San Lorenzo hasta Ia 
Rivière du Loup por ferrocarril, o cruzar desde Montreal a Portland, Maine, durante Ia 
noche, y de allI a San Juan en barco. 

Además de estos hechos tangibles habIa otros intangibles. Probablemente uno de 
estos fue Ia mejora constante del sistema educativo que conducia a la gente ordinaria a 
extender su vision mundial, incrementando asi el sentido de interés y destinos comunes. 
Otro factor intangible fue Ia lOgica de Ia idea: esto no habria asegurado una acciOn por 
51 misma, pero era un incentivo continuo a Ia acción. 
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(\rriba) El I de setiembre de 1864 se inaugur6 Ia Conterencia de Charlottetown que 
habia sido convocada para dcbatir una union politica y a Ia que acudieron cinco 
delegados de cada una de las Provincias Maritimas. El Gobierno de las provincias 
unidas del Alto y Bajo Canada enviO una delegacion de ocho politicos para debatir 
una uniOn todavia màs amplist. El resultado fue Ia conferencia de Quebec que se 

celebró el mes siguiente. 

(Debajo) La Conferencia de Quebec Se inaugurO el 10 de octubre de 1864. A ella 
acudicron dcicgados de Terranova, Nueva Escocia, Ia Isla del Principe Eduardo, 
Nueva Brunswick y Canada. Los 33 representantes que acudieron a Ia misma han 
sido denomiriados desde entonces los Padres dc Ia Confederación—sj bien Ia Isla del 

Principe Eduardo no Se untO a Ia UniOn hasta 1873 y Terranova hasta 1949. 

- 	
-:-- 
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Los rcprescntantcs de Canada. Nucva Escocia y Nueva Brunswick se rcurncron en 
Londres en 1866 con los representantes dci Ministcrio dc Ultrarnar, para dclibcrar 
sobre los tirn1inos de Ia union. Su resultado fue ci Lstatuto de Ia America Británica 
dcl Norte que recibió ci Consentimiento Real en 1867 y bajo ci cual se unieron las 

tres provincias, para formar una federaciOn bajo ci nombre de Canada. 

Factores Inmediatos 
Estos eran los principales lactores influyentes. Era fácil discernir los más itimediatos. 
Probahiemente, Ia primera visita oficial Real a la America Británica dcl Norte por ci 
Principe de Gales en 1860 aumcntó ci sentido colectivo de lealtad. TambiCn contribuyó 
ci bienestar de Ia década del 1850 que, particularmente en Canada, hizo que las 
personas de aquel tiempo creyescn que se habla conseguido Ia madurez necesaria para 
obtener una condición más elevada. En 1860, John A. Macdonald declaró que Canada 
era dernasiado grande para ser considerada una colonia y quc era un asociado de Gran 
Brctaña y no una niera dependencia. Sin embargo, ci estudio oficial de 1858 demostrá 
que prácticamente toda Ia tierra laborable de las dos Canadás habia sido concedida por 
Ia Corona y que en ci futuro, Ia joven generación no tendria otras oportunidades sino 
las de emigrar. Simultáneamcnte, se despertó el interés en las tierras más allá de los 
lagos, ci antiguo pals alto. A finales de Ia década del 1850, varias expediciones de 
expioración fueron enviadas al pals del rio Rojo y a los Lianos. Los politicos del Alto 
Canada, especialniente William McDougall y George Brown, comenzaron a concebir 
Ia vision de una expansiOn hacia ci oeste que construiria un pals todavia mayor. Esa 
visiOn credO lentamente, pero cuando se promuigO ci estatuto de Ia America Británica 
del Norte, este contenia provisiones para Ia inclusiOn, dentro del nuevo pals Canada, 
de "Ia Tierra de Ruperto y los Territorios del Noroeste" (SecciOn 146). La visiOn de 
expansión—casi enteramente una visiOn del Alto Canadã—debe ser inciuida en los 
"factores". 
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Casi tan pronto como los americanos iniciaron su propia vida, comenzaron a 
aparecer propuestas de algün tipo de gobierno comin para aquellas colonias que 
todavIa juraban leaitad a Ia Corona británica. Estas propuestas venlan haciéndose de 
tiempo en tiempo, pero todavia no se habia alcanzado Ia madurcz suficiente. El iinico 
vestigio de realidad en Ia idea de unidad yacia en ci representante de Ia Reina, ci 
"Gobernador en Jefe" en Quebec, que. si  bien todavia retenia su titulo de virrey, no 
ejercIa esta función. Este debit vinculo de union también tuvo importancia en ci man-
tenimiento de Ia idea de que todas las colonias formaban parte de un gran total. 

Sin embargo, las propuestas prâcticas de uniOn fueron realizadas en ci momento más 
apropiado, esto es, a finales de Ia década del 1850. Las propuestas de union de A. T. 
Gait de 1858 fueron unas de las primeras de esta clase. Gait rehusó formar parte del 
Gabinete de su época, a menos que este aceptase, en principio, su sueño. A pesar de ser 
un mero principio, permaneció en pie hasta que otras circunstancias comenzaron a 
revestirlo de una realidad mayor. Necesitariamos un gran espacio para enumerar estas 
circunstancias en detalie. A continuación daremos unas pocas, en una forma breve: 

Habia desaparecido ci rniedo ai gran vecino y de lo que pudiera hacer con su ejército 
desocupado después de su guerra civil. Durante ia guerra, habia manifiestas señales de 
hostilidad entre ci Norte y las provincias canadienses. Un pequeflo chispazo pudo 
fáciimente haber originado una invasiOn armada. 

La probable denuncia de los Estados Unidos del Tratado de Reciprocidad de 1854 
y los inconvenientes comerciales que esta terminaciOn podia causar. 

La parálisis del gobierno de Ia provincia de Canada, ya que las elecciones para ci 
periodo 1862-64 no consiguicron dar una mayoria suficiente al part ido en el poder que 
permitiese ai Gabinete dictar Ia legisiaciOn necesaria. 

El viejo fantasma de las discordias radiaies, unido a las discordias religiosas. Este 
fantasma convenciO a muchas personas en ambas partes de Ia provincia—los "Separa-
tistas" de Ia época—de que la union de 1840 deberia ser disuelta. 

La inabilidad de concebir un sustituto, en caso de que Ia union fuese disuelta. 

La influencia "ocuita" de los grupos financieros británicos conectados con ci 
Ferrocarril Grand Trunk y Ia Compañia Hudson Bay. 

El convencimiento gradual de las autoridades "locales" de Ia idea de una union más 
amplia y su eventual ayuda poderosa. 

En Ia (jitima etapa dci movimiento hacia la ConfederaciOn, a partir de 1866, las 
invasiones de los fenianos desde los Estados Unidos y Ia necesidad de Ia defensa mutua 
de las provincias, contra este tipo de ataque. 

Finalmente, Ia solución llegO como un rayo de luz—enterrar las diferencias locales 
de los viejos provincialismos, para crear una uniOn mayor de las provincias británicas 
que habian venido existiendo, por más de ochenta años, como entidades desligadas. 

Y, finaimente, Ia población. Es imposible medir a un hombre con ci calibrador, pero 
nos podemos preguntar si ha existido en Ia vida pibiica canadiense tal nOmero de 
personalidades como las que existian en Ia vida politica de Ia década del 1860 y todos 
ellos luminarias de edad media. Unos pocos nombres bastarán para demostrar este 
aserto: en Canada, Macdonald, Cartier, Brown, Mowat, Dorion, Gait, McGee. En 
Nueva Escocia, Howe, Tupper. En Nueva Brunswick, Tiiley. La condición colonial era 
demasiado iimitada para honibres de tal calibre. Por ejemplo, si Howe hubiese vivido 
en Inglaterra podria haberse convertido en un gran politico del imperio. No es de 
extrañar pues, quc todos ellos luchasen constantemente entre Si. 
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Milagro Politico 
DebiO ser iiiu duro para estas lurninarias indkidualistas trabajar conjuntamente y, 
todavia mãs duro, olvidar sus antagonismos y "convicciones", estrechar sus manos y 
subordinarse a Los otros. Sin embargo, esto sucedió un famoso dia dc 1864, cuando 
Macdonald y Brown irrumpieron en medio de Ia cámara de Ia Asamblea de Quebec 
para reconciliarse y empezar de riuevo: de esta forma se zanjaron animosidades, se 
acordaron objetivos y se intentó reaLizar una vision. 

Habia mucho trabajo duro por delante y niuchos obstáculos quc superar, antes de 
Ilevar a cabo Ia visiOn. Los térniinos intricados y compLejos de Ia uniOn tendrIan que 
set pulidos, ganados para Ia causa o aventajados gobernadores coloniales tales como 
Gordon, de Nueva Brunswick y habria que convencer o pasar par alto las celosas y 
cerriles asambleas coloniales. Todo esto fue conseguido. Las etapas en el camino están 
marcadas por tales acontecimientos como: Ia original coaliciOn Macdonaid-Cartier-
Brown: Ia Conferencia de Charlottetown; Ia Conferencia de Quebec: el revés de las 
clecciones de 1865 en Nueva Brunswick; el movimierito anti-confederacionista en 
Nueva Escocia que implicó Ia alienaciOn de Joseph Howe; La retirada de Terranova y Ia 
Isla del Principe Eduardo: Ia recuperacion de La posiciOn en Nueva Brunswick, 
mediante La victoria electoral de Tilley en 1866: Ia Conferencia del Hotel Westminster 
Palace en Londres y, finalmente, Ia entrada en vigor del Estatuto de La America 
Británica del Norte. 

Muy bien pudo no set "Ia consagracion del sueño del poeta": ya que este seria un 
lenguaje demasiado grandioso, pero para nosotros, humildes norteamericanos británi-
cos que de aqul en adelante seriamos canadienses, fue, sin lugar a dudas, un milagro 
politico, cuyo resuitado fue el primer Dia del Dominio, celebrado eli dejulio de 1867 
y una larga procesiOn de sus aniversarios. 

(A. R. M. LOWER) 

El recientemente terminado puente Macdonald-Cartier unc ci centro de Ottawa con 
a parse occidental de Hull y conmemora a los dos padres de Ia Confederocion: Sir 
ii ha A. Macdonald, primer Primer Mmistro dc Canada y Sir Georges I ticnnC 

C,iitier. rnrnItr ilL u primer c;hnctc 
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Expansion "... de mar a mar..." 
Si bien representantes de Canada (Ia provincia unida de Alto y Bajo Canada), Nueva 
Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Principe Eduardo acudieron a Ia histórica con-
ferencia de Quebec de 1864, solamente Canada (dividida en Ontario y Quebec), Nueva 
Escocia y Nueva Brunswick, entraron en Ia union en 1867. Las condiciones económicas 
fueron ci factor principal en Ia atracción de las dos restantes—y otras subsiguientes-
en Ia Confederación canadiense. 

Manitoba 
Los vastos territorios de Ia Tierra de Rupert y el Tcrritorio del Noroeste, pertenecien-

tes a Ia Compañia Hudson Bay, fueron transferidos at nuevo Dominio en 1870. La 
provincia de Manitoba fue formada con parte de esta adquisición tan enorme. Los 
dispositivos de esta creaciOn fucron anticipados. El Gobierno Federal dictó provisiones 
para Ia nueva provincia, por medio de Ia Ley del 12 de mayo de 1870. Sin embargo, 
no fue hasta el 15 de julio que se transfirió legalmente Ia zona. La nueva provincia, 
apodada "Ia provineia estampilla", tenla solamente Ia niitad de Ia superficie de Nueva 
Brunswick. En 1881, se extendieron sus fronteras hacia ci oeste y forte y, en 1912, 
hasta sus Ilmites actuales. 

Colombia Británica 
En Ia costa del oeste, donde Ia Isla de Vancouver se habla unido a Ia tierra tirme en 

1866, Ia Colombia Británica consideraba su union con Canada. Separada por cientos 
de kilómetros de las zonas pobladas del Dominio y con una población que crecia 
incesantemente at sur de su frontera, Ia posibilidad de mantener una identidad separada 
aparecia muy remota. 

La promesa de un ferrocarril transcontinental, enire otras consideraciones, indujo a 
los dirigentes provinciales a entrar en Ia Confederación en 1871. La linea ferroviaria 
implicó Ia construcción de más de 3.200 kilómetros de via férrea, Ia rnayoria de Ia cual 
atravesaba un terreno salvaje. A propósito de esto, un periódico canadiense manifesto 
"si ci plan del ferrocarril es una utopia, to mismo to es Ia Confederación". "Los dos 
deben permanecer juntos o fracasar". Catorce años más tarde—en I 885—se cunipliO Ia 
promesa: Ia Colombia Bril -änica quedaba unida con las provincias del oeste, cuando se 
clavO el iItimo tiratondo dcl sistenia fcrroviario de Ia Canadian Pacific cii Craigellachic. 

Isla del Principe Eduardo 
En 1865, Thomas D'Arcv McGee, uno de los Padres dc Ia ConfederaciOn, declarO 

jocosamente: "La Isla del Principe Eduardo tendrá que entrar, y si no to hace, nos 
veremos obligados a arrastrarla at rio San Lorenzo." Pero Ia Isla que hahia sido ci lugar 
de Ia primera conferencia de Ia ConfederaciOn, mantuvo su independencia hasta 1873. 
En aquella época, Ia Isla del Principe Eduardo se uniO al Dominio, bajo Ia promesa 
de "comunicaciones continuas" con Ia tierra fIrme y de ayuda con sus problenias de 
tierra y ferrocarriles. Con Ia terminaciOn del complejo puente-tunel-dique entre Nueva 
Brunswick y Ia isla del PrIncipe Eduardo, Ia Isla conseguirá Ia comuriicaciOn con-
tinua prevista hace tantos años. 

Diez años después de Ia cesiOn a Canada de los Territorios del Noroeste y la Tierra dc 
Rupert, por Orden Imperial en Consejo, se cediO a ('anadá otro tcrritorio británico 
en el archipiélago Artico. 
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Canada 1867 y 1967 
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1867 Li I de julio de 1867, Ia provincia unida del Alto v Hann aninla (quc Jccde 
entorices Sc separo para convernirse en las pronnc;as de OnIario y Quchec), se unio con 
N ues a I scocla v N uec a Irunn,ssrc k para Iinrnna r ci cOadin federal denonni nnadn 'Canada''. 
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I67 Un siglo despues de Ia (onfederación, ci niimcro de provincias na nurncnn,n,l 
de cuatro a diez. El Yukon ha adquirido categorta de terricorio y Ins Terrntorios dci 
boroeste se encuetitran divididos en tres distritos: Mackenzie. Keewatin y Franklin. 

EXPANSION ". 	DE MAR A MAR .,." 	 21 



EvoluciOn Territorial y Poiltica de 
Canada desde Pa Confederación 

} 

1870-1873 En 1870, Manioha Sc convirti en una provincia de Canii: Cri 	Ia 
Colombia Hritánica se unio a Canada; s, en 1873. In hizo Ia Isla dcl Pi irmpc Fauario 
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1874-1882 En 1874, se establecieron Ins lirnites provisionaics sic Ontario; en 1876cc 
formø ci distrilo de Keessalin. En 1880 ci archipielago Artico paso a Ia soherania de 
Canada; en 1881, Se exiendieron las iron/eras sic Manitoba. En 1882 cc crearon los 
distritos de Assiniboja, Saskatchessan, Alberta y  Athabasca. 

22 	 CANADA, 1867-1 967 



Evolución Territorial y PolItica de 
Canada desde Ia Confederación 

1884-1898 En 1889 se dcfinió la linea fwntcrizaenrc Ontario y Manitoh.i F 
crearon los distritos de tingava, Frankirn, Mackenic y Yukon. En llO)i e 
hacia ci norte Is Irontera de Quebec. se expndio Cl distrito de Keewatin y Sc organizá ci 
disinto del Yukon conic, territorio separado. 

1903-1905 En 1903 se ti;ó Ia frontera entre Alaska y Ia Colombia Británica; en 1905 se 
crearon las provincias de Alberta y Saskatchewan y se transformô ci distrito de Keewatin 
en los nuevaniente dclinidos Territorios dcl Noroeste. 
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EvoluciOn Territorial y Politica de 
Canada desde Ia Confederación 
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1912 En 1912 se extendieron hacia ci forte las fronteras de Quh. 	:ri 
Manitoba, hasta Ia bahia y el estrecho de Hudson. 
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1920-1949 En 1920 xc establecieron las fronteras actuales de los distritos de los 
Territorlos dcl Noroeste: en 1927 ci Comité Juridico del Cc,nscjo Privado lijà las fron-
teras entre Quebec y Labrador. En 1949, Terranova fue admitida en Ia Confederacjon. 
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El Primer Ministro de Terra-
nova, Joseph R. Smaliwood, 
ruode muy hien ser considerado 
on10 uno de los modernos 

Padres de la Confedcración. Con 
sus discursos y locuciones ra-
l.tics anterjores at 31 de marzo 
le 1949 convenció a los votantcs 

de su provincia de las ventajas 
Je una union con Canada. 

Saskatchewan y Alberta 
Mientras tanto, Ia administración de las aniplias tierras de los ilanos que se extienden 

entre Manitoba y Ia Colombia Británica fue haciéndose dificil. En 1882, se crearon los 
distritos provisionales de Assiniboia, Saskatchewan, Athabasca y Alberta, para fines 
de adrninistración federal y postal. La pobiación aumentó rápidamcnte, asi como su 
deseo de obtener Ia categorla de provincia. Esto fue conseguido en 1905, cuando se 
crearon las dos nuevas provincias de Saskatchewan y Alberta. 

En este momento se cxtiende de costa a costa una cadena ininterrumpida de provin-
cias. Solamente Terranova que asistid a las conferencias originates que sc celcbraron en 
La isla del PrIncipe Eduardo y Quebec respectivanlente, permanecIa fuera de La union 
federal. La idea de La Confederación nunca fue popular en Ia colonia. Un diputado al 
Parlamcnto habla declarado en 1870: "La poblaciOn de Terranova se estremece at 
pensar en unir sus destinos con un Dominio en cuyo futuro no ye actualmente nada que 
Ic inspire esperania, sino mãs bien mucho que Ic produce aprensión". 

Esa impresiOn persistiO por décadas. Sin embargo, durante los años de Ia gran crisis 
de Ia década de 1930, las dificultades económicas plagaron Ia colonia. Una comisión 
mixta, nombrada por Gran Bretaña, Canada y Terranova, recomendó Ia suspensiOn 
dcl gobierno autOnomo. Desde 1934 hasta 1949, Terranova fue gobernado por un 
gobernador y una comisiOn gubernarnental compuesta de tres ciudadanos de Terranova 
y tres extranjeros. 

En 1945, se tomaron disposiciones para celebrar una convención nacional que 
determinase el futuro de Ia zona. Los puntos a elegir eran: I) volver a Ia constituciOn 
anterior a 19340,2) unirse federalmcnte con Canada. Si no hubierasido por los poderes 
persuasivos de Joseph R. Smallwood, es dudoso quc los habitantes de Terranova 
huhieran votado a favor de Ia Conl'ederación. AOn asi. ci margen de la Victoria fue 
reducldo. La colonia mas sieja de Gran Bretaña se convirtiO en Ia décima pros Incia de 
Canada a medianoche del 31 de marzo de 1949. 

Actualmente, ci establecimiento provincial no es completo. TodavIa permanece Ia 
gran zona del Yukon y los Territorios del Noroeste—cerca del 39 por ciento del 
territorlo canadiense—que todavia no ha obtenido Ia condiciOn de provincia. Los 
recursos potenciales de las grandes tierras del norte, Ia extensiOn del transporte e 
instalaciones de comunicaciOn modernas y Ia creciente poblaciOn, traerán, sin lugar 
a dudas, una transformaciOn en las instituciones politicas y condiciones del Yukon y los 
Territorios del Noroeste. (HELEN CHAMPION) 
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Sistema del Gobierno Federal de Canada 
El experimento canadiense en Ia creacion de una nackrn, iniciado en I de julio de 1867, 
fue, al mismo tiempo, singular y osado. Su osadia, evidente en ci espiritu, y forma 
valiente en que los Padres de Ia Confederación superaron los formidables obstãculos 
geográficos, culturales y económicos con que se enfrentaban hace 100 años y su 
singularidad está en Ia solución politica que imaginaron, mediante una combinación 
del sistema parlamentario británico de gobierno por gabinete, con una adaptación 
distintivamente canadiense de los principios federales que entonces imperaban en los 
Estados Unidos. 

Confrontados con los hechos históricos y ambientales imperantes por aquel entonces 
en Norte America y fortalecidos por Ia vision de una nueva gran nacionalidad politica, 
los pragmáticos Padres Fundadores creyeron que solamente una uniOn federal que 
tuviese un gobierno central fuerte podrIa salvaguardar las provincias aisladas de un 
colapso económico y la absorción politica por su poderoso vecino del sur; que sola-
mente una aniplia confederaciOn transcontinental podria proveer o asegurar los 
recursos esenciales para Ia construcciOn de una gran red ferroviaria quc uniera las 
provincias Maritirnas con las Tierras Bajas del San Lorenzo, salvase las barreras 
geográficas del Escudo canadiense y Ia Cordiliera del oeste, y abriese los lianos occiden 
tales a Ia colonizaciOn, creando asi una fuente de comercio para los nuevos articulos 
alimenticios. 

Solamente una union federal permitiria Ia divisiOn lógica de poderes legislativos, en 
virtud de Ia cual el gohierno central quedaba capacitado para adniinistrar todos los 
asuntos de interés nacional, mientras que los gobiernos provinciales tendrian jurisdic-
ción sobre Ia legislación de carácter local adecuada a sus circunstancias regionales 
peculiares. Solamente una union federal podria satisfacer las dernandas de dualismo 
cultural, de lealtades locales y de regiones económicamente diferentes, y todavia 
proporcionar una estructura organizativa y comtin en Ia quc, con un sentido de 
comunidad y de identidad nacional, se podria evolucionar y madurar lentamente. 
Ciertamente, solamente ci federalismo podria dejar intacta, tanto en el nivel nacional 
como provincial, Ia práctica de las costumbres del gobierno autOnomo, recientemente 
consequido por las legislaciones coloniales, que otorgahan ci poder de legislar al primer 
ministro y su gabinete, y Ia integraciOn intima de las funciones legislativas y ejecutivas 
de ambos niveles de gobierno. 

La Constitución—Términos de Ia Confederación 
Tales fueron las visiones, conceptos y observaciones prácticas—algunas enraizadas en 
las instituciones y tradiciones británicas, algunas deducidas de Ia inmediate experiencia 
de los vecinos Estados Unidos, y algunas formadas por Ia historia local y Ia convención 
o práctica constitucional—que dictaron los tCrminos esenciales de Ia Confederación, 
redactada y acordada por los Padres de Ia Confederación y promulgada por ci Parla-
mento del Reino Unido, mediante el estatuto imperial conocido como ci Estatuto de 
Ia America Británica del Norte de 1867. 

La maxima influencia británica fue expresada en el preánibulo del Estatuto como ci 
deseo expreso de las provincias federadas para obtener "una ConstituciOn similar, 
en Principio, a Ia del Reino Unido". Dc aquI que, ci "Parlamento de Canada" incluye 
a Ia Reina (el jefe ejecutivo y al Gobernador General como su representante), a un 
Senado nombrado por vida (enmendado el 2 dejunio de 1965 con ohjeto de estabiecer 
ci retiro de sus miembros al alcanzar los 75 años de edad) y una Cámara de los Comunes 
de elecciOn popular. Los poderes ejecutivo y legisiativo están identificados intiniamente 

26 	 CANADA, 1867-1967 



F 
T'T 

IL - - 

La primera piedra dcl Parlamento actual fue colocada cii 1560 \qui se celebraron las 
reuniones del legislativo de Ia provincia unida de Canada. desde 1866 hasta que 
Ottawa se convirtid en Ia Capital federal del nuevo dominio. El ediltcio (con Ia cxcep 
don dc Ia Biblioteca gótica) fue destruido por un incendio, en 1916. En Ia fotografia 
de arriba, vemos una escena de Ia primcra reunion del Parlamento. A ella acudieron 

representantes de Nueva Escocia, Nueva Brunswick. Quebec y Ontario. 
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a través del control de Ia administraciOn por los dirigentes de la mayoria parlamentaria. 
Las medidas económicas son iniciadas por Ia Corona y, en Ia práctica, introducidas en 
Ia Cániara de los Comunes por un Ministro del Gabinete. Los miembros de carrera del 
poder judicial son virtualmente independientes del control de las ramas ejecutivas o 
legisiativas del gobierno y desempeñan su función mientras observen buena conducta. 
También caracteristicamente británico es Ia falta de cláusulas especificas de las "decla-
raciones de derechos" en ci Estatuto y de cualquier definición legal de los principios 
de un gobierno autónomo—se considera tales caracteristicas fundamentales dcl 
gobierno parlamentario que están enraizadas profundamente en la ley comin británica, 
en las costumbres y usos, y en La convención que ya actCa en las provincias federadas. 

Una caracteristica algo menos significativa del Estatuto de Ia America Británica del 
Norte es Ia parte que trata de Ia distribucion de poderes legislativos entre el Parlamento 
de Canada y Los legislativos de las provincias, y aqul los Padres Fundadores vicron en 
Ia experiencia de los Estados Unidos grandes cosas para alentarles y para disuadirles. 
Pretendiendo beneficiarse de Ia experiencia brindada por los Estados Unidos en que los 
derechos exagerados de los estados aparentemente habIan producido Ia disensión que 
condujo a Ia guerra civil, los canadienses adoptaron una forma singular de federalisnio 
que, inicialmente, se apoyaba intensamente en los principios del estado unitario 
centralizado. Esta caracterIstica es especialmente evidente en el equilibrio de Ia autori-
dad entre los gobiernos Federal y Provinciales, en Ia distribución de Ia jurisdicción 
legislativa y en el emplazamiento del poder residual en Ottawa, como se indicará un 
poco más abajo. 

El Parlamento de Canada recibió autoridad (Sección 91 del Estatuto de Ia ABN) 
"para dictar leyes para Ia paz, orden y buen gobierno de Canada, en relación con todos 
los asuntos que no se inciulan dentro de las clases de materias quc el Estatuto asignaba 
exclusivamente a los legislativos de las provincias". Para tcner mayor certeza, se 
enumeraron 29 poderes especIflcos como de Ia autoridad legislativa exciusiva del 
Parlamento de Canada, poderes que inclulan, entre otros, el control de las Fuerzas 
Armadas, Ia reglamentación del comercio, banca, crCdito, circulación de moneda 
legal y quiebra, legislación penal, servicios postales, patentes y derechos de autor, 
pesquerIas, indios y tierras reservadas para ellos, censos y estadIsticas, navegación y 
marina mercante, ferrocarriles, canales y telégrafos y Ia devengación de dinero por 
cualquier forma positiva. 

Por otra parte, los legislativos provinciales recibieron (bajo Ia Sección 92)jurisdicci6n 
exciusiva sobre 16 grupos de materias que incluIan, principalmente, tales asuntos de 
naturaleza local o privada en Ia provincia como derechos civiles y de Ia propiedad, 
impuestos tributarios para satisfacer propósitos provinciales dentro de La provincia, 
préstamos de dinero sobre crCditos provinciales, hospitales y asilos, administración 
de Ia justicia en Ia provincia, incluyendo Ia constitución, mantenimiento y organización 
de tribunales provinciales, ci gobierno municipal, el registro de compañias mercaritiles 
con propósitos provinciales, Ia adniinistración y yenta de terrenos püblicos y las 
enmiendas de Ia constitución provincial, excepto en lo que concierne a Ia función del 
Teniente-Gobernador. 

La Secciôn 95 otorgó poderes legislativos concurrentes at parlamento de Canada 
y a los legislativos provinciales respecto a Ia agricultura e inmigración, en que Ia ley 
federal tenia una autoridad superior, en caso de conflicto. 

Entre las secciones más distintivas canadienses del Estatuto estaban aquellas que 
reflejaban Ia dualidad de cultura que desde entonces ha sido tan caracteristica del 
federalisnio canadiense. Reconociendo el perIodo de más de 200 años, durante el cual 
Ia religion católica y ci derecho civil hablan prevalecido en Ia compacta coniunidad 
francesa de las orillas del rio San Lorenzo, bien enraizada por el Estatuto de Quebec 
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de 1774, y conscierite del niiedo de Quebec hacja Ia mayorIa ingiesa en Ia nueva 
Iederación, los Padres de Ia Confederación introdujeron garantlas culturaies en Ia 
Constitucion. La Secci6n 93 dio a los legislativos proinciales Ia exclusiva autoridad 
respecto a cducacián, sujeto a ciertas salvaguardias para cualquier derecho o privilegio 
legal sobre las escucias religiosas perteneciente a cualquier clase de personas en las 
provincias de Ia Union. Igualmente, se salvaguardO el curso de los idiomas inglés y 
frances (SecciOn 133), proveyendo especIficamente que cualquiera de los dos idiomas 
podia ser uttlizado en los debates dcl Parlarnento de Canada y dcl Legislativo de 
Quebec y en los tribunales de Canada y de Quebec: y de que ambos idiomas deberian 
ser utilizados en los reportes y diarios respectivos y en los Estatutos impresos del 
Parianiento de Canada y del Legislativo de Quebec. 

Dc particular interés para Quebec fueron dos garantias de los derechos minoritarios: 
Ia SecciOn 98 exigIa que los jueces de los tribunales de Quebec fuesen selcccionados de 
entre los nitcmbros del Colegio dc Abogados de Quebec. con objeto de salvaguardar el 
Derecho Civil Frances de Ia Provincia; y Ia exclusion de esa provincia de Ia provision 
(SecciOn 94) que permitia a los legislativos de las tres provincias originales de derecho 
comOn delegar a Ottawa, si asI to deseaban, parte de su jurisdicciOn sobre "derechos 
civiles y de Ia propiedad". 

Otra influencia caracterIsticamente canadiense fue Ia provision de Ia Sección 146, 
para Ia rcalizaciOn de Ia ambiciOn de los Padres de Ia ConfederaciOn de construir una 
amplia uniOn transcontinental que se extenderia hacia el oestc hasta Ilegar al Pacifico. 
En los prOximos cuatro aflos, con Ia adquisiciOn dcl vasto interior de Ia Tierra de Rupert 
y los Territorios del Noroeste(julio 15, 1870), Ia creación dc Ia provincia de Manitoba 
(1870) y Ia adniisjOn dc Ia lejana provincia del oeste de Ia Colombia Británica (1871), 
ci nuevo Dominio, en una expansiOn occidental sin paralelo, se extendiO hasta ci 
PacitIco. La Provincia de Ia isla del Principe Eduardo ingresO en Ia UniOn dos años 
niás tarde, seguida por el amplio espacio abierto del territorio insular canadiense del 
Artico en 1880, Ia transforniaciOn, por una ley federal, dc una gran parte del territorio 
dcl oeste en las provincias Ilaneras de Alberta y Saskatchewan (1905) y Ia fase final de 
incorporaciOn de Ia colonia hritánica más vieja de Terranova at territorio nacional, 
con categoria de provincia canadiense, decretada por Icy britanica y canadiense dcl 
31 de mario de 1949. 

Popularmenle se considera al Estatuto de Ia America BritOnica del Norte de 1867, 
con sus veinte o más Estatutos de enrniendas*,  como Ia ConstituciOn de Canada. Sin 
embargo, en su sentido más amplio, Ia ('onstitución comprende ciertamente otras leyes 
británicas (tales como ci Estatuto de Westminster de 1931), Estatutos y Leycs dcl 
(onsejo del Parlarnento de Canada y los legislativos provinciales respecto a sus res-
pect ivas instituciones constitucionales y asuntos gubernativos, Ia interpretación judicial 
de sus Ieyes estatutorias, grandes secciones de derecho contOn y, quizá aOn más inipor-
tante, Ia idea bien establecida de costumbres y usos constitucionales, convenciones y 
privilegios dcl gobierno democrático que han prosperado por mucho tiempo en el 
ambiente canadiense, a través dcl proceso evolutivo del crecimiento histórico. Entre los 
mãs signilicantes de estos, respecto at poder ejecutivo son los que se mencionari 
breveniente en las páginas 38 y 42. 

Métodos de Adaptación Continua 
Durante los pasados cien años, el carácter diverso y  de mOltiples componentes de Ia 
constituciOn de Canada ha venido cambiando y adaptándose con.tinuarnente a los 

Las fechas más importantcs de las Enmiendas at Estatuto ABN son los siguientes: 1871, 1875, 
1886, 1889, 1907, 1915, 1930, 1940,1946, 1949 (T'os. I y2), 1951, 1952, 1960, 1962,1964. 
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nuevos probiemas y condiciones, tanto nacionales como internacionales, de varias 
formas * :  

(a) por una enmienda constitucional formal de los fundamentos del Estatuto de Ia 
America Británica dcl Norte; 

(b) por enmiendas legales autorizadas en el Estatuto de Ia America Británica del 
Norte; 

(c) por Actos del Parlamento y Ordenes del Consejo; 
(d) por una interpretación judicial estricta de Ia constitución: y 
(e) por elementos màs flexibies de convcnción, uso y prática administrativa y ejecu-

tiva informal. 

Enmiendas Formales—La omisión del Estatuto de Ia America Británica del Norte de 
una mcnción de un procediniiento formal de enmienda y ci fallo de Ia población de 
Canada para decidir sobre el niCtodo de enmienda aplicado ha significado que, durante 
los primeros cien años de Canada coma estado federal, ci Parlamento británico ha 
sido ci agente utilizado por Ia poblaciôn canadiense para obtener las enmiendas formales 
de una gran parte de su Constitución. enraizada en ciertas partes fundanientalesdel 
Estatuto. La apeiación conjunta de Ia Cárnara de los Comunes y Senado canadienses ha 
sido ci método de acercamiento al l'arlamcnto britânico, para pedir Ia adopción de las 16 
enmiendas formales del Estatuto de Ia America Británica del Norte que se han alistado 
más arriba (véase nota p.  29) y tales enmiendas han sido realizadas automáticamente y 
sin preguntas del Parlamento británico, a iniciativa dci Parlamento canadiense. 

Ejemplos extraordinarios de tales enmiendas importantes incluyen: ci Estatuto de 
1930 que confirma los acuerdos transfiriendo alas Provincias Llaneras Ia adniinistraciOn 
de sus recursos naturates que habian sido retenidos por ci Gohierno Federal en una 
relaciôn cuasi-imperial desde su admisiOn en Ia federación; ci Estatuto de 1940 que daba 
jurisdicción al Parlamento sobre ci seguro de desempleo, mediante Ia adiciôn de una 
nueva subsección 2(a) a Ia SecciOn 91; ci Estatuto de 1949 (no. I) que admitIa a 
Terranova dentro de La federación canadiense; ci Estatuto de 1949 (no. 2) que exten-
dia los poderes legisiativos del Pariamento de Canada sabre materias totalmente 
federates: y los Estatutos dc 1951 y 1964 que daban al Pariamcnto de Canada (por 
medio de Ia nueva SecciOn 94A) Ia autorización para dictar icves respecto a pensiones 
de veje! (1951) y beneficios suplementarios, incluyendo beneficios a los supervivienes e 
incapacitados, sin afectar Ia operaciôn de cualquier icy presente a futura de un legis-
lativo provincial, en relaciOn con cuaLquiera de estos asuntos. 

Sin embargo, como se deduce del Estatuto de Enniienda de 1949 (no. 2), todavia resta 
ci problema de idear un procedimicnto aceptabie para enmendar, en Canada, en ci 
interés nacional, las provisiones de Ia Constitución que conciernen a los legislativos 
federal y provinciales y que pueden estar cntre aquellos más queridos y rigidamente 
guardados o que requieren una adaptaciOn urgente, para adaptarse a las circunstancias 
actuales. La serie de conferencias constitucionales de Primeros Ministros y Ministros 
Federal y Pros inciales y autoridades gubernativas celebradas en los aflos 1935-36, 1950, 
1960-61 y 1964 ha luchado para encontrar una soiución a este problema que proveeria 
métodos diferentes de enmienda para difererites tipos de ciáusulas o materias cons-
titucionales que afectasen a las provincias, individual o colectivamente. Para finales de 
1961, las conversaciones habian avanzado lo suticientemente coma para que once 
gobiernos hubiesen acordado que el derecho de enmienda deberia yacer en Canada, 
pero no fueron capaces de obtener un acuerdo unãnime de cOma traerlo a Canada o 
cómo enmendar el Estatuto, una vez que éste fuese domiciliado aqui. 

*Véasc,en las Pãginas 48 a 50, los mojones más signiticativos de Ia obtenciOn de Ia soberania 
nacional y, en Ia parte VI, ci desarrollo gradual dc las relaciones exteriores de Canada. 
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Como resultado de las consultas y conferencias de Ministros FederalesdeJusticia, en 
1960-61, (bajo Ia Presidencia del Excrno. Sr. E. D. Fulton. Ministro Federal de Justicia)y 
en 1964 (bajo Ia Presidencia dcl Excnio. Sr. Guy Favrcau, Ministro Federal de Justicia), 
se preparo una propuesta de 1ev denominada '16rmuia de cnmienda Fulton-Favreau", 
posteriormente aceptada por Ia Conferencia de Primeros Ministros, en octubre de 
1964, con objeto de 'suministrar Ia fOrmula de enmiendas, en Canada, de Ia Consti-
tucion de Canadá",*  datada ci 30 de octubre de 1964. En Ia primavera de 1966, ci 
gobierno de Canada estaba todavia esperando Ia aceptación de Ia "fOrmula Fulton-
Fa reau" por los diez gobiernos provinciales, como requisito esencial para Ia introduc-
cion de Ia Propuesta de Ley al Parlarnento de Canada, para su aceptación. Cuando sea 
aceptada Ia "fOrmula", ósta dará fin a Ia autoridad investida en ci Parlamento dcl Reino 
Unido para dictar estatutos que forman parte de Ia Icy canadiense, mediante Ia trans-
ferencia a las autoridades legislativas canadienses, federal y provinciales, actuando 
unitariamente o en comhinaciOn, del poder completo y exclusivo de enniicnda total de 
Ia ConstituciOn de Canadã.t 

Enmiendas Legales—Si hien Ia mayor partc dcl Estatuto de Ia America Británica del 
Norte ha sido enniendada solaniente por ci Parlamento hritinico durante los ültinios 
100 aflos, algunas partes podrian ser canihiadas por ci Parlamento de Canada y otras 
por los legislativos provinciales, por medio de enmiendas legales autorizadas por ci 
Estatuto de 1867 O alguna de sus enmiendas. Por ejemplo, hay provisiones para que ci 
Parlamento de C'anadá y los legislativos provinciales promulguen Ieyes cambiando los 
distritos electorales para Ia Cãmara de los Coniunes y los legislativos, respectivamente, 
y para que las provincias enmiendcn su propia constituciOn, cxcepto las prerrogativas y 
funciOn del Teniente-Gobernador. 

Como resultado de Ia promulgaciOn de Ia Enniicnda al Estatuto de Ia America 
Británica dcl Norte de 1949 (no. 2), por ci Pariarnento hritãnico, los poderes legislativos 
del Parlamento de Canada fueron aumentados grandemente respecto a todas las 
materias de interés ünico del Gobierno Federal (a través de Ia nueva suhsección I a Ia 
SecciOn 91) recibiendo ci derecho de enmendar, de tiempo en tienipo. Ia "ConstituciOn 
de Canada", exceplo en asuntos que ci Estatuto de Ia America Britãnica del Norte de 
1867 da exclusividad a los legislativos de las provincias, o dercchos y privilegios 
asegurados ya a los gohiernos y legislaturas provinciales, o garantia constitucionales 
respecto a Ia educaciOn y ci uso de inglés y frances. y Ia sesiOn anual parlamentaria y ci 
térnhino mãximo de cinco años. Sin embargo, contienc provisiones para Ia prOrroga de 
este término mediante un Acto de Parlamento, en tiempo de gucrra o anicnaza de 
guerra. invasiOn o insurrecciOn, Si no votan contra ella más de una tercera parte de los 
diputados de La Cámara de los Comunes. 

La aplicación más reciente de este derecho de enmienda aumentado del Parlamento 
de Canada fue Ia introducciOn. en 1965, con Ia aceptaciOn provincial, de una Ley (SC 
1965. c. 4) que establece el retiro a los 75 años de edad de todos Los Scnadores nombra-
dos después de Ia entrada en vigor de dicha Ley. 

Leyes del l'arlamento y Ordenes del Consejo- Muchas Ieyes y ordenes en conscjo del 
Gobierno Federal y los legislativos provincialcs tienen carácter constitucional y, por lo 
tanto, forman parte de Ia ConstituciOn canadicnse. SigniuIcativos entre estos son las 
Leyes y Ordenes dcl Consejo que admitian nucvas provincias a Ia UniOn, ajustaban 

E1 texto de esia Propuesta de Ley aparece en las páginas 110 y 121 de The Amendment of the 
Constitution of Canada (Enmiendas a la Constitución de Canada), Queen's I'rinter, Ottawa, febrero 
de 1965. tlbid., p. 10 
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subsidios provinciales, cambiaban limites provinciales, creaban nuevos ministerios de 
gobierno y adaptaban las funciones y los papeles de gobierno a las necesidades urgentes 
de tiempo de guerra. 

Interpretación Judicial—Si bien las formas de cnmiendas mencionadas más arriba han 
sido utilizadas constantemente, Ia mayor parte del desarrollo constitucional ha ocurrido 
gradualmente, mediante Ia interpretación judicial y a través de convenciones consti-
tucionales, coordinaciôn ejecutiva y administrativa a nivel de los gobiernos federal y 
provinciales. 

A comienzos de la década de 1880, en una época de declive de Ia dirección federal y 
continuando a través de una serie de casos de referenda que surgicron del "nuevo trato" 
del Gobierno Federal durante le época de La crisis de Ia década de 1930, las interpre-
taciones del Comité Juridico dcl Consejo Privado (Imperial), presidido por Lord Watson 
y Lord Haldane, restringieron considerablemente Ia jurisdicciOn federal en materias 
tales como reglamentaciOn de comcrcio, pesquerias, agricultura y tratados internacio-
nales y redujeron Ia cláusula residual federal de "paz, orden y buen gobierno" de 
poderes de emergencia en tiempo de guerra, mientras extendian ci control provincial 
sobre "los derechos civiles y de Ia propiedad", incluyendo asuntos tales como, regla-
mentación de salarios y horas de trabajo, comercializaciOn agricola, seguro de desern-
plco y legislación social que muchas autoridades constitucionales canadienses arguyeron 
que ci Comité Juridico habia divorciado en realidad La ConstituciOn de las intenciones 
bien conocidas de los Padres Fundadores de mantener un estado federal fuerte. 

De esta forma, estas interpretaciones judiciales incrementaron tanto Ia estatura y 
responsabilidades sociales de las provincias que éstas no contaban con recursos econó-
micos suficientes para proteger a sus habitantes contra ci desempleo creciente que 
acornpañô a Ia crisis econOmica mundial de Ia década de 1930. Por otra parte. el Go-
bierno Federal poseia los medios financieros, pero no tenia autoridad legisIatia sufi-
ciente para tratar rápidamente, en un nivel nacional, los problernas sociales de Ia época. 

La necesidad de un reexamen de Ia distribución de poderes legislativos bajo el 
Estatuto de Ia ABN era de Ia niáxima urgencia, en vista del desarrollo econóniico y 
social dentro de Ia Confederación canadiense, pero Ia Segunda (iiuerra Mundial estalló 
antes que se preparase el informe de Ia Real Coniisión de Rowell-Sirois sobre Relaciones 
Provinciales y dcl Dominio que surninistró este reexamen en 1940, pudiese ser 
objeto de un estudio meticuloso. Afortunadamente, Ia dcclaración de hostilidades 
resolviô temporalmente ci problema constitucional, at entrar en juego los poderes 
federales de urgencia y dekn.sa,  permitiendo asi a Ottawa manejar eficazmente los 
problemas multiples envueltos en Ia movilización de los recursos nacionales para Ia 
guerra y, posteriormente, facilitar Ia vuelta a una economla floreciente de Paz. 

Si bien se iniciaron acuerdos contractuales fiscales federales-provinciales, tales como 
los Acuerdos Impositivos de cinco años de 1947. 1952 y 1962, asI como los subsidios 
igualatorios, subsidios condicionales y programas de reparto dc costes, estas disposi-
ciones constitucionales no surgieron de canibios en cI Estatuto de Ia ABN, o de ninguna 
interpretación de los Comités Judiciales del Consejo Privado (después de La aboliciôn, 
en 1949, de las apelaciones at Comité) y del Tribunal Supremo de Canada, en su papcl 
de ãrbitro final del Estatuto de Ia America Británica dcl Norte. 

Más bicn, fueron introducidos por innovaciones constitucionales importantes, cfec-
tuadas por prácticas ejecutivas y administrativas un tanto inlormales de consultas con-
tinuas entre los dos nivcles dc gobierno y La acción intima de las confcrencias federal y 
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provinciales en que los negocios de reconciliación de intereses sociales opuestos, Ia 
verdadera razón de ser y médula caracteristica del federalismo canadiense, les hizo 
aliados temporales y permitió Ilegar a compromisos surgidos sobre una base de con-
cesiones mutuas. Muy a menudo, no se podian tratar adecuadamente, a un fivel pro-
vincial, los problemas rclativos a Ia reglamentación de Ia industria competitiva, dada Ia 
inmensidad de tamaño y complejidad de las modernas instituciones económicas, ni el 
suministro de varios servicios sociales, asi como tampoco era deseable tener tO u II 
polIticas diferentes y, a veces, contradictorias, luchando entre si para solventar un prob-
lema de carácter nacional y que exigia una "acción unificada." 

A partir de Ia Segunda Guerra Mundial, estã transcurriendo una revolución tranquila 
en Ia estructura dcl federalismo canadiense y estas nuevas disposiciones institucionales 
y técnicas elaboradas para tratar las relaciones económicas federal-provinciales han 
evolucionado bajo Ia nueva frase de origen americano "federalismo cooperativo"-
que, en la práctica, permite a los legislativos central y regionales, mediante un csfuerzo 
verdadero y comin de cooperación. retener separadamente su jurisdicciOn sobre 
aspectos diferentes del mismo punto, mientras facilita el contacto y discusión intimos 
entre los nhinistros y funcionarios püblicos de ambos niveles de gobierno, para dar 
como resuitado legislaciones derivadas dc decisiones conjuntas. Estas nuevas técnicas 
de tratar los problemas que surgen de Ia, hasta cierto punto, division formal de poderes 
entre las autoridades federales y provinciales han venido funcionando como gestiones 
no formales de desarrollo de convenciones o costumbres constitucionales—en termino-
logia legal —"a modo de glosa" de una corlstitución escrita y puede decirse que "ya son 
parte de Ia Icy constitucional en ejercicio", actualmente en vigor en Canada. 

En 1966, parecc claro que el acercamiento pragmático razonado y las técnicas del 
"federalismo cooperativo" que constituyen un continuo reexamen de Ia distribu-
ción de poderes y el compartimiento del dictado de politicas a Ia Iuz de las condiciones 
bución de poderes ye! conipartimiento del dictado de politicas a Ia luz de las condiciones 
siempre cambiantes, estaban bien preparados para proporcionar espacio, tanto para 
maniobras politicas como para Ia seguridad en Canada, a una diversidad rica y 
deseable, dentro del marco de Ia unidad. Verdaderamente, parecia que solamente con 
tal enfoque Canada conseguiria una postura que dana una seguridad justa a las 
aspiraciones de Quebec v las otras provincias, sin romper Ia altamente productiva e 
integrada estructura nacional de La federación transcontinental canadiense. Por medio 
de esta "racionalidad no enlotiva", este desarrollo pragniático del "funcionalismo en 
polItica", Canada puede muy bien encontrar su mejor esperanza para un 'concepto 
práctico tie federalismo" quc solucione los probtemas de su segundo siglo de nacionali-
dad federal. 

Maquinaria de Gobierno 
El Estatuto de Ia America Británica dcl Norte de 1867 prevC cI establecimiento y 
funcionamicnto de instituciones polIticas a tres niveles del gobierno representativo en Ia 
FederaciOn canadiense—el nacional, el provincial ye! local o municipal. 

El Gobierno Nacional o Federal—Basados en el sistema parlamentario británico, las 
instituciones gubernativas de Canada al nivet nacional o federal consiste de tres ramas-
el ejecutivo, el legislarivo ye! judicial. Sin embargo, no existe una separaciOn de poderes, 
esto es, un "equilibnio" en Canada. La Corona es más bien el signo unificador de las 
tres esferas de poder y ci punto legal de referencia de Ia autoridad estatal, en que Ia 
auwridad legislativa federal unificadora está investida en "Un Parlamento de Canada, 
integrado por La Reina, la Cámara Alta o Senado y Ia Cámara de los Comunes". 
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Su Majestad La Reina Isabel II 

La Reina—Su Majestad Ia Reina Isabel lies Reina de Canada y simboliza Ia continul-
dad, dentro de Ia Constitución canadiense, de las tradiciones de Ia rnonarquia consti-
tucional británica y Ia libre asociaciOn de los paises miembros de Ia Comunidad 
Británica, de Ia cual ella es el Jefe. El Titulo Real aprobado por el Parlamento de Canada 
y proclaniado formalmente en Ottawa, el 29 de mayo de 1953, es 'lsabel Segunda, por 
Ia Gracia de Dios, Reina dcl Reino Unido, Canada y otros Dominios y Territorios, Jefe 
de Ia Comunidad Británica, Defensora de Ia Fe". Su participación personal en las fun-
ciones de Ia Corona de Canada está reservada necesariamente a tales ocasiones como, 
visitas teaks o nombraniientos periódicos de su representante personal, siguiendo ci 
consejo del Primer Ministro de Canada. 
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Soberanos de Canadé desde Ia Confederación en 1867 

	

Fecha 	 Fecha de 
Soberano 	 Djnastla 	 de 	 Accesión al 

Nacimiento 	Trono 
Victoria ................ Case de Hanover ...................... 1819 	20 de junio de 1837 
Eduardo VU ............ Casa de Saxo-Coburgo y Gota ............ 1841 	22 de enero de 1901 
Jorge V ............... Casa de Windsor ....................... 1865 	6 de mayo de 1910 
Eduardo VIII ............ Casa do Windsor ....................... 1894 	20 do enero de 1936 
Jorge VI ............... Cosa de Windsor ....................... 1895 	11 do diciombre de 1936 
Isabel II ............... Casa de Windsor ....................... 1926 	6 de febrero de 1952 

Gobernador General—El Gobernador General es el representante personal de Ia Reina 
en Canada y es nombrado por Su Majestad, siguiendo el consejo del Primer Ministro de 
Canada, por un perIodo de tiempo no determinado que generaimente es de cinco años. 
Bajo Ia nueva Ejecutoria, promuigada con el Gran Sello de Canada que entró en vigor 
ci I de octubre de 1947. ci Gobernador General estã autorizado para ejercer, siguiendo 
ei consejo dci Consejo Privado de Ia Reina para Canada (comité del que forman parte 
los Ministros, o sea, ci Gabinete), todos los derechos reales y autoridad ejecutiva de Ia 
Corona respecto a Canada. No recibe instrucciones de Westminster nile informa, sino 
más bien ejercita una autoridad formal, tal como Ia convocatoria, continuaciôn y diso-
lución del Pariamcnto y ci asentimiento de los Proyectos de Ley, en el nombre de Ia 
Reina. Desde 1952, distinguidos canadienses han ocupado Ia posición de Gobernadores 
Generales de Canada. 

Gobernadores Generales de Canada desde Ia Confederación 
Fecha de 	 Fecha do 

Nombre 	 Toma de Poder 	 Nombre 	 Toma de Poder 
Vizcoride Monck ............. 1 de julio del 867 	Vizconde de Willingdon ...... 2 de octubre del 926 
BarOn Lisgar .............. 2 do febrero del 869 	Condo de Bessborough ........ 4 de abril de1931   
Conde de Dufferin ........... 25 dejunio del 872 	BarOn Tweedsmuir ....... 2 do novienibre de1935   
Marques de Lorne ....... 25 de noviembre del 878 	CondeAthione ............. 21 dejunio de1940   
Marques de Lansdowne 	. .23 de octubre del 883 	Visconde Alexander 
BarOn Stanley de Preston ...... 11 de jun10 dx 1888 	do Tunez ................. 1 2 de abril de 1946 
Coride do Aberdeen ..... 18 de septiembre del 893 	Excmo. Sr. Vincent 
Condo de Minto ........ 12 de noviembre do 1898 	Massey ................ 28 defebrero de1952   
Conde de Grey.. ........ lOde diciembre do 1904 	Excmo. Sr. Gral. 
S.A. Duque de Connaught ...12 de octubre de1911  	Georges P. Vanier ..... 15 do septienibro de1959   
Duque de Devonshire ....11 de noviembre do 1916 	Excmo. Sr. Roland 
BarOn Byng de Vimy. 	11 de agosto do 1921 	M ichener ................ 17 do abril del 967 

El Consejo Privado—El Consejo Privado de Ia Reina de Canada está compuesto de 
unos 100 miembros, nombrados a titulo vitaiicio por ci Gobernador General, siguiendo 
ci consejo del Primer Ministro. El Consejo consiste principalmente de Ministros y cx-
Ministros de Ia Corona, pero en ocasiones se nombran miembros del Consejo Privado a 
ex-Presidentes de sesiones de Ia Cãmara de los Comunes y ci Senado, distinguidos 
luncionarios ptiblicos y distinguidos visitantes, tales como SA.R. Duque de Windsor. 
S.A.R. Principe Felipe, Duque de Edinburgo, y ci Conde Alexander de Tunez. El 
Consejo no se reune como un cuerpo en funciones y su responsabilidad constitucional, 
como consejero de Ia Corona, es realizada exclusivamentc por un comité seleccionado, 
compuesto de Ministros que forman parte dci Gabinete. 
La Cãmara de los Comunes y el Gabinete—Después de Ia disoiución normal dcl Parla-
mento por ci Gobernador General, siguiendo ci consejo del Primer Ministro, en cuai-
quier momento dentro de los cinco años siguientes a Ia ultima elección, se celebra una 
nueva elección general que determina Ia composición de Ia nueva Cãmara dc los Co-
munes. En ciertas ocasiones. (en realidad solamente en 1926 y 1963 en este sigio), se 
puede convocar una eiección general después de Ia disoiución del Parlamento, a con-
secuencia de Ia derrota de una medida gubernativa en un voto de confianza pedido a Ia 
Cámara de los Comunes. 
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Primeros Ministros 

desde Ia Confederación 

Excmo. Sr. William L. Mackenzie King 
	

Excmo. Sr. Richard B. Bennett 
	

[xcmQ. Sr. Louis S. St. Laurent 

Excm. Sr. John S. Dideabaker 
	

Fxcmn. Sr. Letter B. Pearson 
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Todos los ciudadanos canadienses o sibditos británicos, del género masculino o 
fernenino, mayores de 21 años de edad que hayan residido en Canada los 12 meses 
anteriores iii dIa de las elecciones, con ciertas excepciones tales como personas internadas 
en instituciones penales, hospitales mentales, jueces lederales y oliciales electorales de 
los diferentes colegios, tienen derecho a voto. Los asientos en Ia Cãmara de los Coniunes 
están distribuidos por provincias y territorios de Ia forma siguiente: 

Terranova .................. 7 (7) 
Isle del Principe Eduardo ....... 4 (4) 
Nueva Escocia .............. 1 2 (11) 
Nueva Brunswick ............ 10 (10) 
Quebec .................... 75 (74) 
Ontario .................... 85 (88) 
Manitoba .................. 14 (13) 

Saskatchewan ............... 17 	(13) 
Alberta .................... 17 	(19) 
Colombia Brjtánica ........... 22 (23) 
Territorro del Yukon .......... 1 	(1) 
Territorios del Noroeste ........ 1 	(1) 

Total .................. 265 (264 

Los reajustes de Ia representaciOn en Ia Cámara de los Coniunes, mediante una re-
visiOn de los limites de distritos electorales, por provincia, fuc completado en 1966 y 
entrará en vigor después de Ia disoluciOn del 27 Parlaniento. Las cifras entre paréntesis 
muestran Ia nueva distribución. 

El presente Parlamcnto de Canada, el 27 después de 1867, fue elegido en Ia Elecciones 
Generales del 8 de noiembre de 1965. El nimero de diputados de Ia Cámara de los 
Cornunes, por part idos politicos ,el I de noviembre de 1966, en el que se muestra al ilder 
entre paréntesis. fue ci siguiente: Liherales. 131 (Excmo. Sr. Lester Bowles Pearson); 
Progresistas ('()nser% adores, 96 (Excmo. Sr. John George Diefenhaker) Nuevo Partido 
Dernocrático. 21 (T. C. Douglas): Partido del Crédito Social. 5 (R. N. Thompson); 
AgrupaciOn del Crédito Social, 8 (Real Caouette); Independientes, 3: Otros, 1. Dc todos 
estos diputados, cuatro eran mujeres. 

La convenciOn constitucional bajo el sistema parlamcntario de representación exige 
que el Gobernador General, conio representante dc Ia Reina. pida al lider del partido 
que ha obtenido ci ni)mero mayor de diputados en Ia nueva Cámara de los Coniunes 
que forme (3obierno. Asi Se convierte en Primer Ministro y. generalmente, elige a mieni-
bros de su partido, de entre los miembros elegidos a Ia Cámara de los Comunes, para 
forniar el Gahinete. Si desca tener en su Gabinete a aiguna persona quc no es diputado 
a Ia Cámara de los Coniunes, esa persona deberã, por medio de una eiección parcial, 
asegurarse un asiento en Ia Cámara de los Comuries en un tiempo relativamente corto o 
recibir ci nombramietito de Scnador por ci Gobernador General. siguiendo Ia nomina-
ciOn dci Primer Ministro. Casi todos los Ministros dcl Gahinete son tabjén jefes de las 
secretarias ejecutivas del gobierno, (niinisterios) de cuya funciOn responden ante Ia 
Cámara de los Comunes. 

El Gabinete tiene a su cargo Ia determinaciOn de todas las politicas importantes del 
gobierno y conseguir Ia aprohaciOn de Ia legislaciOn, medidas economicas y provisiones 
administrativas que gocen del apoyo de sus seguidores, Los Ministros de Ia Corona, 
como se denominan a los miembros del Gabinete, gencralmente son elegidos de fornia 
que representeri a todas las rcgiones del pals y sus principales intereses culturales, reli-
giosos y sociales. 

El nombraniiento del Primer Ministro. ci Gahinete, la composicion de éste, las exi-
gencias de que todos sus miembros sean diputados de Ia Cámara de los Comunes o del 
Senado Ia mayoria de ellos scan jefes dc las Secretarias ejecutivas y, sobre todo, que cI 
Primer Ministro y su Gabinete tengan el apoyo de Ia mayoria de Ia Camara de los 
Comunes no estan mencionados en el Estatuto de Ia America Britãnica del Norte, sino 
más bien son elenientos esenciales de Ia constituciOn convencional no escrita, que no 
por ello es menos apreciada. 
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Georges l'hiiias Vanier, Gobernador Gcneral de Canadi desde 1959 Itene ci titulo de 
Licenciado en Derecho de Ia Universidad Laval. En Ia Primera Guerra Mundial ganó Ia 
Cruz Militar con harra y Ia Orden de Servicios Distinguidos. Sirvk corno Ayuda de 
Campo a! Gobernador General, representando a Canada en la Conferencia Naval de 
Londres, en La Asamblea General de Ia Liga de as Naciones y corno ministro 
canadicnsc en Francia, posicion quc mantuvo hasta Ia caida de Francia durante !a 
Segunda Guerra Mundial. En 1944, volvió a Paris como embajador y rnantuvo esta 
poscion hasta su reliro. en 1953. l)chajo. ci Gohcrrnrdrrr General Vanier con la 
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Debajo se alista el Primer Ministerio de La Conlcderación Canadiense que juró su cargo 
ci I de julio de 1867, encabezado por el primer Primer Ministro de Canada, Sir John A. 
Macdonald: 
Excmo. Sr. Sir John Alexander Macdonald ...... Primer Ministro, Ministro de Justicia y Procurador General, 
Excrno. Sr. Sir George Etionne Cartier .......... Ministro de Ia Milicia y Ia Defense. 
Excmo. Sr. Samuel Leonard Tilley ............. Ministro de Aduanas. 
Exmo. Sr. Alexander Tilloch GaIt ............. Ministro de Economla. 
Excmo Sr. William McDougall ............... Ministro de Obras Püblicas. 
Excmo Sr. Wdliam Pearce Howland ........... Ministro de Finanzas. 
Excmo Sr. Adams George Archibald ........... Secretario de Estado para las Provincias. 
Excmo. Sr. Adam Johnston Fergusson Blair ..... Presidente del Concilio Privado. 
Excmo. Sr. Peter Mitchell ................... Minitro de Manna y Pesquerias. 
Excmo. Sr. Alexander Campbell .............. Ministro de Correos. 
Excmo. Sr. Jean Charles Chapels ............. Ministro do Agricultura. 
Excmo. Sr. Hector Louis Langevin ............ Secretario do Estado do Canada y Superintendonte General 

de Asuntos Indios. 
Excmo. Sr. Edward Kenny ................... Recaudador General. 

A continuaciOn se dan los nombres y carteras del Ministerio o Gabinete Federal norn-
hradoel3 deoctuhrecie 1966: 
Excmo. Sr. Lester Bowles Pearson ............ Primer Ministro. 
Excmo. Sr. Paul Joseph James Martin ......... Ministro do Relaciones Exteriores. 
Excmo. Sr. Robert Henry Winters ............. Ministro do Comercio. 
Excmo. Sr. John Whitney Pickersgill .......... Ministro de Transporte. 
Excmo. Sr. Paul Theodore Hellyer ............. Ministro de Detensa Nacional. 
Excmo. Sr. 	Mitchell Sharp ................... Ministro de Finanzas y Recaudador General do Canada. 
Excmo. Sr. George James Mcllraith ........... Ministro do Obras Piblicas. 
Excrno. 	Sr. Arthur Laing .................... Ministro de Asuntos lndos y del Fomento del Norte. 
Excmo. 	Sr. Lucien Cardin ................... Ministro do Justicia. 
Excmo. Sr. Allan Joseph MacEachen .......... Mirristro do Sanidad Nacional y Beneficencia. 
Excmo. Sr. Hédard Robichaud ............... Ministro de Pesquerlas. 
Excmo. Sr. 	Roger Teillet .......... .......... Ministro do Asuntos do ex-Combatientes. 
Excrna. Srta. Judy LaMarsh ................. Secretaria de Estado de Canada. 
Exemo. Sr. Charles Mills Drury ............... Ministro de lndustria y Producción pare Ia Defensa. 
Excmo. Sr. 	Guy Favreau .................... Presidente del Consejo Privado do la Reina para Canadé y 

Registrador General do Canadé. 
Excmo. Sr. John Robert Nicholson ............ Ministro do Trabajo. 
Excmo. Sr. John Joseph Connolly ............ Miembro del Gabirrete. 
Excmo. Sr. Maurice Sauvé .................. Ministro de Bosques y Fomento Rural. 
Excmo. Sr. Edgar John Benson ............... Ministro do Hacienda y Presidents de la Tesoreria Nacional. 
Excmo. Sr. Leo-Alphonse Joseph Cadieux ...... Ministro Asociado de Ia Defensa Nacional. 
Excmo. Sr. Lawrence T. Pennell .............. Procurador General de Canadé. 
Excmo. Sr. Jean-Luc Pépin .................. Ministro do Energia, Minas y Recursos. 
Excmo. Sr. Joan Marchand .................. Ministro do Mano de Obra 0 lnmigraciOn. 
Escmo. Sr. John James Greene.............. Ministro do Agricultura. 
Escmo. Sr. Joseph Julien Jean-Pierre COté ...... Ministro de Correos. 
Excmo. Sr. John Napier Turner ............... Ministro sin cartera. 

La elección del electorado canadiense, en el momento de una elección general, no 
solamente determina quien formará ci Gobierno de Canada, sino, al decidir ci partido 
que obtiene ci segundo nimero mayor de asientos en Ia Cámara de los Comunes, 
también designa al partido principal que se convertirã en Ia Oposición Oficial. 

Mientras los Ministros de la Corona tienen Ia responsabilidad politica de sus respec-
tivos ministerios, ci servicio de luncionarios pablicos forma el personal de los 20 
ministerios y varias juntas, conhisiones, corporaciones, despachos y otras agencias del 
gobierno. La administración diana de todos los Ministerios es dirigida por un oficial 
mayor permanente, a quien normalmente se le da ci tItulo de ministro diputado. El 1 
de enero de 1966 habia 344.674 funcionarios pablicos federales. 

El Senado- El Senado. o Cániara Superior del Parlamento, de Canada coniparte con Ia 
Cámara de los Comunes Ia tarea de promulgar toda Ia legislaciön federal, mcdiante 
Proyectos de Ley que deben ser aceptados por ambas Cániaras, antes de recibir ci 
Consentirniento Real, dado por el Goberdador General. 
Sin embargo, Ia influencia del Senado en Ia iegislación es niuchisimo menor que Ia de Ia 
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onstruido en ci iugdr dci edilicto destruido por un ineendio en lln. I 1 cOffluo tue 
inaugurado en 1920, Li primera piedra de Ia torre fue colocada en 1919 y ci edificic 
tue comptetado para su inauguración en las ceremonias del Jubileo de Diamante, en 
1927. Ottawa tenia, en 1867, unit población de atrededor de 18.000 habitantes y Se Ic 
dcnomjnaba, un tanto desdeñosarnente, a 'Westrmnster Ic Ia Tjerr., Virgcii". Su 

población net ropol i tall a actual es d e cerca d e medist millo 1 de Ii ,LhltLnies. 



Li Vestjbuu ic i Confcki 	Ii. cci Lciiiciu Uj I'irLticitc, 	mniiz ck)cuii- 
temente Ia union federal de las provincias. Los escultores tienen que realizar todavia 

mucho trabajo ornamental de tallado antes de completar su obra. 

Cámara de los Comunes, ya que la mayorIa de los Proyectos de Ley son introducidos 
por ci Gobierno, al que esta Cámara responde. En efecto, el Estatuto de Ia America 
Británica del Norte reserva a Ia Cámara elcgida y al Gobierno del momento Ia inicia-
ción de los Proyectos de Ley para los gastos de fondos piblicos o Ia iniposición de 
cualquier gravamen. 
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La 	idr. Uc Lu, I. ,iic, quc 	.Iqlii CH Ili I li Ilicalu Cc c. IcuiC, c general- 
mente ci escenarlo de Uiseusiones animudas s duclos retdricos. Su 	mara 'verde, 
consiruida de piedra caliza Tyndall, roble canadiense, cornisas de panes de oro y 

techo de lino irlandés pintado, tiene un gran señorio proplo. 

Sin embargo, ci Senado tiene ci poder de prestar un servicio valioso a Ia nación, al 
enmendar y retrasar Ia aprohaciOn de nicdidas que podrian dar como resuitado cambios 
subitos en La opiniOn pOb]ica o fortalecirniento dc Los partidos. Todavia mOs, puede 
iniciar niedidas no consideradas por los Coniunes y Ilevar a cabo trabajos importantes 
de comités sobre varios asuntos de estado. 

Los Senadores son nombrados por el Gobernador General, de acuerdo con ci uso 
constitucional, a propuesta dci Primer Ministro. En junio de 1965, se redujo ci nombra-
miento vitaliclo mediante legisiaciOn, prescribiendo ci retiro de los Senadores ai 
alcanzar Ia edad de 75 años. La representaciOn en ci Senado es de Ia forma siguiente: 

Ontario ......................... 24 
Quebec ......................... 24 
Provincias del Atlántico ............. 30 

Nueva Escocia ......... 10 
Nueva Brunswick ....... 10 
Isla del Principe Eduardo. 4 
Terranova ............. 6 

Provincias del Oeste ............... 24 
Manitoba ............. 6 
Colombia Británica ...... 6 
Alberta ............... 6 
Saskatchewan .......... 6 

Total ................. 102 
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Gobierno Provincial 
Los gobiernos provinciales de las diez provincias cuentan con instituciones politicas y 
usos constitucionales similares a los de Ia nación. La Reina está representada en cada 
provincia por un Teniente Gobernador, nombrado por el Gobernador General en 
consejo, por un plazo de cinco años. Si bien el Teniente Gobernador es un oficial del 
gobierno federal, sus poderes en Ia esfera provincial son escncialmente idénticos a los 
del Gobernador General en Ia esfera federal. 

El Legislativo de cada una de las provincias comprende, además del Teniente Gober-
nador, una Asamblea Legislativa, elegida por un periodo de cinco años, y en el caso de 
Quebec, un Consejo Legislativo de 24 miembros vitalicios, nombrados por el Teniente 
Gobernador en Consejo. Generalmente, todos los adultos mayores de 21 años, tienen 
derecho a votar en las elecciones provinciales, si bien en Quebec y Saskatchewan Ia edad 
ha sido reducida a 18, yen Alberta, Colombia Británica y Terranova a 19. Las mismas 
convenciones del gabinete de gobierno rigen en las Asambleas Legislativas de cada una 
de las provincias, de Ia misma forma que en la Cãmara de los Comunes de Ottawa, 
mientras que los poderes legislativos están definidos en Ia SecciOn 92 del Estatuto de Ia 
Aniérica Británica del Norte de 1867 (véase supra, pãgina 28). A continuaciôn damos Ia 
lista de los Tenientes Gobernadores de las provincias, Prinieros Ministros de Las provin-
cias y partido en ci poder ci 15 de julio de 1966: 

Partido en 
Provincia Teniente Gobernador Primer Ministro el Poder 

Terranova ............ Excmo. Sr. Fabian ODes Excmo. Sr. J. R. Srnallwood Liberal 
Isla del Principe Eduardo. Excmo. Sr. Tenierite Coronal 

W. J. MacDonald Excmo. Sr. Alexander Campbell Liberal 
Nueva Escocia ........ Excrno. Sr. Henry Poole MacKeen Excmo. Sr. A. L. Stanfield Progresista 

Conservador 
Nueva Brunswick ...... Excmo. Sr. John B. McNair Excmo. Sr. Louis J. Robichaud Liberal 
Quebec .............. Excmo. Sr. Hugues Lapointe Excmo. Sr. Daniel Johnson Union Nacional 
Ontario .............. Excmo. Sr. W. Earl Rowe Excmo. Sr. John P. Robarts Progresista 

Coriservador 
Manitoba ............ Excmo. Sr. Richard S. Bowles Excmo. Sr. Dufterin Roblin Progresista 

Coriservador 
Saskatchewan ......... Excmo. Sr. Robert L. Hanbidge Excmo. Sr. W. R. Thatcher Liberal 
Alberta .............. Excmo. Sr. J. W. Grant MacEwan Escmo. Sr. Ernest C. Manning Crédito Social 
Colombia Britànica ..... Excmo. Sr. George R. Pearkes Excmo. Sr. W. A. C. Bennett Crédito Social 

Gobierno Territorial 
Las vastas y escasamente pobladas regiones del none de Canada quc yacen fuera de los 
limites de las diez provincias y comprenden el Ternitorio del Yukon y los Territorios del 
Noroeste han obtenido representantes elegidos en Ia Cãmara de los Comunes y un 
cierto grado de autonomia gubernativa. El gobierno local dci Territorio del Yukon está 
conipuesto de un Comisario residente, nonibrado porel Gobierno Federal, y un Consejo 
Legislativo electivo de sietc miembros que se reunen en Whitehorse. 

El gobierno de los Territorios del Noroeste está investido en un Comisario que reside 
en Ottawa, ayudado por un Consejo de 12 miembros, de los cuales siete son elegidos por 
voto popular, para representar a los distritos electorales en los Territorios, y cinco (uno 
de los cuales es Un funcionario federal) son nombrados por el Gobierno Federal. El 
Consejo se rcune anualmente en los Territorios y, al menos, una vcz por año en Ottawa, 
sede de su gobierno. La administración de los Ternitorios del Noroeste y del Territorio 
dcl Yukon, asI conio los asuntos indios y esquimales y los rccursos naturales de ambos 
territorios, excepto Ia caza, depende del Ministerio de Asuntos Indios y de Fomento 
del Norte. 
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Gobierno Local 
Comoquiera que el gobierno de tipo municipal cae hajo Ia jurisdicción de las provincias, 
hay diez sistemas distintos de gobierno municipal en Canada, asi corno muchas variantes 
dentro de cada sistema, atribuibles a las diferencias en las evoluciones históricas y 
zonales, y densidad de población de los 4.470 municipios incorporados. El legislativo 
provincial que tiene autoridad ewlusiva para dictar leycs respecto a las instituciones 
municipales dentro de cada provincia, ha dividido su tcrritorio en zonas geogrãtkas 
variadas. conocidas generalmente como niunicipalidades. y niás particularmente como 
partidos.c udades, villas, pueblos y distritos municipalcs rurales o distritos municipales. 
Además, los gobiernos metropolitanos de Montreal, Toronto y Winnipeg estân 
organizados de fornia tal que brindan determinados servicios a un cierto nimero de 
municipalidades de Ia zona. 

Los municipios reciben sus células dc constituciOn de La provincia y reciben derechos 
y obligaciones de acuerdo con su categoria. (ada municipio está regido por un consejo 
electivo, cuyo presidente puede recibir el titulo de alcalde, corregidor, burgomaestre o 
almocadén y los miembros del mismo los de concejal, rcgidor o edil. Las funciones de 
los municipios se concretan gcneralmente a las actividades más intimamente ligadas a Ia 
vida ordinaria de los vecinos, tales como su bienestar y protecciôn. 

El Judicial 
El judicial canadiense, el tercer poder del estado, interpreta y adniinistra Ia ley. Cada 
provincia cuenta con sus propios juzgados y tribunales. divididos en audiencias y 
distritos judiciales, cuyas decisiones pueden ser apeladas en tribunales provinciales 
superiores hasta Ilegar al Tribunal Supremo dc Canada. En las provincias, todos los 
jueces, excepto los niagistrados de policia y jucces de juzgados en prueba en Nueva 
Escocia y Nueva Brunswick y de losjuzgados de paz en otras provincias son nombrados 
por el Gobernador General en Consejo y sus salarios, pensiones y subsidios son deter-
minados y pagados por el Parlamento de Canada. Cesan en su empleo al alcanzar Ia 
edad de 75 años. Las provincias administran justicia dentro de sus propias fronteras. 
incluyendo Ia organizaciOn de los tribunales civiles y criminales y el estableciniiento del 
procedimiento civil. 

El Tribunal Supremo de Canada y el Tribunal de Cuentas fueron establecidos en 
1875, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de la America Británica del Norte. 
El Presidentc y los ocho niagistrados dcl Tribunal Supremo y el Presidente y cuatro 
magistrados del Tribunal de Cuentas son nombrados por ci Gohernador General en 
Consejo y mantienen su posiciôn mientras observen buena conducta hasta alcanzar 
los 75 años de edad, pero pueden ser retirados por el Gobernador General, a conse-
cuencia de una apelación del Senado y Ia Cãmara de los Comunes. El Tribunal Supremo 
tiene su sede en Ottawa y ejerce jurisdicción general de apelación sobre todos los casos 
nacionales, tanto civiles como criminales También se Ic solicita asesoramiento sobre 
cuestiones presentadas por el Gobernador General en Consejo. Después de Ia abolición 
de las apelaciones, provinientes de todo Canada. al Comité Judicial del Concilio 
Privado de Westminster en causas criminales (1933) y civiles (1949). Ia sentencia del 
Tribunal Supremo de Canada en todas las causas son finales e inapelables. El Tribunal 
de Cuentas también tiene su sede en Ottawa y celebra sesiones en otros lugares, con-
forme sea necesario y su jurisdicción se extiende a casos que incluyen reclamaciones por 
Ia Corona y contra Ia Corona, en casos legales de Canada. Tanibién sirve como Tribunal 
del Almirantazgo en todo Canada. 

(C. CECIL L1GARD) 
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Consecuciôn de Ia Soberanla Nacional 
Canada adquirió los fundamentos de Ia soberania nacional pacifica y gradualmente en 
ci transcurso tie ochenta años, desde 1867 a 1947, durante cuyo periodo el Gobierno 
canadiense lue desligándose gradualmente tie las restricciones imperiales sobre su auto-
nomia, tanto interna como internacional. 

La nación amplió progresivamente Ia autononila del gobierno por gabinete, desde 
su aicance inicial anterior a Ia Confederación, sobre asuntos internos y de caracter pura-
rnente local (1848), incluyendo ci derecho tie legislar para controlar las tarifas aduaneras 
(1859), hasta Ilegar, por medio de una serie de adaptaciones anteriores a Ia Priniera 
Guerra Mundial, al Gohierno Fcdcral quc habia obtenido no solamente ci derecho de 
negociar acuerdos comerciales por si nhisnia, sino también ci derecho tie exclusion de Ia 
aplicación autoniática de nuevos acuerdos comerciales fIrmados por ci Gobierno 
británico. 

Sin embargo, Ia unidad diplomática del Imperio británico se mantuvo hasta 1914, y 
en asuntos importantes como Ia declaración de guerra, la firma de Ia paz, et nombra-
miento de agentes diplomáticos y Ia participaciOn en conferencias internacionales, 
Canada, asI como los otros dominios, no tenia voz iii voto. Por esta razón, ci 4 de agosto 
de 1914, CanadA se encontró automAticamente en guerra por Ia sola acción del Gobierno 
britAnico. A partir de aqui, conienzO una rápida y conciuyente reacciOn en cadena, ligan-
do ci importante esfuerzo hélico con una conciencia nacional fuerte, una realizacidn de 
madurez con una determinaciOn de obtener un mayor control de su propio destino, cx-
tendiéndose hasta Ia participación dc CanadA en Ia Conferencia dc Paz de Paris (1918), 
La asociaciOn original ala Liga de las Naciones (1919),yunasucesi6ndeasuntoscons-
titucionales, incluyendo el incidente Chanak (1922), culminando con Ia deciaraciOn 
Balfour, de Ia Conferencia Imperial de 1926, quc proclarnaba Ia completa igualdad de 
dereclio de Gran Bretaia y los dorninios que "de ninguna forma se encontraban subor-
dinados los unos a los otros en sus asuntos domésticos o exteriores, sino mAs bien unidos 
en una fidelidad comOn a Ia Corona y asociados libremente como miembros de Ia 
Comunidad Británica de naciones ...... 

Cinco aflos mAs tarde, ci Estatuto de Westminister, proclamado en 1926, confirmO y 
aumentO Ia autonomia de los dominios, aunque a iniciativa del Primer Ministro 
Ferguson de Ontario y con Ia aprobaciOn del Primer Ministro Bennett y después de Ia 
convocatoria de una Conferencia Provincial y Federal, se incluyó en dicho Estatuto una 
clausula de reserva sobre Canada (SecciOn 7, subsección I) que dice: 

"Ninguna parte de este Estatuto será utilizado para repeler, enmendar o aiterar las 
Actas de Ia America Británica del Norte de 1867 a 1930 u otras órdenes, reglamentos o 
leyes dictadas después". 

Dc esta forma, si bien CanadA se ha convertido en un estado totalmente soberano, 
por su propia voluntad y tan recienternente conio 1930-31, eligiO dejar al Parlamento 
britAnico el derecho a introducir cualquier enmienda. Si bien este "instrumento de 
enmienda" autorizO una icy de enmienda, en 1949, por la que se daha al Parlamento de 
Canada poderes para enmendar ci Estatuto tie Ia America BritAnica del Norte en 
materias puramente federates, los gobiernos federal y provinciales no han podido liegar 
a un acuerdo sobre un método que permitiese a los canadienses enmendar en Canada La 
Constitución, en asuntos concernientes a los gobiernos federal y provinciales, a pesar de 
las largas y tediosas negociaciones que duraron hasta 1966 (véase las pAginas anteriores 
30-31). 
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L.t Reina de Canada saluda a los veicranos de 
en er ras flaci on a I e'. 

A pesar de csto de una o dos anornailas más, ci papel de Canadi en los asuntos in-
ternaciona les * desdc 1939 ha sido ci de unit naciOn soberana y totalmente indepeodiente. 
Canada entró en La Segunda Guerra Mundial por decision de su propio Parlamento, 
siete dias después de que Gran Bretaña declarase Ia guerra y. debido a su tremendo 
esfuerzo bélico, industrial y militar durante ci periodo de hostilidades de 1939 a 1945 y 
sus actividades posteriores en las Naciones Unidas y varias Agendas Espccializadas, fue 
reconocido como una "potencia media" entre las naciones, deseosa y capaz de partici-
par en conferencias internacionales consideradas apropiadas a Los intereses de Canada 
y dispuesta a aceptar responsabilidadcs internacionales, nunca soñadas con anteriori-
dada 1939. 

Otras señales evidentes de que Canada ha ilegado a su niadurez interna y externa son 
Ia adopciOn de la Ley de Ciudadania Canadiense (1946), ci nornbraniicnto, por Ia Reina, 
dc distinguidos canadienses, ci Excmo. Sr. Vincent Massey (1952-59) y ci Excmo Sr. 
General Georges P. Vanier (1959-1967) de Gobernadores Gencrales, siguiendo ci con-
sejo del Primer Minisiro de Canada y finalmente Ia proclainaciOn de Ia Bandera 
Nacional de Canadi (IS de febrero de 1965). 

CiudadanIa Canadienset 

A pesar de que Ia Confederacion se formO en 1867, pasaron ochenta años antes de que 
Ia poblaciOrt canadiense, de diversos origenes étnicos, poseyese ci estado legal reconocido 
de "canadienses'. En ci intervalo de las dos guerras niundiales y particularmente 
durante los años de guerra entre 1939-45 y los años que siguieron a ella, se desarroiló 
entre los canadienses un gran scntido de conciencia y orgullo nacionales, derivado de su 
realizaciOn de haber aIcanzado, durante esos años de conflicto, los mãs elevados niveles 
internacionales en ciencia, ingenieria, industria, milicia y poljtica. 

Motis ado por ci desco de gratificar este orgullo nacional de proporcionar una defini-
ciOn precisa del ciudadano canadiens&' que pusiese fin a Ia antigua fuente de irritación, 
a menudo sentida por los canadienses cuando se les recordaba que no habia tal cosa 
corno "canadiense'. ci Parlamento de Canada aprohO Ia Lev de Ciudadania Canadiense, 
en 1946. Prociamada ci I de enero de 1947. Ia Ley detinia al 'ciudadano canadiense", 
bien por nacimiento o naturalizado, como distinta de La categoria de "sábdito británico' 
y declaraha que, si bicn ci 'estado nacional básico' era "ciudadano canadiense', todos 
los ciudadanos canadienses eran sObditos hritánicos. 

- 	Véasc rnâs abajo, en Ia Parte VI. un resurnen de Ins relaciones de Canadi con ci mundo exterior, 
durantc sun primeros cien años como estado federal. 	fVéase tamblén pãginas 100-102. 
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Más de niedio milton de emigrantes han reci- 
bido Ia ciudadania canadiense después de Ia 

Segunda Guerra Mundiat. 

La Bandera Nacional 
de Canada 
La nits reciente indicaciôn de Li consecución total de Ia soberanla nacional de Canada 
fue La prociamaciOn por su Majestad Ia Reina, ci 15 de febrero de 1965, de Ia Bandera 
Nacional de Canada, conforme fue aprobada por ci Pariamento canadiense el 15 de 
diciembre de 1964, después de un prolongado debate. La nueva bandera de Ia hoja de 
arce de Canadã—'un cuadrado blanco que contiene en su centro una hoja de arce de 
color rojo, hordeado por dos franjas laterales rojas, de Ia mitad del ancho dcl cuadrado 
central —rem plazó Ia enseña roja Ca nad iense, cuyo uso en los Edificios Federales, dentro 
y fuera de Canada. habia sido autorizado Thasta tal época en que ci Pariamento actüe 
para adoptar formalniente una Bandera Nacional", por orden en consejo dcl 5 de 
septienibre de 1945. Tres dias después de Ia "adopción formal" de Ia 'Bandera Nacional 
de Canada', ci Pariamento aprohO una resoluciön reconociendo el uso continuo de Ia 
Bandera inglcsa para simbolizar La asociaciOn de Canada con Ia Cornunidad Británica 
dc Naciones y ... su lidelidad a Ia Corona". 

Dc esta forma, dos simbolos pueden ondear conjuntamente at viento en ci cielo 
canadiense "simbolizando, La una CanadO solarncnte. diciendo at mundo una sola pala-
bra, Ia palahra 'CanadO' " y Ia otra nuestra asociación con "una Comunidad de 
Naciones, dc Ia que Canada Cs Ufl mienibro indcpcndiente"t. 

El Primer Ministro de Canada, Excrno. Sr. Lester B. Pearson, hablando en nombre de 
todos Los canadienses que se estan apercibiendo de Ia orgullosas consecuciones, abun-
dantes rccursos y potencial inigualado dc su tierra nativ'a o de adopciOn, pronunció Ia 
siguiente ferN iente oración en Ia ceremonia de Ia Bandera Nacional quc se celebró en La 
Colina del Parlamento( a mediodia dellS de febrero de 1965): 

"Que nueslra juventud pueda encontrar bajo esta handera nueva inspiraciOn para scr leates a 
Canada: para tener Un patriotismo que no esté basado en on nacionalisnio mczquino o estrecho, 
sino en ci orgullo profundo y similar que todos los canadienses tendrán por todas las partes de 
su buena ticrra". 

(C. CECIL LINGARD) 

*Pr i mcr  Miiiistro de Canada, Debates de Ia Cámara de los Comunes. II de dicienibre de 1964, 
p. 11038. 	tlbid.p. 11031. 

50 	 CANADA, 1867-1967 



-'S... 

Sir Ed inund I-lead. (iobernador en ieEe de Canada 
de 1854 a 1861, aconsejU ala Reiria Victoria 1alc- 
ci6n de Ottawa como capital de Ia provincia de 
Canada. La capital provincial Se convirtiô más 

iarde en capital federal. 4 ! 

La Capital Nacional 
Ya que Ia capital refleja ci alma de su pohlaciOn, Ottawa muestra las aspiraciones, Ia 
itidustriosidad y la politicas de Ia pobiaciôn canadiense. Desde este centro, en Ia zona 
de Ontario y Quebec, irradian (as guias de los propdsitos económicos y culturales; 
aqui las naciones se reünen con las naciones, por medio de los representantes diplo-
máticos de muchas tierras. 

Ottawa es una bella ciudad. La naturaleza ie ha proporcionado un lugar magnifico, 
en Ia confluencia de los rios Ottawa y Rideau. con Ia cortina de agua formada por las 
cataratas Rideau, cerca de su desembocadura en ci rio Ottawa, suplementado par el rio 
Gatineau que desemboca en ci rio Ottawa por ci lado de Hull. La comunidad fue 
conocida prinleramente coma Bytown, nombre dado en honor al Coronel John By, 
ingeniero militar que construyó el canal Rideau. De campamento militar se transformó 
en próspero centro maderero. Cuando se buscaba una capital para Ia Provincia IJnida 
del Alto y Bajo Canada, el Gobernador, Sir Edmund Head, llamó Ia atenck'i de los 
atractivos y ventajas estratégicas del, aquel entonces, pequeño establecimiento a Ia 
Reina Victoria. Sir Edmund dijo que "Ottawa es el tinico lugar aceptable para Ia 

Este dibujo, descrito como "Ottawa. ci nuevo lugar propuesto para el gobierno 
eanadiense", fue reproducido en ci London Illustrated News dci 25 de abril de 1857. 
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mayorIa del Alto y Bajo Canada, como un comprorniso justo. Con Ia excepción de 
Ottawa, las otras ciudades propuestas son objeto de celos entre Si. En efecto, Ottawa 
no es ni Alto ni Bajo Canada. Literalmente forma parte dcl primero, pero solamente un 
puente lo divide dcl segundo ..... La Reina eligiô Ottawa entre sus rivales-- Kingston. 
Montreal, Toronto y Quebec--y cuando Ia Confederación fue formada en 1867, 
Ottawa se convirtió en Ia capital nacional del nuevo dorninio. Lentamente. Ia ciudad 
cambió desde un bullicioso centro pionero hasta convertirse en un centro plácido de 
discusiones e iniciativa parlamentaria. La transformación de Ia capital y sus alrededores 
en una zona metropolitana, todavia más belia, es, desde 1959, Ia responsabilidad de Ia 
Comisión de Ia Capital Nacional, agencia estatal del gobierno federal. Reniplazando a 
Ia Comisión dcl Distrito Federal (1927-59) que a su vez era descendientc de Ia Comisión 
de Mejoras de Ottawa (1899-1927), Ia CCN ha cornenzado, en 1960, a poneren marcha 
el Plan de Ia Capital Nacional (1945-5I), propuesto por Cl urbanista frances Jacques 
Gréber y sus colegas canadienses. Estc plan pretende "el desarrollo, conservación y 
mejora de Ia Region de Ia Capital Nacional" con una superficie de casi 4.700 kilo-
metros cuadrados que rodea Ia zona metropolitana de Ottawa-Hull, a ambas orillas 
rio Ottawa, "de forma que Ia naturaleza y carácter de Ia sede dcl Gobierno puedan dci 
puedan estar en consonancia con su significado nacional". 

Las cinco recomendaciones claves dcl Plan dc Ia Capital Nacional están relacionadas 
con: el aumento de zonas verdes en Ottawa, ci estahlecimiento de una faja de vegeta-
ciOn verdosa alrededor de Ottawa, Ia relocación de La estación ferroviaria y lineas 
férreas, el planeamiento de edificios del Gobierno Federal y el desarrollo del Parque 
Gatineau que incluye 30.000 hectãreas del Escudo Laurentino, situado en Ia orilla de 
Quebec del rio Ottawa. El parque se encuentra solarnente a pocos nhinutos. por carre-
tera, del centro de Ia Capital NaciQnal y es famoso por Ia majcstuosidad de sus bosques, 
Ia limpidez de sus lagos y Ia magniticencia de sus vistas panorámicas. 

Los ciudados campos de los editicios del Gohierno Federal se añaden a las zonas 
verdes de Ia capital, de Ia misma forma que lo hacen los numerosos parques y rutas 
de circunvalación escCnica. La Carretera dci Parque del rio Ottawa que bordea el rio 
Ottawa por diez kilOnietros, brinda una niagnitica entrada al centro de Ia ciudad. Con 
objeto de aliviar los problemas de estacionamiento y proporcionar espacios abun-
dantes para las modernas astructuras de los edificios püblicos, niuchos de los nueos 
editicios dci Gobierno Federal han sido erigidos en los barrios de Ia ciudad, parti-
cularmente en Tunney's Pasture, donde se encuentra Ia DirecciOn General de Esta-
disticas del Dominio y el Ministerio de Sanidad Nacional y Beneficencia, y en Con-
federation Heights, donde se encuentran el Ministerlo de Obras Ptiblicas, el Ministerio 
de Pesquerias y el Ministerio de Correos, asi corno las oflcinas centraics de Radio 
Canada. Después de Ia Segunda Guerra Mundial, Ottawa ha experimentado una 
expansiOn acelerada de Ia construcción industrial y residencial. La pohiaciOn metro-
politana de Ia capital que en 1941 ascendla a 226.000, ha aurncntado a cerca de rncdio 
millón de habitantes, en 1966. 

En el gran mundo internacional, el nombre de Ottawa se ha convertido en el simbolo 
de gente tcmerosa de Dios, cuyas poiiticas nacionaics están fundamentadas en las 
tradiciones dernocráticas de libertad, justicia e iniciativa individual y cuyos compro-
misos exteriores han envuelto a Ia naciOn en un sin tin de empresas destinadas al bien 
cornOn de La humanidad. Un pals con un alto nivel de vida, una econonlia en expansion 
y un trernendo potencial industrial es la herencia de Canada. Su capital refleja el 
continuado curso prudente de sus recursos. 

(J. M. LANDRY) 
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Los Esquimales de Canada 
Los esquimales, al igual que otros canadienses, son un producto de su época hombres 
contemporãneos enfrentados, como el resto de nosotros, ante una dificuitad y una 
oportunidad. Su cuitura no es una civilización remota, protegida por Ia inmensa urna 
del Artico, matizada con pinceiadas dc Ia edad de piedra. En los ültimos doce años, 
los esquimales han venido conipenetrãndosc con toda a experiencia canadiense con Ia 
que han tenido contacto y con su inmensa tierra nativa. 

La imagen dcl sur de Canada estã convergiendo hacia ci norte. Edmonton, Churchill 
y Montreal se encuentran a muy poca distancia de vuelo del Artico—lugar at que Se 
puede Ilegar fácilmente en un dia, si el tiempo es apropiado. La tierra todavia es grande, 
los vientos todavIa fuertes y el hielo y deshielo no han cambiado. Pero el viejo aisla-
miento, la lejania protectora y ci inmenso vaclo creado por Ia falta de cornunicaciones 
son menores que en cualquier otro perlodo del forte. 

"La Bella Tierra" 
El inuit tiene un nombre para su tierra. La llama "Ia bella tierra'. Sin embargo, es una 
tierra dura, donde Ia vida ha sido siempre una mera existencia, y Ia enfermedad y ci 
hambre son frecucntemcntc compartidas por una gran mayoria de Ia población. Una 
tierra donde Ia vida puede extinguirse durante una tormenta invernal. 

El inuit conoce el signitIcado dc las tormentas. pero Ia forma de vida del honibre 
blanco le resulta dificil de entender. Un anciano esquimal que ha venido observando al 
hombre hianco por muchos aios, decla a un amigo bianco "ciertos kabloonas actáan 
Ia mitad dci tiempo como mayores y Ia otra mitad como niños. No pareccn estar se-
guros cuai de las dos formas desean conseguir. Hacen muchas preguntas, pero nunca 
esperan por Ia contcstación." 

El hombre blanco asintió. "Hablamos dernasiado de los esquimales y no lo suficiente 
con ellos. Y aigunos dc nosotros somos tardios en pedir consejo." Estas dos personas 
han sido amigos por mucho tiempo. 

Para ambos, ci inuit y el hombre blanco, estos son los años de prueba y por esta 
razón son hermanos mat unidos. A pesar de no teneT relación o vinculos de sangre, 
estas personas pueden convertirse en hermanos en ciertas situaciones, ya que un 
Ioráneo puede ser adoptado por una familia esquimal y convertirse en su propio hijo. 

Knud Rasmussen, ci farnoso explorador groenlándico que se educO en ci idioma 
esquirnal, escribió, en su obra A Través de Ia America Arlica, Ia narración de Ia Quinta 
Expediciôn de Tule: "Algunos arqueólogos han tenido Ia temeridad de asegurar quc 
los esquimaies son los sobrevivientes de Ia Edad de Piedra, tal como Ia conocemos, y, 
por to tanto, nuestros antepasados contemporãneos. Sin embargo, no tencmos quc 
remontarnos tan lejos para declarar este parentesco, ya que Ics reconocemos como 
hermanos". Mañoso y conilado, el inuit se ha ganado fácilniente Ia amistad y respeto 
dc las personas que han cazado y viajado con él. 

La Población Esquimal 
Se ha escrito tanto sobre los esquimales que uno liega a creer facilmente quc su nCimero 
Cs mucho mayor que ci real. Forinan pane de cuatro naciones: Rusia, Canada, Dma-
marca y Estados Unidos. La zona en que viven es inmensa, pero ci námero dc csqui-
males quc viven en el mundo pueden muy bien ser inferior a 60.000. Cerca de 13.000 
de cstos viven en Canada, donde su Indice de crecimiento (trcs a cuatro por ciento 
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anual) indica que su niimero se dupiicará en unos 20 años. Es el iinico pueblo nativo 
que vive, al mismo tiempo, en Asia y America. 

Rasmussen describe un anianecer encima dci Cabo Este. Ia abrupta cabeza de puente 
que forma Ia extremidad oriental de Siberia, cuando Ia primera nevada ha cuajado en 
los altos. "El paisaje tiene une grandeza pacifica propia: lejos, Ia Isla del Gran Diomede 
se recorta en ci horiioiite, bañada por ci sol, y es aqul donde se encuentra Ia frontera 
de America y Asia." 

Parece ser que Ia segunda expediciOn de Parry, en los años 1821-23, despertó ci interés 
popular hacia los esquimales. Perry perniancció dos inviernos en Foxe Basin, en el 
corazôn dci pals esquimal, y tanto Cl como Lyon, su segundo en jefe, dejaron narra-
ciones excelentes quc han sido muy leidas. 

Los esfuerzos realizados por Canada, desde 1903, para ilevar a los esquimales dentro 
del marco de la naciOn han sido descritos por Diamond Jenness, en su estudio Adminis-
traeidn Esquinuil en ('anadil, preparado para ci instituto Artico de Nortearnérica con 
ci apoyo dcl Ministerio de Asuntos Indios y Recursos Naturales. El estudioanaliza, 
con ojos escolasticos y a veces turbados, una situación en que los probiemas innatos 
eran inmensos y los intentos de resolverios, a menudo desilusionantes, no coordinados 
y maniatados por las nialas comunicaciones y Ia falta de una politica dcl none. 

Al cornienzo dc siglo, ci inuit se encontraba a una gran distancia del resto de Canada. 
Lo mismo se puede decir de muchos de los quc trabajahan en ci pals esquimal, tales 
como misioneros, halleneros, niercaderes y Ia misrna policia. La impresión que los 
esquimales tenIan de Ia cuitura, costumbres y motivos del hombre bianco debia ser una 
imagen curiosamente borrosa de devoción heróica, paternalismo taimado y un interés 
excesivo por las ganancias. 

Establecimiento del Ministerio 
En ci inerin, los asuntos esquimales reflejaban los trabajos de muchos funcionarios 
pabiicos dedicados, pero no fue hasta ci 8 de diciembre de 1953 que se trajo a Ia vista 
nacional ci enorme problema de io que se debia hacer por ci norte. En una larga decla-
ración en Ia Cámara de los Comunes. ci Primer Ministro Louis St. Laurent secundó ci 
Proyecto de Ley que creaha ci Ministenio de Asuntos del Norte y de Recursos Naturales 
que ahora funciona con ci tItulo de Ministerio de Asuntos Indios y Fomento del None. 

El l'rimer Ministro declaró: "No debemos dejar ninguna duda de nuestra ocupación 
activa y ci ejercicio de nuestra soberania en estas ticrras nórdicas, hasta ci mismo polo". 
El mismo se sorprcndió al apercibirse que los Tcrritorios del Yukon y del Noroeste, 
conjuntamente, ascendian ai 39.3 por ciento de Ia superlicie de Canada. "Aparente-
niente", obscrvO, 'hemos administrado estos vastos territorios dci norte en un estado 
casi continuo de oivido." 

Cuaiquiera que fuese ci pasado, se ha notificado que de ahora en adeiante la palabra 
quc regirá será acción y hubo un sentimiento excitante de que Sc ofrecenlan nuevas 
oportunidades a los aventureros. "El forte" tiene una aureoia romántica y ninguno 
duda quc su desarroilo tuvo una gran importancia para Canada. 

DeSpUCS de un largo periodo de esfuerzo administrativo intermitente, quizá no fuese 
sorprendente que uno de los duros hechos con que se enfrentaban los planificadores fuc 
Ia faita, en Canada, de un importante cuerpo de invcstigación dcl Artico, sobre ci que 
respaidar este esfuerzo. Soiarnente unos pocos canadienses que no vivian en ci norte, 
conocian a fondo al esquimai. No esistia una reserva verdadera dc personal calificado 
con expeniencia en ci ártico que pudiera ser utiiizado para ci servicio en ci norte. 
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Parcialmente, éste fuc el precio pagado por una nación, solarnente superada en 
extension porla UniOn Sovitica y con una población menor de 15.000.000 de habitantes 
—una nación que habia experimentado dos guerras y una crisis econOmica y habia 
concentrado sus energIas económicas y sociales en desarrollar oportunidades rnás 
cercanas a su pueblo. 

Ingenieros experimentados en Ia construcciOn sobre terreno cenagoso y helado, 
explosiOn de rocas y trabajos a temperaturas frigidas en todas las partes de Canada, se 
enfrentaron con nuevos y complejos problemas para adaptar Ia experiencia del clima 
frio a Ia urbanizaciOn del Artico. En todas las zonas del programa del norte existia una 
gran prcsiOn para mostrar resultados; para actuar aCm más rápidamente en las cosas 
que se podian hacer de prisa. Pero en ci Artico no se puede hacer mucho. 

Los canadienses que no habian echado una mirada seria a sus mapas por años, 
descubrieron que Ia distancia entre Alert y Point Pelee era casi tan grande como Ia que 
mediaba entre Terranova y Ia Colombia Británica. Los mapas de proyección polar que 
mostraban a Canada en relaciOn con otras potencias Articas, estuvieron en gran 
demanda. 

Pero no fueron los mapas levantados por ingenieros, ni los maestros, medicos y 
enlermeras, funcionarios del Servicio del Norte y otras muchas personas que fueron a 
trabajar a Ia zona fronteriza que hicieron que el resto de Canada se apercibiese de Ia 
realidad del forte. 

Los causantes fueron los esquimales, tan remotos y legendarios que casi parecia que 
eran habitantes de otro mundo. Fue el inuit el que atrajo Ia imaginación y despertO el 
interCs de cientos de canadienses que quizás nunca visitarlan "Ia bella tierra", ni aün 
tan siquiera pondrIan los ojos encima de un esquinial. 

Qué tipo de tierra serla este nuevo forte? 
Gordon Robertson, en aquel entonces Ministro Diputado de Asuntos del Norte y 

Recursos Naturales, y Comisario de los Territorios del Noroeste, descrihió ci norte 
que él y sus hombres estaban tratando de construir en estas pocas palabras: "Una 
region en que las diferencias raciales son desconocidas y en que el forte será adminis-
trado por su proplo pueblo que se administrará perfectamente y funcionará mejor que 
nosotros en el sur". Cualquiera que fuese su origen racial, los norteños serian los 
hombres del futuro. 

Las opotunidades para el liderazgo de los esquimales nunca fueron tan grandcs. Pero 
el proceso de provocarlo, revivirlo y crearlo fue lento. La distancia entre el pasado 
esquirnal y el conteniporáneo Canada era el primer paso. Tomaria largo tienipo en 
terminarse y  seria el resultado del trabajo de muchas personas. Después vendria Ia 
tarea de mantenerlo en buen estado de conscrvaciOn. Seria un trabajo sin tin. La carta 
de Akeeko retleja una parte de esta distancia y salvar. 

Akeeko del Viejo Artico 
Akeeko era Un anciano que NiJa en un pequcño poblado de Keevatin, tierra de los 
luertes vientos. HabIa presenciado Ia introducciOn de muchos cambios en su tierra y, 
en sus Oltimos años, cuando ya no podia cazar, tenia mucho tienipo para pensar. Y 
algunos de estos pensamientos Ic preocupaban. Asi. en 1957, conenzO Ia gran tarea de 
escribir una carta al Ministerio de Asuntos del Norte y Recursos Naturales, (actual-
mente Ministerio de Asuntos Indios y Fomento dcl Norte). 

La carta de Akeeko habla de las cosas buenas y malas de los dIas anteriores a Ia 
Ilegada de kabloona—alegrias famuliares, hambre, tempestades, los placeres de Ia caza 
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Los esquirnales Ia Ilaman Ia bella tierra". 

y Ia vida proseguida bajo Ia amcnaza dc enferniedades o una muerte repentina o lenta. 
Akceko era todavIa un niño cuando los prirneros blancos Ilegaron, batlenerosde Escocia 
y America, y su padre acostunibraba a acompañarles en sus embarcaciones. Algunas 
veces permaneclan en ci mar, por un año entero, bioqucados por ci hielo. No habia 
escuelas. pero si fauna en abundancia, hasta que, sin explicacion alguna, los animales 
de caza desaparecieron. 

Akceko recuerda un crudo invierno en que su padre estaba fuera y é! era todavia 
niño, demasiado jovcn para cazar. Permaneció en ci igloo con su madre y su hermanita. 

"El tiempo era malo y habia tormentas. Nuestras provisiones no durarIan y no sabla 
niatar un zorro. Mi hermanita lioraba todo ci dia porque nil madre no tenia más ieche 
en sus pechos. Usted no puede decir si un niño conocc ci vacio, pero to conocc, y por 
esta razón nil hermana lloró casi todo ci tienipo, no sabiendo todavia lo que sabla." 

En agosto ci hielo se rompió, hubo muchas focus y un dia mi padre volviO durante 
una tornicnta. "No pudiendo creer que estuiese vivo ... comencC a ilorar." 

Akeeko se caso y, at principio, éi y su mujer fucron felices vivieron bien, pero aün 
en los buenos tiempos vienen las calarnidades. El carihu desapareciO. "VivIamos en 
cabanas construldas de barro . . . todo pareció Ilegar al mismo tiempo . . . sin casa 
propia, sin dinero y con enfermedades." Muchos esquimales murieron aquel invierno. 
El mismo permaneció tres años en ci hospital. 

Pero ahora. Akeeko escribe. las cosas han cambiado mucho. El Gobierno ha 
introducido escuelas para niños, visitas médicas doniiciliarias, servicios de beneficencia 
para las familias quc no pueden cuidarse por si mismas, servicios de embarcaciones y 
redes para que los esquimales aumenten su producción pesquera, ballenera y de came 
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de morsa. Los esquimales han aprendido del kabloona córno organ izar sus propias 
cooperatl\as para comercializar Ia trucha asalmonada y ci salmon dcl Artico. La 
Cooperativa Esquimal del Oeste de Baffin, en ci Cabo Dorset, se ha hecho famosa por 
Ia calidad de sus esculturas y artes gráticas, y otras comunidades están produciendo 
ejemplares artisticos y belias obras de artesania. Cuentan con servicios dc aprendizaje 
y forrnaciOn profesional para todas las edades. 

Akeeko no cree que ci kabloona podrIa hacer estas cosas solo. El kabloona tendrá 
que obtencr ci apoyo y comprensiOn dci inuit, y también su trabajo duro. Pero su larga 
vida Ic ha enseñado que las personas son personas, donde quiera que estén, y no hay 
niagia para hacerles trabajar honesta, dura y sensiblemente. Sinipiemente son personas; 
confundidas, bucnas y rnaias. Las opiniones de Akeeko son muy scnsatas y rcprescntan 
los puntos dc vista de un honibre que conoce a su pueblo. "Algunos esquimales cazan 
bien y otros no. Algunos trahajan niuy fuerte y otros no. Algunos tienen sentido y se 
ayudan unos a otros y otros no. Esta es Ia fornia de scr de nuestro pals." Podia haber 
añadido, "Algunos esquimales Se emborrachan ahora y otros no". Aprender a beber 
tienc, después de todo, una rclación con calor dcl hogar y ci dinero que se ticne en el 
banco, y forma parte de los años formativos. (Ya que algunos kabloona no han apren-
dido todavia a bcber sin emborracharse, no pueden enseñar mucho a los inuit.) 

Las opiniones de los ancianos son escuchadas urbanamente, pero rararnente son 
consideradas. Akeeko lo sabia, pero esto no Ic iinpidiO escribir lo que pensaba. Las 
cosas nuevas que habian sido introducidas en Ia vida de su peublo—la enseñanza ofre-
cida ahora a los esquimaies de todas las edades, las mejores cosechas, los salarios 
pagados a las personas preparadas para trabajar las horas del hombre blanco—muchas 
de estas cosas eran buenas. Pero parte de ello era confuso, ya que iba introduciéndose 
demasiado rápidarnente y de una forma que heria el orgullo de hombres satisfechos y 
expertos en Ia artesania tradicional de Ia tierra. Pensaba que algunos kabloonas estaban 
demasiado preocupados con las presiones de sus dlas de trabajo, para buscar el 
consejo de los esquirnales. 

"Seria inejor", escribe Akeeko, "si no hablasen más . . . ya que las expiicaciones 
escritas que recibimos son dificiles de seguir. Por esta razOn, nunca Sc hacen las cosas 
que nos piden que hagamos. SerIa mejor Si se flOS dieran las instrucciones oralmente. Los 
esquimales no estamos interesados en las cosas escritas—ni tan siquiera yo rnisnio." 

Pero conocia lo suficiente ai hombre blanco para saber que Ia Cinica forma de inculcar 
estas cosas en los que hablaban por rnedio dcl papel era Ia de escribir sus ideas. "Este 
es ci escrito de Akeeko," recordó a Ottawa, a mitad de Ia carta, "Otros esquiniales 
saben mucho más que yo, pero no escriben." Un hombre humilde con una mente 
firme, no deseaba volver atrás, sino rccordar al kabloona que aprender muchas cosas 
nuevas exige tiempo y quc si no se aprenden bien, existe ci peiigro dc que una persona 
pueda perder Ia confianza en Si misma e incluso olvidar quc es esquimal. 

La carta dc Akeeko es Ia voz de un anciano que viviO toda su vida en ci Keewatin 
azotado por los vientos, condujo SUS perros a través de un mar de hielo, en invierno, 
y en su juventud fue un excelente cazador. Su voz es la voz del viejo Artico; de los 
honibres de antaño. 

Okpik del Nuevo Artico 
Ahora, escuchernos Ia 'oi de Abraham Okpik que trabaja en ci campo de Ia responsa- 
bilidad pubiica de hacer que se hagan las cosas. Es uno de los nuevos hombres del forte. 

Alto, grueso y con un airc de firrncza, ci Sr. Okpik es ci primer esquimal nombrado 
miembro dci Consejo de los Tcrritorios del Norocste. No ha sido perturbado por Ia 
gran publicidad que ha rccibido desde que empezó a trabajarcomo funcionario piblico, 
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es un magnIfico exponente det arte 
escultórico. 

Abraham Okpik, primer esquimal miembro dcl Consejo de los Territorios del Noroeste, 
durante una reunion del Consejo en Ottawa. 

hace algunos alios. Cuando fue nombrado miembro del Consejo, el 19 de octubre de 
1965, estaba trabajando en Yellowknife, ayudando a los mineros esquimales del Islote 
Rankin, en Keewatin, a ajustarse a Ia vida urbana. Anteriormente, habia sido director 
de programas y despuis director interino del Centro de Rehabilitación Esquimal de 
Ia Bahja Frobisher. 

Hablando en un inglés con un ligero acento escocés, aprendido de su profesor 
escocés de inglés. no perdió ci tiempo en informar al Consejo de su postura. "No deseo 
favores a causa de mi origen," declaró, "expresaré mis convicciones y estaré listo a 
criticar lo que, en iiii opiniOn, debe ser criticado." "No deseo volver a cazar con trampa 
y vivir en un igloo, pero si es necesario lo hare," fue su contcstaciOn a un periodista 
que lc preguntó si habIa pianeado voiver a Ia forma de vida de su tierra. 

.Qué significa ser esquimal? Hace algunos años, en una apelaciOn elocuente a su 
propio pueblo, el Sr. Okpik escribiO en el periódico Inuktiluk, escrito en esquinial. 
"Estamos viviendo en los tiempos actuales sin apercibirnos de lo que estamos per -
diendo, nuestra propia cultura esquimal inuk que ha sido pasadu por nuestros ante-
pasados, de generación en generación ... DeberIamos aprender todo lo posible de esta 
nueva cultura, pero nunca olvidarnos de Ia nuestra . . . Mantengarnos nuestro idioma, 
narrernos los viejos cuentos, cantemos las canciones, bailemos Las viejas danzas, 
hagarnos chistes y disfrutemos de este gran poder de pensamiento desarrollado, desde 
tiempos ancestrales, por nuestros antepasados. . . Somos unos pocos esquimales, pero 
hay millones de blancos, casi tantos como mosquitos. Ser esquimal es algo especial y 
maravilloso—somos como los gansos de Ia nieve. Si un esquimal olvida su idioma y 
forma de ser, se convertirá en otro mosquito. Depende de los esquimales actuales que 
usen Ia fuerza de Ia palabra y pensamiento esquimaL. Depende de Ia gente joven". 
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El Sr. Okpik comenzó a escribir en 1962. Desde entonces, progresivamente sa ha 
venido metiendo más a fondo en ci amplio contenido del forte. Como miembro del 
Consejo de los Territorios del Noroeste, trata de Ia nueva legislación y planificación 
que incluyen asuntos esquimales, pero va más adelante. En su empleo, continiia 
trabajando directarnente con ci pueblo esquimal y para él. 

Ciertas partes del programa para ci forte del Gobierno afectan directamente el futuro 
de los esquimales y, en otras zonas, ci inuit comparte dichos programas con todos los 
residentes de los Territorios del Norocste. En octubre de 1965, ci Ministro de Asuntos 
de Norte, Arthur Laing, anunció un progrania de 12.000.000 dóiares, destinado a 
proporcionar 1.600 nuevas casas a los esquimales, además de las 1.000 viviendas 
básicas ya construidas. Los problemas de los asuntos esquimales en estas zonas son tan 
grandes como humanos. El aumento creciente del indice de natalidad, si bien bueno 
en sí misnio, ha creado problemas agudos dc apiñamiento y un tipo de mugre que afca 
Ia cara de muchas comunidades árticas. 

Programa Docente 
En ci norte, los niños dc todas las cdades van juntos a Ia escucla. El programa docente, 
bajo ci cual se han construido más de 60 escuelas, proporcionará a los nortcños una 
educación pre-univcrsitaria tan buena como Ia dcl rcsto dc Canada, para ci año 1971. 
La cducación y capacitación profesional en oficios y los servicios de cmpleo son partcs 
esenciales de este plan, con ci fin de evitar ci desastrc humano de tenerjóvenes nortcños 
bien educados quc no tengan un lugar donde utiiizar su conocimicnto y habilidad. 

importantes problcmas complican ci programa doccntc y, en algunos casos, no se 
han cncontrado todavIa solucioncs para estos problemas. La formación docerite debe 
scr adaptada, si se quiere que tenga un cicrto valor para ci niño esquimal que eiegirá 
scguir viviendo en Ia ticrra: igualniente dcbc servir las habilidadcs de aqucllos que 
deseen continuar su trabajo acadéniico y puedan convertirse, en un dia futuro, en 
los dirigcntcs de sus propias regiones o dcl rcsto dc Canada. Dcsde su comicnzo, Ia 
escuela necesita dc 12 a 14 años para formar profesionalmcntc el tipo dc técnico habili-
doso quc se cxige en la industria moderna. Los niños que comenzaron Ia escuela ci 
otono dc 1965 scrán los trabajadores y dirigcntcs dc 1980. Todo esto no puede ser 
conseguido de Ia nochc a Ia mañana. 

La cvidencia de Ia intención dcl gobierno de proseguir con su politica dc dcsarrollo 
del norte estaba contcnida en una deciaración del Ministro, del ii de mayo de 1965, 
respecto al establecimiento de una Comisión Asesora para ci Dcsarroilo del Gobierno 
en los Territorios del Norocste. 

La evoiuciOn politica, declaraba, dcbe scguir Ia marcha de los importantcs cambios 
quc vicnen ocurriendo en ci forte. Los gobiernos tcrritorialcs, con podcres corimen-
surados con su capacidad actual de autonomia y habilidad para asumir responsabili-
dadcs financicras y de otros tipos, son necesarios si se desea conscguir politicas y 
programas que respondan a las nccesidades de Ia población de los Territorios del 
Noroestc. 

Todo csto es parte del norte en evoiución. 
Akeeko dci viejo Artico era un hombre sin cducación que conocla belieza de su 

tierra cuando ci sol volvia a brillar en Ia primavera, y conocia su oscuridad y vientos 
fuertes. En su juventud habia luchado contra Ia enfermedad y ci tiempo, pero, cuando 
expresó sus pensamientos al lejano kabloona, cscribió conio un hombre humilde, sin 
apercibirsc que los hombres a quienes dirigia su carta cran diferentes, aunque no por 
ello mejores. Okpik utilizó ci tono de un hombrc dirigiéndose a sus igualcs, ni mejores ni 
peores, cuando habiô por primera vez en ci Consejo de los Territorios del Noroeste. 
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n pleno Arti&'. en La Bahia Cambridge de Ia LsIa Victoria. los esquimales compran Cr1 
un alinacn dc La Cornpañia Hudson Bay. Dc acuerdo con Los cilculos de 1966, Li 

población de esquimales canadienses asciende a unos 13000 habitantes. 

Entre lo Viejo y lo Nuevo 
Entre estos dos hombres del viejo y nuevo Artico, yace un valle en donde todavia viven 
muchos esquimales, sin saber Ia clase de personas que son ni a dOnde se encarninan. 
Algunos tienen una vision clara, pero otros van dando tunibos de derecha a izquierda, 
corno ciegos. Conocen ci inukii:ut, Ia forna de ser esquinial, pero todavia no saben 
carninar por el carnino rnedio entre extremos nuevos y vicjos. Esta clasc de caminar 
no puede ser aprendida en un solo dia. 

Dejemos que un pensador blanco tenga Ia iiltima palabra, "no podemos empujar 
a los esquirnales y no osaremos contenerlos. El progreso es una operación muy delicada, 
los esquimales son duros y capaces, en su propio terreno, y en cosas que comprenden. 
Pero en nuestro terreno no estOn tan seguros y es aqul donde cornienzan las dificultades. 
No nos comprenden de Ia forma que nos comprendemos nosotros." Sc detuvo, mirO 
hacia un aeroplano que se iba acercando en el cielo y añadió, 'el dia que el esquimal 
pueda, fãcilmente y a menudo, decir no al hombre blanco. cuando crea que tiene razOn 
y el resto de nosotros estamos equivocados, entonces, y solamente entonces. scremos 
hermanos. Porque debernos ser hermanos. Ni ellos ni nosotros podemos adentrarnos 
solos en el futuro". 

(1itr'it BAIRD) 
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Indios en Transición 
Los den años de Ia (onlederaciOn han sido años de transic!ón, crecimiento y expan-
sión en todas las dreas de Ia vida canadiense. Para los indios. Ia mayoria dc los cuales 
todavia vivian Ia vida nomádica de caza y pesca dc sus antepasados en ci momento de 
Ia Confederación, esta transición ha sido, muy a menudo, particularmente dificil. Sin 
embargo, ha habido Un valioso intercambio de cuitura y gran parte de Ia cultura india 
se ha convertido en una parte integral dci panorama canadiense. Cada dia, más y más 
indios se integran a Ia vida económica y social canadicnsc, con un creciente aprecio y 
entendimiento mutuo. 

Los indios tienen derecho a estar orguilosos de sus contribuciones a Ia formación de 
Ia nación. Fueron eilos los que guiaron a los exploradores y les enseñaron cOmo 
sobrevivir en una tierra poco conocida. Fueron ellos los que formaron Ia médula 
espinal del comercio de pieles, Ia primera industria principal de Ia nación. Ciertos 
alimentos indios como ci mali, las aiubias y Ia calabaza son actualmente de consumo 
comin. El trineo. Ia canoa y las raquetas, cuyo diseño básico no ha cambiado, todavia 
son medios importantes de transportt. en zonas aisladas y disfrutados en todos los 
lugares como medios de recreo. Motios indios aparecen constantemente en murales, 
disenos, patrones y otros medios de expresión artIstica. Durante Ia Guerra de Ia 
Revolución Americana, Ia Guerra del 1812 y las dos Guerras Mundiales, los indios se 
unieron a otros canadienses y lucharon con coraje y distinción. 

Diez Grupos Linguisticos—Se calcula que 200.000 indios habitaban los vastos territorios 
que constituyen ahora Canada, cuando los prirneros europeos desembarcaron en este 
continente. Estaban diseminados por todo ci pals, en grupos de cuituras distintivas y 
también estaban divididos en diez grupos linguIsticos que, de este a ocste, comprendian 
a los algonkinos, iroqucses, sioux, athapaskans, kootenayans, salishanes, wakashanes, 
tsimshianes, haidas y tlingits. Excepto por los kootenayans y tlingits, cada grupo 
lingulstico estaba dividido en un nómero de subgrupos que hablaban idiomas o dialectos 
relacionados entre Si. 

Para el tiempo de Ia ConfederaciOn, la poblaciOn india habia disminuido gradual-
mente dehido a epidemias traidas de Europa, luchas sanguinarias, agravadas por Ia 
rivalidad en ci comercio de pieies y creciente escasez de alimeritos naturales. Después 
de Ia Confederación, hubo pocos cambios en Ia población india total hasta Ia década 
de 1930, en que comenzó a aunlentar. Actualmente, hay más de 225.000 indios en 
Canada quc tienen un indice anual de crecimiento superior at tres por ciento, mayor 
quc cualquier otro grupo étnico del pals. 

Los indios de las diferentes regiones de Canada mostraban una gran diversidad de 
idiomas, cuIturas y niveles económicos. El indio iroqués, del stir de Ontario y Quebec, 
era un agricultor consumado. vivia en comunidades estables y habia desenvuelto 
complejas organizaciones sociales y politicas, antes de sus primeros contactos con los 
europeos. Los indios de Ia costa del Pacifico. cuya economia estaba basada principal-
mente en los productos dcl mar y ios cedros gigantes que crecian en profusiOn por toda 
Ia zona, tenian suficiente tiempo libre para crear una vida social avanzada, una sOiida 
estructura social y forn)aS artisticas muy depuradas. Sin embargo, en ci momento de 
Ia ConfederaciOn, Ia mayoria de los indios que habitaba ci interior del forte y oeste 
todavia segulan Ia vida nOmada, asegurando su existencia por medio de La caza y Ia pesca. 

Sin embargo, para esta época se habian introducido naodificaciones en la cuitura 
tradicional, aün en las regiones más reniotas. Exploradores, pescadores y mercaderes 
de pieles solitarios. viviendo lejos de su hogar y disfrutando de Ia soledad hospitalaria 

64 	 CANADA, 1867-1 967 



de las tierras virgenes, habian dejado su huelia en ci nuevo pals. Un gran niimero de 
mestizos, orguliosos de su lierencia mixta y ejerciendo una gran influencia sobre los 
indios, establecieron ci vinculo de union entre Los nuevos colonos y los habitantes 
originarios del pals. 

I)esde los pi- imeros años de Ia colonizaciOn de este pals, se dio consideración especial 
a Ia relaciOn con los indios y ci gobierno establecjó una administración separada, para 
tratar de Los asuntos de los indios. Cuando se formó Ia ConfederaciOn, se reconociO que 
los asuntos indios tenjan un carácter nacional, niás bien que provincial y, en con-
secuencia, se inciuyó una clãusula especial en el Estatuto de Ia America Británica del 
Norte, por Ia cual se colocaba a los indios bajo lajurisdicciOn legislativa dci Parlamento 
de Canada. Desde entonces, una rama especial del gobierno ha corrido a cargo de Ia 
cjecución de Ia politica del Parlamento respecto a los indios. 

Bajo Jurisdicción Federal 
El nuevo Gobicrno Federal ahsorhiO Ia maquinaria administrativa dc v'arias provincias 
que habian hecho hincapié en a protecciOn de Ia pob]aciOn india, prinierarnente de 
mercaderes y traficantes poco escrupulosos y, niOs tarde, los especuladores dc tierras. 
La icgislaciOn Federal de 1868 y Ia nueva Ley de Indios de 1876, consolidaban la legis-
laciOn federal y provincial relacionada con los indios. La Ley de Indios de 1876, Si bien 
otorgaba ciertos poderes de autonomla que formaron Ia base de Ia politica india hasta 
Ia promulgación de Ia nueva Ley de Indios de 1951, cstaba orientada principalmente 
hacia ci paternalismo y Ia protecciOn. Establecla ci control gubernamental de Ia admini-
stración y yenta de tierras indias y los gastos de fondos de Ia tribu. Como medida 
protectora, se prohibió a los indios Ia consupciOn de bchidas alcohólicas y se establecie-
ron castigos severos por Ia yenta de licores a los indios. Sc prohibiO la entrada ilegal en 
las reservas indias. Las tierras de los indios no eran objeto de inipuestos y los donaciones 
y sumisiOn de anualidades de los indios no podlan ser considerados como pago 
de deudas. 

Establecimiento de Reservas—En ci momento de Ia formación de Ia ConfederaciOn, Ia 
mayoria de los indios vivian en reservas. en las cinco provincias más antiguas. El 
recicntemente forniado Gohierno Federal se enfrentO con el problema de ayudar a los 
indios a ajustarse y a participar en una transiciOn de tipo nacional, de una economIa de 
tierra marginal a un estableciniiento agrIcola estable, para Ilegar finalmente a conver-
tirse en una parte de Ia población que se autoabasteciese, autogobernase y fuese 
progresiva. 

Con este propOsito, el Gobierno Federal cmprendió Ia tarea de persuadir a los grupos 
de indios nOmadas para que se establecicsen en localidades permanentes y, particu-
larmente, abandonasen sus hábitos migratorios, ya que Ia ola constante de colonos de las 
zonas centrales y del sur estaban alejando los animales de caza y de pelo tIno hacia el 
nortc. Los agentes de indios intentaron introducir métodos rnás avanzados de agri-
cultura, construcción y cria de ganados. Se presto asistencia gubernativa para Ia 
obtenciOn de semilias, granos y aperos agricolas, en su esfuerzo para establecer a los 
indios en Ia agricultura. Sin embargo, generalmente estas medidas fracasaron o tuvieron 
un éxito relativo, ya que La actividad agricola distaba mucho de las tradicionales formas 
de vida india. 

En 1870, Ia Compañja Hudson Bay que habia ejercido su poder por las vastas 
regiorles conocidas como La Tierra de Rupert y ci Territorio del Noroeste por cerca de 
doscientos años, cedió sus derechos territoriales a Ia Corona, mediante una conipen- 
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sación en metáiico que seria pagada por Canada. Gran Bretafla transfirió estas tierras a 
Canada, abriendo asi ci camino a Ia gran expansion occidental de Ia nueva nación. 

La Compania Hudson Bay habla mantenido relaciones amistosas con los indios quc 
quedaron un tanto desorientados cuando se puso fin al regimen antiguo. Los indios 
temian también el enraizamiento de una sociedad agricola, conforme las zonas limi-
trofes avanzaban continuamente hacia el oeste. Los mercaderes invadieron los Lianos, 
traficando pieles y cabalios con los indios, a quienes pagaban con "agua de fuego" y 
dejando empobrecida a Ia poblaciOn. Adeniás, los rebaños de bOfalos disminuyeron 
visibleniente. El Gobierno de Canada se enfrcntO con el doble probiema de obtener Ia 
cooperaciOn de los indios y mantener su buena voluntad, antes de que el pais pudiera 
set abierto a Ia colonización. 

En La evoluciOn del perfodo colonial, Ia Corona habia reconocido inmediatamente 
que los indios tenian derechos especiales sobre ci suelo y habian firmado acuerdos, o 
tratados corno se ilamaron después, con varias tribus indias, para Ia rcdenciOn de cstos 
derechos. La Proclamación Real de 1763, a menudo referida comm la Carta Magna de 
los indios, habia reservado a los indios todas las tierras al oeste de una Ilnea que unla a 
los nacimientos de los rios de Ia vertiente atlántica, en cuya tierra, las tribus residentes no 
serian molestadas en Ia posesiOn de sus cainpos de caza. La tierra necesaria para Ia 
colonizaciOn tuvo que ser comprada a los indios. Dc acuerdo con los principios de Ia 
Proclamación Real, se firmaron acuerdos o tratados con los indios, en ci sur de Ontario, 
confornie avanzaba la colonización. 

Conclusion de Tratados Formales 
El Gobierno de Canada negociO tratados formaies con los indios de Manitoba y los 
Territorios dcl Noroeste, con el fin de preparar el camino de Ia expansion hacia ci ocstc. 
Los indios estaban ávidos de concluir tratados, ya que temian por su luturo. Entre los 
años 1871 y 1877, ci Gohierno de Canada concluyO siete tratados con los indios del 
oeste y noroeste. A cambio de ciertas consideraciones, los indios cedieron sus dercchos 
a las tierras quc van desde el Lago Superior, hasta las estribaciones de las Montañas 
Rocosas. 

En general, los tratados otorgaron a los indios el dcrecho de caza y pesca en los tern-
torios cedidos, niientras estos permaneciesen hajo Ia propiedad de Ia Corona. Sc asig-
naron tierras a los indios que serian constituidas en reservas para propOsitos agricolas 
y formación dc hogares, con Ia provisiOn de que estas tierras no podrian set vendidas o 
enagenadas sin ci consentimiento de los individuos interesados y en su propio bencficio. 
Se prometieron anualidades perpetuas a cada indio 'arOn, hembra y menor que fuese 
incluido en ci tratado. Se previó ci establecimiento en las reservas de cscuelas para Ia 
cducación de niños indios y se dim a las tribus indias La propiedad conjunta de aperos 
agricolas, animales de tiro y ganado, para format el n(icleo de los rebaños, con objeto 
de ayudarles en Ia transiciOn hacia una vida de tipo agricola. 

linos veinte a?ios más tarde, y continuando hasta cerca dc La década de 1920, se 
firmaron con los indios otros tratados, concernientes al forte dc Ontario, Saskatchewan, 
Alberta, el area del rio Paz y ci distrito del rio Mackenzie. 

Además de los indios Ilaneros, con quienes se hablan firmado estos tratados, un gran 
nOmero de indios americanos Sioux se refugiaron en Canada, en las décadas de 1860 y 
1870, para los que se Se establecieron reservas separadas. 

Enfrentados con un total quebrantamiento de su econornia, pronto se apercibieron 
de que tendrian que encontrar nuevos medios de subsistencia. La Crnica alternativa era 
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Ia agricultura. Crowfoot, jefe de Ia nación Pies negros, hombre de sagacidad e influencia 
extraordinarias, vio Ia necesidad de adoptar una nueva forma de vida. El y su pueblo 
cooperaron con ci gobicrno y los indios recibieron, de buena voluntad, instrucciones en 
Ia agricultura. Aün asI, Se hubo de rcpartir raciones por muchos años, si bien, cuando 
fue posible, se esperaba que los indios trabajasen a cambio del aiimento que recibian, 
de fornia que no se hiciesen totalmente dependientes del gobierno para su subsistencia. 

En el noroeste de Canada no hubo guerras indias, como ocui-rió en otras partes de 
America, porque Ia ley y el orden, personificados por Ia famosa Policia Montada del 
Noroeste, precedieron a Ia colonización. Sin embargo, en 1885, sucedió un episodio 
trágico en innecesario que ensangrentó Ia historia pacifica del noroeste de Canada. 
Muchos de los mestizos que residIan en los territorios eran propietarios de sus casas y 
granjas. Otros habian vivido de Ia caza del bófalo y otros animales salvajes. Un tercer 
grupo estaba identificado con los indios, viviendo con ellos y hablando su idioma. 

La construcción del ferrocarril transcontinental estaba bastante avanzada para Ia 
primera parte de Ia década de 1880 y una gran cantidad de cotonos siguieron al ferro-
carrii, en su marcha hacia las buenas tierras de laboreo. Los topógrafos vinieron a Ia 
vanguardia de los ferrocarriles. Estos sucesos, conibinados con Ia desapariciOn del 
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biifaio y Ia anienaza de Ia pérdida de sus campos de caza y tierras laborables, causaron 
miedo y aprensión entre los mestizos, Estos presentaron sus quejas a! Gobierno Federal, 
solicitando que los topógrafos respetasen las lineas limitrofes de sus tierras y que se les 
concediesen los certificados de reclamación que podlan ser canibiados por tierra. 
Desgraciadamente, los medios de comunicación eran lentos e inadecuados para una 
zona fronteriza. Además, los informes oficiales no presentaban un cuadro preciso de la 
situación y las pet iciones de los mestizos fueron ignoradas. 

Invitación a Riel—Temerosos y desilusionados, los mestizos enviaron una invitación 
a Louis Riel que en aquel entonces residia en Montana, para ponerse a su cabeza. 
Continuaron presentando sus reclamaciones de derecho al Gobierno Federal, reclama-
clones que no tubieron resultado y a los mestizos les parecia que sus reclamaciones iban 
a permanecer sin 5cr atendidas. En Ia primavera de 1885 brotó Ia violencia en ci noroeste. 

Algunas bandas de indios nómadas, todavia recalcitrantes a Ia idea de estabiecerse en 
las reservas, y cierto numero de bandas indias ya establecidas se unieron a Ia rebeiión. 
Muchos dirigentes indios permanecieron neutrales y, en realidad, influenciaron mucho 
sobre sus seguidores para que no tomasen parte en La rebelión. 

Se enviaron tropas canadienses para dominar Ia rebelión y sus lideres fueron tomados 
prisioneros y sentenciados, de acuerdo con Ia ley. Este fue el iltimo episodio en Ia 
retirada de los indios de los Llanos, antes del avance de los colonos agricolas. El 
gobierno intentó resolver el problema de los mestizos y no hubo más violencias en 
ci noroeste. 

En Ia costa del Pacifico hubo poca colonización hasta 1850, pero los gobiernos 
coloniales proporcionaron ciertas medidas especiales, incluyendo reservas para Ia 
población India. Cuando Ia Colombia Británica entró en Ia Confederación en 1871, 
los Términos de Ia Union estipulaban que los asuntos indios y Ia administraciOn de las 
tierras indias deberian caer bajo la jurisdicción Federal que continuaria una polltica 
"tan liberal como La hasta entonces proseguida por ci Gobierno de Ia Colombia 
Britãnica". Con objeto de Ilevar a cabo esta polItica, se dictaron medidas para Ia trans-
misiOn de trozos de tierra del Gobierno provincial al Gobierno Federal, terrenos que 
serian mantenidos en fideicomiso, para uso y beneficio de los indios, conforme surgiese 
Ia necesidad. Ambos gobiernos Ilegaron a un acuerdo, en 1875-76, por el cual se creó 
una comisiOn conjunta para asignar las reservas, cuyo nOmero extension y localizaciOn 
seria dcterniinado por cada "nación" separadamente. Cada reserva podrIa ser empliada 
o reducida en proporción al nOmero de miembros de La banda que lo ocupaba, y Ia 
tierra extra serla asignada de las tierras de Ia Corona, sin que necesariarnente volviese 
a la provincia. 

El interés reversionista que estabieciO una clase de propiedad doble de estas reservas 
indias, causO muchas diticultades administrativas y originó numerosas disputas y 
apelaciones respecto a Ia tierra. Con objeto de solucionar estas reclamaciones, se 
negoció un acuerdo entre los gobiernos federal y provincial, en 1912, por ci cual se 
estipulaba el nombramiento de una Comisión Real que ajustase Ia superficie de las 
reservas indias en Ia Colombia Británica y estableciese nuevas reservas. Las reservas 
fijadas Oltimamente por Ia Comisión serlan transmitidas a! Gobierno Federal, sin 
ningOn interés reversionista, excepto en el caso de una banda que desapareciese. El 
informe de La Cornisión, adoptado en 1924 por ambos gobiernos, fue considerado por 
estos como Ia decisiOn final de todos Los asuntos de las tierras indias entre el Gobierno 
Federal y ci de Ia provincia de Ia Colombia Británica. Esto no fue aceptado por los 
indios, ya que ellos hablan denunciado por muchos años que no Se debian abolir SUS 

derechos originarios. 
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I ) 	 u;r,i que 'e contruyen estructuras netaI,is el ,das, se encueniran indios 
niohasks de Ia Reserva Caughnawaga, cercana a Montreal, entre los trabajadores. 
Aqui vemos Ia colocación y atornillado de La ültima viga de acero, en ci piso 56 del 

Centro Toronto-Dominion. 

Educación India 
Conforme Ia zona fronteriza se extendia y se establecian grupos de población más 
numerosa en cornunidades estables, se hizo mayor hincapié en Ia educación de indios 
y no indios. La educación india habia sido impartida, antes de Ia Confederación, en 
su mayor parte, por varios grupos religiosos. El gohierno federal continuó esta politica, 
pagando subsidios a las escuelas de misión en funcionamiento, mediante subvenciones, 
de acuerdo con el námero de alumnos y tipo de escuela. Durante Ia década de 1870, 
se cornenzó un sistema de subvenciones gubernamentales a las escuelas diurnas indias, 
sobre una base por cabeza, pero se experimentaron dificultades en asegurar un némero 
suficiente de alumnos, ya que no habia manera de obligarles a acudir a la escucla. 

Antes de 1867, Se habian establecido en Ontario cuatro escuelas residenciales indias 
y se habian establecido escuelas industriales en las provincias del oeste, como un 
medio para superar la indiferencia y otros problemas encontrados por las escuelas 
diurnas. Las escuelas residenciales recibian subvenciones por cabeza del gobierno y 
funcionaban bajo auspicios religiosos. 
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Los alumnos de las escuelas residenciales dividian su tiempo entre el aula y tareas 
menudas,conjuntadas con instrucción agricola que les ayudarian cuando volviesen a las 
reservas. Se comenzó una polItica de alumnos aprendices graduados en la colonización, 
para proseguir una capacitación profesional mãs amplia en agricultura y otras pro-
fesiones. Millares de niños indios, particularrncnte los que segulan una vida nómada 
en las zonas aisladas en que su vida dependia de Ia caza y pesca, no acudlan a Ia escuela. 

La Policla Montada del Noroeste proporcionaba a los indios del Yukon servicios 
medicos y de asistencia social (creado en 1898) y en unos pocos establecimientos se 
otorgó ayuda a Ia educación. A partir de 1900, se reservaron lugares residenciales y 
cotos de bosque para los indios del Yukon. 

El Gobierno Federal tomó medidas para ayudar al mantenimiento de Ia industria 
peletera en los Territorios del Noroeste, mediante ci estableciniiento de Cotos de 
Fauna Salvaje Nativa, en el que Ia caza con trampa fue autorizada solamente a los 
indios, esquimales, mestizos que seguian Ia vida de los nativos y tramperos blancos 
que vivian en Ia zona. Entre 1923 y 1938, Sc establecieron cinco de estos cotos. 

Para finales de siglo, muchas influencias fueron cambiando y modelando Ia comuni-
dad canadiense en total y afectando a Ia poblaclén India. La revolución industrial de 
Canada estaba ganando Impetu y habia un movimiento de poblaciôn de las granjas y 
poblados aislados a los centros de crecimiento rápido. El granjero autónomo que 
producIa su propio alimento y muchos hienes necesarios para las necesidades de su 
vida fue remplazado por granjas especializadas. Los desarrollos técnicos en todas las 
zonas de Ia industria exigian reglamentos gubernativos de Ia vida económica. Además, 
habian muchos problemas sociales que deniandaban una intervención gubernativa 
creciente en los campos de Ia educación, sanidad pb1ica, seguridad social y servicios 
de beneficencia social. El Iaissez-Jàire o actitudes negativas del papel del gobierno, 
que habla prevalecido en ci tienipo de Ia ConfederaciOn, dio paso a una actitud positiva. 
Si bien estos cambios afectaron a los indios. muchos de ellos permanecieron rezagados. 
El hecho de que durante Ia década de 1940 Ia poblaciOn India que habIa permanecido 
relativamente estática por muchos aflos, comenzase a aumentar rápidarnente. intensi-
ficô Ia necesidad para una reexaminación de las poilticas gubernamentales respecto 
a los indios. 

En las Fuerzas Armadas 

Indios de todas parcs dc Canada estu ieron bien representados en las Fuerzas Armadas 
durante las Guerras Mundiales de 1914 y 1939 y demonstraron su habilidad e ingenlo. 
Se consiguieron resultados importantes y de largo alcance. La joven generación que 
habia visto muy poco más alIá de los limites de las reservas o de los canipos de caza 
periféricos, vivió en Intimo contacto diario con otros jóvenes de diferentes ambientes, 
por un periodo de meses v aflos, compartió intereses comunes y persiguió un fin conitin. 
Sc convirtieron en trotamundos y encontraron personas y costumbres de las cuales no 
tenlan conocimiento previo. Muchos de los que permanecieron en Canada dejaron las 
reservas y se unieron al curso de Ia econornia canadiense, haciendo una contribución 
industrial a los esfuerzos de guerra. Dc csta experiencia, adquirieron un concepto más 
amplio del niundo y de su propia rclación con él. Para los camaradas no indios de 
primera lInea o de fábrica, Ia imagen del indio cambió, de Ia creación legendaria de Ia 
ficción romãntica y peliculas dcl ocste. a Ia de personas iguales, con cualidades y 
habilidades que merecian admiración y respeto. 
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Revision de Ia Poiltica 
La crisis de Ia década de 1930 y Ia Segunda Guerra Mundial habian postergado el 
exarnen crItico de Ia politica india. Después de Ia Segunda Guerra Mundial, Ia adminis-
traciOn india canadiense fue objeto de una revision pOblica. Por primera vez, se em-
prendiO una encuesta parlamentaria exhaustiva de los asuntos indios. Todos los grupos 
y organizaciones interesadas, incluyendo los indios, expresaron sus puntos de vista. El 
comité parlamentario recomendO una revision total de Ia IegislaciOn india, destinada a 
dar a los indios un mayor control de Ia conducciOn de sus negocios y a retirar, gradual-
mente, cláusulas restrictivas y protectoras. 

La pout lea de los primeros años de Ia Confederación estaba destinada a proteger a 
los indios de personas sin escrüpulos y a ayudarles por medio de raciones y artIculos 
agricolas necesarios, hasta quese hiciesen autonomos. Toda Ia politica estaba orientada 
hacia Ia dependencia en unas pocas industrias extractivas, con énfasis en Ia agricultura. 
En este periodo, Ia economia de Canada, en total, estaba basada en Ia industria extrac-
tiva y ci sistema de reservas fue ideado para proporcionar recursos naturales a los 
indios. En los años siguientes, Canada fue canibiando con una velocidad acelerada 
hacia una sociedad industrial de tipo urhano, en Ia quc el granjero de producción 
hogareña no tenia niucho espacio. La politica paternalistica tendia a promover Ia 
dependencia, más que a desarrollar Ia iniciativa y seguridad propia. Otros factores, tales 
corno las diferencias de idioma, Ia continuación de las costumbres tradicionales y el 
aislaniiento de las rescrvas se combinaban para mantener al indio lejos de Ia corriente 
principal dcl desarrollo nacional. 

Er1 los 61timos años, Ia politica India de Canada, definida simplemente, tiene por 
objeto ayudar a los indios, tanto individual como comunalmente, a participar 
integraniente en Ia vida social y econOmica general del pals. Sc ha promulgado mucha 
IegislaciOn social, tal como subsidios familiares, subsidios de vejez, pcnsiones, subsidios 
a ciegos y otras niedidas de beneficencia que han sido extendidas a los indios. También 
han sido alentados a adquirir control de la administración de sus propios asuntos en el 
nivel local, a lo largo de las lineas dcl gobierno municipal. 

Bajo Ia Ley de Indios, los consejos de las trihus indias tienen obligaciones y dcrechos 
similares a los de los consejos municipales. Pueden dictar reglarnentos sobre sanidad, 
trático. conducta desordenada, adniinistraciOn de caza y pesca, obras pCiblicas y otras 
niaterias relacionadas con sus reservas. Los consejos de tribus también pueden recibir 
el derecho de obtener fondos por medios impositivos o concesiOn de permisos para 
propOsitos de Ia trihu. Sc alentO a todos los concejos de tribu a tomar Ia direcciOn en ci 
planeamiento de gastos de fondos de Ia banda y muchos rccibieron autorizaciOn para 
controlar sus propios ingresos. En Ontario, los consejos de tribu administran sus 
propios programas de asistencia pOblica, de acuerdo con Ia legislación provincial. de Ia 
misma forma que las municipalidades. En estas y otras formas, los consejos de tribu 
han demostrado iniciativa y autonomia local. 

Se ha dado un énfasis creciente a Ia educación. Al final de Ia Segunda Guerra Mundial 
habia un enorme nümero de personas insuficiantemente educadas—niños que no 
acudlan a las escuelas, un nOmero elevado de personas que habian abandonado Ia 
escuela, macstros mal preparados y edificios inadecuados y ruinosos, y este problema 
aumentO grandemente debido al extraordinario aumento de Ia población. Actual-
mente, virtualmente todos los niños de edad escolar acuden a Ia escuela. Se han cons-
truldo nuevas escuelas, se han sustituido a los maestros que no poselan calificaciones 
escolares suficientes y se está superando la apatia de los padres hacia la educación de 
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sus hijos. Un nümero mayor de niños indios permanece más tiempo en Ia escuela y 
consigue niveles académicos niás elevados que anteriormente. El nijmero de personas 
que abandonan Ia educación constituye todavia un problema, debido a Ia falta de 
interés, fruto de las diticultades idiomáticas, el fondo cultural del hogar, el aislamiento 
y Ia actitud hacia una sociedad crecientemente ávida. 

Se ailenta a los indios a que acudan a las escuelas provinciales, conjuntamente con 
otros niños, donde se puede disponer esta formula, y el Gobierno paga las matriculas y 
hace contribuctones para absorber el coste de las instalaciones necesarias. 

Un estudiante indio aplicado puede recihir ayuda completa dcl gobierno, si lo 
necesita, para proseguir su educación, inclusive educación univcrsitaria. 
Capacitacióndelos Dirigentes Indios--El Ministerio de Asuntos Indios y del Desarrollo 
del Norte reconoce que Ia calidad y direcciOn de los indios cs Ufl factor principal en ci 
progreso de los indios y que ci liderazgo es ejercido más eficazrnente por medio de un 
consejo de tribu y otras organizaciones localcs. Por lo tanto, ci Ministerio ha hecho 
arregios con las universidades y otras instituciones docentes, para ofrecer cursos de 
capacitaciOn en ci liderazgo, diseñados para educar a los dirigentes indios en el conoci-
miento y técnicas que les prepararán para servir mejor a su propia raza. 

Otro programa seguido por el Ministerio es el programa de emplazamiento de 
empleos de indios que tiene por objeto ayudar a los indios a encontrar ernpieo. El pro-
grama incluye el desarrollo de habilidades de trabajo, Ia capacitación profesional y Ia 
capacitación profesional en el empleo. Las disposiciones sobre los servicios de asesora-
miento social y de empleo se realizan por medio de agencias locales. En muchas comu-
nidades urbanas se han establecido centros de amistad con ayuda gubernativa, con el 
fin de ayudar a los indios a efectuar Ia transición de una sociedad rural a una urbana y 
para proporcionarles una atniOsfera amigable cuando más lo necesiten. 

La rápida expansion de Ia industrialización ha proporcionado enipico a un creciente 
nOmero de indios. Sin embargo, un gran ncirnero deellos vive en ci forte y en distritos 
lejanos, donde el trabajo es escaso y de estación, y por ello deben depender de Ia caza, Ia 
pesca y los animales de piel fina para su sustento. Mediante acuerdos con las provincias 
interesadas, se han emprendido programas conjuntos para ci desarroflo de Ia pro-
ducción de pieles finas y otros recursos renovables. El Ministerio coopera en prograrnas 
para La conservación de aniniales de pieles finas y Ia administraciOn de caza participa, 
conjuntamente con otras organizaciones federales y provinciales, en el auspiciamiento 
de exposiciones dc pieles, con objeto de promovcr las ventas domésticas e internacio-
nales dc pieles finas de aniniales salvajes. 
Servicios de Sanidad—Los indios comparten con los esquimales los servicios medicos 
especiales porporcionados por ci Ministerlo de Sanidad Nacional y Beneficencia, por 
medio de sumas anuales votadas para tal fin. Hay servicios de atención médica y salud 
pOblica a disposición de todos aquellos miembros de Ia tribu que no pueden conseguirlos 
de otra fornia. 

La idea de extender a los indios los servicios federales, provinciales y municipales en 
ci grado corrientemente ofrecido a los no indios goza de Ia aceptaciOn general. Los 
servicios federales ofrecidos a otros ciudadanos en los campos de salud y beneficencia 
y otros están abiertos a los indios. Los servicios provinciales han sido extendidos a los 
indiosy lascomunidadcs indiasen un numerodecampos, inciuyendo asistencia benéfica, 
beneficencia infaritil y rehabilitación, desarroilo comunal, construcción de carreteras 
y conservaciOn de rccursos naturales. En ci campo vital de Ia educaciOn, se han 
concluIdo acuerdos con las autoridades escolares provinciales o municipales de todo ci 
pals, mediante los cuales los niños indios pueden acudir a Ia escuela con otros niños. 
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Enfermera india. 

En ci trabajo conducente al desarrollo de las comunidades indias, se considera de una 
importancia primaria Ia inclusiOn de los mismos indios en estos programas. Se ha 
desarrollando un nuevo proceso consuiti'o para proveer una participaciOn y discusiOn 
conjunta, por medio de los C'onsejos Regionales Asesores de los indios y Ia Junta 
Nacional Asesora de los Indios. 

No se deben olvidar los aspectos culturales. Los indios estân luchando para conse-
guir una identidad cultural y están orgullosos de sus obras de artesania. folklore y 
otras habilidades tradicionales. Sc ha creado una unidad especial para ayudar a 
preservar y alentar Ia expresión cultural india y mantener el orgullo de su raza y su 
espiritu de comunidad. 

Confornie Canada traspasa el umbral de un nuevo siglo como naciOn, los indios, 
conjuntamente con otros canadienscs de culturas, indiomas y razas diferentes. pueden 
contemplar ci futuro con Ia esperanza justificada de conseguir los objetivos coniunes 
y sat isfacer las aspiraciones individuales. 

(R. F. BArrLE) 
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,;Onocrudo Cli un centro co',rnopoiita. Succsora dcl 'b4rrLLol dc ' ork 	I.t scgund. 
ciudad mayor de Canada, es un importante centro económico. financiero, comercial, 

fabril y cultural. 

Las Dos Poblaciones Fundadoras 
En Ia tltinm década, se ha hecho comLin el rcicrirse a los ingleses N iranceses Uc Canada 
conio las dos ra:as fundadoras". Esta designación es equivoca, ya que tanto los 
franceses corno los ingleses pertenecen a Ia niisma raza caucásica. Es también equivoca, 
porque los primeros habitantes de Ia zona geográfica que ahora conocemos por ci 
nombre de Canada, fueron los indios. El pals, antes de su descubrirniento por los 
europeos, estaba ocupado por un sinnimero de tribus indias y esquimales que con-
sideraban suyo cierta parte del pals. El término las dos poblaciones fundadoras" 
nos parece más apropiando y está remplazando lentarnente Ia designación anterior. 
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Después de hacer estas reservas, Ia frase "las dos poblaciones o razas fundadoras", 
constituye una referencja adecuada a los intentos de los habitantes de habla iriglesa 0 
francesa en Ia mitad forte de Ia America Británica del Norte para solventar sus 
diferencias. Después de niás de dos siglos y niedio de disputas y luchas continuas, 
decidieron adoptar una constitución politica que salvaguardase las aspiraciones de 
ambos grupos. 

Conforme los canadienses se preparan a celebrar el centenario de este acontecimiento, 
es conveniente revisar Ia historia de estos dos pueblos, desde el primer desembarco en 
America del Norte hasta Ia época actual, y analizar los sucesos histOricos que, habién-
dolos puesto frente a frcntc, les han conducido a buscar un compromiso que permita a 
cada uno de ellos gozar de cierta libertad para mantener SUS instituciones, idiomas y 
culturas dentro de un solo estado. 

No Se intentarã identificar a los grandes personajes—y ha habido muchos de ellos-
que condujeron a los dos grupos iinguIsticos, o sus papeles en cada uno de los princi-
pales acontecirnientos que finaimente condujcron a Ia Confederación de 1867. Estos 
hombres fueron, más a menudo de lo quc qUiZá sc apercibieron, un producto de su 
tiempo. Es difIcil decir hasta qué punto dirigieron los acontecirnientos o fueron dirigi-
dos por ellos; hasta qué punto produjeron nuevas estructuras en Ia sociedad canadiense 
o fueron ci producto de las estructuras que les precedieron; o hasta qué punto impri-
micron una dirección al curso de Ia historia o recibieron la orientación imprimida por 
ella a los dos grupos linguIsticos principales de los que procedlan. 

La Ciudad de Quebec, Puerto histàrico en ci majestuoso rio San Lorenzo, ha sido por 
largo nempo ci bastion de Ia cultura francesa en Canada. Fue fundada por Champlain 

en 1608 y cuenta con un importante mercado deexportacion. 
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Por el Tratado de Paris de 1763, Francia cedió irrevocabiemente Canada a Gran 
Bretaña. Todas las posesiones francesas continentales de Norteamérica al oeste del 
Mississippi, con Ia excepción de Ia Louisiana, Se integraron en un Imperio británico 
ünico que se extendia sin interrupción desdc ci Estrecho de Hudson al Golfo de Mexico. 
(on objeto de comprender ci Estatuto de Ia Confederación, aprobado un poco más de 
den años más tarde, y las realidades sociopoliticas del Canada actual, será necesario 
revisar Ia historia de las ocupaciones francesas e inglesas de Ia zona geográfica al forte 
del Rio Grande, desde los primeros desembarcos hasta Ia inrnigración actual. Seria 
necesario referirnos, de vez en cuando, a las relaciones de estas dos grandes naciones 
en Europa, ya que los triunfos y derrotas militares y diplomáticas en Francia e Ingla-
terra tuvieron, frecuentemente, repercusiones en Norteamérica. 

En Ia vIspera del Centenario de esta Confederación. Canada parece estar cnfrentán-
dose con una crisis, en Ia que se está prestando considerable atención a las relaciones 
franco-inglesas y mãs particularmente a La situación de Los canadienses de habLa fran-
cesa en Ia Confederación. La forma dramática en que se estä debatiendo esta cuestión 
tiende a hacer olvidar a uno que las relaciones franco-canadienses nunca fueron más 
cordiales y armoniosas que en Ia actuaLidad, desde los tienipos en que Cabot y Cartier, 
respectivamente, reclamaban parte de Canada para los Reyes de Francia e Ingiaterra. 

En verdad, Ia historia coLocO juntos, en ci continente norteamericano, a dos grandes 
pueblos que, si bien parecidos en muchas formas o quizá porque tenian muchas simiLi-
tudes, contaban con una larga historia dc conflictos y luchas, aün antes de cruzar ci 
Atlántico. 

Los años han madurado a los pueblos y sus problemas. El proceso de ajuste progre-
sivo que condujo a las actuales relaciones mejoradas puede ser estudiado en tres periodos 
principaLes que podrian denoniinarse, para propósitos ilustrativos, Ia lucha por ci 
continente (desde ci descubrirniento hasta ci Tratado de Paris de 1763), perIodo acomo-
daticio, (de 1763 hasta La Confederación, en 1867) y Ia construcción de Ia comunidad 
canadiense (de 1867 hasta Ia época actuaL). Cada periodo ha contribuido aL resurgir de 
conceptos mentales y eniotivos en cada grupo nacional, conceptos que todavIa son los 
determinantes principales de las relaciones franco-inglesas y, frecuentemente, ejercen 
una gran influencia en ci gobierno del pals. 

La Lucha por el Continente 
Los primeros contactos de Francia con Norteamérica ocurrieron bastante antes de que 
Jacques Cartier plantase su cruz en Ia Peninsula de Gaspé. Pescadores franceses acudlan 
a las aguas poco profundas de Terranova en busca de bacalao. Sin embargo, Jacques 
Cartier circunvaió ci extremo noroeste de Terranova, para adentrarse en ci Golfo de 
San Lorenzo, tomando posesión de Ia nueva tierra, en nombre del Rey de Francia, ci 
24dejuliode 1534. 

A pesar del gran signilicado de este hecho, Ia presencia francesa en Norteamérica 
permaneció centrada, por algunos años, en los tradicionales bancos de pesca y las nue-
vas aguas visitadas por Cartier. En los próximos cincuenta años. ci mercado de pieles 
condujo progresivamente ai estabiecimiento de posiciones interiores. Con objeto de 
proteger su nionopolio, los traficantes de pieles trataron de convencer a los colonos 
para que se estableciesen cerca de sus puestos. El primero de tales estabiecimientos, 
bajo Ia administración franccsa, fue registrado en 1598 en Ia Isla de Sable, cerca de 
ciento ochenta kilOnietros al este de Nueva Escocia, donde ci Marques de Ia Roche 
estableció 50 colonos. 

Más tarde, Champlain desarrolló una forma estabilizada de colonización. Sus 
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cualidades personales conio explorador y colonizador, asi como Ia lección aprendida 
en los 75 años siguientes a Ia crccciOn dc Ia crui en Gaspé, originaron los patrones de Ia 
ocupaciOn franccsa que, en el próximo siglo. conducirian a Ia gran expansion de los 
intereses franceses en Norteamérica y darian como resultado el establecimiento de un 
lmperio frances quc se extendia desde ci rio San Lorenzo y los Grandes lagos al norte, 
hasta los ilanos en ci oeste y ci rio Mississippi y el (lolfo de Mexico por ci sur. 

Mientras tanto, Inglaterra tarnhién estaba cchando sus cimientos en America. En 
1497. solamente cinco aflos después de que ColOn descubriese America, Juan Cahoto, 
navegante bajo pabeliOn ingies. alcanzO ci contiente norteamericano. Ningün estableci-
miento permanente surgiO de este primer contacto. El primer intento serio de coloni-
zaciOn inglesa fue realizado en 1578 por Gilbert y Raleigh. Después de unos intentos 
fracasados en Ia costa del este, Gilbert llegO al Puerto de San Juan de Terranova y tomO 
posesiOn permanentc dc aquellas tierras, en ci nombre de Ia Reina dc Ingiaterra. Si hien 
su primer intento fracasO, su experiencia audO a otras expediciones. Pronto se esta-
blecieron trcce colonias en Ia costa dci Atiántico, mientras que en otros lugares de 
Terranova, Ia BahIa de Hudson y Ia costa dci Pacifico los pequeños enclaves ingleses 
despertaban en Inglaterra ci interés hacia America. 

Después de haber establecido su cabeza de puente en Norteamérica. Francia e Ingla-
terra trataron de expandiria lo más rápidarnente posibic. Asi comenzO Ia lucha para Ia 
posesión de un amplio continente, lucha que iba a durar 150 años. Cada potencia, si 
bien ocupaba solanientc unas pocas hectáreas de una tierra casi ilimitada, resentia Ia 
ocupaciOn de un palmo mãs de tierra por Ia otra. La prinlera fase de esta lucha terminO 
en 1763, con ci Tratado de Paris y Ia cesiOn a Inglaterra de los intereses franceses 
en Canada. 

El PerIodo de Adaptación 
Después de las caidas de Quebec y Montreal y Ia firma dcl Tratado de Paris, Inglaterra 
obtuvo ci control total de Ia mitad este de Norteamérica. Todo parecia bien en Ia 
superficic. Sin embargo. Ia nueva colonia demonstrO inmediatamente que no era como 
las otras. Después de su derrota militar, los franco-canadienses se prepararon para 
retencr ci máximo posible de sus instituciones. Más de ocho de las 55 cláusulas de las 
Capitulaciones dc Montreal tratahan del niantenimiento mãximo posible de Ia herencia 
cultural de los colonos, sujetos a dichas circunstancias. 

Por una parte, los franco-canadienses deseaban intensamente negociar Ia restaura-
ciOn, hasta ci máximo posible, de las instituciones francesas y. por otra parte, ci 
Gobernador Carleton estaba convencido persorialmente que Ia nueva colonia solamente 
set-ia leal a Ia Corona británica, si se ganaba Ia contianza de sus hahitantes. El Estatuto 
de Quebec de 1774 rcstableciO ci derecho civil frances y confirmO ci derecho a Ia libertad 
de cultos. Esta postura acomodaticia retuvo Ia lealtad de los franco-canadienses, 
quienes. en 1775, rechazaron Ia invitación de las 13 colonias para unirse a ellas en Ia 
(iuerra de Ia Independencia. 

Una de las consecuencias imprevistas de Ia revoluciOn americana fue Ia introducciOn 
de una nueva dimensiOn en las relaciones anglo-francesas en Ia nueva coionia. La inmi-
graciOn de los Lcales cambiO Ia composiciOn de Ia poblaciOn canadicnse. de una pre-
doniinantemente francesa a una predominantemente anglo-sajona. El repentino 
aumento de Ia población condujo a Ia creaciOn de dos provincias quc recibieron los 
nombres de Nueva Brunswick y Alto Canada. Otro hecho todavia más importante era 
que estos hombres y mujeres, cuyas fuertes convicciones les hablan conducido a preferir 
el gobierno inglés, trajeron consigo una serie de conceptos emotivos y mentales que 
desde entonces ha influenciado a Ia pobiaciOn canadiense de habla inglesa, asI como un 
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siglo antes los aportados por los colonos de Champlain y Talon lo hicieron en los 
habitantes de habla francesa. 

Como es natural, los Leales, despuës de su establecimiento en Canada, no estaban 
satisfechos con Ia formula compromisoria conseguida por los franco-canadienses en el 
Estatuto de Quebec. No les gustaba el derecho civil frances y estaban ansiosos de 
contar con una asamplea electiva, similar a las que habian disfrutado en las colonias. 
El Estatuto Constitucional de 1791 marco una nueva etapa en las relaciones franco-
inglesas. El Alto Canada recibió el sistema legal inglés, mientras que ci derecho civil 
frances prevalecia en ci Bajo Canada. Al recibir Ia provincia inglesa ci derecho de una 
asamblea electiva, ci Estatuto dio también a Ia francesa el mismo privilegio. Asi 
comenzó Ia segunda etapa conducente a Ia autononiia politica y provincial de los 
franco-canadienses. 

La proporción entre canadienses de habla francesa e inglesa cambiO a un ritmo miss 
rispido en los 50 años siguientes, conforme se tomaron medidas para alentar Ia inmi-
gración de las Islas Británicas. Entre 1815 y 1850, aproximadamente 800.000 acudieron 
a Ia America Britisnica del Norte desde Gran Bretaña—casi ci doble de Ia población 
de los dos Canadás y las provincias Maritimas, en 1815. 

Como habia ocurrido en las 13 colonias 50 años antes, creció ci descontento entre los 
habitantes de las colonias britisnicas. Estas aspiraban a conseguir una mayor autono-
mia. En ci Alto y Bajo Canada hubo intentos breves de rebeliones armadas. Sc envió a 
Lord Durham, para investigar los motivos. Una de sus recomendaciones fue Ia reunion 
de los dos Canadiss. Si bien habia habido levantamientos en los dos Canadiss, Lord 
Durham creyó que en ci caso del Bajo Canada, ci predominio de franco-canadienses 
fue ci factor dave y dio una dimension diferente al problema. En su opiniOn, una uniOn 
ayudarIa a solventar Ia dificultar, reduciendo, eventualmente, a los franceses a una 
minoria en ci nuevo gobierno. Todavia miss, propuso que los franceses deberian igua-
larse a los ingleses-canadienses lo más rápidamente posible, desalentisndoles en ci uso 
de su propio idioma y carnbiisndoles sus leyes. En resumen, Lord Durham recomendaba 
Ia asimilación conipieta de los franceses. 

Sus recomendaciones en este punto no fueron totalniente aceptadas, por ci contrario, 
aunque en realidad ci propOsito del Estatuto de Ia Union era un tipo de asimiiaciOn, Ia 
reuniOn de los dos Canadiss produjo una cooperaciOn modelo entre franceses e ingleses 
quc a menudo ha sido imitada. Tan pronto como se formO ci primer Gabinete, Robert 
Baldwin y Louis H. Lafontaine se convcncieron quc Ia Cinica forma de promover con 
éxito sus opiniones progresivas era agrupando ci apoyo prestado a cada uno de ellos 
por su coniunidad racial o étnica. Solamente una generaciOn antes, tal reuniOn hubiera 
parecido cxtremadamente deshonesta, pero a mediados del siglo XIX, después de miss 
de 200 años de coexistencia en ci suelo norteamericano, los canadienses de habia fran-
cesa y los canadienses de habla ingIesa. todos ellos sujctos britisnicos, al menos estaban 
preparados para aceptar a los otros bajo las bases de—estoy aqul para que quedarme-
y cstaban dispuestos a idcar principios de cooperación. Lejos de buscar Ia asimilación 
reconiendada por Lord Durham, los dos reformadores politicos y sociales favorecIan 
una coexistencia cooperativa, formula que miss tarde fue adoptada de nuevo por Ia 
UniOn de Sir John A. Macdonald y Sir George E. Cartier. Stephen Leacock resume el 
trabajo de Baldwin y Lafontaine en estas palabras: 

"Para encontrar una base real de union politica entre ci Canada frances e 
inglés, para sustituir Ia lucha de dos razas irreconciliables por Ia ciudadania 
de dos grandes pueblos y para establccer en la miss tipica de las colonias bri-
tisnicas un ejemplo de autonomia gubernativa que demostraria las bases dura-
deras del Imperio—éste fue el trabajo conseguido, por el cual merecieron ci 
largo descanso que era de esperar después de un dIa de trabajo". 
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Mientras Ia vida social y politica del pals fue evolucionando hasta llegar.a Ia vida 
actual, los sucesos del sur afectaron grandemente Ia historia canadiense. Conforme se 
acercaba el final de Ia Guerra Civil americana, Se vio claramente que las provincias 
británicas del norte cran débiles, coniparadas con ci Estado Unido americano. La 
uniOn de las cinco provincias británicas en un estado Onico y su expansion hacia ci 
oeste se convirtiO en una materia de consideración urgente. Las resoluciones de Quebec 
de 1864 fueron Ia base de Ia uniOn federal de las provincias, como se delineO en ci 
Estatuto de Ia America BritOn ica del Norte de 1867. 

Los padres de Ia ConfederaciOn aceptaron ci principio que se deberia incluir en ci 
Estatuto de Ia America BritOnica del Norte un nOmero de ciOusulas protectoras de los 
derechos minoritarios, sin sacrificar Ia unidad nacional. Se dieron ciertas garantias a 
las religiones protestante y católica, respecto a las escuelas separadas. Sc utilizaria 
ci frances y ci inglés en las leyes y minutas oficiales del Parlamento de Canada y en ci 
Legislatixo de Quebec. Se permitió ci uso de cualquiera de los dos idiomas en los de-
bates de estos cuerpos legales o en las demandas a los tribunales de Quebec y del 
Dominio. Finalmentc, se dictaron rnedidas para que ci Código Civil de Quebec, no 
pudiese ser modificado sino pore! Legislativo provincial. 

Estas precauciones ilustran Ia preocupaciOn de los Padres de Ia Confederación que, 
si bien estaban reuniendo varias zonas geogrOficas, también buscahan unir dos pueblos 
dentro de un amplio marco de tolerancia cultural y buena voluntad. "Somos de razas 
diferentes", duo Cartier, "pero esto no significa que debemos batailar entre nosotros, 
sino mOs bien competir y emularnos para obtener el beneficio com(in". 
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Ni que decir tiene que los elevados ideales de respeto mutuo y tolerancia expresados 
por los Padres de Ia Confederación fueron dificiles de adaptarse a todas las esferas 
sociales, poilticas y económicas. El mundo no ha descubierto todavia, segiTh parece, un 
marco perfecto para conseguir relaciones completamente armoniosas entre grupos 
etnicos, religiosos, raciales 0 nacionales. 

Construyendo Ia Comunidad Canadiense 
Si los viajeros de los modernos vehiculos del espaclo tuviesen oportunidad de conversar 
sobre las situaciones en eJ canipo de las relaciones humanas, conforme circunvalan Ia 
tierra, probablemente identificarian, deritro de cada estado sobre el que pasaban, 
grupos minoritarios que aspiraban a obtener una mayor autonomia de Ia que gozan 
actualmente en Ia estructura socio-polItica en que viven. En algunas zonas, podrian ver 
hostilidades abiertas y represiones brutales; en otras, un sufrimiento silencioso y una 
reprcsión paciente: y por fin en otras, condiciones mejoradas a través del diãlogo posi-
tivo que les ha conducido a relaciones de grupo más tolerantes. Despuës de aterrizar, 
los viajeros del espacio, sin duda alguna, confesarian con humildadqueaünensu propio 
pals exist Ian estos problemas y en verdad, muy desafortunadamente, todas las naciones 
deberán confesar, en el dia del juicio, haber tenido dificultades de este tipo. 

También Canada se ha enfrentado con el problema de un estado multiracial. Sin 
embargo, los numerosos problemas que Canada ha tenido que superar a causa de su 
naturaleza binacional, ban sido producto de caracteristicas canadienses distintivas que 
están convirtiéndose en un vinculo mãs fuerte que une intimamente a Ia comunidad 
canadiense y enriquece su herencia nacional. 

Después dcl Tratado de Paris de 1763. el Estatuto de Quebec de 1774, Ia Ley Cons- 

la nusica aI U 1,1 iaguna uIturai xi'ac1tc eritre la poblacion inglesa y Irancesa, 
cuaiido los josenes de Les Peuts Chanteurs de Granby dan recitales en Montreal. 
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titucional de 1791, ci Estatuto de Ia UniOn de 1840, ci Estatuto de Ia America Británica 
del Norte de 1867 y ci Estatuto de Westminster de 1931, Canada se encuentra a punto 
de introducir nuevas enmiendas en ci marco politico-social en que su poblaciOn se 
desenvuelve y busca adquirir sus propios objetivos en el continente nortearnericano. 

Es propio de Ia naturaleza de los canibios sociales que estos a menudo sean impercep-
tibles, excepto cuando se observan a intervalos distantes entre Si. Después de Ia Con-
federación ha habido niuchas mejoras en las relaciones franco-canadienses en Canada. 
Si bien se ha progresado mucho, ci periodo de adaptaciOn que siguiO Ia Paz de Paris no 
ha conseguido eliminar por completo los malos entendidos y hostilidades creados 
por Ia proclamación dcl Estatuto de Ia America Británica del Norte. Sin embargo, las 
relacioncs han continuado mejorando. El hecho de que las mejoras principales hayan 
sido precedidas de un perIodo de fermento politico puede conducir a los observadores 
superficiales a emplazar demasiado énfasis en los conflictos y no lo suficiente en los 
progresos. Muchas de las crisis más agudas fueron nada más que "dolores de crecirniento" 
que eventualmente contrihuyeron al fortalecimiento de la nación. 

Los progresos realizados en las relaciones franco-canadienses después de Ia Segunda 
Guerra Mundial han producido nuevas condiciones, bajo las cuales se espera que sea 
posihie introducir cambios duraderos. La situaciOn actual es más pronietedora, des-
pués del nombramiento de una Comisión Real de Bilingualismo y Biculturalismo que 
ha dado a los canadienses Ia oportunidad de explorar las muchas fOrmulas que pueden 
set utilizadas, cuando dos pueblos se unen para formar un estado ánico. 

Actualmente, ci problema franco-inglCs ha adquirido nuevas dimensiones. La 
inmigraciOn ha creado en Ia composiciOn canadiense una gran poblaciOn que no es 
francesa ni inglesa. Si bien Ia irimigración es normalmente un asunto personal o 
familiar, Ia presencia de un gran ntmero de personas de un pals en particular crea un 
nuevo fenOmeno social. Dentro de las tradiciones canadienses de respeto mutuo y 
tolerancia, estos nuevos grupos étnicos han desarrollado una nueva vida cultural propia 
muy rica, mientras que, al mismo tiempo, se integraban en una de las dos principales 
corrientes nacionales. 

Hay muchas senates de que Ia reciente crisis se está resolviendo de Ia misma forma 
como se resolvieron crisis anteriores. Si hien no se ha publicado todavia el informe final 
de Ia ComisiOn Real, hay indicios que justifican un gran optimismo. Más y más comu-
nidades canadienses esperan ahora que sus escuelas cnseflen ambos idiomas oficiales a 
sus niflos. Consistenteniente con esta tendencia, el Gobierno Federal ha estado 
tomando medidas prácticas, por varios años, para alentar el bilingualismo en el 
servicio pihlico, corno parte de su objetivo fundamental de promover y fortalecer Ia 
unidad nacional, sobre Ia base de igualdad de derechos y oportunidades para los 
ciudadanos de habla inglesa y francesa. Sc cstableció una secretaria general para Ia 
puesta en vigor de Ia politica gubernaniental en este campo. 

Se vienen observando tendencias similares hacia el bilingualismo en los sectores 
sociales y comerciales de Ia sociedad canadiense. Esto no quiere decir que todo va bien, 
en el sentido niás estricto de Ia palabra. Sin duda alguna surgirán nuevos problemas y 
es posible que las nuevas generaciones canadienses Se enfrenten con ci problema que sus 
antepasados crelan haber resuelto. Sin embargo, las directrices fijadas para Ia soluciOn 
de estos problemas proporcionarán una buena orientaciOn para Ia continua coexis-
tencia de dos grandes pueblos dentro de un estado ünico, pueblos que comparten Ia 
rica dote de una tierra generosa, en Ia que están representadas las poblaciones de las 
principales razas del mundo y diariamente presencia el espiritu de compromiso y 
hermandad elevado a los ideales de la comunidad mundial. 

(JEAN H. LAG ASSE) 
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El Mosaico Canadiense 
En el tiempo de Ia Confederación, Ia población de Canada ascendla a casi 3.500.000 
habitantes. El primer censo (1871) realizado en Ia Union indicaba que ya se habia 
establecido un patron cultural y étnico quc caracteriza al Canada actual. 

Los franceses constitulan el mayor grupo anico, con una población total de 1.082.940 
habitantes. Su establecimiento comenzO con Ia fundaciOn de Port Royal, Nueva Escocia, 
en 1605, y Ia fundaciOn de Quebec por Champlain, en 1608. Ahora, 250 años más tarde. 
Ia colonizaciOn se ha extendido a las provincias ecinas. Se encuentran grupos de 
pobladores en localidades tan apartadas conao Windsor, Ontario, colonizada a media-
dos del siglo Xviii y St. Boniface, Manitoba, donde los coionos se establecieron 
en 1818. 

Al formarse Ia ConfederaciOn, los irlandeses constitulan el segundo grupo mayor, 
con aproximadamente 846.000 personas inscritas en el censo de 1871. Para 1753, cerca 
de una tercera parte de los 13.000 habitantes de Terranova era de origen irlandés. En 
Halifax, Nueva Escocia, habia una poblaciOn total de 3.000. Una serie de pérdidas de 
cosechas en Irlanda ocasionó Ia llegada de cientos de irlandeses at Alto Canada, en las 
primeras dos o tres décadas dcl siglo XIX. Para 1826, cerca de 20.000 irlandeses Se 
habian establecido en el distrito del Lago Erie. Entre 1823 y 1825, grandes grupos de 
colonos irlandeses ocuparon tierras en ci distrito Peterborough de Ontario, asi como 
en los condados de Lanark, Renfrew y Carleton. De Irlanda dcl Norte liegaron otros a 
Prescott, Kingston, Cobourg, York (Toronto) y London. Todavia Se podian encontrar 
otros en los Cantones del Este del Bajo Canada y en el distrito dcl Lago Rice del 
condado Northumberland, en el Alto Canada. 

El censo de 1871 mostraba que Ia poblaciOn inglesa ascendia a unos 706.000 habi-
tames. Si bien los grupos ingleses habian participado en la colonización de Terranova, 
no fue hasta Ia toma de Quebec, en 1759, que los mcrcaderes, traficantes y colonos 
ingleses mostraron un interés por Ia nueva colonia. Sin embargo, Ia RevoluciOn 
Americana desplazó a cientos de Leales del lmperio Unido de ascendencia inglesa a sus 
nuevos hogares en Nueva Escocia, Nueva Brunswick, los Cantones del Este dc Quebec 
y Ia orilla norte dcl rio San Lorenzo y del lago Ontario. Las desfavorables condiciones 
económicas de Ia islas Britãnicas, después de 1875, condujeron a Ia programación de 
numerosos planes de ayuda a Ia inmigración. Entre cilos se destacan los establecimien-
tos agricolas en Killarney, Manitoba y Saitcoats, Saskatchewan, que fueron poblados 
por colonos ingleses y escoceses. 

Los escoceses que en 1871 ascendIan a 549.946, estuvieron mezclados en muchos 
intentos de coionización. Después de Ia adquisición ingiesa de las colonias en 1759, ci 
establecimiento de escoceses en Canada fue casi continuo. En 1763, los montañeses de 
Fraser fueron desbandados y se les otorgaron lotes de tierra. En Ia Isia del Principe 
Eduardo, Nueva Escocia y Nueva Brunswick se estabiecieron establecimientos poste-
riores. Entre 1783 y 1850 aparecieron numerosos poblados escoceses en el Alto Canada. 
Fueron notables ci poblado de Glengarry y el estableciniiento de un gran nimero de 
familias escocesas en Perth N el condado Lanark, en ci Municipio MacNab; Gueiph, 
Talbot y los condados Middlesex, Huron y Bruce. En 1811, un grupo de colonos 
escoceses ilegaron a York Factory en su ruta hacia ci rio Rojo, Manitoba. 

Después de los grupos franceses y britãnicos, el de origen ale,nán era ci más numeroso 
en ci momento de crearse Ia Confederación. El censo de 1871 arrojO Ia cifra de 202.000. 
Cerca de 2.000 llegaron a Nueva Escocia entre 1750 y 1752. Al aiio siguiente, liegO un 
grupo a Lunenburg y estableció Ia comunidad que se ha hecho famosa en las pesquerias 
atlánticas. La revoluciOn americana atrajo muchos colonos Leales, de origen alemán, a 
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las Provincias Maritimas y a! Alto Canada, principaimente a los cantones del este, a lo 
largo del San Lorenzo, en lo que actualmente es ci suroeste de Ontario. 

Otros Grupos—Desde luego, habia otros grupos étnicos representados en Ia pohlación. 
Por ejemplo, holandeses (29.000), negros, o como fueron denominados en ci censo 
"africanos" (21,000), asi como galeses, suizos, italianos, españoles y portugueses. Los 
ucranianos que con ci tiempo se convcrtirIan en el cuarto grupo mayor de Canada, no 
fueron incluidos en ci censo de 1871. Vinieron niás tarde. Sin embargo, se hizo rnenciOn 
de un grupo ruso-polaco. 

También habia un gran nümero de chinos, concentrados en Ia Colombia Británica. 
Sin embargo, aunque Ia provincia entró a formar parte de Ia ConfederaciOn en 1871, fue 
demasiado tarde para incluirlos en las cifras del censo. Entre 1870 y ci fin de sigio, los 
Lianos fueron colonizados gracias a La ilegada de millares de colonos, principaimente 
de Europa. Muy pronto, las ciudades de los Llanos hicieron su apariciOn con todas las 
caracterIsticas de comunidades colonizadoras. Poblados tales corno, Esterhazy. 
Steinbach, Lettonia y Dnieper, retlejan los origenes de sus fundadores y sus deseos de 
retener alguna union espiritual con sus patrias de origen. 

El primer grupo importante que se benefició de las condiciones favorables de Ia 
colonización en el oeste fue ci is/andes. En 1871, como resuitado de condiciones 
econOrnicas desfavorabtes en su patria, cuatro jóvenes islandeses se establecieron en 
Wisconsin. A estos Ic siguieron cientos, incluyendo un grupo de 365 que Ilegó a Nueva 
Escocia en ruta a Wisconsin y fueron persuadidos para colonizar el este de Canada. 
Después de un corto periodo, La mayoria emigró, en 1875, a las orillas occidentales del 
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lago Winnipeg, en Manitoba, donde fundaron Ia ciudad de Gimli que significa "el gran 
vestIbulo del cielo". Gimli fue ci prirnero de una serie de estabiecimientos que formaban 
parte de Ia colonia de Nueva isiaridia que a su vez, se convirtió en Ia fuente de nuevas 
olas de inmigraciOn a otras zonas. 

En ci verdadero espIritu aventurero, los islandeses se expandieron hacia ci oeste. 
Habla poblados isiandeses en Wynyard, ci lago Foam, ci lago Quill, Calder y Church-
bridge, en Saskatchewan y Markervilie, en Alberta. Habia familias isiandesas viviendo 
en Vancouver y Victoria, aón antes de que se completase Ia construcciOn del ferrocarril 
Canadian Pacific a través de las montañas, en 1885. La mayoria de Los islandcses se 
establecian en granjas, si bien un nümero elevado se dedicó a Ia pesca comercial en ci 
lago Winnipeg, donde sus descendientes pescan todavia. 

Desde 1880, Canada recibió miles de judios errantes que hulan de las persecuciones y 
ataques sufridos en muchos paIses curopeos. La mayorla vino de pequeños pobiados de 
Rusia, Lituania, parte rusa de Polonia y zonas de Rusia Blanca y Ucrania; otros venian 
de RumanIa y Galicia. Con Ia ayuda de Ia Asociación Colonizadora Judia, niuchos de 
ellos se establecieron en granjas en ci oeste. Si bien muchos judios no tenian experiencia 
agrIcola y abandonaron Ia agricultura después de una lucha desesperada, otros per-
sevcraron, y su segunda o tercera generación todavia sigue trabajando las granjas 
originales. Un grupo de judios emigrantes se estableció en el cste de Canada. Sin 
embargo, Ia mayoria Sc encontraban más a gusto en las ciudades y villas, especialmente 
Montreal y Toronto, donde pronto se desenvolvieron en, virtualmcnte, todos los 
circulos económicos. El primer judlo que fue elegido diputado del Parlamento fue 
Henry Nathan, elegido en 1871 para representar a Victoria, después de que La Colombia 
Británica entró en Ia Confederación. 

En Ia década de 1870, hicieron su aparición en Canada, en námero considerable, los 
primeros colonos de los paIses escandinavos. La colonia danesa más vieja fue estabie-
cida en Dinamarca, en ci valic del rio St. John, Nueva Brunswick, en 1872. Consistian 
de siete familias y diez solteros. Otros primitivos colonos Se establecieron en Ontario, 
cerca de London, y en ci lago Pass, en ci distrito Port Arthur. 

Los inmigrantes suecos ilegaron primeramente al Territorio del Noroeste, en 1811, 
como parte de Ia colonia del rio Rojo. Después de 1870, un nimcro considerable de 
ellos llegó a los Llanos, principalmente a través de los Estados Unidos. En Ia década 
del 1890 comcnzó un movimicnto en masa de noruegos, principalmente a través dc los 
Estados Unidos. Incrementados los nOrdicos con un gran nümero de americanos dc 
origen noruego, se expandieron por los Lianos canadienses y Los puertos pesqueros de Ia 
costa occidental que tanto les recordaba sus fiordos. 

En 1874, un gran grupo de ,nenoniras rusos liegaron al sur de Manitoba en busca de 
Iibertad religiosa y alli Se les asignaron ocho municipalidades para su colonización. Los 
recién liegados crearon una regiOn agricola prOspera, con Ia ciudad Steinbach, de 
nombre ruso, como su centro. Entre 1874 y 1880, cerca de 6.000 menonitas se estable-
cieron en Ia nueva provincia. Muchos de ellos eran de habla alemana. 

Un método comán de viaje al oeste en aquel tiempo era por Ia "carreta del rio Rojo" 
que fue mencionada primeramente por Alexander Henry en su diario de 1801 :".. . los 
hombres van a buscar came de bCifalo en pequcñas carretas bajas, cuyas ruedas están 
hechas de una pieza sólida de tronco de árbol, de algo menos de un metro de diámetro. 
Estos vehiculos son más convenientes y ventajosos que los caballos que se pueden 
utilizar en cualquier sitio, ya que ci pals es nivelado y poco abrupto". 

El viaje a los Lianos occidentales era largo y duro. Muchos de los primitivos pobla-
dores Ilegaron ala zona a través de los Estados Unidos. En 1868, el gobierno emprendió 
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Ia construcción de Ia carretera Dawson, desde ci Desembarcadero del Principe Arthur 
(ahora Port Arthur) hasta Fort Garry (ahora Winnipeg). En 1869, se limpió una trocha 
de 57 kilómetros y, para 1870, se hablan limpiado cerca de 12 kilOnietros más. La ruta 
completa cubrIa una distancia de 693 kiiómetros, de Los cuales solamente 220 eran sobre 
tierra firnie. El resto lo era por agua navegabie. Sin embargo, solarnente el primer año, 
unos 600 inmigrantes utilizaron el camino en su viaje a los Lianos. 

La construcción del fcrrocarrii Canadian Pacific originó ci gran flujo de inmigrantes 
que caracterizarla las dos óltimas décadas dci sigio. La construcciOn dci lerrocarril 
comenzó en 1881, avanzando rápidamente hacia ci oeste, gracias a los esfucrzos de los 
inmigrantes que lucharon incesantemente para colocar un promedio diario de cuatro 
kiiómetros de via. Al describir Ia sección de Port Arthur a Winnipeg, Sanford Fleming 
ohservó que finalmente se habia completado ci trabajo, no sin sacrificio y tragedia. 
"Unas pocas sepulturas rusticas en las colinas," dijo, "marcan Ia muerte violenta de Los 
pobres trabajadores que sufrieron las consecuencias de un manejo poco cuidadoso del 
peligroso expiosivo, Ia nitrogiicerina . . . En ios ochenta kilOmetros quc henios pasado, 
más de treinta pobres trabajadores perdieron sus vidas a consecuencia de ella." 

Después de 1880, millares de italianos vinieron a Canada para trabajar en Ia cons-
trucción dcl ferrocarril. Al principio, ia mayorIa eran inmigrantes transitorios, 
provenientes de Italia y Los Estados Unidos que trabajaban en los proyectos de cons-
trucción en ci verano, voiviendo a Montreal o cruzando La frontera del sur en invierno. 
Tarnbién iicgaron a trabajar en ci ferrocarril un considerable nñmero defln/andc'ses. Si 
bien muchos de elios liegaron al oeste desde Michigan y Minnesota, en los Estados 
Unidos, unos pocos Ilegaron directamente de Finlandia. 

Los primeros chinos ilegaron a Canada, desde California, en 1858, cuando se des-
cubriô oro en ci rio Fraser. Los chinos, con otros mineros, disfrutaron de éxitos variados 
en su busca de oro y, para 1866, muchos habian abandonado su esfuerzo y hablan 
abandonado ci pals o cambiado de actividad. Cuando comenzó Ia construcciOn del 
tramo montañoso del ferrocarril Canadian Pacific, los contratistas trajeron cerca de 
17,000 culies chinos desde Ia provincia de Kwangtung, en ci sur de China. Ilacian el 
viaje en velcro o barco de vapor hasta ci puerto de Esquimalt, desde donde se les trans-
lena hasta Yale, Boston Bar, China Bar y otros lugares en ci cañon del Fraser en barcos 
f1uviales, para una yes alli, recibir inniediatamente su trahajo. 

El trabajo era excesivamente duro, pero los culies vieron Ia posibilidad de adquirir 
rápidamente riquezas que les permitirfan ilevar una vida regalada a su regreso a China. 
Abandonaron su hogar, sin intenciones de permanecer permanentemente fuera de él. 
Por esta razón, no querlan alterar su forma de vida o ajustarse a Ia vida de un pals 
extraño que abandonarian en el momento apropiado. Mientras tanto, el trabajo 
prosegula y no cs exagerado decir que si no huhiera sido por ci tremendo esfuerzo de los 
trabajadores chinos, no se habria terminado ci ferrocarril para 1885. 

La terminaciôn del ferrocarrii Canadian Pacific abHó inmensas regiones del oeste ala 
colonización. En 1886, principaimente debido a La iniciativa personal del Conde Paul 
d'Esterhazy, un grupo organizado de inmigrantes hángaros Ilegó al oeste desde Pen nsyl-
vania. Muchos de ellos habian trabajado La tierra en su pals y rápidamente se dis-
pusieron a estabiecer granjas agricolas. La primera colonia de 35 familias se estableció 
en Kaposovar, en lo que actuaimente se conocc por el nombre de distrito Esterhazy, 
en ci sureste de Saskatchewan. La colonia fue aumentada por un grupo posterior, 
iiegado directamente de Hungria Ia primavera dc 1888. 

Casi al mismo tiempo, Se estabieció ci primer establecimiento hüngaro en Manitoba, 
en ci vaiie Hun's, cerca de las Montañas Riding. El grupo que provenia principalmente 
de los Estados Unidos, Sc dedicó inmediatamente al cultivo de cercales, Ia cnia de 
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ganado y Ia horticultura. Para 1913, los establecimiento hñngaros se habian extendido 
por gran parte de Saskatchewan, con una mayor concentración en el valle Qu'Appelle, 
al forte y sureste de Regina, y en ci distrito del Principe Alberto, niás al forte. 

En 1884, cuatro granjeros checos y sus faniilias se estabiecieron en el villorrio de 
Kilen, en el distrito Esterhazy. Otros le siguicron de 1896 a 1898. Otras cuatro familias 
vinieron a Edmonton en 1900 y pronto cornenzaron a cultivar Ia tierra. 

La prinlera comunidad po/aca en Canada fue establecida en Wilno, condado de 
Renfrew, Ontario, en 1860. Si bien Ia inmigración fue esporádica, el flujo Se renovó en 
Ia década de 1890, cuando las condiciones económicas existentes en su patria causaran 
Ia Ilegada de un gran nómero de granjeros, principalmente de Galicia, al oeste. 

La mayoria de los inmigrantes que liegaron a Canada durante estos años estaba 
compuesta de agricultores que buscaban seguridad económica. Los mormones de Utah 
e Idaho tuvieron un motivo difercnte. Por algun tiempo, habian sufrido los ataques de 
Ia opinion püblica de los Estados Unidos por seguir prãcticas po!igámicas. 

Esta disputa precipitO finalmente su ernigración en grupo, en 1887, al extremo 
suroeste de Alberta. En junio de aquel año, cuarenta y un colonos obtuvieron tierra en 
ci lugar de la presente villa de Cardston. En ci espacio de cuatro años habIa en funciona-
miento un almacén comunal, un aserradero, un molino harinero y una fãbrica de 
queso Su vida religiosa y social bien organizada dio estabilidad al establecimiento. (En 
los tres años siguientes a Ia emigraciOn, Ia Iglesia MormOnica descontinuO Ia poligamia). 
Adernás de ser industriosos y eniprendedores, los mormones contribuyeron grande-
mente a Ia agricultura de oeste de Canada, rnediante ci desarrollo de proyectos de 
irrigaciOn. Tales proyectos fueron seguidos pore! cuitivo de Ia rernolacha azucarera que 
contribuyó grandeniente a Ia economla de Ia regiOn. 

Un suceso que fue Ia causa precursora de un gran movimiento de buscadores de 
hogares en ci oeste canadiense fue Ia Ilegada a Canada, en 1891, de dos farnilias cam-
pesinas aventureras de Ucrania occidental. Fueron seguidas, tres años más tarde, por 
otras nueve famulias que se establecieron cerca de Star, Alberta. Asi comenzO Ia inmig-
ciOn ucraniana a Canada, fruto dcl exceso de poblaciOn y Ia inestabilidad politica y 
econOmica de su patria. Para 1901, su nuniero ascendia a 5.000 y, en los próximos diez 
años, se convirtió en una verdadcra avalancha, al alcanzar Ia cifra de 75.000. Rápida-
mente se adaptaron a Ia vida en las grandes Ilanuras que se extienden del sureste de 
Manitoba a Ia region de Edmonton. Alberta. Los "hombres de las zamarras', corno 
eran conocidos, pronto construycron comunidades, caracterizadas por SUS viviendas de 
suelo de hierba e imponentes iglesias de cüpulas bulbosas. 

A finales de siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, unos pocos colonos hoIazdeses 
entraron en Canada desde los Estados Unidos, acompañando al Ilujo de Leales al 
Imperio Unido. Sin embargo, no fue hasta que se abrió el oeste a Ia colonizaciOn, que 
comenzó ci movimiento en grupo de agricultores holandeses, Los primeros 80 inmig-
rantes Ilegaron en 1894. Para 1901, ci námero habia excedido los 33,000, muchos de los 
cuales obtuvieron tierra en el oeste. Se dice que los agricuitores holandeses han intro-
ducido Ia tëcnica de cult ivo en franjas en ci sur de Alberta. Muy pronto, Ia apariciOn de 
comunidades como Edam y Amsterdam evidenciO los origenes aventureros de SUS 
colonos. 

En año 1896 fue un mojón en Ia historia de Ia colonización canadiense. En aqucl año, 
Sir Wilfred Laurier subió al poder y Clifford Sifton ocupO Ia cartera del Interior. Este 
conienzO una politica activa para atraer inmigrantes a Canada. Se hicieron acuerdos 
con las compañias de navegaciOn, para Ia obtención de inmigrantes de paises tales 
como, Holanda, los paises escandinavos, Alemania, Rusia, Austro-HungrIa, Finlandia, 
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Ia navegacin durmic ci aI) uno de los mejores puertos nuturales de todo ci mundo. 
La ciudad tuvo una rápida expansiOn industrial despues de Ia Scgunda (iucrra 

Mundial. 

Luxeniburgo y Suiza. Las compañIas reciblan una suma fija por cada agricultor o 
don,éstico que fijase su residencia en Canada. 

El plan comenzó a dar resultados a los tres años. En 1899, después de considerables 
negociaciones, un grupo de 7.000 doukhohors llegó a Ia parte de los Territorios del 
Noroeste que más tarde se convertiria en Ia provincia de Saskatchewan. Alli se esta-
biecieron cerca de Yorkton, Thunder Hill y Prince Albert, en tierras asignadas a ellos 
por Ia Ley de Hogares. A finales del mismo año, Ia mayoria de las familias habian 
construldo sus casas y recogido Ia primera cosecha. 

Casi al mismo tiempo, surgieron las diferencias de opinion entre los dirigentes del 
grupo y ci gobierno sobre materias tales como propiedad rural y educaciOn. Estas due-
rencias iban a disturbar al gobierno y a los doukhobors por muchos años. En 1903 se 
hizo Ia primera man ifestación de personas desnudas, cuando un grupo de extremistas 
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Se reunieron en su poblado para marchar a Yorkton. Para 1908, unos 6.000 doukhobors 
de ideas comunales más arraigadas se trasladaron a Ia Colombia Británica. 

Desde 1899 hasta 1903, el nitmero de inmigrantes de Ia Europa continental fue 
aproximadamente doble que ci nümero proviniente de las Islas Británicas. En 1903, 
Austria, HungrIa, Alemania y los paIses escandinavos habian contribuIdo a Ia 
colonización del oeste de Canada mäs de 12.000 inmigrantes cada uno. Pero las 
oportunidades encontradas alli, interesaron a los inmigrantes de otras naciones no 
europeas. 

Para 1900, habia más de 4.000 inmigrantes japoneses establecidos en Ia Colombia 
Britãnica. Los primcros ilegados a Canada, como los chinos, encontraron una crisis de 
trabajo aguda y fueron atraidos en gran masa a Ia agricultura, pesca y trabajo manual. 
Al principio fueron bienvenidos, a causa de su contribución a Ia rápidamente creciente 
econonhia, sin embargo, Ia concentración dejaponesesen Ia Colombia Británica condujo 
seguidaniente al ilamado "problema jaonés", ya quc su competencia se hacla sentir en 
los mercados laborales locales. Industriosos y emprendedores, los japoneses pronto Se 
situaron bien en Ia pesca y Ia agricuitura. 

Adeniás del impresionante influjo de inmigrantes europeos, británicos y orientales 
en los prirneros años de este siglo, hubo un flujo importante de colonos de los Estados 
Unidos. Durante los años que transcurricron entre 1899 y 1904, ci numero de inmig-
rantes de los Estados Unidos (159.565) fue considerabiemente mayor que los que 
acudieron de las Isias Británicas (137.036). Los inmigrantes americanos eran principal-
mente agricuitores que aportaban capital y equipo y que pronto se convirtieron en 
productores de más riqueza yen propietarios de grandes granjas. 

Las ventajas encontradas en Canada no fueron soleniente reconocidas por los 
extranjeros. Muchos canadienses, nativos de las provincias del este, buscaron mejores 
oportunidades en ci "lejano oeste". En realidad, muchas ciudades dcl oeste fueron 
pobiadas, en gran parte, por Ia inniigración canadiense dcl cste. Por ejemplo, en 1906, la 
ciudad de Gravelbourg, Saskatchewan, fue poblada por agricuitores de habla francesa 
de Quebec que emigraron al oeste bajo Ia dirección dcl Padre Louis Pierre Gravel, con 
cuyo nombre fue bautizada Ia comunidad. Para dar una idea del avance de Ia coloniza-
ción dcl oeste, podemos citar que, en 1905, se crearon dos nuevas provincias, Alberta y 
Saskatchewan. Las villas y ciudades crecian a una velocidad espectacular. En 1884, 
Winnipeg tenla una población de 16.694 habitantes. Para 1911 se habia convert ido en 
una ciudad de 136.035 habitantes. En ci misnio año, Vancouver alcanzó la cifra de 
120.847 habitantes. 

Este flujo continuó por aigün tiempo. En la década de 1904 a 1914, se presenció ci 
mayor desplazamiento de personas provinientes de otros paises a Canada ocurrido 
hasta esa fecha. Fue durante este periodo que Ia diversidad cultural de este pals se 
definiô ciaramente. Si bien gran parte de los establecimientos tomaron parte en las 
provincias occidentales, también hubo un aumento de pobiación inmigrante en los 
centros urbanos de todo ci este de Canada. 

La aparición de los ausiriacos coincidió con la disolución del Imperio Austro-
Hiingaro. Muchos agricultores ernigraron a Canada después de 1900. Para 1911, ci 
censo del año registraba mãs de 44.000 personas de origen austriaco. Muchos se esta-
biecieron en el oeste, pero un niiniero considerable prefirió Ia vida de las grandes 
ciudades. 

En el periodo de 1907 a 1909 se introdujo una nueva caracteristica en el patrOn de 
colonización, al Ilegar a Ia Colombia Británica 4.700 indios, casi todos elios sik/?s. El 
grupo consistla de peones que encontraron empleo en muchas industrias de desarrollo 
en Ia costa del oeste, principaimente en Ia maderera. 
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La prinlera década del siglo fiie tanibién marcada por Ia aparición, en grandes 
nürneros, de inmigrantes del sur de Europa y los palses mediterráneos, incluyendo 
armcnianos, biIgaros, croatas, griegos, libaneses, malteses, rumanos, serbios, sirios y 
turcos. Atraidos por las ofertas prometedoras dcl Mundo Nuevo, Ia mayoria de los 
nuevos inmigrantes buscaron enipicos en los centros más importantes. 

Sin embargo, ci grueso del flujo inmigratorio continuó viniendo, durante los años 
anteriorcs a Ia Primcra Guerra Mundial, de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Entre 
1910 y 1914, rnás de 1.200.000 inmigrantes liegaron a Canada de estas dos areas, 
comparado con unos 440.000 personas provinientes de otros palses. 

Austria, China, Aleniania, Italia, Polonia, Rusia, los paises escandinavos y Ucrania 
contnbuyeron grandemente a un flujo constante de inmigrantes que ilegaban a los 
puertos canadienses. El record de adrnisiOn fue establecido en 1913, con 400.870 
inmigrantes—cifra que nunca se aicaniO ni accrc6 en un sOlo año. 

La ruptura dc hostihdades de Ia guerra de 1914 redujo drásticamente Ia corriente 
inmigratoria. Para 1916, ci nümero de admisiones fue ligeramente superior al 10 por 
ciento de Ia cifra alcanzada en 1913, siendo casi las ties cuartas partes de ella de origen 
norteaniericano. En realidad, sc invirtiO, hasta cierto punto. ci proceso inmigratorio, ya 
que muchos inniigrantes, especialmentc los de las Islas Britãnicas, volvicron a Europa 
para tomar parte en las actiidades bélicas. 

Migracion Posterior a Ia Primera Guerra Mundial 
La paz de 1918 trajo consigo una renovaciOn de Ia corriente inmigratoria. Sin embargo, 
nunca se alcanzO Ia proporclón de Ia época anterior it Ia guerra. Es interesante notar 
que los inmigrantes chinos ascendlan a 4.333 en 1919, Ia cifra rnás cievada de cualquier 
grupo, si se exceptóan los británicos y americanos. En 1923, se puso en vigor Ia Ley de 
Inmigración China. Esta redujo ci nümero de categorias elegibles, hasta ci punto que 
solarncnte 15 mercaderes, clérigos y estudiantes fueron capaces de entrar en Canada 
durante los 18 años siguientes. 

Después de 1918, Ia inmigración de Bélgica y Francia fue muy reducida. Este pano-
rama cambiO, por algOn tidnipo, después de Ia guerra, ya que muchos soldados cana-
dienses regresaron a Canada con sus esposas belgas o francesas. Las condiciones 
inestables de Europa también condujeron a algunos agricultores y artesanos belgas y 
franceses a emigrar a CanadO. 

Uno de los Ciltimos niovirnientos hacia Canada, basado en consideraciones religiosas, 
ocurlO después de Ia guerra, cuando unas 50 familias de huteritas emigraron ai oeste de 
Canada desde Dakota dcl Sur, conio resultado de pretendidas persecuciones religiosas 
sufridas par los objetores de conciencia durante Ia guerra. Virtualmente, todos los 
huteritas se establecicron en Alberta y Manitoba, donde su forma de vida comunal les 
causó conflictos posteriores con el gobierno y ci resto de Ia poblaciOn. 

Los perlodos de conflicto y tensiOn siempre se han reflejado en las migraciones y 
movimientos de poblacion. Esta declaraciOn es valedera para el perlodo posterior a Ia 
Primera Guerra Mundial. Entre 1920 y 1929. millares de personas vinieron a Canada 
desde paises recientemente azotados par Ia guerra o que sufrian conflictos internos o 
inestabilidad politica. Durante esos años, más dc 30.000 tinlandeses liegaron a este pals, 
de los cuales, Ia mayoria se estableciO en las ciudades de Ontario, Colombia Britanica y 
Quebec a encontraron empleo en las industrias rninera o niaderera. 

Muchos judios, principalniente rusos y polacos, emigraron a Norteamérica, esca-
pando de los rigores de Ia guerra y persecuciones. La niayoria estaba constitulda de 
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personas urbanas que encontraron empleo y ocupación en varias ramas de Ia industria 
textil, de Ia confeccióri y peletera. Después de pasado cierto tiempo, un gran niimero 
de eiios se establecieron por su cuenta y participaron activarnente en muchos terrenos 
de interés püblico. También hubo un movimiento importante de inmigrantes ucranianos 
y polacos, muchos de los cuales permanecieron en los mayores centros urbanos y 
buscaron cmpleo en Ia industria y comercio. 

El auge de Ia década del 1920 también trajo considerable ni:iniero de trabajadores 
manuales italianos que encontraron fácilrnente empico en Ia construcciôn e industria 
pesada. Se decia, sin exagerar mucho, que raramente se podia encontrar un gran pro-
yecto de contrucción, un alcantariilado de varios kiiómetros o carreteras cmprcndidos 
durante este periodo que no fuesen construidos a base de obreros italianos. También 
rnuchos artesanos alemanes emigraron a ('anadá en esta época y su cxpericncia 
industrial y técnica fue aprovechada. Otros grupos que participaron prominentemente 
en Ia corriente inmigratoria de Ia época fueron ci hungaro, el eslovaco, el yugoeslavo 
y, por primera vez en nümero importante, ci lituano, dcl que cerca de 2.000 personas 
entraron en ci pals en ci periodo de 1929 a 1930. Durante estos años, cerca de 20.000 
inmigrantes liegaron de Dinamarca, Noruega y Suecia, aproximadamente en Ia misma 
cantidad de cada pals. 

Cuando ci mundo recibió los zarpazos de Ia crisis económica en 1930, el nümero de 
inmigrantes admitidos en Canada bajó de una forma espectacular. Para 1935, esta ci Ira 
alcanzó el punto bajo de 11.277 inmigrantes de todos los paises, debido a los efectos de 
un Decreto del Consejo, introducido en agosto de 1930 que limitaba ci nimero de 
inmigrantes quc entrasen en ci pals a las mujeres e hijos de las cabezas de familias que 
ya se habian establecido en ('anadá y a agricultores con dinero suficiente para comenzar 
inmediatamente sus operaciones agricolas. 

Al mismo tienipo, Europa dejaba traducir los sucesos que conducirian a Ia Segunda 
Guerra Mundial. Adoif Hitler hablaba de Ia "raza suprema," ateniorizando a miliones 
de personas. Después de 1935 hubo un flujo constante de refugiados judios provenientes 
de Ia Aiemania Nazi y zonas adyacentes que emigraron a otros paises, incluyendo 
Canada. Muchos de estos eran profesores, cientificos, ingenieros e industriaies, y otros 
dirigentes cuyas propiedades fueron confiscadas por ci estado o que temian por sus 
vidas y las de sus familiares. Solaniente en 1939. cerca de 1.700 emigrantcs judios 
Ilegaron a Canada, una gran proporción de los cuales eran refugiados. Se establecieron, 
casi exciusivamente, en ciudades y otros centros urbanos, donde se asociaron en gran 
nCimero con universidades y otras instituciones docentes. 

La declaración de guerra de 1939 redujo el flujo de inmigrantes a Canada virtual-
mente a cero. La inmigración no seria renovada en rnimero significativo hasta ci final de 
Ia guerra, en 1945. Este periodo fue caracterizado por Ia liegada de cientos de personas 
que habian sido desarraigadas por La guerra, esparcidos por toda Europa o incapaces 
o no deseando volver a SUS patrias de origen. 

Migracion Posterior a Ia Segunda Guerra Mundial 
El primer movimiento de grupo del perlodo de Ia posguerra ocurrió durante ci invierno 
de 1946-47, en que cerca de 4.600 excombatientes polacos Ilegaron a Canada para 
emprender una nueva vida. La mayorla habia servido en Ia Division polaca dci Primer 
Cuerpo Ejército Canadiense. 

Pronto, ci flujo de los Ilaniados "personas desplazadas" se convirtió en una inun-
dación, conforme miles de personas abandonaban una Europa incierta e inestable. 
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I. ntre 1946 1965. n)~*ts dc 2.500. 000  inmigrantes entraron en Canada. El año bandera 
lue el 1957 quc marco Ia Uegada de 282.164 inmigrantes. 

Cientos de Inmigrantes de Ia posguerra vine- 

	I 
ron por aviOn. Esta familia con diez hijos que 
vemos aqui a su flegada a Montreal, es tipica 
de los mitlares de recién Ilegados quc enrique- 
ccii a Canada con sus habilidadec 	aporta- 

clones culturales. 
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Prominentes entre estos grupos fueron los refugiados de Estonia, Latvia y Lituania. 
Una caracteristica importante de este movimiento de refugiados fue el alto porcentaje 
de personas que habian ocupado posiciones prominentes en sus respectivas profesiones. 
Entre ellos habia comerciantes e industriales, profesores y cientIficos, hombres y 
mujeres de profesiones libres y representantes extraordinarios de todas las artes y oficios. 

Mientras tanto, el flujo principal de inmigración Sc centre de nuevo en Ia originaria 
en Gran Bretaña y ci continente europeo en general. También Ilegaron un niimero de 
chinos, ya que se aprobó Ia admisión de parientes cercanos de los chinos que residian 
en Canada. También surgieron otras fuentes de inmigraciCn, cuando importantes 
nCmeros de españoles y portugueses, principalmente de las Azores, aparecieron en las 
villas y ciudades canadienses de todo el pals. También hubo un aumento considerable 
en el ni:imero de ilegada de holandeses, italianos y griegos. Mientras los holandeses 
mantenian su tendencia tradicional hacia el estabiccimiento agricola, los otros grupos 
inmigrantes de la posguerra demonstraron una tendencia marcada hacia Ia congre-
gaciCn en ciudades, donde encontraban fãcil empleo en Ia construcciOn, ci comercio y 
Ia industria. 

Después de 1951, el nCmero de alernanes que Ilegaron a Canada aumentó grande-
mente. Entre aquella fecha y 1960. unos 250.000 inmigrantes alernanes Ilegaron al pals, 
cifra excedida solamente por italianos y británicos. Muchos recién Ilegados eran tra-
bajadores altamente especializados, atraidos a Canada por las oportunidades ofrecidas 
por las industrias en expansion. 

La revolución hungara de 1956-57 produjo un aumento importantisimo en el nOmero 
de inmigrantes hOngaros que acudieron a Canada. En ci año siguiente a Ia revuelta, 
cerca de 35.000 refugiados fueron admitidos, incluyendo todo el cuerpo estudiantil y 
personal docente de Ia Facuitad de Montes de Ia Universidad SoprOn. La facultad se 
afilió seguidamente con Ia Universidad de Ia Colombia Britãnica y sus estudiantes 
continuaron alli sus estudios. 

En los Oltimos diez años ha habido un aumento significativo en ci numero de inmi-
grantes a Canada desde las Antillas británicas, Si bien Ia mayoria consistia de jOvenes 
negras que acudian a servir a Canada o se matriculaban en las universidades cana-
dienses, desde 1960, un nOmero creciente de ellas, han obtenido posiciones en otros 
compos de empleo. 

Una caracterIstica notable del flujo inmigratorio en los Oltimos años ha sido Ia 
reducción en ci nimero de personas provenientes de paises que caen bajo Ia esfera de 
influencia soviética. Por muchos años, palses tales como Ucrania y Polonia proporcio-
naron un gran ni:imero de personas que contribuyeron enormemente al desarrollo de 
este pals. Actualmente. el nOmero de recién Ilegados de los palses europeos del este se 
hace cada dia menor, conforme sus grupos nacionales que ahora viven en Ia Europa 
occidental continCan reduciéndose en tamaño. Un ejemplo demostrativo lo ofrecen las 
cifras ucranianas. En 1912, Canada admitió a 19.222 ucranianos; 50 años más tarde, 
este numero se habia reducido a 128. 

Desde 1945, más de 2.500.000 inmigrantes se han adaptado a Ia vida de Canada. 
Representan cerca de 60 grupos étnicos y se les puede encontrar en todas las provincias 
y territorios, si bien las concentraciones mayores Sc encuentran en las grandes ciudades, 
principalmente en Toronto y Montreal. 

Actualmente, más del 27 por ciento de Ia población de Canada es de otro origen que 
el británico o el frances. Regularmente se imprimen en Canada más de 180 publica-
ciones extranjeras en 27 idiomas diferentes. 
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Ls inwigrantes hn establecido cienitis de nucvos negocios. ineIuendo Cstc de Ia 
labricacion de cristal. Per prirnera vez en rnedio siglo, se csià fabricando a mano 
cristal decorativo. Lu nueva industria comenth en 1963, al alentarse a los trabajadores 
de la jnijustrja de cristal de Ia isla de Murano. centro de Ia industria cristalera venc- 

ciana, a establecerse en Canada. 

Contribuciones Etnicas 
Las contribuciones cuiturales y ambientales de los pueblos indios han continuado 
durante ci siglo que siguió a Ia Confedcración y han sido reconocidos por generaciones 
sucesivas de personas que Se han beneficiado de las habilidades, ternperamento artIstico, 
conocimiento y experiencia de los indios, cuya influencia ha excedido en gran forma 
su námero. 

En el momento de Ia Confederación, el grupo frances contaba con 250 años de 
historia canadiense a su favor. Habia desarroliado sus habilidades en Ia escultura, 
arquitectura, artesania, mtsica y otros campos que eran ünicos en Norteamérica. Es 
evidente el éxito quc tuvieron al coristruir una sociedad franco-canadiense, Si Se con-
sidera ci lugar proniinente ocupado por los dirigentes franco-canadienses en las delibe-
raciones que tuvieron lugar con anterioridad ala union de las provinciasen 1867. 

Los descendientes británicos, al igual que los franceses, habian estado asociados por 
niucho ticmpo con Ia historia primitiva de Nortearnérica. Habian traido al Nuevo 
Mundo su fuerte vinculo con las instituciones parlamentarias democráticas, sus conoci-
mientos y habilidades en el comercio y Ia industria; y su habilidad para organizar y 
desarroilar grandes obras de ingenieria y otros proyectos de construcción. Para 1867, 
existlan pocos campos de acciOn que no incluyeran representantes de los grupos 
ingleses, irlandeses y escoceses. 

Si bien se mencionó poco a Ia pobiación esquimal con anterioridad a Ia Confede-
ración, este grupo iba a hacer un gran impacto en ci desarroilo de Canada. Conforme 
credo ci interés hacia las regiones nórdicas, fue ci esquimal quien enseñO las tëcnicas 
de sobrevivencia en las regiones árticas que hicieron posibie Ia vida de otras personas 
en estas zonas. En años más recientes, La pobiaciOn esquirnal ha enriquecido Ia vida 
cultural de Canada, mediante Ia producción de esculturas y diseños. 
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Industria—En los primeros años de Ia Confederación hubo dos campos principales en 
que los recién Ilegados inmigrantes hicieron contribuciones importantes a Ia expansion 
y desarrollo de Canada. Estos eran los campos de Ia colonizaciOn y Ia construcción 
pesada. Mientras unos pocos trabajadores especiaIiados o profesionales Se encon-
traban entre los inmigrantes europeos quc Ilegaban a Canada en aquella época, Ia 
inmensa mayoria provenian de las clases obreras o campesinas de sus patrias de origen. 
Aceptaron con deterrninaciOn, y aün entusiasmo, las privaciones, aislamiento y sacri-
hcios necesarios para conseguir un pedazo de tierra que, por primera VC7 en su vida, 
podrian Ilaniarla propia. En el oeste, Se realizO Ia evoluciOn más espectacular. Y los 
colonos, provenientes virtualmente de todos los palses de Europa, emplearon sus 
cnergias en el establecimiento de nuevas comunidades y villas, La construcción de 
carreteras y el desarrollo de grandes zonas de tierra de las lértiles lianuras. 

Muchos encontraron trabajo en Ia construcciOn pesada, especialmente en Ia cons-
trucción del ferrocarril. En unos pocos años, Canada estaba unida de Costa a costa por 
vias férreas. Esta consecución fue debida, en gran medida, a los esfuerzos combinados 
de miles de inmigrantes trabajadores. 

Conforme Canada avanzaba hacia el siglo XX, se sintiO Ia creciente nccesidad de 
trahajadores para Ia construcciOn y el mantenimiento de fábricas. También se cons-
truyeron y expandieron carreteras, canales, puertos, presas y plantas industriales. Para 
satisfacer estas necesidades, se contaba con una gran reserva de mano de obra. Los 
italianos, alemanes, polacos, checos, eslovacos, finlandeses, holandeses, ucranianos, 
hüngaros, etc. contribuyeron en los grandes proyectos que hablan caracterizado el 
surgir de Canada como una gran nación industrial y comercial. 

Desde 1946, más de 2.500.000 inmigrantes de todas Las partes del mundo Ilegaron a 
Canada. Los inmigrantes de Ia posguerra representan ahora más del 12 por ciento de Ia 
fuerza laboral canadiense. Muchos de ellos poscen las habilidades necesitadas urgente-
mente en una economia industrial en crecimiento. Este hecho Se refleja en Ia concen-
tración de inmigrantes masculinos en Ia manufactura que es el 40 por ciento más elevada 
quc el promedio de otros grupos laborales canadienses. La cifra de trabajadoras inmi-
grantes es ain más impresionante, alcanzando un 64 por ciento más que el resto de los 
trabajadores de Canada. Un gran porcentaje de estos inmigrantes son obreros espe-
cializados y experimentados en profesiones mecánicas e industrias fabriles. En estos 
campos, su concentración es superior al 50 por ciento del promedio nacional. Su con-
centración en Ia industria de Ia construcción es todavia niás impresionante, ya que esta 
concentración es Un 66 por ciento más elevada que Ia de otros trabajadores cana-
dienses. Un ejemplo de esto es Ia técnica de Ia colocaciOn de baldosas y mosaicos, 
aportada por los artesanos italianos. 

Después de Ia Segunda Guerra Mundial hubo un gran auniento en el namero de 
personas de carrera que emigraron a Canada. En realidad, muchos de ellos eran re-
fugiados que preferian comenzar una nueva vida en otro pals nuevo a vivir en su pals 
de origen, bajo una dictadura. Un gran ntimero de tales inmigrantes con educaciOn 
universitaria encontraron trabajo en instituciones dc investigaciOn, universidades, 
hospitales, Ia industria, el gobierno y otras instituciones pablicas y privadas de todo eI 
pals. Para realzar este punto, basta mencionar al Dr. Hans Selye, jefe del Instituto de 
Medicina y Cirugia Experimental de Ia Universidad de Montreal, aclarnado mundial-
mente por sus estudios en el campo de Ia resistencia humana o al Dr. Gerhard Herzberg, 
director de Ia Division de FIsica Pura del Consejo Nacional de lnvestigaciones Cien-
tificas, considerado como una autoridad en Ia espectroscopia de Ia estructura de átomos 
y moléculas. Desde luego, hay otros niuchos hombres de carrera, representando un 
nümero imponente de cientificos y personas dedicadas a otras actividades que están 
obteniendo honor y prestigio para Canada. 
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Niños de origen ucraniano ensayandt' sus papeles de tiores en una obra teatral que Sc 
representa en Ottawa. 

Se puede ver el espiritu emprendedor e imaginativo de muchos canadienses en el 
nümero que han establecido sus propios negocios en Canada. Desde 1950 a 1964, niãs 
de 14.000 recién Ilegados han adquirido sus propios negocios por los que han pagado 
una suma cercana a 170.000.000 dOiares. Estas enipresas de negocios, a su vez, han 
proporcionado empleo a casi 59.000 trabajadores. Estas cifras no incluyen grandes 
empresas mercantiles tales como Ia Alaska Pine and Cellulose de Vancouver, estable-
cida por Leon Koerner, refugiado de ChecoesIoaquia. La firma es actualmente ci 
mayor productor de pulpa de madera para la industria textil de Ia provincia y da enipleo 
a cerca de 5.000 trabajadores. La Bata Shoe Company de Batawa, Ontario, y Bick's of 
Canada Ltd. (conserveros de pepinillos) son otros ejemplos de las grandes empresas 
que deben su existencia a Ia iniciativa comercial de personas que Ilegaron a Canada en 
busca de una oportunidad y que han contribuido grandemente al desarrollo industrial 
de Canada. 

También debernos hacer merición de los importantes proyectos de drenaje que han 
dado como resultado Ia recuperación de millares de hectáreas de tierra improductiva. 
El desarrolio de Ia Holland Marsh, cerca de Toronto, pot holandeses y otros inmi-
grantes ha recibido una amplia publicidad. Quizä sean menos conocidos los planes de 
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drenaje de Grand Bend, Ontario, organizados por el inmigrante beiga Gerhard Vanden 
Bussche y de Pitt Poider, en el bajo valle Fraser de Ia Colombia Británica, en que un 
grupo industrioso de ingenieros y granjeros holandeses ha recuperado cerca de 3.000 
hectáreas de terreno pantanoso. 
Cultura— Los recién Ilegados a Canada hanjugado igualmente un papel importante en 
Ia vida cultural dcl pals. Han aportado generosamente sus talentos, experiencia e ideas 
creativas a, prácticaniente, todas las ranias de las artes. Por ejemplo, ci internacional-
mente famoso fotOgrafo Yousuf Karsh ha venido haciendo, por muchos años, una 
contribución distinguida hacia ci mantenimiento del nombre de Canada a Ia cabeza 
de su campo predilecto del retrato. Su niaraviiloso retrato dci finado Sir Winston 
Churchill es conocido y admirado en todo ci mundo. Nacido en Armenia, ci Sr. Karsh 
vino a Canada, con su familia, cuando todavIa era joven. 

Las tres principales compañias profesionales de ballet deben su origen y desarrollo 
subsiguiente a Ia investigaciOn y dirección impartida pot bailarines de otras tierras. 
El Royal Winnipeg Ballet fue fundado por Gweneth Lloyd, mientras que Celia Franca 
fue Ia primera directora artIstica de Ia Compañia Nacional de Ballet. Ambos artistas 
Ilegaron de Gran Bretaña. Ludniilia Chiarieff, fundadora de la compaflIa de ballet más 
nueva, los Grandes Ballets Canadienses, es de origen ruso. 

Celia Franca fue también Ia fundadora de Ia primera escuela de ballet en Canada, 
escuela que ensefla asignaturas académicas además de baile. La Escuela Nacional de 
Ballet de Toronto fue Ia primera de su clase en Norteamérica, está directaniente afihiada 
con una compañIa profesional y, actualmente, cornienza a producir las primeras 
promociones de bailarines canadienses. 

La Ilegada a Canada de directorcs y cantantes experimentados ha contribuldo 
grandemente al crecimiento y desarrollo de Ia opera en Canada. La Compañia Cana-
diense de Opera debe su origen a los esfuerzos del Dr. Arnold Walter, venido a Canada 
desde Austria en 1937. Su actual director general es ci enérgico alemán Herman Geiger -
Torel que ha conseguido hacer de Ia Opera una parte animada y respetada en el escenario 
artistico canadiense. Lo mismo podria decirse de otras ramas de Ia mOsica. Directores 
de orquesta, mOsicos y compositores que han emigrado a Canada en grandes nmeros, 
han ejercito una importante influencia en ci creciente escenario musical, especiaimente 
actuando de maestros de jóvenes canadienses interesados en proseguir su entrenamiento 
y conocimiento. 

El teatro canadiense, incluyendo el teatro radiofOnico y los dramas televisados, ha 
sido enriquecido grandemente con Ia contribución de actores, directores y diseñadores 
de escenarios experimentados. Esto es cierto en ci caso de los recién llegados de habla 
inglesa y francesa. La Escueia Nacional del Teatro que ha producido un nómero 
extraordinario de jóvenes artistas, ha contado con Ia dirección artIstica de André 
Muller y su predecesor Jean-Pierre Ronford, en Ia secciOn francesa, nlientras que el 
gales Powys Thomas lo era de Ia secciOn inglesa. 

El decorado escénico canadiense se ha beneficiado grandernente de las ideas origi-
nales traidas por reciën Ilegados, tales como Rudi Dorm de Austria y el ruso Nicolai 
Soloviov. Esta lista podria ser aumentada con una docena o más de nombres. La misma 
situación se presenta en otras ramas de las artes. Un nOmero impresionante de pintores, 
escultores y arquitcctos se han establecido en Canada y su trabajo está dando gran 
estimulo a (a vida artlstica del pals. Un ejemplo es el establecimiento en Montreal, en 
1965, dcl Centro Artistico Loyola Bonsecours, bajo los auspicios del Colegio Mayor 
Loyola, en el que ci recién Ilegado pintor Michael Millman acti:ia como pintor residente. 
Aunque nacido en Gran Bretaña, MilIman ha sido un pintor de guerra de las Naciones 
Unidas en Corea, ha pintado en un monasterio de Avignon, Francia, y ha sido profesor 
de arte y dibujo en Ia Universidad de Tokio y asesor artIstico del gobierno de Malta. 
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Distribución Etnica de la Población 
Censo de Canadé. 1961 

brltán%cos ................... 7.996.669 polacos .................... 323.517 
franceses.................... 5.540.346 indios y esquimales ...........  220.1 21 
aemanes ....................  1.049.599 judios...................... 173.344 
ucranianos................... 473.337 asiticos .................... 121.753 
italianos ..................... 450.351 rusos...................... 119.168 
holandeses .................. 429.679 otros ...................... 953.829 
escandinavos .................  386.534 Total ................. 18.238.247 
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Actualmente, Ia artesanla florece en Canada, principalmente como resultado del 
influjo de expertos artesanos Ilegados recientemente del extranjero. Cuando se ceiebró 
Ia primera Exposición Nacional de Artesania Fina en Ia Galeria Nacional de Ottawa, 
en 1957, muchos de los articulos presentados Ilevaban ci nombre de inmigrantes-
que ahora constituyen una parte integral de la comunidad cultural canadiense. Un gran 
n(jmej-o de estos artesanos se ha convertido en rnaestros dc jóvenes canadienses, con-
tribuyendo asI al enriquecimiento de Ia vida canadiense. 
Deportes—Debemos hacer una breve mención a las contribuciones de los grupos 
étnicos al deporte en Canada. Los grupos italianos, polacos y ucranianos entre 
otros, han contrihuido a popularizar el balomplé en Canadá—especialmente en los 
mayores centros urbanos, en que las ligas profesionales atraen actualmente a un gran 
námero de profesionales. Hay un gran niimcro de equipos locales aficionados, muchos 
de los cuales se benefician de Ia pericia de experimentados jugadores europeos que ahora 
viven en Canada y actian como sus entrenadores. 

La influencia de los inmigrantes en otros deportes es tarnbién notable. El Club de 
Polo Acuático de Toronto está compuesto, principalmente, de atietas hngaros que 
ahora viven aili. Este Club que es el más fuerte de Canada, ha ganado varias compe-
ticiones internacionales. En tenis de mesa, Max Marinko, ex-campeón centroeuropeo, 
ha ganado virtualmente todos los titulos canadienses y estadounidenses, incluyendo ci 
Campeonato Senior de los Estados Unidos. Inmigrantes de Aleniania, Finlandia, 
Checoeslovaquia y Suecia han contribuido grandemente a elevar ci nivel de hi gim-
nasia. Willie Weller, gimnasta de Alernania, ganó tres medailas de oro para Canada en 
los Juegos Panamericanos de 1963. Esgrimistas austriacos y hüngaros han contribuldo 
grandemente al creciente interés de los canadienses en este deporte. El balón-volea ha 
ganado un nuevo Inipetu gracias a los esfucrzos de grupos ucranianos y bãlticos para 
popularizar estc deporte. 
Alimentos—Un terreno muy agradable en que las comunidades étnicas están ejerciendo 
una gran influcncia es Ia preparación de comidas. En los 61timos años, los canadienses 
han desarroilado un gusto cosrnopoiita hacia los alimentos, corno resultado del estable-
cimiento de muchos restaurantes italianos, hüngaros, griegos, alemanes, chinos, aus-
triacos, japonescs y de otros grupos étnicos que ofrecen un surtido de platos exticos 
capaces de satisfacer los gustos más exigentes. Las cafeterias y ultramarinos finos han 
mostrado a Ia población una gran variedad de comestibles crudos y preparados, asi 
como ingredientes que añaden gusto a las comidas y, en general, hacen Ia vida más 
placentera. 
Tradiciones y Costumbres—Las comunidades étnicas también han traido a Canada 
niuchas tradiciones y costumbres religiosas y culturales que estãn encontrando su lugar 
en nuestra sociedad pluralistica. Ejempios de ellas son las Navidades ucranianas que 
siguen el calendario juliano y se observan doce dias después del 25 de diciembre; San 
Nicolás, el 6 de diciembre, figura popular y querida por los holandeses y otros pueblos, 
y ci Año Nuevo chino que normalmente ocurre en febrero y que es una celebración 
importantisima en Ia comunidad china. 

A través de su historia como nación, Canada ha hecho un llamamiento a la imagi-
nacion de Ia gente de todas partes del mundo, ofreciéndose como la tierra de oportuni-
dad y seguridad. Dc los miliones de inmigrantes que han alcanzado esta orillas, muchos 
buscaron seguridad econOmica, Otros buscaron libertades religiosas. Y todavia otros 
buscaban principalmente Ia aventura en ci Nuevo Mundo. Cualquiera que fuese Ia 
razón de su ilegada, han contribuido con su talento, habilidad, conocimiento y cx-
periencia a hacer del Canada actual una nación que es el ejemplo y Ia envidia de gran 
parte del mundo. 

(W. H. AGNEW) 
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Inmigracion a Canada por Años Naturales 1867-1965 

Node 	 Node 
	

No. de 
Año 	 Llegadas 	Año 	 Llegadas 	Año 

	
Liegadas 

14.666 
12.765 
18.630 
24.706 
27.773 
36.578 
50.050 
39.373 
27.382 
25.633 
27.082 
29.807 
40.492 
38.505 
47,991 

112.458 
133.624 
103.824 

79,169 
69.152 
84.526 
88.766 
91.600 
75.067 
82.165 
30.996 
29.633 
20.829 
18.790 
16.835 
21.716 
31.900 
44.543 

1867 . 
1868 . 
1869 . 
1870 . 
1871 . 
1872 . 
1873 ............ 
1874 ............ 
1875 ............ 
1876 ............ 
1877 ............ 
1878 ............ 
1879 ............ 
1 880 ........... 
1881 ............ 
1882 ............ 
1883 ............ 
1 884 ............ 
1885 ............ 
1886............ 
1887 ........... 
1888 ............ 
1889 ........... 
1890 ............ 
1891 ............ 
1892 ............ 
1893 ........... 
1894 ........... 
1895 ............ 
1896............ 
1897 ............ 
1898 ............ 
1899 ........... 

1900 ............ 	41,681 
1901 ............55.747 
1902 ............89.102 
1903 ............138.660 
1904 ............131.252 
1905 ............141.465 
1906 ............211.653 
1907 ............272.409 
1908 ............143.326 
1909 ............173.694 
1910 ............286.839 
1911 ............331.288 
1912 ............375.756 
1913 ............400.870 
1914 ............150.484 
1915 ............36.665 
1916 .............55.914 
1917 ............72.910 
1918 ............41.845 
1919 ............107.698 
1920 ............138.824 
1921 ............91.728 
1922 ............64.224 
1923 ............133.729 
1924 ............124.164 
1925 ............84.907 
1926 ............135.892 
1927 ............158.886 
1928 ............166.783 
1929 ............164.993 
1930 ............104.806 
1931 ............27.530 
1932 ............20.591 

1933 ............ 14.382 
1934 ............ 12.476 
1935 ............ 11.277 
1936 ............ 11.643 
1937 ............ 15.101 
1938............ 17.244 
1939............ 16.994 
1940 ............ 11.324 
1941 	............ 9.329 
1942 ............ 7.576 
1943 ............ 8.504 
1944 ............ 12.801 
1945 ............ 22.722 
1946 ............ 71.719 
1947 ............ 64.1 27 
1948 ............ 125.414 
1949 ............ 95.217 
1950 ............ 73.912 
1951 	............ 194.391 
1952 ............ 164.498 
1953 ............ 168.868 
1954 ............ 154.227 
1955 ............ 109.946 
1956 ............ 164.857 
1957 ............ 282.164 
1958 ............ 124.851 
1959 ............ 106.928 
1960 ............ 104.111 
1961 	............ 71 .689 
1962 ............ 74.586 
1963 ............ 93.151 
1964 ............ 112.606 
1965 ............ 146.758 

Poplación Inmigrante, por Periodos de Inmigración y Provincias 
Censo 1961 

Antes de 
Provincia o Territorio 1930 1931 -40 1941-45 1946-50 1951-55 1956-61 

Terranova ......................... 1.356 339 338 1,317 1,230 2.310 
Isla del Principe Eduardo ............. 1.170 217 117 439 452 567 
Nueva Escocia ..................... 14.752 2.165 1.079 4.434 5.281 9.412 
Nueva Brunswick ................... 10.496 1.451 886 3.184 2.887 5601 
Quebec ........................... 121.164 14.202 5.321 38.452 87.873 180.422 
Ontario ........................... 462.705 41.959 15.190 169.044 323.528 448.597 
Manitoba .... 	.................... 101.758 4.259 1.483 15.925 21.134 32.616 
Saskatchewan ...................... 116.192 3.170 1.034 8,124 9.497 14.459 
Alberta ........................... 156.324 8.446 2,420 25,326 48.263 58.714 
Colombia 	Británica .................. 229.790 11.300 4.498 37.296 65.947 97.186 
Yukon y Territorios del Noroeste........ 1.292 195 79 443 1.098 833 

Canada ..................... 1.216.999 	87.703 	32,445 303.984 567.190 854.600 

lncluyendo 3.883 no clasificados. 

EL MOSAICO CANADIENSE 	 99 



Ciudadanla Canadiense 
Hace veinte años, Ia bisqucda canadiense por su identidad nacional cncontró una 
expresión en una importante pieza legislativa- Ia Ley de Ciudadanla Canadiense. Esta 
Ley entró en vigor el I de enero de 1947 y terrninó Ia confusion cxistente sobre el 
estado de los ciudadanos de Canada. 

Con anterioridad a Ia promulgaciOn de esta Ley, habia una gran incertidurnbre sobre 
Ia propia denominaciOn de 'canadienses". Desde 1831, en que Ia legislación del Parla-
memo britãnico dio ci titulo de sóbditos britânicos a Los habitantes de Canada, hasta 
1947, fecha en que los canadienses recibieron ci derecho de denominarse canadienses, 
diversas Ieyes confundieron, niás que clarificaron, Ia situaciOn. El hecho de que Canada 
podia legisiar en materia de naturalizaciOn dentro de sus fronteras, pero no rnás allá de 
ellas, significaba que los extranjeros que obtenian Ia naturalizaciOn bajo Ia ley cana-
diense, no eran reconocidos subditos britãnicos por paises extranjeros. Inmediata-
mente después de Ia Confederación, Canada emitiO una Ley de naturalización. 

Como resultado de las Conferencias tmperiales, de fines y principios de siglo, se 
acordO que los Dominios gozasen de autoridad para otorgar Ia ciudadania británica que 
seria reconocida en todo el mundo. Esto condujo a Ia proclaniaciOn, en Inglaterra y en 
Canada, de lo que se Ilamaron Leyes Imperiales de NaturalizaciOn, actuación que fue 
seguida rápidamente por otros Dominios. La adecuada legislaciOn canadiense es "Una 
Ley sobre Ia Nacionalidad Britanica, NaturalizaciOn y Extranjeria". 

La intensificaciOn del nacionatismo durante Ia Primera Guerra Mundial y aflos 
posteriores y Ia confusiOn sobre ci estado nacional dio como resultado Ia proclamaciOn 
de una nueva Ley, en 1921, que dio a los canadienses (nacidos o naturalizados) el 
derecho a denominarse "nacionales canadienses", distinguiéndoles asi de otros sibditos 
británicos. La promulgación de esta Ley significo que, en ci libro de Estatutos, habla 
tres Ieyes que trataban del estaclo de los canadienses—la Ley de InmigraciOn, Ia Ley de 
NaturalizaciOn y Ia Ley de Nacionales canadienses. Hasta 1947. estas tres ieyes regula-
ron el estado nacional de los residentes de Canada y de Los canadienses que vivian en 
el extranjero. 

En 1947, Ia Ley de Ciudadania Canadiense definiO a los ciudadanos canadicnses 
segCin dos categorias: ci nativo y ci no nativo. Un canadiense nativo es una persona que 
ha nacido en Canada o es un hijo de tal persona, aunque haya nacido fuera de Canada. 
El canadiense no nativo es Ia persona que se ha naturalizado en Canada o ha recibido 
Ia ciudadanIa canadiense. Debido at gran niimero de sábditos britãnicos que residian 
en Canada, Ia definiciOn fue aumentada para conferir automáticamente Ia ciudadania 
canadiense a aquellos sübditos británicos que tenlan domicilio canadiense el I de cnero 
de 1947: o que en aquella fecha habian estado residiendo en Canada por un periodo de 
20 años: y a las mujeres casadas con ciudadanos canadienses que ilegaron a Canada 
antes de 1947. Se hicieron enmiendas posteriores para lienar las "lagunas" legaics. Los 
cjudadanos también retendrian su estado de sübditos británicos. La enmienda de 1950 
introdujo ci térmjno de "ciudadano de Ia Comunidad Británica", al que se Ic concediO 
el mismo signiticado. 

Se tomaron disposiciones especiales para estudiar un naniero sin preccdente de 
solicitudes de ciudadania después de Ia Segunda Guerra Mundial y para dar una 
mayor uniforniidad al proceso de ciudadania. En 1955, se abrieron Tribunales de 
Ciudadania Canadiense en Toronto y Montreal y, posteriormente, en Hamilton, 
London, Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Moncton, Ottawa, Calgary, Halifax, 
Regina y Sudbury, y oficinas en otras comunidades. Adcmás, los oficiales de Ia Real 
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I I M111,11 J.' ( 	J.)i,I {. .cI)adlensc de Ottaa. [)onde los aspIr.tntcs Juran tidctidad 
reciben sus certdicados. 

Policia Montada de Canada o magistrados han venido estabicciendo "tribunales" para 
cumplitnentar los propsitos de Ia Ley de Ciudadanla C'anadicnse; y, en el extranjero, 
Jucces MLlltarcs Suplentes actáan en una capacidad similar. 

En general, todo solicitante a Ia ciudadania canadiense debe tener por Jo menos 21 
años de edad, haher tenido su domicilio en Canada por, at menos, cinco años después 
de su admisión legal en Canada (en el que el Oltimo año haya sido de continua resi-
dencia) v debe demostrar at Tribunal de Ciudadania Canadicnse que ha satisfecho las 
exigencias de Ia Ley Canadiense de Ciudadania, tiene buen carácter, un conocimiento 
adecuado de los deberes y responsabitidades de Ia ciudadanIa canadiense e intenta 
observar su Juramento de Fidelidad y residir permanentemente en Canada. Entre 1947 
y 1965 inclusive, se otorgaron 114.236 certiticados de Ciudadania canadiense a sübditos 
britänicos y 737.789 a extranjeros. 

Todos los años se celebra ci Dia de Ia Ciudadania, ci viernes que precede inmediata-
mente at dIa legal de Ia Victoria. No es una fiesta nacional. El Dia de Ia Ciudadania fue 
estahiecido en 1950 como ci dIa en que los ciudadanos privados, organismos pihlicos y 
organizaciones voluntarias pueden expresar, mediante cerernonias apropiadas, el valor, 
privilegios y responsabilidades de Ia ciudadania canadiense. Como un ex-Ministro de 
Ciudadania e lnmigraciôn declaró: 'la Ciudadania canadiense tiene mucho que ofrecer 
• . . Somos una nación con un magnifico record de resistencia a La agrcsión que ha usado 
sus inmensos recursos para ayudar a los palses en proceso de desarrollo, que no ha 
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amenazado a otra tierra, slob que ha sido a Ia vez buen vecino y amigo de paises grandes 
y pequeños. Recordamos ahora que Canada abrió sus puertas para socorrer a los refu-
giados y sabemos que todavIa hay lugar en nuestros corazones y en riuestro ampiio 
territorio para muchas, muchisimas mãs personas. Podemos estar orguliosos de una 
nación que fue fundada sobre las bases de Iibertad, que tiene una forma de gobierno 
estabie y ordenada, ofrece grandes oportunidades econóniicas a su población y un 
futuro todavIa más envidiabk 

".Qué constituye en realidad una buena ciudadanla?" preguntó el Ministro y 
continuó: "Es Ia observancia de las leyes de Ia nación ... una caniaraderia activa en 
proyectos comunales y nacionaies . . gran valor . . . apoyo a causas valiosas 
aitruismo en negocios y relaciones sociales . . . pequeñas aniabilidades diarias y con-
sideraciones de paiabra y obra . 	prevención de discriminación y perjuicio". 

Los derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricción de razas. origen 
nacional. color, religion o sexo, se encuentran en ci COdigo Canadiense de Derecho 
Humanos que recibió Ia Aprobación Real en 1960. Estos derechos y libertades inctuyen: 

(a) derecho individual a Ia vida, libertad, seguridad de Ia persona, ci disfrute de Ia 
propiedad y el derecho a no ser privado de Ia misrna, excepto, dentro de los 
limites de Ia ley; 

(b) ci derecho de Ia persona a Ia igualdad ante Ia iey; 
(c) libertad de religiOn; 
(d) libertad de palabra; 
(e) libertad de reunion y asociación; y 
(f) libertad de prensa. 
Las dos canciones populares: "The Maple Leaf Forever" y "0, Canada" reflejan el 

nacionalismo de los canadienses y los identifica intimamente con Ia uniOn que se está 
practicando a traés de los amplios ambitos del Dominlo. La coincidencia los une con 
celebraciones anteriores. 

The Maple Leaf Forever apareció en 1867. fruto de Ia inspiración de Alexander Muir, 
un inmigrarite escocés. Durante un paseo, una hoja de arce cayO sobre su manga y se 
pcgO rápidamentc a ella. Este hecho le inspiró en su poema-que su esposa Ic sugiriO 
pusiese n16sica. incapaz de encontrar una tonada adecuada, Muir compuso ci acorn-
pañamiento. La canciOn encontró Ia inmediata aceptación dcl pObiico—y todavia 
permanece asociado con el año de Ia ConfederaciOn. 

La letra de o, canada fue compuesta por ci Excmo. Sr. Adoiphe Routhier y Ia 
müsica por Caiixa Lavatlée. Fue escrita en 1880, para celebrar Ia visita oficial a Quebec 
del Gobernador General Marques de Lorne y su Alteza Real Princesa Louise. Desde 
entonces, Se han publicado cerca de veinte versiones de esta canción. La traducción 
ingiesa rnás popular fue realizada por el Excrno Sr. R. Stanley Weir, para celebrar ci 
tercer centenario de Quebec (1908). y fue publicada en forma oficial para el Jubileo de 
Diamante de La ConfederaciOn canadiense en 1927. Conforme los canadienses celebran 
ci centenario de La Confederación, ci 0, canada es considerado oficial y popularmente 
ci himno naciona l.* 

(HELEN CHAMPION) 

*EI 31 de enero de 1966 ci Primer Ministro anunció en Ia Cámara de los Coniunes que ci Gobierno 
intentaba presentar un proyecto dc Icy que autorizase lamar las medidas necesarios para deciarar ci 
"0. Canada' Himno Nacional de Canada, mientras ci "Dios Salve ala Reincf' seria el Himno Real 
en Canada. 
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Ag ricultura 
En ci tienipo de Ia CoT1idcraci6n los granjeros de Canada eran todavia rciativamente 
independientes y estaban principalmente interesados en producir productos para satis-
facer las necesidades familiares. Actualmente, su trabajo se ha integrado en una 
estructura económica y social que exige que Ia producción de un trabajador agricola 
satisfaga las necesidades alimenticias de 33 personas. 

La evoiución que precedió a este cambio, conjuntamente con el carãcter de Ia agri-
cultura canadiense en 1967, es el tópico de este capitulo. 

En el momento de Ia ConfederaciOn, habia niás canadienses empleados en Ia agri-
cultura que en ninguna otra ocupación. El Censo de 1871 clasificó Ia población de Ia 
siguiente forma: un 80 por ciento rural y un 20 per ciento urbana. En Ontario, los 
agricuitores formaban el 49 por ciento de Ia fuerza laboral de la provincia; en Quebec, 
ascendlan al 47 por ciento. En ambas provincias y en Nueva Escocia y en Nueva Bruns-
wick, ci numero empleado en Ia agricultura excedia grandeniente al de otros grupos de 
trabajo. 

En 1871 habia 367,862 granjas. con una superficie de 14.587.510 hectáreas, de las cua-
les 7.015.580 eran de tierra mejorada. Se obtuvieron cosechas valoradas en 111.116.606 
dólares. El trigo, avena, centeno, mali, patatas, heno y trébol eran los productos prin-
cipales. El ntirnero de caballos ascendia a 836.743, ci de vacas lecheras a 1.251.209, otro 
ganado vacuno a 1.373,08 1, bovino a 3.155.509 y porcino a 1.366.083. 

En 1871, funcionaban 951 molinos harineros en Ontario y 810 en Quebec. El declive 
de Ia autonomla doméstica lue primeramente causado por el estabiecimiento de 44 
fábricas de curtidos en Nuea Escocia, en 1861, y por Ia producción de cuero, articulos 
de talabarterla y de zapateria valorados en 750.015 dólares. en Nueva Brunswick, ci 
niismo año. AsI como también ci estahiecimiento dc 20 fábricas de zapatos y 122 
fábricas textiles en Ia provincia de Canada, en 1867. En 1870, luncionaban en el interior 
de la Colombia Británica 11 molinos pequeños. 

El comienzo de Ia industria lãctca data de 1864, cuando Se establecieron fábricas de 
queso en Ontario y Quebec—siendo Ia primera una cooperativa en Ontario. Para 
1866, habla 60 factorias en lo que es ahora Ontario y 12 en Quebec. En 1867 habia una 
en Nueva Brunswick. También se comenzó a fabricar la niantequilla cuando Ia pro-
ducción casera no pudo competir con Ia oleomargarina en ci mercado británico. 
En 1871, habIan 22 niantequerias en Canada. 

Los principales productos de exportación de 1871 fueron: trigo 47.600 toneladas; 
harina de trigo 7.235 toneladas: avena 7.873 toneladas; heno 23.487 toneladas; tocino. 
jamón, lomo y costiilarcs 4.692 toneladas: mantequilla 7.003 toneladas y queso 3752 
toneladas. 

La década del 1870 presenció el comienzo del mercado de exportación de ganado a 
Gran Bretaña, por el rio San Lorenzo en verano y por el puerto de Halifax durante el 
invierno. En Ia misma época, Se exportaron a Gran Bretaña manzanas del Valle de 
Annapolis y las patatas de las trcs Provincias Maritirnas tilvieron accptaciôn en ci 
mercado americano. 

Tierra y Desarrollo 
La superficie total de Ia tierra cultiada en Canada. en 1961. era de 69.829.167 hectáreas. 
un poco más del ocho por ciento de Ia superficie total de Canada dc 922.100.503 hec-
táreas. La superficie en cultivo estaba compuesta de 41.846.022 hectáreas de tierra 
mejorada y 27.983.145 hectãreas de tierra sin mejorar. La tierra mejorada inclula 
25.266.849 hectãreas en cultivo, 4.147.190 hectáreas de pastizal, 11.429.731 hectáreas 
de barbecho de verano y 1.002.252 hectäreas en otros usos. 
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n..:cn'e ec \reuitur,i en (>tLina llev,L ci 
nombre de Sr John Curling, Ministro de Agricultura de 1855-92, acreditado con Ia 
fundaciOn dci sistema de (iranjas Lxperimentaies del Dominio. Cerca de este editicio se 

encuentra Ia Avenida Caning. asu nombrada para honrar a este Ministro. 

La zona de tierras en cultivo en 1961 era un poco menor de cinco veces Ia superficie 
ocupada en 1871. El Censo de 1951 mostró Ia mayor superficie de tierras de cultivo en 
Canada, con Ia cifra de 70.434.418 hectáreas. 

Además de Ia actual superficie cultivada, se podrIa utilizar 16A000.000 hectáreas de 
tierra virgen, si surgiese Ia necesidad asI como también se podria añadir a Ia tierra 
cultivable presente y reservas potenciales de 22.000.000 a 24.000.000 hectáreas de tierra 
de pasto susceptible de mejora. 

La relaciOn entre Ia tierra cultivada y Ia superficie total varia grandemente de pro-
vincia a provincia. Esta relación va desde ci 68,7 por ciento en Ia Isla del PrIncipe 
Eduardo, hasta el dos por ciento en Ia Colombia Británica, Saskatchewan, con Ufl 45,7 
por ciento de tierra cultivada, ocupa ci segundo lugar. 

El este de Canada y Ia Colombia Britãnica—En ci tiempo de Ia Confederación. Ia agri-
cultura en las Provincias Maritimas y el centro de Canada estaba bastante avanzada. 
En 1871, habIa 3.585.122 hectáreas de tierra cultivada en Nueva Escocia y Nueva 
Brunswick y 4.761.547 en 1891.*  ciFra que incluIa Ia isla dcl Principe Eduardo. En 
1931. Ia superficie de tierra cultivada en las tres provincias ascendia a 3.903.206 
hectareas. 

En 1871, Ia superficie de tierra cultivadaeri Quebec ascendia a 4.462.078 hectáreas. Esta 
cifra fue aumentada a 5.845.299 hectãreas en 1901 y a 7.309.861 hectáreas en 1941. La 
superficie de tierra cultivada en Ontario, en 1871, era de 6.540.956 hectáreas, cifra que 
se ele ô a 8.640.067 en 1901, hasta aicanzar ci maximum de 9.243.456 hectáreas en 1931. 

Cuando Ia Coiombia Britãnica entró en Ia Confederación, en 1871, retenia ci control 

1.a inforrnación contcnida en los censos agricoias de 1891, 1901 y 1911 fue ajustada para elimi-
nar lotes de tierra de menos de 40 areas de superficie. con objeto de rendir cstos datos comparables 
con los de censos posteriores. 
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de todas sus tierras. Para 1881. Ia superficie en cultivo ascendla a 178.466 hectáreas. 
Esta cifra aumentó a 1.433.400 hectáreas para 1931 y a 1.902.838 para 1951. 

Las Provincias Llaneras—La adición de 55.239.775 hectáreas de tierra cultivable, a 
partir de 1867, es una de las consecuciones de Ia evolución canadiense. La mayorIa del 
aumento quc tuvo lugar entre 1870 y 1931 fue resuitado de Ia apertura de Ia region de 
los Lianos. En ci verdadero sent do de Ia palabra, fue ci resultado de Ia ConfederaciOn 
y hccho posible gracias a las transferencias de las tierras poseidas por Ia Compañia 
Hudson Bay, por Cédula Real, al Dominio de ('anadã. ci 8 de junio de 1870. Estas 
tierras comprendian casi toda Ia Lona agricola de las actuales provincias de los Lianos. 

Esta evoiución incluyO Ia forniaciOn de Ia provincia de Manitoba y su inclusiOn en ci 
Dominic en 1870; Ia accesión de Ia Colombia Británica en 1871 y Ia ConStrucciOn 
del ferrocarril Canadian Pacific en Ia década de 1880 y otros ferrocarriles mãs tardc. 
Pero esta consecucion exigiO Ia colonizackin de Ia zona, para estahiecer su potencial 
agricola. 

En 1872, se pasO IegislaciOn, en cI Parlaniento, otorgando hogares y tierras gratuitas 
—dos yugadas de ticrra (64 hectáreas)—mediante ci pago de un derecho de entrada 
de 10 dólares y Ia satisfacciOn dc ciertos requisitos de residencia y cultivo. Mãs tarde, 
se hicieron provisiones para Ia adquisiciOn de tierras adicionales, por ejemplo, "un 
solar adquirido" de 259 hectáreas, "preferencia" de adquisición de una secciOn dc dos 
yugadas adjunta al solar (1874) y ci otorganiiento de "certilicados de tierra" a los 
ex-combatientes. 

Ilubo algunas limitaciones a Ia colonización. Se constituyO una reserva de 2.845,458 
hectáreas en Ia "zona fértil", a favor de Ia Conipañia Hudson Bay, como pago parcial 
de Ia cesiOn de sus derechos cedulares. Los ferrocarriles recihirian subsidios que 
ascendlan a 12.862.818 hectárcas de las tierras más convenientemente situadas y se 
adquiririan 3.785.139 hectOreas para propósitos escolares. 

En ci periodo de Ia AdministraciOn de Tierras del Dominio, 1870-1930, se pusicron a 
disposiciOn dc los solares hogareños 24.191.160 hectáreas: las prcfcrcncias, certiflcados 
de tierra y heredades asI adquiridos ascendieron a 6.522.164 hectáreas; y 19.493.415 
hectáreas fucron concedidas a los colonos, med iante ventas de Ia compañia ferroviaria, 
Ia Compañia Hudson Bay y las tierras escolares, sumando todas estas tierras Ufl total de 
50.206.740 hectâreas. 

El nónicro total dc hcredades (200.428) y las ventas de tierra por las cornpañias ferro-
viarias y Ia Compañia Hudson Bay (5.9 14.884 hectáreas), alcanzaron las cifras elevadas 
en ci periodo de 1902 a 1911. En ci morncnto de Ia Confcderación, Ia colonizaciOn de 
tal zona no podia ser conseguida, a Ia velocidad deseada, por el incremento natural de 
Ia poblaciOn. ExigiO Ia presencia de millones de inmigrantes y hacer hincapié en las 
necesidades de Ia colonización. Los inmigrantes liegados en el periodo de 1902-1911 
totalizaron 1.919.688. 

La colonización dc las provincias de los Lianos exigiO grandes esfuerzos. Los expe-
dientcs indican quc Sc hicieron entradas de heredades originales por un total de 
40.063.123 hcctáreas pero, sin embargo, ci total de tierras otorgadas, en realidad, de 
esta forma por ci Dominio hasta 1930 fue de 24.191.161 hectãreas. Esta diferencia 
representa las cancelaciones que implicaron una pérdida de inversiones econOmicas y 
esfuerzos humanos. 

En ci proceso de colonizaciOn en gran cscala y en Ia prisa por obtener tierra, quizá 
fuese inevitable quo algunas de las zonas abiertas a Ia colonizaciOn no fuesen adecuadas 
para Ia agricuitura, ya que Ia poca informaciOn disponible sobre condiciones climáticas 
y de suelo no podia servir dc base para tomar decisiones. Más tarde, fue necesario 
volver parte de esta tierra a Ia primitiva condiciOn de pastizales. 
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La colonizackn de las provincias Ilaneras, inciuyendo las politicas inmigratorias 
inherentes, cayO bajo Ia responsahilidad del Gobierno de Canada hasta 1930. En aquel 
año, se devokió Ia tierra restante, para su posterior disposición, a las tres provincias 
interesadas. Desde entonces, cada provincia ha formulado su propio programa de 
colonización. Ahora se inspecciona Ia tierra para determinar su adaptabilidad agrIcola. 
Si hien Ia colonización es lirnitada, los terrenos páblicos son cedidos, en Manitoba, 
mediante yenta, en Saskatchewan en aiquiler y en Alberta en aiquiler o yenta. General-
mente se permiten ahora Linidades de 130 hectãreas. Las rentas cstablecidas en 
Saskatchewan se hasan en Ia productivjdad del suelo. 

En ci periodo analizado, Ia expansiOn de Ia colonización en las Provincias Llaneras 
ascendió de 1.091.846 hectáreas de terreno cultivado, en 1881, a 44.409.542 en 1931. En 
1961, esta superilcie permanecia siendo 52.534.088 hectãreas. El aumento experimen-
tado entre 1931 y 1961 indica ci desarrollo bajo Ia administración provincialde latierra. 

La PosesiOn de Ia Tierra: Quebec— El sistenia señorial de posesiOn de tierra fue intro-
ducido en Ia Nueva Francia, ahora Quebec, en el siglo XVII por los franceses. Por él se 
otorgahan terrenos a los señores, con Ia estipulación de que subarrendasen a otros para 
propOsitos de colonización. En efecto, el sistema era una forma de renta permanente 
con ciertos dcrechos y ohiigaciones. Un cierto námero de señores vendieron sus pro-
piedades después de 1760, pero el sistenia pernlaneciO, a6n cuando en n6mero más 
reducido y con modiñcaciones hasta 1935. 

Con ci advenimiento dcl dominio británico en Acadia, después de 1713, yen Nueva 
Francia, después de 1763, Ia propiedad o derecho similar al de propiedad entrO en vigor 
y se convirtió en Ia forma dorninante y deseada. Para 1871, habia 326.160 granjas culti-
vadas directamente pot sus propietarios, 39.583 por SUS arrendadores y 2.119 cultivadas 
indirectamente. Desde entonces, ci porcentaje de aiquiler ha variado desde ci seis al 
treinta pot ciento. El porcentaje más alto se alcanzO en 1941 y ci rnás bajo en 1961. 

El cambio mãs iniportante en Ia situaciOn de Ia propiedad de Ia tierra ocurriO en Ia 
clasifIcaciOn de cultivo en aparceria. En esta cIasificación hubo un aumento del 4,4 
por ciento, en 1901, aI 20.8 por ciento en 1961. En este ültimo año, ci 42 por cierito de Ia 
zona total cultivada segula este método de arrendamiento. El porcentaje varia grande-
niente de provincia a provincia, yendo del 52.2 por ciento en Saskatchewan, ci 12,5 en 
Terranova a solaniente ci 9.4 por ciento en Quebec. 

El caniblo al contrato de aparceria parece reflejar Ia presiOn económica que exige el 
cambio a operaciones agricoias en gran escala y bajo costo. La variación entre pro-
vincias y zonas sugiere que ciertos tipos de granjas tienen dificultades en adaptarse al 
equipo y técnicas necesarios para tales operaciones. Las tierras cultivadas indirecta-
mente (pot administrador o emplcados) no han representado nunca una porción 
iniportante del total dc tierras cultivadas en Canada. En 1961, habia un total de 2.396 
granjas agricolas de ese tipo. 

Tamaño de las Granjas 
La superticic media de las granjas en 1871 era de 39,6 hectáreas, en las cualesestaban 

inciuidas 19 hectáreas de tierra niejorada. En 1931. Ia superficie habia aumentado a 
90,6 hectáreas por granja, de las cuales. 47,6 eran mejoradas. En 1961, las superficies 
eran 145 hcctáreas y 87 hcctáreas respectivamente. Actualmente, las granjas tienen tres 
veces y media Ia superficie de las dci tiempo de Ia Confederación y Ia proporciOn dc Ia 
tierra mejorada ha aumentado todavia mãs. 

Los tamaños varian grandcmerite de provincia a provincia. En Terranova, en 1961, 
casi el 90 pot ciento de las granjas tenIan una superficie de menos de 28 hectáreas por 
granja. En las otras tres Provincias Maritimas y en Ontario y Quebec habIa más granjas 
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Los campos trigueros esbozan un patron dc prosperidad aircdedor de Ia comunidad de 
Gray. Saskatchewan. 

en La ciasiflcación de 28 a 52 hectáreas que en ninguna otra. En las tres provincias 
ilaneras habia más granjas en el grupo de 97 a 162 hectáreas que en ningün otro. En 
Ia Colombia Britànica, dos tercios de las granjas estaban situadas en ci grupo de menos 
de 28 hectáreas. 

Quizá ci sistema de ciasiflcación más ideal es el basado en ci valor dc los productos 
vendidos. En el Censo de 1961, las granjas que dieron un rendimiento de 1.200 dôlarcs 
o rnás en los 12 meses ariteriores, fueron ciasificadas corno granjas comerciales. El 
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nómero de tales granjas ascendia a 353.293, un poco menos de las tres cuartas partes de 
las 480.903 granjas alistadas. Dc estas, 140,260 tenIan una producciôn valorada en 
5.(XX) dólares o más. 

Más de un tercio de las granjas de Ontario, Saskatchewan y  Alberta se encontraban 
en Ia categorla de 5.000 dótares o más. Manitoba y Ia Colombia Rritánica segulan a 
continuacion, con el 28 y el 26 por ciento rcspcctivamente. Quebec y las cuatro Provin-
cias Atlánticas tenian rnenos dci 20 por ciento de sus granjas en ci grupo de 5.000 
dólares o más de producciôn anual. 

En un extrcmo de esta ciasificación se encontraban 9.507 granjas, Ia mitad de ellas en 
Ontario, con una producciOn valorada en 25.000 dIares o más y en el otro extremo, 
127.610 granjas residenciales de pequeña escala y cultivo parcial que contrihuian con 
menos de 1.200 dólarcs dc valor de sus productos. 

Estructura de Capital y Facilidades de Crédito 
El censo de 1901 indicaba que ci valor dcl capital en todas las granjas canadienses, en 
aqucila época, era de 1.787.102.530 dóiares. El valor informado en 1961 alcanzaba Ia 
cifra de 13.171.221.700 dólares. El valor capital por granja en 1901 era de 3.497 dólares 
y ci de 1961 era .Ic 27.388 dôiares. En 1961, hahia 185.519 granjas—más de una terccra 
parte de todas las granjas cuyo valor capital excedia los 24.950 dólares por granja. 
El valor capital niedio de 353.293 granjas comerciales. por ejeniplo granjas quc vendian 
sus productos por un valor de 1.200 dOlares o más aquel año, fue de 32.907 dôiares. 

Tamhién los costos operativos se han incrementado grandemente. En 1931, los gastos 
de aiquileres, impuestos, niano de obra, alimentaciOn y  semillas asccndian a un prome-
dio de 314 dOlarcs por granja. En 1961, los niismos gastos ascendieron a 1.624 dOlares. 
En 1961, se calcularon los gastos de amortizaciôn y operación total en 1.979.757.000 
dólares, unos 4,100 dOlares por granja. 

Con anterioridad a Ia (onfederación, las exigencias dcl capital agricola eran satis-
fechas principalmente por los niisrnos agricultores, con alguna ayuda exterior dentro de 
Ia comunidad, incluycndo los mercaderes. Inmediatamente antes de Ia ConfederaciOn, 
entraron en este campo las cornpañias dc préstamos, seguidas por las compañias de 
fideicomiso y seguros. Actuaron en gran escala, particularmente en ci este de Canada, 
hasta Ia década dc 1930. En aquella época, Ia sequia. Ia crisis econOimca y Ia Iegislaciön 
sobre moratorias y ajuste de deudas causaron Ia retirada virtual de estas compañias 
del campo del crédito agricola. En 1936, estas instituciones tenian hipotecas y acuerdos 
de yenta por un total de 159.222.961 dôlares. 

La nlayoria de los gobiernos provinciales establecicron agencias de crédito agricola. 
durante ci periodo de 1912 a 1922, con objeto de aumentar los fondos destinados a 
préstamos y reducir los intcrescs que muchos consideraban excesivaniente altos. Estas 
agencias tamhién experimentaron los efectos de Ia sequla y crisis cconOmica. Algunas 
de ellas cesaron sus operaciones de préstamos en Ia década de 1920; otras se retiraron 
del campo cuando ci Gobierno Federal entrô en él. Durante su periodo de operaciones, 
se hicieron préstamos por un total de 92.620.233 dólares. 

En 1929. ci Gobierno Federal estableció Ia Junta Canadiense de Préstamos Agricolas 
que en su dia funcionó en todas las provincias. Los primeros préstarnos hipotecarios 
Se hicicron al cinco por ciento anual Ia Junta concedió créditos por un total de 
168.905.335 dOlares, durante un periodo dc 30años. 

Evoluciones desde Ia Segunda Guerra Mundial 
El cstahlccimiento de cx-combaticntes de Ia Segunda Guerra Mundial y de Ia Fuerza 
Expedicionaria de Corea constituyó una empresa importantisima. Se establecieron 
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29.951 ex-combatientes en granjas y 53.153 en pequenas parcelas. Los gastos, para 
finales de 1963, totalizaron 546.582.978 dólares. Reflejando las condiciones cambiantes 
de Ia agricultura, se elevó ci maximum prestado a Ia cantidad de 40.000 dOiares, con 
objeto de alentar ci desarrollo de uriidades agrIcolas cconómicas de tipo familiar. 

La necesidad de créditos a plazo niedio, destinados a financiar nuevos edificios 
agrIcolas, electriflcaciOn, alambradas, drenaje, equipo nuevo y ganado niotivó la Ley 
de Préstamos para Mejoras AgrIcolas de 1945. Por ella se autorizaba al Gobierno 
Federal a avalar, bajo ciertas rcstricciorTcs, los préstamos realizados por los bancos a 
Los agricultores con este propósito. Bajo esta legislación, se han hecho préstamos cn los 
iiltimos años en exceso de los 100.000.000 dólares anuales, a un cinco por ciento de 
i nterés. 

En Ia década del 1950, los gobiernos provinciales entraron de nuevo en ci campo dcl 
crédito agricola o revisaron Ia legislación existente. Entre los prOpósitos servidos se 
encontraban el establecimiento en Ia tierra de los hijos de granjeros, Ia ampliación de 
granjas para convertirse en unidades económicas, Ia reciarnación de tierra ye! desarrollo 
dc rehaños de ganado. 

En 1959, Ia nueva legislación federal estableció Ia Corporación de Créditos Agricolas 
para suceder a Ia Junta Canadiense de Préstamos Agricolas. Esta Corporación puede 
prestar hasta ci 75 por ciento dcl valor tasado de una granja, incluyendo sus editicios, 
hasta un máximo de 40.(X) dólares. Bajo una provision, el préstamo podrIa ascender 
al 75 por ciento dcl valor estimado de Ia tierra, edificios, cquipo y ganado hasta un 
total de 55.000 dólares, si ci prestatario aceptaba Ia supervisiOn dc sus operaciones agri-
colas durante algOn tiempo. La cantidad prestada anualmente aumentO de 35.840.882 
dOlares, en 1959-60, a 139.750.639 dOlares, en 1964-65. 

Los créditos a corto plazo, principalmente para financiar operaciones corrientes, han 
sido otorgados normalmente por bancos nacionales, mercaderes locales, cornpañias de 
maquinaria agricola, alimentos para ganados y abonos, cajas de crédito agrIcolas y 
compañias petroleras. 

En 1961, los cálculos de créditos agrIcolas pendientes de pago ascendIan a 
1.802.500.000 dOlares. Esto representaba una deuda del 13,7 pot ciento dcl valor capital 
dc granjas informado en ci Censo de 1961 quc ascendla a 13.17 1.221.700 dOlares. Las 
dcudas a largo plazo ascendian al 45,7 por cicnto dcl total. las deudas a térnhino medio 
a! 14,4 por ciento y las deudas a corto plazo al 39,9 por ciento. 

Conservación de Tierra y Agua 
Las provincias sufrieron, cntre 1891 y finales de Ia década dcl 1930, varios periodos de 
precipitaciOn acuosa inferior a Ia normal. Notables entrc estos periodos fueron los 
años 1917-20 y 1929-38. Durante cste periodo. Ia sequia, las langostas y Ia erosiOn dcl 
suelo tuvieron un efecto grandisinio en Ia agricultura Ilanera, cuyos resultados fueron 
sentidos por toda Ia economia canadiense. 

Rehabilitación Agricola de los Llanos—Entre las medidas tomadas para superar esta 
situación se encontrahan Ia promulgaciOri, por medio del Parlamento, de Ia Ley de 
RehabilitaciOn Agricola de los Llanos (LRALI) dc 1935. Esta Ley, originariamente, 
preveia Ia asistencia para Ia conservaciOn y reclamación de tierras y recursos acuáticos 
en Manitoba. Saskatchewan y Alberta. Sus operaciones fucron extendidas, rnás tarde, 
a Ia Colombia Británica. 

La LRALI ha completado 76.732 excavaciones, 9.416 presas y 4.732 proyectos de 
irrigación. Ha desarroilado y opera 75 pastos comunales, y administra 20 proyectos 
importantes dc irrigación y almacenaje de aguas. Una de sus empresas, el proyecto del 
rio Saskatchewan Sur, auspiciado conjuntamentc por ci gobierno federal y el de 
Saskatchewan, regará 202.000 hectáreas y proporcionará un potencial de energia 
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eléctrica de475.000 kilovatios.Gran parte de este programa es realizado en cooperación 
con los ministerios provinciales de agricultura. Esta cooperación se aplica, particular-
niente, a los pastos comunales en Saskatchewan, Ia evolucién de irrigación y control 
de riadas en Alberta, control de rIos y riadas en Manitoba, y proyectos de irrigación 
en Ia Colombia Británica. 

Adcmãs de Ia LRALI, otros servicios de los gohiernos federal y provinciales y uni-
versidades han conducido experimentos e investigaciones sobre ]a utilizaciOn de las 
tierras y Ia conservación del agua. Tanibjén In industria ha aportado su contribución, 
proporcionando mejor maquinaria agricola. Estos esfuerzos han dado como fruto el 
conocimiento más amplio de Ia agricultura de terrenos secos. Existe Ia creencia general 
de que. con Ia aplicaciOn de las tãcticas recomendadas, los granjeros serãn capaces de 
mantener niveles de producción superiores a los de los años anteriores, aón cuando 
ocurran sequias. 

Rehabilitación de Marismas— El programa de reclamación fue ampliado a las marismas 
de las Provincias Maritirnas, en 1948. Las zonas protegidas por diques, principalmente 
en Ia zona de La Bahia de Fundy—algunas de ellas tuvieron sus origenes en el regimen 
frances del siglo XVII—necesitaban una restauración. Otras tierras necesitaban Ia 
erecciOn de diques. El programa es una empresa conjunta federal-provincial. Se han 
protegido cerca dc 33.(X)() hectáreas en 123 zonas por medio de 400 kilOnietros de 
diques y 437 represas de mareas. 

RegadIo—El rcgadio en Alberta tuvo su origen en Ia década del 1890, con Ia iniciaciôn 
de algunos proyectos privados. El regadio comunal comenzó en 1901. El Gobierno 
Federal alentó ci regadlo, pero no se implicO financieramente hasta que se prornulgó Ia 
Ley de RehabilitaciOn AgrIcola de los Llanos, en 1935. En aquel entonces, Ia zona de 
regadio de Alberta excedIa 162.000 hectáreas. La provincia asigna agua a las zonas de 
regadio y administra el trabajo de construcciôn de varios proyectos. Gran parte del 
trahajo es ejecutado en cooperación con Ia LRALI. En 1960, habia 14 Distritos de 
Regadio con 220.691 hectáreas regadas. Los ingresos brutos provenientes de Ia zona 
regada estaban calculados en 30.000.000 dólares. 

En el mismo año, Ia Colombia Britãnica inform6 sobre 44 proyectos iniportantes que 
cubrian una zona de 88.222 laectáreas de tierra dc regadlo y un potcncial adicional de 
161.875 hectáreas. Tres cuartas partes de Ia zona de regadlo estaban integradas por 
proyectos indiiduales y el resto por proyectos más importantes. En Saskatchewan, 
para 1961 se habian organizado 46 distritos de regadio que abarcaban una superfIcie de 
82.455 hectáreas. Se han comenzado 54 proyectos de irrigación, para los cuales se han 
hecho los levantamientos topográficos de una zona de 178.179 hectáreas. 

Otros Aspectos do Ia Conservación—Ademãs de Ia LRALI y los programas ya men-
cionados, se ha alentado a In conservación de tierra y agua en todas las provincias. 
Los proyectos de drenaje, reclamación de tierras, mejora de suelos otros han recibido 
el apoyo flnanciero provincial. La amplia clasitIcaciôn económica y de suelos de Ia 
tierra ha contribuido a estos prograrnas y a Ia mejor utilización de Ia tierra. 

Los proyectos de propósito niiltiple quc combinaban Ia conservación de tierras y 
agua con el desarrollo de energia elCctrica, control de inundaciones, repoblación forestal 
y recreo han recibido gran atenciOn. Ontario prosigue un aniplio programa, varios de 
cuyos proyectos han sido considerados por el gobierno federal para recibir ayuda, de 
acuerdo con La Ley Canadiense de Ayuda a Ia Conservación de Agua. 

Comercialización de Productos 
ConIormc aumentaba Ia poblaciôn en las décadas que siguieron a Ia Confcderación y se 
disponian de servicios de transportes, comunicaciones y refrigeración, Ia agricultura 
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amplió su base de cosecha mixta y prosperó con gran fuerza en las zonas en que las 
condiciones climáticas y de suelo lavorecian los tipos especializados de agricultura. Por 
algiin tiempo, se hizo gran hincapié en el cultivo del trigo y Ia cria de ganado vacuno en 
los Lianos occidentales, pero, a su debido tiempo, se expandieron estas zonas dc 
especialización y sc crearon nuevas zonas. Conforme ocurria esto, las ernpresas privadas 
y ci csfuerzo cooperativo Se concentraron en Ia provisi6n de servicios de comerciatiza-
ción de productos instalaciones de recogida y embarque: almacenamiento: plantas de 
elaboración y fahricación: muciles y terminales de grano y ganado: y terminales e insta-
laciones portuarias. Sc erigleron estas iiistalaciones en cientos de centros en todo 
Canada, incluyendo los puertos de los Grandes Lagos, Ia Bahia de Hudson, Ia vIa 
niarItima del San Lorenzo y los puertos de Ia Costa dcl Atlãntico y dcl Pacifico. 

Un indice de este desarrollo es Ia existencia de 5.226 elevadores dc granos regionales 
con una capacidad de 10.000.000toneiadas y 101 elevadores terniinaics y de rnolienda en 
ci este, con una capacidad combinada de más de 7.500.000 toncladas. Sc cuenta con 10 
muelles piblicos de carga y 67 agencias de yenta para Ia comercializackn del ganado, y 
los agentes funcionan bajo Ia supervision federal: tamhién se calcula que hay 200 
centros de subasta; 317 plantas de proceso de came hajo inspecciOn federal y cerca de 
1.200 otras plantas de proceso. 

Hay cientos de plantas conserveras de frutas y hortalizas, fábricas de productos 
lácteos c instalaciones para Ia coniercializaciOn de Ia lana, tabaco, senililas oleaginosas 
y otros productos. En 1963 habia 3.114 alniaccnes conierciales para ci nianejo de ali-
mentos de dificil conservación, con una capacidad de espacio refrigerado de 4.190.916 
metros cóhicos. 

Cooperativas de \lercados—En ci ticmpo de Ia Confederación se habian organhzado 
queserlas cooperativas en Ontario, Quebec, Nueva Brunswick y  Nueva Escocia. Inme-
diataniente después se organizaron las cooperativas de fáhricas de mantequilla. 

En 1899 habia 26 cooperativas eievadoras de granos locales al ocstc de Winnipeg. 
En los Llanos se establecieron arias cooperativas para el manejo de granos por medho 
de elevadores de cinta transportadora y alli, y en otros lugares, se establecieron asocia-
clones para Ia comercialización de ganado, ayes de corral, frutas, hortalizas y otros 
productos. También se estabiecieron coopcmativas de compras de surninistros agricolas. 

En Ia década de 1920 sc organizO el rnovimiento de mancomunidadcs trigueras de las 
asociaciones productoras en las provincias de los Lianos y Ontario; asi como tarnbién, 
una agenda central de ventas y aniplias instalaciones locales y de elevadores de término. 

En 1963, las ventas de productos y suministros agricolas de 1.583 cooperativas 
totalizaron 1.589.200.000 dólares. Saskatchewan, con 454.300.000 dólares, fue ci mayor 
contribuyente: Quebec y Alberta se siguieron en este orden. Las asociaciones de 
comercialización de granos, con un volumcn de 525.100.000 dólares, fueron los mayores 
agentes de articulos de consumo. A continuaciOn les segulan las cooperativas lecheras 
y ganaderas. 

En 1950, ci niniero dc asociaciones cooperativas que respondian ante ci gobiemno 
alcanzó Ia cifra maxima de 2.495. En 1962, ci námero era de 1.877. Esta reducción en 
numero es debida. en cierto modo, a las amalgamaciones. El volumen de negocios 
ascendiO de 1.015.264.000 dOlares, en 1950, a 1.372.605.000 dOiares, en 1962. 

Control de Mercados—La tercera fase en el desarrollo de Ia comercialización de pro-
ductos agricolas se remonta a Ia i'rimera Guerra Mundia]. En aquel entonces, y por 
espacio dc tres aios, Ia coniercialización de trigo fue controlada porjuntas cstablecidas 
por el Gobierno Federal. Los esfucrzos realizados por los agricultores y los Iegislativos 
provinciales para restablecer tal control, cuando los precios bajaron abruptamente en 
1920-21, no tuvieron éxito. 
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Entre 1927 y 1936, vai- ias leyes del legislativo de Ia Colombia Británica y del Parla-
memo de Canada condujeron al establecimjerito de juntas de comerciaiización que 
funcionaron por aigan tiempo, pero resultaron haber excedido su capacidad legal. Por 
ci coritrarjo, en 1936, se consideró que Ia Ley de Comerciaiización de Ia Colombia 
Británica carecia de Ia capacidad legal suficiente. Esta se convirtió en ci modelo de 
legislaciones de juntas de cornercialización estabiecidas en las diez provincias. 

Suhsccuentcmente, el Parlamento de Canada paso IegislaciOn que permitla al 
Gobier-no Federal extender Ia jurisdicciOii de las juntas de comercializaciOn de produc-
tos, autorizadas provincialmente, para poder participar en ci comercio inter-provincial 
y de exportaciOn. 

En 1963, las ochcnta juntas de esta clase que funcionaban en nueve provincias, infor-
maroti Ia yenta de 218.637 productores agricolas, por un volumen total de 460.138.000 
dOlares. Quebec era Ia mayor, con 49 juntas locales, pero Ontario se encontraba it Ia 
cabeza por el volumen de ventas que alcanzaban Ia cifra de 362.964.000 dOlares. 

LegislaciOn de Control de Leche— La comercialización de Ia ieche fue emprendida 
primerarnente en Manitoba, durante los años de La crisis de Ia década de 1930. Para 
1940. Ia mayoria de ias prosincias contahan con tal iegislaciOn. Los cuerpos controla-
dores estabiccidos estaban tinanciados con londos pibiicos, derechos de patente o 
gravámenes de Ia industria lechera. Establecian precios minimos que los distrihuidores 
debian pagar por Ia leche vendida para ci consunio directo y Ia mayoria de ellos tanibién 
estabiecian precios minimos o fujos de yenta de leche al por mayor y menor. 

La Junta Canadiense del Trigo—La Junta Canadiense del Trigo funciona desde 1935. 
Tiene jurisdicciOn en Ia comerciaiización del trigo, avena y cebada producidos en 
Manitoba, Saskatchcsan, Alberta y Ia zona del rio Peace en Ia Colombia Britãnica. 
Estã intcrcsada en ci coniercio interprovincial v Ia exportaciOn y utiiiza su autoridad 
por niedio de regiamentos y acuerdos. No posee instalaciones de manejo de granos, 
pero negocia ci uso dc las mismas. En Ia yenta de trigo, utiliza los servicios de agencias 
de embarque y exportadores. Reguia Ia proporción de entrega de granos y su flujo a 
traés dci palsy los elevadores de término. 

Los agricultores del oeste de Canada reciben ci mismo precio que Ia Junta del Trigo 
recibe por su grano. nienos ciertos costos administrativos que inciuyen gastos de 
servicio. El nivel general de precios recihidos por Ia Junta estO determinado por las 
condiciones compctitivas de los mercados mundiales. 

Productos de ExportaciOn 
El alor dc los productos agricolas de exportaciOn asccndiO a 1,702.017.000 dOlarcs en 
1964, Ia cifra más aita conseguida. En ci periodo 1960-64, aIcanzaron Ia cifra media 
de 1.264.000.000 dólares, cerca dcl 20 por ciento de las exportaciones totalcs, y un 25 
por ciento más quc las cifras de Ia década de 1950. Si se comparan estas cifras con las 
de finales de Ia década de 1930, se ye que han experimentado un aumento del 300 por 
ciento. Mientras tanto. los precios han subido cerca de un 130 pot ciento. 

Los granos y sus productos deriados componen las dos terceras partcs dcl valor de 
las exportaclones agricolas. Los unimules y  productos derivados fueron los siguientes 
contribuyentes, seguidos pot las semilias oleaginosas. los productos lácteos y ci tabaco. 

El destino de las exportaciones agricoias ha cambiado apreciablemente desde 
1935-39. En aquei periodo, con un alor anual medio de 307.000.000 dOlares. ci 62 por 
ciento estaba destinado a Gran Bretaña, ci 21 por ciento a los Estados Unidos y ci 17 
por ciento restante a otros paises. En ci periodo de tiempo de 1960-64. Gran Bretaña 
recibiO ci 24 por ciento. los Estados Unidos ci 16 por ciento y otros paises el 60 por 
ciento. En ci ultimo grupo. los mayores compradores en 1964 fueron Ia IJ.R.S.S.. 
JapOn, China (Comunista) y Ia Comunidad Econóniica Europea. 
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La Isla Oct Principe l_tu i 	c riiundialmentc isa psr Li L.Ii1I.td  dc sus patatas dc 
siembra. En 1966. Ia I,Li produjo cerca de 450.000 toncladas dc patatas. 

Se caicula quc los ingresos totales de las operaciones agricolas dc 1964, excluyendo 
Terranova, alcanzaron Ia cilra de 3.455.582.00) dôlares. Ia mayor ciira registrada hasta 
Ia fecha. Los productos agricolas ascendieron a 1.569.825.000 dôlarcs y los productos 
ganaderos a 1.852.983.000 dóiares del total. Los cercales, en grupo, representaban mãs 
de las dos terceras partes dcl total de los productos agricolas. en ci quc solamente ci 
trigo ascendia a 940.748.000 dOiares. Otros productos iniportantes fueron las patatas, 
por un valor de 55.114.000 dólares, las frutas 71.131.000 dólares, las hortalizas 
86.036.000 d&!ares y  el tabaco 96.723.000 dölares. 

La yenta tic ganado vacuno ascendió a 645.487.000 dólares: ganado porcino a 
325.526.000 dólares y productos lácteos a 530.983.000 dólares. Los productos avicolas 
ascendieron a 305.721.000d6iarcs. 

Saskatchewan, con su aita producción triguera. encabeza Ia lista de provincias en Ia 
sccción de cultivos, con un total dc ventas que asciende a Ia cantidad de 670.764.000 
dólares. pero Ontario, que hace mãs hincapié en Ia ganaderia y en los productos iácteos, 
cuenta con Ia cantidad mayor de ventas combinadas que ascienden a Ia cantidad de 
996.596.000 dólares. Quebec ocupO ci cuarto iugar, con un total de ventas de 
456.635.000 dólares, especiatizndose en productos Iácteos. 

En 1964, ci ingreso total neto derivado de ese tipo de operaciones, e.xcluyendo 
Terranova. fue de 1.432.019.000 dOlares.cerca de un 14 por ciento rnás bajo que ci de 
1963, pero ci 4 por ciento más elevado que ci promedio de los aiios que transcurrieron 
entre 1959-63. Esta reducción Se debió, grandernente, a una disminuciOn grande de los 
depósitos de cereales, con respecto a 1963. Saskatchewan se encontraba a Ia cabeza de 
las provincias, con un total de 378.031,000 dóiarcs. Ontario se encontraba en segundo 
lugar con 345.280.000 dOiares. y Alberta en tercero coil 286.804.000 dólares. Quebec 
produjo por un valor de 154.521.000 dOlares. Nueva Brunswick alcanzó Ia cifra de 
15.177.000 dOlares, colocándosc a Ia cabeza de las Provincias Maritinias. 
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La ,\oiii . 	ncrg Of Can.tda Liniited ha 
desarroflado este radLidor móvil que 
elimina los brotes de frutos tales como 
patatas y cebolias, permitiendo asi quc 
puedan ser almaccnadas a temperaturas 
normaics pot largos periodos de liempo. 

(lzquierda) Aqui podemos ver ci gran 
contraste entre las patatas tratadas pot 
radiaciOn de rayos gamma—y las que no 

han sido objcto dc este tratamiento. 

En 1958, se hizo un estudio comprensivo de los ingresos niedios netos de las familias 
agricultoras de Canada. Este estudio reveló Ia cifra de 1,026 dOlares por granja en las 
Provincias Maritirnas, 1.803 en Quebec. 2.532 en Ontario, 2.816 en los Lianos y 2.017 
en Ia Colombia Británica. La media nacional fue de 2.344 dOlares. Desde 1958, las 
cantidades han crecido, pero las proporciones entre provincia, probablemente, no han 
cambiado apreciablemente. 

Este estudio también indicó, para ci caso de las granjas de Canada, que un tercio de 
los ingresos faniiliares totales por granja, en 1958, provenIan de otras fuentes. El 
promedio proveniente de estas fuentes era de 1.262 dólares. En las Maritimas y en Ia 
Colombia Británica, los ingresos provenientes de actisidades ajenas a Ia agricultura 
excedian los ingresos provenientes de estas operaciones. El ingreso proveniente de 
actividades no agricolas, estaba constituido. principalmente, por sueldos y salarios 
obtenidos en trabajos no agricolas. Le segulan en importancia las pensiones y subsidios 
del gobierno. Conforme las metas agricolas aumentaron, los salarios y sueldos prove-
nientes de actividades no agricolas disminuyeron, ocurriendo lo contrario en ci caso de 
ingresos provenientes de renta. 
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Servicios Agricolas del Gobierno Federal 
El Estttuto de Ia America Brit. 'inica dcl Norte estipula Ia jurisdicción concurrente de 
las provincias y ci gohierno lederal en ci carnpo de laugricultura. pero da al Dominlo 
una autoridad superior en caso de conflicto. La consecuencia de csta dualidad es que 
actualmente tenemos un ministerio federal de agricultura y diez ministerios provinciales 
de agricultura. El organizar servicios de estos niinisterios, de forma tal que se reduzca 
al minimo Ia duplicación y superirnposición. ha sido una tarea difIcil, pero se ha con-
seguido con un éxito considerable. 

Los actuales servicios provinciales y federales han brotado de Ia evolución de las 
sociedades agricolas, las primeras de las cuales fueron establecidas en Quebec y Halifax 
en 1789. Las fcrias agricolas, los esfuerzos para niejorar Ia cria de ganado y los subsidios 
de ayuda a tales actividades condujeron, con anterioridad a 1867, al establecimiento de 
juntas provinciales y de supervision, de las que surgieron las olleinas y Ministerios de 
Agricultura de las diferentes provincias. 

El Ministerio federal de Agricultura fue establecido en 1867. En un principio, sus 
actividades principales eran Ia lucha contra enl'crrnedadcs infecciosas del ganado, Ia 
protecciOn de cosechas contra insectos y enfermedades, Ia ampliación de servicios de 
clasificaciOn e inspección y ci establecirniento del sistema de granjas experimentales del 
Dorn in io. 

El Miriisterio Canadiense de Agricultura cuenta, actualmente, con cuatro direcciones 
generales– lnvestigaciOn, Sanidad Animal, Producción y ConiercializaciOn de Produc-
tos y Econórnica. TambiCo tiene una Div isión Inforniativa, Ia Junta de Estabilización 
Agricola, Ia Junta de Productos Agricolas, Ia Administraciôn de Ia Rehabilitaciôn 
Agricola y Seguros de Cosechas de los Llanos. La CorporaciOn del CrCdito Agricola y 
Ia Junta de Cornisarios del Trigo también informan al Miriistro de Agricultura. 

Dirección de Investigación— La Dirección tiene un programa destinado a buscar Ia 
solución de los problemas de producción, protecciôn vegetal, recolección, elaboración y 
almacenarniento de los productos agrIcolas del pais. Su programa está orientado hacia 
Ia solución de problernas, con un esfuerzo equilibrado de estudios básicos destinados a 
cornprender los problemas e investigaciones breves, para obtener resultados de valor 
práctico inmediato. La Direcckn siguc su progrania por niedio de un grupo central de 
institutos y servicios localizados en Ottawa y una cadena de invcstigaciôn y granjas 
experimentales y subestaciones localizadas en todo el pals que ayudan a los varios see-
tores de Ia industria agricola. Coordina sus esfuerzos con los de las universidades, 
ministerios provinciales de agricultura y otras organizaciones dedicadas a Ia investi-
gación, educaciOn y extensiOn. 

Dirección de Sanidad Animal—La DirecciOn promulga reglamentos sobre Ia lucha de 
enierniedades inlecciosas de animales, mediantc niedidas preventivas, inspecciones y 
cuarentenas. TanibiCn prosigue programas de erradicaciOn, notablernente de Ia tuber-
culosis bo'ina, Ia brucelosis y Ia enferniedad de Johnc. Proporciona un servicio regular 
de inspección en las fábricas conserveras destinadas al comercio interproinciaI. La 
DirecciOn también cuenta con Iaboratorios de patologia animal en todo Canada dedi-
cados al estudio de las enferniedades de animales. En su laboratorio central, prepara 
reactivos diagnOsticos y productos biolOgicos. 

DirecciOn de Producción y Comercialización de Productos—Una de las funciones mm-
portantes dc esta Dirección es Ia inspccciOn y clasitIcaciOn de productos agricolas, 
servicio que se remonta al periodo anterior a Ia ConfederaciOn y que ahora se presta en 
cooperaciOn con los Ministerios provinciales de Agricultura. Sus seis divisiones pro-
mulgan legislaciOn y politicas a scguir respecto a Ia producciOn y coniercializaciOn de 
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productos agricolas. Tres secciones de Ia DirecciOn corren a cargo de Ia informaciôn de 
mercados, intereses de los consuniidores e instalaciones de almacenamiento. 

Otras funciones de esta Dirección incluyen el registro de anirnales reproductores de 
pura raza, pruebas de actuaciOn y registro de ganado bovino, porcno y avIcola, super -
vision de las apuestas de las carreras de cabalios y el mantenimiento de altos niveles de 
catidad de semillas, abonos y pesticidas. 

DirecciOn Económiea— La DirecciOn EconOmica está interesada en Ia recolección, 
amUisis e interprctaciOn de informaciOn Otil. para Ia preparación y ejecuciOn de polIticas 
y progranias ministeriales. También prosigue estudios destinados a mejorar Ia produc-
ciOn, Ia comercializacióri de productos y las condiciones de vida en las granjas. Esta 
DirecciOn también está interesada en los aspectos internacionales de Ia agricultura. 
Mantiene acuerdos de trabajo con universidades y los ministerios provinciales de 
agricultura. mediante cinco oficinas regionales y una en Ottawa. 

Servicios de Otros Ministerios ---El Ministerio Canadiense de Agricultura tiene a cargo 
ci desarrollo y ejecuciOn de Ia nlayorIa de las politicas y servicios federates relacionados 
con Ia agricultura, pero otros niinisterios tarnbién han hecho contribuciones impor-
tantes. Estas contribuciones incluyen los amplios scrvicios estadIsticos proporcionados 
por Ia DirecciOn General de Estadisticas (Dominion Bureau of Statistics) sobre todas 
las fuses agricolas y el papet desempeñado por ci Ministerio de Comercio en Ia creaciOn 
de mercados de exportaciOn y Ia reprcsentaciOn agricola en el extranjero. Los Minis-
terios de Trabajo. Morites ' Desarrollo Rural, Asuntos Indios y Desarrollo del None, 
y varios otros, también sirven a Ia agricultura de formas diversas. 

Programa de Ayuda AgrIcola 
Ley de Ayuda Agricola Lianera --En 1939. el Parlamento dictó Ia Ley de Ayuda Agri-
cola Liancra, mediante Ia cual se proporcionO dinero a los agricultores de zonas de 
bajo rendimiento agrIcola en las Provincias de los Lianos y en Ia zona del rio Peace de 
Ia Colombia Britnica. Los pagos se hacian en razOn a Ia superficie cultivada y ci 
rendirnienlo de Ia misma, con vistas a ayudar a las provincias y municipatidades en su 
programa de beneficencia, programa que estas ültirnas no podian desarrotlar por Si 

mismas: y para permitir a los agricuttores efectuar Ia siembra del año siguiente. 

Los mismos agricultores contribuyen al fondo de pagos con un uno par ciento del 
valor de las ventas de cereales. La tesorerIa federal proporciona los fondos adicionales 
necesarios. Los pagos realizados hasta 1965 sumaron 353.016.572 dOlares. de cuya 
cantidad los granjeros contribuyeron con Ia mitad. Los agricultores que se encuentran 
asegurados bajo la Ley de Seguros de Cosechas no necesitan pagar ci uno por cicnto de 
carga determinado por Ia LAALI, ni tampoco pueden recibir pagos de Ia misma. 

Ayuda a los Cereales Para Alimento—En 1941, se inaugurO un programa, mediante ci 
cual el Gohierno Federal contrihula at coste de transporte de cereales de alimentación 
de los Llanos a Ia Colombia Bntanica y al este de Canada. intentado como un medio 
de aumentar el volumen de productos ganaderos para el programa de alimentación de 
guerra, proporcionaba una salida a los cereales de alimentación del oeste y ayudaba a 
eliminar las quejas expresadas de que las tarifas ferroviarias de exportaciOn a los 
puertos canadienscs daban grandes ventajas competitivas a los productores de otros 
paises que compraban cereales canadienses sobre los agricultores canadienses dedi-
cados a Ia producción de productos ganaderos. 

El programa ha sido continuado desde la guerra. En su forma actual prevé Ia satis-
faceión de los costes de transporte más estrictos a los puntos centrales en todas las 
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areas, de forma que los productores ganaderos no paguen más de 2,00 dólares por 
tonelada. Los gastos de este programa en 1964 ascendieron a 14.975.000 dólares en las 
cinco provincias del este. 

Estabilización Agricola—La Ley de Estabilización Agricola de 1958 rernplazó a Ia ley 
de 1944, bajo Ia que Se habian proseguido prograrnas de apoyo de precios, en el periodo 
de ajuste que siguiO a Ia Segunda Guerra Mundial. La Junta establecida por Ia Ley 
debe mantener los precios de nueve articulos (ganado vacuno, porcino y bovino, man-
tequilla, queso y huevos; y trigo, cebada y centeno fuera de los limites de los Ilanos, 
establecidos por Ia Ley de Ia Junta Canadiense dcl Trigo) a un precio no inferior al 80 
por ciento del precio base o de mercado de los diez años anteriores. El Consejo de 
Estado puede aprobar el niantenimiento de tales porcentajes de los precios básicos de 
otros productos. En una época u otra, se han mantenido de esta forma los precios de Ia 
mid, patatas, soya, semilla de girasol, remolacha azucarera, tabaco, pavos, manzanas, 
melocotones, albaricoques, frambuesas, espárragos, tomates. leche destinada a Ia 
elaboración y polvo de leche descremada. La Junta puede utilizar corno medios de 
estabilización de precios ofertas de compras, pagos deficitarios u otras formas de pagos 
que puedan ser autorizadas. 

La Junta cuenta con un capital de trabajo de 250.000.000 dólares. Los costos del 
programa hasta 1965 ascendian a 57.000.000 dólares anuales, por término medio. Un 
comité asesor nombrado por ci Ministro de Agricultura ayuda a Ia Junta en sus opera-
ciones. 

Seguros de Cosechas—En 1959, el Parlamento emitió Iegislación sobre seguros de 
cosechas. La Ley permite al Gobierno Federal ayudar a las provincias en Ia provision dc 
seguros, pero Ia iniciativa resta en las provincias. Los planes de seguros pueden estar 
basados en cosechas o zonas especilicas dentro de las provincias. La ayuda federal puede 
ascender al 50 por ciento de los costos administrativos incurridos por Pa provincia y al 
20 por ciento de Ia suma total de primas pagadas en un año fiscal. El Gobierno Federal 
tamhién puede prestar dinero a Ia provincia, con ciertas limitaciones, cuando las indern-
nizaciones exceden las prinlas. En 1964, habia programas en ejercicio en Manitoba, 
Saskatchewan y Ia Isla del Principe Eduardo que incluian 8.600 agricultores y propor-
cionaban una cobertura de seguros de 18.800.000 dólares. En 1965, se introdujo un 
plan en Alberta. 

Rehabilitaciôn y Desarrollo Rural- La Ley de Rehabilitación y Desarrollo Agricola 
conocida como LRDA, fue proclamada ci 22 de jun10 de 1961. Intenta ayudar a Ia 
poblaciOn rural a ajustarse a los cambios econOmicos, sociales y técnicos. Presta pro-
gramas que envuelven (a)  un uso mãs eflcaz de Ia tierra, especialmente de grarijas de 
tierras marginales y subrnarginales; (b) Ia conservación y mejora de ticrras adecuadas 
para Ia agricuitura; (c) Ia evoluciOn y preservación de los sunlinistros acuáticos rurales; 
(d) el desarrollo de oportunidades de empleo en zonas rurales y (e) Ia conducciOn de Ia 
investigación neccsarta para conseguir estos propósitos. El progrania de Ia LRDA 
intenta relacionar y complenientar los actuales programas federales y provinciales y 
rellenar lagunas. También intenta estimular el interés de Ia cornunidad en el desarrollo 
de programas econOmicos y sociales puestos en vigor, de fornia cooperativa, por todos 
los niveies del gobierno y organizaciones privadas. 

En 1964, se celebró una Conferencia Federal-Provincial que dio como resultado Ia 
aceptación de un acuerdo general cubriendo las operaciones de LRDA hasta 1970 y que 
implicaba una contribuciOn federal de 1 25.000.000 dólares. Hasta 1965, se habian acor -
dado un total de 729 proyectos, con un coste conipartibie de 60.979.517 dólares; Ia 
contribución federal a estos programas asciende a 34.517.573 dOlares. 
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1.600 toneladas mtrIcas. 

Servicios del Gobierno Provincial 
Todas las provincas cuentar Coil ill Minsterto de Agricultura U otro ninisterlo que 
trate de ella, En Terranova. Ia agriculturu está representada por una Division del Minis-
terio de Minas, Agricultura y Recursos Naturales: en Quebec, por el Ministerlo de 
Agricultura y ColonizaciOn; yen Manitoba, pore) Ministerio de Agricultura y Conser-
vaciOn. En las pro\ incias mavores ha miumerosos servicios agrIcolas agrupados en 
Direcciones o Divisiones. En las provincias miienore, este serviclo puede scr propor-
cionado por cuerpos de especialistas. Todos los ministerios tienen un servicio de repre-
sentantes agricolas que cuentan con uno o rnás oliciales en cada condado o distrito. La 
mavoria tienen economistas dcl hogar y un club 4-H o serviclo dci agricultorjoven. La 
mayoria proporciona servicios especializados en los cukivos agrlcolas, horticultura, 
ganaderia y avicultura, lecheria, ingenieria agricola, econoniia, estadistica y asocia-
clones cooperativas. Algunos ministerios proporcionan créditos agricolas y operan 
granjas experimcntales o demostrativas. Otros servicios ofrecidos son los subsidios para 
Ia limpieza de terrenos y el uso de piedra caliza, asi conlo asistencia en Ia comercializa-
ción de productos, Ia planificación rural, Ia cria de animales de piel fina. y Ia conserva-
don de suelos y aguas. 

ProducciOn y Eficacia 
Entre los años 1960-64 inclusie, el volunien tisico de Ia producciOn agricola de Canada 
era un 66 porciento mayor que Ia producciOn dcl periodo 1935-39. Durante ci intervalo. 
Ia fuerza laboral agricola disminuyó de 1.186.((X) personas. en 1946. a 630.000, en 1964. 

Sc atribuye ci aurnento de Ia producciOn agricola a varios factores. El area de cultivo 
ascendió 3.642.000 hectáreas desde 1931. pero de mayor importancia es ci hecho que Ia 
tierra mejorada aumentO en casi 7,284.000 hectareas, indicando asI el uso mãs intenso 
de Ia tierra. Otros factores también tuvieron gran importancia. 

Esta mayor intcnsidad en el uso de Ia tierra refleja Ia tendencia hacia Ia especializaciOn 
y el desarrollo comercial. La granja individual de cultivo directo todavia predomina, 
pero está rnás espccializada. El censo de 1961 revela una disminuciOn importante en Ia 
proporcion de granjas clasiticadas de "agricultura mixta", en comparaciOn con los 
resultados de 1951. 

AGRICULTURA 	 119 



Sc consiguc Ia comercia!ización mediante Ia sustitución de capital por trabajo y 
mediante ci aumento del taniaño del negoclo. En 1951, solamente Un tercio de las gran-
jas canadienses tenian una inversion de capital en terrenos, maquinaria y ganado de 
10.000 dólares o más, pero en 1961, cuatro qui ntas partes de las granjas se encontraban 
en esa categoria. En 1951, solamente un 5 por ciento tenla una inversion de capital de 
25.000 dólares o más, mientras que casi se habia alcanzado un 40 por ciento en ese 
grupo en 1961. Mm despuës de conceder una tolerancia por ci aurnento de precio y ci 
valor de las tierras, Ia extensiOn de esta tendencia es significativa e indicativa de un desa-
rrollo rápido de cornercializaciOn. Estas granjas nlayores producen Ia niayor proporción 
de Ia producciOn total. En 1951, las granjas que obtenian ventas por un valor de 5.000 
dOlarcs o mãs, constituian ci 14 por cicnto de todas las granjas y produclan el 47 por 
ciento de todas las ventas; pero en 1961, las proporciones correspondientes alcanzaban 
ci 29 por ciento y ci 71 por ciento respectivanlente. En este año, ci 10 por ciento de todas 
las granjas, con una superficie media de 328 hectáreas, producia ci 45 por ciento de todas 
las ventas. 

En ci periodo de 1960-63, Ia producción agricola era un 75 porciento superiorala de 
finales de Ia década de 1930. El incremento medio era de un 3 por ciento anual. Los 
gastos totales se redujeron ligeramente debido a Ia limitaciOn de mano de obra, pero los 
gastos de capital, en forma de maquinaria, granos, ganados, abonos, pesticidas y otros 
ascendieron 134 por ciento. 

Estos I'actores, conjuntamente con los productos de Ia investigaciOn—nuevas vane-
dades de plantas. tipos y prácticas de alimentaciOn mejorados y nueva técnica—han 
contribuido considerablemente a Ia eficacia y producciOn total. Han indicado el camino 
hacia mayores rendimientos de cereales, frutas y hortalizas: increnientado Ia producción 
lechera por vaca en más de un 60 pot ciento, hasta aicanzar el promedio anual de 2.722 
kilos; y aumentado ci nivel medlo de postura de las ayes de corral, de 140 huevos por 
gallina ponedora a cerca de 200. Han permitido quc los avicultores elicaces obtengan un 
medio kilo de ganancia en Ia producciOn de came de ayes de corral de 1,13 kilos de 
pienso en vez de 2,72 kilos, como se hacIa en 1941. Han hecho posible que un obrero 
agricola produzca, en Ia década de 1960, suficiente alimento y tibra para 33 personas, en 
comparación con las II personas que satisfacian en el periodo de 1935-39. Estos factores 
han hecho posibie un incremento anual medio en ci Producto Doméstico Bruto por 
cabeza en Ia agricultura de 4,3 por ciento, desde 1935, comparado con justamente un 
poco más de 2,2 por ciento en las industrias nianufactureras o fabriles. 

I)ebido a estas ventajas, los consumidores pueden comprar ahora mayores cantidades 
de productos agricolas que lo quc podlan anteriormente con ci salario de una hora. Los 
consuniidores tanibién Se benefician, ya que ci incremento de Ia producción agricola ha 
brindado recursos, particularmente niano de obra, a Ia producciOn de otros artIculos 
y servicios. 

Los aumentos en Ia eficacia agricola han creado tarnbién probiemas de ajuste a 
muchos agricultores. Estos son aquellos que no han sido capaces de aumentar Ia escala 
de sus operaciones, o no han sabido adaptarse a las condiciones cambiantes y, pot 
consiguicnte, han tenido que buscar empleo total o parcial en otros campos fuera de Ia 
agricultura. Los problemas de este tipo continuarãn enfrentândose a los agricultores y, 
particularmente, a los hijos de los agricultores, conforme Ia agricultura se integra más 
intiniamente con los negocios no agrIcolas y Ia vida urbana. 

Sin embargo, ci incremento de Ia productividad ha beneflciado a aquellas personas 
que pudieroii hacer los ajustes necesarios para mantenerse al corriente de Ia evoluciOn. 
Entre 1946 y 1961, los ingresos reales por trabajador agricola aumentaron en un 2,5 por 
ciento anuaI—un poco menos que los de los trabajadores fabriles, cuyos ingresos 
aumentaron en un 2,7 por ciento, pero más que Ia proporciOn del incremento de Ia 
fucrza laboral no agricola en total que fuc de 1,5 por ciento anual. 
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lina de las consecuencias del aumento de Ia eficacia agricola, particularmente Ia 
contribucwn de Ia niccanización, ha sido Ia disminución del niniero dc granjas. El 
equipo automotor y relacionado—que en 1961 ascendIa a 659.963 automóviles y 
camiones, 549.789 tractores, 155.611 cosechadoras de cereal y 89.522 embaladoras de 
heno en las granjas canadienses—produjo tal efecto. Esto ha perniitido a una familia 
agricultora cultivar una superficie mayor de tierra. Como resultado, las granjas han 
aunientado su tamaño, de un promedio de 96 hcctárcas, en 1941. a 145 hectáreas, en 
1961. y el ntimero de granjas ha disminuldo de 732.832 a 480.903. 

Tales resultados no son nuevos. La introducción de Ia agavilladora de granos, en Ia 
década de 1870 y otros aperos agricolas en Ia misma época, contribuyó al aunlento de 
Ia superficie de las granjas y el desarrollo del oeste de Canada, pero tanibién condujo a 
Ia consolidación y al abandono de algunas tierras en el este de Canada. En Ia década de 
1891-1901 y de nuevo después de 1911, el nómero de granjas en Ontario y Quebec 
disminuyO. La disminución en las provincias Maritimas, después de 1891, fue más o 
menos continua. - 

Todas las zonas han compartido esta disminución desdc 1941, pero Ia mayor dis-
minuciOn media en ncimero ha sido experimentada por Ia Provincias MarItinias en 
grupo. En el mismo periodo de 1941 a 1961, el valor de Ia maquinaria e implementos 
agricolas en las granjas aumentO de 596.046.300 dólares a 2.568.631.500 dólares. 

Cambio de Ia Situación—En Canada hay menos granjas y trabajadores agricolas que 
hace 25 aos. La agricultura se ha convertido en una industria principal. 

La agricultura da empleo directo a 630.000 personas y muchas más personas reciben 
enipleo indirecto. Aproximadamente 314.000 personas obtuvieron empleo en las 
industrias agricolas derivadas. La yenta al por menor de productos alimenticios da 
empleo a 77.000 personas. 

La comunidad agrIcola es un gran consumidor de productos y servicios industriales. 
Por ejemplo. los costos de las operaciones agricolas en 1964 representaban un total de 
1.956.882.000 dólares, dos tercios de cuya surna comprendlari gastos de equipo. arti-
cubs y servicios adquiridos del sector industrial. En estas cifras se incluian los costos 
de funcionamiento de vehiculos (416.796.000 dólares); repuestos y reparaciones de 
maquinaria (104.406.000 dólares); Ia compra de abonos y cal (126.356.000 dólares); 
materiales de construcción y reparaciones(l18.591.000 dóbares) y articulos y servicios 
diversos (165.635.000). La energia eléctrica utilizada en el 85 por ciento de las granjas 
canadienses ascendió a 24.455.000 dólares. 

Los precios de ventas al por mayor de nuevos aperos y equipo agricola excedieron los 
200.000.000 dólares anuales. La industria cuenta con 69 fábricas y da empleo a 11.000 
personas. En Canada hay 45 grandes fãbricas de abonos y gran niiniero de establcci-
mientos locales. 

El transporte de productos agrIcolas produjo un ingreso superior a 370.000.000 
dólares anuales. Los productos agricolas representaron el 35 por ciento del tonelaje 
transportado por Ia Via Maritima de San Lorenzo en 1962, ascendiendo el trigo, 
sólamcnte, all 5 por ciento del volumen total. 

El énfasis dado a otros factores de Ia producción ha creado también una multitud de 
nuevas industrias y servicios urbanos, de los que Ia misma agricultura depende actual-
mente. 

En breve, Ia mayor producción agricola se ha convertido en una fuente de expansion 
para el consumidor urbano, para el elaborador, el fabricante, ci distribuidor y Ia 
comunidad urbana en general. La agricultura Se ha comerciabizado rnás y está más 
intimamente ligada con Ia comunidad urbana. 

(J. F. Booni) 
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Pesca 
Mas de 48.00() kikmietros de litoral canadiense en las costas del Atlántico, Pacifico y 
Artico y 750.000 kilOmetros cuadrados de superficie interior de agua dulce ofrecen a los 
pescadores canadienses una riqueza pesquera inusitada que espera su recotección. Se 
pescan mãs de 150 especies de pescado y mariscos. El inventarlo de niuchos tipos no 
estã completo todavia y Se sabe que hay grandes cantidades de varias especies, por 
ejemplo, el capelán, que todavIa no han sido explotados cornercialmente para el 
consumo humano. Sin embargo, en un mundo en que ci hanibre es una enfermedad 
crónica de milloncs de personas, Ia importancia de los recursos pesqueros de mares y 
agua dulce de Canada crece conforme pasan los años. 

Revision Histórica 
Al advenirniento de Ia Confederación, Ia nueva naciOn, Canada, heredó un problema 
que habia exist ido por más de 90 años y para el que nose preveia una solución inmediata 
—ci de las disputadas costas pesqueras atlánticas. Las discusiones entre pescadores 
canadienses y americanos sobre los derechos de los pescadores de Nueva Inglaterra a 
pescar en las bahias, golfos y aguas costeras de las provincias atlánticas eran muy 
agudas y los frecuentes actos de violencia y vandalismo contra personas y cosas ponIan 
de relieve Ia intensidad de Ia disputa. 

Hasta La Guerra de Independencia de 1775, los pescadores de las colonias americanas 
y de lo que ahora son las provincias canadienses del Atlántico, disfrutaban similares 
privilegios en La practica de Ia pesca en Las costas y rias de Nueva Escocia, Nueva 
Brunswick e Isla del Principc Eduardo. La cesación de las hostilidades trajo consigo el 
problerna de La naturaleza y extension de los derechos de pesca disfrutados por los 
pescadores de Ia nueva repitblica. El Tratado de Paris de 1783 contenia un acuerdo corn-
pron]isorio que permitia a los arnericanos pescar en Ia costa, bahia y rias de Ia America 
Británica del Norte y secar y salar pescado en hahias, puertos y rIas no pobladas de 
Nueva Escocia, las Islas de Ia Magdalen y Labrador. Estos derechos prescribieron auto-
mãticamente con Ia ruptura de hostilidades entre Gran Bretaña y los Estados Unidos 
en 1812. 

En las negociaciones conducentes a Ia paz de 1814 y el Tratado de Gante del mismo 
año que formalmente puso fin a Ia guerra, no se incluyO ci problema de las pesquerIas, 
debido principalmente a las diferencias de opiniOn básica entre británicos y americanos 
sobre el estado de los privilegios de Ia pesca conferidos por el Tratado de Paris y no 
debido a un acuerdo mutuo de que ci problerna de pesquerias habia dejado de existir. 
Los británicos mantuvieron Ia opiniOn de que los americanos ya no disfrutaban del 
derecho de participar en las pesquerias en las aguas territoriales de Ia America Británica 
dcl Norte, basados en Ia práctica legal internacional de que las guerras ponen fin a los 
tratados bilaterales previos entre las naciones beligerantes. Por ci contrario, los amen-
canos mantenian quc 'ya quc Ia division del territorio sobreviviO a In guerra, asi mismo 
sobrcviió Ia division de las pesquerias". Estos puntos de vista diarnetralmente opuestos 
no se reconciliaron y muy pronto hubo una confrontaciOn entre los barcos pcsqueros de 
Nueva Inglaterra y los buques de Ia marina británica que patrullaban los campos de 
pesca en aguas territoriales de Ia America Británica del Norte. Antes dc que se consi-
guiese un acuerdo que pusiese fin a Ia disputa, los britãnicos capturaron veinte barcos 
pesqueros arnericanos. Después de varios meses de negociaciones, se firmO el Convenio 
de 1818, por ci que se otorgaban a los Estados Unidos ciertos derechos especificos de 
pesca a perpetuidad, a cambio del establecimiento de una zona de pesca para las 
operaciones de los barcos amenicanos mucho niás restringida. Además, los britãnicos 
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consiguieron que los americanos renunciasen a su supuesto derecho de pesca en 
zonas de aguas costeras en que antes habian pescado. Sin embargo, ci texto de esta 
ciáusula de renuncia originó, años niás tarde, una seria diferencia de opinion que no 
fue resuelta enterarnente hasta 1867. 

En las dos prirneras décadas de Ia ConfederaciOn hubo numerosos conflictos y cho-
ques entre pescadores canadienses y americanos, particularmente a lo largo de Ia Costa 
de Nueva Escocia, resultantes, en parte, de un desacuerdo sobre Ia extension de los 
derechos americanos, definidos en Ia ConvenciOn de 1818, asi corno por Ia existencia de 
los intereses cornerciales de Nueva Escocia de que se impidiese que los barcos arnericanos 
cornerciasen directamente con los pescadores y saladeros canadienses. El Tratado de 
Washington de 1873*  alivió esta tension. Después de su expiraciOn en 1885, los gober-
nantes canadienses y estadounidenses, agotados por Ia larga disputa pesquera y ansiosos 
de prevenir una lucha posterior, llegaron a un inodus vivendi, por ci cual los pescadores 
americanos, rnediante ci pago de un derecho, podrian entrar en los puertos canadienses 
y utilizarlos para su aprovisionarniento, trashordo de Ia pesca y otros privilegios especi-
ficados. Este acuerdo que cornenzO en 1888, tenia un carácter temporal hasta que se 
concluyese un tratado satisfactorio entre ambas partes. Todavia no se ha concluIdo tal 
tratado y se han tornado otras disposiciones legales que han remplazado en el trans-
curso de los años a los privilegios del modus vivendi. 

Firmado en 1871; ratificado en 1873. 
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En aflos recientes, muchas naciones han mostrado un intenso deseo de proteger sos 
recursos costeros contra Ia explotación de barcos de pesca extranjeros, cxtendiendo las 
fronteras de Ia soberania nacional sobre las pesquerias más ailá del tradicional lImitc de 
tres milias marinas. Si bien Canada ha fijado formalmente el limite de sus aguas en 20 
kilórnetros (12 millas), todavia nose ha delineado ci limite de las aguas sobre las que se 
reclama Ia soberanla de derechos pesqueros. 

El Estatuto de Ia America Rritánica dci Norte concede al Gobierno Federal juris-
dicción legisiativa absoluta sobrc las pesquerias costeras e interiores de C'anadá. Durante 
las primeras décadas subsiguientes a Ia ConIederación, el control administrativo total 
de las pesquerias fue ejercido por Ia autoridad federal. Sin embargo, y como resultado 
de varias sentencias judiciales y acuerdos con las provincias, se ha cambiado el patron 
administrativo dc forma tal que, actualmente, el Gobicrno Federal administra toda Ia 
pesca marina y hasta donde se extienden las mareas, excepto en Quebec, y Ia pesca de 
agua dulce en las Provincias Atlánticas y en los Territorios del Yukon y del Noroeste. 
La Colombia Británica. Ontario, y las Provincias Llaneras administran su pesca de 
agua dulce y Quebec adniinistra todo tipo de pesca. 

Desenvolvimiento de Recursos 
Pacifico—Anteriormente a 1867, Ia industria pesquera de Ia Colombia Británica se 
centraba casi enteramente en Ia pesca dcl salmOn, contaba con pocos mercados de cx-
portación y estaba limitada at suministro de pescado fresco a los mercados locales. En 
1869, se estableciO Ia primera planta conservera de salmOn en el rio Fraser. La disponi-
bilidad de pescado, a consecuencia de las grandes migraciones de desove, alentO Ia 
rápida espansiOn de Ia industria y atrajo conserveros de Las provincias del Atlántico y 
de los Estados Unidos. 

Para 1901, el envasado de salmOn enlatado del PacifIco habIa aumentado de 67.387 
cajas, en 1877, a 1.247.212 cajas, pero los grandes progresos de Ia técnica de pesca y 
elaboraciOn de Ia misma cambiarian Ia marcha dc Ia industria. Se introdujo el sistema de 
pesca de arrastre. haciendo posible obtener mayores cantidades de pesca con menos 
pescadores y se instalO, en las plantas conserveras, ci destripador rnecánico que cortaba 
Ia cabeza y destripaba niecánicaniente el pescado, aumentando asI Ia producciOn. La 
mecanización trajo consigo Ia amalgamaciOn de pequeñas industrias conserveras, para 
formar organizaciones rnayores. La industria se expandió gradualmente hacia el norte, 
para expiotar los salmones que ascendian por las corrientes de los turbulentos rios de Ia 
Colombia Británica, tales como el Nass, ci Skeena, el Babine y otros que se abrIan paso 
a través de los pasos montañosos hacia el mar. La terminaciOn del ferrocarril transcon-
tinental hasta Prince Rupert, en 1915, y Ia construcción de IrigorIficos aumentó todavia 
rnás este moviniicnto de Ia industria. 

El alto costo de Ia mano de obra y Ia necesidad de Ia inversion de grandes capitales, 
ocurridas después de Ia Primera Guerra Mundial, aceleró Ia tendencia hacia una mayor 
fusiOn de empresas y Ia modernizaciOn continua de las tCcnicas de pesca y elaboraciOn 
de pescado. El precio elevado de dos productos importantes, el salmOn enlatado y el 
hipogioso congelado, asi como Ia naturaleza altamente competitiva de los mercados dc 
cxportactOn. motivaron Ia integraciOn de las organizaciones de yenta. 

La Segunda Guerra Mundial dio un gran impulso a las pesquerias comerciales de 
Canada y creO un ambiente rnuy favorable para Ia expansiOn industrial que continuO 
durante el periodo de Ia posguerra. Los grandes barcos de pesca, equipados con los 
aparatos electrónicos más avanzados y elaborados para Ia IocalizaciOn de bancos de 
pescado, Ia mecanización de Ia captura y ci manejo del pescado, han dado como resul-
tado que se hayan más quc duplicado las inversiones por cabeza en las operaciones 
extractivas de pesca en Ia Colombia Británica, desde 1945. En general, Ia industria 
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elaboradora del pescado ha continuado Ia consolidación y concentración de sus 
instalaciones en Vancouver y Prince Rupert. 

Las estadisticas describen de forma inadecuada ci desenvolvimiento impresionante de 
los ricos recursos pesqueros de Ia Colombia Británica en los iiitimos 90 años. En 1876, 
el volumen de ventas de productos pesqueros capturados por 444 pescadores ascendió a 
123.000 dólares y Ia industria tenia una inversiOn de capital de 49.000 dOlares. Para 
1964, Ia industria pesquera de Ia Colombia Británica contaba con 13.300 pescadores 
que obtenian una recolección de pescado valorada en 48.000.000 dOlares. El capital 
total invcrtido en Ia industria de pesca y elaboración de pescado ascendiO a 87.000.000 
dólares. 

1964 VALOR DE LAS DIEZ ESPECIES DE 
PESCADO MAS REPRESENTATIVAS DE CANADA 

SALMON-PAC.  

LANGOSTA-ATL. 	 i;- 

BACALAO-ATL. 	 - 

MERO-PAC.  

PERESRINA-ATI. 	- 	 -N 

ROBALO-ATL. 1 

ARENQUE-PAC.  

PLATIJA-ATL.  

PEZ ESPADA-ATL. 	 1 

ARENQUE-ATL. 	

0 	 5 	 10 	 IS 	20 	25 	30 	35 
EN MILLONES DE DOLARES 

Atlântico—En 1867, el bacalao era ci producto más importante de las pesquerlas de las 
Provincias Maritimas y de Quebec, si bien ci arenque y Ia caballa tenian importancia 
considerable en Ia regiOn Gaspé de Quebec y en las Islas de Ia Magdalen. Los productos 
alinienticios para los mercados de exportaciOn estaban compucstos de pescado salado, 
seco y en salmuera. A principios de Ia década de 1880, se alcanzó Ia cifra maxima de 
producciOn de hacalao seco y salado, pero Ia desaparicion gradual de los barcos de 
madera y exigencias constantes del mercado causaron una reducciOn constante que, 
con pocas excepciones, ha continuado hasta ci presente. Para 1900. Ia histOrica pesca 
del bacalao que habia contribuido tan directa y grandemente al prinhitivo estableci-
miento y desarrollo econOmico de las provincias atlánticas, comenzO a dar paso a La 
pesca de Ia langosta. 

A comienzos del siglo, conienzaron a aparecer nuevos métodos, procedimientos y 
técnicas que conseguirIan efectos de largo alcance, a su tiempo, en las pesqucrias de 
altura o costeras dcl lioral de las provincias atLnticas. Los velámencs dieron paso a los 
motores de gasolina que permitian una mayor movilidad y un mayor alcance de opera-
ciones. En 1908, se introdujo Ia pesca de arrastre, pero Ia utilización de este sistcma 
eficacisimo de pesca fue obstaculizado muy pronto por las restriccioncs impuestas por el 
gobierno, presionado grandernente por los pescadores de pequeños botes y sedal, te-
nierosos de Ia estabilidad de sus mercados y de Ia seguridad de sus ingrcsos. Si bien el 
propósito de Ia IegisiaciOn restrictiva pudo haber sido ci asegurar emplco en La pesca a 
un mayor nOmero de pescadores, el verdadero efecto fue el limitar los ingresos mdi-
viduales, al retardar ci crecimiento de Ia productividad. 
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En Ia Colombia Brjtánica sc prcpara ms salmonque en cualquiera otra provinia. En 
1965. el valor aproximado de Ia pesca obtenida ascendiO a 25.000.000 dólarcs. 

El crecimiento de Ia población urbana de Canada y las niejoras de los medios de 
transporte e instalaciones de refrigeración crearon nuevos e iniportantes mercados para 
ci pescado fresco y congelado y dicron corno resullado un carnbio en ci patron de pro-
ducciOn, particularmcnte de pescado salado. tJno de los rnás importantes incentivos, 
para que Ia industria prestase más atenciOn at mercado canadiense, fue un subsidio 
federal a los cargamentos de pescado en vagones frigorificos desde las costas del 
Atlántico y Pacitico a los centros del interior. Este subsidio lue pagado durante diez 
años.desde 1909a 1919. 

En Ia historia del cornercio del pescado congelado en ci siglo veinte, huho dos im-
portantes desenvolvimientos téCfliCOS que revolucionaron Ia industria en su época y 
mantuvieron ci pescado a niveles competitivos con otros productos alirnenticios. El 
primero de elios. ocurrido en 1923, fue Ia técnica de hacer tiras de came de pescado que 
se congelahan rápidarnente. Treinta años mOs tarde, vinieron las tiritas de pescado y 
otras partes del pez, de peso uniforme, que se consegulan mediante ci aserrado de 
pequeños trozos rectangulares de came de pez de bloques heiados en tiras, rebozán-
dolos con migas de pan y friéndolos antes de congelarlos y empacarios. 

Las tiras y Ia congeiaciOn rãpida del pescado abrió nuevos mercados competitivos a Ia 
industria pcsquera del Atlántico, pero no se aprovechO esta oportunidad completa- 
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mente, hasta muchos años dcspués. La prudencia y moderaciôn que caracterizO Ia in-
dustria durante el periodo entre las dos guerras y Ia oposiciOn politica a Ia introducción 
de métodos más eficaces de pcsca, actuaron de freno a Ta rápida reorientación y expan-
sión. A pesar de estos obstácuios, se hicieron progresos en el desarroilo del mercado 
doméstico y, en Ia década de 1930, en ci estabieciniiento de un nuevo y valioso mercado 
en el centro de los Estados Unidos, part icularmente con Ia yenta de tiras congeladas de 
bacalao y lenguado fresco. Al mismo tienipo comenzó Ia tendencia hacia Ia amalgama-
don de pequeños conserveros y Ia centralizaciOn de Ia industria en los puertos mayores, 
principalmente en Halifax y Lunenburg. 

Debido a la gran denianda de productos pesqueros originada por Ia Segunda Guerra 
Mundial, Ia morihunda industria pesquera de altura rccibió nuevas energias y los 
elaboradores de pescado congelado expandierori sus instalaciones. Debido a las 
exigencias de Ia guerra, Se liberalizaron las restricciones sobre Ia pesca de arrastre y se 
comenzO Ia modernizaciOn de las flotas pesqueras. En unos pocos años, el gracioso 
caballo de batalia de Ia pesca en ci Atlantico, inmortalizado por el Bluenose, se con-
virtiO en un recuerdo nostálgico, al dar paso Ia goleta cargada de chinchorros a los 
efIcaces y poco románticos bous y otros barcos de arrastre. 

En el siglo pasado, ci considerable aumento de capital y los rápidos progresos 
técnicos de Ia industria elaboradora de alimentos han dado como resultado un impor-
tante incremento de Ia pesca y Ia capacidad elaboradora de las provincias del Atlãntico, 
acompañado de un incremento espectacular en Ia produceión. En 1876, los productos 
de pesca de las provincias del Atlántico, excluyendo Terranova, alcanzaron un valor de 
10.500.000 dOlares y daban empleo a cerca de 48.000 pescadores. Cerca de 90 aflos mãs 
tarde, en 1964, ci nUmero de pescadores habia disminuido a 26.000, pero el valor de los 
productos elaborados se habia elevado a un valor de 142.000.000 dólares. 

Terranova—El I de abril de 1949, Terranova se unió a Ia ConfederaciOn canadiense, 
trayendo consigo una historia rica y colorista que conienzO cien años antes del primer 
establecimiento europeo permanente en Ia tierra firme norteamericana de Port Royal, 
Nueva Escocia. La narración de los hechos y SUCeSOS que han tejido Ia orgullosa tradi-
ción pesquera de Terranova está fuera del alcance de este articuio, sin embargo, es ne-
cesario hacer una narración breve, para darle profundidad a los problemas que existian 
en Ia industria en los momentos de Ia Confederación. 

Dcsde su comienzo, hace siglos, Ia pesca del bacalao de Terranova ha producido Ia 
materia prima para ci famoso pescado seco y salado tan codiciado en los mercados 
tradicionalcs mediterrãneos, asi como del bacalao salado tan conocido en el mercado 
mundial. Como se podia esperar de una economia basada, principalmente, en un Linico 
recurso y confiada enteramente en los mercados de exportaciOn, las fortunas de los 
habitantes de Terranova eran objeto de extremas incertidumbres y raramente, en el 
transcurso de los años, coincidiO Lin año de buena pesca con el de un buen mercado. 

Durante Ia Primera Guerra Mundial, Terranova se beneficiO del gran aumento de Ia 
demanda de bacalao salado y Ia industria experimentó una gran expansion. Después de 
Ia guerra, Terranova tratO de continuar en los mercados tradicionales y en nuevos 
mercados en las Indias Occidentales, lo que precipitO una guerra de precios con los 
exportadores de Nueva Escocia que normalmente suministraban ese mercado. Cornen-
zando en 1926 y continuando por Ia prOxirna década, ci prccio del mercado descendió a 
más del 50 por ciento de su valor original. Las ganancias de los pescadores de Terranova 
eran tan reducidas que dieron como resultado una crisis econOniica aguda que contri-
buyOal fracaso del gobierno autOnomo. en 1933. 

For siglos, el mercado de pescado salado de Terranova estaba organizado sobre un 
sistema comcrcial basado en una estructura crediticia. Los mercaderes de los puertos 
suministraban a los pescadores alimentos, vestuarios y otros thiles, asi como equipo de 
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El bacaiao salado, Un producto alirncnticio 
tipico de Terranova durante siglos, sc exporta 
todavia desde Ia provincla a dilerentes paises 
que e.igen una elahoraciOn ligeramente due-
rente. Lste cargamento está destinado a las 
Indias occidentales. donde Sc prelicre ci hacalao 

más pcqueño y seco en formut más dura. 

ji 
	1 

 WWW44-1. 

1' P4 '* ' 
LI s,ilmon de Ia Coh,mbiL l3ritanica se vende 
congelado, enlatado o fresco. Aproximadamente 
27.000.000 kilos de salmOn se enlatan cada año en 

Ia costa dcl Pacifico. 

Un pescador de Ia Isla deL PrIncipe Eduardo 
abandona ci puerto, con su embarcacuOn 
cargada de jaulastrampa. La langosta produce 

buenos ingresos a los pescadores de La isla. 
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pesca. A su vez, el pescador entregaba su pescado curado y seco al mercader que lo 
acreditaba contra sus deudas. Normalmente, eJ mercader no era un exportador directo 
y entregaba sus cornpras de pescado a las organizaciones de niercaderes de San Juan de 
Terranova que, originalmente, le habian provisto los recursos monetarios y mercancias 
para equipar a los pescadores. 

En 1936, Ia Comisión del Gobierno estableció Ia Junta Pesquera de Terranova, 
dándole amplios poderes sobre Ia producción y Ia comercialización del pescado. La 
Junta instituyó un sistenia de licencia de exportación y se forniaron grupos comerciales 
para Ia yenta del pescado en rnercados particulares. Esta decisiOn redujo eticazrnente Ia 
conipetencia interna entre los exportadores de Terranova y fortaleciO su posiciOn de 
exportación contra Ia tendencia creciente de los gobiernos extranjeros de desarrollar su 
industria pesquera y proteger su producciOn mediante tarifas aduaneras y otras medidas 
económicas. 

La Segunda Guerra Mundial causO una aiza del precio del pescado salado, aiza que 
continuO hasta 1947. Sin embargo, los recuerdos de Ia baja del mercado de Ia década 
de 1930 permanecian vividas en las mentes de los habitantes de Terranova y habia 
niledo de que Ia continua prosperidad de Ia industria desapareciese con Ia ausencia de 
las presiones de las exigencias de tiempo de guerra. Habiéndose apercibido del valor de 
Ia acción de grupo hajo el sisterna de licencia de exportación comenzado en 1936, Ia 
industria forrnO, en 1947, Ia asociación de Newfoundland Association of Fish Exporters 
Limited (NAFEL) que adquiriO el derecho exclusivo de exportaciOn de todo eI bacalao 
salado producido en Terranova. Se crela, en parte, que tal monopolio estabilizaria los 
precios de exportaciOn y proporcionaria los mayores ingresos posibles a los pescadores. 
Sc dictO una Icy por Ia que se impedia que Ia organizaciOn coniprase directamente eI 
pcscado de los pescadores y estableciese los precios pagados a ellos. Estas funciones 
caian dentro del ámbito de 300 niás exportadores que proporcionaban a Ia organizaciOn 
los suministros de pescado salado para satisfacer las cuotas fijadas para cumplimentar 
los contratos de exportaciOn. En el mornento de su entrada en Ia ConfcderaciOn en 
1949, Ia NAFEL habia obtenido el control sobre cerca del 25 por ciento del volumen del 
mercado mundial de pescado salado y rnantenia una posición dominante en los 
mercados antillanos. 

Como se habia esperado, el periodo de Ia posguerra mostró una reducciOn en La 
denianda de pescado salado, cuyos precios fueron reducidos, y las ganancias de los 
pescadores se redujeron de nuevo, a pesar de los esfuerzos de Ia NAFEL para mantener 
un nivel satisfactorio de ingresos. Inmediatamente después de 1949, se hizo imperativa 
Ia ayuda a los pescadores, par niedio de Ia Junta de Apoyo de Precios de Productos 
Pesqueros. 

La industria pesquera de Terrano"a se encaraba con otros problemas más serios que 
fueron presentados inmediatamente a los gobiernos y aI comercio. En cientos de peque-
ñas comunidades de Ia nueva provincia, Ia forma de vida del pescador y su familia 
habia permanecido relativamente igual por más de 200 aios. La conipleta dependencia 
dcl pescador en el mercader local para Ia obtención de créditos y surninistros, unida a 
Ia limitaciOn fisica de su productividad de pescado salado, debido a las técnicas 
tradicionales y anticuadas de pesca y cura, condenaban a los pescadores a Ilevar una 
vida de trabajo duro y sin compensación. La falta de oportunidades de empleo alterno 
les restringian y Iigaban todavia más a su pequeño mundo de pobreza y trabajo. 

Reconociendo que Ia soluciOn parcial estaba en un aumento de Ia eficiencia en todas 
las fases de Ia industria, en 1950, se conienzO un programa de desarrollo de las pes-
querlas atlãnticas en general que dio magnificos resultados en Terranova. 

Se han construido nuevas instalaciones portuarias para proporcionar mejores desem-
barcaderos, se han erigido plataformas comunales para ayudar a los pescadores a 
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nicjorar Ia calidad dc sus productos, se han introducido equipo y técnicas mejoradas 
para incrementar la productividad, se han desarrollado instituciones dc capacitación 
técnica para pescadores, Se han preparado programas especiales para rehabilitar las 
comunidades deprimidas y se han autorizado préstamos y subsidios para Ia construc-
cin de harcos de pesca. En 1964, se celebrO, en Ottawa, una conferencia ministerial 
federa]-provinciai para el desarrollo de pesquerias, con objeto de forniular una polItica 
nacional de pesca en Canada, particularmente, respecto al desarrollo econOrnico. Entre 
las decisiones tornadas estaba ci estabiecimiento de una comisión especial para el 
cstudio dc Ia industria del pescado salado del Atlántico y un programa de instalaciOn y 
capacitaciôn profesional de pescadores de Terranova que habitan en comunidades 
económicaniente débiles. 

Después de a Segunda Guerra Mundial, Se ha experimentado un desarroilo espec-
tacular de las instalaciones para el cortado y congelación de pescado, en Terranova, que 
ha alentado grandes inversiones extranjeras. La mejora de carreteras ha hecho posible 
quc los pescadores dc Ia costa pucdan enviar su pescado a este nuevo tipo de industria y, 
asi, liberarse de las limitaciones de producir pescado salado. Sin embargo, en muchos 
casos, ci ingreso verdadero de estos pescadores no ha mejorado debido a su continuada 
dependencia en barcos pequeños y niétodos inefIcaces de pesca. En 1964, el valor de 
mercado de Ia producciOn de Terranoa de todos los tipos de pescado ascendió a 
46.600.000 dlares. Habla alrededor de 22.600 pescadores empleados. 

Pesca de Agua Dulce 
Los exploradores de los siglos XIl y XVIII quc desarrollaban sus actividades en 
terreno desconocido, al oeste de Montreal, hacian referencia casi diana en sus diarios a 
]a iniportancia del pescado fresco en su dieta alimenticia. Los lagos y rIos, ademAs de 
irmar un verdadero paso a! corazôn del nuevo continente. estaban plagados de varias 
clases de peces fáciles de atrapar que proporcionaban alimento a los expedicionarios al 
gran noroeste. 

Si bien los primeros colonos dcl San Lorenzo y Ia parte inferior de los Grandes Lagos 
basaban principalniente su alimentaciOn en los animales y ayes de los cercanos campos 
y bosques. utilizaban el pescado de agua dulce como una fuente importante de proteinas 
de origen animal. Debido a Ia tendencia a rcunirse en grupos durante el desove, haciendo 
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asi más fácil su captura en otoño, se pescaban grandes cant idades de truchas y albinos, 
pescado que se salaba para su uso durante el invierno. En 1867, cerca de 1.700 pesca-
dores profesionales atraparon cerca de 1.600.000 kilos de pescado en los Grandes Lagos 
y vias rnaritimas adyacentes, el rio San Lorenzo y el lago Simcoe. 

La gran colon ización del oeste comenzO después de Ia compra de las tierras de Rupert 
a Ia compañia Hudson Bay, en 1870. Muchas farnilias emigraron de Islandia a Ia region 
lacustre, at norte de Winnipeg, y comenzaron Ia pesca de soyo y albur en el lago 
Winnipeg. Gradualmente, se fomentaron los mercados en el medio oeste americano. 
Debido a su alto contenido de grasa, el albur del lago Winnipeg, una vez ahumado, era 
niuy apreciado en el mercado de comestibles finos y fue conocido internacionalmente 
conio "Selkirks", derivado del nombre del puerto en el rio Rojo, en ci que las mayores 
compañias exportadoras de pesca establecieron sus oficinas centrales de operación. 

Para 1905. en Saskatchewan y Alberta se realizaban operaciones de pesca comercial 
dc pequcña escala, cuyas capturas eran enviadas a Winnipeg para su exportación a los 
Estados Unidos. Como en el caso de las pesquerias de aguas costeras, Ia Primera Guerra 
Mundial originó un rápido aumento en Ia producciôn de pesca de agua dulce y, con 
objeto de satisfacer Ia demanda creada, se inició La pesca en numerosos lagos lianeros. 

Debido at continuo crecimiento de las poblaciones urbanas, hubo muy poca reduc-
don en Ia demanda en el perIodo de Ia posguerra. Casi desde sus comienzos, Ia industria 
pesquera de agua dulce habIa exportado cerca dcl 90 por ciento de su producción a los 
mercados at por mayor de Chicago, Dettoit y Nueva York, en los que existia una 
demanda casi constante de pescado entero y limpio. Sin embargo, las pesquerias de 
agua dulce también sufrieron los efectos de los bajisimos precios del periodo de crisis 
de 193 1-39. Sin embargo, en una industria en que a menudo Ia pesca constituve una 
actividaçl fuera de estaciön para los granjeros y leñadores, los ingresos obtenidos de Ia 
misma proporcionaban un suplemento pcqueño pero importante a los ingresos 
normales durante los años de crisis. 

La preparaciOn de pescado en tiras evolucionó lentamente, debido en parte at precio 
relatjvaniente alto de Ia materia prima. Saskatchewan estaba a Ia cabeza de este proceso 
que significaba una mejora de los niercados de albur pescado en los lagos más remotos. 

La guerra de 1939 tomó parte en esta fluctuaciOn de precios, haciendo aunientar Ia 
dernanda y los precios de pescado lacustre. La pesca lacustre en el forte de Ontario y 
las provincias Ilaneras, demasiado alejadas del ferrocarril, se hizo provechosa y durante 
los meses de invierno se trala Ia pesca helada por tierra hasta Ia estación ferroviaria. 
Conforme Ia industria se trasladó hacia el forte, SC introdujeron nuevas técnicas de 
transporte, incluyendo el tractor de arrastre de reniolque y el trineo motorizado. Con 
unas pocas excepciones, el mercado de exportación de peces de agua dulce ha perma-
necido boyante desde 1945 y Ia industria continia su progreso hacia ci norte. El lago 
del Gran Esciavo comenzó su producción en 1945 y, actualmente, abarca el 80 por 
ciento de Ia exportación de todas las truchas lacustres. 

Desde el perlodo de posguerra de Ia Segunda Guerra Mundial, Ia producciôn de los 
Grandes Lagos ha cambiado su naturaleza y cantidad, debido a Ia repoblación de 
lampreas marinas que han aniquilado virtualmente Ia población de truchas lacustres. 
De consecuencias todavia más graves son los efectos acumulativos de Ia contaminación 
industrial y urbana que cstãn cambiando Ia fauna piscicola de los lagos. El albur, soyo 
y cisco han desaparecido virtualmente de los lagos Erie y Ontario, habiendo sido 
reemplazados por ci eperlano, el sãbalo y otras especies menos apreciadas. 

['ara 1964, Canada obtuvo 47.627 toneladas de pescado de agua dulce, con un valor 
comercial de 18.300.000 dólares. Más de 17.000 pescadores, utilizando exciusivamente 
redes verticales, pescaban en una zona de 4.800 kilémetros desde Ia desenibocadura del 
rio Mackenzie, en los Territorios del Noroeste, hasta eI lago San Juan, en Quebec. 

(H. V. DEMPSEY) 
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Silvicultura 
Hace tics siglos y medio. los prinicros colonos europeos que Ilegaron a Canada ericon-
traron una tierra cubierta de bosqucs. Desde las orillas de los rios hasta los picos de las 
colinas distantes, los bosques de pinos y abetos, arces y abedules, parecian ilimitados. 
Para los recién Ilegados, el bosque quizá era más inconveniente que ventaja, dehido al 
innienso trabajo que suponla Ia limpieza de terreno para su cultio. Por otro lado, 
proporcionaba madera para Ia editicaciOn y empalizadas, y combustible para el cocina-
do y Ia calefacciOn. El uso de Ia madera para propôsitos industriales evolucionó muy 
lentamente y, por n,ás de 150 años, el principal valor econórnico de los bosques de 
Canada resultaba de los animales de piel fina que se albergaban en ellos. 

En Ia segunda mitad del siglo XVII! se creó un mercado modesto entre ci este de 
Canada y las colonias britãnicas de las Antillas, mediante el cual se intercambiaban 
planchas y tablones de madera y duelas de barril por azCicar, melaza y ron. Este mercado 
aumentó considerablemente después de Ia guerra de independencia norteamericana, 
debido a las limitaciones inglesas sobre el mercado colonial con paises extranjeros. Los 
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mcjores pinos se reservaron para su uso como mástiies y arboladuras, primeramente 
para los barcos franceses y más tarde para los ingleses. Los colonos lealistas quemaron 
grandes bosques de niagnificos Arboles de madera dura, en La parte superior dcl rio San 
Lorenzo, para limpiar tierra y del producto de esta quema obtuvieron sus primeros 
ingresos en metAlico. Dc estas cenizas Se obtuvo lejIa, utilizada en Ia fabricación dejabón. 

Comercialización de Ia Madera Escuadrada 
El bioquco napoieonico de los puertos del Báitico que anteriormente habian suminis-
trado madera a Inglaterra, trajo consigo una mayor demanda de productos forestales 
canadienses. Casi de Ia noche a Ia mañana, Ia producción de grandes maderos de pino 
bianco y rojo, escuadrados en el bosque con hacha, se convirtió en una industria 
floreciente que duraria por niucho tiempo dcspués que Ia paz se restauró en Europa. La 
industria creció tan rápidamente que Ia ciudad de Quebec se convirtiO, por algCin 
tiempo, en el mayor puerto exportador de madera del mundo. 

Bajo las condiciones existentes en aquel tiempo, Ia producción de esta madera 
escuadrada era un negocio duro y exigente. Los mejores pinares se encontraban en las 
orillas del rio Ottawa y, cuando un contratista de maderas descubria un grupo de 
arboics adecuado, contrataba un grupo de leñadores con sus caballos, adquiria 
SUministros para ci invierno, construla camparnentos, rampas de deslizamiento y 
caminos primitivos y supervisaba Ia tala, escuadramiento de madera y ci transporte de 
niaderos a Ia orilla del rio. Con Ia primavera liegaba ci deshieio y entonces Sc agrupaban 
los maderos en secciones, para formar con estas secciones armadias, sobre las que se 
construia una cabina. El contratista y sus hombres se embarcaban en esta armadia, 
prosiguicndo un carnino largo y azaroso rio abajo hasta Ilegar a Quebec. donde vendian 
esta madera a los reprcsentantes de los importadores británicos. 

Aserraderos 
La industria de madera escuadrada se hahia conertido en una gran industria, pero Ia 
industria de los aserraderos estaba creciendo rápidanicnte para convertirse en un 
formidable rival. Los primeros aserraderos dependian de Ia fuerza motriz propor-
cionada por ci agua y su producción era pequeña. La introducción de las máquinas de 
vapor, en Ia década del 1820, hizo posibte el empiazamiento de aserraderos donde hu-
biera gran cantidad de niadcra, ya que proporcionaban La energia necesaria para 
obtener una prod ucción más eticaz. Casi al mismo tiempo, se construyeron una serie de 
canales que pronto serian seguidos por Ia construcción dcl ferrocarril que daba acceso 
al casi insaciable mercado de rnadera que surgió en los Estados Unidos, confornie su 
población se expandia hacia el oeste. La demanda era de plancha y tablón y, muy 
pronto, otras especies, además del pino y especialmente el abedul, encontraron gran 
aceptación. También creció Ia demanda de madera aserrada en Gran Bretaña. 

Para 1867, las industrias madereras y aserraderos estaban establecidos firmemente 
como las principales industrias de Canada y algunos de los mayores aserraderos cran de 
un tamaño que aCm hoy dia se considcrarian grandes. Pero en el año anterior a Ia 
Confederación apareció en escena un nueo rival de las prinieras materias de los bos-
ques, con Ia editIcaciOn de dos papeleras en ci Bajo Canada. Esta innovación marco ci 
primer paso hacia Ia posiciOn actual de Canada como el mayor productor mundiai de 
papei de periOdico. 
Industria Niaderera en Ia Colombia Britãnica—En los años que siguierori a Ia Confedera-
ciOn, Ia industria maderera de Ia Costa oeste de Ia Colombia Británica se desarroiió 
Icnta, pero constantemente, si bien Ia dificuitad de trasladar los inmensos (roncos de 
pino Douglas, cedro y abeto por medios primitivos limitaba las operaciones a Las 
vecindades del embarcadero. La introducción de malacates a vapor, en La década de 
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Los deslizaderos de troncos permitco ci 	 Iiccs' de U a 20 troncos cada uno 
quo son empujados y dirigidos en su marcha ,or personal, armado dc largos puntales. 

Este deshiadero estaba situado en Ia oriila dcl rio Ottawa al lado de Hull. 

Una de las ültimas armadias dc madera escuadrada pasa la Colina del Parlamento. En 
ci siglo XIX, Ia industria maderera y Ia inmigraciOn estaban intimarnente unidas. La 
necesidad creada por Ia industria maderera brindaba oportunidades a los inmigrantes. 
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1890, niarcó el comienzo de Ia mecanización de Ia industria maderera y, más tarde, Ia 
apertura del canal de Panama. dando acceso a los mercados de Ia costa este de 
America y europeos, permitió a Ia provincia más occidental de Canada beneficiarse 
grandemente de sus magniflcos recursos forestales. 

Hasta ci siglo actual no se eniprendió Ia recopilación de estadisticas totales reiacio-
nando La producción y corncrcio de productos forestales. El promedlo total anual de 
exportaciones de productos forestales entre 1880 y 1882, inclusive, ascendió a 23.270.000 
dólares. De esta cantidad, 263.000 dólares correspondian a troncos; 4.621.000 a troncos 
escuadrados; 16.794.000 a madera aserrada: 1.592.000 a otros productos y cenizas. El 
cincuenta por ciento de estos ingresos provenia de Gran Bretaña y, aproximadamente, 
ci 39 por ciento de los Estados Unidos. 

La mayorla de los canadienses vive actualmente en villas y ciudades y, por esta razón, 
Se ha perdido el contacto Intimo con ci bosque. Es verdad que cientos de familias pasan 
sus vacaciones en las zonas boscosas y que los pescadores y cazadores todavia siguen 
las sendas de sus antepasados por unos pocos dias cada año: pero para Ia mayoria de Ia 
pobiación, los hosques son casi desconocidos y pocas personas son capaces de absorber 
Ia gran inmensidad de Ia superilcie boscosa. Una persona podria volar desde el este de 
Quebec, hacia ci oeste, cubriendo una distancia de 2.720 kilórnetros, hasta ci lago 
Winnipeg y, desde alli, otros 480 kilórnetros hacia ci norte, continuando por otros 2.100 
kilómctros a Ia costa del PacIfico y volar casi continuamente sobre una superficie bos-
cosa. El suelo del itinerario de vuelo está ocupado por un incalculable nilmero de 
millones de árboles, excepto porquc, en ci este, los bosques de coniferas y madera 
dura están interrumpidos por numerosos lagos y, en el oeste, por picos desnudos de 
vegetación. 

Regiones Forestales 
La naturaleza de los bosques de todos los paises está influenciada por muchos factores, 
incluyendo ci clinia, Ia geologla y Ia topografia. En Canada, las diferentes combina-
ciones de cstos factores y Ia niigración posglacial de las especies arhóreas del sur han 
dado como resultado ocho regiones forestales distintas que podrian ser subdivididas en 
90 secciones, cada una de las cuales gozando de caracteristicas ecoiOgicas propias. 

La mayor de estas regiones es conocida como los Bosques Boreales y se ext iende, a 
través del pals, desde el Océano Atlántico hasta Ia frontera de Alaska. Sus principales 
especies arbóreas son los abetos, pinos balsãmicos y pino jack, aconipañados del alamo 
y ci abedul blanco. En las regiones de Ia Acadia y los Grandes Lagos-San Lorenzo, las 
más importantes conIferas son los pinos blanco y rojo, ci abedul, ci pino balsámico y Ia 
picea, abundando también ci arce, ci abedul amarillo y otros árboles de madera dura. 
En Ia parte sur de Ia peninsula de Ontario, Ia pequeiIa region deciduosa contiene especies 
de madera dura que no se encuentran en ninguna otra parte de Canada. En las regiones 
Subalpina, de Ia Montana y del Colombia, del oeste de Alberta y del interior de Ia 
Colombia Británica crece el pino lodgepole, el abeto Engelmann y varias clases de 
piceas, conjuntamente con el pino Douglas y otras especies costeras. Finalmente. Ia re-
giOn costera esta caractcrizada por los bosques de pino Douglas, cedro rojo occidental 
y picea occidental. 

Una buena administración de recursos forestales debe estar basada en ci conoci-
miento preciso dc su extension y naturaleza. pero Ia preparaciOn de catáiogos de montes, 
en un pals tan grande como Canada. presenta dificultades grandIsimas. Afortunada-
mente, dos relativamente recientes innovaciones en las técnicas de levantamientos 
forestales, Ia fotografia aérca y los modernos métodos de marcado, han hecho posibie 
ci levantamiento de mapas y Ia descripciOn de Ia mayoria de los bosques. Los cáiculos 
recientes indican una superficie boscosa total de cerca de 445.000.000 hectáreas. 

136 



T I 

•-- 

El arrastre de este tronco por ci no San Juan en Nueva Brunswick nos recuerda ci papel 
Importante desempenado por los hosques en la economia de Is provincia. De Ia super- 
licie total de esla provincia. el 86 por clento cstá clasificado como bosque comercial. 

Tomando conjuntamente todas las provincias, encontramos que dentro sus fronteras, 
de cada cinco hectáreas de superficie hay cuatro de bosque. 

Airededor de 251 .500.000 hectãreas están clasificadas como bosques productivos, 
capaces de producir continuamente madera para uso industrial. Cuatro quintas partes 
de esta zona están ocupadas por conIferas o especies de madera blanda que crecen en 
grupos separados o mezclados con maderas duras. Se calcula que el nueve por ciento 
de Ia tierra ocupada por bosques productivos no está actualmente cubierto de árboles 
debido a las talas recientes, incendios forestales o derribos por el viento, pero hay 
97.528.000 hectáreas de retoños, generados espontáneamente, que dernuestran ci poder 
de recuperación de los bosques después de tales azares. 

El volumen total de Ia niadera comerciable está calculado en 21.300.000.000 metros 
cübicos, de los cuales 17.300.000.000 metros cóbicos son de madera blanda. Estas 
enormes cantidades significan muy poco por Si mismas a Ia mayoria de las personas, 
pero cuando se les compara con las cantidades de madera obtenida actualmente-
alrededor de 96.000.000 metros cCibicos—aseguran que Ia industria forestal de Canada, 
si bien grande, puede expandirse todavia más. 
Propiedad y Administración—Nueve décinias partes de los bosques productivos de 
Canada son de propiedad püblica, pero Ia explotaciOn de su niadera Se lieva entera- 
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mente a cabo por Ia industria privada, disposición que se cree ser Ia ünica entre los 
principales palses productores de madera. Airededor de 23.000.000 hectáreas de bosques 
han pasado a manos privadas por medio de cesiones hechas a indiiduos, en los tiempos 
primitivos, o concesiones gubernamentales a cornpañIas, realizadas con ci fin de pro-
mover Ia construcción de ferrocarriles o por medio de su inclusion en granjas, lo que se 
denomina bosques en granjas. 

En los primitivos dias del mercado de madera escuadrada y el pequeño y primitivo 
aserradero, se pensaba que los bosqucs eran ilimitados y no se concebia Ia idea de que 
los bosques pudieran ofrecer una cosccha perpetna de madera. Por ci contrario, se crcia 
que el leñador realizaba un servicio pñhlico al limpiar Ia tierra para su utilizaciOn 
agricola. Bajo estas circunstancias, ci leñador estaba solamente interesado en obtener 
derechos para talar árbolcs, sobrc Ia base de talar y marcharse. Más tarde, Ia compe-
tencia para conseguir las contratas de los mejores bosques y Ia inversiOn de considerables 
sumas de dinero en aserraderos mayores hizo riecesaria Ia disposiciOn de medidas más 
positivas para asegurar ci suministro de madera—una tendencia que ha culminado en 
los grandes limites de madera impuestos a las compañias de papel y pasta de papel 
con el fin de suministrar materias primas a sus costosos aserraderos lijos, sobre Ia base 
de producciOn mantenida. Gradualmente se fue desarrollando un sistenia de alquiler, 
licencia y yenta de madera a contratistas al por mayor y menor, por medio del cual, las 
companias o individuos podlan obtener derechos a talar madera de La Corona en zonas 
definidas y durante perIodos especIficos de tiempo, con objeto de satisfacer las demandas 
del mercado. 

El Estatuto de Ia America Británica del Norte de 1867 asignó ciertas materias a Ia 
jurisdicciOn exclusiva de los legislativos provinciaies e inciula Ia siguiente subsección: 
'5. Dc Ia Adniinistración y Venta de Terrenos Pcihlicos pertenecientes a Ia Provincia y 

de Ia Madera y Arbolado". El tcto de esta subsecciOn se apiicaba igualmente a las pro-
vincias que Se unieron it Ia Confederación en fecha posterior, si bien, por razones de 
conveniencia, el Gobierno Federal continuó administrando, hasta 1930, los bosqucs dc 
las tres Provincias Lianeras y Ia faja por Ia que discurrIa ci ferrocarril en Ia Colombia 
Británica. A partir de esta fecha, su responsabilidad administrativa quedaba limitada a 
los bosques de los Territorios dcl Norte, parques riacionales, reservas indias y unas 
pocas zonas pequeñas. Habiendo II diferentes autoridades forestales en Canada, se 
podia esperar gran diversidad legislativa en esta materia, sin embargo, las similaridades 
entre estas legislaciones son mucho más importantes que las diferencias. 

La competencia para Ia elección dc grupos de árholes y los derechos para utilizar y 
mejorar los rios y corrientes auáticas para ci transporte de maderos a los aserraderos o 
al mercado, motivO Ia mayorIa de las primitivas legisiaciones forestales. Más tarde, los 
gobiernos insistieron en ci interés püblico de los bosques y exigieron ci pago por cada 
unidad de arbolado cortado, derechos que se ajustaban de tiempo en tiempo. 

1-lasta comienzos del presente siglo, hubo muy poco interés piThlico sobre el estado de 
los bosques, pero en 1906, se alcanzO ci punto culminante, cuando se celebrO en Ottawa 
una ConvenciOn Forestal bajo Ia presidencia del entonces Primer Ministro, Sir Wilfrid 
Laurier. Se despertO ci interés püblico y los resultados surgicron rápidamente. Durante 
los ocho años que precedieron a Ia ruptura de hostilidades de Ia Primera Guerra 
Mundial, se establecieron facultades dc montes en tres universidadcs canadienses y una 
cuarta fue establecida en 1921. La mayoria de los gobiernos interesados establecieron 
servicios forestales y comenzaron a emplear forestales profesionaics. Sc prestO atenciOn 
especial a Ia protecciOn contra incendios forestales. 

La Gran Guerra bloqueO los progresos durante algiin tiempo, pero inmediatamente 
después de su tcrniinaciOn, las rnayores industrias forestales comenzaron también a 
emplear personal profesional en Ia administraciOn de SUS operaciones madercras. Los 
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Canada ocupa el segundo lugar en Ia producciOn mundial de pasta de papel. Esia 
papelera quc vemos aqui se encuentra en Terranova. 

gobiernos exiglan a los ocupantes de las grandes zonas madereras Ia preparaclón de 
análisis detallados de catáiogos de montes, como bases para los planes de trabajo a largo 
y corto plazo, con objeto de asegurar que las talas serian realLzadas de una forma 
ordenada, y también se restringió ci volumen de cortas hasta alcanzar Ia cifra de capa-
cidad productiva calculada para las tierras forestales. Tanto ci gobierno conio Ia 
industria incrernentaron sus esfuerzos para combatir las pérdidas ocasionadas por 
incendios, plagas forestales y enfermedades arbOrcas. 

Dcspués de Ia transferencia dcl control de sus recursos nacionales a las Provincias 
Lianeras en 1930, el Gobierno Federal coiiccntró sus esfuerzos forestales en Ia investiga-
cin. La Direcciôri de Montes dcl Ministerio del Interior establcció laboratorios de pro-
ductos forestales durante los años de guerra y durante Ia década de 1930 sc crearon 
varias estaciones experimentales forestales. El Ministerio de Agricultura crnprcndio La 
investigaciOn conducente a Ia lucha contra insectos forestales y enfermedades arbó-
reas. La Ley Canadiense de Bosques de 1949 autorizaba a las autoridades federales a 
firmar acuerdos con las provincias, por mcdio de los cuales se daba ayuda económica a 
prograrna' especiflcos, tales como los estudios de catálogos de bosques. Todas estas 
aetL\ idades !1Icrfl .q-, ruradas al crcursc ci \linisterio I ederal de Montes en 1960. 

Industrias Forestales 
Las estadisticas nacionales sobre industrias forestales reconocen cinco grupos princi-
pales—extracción dc madera, aserrado, fabricaciOn de pasta y papel, iridustrias deriva- 
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das de Li niadera e indusiriis icrivadas del papel, Durante los iiltimos den años, se 
han cxperimentado grandes cambios en los métodos de explotaciOn y las condiciones 
de trabajo en los bosqucs. La rudimentaria choza de troncos, en que se esperaba que 
los honibres pasasen seis o siete meses, a base de puerco salado, frijoles, melazas y té, 
ha sido remplazada por camparnentos modernos que tienen instituciones de recreo, 
ofrecen excelente alimentación y cuentan con servicios de transporte. 

El hacha y sierra doblc han sido substituldas por Ia sierra circular automática; los 
bueycsycaballerias han sido reniplazadosporcamionesqueviajan a gran velocidad por 
las carreteras construidas por tractores Diesel y equipo moderno de construcciön de 
carreteras. Hay una demanda urgente de administración de nuevas técnicas y equipo 
mejorado, con objeto de rcducir los costos y producir más efIcazrnente. En el este de 
Canada se están realizando esfuerzos para extender Ia tradicional cstación maderera de 
invierno y proporcionar empleo durante todo el año a más gente. En la Costa del oeste 
siempre han sido posible las operaciones madereras durante todo el año, y éstas emplean 
un gran ntimero de leñadores profesionales de gran habilidad. 

En 1962, Ia producción total de madera en Canada ascendió a 96.000.000 metros 
cübicos, de Ia cual cerca del 54 por ciento fue aceptada por los aserraderos e industrias 
derivadas de Ia niadera y uti 34 por ciento por Ia industria papelera. La lefia y carbon 
vegetal, anteriormente un producto importante, no llegó a absorber un siete por ciento 
de Ia producciOn total. La mayoria de Ia madera en rollo fue procesada y utilizada en 
Canada y solamente un 3,3 por ciento de ella fue exportado. 

Ya se ha dicho anteriormente que Ia industria de los aserraderos fuc establecida llrmc-
mente y distribulda amplianiente en Canadi para ci tiempo de Ia Confederación, pero 
las cifras estadisticas nacionales descri biendo su composición y producción no estuvieron 
disponibles antes de 1908. En 1911, Ia producción de madera aserrada ascendia a 
11.600.000 metros de tabia, de cuya cifra el 27 por ciento fue producido en Ia Colombia 
Británica. Las principales especies extraIdas eran abeto y pino balsãmico, pino rojo y 
blanco y pino Douglas. El noventa y cuatro por ciento de Ia madera cxtraIda era de es-
pecies de madera blanda y solamente el seis por ciento era de madera dura, principal-
mente arce y abedul amarillo. Este volumen de producciOn no fue igualado durante los 
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30 años siguientes, pero para 1961. Ia producción maderera excedla los 19.400.000 
metros de tabla. La Colombia Británica proporcionô ci 74 por ciento de toda Ia madera 
embarcada durante ci año. La picca continuaba siendo Ia principal, seguida del pino 
Douglas y del abeto del oeste. La producción de niadera dura inostró poco cainbio. 

La Dirección General de Estadisticas recibió informes de 3.260 aserraderos, pero 
cerca de 2.60() de estos eran pcqueños cstablccimientos de tipo portãtil 0 scmiportátil. 
Entre los grandes aserraderos habia 13 establecimicntos muy grandes, cada uno de los 
cuales producia, anualmente, madera aserrada y otros productos por tin valor de 
5.000.000 dólares o más. 

El valor total de Ia producción de madera aserrada en 1963 excedió 450.000.000 
dOlares y Ia yenta de otros productos incrementó ci total de Ia industria a 535.000.000 
dOlarcs. El más importante de estos productos derivados era Ia viruta de madera, 
obtenida de las lajas y recortes del aserrado de troncos en madera ascrrada. Sus ventas 
se aproximaron a los 2.500.000 tonelada,, con tin Nalor de 36.000.000 dólares. La 
utilizaciOn de material de tipos que antiguamente Se destrulan en hornos, es un desarrollo 
relativamente nuevo que beneficia a Ia industria maderera y ayuda a reducir Ia explo-
tación exagerada de los bosques. 

La fabricaciOn de papel de trapo comenzó en Canada en 1803 yen el momento de Ia 
('onfederaciOn Ia nioderna industria papelera basada en Ia fibra de Ia madera solarnente 
contaha con un año de experiencia. Sc puede medir el crecimiento de Ia industria, en 
los tiempos niodernos. por ci aumento del consumo de madera. En 1922, cerca de 
3.000.000 cuerdas se convirtieron en pasta de madera por medios mecánicos y qui-
micos: 40 años rnás tarde, Ia industria exigia cerca de 15.000.000 cuerdas de madera en 
rollo, más 2.500.000 cuerdas de virutas de madera y otros residuos de madera de 
aserraderos. ascendiendo ci total de consumo a cerca de 17.500.000 cuerdas: un 
aumento de seis vcces durante el perIodo. La producciôn de pasta de madera sc 
incrementó de 2.100.000 toneladas. en 1922, a 12.100.000 toneladas, en 1962, y Ia 
produeción de papel de periódico aumentó de 1.100.000 toneladas a cerca de 6.700.000 
toneladas. 

La producciOn de todos los tipos de papel y carton de 125 papeleras ascendiO a cerca 
de 8.700.000 toneladas. en 1962, con un valor de 1,190.000.000 dOlares. Las exporta-
ciones de pasta de madera ascendieron a 3.000.000 toneladas. con un valor de 
370.000.000 dólares. Además, los emharques de tablas para Ia construcción y productos 
derivados dcl papel ascendieron a 98.000.()00 dólares. 

El tiltimo resumen disponihle (1961) de todas las industrias derivadas de Ia madera, 
muestra un empleo total equivalente a 301.000 años-honihre. En efecto, un nCimero 
considerableniente mayor de personas obtuvo trabajo, debido a que muchas opera-
ciones madereras en el este dc Canada son de naturaleza estacional. El valor neto de Ia 
producciOn dcl grupo total de industrias ascendid a 2.400.000.000 dOlares. 

Comercio Exterior 
En ci rnornento de Ia Confederacion. las industrias forestales canadienses a dependian 
de los mercados de exportaciOn para Ia yenta de gran parte de su producciOn. Actual-
mente, cerca de dos terceras partes de Ia madera aserrada obtenida, más de las nueve 
décimas partes del papel de periódico y una gran proporciOn de un gran nOmero de 
productos de las industrias forestales, son vendidos a otros paises. Durante ci perIodo 
de diez años que terminO en 1964, las exportaciones de madera ascendieron de 
10.856.000 a 15.340.000 mts' de tabla: las exportaciones de pasta de madera ascen-
dieron de 2.400.000 a 3.600.000 toneladas y las exportaciones de papel de periódico de 
5.800.000 a 6.800.000 toneladas. 

El valor de las exportaciones es elevado, si bien ci valor de Ia importación de pro- 
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ductos hechos con madera es relativaniente bajo. Esta relación ha existido por muchos 
años y probablemente continuará existiendo. De esta fornia, Canada puede contiar en 
las industrias forestales como una fuente segura de grandes sumas de divisas, con las 
que puede pagar numerosas importaciones esenciales a su alto nivel de vida. Desde ci 
punto de vista del canadiense medio, es magnIfico que el bosque sea un recurso natural 
renovable. 

Exportaciôn de Productos Forestales, 1964 
(Millones de Dólares) 

Productos 	 Exportaciones 	Importaciones 	Saldo Favorable 

Maderaeorollo ............................... 	 34 	 21 	 13 
Madera ...................................... 515 	 38 	 477 
Pasta de madera ............................... 461 	 10 	 451 
Papel de periôdico ............................. 835 	 - 	 835 
Otros tipos de papel y carton .................... 58 	 51 	 7 
Madera contrachapeada y chapas de madera ......... 67 	 19 	 48 

	

Totales .................................. 1.970 	 139 	 1.831 

Perspectivas Futuras 
Un informe de Ia Comisión Real de las Perspectivas Económicas de Canada, publicado 
en 1957, prevela un creciniiento total del consunio industrial de madera de 87.800.000 
metros cibicos en 1954 a 138.800.000 metros ctibicos en 1980; un auniento del 60 por 
ciento en 26 años. En 1959, un comité de peritos, reunido en Roma por Ia Organización 
de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) previó un incremento de Ia 
denlanda mundial de papel y productos derivados del papel de 56.000.000 toneladas 
métricas, en 1955, a 134.000.000 toneladas métricas en 1975; un incremento de 139 por 
ciento en 20 años. L.as estadisticas mundiales para 1963 indican que la tasa de creci-
miento anticipada fue obtenida durante los primeros ocho años. 

Estos cálculos son alentadores. Estudios realizados recientemente muestran Ia 
capacidad potencial de los bosques explotados de Canada para producir mucha más 
madera, anualmente y a perpetuidad, de lo que se les habia exigido en el pasado, 
siempre y cuando se continãen mejorando las prãcticas de administraciôn de explo-
tación forestal y las medidas protectoras. Hace cuarenta aiios, existia aprensión sobre 
Ia capacidad de producción forestal para mantener la proporción corriente de explo-
tación. El problenia futuro bien pudiera ser el encontrar formas de utilizar provechosa-
mente toda Ia madera que puede crecer en los bosques. 

La consecución total de los beneficios económicos y otros benelicios proporcionados 
por los bosques impticará grandes esfuerzos. Los fabricantes canadienses deben con-
tinuar ofreciendo articulos de excelente calidad a los niercados interiores y extranjeros, 
a precios aceptables: los adnilnistradores de montes deben ser capaces de ajustar sus 
métodos, conforme evolucionan las nuevas técnicas en Ia corta y transporte de madera; 
Ia adaptabilidad serã esencial, en vista de los cambios en Ia demanda y será necesario 
que los servicios gubernamentales, organizaciones industriales y compañias mdlvi-
duales efectiien más investigaciones que permitan a Canada consolidar su posición 
como uno de los principales suministradores de productos de madera del mundo. 

Afortunadamente, Canada cuenta con los medios para satisfacer las exigencias del 
futuro. Las facultades de montes de sus universidades y las escuelas de monteros y 
técnicos forestales, establecidas más recientemente, proporcionarân el personal capa-
citado para orientar Ia conservación o utilización más lógica de sus recursos forestales. 
Organizaciones industriales emprendedoras alientan ci desarrollo de nuevos y mejores 
procesos y métodos, y los coniisarios canadienses estacionados en otros palses con-
stantemente buscan nuevos niercados. Con todas estas ventajas, ci futuro de las 
industrias derivadas de Ia madera, en verdad, debe ser brillante. (J. D. B. HARRISON) 
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(anadá es uno de los niayorcs produccores tie .l,L1ire, obtenldu pnncipalmcntc come un 
subproducto en Ia Iahricacin de gas naturaL en las fbricas dcl ocstc de (unad. 

Minas y Minerales 

Perlodo Anterior a Ia Confederación 
Hace más de 400 años, ci explorador frances Jacques Cartier recibió Ia primera 
indicación de que Canada era un pals rico en recursos minerales. En 1534, Cartier 
volviO a Francia con dos nativos pieles rojas dcl Nuevo Mundo, quiencs hablaron del 
reino iegendario dcl Saguenay, donde se podia cncontrar oro y piedras preciosas en 
grandes cantidades. El interés despertado hacia el nuevo continente fue debido, en gran 
parte, a estas y otras historias de las grandes riquezas que esperaban a los aventureros. 

En el segundo viaje de Cartier. al año siguiente, los nativos de Hochelaga (Montreal) 
confirmaron Ia historia del reino del Saguenay e indicaron que se encontraba en las 
orillas del rio Ottawa. Cinco años más tarde. Cartier volvió de nuevo y tratO, sin éxito, 
de establecer una colonia en Charlesbourg. en Ia confluencia del rio Cap Rouge con ci 
rio San Lorenzo. Los primeros colbnos encontraron depOsitos de hierro y oro nativo 
en las orillas arenosas de los rios. También encontraron piedras que crelan ser dia-
mantes. DespuCs de un duro invierno, en el que muchos murieron de escorbuto, 
Cartier abandonô Charlesbourg y volvió a Francia. Lo que se creia ser oro y diamantes 
resultó ser pirita férrea, con vestigios de oro y cuarzo. 

Martin Frobisher experinlentO una decepciOn similar en las latitudes más nórdicas. 
Entre 1576 y 1578, realizó tres viajes, intentando encontrar una ruta marina hacia 
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Cathay y las Indias y regresó de las Islas Baffin a Ingiaterra con rocas que se crelan ser 
de mineral de oro. Con Ia promesa de una gran riqueza mineral, Frobisher obtuvo 
apoyo para nuevas expediciones. A su regreso, trajo consigo muchas toneladas de roca 
que, analizadas debidamente, resultaron no tener valor alguno. 

La historia escrita registra muy poco más sobre el potencial mineral de Canada en el 
siglo XVI. En realidad, a partir de 1497 y durante cI siglo XVI. Ia riqueza de Canada 
provenla. ünica y enteramente, del mar. Sin embargo, el siglo XVII trajo consigo un 
interés renovado en ci Nuevo Mundo. El nombre mãs famoso de esta época fue el de 
Samuel de Champlain quien. en 1603, formO parte de Ia feliz expedición de dos barcos 
a Tadoussac, en Ia orilla norte dcl rio San Lorenzo. Esta expedición volvió a Francia 
con un rico cargamento de pieles. En su segundo viaje al año siguiente, Champlain fue 
acompañado por ci ingeniero de niinas Master Simon que vino a estudiar y explotar los 
yacimier.tos minerales. Se descubrió plata en Ia Bahia de St. Marys y cobre nativo en 
Cap d'Or, en lo que ahora es Nueva Escocia. Si bien estos descubrimientos tenian poca 
importancia, quizá dieron incentivo a Champlain para establecer un establecimiento 
frances permanente en Port Royal, en 1605, yen Quebec, en 1608. 

Una de las cosas sorprendentes sobre esta ëpoca es ci hecho de que los dcpOsitos de 
carbon de Cabo Breton, prácticarnente pasaron desapercibidos. Desde ci dcscubri-
miento de Ia isla en 1672, inteligentes y emprendedores navegantes hicieron numerosos 
viajes a Ia costa, pero en sus narraciones no aparece menciOn alguna sobre Ia existencia 
de fliones de carbon que Sc yen claramente en los acantilados de las bahias o Ia Costa. 
La primera noticia impresa de Ia existencia de carbon en Cabo Breton se encuentra en 
Ia Description géog#aphique ci Izistorique des Costes de l'Aznérique Septenirionale de 
Nicoiás Denys, publicada en Paris. en 1672. Denys fue nombrado gobernador de toda Ia 
parte oriental de Ia Acadia, incluyendo el Cabo Breton, en 1637. En 1654 obtuvo una 
concesiOn dcl Rey Luis XIV sobre toda Ia isla, con amplios poderes para catear y 
explotar minas de oro, plata, cobre y otroS minerales, niediante el pago al Rey de un 
décinio de los beneficios obtenidos. En el prOlogo de su libro dice: "Hay minas de 
carbon por toda Ia extensiOn de mi concesión, cerca de Ia costa, de calidad similar a las 
escocesas, las cuales he analizado varias veces sobre el lugar y también en Francia, 
adonde traje mineral para su anãiisis". Denys también mencionaba Ia existencia de 
yeso o "plaister". Durante su larga residencia en Cabo Breton. Denys no intentO 
explotar los tilones de carbon, probablemente por faita de mercados, dedicándose 
exclusivamente a Ia pesca y el comercio de pieles finas. 

El primer intento de explotación carbonIfera sistemática fue realizado en un lilón de 
3 metros, en Ia parte norte de Ia BahIa Cow, en 1720, cuando fue necesario obtener 
suministros de combustible para los oficiaies. soldados, mecánicos, mercaderes y peones 
que acudieron a Ia isla a establecer los cimientos del famoso bastion de Louisbourg. En 
aquel tiempo se hacian transportes de carbOn desde Ia Bahia Cow a Boston. Si bien el 
comercio directo entre las colonias inglesas y francesas estaba prohibido por ci Tratado 
de Neutralidad, los mercaderes de Nueva Inglaterra efectuaban un activo cornercio 
clandestino con Louisbourg, recibiendo productos franceses, a cambio de ladrillos, 
madera y provisiones. 

En todas las partes de Ia Nueva Francia se efectuaba un progreso gradual en otros 
campos minerales. El Sr. de Ia Portardiére, llegado de Francia en 1667, realizO los 
primeros cateos de depósitos de limonita en Ia BahIa de St. Paul y en ci Valie de St. 
Maurice, en Quebec. En Ia orilla este dcl lago Timiskaming se descubriO un rico 
depOsito de plomo y plata en 1686. Sin embargo, este depOsito no atrajo a los franceses, 
probableniente por su falta de acceso y las consecuentes dificultades de extracción, 
fundido y transporte. La Compagnie des Forges comenzO las primeras operaciones de 
mineral de limonita en ci distrito St. Maurice de Quebec, en 1737. Los hornos de St. 
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Maurice funcionaron afli, desde Ia década de 1880. También se realizaban operaciones 
de t'undido de hierro en los condados Bagot, Nicolet y Drummoncl. Todos ellos 
desernpeflaron un papel de gran importancia en Ia temprana historia de Quebec. 

Después que Nueva Francia fue cedida a Inglaterra en 1763, los intereses ingleses 
prosiguieron las actividades mineras cornenzadas por los franceses. Sc extrajeron 
grandcs cantidades de carbon en Cabo Breton, para suministrar las necesidades de Ia 
milicia de Halifax, mientras que se fundla hierro en St. Maurice y en otros lugares, para 
Ia fabricación de calderas, estufas, rejas de arado y otros articulos. 

Conforme Ia colonizaciOn Se expandia hacia el oeste, se encontraron dcpOsitos de 
hierro en el Alto Canada, a principios del siglo XIX, y se construyO un alto horno en el 
('ondado de Leeds. en 1800. Se explotaron varios depósitos minerales de uso industrial, 
siendo uno de los primeros el de yeso, cerca de Paris, en 1822. Se extrajeron materiales 
minerales de tipo industrial en un cierto nimero de localidades en toda Ia colonia, para 
Ia construcciOn de locales y, si hien no se registraron las cantidades utilizadas, se enhpezO 
a extender el uso de varios tipos de edifIcaciones de piedra, arcilla, arena y grava. En 
1840, sc produjo en Hull. Quebec, el primer cerncnto portland fabricado en Canada. 

En su comienzo, las grandes operaciones mineras permaneclan en manos de unas 
pocas compañias grandes, principalmente Ia General Mining Company que recibió el 
monopolio de los derechos mineros en Nueva Escocia, en 1836, y Ia Montreal Mining 
Company, estabiecida en 1845. Sin embargo, los cateadores continuaron deambulando 
por las regiones inholladas del Canada central, en busca de riqucza mineral. Para 
mediados del siglo XIX. Ia act ividad mineral industrial se habia desarrollado tanto que 
Ia mineria prometia ser una fuente de recursos importantes. HabIa Ilegado ci tiempo de 
comenzar a desarrollar Ia mineria en gran escala. 

Periodo de Mediados del Siglo XIX 
En 1842, se formó Ia otIcina Levantamientos Geoiógicos de Canada que dio un Impetu 
considerable a Ia nlineria y Ia exploraciOn minera. Los informes de los geOlogos y 
topOgrafos empleados por este organismo tenian un gran valor en crear intereses 
en las regiones que habian perrnanecido totalmente inexploradas por las compañIas 
mineras. Se mostrO gran interés en Ia zona alrededor del Lago Superior, ya que Se 
conocIa por mucho tiempo Ia existencia de cobre en aquel lugar. En 1847, se descubriO 
un gran yacimiento mineral en las Minas Bruce, en ci Canal Norte del Lago Huron, y Se 
comnenzaron las operaciones de explotaciOn minera el año siguiente. En aquel entonces, 
se enviaba ci mineral a Inglaterra para su fundido, lo quc hacia muy dificil Ia explota-
ciOn provechosa de las minas; sin embargo, en 1863, se exportaron más de 4.500 
toneladas de mineral de cobre. El hecho de que Ia Canada West Mining Company 
enipleaba cerca de 400 trabajadores cuando coniprO su propiedad minera, en 1864, da 
idea de Ia extensiOn de sus operaciones. 

Mientras tanto, el desarrollo de Ia industria. Ia construcción de ferrocarriles y Ia 
expansion de Ia navegaciOn a vapor dieron como resultado un gran aumento en Ia 
demanda de carbon. En 1856, cesO el monopoiio de Ia General Mining Company en 
Nueva Escocia y se aumentaron las exportaciones de las minas de Cabo Breton, espe-
cialmente a los puertos maritimos americanos. La construcciOn del Ferrocarril 
Intercolonia] que permitiO el transporte del carbOn de Cabo Breton, a través de Halifax, 
facilitó ci embarque del mismo. Sin embargo, era dificil mantener los mercados, ya 
que el carbOn de Nueva Escocia debIa competir con ci carbOn ingiés que era cargado 
en sus barcos como lastre. 

En Ia costa del PacIfico, en Ia que se habIa descubierto carbOn en Ia Isla de Van-
couver, en 1835, existIa una situaciOn diferente. La "fiebre del oro" de 1849 de Caii- 
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fornia trajo consigo cientos de colonos a las regiones dcl oestc. Esto, a su vez, originó 
Ia dernanda de carbOn de Ia Isla de Vancouver y Ia rãpida explotaciOn de sus minas. En 
1852, cornenzO ci comercio de exportación de carbOn de Ia costa del PacIfico, con un 
embarque de 2.000 toncladas, de Nanaimo a San Francisco. Para 1869, Ia industria 
minera de carbon del distrito de Nanaimo daba empleo a 200 trabajadores. Si bien el 
desarrollo de las minas de carbon de Ia Costa dcl Pacifico habia progresado continua-
mente, Nueva Escocia continuO siendo Ia principal regiOn productora de carbOn. En Ia 
década de 1861-70, se extrajeron en esa provincia nias de 5.000.000 toneladas de carbOn. 

En Terranova, que nose unirIa a Canada hasta 1949, se comenzO una empresa mincra 
de plomo en La Manche en 1857, empresa quc continuO por unos 16 aflos, Se dice quc 
los benefIcios originados por esta mina ayudaron a Ilnanciar Ia colocaciOn del primer 
cable trasatlintico, en un punto cercano a La Manche. entre 1858 y 1866. Otros desa-
rrollos en Terranova durante esta época incluyen Ia apertura de una mina de cobre en 
Tilt Cove, en 1864, seguida del descubrirniento de depósitos de cobre en Betts Cove, en 
1874, y una niina de cobre en Little Bay, en 1878. Consecuentemente, se desarroilaron 
otros importantes depósitos de cobre y, en Ia década de 187 1-80, Terranova se situo en 
el 14 lugar entre los paises productores del mundo. 

Descubrimientos de Oro y Petróleo— Mientras tanto, habian ocurrido en Canada dos 
importantes sucesos que ejercerian un efecto profundo en Ia industria niinera. En 1852, 
se descubriO oro en las Islas de Ia Rcina Carlota, seguido de otroS descubrirnientos en Ia 
tierra firnic y,  después, ci lanioso descubrimiento de un placer de oro en Ia zona baja 
del rio Fraser, en 1858. En este misnio año, se perforO el primer pozo de petróleo en el 
corflinente norteamericano, en Oil Springs, Ontario. 

El desarroHo de los campos petrolIfcros del ocste de Ontario fue rápido. En Oil 
Springs se perforaron POZOS poco profuiidos. mientras que las operaciones de per-
foraciOn dieron como resultado Ia consccuciOn dcl primer pozo de pctrOleo de flujo 
libre en el Valle de Black Creek, en 1862. Para el otono del mismo año, habla en 
producciOn 35 pozos de flujo libre y 200 de bombeo. El auge de Petrolia, después de 
1865, condujo a Ia construcciOn de varias refinerias pequeñas en aquella zona, si bien 
Ia conslrucciOn de oleoductos y grandes depOsitos, hacia 1867, aumentó Ia concen-
tracion de Ia industria de Ia refineria de petrOleo en aquel distrito. Para 1870, Ia pro-
duccion de petrOleo alcanzaba Ia cifra de 5.000 barriles semanales, gran parte de cuya 
produccion era exportada a Europa. Como consecuencia de Ia exploraciOn petrolifera, 
se descubriO sal en Goderich, en 1865, y Ia industria de Ia sal, basada en unos depositos 
inmensos, ha continuado creciendo a través de los años. Conio ocurre frecuentemente 
en ci caso de los descubrimientos minerales, no Se apreció, por muchos años, Ia 
importancia de este recurso salino. 

El descubrimiento de oro en los rios Fraser y Thompson, en 1858. y en el distrito de 
Cariboo, en 1861, condujo a Ia priniera "fiebre del oro" que caracterizó Ia industria 
durante Ia segunda mitad del siglo XIX. Miles de mineros de los campos de oro de 
California, donde eI auge habla disminuido, fueron atraidos a los nuevos distritos 
mineros. La producciOn dcl placer de oro alcanzO su niáximo a mitades de Ia década 
del 1860 y entonces los mincros empezaron a desplazarse hacia el norte, agua arriba de 
los rios Saskatchewan None, Peace. Liard y Yukon. 

Las Décadas del 1860 y 1870 
C'omienza Ia DiversificaciOn de Explotación Minera—El descubriniiento de oro en eleste 
de Canada siguió inniediatamente a Ia ola de Ia primera fiebre del oro de Ia Colombia 
Bnitanica. En 1861, Se encontrO cuarzo aurifero en los Cantones dcl Este de Quebec, 
cerca de Sherbrookc, mientras, casi al niisnio tienipo. se  descubria pláceres de oro cerca 
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de Tangier Harbour, en Nueva Escocia. En 1864, surgió una pequeña fiebre dcl oro en 
Ia regiOn dci rio Chaudjére de Quebec y, durante los prOximos veinte años, se extrajo oro 
por un valor aproximado a 3.000.000 dOlares de las minas de aquel distrito. El descubri-
miento de oro en Madoc, Ontario, en 1866, fue el primer descubriniiento de oro en ci 
Escudo Precámbrico canadiense. 

La expansiOn agricola. Ia construcción de ferrocarriles. Ia colonización más extendida 
en ci crecimiento industrial estahan Intimarnente ligados con ci paso creciente de La 
explotaciOn ininera que siguiO a Ia ConfederaciOn. En una década, se iniciaron varios 
proyectos importantes. En 1868, se descubrieron venas de plata en ci Silver Islet del 
Lago Superior y Se explotaron adecuadamente para extracr piata por un valor de 
3.000.000 dOiares entre 1870 y 1884, año en que Ia mina Se inundO a consecuencia de 
una tormenta. Ya para 1870 se extrala apatita, materia básica para Ia producciOn de 
fosfatos, en varias localidades de Ontario y Quebec, para satisfacer Ia demanda 
curopea de abonos quimicos que siguiO al agotamiento de los campos de guano chilenos 
y peruanos. La explotaciOn de Ia apatita condujo a Ia producción de La mica, cosa 
natural por estar intiniamente asociadas. La expansiOn de Ia poblaciOn trajo consigo 
las cxplotaciones de canteras y ci establecimiento de fáhricas de ladrillos y baldosas que 
obtenian su rnateria prima de los grandes depOsitos de arcilla cercanos a Toronto. En 
1877. se descubriO asbesto durante Ia construcción del ferrocarril Quebec Central y su 
explotación comenzO ci año siguiente. En diez años, Ia producción de los Cantones del 
Este sobrepasaba La cantidad de 4.500 toneladas anuales de fibra. La industria de 
asbesto es todavIa una de las más importantes de Ia economia mineral. Desde 1841 se 
conocia Ia existencia de cobre en los Cantones dcl Este y desde aquel tiempo se han 
explotado intermitentemente varias minas. La mina Eustis fue ci productor más impor-
tante, comenzando su operación inmediatamente después de su descubrimiento. en 
1865, hasta que fue cerrada en 1939. 

Conforme Ia industria se expandia, en los años siguientes a Ia ConfedcraciOn, Ia 
industria minera de hierro aicanzO una gran importancia. Gran parte del mineral 
extraido de las minas del este de Ontario era exportado a los Estados Unidos, si bien 
cierta parte era fundida en ci rio Gatincau, cerca de Hull, en 1868. En 1870-71. se 
enviaron a los Estados Unidos rnás de 14.000 toncladas de mineral de las minas de los 
condados de Frontenac. Leeds y Lanark, a través del puerto de Kingston. 

La Década del 1880 
Desarrollo de los Minerales de Sudbury 	Otros- En 1883, micrltras se hacian explo- 
sioncs para Ia construccion del ferrocarril Canadian Pacific, sc dcscubriO en Ia regiOn de 
Sudhury. Ontario, un enorme depOsito de mineral de niquel y cobre quc al principio fue 
confundido por cobre. Con este descubrirniento se puso los ciniientos para Ia industria 
de niquel de Canada, si bien Ia importancia dcl descubrimiento no fue comprendida 
totalmente en aquel momento, ya que ci consumo mundial de dicho metal era reducido. 
La inestigaciOn nietaiãrgica coriducente al desarrollo de procesos de separaclón de 
cobre y niquel, en 1892, hizo posibie Ia explotaciOn en gran escala de los depósitos de 
Sudbury. En 1902, Ia mayoria de las explotaciones mineras de Sudbury se unieron para 
formar Ia International Nickel Company. En los años siguientes, La region de Sudbury 
se convirtiO en una de las regiones mineras más ricas dci mundo. 

El desarrollo de Ia expiotaciOn de niquel y otros mineraLes en aquei tiempo hizo que ci 
Staii.rtical Record de 1886 manifestase: "Se sabe que existen en Canada minerales 
de prácticamente todas las clases y su desarrollo futuro constituirá una de las princi-
pales fuentes de riquezas del pais". Si bien Ia importancia futura de Ia riqueza mineral 
dc Canada fue predicha con precisiOn, Ia falta de capital en La década deL 1880 con- 
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stituyó una gran desventaja para ci desarrollo de Ia minerla. Las empresas especuladoras 
habian creado un ambiente de sospecha sobre los proyectos puranlente mineros y. en 
consecuencia, los inversionistas canadienses estaban totalmente decididos a invertir sus 
ahorros en otros tipos de empresas. Como consecuencia de esto, ci desarrollo inicial 
de los dcpósitos de niquel de Sudbury estuvo basado, principalmente, en ci capital 
norteamericano. 

En 1887, ci primer año quc se produjeron estadIsticas compictas de producción 
mineral, ci carbon era ci producto mineral mãs importante de Canada, con una pro-
ducción minera de 2429.000 toneiadas. Prácticarnente ci total de Ia producción pro-
venia de Nueva Escocia y Ia Colombia Británica, si bien se habian descubierto grandes 
depósitos de carbon en to que en aquel entonces se llamaban 'Territorios del Noroeste", 
(actualmente Ia provincia de Alberta) y se estaba planeando su explotación en grart 
escala. Le segula en irnportancia ci oro. Dc acuerdo con el Statisi'icaI Record, habia en 
Ia Colombia Británica "escasamente una corricntc de poca importancia en Ia quc no se 
podia encontrar ci color de oro y existian minaS cconOmicas en las localidades que Se 
extendian en una zona de diez grados de latitud". En Nueva Escocia habia 58 minas de 
oro y en las provincias de Ontario y Quebec sc concedia gran importancia a los 
descubrimientos de mineral de oro. 

Se habian dcscubicrto depOsitos de mineral de hierro en muchas zonas, pero Ia faita 
de capital y espiritu emprendedor retrasO su explotaciOn intensa. Ain en Nueva Escocia, 
en quc el mineral era relativamente de alto grado, Ia producción estaba limitada, prin-
cipalmcnte, a las niinas Acadia cn Londonderry. En Ontario. Ia extracciOn de mineral 
de hierro estaba lirnitada a las minas de Ia CompañIa Minera de Kingston y Pembroke 
y otras minas en ci distrito de Hastings. En Ia provincia de Quebec, las operaciones 
mineras se cfectuaban principaimente en Ia vecindad de Drummondville y Trois-
Riviéres. La producción total de hierro en Canada en 1887 era ligeramente superior 
a 76.000 toneladas. 

A ir  

(alle prinipaI de Porcupine, Ontario, en 1910. en Ia que se ye Ia oficina dc registro de 
minas a mann derecha. Desde que Se inscribjo Ia primera denuncia, en 1909. Ia zona 

se ha convertido en un gran ccntro minero aurifero, 
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La construccion dcl lerrocarnl CanaJin ltli. a irai,c, de is eucnca sic Sudbur, en 
ci norte de Ontario, reveió un rico depOsito de mineral de niquel y cobre en 1883. El 
distrito produce cerca de Ia mitad del total mundial de niquct. La fotografia muestra La 

Mina Murray en 1892. 

MINAS Y MINERALES 	 149 



El cobre constituia una de las primeras riquezas minerales del pals, encontrãndose 
yacimientos en grandes zonas de Ontario, Quebec, Nueva Escocia, Colombia Británica 
y Nueva Brunswick. Dc nuevo, Ia falta de capital impidió su desarroilo, ya que, no 
habiendo plantas de fundición en Canada, se exportaha todo ci mineral de cobre a otros 
lugares para su proceso. En 1887, Ia producción estaba limitada a las minas cercanas 
a Sherbrooke, Quebec: Sudbury, Ontario; y Ia Mina Goodfellow en el Condado de 
Albert, Nueva Brunswick, extrayéndose una cantidad anual de cerca de 1.500.000 kilos 
de cobre. Aquel año se estudiaron planes para Ia construcciôn de hornos de refineria 
en Sudbury, Ontario, cerca dcl lugar donde estaban 'quizá Los mayores depósitos de 
mineral de cobre del mundo". Para 1890, habIa dos hornos en funcionamiento. 

Ontario continuó siendo ci ónico productor de petróleo, si bien se encontraron 
vestigios dc petróieo cii Quebec, Nucva Escocia, Nueva Brunswick y los Territorios 
del Noroeste. En 1887, Ia producción de petróieo crudo ascendió a cerca de 114.000.000 
litros. El descubrirniento de petrOleo en los Territorios dcl Noroeste creó gran interés 
en su tiempo. El Statistical Recordde 1888 decia 'se cree que en los valles del Athabasca 
y dcl Mackenzie en ci noroeste se encuentra ci mayor campo petrolifero de Aniérica, 
Si no dcl niund&'. En aquci año se nombrO un comité dcl Senado para hacer una 
encuesta sobrc los recursos de Ia zona y ci informe ernitido por ci comité contenia Ia 
siguiente información: 'es probable que este gran canipo petrolifcro adquiera un valor 
enornie en un futuro próxirno y se coloquc entre los principales puntos del activo de los 
bienes de Ia Corona del Dominio". Solarnente ahora, después de ccrca de 80 años de 
esta declaración, se ha comenzado a explotar las arenas petrolIferas de Athabasca, 
uno de los niayores recursos petroliferos dci mundo. 

La importancia de los fosfatos utilizados conio abonos creció durante este periodo. 
En 1887 se expiotahan dos yacimientos principales: el Condado de Ottawa, en Quebec, 
y Ia zona norte de Kingston, en Ontario. La producción de estas dos minas ascendla a 
cerca de 25.000 toneiadas, ci grueso de cuya producción era exportada a los Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Aleniania. Ashesto era ci Onico mineral extraido en los 
Cantones dci Este de Quebec. Su produccián habIa crecido continuarnente y para 1887 
se extralan más de 4.000 toneiadas anuales de las minas canadienses. 

El Gobierno Provincial de Ontario nombró, en 1888, una Cornisión para investigar 
los recursos mineraies de Ia provincia. En 1890, se publicó el informe de Ia Comisión 
quc daba Ia siguiente descripción parcial de Ia riqueza mineral de Ia provincia: 

"En el distrito de Sudbury se explotan en gran escala rninas de cobrc y niquci. 
Se han encontrado grandes yacimientos de cobre y niquel y cuarzo aurifero en 
ci término municipal de Denison. También se han descubierto minas de oro, 
plata, hierro, cobre y galena, y yacimicntos de diversas variedades dc mármoi 
en Ia ribera norte dci iago HurOn. Los catcadores exploradores informan que 
ci nortc del Height of Land y Ia extensiOn de tierra que va. hacia Ia Bahia James 
promete graii riqueza mineral. Se han tornado mezcias de oro, piata, cobre, 
hierro, gaiena, plombagina y zinc en diversas localidades dcl iago Superior. 
Dc acuerdo con las exploraciones realizadas, cI oestc de Port Arthur es un 
distrito argentifero quc promete ser una region de gran riqueza. Más aiiã de 
esta regiOn, hacia ci norocste, se han cncontrado venas de cuarzo aurifero y 
grandcs filones de magnctita que se crecn ser continuaciOn de los filones de 
hierro bermcliOn dcl none de Minnesota. En Ia regiOn contigua al Lake of the 
Woods se han encontrado vetas auriferas muy prometedoras". 

Los sucesos posteriores deniostraron que Ia evaluaciOn optiniista dc Ia situaciOn 
minera y Ia expiotacion de los recursos mineraics de Ontario eran justiticadas. 
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La Década del 1890 
Auge \Iinero en Ia Colombia Britãnica y el Yukon I a terminackn dcl ferrocarril 
Canadian Pacific hasta Ia costa del ocste en 1885 y Ia del sendero Dcwdney Trail de 
Hope a Nelson dio origen a un flujo de cateadores de Montana e Idaho a Ia parte del 
pals situada en!re Ia frontera de los Estados Unidos y Ia ilnea férrea en Ia Colombia 
Británica, en cuya zona se descubrieron algunos yacimientos de plata y plomo en Ia 
década de 1880. En 1889, se descubrió cI famoso yacirniento dc cobre del campo minero 
Rossiand, at que siguieron, en Ia década de 1890, descubrimientos de oro, plata y 
metales básicos en Ia region que se extendia desde Cranbrook, at oeste, al condado de 
Similkanieen. También por este tiempo se encontró oro en ci distrito del rio Bridge, 
pero su expiotaciOn no fue comenzada hasta unos años más tarde. 

La zona mincra de Slocan, entre los lagos Slocan y Kootenay. Se hizo famosa por su 
producciOn de piata, plomo y zinc. Hacia ci ocste, en las cercanias de Cranhrook, Ia 
mundialmente conocida mina Sullivan comenzO su producciOn en 1895, si hien Ia 
producciOn en gran escala tuvo que esperar el desenvolvimiento del proceso de flotaciOn 
para ci tratamiento de su complicado mineral de plaa, plomo y zinc. Los descubri-
mientos de cobre en el sur de Ia Colombia Britãnica condujeron a un auge minero dc 
cobre que Se centrO en Ia nueva villa de Rossland y que pronto trajo consigo Ia con-
strucciOn de una refineria en Trail. La compañia dcl ferrocarril Canadian Pacific 
compró Ia refinerla de Trail que se convirtiO en un mercado de carbOn y coque que se 
transportaba por Ia nueva linea del ferrocarril del Paso del Crow's Nest. Conforme 
comenzaha Ia explotaciOn de las minas de cobre en Ia parte sur de Ia provincia, en 1896, 
Sc iniciaron las operaciones de relinado de mineral de cobre en Rossland y, en 1900, en 
Grand Forks v Greenwood. Como resuttado dc esta actividad minera en Ia parte sur 
de Ia Colombia BritOnica, Ia provincia acaparaba. para 1900, una cuarta parte de Ia 
producciOn niinera total de Canada. 

El más importante de estos desarrollos mincros en Ia Colombia Británica fue Ia 
apertura de Ia mina Sullivan, pero Ia consecuciOn de una producción conmensurada 
con su grail yacinliento mineral tardO en erguirse muchos aOos. Los primeros em-
harques de Ia mina tuvieron lugar en 1895, pero Ia mina se ccrrO en 1907, debido a 
dificultades econOmicas de Ia relineria. En 1909, Ia compañia Consolidated Mining 
and Smelting accptó Ia opciOn de compra del yacimiento. conienzando ci envio de 
mineral a Trail, c iniciando esludios nietakirgicos para conseguir Ia separación dcl corn-
plicado mineral. El primer éxito verdadcro llegO con Ia utilizaciOn práctica dcl proceso 
de flotaciOn. en 1920. En 1923, se construvO una gran planta de conccntraciOn en 
Kimberley y se iniciaron los embarques de concentrados de pionio y zinc a Ia refIneria 
de Trail. Asi pue, vemos que Sc tardO rnOs de 30 años en conseguir Ia producciOn en 
gran escala de Ia niina. Las consecucioncs de este periodo inicial y de años posteriores 
que dieron corno resultado ci inmenso complejo metalürgico de Trail, muestran et 
progreso realizado por Ia qulmica y Ia metalurgia en ayuda del desarrollo de los 
recursos minerales de Canada. 

Probablemente Ia década del 1890 obtuvo su mayor faina minera con el descubri-
miento de un pizcer de oro en el Klondike. Territorio del Yukon. en 1896, seguido por 
una de las mOs espectaculares tiebres dcl oro del mundo. Desde 1898 hasta 1905, se 
obtuvo oro por un valor superior a 111.000.000 dOlares de Las arenas de los arroyos 
ccrcanos a Dawson, pero este auge desapareciO rápidamente y. para 1907 se habian 
agotado los pequeños pláceres de alta concentraciOn. Al igual quc las flebres del oro del 
rio Fraser y Cariboo, en las décadas de 1850 y 1860, Ia principal importancia de esta 
gran épica de Ia temprana historia minera fue Ia atracciOn de Ia atención pCiblica hacia 
las posibilidades mineras de Ia Colombia Britãnica y ci forte y el establecimiento de 
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minas en Ia parte sur de Ia provincia originó Ia colonizacián de Ia zona que gradual-
mente Se fue extendiendo hacia el forte. 

Principios de Siglo 
El Auge de Ontario y Ia Primera Guerra Nlundial—Ya se ha hecho menciOn dcl 
descubrimierito de yacimientos de niquel y cobre cii el distrito de Sudbury, en 1883. 
Este descubrimiento estirnulO Ia actividad minera en Ia region del Escudo canadiense, 
si bien los principales descu brim ientos minerales ocurrieron después del 1900. Inme-
diatamente después del cornienzo del siglo, ci Gobierno de Ontario emprendió Ia 
construcciOn de una linea férrea hacia ci forte, hasta el cinturOn arcilloso que rodea Ia 
BahIa de Hudson. Durante Ia construcción de esta Ilnea férrea, las operaciones de 
voladura en ci lago Long (mãs tarde lago Cobalt) dejaron at descubierto, en 1903, un 
yacimiento inmensamente rico de mineral de plata. Este lue ci comienzo del famoso 
campo minero Cobalt que en ci transcurso de los altos ha hecho una contribución 
importante a Ia riqueza mineral de Canada. 

El descubrimiento de plata en Cobalt fue un gran acicate para las compañIas 
mineras y cateadores, y muy pronto las zonas rocosas del Escudo canadiense del norte 
de Ontario comcnzaron a revelar sus grandes posibilidades mineras. En 1906, se 
descubrió oro en ci lago Larder. En 1907, Se descubrió plata cerca de Gowganda, a] 
noroeste de Cobalt. El alto siguiente, se descubriO oro en Porcupine y, en 1909, se 
demarcaron las denuncias conducentes at desarrollo de las tres minas más importantes 
de oro de Ontario—Dome, Hollinger y McIntyre. Consecuentemente, Porcupine se 
convirtió en Ia principal zona aurifera de Canada. En 1911, comenzó a explotarse Ia 
reserva aurIfera del lago Kirkland que se convirtiO en la segunda zona aurIfera de 
canada. Afortunadaniente, estos descubrimientos de oro hablan sido precedidos por ci 
desarrollo dcl proceso de mineral de oro pot cianuro. Este avance metaiárgico, unido a 
niejores técnicas de extracción minera y ci concentrado de mineral, pavimentó ci 
carnino de un crecirniento rápido de Ia industria de Ia extracción aurIfera en gran escala. 
Con estos descubrimientos de oro y plata, Ontario Se puso rápidaniente a Ia cabeza de 
Ia producción minera y. para 1910, acaparaba las dos quintas partes de Ia producciOn 
de mineral de Canada. Desde esa época ha permanecido a Ia cabeza de Ia producción. 

La industria siderurgica de Canada. en Ia forma actual, comenzO a principios de 
siglo. El capital y técnica americana unidos a Ia disponibilidad de mineral de hierro 
extraido en las montañas Mesahi y del lago Superior, y la accesibi]idad de carbOn de 
las zonas at sur de los lagos Erie y Ontario dieron como consecuencia ci fortalecimiento 
de las empresas siderñrgicas en Ia década de 1890, y el establecimiento de la Compaltia 
Algoma Steel, en 1901, y de Ia Steel Company of Canada, en 1910. 

En el oeste, ci desarrollo de Ia industria pctrolera en Alberta estaba causando gran 
interés. Las operaciones de perforaciOn habian conducido at descubrimiento de grandes 
cantidades de gas natural y pcqueñas bolsas de petrOleo, aün antes del fin de siglo. Sin 
embargo, no fue hasta 1913 que se realizO ci primer descubrimiento importante de Ia 
recuperaciOn de gas del campo petrolero dcl valle Turner, cerca de Calgary. En 1924, se 
descubrió petróleo en este gran campo. 

La extracción y refinado de metales básicos adquiriO gran importancia durante Ia 
Priniera Guerra Mundial. En 1914, se amplió Ia refineria de cobre de Anyox, en Ia 
Colombia Británica, para tratar el mineral de cobre de los yacimientos de la zona del 
canal Portland. Este mismo año se descubriO un yacimiento de cobre y zinc en Fun 
Flon, en Ia frontera entre Manitoba y Saskatchewan. En 1916, se encontró un yaci-
miento de niquel en Falconbridgc, en el distrito de Sudbury. El comienzo de Ia pro-
ducciOn de cobre y zinc por ci método electrolitico, realizado en Ia refinerIa de Trail, 
Colombia Britãnica, marco un mojOn importante en las actividades metalOrgicas. 
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Los recursos de Alberta incluyen enormes cantidades de petrOleo, gas natural, azufre y 
carbon. Estu retineria de Fort Saskatchewan que trata concentrados de niquel del lago 
Lynn. en Manitoba, utiliza gas nauraI como fuente de energia y en ci proceso quimico. 

En 1918, corncnzó Ia producción de nIquel refinado en Port Colborne, Ontario, y Se 
iniciaron los preparativos para comenzar Ia producción de oro y plata de Ia mina 
Premier, cercana a Stewart, en ci forte de Ia Colombia Británica. Para finales de Ia 
década de 1940, también se comenzó a extraer plomo y zinc de esta mina. 

La historia del desarrollo de Fun Hon muestra perfectamente el tiempo perdido en 
superar los importantes problernas económicos, metalürgicos y de transporte en las 
actividades mineras canadienses. Si bien los yacimientos fueron descubiertos en 1914, 
Ia complejidad del mineral presentaba grandes problemas metalurgicos. No fue hasta 
1927 que se obtuvieron los medios económicos necesarios y se solventaron los proble-
mas de procedimiento. Para esa fecha, también se completaron con éxito los acuerdos 
para Ia construcción de un ferrocarril a esta localidad nortena, un gran proyecto de 
energia eléctrica y una fundición dc cobre y refinerIa de zinc. En 1930, se produjo ci 
primer cobre negro y zinc refinado. 

La Década d& 1920 
Noranda, Flin Flon y Red Lake—En Ia década dcl 1920, las actiidades mineras prosi-
guieron a un paso rápido en Ia region del noroeste de Quebec. En 1921, el descubri-
miento de oro y cobre en ci distrito de Rouyn, en el lugar en que más tarde se abriria Ia 
mina Noranda, atrajo a cientos de pobladores a Ia zona. La mina y fundición de 
Noranda entraron en producciOn en 1927 y, desde entonces, Ia zona Noranda-Rouyn 
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ha sido una de las importantes zonas proveedoras de cobre y oro de Canada. Noranda 
también fue ci precursor de muchas otras minas en ci noroeste de Quebec. 

La actividad prospectora se extendió hacia ci oeste y, en 1925, Se descubi - ió oro en ci 
distrito de Red Lake, en el noroestc de Ontario. En el tienipo en que Manitoba y 
Saskatchewan hacian esfuerzos para poner en explotación ei yacimiento de Fun Fion, 
se comenzô a desarroliar un yacimiento de cobre a 120 kilómetros al forte de The Pas. 
La nina Sherritt Gordon aicanzó su punto de producción en 1931, pero tuvo quc ser 
cerrada hasta 1937, a causa del bajo precio del cobre. La década del 1920 fue un periodo 
activo en ci forte de Ia Colombia Británica y ci Yukon, en Ia que Ia mina de 010 Premier, 
cerca de Stewart, y los yacimientos de plata y plonio en ci distrito Mayo se encontraban 
en piena producciôn. 

En 1929. Canada era ci primer productor mundial de asbesto y niquei, ci tercero de 
oro y plata, ci cuarto de cobre, ci quinto de piomo, ci sexto de zinc, ci décimo prinlero 
de hierro gris y ci duodécimo decarhOn. En auqel año. Canada produjo ci 90 por ciento 
del niquel mundial, ci 70 por ciento del asbesto mundial, una tercera parte del cobaito 
mundial, un 10 por ciento del oro, un 9 por ciento de Ia plata. un 8 por ciento del plomo 
y un 6 por ciento del zinc y cobre. Habla mãs de 2.300 empresas minerasen funciona-
niiento, dando crnpico a más de 95.000 personas y extrayendo mineral de sus minas por 
Ufl total de 311.000.000 dólares. 

El periodo de expansion de Ia década del 1920 fue test igo del primer uso del aeroplano 
en hi exploraciOn de rniricraies. La utiiizaciOn de aviones en ci oeste de Quebec y en Ia 
zona dc Red Lake de Ontario introdujo Ia expioraciOn y cateo aerotransportados por 
todo ci norte dc Canada. Después dci periodo de Ia Primera Guerra Mundial, con su 
reducida act ividad exploratoria, Ia década del 1920 marcO ci comienzo de una era en Ia 
expioracion mineral en Canada. Un hecho que tuvo una gran importancia, conjunta-
mentc con ci desarroiio importante de Ia producciOn minera durante esa época, fue ci 
desarroiio dci método de flotación para Ia extracciOn de metales dcl mineral de 
azufre. ('orno resuitado directo de eiio, Ia nina de Sullivan, en Ia Colombia Britãnica, 
comenzO sus operaciones continuas en gran escala en 1923. La mina Britannia de Howe 
Sound, Ia mina Sherritt Gordon. en ci forte de Manitoba, y otras propiedades niineras 
t'ueron capaces de conienzar a producir gracias a este avance tecnolOgico. 

La Década del 1930 
Un Nuevo Resurgir \linero Sigue a Ia Crisis Económica— La crisis económica que azotO 
a Canada, lo niisnio que al resto del mundo, en los prinieros años de Ia década de 1930, 
trajo consigo una gran disminuciOn en ci oiumcn y valor dc Ia producciOn mineral de 
Canada. Solaniente Ia industria extract iva de oro perniarieció activa. Si bien los precios 
de metales básicos eran los más hajos de todo tempo, ci precio dci oro aunientO en 1934 
a 35 dóiares (americanos) Ia onza y muchas minas de oro de Quebec, Ontario, Colombia 
BritAnica y Manitoba volvieron a ser expiotadas. Para 1936, las condiciones econOmicas 
en general comenzaban a mostrar una mejoria, el precio de los metales comenzO it subir 
y (IC nuevo se emprendiO Ia tarca expioratoria con un impetu creciente, tanto en zonas 
antiguas como nucas. 

En Nueva Escocia, corno es naturai, se hizo hincapié en Ia producción carbonifera, 
siendo Caho Brcton. Cumberland y Pictou los primcros productores de carbon. Se 
revi iO Ia extracciOn de oro y Se volviO a extraer piata, plomo y zinc de Ia mina Sterling. 
Otros productos mineralcs incluIan ci yeso, Ia sal, ci cuarzo y ci silicio refractario. 

La producciOn minera de Nucva Brunswick se limitO casi enteramente a minerales no 
metáiicos, siendo ci más importante ci carbOn que habIa sido cxtraIdo en ci distrito 
Minto-Chipman. Tarnbién se extrala, en pequeña cantidad, pctrOieo y gas natural. 
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mientras que Se extrala yeso en Ia zona de Hilisborough. También se explotaban can-
teras de arcilla, piedra y materiales de construcción y se haclan embarques frecuentes 
desde unos yaciniientos de manganeso. 

Las operaciones mineras metálicas de Quebec se concentraban principalmente en Ia 
regiOn noroeste de Ia provincia, siendo sus productos principales el cobre, el oro y Ia 
plata. En 1936, se descubrió Ia mina O'Brien, uno de los más espectaculares yacimientos 
de oro nativo jarnás encontrado en Ia historia minera de Canada. En Noranda, se 
siguiO fundiendo mineral de cobre, oro y plata, mientras se prosegulan las operaciones 
en los Cantones del Este yen las minas de cobre y pirita de Eustis. Se extrala mineral de 
plata, plomo y zinc de Ia mina Tetreault del distrito Montaubain-Les-Mines. Por toda 
Ia provincia se hablan mejorado las condiciones de Ia explotaciOn minera de minerales 
no metálicos. Se aumentó Ia producción de asbesto, asi como también el valor de los 
productos arcillosos experimentó un aumento. También se aumentO la producción 
de cemento. 

Las operaciones de cateo Se hablan extendido sobre una gran zona de Ontario, con el 
consiguiente descubrimiento de oro en Red Lake, Woman Lake y Central Patricia. Se 
establecieron nuevas marcas en Ia extracciOn de oro. Se hicieron considerables progresos 
en Ia extracción y refinado de niquel y cobre, mediante Ia introducción de plantas y 
equipo mejorados y Pa construcción de reflnerias de cobre en Copper Cliff y el este de 
Montreal. Por primera vez se produjo comercialmente en Ontario un nuevo producto 
mineral no metálico, Pa sienita nefelina, mineral empleado principalmente por Ia indus-
tria de cristal y cerámica. Ontario mantuvo su posiciOn dirigente en Ia extracciOn minera 
de Canada, posiciOn que habia adquirido a comienzo de siglo, at acaparar esta pro-
vincia, aproximadamente, Ia mitad del valor de Ia producción mineral de Ia década 
del 1930. 

Las principales operaciones de explotaciOn minera de Manitoba Se concentraban en 
Flin Flon, donde se producian grandes cantidades de plata, cobre, oro, zinc y otros 
metales. En 1936, Ia mina de oro Gunnar comenzó sus operaciones en Pa zona del lago 
God's. También se extraian otros minerales, incluyendo feldespato, yeso, cuarzo, sal, 
productos arcillosos y cemento. 

En Ia mitad de Ia década de 1930, se mostrO gran interés en Saskatchewan, en el 
nuevo campo aurifero del lago Athabasca, si hien Ia producción de Ia provincia estaba 
grandemente limitada a Ia parte de Ia niina Flin Flon que yacia at este de Ia frontera 
Saskatchewan-Manitoba. La provincia extraia grandes cantidades de lignito. También 
producia otros minerales, incluyendo cuarzo. productos arcillosos y sulfato sOdico, 
utilizado grandemcnte en Ia industria papelera y en Ia refinación de niquel. 

El carbon continuO siendo el producto mineral más importante de Alberta. Al mismo 
tiempo, Ia provincia fue adquiriendo prominencia como productor de petróleo y gas 
natural, principalmente del campo petrolIfero del salle Turner. En 1936, se puso en 
operaciOn el primer pozo de pctróleo del campo. Otros productos derivados de Ia 
mineria, producidos en Alberta, incluyen los ladrillos, el cemento y Ia cal, asi corno 
pequeñas cantidades de oro de aluvión que se recupera anualmente de los arroyos 
de Alberta. 

Para mitades de Pa década del 1930, Ia Colombia Británica se habia convertido en una 
de las mayores zonas productoras mundiales de plomo y zinc. También se expandieron 
las operaciones de explotaciOn minera de plata, cobre y oro. La producción de carbon y 
otros minerales. incluyendo yeso, sulfato de magnesio y azufre, mostrO un gran 
aumento. 

Eldorado Gold Mines descubrió un yacimiento de mineral de plata de alta concen-
traciOn, mezclado con pechblenda, en el lago del Oso Grande, en los Territorios del 
Noroeste. En 1932, el mineral extraido de esta region era enviado a Port Hope, Ontario, 
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para Ia extracciôn de plata, radio y productos de uranio. Varias compañias bien esta-
blecidas proseguian Ia extracción intensa de oro de aluvión y, en los Territorios del 
Noroeste, habia una gran actividad cateadora que trajo consigo Ia puesta en marcha 
de un campo minero de oro en Yellowknile. 

AsI pues, Ia década del 1930 fue un periodo de considerable actividad extractiva de 
mineral, después de Ia crisis de 1929. A pesar del progreso realizado, incluyendo Ia 
duplicaciOn del valor de Ia producción extraida, este progreso no fue tan grande como el 
experimentado en las décadas del 1950 y del 1960. 

La Década del 1940 
La Segunda Guerra Mundial y los Recursos Minerales—El comienzo de Ia Segunda 
Guerra Mundial causó grandes perjuicios a Ia industria minera canadiense. La falta de 
mano de obra, resultante del reclutarniento de las Fuerzas Armadas, unido a una 
escasez de maquinaria y equipo minero, causó muchas dificultades a Ia industria. A 
pesar de estas desventajas, Canada satisfizá entre el 80 y 85 por ciento de las necesidades 
aliadas de nIquel, superando las deficiencias causadas por Ia pérdida de las instalaciones 
de refinerias de Noruega y Francia. La mayor parte del asbesto utilizado por los paises 
aliados fue extraido de las minas de los Cantones del Este de Quebec. Se produjo 
suficiente alurninio de bausita importada, para suministrar cerca del 40 por ciento de 
las necesidades aliadas de tal metal. 

La producción de niquel, cobre, plomo y zinc durante los seis años de Ia guerra 
alcanzó un valor superior a mit millones de dólares. En términos de producción, las 
mi nas de Canada produjeron 810.000 toneladas de nIquel. 1.800.000 toneladas de cobre, 
1.600,000 toneladas de zinc, y 1.300.000 toneladas de plomo. Mas de tres cuartas partes 
de esta producción fue exportada. Se ampliaron las instalaciones de fundición y 
refinacjón en Sudbury, Noranda, Montreal Este, Trail y Fun Flon, con objeto de 
satisfacer las grandes necesidades causadas por Ia guerra. 

En Ia primera parte de Ia guerra se concentraron todos los esfuerzos para alentar Ia 
producción de oro. En 1940, Canada se encontraba en el segundo lugar entre las naciones 
productoras de oro, habiendo producido ci 12,6 por ciento de Ia producción total 
mundial. Posteriormente, surgió una necesidad muchisimo mayor de otros metales y, 
en consecuencia, los niineros que trabajaban en las minas de oro fueron trastadados a 
otros tipos de niinas. Sin embargo, es digno de mencionarse que, durante los años 
1940-45. Canada produjo oro por un valor aproximado de 953.000.000 dólares. 

1947 a 1967 
El Periodo Mãs Importante de Ia Expansion de Ia Industria Minera—El perlodo posterior 
a Ia Segunda Guerra Mundial es el de mayor crecimiento de Ia industria minera cana-
diense en Ia historia. Se hicieron rápidos progresos en todas las fases de exploración 
mineral, notablemente en Ia adaptaciOn del niagnetómetro aerotransportado, desarro-
Ilado durante Ia guerra, a Ia exploración de minersales, Unido a los avances técnicos, 
todos los sectores de Ia industria pusieron en marcha un programa sin precedentes 
de exploración y desarrollo minero que Se realizó de costa a Costa y en las regiones 
del Artico. 

Esta act ividad ha dado como resultado una aniplia expansion de todos los sectores de 
Ia industria mineral—metales, minerales industriales y carburantes. En Ia parte de 
metales, el desarrollo de los yacimientos de mineral de hierro de Quebec-Labrador 
comenzó a principios de Ia década del 1950 y dio corno resultado Ia fundación de las 
nuevas ciudades mineras de Schefferville, Labrador City y Gagnon, Ia construcción de 
un nuevo ferrocarril e instalaciones portuarias y muchas industrias deservicio. Las indus-
trias de extracciOn de mineral de hierro de Ontario y Ia Colombia Británjca también 
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Canada cs ci masor produtor dc niquel dcl mundo. acaparando ccrca dci 60 por cIcnto 
de Ia produccion mundial. Vista de Ia mina Thompson de Manitoba, en Ia que se ye 

pane de Ia población al frente. 

progresaron de forma tal que Ia producción total de mineral de hierro de Canada que 
habia sido nula durante el perlodo de 1924-39 ascendió de 1.100.000toneladas, en 1945, 
a 16.300.000 toneladas. en 1955, y 39.800.000toneladas, en 1965. En Ia década del 1950, 
Ia industria dcl uranio credo espectacularmente con Ia puesta en marcha de las zonas 
del lago Elliot y ci lago Athabasca, alcanzando Ia producción maxima de unas 16.0(X) 
toneladas de óxido de uranio, en 1959, para disminuir rápidamente, pero quedando 
preparada para las posibilidades de nuevos mercados que se espera se desarroliarán 
para Ia década de 1970. Las instalaciones de producción de mineral no ferroso, tales 
corno las minas de niquel de Thompson, en el norte de Manitoba ci cinturón de nhinas 
de cobre dc Chibougamau, a 320 kilómetros al forte de Noranda, en Quebec: las minas 
de cobre y zinc del lago Manitouwadge, a 64 kilómetros al norte dcl lago Superior: las 
niinas de cobre de Craigmont y Bethlehem, en el centro de Ia Colombia Británica: las 
minas de cobre de Gaspe en Murdochvilie: las minas de plomo y zinc de Ia regiOn 
Bathurst, en Nueva Brunswick: las minas de cobre puestas de nuevo en funcionamiento 
en Ia region de Ia Bahia de Notre Dame. en Terranova; ci recientemente descubierto 
acimiento de zinc, plata y cobre de Timmins. Ontario, programado para su produc-

cion en 1967: y los grandes yacimientos de plorno y zinc de Pine Point, en Ia orilla sur 
del Gran Lago del Esciavo, cuya existencia Se conocia desde 1899 y que comenzO a pro-
ducir en 1965, se han ampliado grandemente en los años de Ia posguerra. Los impor-
tantes descubrimientos de molibdeno, en Ia Colombia Británica, y Ia extracción de 
tungsteno, en los Territorios del Noroeste, han diversificado todavia mãs Ia industria 
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mineral. Entre los metales, solamente Ia producción de oro no ha seguido este proceso 
de expansion; y, por ci contrario, Ia industria ha yen ido sufriendo una restricciOn 
gradual, debido a las condiciones de costos elevados de producción y precios fijos del 
oro, siendo necesaria Ia concesiOn de grandes subsidios por el Gobierno Federal, para 
prevenir el rápido descenso de Ia producción de este metal. 

En el sector de los minerales de uso industrial, Ia expansion de Ia industria del asbesto 
incIuye el comienzo de las operaciones de las niinas de asbesto de Cassiar, en el forte de 
Ia Colombia Britãnica, y de las minas de asbesto Advocate, en Ia Bahia Verte, en 
Terranova. En el oeste de Canada se ha comenzado a explotar en gran escala las potasas 
y el azufre básico y el pals es capaz ahora de producir ci 15 por ciento de Ia demanda 
mundial de potasa y azufre. También se comenzO Ia extracciOn de sal de roca en 
Pugwash, Nueva Escocia. 

En el sector de carburantes, ci carbOn ha perdido terreno a favor de otros carburantes 
y Ia industria carbonifera se ha hecho antieconómica y dependiente de los subsidios 
gubernamentales en las provincias Maritimas. La industria petrolera y del gas del oeste 
de Canada ha crecido rápidamente, desde el descubrimiento de petróleo en Leduc, 
Alberta, en 1947. Desde entonces, se han descubierto muchos campos petroliferos y de 
gas y se han construido oleoductos y gaseoductos por todo Canada y a puntos de 
exportación en Ia frontera entre Canada y los Estados Unidos. La producciOn de 
petróleo crudo aumentó de 7.000.000 barriles, en 1946, a 294.000.000 barriles, en 1965. 
La producciOn de gas natural aumentO en ci mismo perIodo de tiempo de 1.360.000.000 
mts ctbicos a 39.650.000.000 mts cibicos. 

El grado de expansiOn de Ia industria mineral en ci periodo de 1947-1967 está 
claramente indicado por el aumento del valor de producción, comparado con ci 
crecimiento de Ia producción en perIodos anteriores. En 1886, ci valor de Ia producción 
de mineral en Canada era de 10.000.000 dólares; en 1910 era de 107.000.000 dóiares; 
en 1945, de 500.000.000 dOlares; en 1950, de 1.045.000.000 dólares; y en 1967, está 
calculada en 4.200.000.000 dOlares. La industria mineral, una de las principales indus-
trias extractivas que cuenta con una larga historia de consecuciones, se ha establecido 
firmemente en todas las regiones de Canada y es uno de los factores más importantes 
de la economIa canadiense. 

El Lustrode 1960 
Se puede juzgar el progreso de Ia industria mineral a partir de Ia Confederación, 
mediante ci examen de algunos puntos principales de Ia actividad mineral y productiva 
para ci año record de 1965. En esta fecha. Se obtuvieron unos 60 productos minerales 
por un valor total de 3.700.000.000 dOlares, siendo los principales productos el petróleo 
crudo que ascendiO a 718.000.000; el niquel, con un valor de 435.000.000 dOlares; ci 
mineral de hierro, con 419.000.000 dólares, ci cobre, 388.000.000 dOlares y ci zinc, 
251.000.000 dólares. 

A mediados de Ia década de 1960, Canada se encontraba a Ia cabeza del mundo libre 
en Ia producción de niquel, zinc, metales del grupo platino, asbesto y sienita nefelina. 
Ocupaba ci segundo lugar en Ia producción de uranio, cobalto, titanio (ilmenita), oro, 
cadniio, molibdeno. azufre y yeso; y Se encontraba en una buena posición en Ia 
producciOn de otros muchos minerales, incluyendo mineral de hierro, cobre, plomo, 
plata y magncsio. Canada se encontraba entre los cinco primcros paises productores 
mundiales de 19 mincrales y solamente los Estados Unidos y Ia U.R.S.S. tenIan una 
producción mineral más diversificada. 

Se calcula que el consumo mundial de niquel, sin incluir los paises del bloque 
comunista, ascendió a 300.000 toneladas, en 1965, de las que Canada produjo 237.000 
toneladas. La expansiOn proseguida en Canada durante Ia mitad de Ia década de 1960 
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asegurarã, con ccrteza. Ia posición dirigente de Canada durante muchos años. El 
aumento dc Ia producción de niquel de Las mjnas de Ontario y Manitoba, particular-
niente de La primera provincia, fue acompañado por un auniento de la producción de 
cobre. La producción de 517.000 toneladas, en 1965, fue Ia rnás alta de Canada. Se 
conienzO Ia explotación de siete nuevas minas de cobre y se hicieron preparativos para 
comenzar Ia explotación de otras cinco. Tiene particular importancia Ia intensiva 
exp!oraciOn de grandes depOsitos de porfirio de bajo grado, en Ia Colombia Britãnica, y 
el desarrollo de un gran depósito de zinc, cobre y plata en el distrito de Porcupine, en 
el forte de Ontario. 

Los embarques de mineral de hierro ascendieron a 39.800.000 toneladas netas. En 
1965 se terminaron tres nuevos proyectos mineros, dos de Los cuales inclulan Ia 
erecciOn de plantas para preparar bolas de mineral. Para finales de 1965, Ia capacidad 
de modulación era superior a 15.000.000 toneladas anuales. Se calcula que Ia capacidad 
prod uctiva de mineral de hierro de Canada. para 1970, alcanzará Ia cifra de 55.000.000 
toneladas anuales. El 80 por ciento de Ia producción fue exportado a los Estados Unidos 
y el resto Se dividiô por igual en los mercados domésticos y extranjeros. 

La producción de Canada de zinc en 1965 ascendiO a Ia cifra record de 832.000 
toneladas. aproximadamente 147.000 toneladas más que en 1964. Se calcula quc Ia 
producción mundial ascendió a 4.000.000 toneladas. La producciOn de plomo en 
Canada, que por años se n-iantuvo en Ia cifra media de 200.000 toneladas anuales, se 
aumentO, en 1965, a cerca de 287.000 toneladas. El comienzo de despachos regulares de 
mineral de plomo y zinc extraido en los grandes depósitos de mineral de alto grado de Ia 
orilla sur del Gran Lago del Esciavo, en los Territorios dcl Noroeste Ia terminación del 
primer año total de operación de una gran ernpresa minera en Ia zona Bathurs( de N ueva 
Brunswick: y Ia producción más eIeada de zinc y plomo dc los productores ya estable-
cidos contribuyeron a un gran aurnento de embarques de plomo y zinc. La producción 
minera de plata fue de cerca de 1.026.000 kilos, un poco menor que Ia marca dc 
1.058.000 kilos en 1960. El aurnento experimentado en los ültimos años ha sido debido 
principalniente a una producción mayor de metales básicos, de los que se obtiene, como 
subproducto, casi el 80 por ciento de Ia producción canadiense de plata. 

En 1965, Canada Se situó entre las naciones niás productoias del mundo de mel ibdeno. 
con una producción que superaba los 4.082.000 kilos, comparado con La marca maxima 
de 556.000 kilos en 1964. La escasez de molibdeno experimentada a principios de 1963 
originó una hasqueda intensa y extendida de depOsitos de molibdeno en Ia Colombia 
Británica, Quebec y Ontario. Esta hüsqueda fue coronada por el éxito, particularmente 
en Ia Colombia Británica y, para fines de 1965, se encontrahan nueve minas en explo-
taciôn. Se espera que su capacidad para 1968 sea, al menos, de 10.433.000 kilos anuales. 

La producción de oro y uranio (U308) continuO disminuyendo. Varias minas de oro 
que anteriormente habian sido grandes productores de este metal, estaban acercándose 
al final dc sus reservas de mineral. Las pocas minas de ore planeadas para comenzar 
su explotación no equilibrarân las pérdidas experirnentadas per el cierre de ciertas 
niinas Ia producción reducida de otras. Los embarques de Oxido de uranio. en 1965. 
ascendieroii a 3.908.000 kilos, coniparados con 6.609.000 kilos el aao anterior. En 1964, 
se terniinaron las entregas de este mineral a los Estados Unidos, bajo un contrato de 
compra al precio medio de 23,15 dólares el kilo. En 1964 comenzaron las entregas a 
Gran Bretaña, a! precio básico de 11,09 dólares d kilo, entregas que continuarãn hasta 
1970. Las entregas al programa canadiense de almacenamiento de uranio comenzaron el 
1 dejulio de 1965, al precio bãsico de 10,58 dólares el kilo de U308. Se espera un resurgir 
de Ia demanda de uranio para La generación de energia en las centrales atómicas para 
1970. Canada cuenta con las mayores reservas descubiertas del mundo y cuenta con 
muchas zonas conocidas que son favorables a Ia ampliación de estas reservas. 
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En Fort MeMurray, a orillas del rio Athahasa. Alberta, a 430 kikmetros al nordeste 
de Edmonton. se  encuentra una planta de separación de arenas bttuminosas que ha 
alcaneado Ia cifra de 230.000.000 dólares y que extraerá petrIeo de 100.000 toneladas 
dc are 	diarias. Se espera que pam finales de 1967 unas 700 personas trabajen en Ia 
planta y que ésta produzca 45.000 barrilcs diarios de petrélco crudo sintético, 2.900 

toneladas de coque y 300 toneladas de azulre elemental. 

Los aumentos de producciOn y los anunciados desarrollos de planes de extracción de 
potasa en Saskatchewan apuntaron un progreso en el sector de Ia industria extractiva 
mineral, a mediados de Ia década de 1960. Tres conipañias contrihueron a Ia pro-
ducción de 1.400.000 toneladas, en 1965, y se prosiguen programas de desarrollo que 
añadirán seis nuevos productores para 1968 y elevardn Ia producción, al menos, a 
6.000.000 toneladas para 1970, fecha en que Canada será el mayor productor mundial 
de dicho producto. Los dcpósitos de potasa en el oese de Canada, particularrncntc los 
de Saskatchewan, son los mayores y los de más alta concentración del rnundo y, con 
mucho, los de extracción más econOniica de todos los yacimientos conocidos. La recupe-
ración de azufre elemental de residuos de Ia extracciOn de gas natural también han 
indicado ganancias en un periodo de escasez mundial. Para mediados de Ia década de 
1960, Ia producción canadiense de gas natural, gas de fundiciOn y pirita seguia a Ia de 
Los Estados Unidos en Ia producciOn total mundial. Después de cinco años consecutivos 
de obterter marcas de producción, Ia producción de asbesto disniinuyO ligeramente en 
1965, pero se han anunciado planes de desarrollo para Ia producciOn en el yacimiento de 
Clinton Creek, en el Territorio del Yukon, ye! yacimiento de Asbestos Hill, en el forte 
de Ungava, provincia de Quebec que indican una expansion continua de este recurso 
natural. Canada y Ia Union Soviética eran los mayores productores mundiales de 
asbesto. Para mediados de Ia década de 1960, Ia producción de Ia mayoria de otros 
minerales no metálicos habia establecido una marca o alcanzado niveles cercanos a ésta. 

En el grupo de carburantes, Ia producciOn de petrOleo crudo, gas natural y LIquidos de 
gas natural y carbon, continuaban estableciendo marcas de producción, con un valor 
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conjunto de 1.080.000.000 dólares, en 1965. El petröleo crudo acaparaba dos tercios de 
esta cifra. La producciOn de carbon ha sido bastante estable en los años de 1960, despuës 
de una disminuciOn de 19.000.000 toneladas a 10.000.000 toneladas, en Ia década de 
1950; su valor de producciOn, en 1965, ascendia a menos del 7 por cicnto del sector 
total de combustibles, coniparado con el 55 por ciento en 1950. El aurnento quintupli-
cado del valor de producción de combustibles en el periodo de 1950-65 fue debido 
enterarnente al crecimiento dinãmico de Ia industria del petróleo y ci gas natural en ci 
oeste de Canada. 

Minerales y  Transporte 
Durante toda Ia historia de Ia industria mineral de Canada, ci factor de transporte ha 
sido un deterniinante principal de naturaleza y tasa de desarroilo mineral. Canada ha 
tenido que solventar muchos probiemas de transporte, ya que tiene una superficie de 
9,970.000 kilómetros cuadrados—casi ci siete por ciento de Ia superficie terrestre del 
mundo—y solamente un medio por ciento de Ia pobiación mundial. Muchos de estos 
problemas han estado directa o indirectamente asociados con Ia industria mineral. 

Se pueden citar nunierosos ejemplos que ilustran Ia reiación de Ia actividad rninera 
con Ia industria del transporte en ci desarroilo total de Ia nación. A mediados del siglo 
XIX, Ia necesidad de mercados para el carbon de Nueva Escocia y las limitaciones de Ia 
expansiOn industrial de Quebec y Ontario, estabiecidas por las instaiaciones made-
cuadas de transporte, lueron factores de importancia que lievarori a Ia creaciOn de ia 
Confederación, con objeto de financiar Ia construcciOn de un ferrocarril. Los ferroca-
rriles Intercolonial y Canadian Pacific suministraron los tan necesarios enlaces de 
transporte para ci desarrollo de las industrias siderrgica y manufacturera asociada en 
un pals quc dependia demasiado de productos tales como las pieles, Ia madera y Ia 
agricuitura. La industria extractiva del oro de Ia Colombia Británica atrajo, durante ias 
décadas de 1850 y 1860, gran nCiniero de personas a Ia provincia y Ia terminación dcl 
ferrocarril transcontinental fue una de las condiciones impuestas por Ia Colombia 
Británica para su entrada en Ia Confederación. AsI pues, hubo fuerzas relacionadas con 
el crecimiento de Ia industria mineral en ci este, centro y oestc de Canada que condu-
jeron a los desenvolviniientos claves del transporte. asociados con Ia Confederación. 

La fiebre del oro dcl Yukon, después de 1896, atrajo un grim nUmero de personas al 
oeste de Canada y. consecuentemente. aceierO Ia construcciOn de dos ferrocarriles 
transcontinentales mâs al nortc de Ia Ilnea férrea de Ia Canadian Pacific. Como en ci 
caso de Ia CPR, ci desarrolio de minerales era parte de las circunstancias que condujeron 
a Ia construcciOn de estos ferrocarriles. Al mismo tiempo, ocurrieron muchos descubri-
mientos de niinerales, frutos naturales de los trabajos realizados durante o inmediata-
mente después de Ia construcciOn de estos proyectos iniciales de ferrocarriles. Los 
descubrimientos conectados con Ia construcción de Ia Canadian PacifIc Railway 
inciuyen los yacirnientos de nIquci de Sudbury, durante su construcciOn, y ci descubri-
miento de muchos yacimientos de nietales básicos en el sur de Ia Colombia BritOnica, 
en los diez años siguientes a Ia terniinaciOn del fcrrocarrii de Ia costa del Pacifico. La 
construcción del ferrocarril Timiskaming Northern Ontario, en el norte de Ontario, 
hasta ci cinturOn arcilloso, condujo al descubrimiento de ricos yacimientos de plata en 
Ia zona Cobalt, en 1903, y este descubrimiento inicial a su vez condujo a una gran 
expioración en ci norte de Ontario y noroeste de Quebec que trajo consigo los des-
cubrimientos de Porcupine, ci lago Kirkland, Noranda y otros. 

Otros importantes desarroilos en los campos del transporte fueron los resuitados de 
Ia necesidad de dar servicio a los proyectos de extracciOn de minerales, después de su 
descubrimiento y desarrollo. Hay numerosos ejempios de este tipo de relación entre el 
transporte y Ia industria extractiva de mineral, particularmente en ci periodo posterior 
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a 1945, en que Ia mayoria de los nuevos proyectos de construcción de vias férreas fue 
eniprendido principalmente para servir a Ia industria extractiva mineral. Ejempios 
importantes son Ia construcción del ferrocarril Quebec-Labrador, at principio de Ia 
década de 1950, para servir a los nuevos yacimientos de mineral de hierro en Scheffer-
yule y Ia prolongación lateral a Ia Ciudad de Labrador; el ferrocarril en ci none de 
Quebec a Ia zona minera de cobre de Chibougamau, construido a finales de Ia década 
de 1950; Ia construcción de un ramal a las minas y refinerias de Thompson, at forte de 
Manitoba, en 1960, desde el ferrocarril que a a Churchill; ci ramal al forte de Ia lInea 
de The Pas al lago Lynn, terminado en 1951; y finalmente, ci ramal desde Ia zona del 
rio Peace, hacia ci forte, hasta Pine Point, en ci Gran Lago del Esciavo, construido en 
1965 para dar servicio a los nuevos yacimientos y expiotaciones de plomo y zinc de este 
lugar. Estos y otros sistemas ferroviarios nortefios, construidos para dar servicio a los 
desarrollos extractivos minerales, están teniendo un efecto en Ia extension de las fron-
teras de Ia colonizaciOn y Ia act ividad económica del norte. 

El transporte aéreo hacia el forte, comenzado con los programas de exploración 
mineral aerotransportada de Ia década de 1920, también está unido intimamente con el 
desarroilo de rccursos minerales. La zona minera aurifera de Ycllowknife, situada en Ia 
orilla forte del Gran Lago del Esciavo, comenzó sus operaciones en Ia década del 1940 
y Ia zona de mineral de uranio de Ia orilla forte dcl lago Athabasca quc comenzO su 
producción a mediados de Ia década de 1950, dependian casi completarnente del 
servicio aéreo para el transporte de mercancIas a las minas y ci transporte de los 
productode Ia minas a los mercados. Sc contini:ia ampliando ci sistema de transporte 
aéreo del forte, para satisfacer las numerosas necesidades, pero debe su existencia, 
principalmente, al desarrollo de Ia industria minera. 

El transportc por olcoducto y gasoducto se ha convertido en una parte importan-
tIsima del sistenia canadiense de transporte en los ültimos 20 aflos. Actualmente, las 
inversiones de capital en gasoductos y oleoductos ascienden a cerca de 2.000.000.000 
dólares, y los servicios de gasoductos y oleoductos sirven a todas las provincias, 
excepto Ia zona del Atlãntico. El tonelaje de petróleo crudo transportado por los 
oleoductos de los campos de petróieo a las refinerlas es casi tan grande como ci tonelaje 
total de mineral enviado por vagones de carga. A diferencia de los sistemas de trans-
porte por carretera, ferrocarril y aire, actualmente se usan los oleoductos y gasoductos 
sOlo para ci transporte de petrOleo y gas, si bien en un futuro Sc podrian utilizar estos 
sistemas para ci transporte de otros articulos. Sin embargo, Ia flnanciaciOn y construc-
dOn de los gasoductos y oleoductos han presentado los mismos tipos de problemas 
nacionales y econOmicos que los otros sistemas de transporte, como se evidenciO en Ia 
"discusión de los oleoductos" en Ia Cámara de los Comunes, en 1957. 

El establecimiento de un amplio sistema de redes de transporte por carretera en 
('anadá ha implicado a Ia industria mineral en el suministro de enormes cantidades de 
materiales de construcciOn de carretera. Además, se construyeron en primer lugar 
numerosas carreteras rurales que niás tarde se convirtieron en las principales arterias de 
transporte, para servir a las operaciones de extracciOn de mineral. 

Toda referencia que se haga a las diferentes formas de transporte en los Oltimos 100 
años revela una relaciOn iniportante entre los desarrollos de La extracción mineral y ci 
transporte. Algunos acontecimientos de Ia extracción mineral fueron el Onico o principal 
motivo conducente al establecimiento de un sistema de transporte: en otros han sido 
el origen de un sisterna que, a su vez, proporciona un servicio valiosisimo a otros see-
tores de Ia economIa. Debido a Ia localización remota de muchos recursos minerales 
en un pals de una zona extensisirna, La disponibilidad de medios econOrnicos de 
transporte ha sido el principal determinantc en Ia decisiOn dci tiempo mãs oportuno para 
comenzar Ia niayorIa de las nuevas empresas mineraies. En este particular, Li industria 
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El Ministerto de Energia, Minas y Recursos 
Naturales estudia Ia descomposición bacterial 
de minerales sulfüricos de uranio para deter- 
minar los factores implicados, eon objeto de 
aumentar Ia eficacia del baño bacterial en las 

minas de uranio. 

La prosperidad de Alberta está representada 
por as torres de perforación, trabajando dia 
y noche. Desde el famoso descubrimiento de 
Leduc, en Alberta, el año 1947, Ia producción 
petrol ifera canadiense ha alcanzado Ia cifra de 

un miilón de barriles djarios. 

de extracción mineral es caracterIstica de Ia economia en total, en Ia que el crecimiento 
de Ia economIa ha dependido grandemente del transporte. La industria de extracción 
mineral, por niedio de su impacto en el crecimiento de los sistemas de transporte en los 
iltimos 100 años, ha tenido un efecto muchisimo mayor en el desarrollo económico del 
pals que el que pueda demostrar solamente con las cifras de estadistica de producción 
mineral. 

Indices de Crecimiento de Ia EconomIa Mineral 
La industria mineral en Ia década de 1960 tiene gran importancia para todos los 
sectores de Ia economia canadiense. Nunca en sus cuatro siglos de historia, una indus-
tria hizo tal impacto en Ia economia del pals en total, conlo esta industria lo está 
haciendo actualmente. La importancia relativa de Ia industria en Ia economia nacional 
ha crecido en los 100 años, a partir de Ia Confederación, pero en los ültimos 20 años 
este crecimiento ha sido extraordinario. Por lo tanto, es posible obtener una medida 
de Ia actual importancia de Ia industria, examinando ciertos indices de crecimiento para 
este periodo reciente. Estos Indices son una expresión del crecimiento verdadero de Ia 
misma industria de extracción de mineral. También reflejan ci impacto directo o 
indirecto de su crecimiento en Ia economia total, a través de otras industrias de 
recursos naturales, las industrias secundarias que constituyen los grupos manufactureros 
y de construcción, y las varias actividades terciarias de Ia economia, tales como las 
industrias del transporte, comunicación, mercado, finanzas y otras. 

El valor total de Ia producción en 1945 ascendió a 500.000.000 dólares, equivalente 
al 4.2 por ciento del producto nacional bruto del pals. En 1966, Ia producción de 
mineral se acercO al nivel de los 4.000.000.000 dólares, ocho veces el valor en dólares 
actuales de Ia producción de 1945, y 7,2 por ciento del producto nacional bi-uto de 1966. 
En términos de indices de volumen fisico de producción, Ia industria de extracción 
minera también encabezó Ia economla con un Indice de producción mineral de primera 
etapa de 380, en 1966, sobre Ia base 100 en 1949, mientras que ci indice para Ia industria 
canadiense en total era de 275, sobre Ia misma base. Estos indices muestran que la 
industria de extracción minera marca ci paso en ci desarrollo económico, papel que ha 
venido manteniendo desde Ia Confederación. 
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El valor neto afladido en el proceso de producción es una medida de Ia contribución 
de los varios sectores de Ia economia at crecimiento económico del pals y, por to tanto, 
un indice de Ia importancia relativa de cada industria. El valor neto añadido en Ia pro-
ducción minera y el proceso de minerales constituye cerca del 10 por ciento del valor 
neto de producción de todas las industrias extractivas y manufactureras a finales de 
1940 y era cerca del 15 por ciento a mediados de Ia década de 1960. El valor neto 
(calculado) de Ia extracción minera y el proceso de minerales, comb un porcentaje del 
valor neto de las industrias de recursos naturales aumentó del 30 at 40 por ciento en el 
mismo periodo. Este indice indica Ia importancia creciente de Ia industria extractiva 
mineral en Ia economia canadiense, particularmente en relaciOn con las otras industrias 
extractivas. La industria de extracción mineral se encuentra también a Ia cabeza del 
ciclo de alza económica. En los tres ciclos de producción de las décadas de 1950 y 1960, 
el porcentaje de ganancia en la producción minera fue superado, solamente, por Ia 
ganancia realizada por Ia energia eléctrica y el gas y el crecimiento de esta industria 
consolidada fue basada en parte considerable en Ia expansion de Ia industria de 
extracción mineral. 

Estos Indices valoran los progresos productivos; otros indices relacionados con las 
instalaciones de producciOn y Ia cornercialización de productos son itiles para medir 
Ia importancia de Ia industria mineral en Ia economia. Para mediados de Ia década de 
1960, Ia inversion de capital en mineria, fundición y refinado, la refinaciOn de petróleo, 
proceso de minerales no metálicos y fabricación primaria de hierro y acero absorbia 
cerca del diez por ciento de todas las inversiones de capital en Canada. Este porcentaje 
disminuye grandemente el papel de Ia industria mineral, ya que en él no se incluyen las 
inversiones de capital en instalaciones de los servicios de transporte, comunicaciOn, 
utilidades y otras industrias de servicio establecidas como resultado del desarrollo de 
las empresas industriales de extracciOn minera. Tales empresas, como las operaciones 
de extracciOn de mineral de hierro en Quebec y Labrador, las actividades mineras y 
de fundición de niquel at forte de Manitoba, las extracciones mineras de plomo y zinc 
en Pine Point, las actividades extractivas de petrOleo y gas natural en el oeste de 
Canada y Ia extracción de potasa en Saskatchewan, han originado una serie de indus-
trias subsidiarias de servicio y multiplicado enormemente las oportunidades de 
empteo, rnás aIlá de las proporcionadas directamente por las operaciones de extracción 
minera y petrolifera. 

La exportación mineral en bruto y formas fabricadas acaparó cerca de un tercio de 
las exportaciones de mercancias canadienses en Ia década de 1960, comparada con 
menos de un quinto a finales de Ia década de 1940. El grupo de minerales encabeza a los 
otros grupos en Ia exportaciOn de articulos de consumo: productos agricolas y den -
vados de Ia pesca, productos forestales y articulos fabricados. A finales de Ia década de 
1950, desplazO a Ia industria forestal en Ia posición dirigente de materias exportadas. La 
lista de los 20 productos principales de exportaciOn del pals, Ia mitad de los cuales son 
minerales, muestra el papel dirigente desempeflado por Ia industria mineral en el 
mercado de exportación del pais. 

Los canadienses pueden estar satisfechos de que el crecimiento económico del pais se 
debe considerablemente at desarrollo eficaz de sus vastos recursos niinerales. También 
pueden enorgullecerse de que solamente los Estados Unidos y La Union Soviética 
cuentan con una industria mineral mayor y de que Canada encabeza Ia producción 
mineral diversificada, en términos de producción mineral por cabeza. En los iltimos 
cien años, Canada ha desempeñado un importante papel en el suministro mineral 
mundial y desempeñará un papel mucho más importante en los años venideros. 

(R. B. T0OMBS and K. J. STEWART) 
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LI complejo niinero-metaftirgico de Flirt Flon en Ia frontera cntre Manitoba y Saskat- 
chean. Descuhierta en 1915. Ia mina comenzó su producciOn en 1930, a causa de su 
lejania y los problcmas metakirgicos. Su comienzo marcO Ia iniciación de Ia industria 

de metales básicos en ci oeste del Lscudo canadiense. 

Producción Mineral de Canada por Provincias y Territorios. 1900-1965 

1900 1910 1920 1930 
Provincia a Territorto 	-- $000 % $000 % $000 % - $000 % 
Terranova .............. a - a. a. - a. 
Isla del Principe Eduardo ... - - - - - - - - 
Nueva Escocia .......... 9.299 14,4 14.196 13,3 34.130 14,9 27.019 9,7 
Nueva Brunswick ........ 439 0,7 582 0,5 2.492 1,1 2.384 0,8 
Quebec ................ 3.292 5,1 8.270 7,7 28.886 12,7 41.215 14,7 
Ontario ................ 11.258 17.5 43.538 40,8 81.716 35,9 113.531 40,6 
Manitoba ..............1 1.500 1,4 4.224 1,9 5.453 1,9 
Saskatchewan ........... 23.452b 36,4 498 0.5 1.837 018 2.369 0,8 
Alberta 18.996 8.4 33.586 14,7 30.428 10,9 
Colombia Briténica ....... 1 6.681 25,9 24.479 22,9 39.412 17,3 54.953 19,7 
Yukon .... 	.............. - 4.765 4,5 1.577 0.7 2.522 0.9 
Territorios dcl Noroeste .... - - - - - - - - 

Total tie Canada ...... 64.421 lOOO 106.824 100,0 227.860 1000 279.874 100,0 

1940 1950 1960 1965p 
Terranova .............. a. 25.824 2,5 86.637 3,5 220.4535,9 
Isla del Principe Eduardo, , - - - - 1.173 0,05 985 0,03 
Nueva Escocia .......... 33.319 6.3 59.482 5,7 65.453 2.6 66.634 1,8 
Nueva Brunswick ........ 3.436 0,6 12.757 1.2 17.073 0,7 83.944 2,2 
Quebec ................ 86.314 16,3 220.176 21,1 446.203 17.9 704.704 18.8 
Ontario ................ 261.483 49,3 366.802 35,0 983.104 39,4 986.183 263 
Manitoba .............. 17.829 3.4 32.691 3,1 58.703 2.4 152.011 4,9 
Saskatchewan .......... 11.506 2.2 35,984 3,4 212093 8.5 327.326 8.7 
Alberta ................ 35.092 6.6 135.759 13,0 395.344 15,9 799.345 21,4 
Colombia Británica ....... 74.134 14.0 138.888 13,3 186.262 7.5 286.162 7,6 
Yukon ................. 4.118 0,8 8051 0.8 13.330 0.5 13.341 0,4 
Territorios del Noroeste. . . . 2.594 0,5 9036 0.9 27,135 1.1 72.863 1.9 

Total de Canadé ...... 529.825 100,0 1.045.450 100.0 2.492.510 100,0 3.743.981 100.0 

Nota: Los datos anteriores a 1899 no permiten Ia distribución pot provincias de Ia producción 
mineral total de Canada. 
a. La produccion mineral de Terranova no aparece en estc cuadro hasta despues dc unirse a 

Ia Confederación en 1949. 
b. lncluye ci Yukon. 
p. cifras provisorias. 
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1910 
Articulo 

$ ,000 

CarbOn .................... 30.910 
Plata ...................... 17.580 
Nlquel ..................... 11.181 
Cr0 ....................... 10.206 
Productos orcitlosos .......... 7.630 
Cobra ..................... 7094 
Cemento ................... 6.412 
Piedra ..................... 3.669 
Asbesto ................... 2.574 
Gas natural ................. 1.346 

Total ..................... 98.602 

Otros minerales .............. 8.222 

Total de todos los minerales. 106.824 

Producciôn Mineral de Canada-Los Diez Mineralas 
Más Importantes, 1890-1965 

1890 1900 
Articulo Articulo 

Carbon .................... 5.676 34,0 Oro ....................... 27.908 43,3 
Productos arcillosos.......... 2.041 12.2 CarbOn .................... 13.742 213 
Asbesto ................... 1.260 7.6 Nlquel ..................... 3.327 6,1 
Piedra ..................... 1.162 7.0 Productos arciltosos .......... 3.195 5.0 
Oro ....................... 1.150 6.9 Cobre ..................... 3.066 4.8 
Cobre..................... 947 53 Plomo ..................... 2.761 43 
Nlquel ..................... 933 5,6 Plata ...................... 2.740 43 
PetrOleo ................... 903 5,4 Piedra ..................... 1.657 2,6 
Plots ...................... 41 9 2,5 PetrOleo ................... 1.151 1,8 
Calizas .................... 412 2,5 Calizas .................... 800 1,2 

Total ..................... 14.903 89,4 Total ..................... 60.347 93,7 

Otros minerales.............. 1.860 10,6 Otros minerales.............. 4.074 6.3 

Total do todos los minorales. 16.763 100,0 Total do todos los minerales. 64.421 100.0 

1920 
Articulo 	 - - 

$ . 000 % 

28,9 CarbOn .................... 82.497 36,2 
16,5 Nlquel ..................... 24.534 10.8 
10,5 Cr0 ....................... 16.814 6.9 
9,6 Cemento ................... 14.798 6.5 
7,1 Asbesto ................... 14.792 6,5 
6.6 Cobra ..................... 14.244 6,3 
6,0 Plata ...................... 13.450 5,9 
3,4 Productos arcillosos .......... 10.665 4,6 
2,4 Piedra ..................... 7.594 33 
13 Gas natural ................. 4.233 1.9 

92.3 Total ..................... 202.621 88,9 

7,7 Otros minerales.............. 25.239 11,1 

100,0 Total do todos los mineral.,. 227.860 100,0 

1930 1940 
Articulo 	 -. - Articulo 

S'OOO % $000 % 

CarbOn .............. 52850 18.9 Cr0 ....................... 204479 38,6 
Oro ....................... 43.454 15,5 Cobra ..................... 65.773 12,4 
Cobra ..................... 37.948 13,6 Ntquel ..................... 59.823 11,3 
Ntquel ..................... 24.455 8,7 CarbOn .................... 54.676 10,3 
Cemento ................... 17.713 6,3 Plomo..................... 15.864 3,0 
Plomo ..................... 13.103 4,7 Asbesto ................... 15.620 2,9 
Productos arcillosos.......... 10.594 3.8 Zinc ...................... 14.464 2.7 
Gas natural................. 10.290 3,7 Gas natural ................. 13.000 2.5 
Plata ...................... 10.089 3,6 Cemento ................... 11.775 2,2 
Zinc ...................... 9.6353.4 Arena y grava ............... 11.759 2,2 

Total ..................... 230.131 82.2 Total ..................... 467.233 88,1 

Otros minerales .............. - 49.74317,8 Otros minerales.............. 62.592 11.9 

Total do todos los minoralos. 279.874 100,0 Total do todos los minerales. 529.825 100.0 

1950 1960 
Artkulo - Arttculo 

$000 % 8'000 % 

Oro ....................... 168.989 16,2 PetrOleo ................... 422.927 17.0 
Cobre ..................... 123.211 11,8 Nlquel ..................... 295.640 11,9 
Niquel ..................... 112.105 103 Uranio .................... 269.938 10,8 
CarbOn .................... 110.140 105 Cobra ..................... 264,847 10,6 
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Zinc 	 • 98.040 9.4 
Petroleo 84,619 8,1 
Asbesto ................... 65,855 6.3 
Plomo ..................... 47.886 4,6 
Arena y grava ............... 36.435 3.5 
Cemento ................... 35.894 3.4 

Total ..................... 883.174 84.5 

Otros minerales.............. 162.276 15,5 

Total ne todos los mineralas. 1.045.450 10010 

1965p 

Articulo s 1000 % 

Mineral de hierro ............ 175.083 7,0 
Oro ....................... 157.152 6,3 
Asbesto ................... 121.400 4,9 
Arena ygrava ............... 111.164 4,5 
Zinc ...................... 108.635 4.4 
Cemento................... 93.261 3.7 

Total ..................... 2.020.047 81.0 

Otros minerales.............. 472.463 19.0 

Total de todos los minerales. 2.492.510 100,0 

Petrôleo ................... 718.248 19.2 
Niquel ..................... 435.332 11,6 
Mineral de Hierro ............ 419.393 11,2 
Cobre ..................... 388.005 10,4 
Zinc ...................... 251.234 6.7 
Gas natural ................. 197.297 5,3 
Cemento ................... 144,582 3.9 
Asbesto ................... 139.805 3.7 
Oro ....................... 136.143 3,6 
Arena y grava ............... 129.330 3,4 

Total ..................... 2.959.369 79.0 

Otros minerales .............. 784,612 21,0 

I 0551 US 50005 losrininerales. o 	0 as 	

. 

Exlracción tie mina ahierta en Gagnon, en ci norte 
de Quebec, La segunda productora canadiense de
concentrados de mineral de hierro de alto grado. - 

La Ciudad de Labrador, en Ia 

I
frontera remota entre Labrador 
y Quebec, sirve a los gigantes 
proyectos de extracción de mine-
ral de hierro de las Minus de 

Wabush y el lago Carol. 

MINAS V MINERALES 
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proycetos hidroehetricos tales corno us de Shipshass sobre ci rio Saguenas l3eauhar- 
nois sobre el rio San Lorenzo, y Chute des Passes sobre ci rio Perihonca, hazañas de 
ingenieria de fama universal y representativos del importante papel dcsempenado par 

Ia energia hidroeketrica en la industria canadiense. 

Recursos de Energia 
La caracteristica niãs importante de una sociedad industrial es Ia utilización de energia 
en Ia producciOn de articulos y servicios. La abundancia de esta energia fue el factor 
principal que permitió a una pohlación escasa, dispersada por miliones de kilómetros 
cuadrados de superficie, el desarroilar una moderna nación industrial. Canada ha sido 
uno de los paises más adelantados en el descubrimiento, desarrollo y utilización de los 
recursos de energia y ci mundo entero se ha beneficiado de esta dirección. 

En 1672 Se descubrió Ia primera mina de carbon de Canada, en Cabo Bretón, Nuea 
Escocia. Si bien para 1793 se habia observado la presencia de escapes de petróleo, no 
fue hasta 1858 que se terminó Ia perforación del primer pozo de petrOleo de Norte-
america en Oil Springs, Ontario. En Ia década del 1870 se descubrió el gas natural. Una 
de las primeras centrales eléctricas comenzd a funcionar en 1882, y Ia primera central 
eléctrica atOmica, en 1962. 

168 	 CANADA, 1867-1967 



Sin esta abundancia de energia, Canada no habrIa podido desarroilar su identidad 
nacional, porque no habria sido posible construir y mantener sus extensas redes de 
comunicaciOn y transporte, proporcionar Ia calefacción hogareña en un pals de invier-
nos largos y frios y obtener Ia energia necesaria para poner en movimiento las máquinas 
de las granjas, Ia minas y las fábricas. 

Tres Epocas Diferentes 
La energia se ha desarroliado en tres épocas difcrentes y ha causado un profundo 
impacto en Ia economia nacional. La economia original de Canada estaba basada en Ia 
energIa generada por el agua y los animales, en La que los recursos carboniferos y 
madereros se utilizahan principalmente para calefacciOn. Desde Ia década deli 800 hasta 
Ia del 1930, el carbOn era Ia fuente de energia principal. Para mediados de la década del 
1930, esta econornia basada en Ia energia generada por el carbOn, fuc suplantada por Ia 
del petrOleo que, conjuntamente con Ia energia eléctrica, permitiO Ia industrialización y 
desarrollo de Ia enorme explotaciOn maderera, minera y metah:trgica de Canada. Estos 
desenvolvirnientos culminaron en Ia década del 1950, con ci desarrollo de nuevos y 
extensos canipos petroilferos en ci oeste de Canada, centrales hidroeléctricas en Ia Via 
MarItima del San Lorenzo, en Kitimat y otras partes de Canada. Sin embargo, para Ia 
década de 1960, Canada habia entrado en su tercera fase, Ia de una economla de 
energia caracterizada por Ia falta de predominlo de un tipo determinado de generación 
de energia en favor de varios tipos. 

El petrOleo todavIa produce el 70 por ciento de la energia consumida, seguido del 
carbOn y gas con un 15 por ciento cada uno. La producción de energIa eléctrica del 
carbon, petróleo, gas natural y energIa atOmica está adquiriendo rápidamente gran 
iniportancia. El futuro prornete dramáticos desarrollos en todos estos campos de ener-
gia. El aurnento de consumo de energia esperado exigirá nuevas fuentes tales como Ia 
energIa atOmica e implicará las ricas y virtualmente no desarrolladas arenas bituminosas 
de Alberta, y los grandes y lejanos proyectos hidroeléctricos que ahora se encuentran 
en proceso de planeamiento. Estos nuevos recursos permitirãn el rápido crecimiento 
de Canada ci mantenimiento de su gran nivel de vida. 
Energia Eléctrica—Si bien Ia producción de energia eléctrica comenzó a principios de 
Ia década del 1880, los cimientos de Ia industria fueron establecidos a finales del siglo 
XIX, al comenzar a funcionar las centrales eléctricas de las cataratas Montmorency, en 
Quebec y las cataratas del Niagara, en Ontario. Estas dos centraies eléctricas fueron los 
adelantados de Ia nioderna industria eléctrica canadiense. La historia de Ia industria 
eléctrica canadiense ha estado siempre intimamente unida con el progreso económico 
dcl pals. Las centrales eléctricas de Sir Adam Beck, en las cataratas del Niagara, 
Ontario; Beauharnois y el rio Saguenay, Quebec y Kitimat, en Ia Colombia Británica, 
han alcanzado fama mundial en Ia historia de Ia ingenieria. Los principales proyectos 
hidroeléctricos del presente incluyeri los proyectos del rio Peace y del rio Columbia, las 
instalaciones hidroeléctricas de Manicouagan y Outardes, y el proyecto de las cataratas 
Churchill. 

Si bien Ia generaciOn de energia eléctrica en Canada ha estado intiniamente relacioriada 
con el desarrollo de SUS recursos hidrolOgicos, los nuevos avances técnicos estãn 
originando un nuevo panorama de Ia industria. Las centrales termoeléctricas a base de 
combustibles fOsiles que en principio fueron desarrolladas para su uso en zonas remotas 
y como centrales de reserva, han adquirido una gran importancia dentro de los sistemas 
centrales eléctricos. En 1930, las centrales termoeléctricas contaban con un ocho por 
ciento de toda Ia capacidad del pals, y su producción ascendia al dos por ciento, mien-
tras que en 1965, su capacidad habia ascendido al 25 por ciento y producian el 18 por 
ciento de Ia energia generada. 
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Actualmente, virtualmente los 4.853.000 hogares de Canada utilizan energia eléctrica; 
en 1920, solamente el 40 por ciento de los hogares contaban con instalaciones eléctricas, 
y en 1940, esta cifra habla ascendido al 60 por ciento. En 1940, solamente ci 8 por ciento 
de toda Ia clectricidad generada era de consumo doméstico; en 1960, Ia cifra de consumo 
doméstico habla ascendido at 20 por ciento, mientras que el consumo medio de cada 
hogar se incrementó a 6.360 kilovatios-hora de 1.445 kilovatios-hora anuales. Los 
usuarios más importantes de Ia energia cléctrica de Canada son las industrias papeleras, 
metaiUrgicas y qulmicas que, en 1964, consunlieron cerca dcl 45 por ciento de toda Ia 
energia eléctrica generada. 

La industria eléctrica canadiense es un verdadero gigante. Da empleo a rnás de 
40.000 personas, tiene ingresos de 800.000.000 dólares anuales y SUS inversiones en 
capital fijo ascienden a casi 10.000.000.000 dólares. 

Petrôleo y Gas Natural—En 1965, Ia industria dcl petróieo y gas natural era uno 
de los mayores contribuidores a Ia economla nacional. En 1965, invirtió alrededor de 
1.000.000.000 dólares en Ia exploración, desarrollo y producción de petrôieo crudo y 
gas natural. En 1964, contaba con casi 20.000 pozos de petróleo y gas natural en 
operación, 72.000 kilómetros de gasoductos y oleoductos, 93 piantas procesoras de gas 
y 40 refinerias. También produjo petróleo crudo, gas natural y productos derivados por 
un valor de 847.000.000 dOlares, habiendo vendido 365.000.000 barriles de productos 
refinados. 

Esto supone un cambio radical desdc 1867, época en que se conocIa ci petróleo crudo 
que se filtraba a través de Ia superficie y se encontraba en pequeñas fosas, en varios 
campos pequeños del suroeste de Ontario. En estos dias primitivos, Ia técnica cana-
diense era utilizada en ci extranjero, ya que los perforadores canadienses acudian 
at Oriente Medio, Venezuela y los Estados Unidos. No fue hasta 1936 quc los im-
portantes descubrimientos de petróleo dieron a Canada una situación importante 
en el campo de Ia producción. En aquel año se descubrió petróleo en ci valle Turner 
de Alberta. Después de II altos de un éxito relativamente menor, en 1947, se descubrió 
ci campo petrolifero Leduc que inició el auge petrolifero que todavIa continiia. 
Los importantes descubrimientos de Redwater (1948), Penibina (1953), Swan Hills 
(1957), Rainbow (1964), dieron como resultado casi 200 campos petrolIferos que 
contenIan reservas superiores a 7.000.000.000 barriles de petróleo y 1.217.500 miliones 
de metros cubicos de gas natural. 

Los descubrimientos de gas natural en Ia década de 1870, tenian una importancia 
meramente local, hasta que en 1957-58 se construyeron los gasoductos de Ia Westcoast 
Transmission Company Limited y Trans Canada Pipelines Limited que conducirian ci 
gas natural desde las lianuras interiores de Alberta y Ia Colombia Británica, hasta Ia 
costa suroeste de Ia Colombia Británica, y los Grandes Lagos y ci valle del San Lorenzo, 
en ci este de Canada. 

La pérdida de recursos energéticos ha sido siempre una preocupación importante, 
particularrnente en Ia industria petrollfera y del gas natural. Ya para ci 1860, se 
producia tal exceso de petróleo que éste flotaba pore! arroyo Black Creek "en una capa 
de 1,20 metros de profundidad". En Ia década del 1930, se quemaba el exceso de gas 
producido en ci valle Turner que creaba una luz de tal intensidad que permitia Ia lectura 
de un periódico en Calgary, a 32 kilómetros de distancia. En este campo, Se desperdi-
ciaban cerca de 28.317 millones de metros cübicos de gas, cantidad suficiente para 
satisfacer las actuales necesidades de Canada, por cerca de dos años. Sin embargo, Ia 
industria y ci pUblico ya no se permiten desperdicios de estas proporciones y, como 
consecuencia, se han dictado importantes medidas relacionadas con Ia regulaciôn de Ia 
producción, Ia recuperación secundaria, etc., administradas por los Gobiernos Provin-
ciales tendientes a disminuir at minimo cI uso indiscriminado deeste valioso recurso 
natural. 
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La central termoelectrica Lake- 
vtew de Ia Ontario Hydro que Se 
está construyendo en las afueras, 
al oeste de Toronto, tiene insta- 
lados cuatro generadores de 
300000 kilovatios; Ia central 
costarâ 268.000.000 dólares. 
Pars 1968, época en que se hab- 
nfl completado totalmente las 
ocho unidades, esta central ten- 
drá una capacidad de 2.400.000 

kilovatios. 

La Central Atómica Demostra- 
tiva del rio Ottawa, en Rolphton. 
comenzó a funcionar en 1962. 
siendo ci prototipo de centrale 
mucho mayores. Canada ocupt 
Un lugar prominenteen Li ccnci. 
dedicada a los usos proUuctivo 

de Ia energia atómica. 

:4 
El proyecto hidroeléctrico 
Mactaquac. de Nueva Bruns- 
wick, que se encuentra en pro- 
ceso de construcción y costará 
113.000.000 dolares, se encuen- 
Ira situado a 20 kilometros al 
oeste de Fredericton, Ia capital 

provincial. 
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En 1961, Canada produjo 221.000.000 barriles de petróleo, de los cuales 65.000.000 
fueron exportados. Además, Canada importó 133.000.000 barriles de petróleo crudo y 
30.000.000 barriles de productos derivados. La yenta de este suministro de petróleo 
ascendió a 103.000.000 barriles de gasolina, 112.000.000 barriles de aceites semi-
destilados, 51.000.000 barriles de aceites pesados y 32.000.000 barriles de aceites y 
grasas lubricantes, asfaltos y otros productos. 

La producción de gas natural ascendia, en 1961, a 18.600,000 millones de metros 
cObicos, de los cuales 4.800.000 millones de metros ciibicos fueron exportados, 
3.400.000 millones de metros cübicos fueron vendidos a los consumidores domésticos, 
5.500.000 millones de metros cübicos a los consumidores industriales, y 1.600.000 
millones de metros ctibicos a los consumidores comerciales. El remanente fue utilizado 
o perdido en los campos, plantas de elaboración o gasoductos. 

Para 1965, Ia producción total de gas natural habia ascendido a 40.000.000 millones 
de metros ciThicos, valorados en 192.000.000 dólares. Adeniás, se obtuvieron conden-
sados de butano y propano por Un valor de 92.000.000 dólares como producto residual 
de Ia eliminación de liquidos y azufre del gas natural en las refinerias que surten de gas 
natural a casi todo Canada. 

Carb6n—.E1 carbon, si bien actualniente no tiene Ia importancia que el petrOleo, ha 
sido, durante los ültimos 100 años, Ia más iniportante fuente de energIa de Canada. Su 
producción aumentô de 631.000 toneladas, en 1867, a 15.012.000 toneladas, en 1913. 
Este aumento fue originado, principalmente, por el gran programa de construcción de 
ferrocarriles y los subsiguientes descubrimientos de hierro y Ia creación consiguiente de 
Ia industria siderOrgica. No solamente aunlentó Ia necesidad de carbon para los medios 
de transporte, sino que el aumento de Ia producción de acero exigió una creciente pro-
ducción de carbOn. Sin embargo, el hecho más significativo que motivO este aumento 
fue Ia sustitución de Ia lena por el carbOn para fines de calefacciOn. La extracciOn de 
carbon durante este perlodo estaba prácticamente limitada al este, en donde Ia provincia 

Li gasoducto serpentea a su paso por las 
\lontafias Rocosas, camino de Ia Colombia 
l3ritánica. Para 1958. Se utilizaba gas natural 
.anadiense en todas las provincias at oeste de 
Quebec. Para finales de 1964, hahia en Canada 

mIs de 67.250 kilómetros de gasoductos. 
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graclas a Ia Via Mari ima dcl rio San Lorenzo y los Grandes Lagos. He aqui una vista 
del trático en ci iago Superior, ci mayor de los Grandes Lagos. 

de Nueva Escocia experimentó el mayor aumento de producción. Este fue el perIodo 
mãs prOspero de Ia industria extractiva de carbon. 

Durante Ia Primera Guerra Mundial, Ia producción se redujo grandemente, debido al 
alto precio del transporte y a Ia escascz de mano de obra. Sin embargo, Ia guerra fue so-
lamente una influencia de tipo temporal. Se debe estudiar a fondo Los factores internos 
que evitaron el desarrollo de Ia industria extractiva de carbon, durante el periodo de 
1920-1939, al paso anterior. Estos factores thcluyen La disminuciOn de La expansion 
ferroviaria que, a su vez, forzó a Ia industria siderürgica a buscar nuevos mercados. La 
dernanda de carbon en estas dos industrias permaneció estática. Otro factor coritri-
buyente en Ia reducción de Ia demanda fue un uso más eficaz del carbOn como fuente de 
energia. Los avances tecnicos hicieron posible obtener Ia misma producciOn de articulos, 
con un consumo mucho menor de carbOn. Si bien esto incrementaba Ia capacidad corn-
petitiva del carbOn, tarnbién significaba que se necesitaba una cantidad menor del 
mismo para realizar el mismo trabajo. Debido at lento incremento en Ia producciOn de 
carbon por hombre-hora, la industria extractiva de carbon ha experimentado dificul-
tades crecientes en su competencia con el petróleo, ci gas y Ia energia hidroeléctrica, 
particularmente en Quebec, Ontario y el Oeste de Canada. Por esta razOn, el gobierno 
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ok 	 L na compaia en Manitoba, establecida en 1950, 
se encuentra a Ia cabeza de los fabricantes nor-
tramericanos de detectores nucleares. Los Estados 

!_7t 	 Unidos son su mejol-  cliente. 

- 	 votó Ia entrega de subsidios para ayudar a 
- 	 Ia industria carbonifera en este dificil 

" 	periodo transicional. 
Después de Ia Segunda Guerra Mundial, 

.0
01 Ia produccion de carbon disminuyo a causa 

,.- 	. 	 de Ia conversion de los ferrocarriles a petrO- 
leo y Ia substituciOn del carbon en Ia cale- 

.., 	facción doméstica.Duranteeste periodo,las 
__• ,.J-,_ " . ,, 	 demandas industriales de carbon y coque 

permanecieron estables. Por ejemplo, el 
consumo industrial de carbon y coque au-
mentó solamente 3.000.000 toneladas, de 
12.400.000 toneladas a 15.500.000 toneladas 
en los 14 años entre 1949 y 1963. En con-
traste, el consumo de carbOn y coque por los 

ferrocarrites disminuyO de 12.400.000 toneladas, en 1948, a practicamente cero, en 1963; 
el consumo doniéstico disminuyO de 14.200.000 toneladas, en 1949, a 3.800.000 tone- 
ladas en 1963. Regionalmente, las mayores disminuciones de extracciOn de carbon 
surgieron en Alberta y Ia Colombia Británica, debido a Ia importancia del consumo 
doméstico y los ferrocarriles en esta zona. Si bien hubo alguna reducción en Ia produc- 
don de Nueva Escocia, el aumento de las subvenciones mantuvo esta disminuciOn a un 
mInimum, permitiendo asi a Nueva Escocia introducirse en los mercados de Ontario 
y Quebec. 

Estadistica de Varios Tipos de Energia. 1867-1 961 
Unidades de 

Articulo medida 1867 1891 1911 1921 1931 1941 1951 1961 
ExtracejOn de 000 toneladas 631 3.578 11.323 16.057 12.2431 8.226 18.587 10.398 

carbon ........... 000 	5 1.057 7.019 26.468 72.452 41.207 58060 109.039 70.053 
EstracciOn de '000 barriles 190 755 291 188 1.542 10.134 47.616 220.848 

petrOleo .......... 000 	$ .. 	. 1.010 357 641 4.212 14.415 116.655 487.560 
ExtracciOn de gas. .000 M mts3  - 50.971' 329.623 398.618 732.702 1.231.648 2.250.087 18.468.533 

'000 	S. - 150 1.918 4.594 9.026 12.665 7.159 68.422 
ProducciOn de 'OOOKwh. - . 	. 	. . 	. 	. 6.000(E)17.620 36.479 61.447 113.714 

enerala eléctrica. '000 	$ - ... ... ... ... 186,000 374.000 868.000 
Oteoductos y 

Gasoductos. . . . .'000 Kms. 	- 	- 
Lineas de trans- 

misiOn eléctrica .'OOO Krns. 	- 	- 
Capacidod do las 

centrales 
eléctricas ..... ... '000 Kw. 	. . . 	20 	. . . 	1.526 
Estimado 

32 

	

11 	72 

272 

6.021 	10.781 	24.091 

Canada es el segundo usuario dcl mundo de energia eléctrica por cabeza. La demanda 
de fuentes de recursos para satisfacer este consumo, ha aumentado 8,2 veces desde 
el comienzo del siglo, como ha aumentado Ia dependencia de energia y ha cambiado 
totalmente Ia estructura social y económica de Ia nación. El futuro muestra una 
demanda creciente de energia, cuya satisfacción exigirá una gran expansiOn de los 
recursos financieros, fisicos y humanos de Ia naciOn. Los primeros cien años de Ia 
historia de Canada han sido dedicados at desarrollo y extracciOn de recursos energé-
ticos. Los prOximos cien años estarán dedicados a desarrollar nuevas técnicas, fomentar 
Ia eficacia, reducir los desperdicios y Ia contaminación at minimo, utilizando cautelosa-
mentelaherenciadel pals. (R. L. BORDEN) 
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Industria Manufacturera 
El creclmicnto de Ia industria manufacturera es muv it menudo considerado como una 
medida del crecimiento CCOflóllliCo, si bien puede ser un indice equivoco. Para un pals 
con una pohlación relativamente reducida o muy dispersa y que cuenta con grandes 
riquezas naturales. Ia industria manufacturera será de comparativamente menos 
importancia que para los paises de mayor densidad de población. La riqueza de recursos 
naturalcs asegura Un papel más Importante para las industrias extractivas, y los avances 
lecnolôgicos que favorecen las unidades de producción mayores tienden a concentrar 
las actividades manufactureras en areas de gran densidad de población. Los tipos de 
industria manulacturera que en el pasado podrian desarrollarse más fácilmente en un 
pals tal como Canada, cran aquetlas que podrian ser localizadas económicarnente 
cerca de las fuentes de nìaterias primas utilizadas por ellas, y que pudieran ser operadas 
en pequeñas unidades localizadas en las cornunidades o regiones servidas por ellas. La 
validez de esta generaiización depende, desde luego, de Ia extensiOn en que Ia industria 
manufacturera canadiense ha sido separada de los mercados mundiales mediante 
harreras comerciaies. Dc esta lorma, no es sorprendente que Ia producciOn manu-
facturera por cabeza de Canada, aiin en los años recientes, haya sido solamente de 
unos dos tercios de Ia producciOn de los Estados Unidos. 

Lo que es importante no es ci tamaño de Ia fabricación canadiense, sino si refleja un 
uso eficaz de los recursos y habilidades canadienses y, si por lo tanto, se ha apro-
vechado el potenciai para una actividad nianufacturera eficaz. El fin de este capitulo es 
describir Ia marcha dci desarrollo de Ia industria manufacturera desde Ia Confederación, 
COIl objeto de indicar Ia Importancia relativa de los varios grupos industriales, y referirlos 
a los prohiemas que han afectado Ia capacidad de Ia industria para conseguir su 
potencial. 

Las comparaciones a largo término son muy difIciles, dada Ia ausencia de cálcuios 
previstos dcl lroducto Nacional Bruto (y otros agregados) en los que se pueda confiar 
totalmente. A continuaciOn se dan algunas cifras comparativast disponibles por 
parecer apropiadas: 

Indices Relativos de Crecimiento, de 1870 a 1956 

Corcepto 	 Unidad 	 1870 	 1956 

	

Poblaciôn .................................... .000.000 	 3,6 	 16,1 

	

Urbana .................................... " 	 0,7 	 9,3 

	

Ontario y Quebec ............................ " 	 2.8 	10.0 

	

Eaportaciones (valor) . .............. ............ 	$ '000000 	59,0 	4.789,7 

	

Indice de Volumen ........................... 100 	 2100 

	

Productos Prirnarios (valor) ...................... 	$ '000000 	206.0 	3.729,0 

	

EabricaciOn (valor anadrdo) ...................... " 	 93,9 	9.61 2.2 

	

Indice de vo)urnen ........................... 100 	4400 

	

Manufactura (valor bruto) ....................... 	$ '000.000 	216,4 	21.969,3 (1957) 

	

Indice de Volumen ........................... 100 	 3600 

	

Manufactura Prirnaria ......................... 	$'000.000 	80.4 	6.572,2 

	

lndice de Volumen ........................... 100 	 2900 

	

Manufactura Secundaria ....................... 	$ '000.000 	136.0 	15.397,0 

	

Indice de Volumen ........................... 100 	4000 

Estas cifras indican el crecimiento y ciertas caracteristicas de Ia economla canadiense 
que están intimamente relacionadas con Ia actividad manufacturera. Se utiliza ci año 

Basados en Estadisticas Hist&ricus de Canada (Historical Staistit's of Canada) (Toronto: 
Macmillan Co. of Canada. Ltd., 1965). excepto por las cifras de valor bruto que fueron obtenidas 
dl libro de Gordon W. Bertram "Historical Statistics on Growth and Structure in Manufacturing in 
Canada. 1870-1957". en Confereizees on Statistics. 1962-1963 Papers (University of Toronto Press, 
1964). Los indices de volurnen de la manufactura fucron calculados por reducción de las cifras de 
valores mediante los indices de precios de importación. 
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L1%os federales, provinciales y niunicipales esta atrayendo un creciente numero de 

conlpañiaSa Ia provincia. 

1956 conio ültimo año, debido a que éste es ci 61timo año de prosperidad maxima para 
el que hay disponible datos comparativos de todos los agregados necesarios para 
establecer Ia coniparación. Dehido a razones que se expiicarán niás tarde en ci texto, Ia 
sciccción del año 1956 refleja, de una forma baja, el crecimiento dc Ia industria manu-
facturera de Canada en su primer sigio, debido, principalmente, a los canibios im-
portantes que han ocurrido en este sector desde aquel año. La población ha sobrepasado 
cinco veces Ia dci año de Ia ConfederaciOn, y Ia población urbana en 1956 absorbia ci 60 
por ciento del total, mientras que hace un siglo solamente absorbia el 20 por ciento. 
Dado que Ia fabricación es con mucho Ia actividad productora de articulos mãs 
iniportante en las ciudades. constituye un indice impresionante del cambio dramático 
de a naturaieza econômica de Canada. 

Mercado Concentrado 
I)ebido a Ia irnportancia dci niercado conccnirado para ci desarroiio de articulos 
manufacturados, se ha separado Ia pobiación de Quebec y Ontario en ias estadisticas 
anteriores. Si bien estas dos provincias contienen ahora una proporción menor de la 
población total canadiense, debido, principalmente, a Ia creación de tres nuevas 
provincias desde 1900 (Alberta, Saskatchewan y Terranova), ci crecimiento de Ia 
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region central, desde 2.800.000 habitantes, en 1870, a rnás de 10.000.000 habitantes, en 
1956 (y más de 12.000.000 en 1966), es probablemente uno de los mãs importantes 
hechos que afectan al estado presente y  futuro de Ia manufactura canadiense, ya que 
representa un mercado dontéstico importante para una gran variedad de productos 
manufacturados. No es razonable considerar por mas tienipo a Ia industria manufac-
turera canadiense como marginal de Ia gran producciOn y comercialización centralizada 
en el corazon del continente arnericano. Más bien se le debe considerar como Ia secciOn 
nOrdica de Ia regiOn económica niás rica del mundo, dividida del resto por un sistema 
hidrográflco fácilmente superable y a consecuencia de una frontera internacional. 

Las cifras restantes reflejan las consecuencias del crecimiento econórnico forte-
americano en Ia industria manufacturera canadiense. Si bien las exportaciones cana-
dienses han aumentado 21 veces, y el valor de producciOn de las industrias básicas han 
ascendido en Ia misma proporción, Ia actividad manufacturera en términos de "valor 
añadido" durante el proceso manufacturero ha crecido 100 veces y, probablemente 
cerca de 44 Neces en volumen. El valor bruto de Ia manufactura indica un desarrollo 
paralclo. Sin embargo, es notable que el crecimiento del grupo primario de industrias 
manufactureras, basado más intimamente en los recursos naturales de Canada, haya 
sido superado pore! crecimiento de las industrias secundarias. 

(Las industrias manufactureras prinlarias incluyen aquelias que se dedican al 
proceso de productos naturales, parte de los grupos alimenticios, bebidas y productos 
dcrivados dc Ia rnadcra, [aserraderos pero no fábricas de muebles], Ia mayoria de los 
grupos de productos de papel y metales no ferrosos, y una pequeña parte de minerales 
no metálicos y productos quimicos.) En términos de volumen Se calcula que el grupo 
primario se ha multiplicado 29 seCes en laniano. mientras que Ia fabricaciOn secundaria 
era para mediados de Ia década l , LIL ,  '.LC nI\Lr nun en I 

uinlenc In nun ulut ldbrnu ic 
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Fabricación por Importancia de Grupos Industriales 

1870 	 1956 

Valor Anadido Valor Añadido 
Importancia 	Grupo Industrial por Is Importancia 	Grupo Industrial por la 

FabricacuOn Fabricación 

- $ '000.000 $ '000.000 
1 	Productos madereros .......... 19.5 1 	Productos siderürgicos ......... 1.444,5 
2 Productos siderOrgicos 15.7 2 	Alimentos y bebidas........... 1.299,5 
3 	Alirnentos y  bebidas ........... 15,2 3 	Productos de papel ............ 908.7 
4 	Productos de cuero ............ 13,1 4 	Equipo de transporte ....... .... 906,2 
5 	Confección .................. 6,4 5 	Metales no terrosos ........... 672,1 
6 	Equipo de transporte ........... 6.4 6 	Productos madereros .......... 646,2 
7 	Productos textiles 7 	Aparatos eléctricos ............ 577,4 

(excluyendo confeccion) 3,4 8 Productosqulmicosyderivados ... 556,2 
8 Productos rninerales no metâlicos 3,0 9 Petroleo y productos del carbon. 489,3 
9 Impresos y publicaciones 2.6 10 Impresos y publicaciones 459,2 

10 Petroleo y productos del carbOn. 2.1 11 	ConfecciOn .................. 438,4 
11 	Productos qulmicos y derivados. 2,0 12 	Productos textiles 
12 Tabaco y sus productos 1,2 (excluyendo contecciOn) 323.8 
13 	Productos de papel ...... ...... 0,9 13 Productos minerales no metálicos 322.8 
14 	Metales no ferrosos ............ 0,9 14 Caucho y sus productos 198,6 
15 	Aparatos eléctricos ............ 0,5 16 	Productos de cuero ........... 112,9 
16 Caucho y sus productos 0,1 16 Tabaco y sus productos 88,3 
17 	Misceláneos ................. 1.3 17 	Misceléneos ................. 188.0 

Cambios de Estructura 
La estructura de Ia fabricación, en Canada, ha sido transformada completamente en su 
primer siglo de existencia. En 1870, Ia mayor industria procesora de Canada era Ia 
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productora de maderos, que comprendla cuatro quintas partes del grupo de productos 
madereros y absorbfa más de una sexta parte del valor neto de todos los productos 
manufacturados. Si añadimos a esta industria las industrias elaboradoras de alimentos 
y bebidas, y las industrias del cuero, las tres industrias basadas casi totalmente en la 
agricultura, pesca y productos forestales de Canada absorbIan cerca de Ia mitad de los 
productos canadienses manufacturados. Actualmente, estas tres industrias abarcan 
menos del 20 por ciento del total. Uno de los mayores cambios ha sido el experimentado 
en las industrias forestales. Actualmente el papel es más importante que Ia madera y 
comprende cerca del 10 por ciento del valor neto de la fabricación. Las industrias 
minerales. (excluyendo las siderárgicas) han crecido de cerca del 6 por ciento a cerca del 
15 por ciento del total. El crecimiento más espectacular ocurrió en los metales no ferro-
sos y ci petróleo, debido, principalmente, at descubrimiento de recursos naturales, 
aunque los avances técnicos en Ia extracción y fundición también han jugado un papel 
importantisimo. 

Los principales grupos industriales restantes—productos qulmicos y derivados, 
productos sidertirgicos, equipo de transporte, aparatos eléctricos, productos textiles 
y confección—son los que dorninan Ia moderna sociedad industrial y están menos 
basados en los recursos naturales. En 1870, absorbian un poco mãs de una cuarta parte 
del valor neto de Ia manufactura canadiense, siendo Ia mayor parte de esta cifra absor-
bida por los aperos agrIcolas y los aparatos domésticos. Para mediados de la década 
del 1950, absorbian cerca del 45 por ciento de Ia cifra total y continuaban aumentando 
su importancia relativa. 

Es evidente que tres factores han contribuldo at patron mutante de Ia manufactura 
canadiense: (I) el descubrimiento y más amplia explotación de los recursos naturales 
canadienses, principalmente, los minerales y recursos hidroeléctricos que estaban 
virtualmente sin hollar en ci tiempo de Ia ConfederaciOn; (2) el adelanto de Ia técnica 
industrial, especialmente, aquel que hizo econOmicamente posible Ia explotaciOn, Ia 
elaboración compieja y la diversifIcación de productos mineros, acuáticos y forestales 
canadienses; y (3) ci crecimiento del mercado canadiense, de forma tal que a pesar de 
que Ia riqueza natural de Canada todavIa emplaza a esta gran nación como un gran 
exportador neto de productos alimenticios e industriales, ha hecho que se diversifique 
notablernente Ia economia canadiense. 

Pero el irripacto de estas fuerzas y de otras, tales como Ia Politica Nacional, que no 
son tan evidentes, puede ser calculado mediante el estudio de los periodos sucesivos de 
desarrollo durante ci primer siglo de federación canadiense. Trataremos estos tres 
puntos bajo tres titulos: lnfancia Protegida, 1870-1910: Adolescencia Perturbada, 
1910-1953; Madurez y Oportunidad, a partir de 1953. 

Infancia Protegida, 1870-1910—El porcentaje de la poblaciOn canadiense implicada en 
Ia fabricación ascendiO del cinco a cerca del siete por ciento, entre 1870 y 1910. El valor 
añadido por Ia fabricación aumentO entre cinco y seis veces durante el mismo perlodo, 
y el significado de este cambio es todavia mayor, si se considera que los precios del 1910 
eran más bajos que los del 1870. La tasa de crecimiento de Ia producciOn real en las dos 
primeras décadas de este perIodo alcanzó un término medio de 4,2 por ciento anual, 
para bajar a un promedio de crecimiento cle solo 2,4 por ciento durante Ia ditima década 
del siglo, pero elevándose a una tasa media de crecimiento cercana at 6 por ciento anual, 
con el auge triguero en los primeros diez aflos del nuevo siglo. 

Para 1910, ya habia comenzado a cambiar ci patrOn de fabricaciOn. Las operaciones 
madereras habIan sufrido un declive relativo en importancia, especialmente desde 1890, 
y Ia industria prirnaria elaboradora de alimentos habla ascendido a una posicion 
superior. En Ia década del 1890, Ia industria primaria de productos de papel mostró 
una gran ganancia de importancia, mientras que entre ci 1900 y 1910, las industrias 
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procesoras de minerales adquirieron, por primera vez, un papel importante en Ia 
economia canadiense. Como un conjunto, las industrias primarias manufactureras 
crecieron ligeramente en importancia relativa, ascendiendo at 28,9 por ciento del valor 
total afladido por Ia fabricaciOn en 1910, comparado con el 26 por ciento en 1870. Entre 
las industrias secundarias, los productos metálicos no ferrosos y los aparatos y sumi-
nistros eléctricos mostraron ganancias acentuadas en Ia primera década, ascendiendo 
dejustamente un poco más del 2 por ciento, at 4,5 por ciento del valor neto de fabrica-
ciOn. Otras industrias que mostraron ganancias importantes en importancia relativa 
fueron el tabaco y el equipo de transporte, siendo Ia ganancia de éste iiltimo, debido a Ia 
construcciOn de los ferrocarriles. La industria de Ia confección obtuvo una ganancia 
notoria en Ia iniportancia relativa, durante Ia primera década después de la Confedera-
ción, pero después siguiO a Ia par. Los productos de cuero y de petróleo y carbOn dis-
minuyeron, reflejando, probablemente, un deterioro de Ia posiciOn relativa de Canada 
como suministrador de estos articulos de consumo. 

En general, habia una creciente diversiflcación en Ia fabricación canadiense, orientada 
hacia un creciente mercado doméstico. Exceptuando Ia fabricación siderürgica primaria, 
material ferroviario e industrias primarias textiles, el grueso de Ia industria estaba 
ideado para suministrar ünicamente a los mercados locales o los regionales de poca 
poblaciOn; y Ia técnica de Ia producciOn y del transporte de Ia época era tal que las 
operaciones en pequeña escala podlan seguir funcionando sin temor a Ia competencia 
de bajos precios desde zonas distantes y más populosas. 

Se ha hablado mucho de Ia importancia de Ia contribución de Ia PolItica Nacional 
después de 1879, en ci desarrollo de Ia industria manufacturera canadiense. Todavia 
se discute ci papeljugado por las politicas de tarifas publicas y de transporte. En verdad, 
no hay evidencia palpable de que Ia Politica Nacional jugO el papel estratégico que 
muchas veces se le atribuye, excepto quizá en el efecto indirecto de Ia terminaciOn del 
ferrocarril Canadian Pacific. Tanto Ia producciOn de productos manufacturados como 
Ia importaciOn de categorias tales como Ia textil y de productos sideriirgicos, en los 
cuales predominan artIculos de alta manufactura, mostraron el mayor crecimiento en ci 
perlodo después de 1896. Hay pocas pruebas de que el año 1879 represente ci punto de 
partida en el curso del desarrollo canadiense. El estudio de las estadIsticas disponibles 
nos Ileva a Ia conclusiOn de que "ci crecimiento manufacturero siguió un paso mucho 
más rápido hasta 1890 quc el que se reconoce generalmente", que se detuvo en su 
avance, at comienzo de Ia década del 1890, pero después se beneficiO de los crecientes 
mercados domésticos. 

La distribuciOn regional de Ia manufactura exige una palabra final sobre este periodo 
inicial. Este fue un perlodo de crecinliento de ciudades y de un crecimiento todavia 
mayor de Ia manufactura urbana. Los ceritros manufactureros surgieron en aquellos 
lugares en donde habja una mayor demanda comercial de productos industriales. 
Durante este perIodo, 1870-1910, algo más de Ia mitad de Ia producción manufacturera 
tuvo su origen en Ontario, mientras que con el cambio de Ia madera at trigo, Ia impor-
tancia relativa de las Maritimas disniinuyó de 13.4 por ciento a 7,7 por ciento y Ia de 
Quebec de 34,5 por ciento a 29,3 por ciento. Por otro lado, todas las provincias del oeste 
se beneficiaron—la regiOn de Winnipeg con el trigo y Ia Colombia Británica con el trigo 
y Ia madera. Para 1910, ci valor bruto de articulos manufacturados por cabeza de Ia 
Colombia Británica casi igualaba at de Quebec, mientras que Ia cifra para Ontario era 
más de un 40 por ciento superior. 

Adolescencia Perturbada, 1910-1953—La adolescencia de Ia industria manufacturera 
canadiense fue perturbada no solamente por los problemas normales de crecimiento, 
sino también por las circunstancias del tiempo. Estaba alcanzando su mayoria de edad 
en tiempos de guerra y crisis mundiales, sucesos que a su vez proporcionaron estimu- 
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lantes artificiales y frenos imponentes a las industrias que luchaban para alcanzar su 
madurez. El valor añadido por Ia manufactura en Canada aumentó de 500.000.000 
dólares a más de 9.500.000.000 dólares en aquella época, de cuya cifra quizá algo más 
de Ia mitad puede ser atribuida a aumentos de precios. Las industrias manufactureras 
casi triplicaron su nmero de empleados, entre 1910 y 1956, mientras que Ia población 
canadiense en total solamente creció de 7.000.000 a más de 16.000.000. Sin embargo, las 
tasas de crecimiento en términos de valor añadido por Ia fabricación variaron mucho 
durante el periodo, como se muestra en las siguientes tasas promedio de crecimiento 
anual: 

1910-1919 ................... 1,9% 	 1939-1946 ........................ 7,4% 
1919-1929 ................... 5,8% 	 1946-1957 ........................ 4,8% 
1929-1939 ................... 1,2% 

El efecto estimulante de Ia Primera Guerra Mundial se pudo sentir, principalmente, 
en La década siguiente a Ia guerra, mientras que el de la Segunda Guerra Mundial fue 
más inmediato. Sc puede explicar parte de este contraste, mediante el problema estadis-
tico de comparar los cálculos de 1910 con las cifras más consistentes de la posguerra. 
Pero otros factores incluyen ci estimulo hacia Ia producción manufacturera surgida de 
demandas mucho mayores de equipo, durante Ia Segunda Guerra Mundial, y Ia mayor 
capacidad de Ia economia canadiense para satisfacer las demandas de la producción 
para Ia defensa. En contraste, las fuerzas armadas canadienses presentaron una mayor 
demanda de Ia fuerza laboral canadiense rnás reducida durante la Primera Guerra 
Mundial. En los años interbélicos, ci perIodo 1926-29 presenció una tasa de crecimiento 
promedio record en el producto real—superior al nueve por ciento—pero aUn este 
periodo presenció alguna distorsión de Ia actividad manufacturera, como consecuencia 
de Ia sicologia opt imista de aquellos años. Después vino ia crisis de Ia década del 1930, 
el crecimiento forzoso de las industrias para Ia defensa durante la Segunda Guerra 
Mundial y ci perlodo de reconstrucción y crisis de Corea que prorrogó Ia vuelta a las 
condiciones rclativamente normales de paz hasta 1953. Por esta razón, quizá se pueda 
identificar los cambios a largo plazo de Ia industria manufacturera canadiense, corn-
parando los aflos 1910 con 1926-29 y Los años de mitad de Ia década de 1950. 

Valor Añadido en Industrias Manufactureras Canadienses 
Seleccionadas. en Porcentajes del Total 

I. Industrias basadas directamente on 108 recursos naturales 
a) Alimentos y  bebidas ............................... 
b) Productos madereros (principalmente madera) ........... 
c) Pasta de papel y papel .............................. 
d) Metales no ferrosos ................................ 
e) Productos qulmicos elementales ...................... 
f) Minerales no metálicos ............................. 

II. Industrias secundarlas tradicionales .................. 
a) Textiles: 

1) Confección ................................... 
2) Otros ........................................ 

b) Productos siderürgicos ............................. 
c) 	Otros . .......................................... 

III. Nuevas industrial secundarias ....................... 
a) Aparatos eléctricos ................................ 
b) Equipo de Iransporte ............................... 
c) Praductos derivados del petrOleo y carb5n .............. 
d) Productos qulmicos ................................ 
e) Caucho ......................................... 

1910 1926-29 1957 

28,9 25,7 23.9 
9,2 7,8 6,2 

13,2 5,4 3,9 
2,3 7.6 6,9 
3,1 2,8 4,6 
0.1 1.1 1.4 
1,0 0,9 0,9 

56,0 53.5 46.5 

8,6 5,2 3.6 
4.1 6,1 4.3 

14,0 12,9 15,1 
29,3 29,3 23,5 
14.3 19.5 27.7 

1.6 3,3 5,8 
7,4 7.7 9.8 
1,8 2.3 5,5 
2.9 3,4 4,8 
0.6 2,8 1,8 

'Incluye industrias tales como ci tabaco, Ia elaboración de alimentos (diferentes de los que 
figuran en I), mobiliario, productos de papel, publicaciones, productos de cuero, minerales no 
metáiicos y productos metálicos no ferrosos. 
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Los cambios en el patron de fahricaciOn durante los pasados 50 años aparecen más 
claros cuando Se identifican tres tipos de Ia actividad nianufacturera—fabricación 
basada directaniente en los recursos naturales, industrias secundarias tradicionales y 
nuevas industrias secundarias. La disminuciOn de Ia importancia relativa de Ia actividad 
elahoradora de materias primas no ha sido equilibrada por el crecimiento de las indus-
trias traclicionales secundarias, sino más bien por el desarrollo de nuevas industrias 
manulactureras. La mayorIa de estas iiltimas actividades implican una complicada 
técnica y diseflo del producto y, frecuentcrnente, importantes econonilas de tamafio El 
tamaño del rriercado doméstico canadiense ha justificado un crecimiento importante, 
no solamente en Ia importancia absoluta de estas industrias, sino tam blén en Ia relativa, 
especialmente a partir del final de Ia década del 1920. 

Después de Ia Primera Guerra Mundial, ciertas industrias elaboradoras se pusieron 
a Ia cabeza, principalmente La industria papelera, pero todas las industrias secundarias 
más nuevas mostraron ganancias importantes—aparatos eléctricos, productos den-
vados del petrOleo y del carbon y productos quimicos. La presentaciOn de una cifra 
global para Ia industria de equipo de transporte disimula el cambio dc la fabricaciOn de 
material ferroviario rodante a autoniOviles de pasajeros y camiones. El námero de 
vagones de pasajeros disminuyO en un cincuenta por ciento en Ia primera década 
después de Ia guerra, niienlras que Ia producciOn de automóviles de pasajeros se 
duplicO. Esta óltima evoluciön se refieja también en el porcentaje de productos den -
vados del caucho. 

Entre las industrias textiles, Ia confección disminuyó en importancia relativa, mien-
tras que Ia industria de fabricaclOn de tejidos prosperO. Sin embargo, aparte de las 
industrias papelera y autoniovilistica. Ia década del 1920 significO solamente el comienzo 
de Ia rnayoria de Ia moderna y dinámica industria manufacturera canadiense. Fue a 
finales de Ia década del 1920 que Se comenzO Ia Iundición de una variedad de metales 
no ferrosos y Se afianzaron las industrias de aparatos eléctricos y de productos quImicos. 
En Ia década dcl 1920 se produjeron y vendieron las primeras lavadoras eléctnicas, 
cocinas eléctricas, refrigeradoras y radios. Si bien los productos qulmicos derivados de 
Ia producciOn de explosivos durante Ia Primera Guerra Mundial estaban bien con-
solidados, los jahones, pinturas y productos farmacéuticos fueron introducidos a finales 
de Ia década de 1920. La década del 1930 presenciO el desarrollo de Ia producción de 
nietales no ferrosos, mantenido por Ia presencia del oro en los minerales metálicos-base, 
en un momento en que los precios del oro fueron unos de los pocos que se mantuvieron 
estables, debido a Ia tradiciOn monetaria. 

Entre finales de Ia década de 1920 y ci periodo de La posguerra, ocurrieron tres 
canibios que tuvieron consecuencias importantes en Ia industnia manufacturera—el 
descubrimierito de grandes depOsitos de mineraies, especialmente mineral de hierro y 
petrOleo: el estiniulo dado a Ia fabricaciOn de productos metálicos y Ia técnica industrial 
durante Ia guerra, y el crecimiento del mercado doméstico canadiense. El primero de 
estos acontecimientos suministró mayores cantidades de materias primas de fácil acceso 
a las industrias petrolera y sidenirgica primaria. Esto y Ia naturaleza de Ia demanda 
bélica, originaron una nueva actividad industrial, tal como el complejo petroquImico de 
Sarnia. Los contratos bélicos y Ia satisfacciOn de las necesidades defensivas de Ia pos-
guerra aseguraron un crecimiento forzoso de Ia aeronáutica, fabricaciOn de maquinaria, 
industrias eléctricas y electronicas, asI como Ia de productos quimicos. Mãs tarde las 
necesidades reconstructivas, Ia rcnovación de contratos para la defensa, después de Ia 
ruptura de hostilidades en Corea, y ci retraso de volver a las condiciones competitivas 
de Ia época de paz en eI mercado internacional ayudaron a mantener las condiciones 
privilegiadas hasta 1953. Durante el auge de 1953-57, Ia industria canadiense experi- 
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rnentó de nuevo Ia cornpetencia de los Estados Unidos y, por primera vez desde finales 
de La década del 1920, volvió a Ia prosperidad normal de tiempo de paz. 

Madurcz y Oportunidad Desde 1953—La comparación de la actividad manufacturera 
canadiense a mediados de La década del 1950 con Ia de fines de Ia década del 1920, 
indica que La industria secundaria mantuvo Ia marcha del gran auge de posguerra en las 
industrias de recursos y que las más nuevas industrias manufactureras, en las que los 
problernas de tamaño y solidez eran de Ia maxima importancia, habian hecho grandes 
adelantos en Ia importancia relativa. La dave para explicar el crecimiento manufac-
turero de La posguerra parece ser ci gran aumento en el tamaflo del mercado doméstico 
canadiense. Para ntitadcs de Ia década del 1950, Ontario y Quebec contaban con una 
poblacion de 10.000.000 habitantes, un gran mercado básico en que las industrias en 
desarrollo podrian vender una gran parte de su producción. El acceso a los mercados 
de La Comuiiidad Britãnica que habia proporcionado el incentivo para el estableci-
niiento de muchas empresas subsidiarias norteamericanas en Canada en las décadas del 
1920 y 1930, ya no constitula un motivo necesario para Ia expansion de Ia fahricación. 

Sin embargo, Ia industria manufacturera canadiense todavia no es capaz de aprove-
char totalniente su potencial. En términos generales, todavia permanecen dos pro-
blemas. Estos se relacionan con las circunstancias particulares de los dos principales 
grupos de industrias—Ias elaboradoras de los recursos naturales de Canada y aquellas 
orientadas primariamente hacia el mercado y Ia técnica. El primer grupo ha sido capaz 
de convertir recursos naturales tipicamente canadienses en formas parcialmente cia-
boradas. pew su progreso posterior ha sido impedido por las tarifas aduaneras de paises 
extranjeros que han hecho imposible Ia exportaciOn de productos más altamente 
elaborados. Ciertos paises prohiben 0 restringen severamente Ia importación de harinas 
y pescados enlatados o aOn pescado congelado, mientras que no gravan o lo hacen muy 
ligeraniente con Los productos naturales. Entre los productos de Ia industria papelera, 
solamente Ia pasta de papcl y cI papel de periódico Se venden fácilmente en el extranjero. 
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Los productos metãlicos no ferrosos mãs altamente elaborados deben también superar 
elevadas barreras aduaneras. 

El otro problerna Sc relaciona principalmente, aunque no exclusivamente, con las 
industrias quc no dependen inmediatarnente de los recursos naturales de Canada. Tales 
industrias han suniinistrado, principalmente, ci mercado doméstico, si bien. corno se ha 
mencionado anteriormente, tamhién han suministrado los mercados de Ia Comunidad 
Británica, accesible gracias a las tarifas preferenciales otorgadas por ciertos paises de Ia 
Cornunidad Británica. Si bien esto fue una considcración de gran importancia antes de 
Ia Segunda Guerra Mundial, el crecirniento del mercado canadiense y ci cierre de los 
mercados australianos y otros a algunos de los productos exportados por Canada en 
ci periodo entre las dos guerras, significa que las exportaciones dc articulos manufac-
turados canadienses soiamcnte tienen un acccso relativamentc libre a Gran Bretaña. 

Generaimente, las industrias manufactureras canadienses han crecido bajo el aniparo 
de las tarifas protectoras que datan de Ia Poiltica Nacional de 1879. No se debe con-
siderar este hecho corno significativo de que tal protección es esencial para Ia super-
vivencia de Ia manufactura en Canada, ya que es posible que en todo caso Canada 
contase con una iniportante industria manufacturera quizá un tanto diferente. La pro-
tección aduanera fue promulgada en una época en que Ia industria americana tenia 
una gran ventaja, obtenida gracias a Ia rápida coionización del oeste y al estimulo 
artificial de su guerra civil. 

El Gobierno canadiense no ha intcntado determinar si se deben abolir Las politicas 
canadienses protectoras o cuando deben abolirse. Esta es una clase de decisiàn de 
politica a largo plazo que raramente recibe una atención particular. Lo que ha ocurrido 
Cs que las demandas de las industrias de recursos dedicadas a La exportación han redu-
cido gradualmente ci ámhito dc csta protección. La agricultura consiguió elirninar 
enterarnente las tarifas aduaneras sobre Ia maquinaria agricola y abonos quimicos. Las 
industrias pesquera y mincra han inducido a los diferentes gohiernos a incluir en las 
tarifas aduaneras numcrosas cláusulas de "uso final" quc permiten a los productores 
de productos extractivos y claboradores dc los mismos evitar ci pago de derechos de 
importación sobre materiaics especiales y equipo que solamente se pueden adquirir en 
Canada a precios más elevados. Esta posición de conteniporización era mãs aceptable 
cuando Los productos elahorados mãs complejos no podian, en ninglin caso, ser pro-
ducidos a precios compctitivos en ci mercado internacional. Pero ahora que cxisten 
indicios de que los fabricantes canadicnses pueden competir en ci mercado inter-
nacional, ci efecto de permitir a cicrtos compradores canadienses (las industrias extrac-
tivas de recursos naturales), obtener importaciones a bajo costo, mientras otros dcben 
pagar articulos domésticos de un costo rnâs elcvado, es meramcntc reducir ci mercado 
canadiense a aquellos fabricantes que puedcn competir con las importaciones. Si dichos 
productores pud ieran convert irse en suministradores eticaces de productos manufactu-
rados en los mercados internacionales, estarian en una posición mucho mejor, si las 
.jnticuadas leycs protectivas canadienses fuesen climinadas, a cambio de Ia aboiición de 
tarifas aduaneras de articulos similares por los Estados Unidos y otros paiscs. 

Han habido numerosos indicios de una nueva fuerza competitiva o potencial compe-
titivo en Ia fahricación canadiensc en la áltima década del primer siglo de vida politica 
de Canada. ('uando Ia competencia de los Estados Unidos se dejó sentir en los fabri-
cantes canadicnses a mitades de Ia década del 1950, muchos de éstos mantenian al 
principio que esto representaba una nueva evidencia de Ia inhahilidad básica de competir 
con sus colegas aniericanos. Durante los años siguientes hasta 1961, mientras ci dOlar 
canadiense valia más que ci aniericano, muchos de ellos continuaron sin tener coniIanza 
en su capacidad para cnfrentarse con Ia competencia extranjera que ahora se acentuaba 
por Ia creciente competencia europea y por tales hechos como el influjo de automóviles 
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europeos, Analizando el asunto vemos que Ia valoración excesiva del dôlar canadiense 
durante aquelios años, si bien no puede ser considerado como una medida apropiada 
para alentar una Iabricación más eficaz, reducia quizá hasta un 10 por ciento Ia protec-
ciOn brindada por las tarifas a los productores canadienses y promovIa los esfuerzos 
hacia Ia reducciôn de costos y a un aumento de Ia eflcacia directiva. Desgraciadaniente, 
tanibién clevaha los precios de cxportación de los artIculos canadienses, y de esta forma, 
añadia harreras al desarrollo de Ia exportación, conio un medio de conseguir una 
fabricaciôn más especializada y eficaz. 

Sin embargo, numerosas industrias consiguieron posiciones de gran solidez. El 
ejcmp!o más notable de éxito permaneció en Ia industria siderárgica prinlaria. en cuyo 
campo Canada paso de ser un gran iniportador en neto a tener una posiciOn equi!ibrada 
entre importaciones y exportaciones; y los precios canadienses se hicieron iguales, y 
aOn rnás hajos que !os precios americanos. Se continuaron iniportando !os productos 
laminados niás especializados, pero actualmente se produce un gran surtido de chapas 
y perfiks de uso niOs corriente, it precios que pueden competir perfectamente con los 
de los Estados L)nidos y aOn, en casos, ser exportados superando las tarifas extranjeras. 
Si bien otras industrias no experirnentaron cambios más importantes, muchas de ellas 
rnejoraron su fuerza competitia. Se modernizaron las tradicionales industrias textiles, 
en cuyo campo las industrias más importantes y más especializadas consolidaron su 
situación, mientras que desaparecian algunas de las más pequeñas. 

En aquc!las industrias que producen bienes principalmente para otras industrias-
maquinaria y equipo industrial y productos quimicos industriales—el aumento general 
de Ia demanda, originado por ci crecimiento de las industrias manufactureras y elabora-
doras, y las oportunidades especificas para Ia exportaciOn, contribuyeron a su creci-
miento. Ciertas secciones se heneficiaron de los aranceles más bajos en las tarifas 
extra njeras. Se han desarrol lado exportaciones especiales, particularmente, en aquellos 
sectores en quc Ia tarifa canadiense no era especialmente elevada y el mercado cana-
diense no era lo suficicntemente grande para absorber una unidad de producción eficaz. 
(Tomo ejemplos pueden citarse algunos productos petroquirnicos básicos. 

En los artIculos de consumo durables, tales como automOviles y aparatos eléctricos, 
ha habido una tendencia a Ia existencia de varios productores de cada Ilnea, muchos de 
ellos suhsidiarios de grandes compañias extranjeras (especialmente de los Estados 
Unidos). Las tarifas cartadienses han permitido a cada uno dc elios mantencr opera-
ciones de montaje bastante diversificadas, además de fabricación de algunas piezas 
componentes. Estas compañias han mostrado poca tendencia para racionalizar su 
posiciOn. mediante Ia selección de una producción mayor de productos más especializa-
dos. Aparentemente, Ia razOn se ha relacionado, a rnenos en parte, con ci deseo de 
niantener partes relativas del mercado canadiense que, en algunos casos, reflejan 
aproxiniadamente !as partes acaparadas por las compañIas matrices americanas en ci 
mercado aniericano. Sc vc claraniente que esta estructura de ]a industria depende de Ia 
tarifa canadiense que permite a las compaflIas individuales obtener grandes ingresos en 
operaciones de producción de fãbricas relativaniente pcqueñas. Esta producción en 
pequeña escala y diversiflcada, también hace dificil justificar inversiOn fija en instala-
ciones para Ia investigación y diseño, para desarrollar productos netamente canadienses. 

Sc ha prestado gran atenciOn a Ia soluciOn de este problema. Sc reconoce constante-
niente que dado el nOmero de compañias establecidas flrmeniente en Canada, Ia forma 
más eficaz de adquirir una fabricación competitiva en los mercados internacionales 
seria quitar estas barreras al comercio internacional que impiden a los fabricantes 
canadienses producir cantidades mayores de productos más especializados. Pero queda 
Ia cuestion dcl tipo de disposiciones transitorias exigidas para asegurar una integraciOn 
mãs eflcaz de Ia nianufactura canadiense en Ia econoniIa mundial. Se dice que Ia pre- 
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dominancia de la propiedad americana harla dificil el desarrollo de exportaciones de las 
fihiales canad lenses a los Estados Unidos. Pero es difIcil apoyar el punto de vista de que 
las compañias matrices resistirlan tal integracion o adaptación de sus operaciones cana-
dienses, si éstas fuesen un medio de conseguir una elcacia mayor y de mantener créditos 
elevados de las inversiones de Ia fábrica filial. Numerosas compañfas controladas por 
capital extranjero ya han respondido a esta oportunidad en aquellas industrias o 
artIculos en que ha sido posibie exportar sin el inconveniente de tarifas extranjeras 
elevadas. En todo caso, y como ya ha sido demostrado en el caso de Ia industria auto-
motriz, es posible establecer métodos de aliento a las cornpafiias para emprender ci tipo 
de especialización y exportación necesario. En ci caso de Ia industria automotriz, el 
método adoptado por varias razones ha sido más bien un acuerdo directo y especifico 
entre ci Gobierno canadiense y los fabricantes. 

Hay razones para creer que tal sistema no serla adecuado para Ia mayorIa de las otras 
industrias. En el caso en que una o más compañlas importantes canadienses actüen en 
una industria, Ia oportunidad de desarrollar un negocio de exportación exigiria, 
probablemente, un periodo de transición, durante ci cual tales firmas podrIan desarrollar 
sus sistemas de distribución en el mercado de exportación, colocándoles en bases corn-
petitivas similares a las de las compañlas extranjeras subsidiarias que a menudo tendrIan 
sistemas preparados, a través de Ia compañfa matriz, para Ia distribución en los 
mercados domésticos de Ia compafiia matriz. 

Un argumento similar podrIa utilizarse en la investigacióri y desarrollo del producto. 
Las compafiias canadienses y fihiales extranjeras tendrIan una oportunidad mejor para 
desarrollar instalaciones de investigación especializadas, si el mercado al que el pro-
ducto resultante tendria acceso pudiese ser extendido fuera de Canada. Las ventajas 
de una compaflha internacional para proporcionar el conocimiento técnico y compartir 
las instalaciones de investigación significaria que las firmas que han dependido corriente-
mente de los mercados domésticos exigirian ayuda para obtener una posición corn-
petitiva en Ia investigación y desarrollo. 

Problemas Transicionales 
Claramente se ye que Ia fabricación canadiense se enfrenta con muchos probiernas 
transicionales durante su movimiento, hasta obtener las ventajas totales de sus opor-
tunidades para conseguir una producción eficaz en su décima década de Ia Confedera-
cion canadiense. Se estudian polIticas ingeniosas de ajuste, pero está claro que el efecto 
de tales politicas dependerá mucho del tipo de politica comercial con Ia que se les com-
bine. Si las politicas de ajuste permiten a Ia economla canadiense adaptarse a las 
oportunidades presentadas por un acceso más ampiio a los mercados rnundiales, los 
canadienses pueden confiar de que sus industrias están superando Ia prueba de corn-
petición y haciendo su mejor contribución al bienestar econOmico canadiense. Si por 
otro lado las polIticas de ajustar o racionalizar Ia producción canadiense se ilevan a 
cabo sin una referencia a Ia aplicación de un criterio de competición internacional, 
entonces se convierten en medios de alterar Ia forma y quiza ci grado de subsidio que se 
incluye en un sistema de protección, generalmente otorgado a un sector manufacturero 
en su infancia ojuventud. La verdadera cuestión es si Canada podria seguir siendo corn-
petitiva en Ia fabricación, contando con una economIa protegida, para ci suministro de 
un mercado de 20.000.000 ó 30.000.000 habitantes en un mundo de amplias zonas de 
libre comercio, tales como los Estados Unidos, el Mercado Comán Europeo y la 
Asociación Europea de Libre Coniercio. Los primeros años del segundo siglo de Ia 
Confederación canadiense ofrecen Ia oportunidad de ilevar a cabo el potencial total de 
fabricación implicito en las circunstancias de 1967. (H. E. ENGLIsH) 
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mientos fabriles en Ia zona metropolitana. 

Construcción e Inversion de Capital 
La actividad y producción constructiva es evidente en todos los sectores de Ia economla 
—hogares, calles, carreteras, fábricas, talleres de reparación, oficinas y almacenes, 
transportes aéreos, aduáticos y ferroviarios, escuelas, hospitales y otras instituciones. 
Todos los sisternas de servicio de gas, electricidad, agua y alcantarillado de estas 
estructuras son parte de Ia construcción. 

En 1965 habia un promedio de 600000 personas que encontraban empleo continuo 
en Ia construcciOn de tales estructuras—sin contar las personas empleadas en Ia pro-
ducción de maquinaria y equipo alojado o utilizado en las estructuras terminadas. Las 
inversiones medias de Ia construcción nueva ascendian al 15 por ciento del Producto 
Nacional Bruto durante los 20 años transcurridos de 1943 a 1963. 

Muchos de los factores y fuerzas que influencian las condiciones económicas o las 
perspectivas de negocio y mercado se refiejan tarde o temprano en las variaciones del 
nivel de actividad constructora. El nivel total de Ia construcción y los cambios en los 
patrones regionales o industriales son muy importantes. Los cambios importantes 
experimentados en ellos pueden afectar Ia vida de millares de trabajadores, no sola-
mente los empleados en la construcción y las industrias directamente asociadas con 
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ella, sino también aquellos de otras industrias y zonas de servicio que dependen de Ia 
construcción para su expansion, modcrnización y reparación. Debido a estos efectos 
de largo alcance de los cambios en el ciclo de Ia construcciOn y su relación con los 
niveles generales de Ia actividad econOmica, se mantiene una vigilancia meticulosa en 
la producciOn constructora. 

1867-1897 
El gran énfasis en el periodo siguiente a Ia Confederación fue en ci desarrollo de los 
sistemas de transporte, yen particular, Ia expansion de los sistemas ferroviarios, algunos 
de los cuales ya habian comenzado a construirse antes de Ia ConfederaciOn. 
Canales—Antes de 1867, se habla desarrollado en Canada un sistema de canales, en 
parte como resultado del reto de los Estados Unidos que habia comenzado su sistema 
con Ia inauguraciOn del canal Erie en 1825. El Alto Canada respondió a este reto con Ia 
construcción del canal Lachine en 1825 y el Welland en 1829, ninguno de los cuales era 
10 suficientemente profundo para ser eficaz. Después de Ia union del Alto y Bajo Canada 
en 1841, Se hicieron nueN os esfuerzos y se mejorO grandemente el sisterna, pero el oeste 
americano no respondiO a esta oferta a su mercado y por algunos años no se realizO un 
desarrollo posterior. Sin embargo, después de 1867, el nuevo Gobierno Federal tornO a 
cargo Ia continuaciOn de estos proycctos y, en 1870, nombrO una CornisiOn Real para 
estudiar Ia suficiencia de los canales en existencia y Ia conveniencia de construir otros. 
La Coniisión dictó un informe mayoritario en 1871. Como consecuencia, se ampliaron 
y profundizaron los canales situados a lo largo del rio San Lorenzo y se construyeron 
nuevos canales en los Rápidos de Lachine. Soulanges y Cornwall. También se realizaron 
mejoras iniportantes en el canal de Welland y se construyó en Sault Ste. Marie un 
nuevo canal, ci mayor construIdo hasta esa fecha en Canada. También se ensancharon 
los tres canales de Ia parte baja del rio Ottawa. 
Ferrocarriles—Sin embargo, Ia construcción de estos canales adicioriales no brindO las 
ventajas de tráfico esperadas y las colon ias de Norteamérica volvieron sus ojos hacia Ia 
construcción de ferrocarriles. Antes de 1867 Se habian construido varios sistemas meno-
res y durante los 20 aflos siguientes, Ia concesiOn de permisos de construcción de 
ferrocarriles en Canada dio como resultado Ia construcciOn de cerca de 100 lIneas 
férreas separadas, algunas de las cuales eran fihiales de companias niayores. Dos de las 
caracteristicas principales que ocasionaron ci desarrollo del ferrocarrii antes de Ia 
Confederación eran: Ia dependencia en el capital inglés y el plan continental que inclula 
Ia idea de que los ferrocarriles construidos en las colonias de Ia America Británica del 
Norte debian prestar servicios en todo ci continente y no soiamentc en sus propias areas. 
DespuCs de 1867 hubo una transiciOn gradual del control inglés at canadiense y de Ia 
economla continental a Ia nacional, en consonancia con Ia filosofia imperante de Ia 
"Politica Nacional".*  Hasta 1867, se hablan invertido aproximadamente 155.000.000 
dOlares en Ia construcciOn dc unos 4.000 kilómetros de IIneas férreas en Ia America 
Británica dcl Nortc. Para 1881, este total se hahiaelevado a unos 11.800 kilOnictros y 
para fines de siglo se habIa aumcntado a cerca dc 29.000 kilOmctros. AsI pucs, en los 
casi 30 años siguientes a Ia ConfederaciOn, entraron en funcionamiento cerca de 25.000 
kilOmetros de lineas férreas. Las dos lineas férreas mãs importantes construidas en este 
periodo fueron Ia Canadian Pacific Railway y Ia Intercolonial Railway. Adcmas, el 
ferrocarril Grand Trunk estableciO una gran red ferroviaria en Ia provincia dc Ontario. 

Se puede describir al ferrocarril Intercolonial como ci primer ferrocarril "politico" 
de Canada. FormO parte del pacto de Ia ConfederaciOn, en lo que respecta a las pro-
vincias de Nueva Brunswick y Nueva Escocia, ya que éstas insistieron en quc apareciese 
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Las unidaiJcs de casas prefabricadas, carno las que vemos en esta fábrica de Buctouche. 
Nueva Brunswick. brindan una construcción rápida en ci solar. 

por escrito en ci Estatuto de Ia America Británica del Norte como parte de los términos 
de Ia union. Las negociaciones para su construcciOn cornenzaron en 1850 y continuaron 
intermitentemente hasta Ia ratificaciOn final en 1867. Aparte de su ruta, Ia discusión 
principal fue si ci sistema ferroviario iba a ser pOblico o privado. En 1874, se decidiO 
definitivamente ci asunto, al colocarse bajo ci control del Ministerio de Obras Püblicas. 
La linea cubria La distai -icia de 900 kilOrnetros, desde Halifax a Rivière du Loup, 
ainpliándose más tarde otros 440 kilOnietros hasta ilegar a Montreal, y siendo 
terminada en 1879. 

El ferrocarril Canadian Pacific, al igual que ci lntercolonial, fue un ferrocarril 
"politico", en ci sentido que cumplimentaba una promesa hecha a la Colombia 
Británica para que entrase en Ia ConfederaciOn. Fue una exigencia natural, ya que Ia 
Colombia Británica tenla pocos beneficios que obtener de Ia uniOn, sin Ia existencia de 
medios directos de comunicaciOn. Otras consideraciones fueron Ia necesidad de salvar 
los Llanos occidentales de La atracción a Ia órbita americana y suministrar los medios 
de abrir el oeste a La nueva colonizaciOn canadiense. Mediante los términos del acuerdo 
de 1870, ci Gobierno Federal se comprometiO a comenzar Ia construcciOn del ferrocarril 
propuesto en ci plazo de dos años y para terminarLa en el término de diez. Las negocia-
ciones conducentes a La firma del contrato fueron complicadas y confusas, ya que habian 
dos compañIas que lucharon por la concesión de La linea. Las compañIas rivales repre-
sentaban capital aniericano contra capital canadiense y los intereses comerciales de 
Montreal contra los de Toronto. Después de fracasar las primeras negociaciones, en 
febrero de 1873, se otorgó Ia nueva concesión a una nueva compafiIa denominada Ia 
Canadian Pacific Railway Company. Esta compañIa sufrió varias crisis económicas, 
incluyendo el "Escándalo dcl Pacifico" de 1873 que causó Ia calda del gobierno 
Conservador de Sir John A. Macdonald. Entre 1873 y 1879 se realizó tan poco progreso 
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que para 1879 Ia Colombia Britãnica amenazaba con retirarse de la Confederación. 
Con ci retorno de Sir John A. Macdonald at poder en 1878, se estableció Ia Canadian 
Pacific Railway Company, totalmente reorganizada, bajo La dirección dinãmica de 
W. C. Van Home como gerente general, terminándose Ia construcción de Ia linea férrea 
para octubre de 1885. La linea cubrIa una distancia de 4.634 kilómetros desde Montreal 
a Port Moody. 
Ferrocarriles Eléctricos—Probablemente debido at énfasis que Se puso en Ia cons-
trucción dcl ferrocarril, se presto muy poca atención a Ia mejora de caminos y carre-
teras, cuya construcción y manteninhiento dependian de los gobiernos provinciales y 
municipales. En esta época se introdujeron en Canada los primeros tranvIas. El prirnero 
fue construido en St. Catharines, Ontario, en 1887, al que siguieron otros en Vancouver, 
Ottawa, Montreal y Toronto. Estos tranvias pronto se extendieron más afuera de las 
ciudades, a los barrios, constituyendo un medio de transporte conveniente. Para 1893, 
el kilometraje total de tales lineas ascendIa a 410 kilómetros. 

No contamos con datos apropiados para mostrar Ia clase o valor de todos los proyec-
tos de construcción realizados entre 1867 y 1897. Sin embargo, Ia población aumentó 
de 3.500.000 a más de 5.000.000 en este perlodo de 30 aflos y se calcula que, además de 
los proyectos mencionados, se construyeron aproxirnadamente 500.000 viviendas en 
ese periodo, incluyendo muchas en zonas rurales. 

1898-1 918 
Este perlodo comienza verdaderamente con Ia victoria electoral del Gobierno Liberal, 
bajo Ia dirección de Sir Wilfrid Laurier. Se caracterizO por Ia frase de Sir Wilfrid "ci 
siglo veinte pertenece a Canada". Durante esta era se alentó Ia inmigracióri en gran 
escata, conforme se abrIa ci oeste y se explotaban recursos minerales y de otra natu-
raleza. Habia una necesidad básica de mano de obra, equipo y capital. El problema de 
Ia mano de obra fue reducido gracias a Ia politica inmigratoria liberal y como con-
secuencia, más de 3.000.000 inmigrantes liegaron a Canada en estos 20 aflos y se 
aumentó Ia poblaciOn de unos 5.000.000 a 8.000.000. El capital necesitado para finan-
ciar tal expansion Se pudo haber obtenido en el pals muy lentamente. Sin embargo, un 
importante factor que contribuyó a este rápido crecimiento fue Ia facilidad con que se 
podia obtener prestado dinero en el exterior. Con anterioridad a Ia ruptura de hostili-
dades de Ia guerra de 1914, hubo un gran aumento en las inversiones y se calcula que se 
invirtieron entre 4.500.000.000 y 5.000.000.000 dólares en bienes de capital, durante ci 
perIodo de 1900-1914, gran parte de estas inversiones fueron hechas a finales de este 
perlodo. Durante Ia guerra de 1914-1918, Ia construcción en general fue muy reducida, 
excepto por Ia edificación de fábricas de munición. 
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Desde 1900 hasta 1914, Ia inversion decapitates cubrió un gran campo de industrias y 
actividades, pero fue dirigida claramente hacia ci mayor desarrollo de transportes, tales 
como ferrocarriles, canales y puertos, ya que éstos eran esenciales para promover el 
comercio interior y exterior. El establecimiento de una zona agrIcola principal en el 
oeste de Canada trajo consigo grandes inversiones de capital para Ia construcción y Ia 
adquisiciOn de edificios, ganado y maquinaria. En el centro de Canada, el desarrollo 
de Ia encrgia hidroeléctrica para Ia cxportación y el consumo doméstico, y el comienzo 
de Ia industria papelera, exigió grandes inversiones de capital fijo para Ia construcción 
de las instalaciones exigidas. 

Al igual que en el periodo anterior de 1867-1897, Ia mayor parte de las grandes 
inversiones en las instalaciones de transporte realizadas entre 1900 y 1914, fueron 
destinadas a Ia ampliación de las lineas férreas existentes y a Ia construcción de otras 
nuevas. El establecimiento de los dos ültimos sistemas ferroviarios principales de 
Canada fue una consecuencia de Ia politica del gobierno Liberal. El ferrocarril Cana-
dian Pacific, que para 1885 cubria Ia distancia de Montreal a Ia costa del PacIfico, habia 
obtenido ci monopolio virtual del oeste, con objeto de proteger sus inversiones durante 
las prirneras etapas dc sus operaciones. Esto dio origen a las protestas de los agricultores 
dcl oestc y, con Ia apertura dcl oeste y ci auge dcl trigo, el gobierno Liberal trató de 
aliviar Ia situación, permitiendo Ia construcción de dos nuevas lineas transcontinentales. 

La primera de éstas fue Ia Compañia Ferroviaria Canadian Northern, empresa 
privada bajo Ia dirección de Mackenzie y Mann. La Canadian Northern comenzó sus 
actividades como Ilnea ferroviaria local en Manitoba en 1896, pero para 1915 tenia 
14.980 kilOrnetros de linea férrea que iban de Quebec a Vancouver. La segunda y ultima 
Ilnea férrea establecida fue Ia National Transcontinental. Fue ci resultado de las pre-
siones ejercidas por el este y ci oeste. Tanto Nueva Brunswick corno Quebec buscaban 
una ampliación ferroviaria y ci gobierno Liberal accedió a sus dernandas, por medio de 
un sisterna transcontinental elaborado. El gobierno construiria una lInea férrea desde 
Moncton, Nueva Brunswick hasta Winnipeg, Manitoba, por un total de 2.900 kilóme-
tros (National Transcontinental) y, una vez construida, Ia cederia en arriendo al Grand 
Trunk Pacific, una filial del ferrocarril Grand Trunk. Esto convertiria al Grand Trunk 
Pacific en un ferrocarril transcontinental, mediante Ia construcción de una linea férrea 
de Winnipeg a Prince Rupert, a través de Edmonton, cubriendo una distancia total de 
3.142 kilOmetros. Para 1914 se habIan terminado ambos tramos de esta lInea, pero ci 

Lsta inmensa viga simboliza ci gran auge 
constructivo experimentado por todas Las 

provincias de Canada. 
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costo de La secciôn National Transcontinental, construldo pot el gobierno, habia sido 
tan tremendo que al Grand Trunk Pacific Ic era imposible asumir Ia concesión del 
gobierno, ya que aquella estaba muy cerca de Ia bancarrota. El Canadian Northern y 
ambas secciones de Ia National Transcontinental fueron construidos en una época de 
costos ascendentes. Cuando Se declaró Ia guerra de 1914, trayendo consigo la termina-
ción del auge del oeste, los recursos económicos de las dos lineas eran demasiado 
reducidos para mantener estos sistemas excesivamente extendidos. 

Para 1916, Ia construcción de las instalaciones ferroviarias se habia hecho tan 
complicada, particularmente en ci método de financiar nuevas lineas que el Gobierno 
Federal estableció una ComisiOn Real para estudiar el problema. El lnforme de Ia 
Comisión reveIó que para el 30 de junio de 1916, las seis principales compaflias ferro-
viarias del pals tenlan 40.637 kilómetros de vIas férreas, con un valor declarado de 
cerca de 2.000.000.000 dólares. El Gobierno Federal habia contribuido directa o 
indirectamente con 970.000.000 dólares a Ia construcción de estas lineas férreas. En 
1923, Ia Canadian Northern, Ia National Transcontinental y Ia Grand Trunk conjun-
taron sus intereses paraformar Ia Canadian National Railway. 

Tam bién Se continuaron reaiizando mejoras en las rutas acuáticas interiores de 
Canada y profundizando las instalaciones portuarias. En 1903 se abolieron los derechos 
de paso por Los canales de Canada. Desde 1901 a 1918, las inversiones totales en canales 
ascendieron a 47.700.000 dólares y en trabajos portuarios y de rios a 158.400.000 
dólares. 

Carreteras—En este perlodo, at igual que en el anterior, Ia construcción de carreteras 
continuó recibiendo muy poca atención. Las carreteras se construlan y mantenian por 
las municipalidades o por compañlas de peaje. Se utilizaba ampliamente el sistema de 
prestación personal y los costos de construcción que superaban a esta prestación se 
compensahan por subvenciones provinciaies. Después de Ia fiebre del oro del Yukon de 
1896, el Gobierno Federal se impiicó directamente en La construcción de más de 800 
kilórnetros de camino carretil bueno, en ci Yukon, incluyendo Ia carretera principal de 
Whitehorse a Dawson. Conforme ci niimero de vehIculos a motor aumentaba, los 
gobiernos provinciales se vieron en la necesidad de reparar y mantener las viejas 
carreteras, asi corno en construir nuevas rutas. Después de 1914, Se construyeron las 
prinieras carreteras de firmes especiaies en Canada, siendo entre las primeras Ia carre-
tera de Toronto a Hamilton. En el periodo de 1901 a 1918, las inversiones totales en 
carrcteras y puentes provinciales ascendieron a 66.400.000 dólares. 

Si bien no hay disponibles datos conipletos de esta época, se calcula que entre 1898 y 
1918, el Gobierno Federal invirtió en Ia construcciOn una suma total de 533.800.000 
dólarcs, de los cuales 244.600.000 dólares to fue en Ia construcción de Ilneas férreas, 
214.800.000 dólares en otras formas de transporte y 74.700.000 dólares en edificios y 
otros tipos de construcción. Las cifras disponibles de las inversiones de los gobiernos 
provinciales soiamente cubren el perlodo de 1901 a 1918 y muestran una inversion en Ia 
construcción calculada en 131.700.000 dólares. También se calcula que de 1898 a 1918 
se construyeron algo más de 900.000 viviendas. 

191 9-1 945 
Los años 1919 a 1945 probableniente representan el periodo más complicado del 
desarrollo económico de Canada. Al igual que en perlodos anteriores, las fuerzas 
exteriores desempeflaron un papel importantisinio en Ia tendencia at desarrollo. Al 
comienzo de Ia década del 1920, época transición de una econornia de guerra a una de 
paz, ci pals sufriO una ligera crisis económica, seguido de una prosperidad econOmica 
sin paralelo que se extendiO de 1922 a 1929. Entonces, a fines de 1929, surgió el pánico 
en Ia bolsa de valores, creando ci periodo de crisis económica más prolongado de la 
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historia de Ia nación. La declaración de Ia Segunda Guerra Mundial en 1939 alivió esta 
situación. 

Al ternhinarse Ia Primej-a Guerra Mundial y firmarse el armisticio en noviembre de 
1918, se creia que una nueva crisis era inminente. Consecuentemente, ci Gobierno 
Federal inició un programa de construcción de barcos, con objeto de brindar empleo a 
los soldados licenciados y a los obreros cesantes de las fábricas de municiones. Al 
ocurrir Ia verdadera crisis en 1921, los programas de "buenas carreteras" emprendidos 
por los gobiernos provinciales, contribuyeron también a Ia tan necesaria creación de 
empleos. 

Con Ia aceleración de Ia economia, después de 1922, Ia construcción en general ade-
lantó rãpidamente para superar los retrasos resultantes de Ia suspension de niuchos 
proyectos de construcción durante Ia guerra de 1914 a 1918. En 1929, se alcanzO ci 
punto más cievado de este nuevo ciclo, a] conseguirse un valor de construcción aproxi-
mado de 2.000.000.000 dólares (a precios de 1949). La vulnerabilidad de la construcciOn 
a Ia recesiOn y crisis econOmica se revelO intensaniente en el perlodo siguiente. Para 
1933, ci valor total de Ia construcción de aquel aflo (a precios de 1949), habia disminul-
do a 900.000.000 dOlares, menos de Ia mitad del nivel alcanzado en 1929. Entre 1933 y 
1939, se recuperó algo del terreno perdido, pero no fue hasta 1943 que se aicanzO de 
nuevo ci nivel obtenido en 1929. 

Las necesidades mãs perentorias de Ia Primera Guerra Mundial fueron humanas, 
mientras que las de Ia Segunda Guerra Mundial fueron de material. Para producir tai 
material, se construyeron cientos de nuevas fábricas y se fabricaron enormes cantidades 
de equipo. Después de Ia presiOn inicial y Ia obtención de altos niveles de construcción 
en 1942 y 1943, hubo una disminución en Ia actividad constructora en 1944 y 1945, 
conforme rnás trabajadores ingresaban en los servicios armados y en Ia producciOn de 
material de guerra. Con objeto de disminuir Ia crisis de vivienda en ciertas regiones, ci 
Gobierno Federal creO en 1941 Ia empresa estatal Wartime Housing Limited que se 
encargarla de encontrar alojamiento a los obreros de guerra y sus familias. 

Airededor de 1919 se puso fin a Ia gran era de construcciOn de lineas férreas que 
habia seguido un paso veloz por más de medio siglo. Este fue remplazado por una era 
de consoiidaciOn y abandono de lineas y equipo innecesarios. Este nuevo periodo fue 
reforzado por ci desarroilo del tranvia que alcanzO su punto máximo en 1925 para a 
continuación declinar constantemente. Los tranvias se hablan diseflado en una época 
en que las carreteras estaban en malas condiciones de desarroilo y antes de que se pro-
dujesen automóviles en gran escala. El aumento del tráfico rodado exigió las mejoras 
de Ia carretera y creO una competencia grande con los tranvlas. Además, Ia flexibilidad 
del automóvii sobre las rutas fijas de los tranvIas, alentó el uso más extendido de auto-
mOviles y autobuses, reduciendo asI grandemente el niimero de pasajeros de tranvIas. 

El uso creciente de vehiculos a motor obiigó a los gobiernos a prestar atenciOn a las 
condiciones de las carreteras. Se emprendieron grandes trabajos para las mejoras de 
viejas carreteras y Ia construcciOn de nuevas. Los gastos de construcciOn de carreteras 
rurales, puentes y transbordadores en el periodo 1919-45 ascendiO a 1700.000.000 
dO Ia res. 

Aviación Civil—Antes de 1914, Ia aviaciOn se encontraba en una etapa puramente ex-
perimental. Al terminar Ia guerra en 1918, Canada tenfa un gran námero de aeroplanos 
militares, pilotos y técnicos. Este activo fue el cimiento sobre ci que Sc construyó un 
nuevo programa de aviación civil. Como un nuevo medio de transporte, la aviación 
progresO rápidamente y jugO un papel importantIsimo en el desarrollo de las regiones 
septentrionales. Para fines de 1945, Canada habla construIdo un total de 146 aeropuer-
tos civiles, de los cuales 45 eran para uso exclusivo de hidroaviones. 

Un proyecto principal llevado a cabo durante este periodo fue Ia construcción del 
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Cascujera en Portage Mountain, Colombia Británica. Con Ia terminación del Pro>cto 
Portage Mountain, en ci rio Peace, Ia provincia contará con una de las mayores 
centrales eléctricas del mundo occidental. Unida at desarrollo dcl majestuoso rio 
Colombia, proyecto en estado de ejecución proporcionarã una sölida base pars Ia 

expansion industrial en un futuro lejano. 

proyecto hidroeléctrico Shipshaw en el rio Saguenay en Quebec, como parte del 
complejo de Ia Aluminum Company of Canada. El proyecto fue comenzado en 1926, 
pero debido a Ia gran crisis no fue completado hasta 1943. La capacidad generadora 
total de esta central es de 717.000 kilovatios. Esta electricidad Se usa, principalmente, 
en Ia fundición vecina de Arvida. Desde 1943, se ha ampliado grandemente este sistema. 

Durante Ia Primera Guerra Mundial surgiO una de las escaseces más crIticas en el 
campo de Ia vivienda. A pesar de los elevados costes de la construcción y de Ia gran 
escasez de material de construcción, durante la década del 1920 se emprendió un gran 
programa de construcción. Sm embargo, el suministro no llegó a alcanzar Ia demanda, 
de forma que cuando Ia actividad constructora fue reducida, después de la crisis de los 
años 1930, se apreció una gran escasez de vivienda. Con objeto de facilitar y alentar Ia 
construcción de casas y estimular la construcción en general, el Gobierno Federal 
dictó Ia Ley de Viviendas del Dominio de 1935. Esta tenIa un propósito doble: (1) 
ayudar a mejorar las condiciones de Ia vivienda, y (2) ayudar a reducir el paro obrero, 
mediante el estimulo brindado alas industrias y materiales de construcción. El Gobierno 
también dictó, en 1937, Ia Ley de Mejoras de Viviendas, la Ley Nacional de Ia 
Vivienda en 1938, y Ia nueva Ley Nacional de la Vivienda de 1944. En 1945, se creó Ia 
Dirección General de Hipotecas y de Ia Vivienda, entidad estatal que administrataria 
Ia politica federal de la vivienda. De 1919 a 1945, época en que Ia población aumentó 
de 8.300.000 a 12.100.000 habitantes, Se construyeron 1.100.000 viviendas aproxima-
damente. 

El comienzo de Ia guerra, en 1939, estimuló Ia actividad constructiva y, en realidad, 
obligó a Canada a convertirse en una nación altamente industrializada. El anuario de 
Canada de 1945 condensa Ia actividad constructora de Canada durante los años de la 
guerra de Ia siguiente forma: 

"Desde el cornienzo de la guerra, se han construido más de 701 hangares y 
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Esta planta cie cemento en Brookfield, Nueva Escocia, fue inaugurada en 1965 y costó 
varjos millones de dólares. 

edificios de tipo similar. En total, se han construido 195 aeródromos. Las pista.s 
pavimentadas de dichos aeródromos, puestas en fila, podrian formar una carretera 
que fuese del Atlántico al Pacifico y desde alli regresar hasta las montafias 
Rocosas. Solamente el trabajo de construcción para ci Plan de Instrucción Aérea 
de Ia Coniunidad Británica, implicó Ia construcción de más de 5.506 edificios. 
Fábricas de aviación que dan empleo a más de 100.000 personas han surgido casi 
de Ia nada. Se han construido astilleros, fábricas de municiones, diques secos y otras 
instalaciones de reparaciones de barcos y baterias de defensa costera. Se han 
gastado millones de dólares en proyectos hidroeléctricos y lIneas de transmisión. 
Sc ha construldo una fábrica valorada en 51.000.000 dólares que es capaz de 
producir suficiente caucho sintético para satisfacer todas las exigencias canadienses 
de tiempo de guerra. Sc han construldo rnás de 17.300 viviendas para trabajadores 
en aquellas zonas en que Ia crisis de Ia vivienda era aguda, asi como 1.075 hogares 
familiares para los miembros de las Fuerzas Armadas." 
Se debe hacer mención de tres proyectos de construcción principales de tiempo de 

guerra, estos son Ia Carretera de Alaska, ci Proyecto Canol y Ia Sociedad Polymer. La 
Carretera de Alaska fue construlda originariamente para satisfacer propósitos militares, 
bajo un acuerdo conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos. Se trata de una 
carretera de 2.575 kilómetros que va desde Fort St. John en Ia Colombia Británica, 
hasta Fairbanks, Alaska, atravesando Whitehorse en ci Yukon. Su construcción fue 
comenzada en Ia primavera de 1942 y fue inaugurada al tráflco rodado seis meses más 
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tarde, ci 20 de noviembre de 1942. Cerca de 10.000 soldados de ingenierla nortearneri-
canos y 4.000 civiles, Ia mitad de eilos canadienses, completaron esta difIcil tarea en ci 
increible espacio de seis meses. Un trabajo de La misma dificultad fue el Proyecto Canol 
en 194344, a través de terreno montafloso, virgen, siendo ci mayor proyecto de defensa 
autorizado por el Gobierno canadiense. Construido durante Ia guerra, periodo en que 
Ia rapidez era esencial y ci costo secundario, se calcula que costa entre 130.000.000 y 
140.000.000 dóiares. Es una empresa de defensa conjunta, autorizada mediante el 
intercambio de notas diplomáticas entre los Gobiernos de Canada y los EE. UU. 
implica: (I) un programa de desarrollo diseñado para aumentar Ia producciOn de 
petróieo en los Territorios del Noroeste, con objeto de suniinistrar las Fuerzas Armadas 
en Canada y Alaska y para su utilización en las carreteras de Alaska; (2) Ia construe-
ción de un oleoducto que transporte petróleo crudo desde Norman Wells a Whitehorse, 
además de oleoductos de Whitehorse a Skagway, de Carcross a Watson Lake y de 
Whitehorse a Fairbanks, con una longitud total de 2.400 kilómetros entre los cuatro 
oleoductos; y (3) Ia construcción de una refineria de petróleo en Whitehorse. La 
construcción de Ia fábrica de cauchos sintéticos Polymer en Sarnia, fue una de las 
mayores hazaflas de ingenieria de Ia guerra, en lo que respecta a los ingenieros cana-
dienses. La fábrica, construida segün planes americanos, fue terminada antes que 
fábricas similares construidas en los Estados Unidos en Ia misma época. 

Estos proyectos mencionados anteriormente, pretenden solamente ilustrar unos 
pocos de los principales proyectos de construcción realizados durante los años de 
guerra, cuando se podia decir que Ia industria de Ia construcción de Canada triunfaba 
en el trabajo mayor con que hasta entonces se enfrentaba. 

No hay estadisticas completas disponibles para ci perlodo total de 1919 a 1945, pero 
hay datos disponibles desde 1926 a 1945 y estos muestran una inversion total de 
11.937.000.000 dOlares en construcción de obras nuevas, un total de 6.178.000.000 
dólares en reparaciones, dando un total global de 18.115.000.000 dólares. 

1946-67 
La población de Canada ha aumentado de 12.300.000 habitantes a 20.000.000 desde la 
terminación de Ia Segunda Guerra Mundial y el pals ha experimentado un auge 
econOmico, casi sin precedentes. Asi pues, en todos los años siguientes a 1946, excepto 
1954, 1959 y 1960, se superaron las inversiones de capital en construcción de obras 
nuevas del aflo precedente. Las inversiones totales de capital de construcción nueva 
durante los años 1946 a 1965 debieran exceder los 87.000.000.000 dólares. La construc-
ción abarca actualmente dos tercios de las inversiones de capital anuales, mientras que 
Ia maquinaria y ci equipo absorben Ia otra tercera parte. Sobre bases de promedios 
anuales para ci periodo 1954 a 1963, las inversiones de construcción de obras nuevas 
han ascendido a un promedio ligeramente menor del 16 por ciento del Producto 
Nacional Bruto. Si a esto se añaden las inversiones en maquinaria y equipo, ci promedio 
anual asciende a más de 22 por ciento, una tasa de inversiOn, en capital activo, mayor 
que la registrada en cualquier otra economia industrializada de empresa privada. 
Como en ci caso del auge económico de 1909 a 1913, se ha mantenido Ia alta tasa de 
expansion, gracias a un gran influjo de fondos procedentes del extranjero; en ci auge 
econOmico actual, principaimente de los Estados Unidos. 

Una de las principales zonas de expansion en el periodo de Ia posguerra ha sido en ci 
campo de los servicios püblicos. Después de Ia terminaciOn de Ia guerra se hizo obvio 
que las instalaciones en este campo eran inadecuadas para sostener ci nivel de actividad 
imprimido por Ia economla. Como resultado, los servicios pOblicos han absorbido, en 
los i:iltimos años, una mayor porporciOn de las inversiones totales que en los primeros 
años de posguerra. Dentro del sector de servicios pOblicos, Ia mayor porporciOn de 
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La tierra virgen no inspira pavor a estos enormes sehiculos de transporte durante su 

marcha a través de las ciénagas y maleza de los Territorios dcl Noroeste. 

inversiones ha sido absorbida por Ia construcción de instalaciones eléctricas, parti-
cularmente instalaciones hidroeléctricas nuevas. Desde 1946, se han comenzado 21 
proyectos eléctricos principales, que se terminarán para 1970. La producción de energia 
eléctrica de Ia nación se ha increnientado de 43.425.000.0(X) kilovatios-hora, en 1947, 
a 143.200.000.000 kilovatios-hora en 1965. 

Los 21 proycctos principales mencionados anteriormente incluyen ci desarroilo del 
rio Peace, pero no ci desarrollo dci rio Columbia, ya que en las fases primitivas de éste, 
toda Ia energia eléctrica generada to serã en los Estados Ltnidos. De particular interés 
es ci desarroilo del proyecto hidroeléctrico de Ia cabecera de los rios Manicouagan y 
Outardes en Quebec que añadirán una capacidad de 5.600.000 kilovatios. 

Desde 1964, se han reaiizado desarrollos posteriores en ci complejo Saguenay de Ia 
Aluminum Company of Canada. Se han añadido tres nuevas centraics eléctricas a las 
plantas hidroeléctricas construidas anteriormente, para incrementar Ia capacidad total 
de generaciOn en ci distrito a algo menos de 2.000.000 kilovatios. La inversion total en 
este inmenso complejo habia alcanzado Ia cifra de 600.000.000 dólares para 1965, y 
posela Ia capacidad de producir más de 440.000 toneladas métricas de aluminio anual-
mente. 

Un segundo proyecto importante de Ia Aluminum Company of Canada y uno de los 
proyectos de construcciOn mayores y más audaces fue emprendido por los ingenieros 
canadienses cerca del complejo Nechako-Kemano-Kitimat en Ia Colombia Británica. 
La presa Kenney del rio Nechako es Ia mayor presa inclinada de roca con muro interior 
de arcilla en ci mundo. Desde Ia central eléctrica subterránea de Keniano se transmite 
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Ia energIa eléctrica a Ia fundición de Kitrniat, cubriendo una distancia de 82 kilómetros 
por terreno montañoso. La planta fue construida totalmente en tierra virgen y a unos 
800 kilómetros de Ia base de suministro y con limitadas instalaciones de transporte. La 
fundición fue construIda con una capacidad inicial de 91.500 toneladas métricas, pero 
desde entonces se ha expandido otras 60.000 toneladas métricas. Se calcula en cerca de 
450.000.000 dóiares ci costo total dcl complejo. 

Al igual que en los perlodos anteriores, los ferrocarriles han realizado varios proyectos 
importantes de construcción, al extender varias lIneas nuevas destinadas a unir nuevas 
zonas en desarrollo con las localidades existentes. Desde 1946, se han construido, por lo 
menos, cinco nuevas lineas, por un total de 1.900 kilómetros de distancia. Las dos 
mayores eran: (1) ci ferrocarril dcl Litoral de Quebec y del Labrador que, partiendo de 
Sept lies, Quebec, liegaba a Schefferviile, Quebec, atravesando Ia parte oeste de 
Labrador y cubriendo una distancia de 576 kilómetros hacia el norte y, (2) ci ferrocarril 
del Gran Lago del Esclavo que une Roma, Alberta, con Hay River y Pine Point en ci 
[ago del Gran Esclavo, cubriendo una distãncia de 692 kilómetros hacia ci forte. 

Uno de los proyectos más fascinantes realizados desde 1946 fue la Via MarItima dcl 
San Lorenzo. Se ha descrito Ia construcción de esta via maritima como el "proyecto 
rnagistral del Continente dcl Atlántico dcl Norte". Como una arteria principal de 
transporte, proporcionando transporte acuático barato, ofrece más ventajas económi-
cas a Ia region interior que cualquier otro factor especifico que afecte Ia prosperidad 
econOmica de esta gran zona. Como un proyecto principal de construcciOn, propor-
cionO, en un momento u otro de su construcción, empleo a cerca de 61.000 personas. 
Su coste total ascendiO a 470.000.000 dólares, de los cuales Ia contribuciOn canadiense 
fue 330.000.000 dOlares. El proyecto también incluyO ci desarrollo de una nueva central 
hidroeléctrica, con una capacidad total de 1.640.000 kilo'atios, de los cuales Canada 
obtiene 912.000 kilovatios. 

La industria pesada también contribuyO grandemente al auge de Ia construcción en 
este perlodo, particularmente Ia industria siderirgica, Ia industria papelera, Ia industria 
automotriz que ilevó a cabo un prograrna principal de reconstrucciOn en 1953, y Ia 
industria quimica, mediante el desarrollo de plantas de productos sintéticos. 

El descubrimiento dcl campo petrolifero Leduc en Alberta, en 1947, iniciO un auge 
económico que todavia no ha cesado. En 1946, Ia producción anual doméstica de 
petróleo ascendia solamente a 7.600.000 barriles, pero para 1957 hahia aumentado a 
182.000.000 barriles y para 1964, a 275.000.000 barriles, suministrando al pais cerca del 
58 por ciento de su consumo anual de petrólco crudo. Asociado con el descubrimiento 
y producciOn de petróleo crudo, se encuentra ci descubrimiento y producción de gas 
natural. En 1946, se obtuvieron cerca de 1.360.000.000. metros cibicos de gas natural, 
y en 1964 se produjeron más de 39.840.000.000. metros cubicos. Se construyó una red 
de oleoductos y gasoductos, refinerias de petróieo y fábricas de depuraciOn de gas 
natural, con objeto de producir, refinar y distribuir estos productos derivados del 
petróleo y del gas. 

La adopción de Ia Ley de Ia Carretera Trans-Canada, ci lOde diciembre de 1949, dio 
comienzo a un proyecto principal de construcción que exigia Ia construcción de una 
carretera nueva o mejorada de 7.810 kilómetros de Iongitud. La carretera fue inaugu-
rada oficialmente ci 3 de setienibre de 1962. El costo total del proyecto hasta el 31 de 
marzo de 1965 habia ascendido a 924.000.000 dólares, de cuya cantidad ci Gobierno 
Federal habia contribuido 587.000.000 dólares. 

La vivienda, uno dc los activos más valiosos de Ia nación, ha desempeñado un papel 
principal en todo el campo de Ia construcciOn y Ia edifIcaciOn de vivienda es una de las 
mayores industrias. 
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Desde 1960. Ia construcción de viviendas ha representado un poco rnás del 27 por 
ciento de toda Ia construcciön nueva, en bases de prornedio anual y cerca dcl 18 por 
ciento de La inversiones globales de capital, en las que se incluye Ia construcción, 
adeniás de Ia maquinaria y el equipo. Uno de los factores revelados en los censos de 
vivienda de 1941, 1951 y 1961 ha sido ci alto porcentaje de viviendas ocupadas pore! 
propietario, que dieron las siguientes proporciones: 56,7, 65,6 y 66 por ciento, res-
pectivamente. Esta tendencia en ci aurnento de Ia proporción, probablemente rnostrará 
una disminución en ci censo de 1971, a consecuencia de Ia construcción, durante los 
ultimos años, de numerosos edificios grandes de departarnentos, en vez de viviendas 
jnicas. El porcentaje de viviendas ünicas comenzadas a construir, ha venido disminu-
yendo gradualmente de más del 60 por ciento de 1950-57 al 51 por ciento en 1962 y a! 
47 por ciento y 42 por ciento en 1963 y 1964 respectivamente. 

El volurnen de Ia construcción de viviendas en ('anadá a partir de 1935, ha sido extra-
ordinai- io y este hecho debc set atribuIdo. en gran medida, a La ayuda prestada por ci 
Gobierno Federal mediante las diferentes Leyes de Ia vivienda. La Ley Nacional de Ia 
Vivienda de 1954 es Ia más reciente disposición legislativa en este campo. Se calcula que 
cerca de Ia mitad de los aproximadarnente 5.000.000 casas del pals han sido cons-
truidas desde que se introdujo Ia primera legislacidn en 1935. Desde 1935 a 1964, se 
habIa comenzado Ia construcción de 2.641.811 casas y dc esta cifra, 846.279, o sea, ci 
32 por ciento, habian sido financiadas por préstamos hipotecarios, de acuerdo con 
varias Leyes de Ia vivienda, incluyendo los comienzos de obras de las iniciativas 
lederales-provi nciales. 

A partir de 1946, Ia inversion en construcciOn nueva y los trabajos de reparaciOn de 
instituciones publicas y privadas ha revestido una importancia principal. Desde 1946 a 
1960, se han invertido 8.587.000.000 dOlares en Ia construcción y reparaciOn de institu-
clones, o sea, cerca del 8 por ciento de Ia inversiOn total en Ia coristrucción durante 
estos años. Cerca del 45 por ciento de esta suma ha sido dedicada a Ia construcciOn de 
escuelas, el 28 por ciento a Ia construcción de hospitales y el 7 y 5 pot ciento a iglesias y 
universidades respectivamente. El 15 pot ciento restante ha sido util izado en Ia construc-
ción o reparación de otros tipos de instituciones. 
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El periodo de 1946 a 1967 Cs ci unico en que Se cuenta con cifras estadisticas comple-
tas que muestran el patron dc inverskin en Ia construcción en los sectores ptiblicos y 
privados de Ia economia. La inversion total en construcción nueva y reparación durante 
ci periodo de 1946 a 1965 ascendiO a Ia cifra aproximada de 110.599.000.000 dOlares, 
de los cuales 70.509.000.000, o sea. ci 63,7 por ciento, fue invertido por ci sector privado 
y 40.090.000.000, o ci 36,3 por ciento, por el sector pi:iblico. Si desgiosamos el sector 
pb1ico en niveles gubernamentales se encuentra que los gobiernos federal, provinciales 
y municipales invirtieron ci 9,5, 15.6 y 11,1 por ciento respectivamente de las inversiones 
totales, ptiblicas y privadas. 

Nuevas Técnicas 
La cvolución técnica en ci campo de Ia construcciOn en los pasados 100 altos, podria 
dividirse en tres grandes categorias: (I) Ia evolución en los métodos de construcción en 
el terreno, (2) Ia evolución en Ia técnica fuera del terreno, y (3) Ia evoiución en Ia 
utilización y naturaleza de los materiales de construcción tradicionales y Ia introducciOn 
de matcrialcs nuevos. 

La evolución en los métodos de construcciOn en et terreno ha surgido, principalmente, 
por un uso mayor de equipo mecánico de todas clases, desde tractores topadores, palas 
mecánicas y grOas hasta herramientas menores. La mobilidad y adaptabilidad de este 
nuevo equipo ha influido grandemcnte en a habilidad del constructor para terminar 
SUS proyectos más etIcazmente y rápidamente que anteriormente. Otra caracteristica 
del nuevo equipo es que se puede alquilar y, por lo tanto, cstá a disposiciltn de toda Ia 
industria. Si bicn ci uso de equipo mecánico aumenta Ia producciOn humana, también 
requiere una mayor inversion de capital y equipo por dOlar de construcciOn en ci lugar. 

Los cambios en las técnicas fuera del terreno de Ia construcción Sc concentran, 
principalmente, en ci perfeccionamiento de los métodos de prefahricaciOn. Algunas 
partes pequeñas de cualquier proyecto de construcciOn, tales como puertas, ventanas, 
etc., siempre ban sido prefabricadas, pero actualmente se construyen unidades comple-
tas fuera del lugar de Ia construcción y después se trarisportan al terreno y se instalan 
con Ia ayuda de niaquinaria pesada. Esta técnica fue prinieramente utilizada, general-
mente, para Ia construcciOn de viviendas, pero actualmente se utiliza en forma extensa 
en Ia construcciOn de otros edificios y trabajos de ingenicria. Intimaniente ligado con 
las técnicas ajenas al terreno de Ia construcción se encuentra ci establecimiento de 
compaiiias especializadas de construcciOn que Ilevan a cabo una fase de un proyecto en 
gran escaia o actOan como coordinadores de todo el proyecto. 
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Este desarrollo introdujo un grado de especaIización en ci campo de Ia construcciOn, 

compietamente desconocido hace cincuenta aflos. Esta espccialización Sc limita princi-
palmente a los grandes proyectos de construcción, si bien los constructores de vivien-
das en gran escala, también utilizan, en un grado niuy elevado, a los subcontratistas. 

Quizá los cambios más grandes experirnentados en ci campo de Ia construcción se 
encuentren en los nuevos usos de rnatcriaies básicos y Ia introducciOn de nuevos 
materiales recienterncnte introducidos en Ia industria. Si bien ha disniinuido Ia impor-
tancia de ciertos materiales bãsicos, Ia de otros ha crecido considerableniente en los 
iiltinios altos. El uso de Ia madera, tan extensamente utilizada para Ia construcción de 
tipo de bastidor, ha disminuido considerablernente, mientras que otros productos de Ia 
madera, tales como Ia chapa y Ia madera contrachapeada, tienen una gran demanda en 
arios tipos de construcción. La producciOn de laterales de aluminio para las casas, ha 

influido tanihién en Ia disminución de Ia utilización de tales productos de Ia madera 
conio tejamaniles y chilla. Hay una gran demanda de ceniento y productos de cantcra, 
pero el aumento mayor ha sido registrado en los productos de hormigón. La puesta en 
marcha de fábricas de horrnigón premezclado y de vigas y losas de horrnigOn armado 
ha creado un gran mercado para los fabricantes dc productos de hormigón. La diver-
sifIcación dc Ia industria siderltrgica también ha acelerado Ia producciOn de materiales 
cstructurales, muchos de los cuales eran anteriormente importados. En este campo 
reviste particular iniportancia Ia fabricaciôn en Canada, en los ültinios altos. de tuberia 
de acero de pequeño y gran diámentro, utilizada en Ia transmisión de petrOleo crudo, 
gas natural y otros productos quirnicos y derivados del petróleo. El desarrollo de Ia 
industria petroquinlica ha originado. a su vez. Ia fahricaciOn de nuevos productos de 
construcciOn e industriales, tales conio baldosas y azulejos anti-sonoros, nuevos 
materiales de aislamiento y nuevas pinturas. 

Debido ad rãpido crccimicnto de Ia industria en Canada y al desarrollo de numerosos 
y nuevos productos industriales, Ia industria canadiense de niateriales de construcción 
es relativamente independiente desde hace algun tiempo. Desde el punto de vista his-
tórico, esto signffica que Canada ha cambiado a partir de 1867 de Ia técnica clásica de 
construcción de madera y piedra. colocada principalmente a mano, para adoptar las 
técnicas dcl siglo XX de estructuras de acero y horniigOn, muchas de ellas prefabricadas 
y su colocaciOn por el uso intenso de equipo mecànico. 

(W. A. MONAGHAN) 
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En Canada todo ci correo ordtnario es transportado por aviou. Dos iineas aereas 

principales forman ci nücleo del serviclo de carga y pasajeros. Además, hay cuatro 
ess aéreas canadienses autorizadas para operar servicios aéreos comerciales regu-

lares en Canada. 

Transporte 
Canada es el segundo pals del mundo en super-ficie. Se extiende a través del continente y, 
cubriendo una distancia de 6.400 kilómetros. ocupa una superficie de cerca de diez 
millones de kitómetros cuadrados. Las regiones del pals están separadas por sistemas 
topográficos que se extienden de forte a sur y, por consiguiente, existen zonas enteras 
del pals que se encuentran separadas unas de otras: en Ia Costa del este son las barreras 
fluviales; un sistema orográfico entre las provincias del Atlántico y Quebec; ampiias 
extensiones de roca, agua y marismas, al forte de los lagos Huron y Superior de cerca 
de 1.300 kilOmetros de anchura entre ci este de Canada y los Llanos; y un sistema 
montañoso elevado entre los Lianos y Ia costa del Pacifico. 

Uno de los mayores problemas con que Se enfrentó Ia Confederación fue Ia tarea de 
unit un nümero de colonias muy separadas entre si en este gran territorio. La union 
politica en 1867 dependia grandemente de Ia provision de medios de transporte. En 
realidad, sin ellos probablemente no hubiera habido Confederación. 

Antecedentes Politicos y  Económicos 
En los aflos inniediatamente anteriores a Ia ConfederaciOn, las colonias maritimas, el 
Alto y Bajo Canada, los establecimientos de los Llanos y Ia colonia de Ia costa del 
Pacifico se encontraban en proceso de transformaciOn. En las provincias Maritimas, la 

Edad de Oro" se acercaba rápidamente a su fin. Las Maritimas habian establecido, 
por bastante tiempo, una economia altamente unificada e integrada, basada en los 
recursos forestales y maritimos, cuyos productos transportaban en sus propios barcos de 
madera, explotando los mercados mundiales, en virtud de los beneficios brindados por 
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el viejo sistema comercial britãnico y el Tratado de Reciprocidad con los Estados 
Unidos. La adopción del libre comercio por Gran Bretaña, después de 1850, Ia abroga-
ciOn del Tratado de Reciprocidad en 1866 y el remplazamiento gradual de los veleros 
por barcos de vapor amenazó gravemente esta economIa de estructura cerrada. No 
solamente se perdieron los mercados de Ia region, sino que en el proceso se extinguió Ia 
industria de ConstrucciOn de barcos y transporte. Sin embargo, Ia introducción del 
ferrocarril ofreciO la posibilidad de una nueva era de expansion económica y desarrollo, 
en combinación con los mercados del Alto Canada. 

Las colonias del Alto Canada Se enfrentaron con problemas similares de evolución 
industrial, pérd Ida de mercados, finanzas y transporte. La terminación del Canal Erie 
y el subsiguiente desarrollo de los ferrocarriles de los Estados Unidos hizo que el sistema 
de canales del San Lorenzo—terminado a un costo de 20.000.000 dólares—se convir-
tiese en un sistema anticuado. Además, Ia adopciOn del comercio libre por Gran 
Bretaña desvaneció completamente Ia esperanza de que los cereales y otros productos 
americanos utilizasen las rutas canadienses, con objeto de obtener ventajas y preferen-
cias en Los mercados británicos. 

Las colonias del Alto Canada Se enfrentaban con un problema adicional de defensa 
surgido del crecimiento de los Estados Unidos como una fuerte potencia militar después 
de Ia terminaciOn de Ia Guerra Civil. Por esta razón, las colonias del Alto Canada 
también estaban interesadas en Ia construcción de un ferrocarril que les uniese con las 
provincias maritimas. Otra consideración fue el temor de que el ferrocarril de Nueva 
Brunswick pudiese ser prolongado a Ia frontera americana. Por lo tanto, era necesaria 
Ia construcciOn de una ruta totalmente británica. 

El comercio, el transporte y Ia defensa tenian una importancia similar en los estable-
cimientos de los colonos, en colonización de los Llanos y en Ia costa del Pacifico. 
Grandes distancias las separaban de las colonias centrales y debido a su escasa pobla- 
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don, existia el temor de su anexiOn pot los Estados Unidos. Otro prohiema era Ia 
lentitud de Ia colonización. Las amplias y fértiles tierras dcl medio oeste americano 
eran más atractivas y accesibles a los inmigrantes eventuales. 

La ola migratoria de americarios a Ia Colombia Británica después de los descubri-
nilentos de oro de Ia década del 1850 originO el temor de que Ia colonia se uniese o 
fuese anexada por los Estados Unidos. Este ternor causO un interés creciente en las 
colonias centrales para unir a Ia colonia del Pacifico a Ia Iederación nacional en for-
macion. Como resultado, ci interés de Canada en los Llanos se extendió a Ia Costa 
dcl Pacifico. 

ConstrucciOn del Ferrocarril y Politica Nacional 
En 1850, en todas las colonias de Ia America Británica del Norte habia solaniente 105 
kilómetros de via férrea; diez años más tarde habla rnãs de 3.200 kilOmetros, Ia mayoria 
de ellos, parte del ferrocarrii Grand Trunk que discurria desde Sarnia, a través de 
Toronto y Montreal hacia ci este, hasta Rivière du Loup, en Quebec. La construcción 
de un ferrocarril transcontinental que uniese Ia red ferroviaria de las Maritimas con ci 
Grand Trunk y Ia extensiOn del Grand Trunk hacia la Costa del Pacifico, se convirtiO 
entonces en una parte importante de Ia idea de Ia ConfederaciOn. 

Por algün tienipo, las provincias niaritimas hablan realizado fuertes inversiones en Ia 
construcdión de ferrocarriles, con Ia esperanza de que aIgin dia se uniesen con el 
Grand Trunk. Dos intentos anteriores habian fracasado y las MarItimas vieron en Ia 
ConfederaciOn Ia oportunidad de obtener un ferrocarril intercolonial. La promesa de 
su construcción fue uno de los requisitos de su entrada. 

La Colombia Británica deseaba igualmente un vInculo de uniOn con ci centro de 
Canada. La rápida extension de los ferrocarriles americanos, particularmente ci 
Northern Pacific, amenazaba entrar en Canada y desviar ci comercio y los intereses del 
oeste hacia los Estados Unidos. Pot esta razOn, Ia construcciOn de un ferrocarril a Ia 
costa del Pacifico por territorio canadiense, se convirtió en una condición esencial para 
Ia creaciOn de Ia unidad politica y Ia creaciOn de una economIa nacional verdadera-
mente canadiense. 
El Ferrocarril Intercolonial—La promesa de construcción de un ferrocarril intercolonial 
dcsde el centro de Canada a las Maritimas, formO una parte integral de los Términos de 
Ia Union y fue incluida en ci Estatuto de Ia America Britárrica del Norte de 1867: 

Sección 145. "Considerando que las provincias de Canada, Nueva 
Escocia y Nueva Brunswick han declarado conjuntamente que Ia cons-
trucción del Fcrrocarril Intercolonial es esencial para Ia ConsolidaciOn de 
Ia Union de Ia America Britanica del Norte y para ci Consentiniiento 
otorgado pot Nueva Escocia y Nueva Brunswick y han acordado, en con-
secuencia, que se deberIa dictar una Provision para su ConstrucciOn 
inmediata pot ci Gobierno de Canada: Resulta que con objeto de poner 
en práctica dicho Acuerdo. ci Gobierno y Parlamento de Canada tienen 
ci Deber de comenzar Ia ConstrucciOn dentro del periodo de Seis Meses 
después de Ia UniOn, de un Ferrocarril uniendo el rio San Loreno con Ia 
ciudad de Halifax. en Nueva Escocia y la ConstrucciOn subsecuente sin 
Intermisión y Ia TerminaciOn dc Ia misma con Ia mayor  Diligencia 
posihie". 

Nueva Escocia y Nueva Brunswick se unieron a Ia ConfederaciOn en virtud de esta 
promcsa. Sin embargo, Ia IsIa del i'rincipe Eduardo postergO su entrada hasta 1873, 
t'echa en que ci Gobierno dcl Dominio acordó absorber su deuda ferroviaria y garanti-
zar scrvicio de transbordadores durante todo ci año. 

En 1876, se terminO ci ferrocarril lntercolonial, a un costo superior a los 34.000.000 
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El primer tren regular transcontinental de Ia Canadian Pacific RaiIa letzo a Port 
Moody, Colombia Británica, el 4 de julio de 1886. 

dô]ares, lo que eievó Ia deuda püblica total para Ia construcción de ferrocarriles a una 
cantidad niuy superior a los 100.000.000d6lares. 

El Ferrocarril dcl Pacifico— Una de las condiciones de Ia Colombia Británica para 
unirse a Ia (onfederaciôn fue: 

'El Gobierno del Dominio se conipromete a asegurar ci comienzo 
sirnuitáneo, dentro de dos años a partir de Ia fecha de Ia Union, de Ia 
construcciOn dc una iInea férrea que partiendo del Pacifico se extienda 
hacia las rnontañas Rocosas, y de tal punto que se designe al este de las 
montañas Rocosas, vaya hacia ci Pacifico, para conectar La costa de Ia 
Colombia Britãnica con ci sistema ferroviario de Canada: y además. que 
aseguren Ia terminación de dicho ferrocarril dentro de diez años, a 
partir de Ia fecha de Ia UniOn". 

La entrada de La Colombia Británica en La ConfederaciOn, en 1871, ocurrió durante 
un periodo de expansion económica. La exportaciOn, fabricaciOn e inmigraclOn 
aunientaban rãpidamente. El Gobierno del Dominio recibiO enormes cantidades de 
tierras en ci oeste de Ia compañia Hudson's Bay, de cuya superticie se formaron 
postcriorniente las provincias de Manitoba. Saskatchewan y Alberta. Todos estos 
factores contribuyeron al aumento del sentimiento de Ia prosperidad nacional. 

Sin embargo. este optimismo duró poco, ya que Ia crisis econOmica mundial de 1873 
desvaneciO esta prosperidad. La lentitud de Ia expansiOn, acompaiada con pertur-
baciones politicas y cambios de gobierno, retardaron Ia construcciOn dcl ferrocarrii 
transcontinental. En 1880, fecha fijada para su terminación, solamente se hablan 
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construido 1.120 kilómetros de via férrea, y Ia provincia del PacIfico amenazaba 
separarse de Ia Confederación. 

La construcción del ferrocarril dci PacIfico constituye una odisea en Ia historia del 
transporte canadiense y un desaflo a Ia naturaleza y al destino. La linea férrea debia 
cubrir cerca de 3.200 kiiómetros, a partir del centro de Canada, de los cuales 650 lo 
eran de zonas pantanosas y rocosas, 1.900 kilómetros de Ilanos y 800 dc pasos y sierras 
sin explorar. Fue sin duda un proyecto osado, con un futuro económico incierto. El 
capital privado no se sintió atraido hacia el proyecto en su fase inicial. Su construcción 
y terminación se convirtió en parte integral de Ia Politica Nacional. 
La Politica Nacional—En su esfuerzo para restaurar Ia prosperidad, el Gobierno anun-
ció Ia Politica Nacional en 1879. La Politica Nacional, una consecuencia lógica de La 
Confederación, en efecto era una serie de politicas diseñadas para desarrollar una 
economia vcrdaderamente transcontinental. En una palabra, era un plan de tres puntos 
para colonizar ci oeste, unirlo al este mediante Ia terminación dcl ferrocarril del Pacifico, 
y establecer aranceles sobre articulos fabricados para proteger y alentar el desarroilo de 
Ia industria de transformación, fortaleciendo asi el coniercio entre ci este y ci oeste. Asi 
se preparó un amplio programa consistente y compieto de desarroilo nacional para ci 
joven pals. 
Terminacjón del Ferrocarril del Pacifico —Como parte de Ia Polltica Nacional, ci Gobier-
no contrató, en 1880, con un consorcio que más tarde serla conocido como Ia compañia 
ferroviaria Canadian Pacific. Ia terminación del ferrocarril transcontinental. La 
compañia cniprendió Ia ternlinación del ferrocarril a cambio de un subsidio en nietálico 
de 25.000.000 dólares, y concesiones de 10.117.000 hectáreas de tierra seleccionada y 
otros beneficios, inciuyendo una ciáusula monopolIstica que prácticamente aislaba a Ia 
conlpañia de toda competencia, al forte de Ia frontera americana. A pesar de las 
nunierosas dificuitades encontradas, Ia construcción procedió rápidamente. La linea 
de Port Arthur a Winnipeg se terminó en 1883, y ci año siguiente se comenzó Ia 
construcciOn de La dificil sección que cruzaba el terreno virgen dcl norte dci lago 
Superior, cuyos costos ascendieron en muchas seccioncs a más de 440.000 dólares por 
kilOrnetro de via tendida. Entre tanto, Ia linea habia cruzado las montañas de Ia 
Colombia Británica y se habia cerrado ci Oltimo tramo al colocarse ci ültimo clavo en 
Craigellachie, en ci Paso dcl Aguila (Eagle Pass), el 7 de noviembre de 1885. El ferro-
carril más Largo del mundo funcionaba ahora de costa a costa y ci este y ci oeste estaban 
finalniente unidos por una via férrea. 

Canales y  Navegación 
Si bien Ia construcciOn de ilneas férreas jugó un papel dominante en Ia politica cana-
diense de transporte, después de Ia Confederación, se hicieron continuos esfuerzos 
para mejorar los sistcmas fluviales interiores, siendo su objet ivo proporcionar medios 
baratos de transporte para Ia cxportaciOn de cereales de La zona aI oeste de los Grandes 
Lagos, en crccimicnto constante. Para finales de siglo. se  habla dragado el sistema de 
canales de unos 3 metros dc profundidad, a una profundidad minima de 4,25 metros, 
trabajos que costaron al Gobierno del Dominio Ia cantidad de 100,000.000 dólares. A 
pesar de estas mejoras, ci gran volu men de transporte de carga que cruz.aba los canales 
se hizo demasiado grande para su profundidad iimitada. Además, Ia limitada estación 
de navegación, ci constantemcnte creciente tamaño de las embarcaciones con caiados 
superiores, Ia competencia de los ferrocarrilcs y otros factores, impedian el crecimiento 
de Ia navegación interior, dando como resultado que ci sistema no Ilegase a convertirse 
en Ia arteria principal del coniercio. 

Las industrias canadienses dc navegación de altura y construcción de barcos también 
disminuyeron durantc este periodo. En 1878, Canada posela Ia cuarta flota mercante 
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durante sus ocho afios dc uperacion. LI Lrali,o de earga a tras es de los canales cana- 
dicnscs en 1965 hahia sido cast tres veccs superior al de 1955. Todos los canales 
canadienses, con cxeepciôn de dos en Ia isla de Cabo Breton, se encuentran en las 

Provincjas Centrales, 

del mundo, compuesta de niãs de 7.000 embarcaciones que totalizaban un millón y un 
tercio de toneladas. La crisis econOmica, Ia competencia de barcos extranjeros y, parti-
cularmente, Ia introducciön de barcos metálicos, originô que Gran Bretaña y los 
Estados Unidos sobrepasasen Ia capacidad constructora de barcos y ci tonelaje de 
Canada. Para 1900, el tonelaje de barcos de altura de Canada habia disminuido acerca 
de Ia mitad y esta disminución continuó hasta Ia Primera Guerra Mundial. 

Fin de Siglo—Crisis Ferroviaria 
El fin de Ia crisis de 1896 fue seguido por Un perIodo de rápido desarrollo económico, 
con un gran aumento de población y de inversion de capital. Para 1913, ci valor neto de 
Ia producciOn manufacturada Sc aumentó en más de dos veces y media, Ia producción 
textil habIa sobrepasado ci dobie de su producciOn y Ia producciOn de productos 
siderirgicos liabIa aumentado más de tres veces. Las exportaciones de madera y pasta 
de papel, minerales tales conio nIquel y cobre, carnes y productos lácteos mostraban 
importantes aumentos. El más espectacular de todos ellos fue ci cuitivo de trigo en los 
Lianos y  Ia accesión de Canada a una posición direct iva en los mercados trigueros del 
mu n do. 
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El tráfico de carga por erruarrIi Ild LUjjJbj.j&) grundernente en ochenta años. Las 
principales industrias de transformación de Canada incluyen, actualmente, productos 

quinhicos, textiles, automóviles, maquinaria eléctrica y mobiliario. 

Estos cambios produjeron importantes efectos en el transporte, principalniente, en Ia 
expansion febril del kilometraje de las lineas férreas durante los i:iltimos años del siglo 
XIX- 

El segundo ferrocarril transcontinental, el National Transcontinental, fue construIdo 
con fondos publicos desde Moncton, Nueva Brunswick a Winnipeg. Manitoba, mien-
tras que el ferrocarril Grand Trunk Pacific se prolongó desde Winnipeg hasta Ia costa 
del Pacifico, al niismo tiempo que el ferrocarril Canadian Northern fue autorizado 
para continuar su linea hacia el oeste desde Edmonton hasta Ia costa del Pacifico y 
hacia ci este desde Port Arthur a Quebec. Durante este periodo surgio el ilamado 
"problema dcl ferrocarril", al haber tres lineas férreas cruzando cI Dominio: habia 
tres lineas férreas que cruzaban las montañas Rocosas, dos de ellas paralelas, y tres 
conexiones entre el centro de Canada y las Maritimas, dos de ellas a través de territorio 
canadiense. Entre 1903 y 1917, casi se dup!icO el nOmero de kildnietros de lineas 
férreas, comparado con un aumento de poblaciOn del 40 por ciento. Canada mereciO 
Ia dudosa distinción de tener ci mayor nOmero de kilómetros de lineas férreas por 
cabeza en el mundo. Era un lujo que el joven pals dificilmente podia permitirse. 

El Ferrocarril Canadian National 
La situaciOn exigIa Ia ayuda gubcrnamental. En 1916, Ia ComisiOn de Encuesta 
Ferroviaria recomendó que el gobierno absorbiese varias lineas férreas en quiebra, 
conjuntamente con ciertas lineas férreas estatales, incluyendo el Grand Trunk y el 
Intercolonial. De esta forma, en 1923, se formó el nticleo del sistema ferroviarlo 
Canadian National. 

El Gobierno de Canada se convirtiO, más por accidente que intencionadamente, 
en propietario de uno de los mayores sistemas ferroviarios del mundo. Este nuevo 
sistema ferroviario, conjuntamente con Ia Canadian Pacific, controlaron en alguna 
época el 95 por ciento de las lineas férreas de Canada. En 1923, Ia Canadian National 
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tenia 32.917 kilornetros de via frrea, mientras que Ia Canadian Pacific tenia 21.700 
k i lOrnctros. 

La situackn del sistenia ferroviarjo en Canada en 1967 es Onica. en Ia historia—el 
pals posee y administra Ia red Canadian National. en competencia con Ia empresa 
privada Canadian Pacilic, casi tan grande en tamaño. Estos dos sistemas ferroviarios 
ofrecen un servicio en todo ci pals que se extiende del Atlántico al PacIfico e incluye 
unos 65.600 kiIOmctros de vias férreas. Sus inversiones totales sobrepasan los 
5.000.000.000 dálares. 

El esfuerzo de crear un sistenia nacional de transporte adecuado, resuitó ser costoso 
para Canada. Desde la Confederación hasta la formaciOn del sistema Canadian 
National. ci Gobierno Federal invirtió o se comprometiö a pagar más de 2.000.000.000 
dólares en Ia construcción de lerrocarriles. Sin embargo, Ia unidad nacional de 
Canada y su desarrollo ecoriómico dependian, en gran escala, en estos y Ia geografla 
exigió un elevado precio a Ia consecución de Ia unidad nacional. 

Tan pronto como el periodo de desarrollo de este sistema canadiense se terminO, se 
presentarori otras dos nuevas formas de transporte, ci vehiculo motorizado y el 
aeroplano. Para 1920. el Gobierno Federal habia establecido controles para regular el 
transporte aéreo y ayudar a Ia construcción de aeropuertos e instalaciones. Sin embargo, 
pasarian algunos años antes de que Sc apercibiese ci valor comercial del transporte 
aéreo. Mientras tanto, ci vehiculo motorizado se estaba convirtiendo en un factor 
importante dcl transporte canadiense. 

La Era del Vehiculo Motorizado 
Antes de fines de sigio, habian muy pocas carreteras que uniesen ciudades. La rnayoria 
de ellas estahan construidas de tierra y grava y fueron disefladas con objeto de colonizar 
el pals, propósitos de defensa o puntos de acceso a las instalaciones de transporte 
ferroviario y acuático. La mayoria de Ia construcción de carreteras sc concentraba en 
las ciudades, villas y sus alrededores, con objeto de facilitar La economia local. 

Después de 1900, ci ntrnero de vehIculos motorizados aumentö rápidamente. En 
1903, Ontario comenzó dando matriculas de automóviles y para 1913 todas las pro-
vincias tenian una oficina de patentes. Para 1915, las matrIcuias hahIan ascendido a 
95.000, casi Ia mitad de clias en Ontario. Durante los 15 años siguientes hubo una 
evolución rápida y para 1930 [as matriculas habian aurnentado a 1.232.489. Si bien Ia 
mayorIa de estos vehIculos era de pasajeros, Ia proporciOn de vehiculos comerciales 
hahIa crecido grandeniente de menos dci uno por ciento del total, en 1915, a] 13 por 
ciento en 1930. 

Este auniento rápido del nimero de vehIculos motorizados originó las demandas 
urgentcs de rnás y mejores carrcteras. Dado que ci Gobierno Federal estaba interesado, 
principalmente, en Ia flnanciaciOn de canales y ferrocarriles, las provincias y munici-
palidades corrieron a cargo de Ia construcción de carreteras y calies. Después de Ia 
Priniera Guerra Mundial, La mayorla de las provincias emprendieron un programa de 
construcción de calles y carreteras. Entre 1921 y 1930, las inversiones en calles, carre-
teras, puentes y transbordadores aumentaron de 364.000.000 a 743.000.000 dólares. La 
nueva fuente de ingresos derivados de los impuestos a los vehIculos a motor, perrnitió a 
las provincias financiar estas grandes inversiones. Durante este periodo, los ingresos 
provinciales conscguidos por Ia imposición sobre vehiculos a motor aumentó 11.000.000 
dOlares y los impuestos sobre Ia gasolina, que todavia no se encontraba gravada en 
1921, proporcionaron otros 23.000.000 dólares en 1930. 

Conforme aumentaba ci nürnero de matriculas, aumentaron en Ia misma proporciOn 
los gastos en carreteras y calies. Para 1936, las provincias y municipalidades habian 
gastado más de 875.000.000 dólares en puentes y carreteras. La red de carreteras y 
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Los prn1flim auoIthjies exhibidos en ci Musco Canadiense del AutornOvil de 
Oshawa, recuerdan al visitante las estrechas, peligrosas y cenagosas carreteras par las 
que terlian que transitar dichos vehiculos y las violentas reacciones de las caballerias 

al encontrarse con estos aparatos tan ruidosos. 

vias p6blicas aumentó considerablemente. En 1922, habIa solamente 78.000 kilômetros 
de carreteras pavimentadas. En 1939, el kilometraje de carreteras pavimentadas au-
mentó a 216.000 kilómetros, incluyendo 14.000 kilómetros de vias urbanas. El kilo-
metraje total de carreteras y calles ascendia a 600.000 kilómetros. 

Transporte Aéreo 
Después de Ia Primera Guerra Mundial, Ia capacidad del avián para alcanzar zonas 
inaccesibles a otros medios de transporte, encontró un uso creciente en el desarrollo y 
exploraciOn minera en el forte canadiense. El primer servicio aéreo de transporte 
regular de pasajeros, correo y carga comenzó en 1924, con motivo de Ia entrada en 
operaciones de las minas auriferas de Rouyn, en Quebec. Ese año se transportaron por 
aire más de 1.000 pasajeros, cerca de 35.000 kilogramos de carga y unas 15.000 piezas 
de correspondencia. 

A fines de Ia década del 1920, las operaciones de vuelo continuaron expandiéndose en 
Canada, conforme se abrian nuevas rutas a los proyectos de desarrollo de recursos 
naturales y de esta forma surgieron los comienzos de un patron de vuelo de este a oeste 
de servicios aéreos de transporte de correo, entre los principales centros urbanos. Este 
perlodo presenció el primer servicio regular de transporte aéreo de correo interurbano, 
Ia organizaciOn de clubs de vuclo, ci interés gubernamental en el transporte aéro trans-
oceánico y a larga distancia, y ci establecimiento de una ruta aérea transcanadiense. 
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La crisis a principios de Ia década del 1930 contuvo el desarrollo del sistema nacional 
en Canada, aunque los pilotos de las tierras virgenes continuaron su expansion. Entre 
1931 y 1937, Ia carga transportada en operaciones del forte aumentó diez veces, a cerca 
de 11.000.000 kilogramos, mucho niás que en cualquier otro pals dcl mundo. Fue 
durante este tiempo que las hazañas de los pilotos de las tierras vIrgenes se convirtieron 
en leyenda en todo el rriundo. 

En 1937, ci Gobierno fundO Ia compañla estatal TransCanada Air Lines (que en 
1964 cambiO su nombre a Air Canada), con objeto de dar un impulso general ala avia-
ciön civil en Canada, marcando asI ci comienzo de operaciones aéreas regulares en 
Canada en un sentido moderno. Para finales de Ia década del 1930, Ia Air Canada habla 
establecido servicios regulares de pasajeros entre Montreal, Toronto y Vancouver, 
entre Montreal, Ottawa y Toronto, y entre Lcthbridge y Edmonton, con servicios de 
correo y expresos a las Marltimas. 

Transporte Acuático 
Como ya se mencionó anteriormente, las industrias canadienses de navegaciOn y 
construcciOn de barcos hablan sufrido un declive que Se acercaba al punto de aniquila-
ciOn para el 1914, Sin embargo, Ia Primera Gucrra Mundial dio un nuevo impulso a Ia 
industria y Canada surgió de Ia guerra con una de las mayores flotas mercantes y 
capacidad de astilleros del mundo. Sin embargo, Ia crisis de comienzos de Ia década 
del 1920 y Ia gran crisis de Ia década del 1930, además de Ia creciente competencia de 
otras naciones marItimas, causó una gran reducción en Ia marina mercante de altura 
de Canada, declive que continuO hasta Ia ruptura de Ia Segunda Guerra Mundial en 
1939. Durante Ia guerra y dcspués de ésta, se repitió de nuevo estc patron de expansion 
y declive rápido de Ia industria. 

La navegación interior, principalmente Ia de los Grandes Lagos y el San Lorenzo, 
experimentó dificultades entre las dos guerras mundiales. Los cambios técnicos, Ia 
introducción de embarcaciones mayores, La crisis, Ia sequia y una serie sucesiva de 
malas cosechas en los Llanos, el desarrollo de Vancouver y Churchill como puertos de 
embarque de cereales para Ia exportaciOn, fueron factores que contribuyeron a las 
dificultades financieras de las compañfas de navegación interior. Si bien las inversiones 

Este moderno transbordador une !as provincias de Nueva Escocia y Terranova. 
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gubernamentales en Ia mejora de vias maritimas e instalaciones portuarias fueron 
elevadas, Ia navegación disminuyó, dando como resultado que no se Ilegase a adquirir 
Ia utilización completa de las vias maritimas interiores. Se presentaron proposiciones 
para ensanchar y profundizar las vias maritimas internas, pero, en aquella época, no se 
Ilegaron a conseguir acuerdos 0 Compromisos. 

Sistema Nacional de Transporte con Anterioridad a Ia 
Segunda Guerra Mundial 
A La terminación de Ia década del 1930, existIa en Canada Un aceptable sistema nacional 
de medios de transporte. El inventario de su época mostraba que habia cerca de 3.200 
kilómetros de vias de navegaciOn interior que conducian del Océano Atlántico al 
corazón del continente; cerca de 69.000 kiiómetros de lineas Iérreas, comprendiendo 
dos sistemas transcontinentales; 600.000 kilómetros de caminos y carreteras, con una 
ruta casi terminada de Costa a Costa, dentro de Canada; y rutas aéreas transcontinen-
tales en proceso de desarrollo. 

Gran parte de los costos de este activo habia sido contribuldo por el gobierno. La 
amplia red ferroviaria habia sido construida, principalmente, por el gobierno de 
Canada y las provincias; y virtualmente, todo el sistema de navegación interior habia 
sido construido con fondos pciblicos. Las inversiones federales totales en ambos campos 
ascendian a 3.400.000.000 dólares en 1936, una inversiOn de más de 300 dólares por 
cabeza. Los gastos de carreteras y cailes registrados entre 1919 y 1936, excedian los 
1.000.000.000 dOlares, Ia mayorIa de cuya cantidad habia sido contribuida por los 
gobiernos provinciales y municipales: el sistema de transporte aéreo transcontinental 
era de Ia responsabilidad exclusiva del Gobierno Federal, si bien existian algunas lineas 
secundarias y mineras de propiedad privada. Para tines de 1937, ci conjunto de todos 
estos medios de transporte habia absorbido una cantidad de fondos ptbIicos cercana a 
las tres cuartas partes de Ia deuda no rentable de todos los niveles de gobierno en 
Canada. 

La RevoluciOn en el Transporte 
La ruptura de hostilidades en 1939 afectO grandernente todas las formas de transporte. 
La construcciOn de fábricas para Ia defensa, Ia conversion y expansion de Ia capacidad 
industrial sideriirgica, aeronáutica, naviera y autornotriz y las instalaciones terminates 
de todas clases, originO una gran inversiOn de capital en las instalaciones de transporte 
y una utilización intensiva del sistema nacional de transporte. 

Con ci advenimiento de Ia paz en 1945, Ia economia de Canada continuO expandién-
dose gracias a Ia reserva de demanda de todos los tipos de artIculos de consumo e 
industriales y un gran aumento en Ia demanda mundial de materias primas. El creci-
miento rápido de Ia economIa durante estos primeros años, fue acompañado por 
cambios significativos en La industria del transporte. Nuevas formas de transporte 
aparecieron en la escena y se introdujeron nuevos conceptos y técnicas que utilizaban 
diferentes forrnas de transporte. 

Los ferrocarriles y los transportes acuáticos dominaron ci transporte canadiense de 
carga interurbano por más de tres cuartos de siglo, desde Ia ConfederaciOn al final de Ia 
Segunda Guerra Mundial. En 1945, las lineas férreas y transportes acuáticos absorbIan 
ci 97 por ciento dci vo!umen de transporte interurbano en toneladas-kilómetro, del cual 
ci 72 por ciento era transportado por ferrocarril. Para 1953, esta proporción conibinada 
habia descendido al 86 por ciento, mientras que Ia parte de los ferrocarriies habla dis-
minuido del 72 al 57 por ciento. Para esta época, el transporte por camiones habia niás 
que triplicado su proporción en ei transporte interurbano a cerca de 14.600.000.000 
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toneladas-kilón'ietro, mientras que las tineas aéreas mostraban un aumento de siete 
veces su cifra para alcanzar los 31.000.000 toneladas-kilómetro. 

Los gasoductos que absorbicron ci 6 por ciento de Ia carga en toncladas-kilómetro 
transportada entre ciudades en 1953, surgieron como una forma principal de transporte 
en 1947, como resultado del descubrinilento de petrOlco en ci oeste de Canada. El 
resultado de este crecimiento de un sisterna competitivo de transporte fue ci de eliminar, 
para todos los propósitos prãcticos, el elernento monopolistico que caractcriaba esta 
parte de Ia economia hasta esa fecha. 

El Informe de Ia Comjsjón Real MacPherson sobre Transporte declaraba en 1961: 
"Desde ci final de la Segunda Guerra Mundial, ci transporte en Canada 
se ha transformado de tin sistema monopolistico, dominado por el 
ferrocarril, en uno de competencia libre en quc se disputan el mercado 
diversos modos de transporte. Este camhio fundamental en Ia situación 
ha venido acompañado del desarrollo de un sistenia de transporte que 
responde a las demandas crecientes y mutantes dc una econontia 
canadiense en expansion". 

La historia de los desarrollos en los transportes canadienscs posteriores a Ia guerra 
se debe narrar, principalrncnte, en términos de crecimiento de las formas más modernas 
de transporte y de los esfuerzos de los transportistas tradicionales, particularmente, 
los ferrocarriles, para adaptarse a las condiciones cambiantes. 

Corn petencia en el Transporte de Mercaderlas 
La comparacjón de las cifras resultantes de cada utia de Ia formas de transporte expresa-
das en toneladas-kilOrnetro, Ia unidad normal de medida de transporte, revela Ia 
naturaleza de Ia evoluciOn experimentada en ci transporte de mercaderias. 

Toneladas-Kilómetro de Transporte Interurbano en Canada segun 
Tipos de Transporte, 1938-64 

(en millones) 

	

Ferro- 	 Oleoducto y 
Año 	 carril 	% Acuático % 	Carretera 	% Aéreo % Gasoducto % 	Total 

	

1938.  ........ 39.179 	51.0 	35.429 	46,1 	2.212 	2.9 	1 	.. 	 - 	- 	76.821 

	

1945 ......... 92.487 	71,7 	32.111 	25.0 	4,373 	3,3 	4 	.. 	 - 	- 	128.975 

	

1950 ......... 81.084 	61.2 	39.444 	29.7 	11.091 	8,4 	12 	.. 	891 	0,7 	132.522 

	

1953 ......... 95.287 	56.9 	47.953 	28,6 	14.275 	8.5 	31 	.. 	9.953 	6,0 	167.500 

	

1955 ......... 96.615 	53,8 	50.147 	27,9 	14.962 	8,3 	45 	.. 	17.961 	10,0 	179.730 

	

1960.  ........ 95548 	45,8 	53.828 	26,4 	20.207 	9.9 	63 	.. 	34.514 	16,9 	204.160 

	

1961 ......... 96.107 	43,3 	57.185 	25.8 	23.504 	10,6 	66 	.. 	44.954 	203 	221.816 

	

1962 ......... 99.186 	41,6 	62.370 	26.2 	24214 	10.1 	72 	.. 	52.566 	22.1 	238408 

	

1963 ......... 110.660 	42,4 	67.975 	26,0 	24.387 	9,3 	79 	.. 	58.224 	22.3 	261.325 

	

1964 ......... 124.146 	42,4 	79.078 	27,0 	26.544 	9,0 	93 	.. 	63.266 	21,6 	293.127 

Menos del uno por ciento. 
-Nada. 

Transporte por Carretera 
El crecimiento del transporte por carretera a partir de Ia Segunda Guerra Mundial ha 
constituIdo uno de los rnás importantes desarrollos de Ia historia del transporte 
canadiense. 

El Informe, Transporle en ('anadi, preparado para Ia Comisión Real de Perspectivas 
Económicas de Canada de 1956. delinea las razones mas importantes dcl crecirniento 
del transporte por carretera en Canada-el desarrollo de Ia industria manufacturera 
secundaria, Ia descentralización de Ia industria, el crecimiento de las zonas metropoli-
tanas, los avances técnicos en ci diseño de camiones y rnás y mejores carreteras. El 
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desarroilo de Ia industria fabril ligera después de Ia Segunda Guerra Mundial creó un 
tipo de demanda de transporte que podia satisfacerse idealmente por medio de 
camiones. 

Las ventajas principales del transporte por carretera son la flexibilidad y adaptabili-
dad, las que representan economia y velocidad. De estos dos tjltimos, La velocidad, el 
tiempo consumido desde el comienzo del embarque hasta su entrega en el punto de 
destino es, en muchos casos, el factor nias importante para los expedidores, debido at 
ahorro del tiempo de tránsito. Otra ventaja de los camiones es su habilidad para adaptar 
el vehiculo al tamaño dcl embarque, permitiendo asi ci manejo económico de cargas 
menores que un vagón. Otras ventajas adicionales del transporte por carretera son el 
servicjo a domicilio, Ia disrninución de Ia necesidad de almacenes de depósito y manejo 
de articulos y costos más bajos de embalaje. 

Tarnbién han tenido gran importancia los avances técnicos en el diseño de vehiculos 
de transporte a motor. Los camiones son niayores, y teniendo carrocerias y remolques 
más ligeros, pueden transportar cargas más pesadas a distancias mayores, mejorando 
asi Ia eficacia operativa. El uso creciente de motores de tipo diesel ha añadido Ia 
economia subsiguiente en ci consumo de combustible y un mayor kilometraje entre 
reparaciones y servicio. 

La expansion y mejora de las carreteras y calles ha sido de gran importancia en el 
crecimiento de los transportes por carretcra. Tales programas principales de con-
strucciOn de carreteras como Ia Carretera Trans-Canada, por ejemplo, han dado un 
benefIcio inestimable al transporte por carretera. La Carretera Trans-Canada comenzO 
a construirse en 1949 y ahora une Canada de costa a costa. Este proyecto y otros 
proyectos principales de carreteras han aumentado grandemente Ia longitud econOmica 
de las operaciones de transporte por carretera: para 1966, era frecuente un transporte 
por camiOn cubriendo distancias superiores a 3.200 kilómetros y se habian realizado 
con éxito distancias superiores a 4.800 kilOmetros. 

Kilometraje de Carreteras y Calles 

Carreteras y Caminos Rurales Calles 
Mo Pavimen- Sin Pavimen- Sin - 

- -- tados - Pavjmentar - Total tadas Pavimentar Total 
1945 .......... 27.904 547.486 575.390 10.068 12.855 22.923 
1950 .......... 39.944 565.332 605.276 11,851 11.536 23387 
1955 .......... 54.982 589.333 644.315 17.431 18.016 35.447 
1960 .......... 81.460 601.087 682.547 31.934 25.436 57.370 
1963 .......... 95.967 614.426 710.393 41.750 27.590 69.340 
1964... 	....... 99.260 607.026 706.286 41.941 25.936 	- 67,877 

Inversiones an Carreteras y Calles 

Carreteras y Total de Callea 
Año Caminos Rurales Canes y Carreteras 

$ $ $ 
1945 ................... 84.164.757 19.430.465 103.595.222 
1950 ................... 277,91 3.759 53,116.916 331.030.675 
1955 ................... 513.852.270 111.014.007 624.866.277 
1960 ................... 794.873,201 272.388.000 1.067.261.201 
1963 ................... 921.228.956 291.407.000 1.212.635.956 
1964 ................... 1,100.628,717 283.015.000 1.383.643.717 

En 1957 se produjeron las primeras estadIsticas comprensivas del crecimiento, 
naturaleza y composiciOn de Ia industria de transporte por carretera en Canada. En 
aquel tiempo, el nCimero de canliones, exceptuando aquellos que no Sc empleaban en el 
servicio de transporte, ascendIa a 832.055. Los camiones privados de tipo urbano y los 
caniiones agricotas, cada uno de ellos atendIa, aproximadamente, a un tercio de Ia cifra 
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anterior. los camiones privados de servicio interurbano a una cuarta parte, mientras 
que los vehiculos interurbanos piThlicos o de aiquiler ascendian a menos del 6 por 
ciento. Esta relación permaneció prácticamente idéntica en 1966. 

Desde luego, ci servicjo de estos camiones no siempre constituye una competencia 
con otras fornias de transporte. El acarreo urbano y Ia mayor parte del agricola no es 
competitivo. La verdadera parte significativa de Ia industria de transporte por carretera 
es el competitivo de camionaje interurbano realizado por transportistas privados o de 
alquilcr. Entre 1957 y 1963, el nümero de toneladas-kiiómetro de transporte interurbano 
por empresas privadas o de aiquiler se duplicó, ascendiendo a 23.400.000.000, o sea el 
85 por ciento del nániero total de toneladas-kiiómetro transportado por camión. 

Oleoductos y Gasoductos 
El creciente numero de toneladas-kilómetro transportado por los oleoductos y gaso-
ductos de Canada ha constituido un desarrollo igualmente significativo en el transporte 
canadiense de carga. Esta evolución comenzó con el transporte en gran escala de 
principios de Ia década del 1950, después de Ia construcción de cierto nCimero de 
oleoductos y gasoductos importantes. Para niitad de dicha década, los oleoductos 
acaparaban más del 10 por ciento del total de toneladas-kilómetro transportado entre 
ciudades. Una década más tarde, al haber un nümero de gasoductos importantes en 
operación, Ia proporción de los oleoductos y gasoductos superó el doble de La cifra 
anterior, ascendiendo a más del 21 por ciento del total, mãs de 62.800.000.000 tone-
Iadas-kilómetro, o sea, más de dos veces lo transportado por camiones y casi igual al 
transporte acuãtico. 

Este extraordinario crecimiento en un periodo de tiempo tan corto, fue causado porel 
descubrimiento y explotación de grandes cantidades de petróleo en el oeste de Canada, 
inmediatamente después de La guerra. Hasta 1947, Ia producción de petróleo crudo era 
reducida y limitada principalmente al campo petrolifero del valle Turner, en el suroeste 
de Alberta. El descubrimiento de Leduc de aquel año, marco el comienzo de una serie 
de descubrimientos en ci oeste de Canada. La producciOn de petróleo crudo aumentó 
de menos de 8.000.000 barriles, en 1947, a 275.000.000 barriles en 1964. Al comienzo 
de este periodo, Ia producciOn de Canada satisfacia soiamente el 10 por ciento de Ia 
demanda doméstica, nhientras que en 1964 satisfacia aproximadamente el 60 por ciento. 
Esta cifra reviste una importancia significativa, ya que el consumo se incrementó en 
mãs del 400 por ciento durante el mismo periodo. 

Este gran crecimiento productivo de petróleo originó un aumento espectacular del 
kilometraje de oleoductos construldos en Canada, haciendo un gran impacto en otras 
industrias productoras de energia y en el transporte. En los diez años siguientes al 
descubrimiento de Leduc, Se construyó una red de oleoductos de más de 8.000 kilO-
metros incluyendo 5.100 kilómetros de oleoductos de larga distancia que transportan 
petrOleo de los llanos al centro de Canada y a Ia costa del Pacifico. Para 1959, con-
forme Ia producciOn continua aumentando, se hablan construido cerca de 8.800 
kilOmetros de tuberia principal y una gran red de tuberia secundaria. Aquel año Los 
ferrocarriles transportaron cerca de una tercera parte del volumen de petróLeo crudo 
transportado diez años antes, a pesar de los grandes aumentos de Ia producción y 
consumo canadiense durante este periodo. Para fines de 1964, habia cerca de 12.800 
kilOmetros de oleoductos principales en Canada. 

La expLoración petrolifera en el oeste de Canada condujo al descubrimiento de 
grandes reservas degas natural. En 1953, el gas natural suministraba aproximadamente 
el tres por ciento de las necesidades nacionales de energIa. Diez aflos más tarde, Ia 
producción se habia multiplicado diez veces a más de 31.000.000.000 metros cibicos. 
Durante el periodo 1956-1962, Ia industria de gas natural de Canada creciO a una 

TRANSPORTE 	 217 



1947. 
1948... 
1949. 
1950... 
1951... 
1952. 
1953. 
1954. 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
1960. 
1961 
1962... 
1963. 
1964. 

I,b2 
12.287 
21.305 
29.044 
47.616 
61.237 
80.899 
96.080 

129.440 
171.981 
181.848 
165.496 
184.778 
189.534 
220.848 
244.115 
257.662 
274.626 

n .d 

6.230 269 4.355 4.624 
9.566 413 6.195 6.608 

11.818 479 6.613 7.092 
14.809 493 7.023 7.516 
18.569 632 8.169 8.801 
26.808 651 8.351 9.002 
31.642 652 8.857 9.509 
39.845 747 9.520 10.267 

velocjdad comparable solamente con Ia de Ia industria petrolera a principios de Ia 
década del 1950. En este periodo, Se produjo, transportó y consumió cerca del dobie 
de gas que en los 50 años anteriores. 

En este caso, Ia comercialización de estas enormes reservas en el este y oeste de 
Canada y en los Estados Unidos dependia de Ia construcción de gasoductos, el Cinico 
medio económico de transporte para el gas natural. Para fines de 1958, ya se encontraba 
en operaciórl un gasoducto de 1.040 kilómetros de longitud, desde ci distrito del rio 
Peace hasta Vancouver y Ia frontera de los Estados Unidos en Ia costa del PacIfico, y ci 
año siguiente, se terminó el gasoducto Trans-Canada que Se extiende de Alberta a 
Toronto y Montreal con una distancia de 3.660 kilómetros. Para aquella fecha, los 
gasoductos superaban los 6.500 kilómetros de distancia. Para finales de 1964, esta cifra 
habla aumentado a cerca de 9.600 kiiómetros. 

Producción v Transporte Por Tuberla de Petróleo Crudo y Gas Natural 
1947-64 

Petróleo Crudo 	 Gas Natural 

Produccion 	 Kulometraje 	 Producclón 	 Kulometraje 
Año 	(Miles de 	Recolec- 	Tuberla 	Total 

	
(millones Recolec- Distribu- 	Total 

Barriles) 	ci6n 
	

Principal 
	 mt. 3 ) 

	

clan 	don 

426 1.863 2.289 
535 2.002 2.538 
611 3.411 4.022 
701 5.403 6.104 
915 6.576 7.492 

1.427 6.746 8.173 
2.261 7.475 9.736 
2.861 8.198 11.059 
3.218 8.282 11500 
3.833 8.730 12.563 
4.467 9.108 13.575 
5.091 10.281 15.372 
5.622 10.528 16.150 
5.923 11.144 17.067 
6.101 12.795 18.896 

La VIa Maritima del San Lorenzo 
Anteriormente se ha mencionado que periódicamente Se emprendian trabajos de mejora 
y ampiiación de los canales del rio San Lorenzo en un intento de utilizar Ia económica 
ruta acuática, cuyo sistema ofrecia Ia facilidad de transporte de mercancias al corazón 
industrial de Norteamérica. 

Al final del siglo pasado comenzaron las negociaciones entre Canada y los Estados 
Unidos para Ia construcciOn de la Via Maritima. En 1895, los gobiernos de dichos 
paIses establecieron Ia Comisiôn de VIas MarItimas Profundas, con objeto de informar 
sobre Ia practicabilidad de un canal profundo desde los Grandes Lagos al Atlántico. 
Para los primeros años del presente siglo, se concibiO claramente en lineas generales ci 
plan que ahora acaba de terminarse, como una empresa conjunta de los dos paises y 
con ci propósito conjunto de crear un canal para Ia navegación y una fuente de energIa 
hidroeléctrica. 

Para 1900, se habia profundizado ci sistema del canal a no menos de4,25 metros de 
profundidad. En 1912, Canada decidió mejorar el Canal de Welland, con objeto 
de proporcionar profurtdidades de 8,25 metros, con esciusas de 240 metros de longitud 
y 24 metros de anchura. El año siguiente comenzaron las obras, que fueron suspendidas 
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durante Ia guerra, y se terniinaron en 1932, a un costo de 132.000.000 dólares. Este fue 
el primer paso decisivo hacia Ia construcción de Ia actual Via Maritima del San Lorenzo. 

Durante estos años se continuaron realizando negociaciones entre los dos paises, 
riegociaciones que fueron caracterizadas por una scrie de planes y propuestas y los 
retrasos CIOflLCOS de conseguir decisiones firmes. Las crecientes necesidades dcl comercio 
iridicaban, cada dia más firmernente, Ia conveniencia de construir Ia VIa MarItima y, en 
1954. los dos palses Ilegaron al acuerdo de iniciar su construcción. Con su inauguración 
en 1959, se hizo realidad el sueño de 400 años de contar con una via maritima profunda 
de unos 3.700 kiiOmetros desde el Atiántico hasta Ia cabecera de los Grandes Lagos. 

Al igual que los oleoductos, Ia decision de construir Ia Via Maritima estaba asociada 
con ci desarroilo de rccursos, principalmente ci mineral de hierro, después de Ia puesta 
en operaciones de los yacimientos de hierro de Quebec-Labrador. La creciente denianda 
de hierro y acero por los Estados Unidos, unida a Ia disminución de las fuentes de 
suministros, urgieron a Ia ConiisiOn de Politica sobre Materiales de los Estados Unidos, 
establecida para examinar ci panorama de suministros domésticos e importaciones, 
a iriformar: 

"La corlstrucción de Ia propuesta Via Maritima del San Lorenzo es una 
cosa necesaria si Se desea transportar en grandes cant idades ci mineral 
de hierro, desde Labrador hasta las acerias en ci Medio-Oeste. La Via 
Maritima, con sus canales de 8,25 metros de profundidad, permitirla el 
transporte directo de Sept lies a los puertos lacustres bajos, de mineral 
en grandes barcos de carga. Esto reduciria el costo del transporte 
acuático en niás del 25 por ciento, permitiendo cuadrupiicar estos em-
barques y ejerciendo una presión sobre las tarifas ferroviarias desde 
Montreal y Baltimore a Pittsburgh y las localidades del oeste". 

Desde ci punto de vista de Canada, los principales argumentos en apoyo de Ia cons-
trucción de Ia Via Maritima fueron expresados en Ia importancia del desarrollo de Ia 
energia eléctrica y recursos asociados con Ia Via Maritima, conjuntamente con ahorros 
en transporte, principaimente de cereales, desde Ia cabecera de los Lagos hasta los 
pucrtos dcl San Lorenzo; además, Ia Via Maritima ofrecia grandes promesas de urt 
transporte acuático niás eficaz de mineral de hierro y de carbOn en ci sentido opuesto. 
Estos eran los tres principales productos que esperaban beneficiarse de Ia Via MarItima. 

La Via Maritima del San 
Lorenzo. una red de aguas 
navegables compuesta del No 
San Lorenzo y los cinco Grandes 
Lagos. permite Ia navegación 
directa desde ci Atlántico hasta 
a cabecera de los Grandes 
Lagos, a una distancia de alre- 
Jedor de 3.700 kilOmetros, de 
hjrcos de altura de hasta 220 

metros de eslora. 
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Trâftco, Despues de su terrninaciôn, se calculaba en 20.000.000 toneladas de mineral de 
hierro, cerca de 10.000.000 toneladas de cereales y productos derivados y 4.000.000 
toneladas de carbon, el volumen anual de tráfico por Ia Via Maritirna. Se estimaba que 
otros productos transportados inciuian cerca de 1.500.000 toneladas de papel, pasta de 
papel y madera pulposa y, posiblemente, 8.000.000 toneladas de otros tipos de carga. 
Se esperaba que esas operaciones brindarian un ahorro en el transporte entre 45.000.000 
y 50.000.000 dólares anuales, al evitar los costosos transbordos y permitir el transporte 
continuo, a través de Ia Via MarItima, de grandes barcos de carga que proporcionan 
uno de los tipos mãs baratos de transporte conocidos en el mundo. 

Desde luego, estos ahorros previstos dependian de los derechos de peaje. La Ley de Ia 
Administración de Ia Via Maritinia del San Lorenzo estipulaba que los ingresos con-
seguidos por los derechos de peaje deberian ser suficientes para cubrir el costo de 
mantenimiento y operaciOn de Ia Via MarItima, ci pago de intercscs a tasas actuales de 
las obligaciones incurridas y Ia amortización de Ia inversion en un perlodo de 50 anos, 
costos que se calcularon, aproximadamente, en 20.000.000 dólares por año. 

El Comité de Peajes calculO que el tráfico de Ia nueva porción de Ia Via Maritirna 
durante ci primer año se aproximaria a 25.000.000 toneladas y Sc duplicaria a 50.000.000 
toncladas para 1968. Se calculO que ci tonelaje que pasaria a través dcl Canal Weiland, 
en 1959, ascenderia a 40.000.000 toneladas, aumcntãndose a 60.000.000 toneladas 
para 1968. 

Tráfico e Ingresos Previstos y Efectivos de Ia 
Via Maritima del San Lorenzo, 1959-64 

Canales del San Lorenzo 

Volumen de Carga lngresos por Peaje 

Previsto Efectivo Previsto' Efectivo 
Mo ('000 toneladas)  ('000 dôlares) 

1959 .......................... 25.000 21.221 9.301 7.400 
1960 .......................... 29.000 20.752 10.789 7.300 
1961 	.......................... 33.000 23.673 12.277 8.200 
1962 .......................... 37.000 25.748 13.765 9.200 
1963 .......................... 41.000 31.164 15.254 11.200 
1964 .......................... 44.000 39.440 16.370 14.200 

Canal Weliand 

1959 .......................... 40.000 27.506 2.060 1.800 
1960 .......................... 43.000 29.281 2.215 2.000 
1961 	.......................... 46.000 31.404 2.369 2.200 
1962 .......................... 50.000 36.611 2.575 1.4002 
1983 .......................... 53.000 41.325 2.730 800 
1964 .......................... 55.000 51.416 2.833 900 

'Intorme del Comité Canadiense de Peajes de Ia Via Maritima del San Lorenzo, 12 de jun10 de1958. 
2 Peaje suspendido el 18 de julio de 1962. 

Los datos disponibles para los primeros seis años de operación muestran que, si bien 
ci tráfico no ha aicanzado Ia cifra esperada, se ha venido aumentando anualmente a 
una razón creciente. Esto se puede ver en ci hecho de que en 1964 se experimentó un 
aumento del 27 por ciento del tonelaje a través de Ia Via Maritima. Si continuase esta 
tendencia, se podria alcanzar y exceder ci objetivo de 50.000,000 toneladas. 

El tráfico por ci Canal Weiland también aumentO grandemente en 1964, pasando Ia 
rnarca de 50.000.000 toneladas por primera vez. Se espera que ci programa de moder-
nizaciOn de esta secciOn dé corno resultado un gran aumento en ci potencial de tonelaje 
de carga quc sobrepasará Ia marca de 60.000.000 toneladas. 

La Via Maritima del San Lorenzo ha ofrecido un gran benefIcio económico a 
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Canada. Ha hecho posible de que Canada se convirtiese en uno de los exportadores de 
cereales mãs importantes del mundo, proporcionó transporte económico de tas materias 
primas necesitadas para Ia industrialización del pals y ha sido de un beneficio ines-
timable a otras formas de transporte, ya que cada kilo de mercaderias transportado por 
Ia VIa MarItima tiene que ser transportado a ella o desde ella por otro tipo de trans-
Porte. La Via Marjtima ha demostrado ser uno de los medios principales, mediante los 
cuales Canada ha conseguido su presente posición de prosperidad continua. 

Transporte Aéreo 
Comparado con otras formas de transporte, Ia cantidad de transporte aéreo realizado 
en Canada es relativamente insignificante, ya que es menor que un milésimo del total de 
toneladas-kilómetro de transporte interurhano. Sin embargo, en términos de tasas de 
crecimiento, el transporte aéreo ha superado con mucho a los otros transportistas, si se 
exceptuan los oleoductos. El tonelaje de niercancias transportadas por aire ascendiO de 
menos de 5.500.000 kilogramos en 1945 a 100.000.000 en 1964, mientras que las 
toneladas-kilómetro aéreas aumentaban de 4.400.000 a 93.000.000 durante Ia misma 
época. 

El principal crecimiento del transporte aéreo acaeció a comienzos de Ia década del 
1950, como resultado del desarrollo de recursos naturales y Ia construcción de los 
proyectos para Ia defensa en el forte de Canada. Entre 1951 y 1956, el transporte aéreo 
aumentó de 23.000.000 kilogramos a 140.000.000 kilogramos, marca todavia no 
superada. Es muy probable que los proyectos del lago Knob, el Kitimat y Ia linea DEW 
(sistema defensivo de alerta) no habrian sido terminados tan rápidamente sin Ia dis-
ponibilidad del transporte aéreo. En este respecto, el aeroplano está jugando un papel 
importante en el desarrollo del forte, al igual que lo hicieran los ferrocarriles en la 
apertura del oeste. 

En los ültimos años, el crecimiento del transporte aéreo ha ocurrido principalmente 
en e1 campo de las operaciones interurbanas. Entre 1960 y 1964, el volumen de carga 
(excluyendo ci expreso) transportado por transportistas regulares canadienses, se 
increnientó de 25.000.000 kilogramos a 42.000.000 kilogramos. La carga aérea en 
toneladas-kilómetro se duplicó hasta 83.000.000 durante este perlodo. Tanto Ia Air 
Canada como Ia linea aérea Canadian Pacific alcanzaron esta proporción de aumento. 
Air Canada aumentó su volumen a 30.000.000 kilogramos y Ia Canadian Pacific a 
3.850.000. 

El aumento del transporte aéreo resultó, principalmente, de las ventajas dcl trans-
porte aéreo sobre otros medios de transporte, principalmente su velocidad, tan impor-
tante en el caso de artIculos perecederos. Otras ventajas importantes en el transporte 
aéreo son Ia eliminación o reducciOn de existencias y Ia eliminación de empaquetados 
costosos. Con la puesta en servicio de aviones mayores y más económicos, se ha 
aumentado grandemente el servicio y Ia capacidad y se han reducido consecuentemente 
los costos. En los ültimos años ha habido una tendencia a rebajar las tarifas de trans-
porte aéreo y se han introducido varias clases de tarifas de articulos, con objeto de 
desarrollar ciertos mercados. 

La rápida tasa de expansion del transporte aéreo no muestra señales de perder su 
ritmo, ya que las llneas aéreas de casi todo el mundo están transportando mayores 
cargamentos que les producen ingresos correspondientes. La Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional informó recientemente que los embarques en las rutas atlánticas 
hablan aunientado casi dos terceras partes durante el primer trimestre de 1965, en 
comparación con los del año anterior. Los cargamentos en aviones eclusivos de carga 
eran un 84 por ciento niás elevado, mientras que los vuelos mixtos, pasajeros y carga, 
mejoraron cerca del 50 por ciento. Un ejemplo de aviones mixtos son los DC-8 de Ia 
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Air Canada que pueden transportar 69 pasajeros y siete plataformas para carga de 
3.200 kilogramos de capacidad cada una. 

Lo que comenzó como un servicio costoso para envIos especiales, se ha convertido 
en un medlo importante de transporte rápido de mercancias a puntos distantes. 
Virtualmente, se puede transportar por avióri cualquier cosa y Ia gama de articulos 
transportados por aviOn aunienta constantemente. El aumento del transporte aéreo en 
Canada, aunque es impresionante, se encuentra todavIa en su infancia. Se calcula que 
para 1970 el volumen de transporte aéreo se duplicará a niás de 1.250.000 toneladas de 
mercanclas at año. 

Transporte Ferroviario 
Los años que siguieron a Ia Segunda Guerra Mundial fueron difIciles para los ferro-
carriles canadienses. Al eliminarse los controles de precios y salarios, se enfrentaron 
inmediataniente con un gran aunento de salarios. Unido a esto se encontraba ci cre-
ciente problema de Ia competencia de transporte de mercaderias por carretera. En 1949 
Se nombró una Comisión Real para estudiar ci problema del transporte ferroviario en 
Canada. Las empresas ferroviarias informaron a Ia Comisión que Ia competencia de 
los camiones les estaba costando millones de dólares al año en pérdida de tráfico. Como 
una solución parcial, solicitaron una reglarnentaciOn igual para Ia industria de trans-
porte pot carretera y una mayor libertad en Ia politica de precios. 

Una huelga ferroviaria de nueve dIas en 1950, forzó a los expedidores a embarcar sus 
mercancias por camiones, muchos de ellos por primera vez. Los transportes por 
carretera satisficieron esta demanda y gran parte de este tráfico fue perdido irremedia- 
blemente por los ferrocarriles. La Comisiôn Real, en su informe de 1951, declaraba: 

"La competencia de transporte por carretera en ci centro de Canada ha 
crecido a tal tamaño que amenaza absorber parte de los ingresos de los 
ferrocarriles, at capturar una gran parte de su tráfico más provechoso y 
haciendo asi necesario a estos ültimos reducir sus tarifas hasta un punto 
peligrosamente bajo, con objeto de retener parte de este tráfico". 

A pesar de las recomendaciones de Ia Comisión, no se veia una solución inmediata al 
problema de los ferrocarriles. Los ferrocarriles, con objeto de enfrentarse a Ia compe-
tencia del transporte por carretera, volvieron at uso, en gran escala, de Ia 'tasas 
convenidas", que eran tarifas competitivas ligadas a un voiumen garantizado de tráfico 
y obtuvieron un gran éxito en sus esfuerzos. Los ingresos obtenidos de estas "tasas con-
venidas" se duplicaron de 1950 y 1954, hasta liegar a Ia cifra de 20.000.000 dólares que 
representaba cerca del 6 por ciento de los ingresos totales de transporte ferroviario. A 
finales de 1963, habia en vigor rnás de 1.200 "tasas convenidas" que ascendian at 21 por 
ciento del ingreso total de portes ferroviarios. 

Otro cambio significativo en Ia polItica de precios ferroviarios fue la sustitución de 
tarifas competitivas por tarifas de clase. Por ejemplo, en 1951, ci 8,4 por ciento del 
tráfico ferroviario medido en toneladas-kilémetro to hizo bajo Ia tarifa de clase. Para 
1962, este tipo habia disrninuido at 2 por ciento. Los ingresos obtenidos pot este tipo de 
tráfico disminuyeron del 21 por ciento at 5,5 por ciento. Por otra parte, ci trãfico de 
tasas competitivas medido en toneladas-kiiómetro se dupiicó durante eI mismo periodo, 
hasta llegar at 16 por ciento, mientras que sus ingresos casi Se triplicaron hasta liegar al 
25,5 por ciento. 

Durante los iItimos 15 años, los ferrocarriles han emprendido programas en gran 
escala para Ia modernización de instalaciones y equipo. Se ha reniplazado Ia mayoria 
del equipo viejo, en un esfuerzo para mejorar ci servicio y reducir los costos. El ejemplo 
más dramático de esto fue Ia conversion de ferrocarriles a locomotoras diesel, obtenido 
totalmente para 1963. La mayor potencia de arrastre de Ia locomotora diesel sobre la 
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loconiotora de vapor queda deniostrada por ci hecho de que en 1964 un 29 por ciento 
menos de locomotoras consiguieron un 50 por ciento más de toneladas-kilómetro en 
bruto quc en 1950. 

Otras importantes innovaciones y niejoras técnicas en las instalaciones han sido Ia 
ampliacion de control de trático centralizado, Jo que permite operaciones más expeditas 
y un mejor aprovechaniiento de Ia capacidad de Ia via principal; Ia construcción dc 
muelles de clasificación controlados elcctrónicamente, reemplazando a los meullcs 
anticuados y esparcidos; Ia mecanización de procedimientos de servicio de vias y otras 
muchas innovaciones técnicas importantes, tales como los carriles soldados, Ia mejora 
de coniunicaciones y aparatos de control. 

Se han realizado mejoras e innovaciones importantes en el material rodante, incor -
porándose nuevos vagones mejorados de carga de diversos diseños, con más capacidad 
de carga y espacio, vagones cisternas especiales para ci transporte de liquidos, vagones 
de tres pisos para autoinOvilcs y una gran variedad de otros tipos diseñados, especifica-
mente, para ci transporte de mercancias. 

Los ferrocarriles cstán intentando enfrentarse directamente con el transporte por 
carretera, mediantc Ia operación de sus propias flotas de camiones. Los dos ferrocarriles 
priricipales se encuentran entre los rnayores transportistas por carretera del pals, mane-
jando flotas de camiones, hien corno empresas totalmente subsidiarias o mediante Ia 
compra directa de conipañias de transporte por carretera. Un aspecto importante 
relacionado con esto ha sido el crecimiento de las operaciones de reniolques ferroviarios. 
Este servicio de transportar remoiques carreteros en vagones abiertos, comenzó en 
1957 y desde esa fecha ha aunientado de 77.000 remolques transportados en 1958 a 
cerca de 232.000 en 1964. En este año, ci ferrocarril Canadian National informó un 
aurnento de un 30 por ciento en Ia carga de reniolques en vagones abiertos e hizo un 
pedido de otros 400 rernolques para aumentarse a su flota de 800. La compañla 
ferroviaria Canadian Pacific tiene mäs de 1.500 remolques en servicio y ha pasado 
pedidos por más. Este equipo y las 59 terminales de remoiqucs, hacen de Ia Canadian 
Pacific uno dc los mayores operadores de remolques en Norteamérica del plan 1 
(transporte de remoiques de cualquier empresa de transportes en vagones abiertos 
de ferrocarril). 

En los áltimos años, los ferrocarriles han introducido otras innovaciones técnicas 
y administrativas, en un esfuerzo para ganar ci tráfico perdido y fortalecer su posiciOn 
competitiva. Los dos ferrocarriles mãs importantes han introducido nuevos tipos de 
servicios para el manejo de trático ordinario y expreso de menos de un vagón, ofreciendo 
un servicio coordinado dc carretera y f'errocarril, y en algunos casos, aéreo y acu1tico. 
Tamblén han invcrtido grandes cantidades en ci diseo de embalajes cspecializados, 
para conseguir una grari flcxihiiidad. Dc esta forma, los principales fcrrocarriles han 
intentado adaptarsc a las mutantes circunstancias del transporte. 

Si hien en términos relativos, Ia proporción del ferrocarril en el tráfico interurbano 
ha disniinuido, están experimentando grandes aumentos anuales en el volumen de 
tráfico. Desde 1961 hasta 1964, ci tráfico ferroviario aumentó de 174.500.000 toneladas 
a 211.500.000 toneladas y a razón de toneladas-kiiómetro aumentO casi un tercio en ci 
mismo periodo de tiempo, de 96.000.000.000 a más de 124.000.000.000. 

El importante papel desempeñado por los ferrocarriles en Ia historia del pals, se está 
repitiendo actualmente en ci Norte. Si bien el kilometraje de via principal o simple 
mucstra una ganancia de solo cerca de 1.600 kilOmetros desde ci final de Ia Segunda 
Guerra Niundial, las nuevas Ilneas abiertas al tráfico, durante ese periodo, han aumen-
tado en más de 3.700 kilómetros. La razOn de esta ganancia rnás reducida es ci abandono 
de cerca de 2.000 kilómetros de vias dc ramales. 

La direcciOn general de gran parte de este aumento de vIas férreas ha sido hacia ci 
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norte de Canada, aumento que ha sido estimulado por ci desarrollo de recursos natura-
les. Entre los mãs signiflcantes se encuentran: una linea férrea de 180 kilómetros 
completada en 1953 entre Sherridon y ci lago Lynn, en Manitoba que tine esta nueva 
fuente dc riqueza dc mineral básico: Ia construcciOn, en 1954, de una linea de ferro-
carril de 570 kilómetros de Ia Iron Ore Company of Canada entre Sept lies y Scheffer-
yule para transportar ci mineral de hierro de los yacirnientos de Ungava. cercanos 
a Ia fronetera de Quebec-Labrador. En 1957, se construyó Ia Iinea férrea Beattyviile-
Chibougamau dc 258 kilómetros de largo: en 1959 se terminó Ia linea de 213 kilo-
metros, desde St. Félicien hasta Chibougarnau, formando un arco de 470 kilómctros 
de carril que cruza ci norte de Quebec, tan rico en madcra y mineral. En 1957, ci 
ferrocarrii Pacific Great Eastern proiongO sus Ilneas dcsdc Prince George hasta Fort 
St. John, en Ia Colombia Británica, cubriendo una distancia de 403 kilOmetros: en 
1962 se termino ci ferrocarril Cartier. de Port Cartier a los yacinlientos de hierro del lago 
Jeannine y Mount Wright en Ia provincia de Quebec, cubriendo una distancia de 304 
kilOmetros; en 1964, se construyO una Ilnea férrea de 692 kilOmetros entre Roma, 
Alberta, Hay River, Territorios dci Noroeste y Pine Point, para ci transporte de con-
centrados de plomo y zinc, de Ia zona minera de Pinc Point en Ia orilia sur del Gran 
Lago del Esciavo a las fundiciones de Trail, Colombia Británica y con objeto de 
desarroilar ei norte del vaile del rio Peace. Este Oltimo es ci primer ferrocarril que 
funcionO en los Territorios dci Noroestc y cI segundo ferrocarril canadiense que cruza ci 
paralelo 60, siendo el primero ci que une White Pass y Ia ruta Yukon entre Skagway, 
Alaska y Whitehorse, en ci Yukon. 

La evoluciOn en el patrOn de transporte de pasajeros ha sido también muy significa-
tiva. Dc acuerdo con ci informe Transporte en canada, ci vehicuio motorizado se 
estableció como niedio principal de transporte interurbano en Canada, en una fecha 
tan temprana conio 1928, en Ia que acaparaba cerca del 60 por ciento del total de 
pasajeros-kiiOmctro, de tráfico interurbano. Los ferrocarriles ocupaban ci segundo 
lugar con tin 38,3 por ciento, mientras que los autobuses interurbanos contaban con cl 
2,2 por cicnto. 

La situación canibiO significativamente durante Ia década del 1930. Para mediados 
de Ia década, los automOviies de pasajeros habian incremcntado su proporción de 
pasajeros-kilómetro a cerca de las tres cuartas partes dci total de pasajeros-kilOmetro y 
los autobuses interurbanos hablan duplicado su participaciOn a cerca del cinco por 
cicnto. Gran parte de este aurnento habIa sido a costa dcl trátIco ferroviario de pasa-
jeros que disminuyó en cerca de Ia mitad, a un poco más de un quinto del total. Durante 
Ia guerra, se restringió necesariamente ci transporte en automOvii y ci ferrocarril, de 
nuevo, se puso a Ia cabeza dcl sistenla de transporte, absorbiendo cerca de Ia mitad de 
los pasajeros-kiiómetro en 1945. Después de Ia guerra, ci gran aumento del numero de 
vehicuios motorizados y ci aumento de viaje aérco cambiO Ia situaciOn relativa de una 
forma impresionante. 

Pasajeros- Kilómetro de Transporte Interurbano Seg On Tipo, 1949-64 

Autornóvil 	Ferrocarril 	AuTObüS 	Aéreo 	 Totifi 

Año '000.000 % 1 000.000 % '000.000 

1949 ......... 25.259 69,5 5.139 141 5.354 - 
1950 ......... 27.945 723 4.532 11,7 5.449 
1955 ......... 48646 81,9 4.654 7.8 4.508 
1960 ......... 66.548 85,5 3.643 4,7 4.173 
1961 	......... 69.186 85.8 3.156 3.9 4.271 
1962 ......... 72.171 85.8 3.250 3.8 4.366 
1963 ......... 75.929 85,9 3.331 3,8 4.606 
1964 ......... 79.951 85.1 4.315 4,6 4644 

% '000.000 % '000.000 % 

143 619 13 36.371 100,0 
14.1 716 1,9 38.642 100.0 

7,6 1.601 23 59.409 100.0 
5.4 3.449 4.4 77.813 100.0 
5.3 4.054 5.0 80.667 100,0 
5.2 4,358 5,2 84.145 100.0 
5.2 4.548 5.1 88.414 100,0 
5,0 5.003 5,3 93.913 100,0 
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Pasajeros- Kilómetro de Transporte Interurbano 
segün Tipo. Transportistas Püblicos, 1949-64 

Ferrocarril Autobs Aéreo Total 

Año '000.000 % '000D00 % '000.000 % '000.000 % 

1949 ......... 5.139 46,2 5.354 48,2 620 5,6 11.113 100.0 
1950 ......... 4.532 42,4 5.449 50,9 716 6,7 10.697 100.0 
1955 ......... 4.654 43,2 4.508 41,9 1.601 14,9 10,763 100.0 
1960 ......... 3 643 32,4 4.173 37,0 3.449 30,6 11.265 100,0 
1961 	......... 3.156 27,5 4.271 37,2 4.054 35,3 11.481 100,0 
1962 ......... 3.250 26,4 4.366 38,1 4.358 35,5 11.974 100,0 
1963 ......... 3.331 26,7 4.606 36,9 4.548 36,4 12.485 100,0 
1964 ......... 4.315 30,9 4.645 33,3 5.003 35,8 13.963 100,0 

Transporte Interurbano de Pasajeros segun Tipo, 1941 -64 

Ferrocarril Autobis Aéreo Total 

Año '000 '000 '000 % '000 

1941 	........ 29.779 45,7 35.276 54,1 138 0.2 65.193 100,0 
1944 ........ 60336 37,6 99.640 62,2 285 0,2 160.261 100,0 
1949 ........ 34.884 19,2 145.404 80,1 1.259 0.7 181,547 100.0 
1950 ........ 31.139 18,6 134.487 80.5 1.500 0,9 167.126 100,0 
1955 ........ 27.230 22,2 92.158 75,1 3.249 2,7 122.637 100,0 
1960 ........ 19.497 20.9 68.580 73,3 5.452 5,8 93.529 100,0 
1961 	........ 18.784 211 64.288 72,4 5,741 6.5 88.813 100.0 
1962 ........ 19.258 22,4 60.695 70,6 6.064 7.0 86.017 100,0 
1963 ........ 20.636 23,7 60.040 69,1 6.278 7.2 86.954 100,0 
1964 ........ 22.915 263 57.370 65,9 6.772 7,8 87.057 100,0 

Automóviles de Turismo 
Desde 1949, el niimero de automóviles se ha venido increnientando a un prornedio 
anual de más de 200,000 autornéviles. En aquel año habIa nienos de 1.700.000 auto-
mOviies de turismo en Canada, UflO por cada ocho personas; en 1964, habIa niás de 
6.000.000 automóviies, uno por cada cuatro personas. Canada tiene más automóviles 
por persona que cualquier otro pals, si exceptuamos los Estados Unidos que tiene uno 
por cada 2,8 personas. En 1964, los canadienses condujeron más de 80.000.000.000 
kilórnetros, un aumento del 150 por ciento sobre el kilometraje de 1949. 

El autornóvil que en un tiempo era considerado un lujo, se ha convertido en una 
necesidad, para Ia mayoria de los canadienses-para acudir al trabajo, hacer sus corn-
pras y marcharse de veraneo. Los ingresos mayores y las facilidades de pago han hecho 
posible quc Ia mayorla de las faniilias puedan adquirir un autornóvi]. En realidad, 
Canada tiene rnãs autornóviles que casas, y muchas faniilias tienen rnás de un auto-
móvil. En 1959, cerca del 7,2 por ciento de los hogares canadienses tenian dos o más 
automôviles, mientras que en 1965. el 12,4 por ciento tenia más de un autonióvil. El 
autornOvil tarnbién se usa grandernente en negocios, particularmente por viajantes 
de comercio. 

Si bien el comprar un autom6i1 y sus consiguientes gastos dc funcionaniiento hacen 
que el viaje por automóvil sea muchisimo más caro que por ferrocarril o autobüs, Ia 
cornodidad, conveniencia y libertad de movimientos del automOvil familiar, hace 
despreciar el factor de costo. Actualmente, el automóvii de turismo acapara rnás de 
cuatro quintas partes del transporte interurbano de pasajeros y todos los indices hacen 
creer que no se experimentarán cambios en este campo. 

Viaje por Avión 
Si bien el nürnero de pasajeros transportados por aire es relativarnente pequeño corn- 
parado con ci niiniero de pasajeros de ferrocarriles y autobuses, ci nümero de pasajeros- 
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kilómetro por aire excede a los pasajeros-kilómetro de ferrocarril y autobis. Entre 
1945 y 1955, el nümero de pasajeros-kilénietro por aire aumentó de 212.000.000 a 
1.600.000.000. Para 1964, los pasajcros-kilórnetro de vuelos domésticos excedieron los 
4.800.000.000. En esta época, la parte de pasajeros-kilómetro de transporte aéreo 
interurbano efectuado por Ilneas aércas piiblicas se elevó al 36 por ciento, mientras 
que las partes de ferrocarril y autobós disminuyeron al 31 por ciento y 33 por ciento 
respectivamerite. 

Este gran aumento en el viaje cornercial aéreo en los filtimos 20 años, es uno de los 
más importantes acontecimientos en Ia historia canadiense del transporte. Desde luego, 
Ia guerra influenció grandemente en el desarrollo de Ia aviación en Canada. La cons-
trucciOn de nuevos aeropuertos, Ia mejora y expansion de los aeropuertos existentes y 
las instalaciones de radio y navegaciOn, Ia capacitaciOn profesional de personal, Ia 
creaciOn de rutas aéreas domésticas e internacionales y la introducción de aviones 
mayores y más rápidos, fueron factores importantes que influenciaron en el crecimiento 
posbélico de Ia aviaciOn comercial en Canada. Un acontecimiento importante en el 
campo de Ia aviaciOn civil ocurriO en 1942, al amalgamarse varias lIneas aéreas mdc-
pendientes, para formar las lineas aéreas Canadian Pacific. En su primer auio de 
operaciOn, esta nueva linea aérea transportO un total de 60.000 pasajeros y 4.500.000 
kilogramos de carga, expreso y correo. 

La Air Canada también se expandiO durante Ia guerra y para fines de 1943, cubrIa 
cerca de 8.000 kilometros de rutas aéreas. Otro importante acontecimiento de tiempo 
de guerra fue el establecimiento del Servicio Aéreo Transatlántico del Gobierno C'ana-
diense. en 1943, utilizando personal y equipo de la Air Canada. La paz de 1945 trajo 
consigo un rápido desarrollo de los vuelos comerciales. Se establecieron varios trans-
portistas regionales, principalemente, por personal licenciado de Ia fuerzas aéreas 
ampliando asi grandemente los servicios domésticos. 

Las dos principales lIneas aéreas emprendieron ambiciosos programas de desarrollo, 
mediante Ia adquisiciOn de nuevos aviones y el establecimiento de servicios adicionales. 
En 1947, Ia Air Canada se hizo cargo del servicio transatlántico del gobierno, estable-
ciendo una empresa cornercial conipetitiva con otras lineas aéreas comerciales que 
volaban Ia rutas transatlánticas. Se introdujo el avión de diseflo y construcción 
canadiense North Star, en las lineas transoceánicas, asi como en las transcontinentales 
domésticas y en los vue]os a los Estados Unidos y al Caribe, 

En 1949, Ia Canadian Pacific inaugurO su servicio a Australia, Nueva Zelanda y el 
Lejano Oriente. En Ia década del 1950 se adquirió nuevo equipo para servir las rutas en 
expansiOn continua. Primeraniente, se utilizaron aviones Super Constellation y DC 6 
que fueron después sustituidos por Viscounts, Vanguards y Britannias. La Air Canada 
estableciO un servicio con Europa y Ia Canadian Pacific con Mexico, Sudamérica y 
Europa, a traés de Ia ruta transatlántica del Sur. En esta época, Ia Air Canada y Ia 
Canadian Pacific se convirtieron en lineas aéreas mundiales, en ci verdadero sentido de 
Ia palabra, y Ia Air Canada se colocO entre las diez primeras del mundo. 

A principios de Ia década del 1960, comenzó Ia era del aviOn de reacción y ci viaje 
por aviOn continuO creciendo a una razOn impresionante. El nimero de pasajeros 
transportados aumentO niás de un millOn en justamente cuatro aflos, desde 5.500.000 
en 1960 a 6.800.000 en 1964. Gran parte de este aumento lo fue en el tráflco interna-
cional. Actualmente, el transporte aéreo de pasajeros absorbe bastante más de Ia 
tercera parte del nOmero de pasajeros-kilOmetro de transportes interurbanos efectuados 
por transportistas pblicos. 

El numero de pasajeros, relativaniente pequeño, que viaja por aire indica que el 
transporte aéreo de pasajeros tiene un gran potencial. La reducción de precios, el 
aumento de los ingresos personales, vacaciones más largas y un aumento de tiempo de 
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La Via Maritima entra en su novena estación de navegaciOn. Actualmente Ia via 
permite el paso de barcos de carga de un calado rnáximo de 7.8 metros, transportando 
27.000 toneladas de trigo en su viaje de ida y mineral de hierro de los depósitos de 

Quebec-Labrador a los altos hornos del altamcnte industrializado oeste medlo. 

descanso, han convertido ci viaje por avión en Ia forma más conveniente de cubrir 
grandes distancias. Se espera que el transporte aéreo de pasajeros continuarã creciendo, 
conforme Se introducen aviones mayores, más rãpidos y más lujosos. 

Servicio Interurbano de Autobuses 
Después de Ia Segunda Guerra Mundial, el servicio intcrurbano de autobuses ha dis-
minuido grandemente, En 1949, 145.000.000 pasajeros viajaron en autobis; para 1964, 
est nómero habia disminuido a 57.000.000. Si bien la importancia relativa dcl viaje en 
autobüs ha disminuido del 15 por ciento del total al 5 por ciento, esta disminución no 
ha sido tan importante—desde cerca de ia mitad del total a un tercio. El gran aumento 
del transporte de pasajeros por aviön ha jugado un papei iniportante en esta dis-
minución aparente. El viaje por autobüs ha mantenido una relación intima, si se 
compara con Ia tendencia en el viaje por ferrocarril, después de Ia guerra. En 1964, los 
autobuses consiguieron un total de 4.600.000.000 pasajeros-kilómetro, comparado con 
4.300.000.000 pasajeros-kilómetro realizado por los ferrocarriles. Sin embargo, en 
términos de pasajeros, los autobuses transportan más de dos veces y media ci námero 
de personas que los ferrocarriles. 

Sin duda alguna, Ia razón principal de Ia disminución de pasajeros de autobuses se 
debe, principalmente, al creciente uso del automóvil. Las ventajas del automóvil privado 
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sobre ci autobñs son numerosas y, si bien más costoso, rara vez se considera el costo en 
esta comparación. Como se mencionó anteriormente, el automóvil de turismo se 
utiliza, principaimente, para viajes cortos, pero está aumentando Ia proporción de 
viajes mãs largos realizados en automóviles, para propósitos de negocios y de recreo. 

La competencia del ferrocarril también ha sido un factor parcial de Ia disrninución 
del viaje en autobis, aunque no hasta el mismo punto. El nCimero de pasajeros trans-
portados y nUmero de pasajeros-kilómetro, en ferrocarril y autobüs, indica que ci viaje 
pot autobis ha sido utilizado para cubrir distancias cortas y medianas, ya que ci 
nCimcro de pasajeros-kiiómetro en ferrocarril y autobiis son casi las mismas, a pesar de 
Ia gran disparidad del nümero de pasajeros transportados. La introducción de nuevo 
equipo y niejores instalaciones, mejores horarios y servicio mejorado ha permitido a Ia 
industria mantencr su posición, a pesar de Ia competencia del automóvil de turismo y 
ci ferrocarriL 

Viaje por Ferrocarril 
El trállco por ferrocarril ha disminuido constantemente desde Ia Segunda Guerra 
Mundial. En los 61timos aflos Se ha cambiado esta tendencia. El viaje por ferrocarril 
ha sido perjudicado por ci automóvil, autobüs y avión. La participación del ferrocarril 
en pasajeros-kiiórnetro interurbanos ha disminuido, Ia proporción del ferrocarril ha 
disminuIdo desde cerca de Ia mitad a menos de un tercio. Esta tendencia se explica, por 
ci aurnento en ci ni:irnero de pasajeros-kilómetro transportados en automóvii y avión. 

Esta tendencia ha cambiado. El ntimero de pasajeros transportados ha aumentado 
de cerca de 19.000.000 en 1961 a cerca de 23.000.000 en 1964, debido, a las nuevas 
tarifas ferroviarias de pasajeros. La Canadian National introdujo su plan de tarifa 
singular 'rojo, blanco y azul", y con Ia adquisición de nuevo equipo, está haciendo un 
esfuerzo intenso para atraer pasajeros. 

Hechos mâs Significativos del Siglo 
La construcción de los canales del rio San Lorenzo; Ia union de las colonias dispersas, 
por medio de ferrocarriles; Ia construcción dcl ferrocarril Canadian Pacific; Ia crisis 
ferroviaria de Ia Primera Guerra Mundial y ci establecimiento del ferrocarril Canadian 
National; la introducción del vehiculo motorizado; los vuelos de tierra virgen y ci 
establecimiento de lineas aéreas nacionales; y ci crecirniento del transporte por carretera; 
Ia construcciôn de oleoductos y Ia construcción de Ia Via Maritima dcl San Lorcnzo 
constituycn los puntos más importantes del siglo. 

Canada ha desarrollado uno de los sistemas de transporte mejores dci mundo. Sus 
dos ferrocarriles principales son de los mayores del mundo, ci ferrocarril Canadian 
National cs ci sistcma ferroviario mayor del continente y Ia Canadian Pacific ci ferro-
earnl privado más largo dcl mundo. 

Las dos principales lineas aéreas proporcionan un servicio dificil de superar y Ia 
excelcncia dc los servicios prestados les han convertido en verdaderas lineas aércas 
mundialcs. 

La Via Maritima del San Lorenzo ha hecho realidad los sueños de dar salida a gran 
partc dcl comercio de America del Norte. 

Los oleoductos y gasoductos han jugado un papel importante en Ia expiotación 
econóniica de los recursos petroilferos y de gas natural de Canada. El vehiculo moto-
rizado ha afectado las vidas de los canadienses, al introducir canibios fundamentaics 
en su forma de vida, transporte y embarquc de mercancias. 

Ninguno ha surgido por accidente. El sistema de transporte canadiense se desarrolló 
como resultado de una politica activa. 	

(A. L. BROWN y E. T. STEEVES) 
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Comercio al Por Menor 
Los canaLlielises dc prácticamentc toda edad estãn familiarizados con ci estable-

cimiento de yenta al por menor. Para Ia mayorla de los canadienses refleja, hasta 
cierto punto, las condiciones económicas reinantes en ci pals, ya que el 60 por ciento 
de sus ingresos disponibles se gastan en tales establecimientos. 

1867-1920 
En los prirneros aflos de Ia Confederación, Ia economla de Canada estaba orientada 
netamente liacia Ia explotación de los recursos naturales. La mayoria de Ia población 
trabajaba en granjas o en otras actividades extractivas, tales como mineria, silvicuitura, 
pcsca y caza. Las instalaciones nianufactureras de aquel tienipo estaban dedicadas, en 
su mayor parte, a actividades de molienda, aserrado de madera y curtido de picks. 
También prosperaban negocios de calzado. bebidas alcohólicas, panaderias y otros 
articulos alimenticios. 

El negocio de yenta al por menor reflejaba claramente Ia economla de tipo rural de 
Canada. La mayoria de las transacciones entre detallista y consumidor realizadas 
fuera de las grandes ciudades se efectuaban mediante regateo. El precio pagado por un 
articulo en particular, representaba invariablemente un acuerdo entre eI mercader y el 
consuniidor y ci tienipo necesario para efectuarse Ia transacción variaba de unos 
pocos minutos a unas horas. 
Comercio de Trueque—En las zonas rurales, el trueque era ci método más corriente de 
realizar negocios. Los agricultores cambiaban SUS productos, tales como huevos, 
mantequilla, cueros, niadera, por otros artIculos. Esto exigIa que los comerciantes 
estuviesen familiarizados, no solamente con los artIculos que vendian, sino con ci valor 
de los productos que cambiaban. Además, los comerciantes tenian que reaiizar otros 
trabajos diferentes que ci trueque. Por ejeniplo, Ia niercancia se recibia en grandes 
cantidades que debian ser empaquetadas en diferentes cantidades, para satisfacer Ia 
denianda de los compradores. 

Los comerciantes debian despiazarse a comprar a los grandes almacenes que estahan 
situados normalmente en las ciudades mayores, Si deseaban comprar articulos en 
cantidades más reducidas. A su vcz, los articulos recibidos por los compradores a 
carnbio de su mercancia eran vendidos a compradores que viajaban regularmente por 
todo ci pals recogiendo dichas mercancIas o transportados por los mismos comerciantes 
a las ciudades. En aigunos casos, los productos agricolas eran transportados a los 
aimacenistas por ferrocarril. 

Durante los primeros años de Ia Confederación, existia gran nimero de buhoneros. 
Estos "comerciantes ambulantes" eran esperados ansiosamente por las familias que 
vivian en zonas rurales. En esta época, ci almacenista alcanzó su punto máximo de 
poder e influencia en Ia distribución de mercancias. Tanto fabricantes como detallistas 
realizaban SUS negocios en pequeña escala y por esta razón debIan confiar en ci 
almacenista al por mayor, no solamente para Ia distribución de sus mercanclas, sino 
también, en niuchos casoS, para ayuda económica. La compra-venta directa de art iculos 
manufacturados, actuaimente práctica comün, era prácticamente desconocida. Todos 
los articulos importados pasaban por las manos del almacenista y Ia mayorIa de los 
art icu los de exportación eran vendidos a los almacenes de exportación. 
Comercios por Departamento—En esta época ocurriO un acontecimiento que alteraria 
ci orden establecido, Ia introducciOn de los comercios por departamentos. El 8 de 
diciembre de 1869, Timothy Eaton abrió un almacén en Toronto en Ia Calle Yonge 178. 
En realidad, esto no fue un acontecimiento extraordinario. Lo que iniciO ci cambio de 
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los métodos tradicionales de yenta al por menor fue Ia filosofia de Timothy Eaton. 
Este joven conierciante, que anteriorniente tenIa una tienda de abarrotes en St. Mary, 
antes de su traslado a Toronto, se apercibió de las restricciones irnpuestas a los 
comerciantes tradicionales, especialmente en las zonas rurales. Quiso liberarse de las 
funciones impuestas sobre los comerciantes bajo ci sistema de trueque y discusiones de 
precios entre cliente y vendedor. Al iocaiizarse en Toronto, pudo liberarse de un sistema 
molesto de trueque, ya que en las zonas urbanas, Ia mayoria de las compras se hacia al 
contado. Sin embargo, era práctica corriente, aün en las zonas urbanas, las compras a 
crédito y el "regateo". 

Timothy Eaton decidió introducir, en su nueva tienda, Ia práctica de precio fijo. 
Todos los articulos vendidos en ésta estaban marcados claramente con su precio y no 
podian ser cambiados por otros. Además, Ia tienda no concedia crédito. Todas sus 
ventas eran al contado, y no fue hasta 1926 que se introdujo ci sistema de pagos a 
plazos. Otra introducción importante que distaba de las prácticas comerciales corrientes 
fue el lema de Eaton ' Productos satisfactorios o devolución del diner&'. En Ia mayoria 
de los otros establecimientos, Ia responsabilidad del comerciante por los géneros 
vendidos cesaba en el momento en que estos pasaban de mano. 

Si bien Ia mayoria de los comerciantes ridiculizaron tales innovaciones, su éxito fue 
evidente, si se considera que en 1876 y en 1877 se amplió sucesivamente ci almacén y se 
añadieron nuevos articulos. En agosto de 1883, se transladO el almacén a unos locales 
mayores en Ia misma calle Yonge y, desde entonces, ci crecimiento de Eatons fue 
extraordinario. En 1884, se imprimió el primer catálogo Eaton—un folleto de quince 
por veintidos centimetros que contenia 32 páginas de artIculos, pero no tenia ilustra-
ciones, excepto en Ia cubierta. 

La T. Eaton Company también fue el avanzado de Ia yenta al por menor, haciendo 
uso de Ia integración vertical de sus act ividades. En 1890, Ia sociedad entró en el campo 
de Ia fabricación—en este caso, Ia fabricación de ropa blanca. En 1893, abrió una 
oficina de compras en Londres, Inglaterra. La sociedad T. Eaton inició otras innova-
ciones comerciales que al correr del tiempo se convertirian en práctica normal—los dias 
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de saldo, Ia semana inglesa, durante el verano, y posiblemente aUn más importante, Ia 
InauguraciOn de una oficina de pedidos por correo en 1916—la primera de su clase en 
Norteaniérica. La lenta disrninución de poder del alniacenista puede 5cr ligado, en 
clerto niodo, con Ia politica utilizada por Ia sociedad Eaton de compra directa del 
fabricantc o fabricando ella misma los articulos. 

Si bien no hay estadIsticas de ventas disponibles, una medida del crecimiento de Ia 
sociedad T. Eaton es el niirnero de sus empleados. En 1886, contaba con 150 enipleados: 
para 1919, el numero de personas empleadas en el alinacén de Toronto solamente, en el 
departamento de compras por correo y Ia fábrica, ascendia a rnás de 16.000. 

El éxito dcl gran almacén es todavia más sorprendente, SI se considera que el periodo 
entre 1867 y 1900 no era extremadarnente favorable, bien en términos de expansion de 
Ia población o desarrollo económico. En 1873, debido principalmente a influencias 
externas, Canada sufrió una depresiOn económica que duraria por to menos seis años. 
Muchos detaflistas y almacenistas se declararon en quiebra, especialmente, los de 
rnercerla, articulos en general, ferreteria, almacenes de madera y de comestibles. Si bien 
Ia term macjOn del ferrocarril Canadian Pacific aliviO un tanto estas condiciones econO-
niicas, los negocios permanecieron en una situación de crisis econOmica hasta La priinera 
parte de Ia década del 1890. 

Sin embargo, es en el siglo actual que sc experimentO Ia gran expansiOn de población 
y de Ia economIa de Ia naciOn. La apertura dcl oeste atrajo a cientos de miles de 
inmigrantes a Canada, creando asI nuevos mercados para productos manufacturados 
doniésticos y extranjeros. Entre 1903 y 1913, mãs de 2.500.000 personas entraron en 
Canada. El capital extranjero acudia al pals en volumen creciente, principalmente de 
Gran Bretafla y los Estados Unidos. La guerra de 19 14-1918 y el subsiguiente periodo 
de crisis entre 1920 y 1923, redujeron un tanto las rápidas presiones expansionistas en Ia 
economia canadiense. Sin embargo, no hay duda de que el periodo 1867-1920 fue Ia era 
del gran almacén. La sociedad T. Eaton, conjuntamente con Simpson's, que se 
corivertiria en ci principal competidor en el campo de los grandes almacenes, eran las 
fuerzas principales de Ia revoluciOn del comercio at por menor en Canada. Los primeros 
afios de Ia década del 1920 marcaron el comienzo de Ia era del detallista en gran escala. 

1920-1930 
El periodo de 1925 a 1929 fue de una expansion económica y optimismo general. Se 
prosiguiO Ia actividad constructora de una forma frenética y el nivel de empleo alcanzO 
alturas sin precedentes. Para 1929, ci volumen de ventas at por menor en el valor de 
dólares actuales ascendiO a más de 3.000.000,000 dólares y cI producto nacional bruto 
sobrepasó los 6.000.000.000 dOlares. 

Almacenes de Sucursales—Esta década puede ser descrita como "Ia era de los almacenes 
de sucursales" en Canada, si bien en fecha anterior se hizo menciOn del desarrollo de 
almacenes de sucursales. Los almacenes de sucursales at por menor existian en Canada 
para 1670, con ci establecimiento de Ia primera de una red de sucursales de los puestos 
mercaderes de Ia compañia Hudson's Bay, en las regiones nOrdicas del pals. Sin 
embargo, estos puestos de mercaderes estaban muy alejados del concepto moderno 
de almacén de sucursales, ya que Ia yenta no constitula un fin por si sóla, sino más 
bien servia conio método de asegurar ciertos articulos, normalmente pieles, en los 
términos mds favorables. 

En tiempos más recientes, se hizo menciOn de una red de sucursales de almacenes de 
novedades que comenzaron sus operaciones en Toronto, en 1897, bajo Ia direcciOn de 
Seymour H. Knox y de otra cadena de almacenes de variedades, dirigida por E. P. 
Charleton y CompaflIa, que abrió almacenes en Vancouver y Montreal alrededor de 
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1900. En 1912, estas dos compañias se consolidaron con un almacén de sucursales de 
los Estados Unidos--la compañia Woolworth. 

En el campo de comestibles al por menor, se reconoce generalmente a T. P. Loblaw 
como "el padre de las cadenas de comestibles en Canada". Loblaw y su socio des-
conocido, después de abandonar una red de diecinueve tiendas de comestibles de 
servicio completo, inauguraron su primera red de tiendas de comestibles de auto-
servicio "Loblaw" en 1920. 

Para fInales de 1926, habia aproximadamente 4.000 sucursales de cadena funcionando 
por todo Canada, cuyas ventas ascendian posiblemente a 100.000.000 dóiares, o sea, 
cerca del 4 por ciento del comercio total al por menor. El grupo de detallistas de 
comestibies contaba con Ia mayor representación en Ia especie de sucursales, con 
aproximadamente 900 tiendas. 

Entre 1926 y 1930, hubo un enormc aumento en el nümero de aimacenes de cadena 
operando en Canada. Después de 1925, se establecieron más de 4.000 nuevas tiendas 
sucursales, siendo ci comercio de Ia aiimentación el que aumentó de forma más signi-
ficativa. Para 1930, ci comercio de sucursales acaparaba más de 503.000.000 dóiares de 
ventas anuales, o sea, el 18 por ciento del total de ventas canadienses al por menor. 

Se han dado numerosas razones para explicar el éxito del almacén de sucursales en 
esta época. Ciertarnente, uno de los factores más importantes fue Ia rápida urbanización 
de Ia población canadiense. Esta concentración de población permitió a las redes de 
almacenes de sucursales localizar un námero relativamente grande de sucursales en 
zonas contiguas. Esto a su vez hizo posible que las redes de almacenes de sucursales 
obtuviesen ciertas economias, por ejemplo, los gastos de publicidad, administración y 
operaciones de almacenaje podrian ser divididos entre un gran niimero de aimacenes. 
El uso intensificado del automOvil tanibién ayudó materialmente al crecimiento de los 
almacenes de sucursales. Los consuniidores estaban dispuestos a tener ciertas inconvc 
niencias de desplazamiento, a cambio de cornprar a los precios más baratos ofrecidos 
por los alniacenes de sucursales. La disponibilidad del automóvil también condujo a 
una aceptación más rápida de Ia técnica de "pago al contado y entrega inmediata". 
utilizada por Ia mayorIa de los aimacenes de sucursales dci ramo de Ia alimentación 
canadienses. 

Posiblemente ci factor más importante conducente al éxito de los almacenes de 
sucursales fue ci "precio". No hay duda que los alrnacenes de sucursales, en muchos 
casos, podian reducir sus precios. Muchas organizaciones comenzaron a fabricar arti-
cubs con su propia marca para (a yenta en sus propios almacenes, pero (a misnia 
magnitud permitia a los almacenes de sucursales sobrepasar los almacenes al por mayor 
y negociar directamente con el fabricante. Los grandes pedidos permitian a estas 
organizaciones obtener de los surninistradores rebajas especiales de cantidad y otras 
concesiones que, a su vez, podian pasar a sus clientes en forma de precios n -iás bajos. 

El aumento de Ia yenta al por menor en gran escala, especialmente en el campo de Ia 
alirnentación, condujo a otro desarrollo que conseguiria una grans popularidad en unas 
pocas décadas, [a asociaciOn de comerciantes independientes. No es sorprendente que 
esta asociación de comerciantes independientes obtuviese su mayor crecimiento en ci 
ramo de ]a alimentación. Este grupo comercial compuesto inicialmente de pequeños 
comerciantes, fue el primero en afrontar el ataque de los almacenes de sucursales. En 
1923, se calcula que los almacenes de sucursales de comestibles obtuvieron solamente 
un 8 por ciento de las ventas totales en este ramo, pero para 1930, solamente siete años 
mas tarde, los almacenes de sucursales habian capturado mãs del 29 por ciento del 
niercado. 

En poco tiempo, los almacenes de comestibles y los comerciantes independientes se 
apercibieron que Ia (mica forma de mantenerse en ci negocio era adoptar muchas de las 
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propias prácticas de los aimacenes de sucursales. Sin embargo, ya que ci almacenista y ci 
detallista independiente no podIan adoptar separadamente las caracteristicas positivas 
de Ia organización de aimacenes de sucursales, descuentos de cantidad, gastos de 
publicidad, contar con Ia experiencia de especialistas—no tuvieron otra eiección que 
cooperar conjuntamente entre los dos. La década del 1920 (en particular los años 
1924-1929) presenciaron ci rápido crecimiento en el nümero de establecimientos at por 
menor, afihiados en diversas formas de asociación voluntaria. Para el 1930 Se calcula que 
ci nzmero de asociados variaba de 4.485 a 4.802, cuyas ventas totaies ascendian a, 
aproximadamente, 121.000.000 dólares. 

Las ventas de los grandes aimacenes tarnbién mantuvieron su paso en ci total de las 
ventas at por menor entre 1925 y 1929, incrementãndose en un 40,7 por ciento durante 
este periodo, comparado con ci 44,9 por ciento de incremento de todo ci comercio at 
por menor. La "fiebre dci oro" dci comercio de Ia década dci 1920, flnaiizó abrupta-
mente en octubre de 1929, con ci derrumbamiento de Ia boisa de cam bio de los Estados 
Unidos que dio paso a a "Gran Crisis", 

1930-1941 
El comienzo de Ia década del 1930 se caracterizó por ci alto nivel de desempieo y Ia 
baja de prccios. Cuando se alcanzó ci punto cuiminante de la Crisis en 1933, ci nürnero 
de desempleados habla aicanzado ci 19,3 por ciento de la fuerza laborai y Ia renta 
nacional bruta habia disminuido en un 42,8 por ciento. Durantc este mismo periodo 
dc ticrnpo (1930-1933), ci valor total de las ventas al por menor disminuyó más rápida-
mente, ci 43,5 por ciento en dOiares actuates. 

Para 1934, comenzó Ia recuperación lenta de La economia canadiense. Los aumentos 
de los ingresos personales proporcionaron la base de un avance importante en los 
gastos de consumo, principaimente, en Ia compra de artIcuios duraderos. Dc 1934 para 
adelante, las ventas at por menor comenzaron ci largo asccnso hacia los niveles 
anteriores a Ia crisis. Sin embargo, no fue hasta 1941 que las cifras de ventas at por 
menor superaron las cifras de ventas registradas en 1930. 

No todos los scctores del ramo de ventas at por menor sufrieron igualmente durante 
los años de Ia Crisis. En general, los almacenes de sucursales de yenta at por menor 
capearon ci temporal niejor que los detallistas independientes. Sin embargo, sc debe 
expiicar esta deciaración. Si no hubiese sido por las cadenas dc almaccnes de comes-
tibtes y de tiendas de variedades con su consiguiente grado mayor de estabilidad 
durante este periodo, los resuitados del sistema de aimacenes de sucursales en total 
habrian sido mucho peores. Las cadenas de estos dos tipos de comercio fueron capaces 
de limitar su disminución de ventas durante ci peor periodo de Ia Crisis (1930-1933), a 
menos del 20 por ciento, mientras que Ia disminución de yenta de otros almaccnes dc 
sucursales superó ci 40 por ciento en Ia misma época. Para 1937 y 1939, respetivamente, 
los almacencs de sucursales de artIculos variados y productos alimenticios habian 
superado ci nivel de yenta obtenido en 1930—pero por otra parte, no fue hasta 1941 
quc los aimacenes dc sucursales de otros ramos pudieron alcanzar los niveles de ventas 
de 1930. 

La estabilidad de los almacenes de sucursales de productos alimenticios durante Ia 
Crisis, tiene un particular interés. Estos aimacenes tuvieron aparcntemente gran éxito 
en Ia expiotación de Ia enorme flexibilidad del sistema operativo de los aimacenes de 
sucursales—cerrando y abriendo sucursates cuando y donde las ventas reaiizadas o en 
potencial indicaban quc era necesario efectuar un cambio. A principios de Ia década del 
1930, los almacenes de tiendas de comestibles abrieron más tiendas que las que cerraron. 
Sin embargo, esta tendencia cambió a mediados de Ia década en que se abrieron menos 
que las que se cerraron. La mayoria de las tiendas que cerraron sus puertas to era de 
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un bajo volumen de ventas, mientras que las que abrieron sus puertas lo eran del tipo 
de supermercados. 

Los almacenes de sucursales de variedades, por otra parte, continuaron ampliando el 
nimero de sucursales durante todo el perlodo de Ia Crisis. Se puede atribuir el éxito de 
los aimacenes de sucursales de novedades a Ia amplia linea de articulos vendidos en 
dichas tiendas, asi como a su estructura de precios reducidos. Como se esperaba, y en 
contraste, los almacenes de sucursales de especialidades fueron los que sintieron más 
ci peso de los años de Ia Crisis. 

Si bien hay pocos datos estadisticos disponibles sobre el movimiento de los aimacenes 
asociados durante Ia década del 1930, parece ser que Ia Crisis afectó Ia rapidez de creci-
miento experimentada anteriormente, especialmente, durante Ia ultinia parte de Ia 
década. El movimiento de asociación habla experimentado una expansion durante La 
primera parte de la década del 1930; para 1933, aproximadamente 6.500 detallistas se 
habian unido al movimiento de asociaciOn voluntaria. El Censo de 1941, por otra 
parte, mostrO 5.080 detallistas formando parte de grupos voluntarios. Sin embargo, 
esta disminuciOn pudo haber sido debida, en parte, a dificultades estadisticas o de con-
cepto al hacer ci censo de mercados y establecimientos de servicio de 1941. Sin embargo, 
esta década presenció un aumento rápido del nómero de farmacias asociadas. Para 1941, 
753 farmacias se habian unido a esta tendencia asociativa y sus ventas hablan ascendido 
a. aproximadamente, 20.500.000 dOlares. 

Las Crisis afectO grandemente a los grandes aimacenes. Si bien la disminucion de 
ventas entre 1930 y 1933 fue menor que para el comercio al por menor en total, el 31,9 
por ciento comparado con ci 35,2 por ciento. Ia recuperación hasta alcanzar ci nivel de 
ventas de 1930 fue más lenta que en ci comercio al por menor en total. No fue hasta 
1941 que ci volumen de ventas de los grandes almacenes superó el volumen de ventas 
de 1930. 

Durante este periodo (1930-1941), ci crecimiento en los comercios al por menor y Ia 
población estaba más o menos equilibrado. En 1930 habian 125.003 comercios al por 
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menor, sirviendo a una poblacidn de 10.208.000 habitantes, lo que representaba un 
comercio por cada 81,7 personas. En Ia mayorIa, estas tiendas eran pequeñas y con 
vo16menes reducidos de ventas anuales—aproximadamente el 75 por ciento de todas 
las tiendas tenlan un volurnen de ventas menor a los 20.000 dóiares anuales. Para 1941, 
habia un comercio al por menor por cada 83,8 personas. Asi mismo, hubo un pequeño 
descenso en ci porcentaje de establecimientos al por menor, cuyas ventas anuales no 
alcanzaban Ia cifra de 20.000 dólares—el 71,9 por ciento coniparado con el 74,8 por 
cientoen 1930. 

En resumen, Ia década del 1930 presenció pocos cambios en ci coniercio al por menor 
en Canada. Los primeros años de Ia década presenciaron una gran disminución en 
las actividades al por menor, seguida durante los áltirnos años de Ia década por una 
recuperación lenta a niveles anteriores a la crisis. 

1941 -1 951 
La entrada de Canada en ]a Segunda Guerra Mundial. en 1939, fue ci origen de una 
gran expansiOn en el consunlo personal, como resultado de grandes aumentos de los 
gastos del gobierno, aumento en ci enipleo e ingreso personal disponible. En los 
prirneros dos años de Ia guerra, ci producto nacional bruto ascendió de 5.636.000.000 
dOlares a 8.328.000.000 dOlares, un aunlento del 47,8 por ciento. Al mismo tiempo, Las 
ventas al por menor ascendieron de 2.578000.000 a 3.415.000.000 dólares, una ganancia 
de 32,5 por ciento. Si bien aproximadamente Ia niitad del aumento de las ventas al por 
menor fue debida a precios más eievados de los articulos de corisumo, también hubo 
un considerable aumento neto en ci consunio "real" de articulos. Los gastos de los 
compradores continuaron elevándose durante ci perIodo de los años 1942-1944, si bien 
las compras de articulos duraderos disminuyO grandeniente debido a Ia escasez de 
tiempo de guerra y ci racionamiento de muchos de los articuios esenciales. 

Sin embargo, no fue hasta Ia terminación de Ia guerra, en septiembre de 1945, que se 
experinlentó Ia mayor aceleraciOn en las ventas al por menor. Esto se debe, principal-
mente, a Ia grail acumuiaciOn de ahorros y a las deniandas pendientes por parte de Ia 
poblaciOn civil y los negocios, demandas originadas durante el periodo de escasez y 
racionamiento de Ia guerra. Además, Ia rãpida desmovilizaciOn de miles de soldados 
trajo un repentino flujo de clientes al mercado. Como resuitado, Ia primera gran ola de 
compras después de la guerra, entre 1945 y 1946, produjo Un aumento espectacuiar del 
26,6 por ciento en las ventas al por menor. Todos los sectores del comercio al por menor 
comparticron este aumento de ventas. Los almacenes de sucursales de comestibles que 
habian sufrido más durante laguerra, debido a las restricciones de capital y al raciona-
miento, prosperaron grandemente. Entre 1941 y 1951, las ventas de los almacenes de 
sucursales de comestibles aumentaron en 253,9 por ciento—superando por mucho la 
tasa de crecimiento del comercio total al por menor (209,6 por ciento) y de los aimace-
nes de sucursales en general (176,2 por cicnto). 

La razOn principal por qué Los aimacenes de sucursales, con excepciOn dcl grupo de la 
alimentaciOn, no pudieron niantener ci paso del grail crecimiento del comercio al por 
menor, fue el resurgir de las ventas en gremios en que florecian los comercios al por me-
nor independientes y en ci que los almacenes de sucursales tenian relativamente poca 
importancia. El mayor de estos gremios fue ci gremio del automóvil. Entre 1941 y 1951, 
las ventas de vehiculos ascendieron en un 423,3 por ciento, cuyo mayor auniento ocurriO 
durante Ia segunda parte dc Ia década. Una medida del significado de su crecimiento y 
del inipacto experimentado por los grenhios independientes queda indicado pore! hecho 
de que, en 1951, ci valor de ventas realizadas poreste gremio comercial (1.884.627.800 
dOlares) absorbió cerca de una cuarta parte (23,3 por ciento) del volunien total de 
ventas de comerciantes independientes. 
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A partir de 1946, esta década también presenció Un cambio total en Ia tendencia hacia 
Ia dismjnución del nümero de sucursales de almacenes de cadena, si bien en ci ramo de 
Ia alimentación no sucedió hasta mucho más tarde que los almacenes de sucursales de 
nuevo abrian más tiendas que las que cerraban. Durante esta década, ci nimcro de 
comerciantes asociados en cadena continuó Ia disminución que hahia comenzado a 
mediados de Ia década del 1930, si bien las ventas de los comerciantes miembros 
comenzaron a incrernentar grandemente. Parece ser que el aumento en ci promedio de 
ventas de los cornerciantes nijembros fue debido, en parte, a un mayor grado de 
select ividad de los almacenistas, at ofrecer Ia asociación 0 mantener esta asociación, 
solamente con los cornercios al por menor niayores y mejor adniinistrados. 

Durante esta década, los grandes alniacenes experimentaron una disminución todavia 
mayor de su proporción en el volumen total de ventas al por menor. En 1930, más del 12 
por ciento de todas las ventas al por menor fueron realizadas por grandes almacenes; 
para 1941, Li proporciOn habia disminuido at II por ciento y esta disminuciön con-
tinuaria hasta 1951. en que Ia proporción de los grandes almacenes en el mercado habia 
disnilnuldo al 85 por ciento. Se puede atribuir esta disminución a un nümero de 
tendencias que afectahan a muchos otros negocios al por menor: Ia creciente apatia de 
los conipradores a visitar los almacenes del centro de Ia ciudad: Ia generalizaciOn de Ia 
propaganda directa ,or los fabricantes y un cambio en el destino de los gastos de los 
clientes hacia otros articulos que los alimentos, las ropas, y el mobiliario. Conforme el 
éxodo de Ia pohlación hacia el extrarado de las ciudades fue aumentando después de 
Ia Segunda Guerra Mundial, Ia mayoria de los grandes almacenes, localizados en su 
mayorIa en el centro de las ciudades, se encontraron cada dia mãs separados de una 
parte de Ia clientela que cada dIa crecia rnás y se hacia más próspera. 

Otro acontecirniento que presentó problemas dificiles para Ia organización de los 
grandes almacenes luc Ia crccicnte tendencia de los fabricantes a anunciar directamente 
sus productos. Dado que Ia prãctica de publicidad directa tiende a cambiar el control 
de las varias funciones de comercializaciOn, especialmente Ia función de yenta, del 
detallista al suministrador, Ia lealtad del cliente, tan importante para los grandes alma-
cenes, tendió a disniinuir. 

El tercer acontecirniento fue Ia gran conipetencia enfreritada por los grandes alma-
cenes en Ia yenta de sus articulos más importantes. Cerca de las tres cuartas partes de 
las ventas de los grandes almacenes procedian de cinco grupos principales de articulos 
—ropa y calzado, mohiliario, arlIculos para el hogar, alirnentos y artefactos. En cada 
una de las tres primeras categorias, Ia proporción de los grandes almacencs en el volu-
men total de ventas habia disminuido constantemente y grandemente desde 1930. Esta 
década (1941-1951) tamhién presenck un creciniiento de Ia población, superando el 
crecirniento del nümero de tiendas al por menor, hasta el punto que, para 1951, habia 
una tienda por cada 92,4 personas. Parece ser que esto fue debido a Ia relativa lentitud 
de crecimiento de las tiendas pequeñas que no tenian empleados, o muy pocos de ellos, 
ya quc las tiendas mayores que contahan con numerosos empleados, experimentaron 
un creciniiento superior al aurncnto de la poblaciOn. 

1951 -1 961 
Durante esa dt.cada, el crecimiento ccon6mico de Canada. siguiendo el indiec dcl 
Producto Nacional Bruto, avanzd rápidamente, pero también hubo periodos de desor-
ganización económica. La ruptura de hostilidades en Corea, a mediados de Ia década 
del 1950, trajo consigo presiones inflacionarias en Ia economia que dieron como resul-
tado Ia adopciOn, por el Gobierno Federal, de mayores restricciones de precios, para 
conibatir el aumento de precios. Si bien el volumen de ventas al por rnenor ascendió 
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más del 12 por ciento entre 1950 y 1951, este aumento fue debido totalmente a un au-
mento de precios, ya que en valores verdaderos, en realidad, el volumen de ventas at por 
menor fue más bajo. 

Sin embargo, ci año 1952 inició un perIodo de crecimiento continuo. No obstante, 
los dos años siguientes presenciaron una crisis en Canada y los Estados Unidos. La dis-
rninución de precios en general, tuvo un efecto minimo en el crecimiento del mercado 
del comercio al por menor, dando como resultado un aumento de solamente 0,4 por 
ciento, en términos reales entre 1953 y 1954. Para mediados de 1955, Ia economia estaba 
de nuevo floreciente. El Producto Nacional Bruto ascendiO a 27.070.000.000 dólares, at 
final del año, un 9 por ciento mayor que el de 1954 y las ventas at por menor superaron 
Ia cifra de 13.000.000.000 dOlares, con una considerable ganancia del 8,7 por ciento. 

El perlodo de 1956 a 1961 estaba caracterizado por un crecimiento lento pero 
constante del comercio at por menor—si bien perjudicado por dos ligeras crisis pos-
teriores, una a finales de 1957 y otra en 1960. En ambos casos, el efecto sobre los gastos 
incurridos por los consumidores fue minimo y ci volumen de ventas at por menor de 
nuevo recuperó su marcha ascendente. La creciente pobiación, especialmente de los 
grupos más jóvenes, influyó en ci aumento creciente de las compras de art iculos dura-
deros, incluyendo automóviles, durante esta época. Como resultado, ci comercio at por 
menor habla aunientado, para 1961, otros 17,3 por ciento en valor de dOlares actuales 
y 8,3 por ciento en volumen. Durante esta década ocurrieron un nümero de cambios 
importantes en ci patron de distribuciOn. Entre los acontecimientos más iniportantes 
estaba el desarrollo de centros comerciales en Canada. 
Centros Comerciales—Si bien ci concepto básico de centros comerciales Se remonta at 
imperio romano y a Ia Europa medieval. ci centro comercial, en ci sentido moderno, es 
una creación del siglo XX, una innovaciOn norteamericana del comercio al por menor. 
En Canada, en 1950, se estableciO ci primer centro cornercial—el Park Royal, en 
Vancouver, Colombia Británica—aproxirnadamente cuarenta años después de la 
apertura dcl primer centro comercial en los Estados Unidos. Para 1961, funcionaban 
281 centros de compras en Ia mayoria de las regiones de Canada. 

El desarrollo y crecimiento rápido de los centros comerciales en Ia década del 1950 
fue atribuido a un nümero de canibios relacionados entre si que gradualmente venian 
ocurriendo en Ia estructura social y económica de Canada, tales conio el crecimiento de 
Ia pobiación y sus efectos en los patrones mutantes de poblaciOn rural y urbana, el 
aumento dcl nümero de automOviles y su utilizaciOn, y ci creciente poder adquisitivo de 
gran parte de Ia población. 

En 1931, Ia poblaciOn de Canada estaba dividida, casi por igual, entre ci elemento 
urbano y rural —53.7 por ciento urbano y 46,3 por ciento rural, Para 1961, los habitantes 
de los centros urbanos habian ascendido aproximadaniente al 70 por ciento. Una gran 
parte de este crecimiento en zonas urbanas ocurrió en los alrcdedores de las ciudades 
metropolitanas de Canada. Desde 1931, Ia tasa de crecimicnto de los suburbios ha 
excedido Ia de los centros de Ia ciudad por un gran rnargen. El aumento más espec-
tacular del crecimiento de población en zonas del extrarradio ocurriO durante ci periodo 
de 1951 a 1961. En esta época, los arrabales de 17 metropolis sufrieron un aumento 
medio del 96,8 por ciento, mientras que ci centro de Ia ciudad, propianiente dicho, 
ascendió solaniente un 19,1 por ciento. 

El auge en Ia construcciOn de hogares, Ia eievación de ingresos por cabeza y ci 
aumento constante de automóviles tuvieron repercusiones en todos los sectores del 
comercio at por menor. La demanda de mobiliario y aparatos domésticos aumentó 
significativamente durante este periodo y muchos comercios at por menor, especial-
mente los grandes almacenes, previeron los beneficios quc podrian obtener si servIan a 
este mercado del extrarradio. El éxito de los centros comerciales está demostrado por el 
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centro de Ia ciudad, donde ci cstacionamiento constituye un problema. 

hecho de que las ventas al por menor realizadas en los centros comerciales se han 
elevado de, aproximadamente, ci 0,2 por ciento del volumen total de ventas at por 
menor, en 1951. at 5,5 por ciento en 1961. Otro acontecimiento que simboliza los 
canibios en ci sistcma de ventas fue Ia crcación de Ia industria de mãquinas distribuidoras. 

Nláquinas Dispensadoras—Con anterioridad a Ia Segunda Guerra Mundial, habia 
solamente unos pocos operadores en pequeña escala que suministraban máquinas 
dispensadoras de goma de mascar, caramelos y tabietas de chocolate. Para mediados de 
Ia década del 1950 se calcula que entre 8.000.000 y 10.000.000 dOlares fueron insertados 
en las máquinas dispensadoras. Aün en esta época, Ia modalidad canadiense de 
máquinas dispensadoras estaba todavia caractcrizada por una gran incidencia dc 
pcqueños "especuiadorcs" que utilizaban máquinas y productos más baratos, creando 
una mala reputación a los operadores honestos. 

Sin embargo, un numero de acontecinhientos, no relacionados entre Si, actuaron 
conjuntarncntc para crear una atmósfera favorable al crecimiento de Ia industria de 
máqui nas dispcnsadoras. Primeramcnte, ciertos acontecimienlos técnicos desarrollados 
durante los años de La guerra—particularrnente en Ia relrigeración, enfriado electrónico 
y empaquetado—fueron encaminados hacia Ia producción de una variedad comple-
tamente nueva de mãquinas dispensadoras, haciendo posible Ia utilizaciôn nunca pen-
sada de dichas máquinas por los nuevos consumidores de Ia posguerra. Segundo, se 
trataba de una época de una rápida industrialización. especialmente, en las industrias 
manufactureras, y pronto surgieron dos tendencias distintivas: Ia semana de trabajo 
niás corta y, consecuentemente, una mayor frecuencia de turnos de trabajo. Finalmente, 
Ia "pausa para ci café" se convirtió en práctica universal y los trabajadores y oficinistas 
encontraron coneniente Ia presencia de máquinas dispensadoras de cigarrillos y café. 
Para 1961, las ventas por niáquinas dispensadoras aumentaron a, aproximadamente, 
45.000.000 dólares. un aurnento del 350 por ciento sobre Ia cifra de 10.000.000 dólares, 
calculada para 1953. 

Esta década prcsenció también un rápido crecimiento en nümero y ventas de 
almacenes de sucursales. Durante esta década (1951-1961), se alteró Ia tendencia hacia 
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un nirnero menor de sucursales de almacenes en Ia industria alimenticia. Las ventas de 
los almacenes de sucursales aumentaron en un 109,4 por ciento entre 1951 y 1961, casi 
el doble de Ia tasa de crecimiento de las ventas realiadas por detallistas independientes 
—el 61,1 por ciento. Como era de esperar, el aumento fue mayor en las tiendas de 
comcstibles y combinadas que se incrementaron un 179,3 por ciento sobre las cifras de 
1951. No se puede hacer suficiente hincapié en Ia importancia del comercio de comes-
tibles y combinado en ci campo de los aimacenes de sucursales. Para 1961, cerca de Ia 
mitad de las ventas de los almacenes de sucursales fueron realizadas en ese campo. Con 
solamente el 5 por ciento de los almacenes de coniestibles y combinados (alniacenes de 
sucursales e independientes), los almacenes de sucursales habian absorbido rnás del 46 
por ciento del volurnen total de ventas de este grupo. 

No cabe duda que el desarrollo del supermercado fue uno de los importantes factores 
en el gran incremento de Ia proporción de los almacenes de sucursales en el campo de Ia 
alimentación. La tendencia hacia Ia yenta al por mayor de los supermercados, ya 
evidenciada para 1941, adquirió caracterIsticas prominentes durante esta década. 

Habia un nümero de factores conducentes a un crecimiento posterior del sistema 
asociado de almacenes de sucursales y Ia creciente popularidad del concepto de super-
mercados. Brevemente, estos factores son los siguientes: (1) ci traslado de Ia población 
al extrarradio y el desarrollo resultante de centros de compra en Ia nlayoria de los cuales 
Ia gigantesca tienda de comestibies servia como punto focal. Es interesante hacer notar 
que en Canada los alrnacenes de sucursales de comestibles estuvieron a Ia vanguardia 
del desarrollo de los centros comerciales. En realidad, en una época, uno de los princi-
pales arrendadores de los centros comerciales fue una de Ia principales organizaciones 
de almacenes en cadena de comestibles: (2) Ia creciente demanda—y habilidad para 
pagar por ella—dc una mayor selecciOn de lineas y articulos de consumo, particular-
mente en ci campo de comestibles "finos" que no se podlan encontrar en las pequeñas 
tiendas de comestibles; y (3) ci deseo de una gran parte de los compradores de efectuar 
sus compras con menos frecuencia y realizar lo rnâs posible en un solo lugar—todo lo 
cual hacia necesaria Ia construcción de tiendas mayores con másestanterIasy una mezcla 
completa de alimentos y otros artIculos—(siendo los ñltimos una de las más importantes 
innovaciones en Ia comercialización de productos en los supermercados en los Ciltirnos 
años), y con grandes espacios para ci estacionamiento de vehiculos. 

También durante esta época, el movirniento de almacenes asociados progresO hasta 
adquirir una posición iniportante en el sisterna de distribución. El crecimiento rápido 
de los almacenes asociados después de 1945, especialmente en ci campo alimenticio, de 
nuevo anunció nubarrones para los comerciantes detallistas en pequeña escala. Los 
pequeños comerciantes independientes sintieron ci golpe brutal de los supermercados y, 
a su vez, volvieron sus ojos al almacenista en su lucha por Ia supervivencia. En térniinos 
de nOrnero de miembros y ventas totales, los almacenes asociados consiguieron su mayor 
impacto en ci campo de Ia alirnentación; para 1961, las ventas de almacenes de alimen-
taciOn asociados aurnentaron rnás del 700 por ciento sobre 1951 y para finales de Ia 
década estos almacenes absorbIan más del 21 por ciento del mercado total de comes-
tibles y corn binado. 

La década del 1951-1961 también fue un periodo de crecimiento para los grandes 
aimacenes en Canada. Las ventas al detalle ascendieron de 910.000.000 dOlares, en 1951, 
a 1.550.000.000 dOlares en 1961, una ganancia superior al 58 por ciento. Este aurnento 
se compara favorablemente con el aurnento del 58,8 por ciento de las ventas totales al 
por menor. Una tendencia aparente durante esta época fue Ia utilización creciente de 
centros comerciales por grandes airnacenes, para ci establecimiento de sucursales. En 
1956, habIa solamente 10 sucursales de grandes almacenes en los centros comerciales. 
Estas sucursales acapararon el 4,4 por ciento del volumen total de ventas al por menor 
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de todos los grandes almacenes en Canada. Para 1961, 37 sucursales de grandes aimace-
nes obtenian el 11.1 por ciento del volumen total de ventas de los grandes almacenes 
matrices. Se debe recordar que las ventas de los grandes almacenes inciuyen las 
realiadas por correspondencia y catálogo. Si fuese posibie separar estas ventas de las 
realizadas en el mismo almacén, ci resultado serla un indice más positivo de Ia irn-
portancia creciente de las sucursaies del extrarradio en Ia comercialización de almacenes 
generales. 

Durante Ia década del 1950se continuó Ia tendencia hacia los grandesestablecimientos 
de yenta al por menor. Para 1961, habia 175.692 establecimientos sirviendo a una 
población de 18.238.000 habitantes, o sea, una tienda por cada 103,8 personas. La yenta 
promedio de cada almacén ascendió a 53.888 dólares constantes, una ganancia del 26,2 
por ciento sobre ci volumen de ventas de 1951. El mimero de establecirnientos con un 
volurnen de ventas inferior a 20.000 dólares continuó disrninuyendo y solamente el 28,7 
por ciento de los almacenes existentes en 1961 pertenecian a este grupo. 

1961 -1 967 
Este perlodo presenció el fortalecirniento de algunas de las tendencias comerciales que 
se iban pronunciando para finales de Ia década del 1950, y un nuevo acontecirniento que 
estaba destinado a causar un inipacto en ci comercio—ios grandes almacenes de 
descuento. 

Grandes Almacenes de Descuento— En 1960, se abrió en Toronto el primer gran alma-
cén de descuento. Si bien ci descuento no constituye por si mismo un gran fenómeno, y 
que éste puede ser encontrado en los mercados, en los zocos y en las subastas, el 
establecimiento de almacenes de yenta en gran escala de una gran variedad de articulos 
a precios normalmente más reducidos que en los estabiecirnientos de Ia competencia, 
capturó Ia imaginaciOn de numerosas personas. La técnica empleada por los modernos 
aimacenes de descuento es almacenar solo articulos de salida rápida y eliminar todos 
los servicios, excepto los más esenciales, haciendo asi posible La reducciOn de precios. 

El éxito del almacén de descuento surgiO dc los numerosos cambios en las técnicas 
comerciales ocurridos en años anteriores. Gradualmente en ci transcurso de los años, el 
consurnidor y ci fabricante habian tornado para si mãs y más las funciones del de-
tallista. Los hábitos de compra del consumidor habian experimentado grandes cambios 
en los ültimos afos. El superniercado, con ci concepto de auto-servicio, inspirO en ios 
consumidores Ia conlianza de comprar directamente articulos de las estanterias sin 
tener que solicitar Ia opinion o consejo del cornerciante. También habia existido Ia 
tendencia marcada, durante más de una década, de que los fabricantes garantizasen sus 
productos, especialmente en ci caso de articulos de marcas conocidas. Todos estos 
acontecimientos crearon una atmOsfera adecuada para Ia expansion del tipo de corner-
cio de auto-servicio dci comercio de comestibles a otros ramos. 

En 1962, primer año en que se cuentan datos estadisticos de los aimacenes de des-
cuentos, las ventas de este tipo de comercio ascendieron a 106.000.000 dOtares, aproxi-
madamente, ci medio por ciento del total de las ventas al por menor: para 1964, ci 
volumen de ventas se habia casi duplicado a rnás del uno por ciento del total de ventas 
al por menor en Canada. El crecimiento del aimacén de descuento es todavIa más im-
presionante Si Se compara con el crecimiento de los grandes almacenes tradicionales. 
Entre 1962 y 1964, las ventas de los almacenes de descuento aumentaron un 94,2 por 
ciento, mientras que ci aumento de los almacenes tradicionales asccndió solamente al 
15,3 por ciento. 

En el canipo de los alrnacenes de sucursales, Ia construcciOn de grandes estructuras 
fIsicas que comenzO con los primeros supermercados continuó, si bien esta tendencia 
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parece ser que se nivelará. La tendencia hacia Ia yenta de diversos tipos de artIculos de 
consumo en los ainiacenes de comestibies ha continuado y, probablemente, continuará 
en los próximos años, Se introducirán numerosos articulos fuera de Ia linea de los 
comestibles, dando como efecto io que un escritor declaró, . . un cIrculo completo 
volviendo a las abacerias de antao". 

La integración vertical en ci movirniento de almacenes de sucursales se ha incre-
mentado grandemente durante los ültimos años, especialmente, en ci ramo de Ia 
alimentación. Parecia inevitable que los comerciantes en grandes cantidades incre-
mentarian sus inversiones o control en las fãbricas que produclan no solamente sus 
propias marcus, sino también productos para Ia yenta a sus competidores. Este periodo 
presenció también un aurnento de integración horizontal en Ia yenta al por menor. 
Por ejemplo, las organizaciones de aimacenes de sucursales, especialmente en el ramo 
de cornestibles y de variedades, respaidados por su gran poder de compra y talentos 
administrativos, se han pasado al campo del airnacén de descuentos. 

El creciente uso de técnicas cientificas en Ia administración, tales como Ia investiga-
ción de operaciones. las calculadoras eiectrOnicas, los cent ros de proceso de información, 
se ha hecho todavia más pronunciado. Estas técnicas. en Ia forma en que son empleadas 
por los comerciantes, están solamente en su infancia, pero su importancia se aumentará 
signifIcativamente en ci futuro. 

El movimiento de asociación voluntaria continuó expandiéndose y prosperando en Ia 
década del 1960. En ci ramo de La alimentación, La politica agresiva de los almacenistas 
fomentadores debia permitir a los detallistas asociados del ramo de Ia alimentación 
capturar, al menos, del 35 al 40 por ciento del volumen total previsible para ci futuro. 
Tanibién es probable que ci movimiento de asociaciOn voluntaria hará entradas vigoro-
sas en otros ramos que ci de Ia aiimentación, en ci futuro, especialmente en ci de Ia 
ferreteria. El crecimiento de centros comerciales ha continuado durante Ia década del 
1960, pero a una tasa más baja. Si Ia tendencia continua, Ia tasa de aumento de ventas 
se nivelará a airededor del 8 ai 10 por ciento por año. 

La industria de máquinas distribuidoras ha obtenido grandes ganancias en los 
Ciitimos años. Para 1964, sus ventas hablan aumentado a más de 78.000.000 délares, 
una ganancia del 75 por ciento sobre 1961. No hay duda de que ci comercio de ma-
quinas expendedoras jugará un papel importante en remplazar o suplementar los méto-
dos tradicionales de yenta, primariamente, en Ia distribución de mercancias de bajo pre-
cio y poca ganancia. Por ejemplo, ahora está muy próximo a ser realidad ci aimacen de 
comestibles automático. 

Los cambios experimentados durante Ia primera parte de esta década son un indice 
del comienzo de acontecimientos extraordinarios que ocurrirán dentro de Ia próxima 
década, poco más o menos. 

Conclusion 

Canada ha presenciado, durante ci siglo pasado, cambios dramáticos en el método de 
comercio al por menor. Un niimero de innovaciones de la yenta al por menor se desta-
can claramente: los grandes aimacenes de yenta y ventas por catálogo, los almacenes 
de sucursales, los almacenes de asociación voiuntaria, los supermercados, los centros de 
compra y los grandes almacenes de descuento. Ninguno de estos acontecimientos ha 
remplazado completamente ci comercio al por menor de su dia; sino que han servido 
para reducir su importancia anterior. Por ejempio, los grandes almacenes no rempla-
zaron ala abaceria ni los almacenes de sucursaies remplazaron a Ia tienda independiente. 

(G. SNYDER) 
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oficinas centrales de Ia Junta Canadiense del Trigo Se encuentran en Winnipeg. 

Instituciones Financieras 
El crédito reviste gran importancia en una economia desarrollada, tal como Ia de 
Canada. Prácticamente toda familia, todo negocio activo y todo nivel de gobierno están 
implicados en el préstamo de fondos. El depósito de dinero en un banco, Ia compra de 
una obiigaciOn de ahorros del Gobierno de Canada, Ia aceptación de una deuda, son 
todas ellas, transacciones financieras coniunes que implican cambios de titulos sobre 
dinero. Toda operación financiera representa un activo para el prestamista y un pasivo 
para ci prestatario. Para cada prestatarlo debe haber un prestamista que adquiera el 
derecho. La velocidad y facilidad con que el prestamista y prestatario se renen, 
determinan Ia calidad del sistema financiero. 

Gran parte del total de los préstamos realizados en Canada ocurre directamente 
entre personas, enipresas comerciales no financieras, gobiernos y extranjeros, sin inter-
vención de los intermediarios financieros. Dos ejemplos son Ia yenta directa de bonos del 
estado a individuos y adelantos de las compañias matrices a sus subsidiarias. Sin 
embargo, este proceso opera, solarnente, cuando una persona con fondos dispuestos 
para su inversion puede encontrar alguien que desea recibirlos prestados, bajo condi-
ciones—cantidad del préstamo, término del préstamo, fIanza, etc.—satisfactorias a 
ambas partes. El papel desempeñado por ci mercado financiero es proporcionar ci 
lugardereunión de tales prestamistasy prestatarios. 

El térrnino "instituciones financieras" abarca instituciones tales como bancos, 
compañias de seguros y compañIas de fideicomiso, cuya función principal es operar 
con dinero o derechos pecuniarios. 

Si no existiesen esas instituciones, gran parte del crédito que ahora discurre entre 
prestamista y prestatario se realizaria sOlo a intereses más elevados, en caso que 
existiese. El tienipo y gastos incurridos serian muy elevados, si cada prestatario tuviese 
que encontrar un prestamista dispuesto a Ia operaciOn. La concepciOn de nuevas 
instituciones y Ia adaptaciOn de viejas institucioncs a las nuevas necesidades, son pro-
cesos que prosiguen continuamente su camino. Por ejemplo, recientemente Se ha puesto 
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un gran énfasis en el establecimiento de instituciones financieras provinciales para el 
propósito de facilitar el desarrollo de nuevas industrias en una provincia. 

Un tema constante es Ia evolución de transacciones directas entre el prestatario y el 
prestamista a transacciones en las cuales una institución financiera actta como inter-
mediario entre ambos. Hace menos de 165 aflos todavia no habla en Canada bancos, ni 
campañIas de fideicomiso, de préstamos o de seguro. Ain hace 100 años, Ia rnayorIa 
de las pequenas empresas eran financiadas mediante ahorros individuales, y Ia niayoria 
de Las grandes empresas cran flnanciadas con capital inglés o americano. No fue hasta 
hace 50 años, durante Ia Primera Guerra Mundial, que el mercado de capital canadiense 
se convirtió en un instrumento eficaz para canalizar Los ahorros de los canadienses en 
Las actividades de producción y recursos naturales en gran escala. 

Diversas Comisiones Reales han estudiado el sistema bancario en varias ocasiones, 
desde 1867. Por ejemplo, Ia Comisión de 1933 presentó recomendaciones que condu-
jeron a Ia formacjón del Banco de Canada. La Comisión más reciente, cuyo informe, 
en el momento de escribir estas lineas, no se ha traducido en una acción legislativa, 
estudió Ia operación de un sistema financiero bajo cuatro titulos: La contribuciOn del 
sistema tinanciero en Ia consecuciôn defines económicos; los cambios ventajosos en las 
técnicas actuales; seguridades para ci pühiico; y Ia suficiencia del sistenia desde el punto 
de vista del prestatario. Los estudios realizados por Ia Coniisión en sus esfuerzos para 
encontrar soluciones a estos problemas, están contribuyendo a una actividad literaria 
rápidamente creciente sobre las operaciones eflcaces de los sistemas financieros. 

Clasificación de las Instituciones Financieras 
Sc puede facilitar grandemente Ia dctlniciOn de las instituciones financieras, si éstas se 
clasifican en grupos homogéneos, basados en los tipos de préstanlos efectuados, Ia 
naturaleza de los instrumentos de comercio utilizados u algunos otros factores. 
Actualmente, no hay una clasificación totalmente satisfactoria, pero parece quc Ia 
mejor clasiflcación establecida hasta Ia fecha es Ia recomendada por las Naciones 
Unidas y que se aplica a los tres grupos que aparecen más adelante. 

Sistema Monetario—El primer grupo principal es ci del sistema monetario que 
incluye al Banco Central y a las instituciones que aceptan depOsitos. En Canada, estas 
instituciones son el Banco de Canada, los bancos conierciales, las compaflias de 
fideicomiso, las compañias de préstamos hipotecarios, las compañIas cooperativas de 
crédito, las cajas de ahorros de Quebec y Las cajas de ahorros provinciales. Debido a 
que una gran parte de La población conf ía sus ahorros en estas instituciones. tradicional-
mente han sido objeto de un gran control gubernamental. En ci nivel federal (0 nacional) 
este control es ejercido por ci Inspector General de Instituciones Bancarias y ci Super-
intendente de Seguros; y las provincias tienen organismos reguladores para las institu-
ciones que caen bajo cI control provincial. 

CompanIas de Seguros y MontepIos—E1 segundo grupo principal es ci de las compañias 
de seguros y rnontepIos laborales. Estas instituciones se caracterizan por consistir su 
pasivo principalniente de reclamaciones futuras de seguros y pensiones. Este grupo 
está formado, principalmente, por compañIas de seguros de vida, de incendios y ac-
cidentes y montepios de pensiones. Las compañias de seguros siguen a continuación de 
los bancos por el tarnaño de su activo, y tienen en cartera una gran proporción de 
obligaciones y bonos del estado. 

Otros Grupos Financieros—El tercer grupo principal de instituciones financieras con- 
tiene todas las otras compañias quc reciben préstamos por medio de Ia emisión de in- 
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strumentos de crédito o de propiedad y prestan estos ingresos a individuos, empresas 
comerciales y gobierno. En esta clasificación se incluyen las compañias de financiaciàn 
de ventas, las compaiiias de préstamos al consumidor, los fondos mutuos comerciales, 
las compañias de capitalización, las cornpañias de foniento de negocios, las cornpañIas 
de créditos agricolas, el Instituto Nacional de Ia Vivienda e Hipotecas y otras compañIas 
ernpeñadas en Ia flnanciación de personas, negocios y gobierno. 

La Labia siguiente muestra un balance condensado de las principales instituciones 
fInancieras. Donde ha sido posible, se dan datos para 1875, 1900, 1926, 1960 y 1964. 
Debido a que existen diferencias en Ia fornia en que se han calculado los activos, parti-
cularmente en los primeros años y debido a las diferencias en Ia definiciOn y alcance de 
los términos, solamente Se debe tomar ci activo total, como un Indice de taniaño y 
crecimiento. 

Activo Total de Ciertas Instituciones Financieras, Años Seleccionados 1875-1 964 
(Millones do dólares) 

Detolle 	 1875 	1900 	1926 	1960 	1964 

Bancos y otras instituciones do depósito: 

	

BancodeCanadá ...........................- 	- 

	

Bancos Comerciales .........................183 	314 

	

Cajas do ahorros do Quebec...................8 	21 

	

lnstituciones gubernamentales do ahorro .........7 	53 
Cooperativas de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	- 	- 
Compañias de tideicomiso ....................l 	20 	153 Compañias de préstamos hipotecarios........... 

	

Total ...................................218 	541 

Seguros y montepios 
Seguros de vida ............................ 	n.d. 	60 

	
919 	8.007 	10.638 

Monteplos................................. 	 nd. 	3.616 	5.820 
Seguros de incendio y accidentos ............... 	nd. 	22 

	
152 	1.316 	1.658 

Total 	 - 	82 	1.071 	12,939 	18.116 

- 3.044 3.642 
2.940 14.263 18.661 

76 311 403 
54 189 210 

9 1.314 2.227 
117 1.274 2.789 
205 945 2.380 

3.401 21.340 30.312 

Otras instituciones financieras: 
Compañias de financiación de venlas y de préstamos 
al consumidor ............................ 

Fondos mutuos ............................. 
Compañias de capitalización ................... 
Cornpañlas de inversion ...................... 
Instituto Nacional de la Vivienda v do Hipotecas. 
CorporaciOn Financiera Municipal do Alberta ...... 
CorporaciOn de Seguros do Créditos a Ia ExportaciOri 
CorporaciOn do CréditoAgrlcola (anteriormenteJunta 

Canadiense de Créditos Agricolas) ............ 
Banco do De5arrollo Industrial ................. 

	

Total................................... - 	- 
	 9.442 

n.d. = no disponible 	= no existia todavia 

Nots; Esta tabla incluye instituciones financieras que Sc entiende aharcan aproximadamcnte ci 
99 por ciento de los activos de todas las instituciones financieras. Sc han omitido compaBias de 
seguros mutuos. agentes de cambo y boisas, y otras compañias especializadas en Ia financiación de 
empresas y ciertas instituclones ljnancieras del Estado de poca importancia relativa. No es posibie 
comparar el activo total de un periodo con ci próximo o entre instituciones. Por ejemplo, el activo 
total de las compañias de seguro en 1875. 1900 y 1926 inciuyc activos mantenidos a favor de asegura-
dot extranjeros, mientras que éstos no aparecen en las cifras de aSos posteriores. Tales discrepancias 
no afectan seriamente ci cuadro presentado sobre ci crecimiento de las instituciones financieras. 
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Historia de las Instituciones Financieras 
La influencia hritánica y estadounidense, modificada por las leyes y costumbres cana-
dienses, han influldo grandemente en las instituciones fmnancieras canadienses. El sistenia 
bancario de sucursales canadiense evolucionó del sisterna inglés. Las compaflias de 
financiación de ventas reflejan un crecimiento anterior de instituciones similares en los 
Estados Unidos. lnglaterra y los Estados Unidos tienen sisternas flnancieros más desa-
rrollados que Canada y se espera que los canadienses continten adaptando procedi-
nhientos e instituciones a las exigencias locales. 

La diagrarna de Ia página 246 indica Ia década en que cornenzaron a funcionar las rnás 
importantes institucioncs financieras. En general, se da Ia fecha de inscripción en el 
registro de cornercio, Ia que puede ser bastante posterior a Ia fecha en quc cornenzaron 
a funcionar. El origen de un cierto ni:imero de instituciones financieras Se remonta a un 
grupo de individuos reunidos para realizar alguna función y formaiizando gradualmente 
sus procedimientos hasta que se adoptó Ia forma de sociedad comercial. Por ejemplo, ya 
para 1832 se reunia regularmente en Montreal un grupo de agentes para comerciar con 
acciones comerciales y de empresas de Ia época. Consiguienternente, en 1866 Se formá 
una Junta de Agentes de Canibio yen 1874 se inscribió en el Registro Mercantil Ia Bolsa 
de Carnbio de Valores de Montreal. En general, se ha tornado como ficha más impor-
tante lade su inscripciön en el registro. 

Moneda y Operaciones Bancarias Anteriores a 1867 
Mientras el comercio permancciô cii manos dc unos pocos tralicantes, éste quedaba 
reducido al trueque. Los indios recibian abaiorios, mantas y otros articulos a cambio de 
sus pieles. En el siglo XVII se introdujo Ia moneda francesa y en 1681 se reconociO 
oflcialmente Ia moneda extranjera, pero Se estipulaba por reglarnento que su valor 
serla calculado segin su peso, incrementado en un tercio del valor original en el pals de 
emisión, con objeto de prevenir su retorno al pals de origen. En 1685 se introdujo el 
papel moneda, primariarnente, como un expediente para satisfacer los gastos guberna-
mentales, mientras se esperahan las rernesas reales. Sin embargo. más tarde, se ernitió 
papel moneda sin un respaldo tirme y su historia caOtica condujo a una falta de con-
fianza en el papel moneda, falta de confianza que quizá sea Ia justificaciôn por Ia 
tardanza en introducirse los hancos en Canada. 

Después del periodo de ocupación militar(1759-1763), los dOlaresespañoles de plata 
se convirtieron en Ia moneda de curso legal, si bien los diferentes valores dados a ellos 
en Halifax, Quebec y Montreal gencraban problenias de comercio. En 1775, Ia moneda 
de curso legal de Halifax se convirtió en una moneda oficial, pero no fue adoptada 
totalmente hasta 1821. cuando se privó a las otras monedas de su carácter de curso legal. 
Más tarde, se ernitieron bonos del ejército para cubrir los gastos de Ia guerra del 1812, 
bonos que fueron rediniidos años niás tarde. Este hecho ayudô a pavimentar el carnino 
para el primer banco. el Banco de Montreal, que comenzó sus negociosen 1817 como 
una institución privada y en 1822 recibiô Ia cédula de incorporación. Sin embargo, ci 
primer banco oficial fue el Banco del Alto Canada que fue inscrito en el registro en 
1821. Estos primitivos bancos fueron organizados por mercaderes y para los merca-
deres, siendo su principal funciOn facilitar el comercio mediante Ia emisión de pagarés 
al portador o sobre demanda. Cuando el crédito del banco era bueno, estos pagarés 
pasaban de mano en mano y se convirtieron en instrumento de mayor circulación de 
Canada. 

Durante Ia década del 1840, se propuso que los gobiernos provinciales emitiesen 
billetes que remplazarian a los de las instituciones bancarias. Si bien Se rechazó esta 
propuesta, Ia crisis financiera del 1848-49 forzó Ia adopción de una politica que condujo 
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a Ia retirada de Ia licencia de emitir billetes bancarios de valores inferiores a cinco 
dólares. Entre 1840 y 1867, también se consideró el problema de establecer un sistema 
uniforme de moncda. La mayorIa de los canadienses favorecla ci sistema decimal 
norteamericano que en 1853 y 1858 fue adoptado por Ia Provincia Unida de Canada. 
En 1860, se utilizö ci sistema decimal en Ia contabilidad oficial de Nueva Escocia y 
Nueva Brunswick. 

Operaciones Comerciales Bancarias Después de 1867 
Con Ia Confederación, Ia jurisdicción sobre la moneda paso al Gobierno Federal. En 
1870 se introdujeron los billetes del dominio o moneda de curso legal que circulaban 
conjuntamente con billetes de banco que no eran de curso legal. La Ley Bancaria de 
1870 y Ia Ley Bancaria del Dominio de 1871 iniciaron Ia era moderna de los bancos. 
Estas Leyes establecian entre otras cosas, el capital mInimo de los bancos, estableclan 
ci interés o descuento máximo al siete por ciento, facilitaban ci préstamo con garantia 
de recibos de depósito, regulaban los balances mensuales y preveIan revisiones regulares 
cada diez años. El sistema bancario canadiense fue fruto de las necesidades de los 
mercaderes y por eso las Ieyes bancarias hicieron hincapié en ci aspecto comercial de 
los bancos. Los préstamos eran, en lo posible, a corto plazo y rentables, y no se permi-
tian los préstamos hipotecarios. No fue hasta Ia década del 1950 que los bancos 
comerciales nacionales hicieron hincapié en los préstamos personales. 

Las revisiones de Ia Ley Bancaria realizadas a intervalos de, aproximadamente, diez 
años, introdujeron cambios en los detalles del encaje bancarlo, responsabilidades de los 
directores y de los accionistas, formas de prepararse los estados, etc.; pero no se 
iritrodujeron cambios fundamentales hasta Ia sexta revisiOn en 1934. Durante Ia década 
del 1920 y los primeros años del 1930 se sintiO Ia necesidad de La existencia de un 
banco central que regulase los créditos y Ia moneda de curso legal y, siguiendo las 
recomendaciones de un comité parlamentario, se promuigó Ia Ley del Banco de 
Canada, en 1934 y ci Banco de Canada comenzó sus operaciones en marzo de 1935. 

La Ley Bancaria de 1934 emplazaba en ci Banco de Canada Ia responsabilidad de 
todos los billetes del dominio en circulaciOn y provela el remplazamiento parcial de los 
bilietes de banco por los billetes del Banco de Canada. La Ley Bancaria de 1944 
establecia quc las instituciones bancarias no podrian emitir bilietes después de 1945 y 
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que la responsabilidad restante de dichos bancos por los billetes en circulación seria 
transferida at Banco de Canada en 1950. El Banco de Canada puede, bajo los términos 
de sus funciones de reguiaciOn de crédito, aunientar o disminuir Ia cantidad total de 
reservas metálicas de los bancos privados—en otras palabras, regular el suministro de 
dinero. La Ley Bancaria exige que cada banco comercial nacional mantenga una 
cantidad minima de reservas metálicas en billetes del Banco de Canada y depósitos en 
el Banco de Canada. Si las reservas aumentan, el banco puede aumentar sus depósitos. 
Si las reservas disminuyen, el banco debe disminuir sus depósitos. El método principal 
mediante el cual el Banco de Canada puede afectar el nivel de las reservas mctáiicas de 
los hancos comerciales nacionales es Ia compra y yenta de titulos del gobierno. 

El Banco dc Canada no concede préstamos de dinero de forma regular. Sin embargo, 
está autorizado para hacer préstanlos a corto plazo a los bancos conierciales, a las cajas 
de ahorro de Quebec. a los corredores del mercado monetario, at Gobierno de Canada 
y a las provincias. El derecho a efectuar préstamos a corredores de inversiones signilica 
que éstos pueden obtcncr en préstamo grandes cantidades de dinero en ci mercado, con 
objeto de financiar transacciones a corto término, a sabiendas que si las condiciones 
crediticias se hiciesen muy difIciles", sienipre pueden acudir 'Sen ültima instancia" a 
un lugar donde pueden pedir dinero prestado. Tradicionalmente, ci Banco de Canada 
ha controiado ci suministro dc dinero por medio de los bancos comerciales nacionales. 
Esto cjerce una forma indirecta decontrol de otras instituciones de depósito tales como 
compañias de Ildeicomiso y sociedades cooperativas de crédito. El grado prudente de 
control de estas instituciones cuasi-bancarias constituye actualmente un punto intere-
sante e importante. 

Cooperativas de Crédito 
La primera cooperativa de crédito en CanadA fue fundada en Levis, en 1900, por M. 
Alphonse Desjardins. Su propósito era promover Ia economia de ahorro y proporcionar 
préstarnos a los miembros que no eran capaces de obtener crédito en otros lugares o 
podIan hacerlo solamente a intereses muy elevados. Al principio, su crecimiento fue 
lento. En 1911, fecha en que se tienen las prinieras cifras, ci activo era de 2.000.000 
dOlares y para 1940. éste ascendla solamente a 20.000.000 dólares. Desde aquel tiempo, 
se ha experimentado un auniento espectacuiar y ci activo de Ia cooperativa de crédito 
de Quebec ascendia a mAs de 1.000.000.000 dOlares, a finales de 1964. En otras provin-
cias, este crecimiento ocurrió mAs tarde. La primera legislación introducida fuera de 
Quebec to fue en Nueva Escocia en 1932, seguida de Ia legislación provincial de 
Manitoba y Saskatchewan en 1937, y Ia de Ontario y Ia Colombia BritAnica en 1938. 
Si bien las cooperativas de crédito no han obtenido Ia misma importancia en estas 
provincias corno to hicieron en Quebec, siguen los niismos principios de ayuda propia. 

Las cooperativas de crédito caen bajo Ia legislación provincial y casi todas las oficinas 
locales de cada provincia pertenecen a una cooperativa central de crédito provincial, 
directarnente o a través de cooperativas regionales. Hay una diferencia considerable en 
el activo de las cooperativas de crédito de Quebec que tienen una gran proporción de 
sus inversiones en forma de hipotecas y titulos del gobierno, a diferencia de las otras 
proincias que invierten su activo en préstamos. Probablemente, las cooperativas de 
crédito dcsenipeñan su papel más importante en las comunidades mAs reducidas, en las 
que pueden funcionar, hasta cierto punto, como bancos locales. Sin embargo, estAn 
creciendo rãpidamentc en las ciudades, debido at interés que pagan en las acciones y 
depósitos que Cs niAs elevado que el pagado por Ia mayoria de las otras instituciones 
financicras, mientras que, dcbido a sus costos relativarnente bajos, pueden cargar 
intereses comparativamente mAs bajos a sus préstamos. 
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Corn pañIas de Fideicomiso y de Préstamos Hipotecarios 
En 1844, una compañia efectuó pot priniera vez en Canada, operaciones similares a 
las que hoy se efectuan pot compañfas de fideicomiso y de préstamos hipotecarios. 
Con objeto de legalizar y alentar dichas operaciones en ci Alto Canada, en 1845 se 
dictó una ley, seguida pot las leyes de 1847 y 1849 de Nueva Brunswick y Nueva 
Escocia, respectivamente. Estas compaflias primitivas eran denommadas compañlas de 
construcciOn y su función principal era efectuar préstamos a sus socios con garantia de 
propiedad inmobiliaria. La Ley de 1859 les otorgó ci derecho de "pedir dinero prestado 
en una forma limitada", mientras que Ia Ley de Sociedades de Construcción de 1874 
les dio derechos adicionales a aceptar dinero en deposito y a emitir obligaciones. 

En 1882 Se inscribió en ci registro mercantil de Ontario Ia primera compañia de 
fideicomiso. Durante Ia 61tima parte del siglo XIX, el crecm-iiento de las compaflias de 
fideicomiso, si bien considerable, fue mucho menor que ci de las compañias de prés-
tamos hipotecarios. Sin embargo, las compañias de fideicomiso tienen Ia ventaja 
inherente sobre las compañias de préstamos hipotecarios en que sus cédulas de con-
stituciOn les autorizan a realizar todas las funciones de compania de préstamos hipo-
tecarios, además de SUS actividades de fideicomiso. Durante Ia primera parte del siglo 
XX, las compañias de fideicomiso crecieron rápidamente y algunas compañias de 
préstamo cambiaron sus actas de constitución al de compañias de fideicomiso o fueron 
absorbidas por compañias de fideicomiso. El constante crecimiento de ios activos de 
las compañias de préstamo y de fldeicomiso continuó hasta 1930 pero, sus activos, 
reflejando la Crisis y Ia Segunda Guerra Mundial, cambiaron muy poco entre 1930 y 
1945. Sin embargo, a partir de 1945 sus activos crecieron rápidamente, reflejando tales 
factores como Ia gran expansion en Ia construcción de edificios, (con ci consecuente 
préstamo hipotecario) y ci desarrollo de mercados financieros a partir de 1945. Como 
su nombre indica, las compañIas de préstamos hipotecarios se concentran en el préstamo 
de dinero para hipoteca y tienen otros activos tales como titulos de Ia deuda pOblica y 
pagarés a corto plazo, principaimente, con objeto de proporcionar un grado suficiente 
de liquidación a corto plazo. Las hipotecas son ci tipo de inversiOn más favorecido por 
las compañias de fideicomiso, aiin cuando estas compañias son mucho más activas que 
las compañias de préstamos en Ia compra de bonos y papel comercial a corto plazo. 

Las funciones de las compañias de fideicomiso pueden 5cr divididas en tres tipos-
fideicomiso individual, fldeicomiso colectivo y fIdeicomiso de corporaciones. El fidei-
comiso individual se relaciona con Ia administración del caudal relicto y hacienda, 
fldeicomiso y de agencia. Hay pocas estadisticas sobre los activos totales administrados 
por las compañias de fideicomiso, pero la mayoria de los recursos de las compañias de 
lideicomiso están dedicados al fideicomiso individual. El fideicomiso colectivo en que 
los fondos han sido proporcionados pot accionistas, depositantes y compradores de 
certificados, es La parte que normalmente queda cubierta por las estadisticas publicadas. 
El fideicomiso de corporaciOn se relaciona con ci papel de las compañIas de fideicomiso 
en ayudar a las corporaciones, actuando como un fldeicomisario de los activos que 
protegen los préstamos recibidos. Las sociedades de fideicomiso también pueden actuar 
como sindicos y administradores en Ia reorganización o liquidación de una compañIa, 
asi como ayudar en los detalles de mantenimiento del registro de accionistas. 

Cajas de Ahorros Provinciales y de Otro Tipo 
Los tres tipos de cajas de ahorro existentes en Canada son Ia Caja Postal de Ahorro, 
las Cajas Provinciales de Ontario y Alberta y las dos cajas de ahorros que funcionan en 
Quebec, Ia Caja de Ahorros de Ia Ciudad y Distrito de Montreal y ci Banco de Economi a 
de Quebec. La Caja Postal de Ahorros fue establecida pot la Lay de Correos de 1867, 
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con objeto de, como declaraba Ia Ley, - ampliar las instalaciones actualmente dis-
ponibies para el depósito de pequenos ahorros, poner los correos a Ia disposición de 
dichos propósitos y ofrecer ci respaldo directo del Gobierno a cada depositante para ci 
paso total dcl dinero depositado, conjuntamente con los intereses devengados". Los 
depósitos de ahorros en Ia Caja Postal de Ahorros aicanzaron Ia cifra maxima de 
48.000.000 dólares en 1908, pero con ci crecimiento de otras instituciones de ahorro, 
estos depOsitos han descendido a casi la mitad de ese nivel y cada aflo van reduciéndose. 

Las cajas de ahorro provinciales de Ontario y Alberta comenzaron sus operaciones 
en 1922 y 1939, respectivamente, y han mostrado un crecimiento continuo. Las dos 
cajas de ahorros de Quebec fueron inscritas en ci registro de acuerdo con Ia Ley de 
Cajas de Ahorros de Quebec, estatuida en 1875. Ambos aceptan depósitos e invierten 
éstos en una lista relativamente limitada de valores. 

Seguros de Vida 
Las compañIas de seguros de vida tuvieron primeramcnte su origen en Gran Bretaña y 
los Estados Unidos y ci negocio Se inició en Canada por compañias de dichos paises. La 
primera compaflIa sc estableció en Canada en 1846, a Ia que siguieron cinco más en los 
cinco aflos sigulentes. A finales de Ia década del 1860 y principios del 1870, su actividad 
comercial recibió un gran Impetu al formarse nuevas compañias de seguros de vida en 
Canada, Inglaterra y otros paises, de una forma acelerada. Para 1875 habia por lo 
nienos 26 compaflias en Canada, incluyendo varias compañias integramente cana-
dienses. Con este rápido crecimiento de sus actividades, se sentia Ia necesidad de una 
legislación y en 1868 sc dictó Ia primera Ley de Seguros del Dominio, seguida de las 
Leyes de 1871, 1874 y 1875 y aflos posteriores. Dicha legislación mostró las influencias 
de las experiencias británicas y estadounidenses. En 1906 se nombró una Comisión 
Real para indagar Ia conducta de las compañias de seguros de vida en Canada y un 
gran ntimcro de sus reconiendaciones fue convertido en icy. 

Una decisián del Consejo Privado de 1931 estableció quc las compañIas formadas o 
registradas fuera de Canada deberian funcionar segin las leyes del Dominio. También 
las principales cornpañias canadienses están inscritas en el registro de comercio del 
Dominio, de forma que las compañias inscritas en ci registro provincial absorben una 
porción muy pequeña del negocio total de seguros de vida. Mediante un acuerdo con 
las provincias se consiguió que Ia legislación provincial sobre las compañIas de seguros 
de vida fuese similar a Ia de Ia iegislaciOn federal. 

En una época muy temprana comenzaron a funcionar en Canada las sociedades de 
seguros mutuos. Si bien no caian dentro de las Leyes del Dominio, siguieron Ia mayoria 
de los térnhinos de dichas Leyes. En 1919, cuando se expandió ci ámbito de la Ley del 
Seguro, dichas sociedades cayeron bajo ci ámbito de dicha Icy. 

Las conipafiias de seguros de vida siguen a los bancos comerciales por el total de sus 
activos. Para finales de 1963, las compañIas de seguros de vida tenian ci 10 por ciento 
de los bonos de los gobiernos provinciales, ci 14 por ciento de los bonos municipales y 
ci 26 por ciento de las obligaciones. También tenian un 28 por ciento de las hipotecas. 
Su papel en ci mercado financiero es obviamente muy importante. 

Planes de Pensiones 
Durante los pasados 25 años ha habido un aumento notable en ia cantidad de fondos 
invertidos en planes de pension, conforme más compañIas han empezado a establecer 
sus pensiones de retiro para SUS empleados y conforrne los activos de los planes exis-
tentes fueron creciendo. Antes de 1939, una parte relativamente pequefla de la pobla-
ción obrera se encontraba cubierta por planes de monteplos laborales. Con ci adveni- 
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El piso de Ia nueva Bolsa de Montreal y Canadi. ic Li l'Liza Victoria, al iniciarse las 
operaciones. 

miento de los Planes de Pensiones Canadiense y de Quebec dc 1966, virtualmente 
todos los trabajadores contrihuyen a un plan de pension de retiro. 

Anteriorrncnte a Ia iniciaciOn del Plan de PensjOn de Canadt, los planes de pensiones 
industriales sc realizaban en forma de montepios lahorales, anualidades de seguro de 
ida de grupo y anualidades del Gobierno Federal. En 1908 sc iniciaron las anualidades 

del Gobicrno Fcderal y, actualmente, cuentan con más de 1.000.000.000 dolares de 
activo. Han venido creciendo más lentarnente en los iiitimos años, debido a la creciente 
popularidad de los montepios que ahora están situados en el terccr lugar, pore] total de 
sus activos, a continuaciOn de los bancos comerciales y de las cornpañIas de seguros de 
vida y que siguen creciendo a un paso acelerado. En el momento de cscribir este libro 
es todavIa niuy pronto para saber ci impacto causado por ci Plan dc Pensiones de 
Canada y ci Plan dc Pensiones de Quebec en Ia tinanciaciOn de Ia econoniIa. Los fondos 
recolectados por estos planes estarán a disposiciOn de las provincias para satisfacer sus 

252 	 CANADA, 1867-1967 



requerimientos e, indudablemente, jugarán un papel considerable en Ia financiación 
provincial.  

Compañias de Seguros de Incendio y  Accidentes 
Durante fines del siglo XVIII el seguro de inccndio y accidentes en Canada eslaba 
cuhierto por compaflias britanicas. En 1804, una compañia britanica estahleció su 
primera agencia en Canada, y en 1809 se fornaó Ia prinlera compañia verdaderamente 
canadicnse quc recibiO su incorporaciOn en 1819. En Ia próxima década se inscribieron 
en ci registro mercantil otras compañias, incluyendo sucursales de cornpafiIas esta-
dounidenses. Actualmente hay cientos de compañias funcionando en Canada. La princi-
pal función de las compañias de seguros de incendios y accidentes cs Ia indemnización 
de las pérdidas cconómicas sufridas. La mayoria de su negocio se concentra en seguros 
contra inccndios y seguros de automóviIes, pero también cubre una gran variedad de 
otros tipos de seguros. tales conio seguro de pedrisca, seguro de enlermedad, garantla, 
etc. Su pasivo consiste, principalmente, de primas anticipadas y reclamaciones no 
pagadas dado quc at asegurar tienen temporalniente grandes sunias de dinero en su 
poder. A fines de 1964, su cartera ascendia a 1.000.000.000 dólares. haciendo de estas 
compaflias uno de los principales grupos conipradores en los mercados linancieros. 

CompañIas de Financiación de Ventas 
Las instituciones niencionadas anteriormente fueron organiiadas, princpainiente, 
para Ia financiaciOn de negocios. adquisiciOn de vivienclas urhanas v proVIsion de 
seguridad. Sin embargo, siempre ha habido una necesidad de présamos personales y 
de préstamos a pequefios negocios en necesidad temporal de dinero. Una importante 
fuente de tinanciación era, y to sigue siendo. La extension de crédito por las tiendas, 
doctores y vendedores de artIculos y servicios. Tradicionainiente, se haclan préstamos 
en efcctivo por amigos o individuos que se especiatizaban en este tipo de préstamo. Con 
ci crecimiento rápido de Ia industria automotriz y Ia extensiOn en Canada de las 
pequeñas compaiiias de préstamos de los Estados Unidos, gran parte de los préstamos 
personates se efectOan ahora por instituciones de préstamo. 

La funciOn bãsica de las compañias de tInanciaciOn de ventas cs extender ci crédito al 
por mayor y menor a personas y negocios. Financian Ia compra de automOviles y 
articulos duraderos por consuniidores y negocialites, asI como las existencias de los 
agentes de ventas de automOvites y otros atmacencs at por mayor y menor. Las 
compaflias de financiaciOn de ventas extienden sus préstamos directamente at consumi-
dor o, en Ia mayoria dc los casos, por medio de subsidiarias. Adcmãs, bien to hagan 
directamente o por medio de subsidiarias, efectOan préstamos hipotecarios y préstanios 
de capital a los distribuidores de automOviles y otros negocios, alquiler de equipo y 
también proporcionan seguros de los articulos no perecederos. 

Las compañias de financiaciOn de ventas deben su origen at autoni6N it. El desarroilo 
de un mercado masi'.o de automóviles exigiO medios de financiación, ya que et costo 
de un automOvil es muy a menudo superior at del activo tiquido del comprador. En 
contraste con Ia mayorIa de otras industrias en que el fabricante financia directamente 
algunas de las existencias de los almacenistas y detallistas de sus productos, ha sido 
prãctica habitual de Ia industria automotriz que el fabricante reciba inmediatamente 
eL pago de los vendedores de automóviles a Ia entrega de Ia mercancia. 

A principios del siglo se utilizaron varios medios de tinanciaciOn. En 1916 se esta-
bleciO Ia primera de las compañIas de flnanciaciOn de tipo actual, y durante Los próximos 
diez aflos se formaron varias compañias más. La industria creciO rápidamente hasta 
1930, pero Ia crisis cconómica de Ia década de 1930 y la escasez de automOvites durante 
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Ia guerra, asi como las restricciones de crédito impuestas durante Ia guerra, retrasaron 
su crecimiento hasta 1946. Desde esa epoca, su crecimiento ha sido muy rápido, Si bien 
durante los iitimos años ha experimentado una creciente competencia de otras fuentes, 
particularmente de los bancos comcrciaies, que ha dado como resultado, un descenso 
en Ia proporciOn de crédito de consumo financiado por las compañIas de financiación 
de ventas. 

Si bjen las compañIas de financiación de ventas se encuentran activas en una variedad 
de campos, Ia rnayoria de sus fondos se emplean en Ia financiación de Ia compra de 
automóviles al por menor. Normalmente, un distribuidor de automóviles tiene acuerdos 
con una compañia de financiación de ventas, por Ia cual Ia compañIa de finanzas está 
dispuesta a financiar el automóvil desde ci momento en que el distribuidor recibe el 
automóvil del fabricante hasta su yenta. En Ia yenta al cliente, el distribuidor toma las 
disposiciones de crédito con su cliente y vende los pagarés de éste a Ia compañia de 
IInanzas a una tasa acordada. 

Todo negocio que ext ienda crédito a los clientes lo hace en Ia forma de financiación 
de ventas. Particularmente, cuando Ia actividad de financiaciOn de ventas de una 
compañia está registrada por separado, es dificil trazar una linea entre Ia linanciaciön 
de ventas, desde ci punto de vista lucrativo y Ia extension de crédito como parte del 
negocio al por menor o mayor. Las compañias subsidiarias de los fabricantes y dis-
tribuidores de automóviles al por mayor y menor que no sean totaimente subsidiarias 
de los fabricantes de automóviles, no se consideran intermediarios financieros. 

Sociedades de Préstamos al Consumidor 
Las compañias dc linanciaciOn de ventas obtienen los fondos para financiar sus présta-
mos, mediante Ia emisiOn de obligaciones a corto y largo plazo, sus reservas y capital 
iiquido. Los instrumentos mercantiles emitidos por las compañias de finanzas, juegan 
un papel muy importante en los mercados financieros, proporcionando una posibiiidad 
de emplazamiento de grandes sumas de fondos a corto plazo. Las compañias de 
préstamos al consumidor prestan dinero en efectivo directamente a los individuos o a 
los negociantes, diferenciándose asI de las compañias de financiaciOn de ventas que 
financian las compras del consumidor y de los comerciantes. 

Si bien siempre han existido compañIas que hacian préstamos a personas privadas, 
el principal impuiso dado al préstamo a los consumidores fue Ia constituciOn de socie-
dades en Canada, durante el periodo 1928 a 1933, fihiales de compañias americanas de 
préstamos en pequena escala. A esto siguió Ia constitución de sociedades filiales de 
préstamos al consumidor por las sociedades canadienses de financiación de ventas. 
Actualmente, cerca del 60 por ciento de los préstamos a los consumidores son realizados 
por las fihiales de las sociedades americanas, cerca del 35 por ciento por las filiales de las 
sociedades canadienses de financiación de ventas y cerca dcl 5 por ciento por otras 
sociedades. Debido a Ia proporción de las cifras de ncgocio de las filiales, ci estado 
financiero de las sociedades de préstamo al consumidor es relativamente simple. Las 
compañias matrices proporcionan cerca del 60 por cicnto de los fondos necesitados y 
más del 95 por ciento del activo consiste de efectos a cobrar a los consumidores. 

Las sociedades de pequeios préstamos están reguladas por ci Ministerio de Seguros, 
bajo Ia Ley de Préstamos Pequeños. Esta Ley estipula que ci costo máximo del prés-
tamo, incluidos todos los derechos, no debe de cxceder dcl dos por ciento mensual del 
saldo a pagar que sea menor de 300 dólares, ci uno por ciento mensual, cuando ci saldo 
está entre 300 y 1.000 dólares y ci medio por ciento mensual, en caso de saldo entre 
1.000 y 1.500 dOlares. No existen regulaciones sobre préstamos superiores a 1.500 
dOlares. Los prestamistas quc no gozan de licencia deben cargar menos de uno por 
ciento mensual, o efectuar préstamos superiores a 1.500 dOlares. 
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Este edificlo en construcción, Place Victoria, alojará 
Ia Solsa de Cambio de Valores de Montreal y de 
Canada y un gran nümero de estabiecimientos corner- 

ciales. Es ci edificio más alto de Montreal. 

Financiación de Empresas AgrIcolas y Expansion Industrial 
Existen unas pocas sociedades no estatales en este campo, pero debido al gran riesgo 
inherente, estas explotaciones son poco provechosas. Las sociedades importantes pue- 
den financiar sus actividades en el mercado, mientras que las sociedades de todo tipo 
tienen acceso a préstamos bancarios a corto plazo. El sector de financiación que 
presenta mayores dificultades es el del préstamo a relativamente largo plazo, a socie- 
dades medianas o pequeñas en que Ia utilidad de Ia inversion no es suficiente para 
compensar los riesgos. 

Históricamente, las instituciones más antiguas de este tipo eran las que prestaban a 
los agricultores. En 1927, se formO Ia Junta Canadiense de Préstamos Agricolas que 
funcionO hasta 1959, fecha en que fue sustituIda por Ia Corporación de Crédito Agricola. 
La Oficina de Crédito Agricola de Quebec y Ia de los JOvenes Agricultores de Ontario 
se encuentran entre las instituciones provinciales de préstamos agricolas. Aunque estos 
establecimientos tienen relativamente poca importancia, proporcionan a los agricultores 
una parte importante de los préstamos hipotecarios a que tienen acceso. Más modernas, 
pero creciendo rápidamente, son las instituciones estatales o paraestatales que pro-
porcionan créditos a negocios no agricolas. La más antigua de estas instituciones es el 
Banco de Desarrollo Industrial, constituldo por el Parlamento en 1944, como subsi-
diario del Banco de Canada. Suplementa los créditos disponibles de otros prestamistas 
y se interesa, particularmente, en las pequeñas empresas. Recientemente, las provincias 
han establecido instituciones para fomentar el establecimiento de negocios en sus 
provincias. Estas instituciones pueden ayudar en Ia construcción de edificios y su 
arrendamiento a Ia industria y comercio, mediante Ia concesidn de préstamos o Ia 
participación de capital. Pueden funcionar como empresas estatales o como compafifas 
privadas, tales como Ia Sociedad General de Financiamiento de Quebec que ha vendido 
sus acciones al pOblico en general. 

Corredores de Inversiones 
Durante la Oltima parte del siglo XIX, Ia mayoria de los negocios eran pequefios y 
haclan use de los ahorros contribuldos directamente por individuos y Otros negocios, 
dejando la financiaciOn de empresas importantes al mercado londinense. Los primeros 
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corredores canadienses actuaban, principalmente, como agentes de yenta de bonos de 
Ia deuda municipal y de otros tipos, en Londres, por medio de sus conexiones con las 
instituciones bancarias inglesas. 

Para finales de siglo, los corredores de capitales se encargaban de Ia ernisión de las 
acciones de las compañIas y este tipo de negocio creció constantemente hasta Ia ruptura 
de Ia guerra de 1914. La guerra tuvo dos efectos principales. Primero, los niercados 
londinenses no podian seguir suministrando fondos a Canada. Segundo, ci Gobierno 
de Canada necesitó grandes cantidades de dinero para financiar Ia guerra y los corre-
dores de capital se organizaron para satisfacer esta necesidad. Se obtuvieron rnás de 
2.000.000.000 dOlares en el mercado dornéstico, mediante Ia emisión de bonos del 
estado, comenzando asi una nueva fase de Ia cvolución de los mercados financieros. 

Durante La década del 1920 Se experimentó un resurgir de Ia actividad económica. La 
industria de corretaje de capitales creció rápidamente y desarrolló los procedimientos y 
organización que Ia caracterizan actualmente. Los corredores de capitales jugaron un 
papel predominante en ci mercado económico dcsdc su comienzo, en 1954, al poner en 
contacto a compradores y vendedores. Catorce corredores, denominados los "corredores 
dcl mercado rnonetario", gozan de créditos establecidos con ci Banco de Canada y los 
bancos cornerciaies también ponen a su disposición préstanios a Ia vista a unos intereses 
relativamente bajos. Por esta razón, los corredores pueden tener una cartera de obliga-
ciones a corto término para satisfacer las demandas previstas. Los corredores de 
inversiones suscriben las nuevas emisiones de valores y comercian con las existentes. 
Normalmente, compran toda Ia ernisión de valores, reaiizando sus beneficios en Ia 
diferencia de precio de compra y yenta, asI corno los derechos cargados por sus servicios. 
Un gran nimero de corredores tanibién actfia como agentes de bolsa, a través de una 
sccciOn especial o una sociedad de corredores de holsa intirnamente asociada con ellos. 

Corredores de Bolsa 
Los mercados de valores se organizaron oficialmente en Inglaterra y los Estados Unidos 
hacia 1800. En Canada se efectuaban reuniones regulares de corredores durante Ia 
década deL 1830. Esto condujo gradualmente a Ia creación de Ia Bolsa de Cambio de 
Valores de Montreal, en 1874. y Ia Bolsa de Cambio de Vaiores de Toronto en 1878. 
Al principio, habia pocas compañias inscritas y ci volumen de transacciones era 
pequeño. En 1874, año de su establecimiento, Ia Bolsa de Cambio de Valores de 
Montreal traficó con 63 emisiones, coniparado con 182 emisiones en 1914 y 760 cmi-
siones en 1962. El niimero de acciones traficadas hahia incrementado a una proporción 
muchisimo más rápida. Los mercados de valores de Canada desempefan un papei 
importantisimo en Ia reunion de compradores y vendedores de valores. Los mismos 
corredores de boisa, como su nombre indica, retienen en su propio nombre una parte 
pequeñIsima de los valores con que trafican. 

La historia de las instituciones financieras de Canada muestra un crecimiento con-
stante y conipiejo. Desde 1950, Canada ha experirnentado un periodo de rápido cambio, 
con un aunlento grande en ci ntmero de instituciones y ci tipo de tinanciaciOn que 
sunhinistran. Es dificil imaginar ci niundo de hace 100 años, cuando Ia nlayoria de las 
empresas estaban todavIa financiadas por individuos o grupos. Todavia es más dificil 
imaginar la evoluciOn que se experimentará en los prOximos cien años. 

(F. W. EMMERSON) 
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Comercio Exterior 
El comercio exterior esuna parte importante y esencial de Ia vida cconOmica de Canada 
quc realiza una gran contribución a Ia obtención de su nivel de vida. La formación 
espectacular del comercio canadiense en los iiltimos 100 años en relación con ci volumen 
del rnercado mundial. que asi mismo aumentaba rápidamente, se ye en ci cuadro que 
tnsertamos mas adclante. Después de ajustar los valores de comercio a los crecientes 
precios de descuento. tenemos que el volumen de las exportaciones mundiales se 
multiplicó airededor de 18 veces, entre 1870 y 1965, mientras que las exportaciones 
canadienses lo hacIan 37 veces, o sea, ci doble. Esta reiación era prácticamentc igual en 
caso de las importaciones. En 1870, el valor de las exportaciones canadienses ascendió 
a 65.000.000 dOlares y en 1965 a cerca de 8.523.000.000 dOlares. Las importaciones 
fucron de 67.000.000 a 8.637.000.000 dólares respectivamente. 

Gran Pals Comerciante 
La cleacion de Canada a Ia situaciOn de un gran pals mercader, el quinto en 1965, fue 
parte del desarroilo económico mundial. Durante el siglo pasado, ci crecimiento eco-
nômico y el comercio mundial recibieron un gran estimulo corno consecuencia de La 
revolucidn industrial, las grandes mejoras en Ia eficacia del transporte. La union de 
continentes lejanos por medio de cable, telégrafo y radio, Ia difusión de ideas y Ia 
adopciOn de los iiitimos procesos tecnolOgicos. Una caracteristica de esta revoluciOn 
fue Ia expansiOn de los mercados más ailá de las fronteras nacionaics. El mercado 
mundial se incrementó más rápidamente que Ia producciOn mundial de articulos y 
servicios, proceso quc fue acompañado por ci aumento de ingreso por cabeza en aquellos 
palses cuyo comercio crecIa más rápidamente. Actualmente, Canada está intimamente 
ligado por ci comercio a una econornia dinárnica, interdependiente e internacional. 

La siguiente estrofa sobre Ia construcciOn del primer ferrocarril transcontinental en 
Ia década del 1880 expresa Ia idea de este vinculo de union entre Ia evoLucion interna 
de Canada y ci mundo exterior: 

"A cable started rolling mills in Europe: 
A tap of Morse sent hundreds to the bush, 
Where axes swung on spruce and the saws sang, 
Changing the timber into pyramids 
Of poles and sleepers"* 

Especialmcnte en las décadas de tin de siglo, una gran parte de los ahorros de paIses 
más adelantados acudia a paises nuevos tales como Canada en Ia forma de artIculos y 
servicios destinados a Ia inversiOn. A su vez, el crecimiento de La producciOn de Canada 
estaha orientado en una gran medida hacia Ia yenta a los crecientes mercados de 
otros paIscs. 

El crecimiento de Canada como naciOn industrialt en un mundo industrializado está 
asociado con los notables cambios del cornercio durante ci ijitimo 51gb. Sus patrones 
mutantes de comercio exterior reflejan Ia cvoiuciOn cconOmica interna: ci crecimiento 
de las vias maritimas, ferrocarriLes, carreteras y rutas aéreas: el nacimiento de nuevas 
industrias basadas en el mar, rios, tierras, bosques y riqueza mineral y el crecimiento 

Reproducido de La obra Towards the Last Spike de E. J. Pratt, con permiso de los herederos 
de E. J. Pratt y Ia Compañia Macmillan de Canada Limited. 

EI urmino 'industriaL" se refiere no solamcnte a Ia rclativamente gran importancia de La 
fabricación en et paLs, sino también al uso de métodos industriales eficaces en La producciôn de 
productos extractivos. En este sentido, muchos agricultores, madereros y mineros canadienses son 
productores avanzados. 
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de las ciudades industriales de Ia nación. Entre menos de 20 paises que pueden ser 
clasificados actualmente como industriales, Canada ocupa una posición sobresaliente 
por Ia elevada proporción de recursos naturales en el activo de su economia. Sin 
embargo, Canada es también un gran pals industrial como los otros, con una industria 
altamente desarrollada, basada en Ia técnica moderna y en los mercados crecientes, 
para mantener su alto nivel de vida. 

El cambio experimentado durante un siglo dinámico no fue fácil de asimilar por el 
mundo o por Canada. Las dos guerras mundiales y Ia gran crisis tuvieron un efecto 
desastroso en los asuntos económicos internacionales. Sin embargo, a Ia larga, el hecho 
notable que ha surgido es Ia gran capacidad de crecimiento económico de los paises 
adelantados, cooperando entre si y comerciando conjuntamente. Las devastadoras 
experiencias de Ia guerra y depresión sufrida por las generaciones del 1914 al 1945 
no han conducido a Ia desesperación y retirada, sino más bien a esfuerzos internacio- 
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nales renovados para fomentar el comercio y crecimiento econOmico. El mundo ha 
creado instituciones nuevas y más eficaces para facilitar el comercio, financiar éste y 
prestar asistencia a los palses más pobres que luchan para emular las consecuciones 
económicas de paises tales como Canada. Estos importantes ajustes fueron parte del 
proceso seguido que todavia continña y en el que el comercio internacional juega Un 
papel irnportantisimo. El crecimiento del comercio exterior y relaciones comerciales de 
Canada puede ser entendido mejor si se Ic compara eon esta gran visiOn retrospect iva 
del crecimiento, camblo y adaptaciOn del mundo. 

Evolución del Comercio Exterior 
Después de Ia Confederación 

El cuadro siguiente incluye los factores principales que marcaron los cambios en el 
patron del comercio exterior de Canada durante el siglo pasado. La parte I muestra que 
Ia proporción de Canada en el comercio mundial se ha triplicado, aproximadamente, 
desde 1870, desde alrededor de 1,4 por ciento al 4,4 por ciento del valor total de impor-
taciones y exportaciones. Después de cada guerra hubo un gran incremento (y una 
disminuciOn en Ia proporciOn de Canada durante Ia década del 1930), conclusiOn que 
puede obtenerse al examinar el cuadro. Las dos guerras mundiales exigieron una 
respuesta econOmica en grandes térmirios por parte de Canada, acelerando el ritmo de 
cambio en los asuntos económicos internos y externos. Tal incremento relativo prosi-
guiO durante Ia paz, particularmente del 1890 al 1913, reflejando los efectos corn-
binados de los mercados internacionales relativamente abiertos y Ia rápidamente 
creciente capacidad canadiense de producción, una situciOn que no es totalmente 
diferente de Ia que se produce en 1966. 

La parte 2 indica los grandes cambios ocurridos en Ia importancia de ciertos pro-
ductos de exportación canadiense. Al comienzo, los artIculos básicos tales como el 
pescado y las pieles constitulan el grueso de las exportaciones, seguidos en una fecha 
posterior por la madera del este de Canada; el creciente incremento de las exportaciones 
de trigo entre 1895 y 1930 refleja Ia integraciOn de las hasta entonces áridas tierras del 
oeste de Canada en el marco nacional. La gran importancia del papel de periódico y Ia 
pasta de papel a partir del 1920 refleja el interés intensificado hacia los inmensos re-
cursos forestales de Canada y Ia explotación de estos magnificos recursos, uno de los 
activos mayores de su tipo de cualquier pals. La explotación industrial comercial de los 
bosques prosigue hoy una marcha idéntica en casi todas las partes del mundo. 

La importancia histOrica de los bosques de Canada resalta de una manera inequivoca 
de las siguientes lineas : * 

"l'arbre est clou et croix 
Croix de rail et de papier 
croix de Construction"... 

El aumento de las exportaciones de metales, carburantes y otros minerales no 
métalicos se rernonta a los prirneros años de este siglo. La explotación de estos recursos 
ha contribuido grandemente a las exportaciones y a Ia actividad econOmica en los 
ültirnos 20 años. Canada cuenta con inmensos recursos de este tipo en reservas cono-
cidas y reservas probables de gran valor que todavia no han sido descubiertas. La 
explotación del potencial de este activo exige mercados mucho mayores que los 
domésticos actuales y el crecimiento del comercio jugará un papel esencial en su 
conversion en riqueza utilizable. Después de un retroceso en los primeros años de Ia 
década del 1960, las exportaciones de uranio estãn destinadas a incrementarse de 

Reproducido con permiso dcl autor M. Paul-M. Lapointe, cuyo poema ARBRES fue publicado 
en Ant/wiogie de lapoEsie canadiennefrancaise, (4eme edition, Beauchemin. Montréal, 1963). 

COMERCIO EXTERIOR 	 259 



acuerdo con las demandas mundiales de energia para usos civiles. Entre los principales 
minerales de exportación actual se encuentran ci hierro, los nietales no ferrosos, el 
petróleo y gas natural, Ia potasa y el azufre. 

Caracteristicas Principales del Comercio Exterior Canadiense 
de Articulos, 1870 a 1965 

1870 	1910 	1930 	1950 	1960 	1965 

Parte 1—Proporci6n Canadiense del Comercio Mundial 
(Millones de dólares canadienses, 0 tanto par ciento) 

Valor de las exportaciones mundiales........$ 5,100 15,200 26,200 66,800 123,700 200,000 
Valor de las exportaciones canadienses ......$ 	1001 300 900 3.100 5,300 8,500 
Proporción de Canada an las exportaciones 

mundiales...........................% 	1,3 1,8 3,3 4.7 4,3 4,3 
Proporción de Canada en las importaclones 

mundiales...........................% 	1,5 2,8 2,3 5,0 4,2 4,5 

Parte 2—Cambio de Ia Composición: 
Porcentaje de las exportaciones de los principales productos 

Trigo y 	harina ...........................5 22 25 13 9 11 
Otros productos agrlcolas ..................41 28 14 15 10 9 
Pescado ...............................5 6 7 4 3 2 
Troncos y madera ........................33 14 5 9 7 6 
Papel de periodico .......................- - 15 16 14 10 
Pastadepapel ............ .............- 2 4 7 6 6 
Mineral de hierro, hierro primario y acero ......- - 1 2 6 5 
Metales no ferrosos y derivados.............2 12 13 14 17 16 
liranio................................ 	- -. - - 5 1 
Petróleo y gas natural .....................- - - - 2 5 
Otros minerales no metâlicos y derivados 	 4 4 2 3 4 4 
Maquinaria y equipo de transporte........... -  2 5 7 6 11 
Productos qulmicos ..... ................. 	- 1 2 3 5 4 
Otros.................................10 10 7 7 6 11 

Total .......... 	. 	.... 	............100 100 100 100 100 100 

Parte 3—Cambio do Ia ComposiciOn: 
Porcentaje de las importaciones de los principales productos 

Textiles ................................24 17 15 12 8 7 
Productos agricolas y aninisles .............41 24 25 18 15 11 
Carban ................................- 8 6 6 1 2 
Petróleo ...............................- 1 7 10 7 5 
Hiorroy acero ...........................- 5 6 5 5 5 
Maquinaria y equipo de transporte........... -  4 14 26 35 35 
Productos qulmicos ......................3 3 4 5 7 6 
Otros.................................32 38 25 19 22 29 

Total ...............................100 100 100 100 100 100 

Parte 4—Cambios en Ia Dirección de Exportación: 
Porcentaje del valor de las exportaciones expedidas a los principales destinos 

A. 
Gran 	Bretaña ...........................38 50 27 15 17 14 
Otros paises de Ia Comunidad Britânica 

y de tarifa Preferencial ..................3 5 9 6 6 6 
Estados Unidos.........................51 37 45 65 56 57 
Otros.................................8 7 20 14 21 24 

Total ...............................100 	100 	100 	100 	100 	100 

'Las exportacioncs de Canada en 1870 ascendian a 58.000.000 (dólures arnericanos). 
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1870 	1910 	1930 	1950 	1960 	1965 

Parte 5—Cambios en Is Djreccjón de lmportación: 
Porcentaje del valor de las importaciones desde los principales paises de origen 

Desde: 
Gran 	Bretaña ........................... 56 26 15 13 11 7 
Otros paises de Ia Comunidad Británica 

y de tarifa Preferencjal .................. 2 4 6 8 5 4 
Estados Unidos ......................... 32 59 62 67 67 70 
0tro 	................................. 10 11 17 13 17 18 

Total ............................... 100 100 100 100 100 100 

Parte 6—Relaci6n porcentual de las importaciones y exportaciones con el 
Producto Nacional Bruto 

Exportaciones ........................... 	 13 	13 	15 	17 	14 	17 
lnportaciones ........................... 	 15 	17 	18 	18 	15 	16 

Parte 7—Porcentaje del valor de exportaciones de 
productos agricolas, extractivos, semi-elaborados y manufacturados 

	

1899 	19131929 	1950 	1960 
	

1965 

	

Agricultura y pescado ..................... 63 	59 	47 	32 	21 	22 

	

Otros extractivos ........................ 28 	29 	12 	19 	28 	25 
Productos semi-manufacturados 

	

y manutacturados ..................... 9 	12 	41 	49 	51 	53 

lncluyen pasta de papel, produclos quimicos, maquinaria y equipo de transportc, papel dc 
periôdico y otros productos semi-manufacturados identificados por ci material de origen, y una 
serie variada de productos manufacturados. 

Para ci comienzo de Ia década del 1920, Canada exhibió una considerable capacidad 
de exportaciOn de maquinarias y otros productos aitamente manufacturados, dada Ia 
pcqueñez de su pals. Para comienzos de Ia década del 1960, los exportadores cana-
dienses de estos productos demostraban una actividad dinãmica. Por primera vez en Ia 
historia, los productos altamente manufacturados constituyen un grupo principal de 
exportación. El valor de estos productos ha sobrcpasado ci triple de su cantidad entre 
1960 y 1965, desde un valor de 411.000.000 dóiares a 1.300.000.000 dólares. Su pro-
porción en las exportaciones canadienses durante este perIodo casi se dupiicó de 7,8 
porcientoa 15,3 porciento. 

La parte 3 dci cuadro muestra Ia importancia mutante dc las importaciones cana-
dienses de un grupo seleccionado de artIculos. En Ia primitiva época de Ia coionización, 
Canada habia importado una alta proporción de productos manufacturados. Pero, con 
ci transcurso del tiempo, ci ënfasis en Ia importación de articulos ha cambiado hacia 
maquinaria y equipo de transporte, desviándose de los textiles y productos de consumo 
que hace un siglo tenian proporcionalmente mãs importancia. Actuaimente, los 
bienes de inversion destinados a incrementar Ia capacidad de producción del pals 
acaparan una parte importante de las importaciones. 

Las partes 4 y 5 muestran los cambios profundos ocurridos durante ci sigio en Ia 
importancia reiativa de otros paises comerciando directamente con Canada. Los 
Estados Unidos se han convertido con mucho en ci mayor suministrador y ciicnte de 
Canada. Este hecho refleja Ia alta tasa de crecimiento econOmico de estos dos paises 
durantc ci siglo, su proximidad a todo lo largo del continente, las largas distancias dcl 
litoral y los Intimos lazos económicos quc los unen. La Gran Bretaña, si bien ha dis-
minuldo su importancia relativa, permanece ci segundo pals mercader de Canada. La 
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Gran Bretaña, un gran pals industrial, es un gran iniportador, cuyos canales de 
comunicación comercial con Canada fueron desarroilados al principio de Ia existencia 
deeste Ultimo pals. 

Un cambio importante cuyo significado ha sido algunas veces olvidado es ci 
crecimiento a largo plazo de Ia importancia de terceros paises como comerciantes direc-
tos con Canada. Además de los lazos especiales que nos unen con los Estados Unidos y 
Gran Bretaña, el comercio de Canada con todos los otros palses se ha elevado durante 
el siglo del 12 por ciento a más del 25 pot ciento de todas sus importaciones y expor-
taciones combinadas. Gran parte de este comercio con 'paises terceros" se realiza con 
las naciones industriales de Ia Europa continental y con Japón. Sin embargo, no se 
debe olvidar ci papel potencial de los palses en proceso de desarrolio que luchan para 
obtener niveles de vida más elevados. Una vez que estos paises adquieran Ia capacidad 
de crecimiento alcanzada ya por los paises industriales, quizás sea posible considerar 
los cambios experimentados durante ci siglo pasado en los patrones de producción y 
comercio mundiales corno un mero preludio de cambios más iniportantes. 

El sistema de comercio mundial, en el que participa actualmente Canada, no está 
bien descrito en términos de cambios comerciales bilaterales. La eficacia del sistema 
descansa en los mercados mundiales y en las compras efectuadas por los principales 
palses mercaderes, y en una balanza multilateral de pagos e ingresos por Ia importación 
y exportación de artIculos y servicios. Normalmente, Canada tiene una balanza de pagos 
favorable con todos los palses extranjeros combmados y un deficit con los Estados 
Unidos. 

La parte 6 muestra Ia importancia relativa del comercio en relación con ci Producto 
Nacionai Bruto de Canada, es decir, ci valor de producción bruto de articulos incre-
mentado por los servicios. Canada ha sido siempre un pals mercader. La alta y relativa-
mente estable porporción entre mercado y Producto Nacional Bruto indica Ia constante 
dependencia de Canada en el comercio como un factor de su crecimiento cconómico. 
Actualmente, tanto las exportaciones como las importaciones ascienden a casi ci 40 por 
ciento del valor de Ia producción de artIculos de Canada (excluyendo los servicios). Se 
ye claramente que el comercio continua ocupando un gran lugar en Ia actividad 
económica de Ia nación. Sin embargo, ésta no es una posicion inusitada para un pals 
industrial: actualmente hay muchos otros palses cuyo comercio alcanza una proporciôn 
todavia más elevada del producto nacional bruto. NingUn pals de capacidad econó-
mica comparable a Canada ha adquirido un nivel de vida elevado sin una gran 
participación en ci comercio internacional. 

La parte 7 del cuadro muestra el cambio de carácter de las exportaciones canadienses, 
conforme ci pals crecla y maduraba hasta convertirse en un pals industrial. A final de 
siglo, más del 90 por ciento de las exportaciones canadienses eran de productos 
agricolas, pesqueros o de la industria extractiva. Para 1960, los productos manu-
facturados y materiales elaborados ascendian a más de Ia mitad del valor de las 
exportaciones. Mientras tanto, Ia estructura de Ia fuerza laboral en Canada se habia 
desenvuelto de una forma más o menos tipica de los paises en estado de desarrollo 
industrial. En 1891, ci 50 por ciento de Ia fuerza laboral de Canada se situaba en las 
industrias extractivas, ci 15 pot ciento en las manufactureras y ci 35 por ciento en ci 
gobierno y otras industrias proveedoras de servicios. En 1963, solamente el 13 por 
ciento de Ia fuerza laboral estaba empleado en las industrias extractivas, el 25 por ciento 
en las manufactureras y ci 62 por ciento en otras industrias. Comparando estas cifras, 
las de Estados Unidos en 1963 fueron: industria extractiva ci 7 pot ciento, manu-
facturera ci 25 por ciento y otras industrias ci 68 pot ciento. 

Sc ye claramente que Ia estructura de empleo en Canada esta relacionada con los 
cambios dcl patron dcl comercio exterior, asi como con los desarrollos en Ia economla 
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Una ap1icac6n singular de piástico en ci campo de Ia construcción es esta vivienda 
diseñada originariamente para ci clima canadiense, pero que ha adquirido popularidad 
en palses más cãiidos para su empleo como moteles y hogares. Los edificios están 

construidos de fibra de vidrio y espuma de poiiuretano. 

Preparando para su exportación motores 
sincrdnicos de 6.500 cabalios de fuerza 
fabricados en Hanuiton, Ontario que se 
utilizarán en una refineria de petrdieo en 

Grecia. 

'V 
uvl4 

Un envio de langostas vivas Ilega a Bélgica 

/ 
I 

doméstica, tales como una producción más elevada por empleado. Uno de los factores 
mãs exponentes de los ultimos años ha sido Ia Intima asociaciOn entre ci crecimiento 
del comercio de los principales paises comerciales mundiales y la elevación de la 
eficacia del empleo de los recursos laborales, de capital y de materias primas. El 
comercio ha aumentado más rápidamente en aquellos palses en que aumentó más 
rápidamente Ia eficacia de producción. 
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I 	coScchudtu,iie 	 ibrlcadas en Hamilton, Ontario, CSperdn Su 
expedición. 

Relaciones Comerciales desde 1867 
Las politicas comerciales ocupan un lugar prominente en Ia historia de Canada. La 
Confederación eliminó las tarifas entre los territorios coloniales de Ia America Británica 
del Norte. Creó una union aduanera mediante Ia fusiOn de los derechos de importación 
a Canada (primariamente el Vaile del San Lorenzo) y a las provincias maritimas, para 
crear una tarifa exterior inica. El nuevo estado canadiense oscilaba entre las atracciones 
comerciales ofrecidas por Gran Bretaña y los Estados Unidos. En parte, la misma 
Con federación fue Ia respuesta a Ia abrogación por los Estados Unidos del Tratado de 
Reciprocidad de 1854-66 que abogaba el comercio libre de los productos primarios. 
Este tratado habia sido seguido por las colonias para superar Ia anterior pérdida de 
mercados preferenciales británicos. Fue negociado por Gran Bretaña en su nombre, 
en Ia creencia de que promoveria Ia viabilidad económica y ayudarIa a impedir Ia 
union politica con los Estados Unidos. 

La ternijnaciOn de Ia reciprocjdad tuvo una considerable influencia adversa en el 
comercio y Ia inversiOn en Canada, y ci nuevo estado tratO por todos los medios de 
obtener accesos mejores a ambos mercados tan importantes. Sin embargo, en 1879, 
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Canada adopté una poiltica, entonces en boga en Ia mayorIa de los principales palses 
cornerciantes, otros que Ia Gran Bretaña. La Poiltica Nacional de aranceles más eleva-
dos tenla por objeto alentar Ia fabricacjóri en Canada e incrernentar el flujo de ingresos 
que linanciasen las nuevas instalaciones de transporte y el desarrollo económico en 
general. Ya que en aquel entonces los ingresos dependian grandemente de los aranceles 
de importación, existia un conflicto entre estos objetivos. El hecho de que ci desarrollo 
interno dependiese significativarnente de una actividad exportadora conipetitiva 
realzaba este conflicto básico. Desde aquel tiempo, .rna de las preocupaciones rnás 
importantes de Ia poiltica cornercial canadiense ha sido ci mantenimiento de un "equili-
brio" apropiado entre objetivos opuestos. 

Cerca de finales de siglo, Canada proporcionó unilateralmente tarifas preferenciales 
favorablcs para las importaciones desde Gran Bretaña. Canada adoptó, en 1907, en 
parte con propositos de negociación, un arancel consistente de tres tarifas—Preferen-
cial, Intermedia y General. Los resultados de las elecciones canadienses de 1911 fueron 
adversos a un csfuerzo renovado para obtener Ia reciprocidad comercial con los 
Estados Unidos. 

Después de Ia crisis de 1929, y en vista de los grandes aumentos en los aranceles de 
niuchos palses y las graves tensiones econórnicas evidentes en ci campo internacional, 
Gran Bretaña, Canada y otros paises de Ia Comunidad Británica adoptaron un regimen 
sistemãtico y generalizado de preferencias aduaneras. En 1937-38, a cambio de reduc-
ciones arancelarias norteamericanas, Gran Bretaña y Canada redujeron sus tarifas y 
preferencias aduaneras. 

El colapso dci sistema financiero y mercantil mundiai durante Ia década del 1930 
convenció a muchos palses de Ia necesidad de comenzar de nuevo. Canada apoyó 
decididamente el Acuerdo General de Tarifas y Cornercio (comónmente denominado 
GATT) que entró en vigor en 1948. Actualmente, cerca de 80 paIses se ban suscrito a los 
principios dcl Acuerdo que es, al mismo tiempo, un tratado comercial y una institución 
para negociaciones comerciaies, adaptación y arreglo de diferencias. 

En efecto, ci GATT se convirtió en el principal tratado comercial de Canada. No es 
pucs realista, si alguna vez Ia fue, considerar Ia politica comerciai de Canada separada-
mente de las tendencias de Ia comunidad comercial niundial. El acuerdo prohibe nuevas 
preferencias, asi como cuotas de importación, excepto en circunstancias especificas, 
promueve el cornercio indiscrirninado Ia reducción de las barreras aduaneras en gene- 

Una posible dieruc de las Antilias examina 	 La Unidad dc Teicterapia Theratron 80, 
ursa cocina dc fabricaciôn canadiense. 	 de Cobalto 60, producida por Ia Atomic 

Energy of Canada Ltd. es utilizada en ci 
tratamiento de cancer. Unidades cana- 
dienses simitares han sido instatadas en 

mãs de 45 paises diferentes. 
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Los Estados Unidos y Ia Repü- 
blica Federal Alemana son los 
princi pales clientes de estas len- 
tes fotográficas, un producto que 
aumenta on importancia entre 
los ar-ticulos de exportacion de 

Canada. 

La primera industria instalada 
on ci nuevo Parque de Quimica 
Westmorland de 54 hectáreas, 
cercano a Moncton, fue una fá- 
brica iie abonos de nitrato- 
amonio. Se construyO un muelle 
para facilitar ci embarque. El 
coSto inicial de desarroilo y cons- 
trucciôn del Parque fue pagado 
pot Nueva Brunswick Develop- 
ment Corporation. El plan in- 
cluye La yenta o aiquiler de terre- 
nos donde las empresas prdas 
pueden construir y explotar

iva 
 sus 

instalaciones. 
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Port Arthur, situado en Ia orilia 
forte dcl Lago Superior, es una 
dudad industriosa. Millones de 
oneladas de mineral de hierro y 

millones de fanegas de trigo se 
cxportan por este puerto. La 
ciudad cuenta con grandes fábri- 
cas de pulpa y papel y el mayor 
diquc de carena de los Grandes 

Lagos. 
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ral. Tarnbién provee disposiciones regionales de libre comerci, bajo condiciones 
met iculosamente especificadas, para proteger los intereses de los miembros de Ia GATT 
que no participan en dichos acuerdos. 

Hasta 1961, Canada habia tornado parte en seis negociaciones rnultilaterales de 
aranceles conducentes a importantes reducciones y compromisos para mantener Ia 
estabilidad de las tarifas canadienses y extranjeras. Las relaciones comerciales inter-
nacionales de Ia posguerra han continuado evolucionando. Entre los problemas corner-
ciales que Canada ha encontrado se pueden incluir los siguientes: Ia liberalización del 
cornercio de productos agricolas; el nivel de protección que deben adoptar los paises 
participantes en zonas regionales de comercio libre; el problema de aumentar el corner-
cio mutuamente benéfico con palses en vias de desarrollo; y el problema de comerciar 
con paises cornunistas, cuyas tarifas aduaneras no constituyen instrumentos comerciales 
signiflcativos. 

En Ia actualidad hay dos importantes grupos regionales de comercio libre que son Ia 
Comunidad Económica Europea, (una union aduanera) y Ia AsociaciOn Europea de 
Libre Cornercio que incluye a Gran Bretaña. Gran parte de Ia opinion en Europa 
occidental estima que estos dos grupos deberian unirse, curso al que tienen acceso bajo 
los términos de Ia GATr que establece las condiciones bajo las cuales Se podria poner 
en vigor tal decisiOn, incluyendo las seguridades a otros miembros de Ia GAIT. En Ia 
primavera de 1966, comenzaron otras nuevas negociaciones multilaterales de tarifas. 
Canada tiene un gran interés en promover un sistema eflcaz de comercio internacional 
y participó en estas negociaciones. Dentro de Ia GAiT y del marco de Las Naciones 
Unidas se vienen haciendo esfuerzos para mejorar la posición comercial de los paises en 
vIas de desarrollo. Un hecho que da mucho que pensar es que los paIses ricos han 
aumentado considerablernente su comercio, mientras que los paises pobres van que-
dando rezagados. 

Las posibilidades de comercio ventajoso con palses comunistas han sido objeto de 
negociaciones bilaterales entre estos paIses y otros, y de esta forma se han realizado 
intercambios comerciales considerables. En lo quese puede prever, este modo continuará 
probablemente practicándose en los años venideros. En un futuro lejano, puede ser 
posible obtener más de La eficacia inherente al patrOn occidental de intercambios corner -
ciales multilaterales, si bien cualquier intento de estimar dichas posibilidades es una 
pura conjetura. 

VInculos con Ia Economla Creciente 
Es evidente que el crecimiento del comercio canadiense y la prosperidad nacional ha 
estado intimamente ligado con el crecimiento de Ia economia mundial y con Ia rnadurez 
emergente de Canada como una nación industrial viable. La politica canadiense ha 
tenido por objeto, por rnucho tiempo, incrementar Ia industria secundaria, parcialmente 
por medio de Ia protecciOn. Sin embargo, el mayor resurgir de Ia industria manufactu-
rera canadiense y La exportación de productos altamente manufacturados se realizO en 
los iltimos 20 años, cuando las p01 it icas de expansiOn nacional de los palses industria-
les eran sólidas y se reducIan las barreras aduaneras y funcionaba Ia cooperaciOn 
econOrnica internacional, si no suavemente, al menos mejor que antes. 

El futuro del comercio de Canada está intimamente ligado con el ritmo de aumento 
de Ia eficacia productiva de Ia econonila. En realidad, esto tiene un sentido doble, ya 
que una productividad creciente promueve una mayor producción y comercio mientras 
que un mercado expansivo ayuda a promover una productividad creciente. Durante 
gran parte del periodo posterior a Ia Confederación, las grandes demandas mundiales 
de productos canadienses trajeron consigo unas mayores alzas de precios de las expor-
taciones canadienses que las del mercado mundial en general. Este fue un factor impor- 
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prohtcma cuando Sc cuenta con medios de navegacion tan accesibles como ta Via 
Maritima dcl San Lorcnzo, 

tame en el marcado incremento de Ia proporción canadiense en las exportaciones 
mundiales a partir de 1870. Sin embargo, Ia experiencia de Ia iItima década indica que 
Canada no puede confIar por más tiempo en el aiza relativa de los precios de las expor-
taciones, sino que debe realizar una producción más eficaz, con objeto de niantener 
precios competitivos. El objet ivo verdadero es el aumento de Ia eficacia de producción; 
en otras palabras, un aumento de Ia eficacia está Intimamente asociado con Ia expansion 
comercial. 
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conseguir ulL.s lusas de Creelnuento onomico quc aeonlpañan a Ia espunsion coriicr-
cial. En los paises extranjeros, Ia recuperación de Ia destrucción de Ia guerra Se ha trans-
formado suavernente en un periodo de gran crecimiento continuo y de comercio en vias 
de aurnento. En Nortcamérica. una larga expansion económica mantenida y un aumen-
to de comercio han seguido a un perlodo de debilitarniento cornercial a finales de Ia 
década del 1950 y principios del 1960. (J. R. DOWNS) 
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Fuerza Laboral: Crecimiento y Cam bio 
En Ia época de Ia Confederación, Canada tenia una población de unos 3.500.000 habi-
tantes. Un siglo más tarde contaba con 20.000.000. La pobiación ha aumentado cerca 
de seis veces en un siglo. 

El crecimiento de Ia pobiación ha sido generalmente rápido y persistente, si bien no 
uniforme. En ninguna década intercensal del perlodo 1861-1961 las cifras oficiales 
muestran menos del 10 por ciento de aumento yen seis de las diez décadas los aumentos 
exceden el 15 por ciento. En dos de ellas, 1901-11 y 1951-61, se muestran aumentos que 
exceden ci 30por ciento. 

Crecimiento de Ia PobiaciOn por Décadas Intercensales 1861-71 a 1951-61 

Aumenlo Aumento 
•000 % 000 

1861.1871 ............. 459 14.2 1911-1921 ............. 1,581 21.9 
1871-1881 ............. 836 17,2 1921-1931 ............. 1.589 18.1 
1881.1891 ............. 508 11,7 1931-1941 ............. 1.130 10.9 
1891.1901 ............. 538 11.1 1941.19511 ............ 2.141 18,6 
1901-1911 ............. 1.835 34,2 1951.1961 2  ............ 4.229 30.2 

'Durante ci perlodo no se inciuye Terranova. 
21nciuyendo Terranova. 

Las cifras históricas del crecimiento de Ia fuerza laboral son más dificiles de recopilar. 
Ya ci Censo canadiense de 1881 recopila información sobre los asalariados. Sin em-
bargo, debido a los cambios de definiciones y procedimientos de un censo a otro y las 
dificultades de efectuar ajustes debido at limitado detalle objeto de Ia tabuiación, 
solamente es posible obtener cáiculos aproximados sobre una base consistente para 
fechas anteriores. En realidad, y ain en ci siglo actual, no es posible construir una serie 
consistente para ci periodo anterior al advenimiento de los anáiisis regulares de Ia 
fuerza laboral al final de Ia Segunda Guerra Mundial. Por esto, las limitaciones de las 
estadisticas históricas son grandes, si bien, probablemente, no lo suficientes para dis-
torsionar grandemente las lineas generales del crecimiento de Ia fuerza laboral. 

En térrninos generales, parece que ci patron de crecimiento de Ia fuerza laboral no 
difiere grandemente del patron de crecimineto de Ia poblaciOn, Si bien las proporciones 
en periodos particulares fueron desiguales. Los crecimientos decenales de cerca del 20 
por ciento que se produjeron al transcurso de los años 1870 y 1880, han sido seguidos 
por una cifra mãs baja—alrededor dci 10 por ciento—en ci curso de la década del 1890. 
En Ia primera década del siglo XX, Ia fuerza laboral creció en un espectacular 50 por 
ciento, debido a Ia ilegada de inmigrantes a un ritmo sin precedentes. Este perIodo, o si 
nos ceñimos más correctamente ala docena de aflos que precedieron ala Primera Guerra 
Mundial en 1914, fue sin duda alguna ci periodo de mayor crecimiento de Ia fuerza 
laborai en términos de porcentajes, desde Ia Confederación—y, en realidad, por mucho 
tiempo anteriormente. Solamenie en los tres aflos del 1911-13, más de un miiiOn de 
inmigrantes, Ia mayoria de ellos hombres aduitos, entraron en ci pals. Si bien muchos 
de ellos utiiizaron Canada como ci trampolin para pasar a los Estados Unidos, otros 
muchos hicieron de él su hogar. En 1913, ci año que registra ci flujo anual mayor, 
liegaron a Canada más de 400.000 inmigrantes. 

Si bien Ia fuerza iaborai creciO menos dramáticamente, lo hizo en gran nOmero 
durante ci periodo entre las dos guerras—más del 20 por ciento en Ia década del 1920 
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y el 15 por ciento en Ia década del 1930. Al comienzo de Ia Segunda Guerra Mundial, 
su niimero era aproximadamente dos veces y media mayor que ci del comienzo de siglo. 

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo muchos cambios. Por fin Ia Gran Crisis 
pertenecia al pasado. La crónica baja utilización de los recursos humanos y de otros tipos 
fue remplazada por una presiOn intensa para expandir Ia producción para ampliar el 
esfuerzo bélico. Los prejuicios sociales sobre el trabajo de las mujeres se fueron debili-
tando, conforme un grart numero de trabajadoras remplazaron a los hombres que 
habian acudido a Ia Ilamada de las armas. La tasa de nacimiento que habla alcanzado el 
punto más bajo de una tendencia declinatoria hacia finales de Ia década del 1930 comen-
zaba ahora a ascender, presagiando Ia "explosion de nacimientos' 'después de Ia guerra. 
Los adelantos en las técnicas industriales indicaban ci camino hacia las aplicaciones 
futuras de tiempo de paz y de esta forma ayudaron a sembrar la semilla de una pro-
ductivadad y nivelas de ingreso crecientes para los años futuros, con los consiguientes 
cambios en las caracteristicas de empleo. 

El periodo posterior a Ia Segunda Guerra Mundiai es uno de los periodos más 
extraordinarios de Ia historia de Ia fuerza laboral canadiense, extraordinario hasta 
cierto punto, por ci crecimiento total, pero más ain por los cambios en estructura 
que se discutirán más adelante. En total, Ia fuerza laboral aumentö cerca del 25 por 
ciento en Ia década del 1950, posiblemente ci segundo crecimiento más rápido desde Ia 
Confederación (las iimitaciones de las estadlsticas impiden tener una certeza sobre este 
punto), si bien bastante más bajo que Ia tasa de crecimiento conseguida con el auge de 
Ia inmigraciOn anterior a Ia Primera Guerra Mundial. La tasa de crecimiento en Ia 
década del 1960 promete ser tan grande como Ia de Ia década del 1950 y quizá aigo 
mayor. 

La Inmigración como Fuante de Crecimiento 
La inmigración ha sido factor importante y altamente variable del crecimiento de Ia 
fuerza laboral canadiense. Debido a Ia alta concentración de grupos activos de edad 
adulta, especialmente en ci grupo de menores de 35 años, Ia proporciOn de fuerza laboral 
dentro de Ia inmigraciOn es bastante mayor que la de Ia pobiación en total. Sin embargo, 
serla fácil exagerar el efecto cuantitativo de Ia inmigración. 

Inmigración Bruta y Neta segün Décadas Intercansales 1881-71 a 1951-61 

Inmigraciôn Inmigraciôn 
Decade Bruta Neta Decade Brute Nate 

'000 '000 '000 '000 
1861-1871 ............ 187 -192 1911-1921 ............ 1.612 231 
1871-1881 ............ 353 - 87 1921-1931 ............ 1.203 229 
1881-1891 ............ 903 -206 1931-1941 ............ 150 - 92 
1891-1901 ............ 326 -180 1941-1951' ............ 548 169 
1901-1911 ............ 1.759 716 1951 , 1981 2 ............ 1.543 1.081 

'Terranova queda exciulda hasta este periodo. 
2SC inciuye Terranova. 

En todos los periodos, Ia inmigración ha sido compensada, en gran parte, por la 
emigraciOn, especialmente a los Estados Unidos, y los emigrantes han tendido a con-
centrarse entre los grupos de adultos más jóvenes. La inmigraciOn neta ha sido mucho 
menor que Ia inmigración bruta; en cinco de las diez décadas entre 161 y 1961 en 
realidad parece haber sido negativa, significando una pérdida neta en ci cambio inter-
nacional de poblaciOn. En consecuencia, el aumento natural ha sido con mucho Ia 
fuente dominante del crecimiento de Ia poblaciOn y de la fuerza laboral desde Ia 
ConfederaciOn y anteriormente. Como han mostrado Hood y Scott, el aumento natural 
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de La población en ci perIodo 1851-1951 totalizó unos 10.500.000 personas comparado 
con a inmigración bruta de cerca de 7.200.000. Pero Ia inmigración neta calculada as-
cendla a solo algo más de 700.000, un mero seis o siete por ciento del aumento total de 
Ia población. 

Aumento Natural e lnmigración Neta por Décadas intercensales 
1861 -71 a 1951 -61 

Década 
Aumento lnmigraciôn 
Natural 	Neta Década 

Aumento lnmigraciôn 
Natural 	Neta 

'000 '000 .000 1 000 
1861-1871 ............. 651 -192 1911-1921 ............. 1.350 231 
1871-1881 	............. 723 -87 1921-1931 ............. 1.360 229 
1881 -1891 ............. 714 -206 1931-1941 ............. 1.222 - 92 
1891-1901 ............. 718 -180 1941-1951' ............ 1.972 169 
1901-1911 ............. 1.120 716 1951_1961 2  ............ 3.148 1.081 

INo se incluye Terranova hasta este perlodo 
21ncluyendo Terranova. 

Debido a Ia limitaciOn de datos, no se han hecho cáiculos similares en la fuerza Ia-
boral en forma separada de Ia poblaciOn total. Sin embargo, no hay duda de que los 
resultados serlan substancialmente similares: se podria encontrar que ci crecimiento de 
Ia fuerza laboral canadiense ha sido debido, en su mayor parte, durante el perlodo de 
cien años de crecimiento, al aumento natural. Sin embargo, en periodos particulares, 
Ia inmigración ha desempeñado un papel importantisimo. Uno de tales periodos es el 
anterior a Ia Primera Guerra Mundial discutido anteriormente. Otro es Ia década del 
1950. 

La década del 1950 fue una época de rápida expansiOn econOmica en Canada. 
Aproximadamente dos terceras partes del crecimiento de Ia fuerza laboral durante el 
perIodo 1950-55 provino de Ia inmigraciOn neta y un tercio de fuentes domésticas. En ci 
perIodo 1955-60 esta posiciOn se invirtió: un tercio provino de Ia inmigración neta y dos 
tercios del suministro doméstico. Pero en Ia década en total y más especialmente en Ia 
primera mitad, es evidente que Ia expansiOn económica habria procedido de forma 
mucho más lenta si no hubiese sido por ci gran influjo anual de trabajadores provenien-
tes del extranjero. Las bajas tasas de natalidad de la década del 1930 estaban surtiendo 
sus efectos en Ia escasez de gentejoven que entrase en ci mercado laboral y Ia inmigra-
ción compcnsó esta escasez. 

La situación es diferente en La década del 1960. La economia ya no depende tanto 
de Ia inmigraciOn para sus posibilidades de crecinliento. El impacto de Ia "explosion de 
nacimientos" se deja sentir en ci mercado laboral y se suplementa por una creciente 
tendencia de las mujeres casadas a obtener empleo fuera del hogar. Cerca del 85 al 90 
por ciento del aunlento de Ia fuerza laboral de Ia presente década proviene de fuentes 
domésticas. 

Patrones Geográficos de Crecimiento y Distribución 
El patrOn de Ia fuerza laboral regional y del cambio de población ha variado grande-
mente durante las décadas. En este siglo, ci periodo anterior a Ia Primera Guerra 
Mundial permanece como uno de rápido crecimiento y redistribución. Este fuc ci pe-
riodo de rápida colonización y desarrollo agricola dcl oeste de Canada. En Ia década 
del 1901-11, más de tres quintas partes del aumento total de Ia poblaciOn canadiense 
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ocurrió en las regiones de los Lianos y Ia costa del Pacifico. Saskatchewan y Alberta 
aumentaron su población cerca del 400 por ciento, Ia Colombia Británica y Manitoba 
en un 120 y 80 por ciento respect ivamente. 

La Colombia Británica continuó experimentando una rãpida expansion en las si-
guientes décadas. Sin embargo, en las Provincias Lianeras, para 1930, este rápido 
crecinhiento habia cedido el paso a unas tasas de crecimiento relativamente pequeñas 
y, en ci caso de Saskatchewan, a verdaderas reducciones en las décadas del 1930 y 1940. 
Durante el periodo a partir del 1900, las Provincias Maritimas—Isla dcl PrIncipe 
Eduardo, Nueva Escocia y Nueva Brunswick—han registrado consistentemente ganan-
cias relativamente moderadas, si no reducciones verdaderas. Ontario y Quebec han 
mostrado unas tasas de crecimiento persistentes y generalmente elevadas. 

El periodo posterior a Ia Segunda Guerra Mundial ha estado caracterizado por un 
crecimiento elevado y mantenido en Ia Colombia Británica y en las provincias Centrales 
canadienses de Ontario y Quebec, y aumentos más moderados en las Maritimas y los 
Llanos, excluyendo a Alberta. Esta tiltima provincia, debido al acicate proporcionado 
por Ia nueva y rápidamente creciente industria petrolera, ha mostrado un crecinhiento 
rápido, en realidad más rápido en términos de poblaciOn que cualquier otra provincia. 

Tal como en el pasado, Ia fuerza lahoral, al igual que Ia población, está altamente 
concentrada geográficamente. Cerca de dos tercios están situados en Ontario y Quebec, y 
tan solo las zonas metropolitanas de Montreal y Toronto acaparan urta cuarta parte del 
total canadiense. Las cuatro Provincias Atlánticas absorben menos de una décima parte 
y lo mismo occurre en la Colombia Británica. Cerca de una sexta parte se encuentra en 
la region de los Llanos. 

Distribuciàn Regional de Ia Población y de Ia Fuerza Laboral CiviI 1965 

PoblaciOn Fuerza Laboral Civil 
(jun10 1) (promedio anual) 

Porcentaje Porcentaje 
'000 	del total '000 	del total 

Region Atlàntica ............................ 1.990 	10,2 611 	 8,6 
Quebec ................................... 5.657 	29,0 2.022 	28,3 
Ontario .................................... 6.731 	34,5 2.614 	36.6 
Los 	Llanos ................................. 3.364 	17.2 1.228 	17,2 
Colombia 	Británica ........................... 1.789 	9,2 666 	9,3 

Canada' ................................ 19.531 
	

10010 	 7.141 	100.0 

ISe excluyen los Territorios dcl Yukon y del Noroeste, con una población combinada de 40.000 
habitantes. 

Urbanización y Camblo de a Composición Industrial 
A comienzos del siglo XX, cerca de las tres quintas partes de Ia población de Canada 
vivian zonas rurales y 40 por ciento de Ia fuerza laboral estaba empleada en actividades 
agricolas. Actualmente. el 70 por ciento de Ia población reside en zonas urbanas y Ia 
agricultura absorbe menos de una décima parte de Ia fuerza laboral. 

El proceso de urbani.zación ha continuado con sOlo interrupciones menores. En la 
década del 1930, con Ia gran escasez de oportunidades de empleos industriales, se redujo 
el éxodo del campo, y por algOn tiempo se Ic contuvo, pero esta tendencia resumió su 
camino en las décadas siguientes. La mecanización creciente y otras mejoras de Ia téc-
nica agricola se han combinado con la expansion rápida de los sectores no agricolas de 
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Ia economia para producir un cambio espectacular en Ia fuerza laboral desde Ia Segunda 
Guerra Mundial. En 1950, Ia agricultura todavIa provela más del 20 por ciento dcl em-
pieo total de Canada, pero para principios de Ia década del 1960 esta proporción se 
habia reducido aI 10 pot ciento y esta tendencia contin0a, si bien a un ritmo más lento. 
Este movimiento de éxodo de las granjas, conjuntamente con altos niveles de inmigra-
ciôn en la década del 1950y una creciente participación de Ia mujer casada en Ia fuerza 
laboral, fue uno de los factores importantes del crecimiento económico de Ia posguerra. 
Si bien ci empleo total se incrementó un poco menos del 40 pot ciento entre 1950 y 1965, 
ci empleo no agricoIa se aumentó en casi el 60 por ciento. 

La disminución del empleo agricola, en términos absolutos y relativos, es una de las 
caracteristicas del periodo de Ia posguerra. Otra es Ia expansion del sector de servicios. 
Las industrias de servicios—comercio al por mayor y menor, financiaciOn, transporte, 
gobierno, escuelas, hospitales, etc.—absorbicron cerca del 42 por ciento del empleo 
canadiense en 1950, yen 1964 absorbieron cerca del 55 pot clento. Como se observará 
más adelante, esto ha sido un factor principal en ci aumento fenomenal del numero de 
mujeres trabajadoras. 

Porcentja de Distribuciôn de Empleo por Industrias, 1950 y 1964 
(promedios artuales) 

Porcentaje del Porcentaje del 
Total incluyendo Total excluyendo 

Ia Agricultura Is Agricultura 
1950 	1964 1950 	1964 

Agncultura ..................................... 20,5 	s,s - 

Industrias no agricolas: 
Total ........................................ 79,5 	90,5 100,0 	100,0 
Productoras de artfculos ......................... 37,0 	35,5 46,6 	39,3 
Productoras de servicios ......................... 42,5 	55,0 53.4 	60,7 

Total do todas las Industries ..................... 100,0 	100.0 - 	 - 

Tendencias an Pa Participación de Ia Fuerza Laboral 
La proporciOn total de Ia participación de Ia fuerza laboral, es decir, Ia relaciOn entre Ia 
fuerza laboral y Ia poblaciOn en edad de trabajo, ha mostrado una extraordinaria esta-
bilidad en largos periodos de tiempo. Los datos disponibles no permiten una generali-
zación absoluta para las primeras décadas. Sin embargo, el total de Ia fuerza laboral ha 
permanecido muy cercano a! 55 por ciento de Ia poblaciOn de 14 años de edad en ade-
lante desde, al menos, 1921 y, probablemente, desde ci comienzo del siglo. (Los inter-
nados en instituciones penales y de otto tipo quedan excluidos en este cálculo de Ia 
poblaciOn básica.) 

La estabilidad relativa de Ia proporción total de participación es todavIa más extra-
ordinaria si se consideran los cambios ocurridos en los sectores individuales de Ia 
poblaciOn. Entre los hombres, el periodo de vida de trabajo promedio ha disminuido 
marcadamente. Por un lado, Ia tendencia hacia un retirO más temprano ha reducjdo 
grandemente Ia proporción de las personas más viejas: en 1921, aproximadamente seis 
de cada diez hombres mayores de sesenta y cinco años todavia segulan trabajando, 
comparándolo con tres de cada diez en ci momento actual y esta proporción todavia 
sigue disminuyendo. Por otro lado, Ia elevación de Ia edad en que los muchachos 
abandonan la escuela ha reducido Ia proporción de los varones de 14 a 19 años en Ia 
fuerza laboral desde unos siete entre diez en 1921 a menos de cuatro entre diez en Ia 
época actual. El declive en Ia proporciOn de participaciOn de jóvenes ha sido especial-
mente rápida desde fines de Ia década del 1940. 
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Proporcjon de Participación de Ia Fuerza Laboral Civil. 
segUn Edad y Sexo. 1950 y 1965 

(promedios anuales) 

1950 1965 

Hombres 	Total ........................................... 84.0 71.9 
14-19 ........................................... 55.9 38,7 
20-24 ........................................... 93,0 87.6 
25-64 ........................................... 95,3 95,2 
65 y 	mts ......................................... 40.4 26,3 

Mujeres 	Total ........................................... 23.2 31,3 
14-19 ........................................... 33.0 30.2 
20-24 ........................................... 46,4 52,6 
25-64 ........................................... 20,2 32,7 
65 y mts ......................................... 4,2 6.0 

La reducción de Ia vida de trabajo del hombre y Ia asociada disminución de Ia pro-
porción de participación dejóvenes y gente dc edad ha sido compensada por aumentos 
en Ia participación de mujeres en Ia fuerza laboral. A partir dc cerca de un 15 por ciento 
a comienzos del siglo, Ia proporción de las mujeres de más de 14 años de cdad en Ia fuer-
za laboral ha subido a casi ci 25 por ciento a comienzos de Ia década del 1950: actual-
rnente supera ci 30 por ciento. El auniento en Ia participación de mujeres casadas en Ia 
fuerza laboral, especialmente desde los primeros años de Ia década del cincuenta, ha 
sido extraordinario. Además, el "perfil" de Ia vida de trabajo de las mujeres ha cam-
biado tan r-adicalmente que merece Ia pena tratar este desarrollo. 

Mujeres en Ia Fuerza Laboral 
Como se ha observado ya, ha habido una elevaciOn extraordinaria en Ia proporción de 
mujeres en Ia actividad laboral en ci transcurso de este siglo. En 1901, escasamente más 
de una entre cada SCIS 0 siete mujeres adultas en Canada se encontraba en Ia fuerza 
laboral. Actualmente esa proporción se ha elevado a cerca de una entre tres. Tan extra-
ordinario como ci aumento en ci nümero de mujeres trabajadoras ha sido ci cambio en 
Ia composición de Ia fuerza laboral femenina. En 1901, Ia tipica mujer trabajadora ur-
bana era joven y soitera. Se podia presurnir que las pocas mujeres casadas (un dos o tres 
por ciento de todas las mujeres casadas del pals), estahan forzadas a aventurarse en el 
mercado Iaborai, debido a circunstancias personales desafortunadas o de alguna forma 
eran excepcionales. Ciertamente las costumbres y actitudes sociales prevalecientes no 
empujaban a Ia mujer hacia ese campo. Actuainiente, casi una entre cuatro mujeres 
casadas de Canada tiene una union con Ia fuerza laboral. La mayoria de estas mujercs 
pertenece at grupo de edades superiores a los 30 ó 35 años y una gran proporción de 
cllas tiene hijos que todavIa acuden a Ia escuela. La madre trabajadora canadiense 
urbana, si bien todavia no tipica, está lejos de ser Ia mujer desafortunada o la rebeide 
no conforrnista de hace unas pocas décadas. 

Si bien Ia informaciOn estadistica cstã demasiado fragmentada para permitir a los 
investigadores seguir con precision estos cambios revolucionarios, aOn los datos in-
completos disponibles presentan claramente un ampllo esbozo de su naturaleza y tiempo. 
Esto se puede leer en Ia diagrama mostrando los "perfiles de participaciOn"*  de los di-
ferentes cohortes o "generaciones" de las mujeres canadienses (grupos de mujeres na-
cidas en ci mismo periodo de tiempo). 

'Este término Sc utiliza para describir una curva que muestra las proporciones de participación 
de un grupo de individuos distribuldos por edad. 
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PERFILES DE LA PARTICIPACION DE LAS COHORTES FEMENINAS 
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EDAD SE LAS CUEAES 

Escasamente más de una entre diez mujeres nacidas justamente después de Ia 
Confederación entró en Ia fuerza laboral antes de finales de siglo y, conio puede verse 
en ci cuadro anterior y en ci siguiente, esta proporciOn cambiô muy poco hasta que este 
grupo de mujeres superó los cincuenta años, después de cuya edad su ni:imero en Ia 
pobiación trabajadora disniinuyó. Se puede observar un patron similar en las mujeres 
nacidas en Ia Oltima década del siglo pasado, si bien ci porcentaje de estas mujercs, 
ligado de una forma u otra con Ia fuerza laboral, fue considerablemente más elevado 
que ci de Ia generación anterior. Pero el grupo de mujeres que liegO a Ia edad de trabajo 
durante ojustamente después de Ia Priniera Guerra Mundial (Ia mayoria de cilas nacidas 
en los años iniciales de cste siglo) actuó de forma diferente. Después de una fase de re-
ducción en Ia participaciOn en Ia fuerza laboral que se extendiO hasta mediados de su 
cuarta década, aigunas mujeres decidieron entrar de nuevo en ci mercado laboral hacia 
fines de su edad media durante una década, que debe hacerse notar, salvo otra gran 
guerra. La mayoria de ellas eran mujeres casadas, cuyos hijos no exigian ya ci cuidado 
hogareño continuo. Esta "segunda fase" en Ia vida de trabajo de las mujcrcs está evi-
denciada mãs agudamente en las próximas "generaciones" siguientes. Sc puede ver que 
conformc nos adelantamos en tiempo, Ia fase de reentrada ocurre durante los primeros 
aflos de Ia edad media. 

El surgir de este ciclo de dos fases de vida de trabajo de las mujeres mostrado en ci 
cuadro, Cs UflO de los desarrolios mãs significativos de Ia fuerza iaborai en los Oitirnos 
40 años. Ha sido acompaflado de otro fenOmeno de igual signiflcaciOn. Se puede ver en 
ci cuadro que cada perfil de generaciOn sucesivo yace sobre ci precedente. En otras 
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palabras, una proporción mayor de cada nueva generación de mujeres ha entrado en Ia 
fuerza laboral, y esta experiencia temprana del niercado laboral evideritemente ha 
influenciado su actitud en los iltimos años. Estamos presenciando una participación 
creciente en La fuerza laboral por parte de mujeres de todas las edades y, a juzgar por Ia 
experiencia do otros paises y particularniente de Los Estados Unidos, es probable quo 
esta tendencia continue por algun tiempo. 

Proporción de Participación de Generaciones Femeninas, 1921-1961 

Fecha en que Ia Generación: 
Naciô 	 AicanzO Ia edad 	 Porcentaje de Participación de las Generaciones en: 

de 15 a 24 años 
1921 	1931 	1941 	1951 1961 

1877-1886 ............ 1901 	 12,2 	1 2,9 	1 1,1 	4,6' 
1887-1896 ............ 1911 	 19,5 	14,3 	14,5 	13,5 6,2 
1897.1906 ............ 1921 	 34.1 	24,4 	18,1 	21.1 231 
1907-1916 ............ 1931 	 35,3- 	27.9 	22.4 32,9 
1917-1926 ............ 1941 	 35,6' 	25.5 31.2 
1927-1936 ............ 1951 	 41.0' 29,2 
1937-1946 ............ 1961 39.5 

Excluye unas pocas indias en las reservas c inciuye mujeres de 35 a 49 años de edad. Pro- 
porciOn de part icipzieiOn de mujeres de 14 a 24 años. La ausencia de detaUes de edades cn los censos 
anteriores impide Ia climinación de personas de 14 afios de edad. 	3 Proporci6n de participacion 
de mujeres ie 65 aflos de edad y más. 

Al igual que esta transformación en el patrOn de vida laboral de las mujeres ha tenido 
repercusiones sociales y econOmicas amplias y profundas, es también el producto de 
desarrollos fundanientaics y socioeconOmicos y demográficos en Canada. El rápido 
crecimiento de las industrias productoras de servicios y trabajos de oficina en todos los 
sectores de Ia economla han abierto nuevas oportunidades de trabajo a las mujeres, 
oportunidades para suplementar los ingresos familiares en una sociedad que coloca un 
értIasis siempre creciente en La elevación dcl nivel do vida material. Los avances en Los 
trahajos dcl hogar, el desarrollo de sustitutos comerciales para Ia mayoria de los pro-
ductos doniésticos, Ia reducciOn do horas de trabajo y ci aumento de empleo de tienipo 
parcial 5  se han combinado para permitir it más mujeres beneficiarse do estas opor-
tunidades, haciéndose posihie para clias trabajar y cuidar de sus hogares. Los cambios 
de actitud de los patronos y Ia actitud comunal en general han favorccido Ia participa-
ción creciente de las mujeres. at igual que Un námero do desatroilos demogrãficos 
reiacionados con estos cambios sociales y económicos. Do esta forma, is mujeres de 
Las zonas urbanas, probablemente, buscarán trabajo fuera del hogar cen más frecuencia 
que en las zonas ruralest y Ia urbanización de Canada a que nos referirnos anterior-
niente ha sido un factor de bastante importancia en Ia cxplicación de Ia elevación do Ia 

La evidencia sugiere quc una semana tipica de trabajo airededor del tiempo de Ia Confederación 
en las industrias manufactureras era de 60-65 horas. La historia dcl cambuo de las horas de trabajo 
en ci ültimo siglo merece ser objeto de un estudio separado: solamente las grandes limitaciones de 
espacuo justufican su relegación a una note at pie de una páguna. Desde luego, el acortamiento de I-a 
semana de trabajo ha tenido repercusiones económicas y socuales muy superiores a las sugeridas 
aqul en respecto a Ia participaciOn femenina en Ia fuerza iaboral. Un desarrollo más rccientc e 
igualmente importante en este respecto ha sido ci crecimiento del empleo voluntario a jornada 
parcial de las mujeres. Casi una tercora parse dcl aumento del empleo total en Ia decade 1954-64 
fue ci de trabajo parcial, Ia rnayoria de Cl voluntario, y concentrado en las industrias dc scrvicio y 
conierciales. Esto ha constituido un factor signiticativo en Ia atraccion de mujeres al mercado 
laboral, no solamente en empleos parciales sino en empleos de temporada. 

tEl gran nuimero de cmpleos que se han puesto a Ia disposiciuin de mujcres—oficinas, comercuo 
y servicios—se concentra en los ccntros urbanos. mientras que las oportunidades de emplcos 
permanecen limitadas en las zonas rurales. Otros factores tambien tienden a reducir Ia partictpacuon 
lemenina en las zones ruralcs: actitudes sociales niás Iradicionalcs; una alta tasa de nacimlento; 
Ia falta de muchas conveniencias hogareiSas que aumenta ci trabajo hogareno femenino. 
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participaciOn femenina en Ia fueria laboral. Los carnbios en los patrones matrimoniales 
y de fecundidad también han ejercido una influencia signiflcativa. Las mujeres se casan 
y comienzan a tener familia a edades más tempranas y son más jóvenes cuando el 
Ciltimo de sus hijos comienza Ia escuela. Mejor educadas que en generaciones anteriores, 
muchas de estas mujeres están menos satisfechas en el hogar que lo estaban sus madres 
y SUS abueias.* 

En esta revista de las tendencias de Ia fuerza laboral canadiense, nos hernos concen-
trado, hasta ahora, en los cambios nuniéricos y del parrcin del mercado laboral, haciendo 
una breve referencia a los importantisimos cambios experimentados en Ia ,zaiuraleza 
del trabajo realizado. El tipo de trabajo realizado por una persona—su ocupación—no 
solamente determina su subsistencia, sino su forma y nivel de vida, afectando grande-
mente tanibién a su nivel social. En térininos generales, hay una gran relación entre el 
despliegue educativo de Ia fuerza laboral nacional y su estado de desarrollo económico 
y tipo de organización social. Los cambios experimentados en Ia estructura ocupativa 
de Ia población trabajadora en el curso del desarrollo económico son una consecuencia 
de las mutaciones distributivas de Ia fuerza laboral en Ia industria, asI como de Ia 
modjflcación del contenido ocupativo de las industrias individuales. Las prinieras 
reflejan un amplio conjunto de fuerzas que dan forma a Ia demanda final de articulos y 
servicios y, por tanto, Ia demanda derivada de mano de obra. En las industrias, las 
exigencias ocupativas responden a una gran variedad de presiones de las que Ia más 
dominante y penetrante es el cambio tecnológico. Además, hay una dependencia con-
tinua entre los canibios en Ia oferta y Ia demanda. En algunas épocas, los sucesos inde-
pendientes de Ia oferta desempeñarán un papel importante en Ia conformaciOn del 
patron de desarrollo de Ia fuerza laboral. A Ia larga, ci elemento más importante de Ia 

Existe una poderosa asociación positiva consistente entre el nivel educativo y Ia participación 
de las mujeres. Parte de Ia explicación yace en los diferenies patrones matrimoniales y tie fecundidad: 
a mujer más educada, normalmente se casará más tarde, si 10 hace, y tendrâ menos hijos, o en 
muchos casos ninguno. Pero los lactores económicos tienen gran importancia:cuanta más educación; 
tenga una mujcr, tienc probabilidades tie obtener empleos más interesantes, agradables y remunera-
tivos y, como han mosirado un numero de estudios, este factor de "puje" ha tenido gran importancia 
en Ia explicación de La participación creciente de las mujeres en las décadas recientes. Además, como 
se sugicre en ci texto, Ia educación indudablemente afecta los gustos y tie aqul las influencias de 
cleción entre descanso, trabajo doméstico y trahajo fuera del hogar. 
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CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE EMPLEOS DE LA 
FUERZA LABORAL CANADIENSE DE 1901 A I961 
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oferta ha sido Ia ampliaciôn de Ia educación piThiica que ha aumentado el nürnero de 
personas que tienen conocimientos escolares y técnicos en las filas de Ia mano de obra, 
en relación con aquellos que solamente son capaces de realizar trabajos manuales sin 
especializar. Es evidente que solo una exposición completa dc Ia evoiuciOn econOmica 
y social de Canada podrá explicar" Ia evoiuciOn de Ia naturaleza de los enipleos en 
este pals durante el siglo pasado. Debido a las circunstancias, nuestro estudio será 
mucho más modesto. Las liniitaciones de datos estadisticos no pernliten hacer un 
anáiisis sisteniático de los canibios a largo plazo en las dimensiones industriales del 
despliegue de Ia fuerza lahoral y debemos limitar nuestra atenciOn a esbozar los cambios 
más importantes en ci ampiio patron ocupativo de Ia pobIaciOn trabajadora canadiense 
desde cornienzos dcl siglo. 

Quizá se pueda obtener inicialniente una idea mejor del significado total de Ia 
transiciOn experimentada per Ia fucrza laboral canadiense mediante Ia ayuda visual 
del diagrama presentado en Ia diagrama anterior. 

En el cuadro anterior se ha sobreimpuesto en Ia verdadera distribución per empleos 
en 1961, Ia distribuciOn correspondiente a 1961 si Ia fuerza laboral hubiese crecido de 
acuerdo con Ia distribución de empleos que tenia lugar en Ia economia canadiense al 
comienzo del siglo XX. Per ésta se ye claramente que actualmente no encaja el patron 
de 1901. Si no se hubiese alterado ci patrOn de 1901, actualniente habria cuatro veces 
más agricultores y trabajadores agricolas y bastante rnenos de Ia niitad de empleados 
de oticina en Canada. Nuestro crecimiento durante este siglo ha sido caracterizado, 
principalmente, per dos grandes cambios en Ia distribución dc empleos un alejamiento 
marcado de las actividades agricolas y un movimiento decisivo hacia los empleos de 
oficina. El efecto de los cambios de distribuciOn a largo plaza en el niiniero de trabajos 
manuales ha sido, virtualmente, nub. 

Canada no es cinico en esta experiencia y las razones principales de estos desarrollos, 
que son bien conocidos en un scntido amplio, aunquc no en un detalle y tiempo preciso, 
no requieren ser tratados de nuevo aqui. Sin embargo, lo que necesita hacerse hincapié 
es que estos cambios en Ia naturaleza del empleo no han evolucionado en una forma 
suave y constante durante ci curso de las iltin,as seis décadas. Esto se ye claramente 
en Ia distribución per décadas quc aparece en et cuadro siguiente. En ci caso de Ia 
agricultura, este camhio Cs niás dramatico v persistente. 

La fabricación en Winnipeg de equipo elevador 
de granos, maquinaria procesora de ccreales 
y sinhmnes iJe transportes esigen Ia utilizacion 

dc rnano de ohr.i 	pc.a.ilizad. 
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Distribución Numérica y Proporcional de Ia Fuerza Laboral 
de Mayores de 15 Años de Edad' segijn Grupos de Empleo 

en Canada, 2  Censos 1901 -1 961 

1901 	 1911 
No. % 

Total do Actividados Laboralas ..................... i.i82.832 100,0 
Propiedaci y administración ......................... 77.260 4,3 
Profesiories liberales .............................. 82.470 4.6 
Enipleos do Of icinas .............................. 57.231 3,2 
Agrlcolos ....................................... 718.281 40,3 
Pesca, caza y trompa .............................. 27.1843  1,5 
Tala de bosques ................................. 16.055 0,9 
Minerla y canteras ................................ 27.905 1.6 
Fabricación y mecánica 6  ........................... 283.907 15.9 
Construcción .................................... 83.933 4,7 
Transporte y comunicaciones....................... 78.804 4.4 
Comercio ....................................... 55.938 1  3,1 Fananzas....................................... 
Servicios ....................................... 145.561 8.2 

Servicios personales ............................. 139.251 7.8 
Mano de obra 8  .................................. 128.303 7,2 
Sin 	clasificar.................................... -  - 

No, 

	

2.698.481 	100.0 

	

126.777 	43 

	

101.969 	3,8 

	

102.950 	3,8 

	

928.336 	34,4 

	

34.430 	1,3 

	

41.396 	1.5 

	

60.926 	2,3 

	

367.620 	13.6 

	

128.458 	4,8 

	

152.480 	5.6 

	

• 119.083 	4.4 

	

7.345 	0.3 

	

204.803 	7,6 

	

198.226 	7,3 

	

321.908 	11.9 

Total do Actividados Laborales ..................... 
Propiedad y administraciOn ......................... 
Profesiones liberales .............................. 
Empleos do Oficinas .............................. 
Agrlcolas....................................... 
Pesca, caza y tramps .............................. 
Tala de bosques................................. 
Mineria y canteras ................................ 
FabricaciOn y rnecánica. .......................... 
ConstrucciOn .................................... 
Transporte y comunicaciones....................... 
Comercio....................................... 
Finanzas....................................... 
Servicios ....................................... 

Servicios personabes ............................. 
Mano do obra .................................. 
Sin clasificar.................................... 

1921 1931 
No. No. 

I143,603c' 100,05  3.908.117 100,0 
228.609 7,3 219,753 5,6 
171.502 5.5 238.070 6.1 
216.685 6,9 260.564 6,7 

1.025,358 32,6 1.118.342 28.6 
28.916' 0,9 5  47.457 1,2 
36.602 1.2 42.030 1.1 
46.366 1,5 57.320 1,5 

359.301 11,4 451.742 11,6 
147.117 4,7 183.519 4,7 
172.100 5,5 245.178 6.3 
159.453 5,1 211.031 5.4 
18.588 0.6 28.228 0,7 

221.744 7.1 362.302 9.3 
182.380 6,8 322.538 8.3 
304.151 9,7 440.932 11,3 

7.111 0.2 1.649 

1941 
	

1951 10 	 196115 

No. No. No. 
Total do Actividados Laborales 4.183.557 100,0 	5.276.639 100,0 6.458.158 100,0 

Propiedad y administración 225.551 5.4 	392.896 7,4 600.911 7,8 
Profesiones liberales .......... 282.232 6,7 	385.658 7,3 634.271 9,8 
Empleos de Oficinas .......... 303.583 7,3 	562.922 10,7 81 8.912 12,7 
Agrlcobas .................. 1.074.904 25,7 	826.093 15,7 648.910 10,0 
Pesca, caza y trampa ......... 51.243 1,2 	52.$86 1.00 36.977 0,6 
Tala do bosques............. 78.710 1,9 	101.169 1,9 79.682 1,2 
Minerba y canteras ........... 70.510 1.7 	65.289 1,2 64.611 1,0 
Fabricactén y mecánica° ....... 672.628 16,1 	907.005 17,2 1.036.942 16.1 
Construcción ............... 196.049 4,7 	291.352 5,5 335.877 5,2 
Transportey comunicacionos... 266.057 6,4 	412.379 7,8 496.823 7,7 
Comercio .................. 223.875 5,4 	315.268 6,0 439.672 6,8 
Finanzas ................... 23.101 0,6 	32.305 0,6 52.956 0,8 
Servicios................... 438.382 10,5 	516.360 9,8 799.800 12.4 

Servicios personabes ........ 389.903 9.3 	381.340 7,2 588.419 9.1 
Mano de obra 5  .............. 265.335 6.3 	350.588 6,6 343.843 53 
Sin clasificar................ 11.397 0,3 	64.469 1.2 167.969 2,6 

'Más de 10 aflos en 1901. 2Sin incluir los Terrjtorjos del Yukon y dcl Noroeste. 
'No incluye a los indios. Mcnos del 0,05 por clento. No incluye a los indios que 
viven en reservas. 	 •lncluye mecánicos de mosores fijos y empleos asociados con Ia produc- 
ciOn de energi-a eléctrica. lEn 1901 no hay cifras separadas para "Comercio" y "Finanzas". 
'Mano de obra en todas las industrias excepto los empleados en operaciones agricolas, pesqueras y 
dc expbotación forestal y minera. 'No se incluyen las personas en las Fuerzas Armadas 
(Servicio Activo) el 2 de jun10 de 1941. iolncluyendo Terranova. 
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LA 

I I' 

La extraccjnn de 
petróleo y Ia crianza 
de ganado se combj- 
nan para aumentar 
los ingresos de flume- 
rosos agricultores de 

Alberta. 

Se debe hacer notar que en el cuadro anterior se empleó, antes de 1951, el concepto 
de "personas remuneradas" más bien que "fuerza laboral", con objeto de determinar el 
efectivo de Ia fuerza laboral. Las cifras de fuerza laboral excluyen a unas pocas per-
sonas en busca de trabajo que nunca estuvieron empleadas. Los empleos para los años 
1901, 1911, 1921, 1931, 1941,y 1961 fueronredispuestossobrelabasedelaClasifica-
ción de 1951, si bien se necesitaron ciertos ajustes para Ia agrupación de 1951. 

Lo mismo que se produjo en los empleos agricolas, Ia curva de crecimiento del grupo 
de trabajadorcs dc oficina dista rnucho de ser regular y constante. Entre 1911 y 1921 y 
de nuevo entre 1941 y 1961 ocurrió una rápida expansion en el nCimero, asI como un 
incremento en Ia proporciOn ocupada en Ia fuerza laboral. Sin embargo, en Ia mitad 
del perlodo entre 1921 y 1941, el grupo de trabajadores de oficina en total justamente 
mantuvo el mismo paso de crecimiento que ci total de Ia población laboral y su 
proporciOn en Ia fuerza laboral alcanzó una posiciOn estacionaria que se mantuvo 
hasta los primeros años de Ia Segunda Guerra Mundial. En ci cuadro anterior también 
se observa (si bien las limitaciones de espacio no nos permiten extendernos sobre este 
punto) que habIa gran siniilitud en el patrOn de crecimiento de los grupos de empico, 
considerados especialmente el gran grupo de trabajadores de oficina y el de profesiones 
liberales. En ambos casos, ci patron reflejaba dos fases de expansiOn rápida, una en Ia 
segunda década dcl siglo—que salvO Ia Primera Guerra Mundial—y ci periodo más 
reciente de 1941 hasta el presente que fue iniciado por Ia Segunda Guerra Mundial. 
El grupo de empleos de crecirniento más lento dentro de Ia divisiOn de trabajadores de 
oficina es ci grupo comercial. Si bien estos enipleos han incrementado su proporción 
en la fuerza laboral, su nOrnero se ha incremcntado mucho menos rápidamente que ci 
total del grupo de trabajadores de oficina. 

Entre los obreros manuales, solamente cI grupo de Ia construcciOn ha crecido 
constantcmente al mismo ritmo del total de Ia fuerza laboral. Los otros dos grupos 
componentcs, Ia fabricaciOn y los trabajadores mecãnicos (profesiones especializadas o 
semiespecializadas) y Ia mano de obra sin especializar, mostraron cambios marcados 
en las tasas dc crecimiento sobre las seis décadas. El grupo de obreros manuales sin 
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especialización fue con mucho el que creció más rãpidamente en Canada en Ia primera 
década de este siglo (aumentando su proporción desde algo más del 7 por ciento a 
algo más del 12 por ciento) y no fue hasta 1941 que el censo registró una disminución 
absoluta en su nCimero, disminución que se detuvo temporalmente por ci auge del 
tiempo de guerra, pero que siguió una vez más en Ia ültima década intercensal. El 
mayor grupo componente de los trabajadores manuales, los trabajadores profesionales 
especializados y semiespecializados (predominantemente localizados en las industrias 
manufactureras), mostró un patron invertido de crecimiento. La creciente disminuciOn 
en Ia proporciOn de Ia fuerza laboral hasta 1931 fue cambiada completamente en Ia 
década de La Gran Crisis y, en los años siguientes a 1941, este grupo de empleos Se 

amplió a casi Ia misma marcha que el total de Ia fuerza laboral. Finalmente, se debe 
notar que los trabajadores en los empleos del transporte y comunicaciones, después de 
aumentar su proporciOn en Ia fuerza laboral en las primeras décadas, justamente han 
conseguido mantener el paso con el crecimiento total en Ia ültima década. Por otra 
parte, los trabajadores de servicios disminuyeron su importancia en el primer periodo, 
pero en las 61timas etapas de crecimiento han incrementado muy rápidamente. 

Estos cambios en Ia estructura de empleos se citan algunas veces como prueba de Ia 
calidad mutante de Ia Iuerza laboral. En el mejor de los casos. son ambiguos en este 
respecto y dificiles de evaluar. Un medio más directo de evaluar los cambios en Ia 
"calidad" del suministro de trabajo—o al menos un aspecto importante de ella—es por 

L_ 

...z 	 .. 
- t 	 -- 	r- 	- 

La 	ha dc •\,oe1o. )uebe. uer.' su e'islnIa a ha' minds de asbesto explotadas por 
ha Canadian Johins-Manvihle Company Ltd., cuya phanta más recientc estã captada en 

Ia fotografia. 
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medlo de Ia medida de los niveles educacionales de Ia pobiación obrera. Si bien no hay 
una serie histórica segura de las consecuciones educativas dcl pueblo canadiense, uno 
puede utilizar las estadIsticas corrientes en esta materia, para darse una noción de los 
cambios eperimentados con el tiempo. En ci siguiente cuadro de población masculina 
nacida en Canadá*  en categorias elegidas de edad, se distribuyen éstas de acuerdo con 
su presente nivel de educaciOn (lebrero. 1965).t Desde luego, Ia población de nativos 
que viven en Canada actualmente ha sido disininuida por Ia mortalidad y Ia inmigra-
ción de las primeras décadas, y por esta razón, al nienosl el uso de las estadisticas 
corrientes como sustituto de los datos históricos no es enteramente satisfactorio. Sin 
embargo, cada uno de los grupos por sexo representados en el siguiente cuadro 
completo su educación y entrO en Ia fuerza laboral en un perlodo diferente de este siglo. 
Pot esta razón, las diferencias en ci nivel educativo entre grupos sucesivos niásjóvenes, 
proporciona una buena orientaeión hacia Ia "calidad" niutante del suministro laboral 
en los iiItiiiios 50 años, poco más o menos, en Canada. Se puede utilizar como una 
medida rudimentaria de Ia mejora del nivel educativo ci porcentaje de diferencia en los 
años prornedio de estudios mostrados en el cuadro siguiente. 

lncLuye unos pocos Inmigruntes que entraron en Canada ames de Ia Segunda Gucrra Mundial, 
probableniente durante La d&ada del 1920. 

tAños de estudios oliciaLes. 
Probablemente Ia mortulidad no encaja perfectamente en los niveles educativo, pero no 

ocurre In mismo con Ia inmigraciOn y, por Jo tanto. hay algunos cãlculos bajos de Los niveles educa-
usos de los rupos más viejos. Las dificultades et recordar y otros tpos de errores de respuesta se 
prescotan mas agudamente en los grupos de edad nss avanzada. 

Mejora del Nivel Educativo de Ia Población Masculina' en Canada 
Anterior al 1920 hasta el Presente 

Periodo en €1 que 	Aumento Proporcional 
Edad del 	 Periodo en el 	 probablemento corn- 	en el Promedlo de 
Grupo en 	 que nació 	 pletaron su educación 	Años de Escolaridad 
Feb. 1965 	 dicho grupo 	 La mayor a del grupo 	de los Grupos Sucesivos 

65 y más 	 1900 0 antes 	 Anterior a 1920 
55-64 	 1901-1910 	 Ourante Ia década del1920  	 3.9 
45-54 	 1911-1920 	 Durante la década del1930  	 5.0 
35-44 	 1921-1930 	 Durante Ia década del1940  	 9.5 
25-34 	 1931 -1940 	 Durante la década del1950  	 4,4 
20-24 	- 	1941-1945 	 Durante Ia década del1960  	 9,4 

'Fxcluendo Los inniigrantes que entraron en Canada a partir de Ia Segunda Guerra Mundial. 

La uutomatizacjón ticne sus efectos en las 
operaciones ferroviarias. Aqui Los operadores 
Je los retardadores, en una torre de control 
Jcble. manlienen vigilancia sabre el trático de 
sagones de carga que se deslizan Libremente 

a las vias de clasiticacirn. 
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Sc puede ver quc mientras ha habido una consistente mejora en Ia calidad de Ia 
pohiactón trabajadora de Canadá*  en las óitimas scis décadas o más, Ia tasa de pro-
greso en esle respecto fue niuy lenta Ia prifliera parte dcl siglo y no hay duda de que fue 
todavia mas lenta antes de ella. Se puede observar una mejora rnás notOria para 
aquellos desalortunados que tuvieron que encontrar sus primeros crnpleos durante Ia 
Gran ('risis (ci grupo nacido entre 1911 y 1920). Pero ci mayor progreso en niveles 
educativos fue conseguido por los hombres que completaron su educación en Ia 
década del 1940, muchos de quienes se beneilciaron dcl prograrna de ayuda prestado 
por ci Gobierno Federal a los ex-combatientes que volvian de Ia guerra. La experiencia 
de Ia década del 1940 no fue repetida en Ia siguiente década, si bien Ia década del 1960 
prornete ser rnás briliante. 

Porcentaje de Distribución de la Población MascuIina 
de 20 Años de Edad. o Más. por Nivel de Educación 

Canada, febrero 1965 

Nivel do educación 

Promedio 
de años 

Edad 	 Escuela EIemenaI 	 Escuela Secundaria 	 Universidad 	de esco- 
landed 

Alg0 2  Terminado Algo Terminado Algo Tlulo 

20-24 10,1 14,5 38,8 18,5 14,5 3,5 10.5 
25-34 15.7 21,2 36,0 15,0 5.6 6,4 9.6 
35-44 19,6 23,2 33.0 13.0 4,5 6,7 9.2 
45-54 24,9 25.3 27,4 12,9 4,0 5,6 8,4 
55-64 34,7 29,0 193 9,0 3.4 4,2 8,0 

65 y màs 44,3 28,6 13,9 7,6 2,6 2,9 7,7 

IExciuycndo los inmigrantes que entraron en Canada a partir de Ia Segunda Guerra Mundial 
2 1ncluye algunas personas que no acudieron a Ia escuela. 

Dc esta Ultima tabla se pueden adquirir algunas nociones de Ia extension total del 
cambio en los niveles dc escolaridad de Ia pobiacion canadiense en este siglo. Más del 
70 por ciento de los canadienses nacidos antes de 1900 no alcanzaron ci nivel de una 
educación sccundaria: rnás dci 40 por ciento iii tan siquiera terminaron Ia escuela 
elemental. Actualmente casi ci 80 por ciento de los jOvenes que entran en La fuerza 
lahoral tienen por to menos alguna educaciOn de Ia enseñania secundaria. ('omo 
podemos ver, ci progreso en Ia educaciOn ha sido vacilante y desigual de una década a 
otra. pero Ia mejora en Ia "calidad" de los recursos humanos canadienses no ha sido 
por eso menos signilicativa. 

(FRANK T. DENTON y SYLVIA Os'rgy) 

*Scutlhzan estas cifras de población para representar ci suministro iaboral "potencial" de los 
grupos de edad más elevada. Hay una (positiva) asociaciOn cntre Ia educaciOn y la participación 
entre los hombres más viejos v, por lo tanto, ci uso de informacion cronologica corriente y tipica de 
fuer:a lahoral para este tipo dc análisis histórico no es muy adecuado. 
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Organización y Leg islación Laboral 
La estructura y lortaleza presente dcl movimiento lahoral en Canada se encuentra en 
profundo contraste con Ia situación existente en el momento de Ia Confederación. 
Hace un siglo, Ia economla canadiense era principalmente agricola, con unas pocas 
concentraciones de población e industria. Para las décadas del I820y 1830 existian unos 
pocos sindicatos laborales, pero no existe evidencia de que se extendiesen las actividades 
de estas organizaciones más aIlá de las unidades locales hasta Ia segunda mitad del 
siglo XIX. Actualmente el numero de sindicados supera las 1.500.000 personas y está 
ampliamente dispersado segCrn industria, empleo y geografia. Cerca de uno de cada 
cuatro miembros de Ia fuerza laboral y de uno en cada tres obreros no agricolas de 
Canada pertenece al movimiento sindicalista. 

El marco legislativo dentro del cual se realizan las negociaciones colectivas de 
trabajo y que prescribe niveles minimos y otras formas de protección para los trabaja-
dores, se ha venido desarrollando por casi el periodo total de los 100 años de historia 
de Canada. Un punto inicial fue Ia Ley de Sindicatos de 1872 (Trade Unions Act) que 
legalizaba los sindicatos, declarando que no debieran ser considerados como conspira-
ciones criminales objeto de persecución basado en que restringian el comercio. Esta 
ley otorgó libertad a los sindicatos para desarrollarse y perseguir sus objetivos que a 
su vez condujeron a más legislación. 

Evolución de los Sindicatos en Canada 
La mayorIa de los sindicatos que actualmente funcionan en Canada está afihiada con 
una de las dos asociaciones sindicales centrales. La mayor de éstas, el (Canadian 
Labour Congress) Congreso Laboral Canadiense, comprende principalmente sindicatos 
internacionales con sede en los Estados Unidos, pero también incluye un nimero de 
sindicatos nacionales y sindicatos de tipo local. El nUmero total de sindicados afihiados 
a Ia CLC en Canada al comienzo de 1965 era de 1.181.000 trabajadores. El otro 
organismo laboral central, Ia Confederación Nacional de Sindicatos Obreros (Con-
federation of National Trade Unions) que funciona casi exciusivamente en Quebec, 
tenla una fihiación, al niismo tiempo, de 13 federaciones y un niimero de locales no 
federados. Su nómero total de miembros ascendia a 150.000 personas. 

El crecimiento del movimiento sindical de este pals ha sido influenciado grande-
mente por los sucesos y desarrollos en evolución en los Estados Unidos. En los pasados 
cien años han habido numerosos intentos de "nacionalizar" el movimiento laboral en 
Canada. Sin embargo, con La notable excepción de Ia parte del movimiento laboral 
representado por Ia CNSO y unos pocos grandes sindicatos nacionales en Ia CLC, el 
carácter internacional del movimiento laboral de Canada permanece siendo su carac-
teristica primordial. 

En Ia década anterior a Ia Confederación, los sindicatos que funcionaban en aquel 
tiempo en los Estados Unidos comenzaron a establecer sucursales en Canada. Este fue el 
comienzo del sindicalismo internacional en este pals. El primer intento, después de la 
Confederación, de formar una federación nacional de sindicatos se realizó en 1873, 
cuando 30 sindicatos locales de Ontario formaron Ia lJnión Laboral Canadiense 
(Canadian Labour Union) Durante varios años seguidos se realizaron convenciones, 
pero Ia organización no prosperó. Mientras tanto, los Caballeros del Trabajo (Knights 
of Labour), organización fundada en los Estados Unidos en 1869, organizó una 
asamblea canadiense en 1881. Los Caballeros intentaron organizar los trabajadores, 
sin discriminaciOn de especialización o empleo, y para finales de Ia década del 1880 
pretendian tener un nüniero de asociados de 16.000 personas. 
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La 15a. Reunion Anual del Congrcso Canadiense dcl Trabajo aprobO Ia fusion de Ia 
CT (Congreso Canadiense del Trabajo) y Ia CPTC (Congreso de Profesiones y Trabajo 
de Canada). Aqui vemos a A. R. Mosher. Presidente de Ia CcT, y Claude Jodoin, 

Presidente de Ia CPTC. 

En Ia segunda convcnciOn de sindicatos y las Asambleas de los Caballeros dcl 
Trabajo, en 1886, se estableció ci Congreso de Profesiones y Trabajo del Dominio 
(Dominion Trades and Labour Congress). En 1893, éste se convirtió en ci Congreso 
de Profesiones y Trabajo de Canada (Trades and Labour Congress of Canada). (En 
abrii de 1956, ci Trades and Labour Congress of Canada y ci Canadian Congress of 
Labour se unieron para formar el Canadian Labour Congress.) 

Justamente a comienzos del siglo, los sindicatos internacionales, parte del Congreso 
de Profesiones y del Trabajo (Trades and Labour Congress). que estaban afiliados con 
Ia Federación Americana de Trabajo en los Estados Unidos, obtuvieron control del 
Congreso y se tomaron medidas, mediante ci cambio de Ia Constitución, para eliminar 
ci 'sindicaiisnio doble" (más de un sindicato en una profesión o industria), En 1902 
siguió Ia expulsiOn de las Asambleas Regionales de Profesiones de los Caballeros del 
Trabajo y de un nOmero de sindicatos puramente canadienses. Entonces, los sindicatos 
despedidos, conjuntamente con otros, formaron una nueva federaciOn titulada 
Congreso Nacional de Profesiones y del Trabajo. Esta se convirtiO en Ia FederaciOn 
Canadiense dci Trabajo en 1908. 

Otra divisiOn en ci movimiento laboral canadiense, centrado en ci oeste, cuiminO en 
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1919 con Ia formación de una organización denominada El Gran Sindicato. Esta 
organización buscaba Ia organización de trabajadores por industrias más que por 
profesiones y obtuvo prominencia después de Ia Huelga General de Winnipeg en 1919. 
Pretendia tener 41.500 miembros en aquella época. Sin embargo, debido a conflictos 
internos y a la oposición de los gobicrnos federal y provinciales, asi como de Ia CPTC, 
pronto comenzó a disminuir su influencia. 

Mientras tanto, en Ia provincia de Quebec se realizaban intentos para federar los 
sindicatos que por un cierto nümero de años habian sido organizados con Ia filosofla 
social de Ia iglesia Católica. El origen de este desarrollo puede ser localizado en un 
cierre (lock-out) ocurrido en Ia Ciudad de Quebec en 1900, realizado por varios 
fabricantes de caizado y tres sindicatos locales. El Arzobispo de Quebec fue nombrado 
para arbitrar Ia disputa y recomendó que los sindicatos revisasen sus constituciones de 
acuerdo con los principios sociales establecidos en Ia enciclica Reruni Novarurn de 
1891 del Papa Leon XIII. Las sugerencias del Arzobispo exigian, dentro de otras cosas, 
el nombramiento de capellanes que orientasen las deliberaciones de los sindicatos de 
acuerdo con las enseñanzas sociales de Ia Iglesia. En 1912, se formó el primero de 
dichos sindicatos entre los trabajadores papeleros y pronto se organizaron unidades 
entre otros grupos industriales y profesionales. En 1918, se unieron estos sindicatos en 
Ia Ciudad de Quebec bajo el nombre de Consejo Central Nacional de Oficios y Trabajo. 
Mãs tarde, en el mismo año, se celebrO una conferencia para toda Ia provincia y en Ia 
convención de fundaciOn celebrada en Hull en 1921, se formO una organización 
permanente Ilamada Confederación Canadiense y CatOlica del Trabajo (CCCI). 

En 1927, los elementos obreros disidentes pertenecientes a Ia Federación Canadiense 
del Trabajo, Ia Hermandad Canadiense de Ferroviarios y los remanentes del Gran 
Sindicato (One Big Union) se unieron para formar el Congreso Pan-Canadiense de 
Trabajo (All-Canadian Congress of Labour) con Ia intenciOn de lograr Ia total inde-
pendencia del movimiento sindical canadiense. Sin embargo, Ia gran crisis de los años 
30 trajo consigo difIcultades y, tanto el Congreso Pan-Canadiense y el Congreso de 
profesiones y del Trabajo experimentaron disrninución en su niimero de miembros. 
Además, los miembros de ambos Congresos se encontraban poco satisfechos con sus 
dirigentes en estc periodo, y Ia Liga Unitaria de Trabajadores, formada por el Partido 
Comunista de Canada, gozó de una existencia efImera en los primeros años de Ia 
década del treinta. 

Después de Ia promulgaciOn de Ia Ley Wagner de 1935 en los Estados Unidos, con 
sus cláusulas protectivas del derecho de los trabajadores a ingresar en los sindicatos y 
discutir condiciones con los patronos, comenzó a sentirse en Canada una agitaciOn 
para obtener una legislación laboral similar. En el mismo año, ciertos sindicatos que 
formaban parte de Ia FAT (Federación Americana del Trabajo) constituyeron un 
Comité de Organización industrial. Estos sucesos dieron origen a una actividad de 
organización en Canada en aquellos sectores que previamente no estaban organizados, 
mediante Ia asistencia prestada por los sindicatos pertenecientes al Comité de Organi-
zación Industrial. En 1936 los sindicatos pertenecientes a este Comité fueron suspen-
didos de Ia FAT por "sindicalismo doble" y su expulsiOn efectuada un año más tarde 
dio origen a Ia formación de una nueva federación en los Estados Unidos, el Congreso 
de Organizaciones Industriales (COl). En 1939, y bajo presión de los sindicatos afiliados 
a Ia FAT, Ia CPTC expulsO a las sucursales canadienses de los sindicatos COl. 

Si bien las defecciones del Congreso Pan-Canadiense de Trabajo debilitó esta organi-
zación en los años 1930, estableció nuevas esperanzas en las politicas de sindicalismo 
industrial, Ia politica de acciOn y Ia intervención gubernativa en los asuntos econó-
micos, Las sucursales canadienses de los sindicatos COl se unieron al Congreso Pan-
Canadiense de Trahajo en su ConvenciOn de 1940, se cambiO Ia constitución y se creó 
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un nuevo organismo, ci Congreso Canadiense de Trabajo (Canadian Congress of Labour). 
Durante Ia Segunda Guerra Mundial y a continuación de ésta, Ia fuerza laboral 

canadiense recibió un trernendo impulso organizativo. Entre 1939 y 1949, ei nUmero 
total de afihiados ascendiô de 359.000 a algo más de un millón. Este crecimiento con-
tinuó hasta mediados de Ia década del 1950. Después de Ia fusiOn de Ia FAT y la COl 
en los Estados Unidos, ci Congreso de Oficios y Trabajo de Canada y el Congreso 
Canadiense de Trabajo celebraron una convenciOn conjunta en Toronto, en abril de 
1956, que originO la fusion de ambas organizaciones para convertirse en ci Congreso 
Canadiense de Trabajo. 

Mientras tanto, ha ConfederaciOn Canadiense y Católica de Trabajo experimentaba 
cambios irnportantcs en politicas y puntos de vista y a finales de Ia década del 1950 
parecia que se iba a realizar una fusiOn con ci Congreso Canadiensc de Trabajo. Sin 
embargo, esta esperanza nose materializó. En su ConvenciOn de 1960, la CCCT cambió 
su nombre por ci de Confederación Nacional de Sindicatos Obreros. También adoptó 
nucvos principios de adhercncia a los principios cristianos, sin referirse especificamente 
a Ia doctrina social de La iglesia Católica. 

Actualmente (1966) ci 85 por cicnto de todos los atIliados a los sindicatos canadienses 
son miembros de sindicatos afihiados a uno de los dos organismos centrales, ci CLC 0 el 
CNSO. Dci resto de afihiados en Canada, cerca del uno por ciento pertenecen a sindi-
catos afiliados sóio a ia FAT-COl, mientras que ci siete por ciento están afihiados con 
sindicatos internacionales independientes y un porcentaje similar pertenecen a organi-
zaciones locales i ndependientes y sindicatos nacionales independientes. 

LegislaciOn Laboral 
La mayoria del empleo en Canada quc implica relaciones entre patronos y empieados 
se efectua dentro del cuadro bãsico de las leyes haborales que se han desarrollado 
durante un periodo de muchos aflos. Bajo las Leyes de relaciones haborales, los trabaja-
dores y los patronos reciben Ia garantia de Libcrtad de asociaciOn y ci derecho a organi-
zarse. Dcspués que un sindicato ha sido aprobado como ci agente exciusivo de los 
obreros de un patron para discutir condiciones laborales, es obligatoria para el patron 
y el sindicato Ia negociación, con objeto de aicanzar un acuerdo colectivo. Si las nego-
ciaciones fallan, hay servicios conciliatorios dcl Gohierno a disposición de ambos y se 
prohibe Ia huelga o ci cierre hasta que se haya completado ci procediniiento conciiia-
torio. Las partes administran el acuerdo, y si fuese necesario rcsuelven cuaiquier 
diferencia por arbitraje. Durante este periodo se prohibe Ia huelga o ci cierre. Las 
Leycs también estabiecen que ciertas actividades entre patronos o sindicatos consti-
tuyen "prácticas laborales injustas", sobre las cuales se imponen castigos. 

La intervenciOn gubernamental en las disputas industriales comenzó en 1900, con ha 
promulgación de Ia Ley de Conciiiación, por ha quc se estabiccia ci Ministerio Federal 
de Trabajo. La Ley brindaba Ia conciliación gubernamental que se podia poner a dis-
posiciOn de las partes de una disputa. En 1907 se introdujo ci principio de Ia concihia-
ciOn obligatoria. con Ia introducciOn de ha Ley dc hnvcstigaciOn sobre Disputas Indus-
triales. Esta Lcy que al principio Se aphicO solamente a ias minas, transporte, comunica-
ciones y utilidades pOblicas, pero rnás tarde se himitó en su radio dc acciOn como resuh-
tado de una decisiOn judicial, prevcia ci nombramicnto dc una junta de concihiaciOn, 
en caso de disputas, y añadia una nueva caracteristica. Ia prohibiciOn de acudir a Ia 
huclga o cerrar ci establecimiento hasta que se satisficiesen todas las exigencias legales 
respecto a Ia concihiación. Los informcs dc Iasjuntas de conciliación se hacian piThlicos, 
con Ia idea de atraer Ia fuerza dc Ia opiniOn pibIica en el arreglo de Ia disputa. La Ley 
I.D.I. y las Ieyes provinciales que incluian principios similares regularon arregios de 
disputas hasta Ia Segunda Guerra Mundiai. 
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La introducción, en 1944, por el Gobierno Federal del PC 1003, conocido como 
Reglamento de Relaciones Laborales de Tiempo de Guerra, constituyó un mojón en Ia 
legislación de relaciones laborales canadienses. Esta legislación que estaba influenciada 
por Ia Ley Wagner de los Estados Unidos y que se aplicó en todas las provincias 
debido a los poderes de emergencia de tiempo de guerra, garantizaba a los trabajadores 
su derecho a organizarse, proponla los acuerdos colectivos obligatorios y establecia 
una Junta de Relaciones Laborales que deterniinase los puntos de reconocimiento de 
sindicatos. En Ia era de Ia posguerra, cuando las provincias recuperaron su jurisdicción 
normal en materias laborales, el Parlamento y los legisiativos provinciales pasaron 
nueva Iegislación, que con ciertas niodiflcaciones, aplicaba Ia poiltica laboral nacional 
establecida durante Ia Guerra. 

La gran mayoria de los trabajadores canadienses están sujetos a nivelcs minimos de 
salarios, horarios, vacaciones anuales y fiestas no recuperables establecidas pot ci 
COdigo de Trabajo de Canada (Normas) y Ieyes provinciales correspondientes. Si bien 
hay muchas excepciones, las horas de trabajo estãn limitadas a 8 por dIa y a 40, 44 ó 48 
por sernana y, Si no se imponen lImites, el trabajo realizado después del horario estabie-
cido para Ia semana y ci dia debe ser pagado como horas extraordinarias. En Quebec, 
muchos trabajadores reciben salarios, jornales y horarios fijados por decretos de 
acuerdo con Ia Ley de Acuerdos Colectivos. En varias otras provincias se sigue un 
sistema similar, bajo las leyes de normas industriales. 

Los trabajadores que caen bajo Ia jurisdicción federal tienen Un salario minimo de 
1,25 dólar Ia hora a que tienen derecho de acuerdo con Ia ley. Bajo las leyes provinciales 
de salarios minimos, los salarios mInimos por hora en Ia mayoria de las provincias han 
alcanzado o están cerca de alcanzar I dólar Ia hora. 

Las dos semanas de vacaciones son un procedimiento normal establecido por Ia Icy y 
una provincia otorga tres semanas de vacaciones después de cinco aflos de servicio. 
En tres provincias, los trabajadores tienen derecho a una semana de vacaciones pagadas. 
Bajo Ia Icy federal, los empleadores quedan obligados a dar a sus empleados ocho dias 
de fiesta no laborable al año y, con alguna excepción, pagar a una tasa rnás elevada a 
los obreros que trabajen en dIas de fiesta. Un ntmero creciente de provincias cuenta 
con una legislación similar. 

La regulación provincial de salarios minimos data de los aflos siguientes a Ia Primera 
Guerra Mundial y fue Ia respuesta a Ia demanda de protección de mujeres trabajadoras 
contra Ia explotación. Seis provincias contaban con tales ieyes para 1920. Si bien en 
1925 se estableció en Ia Colombia Británica el salario minimo para hombres, estos 
salarios minimos no se establecieron en Ia mayoria de las provincias hasta Ia década 
del 1930 y no fue hasta mediados de 1960 que entraron en vigor en Ontario y Nueva 
Escocia. La responsabilidad Federal para regular condiciones de trabajo en ciertas 
industrias solamente fue clarificada después de Ia Segunda Guerra Mundial y, en 1965, 
el cOdigo federal de trabajo fijaba ci primer pago minimo para trabajadores en las 
industrias federales. AsI, el proceso de establecer salarios mInimos para trabajadores 
de ambos sexos en todo ci pals se ha extendido por un perIodo de 50 años. 

En 1923 se introdujo en Ia Colombia Británica Ia primera Ley de horas de trabajo de 
Canada, modelada en Ia Convenciôn Internacional de Trabajo, que restringla las horas 
de los trabajadores masculinos y femeninos. Alberta siguió ci ejemplo de Ia Colombia 
Británica en 1936 y otras provincias hicieron lo mismo. Quebec comenzó su regia-
mentación de salarios y horas de trabajo mediante Ia extension de acuerdos colectivos 
en 1934. 

La legislaciOn de vacaciones anuales fue primeramente impuesta en Ontario en 1944 y 
dentro de los tres aflos siguientes habia sido adoptada en otras cinco provincias. En Ia 
década del 1950 se dictO iegislación federal sobre Ia materia, lo mismo que provincial en 
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Nueva Brunswick y Nueva Escocia. En 1947 se determinaron, por primera vez, en 
Saskatchewan los requisitos legales respecto a Ia observancia de festividades pUblicas 
no recuperables. 

Conjuntamente con el desarrollo de la industrialización en Canada, creció un gran 
cuerpo de Ieyes diseñadas para proteger a los trabajadores contra los riesgos de su am-
biente de trabajo. Estas leyes tuvieron su comienzo en las Leyes de fábricas de Ontario 
y Quebec de 1884 y 1885 respectivamente y en cinco leyes similares promulgadas en 
otras provincias antes de 1910. Estas no solamente fijaban la edad lImite de niños 
trabajadores y reduclan las largas horas de trabajo de las mujeres y nifios, sino que 
también proporcionaban otros medios de seguridad para Ia salud y seguridad de todos 
los trabajadores en Ia fábrica. Estas leyes, moderni.zadas y ampliadas, cubren actual-
mente muchos aspectos de Ia seguridad de los empleados. En algunas provincias han 
sido remplazadas por leyes generales de seguridad industrial. La mayoria de las pro-
vincias cuentan con Iegislación especial que promueve las condiciones de seguridad de 
trabajo en Ia industria de Ia construcción. La inspección de calderas, ascensores, electri-
cidad, gas, petróleo y otros tipos de inspección mecánica se realiza por personal de 
inspectores especializado. 
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Bajo las leyes de compensación obrera, los obreros de Ia mayorIa de las industrias 
se encucntran protegidos contra pérdidas de salario resultantes de lesiones en el trabajo. 
Para tener derecho a estos beneficios, un trabajador debe estar empleado en una in-
dustria cubierta por Ia Ley en el momento en que ocurra Ia lesion. Sin embargo, en 
algunas jurisdicciones, Ia cornpensaciOn no es pagada por lesiones que duren menos 
que un nOmero determinado de dias que se denomina "periodo de espera". Los 
trabajadores pueden ser descalificados si Ia lesion se debe a su propia falta. Los benefi-
cios de incapacidad Se basan en el 75 por ciento de Ia remuneración teniendo un Ilmite 
anual. Cuando existe una incapacidad permanente, se paga una pension vitalicia sin 
relaciOn a las remuneraciones futuras. Los beneficios medicos se proporcionan sin 
lirnitaciOn alguna, y sin consideración dcl perIodo de espera. Cuando ocurre una nluerte 
debida a lesion en el trabajo, se efectCian pagos mensuales fijos a los beneficiarios del 
accidentado. 

El sistema actual de compensaciOn obrera comenzO en 1914, fecha en que Ontario 
promulgó una nueva ley basada en ci informe de un comisario especial, Sir William 
Meredith, considerado actualmente como ci "padre de Ia compensaciOn obrera" en 
Canada. Esta Ley se basaba en varios principios nuevos. Sc abolla el derecho del 
trabajador lesionado para demandar a su empleador por daños causados por negli-
gencia y, en carnhio, se le hacia elegible para compensación, a pesar de su propia 
negligencia o Ia de su empleador. Los empleadores, en lugar de ser responsables per-
sonalmente del pago de Ia compensación, cayeron dentro de un plan de seguro mutuo 
obligatorio en una mutua de seguro de accidentes operada por ci gobierno. Todos los 
costos de Ia compensaciOn serian absorbidos colectivamente por los empleadores. Se 
transferirian las demandas de los tribunales a una Junta de Compensación Obrera, 
prácticamentc autónoma. El nuevo sistema se extendiO, gradualmente, por todo 
Canada, siendo Ia Isla del Principe Eduardo y Terranova las ñltimas provincias en 
adoptarloen 1949y 1951, respectivamente. 

En Ia niayoria de las jurisdicciones existen leyes que garantizan a los trabajadores 
igualdad de oportunidades y tratamiento en ci empleo, sin discriminaciOn de raza. 
color, religiOn u origen étnico. Estas leyes, que comenzaron con Ia Ley de Ontario en 
1951, tuvieron su inspiraciOn en Ia DecIaraciOn de los Derechos Humanos adoptada 
por las Naciones Unidas. En los i:iltimos años, se han anipliado los campos de prohi-
bición de Ia discriniinación de empleos. En Quebec se ha añadido al concepto de 
"discriminaciOn" cualquier discriniinaciOn basada en sexo. En Ia Colombia Británica y 
Ontario se prohibe Ia discriminación contra obreros de edad, basada Onicamentc en 
consideraciones de edad. Las leyes de pago igualitario en nuevejurisdicciones prohiben 
Ia discriminaciOn en ci pago de salarios, basada Cinicamente en el sexo. 

Las leyes de todas las provincias proveen Ia supervision gubernamental de Ia capa-
citación de aprendices. Este programa implica un procedimiento organizado de 
instrucción en Ia práctica y en Ia escuela, con Ia idea de formar obreros especializados. 
Los costos de Ia capacitación se comparten entre los gobiernos federal y provinciales, 
exeepto en Quebec que cuenta con un progrania de capacitaciOn profesional algo 
diferente. 

Está financiado por contribuciones idénticas de empleadores y empleados, más una 
contribución del Gobierno Federal. Para poder recibir los beneficios, se debe de haber 
realizado un cierto nOmero de contribuciones y ser capaz de trabajar y estar dispuesto 
para ello, pero incapaz de obtener un empleo adecuado. Los beneficios varlan de 
acuerdo con las remuneraciones de Ia persona asegurada y se pagan durante un perIodo 
relacionado con el tiempo de contribuciOn del empleado al fondo, con una duración 
maxima de un aflo. 

(FRANCIS J. MCKENDY y EVELYN WOOLNER) 
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Hacienda Gubernamental 
Hace den años, La hacienda püblica, corno se conoce actualmente, desempeñaba un 
papel rclativaniente sin importancia. Los gobiernos se interesaban principalniente en Ia 
defensa nacional, el transporte y el desarrollo de los recursos naturales. Además, las 
pi-ovinclas en curso de federación se encaraban con una deuda pCibiica relativarnente 
gravosa. Las fuerzas motivantes de Ia Confederación no carecian de caracteristicas 
financieras. 

Si bien Canada habia sido el 'granero" de Gran Bretaña desde 1815, Ia introducción 
de Ia polItica británica de mercado libre en Ia década dci 1840 redujo grandemente el 
mercado británico de productos canadienses. Los esfuerzos para lograr acuerdos 
reciprocos con Los Estados Unidos para los productos agricolas solamente propor-
cionaron un alivio temporal antes de que ci tratado fuese abrogado en Ia década del 
1860 por los Estados Unidos. Consecucntementc, Ia pérdida de rnercados ext ranjeros 
conjuntamente con una creciente deuda püblica cornbinada y Ia creciente amenaza de 
invasion desde ci sur, convenció a los Padres de Ia Confederación de Ia necesidad ur-
gente de Ia unidad doméstica. Crelan quc Ia uniOn crearia una cstructura que brindarla 
una mayor fuerza politica, econOmica ycome rcial.* 

Términos Financieros de Ia Confederación 
Bajo los terminos del Estatuto de Ia America Británica del Norte y disposiciones 
posteriores, ci Gobierno Federal debla hacer pagos anuaJes a las provincias en forma 
de subsidios para el gobierno y Ia legislatura, subsidios por cabeza, otras concesiones 
especialcs e intereses sobre las asignaciones de Ia deuda. Cada nivel de gobierno recibiO 
poderes financicros que se consideraban apropiados y adecuados para el desempefio 
de sus respectivas funciones. 

Como se describe más arriba, el Gobierno Federal se encargO de Ia defensa, La 
rcglamentaciOn de comercio, Ia emisiOn dc moneda, Ia circulaciOn de dinero, las dis-
posiciones bancarias, Ia administración del derecho penal, los servicios postaics y 
telegráficos, los ferrocarriles y los canales. Aqueilas funciones relativamente poco 
costosas en aquel tiempo, tales como educaciOn, beneficencia piThlica. Ia administra-
ciOn de justicia y otros asuntos de interés regional, fueron investidas a las provincias. 
Las cuatro provincias recibieron control sobre las tierras pOblicas y autoridad para 
legislar sobre los derechos civiles y de Ia propiedad. 

*VëaSC páginas 26 y siguientes, describiendo ci Sistema Federal de Gobierno de Canada. 

Todas las dcclaracioncs para ci irnpucsto dc 
utihdudes presentadas por los canadienses, se 
cstudian en ci Centro de Datos Impositivos dcl 
Ministerio de Hacienda. La información con- 
tcnida en las declaraciones se pasa a cintas 
perforadas de papei. se  comprueban dos veccs, 

despuès se transfierers a cintas magneticas 
para "almacenamiento de memoria y alimen- 
ración en Ia calculadora eléctrica. Un roilo de 
cinia magnética pucdc contener informaciOn 

impositiva de 100.000 canadienses. 
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Los impuestos directos eran impopulares. Ninguno de los gobiernos provinciales y 
solamente unas pocas municipalidades de Ontario habian utilizado esta forma im-
positiva. Comunmente se crela que Ia imposición directa era antieconómica y sujeta 
a una evasion impositiva en gran escala, que inhibirla Ia iniciativa individual y 
comercial y, probablemente, desalentaria Ia inmigraciOn. Dado que las mayores fuentes 
de ingresos estaban confiadas a! Gobierno Federal, habia solamente dos medios 
alternativos de proporcionar fuentes suficientes de ingresos a las provincias: Ia trans-
ferencia del derecho a gravar ciertos impuestos indirectos o proveer un sistema de 
subsidios del Gobierno Federal. Aparentemente, los Padres de Ia ConfederaciOn 
eligieron este 61timo método con objeto de mantener Ia supremacIa fiscal del Gobierno 
Federal. De esta forma, los subsidios federales se convirtieron inmediatamente en 
fuentes importantes de los ingresos provinciales. 

Demandas para 'Términos Mejores" 
Durante 1887 y de nuevo en 1902, los primeros ministros de las provincias celebraron 
conferencias para pedir una revision con Ia consiguiente elevaciOn de los subsidios 
federales a las provincias. A principios de siglo, las demandas provinciales para obtener 
"términos mejores" se hicieron más intensas. En 1906, Sir Wilfrid Laurier convocó una 
conferencia de primeros ministros de las provincias para revisar el sistema federal de 
subsidios. Las revisiones de 1907 trajeron consigo grandes aumentos de las trans-
ferencias federales a las provincias. En 1912 se introdujeron otros aumentos. 

Durante Ia Primera Guerra Mundial, existió poca demanda para recibir ayuda 
federal adicional, pero, a continuación de Ia terminación de Ia Guerra, los gobiernos 
provinciales de nuevo presionaron para obtener aumentos en los sistemas de subsidios. 
Si bien Ia mayoria de Canada habia superado Ia depresión econOmica posterior a la 
Primera Guerra Mundial, las Provincias Maritimas todavia encontraban dificultades 
que reavivaban el viejo sentimiento que la Confederación no les brindaba ninguna 
ventaja. Se introdujo Ia filosofia de los "Derechos de las Maritimas" buscando mejores 
términos. Con objeto de investigar sus quejas e infortunios económicos, el Gobierno 
Federal nombrO La Comisión Duncan en 1926. En 1927, el Gobierno Federal redujo, 
por medio de Ia Ley de Tarifas de Transporte Ferroviario de las Maritimas, hasta en un 
20 por ciento ciertas tarifas de transporte, rembolsando a los ferrocarriles dicha canti-
dad. La Comisión Duncan también propuso que se hiciese una encuesta especial 
profunda sabre los problemas económicos de las Provincias MarItimas. La ComisiOn 
White, nombrada en 1934, recomendó que se incrementasen, todavIa más, las sub-
venciones anuales. Estas recomendaciones fueron aceptadas y Se convirtieron en una 
parte pernianente del sistema de subsidios federales no condicionales. 

Relaciones entre el Dominio y las Provincias 
Uno de los problemas más importantes en las relaciones Federales-Provinciales ha 
sido Ia division de Ia responsabilidad financiera. La Conferencia Provincial y del 
Dominio de diciembre de 1936 marca el comienzo de una serie de tales conferencias 
tratando, en su mayorIa, de aspectos financieros. En 1936, las Provincias Llaneras 
experimentaron una sequia; el gobierno de Alberta cumplimentó parcialmente las 
obligaciones de sus deudas; los gobiernos de Saskatchewan y Manitoba manifestaron 
claramente en la conferencia de 1936 que a falta de asistencia se verian obligados a 
tomar una acciOn similar. Consecuentemente, se invitO a! Banco de Canada a emprender 
un examen de la situaciOn financiera de las Provincias Llaneras. El Banco recomendO 
una encuesta completa sabre los poderes y responsabilidades financieros de los 
organismos gubernamentales canadienses en todos los niveles, indicando que Ia carga 
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de asistencia era muy superior a Ia capacidad de todos Los gobiernos provinciales 
y municipales. 

Como consecuencia directa, en agosto de 1937 se nombró Ia Comisión Real de 
Relaciones Provinciales y del Dominio, generalmente conocida como Ia Comisión 
Rowell-Sirois. Esta Coniisión recomendó importantes cambios financieros: (1) 
Jurisdicción federal exclusiva sobre los impuestos sobre Ia renta, impuestos sobre 
corporaciones y derechos reales. (2) Aceptaciôn del Gobierno Federal de Ia responsa-
bilidad de auxilio a los desempleados capaces de trabajar. (3) Asunción del Gobierno 
Federal de las cargas netas de las deudas provinciales. (4) Pago por ci Gobierno Federal 
de los subsidios nacionales de ajuste, diseflados para colocar a cada gobierno provincial 
en una posiciOn apropiada para proporcionar niveles medios de servicio, sin imponer 
tarifas impositivas más elevadas que las medias. 

En enero de 1941 se convocó otra Conferencia Proincial y del Doniinio, con objeto 
de considerar el informe Rowell-Sirois, pero esta Conferencia se disolvió ci segundo 
dia en vista de Ia violenta oposición de Los Primeros Ministros de Ontario. Colombia 
Británica y Alberta. 

Introducción de Jurisdicción Impositiva 
A finales de 1941, ci Gobierno Federal propuso, como una medida de guerra. que Los 
gobiernos provinciales y sus municipalidades suspendiesen Ia imposición sobre La renta 
y las utilidades comerciales durante La Segunda Guerra Mundial y fuesen rembolsadas 
por ci Gobierno Federal, sobre La base de Los ingresos recibidos por esos motivos por 
cada una de las provincias en 1940 o el total del servicio de Ia deuda neta provincial 
menos Ia recolección de derechos sucesorios en 1940. Se negociaron los acuerdos y se 
introdujo Ia iegislación en Ia primavera de 1942, por Ia que el Gobierno Federal recibia 
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Ia libertad en los campos impositivosde la renta y de utilidades comerciales. Inmedia-
tainente, el Gobierno Federal desarrollO estas fuentes de ingresos de forma muy elevada, 
como una ayuda a Ia financiación del esfuerzo de guerra y a combatir Ia inflaciOn. 
Mientras se discutla este acuerdo inipositivo de tiempo de guerra conio una necesidad 
temporal, este acuerdo resultó ser el primero en una serie de disposiciones que se han 
mantenido en vigor desde entonces, aunque los términos de estos contratos de cinco 
años han sido considerablemente revisados a través de los aflos. 

La siguiente importante conferencia sobre probiemas fiscales fue celebrada en 1945, 
época en que el Gobierno Federal buscaba conseguir acuerdos respecto a un ntimero 
de problemas financieros y constitucionales anteriores a Ia guerra. Se hizo hincapié en ci 
manteninhiento de un nivel alto y estable de empleos e ingresos. El Gobierno Federal 
propuso que las provincias se retirasen del campo de Ia imposición a Ia renta personal, 
utilidades comerciales y derechos sucesorios a cambio de subsidios anuales que no 
deberian ser menores de un minimum garantizado y que ascenderian proporcionalmente 
con los aumentos de pobiación y el Producto Nacional Bruto por cabeza. El Gobierno 
Federal también propuso una gran anipliación en el programa de desarrollo de recursos 
naturales, trabajos de conservación y obras püblicas, y un gran aumento de Ia ayuda 
federal a los gobiernos provinciales en los proyectos de construcción. Las propuestas 
de seguridad social hechas por ci Gobierno Federal fueron amplias. Los subsidios 
familiares se hablan puesto en vigor ya en 1945 y ahora ci Gobierno Federal propuso 
aumentar grandemente los subsidios de vejez, hacer grandes contribuciones a los pro-
gramas de seguros de enfermedad administrados provincialmente. proporcionar prés-
tamos a baja tasa de interés para Ia construcción de hospitales y ayuda financiera a 
todos los desempleados capaces de trabajar. Los gohiernos provinciales examinaron 
estas propuestas y presentaron sus propias contrapropuestas. Se encontró que habla 
una gran laguna entre los puntos de vista de los gobiernos federal y provinciales como 
para permitir un acuerdo en aquella época. El presupuesto del Gobierno Federal de 
junio de 1946 incluyó propuestas de un acuerdo impositivo en que las provincias p0-
drian entrar individualmente y, eventualmente, se concluyeron acuerdos con todos los 
gobiernos provinciales. 

Desde 1 945,   se han negociado acuerdos de jurisdicción impositiva cada cinco años. 
Durante los 61timos 20 años, las negociaciones se han hecho progresivamente más 
complicadas. Se han introducido nuevas caracterIsticas y los estudios cconómicos 
realizados con antcrioridad a cada acuerdo, se han hecho más comprensivos, con ci 
creciente reconocinliento y accptación del hecho de que las actividades fInancieras de 
todos los gobicrnos en Canada es una cuestiOn de interés mutuo y desarrollo coopera-
tivo. Una breve revisiOn del Oltinlo acuerdo nos darã una idea de los cambios experi-
mentados desde 1945. 

Acuerdos Fiscales Federal-Provinciales en 1962-1 967 
Los acuerdos fiscales federal-provinciales puestos en vigor el 1 de abril de 1962 se 
diferencian bastante de los acuerdos de los anteriores periodos de cinco años. El 
sistema de Jurisdicción lmpositiva,' vigente desde 1942. fue descontinuado. El 
Gobierno Federal se retirO parcialmente del campo de los impuestos sobre los ingresos 
personales. Esta concesión ascendiO al 16 por ciento dcl inipuesto federal, en 1962, y 
segUn el acuerdo original, se incrementaria por ci uno por ciento adicional cada año 
hasta 1966, en cuya época ci impuesto federal sobre Ia renta se reducirIa en un 20 por 
ciento. 

En abril de 1964, después de Ia conferencia federal-provincial, se enmendó Ia Iegisla-
ciOn para aumentar Ia disminuciOn provincial en dos por ciento en 1965 y otro dos por 
cientoen 1966. 

296 	 CANADA, 1867-1967 



No se timitaba a las provincias a Ia tasa de retirada del campo impositivo y dos pro-
vincias, Manitoba Saskatchewan, durante los años fiscales impositivos 1962, 1963 y 
1964, graaron cada una un impuesto de ingresos personales a una tasa de seis por 
cicnto mayor que Ia tasa de conccsión federal. Sin embargo, en 1965, Manitoba redujo 
su tasa dilerenciat at cinco por ciento y Saskatchewan hizo una reducciOn similar en 
1966. 

El Gohierno Federal cobra (gratuitamente), para todas las provincias que hayan 
firmado un acuerdo de recolecciOn de impuestos. Ia cantidad de cesión federal y 
cualquier porcentaje adicional sobre ci impuesto federal que las proincias deseen 
imponer. Todas las proincias. excepto Quebec. tienen acuerdos con el Gobierno 
Federal para Ia rccolección de impuestos sobre la renta personal. 

Bajo los acuerdos flscales federal-provinciales para los años impositivos 1962-66, 
el Gohierno Federal ha puesto a disposiciôn de todas las provincias una disminuciOn de 
los impuestos federates sobre utilidades comerciales del nueve por ciento. El Gohierno 
Federal, si asi lo solicita Ia pros incia. cobra este porccntaje o cualquier porcentaje 
adicional impositivo de tipo provincial en su nombre. Seis provincias han establecido 
impuestos de utilidades comerciales. sobre Ia base del nueve por ciento y cuatro a tipos 
más elcvados. Quebec y Ontario son las ünicas dos proincias quc continiian adminis-
trando sus propioS impuestos provinciales de utilidades comerciales. 

Desde 1947, Ontario y Quebec han continuado imponiendo sus propios derechos 
sucesorios y el Gohierno Federal ha permitido una reducciôn con objeto de evitar Ia 
doble imposición: eli de abril de 1963, Ia Colombia Británica voivió a hacer entrada 
en este canipo. 

Bajo los acuerdos de 1962-66, cada provincia recibiria ci 50 por ciento de los derechos 
sucesorios federales dentro de su jurisdicción. En Ia conferencia federal-provincial de 
1963, se aumentó Ia parte de las provincias at 75 por ciento. Bajo este acuerdo de cinco 
años, las disposiciones disefladas para igualar los productos de los ingresos provinciales 
se han ampliado para incluir ci 50 por ciento de los ingresos obtenidos por las provincias 
de los recursos naturales. Dc nuevo se ha establecido una cláusula estabilizadora para 
proporcionar un nivel bajo ci cual nose permitirá que disminuyan los pagos. 

Los Ajustes de Subsidios de las Provincias Atlánticas (introducidos en 1958) con-
tinuaron por ci periodo de cinco años a un nisel aunientado dc 35.000.000 dólares por 
año: 10.500.0)0 dóiares cada una a Terranova. Nueva Escocia y Nueva Brunswick y 
3.500.000 ala Isla dcl Principe Eduardo. 

Las provincias también continiian recihiendo una porciOn de los impuestos federates 
sobre Ia renta, cohrados a emprcsas comerciales cuvo negocio principal es Ia distrihu-
Cion o Ia gcncracion para Ia distrihucion, at pühlico. de energia eléctrica, gas o '. apor. 

Relaciones Provinciales-Municipales 
Si hicn se ha dedicado gran utencion a las relaciones linancieras federales-provinciales, 
no se debc olvidar Ia otra parte del sistema de tres etapas de gohierno de Canada. Los 
gohiernos locales de Canada han sido creados por los gohiernos provinciales. El control 
administrativo de los gohiernos provinciales es ejercido, en su mayoria, por mcdio de 
los Ministerios Provinciales de Asuntos Municipales. La función de control es en es-
pecial palpable en lo que respecta a las flnanzas. Los gobiernos municipales deben 
obtener permiso del Ministerio de Asuntos Municipales o de alguna otra agencia 
provincial, antes de obtener préstamos a largo plazo y efectuar gastos subsiguientes de 
naturaleza capital. La reorganización de las unidades de gobierno municipal también 
estA sujeta al control del gobierno provincial. 

Al examinar ci estado financiero gubernamental de Canada, no se dehe olvidar el 
grado en que los servicios de gobierno local son provistos directaniente por los gobiernos 
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provinciales. Grandes extensiones de tierra en Canada no estãn organizadas en fornia de 
municipios. Sin embargo, mientras quc Ia población por kilOmetro cuadrado puede 
ser muy reducida, se deben proporcionar servicios locales tales conio escuelas, sanidad, 
recolección dc basura, policia y servicio de homberos. Por lo tanto, donde no existe 
una organización gubernamental local, estos servicios dehen ser satisfechos con 
fondos dcl gobierno provincial. Esta situación crea toda clase de problernas politicos, 
administrativos y financieros. 

En los Ciltinlos aflos se ha realizado una serie de estudios gubernativos provinciales 
respecto a Ia forma de Ia estructura del gobierno local y las relaciones financieras 
provinciales-municipales. Algunos de estos estudios han dado coma resultado un 
cambio considerable en Ia naturaleza de las unidadcs de gohierno local y en los acuerdos 
financieros provinciales-iiiunicipales. Quitã las propUestas niãs discutibles fueron las 
somctidas al Legislatio Pros incial de Nucva Bruns ick en 1966. El gohierno provin-
cial de Nueva Bruns ick estaba considerando scriamente Ia asunción par el gobierno 
pros incial de las responsabilidades municipales de Ia educación, beneficencia social. 
justicia, sanidad phlica, catastro de Ia propiedad y recolección de impuestos. El 
motiso de tales recornendaciones se considcraha en Nueva Brunswick que era el de 
proporcionar niveles mInimos de servicios hásicos a todas las partes de Ia provincia, sin 
consideración de Ia capacidad de los cont ribuyentes locales para pagar par estos sersi-
cios. Dcsde luego, esto ocasiona muchas discusiones sobre las venlajas e inconvcnientes 
de los servicios guhernanientales centralizados y las consideraciones financieras 
relacionadas con los misnios. 

Transferencias Intergubernamentales de Dinero 
El espacio disponible no ins permite hacer una referencia deallada de las inmensas 
sumas implicadas en las transferencias interguhernamentales de diiiero y el creciniiento 
rapidisimo de estas transacciones en los 61timos años. Los informes de arias conferen-
cias contienen una inforniacion completisima. Los datos estadisticos sometidos a estas 
conferencias sirven para hacer hincapié en el gran crecirniento de los ingresos y gastos 
guhernamentales. asi como el flujo de fondos dcl gobierno federal a los provinciales y 
locales. Los cuadros quc siguen a este comentarlo proporcionan un resunien de Ia 
creciente imporancia de las finanzas del gohierno, las relaciones intergubernamentales 
y Ia evidencia dcl impacto de las tInanzas gubernamentales en Ia econornia nacional. 

Unas pocas cifras elegidas al azar sersirán para hacer hincapié en este (iltimo punto. 
En 1952. se calcularon los g1stos netos totales de todos los gohiernos en Canada 
cercanos a 6.300.000.000 dólares. En 1962, esta cifra se hahia elevado a 12.700,000.000 
dOlares. En términos por cabeza. ascendian a 436 dOlares en 1952 y  685 dôlarcs en 
1962. En proporción de los ingresos personales de 1952, Ia cifra de gastos representa 
un poco más dcl 36 por ciento. La cifra de 1962, par otro lado, asciende a niãs del 41 
par ciento de los ingresos personales. 

En 1962, el Gobierno Federal pagO niãs de 1.000.000.000 dOlares a los gobiernos 
provinciales y locales en forma de subsidios condicionales e incondicionales, adernas 
de pagos efectuados segun Ins acuerdos federal-prounciales de reparco de impuestos. 
En el mismo año, los gohiernos provinciales concedieron suhsencioncs condicionales e 
incondicionales a los gohiernos locales por exceso de 1.000.000.000 dOlares. En los 
años anteriores a 1952, ci fenónieno de asistencia financiera prosenicntc dcl gobierno 
federal al pros incial y a su vcz al local, creciO en importancia de una cantidad insigni-
licante en las épocas anteriores a Ia Segunda Guerra Mundial a las inmensas sumas de 
Ta actualidad. Los cuadros siguientes prcsentan detalles de estas transacciones para el 
año fiscal que terminó el 31 de marzo de 1964. 
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Pagos realizados por el Gobierno Federal a los Gobiernos 
Provinciales, Territorios y Corporaciones Municipales durante 

el Año Fi8caI quo terminó el 31 do marzo do 1964 

Concepto 	 Total 

'000 dólares 
Gobiernos Provincjales y Territorios 

	

Acuerdos fiscales Federal -provinciales ............................................ 	182.329 

	

Reparto do impuestos sobre utilidades do servicios eléctricos .......................... 	9.868 

	

Subsidios.................................................................. 	66.525 

	

Sub-total de los u.s articulos .............................................. 	258.722 

Subvenciones do ayuda y contribuciones de participaciOn do costo: 
Transporte 

Carreteras: 

	

Carretera Trans-Canada .................................................. 	39.240 
Carreteras do acceso a los recursos......................................... 8.132 
Fondo para pasos a nivel................................................. 4.560 
Otros................................................................. 265 

Agua.................................................................. 8 
Otros ... ............................................................... - 

Total transports ...................................................... 52. 205 

Sanidad: 
Seguro do hospitalizaciôn y servicios duagnósticos ............................... 392.244 
Construcción de hospitales ................................................. 22.300 
Subvenciones a Is higiene en general: 

Higiene pCiblica an general................................................ 10.064 
Lucha anti-tuberculosa ................................................... 3.061 
Sanidadmental ......................................................... 8.331 
Formacion profesional................................................... 1.743 
Lucha contra el cancer ................................................... 2.810 
Investigación do Is salud pUblics ........................................... 1.579 
Rehabilitación médica y niños lisiados ....................................... 1.725 
Higiene maternal e infantil ................................................ 1,204 

Otros.................................................................. 603 

Total sanidad ......................................................... 445.664 

Beneficencia social: 
Subsidios de vejes ........................................................ 39.208 
Subsidios a los ciegos..................................................... 4.988 
Subsidies a los inválidos ................................................... 20.207 
Ayuda a los desempleados.................................................. 107.371 
Otros.................................................................. 819 

Total beneficencia social ............................................... 172.593 

Colocando Ia cinta perforada en un computa- 
dor dcl Sdskttchewan Wheat Pool (Bolsa de 

Truo de Saskatchewan). 
kv 

F_ 
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Pagos realizados por el Gobierno Federal a los Gobiernos 
Provinciales, Territorios y Corporaciones M unicipales durante 

el Año Fiscal qua terminó at 31 de marzo de 1964—continuaci6n 

Concepto 	 Total 

'000 dólares 
Gobiernos Provinciales y Territorios—contjnuacjOn 

Subvenciones do ayuda y  contribucionos de participacion de costos:—continuaciOn 
Sorvicios rocreativos y  culturales: 

Desarrollo de recreo y acampado............................................. 266 
Aptitud y deportes de aficionados............................................ 249 
Otros.................................................................. 19 

Total servicios recreativos y  culturales ................................... 534 
Educaciôn 

Formación profosional y técnica: 
Ayuda de capital a las escuelas do oficios.................................... 102.038 
Escuelas socundarias de capacitación profesional ............................... 2.765 
Formación profesional do ténicos ......... ................................. 7.064 
Escuelas do oficios y otras do capacitación profesional .......................... 10.288 
Escuelas do aprondices ................................................... 2.335 
Ayuda a estudiantos ..................................................... 316 
Capacitaciôn do trabajadoros desempleados................................... 10.492 
Capacitacion do invtlidos ................................................. 605 
Otros........................................ 	......................... 529 

Ciudadanla y cursos do idion'ras pora inmigrantes ................................ 210 
Otros.................................................................. 219 

Total educación ....................................................... 136.861 
Recursos naturalos: 

Coza y pesca: 
Liconcias do caza do tramps ............................................... 170 
ConstrucciOn de barcos do pesca ........................................... 500 

Monfes 
Inventarios de montes, repoblación forestal, protección Contra incendios forostales y 

construcción do Carreteras do acceso a los bosques ........................... 7.910 
Lucha contra at gusano de las yomas ........................................ 138 
Mejoramiento de Ia población forestal ....................................... 91 

Tierras 	Colonizaciôn y agricultura: 
Ayuda agricola do Ia caliza ................................................ 1.596 
Circulos 4-H ........................................................... 145 
Transporte do forrajo, equipo y ganado....................................... 41 
Acuerdos laborales agrlcolos ............................................... 94 
Rehabilitacion y desarrollo agrlcola ......................................... 3.412 
Seguro do cosechas..................................................... 429 

Otros................................................................... 442 
Otros................................................................. 7,638 

Total recursos naturales...............................................22.606 

Pavimentando Ia rampa de 
acceso at Garden City Skyway 

de St. Catharjnes, Ontario. 

300 	 CANADA, 1867-1967 



IS 

k,is¼.Ii 	l, 
dchido a su e'trjte 	iiiin parJ ci transporte ferroviario .derco 	p'r 	trretrL. 
( cntro de una gran LOOU aricoIa e industrial, Ia ciudad recibe su nombre de Ia palabra 

cree que denomina una baya comestible. 

Pagos realizados por el Gobierno Federal a los Gobiernos 
Provinciales, Territorios y Corporaciortes M unicipales durante 
el Año Fiscal que terminô el 31 de marzo de 1964—conclusi6n 

Concepto Total 
'000 dolores 

Gobiernos Provinciales y Territorios—conclusiOn 
Subvenciones do oyuda y contribuciones do participación de costos —conclusiOn 

Otros: 
Defensa 	Civil ............................................................ 4.424 
Proyectos de obras do invierno an las niunicipalidados ........................... 26.644 
Subvenciones a los consejo de investigaciOn ................................... 188 
Otros.................................................................. 870 

Total 	otros ........................................................... 32.1 26 

Total do subvenciones do ayuda y contribuciones de participaciOn do costos. 862.589 

Total pagado a los gobiernos provinciales y territorios..................... 1.121.311 

Corporaciones municipales: 
Subvenciones sustitutivas do impuestos sobre la propiedad federal ...................... 31.920 
Subsidios especiales .......................................................... 1.899 

Subsidios de ayuda y contribuciones de participaciOn de costos: 
Transporte: 
Aéreo.................................................................. 232 
Rodado ................................................................ 4.351 
Acuático................................................................ 78 

Sanidad.................................................................. 7.900 
Escuelas operadas por autoridades locales....................................... 1.977 
EliminaciOn de barrios bajos .................................................. 3.840 
Otros.................................................................... - 

Total pagado a corporaciones municipales ............................... 52.197 

Total global pagado a los gobiernos provinciales, territorios y corporaciones 
municipales......................................................... 1.173.508 
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Subsidios Concadidos por los Gobiernos Provinciales a las Municipalidadas 
Año Fiscal Terminado el 31 de marzo de 1964 

Concepto Total 

'000 dólares 
Subsidios incondicionalas: 

Contribuciôn de participación cia ingresos ......................................... 1.503 
Subvenciooes ............................................................... 73.693 
Subsidios compensatonos de contribuciones gravadas sobre propiedad del gobierno provincial 4.030 

Total do subsidios incondicionales .......................................... 79.228 

Subvenciones de ayuda y contribuciones de participación de costos (condicional): 

ProtecciOn do personas y propiedades: 
Correccion ................................................................ 47 
Policla................................................................... 623 
Servicios contra incendios .................................................... 1.300 
Otroa.................................................................. 484 

Transporte y Comunicaciones: 
Caminos, carreteras y puentes................................................. 112.822 

Sanidad y  Beneficencia: 
Higiene 	PCiblica ............................................................ 11.756 
Servicios medicos, dentalesy afinas ............................................ 158 
Atonciones hospitalarias ..................................................... 1 .498 
Asistencia a ancianos (hogares) ............................................... 8.123 
Asistencia a desempleados, capacitados o incapacitados ............................ 60.844 
Beneficencia infantil ........................................................ 5.075 
Otros.................................................................... 314 

Servicios Recreativos y Culturales: 
Parques, playas y otras zonas de recreo......................................... 520 
Otros.................................................................... 644 

Educación: 
Escuelas regidas per los municipios............................................ 767.476 

Recursos naturales e industries extractivas: 
Tierra: colonizscOn y explotaciôn .............................................. 1.941 
Otros.................................................................... 1.606 

Organizaciôo y desarrollo de los municipios........................................ 1.172 

Otros gastos: 
Defensa 	civil .............................................................. 2.556 
Proyectos de obras do invierno................................................ 43.783 
Otros.................................................................... 5.482 

Total do subyancionea do ayuda y contribuciones do participaci6n do ingresos .... 1.028.224 

Total global pagado a lea municipaildades ................................... 1.107.450 

Estas transferencias intergubernamentales han tenido un gran efecto en el curso de 
las finanzas gubernamentales. Las cantidades indicadas representan una alta propor-
ción de los ingresos totales de los gobiernos provinciales y municipales. Cien años 
después de Ia Confederación, Ia relación financiera federal-provincial-municipal pre-
senta un problema complicado y fascinante. Bajo los términos del Estatuto de Ia 
America Británica del Norte, en la forma que actualmente existe, se pretende que los 
campos de ingresos abiertos a los gobiernos provinciales y municipales no pueden 
producir los fondos necesarios para proporcionar los servicios que éstos deben brindar. 
Frecuentemente se presentan dos sugerencias: (1) ajustar Ia responsabilidad de los 
servicios y (2) redistribuir los campos de ingresos de forma que las responsabilidades de 
los servicios y las oportunidades de obtener ingresos sean más igualadas, reduciendo 
asI materialmente Ia ayuda intergubernamental. 
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Si bien se ha prestado considerable atención at probiema federal-provincial, existen 
los mismos probiemas en las relaciones provinciales-municipales y se ha hecho Ia misma 
propuesta, es decir, igualar las oportunidades de obtener ingresos con las responsa-
bilidades de servicio. Se ha sugerido que los impuestos sobre Ia propiedad más otras 
fuentes de ingreso disponibles no pueden obtener suficientes ingresos para satisfacer 
los costos de los servicios tradicionalmente prestados a nivel de gobierno local. En 
consecuencia, los gobiernos en niveles superiores deben proporcionar fondos adicion-
ales en Ia forma de ayuda condicional o incondicional, con el fin de rellenar esta laguna. 
Sin embargo, se ha atacado este punto de vista basándose en dos puntos principales. 
Primerarnente, se ha dicho que se podrIan aumentar justiflcablemente las tarifas de 
inipuestos sobre Ia propiedad. Segundo, Ia presente situación tiende a crear un mal 
gobierno. Este punto de vista está basado en Ia premisa de que todo gobierno debe 
aceptar Ia responsabilidad polItica y financiera de efectuar gravámenes para Ia obten-
ciOn de los ingresos necesarios para pagar los servicios proporcionados y por los que 
exige reconocimiento. Los que apoyan esta propuesta mantienen que Ia actual escala 
de ayuda financiera otorgada a los gobiernos locales por los gobiernos a niveles su-
periores, alienta gastos cxtraordinarios en ci nivel local y, frecuentemente, presenta al 
contribuyente una historia exagerada, tratando de convencerle que las cargas imposi-
tivas establecidas por los niveles superiores de gobiernos son un tanto injustas. Parece 
ser que el problema es que las funciones han superado las fronteras politicas, mientras 
que Ia autoridad para realizar las funciones permanence encadenada legalmente a las 
unidades tradicionales de administración local. 

Vision Retrospectiva 

Asumiendo que en una sociedad democrática las acciones del gobierno reflejan los 
deseos de La población, el examen de las transacciones financieras de los gobiernos de 
Canada demuestra ci deseo de una participación progresivamente acelerada de los 
gobiernos en los asuntos cotidianos. Se puede observar un aumento notable en los 
ingresos gubernamentales, asi como en sus gastos y deudas. Estudiando los gastos 
gubernamentales, se encuentran grandes aumentos en Ia asistencia social, educación y 
servicios de transporte, además de una contingente expansion de Ia deuda püblica. Si 
se examinan unas pocas estadIsticas financieras se pueden encontrar cambios impor-
tantes en las relaciones financieras existentes en los tres niveles de gobierno. Los asuntos 
de hacienda püblica se han lievado a todos los rincones de Ia vida social y económica 
canadiense. En breve, at hablar de Ia hacienda del gobierno se habla, en el verdadero 
sentido de Ia palabra, de Ia democracia canadiense. 

La ConfederaciOn comenzó con solamente cuatros provincias, Nueva Escocia, 
Nueva Brunswick, Quebec y Ontario, y el estudio de los términos del Estatuto de Ia 
Aniérica Británica del Norte, relacionados con las facultades y responsabilidades 
financieras y las sumas que el Gobierno Federal debia pagar a estas provincias, muestra 
los grandes cambios experimentados en ci gobierno, en ci transcurso de los aios, en 
tamaflo y compiejidad. 

Al principio. Ia flnanza gubernamental, de La forma que se entiende hoy en dia, 
desempeñaba un papel secundario. El Gobierno Federal estaba interesado, principal-
mente, en ci transporte, el desarrollo de recursos, Ia defensa y Ia deuda ptiblica y, Ia 
mayor parte de los ingresos se derivaba de las tarifas aduaneras e impuestos sobre 
bienes de consumo. En 1867, Ia situación de ingresos y gastos del Gobierno Federal 
Se condensaba en Ia forma siguiente: 
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Ingresos y Gastos Presupuestados por el Gobierno Federal s  1867 

'000.000 dolores 
Ingresos: 

Impuestos sobre usos y consumos .......................3,0 
Derechos do aduanas .................................8,6 
Rentas sabre inversiones...............................2,1 

Gastos 
Defensa............................................0,8 
Asistencia social .....................................0,3 
Transporte y Comunicaciones ...........................1.8 
Desarrollo do recursos.................................1,5 
Intereses de to deuda .................................4,1 
Pagos a gobierrios provinciales..........................2,6 
Otros gaslos ........................................ 2,6 

Se calcula que las fuentes de ingreso del Gobierno de Canada para 1966 son mucho 
mayores y derivadas de una variedad mucho mayor de fuentes. La clasificación de los 
servicios también se ha hecho mucho más amplia, como se indica más abajo. 

Cálculo do Ingresos y Gastos—ARo Fiscal quo termina el 31 de marzo de 1966 

lngresos 
lmpuestos sabre to renta personal ........................ 2.1 50,0 
Impuestos do utilidades comerciales...................... 1.610,0 
Derechos sucesorios.................................. 106,8 
Impuestos de no residentes............................. 170,0 
Impuestos generalea de ventas.......................... 1.385,0 
Impuestos de usos y consumos ......................... 734,0 
Tarifas aduaneras.................................... 676,0 
Otros ingresos3  ...................................... 845.4 

Total do ingresos 3  ............................... 	7.677,2 

Gastos 2 : 

Gastos para Ia defensa y ayuda mutua .................... 1.578,7 
Pensiones a ex-combatientes ........................... 367,4 
Sanidad y salubridad .................................. 604,9 
Asistoncia social ..................................... 938.5 
EducaciOn .......................................... 298,2 
Transports y comunicaciones........................... 578,9 
Recursos naturales e industrias extractivas................. 427,7 
Intereses de Ia deuda ................................. 1.1 01 .1 
Pagos a provincias y municipalidades ..................... 409.5 
Otros gastos........................................ 1.698,9 

Total do gastos3 ................................ 	8.003,8 

'Ingresos calculados (Pãgina 121, Presupuesto 1966-67). 	2Gastos calculados—hasados en 
una division de los gastos por funciones propuesta en los cálculos y cálculos suplementarios para 
1966. 3Total de gastos y de otros ingresos rncluyen los ingresos calculados del Consejo Nacional 
de lnvestigaciOn y Radio Canada que fueron descontados en Ia preparación de los cálculos. Estos 
ascienden a 4.200.000 dólares. 

La historia de Ia hacienda del gobierno provincial está intimamente relacionada con 
Ia hacienda al nivel de gobiernos locales. A partir del año 1910 Se pueden observar cifras 
significativas, cuando los ingresos provinciales ascendian a unos 44.000.000 dólares y 
ci total de los gobiernos locales se encontraban cerca de los 100.000.000 dOlares. En 
aquel año y, aparentemente muchos años antes, los ingresos combinados provinciales-
municipales excedian a los del Gobierno Federal. La Primera Guerra Mundial cambiO 
Ia situación y los ingresos del Gobierno Federal han igualado y superado el total de los 
ingresos provinciales-municipales a partir de aquella fecha. 

(G. A. WAGDIN) 
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Los Luboratorios Nucleares del rio Chalk de Ia Atomic Energy of Canada, Ltd. Los 
rcactores de invcstigacion nuclear y otras instalacioncs para invcstigacioncs imporlanics 
del rio Chalk, proporcionan los medios para Ia conducción de esperimcntos en fisica, 
quimica. biologia yen programasdc ingenieria y nietalurgia dirigidos hacia ci desarroilo 
de Ia energia nuclear. Los Laboratorios Nucleares del rio Chalk se encuentran a las 

orillas dcl rio Ottawa a 210 kilmetros de Ottawa. 

Investigacion CientIfica e Industrial 
La gran superticie y pequeña población de Canada explica los dos grandes problcmas 
a iargo plazo del pals: ci transporte y las comunicaciones. En respuesta a estos probie-
mas, Canada cuenta ahora con dos de los mayores sistemas ferroviarios del mundo y 
el mayor circuito de televisión--que cruza siete zortas horarias y aharca dos idiomas. 
Al comienzo del siglo, Ia canoa de corteza de abedul todavia era importante en una 
tierra de granjas, peces y pieles y, a Ia terminaciOn de su siglo de existencia, Canada era 
ci mayor exportador de aviones adecuados para vuelos sobre tierras virgenes. 

El reto hásico es enorme—ninguna otra nación ha intentado establecer un sistema 
industrial adelantado en un pals tan asto, pero con tan reducida población. Un 
resultado es que el paso ha sido un poco lento. Canada surgió de Ia Segunda Guerra 
Mundial con industrias manufactureras secundarias situadas, aprox i madame nte, en Ia 
misma etapa de desarroilo que las obtenidas en los Estados Unidos y Gran Bretafia 
despuës de Ia Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, esta separación se ha ido 
cerrando lentamente. El problema actual es ci de alcanzar este nivel y superarlo al 
mismo tiempo. Al final de La Segunda Guerra Mundial Se vela claramente que los 
próximos limites estahan en Ia investigación cientifica. Canada no dependerla más 
en Ia yenta de sus enormes recursos nacionales en las formas rnás simples. La ónica 
forma de superarlos yacia en Ia técnica. 
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El Consejo de Investigaciones crea Bolsas de Estudios 
Hasta hace 50 años, Canada dependia enteramente de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Europa para Ia educación universitaria superior. La investigación era rnuy 
rara en las universidades canadienses. Poresta razón, en 1917, el Consejo Nacional de 
Jnvestigaciones de Canada inició un sistema de bolsas de estudios para estudiantes 
licenciados universitarios y un sistema de subvenciones de ayuda a Ia investigación 
para los catedrãticos. La idea era de asegurarse un flujo de personas educadas cientifi-
camente que tratasen los crecientes problernas técnicos e industriales. Todavia este 
sigue siendo ci objetivo, pero, actualmente, ci programa asciende a rnás de 30.000.000 
dôiares. El Consejo está preparado para otorgar bolsas de estudio conforme se presenta 
Ia necesidad. 

A través de varios organisnios gubernamentales, Canada ha inventado y perfec-
cionado un preciso instrumento cientifico denominado comité asociado. Los miembros 
actüan gratuitamente excepto por el pago de viajes, alirnentos y vivienda. Todas las 
personas del pais que tengan un interés en un problema técnico nacional (como Ia Via 
Maritirna del San Lorenzo), se encuentran representadas por medio de los miembros de 
las industrias, universidades y gobiernos. Todos estãn contentos de servir, ya que esto 
les coloca en ci "interior" y les brinda Ia oportunidad de tener Ia palabra sobre Ia forma 
en que se debe soiventar un probiema, quién debe hacerlo, dónde y por cuánto dinero. 
En el momento en que se termina un trabajo, se disuelve ci comité asociado. Este 
mecanismo de bajo costo ha recibido numerosos elogios. 

Al comienzo del siglo Canada publicaba tres periódicos cientificos y técnicos y, al 
final del siglo, este nürnero se habIa aumentado a un total de 125. Al conaienzo dci 
siglo, las industrias extractivas eran las más importantes. Cada ministerio importante 
vincuiado al servico de Ia industria extractiva tales como agricultura, minas. montes y 
pesca, debia encontrar algán lugar para un grupo pequeño y muy competente de 
trabajadores cientificos y técnicos. Estos se adaptaban, un tanto dificilmente, a las 
funciones administrativas. 

Norrnalmente ocurre que un cientifico tiene que ser intelectualmente independiente o 
no ser bueno. Necesita mucha libertad. La función pCiblica no es ci mejor lugar para 
colocar a tal persona, pero habIa que hacer aigo. (Este problema no ha sido solventado 
en ningUn pais pero Canada está solucionándolo tan bien como cualquicr otro.) Si 
bien estos cicntIficos se quejaban de su baja categoria social, bajo salario y restricciones 
administrativas, realizaron un magniuIco trabajo desde ci comienzo. Durante Ia 
construcción del gran ferrocarril transcontinental de Canada, personal del Ministerio 
de Agricuitura descendIa a cada milla para sembrar sernillas, exarninar insectos, 
comprobar malas hierhas, comprobar enfermedades de las plantas, etc. 

Potencia Agricola Mundial 
En 1903 Canada entró en una nueva fase de potencia agricola mundial, debido al tra-
bajo de Sir Charles Saunders, cerealista federal, y SUS colahoradores. Su variedad de 
trigo temprano "Marquis" ayudó a Ia colonización de los Ilanos. A éste siguieron las 
variedades de "Ruby", "Garnet" y "Reward", cada una de ellas adaptada a condiciones 
especiales de los lianos. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura. ayudados de 
cientificos universitarios extraordinarios como ci Dr. W. P. Thompson, se encontraban 
a Ia cabeza de los estudios sistemáticos y en gran escala auspiciados por ci gobierno, 
sobre variedades resistentes a Ia roña. 

El trabajo técnico relacionado con las normas y comprobaciOn, y con todos los re-
cursos naturaics extractivos, tales conio mineria, montes y pesquerla, se realizaba con 
un edo ejempiar. Este edo no fue producto exclusivo del dinero pagado. Quizá los 
cientificos dcl gobierno buscaban forjar su camino alrededor de los reglamentos que 

306 	 CANADA. 1867-1967 



les restringlan. En 1882, Sir William Dawson, primer presidente de Ia Real Sociedad de 
Canada, manifesto: "Aigunas veces nos dicen que Ia empresa que hemos eniprendido 
es prematura, que, al igual que las plantas tiernas que se exponen muy pronto al hielo 
de nuestra primavera canadiense, recibirá Ia niordida del frio y perecerá . . . a menos 
que esta generaciOn de canadienses esté contenta, como Ia precedente, lo suficiente-
mente como para sembrar lo que otros deben segar a su madurez, habrá poca esperanza 
para nuestro pals. ," Pocas personas se aperciben de que La Hora Normal fue inventada 
en Canada. En 1884, Ia C'onferencia Internacional del Primer Meridiano celebrada en 
Washington, D.C. adoptO ci sistema horario legal de Sir Sanford Fleming. 

Durante el avance del ferrocarril Canadian Pacific hacia el oeste, tarea que exigia ci 
trabajo enorme de los levantamientos topográficos de las Rocosas, el topógrafo en jefe 
E. G. Deville, facilitO grandemente este probiema mediante el uso de fotografias. 
Trepaba a las cimas de las montañas, tomaba vistas panorámicas, media ángulos y 
registraba Ia estructura de las formaciones orográficas. El aeroplano dio alas a Ia 
máquina fotográfica, pasando asi a Ia fotogrametria. Actualmente, el grupo Blachut 
del Consejo es uno de los más avanzados grupos mundiales en el campo de Ia investiga-
ción fotogramétrica e incluye a U.V. Helava, inventor del restituidor que porta su 
nonibre. El restituidor substituye Ia proyección matemática por una proyección 
mecánica utilizada por otros restituidores. 

Investigación Aeronáutica 
La investigaciOn aeronãutica comenzó en Canada, como en otras partes, en este 
siglo. Wallace Rupert Turnbull, inventor de Ia hélice de paso variable en Ia década del 
1920 y constructor del primer tOnel aerodinániico en Canada en 1902, fue uno de los 
primeros promotores de Ia aviaciOn cientIfica de Canada. Alexander Graham Bell, 
que estaba tan interesado en el transporte como en las cornunicaciones, contratO a dos 
ingenierosjóvenes de Ia Universidad de Toronto, J. A. D. McCurdy y F. W. ("Casey") 
Baldwin. En 1909, McCurdy fue el primer sObdito británico en volar un avión a motor 
en ci lmperio Británico. El aviOn fue ci Silver Dart. Un año mas tarde transmitió por 
radio el primer mensaje de aeroplano a tierra. La Marina Canadiense recordO en los 

I  F-.p 
La década del 1960 presenció Ia entrada de 
Canada en ci campo de Ia radlo-astronomia. 
Con su nuevo radio telcscopio dc 46 metros de 
diãmetro del obscrvatorio especial dcl Consejo 
Nacional de Investigacionesen ci Parque Algon- 
quin, Ontario. Ia nación cuenta con un excelente 
instrumento para una investigación detallada y 
precisa. Si a estc equipo Se a6adc el radio 
telescopio de 26 metros de diámetro situado en 
Ia Colombia Británica. Ia naciàn es, actual- 
mente, capaz de hacer investigaclones cienti- 
fleas de un gran segmento del universo. Aqul se 
yen reflectores de 3 metros de diámetro para el 

estudlo de Ia emisión solar. 
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años 1960 los trahajos de Casey Baldwin en el deslizador acuático o hidróptero, dando 
el nombre de KC-B a un nioderno hidróptero. 

John H. Parkin construyO el segundo tunel aerodinámico en Canada, en 1918, en Ia 
Universidad de Toronto. Más tarde construyó otros tiineles aerodinámicos para el 
Consejo Nacional de Investigaciones. Actualmente. el Consejo añade a su amplio 
sistema de táneles aerodinámicos un tñnel Ilamado de 'baja velocidad", con una gran 
apertura que permite a Ia industria aeronáutica canadiense (especialmente a Ia de 
Havilland) mantener su posición avanzada en el campo de aviones de despegue y 
aterrizaje cortos. 

La industria aeronãutica tuvo su origen en 1916 con Ia apertura de una planta 
auspiciada por el gobierno en Toronto. Para el final deJa Guerra hahia producido 2.900 
aviones JN4. La Canadian Vickers Limited comenzóen 1924 Ia producciOn de aviones 
para Ia Real Fuerza Aérca Canadiense (RCAF). Hacia 1927, empresas norteamericanas 
y británicas establecieron fáhricas subsidiarias en Canada. flurante Ia Scgunda Guerra 
Mundial las compañIas canadienses fabricaron más de 16.000avioncs. 

Investigación Industrial 
Para 1903 Ia Steel Co. of Canada Ltd. tenha laboratorios de investigación; para 1915 
los tenia Ia Shawinigan Chemicals Ltd.; para 1916 Ia Northern Electric Co. y para 1917 
Ia Consolidated Mining and Smelting Co. of Canada Ltd. 

La International Nickel Company of Canada Ltd. tenia en funcionamiento labora-
torios para 1922 y Ia Canadian Industries Ltd. para 1929. Para principios de Ia década del 
1930 Ia Canadian Breweries Ltd., Ia Ayerst, McKenna y Harrison Ltd. y Ia Imperial Oil 
Liniitcd ya venian utilizando grandes laboratorios. El comienzo de Ia década del 1940 
presenció Ia inauguración de grandes instalaciones de investigación de Ia Aluminum 
Laboratories Ltd. cerca de Kingston, de Ia Dominion Rubber Co. Ltd. en Guclph, de Ia 
British American Oil Co. Ltd. en Toronto, y de Ia Canada Packers Ltd. en Toronto. 

Investigación Médica 
En 1921. Sir Frederick Banting, mientras trahajaba en el lahoratorio del Dr. J. J. R. 
MacLeod de Ia Universidad de Toronto. con Ia ayuda del Dr. Charles H. Best, con- 

	

. 	iutuu. 

I 	 4 	. 

' 	& 
t4 	 1 

\1.IjLIC.L dcl l'iIquc Ic !I1cstii 	ci 	.f1. lc.J/.l 	24 kilórnetros de 
Su construcclón comenzó en 1963 y, ,ictualmentc, ocho compañias cuentan con sus 
propios edi6cios y dan cmpleo it unos 1.300 cientificos y personal auxiliar. Sc espera 
que pronto se conseguiri Ia cifra de 30 compaiias estabiccidas con mis de 6.000 
trabajadores de investigacidn. La Fundación de investigaciones de Ontario, quc realiza 
investigación y desarrollo para una multitud de empresas industriales grandes y 

pequeñas, pronto se trasl,idari a su nuevo edilicio en el parque. 
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siguió aislar Ia insuiina—hecho que constituyó uno de los mãs grandes descubrimientos 
medicos de su Cpoca. En los nieses posteriores el Dr. J. B. Collip encontró los medios 
de purificar Ia insulina. La substancia resultante revolucioné ci tratamiento de Ia dia-
betes y condujo a un entendimiento mayor dcl rnetabolisnio de los hidratos de carbono. 

lnvestigacion del Consejo Nacional 
En 1932, ci Dr. L. M. Pidgeon, en aquel entonccs quimico del ('onsejo y, posterior-
mente, jefe del Departaniento de Ingenieria Metalárgica de Ia Universidad de Toronto, 
desarrolió un proceso para Ia extracción de magnesio de Ia doloniita, terminando asi 
Ia dependencia de Canada de fuentes extranjeras de magnesio. 

En Ia década del 1930 Se pusieron en las manos de los cientificos del Consejo (actual-
mente Ia Ditstón de Fisica Aplicada) todas las normas fisicas de Canadá—masa, 
iongitud, clectricidad, caior, luz, radiaciones ionizantes, tiempo y frecuencia—medidas 
fisicas que fueron utilizadas con tai efIcacia quc actualmente las nornias canadienses 
son de una clase superior y un canadiense es presidente del Comité internacional de 
Pesas y Medidas (Dr. L. E. Howlett del Consejo). 

Durante Ia Segunda Guerra Mundial, ci General A.G.L. McNaughton estabieció 
Ia Research Enterprises Limited para Ia producción rápida de visores y aparatos 
Opticos, y equipos de radar vaiorados en 300.000.000 dóiares, totalmente diseñados y 
construidos en Canada. Utilizando al mãximo sus recursos. ci Consejo creO Ia Junta 
para Ia lnvestigación para Ia Defensa en 1947, Ia Atomic Energy of Canada Limited en 
1952 y ci Consejo de investigación Médica en 1960. 

Una aplicaciOn de Ia tCcnica de rcactores nucleares de Canada fue ci desarrollo de Ia 
untdad radioterápica Cobaito 60 contra ci cancer. La AECL ha suministrado estas 
unidades para su instalaciôn en los hospitales de todo ci mundo. 

En 1946 ci Dr. C. J. Mackenzie indicó que: "Nunca ha existido Ia duda sobrc Ia 
responsabilidad dci estado en ci servicio del agricultor individual ... Me inclino a creer 
quc Ia pequeña industria ocupa una situaciOn similar . . . existe una responsabilidad 
pibiica para que se dicten provisiones por las que las pequeñas industrias puedan 
obtener ci niismo tipo de conocimiento téCnico y  cientIfico no secreto disponible para 
las mayores empresas de nuestro pals y también que tengan acceso a instalaciones de 
invcstigación adecuadas.' 

En Ia década del 1960. Canada ha emprendido una nueva era de investigaciOn y 
desarrollo para mantener y niejorar su posiciOn como una de las naciones industriaies 
dirigentes del mundo. La in\estlgación gubernamental—federal y provincial, se en-
cuentra a Ia cabeza, especialmente en los campos de técnica nuclear, comunicaciones. 
transporte, geologia, tratamiento de mineraies, fotogrametria, agricultura, ingenieria y 
geofisica. La industria privada de todo ci pals está compitiendo, con gran éxito, con 
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otros paises en Ia fabricación de productos modernisimos. Estã acelerando sus propios 
estudios cientificos y técnicos, con gran parte de este esfuerzo incrementado basado en 
Ia ayuda dcl Gobierno Federal. Hasta hace poco, en Canada se realizaba muy poca 
investigación pura por compañias canadienses (con algunas excepciones notorias). 
Gran parte de dichas compañias eran subsidiarias de compañias americanas o británicas 
y tenian Ia tendencia de conflar en sus compaflias matrices para realizar las investiga-
clones. El resultado fue el denominado "ëxodo de talentos" de cientificos canadienses a 
los Estados Unidos. 

Centros de Investigación 
El Centro de lnvestigación de Ontario en el Parque Sheridan fue concebido por Ia 
Fundación de Investigaciones de Ontario y realizado en cooperación con Ia Dunlop 
Canada Limited, Ia International Nickel Company of Canada Limited y Ia Consolida-
ted Mining and Smelting Company (ahora Cominco Limited). En Ia ceremonia 
inaugural del Edificio de Investigación Dunlop, el Ministro de Economla y Fomento de 
Ontario dijo: "Dunlop no solamente está invirtiendo en Ia prosperidad futura de su 
compañia, sino también en la de Ia población de Canada . . . particularmente de los 
jóvenes canadienses . . . nuestros dirigentes de mañana. Centros como éste no sola-
mente aseguran que nuestras industrias seguirán siendo competitivas, sino, quizá toda-
via más importante, asegurarán que los estudiantes universitarios canadienses encon-
trarán oportunidades creativas y retadoras en su propio pals." 

El valor de los edificios construldos o en periodo de construcción en el Parque Sheridan 
asciende a 27,000.000 dólares y todavia queda espacio por vender. Los laboratorios en 
funcionamiento incluyen el proyecto de Ia British American Research and Development 
Company valorado en 4.000.000 dólares que incluye en su complejo un edificio de in-
vestigación analitica y desarrollo, un laboratorio de carburantes y lubricantes de motor, 
una planta piloto y tin edificio administrativo. Los laboratorios BA utilizan actual-
mente el primer espectrofotómetro de rayos infra-rojos de su tipo, para uso industrial 
en Canada, para medir cargas electrónicas infinitesimales en las cubiertas de electrones 
de los ãtomos. 

I I I idicio de Investigacion Nuclear Whiteshed 
e I'inawa, en ci rio Winnipeg, Manitoba. Este 

c uiio de los varios reactores nucleares insta- 
;IJ)S por ci nuevo Estabiecimiento de Irivesti- 

Nuclear de Ia Atomic Energy of Canada. 
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Olros laboratortos inciu)cn ci lahoratorto dc productos metálicos de Ia Consolidated 
Mining and Smelting Co. of Canada valorado en 1.800.000 dOlares y ci proyecto dci 
Centro de investigación Dunlop valorado en 1.500.000 dólares. En proceso de construe-
don se encontraba ci centro de investigación de energia de Ia Atomic Energy of Canada 
Limited por un valor de 5.500.000 dóiares que se tcrrninará para 1967; el proyecto de Ia 
Abitibi Paper Company que ascenderá a 1.800.000 dólares, ci centro de Ia international 
Nickel Company of Canada por un valor de 2.000.000 dólares y ci proyecto de Ia 
Warner-Lambert Research and Development Company por un valor de 1.500.000 
dólares que se terminaron en 1966. Adeniás, Ia FundaciOn de investigación de Ontario, 
organización sin fines lucrativos del gobierno provincial, estaba construyendo un 
complejo de tres pisos vaiorado en 7.600.000 dOlares. El Centro actualmente da empieo 
a unas 225 personas, inciuycndo 95 cientificos, y realiza proyectos de investigaciOn para 
compañIas privadas y ministerios del gobierno. 

Los directores del Parque Sheridan esperan quc se alentará a las compaflias a gastar 
niás dinero en investigacLon, no solamente por su propio interés, sino tanibién gracias a 
los nuevos incentivos de impuestos y a Ia posible formaciOn de asociaciones de investi-
gación para Ia industria, similares a Ia Asociación Papelera Canadiense en que las 
compañias sejuntan para compartir los gastos de Ia investigaciOn básica Citil a todos los 
niiembros de Ia industria. Las nueve universidades cercanas al Parque Sheridan pro-
porcionan a los cientificos una gran fuente de talentos. En otras partes de Canada se 
están abriendo o se abrirán dentro de poco nuevos centros de investigaciOn para Ia 
industria. 

En Hamilton se planean nuevas instalaciones ampliadas de investigación y desarrollo 
para Ia Nopco Chemical Canada Ltd. y su filial Canadian Aniline and Extract Co. Ltd. 
La instalaciOn, valorada en 200.000 dOlares, proporcionará instalaciones ampliadas 
para las dos compañias quimicas canadienses—respaldadas por un creciente servicio 
técnico para un gran nümero de industrias canadienses. El programa del laboratorio 
será incrementado para satisfacer las demandas rápidamente crecientes de Ia economia 
industrial canadiense en expansion. La Imperial Oil invert ira 1.000.000 dólares en uri 
iaboratorio de investigaciOn de aplicaciones y servicios técnicos que contribuirá a las 
operaciones de resinas de cloruro polis inIlico, en Sarnia, Ontario. Se programa Ia ter-
minaciOn dcl laboratorio para la prirnavera de 1966. 

La Canadian Liquid Air Ltd. ha establecido un nuevo grupo de investigaciOn que 
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realizará investigacián aplicada en el mundo ultrafrIo de los gases industriales licuefac-
tados, y en el nuevo uso de estos gases, capaces de generar algunas de las temperaturas 
más elevadas conocidas por el hombre. Conforme ci nuevo trabajo de investigación 
canadiense adquicre fuerza, se planea expander los laboratorios de Ia compaflia en 
Montreal, para suplernentar otras instituciones de investigación establecidas en Canada. 

La Shawinigan Chemicals Ltd. construirá un centro de investigación y servicios 
técnicos en Ia parte oeste de Ia isia de Montreal. Esta zona se cstá convirtiendo rápida-
mente en un "club de investigación", similar al Parquc Sheridan. La construcción en ci 
nuevo terreno comenzó en Ia primavera de 1966. El Inst ituto de Investigación Papelera 
y Ia Dominion Tar and Chemical ya tienen edificios de investigacidn en Ia zona. El 
centro alojará todas las funciones de investigación y scrvicios técnicos centralizados de 
Ia Shawinigan. Se equipará un laboratorio especial para buscar nuevas aplicaciones en 
el campo de plásticos vinilicos. 

Programa de Ayuda Federal 
El Programa dc Ayuda FedcraI a Ia 1nvestigaci5n Industrial ha ascendido de Ia cifra de 
1.600.000 délares en 1963-64 a una cifra calculdada de 4.500.000 dOlares en 1966-67. 
Desde Ia iniciación de este programa en 1962, Ia indiistria ha iniciado un esfuerzo de 
investigación industrial quc ha superado Ia cifra de 50.000.000 dólares, compartidos 
entre las compañias y el gobierno. El programa dcl gobierno coincide con Ia creciente 
realización de muchas compañias de que deben iniciar Ia investigación para conipetir 
con nuevos productos extranjeros o para impedir Ia alternativa de ser absorbidas por 
una compania extranjera quc pueda proporcionarics apoyo de investigación en Ia 
capacidad de casa matriz. Las posiciones de investigación industrial creadas por ci 
programa actualmente ascienden a más de 800. 

La actividad gubernamental en el campo cientiflco conienzó con Ia formación de Ia 
Levantarnientos Geolégica de Canada, inmediatamente después de Ia ConfederaciOn. 
Esto fue seguido por Ia temprana asistencia a las industrias de extracción y a Ia agricul-
tura, por rnedio de laboratorios y granjas experimentales del Gobierno Federal. 
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Desde 1916 ha habido un ampiio rcconocirnicnto continuamente creciente y tangible, 
por pane del gobierno, de Ia necesidad de alentar Ia investigación cientlilca y las acti-
vidades afines. (Para un pals que tienc tanto de ella, Ia geografia ha recibido relativa-
mente poca atcnción, con unas pocas excepciones notorias tales como los actuales 
trabajos prodigiosos del l'rofesorTrevor Lloyd deJa Universidad McGill.) 

Los gastos del Gobierno Federal en actis idades cientilIcas en 1965-66 se aumentaron 
a unos 375.000.000 dólares, cifra que representa cerca dcl cinco por ciento de los gastos 
totales presupuestados. El Ministerio de Agricultura, Ia Atomic Energy of Canada 
Limited, ci Consejo Nacional de Investigaciones, el Consejo de lnestigaciones Médicas, 
el Ministerio de Energia. Minas y Recursos y el Ministerio de Defensa Nacional ab-
sorben cerca dcl () por ciento de los gastos cientificos incurridos por el Gohierno 
Federal. 

Secretariado CientIfico 
El nuevu Secretariado C'ientilIco dcl Conscjo Pri ado dci (iohierno Federal se expandió 
con el nombrarniento de tres directores adjuntos de un secretario ejecutivo, El 
Secretariado reune, estudia y analiza toda Ia informaciôn relacionada con las actividades 
cientilicas y técnicas del Gobieroo, incluvendo SUS relaciones con estahlecimjentos 
cicntificos umversltarios, industriales y provinciales, y proporciona apoyo profcsionai 
y administrativo al Consejo (lentitIco de Canada. 

En el año 1965 se inició ci I'rograma para ci Progreso de Ia Técnica Industrial (PA IT), 
bajo los auspicios del Ministerio Federal de Industrias. Este programa suplementa los 
programas de asistencia de Ia Junta de lnvestigación para Ia Defensa y el Consejo 
Nacional de Investigaciones. La PAIT ayuda a desarrollar los productos resultantes de 
tales invcstigacioncs. Se espera que este plan triplique ci niimero de compañIas que 
actualmente se benefician de los incentivos gubernamentales de reducciôn de irnpuestos 
por gastos realizados en investigación y desarrollo. 

El hecho de que Ia superficie de Canada se encuentre diidida en dos partes casi 
iguales por Ia zona de Ia aurora boreal trae consigo muchos problemas especiales (Ia 
n,ayoria de ellos asociados con las perturbaciones radiales y telegrãticas), pero también 
proporciona un medio unico entre las naciones, para invcstigar muchos de los actuales 
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problenias relacionados con ci espacio exterior. Los organismos federaics en coopera-
ción con un niiniero de universidades e industrias canadienses—notablemente La Bristol 
Aero-Industries Ltd., de Winnipeg, fabricantes de los cohetes espaciales Black Brant-
estudian estos problemas. 

Los gohiernos provinciales están ampliando sus actividades investigadoras para 
mantenerse al paso con Ia expansion general de Ia economia. El Gohierno Provincial de 
Quebec decidió, en principio, establecer un consejo de in'.estigaciOn cientifica N .  un 
centro de investigación industrial. 

Investigación Universitaria 
Un infornie al Gobierno Federal sobre "Financiación de EducaciOn Superior en 
Canada" reconiendaba que se aunientasen los subsidios federales para Ia investigaciOn 
universitaria para el año fiscal 1966-67 a rnás de 100.000.000 dOlares desde los40.000,000 
concedidos en 1965-66. El iniorme de Ia comisiOn de cuatro personas, encabezada por ci 
Decano de Ia Universkjad de Toronto Vincent Bladen, se expresa asi: "los cientificos 
que conocimos nos hicieron ver enérgicamente que Ia seguridad y ci bienestar general 
del pais requieren urgentemcnte un mayor crecimiento rápido y mantenido de Ia ciencia 
canadiense. La ciencia y Ia técnica estãn avanzando tan rápidamente que nuestros 
esfuerzos deherán aumentar grandeniente si Canada desea niantenerse al paso de Ia 
marcha general." 

En ci año fiscal 1965-66, 17 ministerios y organismos federaics gastaron cerca de 
40.000.000 dólares en proyectos de in\estigaciOn universitaria. La Comisión Bladen 
recornendO subenciones bOsicas de 75.000,000 dOlares a tres organisrnos--40.(X)0.000 
dOlares at Consejo Nacional de Investigaciones para tinanciar proyectos de ciencias 
fisicas, un aumento desde 21.600.000 dOlares en 1965-66; 20.000.00() dOlares para el 
Consejo de InvestigaciOn Médica. con objeto de ayudar a las cscuelas médicas y 
hospitales, un aurnento desde los 9.200.000 y 15.000.000 dOlares al Consejo canadiense 
para las artes, hurnanidades y ciencias sociales, desde una subvención anterior calculada 
de 2.900.000 dOlares. 

Las universidades continl:Ian siendo Ia fuente principal de investigación de ciencia 
pura del pais y Ia principal fuente de personal cientilico. Las actividades investigadoras 
continuaron aumentando y gran parte de este auniento fue hecho posible por subven-
ciones federales. El Dr. B. G. Ballard, presidente del Consejo, rcsumiO Ia actividad 
cientiilca canadiense de esta forma: 

"Frecuentemente se acusa a Canada de falta de iniciativa, pero estoy 
firmemente convencido de que no hay necesidad de disculpar a Ia ciencia 
canadiense en Ia industria, en el servicio gubernamental o en las universidades. 
Ha obtenido La aclaniaciOn en el extranjero yen casa. a pesar de que los gastos 
canadienses por cabeza en materia cientifica son menores que los de otros 
palses adelantados. Sin embargo, sugiero que esto no debe ser tornado como 
Un argumento a favor de mantener los gastos cientificos a un nivel bajo. Dc-
bemos estar conscientes de Ia necesidad de cornpetir con otros paises, no 
solaniente en los mercados internacionales, sino aOn en nuestros mercados 
domésticos--pero. de nuevo, no necesitamos pedir disculpas. Nuestro 
producto nacional bruto es, por cabeza, el segundo entre todas las nacioncs y, 
si bien luchamos para conseguir el mOs cievado, el estar en segunda posiciOn 
no constituye desde luego una deshonra". 

"AIouettes" 
El "Alouette I" canadiense, lanzado en 1962, fue el primer satélite internacional corn- 
pletaniente diseñado y construido por otra naciOn que no fuese los Estados Unidos o Ia 
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U.R.S.S. Fue construido por la Junta de Invcstigación para Ia Defensa y lanzado por 
los Estados Unidos. Conduce tres experimentos para los estudios de Ia ionosfcra de Ia 
Junta de InvcstigaciOn para Ia Defensa, y uno para las observaciones de rayos cós-
micos dci Consejo Nacional de lnvestigacioncs. 

Una técnica de fabricaciOn originada por ci Consejo brindO a Ia nave espacial ufla 
caracterIstica ónica—una antena de 45,6 metros de punta a punta. Los elementos de Ia 
antena estãn fabricados de un acero delgado sonictido a tratarniento especial, y que se 
encuentran enroliados en tambores hasta que ci satélite se encuentre en órbita. El 
Alouette Ii fue lanzado en 1965 y tiene una anchura de antena de 73 metros de punta a 
punta. El tercer satélite canadiense y los subsiguientes serán denominados ISIS "A", 
'B", "C", etc. que son las iniciaIes en inglés de "Satélites lnternacionaies para Estudios 

de Ia lonosfera". 
En 1962, el Dr. Neil Bartlett de Ia Universidad de Ia Colombia Británica obtuvo 

fama mundiai por Ia preparación del primer compuesto verdadero del gas raro XenOn, 
desmintiendo asI un niiniero de teorlas sobrc uniones quIrnicas y abriendo un nuevo 
campo a Ia investigaciOn. 

A finales de Ia década del 1950, el mayor proyecto de investigaciOn de construcciOn y 
plancamiento urbano ernprendido en ci norte de Canada fue ci traslado de gran parte de 
Akiavik a Ia nueva ciudad de Inuvik. Los estudios sistemáticos relacionados con csta 
empresa revelaron el grado hasta ci que Ia tierra permanentenlente congelada pucde 
afectar Ia construcción en ci norte y las medidas de seguridad exigidas para contrarrestar 
Ia influencia de esta tierra en congelaciOn permanente. 

En 1963, G. L. E. Jarian, mientras trabajaba en los laboratorios hidráuiicos dcl 
Consejo, inventO el rompeolas perforado. Este diseño disipa Ia energia de las olas 
mediante un espolOn de paredes vcrticales con agujeros de gran diámetro, respaldados 
por una cámara de olas. La cámara reduce Ia acciOn de las olas, proporcionando asI un 
puerto de aguas tranquilas. La primera estructura de tamaño natural fue construida en 
Ia bahIa Comeau, sobre ci rio San Lorenzo. 

Investigación de Quebec 
La ciencia se está popularizando más vigorosai1cnte en Quebec que en el resto de 
Canada, quizã debido a una tradiciOn literaria, gencralmente más fuerte. La AsociaciOn 
franco-canadiense para ci avance de Ia ciencia (ACFAS) fuc establecida en 1923 y ha 
producido una publicaciOn—Le Jeune ScientijIque—tan extraordinaria que ha sido 
otIcialmente adoptada por Ia Junta de EducaciOn de Bélgica. 

Con anterioridad ai lanzaniiento dcl sputnik, no habia un sOlo escritor cientifico 
asignado a un periódico canadiense: actualmente hay cerca de una docena. 

Crecimiento Espectacular 
Es evidente que ci crecimiento de Ia invcstigaciOn industrial en los principaics paises 
industriales es espectacular. Se duplica cada 10 0 15 años sin mostrar señales de 
igualarse. La investigaciOn es todavia uno de los principales factores que influyen en el 
crecimiento económico. 

El mundo cientffico de Ia década del 1920 estaba quizá más cerca de convertirse en 
una comunidad internacional total que antes o después de esa época. Desde entonces Ia 
ciencia se ha convertido en un asunto de polItica e interés gubernarnental. E. W. R. 
Steacic, en aquel entonces presidente del Consejo deciarO. "El interés ptiblico significa 
siempre un apoyo creciente, pero también significa un control creciente y una dis-
minución de Ia libertad. La reconciliación de estos dos factores opuestos en ci gobierno, 
en Ia industria y en las universidades, es uno de los probiemas más importantes con los 
que se encara Ia ciencia para Ia próxima década o dos". 

La humanidad siempre ha estado al borde de un abismo. Lo grande de Ia ciencia en 
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1967 es que hasta ahora, la humanidad ha vivido en una situación extrernadamente 
peligrosa sobre Ia que 110 ejercia control alguno; y ahora quc Ia humanidad está a punto 
do adquirir los elementos decontrol, e sieiue dt'niasiado a:enwri:adapara utili:arlos. 

FIsico Famoso 
En un articulo bree es irnposible hacerjusticia a más de una persona. Forzados a iiacer 
una elecciôn, to hacemos en el nombre de J. C. McLennan, una persona importante, 
fãcilmente irritable y dificil de tratar, fisico que entre otras virtudes tenia Ia de haber 
nacido en ci año 1867, fecha de Ia ConlederaciOn, en Ingersoll, Ontario. Murió en 1935, 
en un vagOn de ferrocarril entre Paris y Calais. 

Para 1915 habia conseguido Ia considerable enhinencia necesaria para ser nombrado 
Miernbro de Ia Sociedad Real de Londres. de Ia que tinalmente fue vice-presidente. En 
1915 desempeñó un gran papel en Ia convocatoria de una reunion celebrada en Ia 
oficina de Sir George Foster. Ministro de Comercio, reunion que condujo directanhente 
a Ia fundacjOn del Consejo Nacional de Investigaciones de Canada en 1916. 

La gran influencia ejercida por McLennan en politicos iniportantes que a primera 
\ista parece inexplicable, se deduce fácilrnente del hecho de que todo lo que estos 
futuros ministros y primeros nhinistros sabIan de fisica lo habian aprcndido de él, 
principalmente, en Ia Universidad de Toronto. Estas personas recordaban su irascible 
profesor con respeto y alecto y estaban dispuestos a escuchar su consejo, conociendo 
perfectamente ci corazón y la mente de que brotaban las palabras. 

En 1916, fue nombrado presidente del Real Instituto Canadiense, fundado en 1849, 
por "nuestros aniados sühditos de Ia Proincia de C'anadá", con el propOsito de ade-
lantar las ciencias fisicas, artes y fabricación. Este instituto. principalmente a causa de 
McLennan, y Ia AsociaciOn Canadiense de Fabricantes, ejercieron poderosas influencias 
en ci establecimiento del (onsejo. 

Otro ejeniplo de Ia influencia de McLennan fue Ia construccioll de un gran telescoplo. 
En 1905, ci Observatorio del Dominio se irlauguró oficialmente en una hella estructura 
de piedra en Ia Granja Experimental de Ottawa, con la instalación de un refractor de 38 
centimetros. Cuando Ilegó ci tiempo de construirse otro observatorio, equipado con 
on teiescopio de reflexiOn de 183 centIrnetros. éste fue erigido en 1918 en Victoria, en 
vez de en Ottawa, a insistencia, como de costumbre, del profesor J. C. McLcnnan que 
manifestO quc "este telescopio debia 5cr crigido en el punto astronOmico más adecuado 
de Canada". Esta manifestaciOn era contraria a Ia opinion de los cientilicos de cate-
goria implicados en ci proyecto, que tenilan que los gastos extraordinarios harlan que 
ci gobierno cancelase todo ci proyecto. Sin embargo, ci establecimiento de Victoria 
hizo posible duplicar los resuitados que Se habrian obtenido en Ottawa. McLennan 
tenIa Ia niala costumbre de estar en to cierto, asi como de ser escuchado. Y de esta 
forma. las cosas sucedieron como él aconsejO. En 1924 McLennan fue elegido presidente 
de Ia Sociedad Real de Canada (estabtecida en 1882). 

Es agradable mencionar que Ia enconhienda que tan mcrecidarnente se habia ganado 
en Ia Primera Guerra Mundial por su trabajo de principal asesor y director cientilico 
del Almirantazgo Britanico, Ic fue concedida Imnaimente en 1935. Pocos meses mãs 
tarde mona bajo ci nombre do "Sir John Cunningham McLennan". 

En retrospcctiva, el consejo de McLennan sobre Ia politica cientifica de Canada 
parece haber tenido 50 años de anticipaciOn: Ia ComisiOn Glassco reconiendó en 1963 
el establecimiento de un comité asesor de tipo general, sin responsabilidades opera-
donates, recomendado por éI en 1917; este comité se está poniendo en marcha en 1966, 
mediante Ia creaciOn del Consejo Cientilico de Canada, hajo Ia direcciOn del Dr. 0. M. 
Solandt y el Dr. Roger Gaudry corno Presidente y Vice-Presidente rcspectivarncnte. 

(M. W. THISTLE) 
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San Lorenzo. 

Un Siglo de Crecimiento Económico 
Durantc ci siglo pasado, Ia economia canadienso dependia grandcmcnie de iucrzas 
externas. Las olas de expansion y creciniiento tendian a coincidir con los principales 
perlodos de expansion en otros lugares. Durante este periodo de desarroilo progresivo, 
las industrias más caracteristicas se habian dirigido hacia los mercados de exportación. 
Cuando estos mercados hablan prosperado Ia economla también habia prosperado. 

Si bien ci Acta de Ia Confederación estabieció ci patrOn para una expansiOn trans-
continental basada en Ia zona del San Lorenzo, pasaron varias décadas antes de que 
se consiguiese totalmente este objetivo. La conjuncion de circunstancias favorabies en 
ci ambiente mundial, que condujeron a Ia consecución de estas tempranas esperanzas, 
no sucedieron hasta el comienzo del nuevo siglo. Conforme avanzaba ci siglo, las 
relaciones mãs Intimas con Ia economia de los Estados Unidos constituyeron una 
tendencia principal en Ia era industrial de producciOn y consunio en niasa, en contraste 
con Ia primitiva concentraciOn en sentido este-oeste de unos pocos productos alimen-
ticios que se exportaban a Europa. 
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El capital extranjero ha desempeñado siempre un papel muy importante en ci 
desarrollo de Canada. En realidad, Ia escasez de dicho capital a menudo ha reducido La 
marcha expansiva de Canada. En un pals en que las instalaciones de transporte ban 
sido de una necesidad primordial, exigiendo grandes inversiones, era solamente natural 
que se utilizase una gran proporción de capital extranjero para La financiación de Ia 
construcción de canales, carreteras, ferrocarriles, etc., y que los instrumentos de crédito 
representen los préstamos para dichos propósitos. Muchas empresas productivas ileva-
das a cabo durante el siglo XIX en pequeñas unidades, tales como las empresas agricolas 
y pequeñas industrias locales con rnercados locales, pudieron ser fInanciadas grande-
mente con los ahorros de personas individuales y otras fuentes locales. Pero conforme 
avanzaba ci desarroilo industrial, ci capital extranjero desempeñó una parte pro-
gresivamente mayor en ci financiamiento de enipresas industriales y gubernamentales. 

Este cambio se hizo más evidente en el siglo XX con el advenimiento de nuevas 
industrias, minas y fuentes de energia eléctrica que exigian mayores inversiones de 
capital. Las industrias explotadoras de recursos canadienses de pasta y papel, fundición 
y refinación de metales no ferrosos, productos quimicos, petróleo y mineria, exigen 
gran capital para sus operaciones, y depcnden de las fuentes de capital extranjero. 

Otras industrias de gran capital, tal como Ia energia hidroeléctrica, que originaimente 
fue desarrollada parcialmente por industrias privadas, se han convertido en empresas 
gubernamentales. Muchas de las industrias manufactureras, por ejemplo, Ia automotriz, 
Ia de caucho y Ia de aparatos eiéctricos, también han recibido un gran aporte de capital 
extranjero. Por otra parte, las industrias manufactureras tales como sidert:zrgicas, 
textiles y de bebidas, todavia siguen principalmente bajo control canadiense. La 
tendencia creciente durante ci transcurso de los años ha sido hacia unidades mayores y 
consolidaciones de unidades más pequeñas, con La consiguiente ampliación de mercados 
y de afihiaciones. 

Flujo de Capital 
Varios perlodos de grandes inversiones y crecimiento rápido en Canada han dependido 
grandemente del flujo de capital. Algunas caracteristicas extraordinarias de estos 
perlodos, descritos aqul, están expuestas en ci contexto de inversion de capital y de sus 
fuentes, y de las demandas exteriorcs que hicicron posible Ia expansiOn. En ci proceso de 
desarrollarse en una economia altamcnte industrializada, Canada acumuló un saldo 
excepcionalmente elevado de deuda exterior. 

El valor total de las inversiones extranjeras en Canada al comienzo de Ia Confedera-
ciOn no era elevado, comparado con las inversiones en periodos posteriores de rápida 
expansion canadiense. Sin embargo, tales inversiones constituyeron una carga consider-
able para ci tamaño de Ia economla. No se conoce con precisiOn ci valor de las inver-
siones extranjeras en Ia época primitiva, pero para 1900 se calculó privadamente que 
su valor no ascendia tan siquiera a 1.250.000.000 dólares. Gran parte de este total 
parece haber sido acumulado durante las tres primeras décadas de Ia ConfederaciOn. 

Las provincias canadienses experimentaron un periodo de intensa actividad inver-
sionista en Ia década del 1850, durante Ia construcción del ferrocarrii Grand Trunk que 
fue financiado por capital britAnico y fue ci centro de Ia expansiOn de Ia época. Antes de 
La ConfederaciOn también se construyeron otros ferrocarriles que fueron financiados 
con capital británico o estadounidense. La construcciOn anterior de varios sistemas de 
canales y otras obras pOblicas fue posible, a menudo, gracias a Ia importación de 
capital derivado de Ia yenta de bonos provinciales en Londres. En verdad, un nilmero 
de canaies tales como el sistema Rideau fueron construidos por ci Gobierno Imperial. 

Las inversiones extranjeras en Ia industria canadiense en esa época anterior a Ia 
ConfederaciOn tendlan a ser limitadas, excepto en unos pocos tipos de actividades 
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especiales en que los extranjeros eran los principales empresarios en empresas tales 
conio el comercio de pieles y en Ia explotaciOn maderera. La historia de Ia Conipañia 
Hudson's Bay, por si sóla, constituye una marca de Ia evolución canadiense. En efecto, 
uno de los primeros objetivos y resultados de Ia Confederación fue Ia compra por el 
Gobierno Canadiense de Ia Tierra de Ruperto a Ia CompañIa Hudson's Bay, con ob-
jeto de abrir los lianos occidentales a Ia colonización. Las intirnas relaciones comerciales 
con Gran Bretaña condujeron a Ia creación de muchas asociaciones y otras conexiones 
mercantiles con aquel pais. 

En el periodo entre Ia ConfederaciOn y fines de siglo, Ia mayor influencia Cinica en ci 
rápido crecimiento de inversiones extranjeras en Canada fue Ia construcción del 
ferrocarril Canadian Pacific. Esta inversion importante originO una variedad dc otras 
inversiones de capital, por ejemplo. oportunidades agricolas y comerciales y el desa-
rrollo de comunidades quc siguieron a Ia construcciOn del ferrocarril transcontinental, 
totalmente canadiense. El financiamiento del ferrocarril, en proceso de construcciOn 
desde 1870 a 1885, condujo a rnuchas inversioncs importantes del Reino Unido y. en 
menor importancia, de Ia Europa continental y los Estados Unidos. La construcciOn 
de otros ferrocarriles en este periodo también fue financiada con capital extranjero, y el 
ferrocarril Intercolonial se terminO en 1876. 

La introducciOn de una nueva tarifa en 1879, otro aspecto de Ia Politica Nacional, 
constituyO tanibién un factor influycnte en ci desarrollo industrial y el flujo de capital. 
Durante esta época, empresas comerciales estadounidenses y otras extranjeras estable-
cieron establecimientos de fabricaciOn y coniercio. Los extranjeros adquirieron nuevas 
propiedades minerales y se cornenzo Ia etracciOn niinera en algunas zonas, asi como 
las operaciones de Ia industria papelera. Estas industrias todavia no desempeñaban un 
papel importante en las exportaciones canadienses que todavia estaban integradas, 
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priricipalmente, por prinleras rnatcrias, tales como, madera, pescado, tocino, queso, etc. 
Durante gran parte de este periodo posterior a la Confederación, ciertas influencias 

fueron parte integral de Ia economia general de Canada. Entre éstas se encuentran Ia 
disrninución de precios en Canada y otros lugares y Ia emigración en gran escala a los 
Estados Unidos. A continuación de Ia Guerra Civil de los Estados Unidos, Ia coloni-
zación se cxpandió hacia ci oeste y surgieron nuevas industrias para suministrar a los 
mercados crecientes. 

La atmOsfera de conflanza con Ia que Ia cconomia canadiense habia comenzado el 
periodo cambió pronto, con los factores depresivos que se mencionaron más arriba, 
los que solamente cesaron hacia finales de siglo, bajo ci estImulo de un ambiente mundial 
mejorado, mediante los descubrirnientos de oro y Ia recuperación de exportaciones y 
precios. Fue solaniente hacia lines de siglo que se accleró ci desarrollo de los Llanos, si 
bien Ia exportación de trigo Ilanero habia comenzado anteriormente a una escala 
reIatiamente reducida. 

Crecimiento Acelerado 
No fue hasta Ia primera parte dcl siglo XX que ocurrió Ia expansion de Ia econornia 
canadiense en una escala más importante y concentrada. Las grandes infusiones de 
capital e inmigrantes proporcionaron una base de creciniiento rápido que fuc estimu-
iado por Ia elevaciOn de precios del trigo y los costcs rcducidos de transport, conformc 
Ia industrializaciOn de Europa creaba nuevos mercados. 

Este periodo de crecimiento acelerado que vino acompañado de grandes invcrsiones 
que alcanzaron su punto máximo justamente antes de Ia ruptura de hostilidades de Ia 
Primera Guerra Mundial, fuc posible, solamente, gracias at capital extranjero que 
ingresO en un volumen sin precedente. Dc esta forma se utilizaron recursos extranjeros 
en un alto grado, para suplementar las fucntcs domésticas de capital en ci avance del 
desarrollo de Ia economia canadiense. Dc nuevo, cI periodo durante Ia construcciOn 
del ferrocarril fue un factor importante en ci inilujo de capitales. con Ia construcción 
de dos ferrocarriles transcontinentales adicionales y muchos ramales de los sistemas 
principales. Estos ferrocarriles incrernentaron los movimicntos comcrciales de cstc a 
oestc y contribuyeron a Ia expansion de una economIa mercantil transcontinental con 
el mundo exterior. 

Gran parte de Ia expansiOn fue acompañada por un crecimiento rápido y grande de 
Ia población, conforme aumentaba Ia inmigraciOn hasta alcanzar nuevos altos niveles 
y Ia poblaciOn se movia dentro del pals con Ia apertura y colonización del oeste de 
('anadá. Este movimiento fue alentado por Ia creciente escasez de tierra barata en los 
Estados Unidos. Durante este periodo, los gobicrnos y municipalidades ohtuieron 
préstarnos del exterior para ayudar a Ia construcciOn de carreteras y otras infra-
estructuras de Ia economla triguera. La rnayoria dcl flujo de capital sc originó por Ia 
compra britãnica de valores de los ferrocarriles, gobiernos y municipios canadienses, 
con cantidades menores de valores canadienses vendidos en los Estados Unidos. 

En ci canipo industrial, las inversiones directas en sucursales y subsidiarias con-
troladas desde ci extranjero continuaron absorbiendo una parte rcducida de los totales, 
si bien estc tipo de inversiones aparecia rnás frecuentemente que antcriormcnte, con-
forme Ia ccononiia se hacIa niás industrial, con mercados más amplios y disminuia el 
interés en Ia producción dc pequeños establecimientos industriales para ci consurno 
local. Si bien no hay inforrnaciOn completa, se calcula que a final de siglo habia más de 
100 casos de inersioncs directas nortearnericanas en Canada. 

Primera Guerra Mundial 
Parcialniente en respuesta it las tarifas canadienses, ci nOrnero de estas inversiones 
directas se habla triplicado para ci cornienzo de Ia Primera Guerra Mundial. En este 
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perlodo. se  habia rnás que duplicado ci valor de Ia fabricación canadiense, al igual que 
ci capital utilizado, y habian comerizado a aparecer mayorcs unidades de capital, 
necesarias para el desarroilo de nuevas industrias. Entre éstas se encontraron nucas 
inversiones de Ia industtia papelera norteamericana, estimuladas por oportunidades 
de entrada libre en ci mercado de los Estados Unidos, a partir del 1911, y por las 
rest ricciones en las exportaciones de madera para pasta de papel. 

Antes de Ia Guerra tanibién hubo una expansion en Ia financiaciOn extranjera de Ia 
industria de metuies no ferrosos. Estas industrias extractivas, normalmente situadas en 
Ia regiOn del Escudo Precámbrico canadiense, se desarroliarian rápidaniente, más tarde, 
con ci adveninilento de mejores técnicas, nuevas fuentes de energia hidroetéctrica y 
mayores dernandas de sus productos en los Estados Unidos y Europa. En esta época 
aparecieron por primera vez otras industrias. La industria automotriz Cs Ufl ejemplo 
significativo de un establecimiento diseñado para beneficiarse de las oportunidades 
preferenciales de exportaciOn a los mercados de ia Comunidad BritOnica. 

La Primera Guerra Mundiai fue un perlodo de creciente act ividad de Ia industria y 
agricuitura canadienses. Las nuevas demandas creadas por ci conflicto condujeron a 
un empleo total dc nuevas instalaciones desarrolladas en Ia década anterior de creci-
miento rOpido. Las dernandas de guerra previnieron el reajuste dci auge precedente, 
que habia niostrado alguna vacilaciOn en ci año anterior al comienzo de Ia guerra. La 
industria canadiense fue capaz de expandirse rápidarnente en nuevos tipos de pro-
ducciOn para ci esfuerzo comOn aliado y para suministrar ai rápidamente creciente 
mercado canadiense que habia sido estiniulado por nuevos niveles de consumo. 

Los precios también se elevaron rOpidamente durante Ia Guerra y a continuaciOn de 
ésta. En unos pocos años, las exportaciones habian duplicado su valor y, más tarde, 
triplicado. Los aumentos de los embarques de alimentos y material de guerra a Gran 
Bretaña contribuyeron mucho a este aumento, pero los grandes aumentos en las expor-
taciones a los Estados Unidos tanibién fueron muy signiticativos conforme Ia economia 
adquirIa vinculos más intirnos con aquei pals. Habia una notoria aceleración en las 
inversiones y en las exportaciones de los productos de las industrias de metales no 
ferrosos y de papel y pasta de papel, y se construyO una gran marina mercante. Dis-
minuyeron las importaciones de Gran Bretaña y Ia Europa continental, pero se aumen-
taron las de los Estados Unidos. Conforme Ia industria canadiense satisfacia mOs las 
demandas canadienses, se aumentaron los mercados canadienses y se aumentO Ia 
interdependencia entre las regiones econOrnicas del pais. 

Los Estados Unidos se hahian convertido en Ia mayor fuentc de capital y, durante un 
corto periodo de unos cuatro años, las inersiones de los Estados Unidos en Canada 
se duplicaron. En contraste, ocurrieron pocos cambios en las inversiones hritOnicas. 
Al mismo tiempo, los elcvados ingresos de los negocios y personas privadas de Canada 
se reflejaron en mayores ahorros, gran parte de los cuales fueron invertidos en Bonos 
de Ia Victoria. El auge continuO por varios años después de Ia guerra, pero se terminó 
en 1920, época en que los precios Sc encontraban en ci nivel más elevado—más del 
doble del nivel general anterior a Ia guerra. En 1921 siguiO un reajuste agudo con una 
reducciOn de precios de cerca de una tercera parte. No fue hasta 1922 años posteriores 
que comenzO de nuevo Ia recuperaciOn econOmica general. 

lndustrialización de Ia Epoca del 1920 
El restablecimiento del mercado mundial, consecuente a Ia recuperaciOn y  cstahiliiaeion 
monetaria de Europa, ayudado por ci capital de los Estados Linidos, creO de nue'o un 
medlo favorable a Ia exportaciOn y ci desarrolio canadienses. Dc nuevo ci crecimiento 
canadiense fue extraordinario. Entre 1925 y 1929, las exportaciones alcanzaron nueva-
niente valores prOximos a los de 1918-1920. Dado que los precios eran mucho menores 
en este iItimo periodo, ci volumen de cornercio se clevO a nuevas marcas. El precio dcl 
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trigo y Ia superficie de cultivo se elevaron de nuevo, obteniëndose una cosecha extraordi-
naria en 1928. Las inversiones comerciales también se convirtieron de nuevo en una 
fuente de fortaleza. La economia canadiense se diversificaba más con Ia adquisición de 
mayor importancia de nuevas industrias, tales conio Ia papelera, Ia aurIfera, Ia de 
metales no ferrosos, Ia automotriz, Ia de energia eléctrica y Ia de aparatos eléctricos. 
Consecuentemente, Ia agricultura disminuyó un tanto en importancia, conforme La 
manufactura y explotación minera adquirian una mayor importancia relativa en Ia 
tltima parte de Ia década y las industrias de scrvicio adquirian más importancia, 
conforme crecla Ia urbanización de Canada. 

El flujo dc capitaics norteamericanos a Canada fue un factor importantc en Ia 
industrializaciOn de Ia década del 1920. Entre 1918 y 1926, se dobló, prácticamente, ci 
valor de las inversiones estadounidenses en Canada y, en los próxirnos cuatro años, se 
experimentó un aumento de casi Ia mitad. Esto ocurrió, particularmcnte, en Las nuevas 
industrias explotadoras de las riquezas dcl Escudo Precámbrico, pero también se dis-
trtbuyó en Ia fabricación, comercio y finanzas. Las nuevas técnicas importadas, al igual 
que el capital, aceleraron ci proceso de industrialización y urbanizaciOn. 

Las nuevas industrias inclulan algunas quc distinguirlan a Canada en ci panorama 
de Ia industrialización internacional, confornie los Estados Unidos y otras naciones 
industriales necesitaban nuevos metales y materiales. La rãpida extension dci uso dc Ia 
ciectricidad y ci transportc motorizado también transformaron Ia vida diana. Estos 
cambios fueron los predecesores de las transforniaciones industriales todavia mayores 
que ocurririan en décadas posteriores. Mientras el capital americano acudia a Canada, 
las inversiones canadienses en ci extranjero aumentaban, particularmente en valores 
americanos, asi como en valores iberoaniericanos y otros extranjeros. 

La Década del1930   
Canada se encontraba en una situación rnuy vulnerable a Ia depresión mundiai que 
surgiO durante los años 1929 y 1930. Dependiendo grandemente de los ingresos den-
vados de Ia exportaciOn de unos pocos productos, Ia disrninución del comcrcio mundial 
tuvo unos grandes efectos en Ia economIa canadiense. La crisis econOmica del 1929 y Ia 
deprcsiOn subsiguiente en los Estados Unidos tuvieron amplios efectos en ci comercio 
mundial, debido a las consiguientes restricciones en empréstitos de capital. Las dis-
rupciones internacionales fueron amplias y profundas, estando acompanadas de 
reajustes monetarios y limitaciones protectoras. Entre 1929 y 1933, todos los sectores 
cconOnhicos canadienses sintieron esta depresión, pero ninguno con tanta intensidad 
como La agricultura dci oeste. La crisis econOrnica y Ia prolongada sequIa pusieron fin 
it un prolongado auge triguero. Los mercados disminuyeron y los precios bajaron a una 
cuarta parte de Ia maxima obtenida en 1917-1920, si bien no ocurrieron las correspon-
dientes reducciones de costos y de gastos generales. 

El efecto de estos cambios forzO ci reajuste que se habia pospuesto a causa de las 
reacciones anteriores de fase corta. La acti'.idad inversionista se redujo rãpidamente a 
cerca de una cuarta parte dcl nivel alcanzado en 1929 y no alcanzaria ci nivel de ese aflo 
hasta Ia década dcl 1940. La actividad manufacturera también se redujo abruptamente. 
Las importaciones bajaron grandemente y no recuperarian los niveles de los años más 
prósperos hasta Ia Segunda Guerra Mundial, debido, en parte, a los bajos niveles de 
inversiOn en Canada durante Ia década del 1930. 

Si bien ci mercado niundial comenzO a aumentar después de 1933, Ia recuperación en 
C'anadá tendia a ser lenta y, hasta Ia Segunda Guerra Mundial, SUS recursos fueron poco 
utilizados. El clima para aigunos de los productos extractivos de Canada continuó 
siendo desfavorabie, debido a Ia capacidad excesiva y a Ia reducida demanda mundial. 
Un ejenipio es Ia politica de autarquIa europea que disminuyó Ia demanda de trigo. 
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Pero hubo uria dernanda creciente de los productos de ciertas industrias minerales y  el 
crecimiento ocurrido en este campo se hizo relativamente más importante. 

Los precios rnás elevados del orc a partir de 1934 ocasionaron una ganancia impor -
tante en Ia producciOn y exportacjón de oro. Las dernandas extranjeras de armamento 
tarnbién estirnularon las exportaciones de los principales metales no ferrosos. Los 
acuerdos cornerciales firmados en 1935 y 1938 entre Canada y los Estados Unidos, 
conibinados con una recuperación general, condujeron a grandes aumentos del inter-
cambio coniercial con aquel pals en los años inmediatamente anteriores a Ia guerra, 
si bien Ia corta crisis experirnentada en los Estados Unidos en 1938 fue un factor 
limitativo. 

Otra importante fuente de ingresos canadienses fue ci turismo de ciudadanos de los 
Estados Unidos, conforme se construlan carreteras en Canada. Debido a que las im-
portaciones aumentaron relativamente menos que las exportaciones, Ia balanza de 
pagos de Canada mostraba saldos bastante favorables a partir de 1934. Estos fondos 
disponibles ayudaron a reducir ci volumen de valores canadienses en manos extranjeras. 

La década del 1930 fue ci 61timo periodo en que gozaba de predominancia el "patron 
triangular" tradicional de distribuciOn geográfica en Ia balanza de pagos de Canada, 
no perturbado por ci tipo de disrupciones financieras internacionalcs que serlan tIpicas 
de Ia década del 1940 con Ia Guerra y sus consecuencias. La balanza de pagos con 
Inglaterra y ultramar mostraba saldos favorables que podian ser libremente convertidos 
para cubrir los deficit con los Estados Unidos. La inconvertibilidad de Ta libra esterlina 
ocurrida con la Segunda Guerra Mundial, hizo necesaria Ia introducciOn de nuevos 
métodos de financiaciOn dcl comercio exterior de Canada, utilizando mayores medios 
bilaterales. 

Segunda Guerra Mundial 
El comienzo de Ia Segunda Guerra Mundial en 1939 trajo consigo el fin de un largo 
perlodo de empleo deficiente de los recursos naturales. Dc nuevo, ci ambiente exterior 
seria el factor dctcrminante del desarrollo canadiense. La escasez de recursos pronto 
fue un elemento predoniinante en Ia formación de Ia politica económica. Se introdujeron 
varios controles oflciales que afectaban Ia producciOn, los precios y ci cambio exterior 
y se decretO Ia rnovilizaciOn general, militar y econOmica. Los gastos y polIticas 
gubernamentales adquirieron cada vez mãs importancia. Se introdujo y aumentó Ia 
producción de nuevos productos, mientras que otros quedaron reducidos por un factor 
u otro. La consiguiente lirnitación de importaciones de artIculos para usos civiles creó 
nuevas oportunidades para Ia industria manufacturera canadiense. Ciertas industrias 
principales, por ejemplo, Ia industria automotriz, cambiaron su producción de tipo 
civil por Ia producción de equipo militar. 

Como resultado de Ia movilizaciOn de guerra, se consiguiO un gran aumento de Ia 
producción total canadiense. La producción duplicó su valor en varios años y per-
maneciO, consistentemente, sobre este nivel desde entonces. El empleo total se con-
virtió en una situaciOn caracteristica, en contraste con ci desempleo que habla pre-
valecido per un largo periodo anterior a Ia Guerra. En ci campo de la agricultura, 
Ia producciOn se desviO del cultivo del trigo a los productos lácteos y ganaderia, con 
objeto de proporcionar una ilnea más amplia de exportación de alimentos a Gran 
Bretafla. En Ia industria, se aumentO grandemente Ia producciOn de muchos articulos 
para Ia exportaciOn—aluminio, niquel y otros metales y materiales, y de equipo militar, 
incluyendo aviones, productos quimicos, equipo e instrumentos electrónicos y barcos. 
Las nuevas inversiones durante el periodo tendieron a concentrarse en las industrias 
productoras de material de guerra. Para ci final de Ia guerra, Canada contaba con un 
desarrollo industrial niás completo que anteriormente y contaba con gran ntmero de 
las instalaciones más niodernas. 
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Producto Nacional Bruto de Canada, 1926-1965 

Millones de Millones de Millones de Mdlones de 
Año Dólares Año Dolores Año Oóares Año DOlares 

Actuales Actuales Actuales Actuales 

1926.... 5.152 1936.... 4.653 1946.... 11.850 1956.... 30.585 
1927.... 5.549 1937.... 5.257 1947.... 13.165 1957.... 31.909 
1928.... 6.046 1938.... 5.278 1948.... 15.120 1958.... 32.894 
1929.... 6.134 1939.... 5.636 1949.... 16.343 1959.... 34.915 
1930.... 5.728 1940.... 6.743 1950.... 18.006 1960.... 36.287 
1931.... 4.699 1941.... 8.328 1951 .... 21.170 1961.... 37.471 
1932.... 3.827 1942.... 10.327 1952.... 23.995 1962.... 40.575 
1933.... 3.510 1943.... 11.088 1953.... 25.020 1963.... 43.424 
1934.... 3.984 1944.... 11.850 1954.... 24.871 1964.... 47.403 
1935.... 4.315 1945.... 11.835 1955.... 27.132 1965.... 51.996 

Ayuda Mutua 
El efecto de csta moviliz.acidn ccon6mica de periodo de guerra dió como resultado quc 
Canada exportase una porporciôn extraordinaria de su producción a Gran Bretaña y 
otros Aliados. En los tjltinios años de Ia Guerra, los envios efectuados a Inglaterra 
solamente, fueron cinco veces mãs quc las exportaciones realizadas a ese mismo pals 
antes de Ia Guerra. Esto fue posible gracias a una variedad de acuerdos especiales, 
incluyendo un préstamo de 700.000.000 dOlares a! Gobierno Britãnico para convertir 
los saldos en libras esterlinas acumulados por Canada al principio de Ia Guerra. A con-
tinuación siguió una contribucion de 1.000.000.000 dólares a Gran Bretafla. Más tarde, 
se otorgó a (Iran Bretaña y otros paises Aliados ayuda mutua por un valor superior de 
2.200.000.000 dólares. Tarnbién ocurrió una repatriación oficial en gran escala de 
muchos bonos canadienses y otros valores mantenidos en Gran Bretaña. Para el final 
de Ia Guerra, virtualmente todos los valores del Gobierno de Canada y de Ia Canadian 
National Railway en manos británicas habian pasado a nianos canadienses. Se redujo 
grandernente Ia deuda dc Canada a Gran Bretaña, principalmente, mediante un 
préstarno a Gran Bretaña y Ia repatriación de valores mantenidos alli. En el mismo 
periodo, el Gobierno de Canada gastó más de 2.500,000.000 dólares en gastos militares 
en ultramar. 

El tráflco de articulos entre Canada y los Estados Unidos tarnbién se elcvó a pro-
porciones extraordinarias durante Ia Guerra, ejerciendo una influencia principal el 
Acuerdo de Hyde Park firmado en abril de 1941. Gracias a él se obtuvicron nuevas 
fuentes de di isas que permitieron a Canada especializarse en Ia producción de ciertos 
tipos de productos exigidos por Ia Guerra. Las ventas de alurninio, barcos y otros 
suministros hélicos a los Estados Unidos fueron rnuy elevados y se aurnentó grande-
mente Ia demanda de ciertos art iculos para uso civil. Por ejemplo, Ia escasez de cereales 
rnotivó grandes compras de cereales canadienses. Las importaciones de los Estados 
Unidos, Si bien aumentadas por algunas grandes necesidades dc Ia defensa, fueron 
liniitadas por las escaseces propias dcl periodo y por Ia reducción de los niveles cana-
dienses de consumo ocasionados por las lirnitaciones temporales de tiempo de guerra 
de importaciones no esenciales y por los impuestos elevados. 

El flujo de capital americano a largo plazo continuO su marcha, elevándose las 
carteras de valores y las inversiones directas en Canada, estas tiltirnas, principalmente, 
por las ganancias retenidas. Las reservas de dólarcs estadounidenses de Canada se 
elevaron grandemente en Ia tltima parte de Ia guerra. La dernanda retrasada que se 
habla acumulado en Canada durante el periodo de restricciones de consumo durante 
Ia guerra era muy elevada. Esta demanda se apoyaba en las grandes acumulaciones de 
ahorro. En consecuencia, Ia transición de Ia economla de guerra a Ia economIa de paz 
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resultó en urni disminución nioderada de Ia producción canadiense. El aumento de los 
gastos de los consumidores y ci restablecirniento de muchos tipos de inversiones corner -
ciales, incluyendo Ia acumulaciOn de valores, fueron los factores del fortalecimiento 
durante un periodo en que se habian reducido los gastos gubernamentales y Ia composi-
ciOn de Ia producción y Ia exportación sufria cambios. 

Durante 1946. Se eliminaron controles de precios y de otros tipos, incluyendo Ia 
vuelta, a mediados de año, dc Ia paridad del dólar canadiense con ci estadounidense. 
Los precios Sc eiearon grandemente hasta alcanzar el nivel de estabilidad temporal 
logrado en 1948. En 1950 y años posteriores ocurrieron otros aurnentos grandes, debido 
a Ia influencia mundial de aumentos de precios durante Ia guerra de Corea. 

Programas de Ayuda 
En el periodo inicial de Ia posguerra Canada continuô extendiendo su ayuda generosa a 
los paises de ultramar. Habia una dernanda extraordinaria en ultramar de articulos, 
pero Se requeria una ayuda financiera para hacer posible las exportaciones elevadas. 
El programa de ayuda canadiense a paises ultramarinos en Ia prirnera partc de Ia 
posguerra fue muy superior. por cabeza, que cI de cualquicra otra nación. El préstamo 
de Ia posguerra a (iran Bretaña dc 1.250.000.000 délares fue una parte importante de 
esta ayuda que totalizó mis de 1.800.000.000 dôlares, incluyendo préstamos de crédito 
a Ia cxportaciOn a otros paises. 

La asistencia financiera a paises ultramarinos redujo Ia propia capacidad canadiense 
de importar art iculos, principalmente de los Estados Llnidos. Al principio, las impor-
taciones disminuycron debido a una escasez mundial de articulos para satisfacer Ia 
demanda civil y ci fin del comcrcio de materiales dc guerra; pero para fines de 1947, las 
importaciones provenientes de los Estados Unidos crecieron rápidamente. Debido a 
que Canada contaba con menos divisas a raiz de los préstamos, solamente pudo efec-
tuar los gaslos corrientes con los Estados Unidos mediante una gran retirada de las 
reservas oficiales acumuladas durante Ia guerra y, más tarde, mediante la iritroducción 
de un programa de emergencia de conservación de cambios. 

Descubrimiento de Petróleo 
Uno de los sucesos cconómicos rnás importantes experimentados en Canada durante ci 
temprano periodo de posguerra fue ci descubrimiento de petróleo en Leduc, Alberta. 
Este descubrirniento inició un desarrollo muy significativo de este recurso natural dcl 
pals con nurnerosas consccucncias en Ia renta nacional y en Ia baianza de pagos de 
Canada. Condujo a un largo periodo de actividad inversionista mantenida, surgida de 
Ia cxploración y desarrollo dcl petróleo y Ia creciente divcrsificación de toda Ia nación, 
asi como de Ia regiOn en Ia que se habia descubicrto el petrOleo. La consecuencia de esta 

Mill Village. Nueva Escocia. es  ci lugar de una 
estación seguidora de satelites quc propor- 
cionará una uniOn con Ia red global de comuni- 
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gigantesca que Sc perfila sobre ci cielo. 
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nucva fuente de energia fue ci mantenirniento y acumulación de flujos de capital de 
inversion en Canada, provenientes, al principio, de compañIas de los Estados Unidos 
y, más tarde, de compañias en ultramar. Originaimente, se utilizO Ia nueva producciOn 
en Canada, pero más tarde, con Ia construcción de oleoductos, Sc convirtiO en un 
producto importante de exportaciOn a los Estados Unidos en conjunciOn con ci gas 
natural, un producto derivado suyo. 

Este desarrollo de un recurso canadiense por medio de capital arnericano es quizá ci 
mejor ejemplo de una serie compieta de nuevas inversiones nortearnericanas en Canada 

una serie que se expandiO grandemente en Ia década del 1950 y acercO más a Canada 
al mundo de los negocios de compañias internacionales. Muchas de estas inversiones 
tenian por objeto suplcmentar los recursos norteamericanos de materiales industriales 
mediante ci desarrollo de recursos canadienses cercanos y exigieron grandes importa-
ciones de capital por compañIas internacionaics. El efecto acumulativo de este tipo de 
actividad, y de otras formas de expansion orientada hacia ci exterior condujo at gran 
auge inversionista de Ia década del 1950. 

Nuevas Industrias 
Además del petrOleo y del gas natural, las más importantes nuevas industrias desa-
rroliadas mediante capital internacional en este periodo inciuyen las grandes inver-
siones en Ia cxtracciOn de hierro en Quebec y Labrador y ci desarrollo de industrias 
quimicas y petroquimicas. Las ampliaciones de tales industrias básicas como Ia de 
aluminio y niquei, y Ia extracciOn y reflnado de otros metales no ferrosos y Ia industria 
papelera han dependido también grandernente de fuentes extranjeras de capital. 

La indutria de extracciOn de uranlo fue también otro importante desarrollo em-
prendido en gran escala, en respuesta a Ia necesidad de los Estados Unidos, con aiguna 
ayuda de capital británico. Las inversiones en otra fuente de energia, Ia de Ia electri-
cidad, también fueron extraordinarias e incluyeron grandes proyectos desarroliados con 
Ia construcciOn de Ia Via Maritima del San Lorenzo. También fueron impresionantes 
las inversiones en numerosas industrias nianufactureras durante las décadas del 1950 y 
1960. Las industrias eiectrOnicas, de tejidos y materiales sintéticos, son industrias 
caracterIsticas de crecimiento durante ci perIodo. Se expandiO grandemente Ia capacidad 
de Ia industria siderirgica con capital canadiense, haciendo a Canada menos depen-
dicnte de importaciones de acero que en Ia primera parte de Ia década del 1950. La 
industria automotriz y inuchas otras se expandicron para suplir Ia creciente dernanda 
canadiense, asi como para satisfacer nuevas oportunidades de exportación que se 
abrieron en Li década del 1960. 

Crecientes Inversiones Gubernamentales 
Las inversiones gubernarnentales también han aumentado grandemente, conforme ci 
capital social necesario para mantener una población mayor, cuyo crecimiento fue 
estimulado por una gran inmigración, asi como por aumento natural y una economia 
urbana industrializada, se ha igualado a Ia inversion privada. Estas inversiones han 
estado también parcialmente financiadas por flujos de capitales extranjeros, normal-
mente obtenidos en los Estados Unidos por los gobiernos de nivel inferior y las 
empresas oficiales. 

En Ia mayor parte de Ia década del 1950, ci crecimiento fue rápido y mantenido con 
pocas intcrrupciones. El ritmo de crecimiento y Ia medida en que éste ha sido sostenido 
por ci aporte de capitales extranjeros, se asemeja mucho al perIodo de gran expansion 
de Ia economia dcl trigo, antes de Ia Primera Guerra Mundial. Pero Ia expansion ha 
sido mucho más profunda y aconipaflada de una diversiflcación esencial en Ia economla, 
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segün Canada penetraba en Ia era de producciOn y consumo masivos con su corres-
pondiente increniento del nivel de vida. 

Acontecirnientos de Ia posguerra han incrementado grandernente Ia relación entre las 
cconornias canadiense y estadounidense. Actualmente, los Estados (Jnidos abarcan 
mayores proporciones del cornercio canadiense que en épocas anteriores. Los mercados 
de capital de los dos paises se han unido rnás intimamente que antes, con Ia creciente 
movilidad de capital. Los sinculos de organización entre nurnerosas empresas niercan-
tiles de los dos paIses, han dado como resultado La colocación de las empresas cana-
dienses en ci mismo ambiente que las del pals vecino. La rnás amplia utiiizaciOn de 
técnica importada también estã aumentando Ia interdependencia. 

Inversiones de Capital Estadounidense 
Los Estados tinidos han sido Ia principal fuente de capital extranjero invertido en 
Canada desde La década del 1920 y dicho pals tiene mayores intereses inversionistas en 
Canada quc en ningñn otro pals, habiendo más que duplicado sus inversiones totales 
en nienos de una década. Las inversiones estadounidenses en Canada son particular-
mente importantes en Ia industria. Las comunicaciones y transportc contiguos también 
han incrementado grandernente los contactos cntre los dos paises. La complejidad y 
relación dcl ambiente comercial tarnbién sc han cxtcndido con el creciente tarnaño de 
las organizaciones conicrciales y Ia tendcncia de las grandes empresas a creccr y ampliar 
sus esferas de actividad. 

El perlodo de crecirniento rápido fue interrumpido hacia ci fInal de Ia década del 
1950 por una serie de años de auniento reducido en Ia producciOn. Estos anos fueron 
caracterizados por Ia existencia aparente de un considerable grado de supercapacidad 
de muchas industrias que hahian sido ampliadas muy rápidarnente en ci periodo de 
post-guerra. La amplitud de los recursos dc baja utiiización en Ia econornia fue mas 
evidente en La alta y crónica tasa dc descnipleo quc persistió hasta los prirneros años de 
Ia década dcl 1960. Una anomalia de cste periodo fue Ia gran corriente deuIcitaria que 
continuó hasta después del periodo de creciniiento rápido que se extendió hasta 1956. 
Dc nuevo se puede atribuir una pane del prohiema at arnbientc exterior. En esta 
ocasiOn. los Estados Unidos tamblén pasaban por un peniodo de crecimiento lento y a 
esto se añadió una disniinución aparente de Ia posiciOn competitiva internacional de 
Canada, con un tipo de cambio que constitula un impedimento a Ia exportación, al 
mismo tiempo que el suministro de muchos articulos exportados por Canada aurnen-
taba fuera de este pals. Este fue un periodo durante ci cual ci crecirniento lento de 
Nortearnérica contrastaha con un crecimiento más rãpido de las economias de otros 
lugares, particularmente de Ia Europa continental. Además, Canada experirnentO una 
crisis econôrnica en 1962 que, siendo de confianza, duró poco. 
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Expansion Creciente 
En Ia prirnera parte de Ia década prosiguió de nuevo Ia expansion norteamericana y, 
para medjados de Ia década del 1960. Canada, en conjunción con los Estados Unidos, 
habla disfrutado de más de cuatro años de expansion. Este crec,miento en Canada fue 
un poco mãs rápido que en los Estados Unidos, con grandes aumentos en las expor-
taciones acompañadas al nueo tipo de cambio establecido en mayo de 1962, mayores 
aumentos de poblaciOn y un volumen relativamente mayor de inversiones. Con una 
posiciOn competitiva aparentemente mejorada, Canada dependia menos de los Estados 
Llnidos para Ia recepción de capital que en Ia década anterior. La gran reducción de los 
deficit de las balanzas de pagos negativas de 1963 y 1964 fue debida, en parte, a las 
grandes ventas de cereales a los paises comunistas, asi como a Ia posiciOn competitiva 
internacional mejorada y al amplio ambientc expansionista de las principales naciones 
industriales. 

La actividad inversora alcanzO de nuevo, a mediados de Ia década del 1960, niveles 
máximos desconocidos anteriormente, tanto en las categorias pñblicas como privadas. 
Entre los proyectos más espectaculares iniciados para satisfacer Ia demanda exterior y 
real jzados a menudo con capital extranjero, se encuentran las explotaciones potásicas 
y de otros productos quimicos y una nueva gran expansiOn en Ia producción de nietales 
no ferrosos, pasta de papel y energia eléctrica. Se invierte una cantidad creciente de 
capital doméstico en escuelas, universidades y otras iristituciones docentes y en vivienda. 

El siglo del progreso, brevemente descrito aquI, revela una transiciOn en Canada 
desde una economia relativamente pequeña y desunida, dependiendo, principalmente, 
de Ia producción de productos agricolas y ext ractivos para el consurno local y Ia expor-
taciOn al exterior, hasta una naciOn industrial altamente desarrollada y crecientemente 
urbana, con crecientes contactos con los Estados Unidos y el rcsto del niundo. Al 
principio. una economia transcontinental relativamente simple que comerciaba, princi-
palmente, con el mundo exterior, se hizo viable gracias al gran aumento de Ia pro-
ducciOn triguera. Esto fue seguido por el desarrollo de una nueva linea de grandes 
industrias, hasadas, principalmente, en los bosques, recursos minerales y energia 
elCctrica que suministraha a los Estados Unidos y otros paises industriales con mate-
riales industriales, y por las industrias domésticas que producian para un creciente 
mercado inferno estimulado por un consumo en masa acaecido por los altos niveles 
de vida. 

Sin embargo, ciertos factores comunes han permanecido en el fondo a través del 
siglo. El ambiente exterior continja ejcrciendo una influencia importante en Ia robustez 
de Ia econoniia canadiense ya quc, si bien Ia producciOn canadiense ha adquirido Ia 
diversidad de una nación industrial, las exportaciones canadienses continian cstando 
inusitadamente concentradas en grandes porciones de Ia producciOn de un nümero de 
articulos canadienses. Cuando Ia demanda de los excedentes de articulos canadienses 
que dchcn ser exportados es grande y niantenida, ésta se retIeja en Ia actividad cana-
diense, y cuando se necesita una nueva capacidad aumentada en gran escala para 
satisfaccr las crccientes demandas, Ia expansiOn dc Ia cconomIa canadiense adquiere 
proporciones dominantes. Ejemplos de este tipo de crecimiento ocurrieron en Ia década 
anterior a Ia Primera Guerra Mundial con Ia apertura del Oeste y. en Ia década siguiente 
a Ia Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de recursos minerales de energIa y Ia 
urbani,aciOn rápida. 

Durante las dos guerras mundiales ocurrieron otras concentraciones de crecimiento 
rápido, durante las cuales Ia economia canadiense se empleó totaIniente el mismo 
fenómeno ocurrió en ciertos perIodos de las décadas del 1920 y 1960, en quc Ia actividad 
estadounidense y ci comcrcio mundial aumentaban grandemente y se expandieron 
nuevas instalaciones para satisfaccr las crecientes demandas internas y externas. 

(C. D. BLYTH) 
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La Sociedad Industrial de Canada 
Toda nación merecedora de este nombre debe ser más que un mero agregado de ridivi-
duos que viven dentro de los confines politicos fijados arbitrariarnente. Sus habitantes 
deben compartir un sentido de identidad comiin y un cuerpo de experiencia histórica 
que los sientan como particularmente suyos. En otras palabras, deben tener un sentido 
de cornunidad, en términos de los cuales interpretan su pasado y forman, lo mejor que 
pueden, su futuro. Si falta este sentido de comunidad, a pesar de las instituciones 
politicas elaboradas o magnificos arniamentos, Ia nación permanece una creación 
ticticia y artificial, con grandes probabilidades contra su existencia. 

El sentido de nacionalidad no es meramente un concepto legal; es necesario para 
sobrevivir y permanecerã asi, mientras nuestro mundo esté organizado en un sistema 
de unidades autónomas y potencialmente hostiles. Canada ha desarrollado lentarnente 
este sentido de identidad por razones que son claras. La gran experiencia de Canada 
como miembro del Jmperio Britãnico, su proximidad a los Estados linidos, el movi-
miento constante de pueblos e ideas a través de Ia frontera continental, su relación 
económica, primero con Gran Bretaña y después con los Estados Unidos, su diversidad 
cultural interna y, sobre todo, su tamaño y conformación geográfica, todos estos fac-
tores Se han conjurado contra el desarrollo fácil de un sentido de identidad comün y de 
propósito comün. La nacionalidad en Canada ha sido una semilla de germinación lenta. 

Sentido de Nacionalidad 

Las decisiones estratégicas necesarias para Ia creación de Canada fueron tomadas 
deliberadamente y con piena conciencia en Ia segunda mitad del siglo XIX. Se debe 
resistir toda inclinación para fljarlas en una fecha más precisa—como por ejemplo Ia 
emisión del Estatuto de La America Británica del Norte, ya que las medidas legislativas 
no proporcionaron más que el esqueleto constitucional (si bien indispensable), sobre 
el cual se debe formar Ia came y el espiritu de una nación. La financiación y construc-
ción de un sistema ferroviario transcontinental adecuado—uno entre los muchos 
clementos del capital social necesario en una economia industrial—exigió un esfuerzo 
mantenido de los intereses püblicos y privados por mãs de cuarenta años. Y Ia evolu-
ción poiltica necesaria para el desarrollo de un sistema viable de relaciones federales-
provinciales fue también gradual. 

Si se toman muy en serio los datos precisos, se oscurece una verdad escncial: Ia 
nación canadiense no fue ni pudo 5cr creada en un momento particular. Su creación 
lue, y todavia lo es, un proceso y no un suceso. 

Economla Industrial Productiva 

En ci curso de este proceso de creaciôn ha surgido en Canada un sisterna económico que 
actualmente Ic coloca entre los paises más productores del mundo. Las riquezas natu-
rales del pals, su hospitalidad hacia ci capital, empresas e ideas del resto del mundo, 
su éxito en mantener Ia seguridad de beneficios y de Ia propiedad, y Ia energia C inicia-
tiva de SUS habitantes, han contribuido grandemente a esta consecución. Sin embargo, 
el mismo éxito de transformarse en un pals industrial moderno ha transformado la 
naturaleza social canadiense. 

En total, esta transformación probablemente ha reforzado ci sentido canadiense de 
unidad e identidad. Normalmente, el desarrollo económico implica una integración 

330 	 CANADA, 1867-1967 



ConstrucciOn de Ia Central Eléctrica Lambton, 
de Ia Ontario Hydro, sobre el rio St. Clair, a 22 
kilOmetros al sur de Sarnia. Plancada para 
terminarse en 1971, Ia central térmica de 
cuatro unidades tendri una capacidad de 

2.000.000 kilovatios. 

L iiu ic io 	Iencs tic 
laminación dc varilla mis 
modernos del mundo co-
menzó a funcioriar en 
una gran aceria de Harni!-
ton. Ontario, a fines de 
1966. Los componencs 
dc su complejo sistem.i 
decontrol son diminutos, 
lo que permite su instala-
don enunazonadetraba-
Jo sumamente reducida. 

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

más intima y mayor interdependencia de las partes, y Ia mayor y más rãpida movilidad 
de las personas y los productos que acompaña a Ia industrialización hace del espacio 
geográfico un problema menos importante. Pero Ia transformación industrial siempre 
acarrea nuevos problemas, para ci individuo y para los gobiernos de todos los niveles. 
Es principalmente a través de sus esfuerzos para solventar cstos problemas de ajuste 
social hacia un cambio técnico rápido y las multiples formas de inestabilidad C inseguri-
dad que trae consigo Ia industrialización que Canada ha conseguido un mayor sentido 
de lo que es y to que desearia ser. Una mera elevación del promedio medio de vida en si 
misnio no contribuye mucho hacia este fin. El sentido de comunidad evoluciona a 
través de los esfuerzos cornunes para solventar problemas comunes. 

La transformacióri que ha hecho de Canada una economia industrial productiva ha 
sido total, no meramente económica. Verdaderamente, no podia ser de otra forma. La 
caracterIstica del industrialismo moderno es, no meramente su rápido cambio técnico, 
sino también ci hecho de que Los cambios técnicos son acumulativos. Cada progreso 
es un intento de resolver problemas existentes; hasta ci punto en que Los soluciona, crea 
nuevos problenias que exigen posteriores cambios técnicos. Dc esta forma, una econo-
mIa industrial progresiva es una que continuamente se transforma por su propia 
dinámica interna. 

Una economia de este tipo no puede funcionar y sobrevivir a menos que Ia sociedad 
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a L:IcderaIoIl, e extiende a traes del centro de Canada, unicndo a sus dos centros 
metropolitanos principales, Toronto y Montreal. 

en Ia que existe se organice de forma tal que forme Ia inteligencia y habilidad necesarias 
para absorber, sin una fatiga excesiva, las tensiones que ci continuo cambio acumulado 
de producciOn y distribución Ic imponen. Ambos probiemas—eI de suministrar a Ia 
economia industrial con ci tipo y cantidad de recursos humanos necesitados y el de 
adaptación a las nuevas relaciones humanas que impone Ia técnica—requieren un 
sistema social de flexihilidad extraordinaria. La capacidad de absorber innovacioncs 
debe ser, al menos, tan elevada como Ia capacidad de crearlas. Esta es una razón por 
Ia que tan pocas sociedades han conseguido con éxito Ia transición it un creciniiento 
económico moderno. 

TransiciOn 
El canihio organizativo de todos los aspcctos de Ia vida canadiense, desde Ia lamilia al 
Gobierno Federal, ha acompañado a Ia transición de una sociedad capaz de un creci-
miento mantenido. La industrialización, bien por sus productos (el impacto social del 
automóvil sobre los valores de Ia propiedad urbana, Ia tasa de nacimientos, Ia forma-
ción del capital gubernativo y otras variantes, ha sido objeto de muchas especulaciones 
y análisis rigurosos), o por ci tipo de relaciones sociales engendradas por ella (por 
ejemplo, los problemas de Ia moral industrial, de huelgas y de desempieo en masa), 
deja sus huellas en Ia sociedad entera. Para Canada, Ia transición ha presentado sus 
dificultades, Si bien éstas han sido menores en total que para sociedades con una heren- 
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cia de valores feudales rnás fuertes. Algunas dimensiones de Ia transformación se 
observan clararnente at considerarse ci contraste del Canada de Ia década dcl 1860 
y ci Canada de un siglo más tarde. 

El Canada de finales de Ia década dcl 1860 era ya una economia altamente corner-
cialiiada, si uno puede referirse a ella como una economla Cinica. Las descripcioncs de 
las cornunidades agrIcolas primitivas, aisladas de las inseguridades y retos del sistcrna 
dcl precio y, apoyadas en las uniones de sangre para solucionar los problemas per-
sonales y sociales, dcben set tomadas conio un mito y no como representaciones de 
Ia realidad. No hubo ningün sector de Ia vida de las colonias canadicnses, desde los 
muelles y astilteros de Quebec a los puestos comerciales de Ia bahia de Hudson o a las 
colonias dc Red River y Vancouver que no estuviese afectada por los vaivenes del 
comercio internacional, ci movimiento de precios y de tasas de intereses, y los patrones 
rnutantcs dc coniercio e inversiOn. Sin embargo, era una cconornia altaniente dcscen-
tralizada, tanto geogrâficamente corno en términos de estructura organizativa. Las 
nhisrnas provincias estaban integradas débilmente pot conexiones coinerciales; Ia 
niayorIa de ellas comerciaba más con ci niundo exterior que lo hacian con sus colegas 
de Ia nueva confedcración. Con Ia excepciOn significativa de unas pocas conlpañIas 
grandes registradas, como part icularmente hancos, Ia unidad de empresa lipica, agricola 
o industrial, era pcqueña y basada en materias primas locales. La elaboración y 
ernbarquc dc artIculos estaba financiada por créditos a corto plazo, extendidos por 
niedio de bancos y empresas mercantiles y basados en óltima instancia en los recursos 
de firnias en Inglaterra. Las inversiones de capital a largo plazo--oportunidades 
brindadas para hacer fortuna—se encontraban principalmente en los sisternas ferro-
viarios y de canaics en las tierras bajas del San Lorenzo y en las 11LICVaS ciudades 
de Ia zona. 

Economia del Siglo XIX 
A nienudo se describe una economIa corno ésta, cuya savia cs, escncialmen(e, el 
cornercio de exportaciOn de productos naturales a zonas más adelantadas, corno 
ahierta o expuesta, términos que sugieren su vuinerabilidad a los cambios de Ia 
denianda, precios y técnica, factores sobre los quc puede ejercer muy poca o ninguna 
influencia. Los historiadores econórnicos han insistido mucho sobre este aspecto dc Ia 
econoniia canadiense en el siglo XIX y aunque Sc desearia tener rnás información 
comparativa (si, pot ejemplo, las fluctuaciones de precios e ingresos han afectado más 
a Canada que a los Estados Unidos o Gran Brctaña), se puede afIrmar que ci ritno en Ia 
actividad económica fuc rnuy desigual. El hecho de que más del 80 por ciento de Ia 
fuerza laboral estuviese enipleada pot Ia agricultura o actividades ailnes, aseguraba 
cierta protecciOn sobre los abatarcs econOrnicos extremos. El desempleo o bajo nivel de 
crnpleo en Ia agricultura puede constituir un problema, pero es un prohlema social 
obviamentc menor que ci desernpleo industrial en las ciudades. Probablemente se 
podia encontrar una mcdida de seguridad econOrnica y sicolOgica en el sistenla familiar, 
aunque es una ilusión suponer que en el Canadi de Ia década del 1860, al menos 
fuera de Ia provincia de Quebec, Ia familia formaba una unidad intima del tipo conocido 
por los antropólogos en otros paises. Estas disposiciones sociales deban al individuo 
cierto sentido de seguridad contra las fluctuaciones tIpicas de estación y de corto 
término: y. desde luego, si el futuro en Canada parecia sombrio y desalentador, siempre 
quedaha ci recurso fácil e iluso de emigrar a los Estados Unidos. 

Cambios Económicos 
La transforrnaciOn tecnolOgica caracterizada por ci hierro barato, Ia locomotora de 
vapor ye! ferrocarril influyó, ya a fines de Ia década del 1860, en las posibilidades del 
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desarrollo de Canada y sobre los medios accesibles para realizar este potencial. La 
reducción de los costos de transporte en el Atlãntico forte y las tierras bajas del San 
Lorenzo contribuyó a integrar las comunidades canadienses y a unirlas más Intima-
mente con los mercados de Gran Bretaña y los Estados Unidos. La diversificación de Ia 
actividad econórnica aumentó, conforme se desarrollaba Ia fabricación en pequeña 
escala en el sur de Ontario para suplementar los antiguos mercados madereros, de 
potasa y trigo. Y to más importante de todo fue Ia nueva técnica del ferrocarril a vapor 
que hizo posible la idea de Ia confederación canadiense, ya quc sin Ia posibilidad de 
transporte terrestre a bajo precio de un gran nümero de articulos era imposible la 
colonización del oeste canadiense. Por esta razón, Ia confederación transcontinental 
y los ferrocarriles transcontinentales se encontraban intimamente ligados. La integra-
don politica de las colonias de Ia America Británica del Norte dependió de Ia construc-
dOn del ferrocarril y Ia financiación de su construcción dependió de Ia capacidad del 
nuevo Dominio para obtener prCstamos. 

Entre las responsabilidades económicas primarias del nuevo Gobierno Federal se 
encontraba, por consiguiente, Ia explotaciOn de los potenciales de la nueva técnica del 
ferrocarril, para crear una gran zona de colonización en el oeste de Canada, basada 
en Ia producciOn barata de cereales para los mercados de Ia Europa industrial. Este 
factor permaneceria siendo una preocupaciOn central de Ia politica económica y social 
federal por el resto del siglo XIX y hasta Ia tercera década del siglo XX. Implicaba más 
que Ia creación de una nueva region de producciOn de articulos básicos, ya que Ia 
transformaciOn del oeste en un pals productor de trigo irla acompañado de Ia creación 
de una nueva colonizaciOn industrial urbana en el este, para formar en conjunto una 
sencilla estructura lineal de especializaciOn regional complementaria. En breve, el 
resultado obtenido fue el Canada actual. 

Formación de Ia Nación 
No es necesario insistir en las dificultades y tropiezos encontrados en esta primera fase 
de Ia creación de Ia naciOn canadiense. Sin embargo, se deben destacar dos puntos. 
En primer lugar, Ia estructura económica en proceso de desarrollo, si bien podria ser 
mayor, más productiva y más fact ible que las viejas economlas regionales de las cuales 
se habia formado, no ofrecia en sí una gran promesa de mayor establidad económica o 
social. Precisamente debido at alto grado de especialización regional inherente, se 
encontraba probablemente más vulnerable a las perturbaciones externas. La eficacia, 
y los mayores ingresos por cabeza que ésta aseguraba, exigian un gran aumento del 
volumen de producciOn, asf como Ia intima dependencia con los movimientos de precios 
de los mercados internacionales. De esta forma se creó una economla en que el bienestar 
de zonas enteras y un nCimero muy elevado de su poblaciOn dependia del precio de un 
solo articulo. 

Estos problemas latentes se hicieron muy reales durante los años 1930 cuando 
exigieron importantes innovaciones en Ia polItica social. En segundo lugar, si bien 
originO menos discusión pOblica y le faltaba el brillo de Ia nueva colonizaciOn del oeste, 
se encontraba Ia industrializaciOn y urbanización del centro de Canada, constituyendo 
una parte integral de tanta importancia en Ia estrategia y desarrollo de Canada como 
Ia apertura del oeste. También en estos sectores se crearon problemas para el futuro 
que en su época fueron poco comprendidos. Los debates de Ia época centraban—como 
todavia to hacen en gran escala—en las estructuras de tarifas aduaneras y de ferrocarril, 
y el grado en que éstas beneficiaban a ciertas regiones y perjudicaban a otras. 

Lo que no se apercibla 0, at menos, no aparedia como una posible fuente de dilIcul-
tades, era que se estaba formando una avanzadilla en el este tanto como en el oeste, con 
la industrializaciOn urbana en que los canadienses, at igual que SUS vecinos de los 
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Los futuros oiiciIes de máquinas reciben instruccion en ci Coicgio de Pcsca, Náutica, 
Ingenicria Naval y Llectrônica. 

Estados Unidos, tenlan poca experiencia. En rcalidad, habria parecido ridicula Ia 
calitIcación de avanzadilla. Sin embargo, esta avanzadilla de Ia ciudad y Ia fábrica-
una avanzadilla no de colonizaciOn desparramada y aislarniento fisico sino de una 
aglorneración densa y de aislamiento sicológico—proporcionarIa algunos de los 
mayores retos a Ia polItica social canadiense a mediados dcl siglo XX, asi como pro-
porcionarla una de las fuentes principales de crecimiento. 

PodrIa ser interesante preguntarse si los problemas sociales de Ia nueva avanzadilla 
industrial son niás insuperables que los tipicos de Ia avanzadilla productora de primeras 
materias del siglo XIX, pero Ia respuesta no tiene importaricia para Canada. Canada, a 
mediados dcl siglo XX, posee los mismos tipos de avanzadilla y problenias sociales. 
Desde luego, Ia gran avanzadilla Cs, en Ia actualidad, una avanzada altamente capi-
talizada de grandes proyectos de desarrollo de recursos. en Ia que los problemas de 
aislamiento, comunicaciones y distancias no son diferentes de los encontrados a princi-
pios de Ia historia industrial del pals. Este es un camino que Canada siguió anterior -
mente. Solamente son nuevos los problemas de Ia avanzadilla urbana que presentan un 
reto mayor a Ia imaginaclón creadora y a Ia politica inteligente. Desde luego, Canada 
no es Ia ünica en encontrarse con estos problemas ya que, hasta cierto punto, son 
problemas tipicos de una sociedad industrializada y altamente desarrollada del siglo 
XX. Pero pudiera ser que Canada tiene oportunidades especiales para ayudar a 
su solución. 

Los factores implicados son Ia conservación de Ia calidad, individualidad y comuni-
dad en una sociedad caracterizada por grandes organizaciones, una gran especialización 
profesional y un cambio tecnolOgico muy rápido. La explotación fructIfera de Ia 
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'i 	utu'n urla lucnte historjea Ic cncrzlJ 
clectrica sino tarnbien una Importunte atraccion turistica, Ahora, con Ia adicion del 
Centro Internacional, con su torre de cerca de 180 metros de altura sobre las calaratas, 
en cuya torre se encuentra un comedor giratorio que da una vuelta completa cada 
hora, los comensales pueden disfrutar de una vista panorámica completa de este lugar 

tan famoso. 

tecnologia ha precipitado a Canada en el mundo del industrialismo moderno, un mundo 
de grandes compañIas y sindicatos obreros, gobiernos omnipresentes, producción y 
consumo en masa, grande y creciente mecanización y, para ci individuo, inseguridades 
y ansiedades de toda clase, dificiles de superar. Las orientaciones adecuadas para seguir 
una politica en este mosaico complejo no son totalmente claras ni lo pueden ser, hasta 
que surja un acuerdo mayor sobre qué parte de esta tremenda productividad, fruto de 
Ia técnica moderna, se dehe dedicar a mejorar Ia vida humana y cuánto de ella a aumen-
tar Ia producción mensurable de articulos y servicios. 

(HUGH G. J. AITKEN) 
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Sanidad Püblica 
I-ta un viejo refran que dice- -Salud Cs Riqueza. Si esto fuese verdad, actualmente 
('anadá seria un pals rico, gracias a los 100 años de progreso realizado por los trabaja-
dores en los campos medicos y otras ciencias atmncs, Durante ci siglo pasado, muchas 
fuerLas y evoluciones relacionadas entre si han conformado ci curso del avance de Ia 
salud. Los factores predominantes fueron los grandes descubrimientos bacteriológicos. 
Ia iniciativa voluntaria y una crccicnte responsabilidad guberoamental hacia el suminis-
tro de scr icios sanitarios. 

1867-1 914 
En ci momento de Ia ConfedcraciOn, las insignificantes relerencias a responsabilidades 
sanitarias entre los poderes delegados a los gobiernos federal y provinciales, bajo ci 
Estatuto de Ia America Británica del Norte, reflejaban ci concepto lirnitado del papei 
dcl gobierno respecto it una acción organizada en Ia sanidad y bienestar püblico. Asi, ci 
Gobierno Federal recibiójurisdicción sobre Ia "cuarentena y ci cstableciniiento y man-
tenimiento de hospitaics maritimos", y las provincias recibieron poderes relacionados 
con "ci establccimiento, niantenimiento y adrninistración de hospitales, asilos, obras 
de caridad y establecimientos de beneficencia". La idea básica era que solarnente Sc 
ncccsitaba tomar niedidas regulatorias en asuntos de sanidad en casos de emergencia 
tal como epidemias, o para propOsitos de asegurar una sanidad elemental en munici-
palidades urbanas. Dichas actividades, en Ia fornia que eran emprendidas, eran casi 
totalmente una funciôn de los gobiernos locales. Similarmente, se consideraba Ia 
henelicencia como un probierna local, diseñado solamente para aliviar las necesidades 
básicas de indigentes y enfermos: muy a nienudo Ia inica instalaciOn existente era un 
hospicio. 

Los gobiernos provinciales se interesaban solamente en unas pocas instalaciones 
especiales que sobrepasaban Ia capacidad de los recursos locales; por cjempio, se con-
sideraba poco satisfactorio ci confinamiento de enajenados mcntales en hospicios y 
cárceles y, con anterioridad a Ia Confederación, ya se hablan realizado csfuerzos en Ia 
rnayoria de las provincias para proporcionarles locales diferentes. Los manicomios 
fueron las primeras instituciones especiales estabiecidas bajo control provincial. Otros 
ejeniplos fueron ci estableciniiento de Ia Escuela dc Sordos de Ontario, en 1870, Ia 
Escuela de ('iegos de Ontario. en 1872, y ci Hospital Mental de Orillia. para Ia atención 
niCdica de retrasados nientales, en 1876. Pero ci principal problema sanitario de Ia época 
fuc ci de las repetidas cpidemias de cOlcra, tifus y viruela; siendo Ia ijnica técnica de 
control conocida Ia cuarentcna maritinia, que cala bajo Ia responsabilidad federal. 

Los estudios bacteriológicos de Pasteur (1870) y Koch (1892) transformaron los 
fundamentos del trabajo de salubridad pühtica. Este nuevo conocimiento condujo al 
desarrollo de medidas regulatorias provinciales y ci establccirniento de un sistema 
administrativo para controlar Ia dispersiãn de Ia enfermcdad. La introducción de 
regiamentos dc sanidad piibiica ci establecimiento de juntas provinciaIes permanentes 
de sanidad en Ontario en 1882, Quebec en 1886 y Nueva Brunswick en 1887, perniitió 
una lucha más eticaz. La Ley de Salubridad Pühlica de Ontario de 1884 concedió 
autoridad a Ia junta provincial para dictar rcglarnentos para Ia prevención o mitigación 
dc cnferniedades y describia los poderes y responsabilidades de las juntas locales de 
sanidad. Los deberes principales de lasjuntas proinciaIes eran realizar investigaciones 
sobre ci origcn de Ia cnfermedad y los efectos de las condiciones dc trabajo, costumbres, 
etc., en Ia saiud dc Ia población. Se exigla a las juntas locales estabiecer cuarentenas, 
realizar desinfecciones, iniponer Ia vacunación obligatoria y obtener suministros de 
vacunas. Cuando sc localizaban brotes de fiebre tifoidea en Ia lcche y agua contamina- 

337 



das, se extendIa Ia zona de inspección a los suministros de came y productos Iácteos. 
La inhabjljdad de los municipios de administrar adecuadamente sus funciones 

obligatorias disminula Ia perspectiva de un control eflcai. El procedirniento usual fue 
emplear un inspector sanitario sin una capacitación especial y un medico local como 
otIcial de sanidad de tiempo parcial. A finales de siglo, los dirigentes de Ia saiubridad 
pjblica comenzaron a exigir el nombramiento de doctores especializados en sanidad 
pCihlica quc deberian dedicar todo su tiernpo a Ia administraciön de medidas sanitarias 
y reconiendaron que los condados o distritos se estableciesen corno unidades adminis-
trativas en aSuntos sanitarios. 

Desde temprano Se reconociO que ci nuevo conocimiento bacteriolôgico no podria 
ser aplicado totalniente sin Ia ayuda de laboratorios de sanidad piblica. El alto nivel 
de difteria existente fue un acicate para Ia acciOn. El establecimiento del primer labora-
torio provincial de salud pcihlica en Toronto en 1890 rcpresentó una de las prirneras 
empresas en el diagnóstico hacteriolOgico piblico del continente. El examen sistemãtico 
de pruebas de difteria y de flebre tifoidea gradualmente se extendió al análisis de agua, 
alimentos y leche. 

La e'olución básica de los servicios sanitarios antes de Ia Primera Guerra Mundial 
fue, principalemente, debido a Ia iniciativa privada, filantropia y evolución voluntaria, 
Siguiendo Ia tradición del hospital Hotel Dieu, fundado en Ia ciudad de Quebec en 
1639, varias organizaciones religiosas y de caridad establecieron cierto nümero de 
hospitales para ayudar a satisfacer las desesperadas necesidades de los enfermos pobres. 
La creación de estas instalaciones en los centros de poblaciOn, ayudó a preparar el 
camino para grandes progresos en Ia atención especializada médica, quircirgica y de 
enfermerla, que cornenzô a enierger hacia finales del siglo XIX. Se añadieron enferme-
ras profesionales y personal medico a los hospitales y se aniplk Ia organ ización de las 
instalaciones de hospitales para incluir departamentos de maternidad, salas aisladas y 
habitaciones separadas para operaciones y propósitos de anestesia. 

Hacia fines dcl siglo XIX, un grupo de ciudadanos con un interés cornCin en ciertos 
problemas sanitarios corncnzaron a organizarse para realizar una actividad especifica. 

En 1965 sc fabricaron, aproximadarnenic. 
362.000 rcfrigcradorcs en Canada. Es muy 
raro ci hogar quc no cuente con uno—o un 
jovcfl sin un rnedio de acceso a su contenido. 
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La mãs antigua de las actuales organizaciones voluntarias nacionales, Ia AsociaciOn de 
Ambulancia St. John, lue establecida en Montreal en 1884, y Ia Cruz Roja Canadiense 
en 1896. En 1897 se fundó en Canada Ia Orden Victoriana de Enfermeras, con objeto de 
ilevar al hogar un nuevo concepto de servicio de enfermerla. La lucha anti-tuberculosa 
fueconstruida, casi enteraniente, sobre las bases del trabajo de asociaciones voluntarias. 
La Asociación Nacional dc Sanatorios, fundada en 1897, y Ia Asociación Canadiense 
Anti-tuberculosa (posteriormente conocida conio Ia Asociaciôn Tuberculosa Cana-
diense). fundada en 1900, recibieron Ia cooperación necesaria para Ia formación de 
sociedades destinadas a construir sanatorios, emplear enfermeras de asistencia domi-
ciliaria y conducir campañas educativas. Para comienzos de a Primera Guerra Mundial 
se habian construldo más de 20 sanatorios como resultado de Ia iniciativa y filantropIa 
privada, y se efectuaban \isitas domiciliarias de lucha anti-tuberculosa bajo los 
auspicios de Ia Orden Victoriana de Enfermeras, los sanatorios y los dispensarios 
anti-tuherculosos. 

1915-1944 

Los continuos avances de Ia ciencia médica y Ia accleraciOn de Ia evolución social 
provocada por Ia Primera Guerra Mundial tuvieron importantes repercusiones en el 
futuro de Ia sanidad pi:tblica. En los Laboratorios Connaught de Ia liniversidad de 
Toronto, Canada habIa producido todo ci suero antitetánico exigido por sus Fuerzas 
Armadas durante Ia guerra. Un suceso histórico en los anales de Ia medicina fue el 
descubrimiento de Ia insulina por ci Dr. Frederick Banting y Charles H. Best en 1921 y 
Ia ceskn de sus derechos de patente a Ia Universidad de Toronto, con objeto de ofrecer 
esta droga al piblico a precios mInimos. La introducción de una protección permanente 
contra Ia difteria, mediante ci uso dc un suero desarrollado por Ramon en ci Instituto 
Pasteur de Paris en 1923, rcvolucionO las técnicas de lucha contra las enfermedades 
contagiosas. Canada fue ci primer pals, después de Francia, en iniciar el uso de esta 
vacuna en Ia inmunización de niños escolares. 

La creciente demanda para Ia obtención de mejores condiciones de vida social y 
económica, urgió a los gobiernos a considerar su papel en ci suministro de una dirección 
más eficaz en Ia salubridad y beneficencia social. Con anterioridad a 1919, las activi-
dacies federalcs sanitarias se dividian, principalmente, entre los Ministerios de Agri-
cultura, Marina y Pesquerias, e ingresos Internos con funciones adicionales asignadas 
a Ia Comisión de Conservación. 

En 1919 se formó ci Ministerio Federal de Sanidad y se asignó al Consejo de Salu-
bridad del Dominio Ia tarca de coordinar los esfuerzos federales y provinciales en ci 
campo de Ia salud. La introducciôn de subsidios condicionales a las provincias para Ia 
lucha contra las enfermedades venéreas, ci estahiecimiento de un laboratorio nacional 
de sanidad püblica y Ia introducción de legislación que exigia ci rotulado informativo 
en Ia yenta de alimentos y productos farmacéuticos tuvieron lugar para 1921. Al mismo 
tiempo, ci Gobierno Federal emprendió Ia tarea de proporcionar beneficios de pension 
y adaptaciOn y servicio de tratamiento a los ex-combatientes inválidos. En 1928, los 
Ministerios Federales de Salubridad y Restablecimiento Civil de los Soldados se corn-
binaron en un nuevo ministerio denominado Ministerio de Pensiones y Salubridad 
Nacional, En el ambito provinciai, las juntas provinciales de sanidad fueron rem-
piazadas gradualmente por ministerios de salubridad püblica en ci rol de entidad 
principal ejecutiva. Nueva Brunswick estableciO ci primer Ministerio de Salubridad en 
1918. El Iaboratorio de sanidad páblica fue uno de los primeros servicios provinciales 
desarrollados para ayudar a los departamentos locales de sanidad. Se desarrollaron 
servicios provinciales de enfernierla para sanidad pUblica, siendo el primero de ellos el 
de Manitoba, en 1916, con objeto de ayudar a los municipios a emprender programas 
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locales de inmunización y protección de sanidad infantil. En algunas provincias ciertos 
servicios especializados, principalrncntc los de Ia lucha antituberculosa y antivenérea, 
que originalmente calan bajo Ia jurisdicciOn de las autoridades locales, fueron pasados 
a las autoridades provinciales con propósitos administrativos. En Ia década del 1930, 
se comenzó a prestar atcnción a dos tipos especiales de enfermedad, el cancer y Ia 
poliornielitis, y se asignaron subvenciones provinciales para permitir a ciertos hospitales 
estabiccer y equipar instalaciones para tratamientos especializados. 

La Sociedad Canadiense de Lucha contra el Cancer, posteriornicnte denoniinada Ia 
Sociedad Canadiense del Cancer, fue organizada en 1938. Varias epidemias graves de 
polioniielitis en ci oeste de ('anadá condujeron ai gobierno de Alberta a adoptar un 
programa de atención médica, quinirgica y de hospital gratuita en 1938, para con-
trarestar los efectos paralizadores de esta enfermedad. 

Sin embargo, Ia responsabilidad hásica para Ia puesta en vigor de programas pre-
ventivos permaneció en las juntas locales de sanidad y solarnente los grandes centros 
w banos podlan gozar de un personal completo y Ia organización necesaria para prose-
guir Ia inspección sanitaria escolar, inmunizaciones, inspecciOn sanitaria, asI como Ia 
vigilancia de Ia tuberculosis y Ia lucha contra las enfermedades venéreas. Las organiza-
ciones voluntarias, en muchos casos, emprendieron el servicio sanitario por inmuniza-
don de niños y los servicios de visitas dorniciliarias para controlar enfermedades 
contagiosas. Hay numerosos ejemplos de estos esfuerzos anteriores a Ia organización 

4 -I .  

fir - 	
,_•_%_ - 

h 

- low  

I - 	
oil 

A I V' 	•1 	__ 
Estos niños a. .IdLa, ca un hospital de Quebec contrhuyeron al crecimiento de Ia 
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coiitpieta de los sets dos 1)1_0s111CKIICN de entertiteria para Ia salud pübhca. La Orden 
Victoriana de Enfermeras y Ia (ruz Roja Canadiense ayudaron a iniciar Ia beneficencia 
infantil y los programas de enfermeras de salubridad pühlica, particularmente en las 
provincias dcl este. La AsociaciOn Tuberculosa Canadiense alentó el establecimiento 
de clinicas de diagnóstico y organizó ci primer servicio de diagnósticos por radiografla 
a mediados de Ia década del 1920. 

Sc hicieron esfuerzos para consolidar Ia posición de los gobiernos locales. Por mcdio 
de Ia ay uda prestada por Ia Fundación Rockefeller, se iniciaron proyectos de prueba en 
siete provincias, proyectos que demostraron Ia eficacia de zonas municipales agrupadas 
(en algunas pros inejas. ci equivalente de un condado) como unidades administrativas 
para Ia provision de servicios sanitarios de todo tiempo, En Ia mayoria dc los casos, las 
pros incias pagahan Ia mitad del costo de las operaciones permancntes. 

Sc eniplearon varios sistemas cooperativos para superar ci prohiema de una dis-
tribuciOn desigual de scrvicios medicos e instalaciones de hospilales en zonas poco 
habitadas del oeste de Canada, En Saskatchewan (1916), Manitoba (1920). y Alberta 
(1929) se introdujo legislaciOn que pernhitIa a un distrito municipal aprohar un plan 
para contratar los servicios de un medico, siempre y cuando no sc cxcediese ci salario 
máximo establecido. Ese plan fue adoptado por muchas de las municipalidades rurales 
de Saskatchess-an; para 1936, cerca de una quinta parte de Ia poblaciOn rural estaba 
cuhierta por esce scrvicio. En Manitoba. Saskatchewan y Alberta se utilizó un tipo 
similar de planeaniiento cooperativo para Ia construcción y ci funcionamiento de 
hospitales municipales y sindicales. 

Los ciectos de Ia crisis y de Ia sequia hicieron más complicado ci problema de pro-
porcionar sersicios sanitarios. A pesar de Ia asistencia financiera federal-provincial, las 
municipalidades se vieron obligadas a soportar una carga pesada de subsidios de 
desemplco. asi conio Ia mayor parte del coste de servicios medicos y hospitales para 
pactentes pobres. Si hien los gobiernos provinciales absorbian una gran parte del costo 
de los servicios de hospitaics mentales y daban grandes subsidios para Ia lucha anti-
tuberculosa, asi conio subsidios diarios a hospitales püblicos, de acuerdo con ci nümero 
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de pacientes de pago o gratuitos, el coste total de los varios tipos de hospitalizaciôn a 
cargo de las municipalidades era superior a su capacidad de pago, dando como resultado 
que, especialmente en las provincias más pobres, frecuentemente las municipalidades 
rehusaban garantjzar ci pago de hospitales para personas pobres, al menos que las 
condiciones del paciente pareciesen indicar un tratamiento de emergencia. La falta de 
pago de honorarios medicos fue también una causa de dificultades de los municipios. 

La posición en que se encontraban los municipios demostró a los gobiernos provin-
ciales y federal Ia urgencia de estudiar el seguro de desemplco, los servicios medicos y 
de enfermeria y otras legislaciones sociales. En varias provincias se estudiaron planes 
de seguros de enfermedad. En 1935 se introdujo en Alberta Ia legislación de seguros de 
enfermedad y, en 1936, se hizo lo mismo en Ia Colombia Británica, pero el fracaso de 
las negociaciones sobre las condiciones en que dichos programas se basaban impidió 
Ia puesta en vigor de tales medidas. En 1935, el gobierno provincial de Ontario y ci 
colegio de medicos firmaron un acuerdo cooperativo por el que los pacientes pobres 
podian recibir atención médica y los medicos recibirian al menos alguna remuneración 
parcial, siendo compartidos los gastos en proporción de dos terceras partes por Ia 
provincia y una tercera parte por ci municipio. En Terranova, Ia crisis fue Ia causa del 
primer plan gubernamental de 1935 para Ia provision de atenciOn médica pagada 
anticipadamente para un gran nCimero de su población. Mediante el establecimiento 
de una cadena de pequeños hospitales distribuldos extensamente se prestaron servicios 
de hospital y asistencia médica domiciliaria a los residentes de poblaciones remotas, 
mediante el pago de un derecho anual reducido. 

El fracaso financiero de las municipalidades para satisfacer las medidas de bene-
ficencia sin precedentes y Ia evidencia de que los ingresos provinciales no eran suficientes 
para superar este bache, condujo al establecimiento de una Comisión Real de Relaciones 
Federales-Provinciales en 1937. El informe de Ia ComisiOn expresaba Ia necesidad de 
una ayuda financiera federal para ayudar y estimular los programas provinciales de 
salud, servicios medicos y hospitalarios, expresión que fue también compartida por ci 
Consejo Sanitario del Dominio y representantes de organizaciones médicas y de otro 
tipo. 

oft 

('rnprobación final dcl haz de rayos gamma 
de Ia cabeza de este equipo de tratamiento del 
c.ncer, antes de su montaje final. Las unidades 
de teleterapia dan mãs de 200.000 horas 

de tratarniento a pacientes Cancerosos 
en numerosos paises. 
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Dcspués de Ia ruptura de Ia Segunda Guerra Mundial, ci Gobierno Federal estableció, 
en 1942. un ('omité Asesor del Seguro de Enfermedad. Su informe al Comité de Ia 
Cániara de los Comunes sobre Seguridad Social, emitido en 1943, endosaba ci prin-
cipio de un seguro nacional de enfermedad y hacia hincapié en que los servicios pre-
ventivos deberian ser una parte básica de dicho programa. El informe del Comité 
inciuia una propuesta de ley para Ia creación de un seguro de enfermedad de tipo 
nacional administrado por las provincias y proponia un subsidio de seguro de enferme-
dad, conjuntamentc con una seric de subsidios de salubridad pCiblica a las provincias. 
La serie de estudios para el Comité Especial de Seguridad Social incluia también un 
informe sobre Ia Seguric/ad Sc,cia! en ('anadá (Informe Marsh). En 1944 se introdujo 
legislaciôn estableciendo ci Ministerio de Salud Püblica y Bienestar Social, con objeto 
de coordinar Ia planeación de medidas sociales amplias de Ia posguerra y proseguir las 
funciones federales sanitarias ya estabiecidas. En aquelia época también se creó un 
ministerio separado de ex-combatientes, para tratar exclusivamentc las medidas que 
afectasen a los ex-combatientes. 

1945-1967 
En 1945, se convocO una Conferencia Provincial-Federal sobre Ia Rcconstrucción, para 
discutir ci desarrollo econOmico y social de (a posguerra. Influidas por una creciente 
tendencia por parte de las provincias para apoyar Ia adopción de un prograrna de 
seguro de enferniedad en fases progresivas, (as propuestas federales de sanidad, si bien 
endosaban un plan flexible de seguro de enfermedad, hacian hincapié en un programa 
de subsidios aumentados a las provincias para formar una base sólida de servicios de 
hospital y de sanidad pábiica, sobre ci quc Sc pudiese construir un programa nacional 
de seguro de enfermedad. 

El Programa de Subsidios para Ia Sanidad Nacional, introducido en 1948, creaba 
diez categorlas de ayuda, relacionadas con los estudios sanitarios (estudios básicos de 
las necesidades y recursos sanitarios de todas las provincias), construcción de hospitafes, 
capacitación profesional del personal sanitario, investigación de salubridad pñblica, 
salubridad piblica general, salubridad mental, tuberculosis, cancer, enfermedades 
venéreas e invalidez infantil. En 1953 se añadieron tres nuevos tipos de subsidios, sani-
dad infantil y maternal, rehahilitación médica y servicios de laboratorio y diagnóstico. 
En 1961 se efectuó una consolidación de ciertas categorias de subsidios: los subsidios de 
servicios de iaboratorio y radioiógicos y los subsidios de enfermedades vcnéreas fueron 
absorbidos en un subsidio general de sariidad páhlica, y se conibinaron los subsidios de 
rehabiiitación niédica y niflos inválidos. Inicialmente, el total de estos subsidios ascendia 
a 30.000.000 dólares; Ia porción asignada para ci año fiscal 1966-67 ascendió a mãs de 
67.000.0(X) dólares. 

Ayudadas materialmente por los subsidios de sanidad nacional, las provincias em-
prendieron Ia ampiiaciOn de sus servicios sanitarios. El aumento de los presupuestos 
proinciales aliviaba Ia responsahilidad financiera de los municipios, ya que los pagos 
municipales de sanatorios tuberculosos y hospitales psiquiátricos fueron eliminados 
en Ia mayoria de las provincias. Se avanzaron los programas antituberculosos, de 
tratamiento de enferniedades mentales y enfermedades venéreas, cancer y otros tipos 
de enfermedades bajo los auspicios de los ministerios de sanidad o por rnedio de 
subsidios a instituciones especiales. 

Se ampliaron grandemente ci alcance y Ia disponibilidad de los servicios preventivos. 
Para 1952, y con Ia ayuda de subsidios de salud nacional, se generalizó por todo 
Canada ci uso del antigen triple para Ia inmunización (vacuna antitosferinica, anti-
tetánica y antidiftérica). Se presto una ayuda similar para ampliar el uso de antibiOticos 
y, en particular, para crear depOsitos de estreptomicina para su distribuciOn rápida a 
los pacientes tuberculosos que se podrian bcneficiar de esta forma de trataniiento. 
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anualmente un creciente nimero de turistas. 

Aproximadaniente por esta época, los cientificos canadienses estahan tratando de 
desarrollar un proceso quc jugaria un papcl iniportantisimo en Ia producción exitosa 
de Ia vacuna de Salk. Los Laboratorios Connauglit desari -ollaron un rncdio adecuado 
para el crecimiento dcl virus dc Ia poliornielitis y, por varios años, suministraron una 
gran parte de los cultivos que se utilizaron por los fabricantes farmacéuticos de los 
Estados Unidos en Ia preparaciôn de Ia vacuna. A comienzos de 1945, se emprendieron 
experinlentos controlados en tres comunidades de Ontario, en cooperación con los 
ministerios provinciales y federal de sanidad, con objeto de estudiar los efectos dcl agua 
potable fluorizada rnecánicamentc en Ia sanidad dental. Los resultados positivos de 
este proyecto condujeron al arnplio uso de agua fluorizada quc ahora sirve a rnás dc 
4.000.000 personas en Canada. 

Con Ia gran reducción de casos de enlermedades contagiosas, los grandes problenias 
de Ia invalidez crónica y las enfermedades degeneradoras atrajeron Ia atención püblica. 
Se prepararon programas inicialcs de rehabilitaciOn para los beneficiarios de Ia corn-
pensación dc trahajadores y de pensiones de invalidez de guerra. En 1951 se convocó 
una Conferencia Nacional de RehahilitaciOii y en los años siguientes se desarrollaron en 
las provincias servicios medicos y vocacionales para inválidos civiles, parcialmente 
sostenidos por rnedio de subsidios nacionales de sanidad y el Ministerio Federal de 
Trabajo. En 1955, se hicieron proisiones para un programa federal-provincial de 
mantenimiento dc ingresos para personas incapacitadas, total y permanentemente. 
Las nuevas sociedades voluntarias nacionales formadas para defender las necesidades 
sanitarias especiales de pacientes que sufrian de formas particulares de enfermedades 
o invalidez crónica, deniandaron prograrnas de investigación, educaciOn ptiblica y 
rehabilitación médica. 

Entre las organizaciones nacionales de tipo voluntario fundadas en el periodo de Ia 
posguerra se encontrahan Ia AsociaciOn Canadicnse de Paraplégicos, (1945). Ia Sociedad 
Canadiense de Artriticos y Reumáticos, (1948), Ia Fundación Canadiense de Ia 
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Poliomielitis (1948), Ia Sociedad de Multiploescleróticos de Canadá(1948), La Asocia-
ciOn Canadiense de Diabéticos (1953), ci Consejo Canadiense de Niños Inválidos 
(1953), Ia AsociaciOn de Distrofia Muscular (1954), Ia FundaciOn (anadiense dcl 
Corazón (1956). E3ajo auspicios de tipo voluntario se organizaron centros de rehabili-
tación fisica, hospitales especializados en el tratarniento de niños inválidos y departa-
mentos hospitalarios para Ia fIsioterapia. 

Los servicios organizados para los enfermos mentaics que hahian sufrido por falta de 
recursos y de Ia apatla pihlica durante Ia primera parte dcl siglo, Se beneficiaron de 
varios acontecimientos iniportantes, después de Ia guerra. A principios de Ia década 
del 1950, dcspués del advenimiento del tratamiento por antibiOticos se produjeron 
cambios importantisinios en el tratamiento de pacientes mentales. En 1946 se introdujo, 
por primera ',ez, el "hospital diario" en ci instituto Conmemorativo Allan de Psiquiatria 
de Montreal, conio tipo de hospita!izaciôn experimental en pacientes psiquiátricos. El 
crecimiento de Las unidades psiquiatricas en los hospitales generates contribuyó nuevos 
recursos al tratamiento de las enfermedades nientales y, para 1966, el n(imero de 
adniisiones anuales se aproximaba al nümero de admisiones en hospitaies mentales. El 
creciente énfasis dado al papel de Ia coniunidad y a sus recursos en ci tratamiento y 
rehabiiitación de los enfermos mentales y retrasados mentales debe mucho al trabajo 
de grupos voluntarios,*  cuyos esfuerzos contribuyeron al establecimiento de tales 
proyectos como centros de cuidado dc dIa, talleres protegidos, asistencia en internados 
y centros sociales para pacientes dados de alta. 

En ci campo del tratarniento hospitalario, varios gobiernos provinciales subsidiaban 
Ia atcnción hospitalaria de ciertos tipos de enfermedades, ayudando en el pago de los 
costos de los tratamientos directos de varios grupos de personas indigentes y propor-
cionando subsidios regulares de servicio a los hospitales. Saskatchewan, en 1947, y Ia 
Colombia Británica, en 1949, introdujcron programas amplios de provision de servicios 
hospitalarios para el pOblico en general basados en el pago prcvio, y Alberta y Terranova 
tenian planes de seguros quc cubrian a una parte de Ia poblaciOn. En esta situación, el 
gohierno federal ofreciO a Las provincias. en enero de 1956. su ayuda para establecer un 
programa nacional de seguro de hospitalizaciOn por niedio de subsidios a Ia que siguiO 
ci año siguiente La emisiOn de Ia Ley de Seguros de Hospitalización y Servicios de 
DiagnOstico. Cinco provincias participaron en el programa nacional que comenzó el 1 
de julio de 1958, y las restantes provincias y territorios se unieron a dicho programa para 
ci I de enero de 1961. 

Bajo a legislaciOn dcl scguro de hospitaiización, el Gobierno Federal paga aproxi-
madamente ci 50 por ciento del coste nacional conipartibie del cuidado hospitalario 
activo y crónico. Las provincias participantes deben asegurarse que ciertos servicios 
hospitalarios hásicos (salas generales y otros servicios especifIcos de internados, 
incluyendo servicios de lahoratorio y diagnOstico), se hayan incluido en los benelIcios 
ofrecidos a todos los rcsidentcs. En eL programa se incluycn servicios externos, aunque 
no son ohligatorios. Actualmente, rnás del 98 por cicnto de Ia pohiaciOn canadiense 
dispone de sersicios hospitalarios bajo este programa de seguro. 

En sicte provincias: Terranova, Nueva Escocia, Ontario, Manitoba, Saskatchewan. 
Alberta y Ia Colombia Británica se han desarrollado programas provinciales de salu-
bridad personal para grupos especificos recipientarios de asistencia pUblica. El Gobierno 
Federal suministra dichos servicios a los recipientarios de subsidios de ex-combatientes, 
y en ci perIodo de Ia posguerra se ha desarrollado un programa ampliado de cuidados 
sanitarios para indios y esquimales, bajo los auspicios dci Ministerio de Sanidad 

Organizado bujo los auspic)os de ]a AsociaciOn Canadiensc de Higicne Mental (anterior-
menlo el Comit Nacional dc Higiene Mental quo cambió do titulo en 1950) y Ia Asociación Cna-
dionse do Njños ketrasados Mentales (fundada en 1958). 
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Lin jOVCil paIcnte ensaya su aparato ortopédico en el departamento de fisioterapia del 
Hospital de Nitos de Toronto. Ln 1965 funcionaban en Canada 1.452 hospitales 

federates, ptibticos y privados. 

Nacional y Beneficencia Páblica. El p(iblico en general se ha beneficiado de un gran 
resurgir de prograrnas voluntarios de seguro de enfermedad ofrecidos por compañias 
de seguros comerciales y mutuas. En 1962 se introdujo en Saskatchewan ci primer 
programa de seguro de enfermedad que ofrecla a toda Ia población los servicios corn-
pletos de medicos. Recientemente, Alberta (1963), Ia Colombia Británica (1965) y 
Ontario (1966) han introducido programas diseflados para ofrecer los seguros volun-
tarios de servicios medicos, planes que incluyen una provision para el subsidio de pago 
de prirnas a aquellas personas que cuentan con ingresos reducidos. 

Durante 1964-65, Ia ComisiOn Real de Servicios de Higiene publicó ci resultado de 
su encuesta sobre el estado de servicios sanitarios en Canada. El meollo de sus reco-
mendaciones quedaba contenido en su declaración "para que Ia nación consiga sus 
objetivos sanitarios, se debe poner a Ia disposiciOn de todos los canadienses un pro-
grama universal y completo de servicios sanitarios". En respuesta a este informe, ci 
Gobierno Federal propuso en 1965 que se introdujese un programa de servicios medicos 
completo en 1967. Corno una medida interina, se propuso que los servicios sanitarios 
para los recipientes de asistencia publica fuesen incluidos como parte del Programa 
Canadiense de Asistencia que se iniciarla en 1966. En anticipación a Ia expansion de 
servicios sanitarios, el Gobierno Federal anunciO su intenciOn de introducir legislación 
en Ia sesión parlamentaria de 1966, para estabiecer un fondo de 500.000.000 dólares 
con fines de salud, con objeto de ayudar a Ia expansiOn de medios de capacitación e 
investigaciOn médica, dental, de enfermeria y afines, en los próximos quince años. 

Canada, gracias a los esfuerzos de numerosos funcionarios püblicos y miles de 
trabajadores voluntarios, puede contemplar con orgullo sus actuaciones pasadas en el 
campo de Ia salud pjbiica y mirar ci futuro, esperando avances todavia rnas espec-
taculares en el siglo próximo. 

(Preparado bajo Ia dirección dci DR. J. N. CRAWFORD) 
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Beneficencia Social 
La beneñcencia social en Canada durante Ia primera parte del desarrollo nacional fue 
conformada por las prácticas prevalecientes en Francia e Inglaterra en el momento en 
que se establecieron las colonias. En ci Bajo Canada, el hogar de Ia mayoria de los 
canadienses de habla francesa. se  habia trasplantado Ia tradición de Ia caridad ofrecida 
por varias órdcnes religiosas Catöiicas, mientras que los colonos de Nueva Escocia y 
Nueva Brunswick trajeron con ellos Ia filosofja y práctica de Ia ley Isabelina de pobres. 
El Alto Canada, si bien poblado inicialmente por Leales del Irnperio Unido de habla 
inglesa, rechazó Ia ley ingiesa de pobres e introdujo, en cambio, una variedad de 
medidas publicas y voluntarias. Para mediados del siglo XIX se hablan tornado medidas 
en Ia mayoria de las zonas colonizadas, para satisfacer las necesidades de beneficencia 
piiblica rnás imperativas, bien por Ia acción piThlica o voluntaria y se habian tornado 
ciertas iniciativas a nivel provincial. 

Cuando Canada se convirtiO en un estado federal autónorno en 1867, no Se habIan 
previsto programas de seguridad social en el sentido moderno y, por lo tanto, en el 
Estatuto de Ia America Británica del Norte no se habian delimitado los campos de 
jurisdicciOn de los gobiernos federal y provinciales en ci campo de Ia seguridad social. 
Sin embargo, las instituciones de beneficencia cayeron bajo el campo de las provincias, 
y las penitenciarias en Ia esfera del Gobierno Federal. Si bien la beneficencia piblica en 
Quebec y las Provincias Marjtimas continuó desarrollándose lentamente sobre las 
lineas establecidas anteriormente, en Ontario, principalmente en el campo de Ia benefi-
cencia infantil, se tomaron nuevos tipos de niedidas. Estas tuvieron mucha influencia 
en Ia forrnaciOn de prograrnas en otras partes de Canada, particularmente en las 
provincias occidentales, donde se hizo especial énfasis en programas pUblicos. 

Desde ci comienzo del siglo actual, los servicios sociales se ampliaron y consolidaron. 
Las provincias fortalecieron los progranlas existentes y establecieron nuevos—com-
pensación de trabajadores, medidas a favor de niños mal cuidados y de madres viudas. 
El Gobierno Federal cstableció pensiones para ex-combaticntes de Ia Primera Guerra 
Mundial y sus supervivientes, pensiones de vejez en 1927, pensiones para ciegos en 1937 
y medidas de alivio al desempleo y de asistencia social a los ex-combatientes, durante 
la década del 1930. 

La transformación de Canada de una sociedad rural predoniinantemente agrIcola en 
una industrial urbana, los recursos financieros limitados de algunas provincias para 
proporcionar niveles minirnos de beneficencia piiblica, y Ia insuficiencia de los pro-
granias voluntarios y servicios publicos, expuestos tan dramáticamente durante Ia 
crisis del 1930, resultaron en deniandas nacionales persistentes de un sistema de 
seguridad social nacional. Tradicionalmente, los servicios de beneficencia se desarrolla-
ban bajo auspicios locales y provinciales y Ia interpretación del Estatuto de Ia America 
Británica del Norte respecto a los programas de mantenimiento de ingresos dejaba 
lugar a dudas sobre Ia competencia legisiativa del Gobierno Federal en este campo. 

Las demandas presentadas en el Pariamento para introducir programas nacionales 
de seguros sociales y de asistencia social se multiplicaron en el transcurso de los aflos. 
En vista de esta situación. se  utilizaron tres métodos diferentes para solventar el 
problema constitucional. Uno fue Ia creación de subsidios federales de ayuda; y el 
primer paso importante fue Ia legislación para ancianos y ciegos, destinada a establecer 
un sistema nacional federal-provincial de pensiones. Este niétodo fue también amplia-
mente utilizado en Ia crisis del 1930 para Ia ayuda a los desempleados. El segundo 
metodo comprendla Ia modiiIcación del Estatuto de Ia America Británica del Norte, 
con ci consentirniento de las provincias, con objeto de otorgar al Gobierno Federal los 
poderes en sectores especIflcos tales como seguro de desempleo y pensiones de vejez. El 
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tercer método fue ci establecimiento de subsidios farniliares y de programas de ex-
combatientes, lo cual no exigió enmiendas constitucionales. 

La expansion y mejora ininterrumpida de los programas de bienestar social estaban 
siendo influenciados por los grandes y prevalecientes cambios sociales y económicos: 
por Ia experiencia de Ia crisis y de Ia Segunda Guerra Mundial; por Ia rápida indus-
trializaciOn y concentraciOn urbana que siguiO a ésta y ci apercibimiento creciente de Ia 
interdependencia de las medidas sociales y económicas. El informe Marsh sobre Ia 
Seguridad Social, publicado en 1943 y las propuestas del gobierno federal en 1945 a Ia 
Conferencia Federal-Provincial de Reconstrucción, establecian amplios programas 
nacionales de seguridad social para el periodo de Ia posguerra en Canada. 

Las jnfluencias histOricas y constitucionales consecuentes a Ia evoiuciOn y crecimiento 
de las necesidades sociales han moideado el diseño de Ia seguridad social canadiense. 
Al mismo tiempo, ci sisterna de beneficencia social de Canada experimentó un desarrollo 
muy moderado. Se podia esperar que surgiese una creciente demanda para Ia integra-
ción de programas de seguridad social. Tal reforma sigue ahora su curso, marcada por 
un programa coordinado de seguros sociales (Planes de Pensiones para Canada y 
Quebec), complementado por un amplio programa de asistencia social. ci Plan de 
Asistencia de Canada. 

La evoluciOn dinámica de Ia beneficencia social canadiense ha sido marcada, par-
ticularmente, en las tiltirnas tres o cuatro décadas, por una intervenciOn creciente del 
Gobierno Federal en Ia operaciOn y financiaciOn de programas de beneficencia. La 
transferencia de gastos de beneficencia de los gobiernos locales a los provinciales y de 
éstos al federal, refleja el creciente papel económico del Gobierno Federal en estos 
asuntos. En 1926, los gastos de beneficencia piblica ascendian a unos 86.000.000 
dOlares, de los cuales 49.000.000 dOiares correspondlan al gobierno federal y ci resto 
se compartia, por igual, entre las provincias y los municipios. En ci año fiscal 1964-65, 
los gastos ascendicron a 2.894.000.000 dólares, de cuyo total ci 82 por ciento cones-
pondia ai gobierno federal, ci 16 por ciento a los gobiernos provinciales y ci 2 por 
ciento a los municipios. 

En los ñitimos años, Quebec ha ampliado ci campo de sus actividades y ha mani-
festado ci deseo de dirigir y financiar sus propios programas de bienestar social. En 1961 
estabieció un programa de subsidios escolares y en 1965 ci Progrania de Pensiones de 
Quebec. Los gobiernos de Quebec han indicado su deseo de retirarse de los programas 
conjuntos y han concluido acuerdos con ci Gobierno Federal conducentes a este fin. 

En Ia década del 1960 se ha evolucionado una asociaciOn más importante entre los 
gobicrnos federal y provinciaies, para Ia eiaboraciOn y administraciOn de los programas 
de beneficencia. apoyada por las conferencias federalcs-provinciales de Ministros, 
Sub-secretarios y altos funcionarios que son cada vez más frecuentes. El Conscjo 
Nacional de Beneficencia, estabiecido en 1963, comprende los diez Sub-secretarios 
provinciales de Beneficencia y diez representantes de organizaciones privadas, bajo Ia 
presidencia del Sub-secretario Federal de Beneficencia Piblica, con objeto de reunir a 
los representantes de Ia beneficencia p6b1ica y privada de C'anadá para asesorar al 
Ministro de Salud PihIica y Bienestar Social. 

Organismos Privados 
En toda Ia historia de Canadi, los organismos priados de beneficencia han sido los 
primeros en ci desarroiio dc los ser', icios de beneiicencia social. La prirnera sociedad de 
ayuda a Ia infancia Se fundó en Toronto en 1891 y Ia primera sociedad de ayuda a los 
presos se fundó en Montreal en 1892. La primera Conferencia Canadicnsc de Obras de 
Caridad y de CorrecciOn, presagio de Ia Conferencia Canadicnse sobre Trabajos 
Sociales, tuvo lugar en Montreal en 1898. En 1899, se estableció el primer organismo 
dc ayuda familiar, que funciona actuaimentc con el nombre dc Asociación de Ayuda 
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I rn.ui, crini.idor puc iccIto tipico de Ia Isla dcl i'riiictpe Iduardo, eu>u 
pHoltivo nombre indio Micmac era Lskwadek que significa "lugar de pesca". El 
puerto y ci rio dcl mismo nombre gozan de gran popularidad entrc turistas y pescadores. 

Familiar; y en 1906 Ia Sociedad de Ayuda a Ia Infancia de Ottawa organizó en esta 
ciudad ci primer servicio de libertad provisional. En 1914, Se organizó en Toronto Ia 
priniera facultad de asistencia social. En 1917, Montreal presenció Ia creación de Ia 
primera caja de beneficencia, mientras que 40 aflos niás tarde Toronto establecia Ia 
Federación de Obras de Caridad (United Appeal), niarcando asI una tendencia hacia Ia 
integración de las solicitudes de donativos a la beneficencia. 

Numcrosos de los progresos de benetcencia social iniciados y operados por orga-
nismos privados han recihido el aliento Ia ayuda financiera del gobierno. En Quebec, 
instituciones privadas subsidiadas con fondos ptiblicos. operan servicios básicos que en 
otros lugares son ofrecidos por organismos pfiblicos. Los organismos privados que 
complenientan las medidas gubernamentales de seguridad social, estimulando ci 
inheres v faoreciendo Ia acciOn en este terreno. constituycn uno de los elementos más 
importantes del regimen de scguridad social. 

El Consejo Canadiense de Beneficencia, establecido en 1920, es ci organismo volun-
tario central e instruniento de coiahoración en materia de planiñcaciôn y acción en Ia 
beneficencia ptblica. A través de sus divisiones de beneficencia infantil y familiar, cajas 

consejos, beneficencia en general, investigaciones y proyectos especiales, asi como 
servicios correccionales. ci Consejo tamhién sirve de oficina central de los organismos 
locales de este tipo. Un consejo provincial de beneficencia establecido en Ontario 
realiza funciones sirnilares en esa provincia. Las cajas y consejos locales juegan un 
papel importante en Ia coordinación, planearniento y desarrollo de servicios dc bene-
tIccncia en Ia comunidad. La Conferencia Canadiense de Bienestar Social ha servido 
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durante muchos aflos de palestra nacional para el estudio de asuntos de seguridad 
social. Otras conferencias proporcionan palestras especializadas. En 1960, se convocó 
La primera Conferencia Nacional de Ia Infancia de Canada a Ia que siguió una segunda 
en 1965. La Conferencia Nacional de Ia Familia, celebrada en 1964, fue seguida en 
1965 por el establecimiento del Instituto Vanier de Ia Familia. La primera Conferencia 
Canadiense sobre Ancianos se celebró en 1966. 

La benetIcencia social en Canada se ha desarrollado siguiendo tres cursos principales: 
Ia asistencia social y los servicios de beneficencia; los seguros sociales; y los pagos 
universales. Su razón de ser y orientaciones precisas merecen una mención especial. 

Asistencia Social y Servicios de Beneficencia 
Servicios de Protección a Ia Infancia—En el transcurso de los años y en el cuadro de los 
programas provinciales de protección a la infancia, se han realizado y proporcionado 
servicios para Ia protección de niños abandonados y servicios para madres solteras y 
sus hijos, servicios de adopción y servicios de crianza en casas ajenas. Estos programas 
pueden ser administrados por Ia autoridad provincial o se puede delegar su adminis-
tración a organizaciones voluntarias especIficas, incluso organizaciones religiosas. Las 
sociedades de protección de Ia infancia, en las que delegan su autoridad cinco pro-
vincias, son organismos privados de carácter provincial, regidos por un consejo local 
de administración que son supervisados y ayudados financieramente por los ministerios 
provinciales. En Saskatchewan, Ia Isla del Principe Eduardo, Terranova y Alberta, estos 
servicios caen bajo Ia dirección provincial. En Ontario y Nueva Brunswick, los servicios 
son administrados por un consorcio de sociedades de ayuda a Ia infancia y en Ia 
Colombia Británica, Manitoba y Nueva Escocia, por sociedades de ayuda a Ia infancia 
en las zonas niás habitadas y por Ia provincia en el resto. En Quebec, Ia provincia otorga 
una ayuda financiera elevada a varias organizaciones e instituciones voluntarias que se 
dedican aI cuidado de los niños, al trabajo preventivo y de rehabilitación de nifios 
abandonados y a escuelas de protección de Ia juventud. Dc esta forma, conforme Ia 
naturaleza y radio de acción de estos servicios ha venido aumentando y se ha aumen-
tado, al mismo tiempo, el apoyo financiero provincial, también ha aumentado el grado 
de participación provincial. 

Las instituciones al servicio de La infancia se han desarrollado bajo los auspicios de 
las autoridades provinciales u organismos privados. Entre las tendencias actuales se 
encuentra un uso creciente de pequefias instituciones especializadas para ninos pertur -
bados mentales y el desarrollo de hogares adoptivos de grupos para ninos que se ajustan 
difIcilmente a las formas de vida de una familia adoptiva. Se hace gran hincapié en Ia 
adopción temprana de niños y varias provincias han desarrollado un servicio provincial 
de emplazamiento, particularmente, para niflos dificiles de emplazar debido a su edad, 
defectos fisicos u otras razones. 

Durante Ia Primera Guerra Mundial ocurrió uno de los más importantes sucesos en 
Ia provision de ingresos de ayuda a las madres viudas con hijos, cuando Ia provincia de 
Manitoba introdujo legislación de subsidios a las madres en 1916. Posteriormente, 
durante Ia guerra y después de Ia guerra, otras provincias siguieron este ejemplo y en 
poco tiempo se habia creado una red de programas provinciales en todo Canada. 
Ayuda y Servicios a los Ancianos—En Ia primera década del siglo XX, se discutió en el 
Parlamento Federal el tipo de legislaciOn que brindaria ingresos de apoyo a los ancianos 
necesitados. Sin embargo, se decidió en 1908 que Ia IegislaciOn gubernamental en este 
campo estaria limitada a proporcionar anualidades del gobierno a las que contribuirIan 
los habitantes durante su vida de trahajo, con objeto de crear un fondo para su vejez. 
No fue hasta 1926 que se introdujo Iegislación sobre pensiones de vejez, pero esta 
propuesta de ley fue rechazada por el Senado. Un aflo más tarde, después de una 
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elección general, el Parlamento introdujo una nueva propuesta de ley que proporcio-
naba un subsidio de vejez de 20 dólares mensuales a todas las personas de 70 años o 
más que demonstrasen su necesidad y su residencia. El Gobierno Federal contribuirIa 
con 50 por ciento del coste de los pagos de pensiones realizados por los gobiernos 
provinciales. La Colombia Britãnica fue Ia primera provincia que entró en el programa. 
Durante Ia crisis económica, cuando Se apercibió que Ia parte proporcional asignada 
a las provincias serla tan gravosa que algunas de ellas no participarian en el programa, 
se aumentó Ia participación federal del 50 at 75 por ciento. Para 1936, todas las pro-
vincias y los Territorios del Noroeste formaban parte del sistema federal-provincial de 
pensiones. En 1949, Terranova entró en Ia Confederación y se unió at programa y, en 
ci mismo aflo, se comenzaron los pagos en el Territorio del Yukon, haciendo asf el 
programa operativo en todas las partes de Canada. 

En 1950, el Comité Conjunto de Ia Cámara de los Comunes y del Senado sobre Ia 
Seguridad de Ancianos recomendó un pago fijo universal a las personas de más de 70 
años de edad que reemplazase Ia legislación de las pensiones de vejez, y el estable-
cimiento de un nuevo programa de Asistencia a Ia Vejez para personas de 65 a 69 años 
de edad, mediante una prueba de ingresos. La legislación federal introducida en 1951 
puso en vigor estas propuestas y las provincias pusieron en vigor Ia nueva legislación 
de Asistencia a Ia Vejez. 

Ciertas condiciones especiales de Ia vida actual, tales como Ia automatización y el 
retiro temprano, aumento de Ia duración probable de Ia vida, los problemas de urbani-
zación y Ia escasez de alojamientos convenientes, han despertado el interés en los 
servicios y alojamientos de los ancianos. Con el comienzo de programas de apoyo de 
ingresos, servicios de visitas de ayuda domiciliaria y programas de cuidados a domicilio, 
y Ia expansion de los servicios de enfermeras a domicilio, actualmente un mayor 
nümero de ancianos puede continuar viviendo independientemente en sus propios 
hogares. La disponibilidad de préstamos a largo plazo a través de Ia Dirección General 
de Ia Vivienda ha mejorado Ia situación en el campo del alojarniento independiente 
destinado a los ancianos. Se han aumentado los cuidados en instituciones y se han 
mejorado los niveles de tratamiento. En los iiltimos años, ha aumentado Ia ayuda 
provincial a los hogares de ancianos y asilos de vejez, en Ia forma de subsidios de capital, 
de mantenimiento o ambos. Se están desarrollando programas locales de recreo y 
sociales para ancianos. Se han organizado un gran nOmero de clubs de ancianos y, en 
algunas comunidades mayores, se han establecido centros de ancianos. 

Sin embargo, todavIa hay mucho por hacer. El Comité Especial de Ia Vejez as! Jo 
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Torre de apartamentos para ancianos, Localizada en medio de un proyecto federal- 
provincial de casas baratas en Toronto, es un ejemplo del interés nacional surgido en 

alojamientos para ancianos y faniilias de ingresos reducidos. 

muestra en su Informe de 1966 que hizo una evaivaciOn completa de las necesidades, 
puntos de vista de beneficencia, salud, diversion, alojamiento y seguridad de ingresos 
de los ancianos y que presentó sus recomendaciones. 

Pensiones de Invalidez y Servicios de Rehabilitación—En 1937, ci Gobierno Federal 
introdujo el primer programa diseñado para proporcionar asistencia püblica a los 
inváiidos al enmendar Ia Ley de Pensiones de Vejez, capacitándoia para dar pensiones 
a los ciegos. En 1951 se pasO legislaciOn separada, Ia Ley de Ciegos, que trataba de los 
subsidios a los ciegos. En un principio, Ia edad de elegibilidad era de 40 años, pero más 
tarde se redujo a 18. 

Varias provincias se han interesado en ci desarroilo de programas para incapacitados 
no incluidos en Ia legislaciOn de ciegos. Las provincias de Ontario y de Alberta iniciaron 
tales programas y esta acción fue seguida en 1954 por ci dictado de Ia Ley de lnvãlidos 
del Gobierno Federal que proporcionaha subsidios a las personas de más de 18 años de 
edad, total y permanentemente incapacitadas. Dentro de un corto perlodo de tiempo, 
todas las provincias participaban en este programa federal-provincial. 

Se han reatizado progresos importantes en ci servicio de readaptaciOn, sobre todo, 
después de Ia guerra. La Junta de Accidentes de Trahajo de Ontario fue una de las 
primeras de su clase en Canada y en el mundo que demostrO ci valor de un programa 
especializado de rehabilitaciOn de los trabajadores lesionados y prevención de invaiidez. 
El Instituto de Rehabilitación y el Centro de Fisiotcrapia y Rehabilitación de Montreal, 
ci Centro de RehabiiitaciOn G. F. Strong de Vancouver, ci Lodge Lyndhurst para 
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paraplégicos, el Centro de Niños lnvãiidos de Ontario y ci Centro Bakerwood del 
instituto Canadiense de Ciegos de Toronto se encuentran entre los centros establecidos 
por organismos privados. En Ia década del 1950 comcnzó a funcionar el programa 
nacional de rehabilitación profesional que, adniinistrado por el Ministerio de Mano 
de Obra e lnrnigraciOn, brinda una participación federal de los costos de evaivación y 
otros servicios de rehahilitacjón. A partir de 1954, los subsidios de rehabilitación 
médica y otros concedidos bajo el Programa Nacional de Subsidios para Ia Salud y el 
Progrania de Seguro Hospitalicio, han ayudado a los ministerios provinciales de salud, 
hospilales de enseñanza, centros de rehahilitación e instituciones voluntarias para 
expandir sus servicios de rehabiiitación y capacitar personal adecuado. El Servicio 
Nacional de Empico desarrollô servicios especiales de colocación de incapacitados, 
mientras que Ia forrnación profesionat dc inválidos ha recibido ayuda a través del 
progrania federal-provincial de Capacitación Técnica y Profesional. Los Subsidios 
Nacionales de Beneuicencia y ci Plan de Asistencia Piiblica de Canada están con-
tribuyendo a las medidas de rehahilitacióri social. 

Con Ia ayuda de los organismos provinciales y locales, las instituciones nacionales se 
dedican más activamente a estimular ci interés en Ia expansion de servicios para inca-
pacitados. El Consejo Canadiense de RehabilitaciOn de lnválidos, fundado en 1962, 
coordina las actividades privadas de rehabiiitación. 

Desempleo y Ayuda General—Los aflos de Ia crisis se hicicron más dificiles, conforme 
aurnentaba constantemente el nimero de desempleados. Las adrninistraciones locales 
se apercibieron de que Ia carga de pagos de subsidios era mucho más pesada de Jo que 
podian soportar. Buscaron ayuda de sus gobiernos provinciales que, a su vez, recurrie-
ron at Gobierno Federal. Durante este periodo, ci Gobierno Federal se vio forzado a 
compartir con los gobiernos provinciales y niunicipales ci costo de los pagos de ayuda 
y proyectos de trabajos de ayuda páb]ica. 

Durante Ia década del 1950, habIa focos de desempieo y se solicitó at Gobierno 
Federal que brindasc una protección mayor que Ia prestada por ci programa federal 
de seguros de desempleo, introducido en 1940. Se tomaron medidas correctivas de dos 
formas diferentes. Se arnpliO ci seguro de desempleo a las personas que habian agotado 
los fondos para dichos beneficios, a causa de un desempleo de temporada. En 1956 se 
introdujo un programa federal de ayuda at descnipleo, bajo ci cual el Gobicrno Federal 
compartla Ia mitad de los pagos provinciales de ayuda, pero dejando a cargo de las 
provincias el costo total de ayuda a los no capacitados para trabajar. Esta legislaciOn 
fue enmendada en 1957, con objeto de quitar esta cláusula y, desde entonces, Ia part ici-
pación federal inciuye los costos de todos los pagos provinciaies y municipales de ayuda 
general, excepto los de los programas provinciales dc subsidios a madres necesitadas. 

Plan de Asistencia de Canada—El Plan de Asistencia de Canada, establecido en 1966, 
permite Ia coordinación de todos los programas federales-provinciales de asistencia 
püblica. Dc acuerdo con ci Plan de Asistencia de Canada, las proincias pueden, si 
asi to desean, reunir en un sOlo programa, los cuatro progranias antiguos federales-
provinciales de ayuda a los ancianos, a los ciegos, a los inválidos y a los desempleados. 
La ayuda acordada de acuerdo con este regimen se basa en las necesidades materiales 
de Ia familia o del particular, asi como en los ingresos disponibles. 

El Plan pone gran Cnfasis en el desarrollo y mejora de los servicios destinados a 
atenuar ci grado de dependencia. Proporciona ayuda a Ia administraciOn de programas 
de asistencia pObiica y servicios afines de beneficencia. Prcvé ciertos programas espe-
ciales destinados a mejorar ia motivación y capacidad de trabajo de las personas que 
tienen diticultades excepcionales para obtener y mantener un empico. 

El Gobierno Federal presta ayuda a los servicios de protecciOn de Ia infancia y Ia 
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juventud. Por primera vez, ci Gobierno Federal comparte los gastos de los programas 
de subsidios provinciales a madres necesitadas y a sus hijos. También por primera vez, 
el Gobierno Federal contribuye al coste de los servicios de sanidad ofrecidos a los 
recipientes de asistencia. El plan proporciona pagos suplementarios cuando los otros 
beneficios del seguro o de asistencia social son insuficientes a base de las necesidades 
individuales o familiares. 

Servicios Correccionales—Los servicios de correcciOn de adultos se comparten entre el 
gobierno federal y los provinciales. Todos los delincuentes condenados por los tribu-
nales a dos o más años de prisión, cumplen ésta en las penitenciarlas federales, adminis-
tradas por el Comisario de Penitenciarias. La ComisiOn Nacional de Libertad 
Condicional revisa automáticamente todas las sentencias de dos o más años y puede 
acordar, rechazar, revocar o suspender Ia libertad condicional y revocar o suspender 
cualquier sentencia de castigo corporal. 

Las instituciones para delincuentes que cumplen una condena menor de dos años, asi 
como los servicios de supervision de libertad condicional de adultos, caen bajo Ia juris-
dicciOn de las provincias. Siete de ellas cuentan actualmente con servicios páblicos de 
supervisiOn de libertad condicional, y otras provincias proponen establecer dichos 
servicios. Organizaciones voluntarias de beneficencia proporcionan servicios de 
asistencia después del cumplimiento de Ia condena y, algunas de elias, ciertos servicios 
de libertad vigilada. 

Los servicios correccionales para delincuentes juveniles caen bajo Ia autoridad de las 
provincias. Las instituciones para delincuentes juveniles están operadas por las 
autoridades provinciales o por organizaciones privadas, bajo supervisiOn provincial. 
Durante los Oltimos años, se ha ampliado Ia esfera de acciOn de los tribunales de 
menores y los servicios de supervision de delincuentes juveniles están pasando un 
proceso de desarrollo y ampliación. 

Personal de Beneficencia—Desde el comienzo de Ia década del 1960, ha habido una 
gran ampliacidn de las instalaciones de capacitaciOn. Se ha aumentado Ia matricula en 
las ocho escuelas en funcionamiento—en las Universidades de Laval, Montreal, 
McGill, Ottawa, Toronto, Manitoba, Ia Colombia Británica y Ia Escuela de Trabajos 
Sociales de las Provincias Maritimas—y se están estableciendo nuevas escuelas en Ia 
Universidad Luterana de Waterloo y en Ia Universidad de Alberta en Calgary. Todos 
ellos ofrecen un curso universitario posgraduado de dos años, conducente al titulo de 
graduado en Ciencias Sociales; las Universidades de McGill y de Toronto ofrecen un 
tercer año, mientras que ésta ültima ofrece un programa conducente al doctorado. 

Las Universidades de Sir George Williams, de Montreal y Memorial University, de 
St. John's, ofrecen cursos conducentes a un tItulo de licenciado. Otras universidades 
están estableciendo este tipo de programas educativos. 

lnstitutos técnicos en Toronto, Brandon y Vancouver ofrecen capacitaciOn profe-
sional a nivel universitario para personal de beneficencia y en otras instituciones 
similares se prosigue ci planeamiento activo de otros cursos similares. Las organiza-
ciones pCiblicas y privadas de beneficencia han desarrollado un gran nümero de pro-
gramas de capacitaciOn en el trabajo. La ComisiOn de Educación y Personal de Servicios 
Sociales, establecida en 1960, constituye un centro nacional para estudiar los problemas 
de los cuadros de personal de beneficencia. 

Subvenciones Naclonales de Beneficencia—Estas subvenciones, administradas por ci 
Ministerio de Salud Püblica y Bienestar Social, tienen por objeto desarrollar y aumentar 
los servicios benéficos, incrementar ci n(imero de personal capacitado de beneficencia y 
ayudar a Ia investigación de beneficencia. El programa establecido en 1962 entrO en su 
cuarto afio de operaciOn con una asignaciOn de 2.000.000 dOlares, para el ejercicio 
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1966-67. En algunos casos, el Gobierno Federal auspicia totalmente ciertos proyectos, 
mientras que en otros, las contribuciones federales igualan a las de las provincias. 

Se apoya un niimero de demostraciones y otros proyectos diseñados para ayudar a 
los servicios pCtblicos y privados de beneficencia. Se da prioridad a los proyectos que 
pronleten influenciar sign ificat ivamen te Ia organización, coordinación y reclutamiento 
de servicios de beneficencia en existencia y el desarrollo de nuevos servicios destina-
dos a satisfacer las necesidades de beneficencia y a Ia prevención de problemas de 
dependencia benéfica. 

Se conceden subvenciones de desarrollo de personal para una variedad de programas 
de capacitación de personal de beneficencia, en organismos páblicos y privados, a los 
niveles de servicio directo, de supervision y de administraciOn, cuando se puedan justitI-
car como medios de conseguir una administración más efectiva y eflcaz. Se hacen contri-
buciones financieras para conseguir personal docente adicional en las escuelas canadien-
ses de asistencia social y en los puestos de enseñanza sobre el terreno, haciendo asi 
posible conseguir un nümero mayor de inscripciones. Las provincias conceden becas y 
bolsas de estudio de beneficencia a los estudiantes que acuden a las escuelas de asis-
tencia social. Las bolsas de estudios universtarios y universitarios superiores son 
concedidas mediante concurso nacional. 

Esparcimiento—Después de Ia guerra, los gobiernos provinciales y locales, conjunta-
mente con los organismos deportivos y recreativos, han hecho grandes esfuerzos para 
desarrollar y ampliar programas recreativos en todo Canada. El aumento creciente de 
Ia poblaciOn urbana y Ia existencia de más tiempo libre, gracias a Ia industrializaciOn y 
automatizaciOn, ha hecho apercibirse de Ia creciente necesidad de Ia ampliación de las 
act ividades recreativas. Después de una aventura lirnitada en el campo, realizado bajo 
Ia Ley de PreparaciOn Fisica Nacional de 1943, derogada una dëcada más tarde, el 

Los futuros compradores de casas tienen Ia oportunidad de comprar solares con todos 
los servicios urbanos a preclos razonables, mediante un programa de cooperación de los 
gobiernos federal, provinciales y municipales. Este proyecto de viviendas de Corner 

Trrarius a que auw venio, ofrece unit vista magnilla dcl centro de Ia villa v 
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Las colonias del cxtrarradio que cuentan con todos los servicios urbanos, ofrecen una 
mezcla arquiteciónica y paisaje variado que brinda una vida tranquila. Los prestamos 
hipotecarios concedidos de acuerdo con Ia Ley Nacional de Ia Vivienda permiten Ia 
adqusiciOn de nuevos hogares en barrios residenciales aprobados por Ia Ley, como 
éste que vemos de Barrie, Ontario, permitiendo a los canadienses construir de acuerdo 

con su capacidad económica y sus necesidades individuales. 

programa de Preparación Fisica y Deportes de Aficionados de 1961, bajo Ia juris-
dicción del Ministerio de Salud Püblica y Bienestar Social, ha aportado Ia ayuda federal 
a los programas recreativos de Canada. 

Seguros Sociales 
De Ia misma forma que Ia asistencia social progresó de Ia ayuda a los pobres hacia el 
concepto de ayuda mutua, los seguros sociales, de una forma paralela, han cambiado 
del concepto primitivo de seguro privado a los programas de contribución püblica que 
tienen un concepto de beneficios que incluye cierta forma de reconocirniento de las 
necesidades. El desenvolvimiento de los programas de seguros sociales ha seguido Ia 
dirección de extender una protecciOn más conipleta a la población y por un numero 
mayor de riesgos. En esta evolución, se ha puesto más énfasis en que las prestaciones 
respondan a las necesidades rnás bien que a Ia reserva maternática actuarial. 
Compensación de Accidentes de Trabajo - Los primeros pasos de Ia evoluciOn del sistema 
canadiense de seguridad social fueron dados en ci canipo de Ia cornpensaciôn de 
accidentes de trahajo. La ley de accidentes de trabajo adoptada por Ia provincia de 
Ontario en 1914 creaba un nuevo diseño de cornpensación de accidentes de trabajo en 
Canada y establecia un patrOn legislativo para las otras provincias. Esta ley inclula dos 
principios principales: responsabilidad colectiva y seguro estatal. Desde esa fecha, 
otras provincias han adoptado medidas semejantes y el Gobierno Federal ha tornado 
disposiciones respecto a sus funcionarios piblicos a través del Ministcrio Federal 
de Trabajo. 

La compensaciOn de accidentes de trabajo proporciona un ingreso de apoyo a los 
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El aumento de los proycetos de viviendas de aiquiler en Canada sigue su paso, con- 
forme los constructores tratan de satislacer Ia creciente demanda de viviendas ade- 
cuadas. Este nuevo edificio de viviendas en Hamilton, Ontario, ha sido financiado por 

Ia Ley Nacional de La Vivienda y constituye un cjemplo de tales proyectos. 

obrero 	sufrido un accidente de trabajo o han quedado incapacitados a causa 
de una énferm dad profesional determrnada. Las prestaciones tarnbién incluyen 
servicios medicos, hospitalizaciOn, rehabilitación y, en caso de muerte, beneficio a los 
supervivientes a cargo. La indeiimización es debida, en derecho, y no se toma en 
consideración si el accidente ha sido causado por falta o negligencia. La legislación 
tiene un gran alcance. Las principales industrias peligrosas y prácticamente todas las 
que cuentan con mano de obra (excluyendo Ia agricultura), caen bajo el ámbito de esta 
jurisdicción en todas las provincias. Igualmente, caen bajo su jurisdicción un niimero 
considerable de ocupaciones no industriales. 

Los patronos de Las industrias incluidas pagan enteramente las contribuciones. La 
contribución anual de un patrono queda determinada por el tamano de su lista de 
pagos y el tipo de accidentes experimentados en su industria. Todos Los gastos de 
compensación, incluyendo los costos adniinistrativos, son pagados por el Fondo de 
Compensación. Las Juntas Provinciales de Compensación de Accidentes de Trabajo 
administran Ia compensación de accidentes de trabajo y tienen jurisdicción exclusiva y 
final en todos los asuntos de compensación. En algunas provincias, las Juntas de 
Cornpensación de Accidentes de Trabajo tienen amplia autoridad para Ia prevención 
de accidentes, mientras que en otras se promueve Ia seguridad industrial por medio de 
asociaciones de empleadores organizadas al amparo de Ia legislación. 

Seguro de Desempleo—La crisis de la década del 1930 mostró la necesidad de Ia 
existencia de un programa destinado a mantener los ingresos de las personas desem- 
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pleadas y el carácter nacional del desempleo indicó claramente Ia necesidad de un 
enfoque nacional. En 1935, el Parlamento promulgó legislación sobre seguro de desem-
pleo que en 1937 fue deciarada que superaba las atribuciones del gobierno. Las 
provincias acordaron una modificación constitucional que trajo consigo el colocar este 
asunto bajo Ia jurisdicción federal en 1940, hecho que fue seguido por Ia promulgación 
de Ia Ley Federal de Seguro de Desempieo. 

El seguro de desempleo protege el ingreso personal durante una pérdida temporal 
de empleo y está relacionado con los ingresos anteriores al cese. El seguro cubre a 
cerca del 77 por ciento de Ia fuerza laboral no agrIcola. PeriOdicamente se enmienda Ia 
legislación para ampliar la cubertura y las contribuciones y protección. 

El empleado y el empleador contribuyen por igual para financiar ei Fondo del 
Seguro de Desempleo y ci Gobierno Federal paga un 20 por ciento de las contribuciones 
conjuntas de los dos grupos, asi como los gastos administrativos. El programa es 
administrado por Ia Comisión del Seguro de Desempleo. La Ley del Seguro de 
Desempleo también establece un Servicio Nacional de Empleo que reemplaza al servicio 
federal-provincial que habla evolucionado por el transcurso de los alios, seg1n la Ley 
de Coordjnacjón de Oficinas de Empleo de 1918. El Servicio Nacional de Empieo ha 
venido funcjonando bajo Ia administración de Ia Comisión por 25 aiios y, actualmente 
su administracjón cone a cargo del Ministerio de Mano de Obra e Inmigración. 
Plan de Pension de Canada y de Quebec—No fue hasta 1965 que se introdujo en Canada 
un programa completo de contribuciones para Ia vejez, sobrevivencia e incapacidad. 
La actividad federal en este dominio se rige por Ia modificación de 1951 del Estatuto 
de la America Británica del Norte que autoriza al Parlamento a dictar leyes relacionadas 
con las pensiones de vejez en Canada, siempre y cuando Ia Ley federal no se interfiera 
con Ia operación de legislaciones provinciales de vejez en vigencia o futuras. Otra 
enmienda realizada en 1964 ampliaba el alcance de esta disposición a beneficios de 
supervivientes e inválidos. 

El Plan de Pensiones de Canada, adoptado por el Pariamento en 1965, prevela que 
éste nose aplicarla a las provincias que adoptasen medidas para organizar un plan corn-
pleto similar, y Ia provincia de Quebec decidió realizar su propio programa. Los Planes 
de Canada y de Quebec han sido coordinados para ofrecer un plan nacional de pen-
siones, mediante Ia participación de los interesados. El Plan prevé una cobertura corn-
pieta e inciuye obligatoriamente a toda Ia fuerza laboral. Tanto los empieados como los 
empleadores contribuyen ci 1,8 por ciento del salario y las personas que trabajan por 
su cuenta contribuyen con ci 3,6 por ciento. Inicialmente, el Ilmite superior de ganancias 
cotizables es de 5.000 dólares anuales, quedando exceptuadas de contribución las 
ganancias inferiores a 600 délares. 

El Plan incluye pensiones de retiro, indemnizaciones de invalidez, indemnizaciones a 
viudas y huérfanos supervivientes y una prestación global en caso de muerte, Prevé Ia 
revision automática de las pensiones, teniendo en cuenta los cambios de niveles de 
salario y de los beneficios pagados, de acuerdo con el aumento del costo de vida. 

La parte de las contribuciones que no se utiliza para cubrir indemnizaciones y gastos 
de administraciOn, se acredita en un fondo de inversiones y se invierte en valores pro-
vinciales. El Ministerio de Ia Renta Nacional recibe las contribuciones y el Ministerio 
de Salud Nacional y Bienestar Social paga las indemnizaciones. La Junta de Pension de 
Quebec administra ci Plan de esta provincia. 

Pagos Universales 
El sistema de pagos universales constituye ci tercer elemento básico del programa de 
seguros de ingresos de Canada. Los programas son uni.versales, ya que proporcionan 
pagos de indemnizaciones prácticamente a todas las personas menores de cierta edad y 
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mayores de otra edad. Aseguran un nuevo reparto de ingresos a favor de las familias 
que tienen niños y a los ancianos. Durante el año fiscal 1966-67, estas indemnizaciones 
ascend ieron a 1.662.000.000 dôlares. 
Subsidios Familiares y de Ia Juventud—En medio de los efectos perturbadores de las 
condiciones de guerra, Canada dio un paso significante mediante Ia institución de un 
sistema de subsidios familiares en 1945, hacia Ia ayuda a los niños de familias de in-
gresos reducidos, asegurando asi un auge importante de los gastos de consumo que 
ten ian gran iniportancia en el perlodo de reajuste de Ia posguerra. Este programa 
completa otros planes de apoyo de ingresos, en los que su estructura prestaba poca o 
ninguna atención a las necesidades de hijos dependientes de los recipientarios. 

Los subsidios familiares se pagan por el Ministerio de Sulud Publica y Bienestar 
Social a las madres por cada hijo menor de 16 años, nacido en Canada o con residencia 
en Canada pot un ailo o más. Un programa de asistencia familiar proporciona pagos 
similares a los hijos de inmigrantes o de canadienses que se reestablecen en Canada y 
que no satisfacen la exigencia de un año de residencia. Estos pagos deben set utilizados 
en los cuidados y Ia educación de los niños y no se pagan en caso de niños que no 
satisfacen los reglamentos escolares provinciales. Desde 1945 se han realizado ajustes 
en Ia estructura de tasas, siendo el ultimo el de 1957, en que se elevó el subsidio a 6 
dólares mensuales para ninos menores de 10 años y a 8 dôlares mensuales para el grupo 
del0a 16añosdeedad. 

En septiembre de 1964 se mtrodujeron subsidios de juventud para alentar a los 

Este muchacho y su perro tienen muchos intereses comuncs, incluyendo un gusto por 
Ia rnisIca. 
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jóvenes a continuar su educación después de Ia edad escolar normal. Sc hacen pagos de 
tO dóiares mensuales en nombre de los jóvenes dependientes de 16 y 17 años de edad 
que acuden a Ia escuela o que no pueden hacerlo debido a incapacidad. Quebec habla 
introducido ya en 1961 los subsidios escolares para los niños del grupo de esta edad, por 
lo que los pagos federates no se han realizado en Quebec; en vez de ello, Se ha dado a 
esa provincia una compensación federal fiscal por los pagos realizados por ella. 

Pension de Vejez—El comienzo del programa federal de subsidios de vejez introducido 
ci 10  de enero de 1952 fue Ia tentativa más anibiciosa de Canada realizada hasta Ia fecha 
en ci campo de Ia seguridad social. Administrado por el Ministerio de Saiud Pi.ibiica y 
Bienestar Social a través de sus oficinas regionales, inicialmente se pagaba pensiOn de 
tipo uniforme a todas las personas de rnás de 70 años de edad que reuniesen las cxi-
gencias de residencia. En 1965 Se introdujo una enmienda por Ia que se reducia Ia edad 
de electividad un año, cada año, a partir de 1966 hasta 1970, en que 1.600.000 personas 
de 65 años o más recibirian el subsidio. Otra enmienda previó ci ajuste de los subsidios 
de acuerdo con el aumento del costo de vida. 

Desde el comienzo del programa se ha prestado gran atenciOn a Ia conveniencia de 
los subsidios. A su comienzo, es decir, en 1952, Se pagaban 40 dólares mensuales, canti-
dad que se aumentO en varias ocasiones, hasta que en 1963 ascendiO a 75 dOiares 
mensuales. Desde esa fecha se sigue debatiendo Ia necesidad de subsidios más apropia-
dos. Conforme Canada se adentra en su año centenario, este problema se ha convert ido 
en uno de los puntos más lit igiosos en el campo de Ia seguridad social. Se ha propuesto 
aumentar el subsidio de vejez de 75 a tOO dOlares mensuales. Otra propuesta presentada 
en el Informe del Comité del Senado sobre Ia Ancianidad es Ia de proporcionar un 
ingreso minimo garantizado, inicialmente de 1.260 dólares por persona soltera y 2.220 
dólares por matrimonios, basados en una prueba de ingresos: cantidades que posterior -
mente serian rempiazadas por presupuestos mInirnos aceptables socialmente, obtenidos 
por un organismo técnicamente competente. En julio de 1966, el Gobierno Federal 
anunció que se proponia introducir, en el transcurso del año, beneflcios suplementarios 
para los recipientes de subsidios de vejez que no recibian ayuda o aquelios que reci-
birian una ayuda limitada por el Plan Canadiense de Pensiones. 

Pasado y Futuro de Ia Beneficencia Social 
En frases de Browning, en los iitimos cicn años, especialmente en las etapas criticas, ci 
diseño de Ia beneficencia social canadiense se ha descompuesto solamente para ser re-
compuesto en respuesta a las condiciones mutantes del medio-ambiente canadiense y 
de las necesidades bãsicas de Ia poblaciOn canadiense. Este siglo ha estado marcado por 
una colaboraciOn creciente entre los gobiernos federal y provinciales y entre los 
organismos publicos y privados de beneficencia. Si bien esta evoiución ha sido acompa-
ñada de problenias persistentes, actualmente empiezan a surgir programas completos y 
coordinados de hienestar social. 

Conforme Canada parece estar a punto de establecer una serie completa de med idas 
para asegurar los ingresos, Ia atenciOn se vuelve hacia un método completamente nuevo 
en este dominio, Cs decir, los ingresos minimos garantizados. Esta técnica ofrece un 
acercamiento más universal a Ia seguridad de ingresos y a una medida eficaz contra Ia 
pobreza. En una sociedad dinãmica y cada dIa más compleja, con vistas mutantes de los 
papeles respectivos de los gobiernos federal y provinciales en cuestiones de benefi-
cencia, y sintiéndose los efectos de Ia automatización y otras evoluciones socioe-
conómicas, una de las necesidades mayores de Canada, en ci momento en que entra en 
el segundo siglo de nacionalidad, será una disposiciOn favorable para cambiar y adaptar 
sus disposiciones benéficas, fiscales y constitucionales para satisfacer los innumerables 
problemas que surgirán en el campo de bienestar social. (JOSEPH W. WILLARD) 
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Li (Jairdner I-tue Arts Building, en ci lerreno unisersitarlo de ia Lniversidad Mount 
Allison, Sackviilc. Nueva Brunswick, muestra los millones de ddlarcs invertidos en Ia 
expansion de tnstalaciones docentes en Iosiiños de la posguerra. F-i editio alojara 50 

estudiantes y Ia facultad. 

Educación 
En los 61timos cien años. Ia educaciOn en Canada ha aanzado desde ser el pri'iiegio 
de unos pocos al derecho de muchos, desde las escuelas de troncos a los imponentes 
edificios que cuestan millones de dOlares. Antes de Ia ('onlederación, solamente unos 
pocos cientos de aluninos recibian educación secundaria. Para 1867, comenzó a aumen-
tar el nirnero de estudiantes de escuelas secundarias y para 1900 éste habia aumentado 
grandemente. Actualmente, ci gran crecimiento de Ia población escolar ha forzado a 
las provincias y a Ia nación a gastar cientos de niillones de dólares en instalaciones 
nuevas y anipiiadas y en mejorar salarios de maestros. 

Tiempos Primitivos 
Durante Ia década de 1860 las escuelas pCiblicas eran primitivas y presentaban diversas 
concepciones filosóficas. El sistema escolar de Ontario fue estabiecido de acuerdo con 
las reformas formuladas por Egerton Ryerson. La rnayoria de las escuelas de Quebec 
segulan ci tipo de escuelas francesas del siglo XVIII. En ambas provincias, los pro-
gramas escolares proporcionaban un gran sentimiento religioso, además de enseñar 
los elementos básicos de lectura, escritura y aritmética. 

En Ia regiOn Atiãntica. se  adoptaron las Leycs de Escuelas Gratuitas : en Ia Isla del 
Principe Eduardo en 1852: en Nueva Escocia en 1864: yen Nueva Brunswick en 1871. 
Para ]a ëpoca de Ia Confederación, Ia Isla del Principe Eduardo contaba con unas pocas 
escuelas de distrito, una academia clásica y un colegio. En Terranoa (que no pertene-
ciO a Canada hasta 1949), las misiones de varias denominaciones religiosas Se encarga-
ban de Ia educaciOn. 
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Las primeras escuelas del oeste y Ia costa del PacIfico fueron estabiecidas bajo 
auspicios religiosos y por Ia Compania Hudson's Ray. A consecuencia de Ia inmigra-
ción de miles de colonos a los Ilanos, Ia Iegislación escolar local cornenzó a seguir el 
sistema de Ontario. En Ia Colombia Británica, Ia Ley de Escuelas Publicas de 1865 
establecia una junta general de educación encabezada por un superintendente autori-
zado para establecer escuelas, dictar cursos de estudio y ordenar libros de texto, asi 
como iniciar servicios de inspección. 

La Educación en el Estatuto de Ia America 
Británica del Norte 
La Confederación no alteró Ia estructura de Ia educación en las provincias. La educación 
corrió a cargo de las provincias. El Articulo 93 del Estatuto de Ia America Británica del 
Norte de 1867, concedió plenos poderes sobre Ia educación a los varios legislativos 
provinciaies. Sin embargo, ci Gobierno Federal recibió jurisdicción sobre Ia educación 
de los canadienses que vivian fuera de los Ilmites de las provincias, asi como Ia de los 
esquimales e indios, dentro o fuera de los Ilmites provinciales. Merece citarse totalmente 
el Articulo 93: 

93. Dentro y para cada provincia, ci legislativo puede dictar, exciusivamente, leyes relacionadas 
con la Educación, de acuerdo con las siguientes Disposiciones:- 

(I) Ninguna parte de dichas leyes menoscabará a los Derechos y Privilegios concedidos 
mediante Ley antes de Ia union, a cuaiquicr Clase Particular de Personas en Ia Provincia, 
respecto a las Escuelas Separadas: 
(2) Todos los Poderes, Privilegios y Deberes concedidos e impuestos por Ia Ley en ci Alto 
Canada en ci momento de Ia UniOn a las Escuelas Separadas y a los Sindicos de Escuelas 
de Sübditos CatOiicos de Su Majestad, serán y son por Ia presente extendidos a las Escuelas 
Disidentes de SUbditos Protestantes y CatOlicos de Su Majestad en Quebec: 
(3) En todas las Provincias donde Ia Ley haya aceptado Ia existencia de Escuelas Separadas 
o Disidentes en ci momento de Ia UniOn o que posteriormente se hayan establecido por el 
Legislativo de Ia Provincia, se podrá apelar al Gobernador General en Consejo, por 
cualquier Acto o DecisiOn de las Autoridades Provinciales que afecte a cualquiera de los 
Derechos o Privilegios de Ia Minorla Protestante o CatOlica de los Siibditos de Su 
Majestad, concerniente a Ia EducaciOn: 
(4) En caso que no se decrete tal Ley Provincial que de Tiempo en Tiempo ci Gobernador 
General en Consejo juzgue necesaria para poner en Ejecución las Disposiciones del 
presente Articulo, o en el caso en que Ia DecisiOn del Gobernador General en Consejo, 
o cualquier ApelaciOn presentada en virtud del presente Articulo no sea puesta en ejecu-
ciOn por Ia Autoridad Provincial competente, entonces y en todo Caso, y solamente en 
ci grado que las Circunstancias de cada Caso asl lo exijan, ci Parlamento de Canada 
podra decretar Leyes destinadas a poner en EjecuciOn las Disposiciones del presente 
Articulo, asI como cualquier DecisiOn tomada por el Gobernador General en Consejo, 
bajo Ia autoridad de este Articulo. 

En Ia actualidad Canada cuenta con diez sistemas provinciales de educación. Si bien 
tienen mucho en comün, algunos tienen caracteristicas singulares. Terranova mantiene 
Ia organización por religiones bajo un Ministerio Unico de Educación. Quebec cuenta 
con dos ramas dentro del mismo Ministerio—uno esencialmente del idioma frances y 
católico, y ci otro del idioma inglds y protestante. El sistema del Territorio del Yukon 
sigue, casi al pie de Ia letra, Ia estructura del de Ia Colombia Británica. En los Tern-
torios dci Noroeste, el Gobierno Federal corre a cargo de Ia educaciOn. El Ministerio 
federal de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte coopera con los ministerios provin-
dales de educación en el enrolamiento de niños indios en las escuelas locales o en el 
establecimiento de escuelas en las reservas cuando lo estima pertinente. 
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Organización y Administración 
Cada provincia nombra a un miembro de su Gabinete Ministro de Educación. Su-
bordinado a éI, el Sub-Secretario, un funcionario püblico, pedagogo de carrera, 
administra el Ministerio y asesora al Ministro de Educación. 

Cada Ministerlo de Educación corre a cargo de: (I) Ia capacitación y formación 
profesional de maestros; (2) servicios de inspección conducentes al mantenimiento de 
normas precisas: (3) el suministro de ayuda económica a Ia escuela mediante subsidios 
y servicios; (4) prescribir los programas de estudios y los libros de texto; y (5) establecer 
las reglas y reglanientos de orientación de fideicomisarios y maestros. Cada Ministerio 
exige Ia presentación de informes regulares de las escuelas. 

El personal del Ministerio normalmente incluye: un inspector jefe de escuelas; 
inspectores o superintendentes de escuelas prinlarias y secundarias; directores o 
supervisores de programas, educación técnica, formación dc maestros, economia del 
hogar, orientación, educación fisica, educación audio-visual, educación por correspon-
dencia, educación de adultos y un mmero limitado de otros servicios; personal técnico 
y de oficina. En Terranova existe un superintendente para cada una de las cinco 
denominaciones religiosas reconocidas por Ia Ley escolar; y en Quebec hay dos 
sub-secretarios, uno a cargo del sistema frances y otro a cargo del sistema inglCs. 

Las 61timas Comisiones Reales provinciales de Educación recomendaron cambios 
fundamentales. En Nueva Brunswick, el ministerio provincial está adquiriendo 
funciones previamente ejercidas por las juntas comarcales; Ia Colombia Británica ha 
establecido nuevas instituciones de enseñanza superior y Ontario ha establecido Un 
Ministerio de Asuntos Universitarios, bajo Ia autoridad del Ministro de Educación. 

En Ia provincia de Quebec han ocurrido cambios de grandes consecuencias. Desig-
nado bajo el nombre de "Operación 55", en 1964 se comenzó una reorganización de Ia 
administración de Ia educación secundaria en unidades mayores, que se terminó a 
principios de 1966. Miembros seleccionados de varios cientos de juntas locales de 
escuelas francesas católicas formaron 55 Juntas Escolares Regionales para Ia enseñanza 
secundaria, mientras que las juntas locales continuaron desempeñando su tarea en Ia 
escuela elemental. Una operación similar reorganizó los fideicomisarios de las escuelas 
Protestantes dc habla inglesa en nueve Juntas Regionales. Además de las Juntas, se 
crearon 64 Comités de Planeamiento Regional y Se delinearon 64 Planes Regionales 
para instalaciones docentes en general. 

Unidades Locales de Administración 
En todas las provincias, lasjuntas locales de fideicomisariosescolaresestán organizadas 
a modo de corporación y funcionan de acuerdo con las Leyes y Reglamentos Escolares 
Provinciales. Establecen y mantienen las escuelas, seleccionan maestros calificados, 
preparan presupuestos para las reuniones anuales y los presentan a las autoridades 
municipales. Las juntas originales estaban compuestas de tres miembros, pero conforme 
las villas y ciudades crecieron, se dictaron disposiciones para que se hiciesen juntas 
electivas o nominadas mayores. En algunos distritos escolares hay juntas diferentes 
para las escuelas primarias y secundarias, asi como para las escuelas separadas. 

DeSPUéS de Ia Segunda Guerra Mundial, el movimiento hacia Ia consecución de 
unidades mayores de administración adquirió gran impetu. En las zonas rurales, 
generalmente los distritos escolares originales cubrian una zona de 41 kilómetros 
cuadrados. Después de Ia Guerra, los comisarios se enfrentaron con dos problemas 
importantes: Ia gran escasez de maestros y Ia desigualdad de Ia capacidad económica 
para mantener las escuelas. Se esperaba que las unidades mayores corrigiesen estos 
problemas y brindasen mejores instalaciones a un nimero mayor de niños. Las uni- 
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dades mayores se introdujeron mediante leyes de los legislativos de Alberta y de La 
Colombia Británica y leyes similares con disposiciones para Ia opción local en Sas-
katchewan y las Provincias Atlãnticas. Manitoba introdujo legislación enunciando 
ciertas ventajas para que las regiones organizasen unidades secundarias mayores. La 
"Operación 55" de Quebec, emplazaba Ia educación secundaria y de oficios en cuadros 
administrativos mãs amplios. En Ontario recientemente se han creado cinco nuevas 
zonas en las cercanias de tres ciudades del forte y dos ciudades dcl sur, a las que segui-
ran otras. Cada zona abarca seis condàdos o más, o varios distritos norteños. En 
Alberta, se ban estabtecido nuevas regiones escolares de condado en ciertas regiones, 
corrcspondientes a unidades municipales, en Las que un comité de consejo municipal 
administra las escuclas y goza de autoridad ejercida normalmente por Ia junta escolar. 

MatrIcula y Organización Escolar 
En 1964-65 hahIa 4.732.476 alumnos niatriculados en las escuelas primarias y secun-
darias en escuelas piblicas y separadas, 198.902 alumnos en escuelas académicas 
particulares y 30.668 en escuelas comerciales particulares. Ademãs, habia 20.105 
alumnos oficiales siguiendo cursos de enseflanza superior en institutos técnicos, unos 
200.000 en cursos de oficios a nivel de segunda enseiianza y cerca de 127.000 jóvenes 
siguiendo cursos oficiales de oficios, establecidos bajo los Acuerdos Federales-Provin-
ciales, incluyendo el aprendizaje. 

Las instituciones de enseñanza superior enrolaron 178.238 alumnos oficiales, de los 
cuates 13.797 segulan cursos universitarios superiores y 63.824 segulan cursos univer-
sitarios por asignaturas. Más de otros 7.000 alumnos estaban matriculados en las 
escuelas de pedagogia. Más de 250.000 personas seguIan cursos de educación de 
adultos. En 1964-65 se otorgaron 33.497 titulos de licenciados. E)e estos, 17.357 lo eran 
de ciencias y letras, que formaban el grupo mayor, seguidos de 5.204 en pedagogia, 
2.256 en ingenierla y 1.627 en ciencias comerciales y adrninistración de negocios. En 
el mismo año académico Se concedieron 4.095 titulos de graduado o maestro, 569 
doctorados y 258 tItulos honorarios. 

Durante muchos aflos, Ia organizaciön básica escolar y de programas en otras 
escuelas que las católicas de Quebec, fue ci plan 8-4(8 grados primarios y 4 secundarios) 
que inclulan Ia educación desde el ingreso en Ia escuela hasta el ingreso en Ia universi-
dad. Todavia Sc sigue este plan en algunas zonas rurales y aldeas, pero generalmente ha 
sido modiflcado mediante Ia adición de uno o dos años de párvulos, at comienzo, o Ia 
adiciôn de un año extra at final. Dc esta forma, además dcl plan original 8-4 hay los 
planes 6-3-3, 6-34, 7-3-3 y 7-4-2, en los que el nümero del centro indica el nimero 
de años exigidos para un bachillerato elemental. Las instituciones de enseflanza post-
secundaria han aumentado en nCimero. Estos incluyen colegios menores, institutos 
técnicos y cotegios comunales. Quebec está a punto dc introducir un curso de dos años 
en el "Instituto", entre Ia educación secundaria y Ia universidad. 

En todas las provincias se aumentan los esfuerzos realizados en relación con niños 
que necesitan prograrnas especiales. En Canada hay seis escuetas para ciegos, 13 para 
mudos y varias clases especiales en escuelas regulares para los duros de oldo y los quc 
tienen una vision defectuosa. Considerando conjuntamente todos los estudiantes de 
programas regulares, se puede apreciar que más de una cuarta parte de Ia poblaciOn 
canadiense sigue cursos oficiales en escuelas, colegios y universidades. 

Financiación de Ia EducaciOn Canadiense 
La proporciOn del producto nacional bruto canadiense dedicado a Ia educaciOn ha 
subido del 1,5 por ciento, en 1944, a cerca deL 6,0 por ciento, en 1964. En 1962, el 29,8 
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(Derecha) Escucia Hospital para niños 
retrasados en Lancaster, Nueva Brunswick, 
ayuda a los incapacitados a adquirir una 

educación adecuada. 

Las institucioncs docentes deTaber, Alberta 
(centro) y Coburg, Ontario (debajo) son 
unos cjemplos tipicos de construcción de 

nsodernas escuelas. 
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por ciento de los gastos municipales, el 29 por ciento de las provinciales y ci 4,7 por 
ciento de los federales fueron destinados a Ia educación. El coSto total de Ia educación 
formal calculado para 1964 ascendió a 2.677.100.000 dólares. El Gobierno Federal 
otorga subsidios a Ia educación técnica y de oficios de las provincias, a Ia educaciOn 
universitaria y a una variedad de programas laborales. Los gobiernos provinciales han 
otorgado subsidios ordinarios o de incentivo y subsidios especiales. Recientemente, 
varias provincias han adoptado un tipo de programa de fundaciones, bajo el cual se 
garantiza un nivel mInimo de servicios, para ci cual las autoridades municipales 
utilizan los ingresos provenientes de un impuesto sobre La evaluación catastral y Ia 
provincia contribuye ci resto. Un distrito puede solicitar tasas complementarias para 
suministrar servicios adicionales. 

Actualmente, las universidades y colegios reciben cerca del 25 pot ciento de SUS 
ingresos de los derechos de matrIcula, un 22,2 pot ciento mediante subsidios del 
Gobierno Federal, un 39,8 por ciento de los gobiernos provinciales y el resto de 
fundaciones, organizaciones religiosas, donativos y otras fuentes. 

Personal Docente 
El profesorado abarca un cuatro por ciento de Ia fuerza laboral de Canada. En tiempos 
de prosperidad, generaimente hay una escasez de maestros, cuya escasez en Ia década 
de 1960 es principalmente de especial istas al nivel de Ia educación secundaria y profesores 
universitarios. Se tiende a hacer rnás rigurosos los requerimientos de calificación, 
aumentando ci tiempo de capacitación profesional y Ilevando las escuelas preparatorias 
de maestros a las universidades. En las provincias del oeste se dan cursos combinados 
de letras, ciencias y pedagogia, conducentes a un titulo universitario, permitiéndose 
a los estudiantes retirarse de estos cursos después de dos aflos, para comenzar Ia 
práctica docente. La mayoria de los profesores de segunda enseñanza son licenciados 
que tienen un año de capacitación profesional y los maestros de escuela primaria han 
terminado, por lo menos, Ia escuela secundaria, y deben pasar un ado de capacitación 
profesional. También se brinda capacitación profesional a maestros de asignaturas de 
oficios y especiales. Durante 1964-65 habia 204.305 maestros y directores en las escuelas 
püblicas primarias y secundarias. Dc estos, cerca del 64 pot ciento era compuesto de 
mujeres, ci 56 por ciento de las cuales eran casadas. 

La base selectiva en colegios mayores y universidades es, principalmente, a base de Ia 
ficha académica, conocimiento de investigación y aptitud personal. Los trabajos publi-
cados pueden constituir un elemento de ascenso en los niveles superiores. En 1963-64, 
el 44,4 por ciento de los profesores universitarios tenia ci tItulo de doctor, ci 34,6 por 
ciento el titulo de graduado, el 19,5 por ciento, pot lo menos un titulo de licenciado y 
ci 1,5 por ciento no tenia titulo universitario. 

Educación Pre-Escolar 
Hay guarderias infantiles para niños de uno y medio hasta cinco años de edad. Cerca de 
las dos terceras partes de estos establecimientos son administrados por organizaciones 
püblicas o privadas de beneficencia. Unas 1.200 guarderias infantiles, Ia mayoria de 
ellas instituciones privadas o cooperativas, dan cuidado y algtin tipo de instrucción a 
niños de entre tres y cinco años de edad que normalmente acuden a ellas por medio dia. 
La mayorla de los grandes centros urbanos dan un año de párvulos en su sistema de 
escuelas primarias. A éstas acuden, principalmente, niños de cinco años de edad, si bien 
algunas admiten niños de cuatro años. Radio Canada ofrece un programa diario, cinco 
dias por semana, de otoño a primavera, de 15 nhinutos de duración, denominado 
"Kindergarten of the Air". 
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Los estudiantes sordos aprenden a hablar mediante Ia ayuda de micrôfonos y un 

osciloscoplo en Ia Escuela Oral de Sordos de Montreal. 

Emisiones especiales de television enriquecen los programas de muchas escuelas 
canadienses. Estos incluyen programas sobre las Naciones Unidas, noticieros, ciencia, 

literatura y oceanografia. 	 - ---- - 
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Programa Escolar Regular 
En septiembre de cada aflo, los niños de seis años ingresan en el primer año de Ia escuela 
primaria, donde permanecerán entre seis y ocho años, antes de ingresar en los cursos 
elementales de Ia segunda enseñanza. Los cursos elementales, norrnalmente los grados 
7, 8 y 9 pueden estar localizados en los mismos edilicios de las escuelas primarias, 
independientemente en su proplo edificio, o constituir parte de una de las varias escuelas 
secundarias: académicas, de coniercio, de oficios o compuestas. 

Sc ha aumentado considerablernente ci nümero de asignaturas y opciones en Ia 
enseñanza secundaria, especialmente en Alberta y Ia Colombia Británica, y los alumnos 
tienen una gran variedad de elección adaptables a sus intereses y aptitudes. General-
mente se alienta a los alumnos a desarrollar cualidades de urbanidad y el desco de 
continuar aprendiendo después de terminar sus estudios. Se da cierto énfasis a Ia müsica, 
artes, educación fisica y orientación, para comp]enlentar Ia instrucción en las asigna-
turas básicas. Las actividades extras incluyen muchos campos, desde las orquestas y 
coros estudiantiles hasta circulos recreativos y de esparcimiento. Los consejos estudian-
tiles electivos ayudan en el planeamiento y administración de programas deportivos y 
recreativos. 

Educación Técnica 
Durante niuchos años C'anadá no se preocupO grandemente de proporcionar instruc-
cion técnica debajo del nivel universitario y Ia mayoria de Ia instrucción dada durante 
los primeros años del siglo XX Se orientaba hacia la agricultura. Sin embargo, esta 
situación cambió rápidarnente después de Ia Segunda Guerra Mundial, conforme 
evolucionaba Ia capacidad industrial del palsy Canada pasaba de una economia rural a 
una economia urbana. La capacitación profesional recibió un impetu más avanzado a 

El Instituto Técnico de Nueva Escocia, Huhfax, Nueva Escocia, da un nuevo pro- 
grama de capacltaciOn de tecnicos en Los campos mecánicos, electrónicos y eléctricos, 

y en Ia tecnologia dc Iaboratorio medico, asi como clases de aprendices. 
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finales de Ia década dcl 1950, conforme disminula el suministro de inmigrantes técnicos 
curopeoS. 

Un rnojón importante en Ia educación técnica en Canada fue Ia promulgación por el 
Parlamento de Ia Ley de Ayuda a Ia Capacitación Técnica y Profesional que entró en 
vigor ci 1 de abril de 1961, sustituycndo a Ia Ley de CoordinaciOn de Capacitación 
Profcsionai de 1942. Los objetivos de Ia nueva Ley eran: proporcionar ayuda para La 
capacitución de Ia fuerza laboral canadiense desarrollar una fuerza laboral apta a 
partir de las fuentes domésticas para satisfacer las exigencias futuras: reducir ci nimero 
de personas descnipleadas mediante su capacitación profesional para obtener cnipleo 
y progresar en él, y desarroilar una fuerza laboral eficaz. 

El Ministro de Trabajo, que corre a cargo de Ia administraciôn de Ia Ley, fue autori-
zado para firmar unos diez clifercntes tipos de acuerdos de hasta seis años de duración 
con cada provincia, csto es, hasta el I de abril de 1967, incluyendo disposiciones para el 
apoyo económico para Ia construcción, instalación de escuclas técnicas. capacitaciOn 
prolesional y mejora de las habilidades manuales de los obreros. Bajo estos acuerdos se 
aprobaron 737 proyectos hasta 1965 y además se proveyeron 251.451 plazas para 
estudiantes. La nueva construcciôn incluyó 17 iristitutos tecnológicos. 60 escuclas de 
oticios y 353 escuelas secundarias de oficios: tanibién se incluyeron 193 alteraciones o 
adiciones mayores y 114 menores a las escuelas ya existentes. El costo total calculado 
para estos proyectos era de 801.087.000 dólares, de los cualcs Ia contribuciOn federal 
calculada ascendia a 471.377.000 dólares. 

EL nómero de estudiantes matriculados y graduados de los varios campos de capaci-
tación profesional aumenta año tras año a una tasa superior que Ia tasa normal de 
crccirniento de Ia poblaciOn. En 1964-65, ci námero total de matricula oficial en cursos 
postsccundarios en institutos de tecnologia ascendia a 20.105. Cuarenta institutos 
ofrecian este tipo de instrucciOn y unas 30 escuelas provinciales de oficios brindaban 
cursos parciales o completos de tipo técnico. Unos 200.000 alumnos de escuelas 
secundarias se niatricularon en cursos de capacitación profesional. Entre las personas 
que hahIan abandonado ci sistema escolar regular, unas 36.500 se matricularon por 
oticial en cursos de oticios u otras profesiones en las escuelas provinciales de oficios, 
ccrca de 60.000 en cursos de desempleados en Canada, y cerca de 21.000 recibieron 
capacitaciOn profesional por contrato de aprendizaje. Varios miles más segulan cursos 
de oficios bajo programas auspiciados por ci gobierno para Ia capacitación profesional 
de incapacitados, funcionarios del Gobierno Federal, y de sus organismos, y otras 
personas. Ademas, 30.000 se encontraban matriculados oficialmente en escuelas de 
oficios particulares y academias comerciales. Dc esta forma, ci total de La matrIcula 
olicial en cursos de oficios bajo varios tipos de programas y tipos de capacitación 
profesional excedla las 350.000 personas, Además, otros miles de personas siguieron 
cursos parciales o nocturnos de oficios. 

Universidades y Cotegios Mayores 
En las provincias más antiguas, los establecirnientos universitarios comenzaron con Ia 
fundaciOn de instituciones de Ia iglesia anglicana o catôlica, seguidos por otros de los 
grupos disidentes y de otros grupos. Más tarde, Las caracteristicas religiosas de las 
fundaciones originales fueron disminuyendo. Sin embargo, debido a Ia rival idad religi-
osa primitia hahia más instituciones que las necesitadas por una población tan re-
ducida. Por ejemplo. en Nueva Escocia se inauguró el King's College en 1790, el 
Dalhousie en 1838, Acadia en 1839, St. Mary's en 1841, St. Francis Xavier en 1853 y 
Sainte Anne en 1890. En 1896, estas seis instituciones tenian un claustro de 82 pro-
fesores, 533 alurnnos y otorgaron 124 titulos. 

Las provincias del oeste se apercibieron de Ia primitiva rivalidad religiosa y Ia multi- 

EDUCACION 	 369 



I! L.i 	IUl'UIUlIuIIjLi 	
I' UIuIIuuIuIuuuu.uuu.i.11 	 iiruu nit 

Mrs- , M-1  

p1w, 
(V 

Dos de las más recientes universidades de 
Ia posguerra son (a Universidad Simon 
Fraser en la Colombia Británica (arriba) y 
(a Universidad Laurentian, de Sudbury, 
Ontario (abajo). Vista de (a ampliación de 
instalaciones de Ia Unjversjdad de Ottawa 

(al centro). 

370 	 CANADA, 1867-1 967 



plicidad de instituciones y fueron influenciadas por el Infornie de Ia Comisión Real de 
1906 que dio como resultado Ia reorganización de Ia Universidad de Toronto. Por esta 
razón, establecieron universidades no sectarias, si bien aceptaban colegios mayores 
teológicos como instituciones afiliadas o federadas. En 1964-65, Canada contaba con 
cerca de 400 instituciones de enseflanza superior. Las predicciones indican que Ia 
matricula uniersitaria aumentará durante muchos años, posiblemente duplicándose 
durante la próxima década. Muchas instituciones están ampliando SUS instalaciones y 
se están estableciendo nuevas instituciones. Debido a Ia creciente denianda de cursos 
postsecundarios, han surgido colegios menores y comunales que brindan otro paso a 
las universidades, además de ofrecer cursos completos. 

Los cambios experimentados durante el curso académico 1964-65 inclulan: el Colegio 
PrIncipe de Gales, de Charlottetown, Isla del PrIncipe Eduardo, que se convirtió en una 
institución que otorgaba diplomas; Ia Universidad de St. Thomas, afiliada a la 
Universidad de Nueva Brunswick, que se trasladó de Chatham a Fredericton, N.B.; 
Ia Llniversidad de Ottawa que se convirtió en aconfesional; Ia Universidad Thorneloc, 
inaugurada en Sudbury, federada con la Universidad Laurentian; Ia Universidad 
Trcnt, inaugurada en Peterborough; Ia Universidad Brock, en St. Catharines; y Ia 
Universidad Simon Fraser, en Burnaby. También Se organizó como parte de Ia 
Universidad de Saskatchewan en Saskatoon un nuevo colegio de Medicina Veterinaria. 

Los proyectos multimillonarios tarnbién marcan una expansion sin precedente de las 
instalaciones universitarias. En 1966 se completaron: un edificio de propósito m6Itip1e 
que costO 27.000.000 dOlares para Ia Universidad Sir George Williams de Montreal; un 
edificio de ciencias sociales de 14 pisos, a un costo de 6.000.000 dOlares en Ia Universi-
dad de Alberta; siete edificios a un costo calculado de 11.000.000 dOlares, en Ia 
Universidad Memorial de Terranova; un edificio medico de 8.500.000 dOlares, en Ia 
Universidad Daihousie; una biblioteca, a un costo de 10.500.000, en Ia Universidad 
McGill; un centro deportivo a un costo de 4.000.000 dólares y un laboratorio de fisica 
nuclear, a un costo de 14.000.000 dólares para Ia Universidad de Montreal; un nuevo 
colegio mayor (Scarborough) al costo de 9.000.000 dOlares, una biblioteca de investi-
gación de humanidades y ciencias sociales, al costo de 10.000.000 dOlares, y un edificio 
de fisica, al coste de 12.000.00) dOlares en Ia Universidad de Toronto. La Universidad 
Carleton de Ottawa, inaugurO un nuevo edificio de quimica, dos nuevas residencias, 
uti tercer bloque de ingenieria, un edificio de fisica y espera, brevemente, construir otro 
edificio de artes. En ci oeste y la costa del Pacifico se están construyendo varios 
proyectos. Estos iricluyen un nuevo edificio de artes a un costo de 3.500.000 dOlares, 
en Ia Universidad de Manitoba; una biblioteca de siete pisos a un coste de 3.500.000 
dólares y un complejo de ciencias biológicas, oceanografIa y pesquerias, a un coste de 
6.000.000 dólares, en Ia Universidad de la Colombia Británica. 

Cambios en Ia Educación 
La educaciOn canadiense estA sufriendo un cambio que responde a las presiones 
sociales, politicas y econóniicas. Se interesa en el progreso económico y los cambios 
sociales realizados por medio de Ia evolución y utilización total de la fuerza laboral. 
Sc hace énfasis en la ampliaciOn dcl tiempo escolar de los jóvenes y en que terminen 
un curso académico o de oficios. 

También ha habido cambios cuantitativos y cualitativos. Si bien el indice de natalidad 
está descendiendo, el nOmero absoluto de personas que Ilegan a Ia edad escolar aunien-
tará, pero el grupo de los que acuden a las universidades aumentara todavia más 
rápidaniente durante Ia próxima década. Simultáneamente, una 'explosión" del 
nuevo conocimiento ha creado numerosos problemas en todos los niveles. Se han 
introducido en el aula una variedad de medios audiovisuales: televisiOn, proyectores, 
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instr-ucción programada por máquinas y laboratorios de idiomas. Cada vez se hace un 
uso mayor de las calculadoras electrónicas para corregir exámenes escritos, preparar 
informes, analizar las asistencias a clase y realizar otros informes, y para la programa-
don de cursos. 

Continua aumentando ci interés en Ia investigación sobre Ia educación, si bien ni las 
cantidades gastadas ni el rniimero de las personas implicadas en ella es adecuado, 
comparado con los esfuerzos realizados en Ia investigación y desarrollo de otros tipos. 
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énfasis dado a estos servicios. 

Se necesita investigación en todos los niveles y para todos los tipos de educación. 
Consciente de este hecho, Quebec ha establecido una oficina de planeamiento en 
coordinación con el Ministerio de Educación. En Ontario, el nuevo Instituto de 
Estudios de Educación emprenderá un gran nttmero de investigaciones y dirigirá un 
programa de educación universitaria superior. Se está realizando un esfuerzo para 
capacitar a más profesionales y técnicos y para ofrecer cursos adecuados de oficios 
para reentrenamiento y superación. Los riuevos institutos de tecnologIa son estructuras 
bien diseñadas que están adquiriendo excelente reputación. En el nivel universitario, 
además de ampliar las instalaciones y ofrecer más cursos superiores, varias de las 
nuevas instituciones están siendo organizadas sobre Ia base de conceptos diferentes: 
funcionando durante todo el año y ofreciendo perlodos alternativos de trabajo y estudio. 

Las instituciones canadienses también ofrecen sus servicios, no solo a los canadienses, 
sino también a más de 10.000 estudiantes universitarios de 150 paIses. Este nOmero 
constituye cerca del 6 por ciento de toda Ia matrfcula universitaria. La Oficina de 
Ayuda Exterior de Canada corre a cargo de Ia operación y administraciOn de los 
prograrnas de ayuda exterior. 

Si bien Ia educaciOn permanece todavia bajo La jurisdicción provincial, las circunstan-
cias han forzado a las autoridades federales a interesarse econOmicamente en sus 
operaciones. Esto se expresa en forma de subsidios a las universidades y de pagos para 
la educación tëcnica y de oficios; en el Plan Canadiense de Préstamos a Estudiantes; 
en subsidios de investigaciOn concedidos por el Consejo Nacional de Investigaciones 
CientIficas, el Consejo de Investigación Médica y el Consejo de Artes de Canada; y en 
las becas y bolsas escolares concedidas por varios Ministerios Federales. 

El Ministerio de Defensa dirije academias militares de oficiales clases y tropa. 
También tiene escuelas para personal de las Fuerzas Armadas y sus familias. 

(F. E. WH!TWORTR) 
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Comunicaciones 
La comunidad canadiense está entretejida pot los hilos del transporte y comunicación. 
La canoa, el tren y el aeroplano revelaron las vastas extensiones del territorio y lo 
abrieron a su colonización. La prensa, ci cine, Ia radio y Ia television penetraron en ci 
silencio de los grandes espacios vacios y unieron a los hombres. En el segundo siglo de 
Canada, estos tejedores de Ia red social, los especialistas en comunicaciones, han 
superado las barreras fisicas y creado uno de los sistemas de comunicaciOn más 
avanzados del mundo y todavia se encuentran empeñados en Ia tarea de superar las 
barreras humanas que todavIa existen entre los canadienses de diferentes culturas. 

La Prensa 
En un pais abundantemente provisto de medios de comunicaciOn, Ia primitiva forma de 
informaciOn pCiblica, la prensa, conserva una importancia primaria. La cifra del año 
1963 muestra Ia abundancia de publicaciones: 116 periOdicos con una circulación de 
más de 4.500.000, más 23 periOdicos de fin de semana y 926 semanarios. En términos 
publicitarios, los diarios absorben algo más del 30 por ciento de los 614.000.000 dOlares 
invertidos en publicidad durante aquel año. La prensa periódica, incluyendo los suple-
mentos de fin de semana, semanarios y una variedad de revistas en general y publica-
clones profesionales, de oficio y comerciales, por un total de 805 publicaciones, absorbió 
otto 15 por ciento de Ia suma invertida en publicidad. En comparaciOn, Ia radio y televi-
sión absorbIan un poco más del 20 por ciento del dinero invertido en publicidad. Una 
parte importante del presupuesto de Radio Canada es cubierto con fondos póblicos. 

La prensa de Canada se caracteriza pot una gran diversidad. De los 116 diarios, 100 
son publicados en inglés, 11 en frances y 5 en otros idiomas. Además, hay varios tipos de 
publicaciones que aparecen a intervalos diferentes en 28 idiomas extranjeros que sirven 
a Ia cornunidad de los recién Ilegados a Canada de palses diferentes. Canada no tiene 
diarios nacionales, pero varios periOdicos de Toronto y Montreal gozan de gran circula-
ción en sus provincias y fuera de elias. Actualmente, los diarios constituyen grandes 
empresas económicas; recientemente, tres diarios de Toronto cambiaron de manos y 
los precios de yenta informados fueron de 3.600.000 dólares a 25.000.000 dólares. Se ha 
experimentado un alto grado de concentración en Ia propiedad de diarios y los grupos 
Southam, Sifton y Thomson abarcan cerca del 30 por ciento de Ia circulación total. 
Casi Ia mitad de los diarios de Canada pertenecen a casas editoras que controlan varias 
publicaciones. 

La tendencia actual es hacia un diario en cada ciudad. Si bien Ia circulacióri total 
crece continuamente, ci niimero de diarios alcanzó su cifra maxima de 138 en 1913 y 
ha venido disniinuyendo desde entonces. Esto, a pesar de que poblaciones urbanas 
nuevas en proceso de crecimiento tienen diarios con que anteriormente no contaban. 
Numerosos centros urbanos que anteriormente tenian varios diarios han visto La con-
solidación y cierre de muchos de éstos, dando como resultado que solamente Montreal, 
Quebec y Toronto tienen más de dos diarios y las ciudades que tienen dos periódicos 
se están convertiendo en Ia excepciOn a La regla de un diario por ciudad. 

El conjunto de periódicos y de organismos de prensa que proporcionan a los cana-
dienses 23 ejemplares diarios por cada 100 personas, Se edificó lentamente durante más 
de dos siglos. Un análisis histórico breve de su evolución ayudará a explicar su con-
stitución actual. 

Historia de Ia Prensa—Después de Ia aparición del primer diario, el Halifax Gazette, en 
1752, cientos de periódicos y diarios han aparecido y desaparecido. Algunos publicaron 
unos pocos nOmeros o incluso uno solo; otros se publicaron pot varios años, pero pocas 
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de estas publicaciones primitivas han sobrevivido. Las circunstancias politicas y econó-
micas hicieron dificil Ia profesión de los primitivos redactores y gacetilleros. Sin em-
bargo, es extraordinario que nunca faltasen luchadores dispuestos a tratar ci periodismo. 
El Quebec C/iron ic/c-Telegraph, que comenzó sus dias en 1764 bajo ei nombre de Quebec 
Gazette y afirma ser Ic periódico más antiguo de Norteamérica que ha venido publicán-
dose sin interrupción, es el iinico sobreviviente de estos primeros tiempos del periodismo. 

En el siglo XIX muchos intelectuales audaces entraron en Ia palestra del periodismo 
para expresar o influir moral e intelectualmente al pueblo. Los diarios y periodistas 
desempeñaron un papel muy importante en los sucesos que condujeron a poner los 
cimientos de Ia Confederación. Un personaje dirigente fue George Brown, que fundó el 
Globe en Toronto, y quien, a través de su participaciOn personal en Ia politica y su 
periódico, ejerció considerable influencia en ci transcurso de los acontecimientos. A 
partir de un papel activo en Ia politica provincial, George Brown paso a desempeflar un 
papel importante en Ia ConfederaciOn; participO en los debates y conferencias que 
precedieron a Ia Confederación y en las negociaciones con el Gobierno Británico. 

Hasta Ia Confederación, Ia mayoria de los periódicos apareclan una vez por semana. 
En Ia Oltima parte del siglo XIX, comenzO a hacer su apariciOn el diario en los centros 
principales y a predominar sobre los semanarios. Para 1867, Ia prensa estaba establecida 
y lista para servir a Ia nueva nación los derechos de Ia prensa libre estaban bien recono-
cidos. Este fue un periodo de crecimiento en nümero y circulación y de expansion 
geográfica. Para 1874, habia 46 diarios y para 1900 por lo menos dos diarios tenian una 
circulaciOn de más de 50.000 ejemplares. El nümero de semanarios aumentó, conforme 
naclan nuevas villas y pueblos. Las tarifas postales reducidas para Ia prensa alentaron 
el proceso de crecimiento. El perIodo presenciO Ia introducción de Ia fabricaciOn de 
pasta de madera en ci pals y Ia adopciOn de La prensa eléctrica. El Gobierno Federal y 
las provincias introdujeron IegislaciOn antidifamatoria, haciendo más fãcil Ia tarea del 
director que tenla que decidir lo que Se podia publicar, dentro de Ia Icy. 

Los periOdicos siguieron el crecimiento de Ia nación, marchando con Ia poblaciOn 
hacia oeste y hacia el forte. El primer periOdico del oeste apareció en Victoria, en 1858, 
seguido de periOdicos en Manitoba en 1859, Saskatchewan en 1878 y Alberta en 1880. 
En 1898 se comenzaron a editar dos periódicos en Ia ciudad Dawson del Yukon. 

En ci oeste se continuó Ia combinaciOn tradicional de periodismo y politica. William 
Alexander Smith eligió ci romántico seudOnimo de Amor de Cosmos, para su brillante 
y cficaz carrera. Dc Cosmos fundó un periOdico en Victoria yjugO un papel importante 

En dicicmbre de 1901, el ingeniero eléctrico y de radio itailano, Marques Guglielmo 
Marconi, envjó ci primcr mensaje radial a travCs del Atlântico. Marconi, en ci centro 
de Ia fotografia, aparece dcntro de Ia Torre Cabot dc San Juan de Terranova, cscenario 

de sus csfucrzos culminados per ci exito. 
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Li sla de ridaion es ci ccntro nervioso dcl diario. He aqul una escena tipica en que 
los gacetilleros y redactores dcl Montreal Star prcparan Ia próxima edicion. 

en Ia lucha para Ia obtención de un gobierno autónomo en Ia Colombia Británica. Otros 
ejemplos de periodistas interesados en Ia politica son Frank Oliver, fundador de un 
periódico en Edmonton y diputado de Ia Cámara de los Comunes y Ministro del 
Interior. Nicholas Flood Davin creó su periódico en Regina y también fue miembro del 
Parlamento. William A. Buchanan fundó un penOdico en Lethbridge y, después de 
varios años en Ia Cámara de los Comunes, fue nombrado Senador. Charles Bishop, el 
"decano de Ia prensa parlanientaria", también fue nombrado Senador. 

Una figura dominante en cl siglo actual fue Ia de John Wesley Dafoe quien, en su fun-
dOn de director de Ia Winnipeg Free Press desde 1901 hasta 1944, adquirio una posición 
de influencia en Ia vida de Canada que Ic mereciO el titulo de "periodista-estadista". 
Dafoe pensaba y escribla claramente y luchO constantemente para Ia consecución de la 
nacionalidad completa de Canada. Tenla un conocimiento profundo y estaba grande-
mente interesado en asuntos internacionales, habiendo acudido a Ia Conferencia de Ia 
Paz de Paris, a Ia terminación de Ia Primera Guerra Mundial. Entre las dos Guerras, 
aIzO su voz en Ia oposición al ascenso de Hitler. Se ha honrado su memoria mediante Ia 
Fundación J. W. Dafoe que brinda becas a periodistas y estudiantes de asuntos inter-
nacionales. 

Entre los nunierosos periodistas canadienses de habla francesa de talla de este siglo, 
sobresale Ia figura doniinante de Henri Bourassa, cofundador de Le Devoir, periódico 
que todavIa continija ejerciendo gran influencia. Bourassa fue diputado del Parlamento 
y una figura prominente en las filas nacionalistas de Quebec. Asociado con Bourassa en 
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Ia fundación de Le Devoir se encontraba Olivar Asselin que durante su distinguida 
carrera periodIstica también colaboró en Le Nationaliste y Le Canada. 

Revistas 
En Canada hay numerosas revistas ilorecientes, pero éstas sirven principalmente a los 
negocios, Ia agricultura e intereses acadëmicos y otras especialidades. En el campo de 
revistas generales, surge el nombre de B. K. Sandwell, director del Saturday Night de 
1932 a 1951, como una figura nacional. Entre los pocos supervivientes del campo de 
revistas de tipo general, se encuentran el Saturday Night que ha sufrido numerosas 
transformaciones y Maclean's que aparece en ediciones inglesas y francesas. La 
mayorIa de las revistas de tipo general que dominan ci mercado canadiense son forte-
americanas. El Time y ci Reader's Digest cuentan con ediciones especiales impresas 
en Canada para los canadienses. El problema de la competencia estadounidense en el 
campo de Ia revista de tipo general ha motivado Ia creación de una comisión real de 
encuesta y el debate del Parlamento sobre el dificil problema de brindar protección a las 
publicaciones canadienses, sin interferirse con La tradicional libertad de prensa. 

Agencias de Noticias 
En 1967, Ia Canadian Press, una agencia cooperativa de noticias que sirve a Ia mayorIa 
de los periódicos diarios de Canada, celebró su 50 0  aniversario. Esta iniportante organi-
zación reune noticias de todo Canada y de todo ci mundo y las distribuye a más de 100 
periódicos que son sus propietarios y administradores. Desde su humilde comienzo ha 
crecido hasta convertirse en una empresa con un volumen de 4.000.000 dólares anuales 
que da empleo a unos 400 redactores, corresponsales y operadores de teleimpresores, 
en una docena de oficinas a través de Canada, Nueva York, y Londres. 

Hasta el comienzo de este siglo, los periódicos canadienses reciblan las noticias del 
exterior de su propia comunidad por correo o por servicios telegráficos de noticias 
suministrados por ci ferrocarril. Descontentos de las tarifas y del control de las noticias 
ejercido por otros, los periódicos comenzaron a organizar sus propios servicios de 
noticias. Poco después, los ferrocarriles decidieron retirarse del campo de las noticias. 
Para 1917, Ia necesidad urgente de informar rápidamente sobre los progresos de Ia 
guerra a todos los canadienses, brindó Ia oportunidad de combinar las varias agendas 
regionales, para formar una organización cooperativa nacional, Ia Canadian Press. 
EL gobierno acordó una subvención anual de 50.000 dólares para ayudar a superar las 
distancias entre las principales ciudades canadienses, por medio de comunicaciones 
telegráficas. Este subsidio continuó recibiéndose hasta 1924, en que los periódicos 
decidieron pagar completamente los gastos ocasionados, para evitar Ia posibilidad o 
ann Ia sospecha de cierta influencia gubernamentat. 

Una parte principal del presupuesto de Ia CP, parte que asciende aL 10 por ciento del 
total, es pagada por el arriendo de 65.000 kilómetros de tendido alámbrico necesario 
para comunicar las noticias entre los diarios miembros de todas partes de Canada. La 
mayorIa de las noticias canadienses son aportadas a La Canadian Press por SUS periodi-
cos miembros, a las que se añaden las contribuIdas por SUS propios reporteros y 
representantes de la Canadian Press, en Ia Galeria de Prensa de Ia Cámara de los 
Comunes de Ottawa. Las noticias mundiales Ilegan, principalmente, mediante acuerdos 
de intercambios con Ia Associated Press y Ia Reuters, además del material adicional 
proporcionado por el personal de Ia CP en ci extranjero y corresponsales itinerantes en 
el extranjero. Desde 1951, Ia Canadian Press ha proporcionado un servicio completo 
en frances a los 10 periOdicos miembros de habla francesa. 

El costo anual de operaciones de Ia Canadian Press es compartido por los diarios 
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tmembros, de acuerdo con su circulación. Cada periódico tiene un voto equivalente en 
La organización y elección de directores, sin considerarse su tirada. La Canadian Press, 
por medio de operaciones subsidiarias, es también Ia principal fuente de noticias para 
las estaciones y redes de radiodifusjón. La Press News Limited proporciona noticias a 
Radio Canada. Una compafiia diferente, la Broadcast News Limited, cuya dirección es 
compartida entre Ia Canadian Press y los radiodifusores indepcndientes, sirve a más de 
265 estaciones privadas de radio y television. La United Press International, compañia 
privada, anteriormente conocida como Ia British United Press, distribuye las noticias 
canadienses pat-a su distribución mundial. 

En Ia actualidad los periódicos sirven bien al piblico. Brindan con rapidez y a precios 
módicos una descripción narrada de una forma verdadera, objetiva e imparcial de las 
noticias locales, canadienses y mundiales. La época de periodismo personal y de violento 
partidismo politico ha sido superada. La prensa ha desempeflado un. papel extra-
ordinario en Ia obtención de libertad de palabra y de imprenta en Canada, ayudando a 
los canadienses a pasar el difIcil tramo hacia un gobierno autónomo, Ia Confederación y 
Ia completa autonomia canadiense. La prensa continua desempeñando un importante 
papel, papel que ha sido transformado para satisfacer las necesidades de una época 
diferente. La publicación moderna debe adoptar Ia técnica de las grandes empresas si 
desea servir adecuadamente a millones de lectores, brindándoles las ültimas noticias, 
añadiendo colorido y fotografia, tanto en diarios como en periodicos, para infor-
marles y entretenerles. 

Radiodifusión 
Canada se encuentra entre Ia media docena de paIses más adelantados del mundo pot 
su equipo de transmisión y recepción, programación, calidad y variedad de programas. 
Los programas radiales liegan al 98 por ciento de Ia poblaciOn y los de television al 94 
por ciento. Desde 1958, Ia Junta de Gobernadores de RadiodifusiOn ha sido el organismo 
oficial a cargo de Ia reglamentación de materia de radiodifusión. La Junta, compuesta 
de tres miembros permanentes y 12 parciales, informa al Parlamento a través de Ia 
Secretarla de Estado. El Ministerio de Transporte debe aprobar los planes técnicos y La 
BBG (Junta de Gobernadores de Radiodifusión) examinar los planes de programación 
del solicitante, antes de conceder nuevos permisos. Las recomendaciones de estos 
dos organismos se presentan a! Gobernador Gencral en Consejo (el Gabinete Federal) 
para su decisiOn final. 

Los canadienses están servidos por un "sistema mixto" de radiodifusiOn compuesto 
de Ia Radio Canada, empresa estatal que opera, en su mayor parte, con fondos pObticos 
y de un sector privado compuesto de estaciones de radio y television particulares 
autorizadas por el gobierno. Todavia continua el debate de las ventajas de la radio-
fusion pOblica y privada, pero el ardor de Ia discusión prácticamente ha sido extinguido 
por Ia evidencia histórica de que para servir bien a los canadienses son necesarios los 
sectores publicos y privados. 

Desde sus comienzos, casi 50 años atrás, Ia radiodifusión ha sido un punto de 
fricciOn. En el transcurso de los años ha sido examinado por una serie de comités parla-
mentarios, pot- comisiones federales y comités federales. En general, esta.s encuestas 
oficiales han afirmado Ia necesidad del servicio pOblico, suministrado por Radio Canada. 
El informe del Comité sobre RadiodifusiOn de 1965, dirigido por R. M. Fowler 
decia:".. . Radio Canada es un elemento esencial del sistema radiodifusor canadiense 
y el más importante instrumento ünico disponible para el desarrollo y mantenimiento 
de La unidad de Canada" 

Al mismo tiempo se ha evidenciado Ia amplia aceptaciOn de que las estaciones 
privadas pueden desempeñar un papel util y permanente. En el Informe Fowler, men- 
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cionado anteriormente, también se lee: . . las estaciones privadas de radio y television 
son una parte integral y valiosa del sistema canadiense de radiodifusiOn". 

No es posible trazar una linea clara de separaciOn entre Ia radiodifusiOn piiblica y 
privada, ya que un cierto nümero de estaciones privadas están afihiadas a Radio Canada 
y, mediante acuerdos, retransmiten varias horas diarias de los programas dc Ia red de 
Radio Canada. Si las estaciones privadas suplementan a Radio Canada en ciertas zonas, 
en otras zonas compiten abiertamente para ha obtención de audiencias y dólares, ya 
que Radio Canada obtiene cerca del 25 por ciento de sus ingresos anuales de Ia publici-
dad. 

A menudo se olvida ci interés financiero de los radioescuchas, sin embargo, éste excede 
ci de los radiodifusores. En ci periodo de 10 años, entre 1953 y 1962, Ia yenta de recep-
tores de radio y television fabricados en Canada superO la cifra de 1.000.000.000 dólares 
cifra muy superior a Ia invertida en estudios y transmisores. El ingreso del sistema de 
radiodifusión derivado de publicidad y subvenciones gubernamentales asciende a unos 
200.000.000 dólares anuales, niientras que el coste anual de funcionamiento de todos 
los receptores de radio y television dcl pals, incluycndo depreciaciOn, reparaciones y 
utilización de corriente, se ha calculado que asciende a más de 400.000.000 dOlares. 

En 1963, el sistema total de radiodifusión tuvo unos ingresos de 218.000.000 dOlarcs. 
Dc esta cifra, el ingreso de las estaciones privadas, obtenido totaimente de Ia publici-
dad, ascendia a 111.000.000 dóiares. El ingreso de Radio Canada ascendió a 107.000,000 
dólares, de cuya cantidad cerca del 25 por ciento fue obtenida de La publicidad y el 75 
por ciento de fondos pábiicos autorizados por ci Parlamento. Dc las 16.000 personas que 
trabajan permanentemente en Ia radiodifusión, cerca de Ia mitad lo hicieron para Radio 
Canada y Ia otra mitad para las estaciones privadas. 

En 1965, habia 396 estaciones, más 264 transmisores repetidores. Habia también 75 
estaciones de televisiOn, compuestas de 16 estaciones de Radio CanadA, 44 estaciones 
privadas afihiadas a Radio CanadA, II estaciones afihiadas a Ia red privada de iengua 
inglesa, Ia Cry, y cuatro estaciones privadas independientes. Habia 262 estaciones de 
radio de amplitCid modulada, de las cuales 31 eran de Ia Radio CanadA, 84 eran esta-
ciones privadas afihiadas a Radio CanadA, y 147 estaciones privadas independientes. 
Habia 54 estaciones de radio de frecuencia modulada (FM), de las cuales cinco eran de 
Ia Radio CanadA y el resto privadas. Habla cinco transmisores de onda corta, operados 
por ci Servicio internacional de Radio CanadA. 

El gran mimero de transmisores estA relacionado con los numerosos servicios suminis-
trados y el hecho de que los servicios principaies deben ser emitidos en frances e inglés. 
Ademas de los programas de Ia red nacional para radio y television, hay programas 
regionales que sirven a las cinco regiones principales de CanadA, mAs emisiones locales 
para audiencias rurales y urbanas. Un cierto nOmero de estaciones ofrece programas en 
otros idiomas, para una audiencia compuesta de personas recién ilegadas a CanadA. 
Hay ernisiones en varios idiomas esquimaies e indios, dirigidas aL norte de Canada. La 
complejidad del sistema radiodifusor canadiense nace de Ia vasta y variada geografia del 
pals y de los origenes e intereses diversos de sus habitantes. 

Dias Primitivos de Ia Radio—Las primeras transmisiones de prueba se verificaron en 
1918 desde Ia estaciOn Marconi WXA de Montreal, y ci primer permiso para emisión 
radial normal fue emitido a esta estaciOn en 1920. Durante ha primera década ci creci-
miento fue esporAdico. Los permisos otorgados eran para estaciones de baja potencia 
y Cstas se encontraban concentradas intensamente en las zonas de Montreal y Toronto. 
Un cierto nCimero de estas estaciones primitiyas tenia uniones con redes de los Estados 
Unidos, de las cuales sacaban muchos de sus programas. En los centros de pobiaciOn 
cercanos a La frontera habia una competencia con las estaciones norteamericanas sobre 
frecuencias, audiencias e ingresos publicitarios. 
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En un esfuerzo para atraer más pasajeros, el ferrocarril Canadian National estabieció 
Un Departamento de Radio, equipando a un nümero de sus vagones con receptores y 
auriculares y estableciendo una cadena de estaciones para brindar entretenirniento. Los 
primeros progranlas en cadena emitidos en Canada fueron dispuestos por ci Departa-
mento de Radio de Ia CNR y emitidos por sus estaciones. 

La radio se encontraba en su infancia en Ia década del 1920, pero un cierto nñrnero de 
canadienses profetizantes tenian visiones de su importancia futura. Dos jóvenes, Alan 
Plaunt y Graham Spry. organizaron Ia Liga Canadiense de Radio y buscaron el apoyo 
nacional para un sistema de radiodifusión püblica. Las estaciones particuiares organi-
zaron Ia Asociación Canadiense de Radiodifusores. El gobierno nombró una Comisián 
Real cuyo resultado fue ci Informe Aird (1929) que favorecia un sistema püblico de 
radiodifusión mantenido gracias a derechos pagados por los propietarios de radio-
receptores. 

Comisión sobre Radiodifusión 
Los problernas econômicos de La crisis y ci problerna constitucional de emplazar la 
radiodifusiOn bajo Ia jurisdicción dci Gobierno Nacional o de las provincias, rctrasó 
Ia iegislación sobre este punto. En 1932, se dccidió ci problema legal a favor del Gobierno 
Federal que dictó leyes estabieciendo Ia primera organización de radiodifusión guber-
namental, Ia Coniisión Canadiense de Radiodifusión (CRBC). 

La propuesta del lnforme Aird abogando Ia compra de todas las estaciones privadas 
por ci gobierno no era económicamente posibie dehido a que ci pals sufria profunda-
mente los efectos de Ia crisis. El resuitado fue un sistema mixto que inciula una organiza-
ción piblica de radiodifusión y estaciones privadas. Este sigue siendo ci patron básico 
de radiodifusiOn en Canada. La Comisión sobre radiodifusiOn adquiriO las estaciones, 
equipo y personal del Departamento de Radio de Ia CNR y comenzO a trabajar en Ia 
difIcil tarea de proporcionar al pais un sistema de radiodifusión en frances e inglés y a 
ejercer un control sobre toda Ia radiodifusiOn, tanto pUblica como privada. 

Bajo Ia presidencia de Hector Charlesworth, Ia CRBC comenzO con siete estaciones 
y los servicios añadidos por 47 estaciones privadas afihiadas a Ia red nacional. En aquella 
época habia aproximadamente 600.000 radioreceptores en funcionamicnto y solamente 
ci 40 por ciento de Ia poblaciOn se encontraba dentro dcl radio de acciOn de las esta-
ciones dc radio. En 1933 se comenzO un modesto programa de radiodifusión nacionai 
de dos horas dc duraciOn por sernana. Para 1936, ésta Se habia aumentado a 48 horas 
semanales, y ci numero de cariadienses dentro del radio de acciOn de las estaciones 
radjales aumentO al 49 por ciento. Durante esta vida corta pero activa, Ia Comisión 
transmitiO musica sinfónica, estabieció ci servicio de Mensajero dci Norte e instaló un 
potente equipo receptor para retransmitir programas desde Europa. El mantenimiento 
de Ia Cornisión Canadiense de Radiodifusión se realizaba mediante un derecho de 
2,00 dOlares por cada radioreceptor. sistenia dc financiación que más tarde fue 
abandonado a favor de una subvención directa anuai del Pariamento. 

Radio Canada 
En 1936, se dictó iegislación establcciendo Radio Canada quc tomó control de las 
cstaciones y un personai de 130 personas de Ia ComisiOn Canadiense de RadiodifusiOn. 

Las condiciones de Ia constituciOn de Radio Canada exiglan: 
1. Quefuese Un seri'icio completo, cubricndo una parte adecuada del programa 
total, ilevando puntos interesantes y valiosos y entreteniniiento al pOblico de 
todos los gustos, edades e intereses; 
2. Que wiiese a todas las part es dc/pals por medio de programas que inciuye-
sen una gran variedad de intereses nacionaies y comunes y que Ilevase el ser- 
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vicio de programas nacionales a tantos canadienses en zonas remotas asf como 
urbanas—como Ia situación económica lo perniitiese—mediante Ia utilización 
de sus recursos fIsicos; 
3. Quefuesepredotninanternente canadiense en su contenido y carácter, sirviese 
las necesidades canadienses y uniese a una población ampliamente dispersa, y 
contribuyese a la unidad nacional; 
4. Yque sirviese igualmente a los dos principales grupos linguIsticos y culturas 
y las necesidades especiales de Ia varias regiones geográficas de Canada. 

Además de satisfacer estas serias responsabilidades, Radio Canada tambiën debla 
controlar las estaciones privadas. El primer Presidente de la Junta de Radio Canada fue 
Leonard Brockington; ci gerente general fue Gladstone Murray, que habIa adquirido 
gran experiencia con Ia B.B.C. de Londres. 

Los años de guerra constituyeron un banco de prueba para Radio Canada. A pesar 
de las escaseces, Radio Canada estableció una serie de estaciones de gran potencia y, 
para 1942, Ilegaba al 96 por ciento de los hogares que tenlan radios. Se descubrieron 
escritores, müsicos y actores. El Departamento Agricola ofreció muchos servicios al 
Canada rural; ci Foro Radial Agricola Canadiense, con su singular concepto de 
audiencia en grupo y de comunicación reciproca entre los locutores y la audiencia, se 
convirtió más adelante, en los palses en desarrollo, en un modelo para transmitir infor -
macion a los agricultores. En 1941, Radio Canada estableciO su propio servicio de 
noticias. Radio Canada estableció su sede en Ottawa. La mayoria de los programas 
para la red francesa de Radio Canada se originaron en Montreal. Toronto fue Ia fuente 
de Ia mayoria de los programas en idioma inglés. Los programas radiales educativos se 
convirtieron en un servicio regular, a pesar del hecho de que Ia autoridad en materias 
docentes estaba en manos de las provincias y su éxito fue debido a un trabajo en 
relaciOn intima con los ministerios provinciales de educaciOn. No se vendiO espacio 
para emisiones politicas sino que se distribuyó proporcionalmente entre los partidos. 
Radio Canada comenzO a adquirir una excelente reputaciOn internacional por sus 
reportajes radiales y teatro radiofOnico. 

A pesar de las dificuitades de los años de guerra, Radio Canada surgió de ella como ci 
vinculo de comunicación más fuerte que servIa para unir a los canadienses y manten-
cries informados sobre los sucesos nacionales e internacionales. Radio Canada ha sido 
objeto de criticas, particularmente de las radiodifusoras privadas que consideraban 
injusto que Radio Canada fuese, al mismo tiempo, un competidor y Ia autoridad que 
controlaba las estaciones privadas. Una campaña larga y persistente condujo final-
mente a Ia Ley de RadiodifusiOn de 1958 que establecia una autoridad de control 
separada de Radio Canada, Ia Junta de Gobernadores de RadiodifusiOn. 

Television—Radio Canada continuO extendiendo sus programas y consolidando su 
posiciOn en los años siguientes a Ia Guerra. También se preparaha para la nueva era 
de Ia television. Durante ci periodo de 1945 a 1958, Radio Canada estaba dirigida por ci 
Presidente de Ia Junta, A. Davidson Dunton. En 1958, el Sr. Dunton dirnitió y fue 
sucedido por J. Alphonse Ouimet, que llegó a Ia cima desde la posición dc ingcnicro de 
radio. 

Dc acuerdo con el Informe MasSeY*  de 1951, Radio Canada seria Ia primera en entrar 
en el campo de Ia televisiOn con sus propias estaciones y afihiadas privadas. Solamente 
entonces, se otorgarIan permisos a estaciones de televisiOn en aquellas ciudades que 
pudiesen mantener dos estaciones. La television comenzO a funcionar en Toronto y 
Montreal en ci otoño de 1952. Su crecimiento fue rápido. El nCimero de receptores de 

*lflforme, Cornisión Real sobre ci Desarrollo Nacional de las Artes, Letras y Ciencias, Ottawa, 
Queen's Printer, 1951. 
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televisiOn ascendió de 150.000, en 1952, a cerca de 5.000.000 en 1965. Se centrO toda Ia 
atenciOn en Ia television y Ia radio se convirtió en el miembro olvidado de Ia familia 
de Ia difusiOn. 

Dc los 103.000.000 dólares gastados por Radio Canada en 1965 para Ia producciOn, 
Ia televisiOn absorbió 83.000.000 dólares y la radio 20.000.000 dOlares. En 1963, 229 
estaciones de radio privadas informaron gastos de operación de 54.000.000 dólares; y 
61 estaciones privadas de televisiOn informaron gastos de operación de 48.000.000 
dOlares. 

Desde su comienzo, la competencia de las estaciones norteamericanas ha sido Un 
acicate para Ia radiodifusiOn canadiense. A pesar del gran aumento del nilmero y 
potencia de las estaciones canadienses, las estaciones de los Estados Unidos pretenden 
tcncr una importante parte de Ia audiencia de las ciudades prOximas a Ia frontera 
internacional. Ahora parece que va a repetirse este proceso con Ia televisiOn en color. 
Si fuese posible Ia eiección, no se introducirla Ia televisiOn en color y este dinero y 
esfuerzo se dedicaria a mejorar ci contenido de los programas radiales y de television 
en blanco y negro. Pero, aigunas de las estaciones privadas mantienen que deben ser 
permit idos estos programas para enfrentarse con Ia competencia de Ia frontera. Los 
fabricantes canadienses desean comenzar Ia producciOn y yenta de televisores en color 
y el argumento a favor del color gana fuerza con cada televisor en color vendido a un 
canadiense. La decision ha sido Ia de introducir Ia television en color en 1967, en la 
Exposición Canadiense Universal e Internacional de Montreal y en todo el pals. 

El personal del Departamento de Ingenieria de Radio Canada observa continua-
mente los desarrollos en ci campo de comunicación por satélite. Dentro de poco tiempo 
quizá sea posible unir más eficazrnente a las estaciones de Canada mediante este método 
que por medio de cable y microonda. El Ministerio de Transporte ha terminado la 
construcción de una estaciOn terrestre de comunicaciOn espacial en Mill Village, Nueva 
Escocia, para telecomunicaciones comerciales y difusiOn. 

La Radio Canada se esfuerza para proporcionar Un programa equilibrado de alta 
calidad para cada uno de sus servicios regulares de television, radio de frecuencia modu-
lada y de onda normal, tanto en inglés como en frances, bien sea nacional, regional 
o local. Siempre que sea posible, debe utilizar talentos canadienses, para que un minimo 
del 50 por ciento de los programas tenga un contenido canadiense. Radio Canada debe 
ocuparse de noticias, drama, politica, mOsica, religion, deportes, educaciOn escolar e 
informaciOn para sus radioescuchas y televidentes. Los miembros de los grupos intere-
sados mantienen una vigilancia constante y están prestos a protcstar si consideran que 
Radio Canada no ha conseguido un acercamiento equilibrado a los sindicatos, 
agricultores, industria y comercio, mujeres, religion, etc. 

Además de SUS numerosos servicios regulares, Radio Canada ofrece servicios espe-
ciales en ci campo de Ia radiodifusiOn internacional y en los servicios al forte de 
Canada y para las Fuerzas Armadas canadienses. El Servicio Internacional de Radio 
Canada comenzO sus operacionesen 1945. Difunde noticiase informaciOn a] extranjero 
por onda corta, con objeto de hacer que ci mundo conozca mejor a Canada y para 
ayudar a Ia consecución de los objetivos comerciales e inmigratorios del pals. En 1965, 
ci Servicio Enternacional contaba con un personal de 150 y un presupuesto de 1.800.000 
dOiares. Emite en Ii idiomas, por un total de 90 horas semanaies. La mayoria de sus 
emisiones se originan en Montreal y Se transmiten por medio de transmisores de onda 
corta localizados en Sackville, Nueva Brunswick. Además de sus emisiones de onda 
corta, ci Servicio Internacional envia transcripciones y cintas magnetofOnicas a muchos 
paises. También ha iniciado un programa mensual de televisiOn de IS minutos deno-
minado "Canada Magazine". El Ministerio de Asuntos Exteriores brinda su orientaciOn 
en materias de politico y existe un subsidio separado del pariamento para cubrir los 
gastos del Servicio Internacional. 
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dicnsc de Iclelcatro de Radio Canada. 

La mãsica clásica y recitales artisticos son 
muy populares, Santo sobre ci escenario 

como televisados. 

Ui-to de los progranias más antiguos de Radio (anadá es un servicto mensajero a los 
canadienses del Lejano Norte, comenzado en 1932. En 1958 se estableció el "Servicio 
del Norte" para proporcionar servicios de Radio Canada a los radioescuchas de los 
Territorios del Yukon y del Noroeste y a los establecirnientos de aquellas provincias 
que se extienden hasta el poco poblado Artico. El Servicio Norteño de Radio Canada 
cuenta con un personal de 75 y un presupuesto anual de 1.200.000 dólares. Cuenta con 
21 unidades de onda media; 6 estaciones normales y 15 retransmisores automáticos. 
Las instalaciones del Servicio Internacional se usan durante nueve horas diarias para las 
emisiones al norte. Su programación incluye emisiones en esquimal e idiomas indios. Su 
coste por cabeza es elevado para alcanzar a una pequeña población dispersa, pero el 
Servicio Norteño ayuda a reducir el sentido de aislamiento yes un factor en el desarrollo 
más rápido del norte canadiense. 

"El Servicio de las Fuerzas Armadas" de Radio Canada ayuda a proporcionar 
emisiones de Canada a las tropas canadienses estacionadas en el extranjero. Se basa en 
acuerdos mediante los cuales Radio Canada proporciona programas y personal dave 
y el Ministerio de Defensa Nacional absorbe los costos del servicio. Los programas de 
Radio Canada Ilegan a los miembros de las Fuerzas Armadas de varias formas. Las 
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emisiones directas a Europa se realizan por onda corta desde los transmisores de 
Sackville, en programas de dos a tres horas diarias. Sc suministra material programado 
en inglés y frances a dos transmisores de FM (frecuencia modulada), operados por las 
Fuerzas Armadas en Europa. Se suministran programas grabados a las fuerzas cana-
dienses estacionadas en zonas reniotas como el Artico, el Congo, Chipre y Ia Zona de 
Gaza. Este servicio es otro ejemplo de las diversas tareas realizadas por Radio Canada. 

Peilculas 
La Dirección General de Cinematografia constituye Ia contribución singular de Canada 
al desarrollo de las comuncaciones püblicas. En 1964, al cumplir Ia Dirección General 
de Cinematograf ía su 25° Aniversario, se encontraba firmemente establecida en Ia vida 
canadiense. Es ci portavoz más conocido de Canada en todo el mundo y ha sido 
reconocida en los circulos cinematográficos como un dirigente del campo de las 
peliculas documentales. 

Los archivos muestran que Ia primera representación de pelIcuias comerciales se 
realizó en Ottawa en 1894. Utilizando un equipo Edison, Andrew M. Holland presentó, 
con gran exito, un espectAculo cinematográfico en su Kinetoscope Parlor. La entrada 
era de 25 centavos por persona y los ingresos de Ia noche inaugural ascendieron a 
120 dólares. 

El desarrollo de cinemas como espectáculo piiblico y empresa económica, siguió en 
forma paralela al de los Estados Unidos. Partiendo de proyecciones de una sóla noche 
en almacenes vacios se paso a proyecciones regulares en cinemas especialmente con-
struidos. Este patrOn de crecimiento continuó hasta Ia apariciOn de un serio rival, Ia 
televisiOn, en 1952. Desde 1952 ha habido una constante disminuciOn del nümero de 
cinemas y de sus ingresos. En 1963, habia cerca de 1.500 cines, cuyos ingresos anuales 
ascendian a cerca de 72.000.000 dOlares. 

El crecimiento de Ia nueva industria de espectáculos dependla del producto, la pell-
cula. Esta necesidad fue suministrada por un crecimiento rápido de estudios cinemato-
gráficos, primeramente en Nueva York y más tarde en Hollywood. En 1965 no habia 
en Canada una industria cinematográfica de peliculas de largo metraje. Se producIa 
un largo metraje de cuando en vez, pero pocos de ellos consiguieron la aceptación 
de los crIticos y, lejos de producir beneficios, los ingresos en raras ocasiones cubrian los 
costes de producción. Los cines de Canada muestran casi las mismas peliculas que los 
de los Estados Unidos. Hay una proporciOn superior de peliculas europeas, particular-
mente en zonas de habla francesa, en que las pelIculas francesas constituyen una parte 
importante del programa. 

Hay un cierto námero de compañfas productoras de pelIculas que se concentran en 
Toronto y Montreal, habiendo una compafiia importante en Ottawa. Se dedican prin-
cipalmente a Ia producciOn de documentales para la industria y anuncios para Ia 
televisiOn. 

Concentrarnos nuestra atención en Ia Dirección General de Cinematografia debido a 
su contribución distintiva a Ia vida canadiense y a haber proyectado la iniagen de 
Canada en el extranjero. 

Los Dias Primitivos de Ia ProducciOn Cinematogrifica—La producciOri cinematográfica 
de Canada se remonta a 1914 y el gobierno tomó Ia iniciativa de su comienzo. Con el 
fin de promover el comercio y alentar Ia inmigración, el gobierno utilizó el nuevo 
medio, Ia pelicula, para niostrar Ia vida en Canada con un énfasis particular en Ia belleza 
de Ia naturaleza y Ia riqueza de sus recursos. Las compañias ferroviarias también 
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figuran entre los primeros productores de cine, con un interés paralelo en aumentar Ia 
población y comercio de Canada. 

Conforme varios ministerios dcl gobierno se interesaban en Ia producción y distribu-
ción de peliculas, ci gobierno federal decidió coordinar estas actividades y, en 1921, 
se estableció Ia Oficina de Peliculas Cinematograficas del Gobierno Canadiense. La 
Oficina estaba a cargo de las peliculas y fotografias necesitadas por todos los ministerios 
gubernamentales. Durante Ia década del 1920, Ia Oficina mereció Ia reputación de 
dirigente en el rodaje de peliculas documentales. Debido a Ia crisis económica, no fue 
hasta 1934 que Se suministró dinero para la adquisición de equipo sonoro y, para esta 
época, Ia Oficina habIa perdido su posición dirigente. 

La Dirección General de CmematografIa se considera a veces un producto de Ia 
Segunda Guerra Mundial, ya que fue durante los aüos de Ia guerra que muchos cana-
dienses se familiarizaron por primera vez con las peliculas producidas por la Dirección. 
Sin embargo, en realidad Ia Ley de Ia Dirección General de Cinematografia fue 
promulgada en mayo de 1939, varios meses antes de estallar Ia Guerra. 

La cadena de acontecimientos conducentes al establecimiento de Ia Dirección General 
de Cinematografia fue iriiciada cuando un miembro del personal de Ia Alta Comisaria 
Canadiense en Londres, Ross McLean, presentó un informe que expresaba la disatis-
facción sobre las peliculas del Gobierno canadiense para su proyecciOn en Gran 
Bretaña. Esto condujo a una invitación a John Grierson, director de Ia Unidad Filmica 
de Ia Direcciôn de Correos en Gran Bretaña, que habla realizado varias peliculas docu-
mentales con éxito. Se invitó al Sr. Grierson a visitar Canada, examinar el estado de Ia 
producción de peliculas y aconsejar sobre Ia futura politica en el rodaje y distribución 
de peliculas informativas canadienses. 

La Dirección General de Cinematografia—El informe sometido por John Grierson tuvo 
dos importantes consecuencias: Ia ernisión de Ia memorable Ley de Ia Dirección General 
de Cinematografia y el nombramiento de Grierson como el primer Comisario de 
Cinematografla del Gobierno de Canada en octubre de 1939. Los planes origmales 
requerian Ia continuación de Ia Oficina de Peliculas Cinematográflcas del Gobierno 
Canadiense en su función de organismo productor y en la que Ia recientemente creada 
Dirección General de Cinematografla serviria como organismo planificador, asesorando 
al gobierno en asuntos cinematográficos, Pero para mediados de 1941, Ia nueva 
Dirección absorbió a Ia vieja Ofiema y se convirtió asi en un organismo ünico que 
corria a cargo del planeamiento y producción. 

John Grierson se rodeo de un pequeño grupo de experinientados cineastas, prin-
cipalmente de Gran Bretaña. Su objetivo era atraer un personal de jóvenes canadienses 
brillantes, interesados en aprender un oficio nuevo y excitante, e instruirlos para operar 
un centro verdaderamente canadiense de peliculas documentales. Su formula fue una 
gran cantidad de trabajo duro y mucha libertad. Canada debe a Grierson Ia idea de Ia 
Dirección de Cinematografia y Ia inspiración e instrucciOn de Ia priniera generación de 
cineastas documentales. 

Las principales actividades de Ia Dirección General de Cinematografia son: pro-
ducción, operaciOn técnica, distribuciOn y administración. Hay una lucha constante 
para mantener ci equilibrio razonable y armonia entre estas cuatro actividades princi-
pales. Pero desde el comienzo se reconociO el principio de que no es suflciente producir 
peliculas documentales de gran mérito, sino que es igualmente importante adquirir 
una audiencia para estas peliculas. La Segunda Guerra Mundial fue ci banco de prueba 
de la recién nacida DirecciOn General de Cinematografla. Repentinamente, todos los 
ministerios del gobierno tuvieron necesidad de peliculas; para entrenar aviadores, para 
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aumentar Ia producción de la industria, para explicar ci racionamiento y para vender 
bonos de guerra. 

El propósito de Ia Dirección General de Cinematografla era producir y distribuir 
peliculas de interés nacional, peliculas que mostrarian Canada a los canadienses y a otras 
naciones. La Dirección también tenla el derecho de asignar Ia realización de ciertas 
peilculas a otros productores. En los primeros años, la mayorla de su personal era 
joven y sin experiencia. Credo de 55 personas, en 1941, a 780 en ci otoño de 1945. En 
aquellos años, ci equipo era limitado y Ia demanda tan grande que frecuentemente se 
utiizaba sin cesar. En los filtimos años, las peilculas de Ia DirecciOn General de Cme-
matografia han conseguido regularmente de 30 a 50 premios anuales en los festivales 
cinematográficos y competiciones mundiales. En 1964, ci nümero de premios a peliculas, 
cortos y fotograflas producidos por Ia DirecciOn General de Cinematograffa aicanzO 
el nOmero de 83. 

Durante el cuarto de siglo, las cámaras de Ia DirecciOn General de Cinematografla 
se han centrado en Ia historia de Canada, en el escenario canadiense, rural y urbano, en 
todas las estaciones y en ci pueblo canadiense en su trabajo y disfrutando de sus horas 
de ocio. La DirecciOn General de Cinematografia ha probado prácticamente todas las 
técnicas y ha originado nuevos métodos y progresos técnicos. Las técmcas desarrolladas 
por Norman McLaren para realizar dibujos animados y sonido mediante Ia aplicaciOn 
directa de pintura sobre la peiicula, han merecido para él y su empleador Ia fama mun-
dial. La larga lista de premios otorgados en honor a las pellculas de McLaren incluyen 
ci "Oscar" concedido por Ia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood, en 1952, al mejor documental corto del año. En ci mismo año, ci trabajo 
de McLaren recibió un premio similar de Ia Academia de Cinematografia Británica. 
La Dirección General de Cinematografia produjo ediciones similares de "Adelarite 
Canada" y "El Mundo en Acción", para interpretar los acontecimientos de Ia guerra 
y describir a los canadienses y a otros el papel de Canada. De aita calidad e interés 
general, estos cortometrajes fueron proyectados en cines de Canada, los Estados 
Unidos y el extranjero. 

Apercibiéndose de que no se podia depender totalmente de Ia distribución comercial, 
Ia Dirección Nacional de Cmematograf ía desarrolló su propio sistema de distribuciOn 
dentro de Canada y en ci extranjero. Básicamente, la proyecciOn no comercial de 
peliculas se realiza mediante grupos voluntarios que tienen interés en ver peilculas 
agradables y que transmiten informaciOn Otil. Durante los años de guerra, Ia DirecciOn 
General de Cinematograuia estableció circuitos rurales y circuitos industriales y sindi-
cales. EstabieciO flimotecas en todo ci pals y alentO a las escuelas y universidades, 
bibliotecas pOblicas, grupos religiosos y clubs de servicio, a prestar y proyectar sus 
peliculas. Los representantes de Ia Dirección General de Cinematografia viajaron 
extensamente con peliculas y equipo de proyección, disponiendo proyecciones para 
servir los circuitos. Se alentó ci establecimiento de Consejos Cinematográficos de la 
Comunidad en las ciudades principales. Estos unlan a los grupos de la comunidad 
interesados en Ia proyecciOn regular de pellculas de Ia DirecciOn General de Cinemato-
grafla. La DirecciOn abrió oficinas, en 1943, en Londres, Nueva York y Chicago y más 
tarde otras en San Francisco, Paris, Nueva Delhi y Buenos Aires, con ci fin de asegurar 
La distribución fuera de Canada. Estas oficinas extranjeras de la Dirección compie-
mentan ci trabajo de las embajadas y oficinas comerciales canadienses en las disposi-
ciones para is proyecciOn de peiculas de La Dirección. 

En 1964, ci 25 0  aniversario de su fundaciOn, Ia DirecciOn General de Cinematografla 
informO que durante ci año (1964-65) Se habian hecho 437.418 proyecciones de peilculas 
de 16 mm a grupos locales en Canada. Estas peliculas fueron presenciadas por millones 
de personas en ci extranjero. En ci mismo aflo, Ia Dirección General de Cinematograffa 
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anunció el lanzamiento triunfal en cines comerciales de sus dos primeros largometrajes: 
Drylanders, una historia de Ia colon ización del oeste y Pour Ia suit e du monde, escenas 
de Ia vida en l'lle-aux-Coudres. Estas peliculas utilizaron Ia presentación documental, 
una forma en Ia que los cineastas de Ia Dirección habIan adquirido gran habilidad y 
experiencia en el transcurso de los años. El correspondiente ingreso de aquel año fue 
de unos 50.000 dOlares: Ia mitad de dtcha cantidad fue obtenida en Canada, el 10 por 
ciento en los Estados Unidos y el resto en otros palses. 

La television Se ha hecho importante como un canal de distrihución y fuente de 
ingresos. En 1964, Ia Dirección General de Cinematograf ía obtuvo más de 750.000 
dOlares de derechos de proyecciOn de sus pelIculas en televisiOn, tanto nuevas como 
antiguas: de esta cifra, más de medio millOn de dOlares provino de Ia television cana-
diense y el resto se dividia entre ventas en los Estados Unidos y otros paises. La pro-
ducciOn de Ia Dirección General de Cinematografia en 1964 incluIa 81 pelícuias 
originales, 172 versiones y revisiones (incluyendo versiones en 34 idiomas), más 
numerosos documentales, noticiarios, cortos y fotografias. El nümero total de pro-
ducciones terminadas en ci año ascendiO a 508. 

En octubre de 1945, John Grierson dimitió su posiciOn de Comisario de Cinemato-
grafia y regresO a Gran Bretaña. Fue sucedido por Ross McLean. Era inevitable en 
aquella ëpoca una disminución de Ia actividad maxima de Ia guerra. Entre 1945 y 1950 
ci ni.iniero de peliculas producidas y ci nOmero de empleados fue disminuyendo de año 
en año. Afortunadamente, el gobierno se apercibió de que se habia creado una institu-
ción de gran valor para el país y que debiera ser mantenida. Una compañia de asesores 
de Ia gerencia realizO un estudio sobre las operaciones de Ia DirecciOn. A este informe 
siguiO Ia promulgación de nueva Iegisiación. 

Bajo Ia Ley de Cinematografía Nacional de 1950, Ia DirecciOn General de Cinemato-
grafia avanzó de nuevo. Anteriormente, ci Ministro a cargo de Ia misma habia actuado 
como Presidente de Ia Dirección. Actualmente, el Comisario de Cinematografla es ci 
Presidente de Ia DirecciOn y su jefe administrativo. Se aumentó ci nümero de miembros 
de Ia DirecciOn, para incluir a cinco personas de las principales zonas geográflcas y a 
cuatro funcionarios gubernamentales. Se reafirmO el propósito de Ia Dirección pro-
ducir, distribuir y promover peliculas destinadas a interpretar Canada a los canadienses 
y a otros pueblos. El tercer Comisario de Cinematograf ía de Ia Dirección, y el primero 
bajo Ia nueva Ley, fue W. Arthur Irwin, a quien sucediO ci Dr. A. W. Trueman. Desde 
1957, ci Comisario de Cinematografía, Guy Roberge, ha dirigido Ia DirecciOn General 
de Cinematografia. 

Durante ci período de ajuste de Ia postguerra en quc Ia producción y ci personal 
disminuyeron, las cifras de distribuciOn coritinuaron aumentando. Los esfuerzos realiza-
dos durante varios años por los representantes en ci campo, comenzaron a producir 
dividendos. Sc habia dado instrucciOn a voluntarios para actuar como proyeccionistas. 
Se establecieron filmotecas y Consejos Cinematogrâticos. Para 1950, los Consejos Cine-
matográficos asccndían a 250, algunos de elios liegando a tencr 200 organizaciones 
asociadas. Se habIa desarrollado tal intcrés en pelIculas documentales que, cuando fue 
necesario reducir el personal de campo, el csfuerzo voluntario superó esta laguna. 

El nOmero de solicitudes recibidas anualmente desde ci extranjero para Ia capacita-
ciOn de cineastas evidencia Ia reputaciOn mundial conseguida por Ia DirecciOn General 
dc Cinernatografla. Norman McLarcn ha viajado a Ia China continental y a Ia India 
para dar instrucciOn en ci arte de los dibujos animados. Personal dave ha viajado al 
extranjero para establecer organizaciones cinematográllcas y capacitar a personal, a 
solicitud de varios países. Cada año ilegan a Ia DirecciOn General de Cinematografla 
numerosos estudiantes del extranjero para recibir entrenamiento práctico, bajo el 
programa canadiense de ayuda exterior o programas internacionales de ayuda técnica. 
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En 1956, después de varjos años de planeamiento, Ia Dirección General de Cinemato-
graf ía se trasladó de Ottawa al edificio central en Montreal que cuenta con estudios 
niayores y equipos excelentes. Mantiene una oficina en Ottawa para mantener contacto 
con Los ministerios gubernamentales que todavia son los principales clientes de Ia 
Dirección y también para Ia Division de Fotografia que continua desempeflando el 
viejo papel de fotOgrafo oficial del gobierno. La investigaciOn constante de Ia DivisiOn 
Técnica ha contribuldo a Ia reputación de Ia DirecciOn como dirigente en Ia producción 
de documentales. Un ejemplo es Ia combinaciOn de microscopio y cámara para producir 
pelIculas o fotografias con una ampliaciOn de 1.000 veces. Otro producto de Ia investi-
gaciOn de Ia DirecciOn es Ia máquina "Sprocketape", un sistema liviano y barato de 
registro de sonido. 

Existe una tendencia por parte del gobierno para alentar Ia producciOn de largos 
metrajes en Canada por productores privados, contando con Ia participaciOn activa 
de Ia DirecciOn General de Cinematografia. Se ha firmado un acuerdo de co-producción 
con Francia y se está considerando Ia firma de acuerdos similares con otros palses. 

Cualesquiera que sean los progresos quc el futuro reserve a Ia producción cinemato-
gráfica, La Dirección General de Cinematografia de Canada, que cuenta con más de un 
cuarto de siglo de experiencia y distinguidas consecuciones, desempeñará un papel 
importante. 

Correos 
Los Correos Canadienses nacieron al mismo tiempo que Ia naciOn. Antes de Ia Con-
federaciOn, los Correos tenian vInculos históricos con los servicios postales de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña. La primera oficina de correos de Canada fue estable-
cida en Halifax en 1755. Después de Ia revoluciOn americana, los servicios postales de 
Ia America Británica del Norte estaban administrados desde Londres por el Director 
General de Correos del Reino Unido. En 1851, las colonias canadienses Se hicieron 
cargo de sus propios servicios postales. Al realizarse Ia Confederación, los Correos 
cayeron bajo Ia jurisdicciOn del Gobierno Federal para el correo interior e internacional. 

Canada cuenta con más de 11.000 oficinas de correos y alrededor de 40.000 em-
pleados, de los cuales mãs de 9.000 son carteros. En los Ultimos aflos, el volumen de 
negocio realizado por los Correos ha superado los 200.000.000 dólares anuales y ha 
habido un aumento constante de sus ingresos anuales. El valor anual de los giros 
postales se aproxima a 1.000.000.000 dólares. Entre los numerosos servicios prestados 
por Correos se encuentra Ia caja postal de ahorros. 

En 1918, se realizó el primer experimento de transporte aéreo de correo en los vuelos 
entre Toronto y Montreal. Treinta años más tarde, en 1948, fue el primer pais en 
iniciar un servicio postal "completo", por ci que toda Ia correspondencia ordinaria 
dentro del pals se transportaria por aire. En su esfuerzo para entregar Ia correspon-
dencia rãpidamente y a un precio reducido. correos utilizan todos los medios de 
transporte disponibles, desde camiones y trenes a barcos y aeroplanos. 

Se utiliza considerablemente el Servicio Ferroviario de Correos, en el cual el furgOn 
correo sirve como centro de clasificación y distribución durante Ia marcha del correo. 
Este serviclo tiene su contrapartida maritima en el Servicio Costero del Atlántico, en 
que los funcionarios clasifican el correo a bordo de un barco de cabotaje entre puertos. 
Otra fase de las operaciones es el Cuerpo Postal Canadiense que sirve a las Fuerzas 
Armadas. El contacto con otros paises se encuentra regulado por medio de Ia UniOn 
Postal Universal. Este organismo, que se reune cada cinco años, celebrO su conferencia 
de 1957 en Ottawa. 
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Telecomunicaciones 
Nueve compañIas que cuentan con más de ochocientos mil kilómetros de cable y miles 
de kiiómetros de cable submarino que unen a Canada con todas partes del mundo, 
proporcionan servicios teiegráficos a los canadienses. La Canadian National y Ia 
Canadian Pacific, adcmás de proporcionar un amplio sistema de comunicación exigido 
por sus servicios ferroviarios, ofrecen at pübiico los servicios principates de telegramas 
y cabtegramas. 

Hay una paradoja aparente en ci hecho de que el nimero de telegramas enviados ha 
disminuido constantemente de aproximadamente 20.000.000, en 1954, a 12.738.652 
en 1964, mientras que durante ci mismo tiempo, los ingresos de las compañIas tele-
gráficas Se han más que dupticado. La expiicación se ye en el aumento en el volumen y 
variedad de servicios ofrecidos a negocios, tales como Ia transmisión de datos, servicio 
de radio y television y servicios de facsimile y telefoto. Un ejemplo es el Telex que une 
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(Arriba) Nuevo teléfono eiectrónico de botones 
en operacion en varias ciudades canadienses. 
(Derecha) Teléfono utilizado por Los suscrip-
tores dci primer servicio teiefónico de Canada 
inaugurado en Hamilton, Ontario, en julio de 
1878. Se utilizaba La campanilla para Ilamar y 
ci auricular de madera para habiar y escuchar. 

a unas 6.000 compaflias canadienses y, a través de una red mundial, a suscriptores de 
otros 84 paises. 

Además de las lineas terrestres y cables subterráneos, se hace un gran uso de Ia 
microonda. La Canadian National y La Canadian Pacific cooperaron en Ia construcción 
de un sistema de microonda de Montreal a Vancouver que se terminé en 1963. Uniones 
de microonda adicionales brindan comunicaciones con las Provincias del Atlántico. 

La Canadian Overseas Telecommunication Corporation, establecida en 1950, brinda 
conexiones telegráficas y teiefónicas entre Canada y el resto del mundo por cable y 
radio. Constantemente se amplIan, particularmente en ci forte, las instalaciones de 
comun icaciones interiores y exteriores. 

Los canadienses cuentan con numerosas instalaciones telefónicas que utilizan grande-
mente. En 1963, habia 6.656.613 teléfonos en operación; de los cuales 1.910.178 eran 
teléfonos comerciales y 4.746.435 eran particulares. En el mismo año, los canadienses 
hicieron más de Ii .000000.000 Ilamadas locales y 257.000.000 conferencias interur -
banas. El nümero promedio de liamadas telefónicas por cabeza era 593. 

Habia 2.296 sistemas teiefónicos separados que sunhinistraron este servicio. Sin 
embargo, Ia mayor parte de los 787.000.000 dólares de ingresos anuales fue absorbida 
por un pequeño nümero de grandes compañias. La Bell Telephone Company of 
Canada, establecida en 1880, funciona en Ontario, Quebec, Terranova y los Territorios 
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La información de servicios de mapas meteo- 
rológicos del Ministerio de Transporte se 
transmite por los servicios de telecomunica- 

ciones CN-CP. 

del Noroeste y opera el 61 por ciento de los teléfonos de Canada. La British Columbia 
Telephone Company que, al igual que Ia Bell Telephone, es una compañIa por acciones, 
opera ci 9,4 por ciento. Los gobiernos provinciales de las provincias lianeras de 
Manitoba, Saskatchewan y Alberta operan y son propietarios del sistema telefónico. 
Hay tres compañias principales que sirven a las Provincias MarItimas. Estas ocho corn-
pa?iias importantes forman ci Sistema Telefónico Trans-Canada que ofrece un sistema 
transcontinental microonda para Los servicios teiefónicos, de datos y otros tipos de 
comunicaciones. Los ocho grandes, conjuntamente con otras tres compañias telefónicas, 
cooperan en Ia Asociación Telefónica de Canada. 

Compañias menores, cuyo nñmero asciende a más de 2.250, se han asociado a varias 
asociaciones provinciaies y regionales. Para las conferencias interurbanas, Ia compañIa 
individual participa en arreglos que hacen posible proporcionar un servicio en los dos 
sentidos, con otros sistemas teiefónicos. Las cornpañias teiefónicas que tieneri carácter 
nacional caen bajo la jurisdicción de Ia Junta de Comisarios de Transporte. Las 
pequeñas compañias que funcionan en una provincia caen bajo Ia jurisdicción de un 
organismo regulador provincial. 

La actividad telefónica en Canada se remonta a 1876, fecha en que Alexander 
Graham Bell realizó su primera comunicación oral a "larga distancia" desde Brantford 
a Paris, ambas ciudades en Ontario. 

Entre los medios utilizados para unir entre sí a los 6.300.000 usuarios de teléfonos de 
Canada y a ëstos con los sistemas telefónicos mundiales, se encuentran el cable, el cable 
submarino y Ia microonda. En total se utilizan unos 48.000.000 kilómetros de cable. El 
sistema de microonda se extiende 6.200 kilómetros del Atlántico al Pacifico. Miles 
de kilômetros de cables unen a Canada con prácticamente todos Los paises que cuentan 
con servicios telefónicos. Se reaLizan esfuerzos constantes para mejorar ci equipo exis-
tente y extender el servicio a zonas rernotas. Entre los servicios introducidos áltima-
mente se encuentran Llamada Directa de Larga Distancia, Datos Telefónicos para 
transmisión de estadisticas comerciales y TWX, mediante ci cual los suscriptores 
pueden intercambiar mensajes escritos a máquina, estadisticas y dibujos. Sc utilizan una 
variedad de métodos electrónicos, incluyendo microonda, difusores troposféricos y 
transmisiones de alta frecuencia para proporcionar servicios telefónicos a pobiaciones 
situadas a grandes distancias entre si y separadas por accidentes geograficos. 

Anteriormente nos hemos referido a las uniones de microonda ofrecidas por las 
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Gander. 1 erranova, euenta con uno de los inuyores acropuertos del mundo. Durante 
Ia Segunda Guerra Mundial fue una importante base de patrulla del Atlántico. En 

primer pIano se ye ci hospital, a unos pocos kilómelros del aeropuerto. 

compañias telegrãticas y telefónicas. Estas instalaciones se arriendan a un nCimero de 
usuarios, incluyendo las redes televisoras de Radio Canada y CTV. Ciertas compañias, 
tales como varias compañias de electricidad, necesitan tanto su uso que operan sus 
propias redes de microonda. 

Además de las redes de microonda que unen el pals del Atlántico al Pacifico, un 
nümero creciente de sistemas de microonda proporciona los vinculos entre las zonas 
muy pobladas y los establecimientos distantes situados en los linderos fortes de las 
provincias y en los Territorios. 

Ministerio de Transporte 
Las telecomunicaciones caen bajo Ia jurisdiccidn de La Division de Telecomunicaciones 
y Electrónica del Ministerio de Transporte. El ministerlo otorga permisos a estaciones 
de radio y televisiOn; desde 1958, todas las solicitudes para crear 0 modificar estaciones 
de radio y televisiOn deben ser presentadas a Ia Junta de Gobernadores de Radio-
difusión. En efecto, el Ministerio de Transporte examina los planes técnicos del 
solicitante y Ia Junta de Gobernadores de Radiodifusión los planes de programaciOn. 

Además de conceder permisos a las estaciones de radio y televisiOn, el Ministerio de 
Transporte otorga anualmente unos 100.000 permisos de radio en barcos, aviones, 
automóviles, taxis y camiones, y sistemas de comunicaciones de seguridad rutera, 
policla y protección forestal e informaciOn sobre el tiempo. Por ejemplo, Ia Division 
MeteorolOgica del Ministerio Federal de Transporte es un usuario importante de los 
servicios de Ilneas terrestres y radiales. Esta divisiOn utiliza 89.300 kilOmetros de teletipo 
que sirven a 355 oficinas; 23.200 kilOmetros de circuito facsimile, sirviendo a 80 oficinas 
para La transmisión de mapas meteorológicos. 

En 1966. el Ministerio de Transporte completó una estaciOn terrestre de comunica-
don por satélite con otras naciones. en Mill Village, Nueva Escocia. La Canadian 
Overseas Telecommunication Corporation puede utilizar esta estaciOn para su par-
ticipaciOn en un sistema comercial internacional por satélite. El Ministerio de Trans-
porte también proporciona importantes ayudas a Ia navegaciOn a los barcos y aviones 
canadienses y a los de otras naciones. Además de otorgar permisos para un gran 
rnmero de propOsitos electrónicos y de telecomunicación, el Ministerio de Transporte 
opera una serie de estaciones monitoras para asegurar que se cumplan las condiciones 
de estos permisos. Las estaciones monitoras, unidas con una flota de automóviles 
equipados para localizar y medir las fuentes de interferencia, ayudan a mantener claros 
los canales aéreos. 

(ALBERT A. SHEA) 
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Bellas Artes 
Lo que se denomina frecuentemente "fisonomia cultural" de una naciOn es Ufl rnosaico 
de numerosas piezas ajustadas Intimamente que cubren todos los aspectos de Ia "forma 
de vida" de un pals, pero comünmente se asocia Ia palabra 'cultura' con las artes, o más 
concretamente, con las bellas artes y artes animadas. La definiciOn exacta de "bellas 
artes" o "artes animadas", o cualquier intento para establecer distinciOn entre ellas, es 
imposible e inütil. A menudo las bellas artes son ariimadas e, igualmente, las artes 
animadas también son bellas. Queda pues entendido que cuando mãs adelante hagamos 
referencja a Ia fisonomla cultural, concretamente nos referiremos a Ia miisica, pintura, 
drama, literatura, danza, escultura, arquitectura, artesania, "cine", opera, dibujo, 
grabado y television. 

Pasado Histórico 
La evolución cultural de Canada, marcada por periodos aiternativos de lentitud y 
rapidez durante un periodo de 200 años, ha sido muy complicada. La mayor parte de 
sus estimulos e influencias principales no han venido de dentro sino de fuera y el patron 
general de las artes ha sido notablemente imitativo. Más o menos esto ocurria en otros 
palses norteamericanos, pero las circunstancias históricas especiales de Canada 
prolongaron Ia inmadurez y La imitaciOn, más allá de las primeras etapas de crecimiento 
y dentro de este siglo. Solamente a partir de los comienzos de Ia década del 1950 se han 
experimentado en todo el pals señales del nacimiento de fuerzas vigorosas, ambiciosas 
y originales dentro de Ia comunidad de artistas creadores e intérpretes canadienses; 
una evolución que ha prosperado en una atmósfera de aprobación y apoyo püblico 
desconocido hasta entonces en Canada. Generalizando, se puede decir que, anterior-
mente a 1950, Ia evolución cultural de Canada fuc una empresa lenta, obscura, seria e 
imitatoria, mientras que los ültimos años produjeron una explosiOn cultural de un 
valor cierto y un futuro prometedor. 

Actualmente—y con excepciones notables—el cauce cultural canadiense es pre-
doininantemente anglo-sajón; y se aperciben fuertes intluencias, que a veces parecen 
excesivas, dc los Estados Unidos y Gran Bretaña en casi todos los aspectos de las ideas 
y las acciones del pueblo canadiense. La cultura franco-canadiense que posee calidades 
distintivas basadas firmente en tres siglos de evolución autOnoma en el nuevo mundo, 
doiruna en Ia provincia de Quebec y se extiende de muchas formas más allá de las fron-
teras provinciales. Una tercera fuerza del cauce cultural canadiense es Ia gran influencia 
ejercida por los ciudadanos cuyas raices se remontan, inmediatamente o a través de tres 
generaciones, a Ia sensibilidad étnica y a Ia riqueza cultural de numerosos paises 
europeos. Estas tres influencias principales tan patentes hoy dia, han venido influyendo 
durante los anos de creciiniento de Canada; y Ia evolución canadiense en las artes no 
puede ser entendida, al menos que uno tenga en cuenta el hecho de que tres influencias 
culturales distintas han venido trabajando al unIsono, Ia influencia anglo-sajona, Ia 
influencia franco-canadiense y Ia tercera influencia. (El término "anglo-sajOn" ha sido 
aceptado par un uso continuo y libre de los estudiosos y periodistas, pero para nuestros 
propOsitos tendria un signiflcado más preciso Ia expresiOn "anglo-americano".). 

La cultura actual de Canada en visperas del centenario del pals da Ia impresidn 
superficial de reflejar meramente Ia vida y pensamiento artistico de los Estados Unidos; 
y los criticos que tienden a deplorar lo que denominan Ia Americanización de Canada, 
encuentran una prueba convincente cuando contemplan ci pals desde Terranova hasta 
Ia Colombia Británica y dicen desesperadamente; "iPeliculas americanas! iRevistas 
americanas! I M usica americana! I Arquitectura americana! I Decoración americana! 
iLibros americanos! iTelevisiOn americana!" Afortunadamente, hay algo más que Ia 
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apariencia superficial y, aquellos que verdaderamente quieren encontrar más "con-
tenido canadiense" en la flsonomia cultural, no tienen que ahondar. 

Nadie puede negar que de tothss las influencias sobre Ia evolución cultural canadiense, 
las que provienen de los Estados Unidos son las más numerosas y más penetrantes. 
Estas se proyectan incesantemente y a menudo sin intención, a través de Ia frontera 
internacional de 4.800 kilómetros. Las peliculas de Hollywood, las tropas de asalto de 
Ia cultura americana, con su mezcla increible de refinamiento y tosquedad, marcan el 
paso de Ia moda seguida por los canadienses. A6n en ci Quebec rural, donde otras 
influencias que no fuesen francesas no han podido realizar una gran impresión, las 
peliculas de Hollywood dobiadas al frances cuentan con una gran clientela. En los 
ültimos ailos se ha ampliado grandemente ci impacto de las peliculas americanas, 
debido al hecho de que virtualmente todas las estaciones televisoras dcl Canada de 
habla inglesa ofrecen a su audiencia diariamente una o más "peliculas vicjas". Cientos 
de revistas americanas que se compran con ansiedad en todas partes del Canada de 
habla inglesa, proporcionan una gran parte del material leldo por los canadienses. Las 
publicaciones especializadas en arte, las columnas artisticas de las revistas populares y 
las secciones de critica literaria de los periódicos americanos de fin de semana, hacen 
que los canadienses se saturen con los gustos y aversiones de los Estados Unidos. Los 
libros americanos se apiñan en las estanterias de las librerias canadienses y cientos de 
canadienses se suscriben a clubs de libros americanos que suministran un libro pot mes. 
Un influjo constante de turistas americanos portadores de una prosperidad aparente 
sugiere a numerosos canadienses cierta ciase de excelencia envidiable del medio cultural 
americano. Quizá ci hecho más impresionante es que cada pantalla televisora de Canada 
presenta, cada dia de Ia semana, en programa directo o retransmitido, programas 
repletos de "contcnido americano". 

La impresión superficial creada por esta dosis masiva es que Ia comunidad media de 
habla inglesa de Canada debe ser una imitaciôn cultural pálida de su contrapartida de 
los Estados Unidos. Pero ésta es una ilusidn que desaparece cuando se consideran los 
hechos con más profundidad. Por un perfodo de siglo y medio con anterioridad a la 
Primera Guerra Mundiai, con Ia excepción de Quebec, Canada se encontraba im-
pregnada con Ia tradición cultural inglesa y ésta es Ia base sobre Ia que las influencias 
culturales contemporáneas deben construir si desean medrar, sean irnportadas de otras 
tierras o basadas en un deseo nacional canadiense de autoexpresión. Generaciones de 
oficiales y soldados coloniales trajeron los gustos y preferencias y perjuicios de Ingla-
terra y Escocia a Ia America Británica del Norte, y establecieron cimientos sólidos y 
duraderos en materias estéticas e intelectuales. Maestros educados en Inglaterra 
frecuentemente orientaban los gustos de Ia juventud canadiense y ejercian notable 
influencia en ci desarrollo comunal; Ia clerecia escocesa de Ia iglesia Presbiteriana de 
Canada y Ia clerecla inglesa de la igiesia de Inglaterra en Canada, ayudaron material-
mente asi como espiritualmente a desarroilar entre los canadienses un concepto funda-
mentalista de "buen gusto" en materias cuiturales. La ola de familias coloniales inglesas 
burguesas (los históricos Leales del lmperio Unido), mal dispuestos a permanecer en ci 
revolucionario Estados Unidos, colonizaron el Alto Canada y las MarItimas después 
de 1775 y ejercieron una influencia profunda en la evolución cultural en su nueva tierra. 
Los acuerdos comerciales preferenciales brrndaron a los editores britámcos oportuni-
dades excepcionales de dominar ci mercado canadiense de libros, revistas y periodicos 
importados. Al comienzo del siglo XX, Ia literatura, teatro, mUsica y arte britfinico se 
habian establecido firmemente como los favoritos de Canada. Debe tenerse en cuenta 
que, con algunas excepciones en el Montreal cosmopolita, Ia provincia de Quebec 
preparaba su propio curso cultural. 

Cerca de Un tercio de la poblaciOn de Canada es de origen étnico y cultural frances, 
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educado en frances e intimamente unido a las tradiciones, gustos y aversiones artisticas 
franco-canadienses. Han mantenido con orgullo durante más de tres siglos, una identi-
dad cultural especial y separada, dentro del amplio marco canadiense y han resistido 
conscientemente las tentaciones de ser asimilados por Ia mayorIa anglo-americana. La 
provincia de Quebec es ci hogar de Ia cultura franco-canadiense, si bien hay importantes 
comunidades de idioma frances en otras partes de Canada. principalmente en Nueva 
Brunswick, Ontario, Saskatchewan y Alberta: y en los ültirnos años, los medios de 
comunicación cultural entre estos fragmentos tan separados entre si han adquirido una 
importancia verdadera. La mayoria de los franco-canadienses que viven en los grandes 
centros de Quebec, y casi todos los que viven en comunidades fuera de Quebec son 
bilingues, y su resistencia a Ia gigantesca ola cultural anglo-americana es una cuestión 
de clara y concienzuda percepciôn y discriminación. Si bien en los tiltimos años el 
Canada frances deliberadamente ha estimulado un programa de intercambio cultural 
con Francia, sus primitivos lazos de union con Paris no cran sólidos y Ia evoluciOn de 
una cultura franco-canadiense caracteristica ha sido el resultado de un fenómeno 
prodigioso de desarrollo autOnomo. 

Pero el apuntalamiento británico y frances de las tendencias culturales canadienses 
contemporáneas no brindan una visiOn completa. El programa de inmigraciOn masiva 
de Canada durante el siglo pasado, trajo a Ia nueva tierra una mezcla de culturas 
europeas que contribuyeron una variedad vital y rica, profunda y sensitiva a Ia fisonomia 
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cultural canadiense. Hace dos siglos, alenianes de Hanover se establecieron en Nueva 
Escocia. Los holandeses de Pennsylvania se trasladaron a lo que actualmente es ci oeste 
de Ontario, después de Ia revoiución americana. En Ia gran corriente inmigratoria 
entre 1885 y 1914, cientos de miles de familias curopeas—alemanas, poiacas, ucrania-
nas, belgas, escancljnavas, hingaras, italianas, rusas y griegas—trajeron consigo sus 
arraigadas costumbres nacionales, mi:isica, literatura, danzas y trabajos manuales que 
aportaron generosamente a Ia vida artistica de su nueva patria. Al evaluar Ia fisonomia 
cultural canadiense actual no se puede exagerar Ia importancia de esta influencia 
europea añadida a Ia británica y Ia franco-canadiense. 

Estas complicaciones—la influencia penetrante de "los tres poderes" en las etapas 
iniciales y Ia influencia superficial de los Estados Unidos en los ültimos años—han 
hecho dificil de entender y calcular Ia fisonomia cultural canadiense: sin embargo. Ia 
historia de las consecuciones en el campo de las belias artes y artes animadas contra 
grandes obstãculos causa ci orgullo canadicnse—cn ci momento centenario del desa-
rrollo de Ia nación. Las consecuciones literarias, musicales, teatrales, pictóricas y de 
otras fornias culturales de los dIas primitivos fueron sólidas y verdaderas y Ia participa-
ción en Ia escena cultural internacional contemporánea se hace más satisfactoria, aUn 
para los criticos más exigentes. 

Literatura 
Los canadienses de Ia época anterior a Ia Confederación se encontraban empeñados 
principalmente en La gran tarea fIsica de transformar una tierra vasta, abrupta y des-
conocida en una comunidad moderna; pero, sin embargo, encontraron el tiempo y Ia 
oportunidad de producir una cantidad sorprendcnte de literatura indigena. Las 
primeras obras literarias vcrdaderamcnte canadienses fueron cscritas en frances por 
los exploradores, misioneros y colonos y muchas de ellas fueron Ia inspiración de 
escritos posteriores. Repletas de descripciones impresionantes y habilidosas de Ia vida 
en la tierra recientemente descubierta y embellecida con excelentes exposiciones litera-
rias de fé e idealismo, algunas de las primitivas obras eran excelentes piezas literarias. 
Las narraciones de las exploracioncs de Champlain, en Ia Nueva Francia, merecieron 
un renombre merecido. Les Relations, un magnIfico diario dc los misioneros Jesuitas 
franceses, ha servido como material bãsico de los estudiosos durante los áltimos 300 
años, La J-jistoire 1e Ia Nouvelle-France. de Marc Lescarbot, publicada primeramente 
en Paris en 1609, es una obra clásica de Ia literatura histórica. Diarios y memorias 
comparables de los exploradores y aventureros de habla inglesa, tales como Journey 
Iron, Prince of Wales Fort de Samuel 1-learne y Voyages from Montreal. . . to the Frozen 
and Pacific Oceans, de Alexander Mackenzie, han perdurado por años, no solamente 
como piezas agradables de lectura sino también como valiosas fuentes de información 
para los cscritorcs históricos. En las rcgiones maritimas, Quebec, Alto Canada y atn 
ci lejano oeste, los hombres y mujeres de inclinación literaria escribieron sobre Ia nueva 
tierra—libros de aventuras, religion, educación. vida primitiva, ficciOn, poesIa. viajes 
y naturaleza. Las editoriales de Londres, Edinburgo, Paris. Boston y Nueva York 
publicaban cicntos de libros sobre Io que ahora se conoce con el nombre de Canada; 
y para ci l 0 de julio de 1867, existia una gran colecciOn de lo quc se puede perfectamente 
denominar 'Canadiana'. 

La formaciOn de Ia ConfederaciOn en 1867 y las primeras accesiones siguientes de Ia 
Isla del Principe Eduardo y Manitoba, estimularon el sentido de identidad real o imagi-
naria y eI interés nlutuo y condujeron al comienzo del espiritu nacional canadiense, y 
esta evoluciOn tuvo particular importancia en ci campo de Ia literatura. De 1867 a 1900, 
apareció un cuerpo considerable de literatura tlpicamente canadicnse. Solo una pequeña 
parte de éI tenia verdadera importancia literaria o se encontraba libre de las faltas de 

BELLAS ARIES 	 397 



plagio de estilos y ternas de escritos extranjeros, pero alguna parte, tanto en inglds 
como en frances, era laudable y duradera. En 1877, los criticos canadienses y extranjeros 
alabaron The Go/den Dog de William Kirby que ha permanecido como una obra clásica 
canadiense. Dos de las novelas históricas de Sir Gilbert Parker, When Valmond Came 
to Pontiac (1895), y The Seats of the Mighty (1896), basadas en escenas canadienses, 
tuvieron un ëxito inmcdiato en Gran Bretaña y los Estados Unidos, asi como en Canada 
y, hasta Ia fecha, están altamente consideradas. La serie popular de novelas canadienses 
de Ralph Connor, comenzada en 1898 con Black Rock, se mantuvo por muchos ailos 
en Ia lista de novelas de mayor yenta. Beautiful Joe, escrita en 1894 por Margaret 
Marshall Saunders, ha sido traducida por lo menos en 14 idiomas y ha sido una de las 
historias de animales escritas en inglds más populares de todos los tiempos. Los 
archivos muestran que hasta 1880 los novelistas canadienses produjeron 250 obras, dos 
tercios de las cuales aparecieron en las décadas del 1860 y 1870. Las historias de Ia 
naturaleza y animales salvajes escritas per canadienses han disfrutado de una gran 
reputación en todo el mundo y algunos de los autores más aclamados recibieron su 
consagración antes del comienzo del siglo XX. La primera de las historias de animales 
de Sir Charles G. D. Roberts apareció en 1895; Ernest Thompson Seton publicó su 
famosa Wild Animals I Have Known en 1898; y los famosos libros sobre Ia naturaleza 
de Catherine Paar Traill aparecieron en 1894 y 1895. 

La poesia entró con paso firme en el fenómeno canadiense en las décadas que 
siguieron inmediatas a Ia Confederación y, desde entonces, nunca perdió el paso, si 
bien los poetas contemporáneos están menos enamorados con los temas patrióticos y 
naturalIsticos. Isabella Valancy Crawford publicó en 1884 un volumen de poesias que 
cantaba Ia tierra virgen de Canada, con el espIritu y afeccidn que más tarde inspiró 
al Grupo de los Siete a rendir tributo visual intenso a su pals; pero los nombres que 
todavia permanecen a Ia cabeza de Ia poesia canadiense son los de Los Cuatro Grandes: 
Charles Cl. D. Roberts, Archibald Lampman, Duncan Campbell Scott y Bliss Carman. 
Inspirados por Ia magnitud, belleza y futuro de Canada, y alentándose y apoyándose 
entre si como mosqueteros, los cuatro produjeron una impresionante cantidad de versos 
y ganaron Ia aceptación favorable de las criticas literarias del pals y el extranjero. Su 
influencia en Ia literatura de lengua inglesa no disminuyó hasta bien avanzado el siglo 
actual. En el Canada frances, el gran poeta Emile Nelligan, cuyo primer volumen 
apareció en 1896, estaba ligado con Nérée Beauchemin (PaIne intime) y Guy Delahaye 
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(Phases), para formar un trio que merecla el respeto de Paris y el afecto en el pals. Las 
memorias de los politicos y funcionarios püblicos aparecieron en gran nümero después 
de Ia Confederación y añadieron una gran contribución a Ia gran cantidad de literatura 
canadiense existente. Si bien sus escritos no constitulan buena literatura e incluso en 
algunos casos no estaban bien escritos, los hechos registrados sobre Ia época han 
constituido un rico tesoro para los canadienses y otros escritores. 

El periodo de 1900 a 1940 fue muy prolifico para los escritores canadienses, par-
ticularmente los novelistas; pero Ia producciOn literaria de Ia época fue, con notables 
excepiones, local, narcisista, misionaria, seria e insipida. Las novelas regionales estaban 
en boga. Norman Duncan escribió sobre Ia ruda costa dcl Atlántico (Doctor Luke of 
Labrador); Ia campiña de las Provincias Maritimas inspiró a Pierre Coalfleet (Solo), 
y Ia vida de Montreal interesó a J. G. Symes (Our Little Life); pero, en realidad, 
Robert W. Service escribió Ia tinica novela verdaderamente triunfal, Trail of '98. La 
experiencia de los inmigrantes a Canada fue un tema atractivo utilizado por gran 
niimero de escritores canadienses de Ia época: Hansen, de Augustus Bridle, Painted 
Fires de Nellie McCiung, Wild Geese de Martha Ostenso, The Viking Heart de Laura 
Goodman Saiverson, Settlers of the Marsh de Frederick Philip Grove y The Foreigner 
de Ralph Connor. Igualmente, los sufrimientos fisicos y sicológicos inherentes a Ia 
colonización del oeste fueron ci tema irresistible de numerosos escritores: Bulldog 
Carney de W. A. Fraser, The Heart of Cherry McBain de Douglas Durkin, The Sky 
Pilot de Ralph Connor, The Cowpuncher de Robert Stead, Purple Springs de Nellie 
McClung, The Shadow Riders de Isabel Patterson y Gordon of the Lost Lagoon de 
Robert Watson. La critica del pals y del extranjero no encontró muchos puntos de 
admiraciön en Ia mayoria de estas novelas, siendo Ia queja general que las situaciones 
grandiosas e intensas envolvIan personajes vagos y secundarios. Numerosos escritores 
canadienses se sintieron movidos por Ia exaltación y el reto del tiempo, pero les faltaha 
el talento literario para pintar caracteres sOlidos que embelleciesen Ia acción. 

La novela de Ia década del 1920 tcndió a estar dominada por dos autores de carácter 
diferente, Frederick Philip Grove y Mazo de la Roche. El realismo duro de Grove era 
mãs adelantado que ci de sus contemporãneos, pero su estilo pesado le ganó pocos 
amigos entre los criticos y lectores de su época. Sus obras A Search for America (1927), 
Our Daily Bread (1928), The Yoke of Life (1930) y Fruits of the Earth (1933) han 
resistido el paso dcl tiempo y actualmente gozan de más estima que durante Ia vida 
del austero escritor. La Srta. de Ia Roche mereció Ia aclamación mundial por su larga 
serie de novelas Jalna, iniciada en 1927, cuya popuiaridad se mantiene actualmente 
mediante nuevas ediciones, novelas por entregas en publicaciones, traducciones y 
adaptaciones cinematograficas. Su creación dc caracteres ficticios, reales, vividos, 
atractivos y de gran personalidad ha ocasionado que los criticos Ia citen como el es-
critor canadiense que verdaderamente entendla su profesión. Las primeras historias de 
Morley Callaghan fueron escritas a finales de 1920, pero SUS novelas más conocidas y 
las que con ci tiempo le dieron fama internacional, tales como Such is My Beloved 
(1934), They Shall Inherit the Earth (1935) y More Joy in Heaven (1937), fueron escritas 
en Ia década del 1930. La reputación de Callaghan ha aumentado con los años y actual-
mente es considerado por muchos como el primero de Ia escuela canadiense de novelis-
tas moderrios. Otros novelistas famosos de La década del 1930, cuyo trabajo tiende a 
ser considerado por los criticos contemporáneos, son Frederick Niven (The flying 
Years y Mine Inheritance), Philip Child (The Village of Souls y God's Sparrows) y 
W. George Hardy (Father Abraham y Turn Back the River). Es interesante e ilustrativo 
hacer notar que God's Sparrows de Child es prâcticamente Ia Onica novela canadiense 
de categoria que trata de Ia Primera Guerra Mundial, aunque los sacrificios canadienses 
en hombres y materiales en aquel conflicto fueron extraordinarios. 
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Los escritores del Canada frances se encontraron con problemas considerables. Un 
sentido real de aislamiento (del Canada de habia ingiesa y del mundo de habla francesa), 
una idea avasalladora del decoro nacida de un catolicismo estricto, un mercado reducido 
y de lectores relativamente sencilios y una tendencia a favorecer temas y estilos literarios, 
académicos y formalistas, tendieron a frenar los impulsos naturales y vigorosos 
franco-canaclienses y no fue hasta después de Ia Primera Guerra Mundial que surgió 
ci movimiento liberacionista. Desde 1867 hasta bien avanzado el siglo XX, el grueso de 
la literatura buena de Quebec se interesaba en Ia historia, politica y religion; si bien 
dentro de estas zonas limitadas aparecieron notables obras literarias. De las plumas de 
Henri Bourassa, Olivar Asselin y Jacques Fournier surgieron, magnificamente escritos, 
panfletos politicos inflamatorios, conteniendo los sentirnientos nacionalistas franco-
canadienses. Sir Thomas Chapais (coats d'Ristoire du Canada) y Joseph Edmund Roy 
(Histoire dii Notariat au Canada), fueron dos historiadores literarios triunfales de su 
dia. L'Avenir du Peuple canadien-francais de Edmond de Nevers fue admirado por todo 
ci mundo de habla francesa como un gran ensayo de un gran mérito iiterario y La obra 
religiosa Droit publique de i'Eglise, del sacerdote canadiense Louis-Adolphe Paquet, 
fue una importante obra literaria. Los nombres franco-canadierises R.P. Louis 
Lachance, R.P. Louis-Marie Regis, Charles Dc Kroninck y François Hertel adquirieron 
fama internacional en ci campo de Ia literatura filosófica. Las obras histOricas del Canó-
nigo Lionel Groulx (La Découverte dii Canada y Hisroire du Canada fran(ais) no 
fueron solamente notables por su estilo literario sino tamhién excepcionalmente 
eficaces en Ia estimulaciOn de un espIritu nacional entre los franco-canadienses. Durante 
Ia dCcada del 1920 y del 1930. Ia crItica literaria de Quebec era especialmente vigorosa 
e inquisidora en la forma de libros y periOdicos, y los nombres de Albert Pelletier, 
Jean-Charles Harvey, Louis Dantin, Jean Chauvin y Pierre Daviault sobresalian en este 
campo. La novela se desarrollO muy tarde en Quebec y no fue realmente hasta después 
de Ia Primera Guerra Mundial que mostró señales de vigor y competencia. Les 
Denii-civilisés, de Jean-Charles Harvey, Trente Arpents de Ringuet y Un Honme et son 
Péché de Claude-Henri Grignon y La Minuit de Felix-Antoine Savard fueron los pre-
cursores de Ia novela franco-canadiense que apareciO con gran pujanza y sensibilidad 
al final de Ia Segunda Guerra Mundial. 

La década del 1940, caracterizada por una gran participación humana en grandes 
acontecimientos, fue particularmente fértil para Ia litcratura canadiense. En cierta 
manera, parece que se habian eliminado los obstáculos y los novelistas canadienses 
trataron por primera vez de temas universales. Si bien ci emplazamiento de la trama 
podia estar dentro dc las fronteras canadienses, los problemas y argumentos se interesa-
ban en Ia humanidad. Este periodo vio el resurgir de escritores canadienses de primera 
categoria. Hugh MacLennan, de Montreal, alcanzó fama internacional como escritor, 
gracias a sus obras Barometer Rising (1941), Two Solitudes (1945) y The Precipice 
(1948). Sinclair Ross (As for Me and My House), Gwethalyn Graham (Earth and High 
Heaven), William 0. Mitchell (Who has seen the Wind) y Edward McCourt (Music at 
the Close) formaron partc de un nuevo contingente de novelistas canadienses inspirados 
por ci entendimiento del hombre y capaces de escribir con verdadero arte. Presently 
Tomorrow (1946) de Joyce Marshall y The Rich Man (1948) de Henry Kreisel han 
recibido Ia aprobaciOn de Ia crItica. Thomas Raddall de Nueva Escocia, consiguiO 
aclamaciOn como un extraordinario noveista histOrico canadiense en Ia década del 
1940, gracias a su obra His Majesty's Yankees, Roger Sudden y Pride's Fancy. 

Desde 1950, la escena literaria canadiense ha sido muy agitada y fructIfera y han 
surgido nuevos escritores más rápidamente que Ia habilidad lectora del püblico para 
absorberlos y escritores consagrados que cambiaban a nuevos estilos y formas con 
éxito notable. La lista de obras buenas del periodo incluye un gran nümero de libros 
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de los que solamente se pueden dar unas breves impresiones en este estudio corto. Ethel 
Wilson de Vancouver, recibió aciamaciOn internacional por Hetty Dorval (1947), 
The Innocent Traveller (1949), The Equations of Love (1952), Swamp Angel (1954) y 
Love and Salt Water (1956). David Walker consiguió prominencia con su Digby (1953) 
y Geordie (1950), mientras que Robertson Davies complacia a Ia critica y at püblico 
con su Tempest- Tost, Leaven of Malice y A Mixture of Frailties. The Mountain and the 
Valley de Ernest Buckler y The Channel Shore de Charles Bruce, ambas obras situadas 
en Nueva Escocia, tienen un importante mérito iiterario, mientras que The Sacrifice, 
una historia sobre una familia judia de Winnipeg, de Adele Wiseman, recibió el premio 
de Ia novela del Gobernador General de 1956 y Ia alabanza de Nueva York y Londres. 
Otro cronista de historias ficticias de una familia judla en Canada, Morclecai Richier, 
se ha revelado a las criticas internacionales como un satirico de gran fuerza, con su 
Son of a Small Hero, A Choice of Ene,nies y The Apprenticeship of Duddy Kravitz. The 
Deserter, primera novela de Douglas LePan (Premio Gobernador General a Ia novela 
de 1964) y The Betrayal, segunda novela de Henry Kreisel, son narraciones audaces y 
sensibles dentro de los temas de Ia Segunda Guerra Mundial. 

En el Canada frances, ci perlodo posterior a 1950 ha sido igualmente fructifero para 
los novelistas y poetas. La penetrante novela de realismo urbano, Bonhzeur d'occasion 
de Gabrielle Roy, recibió ci premio de novela del Gobernador General de 1947 por la 
version inglesa titulada The Tin Flute. Le Survenant, de Germaine Guèvremont, ha 
colocado a su autora en Ia primera lila entre los novelistas de habla francesa, tanto de 
Montreal como de Paris, mientras que las obras de Roger Lemelin, Au pied de Ia pente 
douce y Les Ploufles, Ic han merecido Ia fama al joven autor de Quebec. La novela 
franco-canadiense, plagada durante largo tiempo por el sentimentalismo y Ia prosa 
afectada, rápidamente alcanzó ci grado de reatismo duro y, actualmente, se concentra 
principalmente en el análisis profundo de Ia mentalidad humana—en Ia extraña forma 
de ficción sicológica. Ejeniplos actuales son: La Fin des songes de Robert Elie, Pous-
siêre sur Ia Ville de André Langevin, Les Canadiens errants de Jean Vaillancourt y La 
Fille laide de Yves Thériault. Anne Hébert ,si hien mejor conocida como poetisa, ha 
escrito una novela, Les Clzambres des bois y un volumen de historias cortas, Le Torrent, 
caracterizadas ambas por un escrutinio de los motivos humanos. Y Claire Blais, un 
joven escritor montrealés, ha pubhcado recienternente dos novelas sicológicas, La 
Be/k Bête y Tête blanche, que han asombrado y deleitado at mismo tiempo at mundo 
literario de Canada, Francia y los Estados Unidos. Entre los ganadores de los premios 
Gobernador General de los ültinios años para Ia novela del idioma frances se encuen-
tran: André Giroux (Malgré tout, lajoie) (1959), Yves ThCriault (Asizini) (1961), Jacques 
Ferron (Co,ztes du pays incertain) (1962), Jean-Paut Pinsonncault (Les Terres séches) 
(1964) y Gerard Bessette (L'Incubation) (1965). 

Si bien ci advenimiento de novelas de factura impecable se ha caracterizado en Ia 
escena literaria canadiense posterior a Ia Primera Guerra Mundial, el periodo ha 
visto cambiar scnsiblcmente La obra de los poetas canadienses. In Flanders Fields de 
Colonel John McCrae ha sido Ia finica obra iniportante de poesIa canadiense sobre ci 
conflicto de 1914-1918, pero también una de las más conocidas y más estimadas. Entre 
las dos guerras. E.J. Pratt obtuvo fácilmente ci reconocimiento como ci principal poeta 
canadiense de idioma inglés, mostrando una fuerza notable en el campo dcl verso narra-
tivo basado en acontecimientos principales de los asuntos humanos contemporáneos: 
Tiian., The Roosevelt and the Antinoe, The Titanic. Bréheuf and his Brethren, The Last 
Spike. Dunk irk. Obtuvo dos veces ci premio del Gobernador General de Poesla y, en 
1940, recibió Ia Medalla de Oro Lorne Pierce de Ia Sociedad Real de Canada. Otros 
poetas contemporáneos como Pratt, dignos de mención, son Arthur S. Bourinot, Anne 
Marriott y Dorothy Livesay, habiendo escrito todos ellos versos pujantes, vigorosos, 
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presagiando Ia obra de una joven y nueva escuela de poetas realistas. Earle Birney de 
Vancouver, ha revelado un estilo literario personalisimo que le ha valido dos Premios 
del Gobernador General de poesia, David and Oilier Poems (1942) y Now is Time 
(1945). El grupo de poetas montrealeses de Frank Scott, A.J.M. Smith, Leo Kennedy y 
Abraham Klein se convirtió en el grupo poético más interesante de Ia década del 1940 
en ciertos aspectos, escribiendo magnificamente, pero tratando de originar Ia controver-
sia para atraer Ia atención püblica hacia ellos mismos y su trabajo. En los ültimos años, 
las obras de Roy Daniells, Robert Finch, Louis Mackay, James Reaney y George 
Johnston, han establecido una fuerte tradición formalista en Ia poesia canadiense. La 
década del 1960 ha traido Ia prominencia de Irving Layton, Louis Dudek, Raymond 
Souster y Alfred Purdy en el Canada de habla inglesa y Anne Hébert (Poè,nes), Jacques 
Languirand (Les Insolites), Gatien Lapointe (Ode au Saint-Laurent), Pierre Perrault 
(Au coeur de ía rose) y Gilles Vigneault (Quand les hateaux s'en von:) en ci Canada de 
habla francesa. 

En muchos aspectos, Ia evoluciôn de Ia escritura creativa canadiense desde los dias 
primitivos a través del periodo de Ia Confederación hasta Ilegar a los tiempos modernos 
ha sido una empresa agobiadora y decepcionante: pero no hay duda de que Ia literatura 
canadiense ha "Ilegado". Actuaimente, Se exige del escritor canadiense independencia, 
fuerza, imaginación, audacia y talento artistico, ya que vive en un mundo reducido, con 
comunicaciones rápidas y se apercibe de que más o menos todo escritor compite con el 
resto de los escritores. Canada todavia es un pals joven en los asuntos internacionales y 
su moderno espiritu de empresa y ambición es una ferza pujante para sus escritores en 
el momento en que participan en Ia exuberancia del Centenario de su nación. 

Artes Visuales 
Las artes visuales en Canada presentan actualmente una actividad sin precedentes; y en 
todas partes del pals se muestra gran interés püblico y actividad profesional. Las escue-
las de arte Se encuentran abarrotadas de estudiantes y las demandas de nuevas instala-
clones de enseñanza es continua. Los departamentos de bellas artes de las universidades 
encuentran dificultades para conseguir ci personal y las facilidades para desarrollar el 
cuerpo de historiadores y maestros de arte que demandan las instituciones en todas 
las provincias. Los cursos de pintura para adultos reciben un diluvio de solicitudes de 
ingreso. Los premios y becas para pintores y escultores se multiplican. Hay frecuentes 
exhibiciones que se encuentran bien patrocinadas. La yenta de telas a buenos precios 
son mejores que nunca. La prensa periddica y diana brinda una buena cobertura de Los 
acontecimientos artIsticos. Todos los niveles de los gobiernos están abriendo La bolsa 
püblica para alentar a los pintores. El pOblico se interesa ampliamente en las matenias 
artIsticas. Conforme los artistas canadienses permanecen en el vértice del centenario del 
pals, mirando en retrospectiva y contemplando el futuro prometedor, no pueden por 
menos que manifestar que "las cosas van bien". 

En cierto modo Sc puede decir que Ia pintura ha tenido más éxito entre todas las artes 
en expresar nuestra personalidad nacional, ya que dentro de esta circunferencia, un 
pequeiio arco reconocible se puede identificar como canadiense. El catálogo de Ia 
Galeria Nacional de Canada contiene una sección principal que describe los trabajos de 
Ia "escuela canadiense"—una actitud oficial canadiense osada, pero justa y necesaria. 
No sugiere que los artistas canadienses hayan oniginado nuevos métodos 0 que hayan 
establecido modas orientadoras de otros pueblos, sino quc se cree que algunas pinturas 
canadienses tienen un contenido especifico que no se puede encontrar en otras partes, 
una forma muy distintiva de mostrar Ia atmósfera y Ia localidad. La mayoria de este 
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tipo especifico ha aparecido entre el perlodo de 1910 a 1930, en que el Grupo de los 
Siete y sus predecesores y sucesores jnmediatos pintaban to que velan y to que sentlan, 
con un entusiasmo y sentimiento profundos sin limite. La historia de Ia pintura en 
Canada, desde los dias primitivos hasta ci periodo de la Confederación, a través de 
dos guerras mundiales y ci periodo entre guerras, y el escenario contemporáneo, debe 
utilizar ci Grupo de los Siete como punto de referencia y medida de comparación. Asi, 
opinan muchos canadienses que nuestras pinturas primitivas eran descoloridas y vacias, 
en comparación con Ia fuerza e impacto personal de las obras dcl Grupo, y no debido a 
las normas internacionales formales de Ia apreciaciOn artistica; y que nuestra pintura 
moderna es excitante y fuei-te porque respeta los colores básicos y factores de composi-
don empleados por Los Siete y no por Ia comparaciOn favorable con las obras mostradas 
en Nueva York y Paris. 

Las priniitivas pinturas de Canada eran resuitado del trabajo de los colonos franceses 
que no hablan recibido instrucciOn, no tenian ambiciOn ni imaginación, quienes 
produclan trabajos de valores religiosos y morales y de poco mérito artIstico, auspicia-
dos por su iglesia. Las primitivas obras de los artistas ingleses eran principalmente 
dibujos de escenas y pinturas topográficas realizadas por militares y topógrafos y 
correctos retratos que mostraban to que velan los ojos. Los primeros pintores cana-
dienses que obtuvieron fama fueron Paul Kane, llegado de Irlanda en su mocedad y 
establecido en to que actualmente es Toronto, y Cornelius Krieghoff, nacido en 
tOrico de Kane floreció entre 1845 y 1860, cuando se distinguió principaimente por sus 
pinturas fieles y sensibles de los indios nativos de todas partes de Canada. Krieghofffue 
un pintor prolifico entre los años 1845 y 1865 y SUS retratos y tipos de pintura, basados 
principalmente en las alegrias y tristezas de Ia vida franco-canadiense, particularmente 
Ia rural, obtuvieron una gran demanda a buenos precios. Los trabajos de anibos pin-
tores constituyen piezas de coiecciOn cotizados actualmente en ambos lados del 
AtIántico, en que compradores pOblicos y privados pagan miles de dólares por telas 
pequeñas. En Ia época anterior a Ia Confederación y hasta bien avanzada Ia Oltima 
parte dci siglo XIX hubo un patrOn seguido por los jOvenes canadienses de Ia zona 
inglesa que tenian La ambición de convertirse en pintores. Estudiaban en ci estudio de 
un maestro local de arte, donde adquirian Ia técnica, y después marchaban a Inglaterra 
o a Europa para seguir Ia formación artIstica avanzada en formas y modas. AbsorbIan 
las actitudes de los rnaestros europeos y, at volver a Canada, pintaban unas escenas 
canadienses vistas por ojos europeos. Unos pocos fueron a las escuelas de arte de 
Nueva Inglaterra, donde aprendieron, de segunda mano, Ia técnica europea. Gran 
parte del trabajo de estos pintores primitivos era técnicamente bueno, gran parte era 
mediocre, pero prácticamente ninguna mostraba el espiritu de Ia juventud y fortaleza 
canadiense, mientras todos ellos reflejaban Ia madurez y ci cansancio de Europa. 
Durante este perlodo habla muchos pintores aficionados activos en ci Canada frances 
e inglés que produjeron numerosas obras de arte folkiOrico local con honestidad: 
retratos, grupos familiares, escenas y cuadros votivos. No seria injusto generalizar que 
durante todo ci periodo anterior at advenimiento del siglo XX. Ia pintura en Canada 
carecia de imaginaciOn, propósito y significado: pero entonces es necesario mencionar 
los nombres de ciertos pintores sobresatientes y cuyos trabajos se consideraron como 
los comienzos de la "Escuela Canadiense", algunos de los cuales trabajaron hasta ci 
comienzo de Ia década del 1920 con éxito verdadero. 

El topOgrafo W.H. Bartlett (nacido en 1809), un dibujante meticuloso del escenario 
del Alto Canada, se ha mantenido y las reproducciones de los "Bartlett Prints" han dis-
frutado una gran admiraciOn y popularidad en los tiempos actuales. La memoria de 
François Beaucourt (nacido en 1740) de Montreal, Sc conserva por su "Retrato de un 
Esclavo Negro" que actualmente se conserva en el Museo McCord de Ia Universidad 
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ri o1nca & Quebc ha sido taiiiosa por muho tiempo por su dedii.ación a los 
tines culturales. Aqu florecen las aries y aUn estructuras funcionales tales como este 
centro de rehabilitación en Ia capital de Ia provincia tienen una decoraciOn artistica. 

McGill. Joseph Légaré (nacido en 1795), de Quebec, era un pintor pionero y coleccion-
ista y maestro de Antoine Pla,nondon (nacido en 1804), ci retratista franco-canadiense 
más impresionante de su época. Daniel Fouler (nacido en 1810), que trabajaba cerca de 
Kingston, era un acuarelista de gran talento y uno de Los miembros fundadores de Ia 
Real Academia Canadiense de Artes. John Arthur Fraser (nacido en 1838), paisajista, 
produjo una serie extraordinaria de paisajes de las montaiias Rocosas para Ia Canadian 
Pacific Railway. Otto Jacobi (nacido en 1812), recibiO instrucción en Alemania y viajó 
ampliamente, viviendo los 40 ultimos años de su larga vida en Canada, siendo un 
famoso paisajista y Presidente de Ia Real Academia Canadiense de Artes de 1890 a 
1893. Lucius R. O'Brien (nacido en 1832), un activo canadiense que fue uno de los 
primitivos artistas que mostró un apasionado interés por los paisajes del oeste de 
Canada, trabajó de arquitecto y de ingeniero civil en el Alto Canada antes de comenzar 
Ia pintura. Fue ci primer Presidente de Ia Real Academia Canadiense de Artes. Paul 
Peel (nacido en 1860), nativo de Canada, hijo de un marmolista y professor de dibujo, 
trabajó principalmente en Francia y también en Toronto y London (Canada) y con-
siguió Ia admiración de los criticos por sus estudios académicos de figura. En Nueva 
Escocia, Robert Field (nacido en 1769) y William Valentine (nacido en 1798) eran 
retratistas de suficiente mérito para ganar Ia aceptación de museos y galerias artisticas 
de Canada y Nueva Inglaterra. 
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Para 1900, Un reducido nãmero de pjntores de Toronto y Montreal comenzaba a 
sentir y hablar de los comienzos de un movimiento artIstico decididamente nacional. 
William cruikshank, Robert Hol,nes, charles Jefferys y Fred Brigden, pintores y 
maestros consagrados, abogaban abiertamente una nueva actitud, adecuada al escenario 
canadiense mientras que en Montreal, varies seguidores del famoso Maurice Cullen 
y admiradores del consagrado James W. Morrice se convirtieron en abogados de una 
"Forma Canadiense" de pintura. Los crIticos, coleccionistas y compradores no parecian 
apercibirse o compartir este movimiento naciente. pero, para los primeros años del 
siglo XX, surgia un incipiente Movimiento de Arte Canadiense". Fuertemente unido 
a éI, se encontraban los jóvenes pintores de Ia época que no estaban inspirados por las 
pinturas europeas; y maestros de arte de edad mediana que, si bien toleraban con 
gratitud dicho movimiento, encontraban que su propia experiencia y capacitación 
brindaban poca inspiración a los jóvenes canadienses. Este ultimo grupo ejerció una 
influencia muy importante en el cambio gradual del viejo concepto artistico canadiense 
al nuevo. Entre ellos se encontraban estos famosos pintores: J. W. Beatty, F. M. Bell-
Smith, Franklin Brownell, William Brymner, Franklin Carmichael, Willia,n Cruikshank, 
Maurice ('allen, clarence Gagnon. Robert Harris, Robert Holmes, Franz Johnston, 
Ozias Leduc, J. E. H. Mac Donald, J. W. Morrice, George Reid, Fred Verner, Horatio 
Walker y Homer Watson. 

En 1913, un pequeño grupo de pintores de Toronto, dirigidos por J. E. H. MacDonald, 
inspirados por La personalidad extraordinaria de Tom Thomson y apoyados económica-
mente por el Dr. J. M. McCallum, comenzaron a trabajar conjuntamente con Ia idea 
especifica de pintar las glorias del forte de Canada en una forma adecuada a Ia época y 
al tema, constituyendo ci primer reto eficaz al tradicionalismo de Ia pintura canadiense. 
El entusiasmo febril del grupo sufrió un duro golpe al estaliar Ia Primera Guerra 
Mundiat, pero inmediatamente después de Ia guerra, los pintores se reunieron, excepto 
Thomson que habia rnuerto en 1917. Concentrándose en el condado de Algoma y en Ia 
orilla forte del lago Superior, el grupo pintO una colecciOn magnificamente elocuente y 
audaz de telas que causó extrañeza y desmayo en los criticos de Ia época, En 1920 Se 
adoptO el nombre de "Grupo de los Siete'. por Frank carmichael. Lawren Harris, 
Alexander Jackson, Franz Johnston, Arthur Lismer, J. E. H. Mac Donald y Frederick 
Varley y, en mayo, celebraron su primera cxposiciOn pühlica cn Ia Galeria de Arte de 
Toronto. La reacciOn de la crItica fue inmediata, violenta y desfavorable. El primer 
grupo de revolucionarios artisticos de Canada fueron tachados de anatemas per Ia 
critica tradicional y ci publico conservador de Toronto. Las injurias e insultos Ilovieron 
sobre los pintores, individualmente y en grupo, y de acuerdo con todas las reglas 
normales del arte mundial, su primera exposición deberia haber sido tambiën Ia O!tima. 
Sin embargo, Ia mentalidad receptiva del directorio de Ia Galeria Nacional de 
Canada defendió a! Grupo de los Siete contra una oposiciOn severa, comprando 
algunos cuadros y ayudando a disponer una exposiciOn en Londres, bajo importantes 
auspicios. lnesperadamente, Ia mayoria de los criticos artIsticos de Gran Bretaña pro-
nunciaron comentarios favorables. La fraternidad artistica de Paris—pintores, criticos, 
agentes y compradores—contemplaron las pujantes pinturas del grupo y las admiraron 
abiertamente. Varios de los dirigentes de Ia opinion art istica de los Estados Unidos Se 
tomaron el trabajo de ver las obras del Grupo y manifestaron que les habIa gustado lo 
que vieron. La alabanza, desde luego, no fue universal, pero provenia de numerosos 
criticos importantes. Tales alabanzas no podian ser ignoradas por los canadienses y 
durante los cinco años siguientes a Ia primera exposición tan disputada, siguió una 
aceptación gradual y casi desganada del Grupo de los Siete. Este fue ci gran aconteci-
miento de Ia historia artistica canadiense. 

El Grupo de los Siete durO como entidad durante diez años fecundos y plenos de 
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acontecimientos, con algunos cambios en su personal. Franz Johnston se retiró en 1922 
y A. J. Casson, Edwin Ho/gate y L. L. Fitzgerald se unieron al grupo en 1926, 1931 y 
1932 respect i vamente. Parece imposible que Ia influencia del grupo sobre Ia vida cultural 
canadiense pudiese ser olvidada, aCm cuando los carnbios mutantes y las nuevas modas 
podrian titular de anacronismos a sus magnificos cuadros. Durante su corta vida activa, 
ci grupo inspiró a muchos jóvenes pintores para intentar contar Ia historia verdadera 
de Canada en cuadros, deshizo para siempre las rigideces coloniales de Ia apreciación 
artistica que hablan permanecido firmes en Canada por cientos de años, y oreó el 
concepto total de lo que debiera ser Ia participación canadiense en el mundo del arte. 
Ciertos criticos cinicos y chiflados se quejan actualmente de que el trahajo del Grupo 
de los Siete Se ha convertido, como resultado de una exposición excesiva a un pUblico 
crëdulo, en sinónimo de arte canadiense, y que el mundo ha clasificado a los artistas 
canadienses solaniente como pintores de vistas majestuosas, pinos tortuosos y nieve sin 
fin. Se trata de un comentario absurdo. La influencia directa del Grupo sobre los 
pintores canadienses jóvenes y adultos ya ha disniinuido y no es fácil encontrar imita-
ciones irreflexivas del estilo del Grupo en ninguna exposición contemporánea. La 
Escuela Canadiense moderna es liberal y receptiva, tamblén altamente creativa; 
consiente tener en cuenta las intluencias de todas clases, indigenas o extranjeras, y no 
teme a Ia critica. En gran parte, este estado de cosas se debe a Ia "ruptura de conceptos 
predeterminados" realizada por el Grupo de los Siete. 

Varios pintores que trabajaron y florecieron simultáneamente con el Grupo de los 
Siete, pero que no estaban asociados con él, merecen ci reconocimiento y respeto de 
cualquier revista de Ia historia del arte canadiense, ya que éstos, al igual que los 
miembros del Grupo, eran personas de independencia espiritual y artIstica que pro-
dujerort gran inspiración a los pintores canadienses rnãs jóvenes. En Quebec sobresalen 
los nombres de Clarence Gagnon, Albert Robinson, Li/las Torrance Newton y John 
Lyman, al igual que al genio de Emily C'arr, en Ia Colombia Británica, y también David 
Mi/ne en Ontario. 

Las décadas del 1930, 1940 y 1950 han traido consigo una animación creciente y un 
cambio y controversia en el mundo artistico de Canada, a través de periodos de pintura 
representativa, regional, rebelde, abstracta y no objetiva—hasta los bordes mismos del 
arte "pop y op". El distinguido pintor y profesor Jack Shadbolt dirigió Ia escuela 
estrictamente disidente de Vancouver, cuya influencia sobre Los jóvenes artistas todavIa 
se observa en todas partes de Canada. Otros artistas del oeste cuyos nombres son 
todavia famoso y cuyas obras continian apreciándose son B. C. Binning, Bruno y Molly 
Bobak, Gordon Sn,it/z y Lionel Thomas. Un floreciente rnovimiento artistico en las 
Provincias Llaneras realzó los nombres de Joe Plaskezt, Takao Tanabe, Kenneth 
Lochhead, Roy Kiyooka, Janet Mitchell y Roloff Beny. En las Provincias Atlánticas, las 
áltimas décadas han permitido a Alex C'olvi/le, Jack Humphrey, Lawren Harris, Jr., y 
Robert Annand escalar el grupo cimero de pintores contemporãneos canadienses. 

La combativa y turbulenta escuela montrealesa bajo Ia dirección de Alfred Pet/an 
fue Ia manifestación artistica más interesante de Canada durante el perlodo de 1940 a 
1950, sobre todo si se incluye en Ia Escuela a los Automatistas radicales, encabezada 
por Paul-Emile Borduas. Son numerosos los seguidores de Peilan que ban alcanzado 
eminencia, siendo tres de los más conocidos Jacques de Tonnancour, uno de los 
pintores más acomodaticios de nuestro tiempo, Leon Bellefleur y Robert L.aPa/me. 
Jean-Paul Riopelle, ci gran no objetivista triunfante que alcanzO una gran fama en 
Europa a mediados de 1950, era un seguidor de Borduas. Goodridge Roberts y Stanley 
Cosgrove, si bien no dentro de la Escuela de Montreal, Si en sus bordes, se convirtieron 
en figuras venerables. 
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Aqul vemos al Grupo de los Siete, excluyendo a Frank Carmichael e incluyendo a 
Barker Fairley, en ci Arts and Letters Club de Toronto. De izquierda a derecha: 
A. Y. Jackson, Frederick Varley, Lawrcn Harris, Barker Fairley, Franz Johnston, 

Arthur Lismer y J. E. H. MacDonald. 

A. Y. Jackson posa deliritc de una de sus Oltimas obras de arte. 
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Desde 1930 hasta después de 1950, los excelentes medios de enseñanza, exposición, 
crftica, apreciación y comercio del arte en Toronto, tuvieron una utilización maxima 
aunque un tanto pedante. Poca de Ia animación febril que marcaba el mundo artistico 
por doquiera, pareció influenciar to que podia denominarse Ia Escuela de Toronto, si 
bien se compietó un gran nümero de obras buenas ejecutadas por artistas de primera 
categoria tales como George Pepper, Will Ogilvie, Jack Nichols, Carl Schaefer, L. A. C. 
Panton y Charles ('omfort. En Ottawa, Henri Masson pinto grupos y paisajes con un 
estiio pictOrico robusto y personal duränte Ia época, y como maestro influenció a 
numerosos pintores jóvenes. Gerald Trottier, nativo de Ottawa, que ha ganado fama 
por sus pinturas religiosas, era una promesa a comiensos de Ia década del 1950. André 
Biéler, un pintor poderoso y gran maestro, fue a Ia Universidad Queen's de Kingston 
como artista residente, en 1936, y durante los 25 años siguientes fue una fuerza pro-
gresiva en ci mundo canadiense de la pintura. 

Los años siguientes a Ia primera Exposición Bienal de la GaierIa Nacional de Canada, 
celebrada en 1955, Son fl1UY dificiles de analizar. Están repletos de nuevas tendencias, 
evoluciones, organizaciones, protectores y, sobre todo, artistas. Un extraordinario 
despertar del interés póblico hacia las artes visuales, engendrado principalmente por el 
aunlento de las comunicaciones e intercambios de acuerdo con Ia prosperidad econO-
mica, ha dado como resuitado un aliento sin precedente de los art istas. Las numerosas 
nuevas oportunidades de exponer y vender han creado un nuevo grupo de pintores 
noveles ilenos de nuevas ideas y técnicas y audacia juvenil. Están siempre dispuestos a 
competir con sus mayores para Ia aprobaciOn de Ia critica y compradores y, en muchos 
casos, los mayores han vuelto sus ojos a los nuevos "ismos". Algunos de los nuevos 
nombres que aparecen más frecuentemente en los catálogos de exposiciones, revistas 
crIticas y listas de honor durante los i1timos dies años son: Harold Town, Jean 
McEwen, Guido Molinari, Graham c'oughtry, Michael Snow, Peter Daglish, Pierre 
Gendron, Arthur McKay, Christopher Pratt, Tony Urquhart, Jacques Hurtubise. Y 
todavia hay muchos más. 

Si bien Ia pintura ha recibido Ia mayor parte de Ia atención en ci mundo artistico de 
Canada, Ia escultura y Ia artesania han sido evidentes desde los primeros años. La 
escultura ha sido ignorada y olvidada pCtblicaniente y solamente en los ültimos diez 
años este arte ha sido "considerado" por los canadienses. En los priniitivos dIas del 
Canada frances, Ia talla de madera, destinada principalniente a las iglesias, era una forma 
importante de expresión artfstica y Ia influencia de los primeros escultores autodidactas 
ha persistido a través del tiempo. Un grupo selecto de escultores canadienses produjo 
tallas de piedra para parques y edificios püblicos en los ahos siguientes a Ia Confedera-
ciOn, pero no fue hasta Ia década del 1930 en que se apercibió cierto vigor y animación 
en Ia escultura. En los Ciltimos veinticinco años ha habido una asociación rnás intima 
de arquitectos, constructores y escultores y, actualmente, las obras escultOricas en 
piedra, metal, madera y materiales sintéticos se incluyen normalmente en los planes de 
todos los edificios püblicos. Los gobiernos y las grandes empresas se han convertido 
en clientes ávidos de los escultores. Actualmente las exposiciones de esculturas son 
acontecirnientos artfsticos normales y ci püblico puede ahora absorber Ia producción 
"extraordinaria" no objetiva de Ia ültima generación de escultores canadienses. En 
las exposiciories de escultura conternporánea ocupan un lugar prominente las tallas 
de piedra de los esquimales de Ia regiOn Artica oriental de Canada, mientras que entre 
las esculturas más respetadas y conservadas más preciadamente en los museos están los 
pilares totémicos de los indios de Ia Costa del Pacifico. Jean-Baptiste ('öre y Louis Jobin 
son los más populares tallistas de madera de Quebec de Ia época anterior a Ia Con-
federación, mientras que Philippe HChert y su hijo, Henri HCbert, Aurèle de Foy 
Suzor-Côté, R. Tait McKenzie y Alfred  Laliherté figuran entre los escultores más 
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famosos en los auios anteriores o posteriores a 1900. Famosos escultores canadienses, 
cuyas obras como tallistas y profesores ayudaron a superar Ia laguna entre Ia escuela 
moderna y el despertar siguiente a Ia Primera Guerra Mundial, comprenden a Emanuel 
Hahn, Florence Loring, Florence Wy/c, Elizabeth Wyn Wood, Sylvia Daoust y Louis 
Archambault. Las frecuentes exposiciones de escultura moderna han presentado el 
trabajo de numerosos artistas poco conocidos que indudablemente se hacen famosos 
con el transcurso del tiempo. Los nombres más frecuentes en el escenario escultOrico 
actual incluycn los de Dora de Pedery Hunt, Arnand Vaillancourt, Arthur Price, Yves 
Trudeau, E. B. ('ox, Ulysse Con,ptois, Victor Tolgesy, Gord Smith, John Chambers y 
Claude Roussel. 

Hasta muy recientemente, el término artesania era muy "vago" e inclula una consider-
able variedad de artesania local, artesania tradicional de calidad y ciertas formas de 
arte enigmático pero desde 1960, Ia categorla definida de artesania lina ha recibido el 
reconocimiento de los circulos artisticos de Canada y. actualmente atrae algunos de 
los artistas creadores más famosos de Canada. Esto no es un acontecimiento nuevo en 
Quebec, ya que los franco-canadienses han estado siempre inclinados hacia Ia artesania, 
pero Ia elevación de Ia artesania a Ia categorIa de arte es reciente. El reconocimiento y 
respeto contemporáneos de la artesanla fina, oficialmente y en Ia mente ptblica, han 
resultado de un nUmero de factores, incluyendo Ia inhluencia de paIses extranjeros, el 
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aliento de gobiernos provinciales, ci trabajo del Gremio Canadiense de Artesanos y Ia 
recientemente formada Asociación Canadiense de Artesanos. Entre el gran nimero 
de artesanos profesionales de Canada, parte de cuyo trabajo ha traido Ia atención 
internacional se encuentran: Micheline Beauchemin (tapiceria), He/ga Pa/lw (esmaltes 
y metales preciosos), Merton chambers (cerámica), Charlotte Lindgren (tejido), F. 
Desrochers-Drolet (esmaltes), Adolph Sch weak (aifarerla), Krystyna Sadowska 
(varios), Mariette Rousseau- Vermette (tapiceria), Marc-André Beaudia (orfebreria), 
Barbara Richardson (vidrieria) y Gail La,narche (batkis). Y hay muchos más. 

Los individuos y las instituciones han sido elementos esenciales en ci desarrollo de las 
artes visuales de Canada en ci transcurso del tiempo. Algunos han sido muy esenciales, 
otros poco; algunos han tenido una iarga vida y otros han crecido, florecido y marchi-
tado en poco tiempo. Aigunos han sido nacionales, Ia mayoria han sido locales. 
Algunos han sido subsidiados por ci erario pábiico, otros han surgido de Ia fliantropia 
privada y aigunos han sido enteramente la creación de artistas. Pero todos han contri-
buido, aunque solamente unos pocos sean recordados. La igiesia fue uno de los 
primeros protectores y promotores dcl arte en Canada y actualmente todavIa alienta a 
todos los aspectos de arte visual. Entre las instituciones laicas de mayor importancia 
se encuentran Ia Galeria Nacional de Canada, Ia Real Academia Canadiensc de Bellas 
Artes, ci Gobierno de Quebec, ci Museo de Belias Artes de Ontario, y ci Museo de Bellas 
Artes de Montreal. Entre las sociedades artisticas de gran influencia se encuentran ci 
Grupo Canadiense de Pintores, Ia Sociedad Canadiense de Acuarelistas, Ia Sociedad 
Canadiense de Aguafuertistas y Grabadores, Sociedad de Escuitores de Canada, 
Gremio Canadiense de Alfarcros, Asociación Profesional de Artesanos de Quebec, 
Sociedad de Artistas de Ontario y Ia Liga de Estudiantes de Arte de Toronto. Las 
dos escuelas más influyentes de Ia historia artistica canadiense son ci Coiegio de Artes 
de Ontario en Toronto y Ia Escuela de Bellas Artes de Montreal. A pesar de las grandes 
dificultades económicas—las galerias de arte de centros menores, tales como London, 
Quebec, Hamilton, Vancouver, Saskatoon, Winnipeg y Fredericton, jugaron un papel 
importante. En los iiltimos años, las universidades canadienses han asumido responsa-
bilidades importantes para contratar a artistas residentes, ofreciendo cursos universi-
tarios en historia del arte, estableciendo sus propias gaicrias artIsticas, fomentando ci 
interés pt:iblico mediante exposiciones y cursos de verano y encargando irnportantcs 
pinturas murales, obras escultóricas y decoraciones de artesania artistica. En las 
üitimas décadas, han mejorado inconmensurablemente las comunicaciones entre 
artistas y los varios sectores dci piiblico protector y se ha notado esto en Canada, 
particularmente en los programas de radio y television, en Ia distribución de peilculas 
de arte y en ci crecimiento de los dos principales periOdicos de arte, Canadian Art y 
Vie des Arts. Recientemente, varios gobiernos provinciales han otorgado su apoyo 
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directo a las artes de una manera substancial. Finalmente, Ia inyección más importante 
recibida por las artes visuales de Canada ha sido Ia otorgada pore! Consejo de Artes de 
Canada, creado por el Gobierno Federal en 1957 y que desde dicha fecha ha realizado 
milagros y buenas obras. 

MUsica 
Musicalmente, Canada está relativamente subdesar rollado en ciertos aspectos y maduro 
y avanzado en otros. 

Se ha dicho que los franco-canadienses, instintiva, alegre y naturalmente vuelven sus 
ojos a la milsica para expresar, individual y colectivamente, sus emociones: que en 
ciertas partes de Canada la müsica folklórica básica del continente europeo juega un 
papel importante en Ia vida individual, familiar y comunal; y que el grupo dominante de 
Ia vida canadiense está influenciado fundamentalmente por Ia reserva anglo-sajona 
y no encuentra fácilmente un escape emotivo en Ia expresión musical. (En vista de las 
experiencias de los "Beatles" de Inglaterra, se puede modificar ia parte final de Ia cita 
anterior). Sea como sea, el panorama total del desarrollo musical cariadiense es relativa-
mente simple: muchos años de aisiamiento musical insipido, local e infecundo, seguido 
de un periodo de participación activa y competente en la vida del mundo musicaL Para 
1940 se alcanzó ci punto decisivo. Los principales factores impiicados en ci desarrollo 
musical de un pals son: apreciación (escuchar müsica); composición (creación de piezas 
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musicales); interpretación (reproducción de sonidos musicales) y educación (enseñanza 
dcl conocimiento musical); y en cada una de estas zonas Ia historia temprana de 
Canada fue mediocre, mientras que su actividad comtemporánea es significativa y 
excitante. 

Desde los primeros tiempos, Ia actividad musical sencilla fue parte de Ia historia 
canadiense. En 1535, cuando Cartier encontró por primera vez a los indigenas de 
Hochelaga "ordenó que sonasen tas trompetas y otros instrumentos musicales, sonidos 
que causaron el deleite de los indios": y si bien no habia un contenido verdaderamente 
canadiense en este episodio musical, otro que el factor geográfIco, fue el comienzo de Ia 
historia musical canadiense. La vida musical de Nueva Francia no fue insignificante, 
considerándose a si niisma, ya que añadió algo de alegria y refinamiento local a los dias 
de intenso trabajo y desesperación frecuente. Las canciones tradicionales de Ia Vieja 
Francia y sus numerosas adaptaciones se cantaban con naturalidad y espontaneidad en 
el hogar, Ia escuela y las ocasiones festivas. La primitiva iglesia del nuevo mundo amaba 
y explotaba Ia miisica sagrada con dedicación y éxito y los sacerdotes y monjas de for-
macion musical francesa estimulaban el amor a Ia buena müsica. La enseñanza de Ia 
müsica, sobre todo del canto, incumbla principalmente a los conventos primitivos, 
enseñanza compartida con igual entusiasmo por los hijos de los colonos y los niños 
indios. Desde los primeros dias hasta Ia actualidad, ci Canada frances siempre ha adop-
tado una actitud oficial de responsabilidad hacia ci fomento de Ia actividad musical 
entre los franco-canadienses, (a través de Ia Iglesia y del gobierno provincial) y actual-
mente Quebec estã muy adelantado en Ia apreciación, interpretaciOn, composiciOn y 
educaciOn musical. 

En el siglo anterior a Ia Confederación no habia una evoluciOn musical orientada en 
un gran sentido en el Canada no frances. En las zonas Atlánticas se habla creado y se 
disfrutaba de un cuerpo de misica folklOrica, parte de él directamente inspirado en 
canciones y temas ingleses, escoceses y de Nueva lnglaterra, pero Ia mayor parte de 
origen puramente local. Los pescadores y los primeros agricultores encontraron en sus 
cariciones folklóricas y cánticos religiosos un supiemento total de distracción cultural, 
mientras que en Halifax, Yarmouth y otros puertos, la Ilegada de barcos con viajeros 
provenientes de Europa y las colonias inglesas creO un deseo de mOsica más depurada. 
En el Alto Canada, los primitivos colonos tenian poco tiempo o inclinación para dis-
frutar Ia miisica y  no habla un verdadero cstImulo de interCs musical mãs ailá de Ia 
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influencia de las bandas militares británicas de guarnición en las ciudades canadienses. 
Las bandas se adaptaban a Ia vida local de muchas formas: en conciertos, bailes, 
fiestas religiosas, festivales y ceremonias. Inspiraron la formación de grupos orquestales 
locales y Ia primera mUsica militar canadiense fue compuesta por mCisicos militares 
británicos. Al mismo tiempo, se sentia cada vez más Ia influencia musical de las colonias 
británicas del sur. Las colonias (Estados Unidos después de 1783) habian superado a 
Canada en todos los aspectos de Ia cvolución cultural y los miles de Leales del lmperio 
Unido que eligieron a Canada como su nuevo hogar, trajeron consigo gustos musicales 
depurados. Entre 1770y  1820, más de 300.000 emigrantes liegados a Canada procedentes 
de Europa, las Islas Británicas y los Estados Unidos trajeron consigo un interés musical 
desconocido a los primitivos canadienses. 

Para el tiempo de Ia Confederaciôn, la vida musical canadiense se encontraba en una 
etapa que contenIa algo de todo excepto virtuosidad. Los centros urbanos de Ia varias 
colonias y provincias tenian conservatorios, orquestas, grupos de cámara y sociedades 
corales, y aün algunas compañlas de opera, solistas vocales e instrumentistas de calibre 
profesional, una pequeña industria de instrumentos musicales y actividades musicales 
litirgicas bien organizadas. Muchas zonas rurales habian desarrollado una actividad 
musical aficionada como un medio de embellecimiento cultural local y se comenzó Ia 
importación de Ia misica ciudadana en presentaciones de una noche. Con el transcurso 
de los años, Ia vida musical de Ia comunidad canadiense habIa crecido en tamaño y 
complejidad, desde los dias primitivos a Ia época de Ia Confederación, pero no habia 
habido un desarrollo comparable en el gusto, interpretaciOn o ambiciones musicales de 
Canada. La importaciOn e imitación eran corrientes y no se prevela Ia creación o inter-
pretaciOn musicales que pudieran reflejar Ia época tumultuosa y desafiantes condiciories 
de Ia vida de Canada. 

Pero la Confederación contribuyO a la müsica canadiense. La exaltaciOn y ci interés 
páblico desbordô, casi por primera vez, las fronteras locales y parroquiales y Ia pers-
pecliva estimuladora de un pals unido fue una influencia profunda. Las conferencias y 
mItines, los debates, las Ilegadas y partidas de figuras polIticas, Ia oratoria fogosa de los 
directores de periódico, las admoniciones severas del clero, el sentido de compromiso 
compartido por agricultores, trabajadores y estudiosos; el pensarniento de que todas las 
personas al forte de Ia frontera de los Estados Unidos pudieran formar una sola naciOn, 
Ia esperanza de que los canadienses de cultura francesa y otros canadienses podrIan en 
realidad convertirse en hermanos; Ia creencia de que el futuro seria desafiante y bri-
Ilante: todo esto creó una atmOsfera que estimulO a las personas de gusto artIstico de 
Canada y este estImulo fue más patente en el campo de Ia müsica. Las varias décadas 
que siguieron a Ia ConfederaciOn trajeron consigo evoluciones que elevaron a Canada 
desde su rutina musical, pavimentando el camino para el crecimiento sólido de prin-
cipios del siglo XX. 

En Toronto, Ia dave de Ia evoluciOn musical fue el profundo sentimiento hacia Ia 
masica coral tradicional britanica. En 1872, Ia Sociedad Filarmónica iniciO una carrera 
que continuó con éxito, principalmente bajo Ia direcciOn de Frederick Torrington, por 
más de 20 años, y Ia reputación de Toronto en Ia interpretación magnifica de oratorios 
ha durado hasta el tiempo actual. En el periodo de 1870 a 1890 surgieron numerosas 
pequefias orquestas, grupos de mOsica de cámara y bandas; ninguna de ellas con carác-
ter duradero, pero contribuyendo todas ellas a un aumento general del entusiasmo 
pOblico hacia Ia vida musical. En 1886, se fundó ci Conservatorio de Toronto que, desde 
su comienzo, fue una gran empresa, y Ia inauguración del Massey Music Hall en 1894, 
proporcionó un punto focal a Ia actividad musical, necesitado por tan largo tiempo. En 
el Canada frances, ci Coro Mendelssohn (1864) y la Sociedad Filarmónica (1877) 
florecieron y proveyeron inspiraciOn a muchos grupos musicales menores de excelente 
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calidad, tales como Ia Société musicale des montagnards canadiens, les Orphéonistes, 
Société Ste-Cécile, Société des Symphonistes et le Septuor Haydn. En esta época comen-
zaron a aparecer los primeros "grandes nombres' de Ia miisica canadiense: Arthur 
Lavigne, Joseph Vézina, Frantz Jehin-Prume, Guillaume Couture y Calixa Lavallée 
(el brillante compositor de 0, Canada), John Bayley, Edward Fisher, Arthur Fisher, 
Theodore Zoeliner, W. J. Birks, C. A. Sippi, Gustave Smith y Charles Henry Porter. 
Desde Ia Confederación hasta fines de siglo, fue muy notable el desarrollo musical en 
Halifax, Ottawa, Peterborough, Saint John, London y Berlin (actualmente Kitchener) 
en ci sentido de implicar a más gente, más que en el sentido de consecuciOn creativa. La 
musicalidad de los canadienses estaba todavia sobrecargada de imitación y derivación, 
pero se estaba preparando el camino de una nueva era que cornenzaria a principios del 
siglo XX, en que Canada mostraria iniciativas en hacer oIr su propia voz musical. 

Presentación escénica de A/do por Ia Orquesta Sinfónica de Montreal en Ia Gran Sala 
Ic Ia Plaza de Artcs de Montreal 
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Si bien los aflos anteriores a 1900 estaban marcados por Ia mediocridad musical, su 
importancia estriba en los pasos preparatorios para el avance que ocurrió entre 1900 y 
1940 y Ia excitante actividad musical que sigulo a Ia Segunda Guerra Mundial. Los fac-
tores que entraron en el nuevo desarrollo incluyeron Ia inmigración masiva, Ia mejora 
de los medios de viaje, los nuevos medios de comunicación, mejores instalaciones do-
centes y condiciones económicas más favorables. Entre los miles de recién llegados a 
Canada se encontraban hombres y mujeres con una buena formación musical que 
brindaron Ia dirección tan necesaria. Se estableció tin importante intercambio de mtsi-
cos en dos direcciones—personalidades internacionales se presentaban ante los audito-
rios canadienses y artistas canadienses viajaban a Europa y los Estados Unidos para 
realizar giras o estudios superiores. Los libros, periôdicos, partituras, discos fonográ-
ficos, conferencias, peliculas y, en su dIa, Ia radio, trajeron consigo una cosecha musical 
a todas partes de Canada. La disponibilidad de buenos profesores de müsica dio como 
resultado una gran multiplicaciOn de oportunidades de estudios musicales püblicos y 
privados. Y Ia nueva prosperidad relativa permitió a Ia gente gastar su dinero privada-
mente o por medio de impuestos, en el fomento de todas las formas de Ia actividad 
musical. También, para este tiempo, Ia vasta region llanera habia sido abierta y pros-
peraba, y un eficaz sistema ferroviario habia vinculado Intimamente a Ia Colombia 
Británica con Ia familia musical canadiense. 

En las primeras décadas del siglo actual, un Canada interesado en Ia msica vio 
progresar y aumentarse en todos los aspectos Ia comunidad musical. Se experimentó 
multiplicaciOn, mejora, fermento y entusiasmo hacia el futuro en todas las fases de la 
interpretaciOn y participaciOn p6b1ica. Solamente en el campo de Ia composiciOn se 
experimentaba una falta de evidencia del nuevo espiritu del tiempo. Si bien el nümero 
de compositores canadienses y sus trabajos aumentaban grandemente, una persistente 
tradiciOn europea de estilo y forma parecia inspirar Ia mayorIa de su trabajo y no fue 
hasta casi mediados de siglo que se rompió este hechizo. Ciertas organizaciones musi-
cales que mostraron gran afán en los primeros años de este siglo han continuado hasta 
Ia fecha. Muchas sucumbieron, especialmente durante el periodo de 1914-1919. Pero 
todas ellas jugaron un papel relativamente importante en Ia evolución de Ia vida 
musical canadiense. La mención de unos pocos hechos sobresalientes denota Ia expan-
sión geográfica y Ia variedad musical. El Mendelssohn Choir de Toronto, bajo la 
direcciOn de Augustus Vogt, gozaba de fama internacional. El renombre de Toronto en 
el campo de Ia másica coral ha sido realzado por el National Chorus, bajo Ia dirección 
de Albert Ham, Ia Oratorio Society y ci Schubert Choir. El Orpheus Club de Halifax, 
el Festival Chorus de Nueva Brunswick, ci Elgar Choir de Hamilton, Ia Oratorio Society 
de Winnipeg, el Coro Masculino de Edmonton, los Apollo Singers de Calgary, y varios 
grupos vocales de primera ciase de Vancouver, Victoria, Lethbridge y Truro prueban Ia 
perseverancia de las primeras simpatIas musicales de Canada. El coro St-Louis de France 
de Montreal y Ia Union musical de Quebec han brindado una interpretación coral 
extraordinaria en Ia provincia de Quebec. La Compañia de Opera de Montreal fue una 
empresa notablemente ambiciosa desde 1910 a 1913. En 1908 se formó la primera 
Orquesta Sinfónica de Toronto. La Société Symphonique de Québec obtuvo el Premio 
dci Gobernador General por InterpretaciOn Orquestal en 1907 y dicho premio fue 
conseguido por Ia Ottawa Symphony Orchestra en 1908, Halifax, Vancouver, Regina, 
Edmonton, Hamilton y Calgary se encontraban entre las ciudades canadienses que 
formaban grupos orquestrales. En 1908, Ia creciente ciudad de Edmonton dio a Canada 
su primer concurso festival de müsica. 

Los años de Ia gran crisis económica seguidos por Ia Segunda Guerra Mundial 
causaron desorden y zozobra en Ia vida musical canadiense, aunque también una 
liberación de los yugos del pasado y Ia introducción de una nueva actitud vigorosa e 
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independiente hacia Ia creación e interpretación musical. Los pasados 25 aflos han 
visto el avance gradual de Canada en el flujo musical mundial en que los compositores 
se expresaban en términos universales, los artistas se consideraban a si mismos como 
profesionales internacionales y ci póbiico exigla muestras de Ia müsica contemporánea 
y futura en todas sus formas. El cambio más notable ocurrió en Ia composición, en que 
los nuevos modernistas triunfantes parecian no relacionarse de ninguna forma con sus 
antecesores canadienses de tres décadas anteriores. Sin embargo, un pequeño nümero 
de rnuy importantes intermediarios, cn rcaiidad sirvieron de union entre las dos 
generaciones musicales. Estos eran profesores de niusica, competentes y muy afanosos, 
entre los que se encontraban Sir Ernest MacMillan, Healey Willan, Claude Champagne, 
Alfred Laliberté y Edwin Collins. También tuvicron gran importancia en el surninistro 
de material tcmático para los nuevos compositores, los coleccionistas de canciones 
folklóricas canadienses, los principales de ellos Marius Barbeau y Hector Gratton. 
No se puede encajar a Ia nueva escuela de compositores canadienses en ningiin estilo 
o método. Indudablemente, están impresionados por el vigor y audacia de los extraordi-
narios modern istas europeos y americanos, pero al mismo tiempo no dudan en intentar 
técnicas y estilos musicales nuevos e inexplorados. Los viajes frecuentes, Ia historia 
dci éxito de las grabaciones musicales y del aliento ofrecido por las redes de radio-
difusión han ayudado a los jóvcnes compositores canadienses a probar Ia miel del 
triunfo en su pals y participar en la nueva gran hermandad musical mundial. Entre los 
mãs destacados de Ia nueva escuela de compositores canadienses se encuentran: John 
Weinzweig (profesor influyente y motor principal de Ia Liga Canadiense de Composi-
tores), Barbara Pentland (nacida en 1912), Alexander Brott (nacido en 1915), Harry 
Somers (nacido en 1925), Maurice Blackburn (nacido en 1914). Jean Coulthard(nacido 
en 1908), Jean Vailerand (nacido en 1915), Jean Papineau-Couture (nacido en 1916), 
Violet Archer (nacida en 1913), Clermont Pépin (nacido en 1926), Pierre Mercure 
(nacido en 1927), Oscar Morawetz (nacido en 1917), Roger Matton (nacido en 1929), 
Louis Applebaum (nacido en 1918), Maurice Dela (nacido en 1919) y Harry Freedman 
(nacido en 1922). 

A partir de 1940, Ia interpretacióri musical se ha ampliado y mejorado de una forma 
inestimable, manteniéndose al paso de Ia prosperidad de los tiempos en Canada y en 
armonia con ci resurgir mundial del interés musical contemporáneo. En todas las 
partes del pals han prosperado todas las facetas de Ia actividad musical. No seria 
aconsejable intentar indicar ci nUmero de orquestas, grupos de cámara, bandas, grupos 
corales y otras organizaciones musicales, ya que hay una legion de ellas. El informe 
anual del Consejo de Canada de 1964-65 nos da una idea en su lista de grandes sub-
sidios al Consejo Canadiense de Mtisica, a Ia Asociación Canadiense de Profesores de 
Müsica, a las Juventudes Musicales de Canada, a Ia Orquesta Juvenil Nacional, a Ia 
Sociedad de Ia Orquesta de Regina, Ia Sociedad FilarmOnica de Calgary y a las or-
questas sinfónicas de Edmonton, Halifax, Montreal, Saint John, Quebec, Saskatoon, 
Toronto, Vancouver, Victoria y Winnipeg. Los solistas canadienses, al igual que los 
grupos interpretativos y compositores, adquieren reputación internacional en némero 
creciente. Algunos nombres bien conocidos servirán de ejemplo. La soprano de 
Toronto Lois Marshall ganó el premio Naumberg de 1952 en Nueva York y, desde 
entonces, se ha convertido en una figura. El mismo codiciado premio fue concedido a 
Ia violinista Betty Jean Hagen. El baritono James Milligan y el pianista Ray Dudley 
obtuvieron los mejores premios de los Concursos Internacionales de Ginebra. Varios 
jOvenes canadienses han triunfado en los difIciles concursos de las audiciones de Ia 
Opera Metropolitana; entre elios Joseph Laderoute, Pierrette Alarie y Louis Quilico. 
Raoul Jobin, Jon Vickers y George London son nombres canadienses que aparecen 
permanentemente en los repartos de compañlas de opera de fania internacional. El 
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pianista de Toronto Glenn Gould y Ia contralto de Montreal Maureen Forrester son 
dos luminarias del mundo de Ia müsica. 

Mientras que los compositores e intérpretes atraviesan una época de elevación de Ia 
müsica canadiense, los educadores acrecientan sus actividades y éxitos. La enseñanza 
de Ia mósica, desde Ia escuela primaria hasta los iltimos años de estudios superiores, cs 
accesible actualmente en todo Canada y se provec ayuda económica piiblica y privada 
con generosidad creciente. Veintiuna universidades canadienses tienen departamentos 
de müsica e instituciones tales como ci Royal Conservatory of Music de Toronto. el 
Conservatoire de Musique de Montreal y Quebec, el Hamilton Conservatory, el Mari-
time Conservatory y ci Mount Royal Conservatory de Calgary, ofrecen educación 
musical muy diversa. Radio Canada se encuentra intimamente vinculada en Ia historia 
de Ia evolución musical del Canada contemporáneo, habiendo ofrecido aliento y pre-
mios a los musicos y placer e instrucción a sus oyentes. Es improbable que Canada 
pudiese haber conseguido su estado actual de depuración musical sin Ia contribución 
continua y constante realizada por el organismo nacional de radiodifusión. 

Teatro 
Hasta los ültimos años, Ia situación del teatro en Canada presentaba una gran paradoja, 
con un vigoroso movimiento teatral que prosperaba bajo condiciones que en Ia super- 

La rcprcsentaclón de Satonté fue irna de las actuaciones principales de Ia iItima 
tern porada de opera (IC Toronto. 
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ficie parecian totalmente hostiles. No habla teatro profesional, en ci sentido verdadero 
de Ia palabra, en todo Canada y Ia mayorIa de los canadienses tanto rüsticos como 
urbanos, nunca vieron una actuación profesional. Y, sin embargo, habla de Costa a 
Costa un movimiento teatral continuo y triunfal en manos de aficionados que implicaba 
a los dramaturgos, actores y püblico canadienses. 

En los comienzos, Ia población primitiva de Canada tenia teatro, ya que éste es una 
actividad instintiva en el hombre. El personal de las guarniciones francesas e inglesas 
representó las primeras obras, primeramente para ci disfrute exciusivo del ejército y 
más tarde para ci placer de Ia población civil de las guarniciones. La población rural 
de Ia época era demasiado pobre y estaba muy ocupada para organizar su propio teatro, 
pero hay una amplia evidencia de que el deseo de teatro nunca estuvo muy alejado. Sin 
embargo, conforme Ia inmigración, coionización y desarrollo de las colonias cana-
dienses segula su curso, ci crecimiento de un interés sencillo hacia ci teatro siguió ci 
paso de otras actividades culturales y para mediados dcl siglo diecinueve habia una 
audiencia potencial para los comediantes visitantes en numerosas ciudades y villas. 
Las farándulas de Inglaterra, Boston y Nueva York, compuestas de actores experi-
mentados y preparados para actuar en cualquier papel, encontraban ventajoso hacer 
giras por Canada, actuando en escuelas, ayuntamientos y aün incluso en establos bien 
preparados. Con ci progreso económico vino Ia ampliación de las viejas villas y Ia 
creación de nucvas con tcatros bien planeados y en las grandes ciudades de Toronto y 
Montreal los amantes del teatro construyeron teatros elegantes que no tcnian envidia 
dc los de Nueva Inglaterra y Nueva York. Ottawa, Hamilton, London, Halifax, 
Shcrbrooke, Saint John, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver y Victoria con-
taban con teatros y operas más pequcños, pero igualmente adecuados; y las rcpresen-
taciones dramáticas representadas (normalmente) por compaflias cxtranjcras de 
scgunda categorfa gozaban de beneplácito del páblico canadiense. Las dos primeras 
décadas del siglo XX fucron ci apogeo de este fenOmeno teatral y cuyo apogeo se des-
moronó para finales dc la década dcl 1920. Las peliculas hablan hecho su entrada en Ia 
arena y ci coste de las compañIas arnbulantes las habia hecho prohibitivas. La nucva 
era dcl cinema llevó el teatro al punto de saturaciOn, si bien éstc todavia era teatro 
cxtranjero originado en los Estados Unidos. La interpretación tcatral profesional casi 
desapareció totalmente del esccnario canadiense por al menos 30 años. 

Micntras tanto, ci teatro aficionado sc uniO intimamente a Ia trama cultural cana-
diense, tcniendo raices que sc rcmontaban a comienzos del siglo XIX. Fue una actividad 
que florcciO en Ia ciudad y en el campo, tanto inglés como frances, sin ninguna inte-
gración hasta inmediatamente después dc Ia Primera Guerra Mundial. En aquella 
época, los canadicnses se encontraron casi inconscientemente implicados en el 'Movi-
miento del Pcqueño Teatro". En 1913, se creO Ia Liga Dramática de Ottawa que todavia 
permanece una organización próspera de aficionados que cuenta con su propic teatro 
y prcsenta representaciones de diez noches seguidas, con llenos completos, de ocho 
produccioncs por año. En 1915 se formó Ia compañia University of British Columbia 
Players que todavia sigue representando con éxito y en 1916 comenzO a funcionar la 
University of Toronto Players que más tarde se convirtió en el Hart House Theatre. 
Durante Ia década del 1920 surgieron pequeños teatros en muchas otras ciudadcs cana-
dienses y para 1933 fue natural que surgiese ci Festival Dramático del Dominio. El 
Festival Se ha convertido en una de las empresas culturales afortunadas y ha demos-
trado ser lo suficientemente fuerte para resistir los embates del cine y Ia atracciOn de Ia 
televisiOn y ci rcnacimiento del teatro profesional. Cada año se celebra en una ciudad 
canadiense distinta un festival nacionai que es la culminación de una serie de festivales 
competitivos regionales. Obras teatrales en inglés y frances de escritores canadienses y 
cxtranjeros, producidas y representadas por aficionados, compiten entre sI en el más 
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famoso de los festivales canadienses. El movimiento del pequeño teatro y el Festival 
Dramático del Dominio han inspirado una audiencia teatral conocedora y apreciativa 
en todo Canada y han proporcionado Ia instrucción básica a un sorprendente niimero 
de artistas consagrados en las lineas profesionales más allá de las fronteras canadienses, 
asi como en el pals. 

La historia del teatro profesional actual es Ia de un gran espIritu emprendedor, pro-
metedor y excitante en que ci Festival Shakesperiano de Stratford ocupa el lugar más 
prominente. Iniciado en 1953 como el sueño imposibie de una pequeña ciudad de 
Ontario tiamada Stratford, Ia empresa se ha convertido en Ia gran leyenda del teatro 
canadiense. Su primera temporada realizada bajo una gran carpa circense, presenció 
Ia presentación de dos obras de Shakespeare y varios conciertos vespertinos. Su 14a. 
temporada en 1966, realizada en un magnlfico teatro moderno de 2.200 butacas, pre-
sentó tres obras de Shakespeare, dos obras modernas, una opera, una actuación de 
ballet y varios conciertos, a través de una temporada que se extendiO del 6 de junio al 8 
de octubre. El entusiasmo y agitación creados por el éxito de la empresa de Stratford 
originO una nueva determinaciOn canadiense de contar con teatro profesional regular 
y en toda la naciOn, y los canadienses están experimentando actualmente Ia realizaciOn 
gradual de esta ambición. Sin embargo, seria un error creer que el teatro profesional 
canadiense actual ha surgido en pleno desarrollo de Ia inspiración de Stratford. Una 
larga linea de empresas teatraics veraniegas, Ia mayoria de ellas dc gran calidad pro-
fesional y economia débil, brindaba un buen teatro a los canadienses de 1935 a 1965. 
Algunas de estas empresas dignas de admiración son ci John Holden Players de 
Winnipeg y Bala, el Brae Manor Theatre de Knowlton. Quebec, el Mountain Playhouse 
de Montreal, los teatros de verano de Peterborough, Niagara Falls y Vineland, el Straw 
Hat Players de Port Caning, el Red Barn Players de Jackson's Point y el Theatre Under 
the Stars de Vancouver. Entre los grupos dramáticos permanentes son dignos de men-
cionar Les Compagnons du Saint-Laurent, Canadian Repertory Theatre (Ottawa), 
International Players (Kingston), Totem Theatre (Vancouver) y la New Play Society 
(Toronto). 

Bajo ninguna circunstancia se puede considerar que ci teatro profesional canadiense 
actual se encuentra en un camino trillado, pero hay Indices de que permanecerá y que 
ofrece un futuro brillante y prometedor a los jóvenos canadienses preparados para 
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atraciôn principalde Li temporada invernal de Winnipeg, teniendo Un amplio repertorlo. 

dedicarse al teatro. El teatro profesional recibe actualmente ayuda financiera de los 
gobiernos federal, provinciales y municipales, fundaciones, consejos de arte y filán-
tropos. La yenta de billetes es considerable y segura. La television y el cine aportan 
ingresos suplementarios. Las universidades comienzan a ofrecer estudios e investi-
gación superior en el campo dramático. El Centro Canadiense del Teatro y Ia Escuela 
Canadiense del Teatro adquieren experiencia y competencia. El Consejo de Artes de 
Canada y otros organismos se ocupan seriamente de alentar a los dramaturgos cana-
dienses. Nuevos teatros de diseño ultramoderno aparecen en las ciudades canadienses. 
Las becas y las bolsas de estudios a actores, directores y productores se multiplican 
rápidamente. La mayorIa de las compaflias profesionales canadienses hacen giras en 
Canada y en el extranjero. Parece que han comenzado los buenos tiempos para las 
excelentes compañfas profesionales canadienses de La Comédie Canadienne, Ia Cana-
dian Players-Crest Theatre Group, el Manitoba Theatre Centre, Théâtre du Rideau 
Vert, el Neptune Theatre y Théâtre de l'Egrégore. También parece que el teatro 
aficionado competente continuará siendo apoyado liberalmente por Ia población de 
Canada para completar un complejo teatral nacional inteligente, completo y satisfac-
torio. 

Arquitectura 
La arquitectura, una de las artes clásicas, no ha disfrutado ninguna consideraciOn 
especial en Canada, como arte popular en los tiempos primitivos o coma profesión 
especializada moderna. El planeamiento de zonas y estructuras y Ia mejor utilización 
del material disponible para adaptarse a! media ambiente, base de Ia arquitectura, 
condujo al primitivo igloo de hielo de los esquimales, a las tiendas de campafla de 
cuero de los indios nOmadas, a las cabinas de troncos de los primeros colonos blancos 
y a las chozas de tierra de los pioneros de los Ilanos. Las casas de campo de las regiones 
en crecimiento de Quebec y Ontario y las Maritimas eran prácticas y eficaces y un tn -
buto al sentido comOn de los arquitectos artesanos de Ia época. Los primeros edificios 
püblicos constituyen otTo ejemplo de Ia forma y emplazamiento dictados por Ia necesi-
dad y los materiales. Los viejos fuertes, escuelas, iglesias y albergues, construidos con 
Ia madera y piedra del lugar, eran tan sOlidos como las circunstancias lo permitian y 
utilizaban un arte arquitectónico básico y elemental. Desde Ia ConfederaciOn hasta Ia 
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década del 1920, gran parte de Ia edificación en Canada siguió ci estilo Victoriano, 
cuyo primer objetivo era la atracción estética. Los bancos y estaciones de ferrocarriles 
a menudo eran adaptados de los dibujos clásicos griegos y numerosos hoteles segulan 
Ia linea de los castillos europeos. En algunas de las estructuras más elegantes se tratô 
con diligencia de imitar ci estilo gótico puro. Entre las dos guerras mundiales ocurrió 
una reacción contra el amaneramiento victoriano, seguido por una preferencia por 
el "modernismo", dando énfasis at espacio, iluminación y funciOn e influido grande-
mente por Ia arquitectura profesional de los Estados Unidos. Esta es Ia moda arqui-
tectónica del Canada actual, at igual que to es de todo el mundo occidental. Las 
casas, inmuebies comerciales, escuelas, iglesias, prisiones y hospitales de todo el Canada 
actual son concebidas y construidas en el estilo moderno universal. Algunos observa-
dores, especialmente los periodistas, tienden a referirse al pals y a los elevadores y silos 
de granos de los Ilanos y de los puertos como la "tipica arquitectura canadiense", 
comentario que propiamente no se refiere at origen arquitectónico sirto a Ia frecuencia 
geográfica. La arquitectura como vocación y carrera está bien organizada en Canada y 
siete instituciones de tipo universitario imparten excelente enseñanza. El Instituto 
Nacional de La Vivienda e Hipotecas, organisrno federal, aporta un gran aliento a 
Ia profesión. 

Ballet 
El ballet, el benjamin de las artes en Canada, capta Ia atención general solamente 
después de los años 1930; pero, actualmente hay tres grupos profesionales de primera 
categoria dignos de mención, el Royal Winnipeg Ballet, el National Ballet Company 
de Toronto y Les Grands Ballets canadiens de Montréal, respaldados por muchos 
grupos menores aficionados o semiprofesionales en todo Canada. La popularidad del 
ballet está todavia bastante limitada, a pesar de que aumenta incesantemente, gracias 
a Ia consideraciôn acordada a ella por las grandes técnicas de difusión, ci cine y Ia 
television. Entre 1948 y 1954 ha habido festivales de ballet en Winnipeg, Toronto y 
Ottawa, que han conjuntado el baile y coreograf ía de diez compañias canadienses que 
han interpretado con Ilenos completos y recibido grandes comentarios en los periódicos. 
Estos festivales nacionales se han descontinuado por razones económicas, pero actual-
mente existe Ia costumbre de que conipafilas canadienses participen en festivales cele-
brados en partes vecinas de los Estados Unidos. En 1965 se celebró con gran éxito en 
Ottawa el Festival Internacional de Ballet del Noreste. El Royal Winnipeg Ballet, creado 
por Gweneth Lloyd y Betty Farrally, ci National Ballet Company, dirigido por Celia 
Franca y Les Grands Ballets canadiens, bajo Ia dirección de Ludmilla Chiriaeff, son 
compañias totalmente profesionales con escuelas adjuntas. Han realizado numerosas 
giras artisticas por Europa, Sudamérica y los Estados Unidos y realizado represen-
taciones frecuentes en las principales ciudades canadienses y programas de television. 
Les Feux Follets, de Montreal, un recién Ilegado a la escena, ya ha merecido fama 
internacional por su coreografia dinámica y arrebatadora basada en las danzas folklO-
ricas canadienses de varios origenes étnicos. Ha habido un notable intercambio de bai-
larines entre las compañias canadienses y extranjeras, y los nombres de algunos de los 
principales coreOgrafos canadienses son bien conocidos en Ia comunidad internacional 
del ballet. La ayuda financiera del tesoro püblico y de particulares se estã aumentando 
generosamente, conforme los bailarines canadienses continlian demostrando su habili-
dad para ganar el reconocimiento y aprobación internacionales. El arte del ballet no 
parece adecuado de muchas maneras at escenario y temperamento canadiense, pero 
parece ser que el ballet más pronto o más tarde se desarroIlará en una de las actividades 
culturales más populares del pals. 
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La magniica plaza La Place des Arts de Montreal ofrece albergue a numerosos eventos 
culturales durante Ia temporada artistica. 

Festival Cultural de1967 
E1 tiempo pasa! 1535 . . . los mUsicos de Jacques Cartier entretienen a los prirnitivos 

canadienses; 1867 . .. La ConfederaciOn dio nuevos estimulos y significado al desarrollo 
cultural de Canada: 1967 . . - las celebraciones del Centenario de Canada dan lugar a Ia 
maniIestación incomparable del papel que las beilas artes y las artes animadas producen 
en una nación. 

Ahora podemos contemplar con una critica honesta, una tolerancia loable, un afecto 
justo y un orgullo moderado, los cuatrocientos años de evolución cultural canadiense-
acelerándose nuevamente y ganando notable velocidad con ci transcurso del tiempo. 
En este caso, ci tornar los ojos al pasado es un ejercicio saludable e instructivo, pero 
contemplar el futuro es una experiencia excitante y alentadora. El centenario de Canada 
serã observado, celebrado y sefialado en miles de comunidades en todas las provincias 
y territorios: y habrá innumerables formas y modos de celebrarse. Se inaugurarán 
edificios pOblicos y pistas de carreras, piscinas, salas de conciertos, gimnasios, museos, 
hospitales y casas especiales para niflos y ancianos. Habrá certámenes poëticos y litera-
rios, ediciones especiales de revistas y nuevas obras enciclopédicas sobre todos los 
aspectos de Ia vida y pensamiento del pueblo canadiense. Tamhién hahrá aconteci-
mientos atléticos y retretas militares y largas carreras de canoas. 

En todo Canada habrá una profusion de celebraciones de cumpleanos; pero ninguna 
actividad igualará lo que los canadienses están realizando en ci campo de las bellas artes 
y las artes animadas. Al abandonar por un momento Ia tradicional modestia cana-
diense, puede decirse que el Festival Cultural Canadiense de 1967 será una ocasión 
memorable. Bajo los auspicios de Ia ComisiOn del Centenario del Gobierno Federal 
y fruto directo de su filial "Festival Canadã, los planes para las actividades culturales 
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de 1967 habIan alcanzado tan grandes proporciones para agosto de 1966 que el Times 
de Londres se vio forzado a decir en su editorial que ci 'Festivai Canada . . . probable-
mente será, en términos de extension geográfica, ci nOmero de personas implicadas y los 
gastos asignados, ci mayor de todos los festivales". Una vez terminado, alguien 
escribirá una revista retrospectiva y que probablemente será una verdadera epopeya 
cultural. Anticipándonos al acontecimiento yen el espacio aquI disponibie, no podemos 
intentar más que adentrarnos superficialmente, mostrar e indicar algo, esperando que 
podamos dar una versiOn breve del gran acontecimiento cultural de Canada en 1967. 

El 17 de enero de 1967. Ia Canadian Opera Company inaugurará su Gira Centenaria 
en Minot City, Dakota del Norte, y no regresará a su hogar, Toronto, hasta el 10 de 
mayo. En el intervalo, actuará en 23 ciudades estadounidenses, 61 ciudades cana-
dienses (dos de ellas en los Territorios del Noroeste y una en ci YukOn). El famoso 
Festival dc Stratford (Ontario) vistará las ciudades canadienses para representar 
Henry V y The Inspector General. El Royal Winnipeg Ballet y ci National Ballet Com-
pany de Toronto actuarán en ciudades canadienses de un océano a otto, lo mismo que 
ci ballet folklOrico Les Feux Follets, El Halifax Neptune Theatre. ci Théãtre du 
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Nouveau Monde de Montreal y el Holiday Theatre de Vancouver harán giras Ilevando 
sus representaciones profesionales a todo Canada. (Le Théãtre du Nouveau Monde, 
una de las más afarnadas compañias dramáticas de Canada, fue muy aplaudida en 
Londres, durante el Festival Artistico de Ia Mancomunidad Britãnica). Los artistas de 
Charlottetown compartirãn con el resto de Canada su presentación triunfal de Anne 
of Green Gables. 

Los eternos favoritos de Ia television canadiense, Don Messer and His Islanders, 
llevarãn su müsica hogarena desde su base de Halifax hasta docenas de centros cana-
dienses. La Orquesta SinfOnica de Montreal realizará una gira. lrnportantes organiza-
ciones musicales desde Terranova hasta Ia Colombia Britãnica han encargado a corn-
positores canadienses para 1967 más de cincuenta nuevas obras—variando de trabajos 
importantes para gran coro y orquesta a sonata de violin. La Sinfónica de Vancouver 
presentará el "War Requiem" de Benjamin Britten, como su trabajo especial centenario 
y Ia Sinfónica de Winnipeg ofrecerá Ia obra orquestral y coral maxima de Carl Orif 
"Carmina Burana". La Orquesta SinfOnica de Toronto ha encargado para 1967 obras 
importantes a los famosos compositores canadienses Otto Joachim y Francois Morel. 

La Vancouver Playhouse, Ia Vancouver Opera Company y Ia Orquesta SinfOnica de 
Victoria participarán jntensaniente en el Festival Canada 1967. Lo mismo to harán el 
Museum Children's Theatre de Toronto. Les Grands Ballets canadiens de Montréal, 
Ia Orquesta SinfOnica de Quebec, Ia Comedic Canadienne, el Théãtrc lyrique de 
Ia Nouvelle France y las orquestas sinfOnicas de Halifax y de Nueva Brunswick. El 
Festival Dramático del Dominio también participará en Ia animación. Las Juventudes 
Musicales de Canada tarnbién participarãn, asI como el Canadian Music Centre, el 
Canadian Theatre Centre y las organizaciones culturales de todas las universidades. 
La Orquesta Juvenil Nacional deleitará a los auditorios de todas partes de Canada 
como to hizo en Europa en 1966. Le Théãtre du Nouveau Monde viajará de Montreal 
at oeste de Canada y los actores del brillante Manitoba Theatre Centre mostrarãn su 
repertorio a las audiencias del este de Canada. 

Todas las galerias artisticas de Canada ofrecerán exposiciones centenarias especiales. 
Se exhibirán obras de escultores canadienses más ampliamente que nunca. Los artesanos 
finos—orfebres, ceramistas, tejedores, vidrieros, fabricantes de medallas y otros-
tendrán una posiciOn de honor en todas las ciudades canadienses. 

Al igual que San Juan es un gran dia para niuchos sudamericanos. 1967 será un gran 
año para los canadienses, Si bien no tenemos intenciOn de hacer de él una orgIa nar-
cisista. Si bien los artistas canadienses y sus realizaciones recibirán una atención princi-
pal, Se presentarán al pOblico canadiense artistas extranjeros y sus obras. Por ejemplo, 
Ia Orquesta FilarniOnica de Nueva York harã una gira por Canada y en Ia Expo 67 de 
Montreal se podrán presenciar un gran nümero de los mejores espectáculos artisticos 
mundiales. 

La evoluciOn cultural canadiense, marcada por periodos alternos de tension y 
lentitud, ha sido muy compleja. Durante muchos años no ha sido interesante, ahora lo 
es. No es solamente excitante sino interesante. El Año Ccntenario confiere a Ia fiso- 
nomia cultural canadiense una auténtica importancia nacional, una participaciOn 
activa o pasiva en las bellas artes y las artes anirnadas. No se puede prever cuál será ci 
porvenir cultural, pero las perspectivas son prornetedoras y Ilenas de buenos presagios. 

(WALTER B. HERBERT) 
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El método de ensetar a tocar ci violin a oido a los ni?&os fue ideado en iapón por Shinichi 
Suzuki y adoptado en Canada por primcra vez en Edmonton, Alberta. Este método tuvo 

tanto éxito que ahora Se está aplicando en otros centros. 

Una de las primeras formas artisticas traidas a Canada por los colonos europeos fue Ia talla 
de madera. Esta manifestación artistica ha sido pasada de generación en generaciOn en el 

seno familiar, en Ia Provincia de Quebec. 
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Religion 
Los canadienses han disfrutado siempre de libertad religiosa. Desde los primeros dias, 
los indios y esquimales practicaban sus ritos ceremoniales, al igual que los recién 
Hegados de todas las razas observaron sus prácticas religiosas en épocas posteriores. 

En 1960, el Parlamento promulgó "La Ley de Reconocimiento y Protección de los 
Derechos Hurnanos y Libertades Básicas" que confirma estos derechos. La Icy contiene 
esta disposición: 
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Por Ia presente se reconoce y declara que en Canada existen y continuarán 
existiendo, sin discriminación de raza, origen nacional, color, religion o sexo, 
los siguientes derechos humanos y libertades básicas. 

(c) libertad de religiOn . 

El gran námero de sectas religiosas, como aparecen en el censo de 1961 y que 
figuran en Ia lista oficial siguiente, testimonia esta libertad religiosa: 

PoblaciOn de Canada ...................................... 18.238.247 
Adventistas .............................................. 25.999 
Alianza Cristiana y Misionera .............................. 18.006 
Bautistas ................................................ 593.553 
Budistas ................................................. 11.611 
Católicos ................................................ 	8.342.826 
Catôlicos Ucranianos (Griegos) ............................. 189.653 
Ciencia Cristiana ......................................... 19.466 
Confucionistas ........................................... 5,089 
Cristianos Reformistas .................................... 62.257 
Discipulos de Ia Iglesia de Cristo .......................... 19.512 
Doukobores ............................................. 	 13,234 
Ejército de Salvación ...................................... 92.054 
Hermanos de Plymouth ................................... 12.326 
Hermanos en el Señor ..................................... 16.256 
Hermanos Evangélicos Unidos ............................. 27.079 
Iglesia Anglicana de Canada ............................... 2.409.068 
Iglesia del Nazareno ...................................... 13.412 
Iglesia Metodista Libre de Canada .......................... 	 14.245 
Iglesia Unida de Canada .................................. 	3.664.008 
Judios ................................................... 	254.368 
Luteranos ............................................... 662.744 
Menonitas ............................................... 152.452 
Mormones ............................................... 50.016 
Ortodoxos Griegos ....................................... 239.766 
Pentecostales ............................................. 143.877 
Presbiterianos ............................................ 	818.558 
Testigos de Jehová ........................................ 	 68.018 
Unitarios ................................................ 15.062 
Otros ................................................... 283.732 

Templo mormon en Alberta. Dc acuerdo con 
ci censo de 1961, mãs de 50.000 canadienses 
profesaban Ia religiOn mormOnica fundada en 
1830 e introducida en Canada en 1rnestosn. 
Alto Canada. en 1832 pot cuao' veterano ic 

los 1-studos I nidos 
i qj 
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La I glcsia Catoitca Notrc-Darne-des-Champs 
de Repentigny, Quebec. El censo de 1961 
mostraba que más de 8.300.000 canadienses 

son católicos. 

l.a Snaguga Bcth Ora de St. Laurent, Quebec, 
es Un nuevo santuarlo para una religion 
antigua. Los seguidores de Ia fe judia en 
Canada ascienden a más de 254.000 (Censo 
1961). En 1959, canadienses de origen judlo 
celebraron el 200° aniversarto de su estableci- 

miento permanente en Canada. 
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La (aplla ic San Pablo de los Niohaks. en Braniford, Ontario. Al cornienzo dcl 
siglo XVIII. Ia Rcina Anu don a Ia eapilla un valioso vaso littirgico. Un mantel de 

cornuni'n y una Biblia. 

Iglesia Católica Ucraniana de St. Catharine. 	La llsa Rervie de Calgary, Alberta. La 
Ontario. Los catôlicos ucranianos ascienden a 	iglcsia Lnida de Canada cuenta con cerca de 
cerca de 190.000 y se encuentran establecidos 	3.700.000 miembros canadienses, siendo Ia 

en todas las provincias de Canada. 	 segunda comunión mayor dcl pals. 
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Esparcimiento 
Un chalet en ci lago", una "villa veraniega cerca del océano", una "tienda levantada 

en un hierba 1"... estas expresiones reflejan Ia alegrIa de Ia vida al aire libre que constituye 
una herencia tradicional canadiense. En ninguna parte existe tal variedad y multiplici-
dad de pasatiempos de estación como en Canada; y en ninguna parte más belleza de 
paisajes y panoramas marItimos. 

Actividades de los Primeros Tiempos 
Sin embargo, en los tiempos primitivos, las aguas canadienses eran rutas comerciales y 
factores importantisimos en ci desarrollo económicoycomerciai del pals. Laequitación, 
navegaciOn a remo, caza, pesca y acampado, si bien agradables, eran manifestaciones 
tipicas de trabajo para muchos canadienses. Durante gran parte del siglo XIX, el 
disponer de tiempo libre era un lujo. Generalmente no se disponia de él en grandes 
espacjos de tiempo, tales como dos o tres semanas de vacaciones anuales o dos dias 
regulares de fin de semana, como lo son actualmente, aunque Sc aprovechaban al máxi-
nio todas las fiestas oficiaies. 

Las ferias y exposiciones, concursos, exhibiciones, deportes y acontecimientos 
socjaies formaban parte de Ia costumbre de Ia epoca. Muchas actividades recreativas 
esta ban Intimamente relacionadas con ci trabajo realizado. En verano habia carreras de 
caballos y en invierno carreras sobre raquetas; exposiciones de productos agrIcolas en 
otoño y concursos de trabajos comunales cuando eran necesarios. 

Durante ci siglo XIX y una buena parte del XX, las demostraciones de habilidad de 
trabajo y concursos entre trabajadores eran formas populares de diversion y asueto. 
Asi pues, los concursos de arado, aserrado, lanzamiento de troncos y clavado eran y 
continaan siendo acontecimientos populares en giras campestres, ferias y excursiones. 
Durante Ia ñltima parte del siglo XIX habla espectãcuios de atletismo en los centros 
urbanos más populosos y sejugaba balompid porequipos. Las regatas de yates floreclan 
en ambas costas yen las aguas interiores. 

Los indios de todas partes del pals jugaban ci lacrosse, adoptado más tarde por los 
colonos y declarado juego nacionai de Canada en Ia época de Ia ConfederaciOn. Para 
1867 se habian establecido regias fijas y se habia organizado ci deporte en ligas. Las 
reglas han cambiado radicalmente después y actualmente ci juego de lacrosse box, una 
version dci juego jugado bajo techo, es popular en varias comunidades de Ontario; Ia 
zona de Winnipeg en Manitoba; Vancouver y Ia Isla de Vancouver en Ia Colombia 
Británica. El juego practicado al aire libre tambidn florece en las universidades del este 
de los Estados Unidos, particularmente en las que perteneccn a Ia "Liga Ivy". 

Deporte sobre Hielo 
El hockey sobre hielo, ci deporte más popular de Canada, entraba en su primera etapa 
organizativa en ci momento de Ia Confederación. Secree que ci juego nació en los lagos 
Chain de Dartmouth, en 1828. Para 1890 habian ligas organizadas en Ia mayoria de las 
poblaciones. En 1893, ci Gobernador General, Lord Stanley, ofreciO una copa para un 
campeonato entre los mejores. Los primeros ganadores fueron Ia AsociaciOn Atlética 
Canadiense de Montreal; y en 1965, ci trofeo fue ganado por ci equipo profesional 
Montreal Canadiens. A partir de 1912, solamente participaban en Ia Copa Stanley 
equipos profesionales y, a partir de 1926 ha sido ci trofeo de Ia Liga Nacional de Hockey. 

El patinaje sobre hielo ha sido y continua siendo una forma muy popular de diver-
sión. La mayoria de los niños canadienses aprenden a patinar antes de ir a Ia escuela. En 
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todas las partes del pals, con excepciôn dcl sur de Ia Colombia Británica y el extremo sur 
de Ontario, hay hieio natural todos los alios. Las municipalidades de todo el pals 
preparan pistas de patinaje. El patinaje sobre hieio es una actividad que naturaimente 
conduce a intercsarse especialmente en el hockey sobre hielo o en ci patinaje artistico. 

El patinajc artistico rivaliza con ci hockey sobre hielo por Ia cantidad de personas 
que comparten su interés en este deporte de grupo. Como deporte conipetitivo, ha pro-
ducido un gran nUmero de campeones internacionales canadienses en los Ultimos aflos. 
Si bien Ia gran mayoria de los participantes en ci patinaje artistico son mujeres, también 
los hombres canadienses han conseguido un éxito considerable en las competiciones 
internacionaies. 

La historia canadiense en las competiciones internacionales de hockey es extraordi-
naria. Sin embargo, otras naciones están aprendiendo. En los ultimos años, los equipos 
"aficionados" canadienses no han demostrado ser los "vencedores seguros", como lo 
habian sido anteriormente. 

Influencias Extranjeras 
En ci Canada inglés, los deportes tienden a reflejar su popularidad en Gran Bretafla y 
los Estados Unidos. AsI, el cricket y Ia pelota base; los bolos, el curling, el golf, el 
rugby, ci baIompié y ci ftitbol americano; ci tenis y ci badminton balón volea y 
baloncesto florecen en Canada. 

La pista de Mosport. Ontario, ofrece esparcimiento y sensaciones fuertes. 
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sus propietarios. He aqul un campamento de rernoiqucs en Ia pintoresca vecindad 

dcl Parquc Nacional de los Lagos Waterton en Alberta. 

Después de 1900, Ia influencia de los Estados Unidos ha causado una gran aceptación 
de Ia pelota base. El futbol canadiense, evolucionado en Canada del rugby continental, 
tanibién ha cambiado continuamente en su forma, como resultado directo dc Ia in-
fluencia de los Estados Unidos. El hockey profesional ha modificado su reglamento y 
organización, para atraer al espectador norteamericano. La organizaciôn de ligas 
deportivas de segunda categoria ha seguido ci concepto dcl sistema de equipo "cantera" 
desarrollado inicialmente en Ia pelota base profesional. 

El desarrollo de Ia radio en Ia década del 1920 y de Ia retransmisión en cadena 
durante Ia década del 1930, dio un tremendo inipulso a Ia influencia de los Estados 
Unidos en las formas recreativas canadienses. La misnia radio, y posteriormente Ia 
television, se convirtió en ci medio principal de esparcimiento. Quizá el colmo de 
influencia americana fue Ia decIaración de Radio Canada en 1963, de que las Series 
Mundiales (Campeonato de los Estados Unidos) eran un acontecimiento de impor-
tancia nacional en Canada. iLa retransmisión de este acontecirniento fue considerada 
como un programa de contenido 'canadiense"! 

Nucvas tcndencias posbélicas hacia ci asueto son prometedoras. Parece que los 
canadienses han aceptado Ia geografia de su pals. Si bien varias organizaciones dirigen 
campamentos de verano y programas de terrenos de juego durante las ocho semanas 
del verano, en el pasado han tendido a dar un énfasis demasiado acentuado en las 
actividades ejercidas en ci interior durante Ia larga estaciOn invernal. Sin embargo, 
mãs recientemente se ha comenzado a practicar ci acanipado de invierno, ci esqul se 
hace más popular cada dia, al igual que ci patinaje y ci deslizamiento en tobogán. Los 
impresionantes éxitos conseguidos por toboganistas y esquiadores canadienses en re-
cientes competiciones internacionales son indicativos de esta tendencia. 
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Li IsLi dcl Priucipe Lduardu es faniosa por sus largas playas de arenas tiiias. Sus 
carreteras pavimentadas y clima uniforme y una variedad de albergues modernos han 

aumcntado el atractivo de Ia isla. 

Añadiendo un toque dc nostalgia, este barco de paletas, especialrnente diseñado para 
ci transporte de turistas, surca las aguas del rio Rojo en Manitoba. 
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Estas jóvenes estudiantes de Alberta en viaje de intercarnbio de estudios con ocasión 
de! Centenario, aparecen aqua en Ia Ciudidcl de l-lalifax, Nueva Escocia con sus 

anfitriones. Al fondo Se ye U 	Old Town Clock 
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La carretera Trans-Canada, al oeste de Banif, 
atrae a los visitantes hacia una zona famosa 
por sus montal'ias cubiertas de nieve y sus 

lagos sombreados y misteriosos. 
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Canada es una tierra de contrastes y cada estación tiene sus atractivos. Los canadienses 
cuenlarl con una gran variedad de inereses donde escoger, bien sea pescar en ci verano, 
esqular o deslizarse en trineos automóviles en invierno o incluso jugar al ajedrez. 

Actividades durante el Año 
Parece que ahora Canada está desarrollando programas recreativos de todo el año, 
compatibles con su historia y geografla. La circulación entre población y centros de 
esqul, lugares de pesca sobre el hielo y estaciones de invierno, durante los meses de 
invierno, comienza a adquirir las proporciones grandlsimas del tráfico veraniego al 
chalet, campamento o balnearlo durante los meses de verano. En Ia mayoria de las 
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comunidades canadienses, las actividades invernales no se limitan estrictamente al 
hockey, patinaje y programas bajo techo de gimnasio y natación. Hay un gran aumento 
en deportes de grupo tales como el curling, ci esqul y ci trineo motorizado. Los casinos 
familiares, que ofrecen una gran variedad de actividades durante el año, están surgiendo 
en las principales ciudades. Golf, curling, nataciàn, tenis, esqul y bolos son deportes 
tipicos dentro de Ia esfera de actividades ofrecidas por dichos clubs. 

Los tipos de esparcimiento han estado siempre relacionados con Ia influencia exterior 
en Canada. Solamente en los Cthimos años los canadienses han sido influenciados 
notoriamente por otras naciones de clima similar. Sin embargo, si bien las consecucio-
nes internacionales de los canadienses en ci esparcimiento han sido modestas, ci interés 
ha sido variado. Probablemente ninguna otra ración tiene una variedad tan amplia de 
actividades, con un nümero tan significativo de seguidores. Por ejemplo, en Canada se 
juegan cuatro tipos diferentes de fütboi: Balompié, Rugby, FUtbol Americano y 
Fütbol Canadiense. Quizá el balonipié sea un deporte internacional, ci rugby un de-
porte inglés, ci fütboi americano un juego estrictamente americano, mientras que el 
futbol canadiense es una evolución nacional. El que los cuatro tipos dejuegos prosperen 
en ci pals es muestra de Ia riqueza de los programas deportivos de Canada y refleja las 
varias influencias a que han estado sujetos los fines recreativos de Canada. 

(JOHN FARINA) 
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Canada en los Asuntos Mundiales 
En los cien años siguientcs a Ia union de Ia America Británica del Norte, el papel 
jugado por Canada en los asuntos mundiales ha evolucionado siguiendo las necesi-
dades y las posibilidades del pals. Al principio, el Dominlo tenia un amplio territorio 
pero una población reducida. De sus 3.500.000 habitantes, no más de 100.000 vivian al 
oeste de Ontario, mientras que ci gran forte estaba virtualmente despoblado y escasa-
mente explorado. Existlan numerosas tareas nacionales urgentes que solventar: poner 
en vigor las disposiciones del Estatuto de Ia America Británica del Norte, cumplir los 
compromisos del ferrocarril que uniese Ia Costa del este con Ia del oeste, aumentar los 
canales de las provincias centrales y desarrollar Ia industria. 

Canada apareció en el escenario mundial como parte del lmperio Británico. Los 
Padres de Ia Confederación no desearon ni pidieron tener responsabilidad directa en las 
relaciones internacionales. Era cierto que los canadienses de Ia Cpoca, en términos 
generales, pensaban que su pals asumiria una estatura mayor que Ia que habia sido 
posible a las colonias componentes: quizã en su dia Ilegase a ser un estado soberano. 
Sin embargo, tales esperanzas no estaban expresadas en términos constitucionales y, 
para el resto del mundo, Canada era una colonia, si bien gozando de autonomia 
interna. 

Los factores influyentes en Ia mayorla de las relaciones externas de Canada son una 
consecuencia de su origen, estructura económica y ambiente, Particularmente en las 
primeras décadas, la mayor parte de su población era de origen frances o británico 
que habia heredado las tradiciones de las dos grandes civilizaciones europeas. Politi-
camente, Ia influencia inglesa dominaba. Conforme cada colonia cala bajo la soberanla 
de Ia Corona, se implantaba en ella una forma modificada del sistema británico de 
gobierno que era aceptable tanto a las personas de origen frances como británico. 

Con las instituciones Ilegaron los conceptos de libertad poiltica y cIvica. Que Canada 
fuese una parte integral del Imperio Britãnico significaba a los canadienses de origen 
británico una union con su madre patria; pero para Ia comunidad de habla francesa no 
tenla tal significado y fue aceptado solamente por Ia necesidad y porque en total el 
nuevo regimen toleraba las tradiciones franco-canadienses. Las dos razas velan de 
forma diferente las participaciones británicas en guerras extranjeras. También en otros 
aspectos, Ia composición racial de la población afectó a Ia politica exterior. 

Si las fuentes de Canada estaban en Europa, su lugar en el continente norteamericano 
Ic colocaba cercano a un pals más antiguo y más fuerte, y esta situación de una p0-
tencia grande junto a una pequeña siguió siendo un elemento importante en Ia historia 
canadiense. En Ia época de Ia union de las provincias, los canadienses crelan que 
existia el peligro verdadero de una futura invasion del sur. En realidad, las disposi-
ciones defensivas fueron el principal argumento a favor de Ia Confederación. El 
convenio verdadero fue realizado casi un siglo después de las operaciones contra 
Montreal y Quebec en 1775. 

El comercio fue otro factor esencial. Canada producia materias primas—pescado, 
madera, cereales—y compraba productos industriales. El comercio exterior constituia 
una necesidad más vital que para Ia mayoria de los paises, sin el cual no se podia 
mantener el nivel de vida. El comercio exterior siguió siendo un eiemento esencial, aim 
cuando Ia economla Se diversificó más y se desarrolló Ia industria. 

En 1870 las exportaciones ascendian a 17,2 por ciento del producto nacional bruto. 
El mayor porcentaje alcanzado posteriormente fue ci 32,03 en 1926. En los imltimos diez 
años, ci promedio ha sido de un poco más del 20 por ciento. A esta necesidad se añadia 
Ia importación de capitales para trabajos pimblicos, sobre todo canales y ferrocarriles, y 
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para el sector privado. Asi pues, económicaniente Canada dependla de un mundo mayor. 
En los primeros 40 años después de Ia Confederación, poco más o menos, se hizo 

necesario tomar decisiones en asuntos exteriores. Las relaciones con Gran Bretaña y los 
Estados Unidos implicaban problemas principales del futuro de Canada, siendo mezcla 
de elementos politicos y económicos. El concepto del Dominio era de un estado 
continental cuya viabilidad económica exigia inmigrantes, comunicaciones internas, 
desarrollo de recursos y comercio interior y exterior. 

La unidad polItica suponia, entre otras cosas, que Ia estrecha banda de territorio 
nacional que se extendia de este a oeste resistiria Ia atracción del eje norte-sur. Hasta 
cierto punto, Ia respuesta yacla en manos canadienses, pero por mucho tiempo existia 
el temor de una absorción por los Estados Unidos, bien sea por fuerza, acuerdo pacifico 
o dominación econômica. La primera desapareció con las disposiciones del Tratado 
de Washington (1871) entre Gran Bretaña y Norteamérica, mediante el cual. si  bien un 
tanto frustrante para Canada en algunos aspectos, se dio comienzo a un perIodo de 
relaciones mãs normales. Respecto al segundo, habia habido movimientos de anexión 
intermitentes y locales bastante antes de Ia Confederación y habria otros más tarde. 

Al igual que Inglaterra, Canada dependia dcl comercio exterior, pero a diferencia de 
Ia madre patria, consideraba que no estaba preparada para adoptar ci comercio libre. 
Los aranceles eran considerados como ingresos o medidas protectivas, pero en realidad 
tenian ambos propósitos. Habla una diferencia de opinion entre los partidos politicos 
en que los Liberales proponian tarifas más bajas y los Conservadores mAs altas. 

La "Politica Nacional" adoptada por los Conservadores en 1878 era francamente 
proteccionista e introducida en una época de crisis, con Ia intención de ayudar a sobre-
vjvjr a industrias nacientes. Ciertamente constituia un lema electoral atrayente y se 
pretendla que ayudO a Ia mejoria econOnlica ocurrida. Cuando los Liberales obtuvieron 
el poder en 1896 introdujeron pocos cambios en los aranceles, habiendo sido rechazada 
anteriormente su peticiOn de reciprocidad total con los Estados Unidos. 

Reciprocidad 

En principio, ambos panidos y Ia mayoria de los canadienses creian en Ia reciprocidad. 
Desde 1854 fue un sustitutivo de Ia tarifa preferencial británica que terminó como 
resultado de Ia adopciOn del comercio libre pot Inglaterra. En los Estados Unidos no 
renovaron el Tratado de Reciprocidad de 1854 y Ia posibilidad de que no se renovase 
fue un argumento de Ia uniOn de las provincias como una alternativa a esta posibilidad. 
Sin embargo, todavia se esperaba revivir Ia reciprocidad y tanto ci gobierno Liberal 
como el Conservador realizaron sondeos en Washington. 

Alrededor de 1887 se discutiO ampliamente en Canada y los Estados Unidos una 
proposición peculiar, conocida unas veccs como reciprocidad total y otras como uniOn 
comercial. ExistIa una gran confusion entre las dos formulas. Por Ia primera Se dejaria a 
ambos paises libres para realizar disposiciones con terceros, mientras que por Ia 
segunda se construiria una defensa comun contra el resto del mundo. Una diferencia 
significativa fue que Ia uniOn comercial no dejaria lugar a acuerdos canadienses de 
reciprocidad con Gran Bretaña, pero una objeciOn más comOn fue que atraerIa comple-
tamente a Canada dentro de Ia Orbita americana, tanto polItica como econOmicamente. 

Oficialmente, los Liberales basaron Ia campaña electoral de 1891 en Ia reciprocidad 
total, si bien algunos de ellos tendIan a utilizar Ia "union comercial" en sus cartas y 
discursos. La mayor parte de los Conservadores (entonces en el poder), hicieron caso 
omiso de Ia distinción y realzaron Ia más radical e inquietante de las dos proposi.. 
ciones. Fue una campafia apasionada en Ia que los periódicos y politicos Liberales 
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hacian hincapié en Ia crisis continua, proclamando que Ia reciprocidad estimularia 
grandeniente ci comercio. Admitiendo tácitamente que Ia industria canadiense podia 
ser perjudicada, un director de periódico se preguntaba si serla mejor que "se privase a 
millones en heneflcio de unas pocas personas". 

L.a campaña de antirreciprocidad fue criticada como sentimental y equivoca. Cierta-
mente tenla su parte emotiva. Se tachO a Ia union comercial de "traición velada" y ci 
Primer Ministro juró piblicarnente que moriria siendo sábdito británico como habia 
nacido. Se denunció a los oponentes de Ia reciprocidad como amigos de los "intereses 
creados", a quienes no importaba ci pueblo, mientras que los contrarios a la reciproci-
dad tachaban a los promotores de Ia reciprocidad de traidores que dirigian el pals a Ia 
anexión por los Estados Unidos. 

Sin embargo, cada argumento tenia sus puntos de mérito. Los Liberales no haclan 
más que Ilevar al máximo una proposición que siempre habla sido popular, esto es, que 
se podia mejorar ci comercio para ci bien general, mediante disposiciones de reciproci-
dad con los Estados Unidos. El argumento Conservador, privado de retórica, era que ci 
futuro de Canada dependla del mantenimiento del eje este-oeste que se habia invert ido 
mucho esfuerzo y dinero en hacer una realidad este programa y que Ia politica Liberal 
destruirla Ia csperanza de una economla diversilicada. Sin existir un control, Ia fuerte 
atracción norte-sur rasgaria ci tejido canadicnse. Durante estos años de discusiones, se 
exhibia promincntemcnte la bandera inglesa, literal y metafóricaniente, recordando a los 
canadienses su otro polo externo. Algunos de los que ondeaban más vigorosamcnte Ia 
bandera durante sus ataques a Ia union comercial estaban al mismo tiempo pre-
ocupados de que Canada no tuviese todavia más que ci estado de coionia. Eran creyentes 
ardientes del inwerio,  pero crelan que Canada deberla tcner un lugar más consonante 
con su niadurezcreciente. 

lntegración Imperial o Nacionalismo 
En 1884 se fundá en Londrcs Ia Liga Imperial Federal; y en 1885 en Canada. Por 
cerca de cuarenta años, Canada era más amante dcl imperio que Ia misma metro-
polis. pero esta idea se conibinaba constantemente con ci nacionalismo. Para los 
federalistas imperiales de Canada, las dos ideas no eran contradictorias sino relaciona-
das entre si. Si bien un numero reducido de los que apoyaban Ia Liga estaban a favor 
dci federalismo y aigunos de ellos se oponian a éI, ci objetivo que se buscaba en 
Canada era una forma de organizaciOn imperial que permitiese Ia participaciOn de los 
canadienses en Ia polItica imperial que normalmente les afectase. La Liga no fue nunca 
apoyada ampliamente en Canada, y en verdad muchas personas sentian grandes 
sospechas hacia ella. En Inglaterra su consecución principal fue Ia primera Conferencia 
Colonial de 1887: en Canada fue ci foco de los que velan en Ia uniOn comercial una 
amenaza al futuro de Canada, bien manteniendo un lugar en ci imperio o siendo 
iridependiente de los Estados Unidos. 

Desde 1880 hasta 1914 se debatieron aigunos puntos fundarnentales con Gran 
Bretaña y a menudo con otras colonias. Un probiema práctico, para ci que Sc encontra-
ron solamente soluciones temporaies, fuc ci método de negociaciOn con paIses extran-
jeros sobre los problemas que, total o parcialmente, afectaban directarnente a Canada. 
Ya que Canada no era Un pals soberano, dichas negociaciones debieron ser realizadas, 
al menos nominalmente, por representantes britãnicos. El Tratado de Washington 
ofrece una muestra de Ia forma compromisaria utilizada. Dado que habIa importantes 
intereses canadienses en juego, se nombró al Primer Ministro Macdonald niiembro dcl 
equipo británico conocido como Alta Comisión y, al igual que sus colegas, tenia carãc-
ter plenipotenciario y recibia sus instrucciones dcl "Foreign Office". Macdonald Sc 
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tomada en 1867. 

'IL - .'. 	 ;• 	

. 

P~ 

En 1f 	e Jcvvi 	C ariada 	.. 	 permanent 	 ur dela 
Reina. neJiuo iae 67 anus al soi da oo Riiard Rowland I humpun 	a . am aña 
Sudafricana. El corbatin es uno dc los ocho tejidos por Ia Reina Victoria y concedidos 

por valentia extraordinaria en el campo de batalla. 

quejaba que los otros comisarios no apoyaron suficientemente a las pretensiones 
canadienses, mientras que por su parte crela no tener responsabilidad por otras cosas. 
En Ia opinion de los canadienses, este método no funcionó eficazmente en el caso de Ia 
disputa sobre las fronteras de Alaska. Se estableció un tribunal de seis miembros que 
dana una decision judicial en los puntos sometidos a juristas imparciales de reputa-
ción". Pero en vista de que los miembros americanos del tribunal eran partidistas 
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conocidos y estaban apoyados por un presidente decidido, este plan no dio resultado. 
Los nominados británicos, uno inglés y dos canadienses, reunlan las exigencias del 
tratado que establecla el tribunal, pero los procedimientos no tuvieron el tono imparcial 
que se habla intentado. En Canada se quejaban amargamente de que el miembro 
británico Lord Alverstone no habla apoyado a sus colegas canadienses. Todavia 
resulta un punto oscuro saber si fue influenciado por las pruebas o por motivos 
politicos de terminar una disputa con los Estados Unidos. 

Un procedimiento más corriente y satisfactorio, el utilizado en tratar sobre Ia recipro-
cidad, pesquerias y acuerdos comerciales, fue el de enviar a un miriistro canadiense o 
a! Alto Comisario en Londres a una capital extranjera en que el Embajador britãnico 
le ayudase y actuase como el negociador oficial. El procedimiento dio buen resultado 
en varios experimentos realizados en las décadas del 1880 y 1890, en los que Ia impor-
tancia del embajador británico fue disminuyendo gradualmente. 

Una tradición más antigua que Ia Confederación frecuentemente afirmaba que Ia 
diplornacia británica en asuntos canadienses era insatisfactoria y los acuerdos sobre 
fronteras se citaban como una prueba de ello. En Ia Cámara de los Comunes y en otros 
lugares Se manifesto que Canada deberia conducir sus propias negociaciones, pero 
estas manifestaciones deben ser consideradas como indicaciones de descontento más 
bien que declaraciones de intento. Podria parecer que la creaciOn de un Ministerio de 
Asuntos Exteriores en 1909 fue un paso hacia el suministro de conocimiento especiali-
zado en asuntos extranjeros y diplomáticos, pero, en realidad, en aquel entonces no 
fue diseflado como oficina exterior para remplazar de ningIn modo Ia estructura 
británica, sino rnás bien tenia el propósito modesto de manejar eficazmente las 
comunicaciones entre Ottawa y Londres. Mientras tanto se celebró una serie de 
Conferencias Coloniales como secuela de Ia de 1887. Los tópicos principales de su 
discusiOn fueron: Si se debia reorganizar el imperio; su defensa militar; y Ia ampliaciOn 
del mercado intra-imperial por medio de tarifas preferenciales. 

La historia de La preferencia es larga, pero los resultados fueron reducidos. Los 
canadienses propusieron su adopciOn, creyendo que se beneficiarian por Ia preferencia 
imperial e introdujeron Ia preferencia unilateral en 1897. Los ingleses no podian estar 
de acuerdo ya que crelan en el comercio libre. Los debates sobre la posible centrali-
zación de las instituciones del imperio fueron largos y apasionados. Los papeles aquI 
estaban invertidos. Las propuestas de cambio venian del lado británico que hablaba 
de federalismo o de un consejo imperial. Sir Wilfrid Laurier, Primer Ministro durante 
todas las conferencias excepto Ia primera, se oponia a cualquier forma de integración 
imperial. Llamó Ia atención sobre el creciente nacionalismo de todas las colonias, pero 
concluyó que las disposiciones existentes eran satisfactorias a Canada por el mo-
mento. El debate nunca llegO mãs allá de Ia aceptación mayoritaria de ese punto de vista. 

El propOsito primario del parlamento o consejo imperial seria discutir y probable-
mente dirigir Ia posiciOn del Imperio respecto a palses extranjeros, reconociendo Ia 
conexión intima entre Ia politica exterior, defensa y guerra. Sin embargo, cuando se 
vio que no existla un plan generalmente aceptado para Ia coordinación politica, el 
punto de paz y guerra y el planeamiento militar inherente perdió su base politica. 
Pero no podia ser olvidada. La amenaza al poderlo naval británico causada por las 
construcciones navales alemanas, Ia rivalidad colonial y Ia creaciOn de alianzas en 
Europa, debilitaban Ia potencia militar relativa de Gran Bretaña y, pot consecuencia, Ia 
del lmperio. 

La prueba de que esta situaciOn fue reconocida en Canada Se vio en Ia Guerra Boer 
y de nuevo en el acuerdo, en principio, de Ia necesidad de cierto tipo de programa naval. 
La decisiOn del gobierno Liberal de enviar una gran fuerza de voluntarios a Sudáfrica, 
gozO de la aprobaciOn popular y, en verdad, fue requerida por las provincias de habla 
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inglesa: pero creó una oposición vigorosa en Quebec. Henri Bourassa denunció ai 
"imperialismo" británico y a Ia asociación canadiense con él, un punto de vista que 
tendria importantes repercusiones en ci asunto naval, y de nuevo en Ia guerra de 
1914-18. 

Si bien los partidos politicos reconocieron Ia necesidad de Ia defensa naval, Ia legis-
iación por Ia que se creaha Ia marina canadierise, bajo ci gobierno liberal solamente 
permitió Ia adquisición de dos cruceros anticuados, uno de los cuales embarrancó 
sobre una roca y ci otro fue retirado a Esquimait por faita de oficiaies y tripulación. 
Nada rcsultó tampoco de Ia propuesta Conservadora de quc además hubiese una sub-
vención de urgencia para Ia marina británica. En las elecciones generaies de 1911, ci 
tema predominante en Quebec fue Ia marina. Los Nacionalistas atacaban todos los 
planes, bien de una marina canadiense o de una contribución para cubrir los gastos 
ingleses, objetándose que implicaria a Canada en los resuitados de una politica extran-
jera britãnica en Ia que no tenia voz ni vow. Si bien ci jefe del partido Conservador. 
R. L. Borden, continuO abogando un programa naval, se inquietaba con Ia idea de una 
participación en Ia defensa imperial sin tener como contrapartida una participación en 
Ia elaboraciOn de Ia poiitica. 

Primera Guerra Mundial 
Si bien Laurier Se habia opuesto con éxito a las propuestas de integración del imperio, 
no habIa encontrado sustituto; ni ét ni otro canadiense podia, absteniéndose de tomar 
parte en las consuitas, cambiar el curso de Ia politica británica y de los acontecimientos 
mundiales. Asi pues, cuando Inglaterra entró en Ia guerra de 1914, Canada legalmente 
entró en Ia guerra. La politica de no compromisos habla dejado abierta Ia puerta del 
mayor compromiso. Existia Ia libertad de acción en ci grado y forma de Ia participación 
canadiensc, problema que se presentó al gobierno y parlamento en ci verano de 1914. 

En los primeros meses y años de Ia guerra. ci pueblo canadiense estaba unánimementc 
determinado a desempeñar un papel intenso y no se presto atención a Ia alternativa 
teOrica de evitar Ia part icipación. La act itud general de entonces, aunque no tan popular 
después, era que Sc debicran utilizar todos los recursos del pals en Ia lucha contra Ia 
dominaciOn alemana: y, en verdad, asi lo fue aOn cuando habia protestas niinoritarias 
contra Ia escala de operaciones. ('on Ia excepciOn de Ia producciOn de alimentos, habia 
muchos recursos que todavia debieran ser desarroilados. Existia alguna capacidad 
industrial, pero ia experiencia directa en Ia fabricaciOn de municiones no pasaba de Ia 
de armas pequeñas. El ejército regular estaba constituido por unos 3.000 hombres, si 
bien Ia milicia habia aumentado en los dos o tres años anteriores a cerca de 60.000. La 
marina, con sus dos cruceros inactivos, no podia participar. 

Esfuerzo Bélico En Ia Primera Guerra Mundial asi como en Ia Segunda, ci esfuerzo 
canadiense fue enorme y sostenido. A principios de agosto, ci crucero Rainbow, con Ia 
mitad de su tripulaciOn normal 'v sin contar con granadas de explosivos potentes. saliO 
a enfrentarse con los poderosos cruceros alernanes en Ia costa del Pacffico. Afortunada-
mente, no los encontrO, ni tampoco su destrucciOn. Se adquirieron dos submarinos 
recientemente construldos, a cuyo nücieo Sc añadiO un gran nimero de pcqueñas 
embarcaciones. Muchas de elias fueron utilizadas en Ia lucha antisubmarina en ci 
Atlántico. El total dcl personal de Ia marina ascendia a 10.000 personas. No existia 
fuerza aérea canadiense, pero unos 22.000 canadienses sirvieron en las fuerzas aéreas 
británicas, distinguiéndose muchos de elios como pilotos de caza. La mayor contri-
bución canadiense fue en el ejército. De los 619.636 hombres en servicio activo, 424.148 
fueron enviados a ultramar. Además. otros 3.079 canadienses se incorporaron en Gran 
Bretaña. El primer contingente zarpó para lnglatcrra en octubre dc 1914, seguido por 
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otros. Una de las grandes batallas defensivas en las que participaron tropas canadienses 
fue Ia segunda batalla de Ypres, en Ia que se utilizó gases asfixiantes por primera vez. 
Los canadienses también se hicieron famosos como tropas de choque en operaciones 
ofensivas. En general, se reconoció que sus operaciones de tierra estaban cuidadosa-
mente planeadas y ilevadas a cabo vigorosamente. 

No menos extraordinarios fueron los aumentos de Ia produción de alimentos, 
municiones y de Ia estructura econóniica sobre Ia que yaclan. Las demandas creadas 
por Ia guerra superaron Ia crisis de 1913-1914 Para el final de las hostilidades, Ia 
superficie de cultivo triguero de las provincias Itaneras habla ascendido un 80 por ciento 
sobre Ia de 1913 y las exportaciones de otros alimentos ascendieron rápidamente. La 
demanda de municiones estimuló similarmente Ia estructura industrial que habia tenido 
ditIcultades con anterioridad a Ia guerra. Las fábricas se adaptaron a Ia fabricación de 
municiones, dando como resultado que cerca de una tercera parte de Ia capacidad 
industrial canadiense estaba dedicada a Ia producción bélica. 

Las finanzas demonstraron una adaptabilidad extraordinaria. Privado de la posibili-
dad de obtener préstamos en Londres o Nueva York, el Gobierno ('anadiense recurrió 
a los impuestos internos, incluyendo el primer impuesto federal sobre Ia renta, y a 
enipréstitos internos. Los prirneros efectos del rápido desarrollo cconóniico y dc las 
transformaciones financieras fueron diversos. Por un lado, Ia economia se hacia más 
variada y rnás autónoma y, por otro lado, surgIan grandes desplazamientos sociales. 
El resurgir económico trajo consigo un aumento de riqueza a un ntmero limitado de 
personas, Se elevó el empieo, pero el alza de precios afectó a las personas rüsticas y 
urbanas de medios modestos. El descontento y presión contra ci regimen establecido 
se tradujeron en Ia huelga de Winnipeg de 1919 y en Ia formación de nuevos partidos 
politicos destinados a representar a los intereses de agricultores y obreros. 

La magnifica consecución del esfuerzo militar causó buenos y malos resultados 
indirectos. SuscitO un orgullo legitimo y un nuevo sentido de nacionalismo canadiense. 
Estableció Ia pretension válida de un papel niãs importante de Canada en Ia comuni-
dad internacional. La experiencia obtenida en Ia guerra cambiO poco Ia politica militar 
canadiense, pero estableciO una tradiciOn militar y creO un grupo de oficiales expertos 
cuyo valor se manifesto entre las dos guerras y, sobre todo, durante Ia Segunda Guerra 
Mundial. Por otro lado, surgió una profunda desavenencia entre Quebec y las otras 
provincias, desavenencia ocurrida en el segundo año de Ia guerra y que alcanzO su punto 
más peligroso con Ia imposiciOn del servicio militar obligatorio en 1917. 

Al comienzo de Ia guerra, Quebec apoyó totalmente Ia causa de Francia c Inglaterra 
y los nacionalistas que se habian opuesto a Ia participación de Canada en Ia Guerra 
Sudafricana, apcnas manifestaron una ligera oposiciOn; pero pronto surgieron las 
dudas y surgiO el problema de si Canada debia suministrar todos los soldados pro-
puestos por el Gobierno. La guerra reclamaba cada dIa más tropas y Ia opinion cana-
diense se dividia más, de manera que ya antes del scrvicio militar obligatorio, una parte 
importante de Ia poblaciOn se oponia a una participaciOn mayor. 

La adopción del servicio militar obligatorio provocó tumultos en Quebec y una 
amarga lucha verbal entre canadienses de habla francesa e inglesa sobre las escuelas 
de Ontario. Finalmente, Ia guerra rompiO esta unidad excitante tan extraordinaria. 
Ahora es patente--como lo fue para unos pocos en sus dias—que se presto poca aten-
don a los beneficios que podria obtener Canada al ganar Ia guerra esto es, juzgarlo 
desde el punto de vista de intereses canadienses más bien que el de ayuda a Gran 
Bretaña y Francia. 

Desde el punto de vista politico, un resultado de Ia guerra fue Ia obtención por el 
Gohierno, con autorización del Parlamento. de mayores poderes sobre los ciudadanos 
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en el area de derechos disfrutados por las provincias y sobre Ia economia. Otro re-
sultado de Ia discusión sobre el servicio militar obligatorio fue Ia modificación de Ia 
estructura de los partidos politicos. El servicio militar obligatorio era, a los ojos del 
gobierno Conservador, una medida que debiera ser adoptada por un gobierno de 
coalición pero cuando se formó esta coalición y huscó ci apoyo dc los electores, sola-
mente consiguió tres diputados en Quebec y en otros lugares perdió solamente veinte 
asientos a Ia oposición Liberal. Esta situación desgraciada dio lugar a Ia creación tem-
poral de partidos franco-canadienses y anglo-canadienses. 

A medida que Ia participación militar y económica de Canada sobrepasó todas las 
proporicones previstas, se vio claramente que ci hecho de no haber formado institu-
ciones imperiales u organizado unas relaciones intra-imperiales, creó una laguna to-
talmente inaceptable por ci Gobierno Canadiense. Borden se habla manifestado hacia 
tiempo, en términos generales, sobre Ia relación necesaria entre asuntos exteriores y 
guerra. Su creciente descontento con ci hecho dc que los ministros canadienses eran 
considerados corno 'juguetes', y con Ia manera británica de conducir Ia guerra, llegó a 
los oldos aguzados de Lloyd George. Dificilmente se puede considerar una irtvención 
canadiense al Gabinete de Guerra Imperial pero ello, conjuntamente con el nombra-
miento de un oficial canadiense al puesto de comandante del Cuerpo Canadiense y Ia 
presencia en Londres de un Ministro de las Fuerzas Armadas en Ultrarnar, canadianizó 
ci mismo Cuerpo e hizo oir Ia voz canadiense en ci seno de Ia alta dirección y Ia estra-
tegia. El Gobierno Canadiense estaba determinado igualmente a participar en ci arreglo 
pacifico de una guerra en que ci pals habia jugado un papel importante. La guerra era 
un problema totalmente práctico, duradero por un periodo limitado y Ia razón por Ia 
cual Canada quiso participar en su direcciôn no era teôrica sino funcional. 

Conferencia de la Paz 
Por otra parte, ci proceder anterior a Ia Conferencia de Ia Paz fue rnixto. Los minis-
tros canadienses que participaron estaban impresionados por Ia gravedad de los prob-
lemas presentados, pero ci interés principal del Parlamento y de la prensa estaba enfo-
cado en el 'status' más que en Ia intención de resolver para ci futuro una serie de prob-
lemas internacionales complicados. Canada estuvo representado en Ia Conferencia de 
Ia paz de Paris de dos formas: como miembro de Ia Delegación del Imperbo Británico, lo 
que Ic daba acceso al circulo de los intimos; y como una potencia pequena, con su 
consiguiente reconocimiento internacional, pero poco más. El gran realista Clemen-
ceau, que ordinaniamcnte prestaba poca atención a los paises menores, sentia una de-
bilidad por Los doniinios debido a su capacidad combativa, lo que constituye una buena 
ilustración dcl principio de acción. 

Los debates de Ia Cámara de los Coniunes sobre los tratados dc paz fueron ampu-
losos y oscuros. Dc ellos no se podia dcducir que más de 600.000 canadienses habian 
luchado para conseguir un mundo mejor. Durante los debates, prácticamente no se 
presentó ninguna pregunta sobrc las declaraciones de los ministros sobre los trabajos dc 
Ia conferencia, sino que se deseaba saber si ci convenio habia realzado Ia cstatura 
internacional de Canada. 

PolItica después de 1919 
Después de Ia cesacin de hostilidades y Ia firma de los tratados de Paz, los canadienses 
se encontraban en vias de calcular sus intereses y compromisos y diseñar una polltica 
exterior. Desde luego, no podia haber una respuesta sencilla y rápida, pero se pueden 
ver las amplias lineas de Ia polItica a seguir, principalmentc de las respuestas a situa-
ciones particulares. Sin embargo, primero daremos un vistazo al aspecto general del pals. 
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La atmósfera de 1919 y de los años siguientes estaba marcada por La creencia que se 
habla puesto un fin a Ia guerra. Entonces parecia razonabie contempiar una era en que 
se habla exciuldo Ia agresión; un mundo en que hubiera democracia, se aientase ci 
comercio internacional y se pudiesen mantener los preparativos militares muy reduci-
dos. Si bien se habia demostrado que los canadienses podlan combatir cuando to crelan 
necesario, les esperaba una gran tarea en ci hogar para desarrollar su pals y superar las 
cargas financieras resuitantes directa o indirectamente de Ia guerra. Canada, en vez de 
buscar nuevos territorios, trataba de pobiar y equipar su gran superficie. 

Geogràflcamente, Canada es un pals norteamericano, por to que se suponla estar 
relativamente aislado de las complicaciones y peligros de las rivalidades europeas 
(siendo probablemente Ia guerra de 1914 una excepción), y vecino de los Estados Uni-
dos, por ci que estaba influido de muchas formas. 

A pesar de las fricciones del pasado y de una tendencia canadiense a ser extremada-
mente sensible a cualquier supucsta presiôn americana, los dos pueblos tenian mucho 
en comñn, si bien Canada era más conscicnte dcl poderlo de su vecino quc éste to era de 
Canada. La mezc]a de sus poblaciones, las condiciones sociales similares y afiliaciones 
laborales, estaban dominadas por un comercio cada vcz más intenso. L.a politica ex-
terior de Canada, lejos de ser una imitaciOn servil de Ia de los Estados Unidos y, en 
efecto, siendo muy diferente, en esos años, expresaba ci deseo de asegurar que no 
hubiese una divergencia seria entre las politicas hritánica y americana. Iberoamérica 
ejerció poca influencia en Canada, menos que las Antilias Inglesas que eran conocidas 
de los hombres de negocios de las Provincias Atlánticas. 

Metrópoiis—Fuera de America, Ia principal relación era con Gran Bretaña, Ia niadre 
patria de Ia mayoria de los canadienses, uno de los principales asociados comerciales y 
ci vInculo de union entre Canada y ci cxtranjero. La estructura total imperial estaba 
sujeta a revisiOn, de acuerdo con to acordado durante Ia guerra. La Conferencia Imperial 
de Guerra de 1917 habia acordado, respecto a asuntos exteriores, que cualquicr ajuste 
realizado "deberia reconocer los derechos de los dominios e India de hacer oir su voz en 
Ia politica y las relaciones exteriores y debla preveer disposiciones eficaces para Ia con-
sulta continua de todos los asuntos importantes de interés imperial coniOn, y para 
acciones necesarias conjuntas, basadas en consulta, tales como pudiesen determinar los 
varios gobiernos". Tal resoiuciOn, si bien estabiecla un principio amplio, dejaba ci Ca-
mino abicrto para cursos diferentcs. Fue principalmente preparada por Borden y Smuts. 

La actitud canadiense hacia Francia, Ia otra madre patria, era rnãs complicada. 
Durante Ia priniera parte de Ia guerra, los franco-canadienses habian hecho hincapié en 
Ia causa comOn con su madre patria, pero con ci paso de los años, su sent ido de identi-
dad habia sido más bien cultural que politico. jEsencialmente eran Canadiens y sen-
tian poca simpatia por ci laicismo y racionalismo de Ia Francia contemporánea y no se 
sentlan obiigados a apoyar Ia politica extranjera francesa. Generalmente, los cana-
dienses estaban familiarizados con Europa y todavia más ahora que cientos de miles de 
clios hablan servido, y muchos dc ellos muerto, alli. Pero estaba por ver si tal familiari-
dad general se podria traducir en términos de politica. He aqul los campos que mostra-
ban intereses principales. 

La Sociedad de las Naciones—También habia el problema de Ia poiltica canadiense en Ia 
Sociedad de las Naciones. El propósito de Ia Sociedad era, segOn las intenciones de los 
que Ia diseflaron y endosaron, ci crear un orden en las relaciones internacionales, 
rellenar una laguna evidente en ci mundo de antes de Ia guerra. Si bien Ia Sociedad fue 
muy discutida y generalmente aprobada en Canada, Ia deiegación a Ia Conferencia de Ia 
Paz habla tratado de limitar los compromisos a ser adquiridos por los miembros y 
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especialniente por las potencias rnenores. En particular, se presentaron objeciones 
contra el Articulo X que dice: 

"los miembros de Ia Sociedad se comprometen a respetar y a mantener contra cual-
quier agresión externa Ia integridad territorial y Ia independencia politica existente de 
todos Los miembros de La Sociedad. En caso de tal agresiOn o de peligro 0 amenaza de 
dicha agresiOn, el Consejo asesorará sobre los medios de cumplimiento de esta 
obligacion". 

Este articulo, conjuntamente con el XVI que establecia sanciones, fue Ia expresión 
principal de Ia doctrina de seguridad colectiva. Las objeciones canadienses al Articulo 
X eran numerosas pero, principaimente, se concentraban contra Ia garantia universal 
dcl status quo abogada por las potencias menores. Los esfuerzos para eliminar 0 cambiar 
ci Articulo fracasaron. Desde luego, Canada dio su aprobación a otros muchos aspectos 
de La Sociedad, asi como Ia Organización Internacional de Trabajo, pero ci objetivo 
principal de Ia Sociedad era tratar de reeniplazar lo que se habia calificado como 
"anarquIa internacional" con barreras sólidas contra Ia guerra para solventar las 
disputas internacionales. 

La magnitud del esfuerzo bëiico canadiense no solamente habia elevado Ia capacidad 
juridica canadiense dentro del imperio y ci mundo– ésta sujeta a rectificación—sino 
también ci conocimiento y experiencia en asuntos internacionales pot parte dcl gobierno 
civil. En las décadas del 1920y 1930 hubo amplias oportunidades para remediar aquella 
situación. Durante Ia primera época de Ia posguerra, La politica exterior canadiense se 
realizaba dentro del marco de Ia politica imperial. siendo ésta una práctica desconocida 
antes de Ia guerra, si bien soflada, y resultante de Ia experiencia del Gabinete Imperial 
de Guerra. Virtuaimente fue este organismo ci que se presentó en Paris como Ia 
Delegación del lmperio Británico a Ia Conferencia de Ia Paz: yen su próxima existencia 
se ocupó, en dos perlodos, de los problemas del Lejano Oriente. 

Tratado Anglo-Japones—La cuestión de Ia renovación del Tratado Anglo-Japonés se 
debia presentar ala Conferencia de Primeros Ministros de 1921. Antes de Ia reunion, el 
Primer Ministro de Canada, Arthur Meighen, telegrafió a Lloyd George su opiniOn de 
que no Se debiera renovar la alianza, sino que en camblo se deberian traer las cuestiones 
del Lejano Oriente a una conferencia dcl Imperio Británico, Estados Unidos, China y 
Japón. En Londres, continuO luchando fuerternente contra La renovaciOn, contraria-
mente al punto de vista de Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Los tres Oltimos 
paises se preocupaban de Ia seguridad en el Pacifico. 

La posiciOn canadiense parece haber estado basada enteramente en el hecho de que 
los Estados Unidos era contrarios al Tratado y no hya indicaciones de que el Gobierno 
hiciese algOn estudio del probiema del Lejano Oriente. Después de un caluroso debate 
en Londres, se IlegO a Ia decisiOn compromisaria de quc deberia realizarse una con-
ferencia entre las potencias, pero que Ia abrogaciOn del Tratado deberIa estar con-
dicionada al ëxito de Ia conferencia. Tomada Ia decision, los hombres de estado 
imperiales partieron en delegación hacia Washington, donde debia celebrarse una confe-
rencia internacional. La conferencia fue un éxito por el nümero de tratados y acuerdos. 
Estaba todavIa por ver si serIa más eficaz en estabilizar el Lejano Oriente de lo que 
hubiera sido Ia alianza renovada. Ciertamente satisfacia Ia demanda canadiense de que 
se terminase ci viejo Tratado y. en lo que Sc sepa, Ia delegaciOn comun fue satisfactoria 
a Sir Robert Borden, el miembro canadiense. 

Hasta entonces, ci método de una politica imperial cooperativa habIa funcionado 
bien, pero los casos tratados tenian ciertas caracteristicas: eran temas de interés general 
del Emperio que no eran urgentes y podian ser discutidos personalmente con antelaciOn. 
Sin dichas condiciones, Ia politica imperial era mucho menos práctica, tanto mãs que 
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en Ia Reunion de 1921 los Primeros Ministros, si bien rindiendo homenaje al principio 
de Ia consulta, hablan hecho poco para asegurar Ia eficacia e incluso Ia Simple puesta 
en práctica de este proceso. 

Chanak—Esto se vino a ver trágicamenteen Ia crisis del Oriente Medio de 1922. Cuando 
el Gobierno Canadiense, asi como otros miembros del Imperio y otras naciones, fue 
invitado a apoyar Ia poiltica británica en Ia situaciOn que se presentó en Chanak, no 
hubo ninguna consulta previa y, para empeorar las cosas, Ia comunicaciOn británica, 
ya bastante precipitada, se retrasó en Ottawa. Este CaSO, Si bien consecuencia de un 
tratado en que Canada era participe, proporcionaba una indicaciOn de los dominios y 
temas en que Canada estaba dispuesto a asunhir responsabilidades. Dado que Ia crisis 
disminuyó, no se podia Ilegar a una conclusion definitiva sobre Ia posición canadiense, 
pero Ia repugnancia evidente respecto a una intervenciOn y Ia denegación de tomar una 
decisiOn firme indicaba una iimitaciOn de los compromisos canadienses. 

Los problemas surgidos en relación con Ia Sociedad de las Naciones estaban más 
definidos. Dado que Canada habia expresado su desaprobaciOn de acuerdos que toma-
Sen automáticamente acciOn contra futuras agresiones, se podia predecir que su 
gobierno no se suscribirla a las diversas proposiciones realizadas de 1922-25 para 
reforzar el sistema colectivo. Este fue el caso respecto at proyecto de Tratado de 
Asistencia Mutua y dcl Protocolo de Ginebra para Ia SoluciOn Pacifica de Disputas 
Internacionales. Canada objetó a las "disposiciones rigidas que regularon Ia aplicaciOn 
de sanciones econOmicas y militares para toda guerra futura", respuesta que se encon-
traba en armonia con Ia actitud hacia ci ArticuIo X y en particular con Ia doctrina en 
evoluciOn que tales decisiones iniportantes no deberian ser realizadas por otro órgano 
internacional, en to que a Canada respectaba, sin Ia aprobaciOn del Parlamento. 

Sin embargo, se debe notar que Canada no era Ia ónica en rechazar los dos acuerdos. 
Entre otros, todos los gobiernos del Imperio los rechazaron. Parece ser que cuando los 
europeos adoptaron Ia nociOn de seguridad regional. Gran Bretaña no consu ItO a los 
dorninios; e igualmente parece evidente que ci Gobierno canadiense no se molestO por 
no ofrecérsele una participación en los tratados de Locarno. 

Tratado del Mero—En ci intervalo hubo evoluciones en el procedimiento asI como en su 
substancia. En 1923 Se firmó el Tratado del Mero con los Estados Unidos, con Ia 
aquiescencia de Gran Brctaña, por solamente un plenipotenciario canadiense. También 
en 1923, Ia Conferencia Imperial estableciO las rcglas generales para las negociaciones 
y firmas de tratados. Estas prevelan que los paises del lmperio podrian, segün las 
circunstancias, actuar individualmente, en grupos o conjuntarnente es decir, Ia prosecu-
ciOn de Ia polItica imperial. En el primer caso, se deberia mantener contacto con otros 
gobiernos dcl Imperia Si SUS intereses fuesen afectados. La Conferencia Imperial de 1962 
todavia mantuvo, como una alternativa en Ia negociación, ci uso de una delegaciOn del 
Imperio Británico, pero, en Ia prãctica, este procedimiento habia caIdo casi en desuso. 

Conforme evolucionaba Ia politica nacional. se  necesitaba un cuerpo de especialistas 
en este campo y en otros aspectos del gobierno. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
creció lentamente y su adelanto más palpable fue en sus oticinas en ci extranjero. Des-
pues de Ia guerra, solaniente existIa un Alto Coniisario en Londres y un Coniisario 
General en Paris, pero en 1925 se envió un 'oficial asesor' a Ginebra, para mantenerse 
en contacto con los asuntos de Ia Sociedad y para asesorar a los delegados que acudian 
a conferencias internacionales. En 1927 se conhenzaron las representaciones diploma-
ticas en capitales extranjeras mediante Ia acreditaciOn de un ministro plenipotenciario 
en los Estados Unidos y en los prOximos dos años se abrieron legaciones en Paris y 
Tokio. Quizá fuese un comienzo modesto pero, sin embargo, fue el nücico del servicio 
extranjero canadiense. 
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La "Seguridad" en Ia Década del 1930 
Antes del 1930, Ia polItica exterior de Canada se ejercia en un mundo relativamente 
pacifico y próspero. La organización defensiva contra agresiones estaba influenciada, 
no solamente en Canada sino en muchos paises, pot un sent ido de irrealidad. Como en 
Ia mayoria de los periodos, Ia idea sobre este tema fue deformada por Ia debilidad 
humana hacia Ia oratoria mãs bien que ayudada por ella. Se tachó a ciertos palses, tales 
como Francia y Polonia, que tenian razones para temer violaciones de los acuerdos de 
19 19-20 como "consumidores de seguridad", mientras que otros como Canada, que se 
encontraban menos afectados directamente, eran denominados "productores de 
seguridad". Esta idea extravagante estaba destinada a sera desmoronada en 1939, pero 
se podia comprender en Ia situación de Ia época. Para Canada, los elementos básicos 
del cuadro eran los grandes intereses comunes con otros paises del Lmperio y el 
aislamiento de los Estados Unidos. 

En Ia década del 1930 el mundo paso de Ia posguerra alas amenazas y hostilidades que 
podlan permanecer locales o no. Esta transiciOn fue acompaflada e influenciada por el 
desmoronamiento o casi desmoronamiento de toda Ia estructura económica. Para 
Canada, esto significaba una Iimitación desastrosa de los mercados extranjeros que 
tenlan una importancia extraordinaria. La demanda disminuyO bruscamente, asi como 
los precios. En 1933, los precios medios de exportación de Canada eran un 60 por 
ciento de las cifras de 1929, mientras que un solo articulo principal, el trigo, se habla 
reducido al 45 por ciento. El Gobierno Conservador que subió al poder en 1930 trató 
de afianzar el comercio mediante una elevaciOn radical de las tarifas aduaneras y por 
medio de acuerdos bilaterales preferenciales de comercio firmados en Ia Conferencia 
Económica Imperial de 1932. Si bien las conduciones econOmicas mejoraron un tanto a 
fines de Ia década del 1930, solamente se superó la crisis econOmica gracias a las de-
mandas de otra guerra. 

Nunca Se llegará a saber si Ia Segunda Guerra Mundial pudo haber sido evitada 
mediante un sistema de seguridad colectiva rigida y apoyado generalmente, pero, al 
menos, es evidente que ci proceso de concesiones y compromisos separados frente a la 
agresiOn fue un fracaso desastroso. Durante Ia década del 1920, Canada, asi como otros 
muchos estados, resistiO varios esfuerzos para establecer medidas protectoras y, en Ia 
década del 1930, no estaba más ni menos dispuesta que otros palses a adoptar una 
posición. 

Manchuria—Las primeras violaciones de los acuerdos de paz comenzarcn con Ia 
ocupación japonesa de Manchuria en 193 1-32. Interrogado sobre este punto en Ia 
Cámara de los Comunes, el Primer Ministro declaró que tenIa un "conocimiento 
superficial" de Ia situación y continuO rehusando hacer más declaraciones; y solamente 
cuando se presentO una propuesta de no reconocimiento de ' Manchukuo" delante de 
Ia Asamblea de Ia Sociedad de las Naciones, ci Goberno mostró su juego votando de 
forma positiva. En ci intervalo, el representante de Canada en la Conferencia de 
Ginebra para Ia Reducción y Limitación de Armamentos protestó contra las sanciones 
y contra Ia idea de hacer a Ia Sociedad de las Naciones un "estado de estados". 

Etiopia—Para principios del otoño de 1935, el problema imperioso era Ia invasion 
italiana de EtiopIa. El primer miembro canadiense de un pequeño comité de Ia Asamblea 
de Ia Sociedad de las Naciones que habia sido constituido para estudiar Ia cuestiOn, 
pidiO a Ia Sociedad "probar su firmeza" y demostrar que "cuando ocurrIa una infracciOn 
del Pacto, se tratase Ia agresiOn de una forma apropiada". No era clara Ia forma en que 
se debia tratar el asunto, pero cuando el delegado alterno W. A. Riddell propuso por 
su propia autoridad, ampliar Ia lista de sanciones a petrOleo y otros articuios esenciales, 
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el Gobierno Liberal siguiente manifesto que sus puntos de vista no representaban a los 
del Gobierno canadiense. 

Canada habia aplicado las sanciones acordadas hasta Ia fecha, pero no estaba 
dispuesta a colocarse en Ia vanguardia. Se trataba de abandonar Ia iniciativa de medidas 
drásticas a las grandes potencias que se encontraban en posiciOn de resistir cualquier 
reacción militar a las sanciones econOmicas paralizantes. Hitler dcnunciO los tratados 
de Versalles y Locarno mediante Ia reocupaciOn de Ia Renania en marzo de 1936. 
JapOn, Italia y Alemania desafiaron a los paises que trataban de conservar el orden 
estabiecido y Ia atmósfera internacional era muy tensa. 

Segunda Guerra Mundial 

('onforme Ia situación empeoraba constanteniente, ci Gobierno mantenla su posiciOn 
de que las sanciones automáticas no podian aceptarse y de que el Parlamento debiera 
decidirse sobre una acción apropiada en circunstancias part iculares. Sin embargo, esto 
no debe ser interpretado como totalmente negativo ya que Mackenzie King notificó al 
Parlamento, como lo hizo a Hitler en una conversaciOn particular, que los canadienses 
no se cruzarian de brazos si Inglaterra fuese atacada. 

Para 1937 se comenzarori a poner en práctica planes amplios de rearmamento. Se 
prestO una atención particular a Ia Aviaciôn y (algo menor) a Ia Marina, que habian 
sido tristemente olvidadas. Se aumentô Ia capacidad de producción de municiones y 
aviones. Si bien el programa fue modesto, Canada estaba mucho más preparado para 
operaciones militares que lo habja estado 25 años antes. 

DeclaraciOn de Guerra—En 1939 Canada declaró Ia guerra con Ia aprobación unãnime 
de Ia Cámara de los Comunes y del Senado. Su gobierno y Parlamento habian aprove-
chado las oportunidades que se le presentaban a una potencia pequeña para influenciar 
ci curso de los acontecimientos y ahora, como estado soberano, decidia tomar de nuevo 
Ia espada por Ia causa de Ia libertad que constitula para ella una fe fundamental. 

Canada desempeñó en Ia Segunda Guerra Mundial un papel no menos notable que 
durante la Primera, pero de una manera diferente debido al carácter del arte de la 
guerra. A fort unadamente. los preparativos que ya hemos mencionado suministraron 
una base, si bien no adecuada, desde Ia que comenzar. El ejército de ultramar era algo 
menor que el de Ia guerra de 1914 y las circunstancias no le permitieron intervenir en 
primera linea al comienzo de Ia guerra. Por el contrario, ci personal de Ia Marina era 
diez veces mayor que durante Ia Primera Guerra Mundial y contaba con barcos que le 
permitian desempeñar un papel importante en Ia Batalla del At]ántico. La Real Fuerza 
Aérea de Canada era novicia en ci arte de Ia guerra. como es natural, y feiizmente, 
habia recibido prioridad en el planeamiento anterior a Ia guerra, cuya validez se demos-
tró durante Ia guerra. Su efectivo era de 249.624 personas de las cuales 95.166 sirvieron 
en ci extranjero. Los canadienses tomaron gran parte en el Mando de Bombardeo de Ia 
Real Fuerza Aérea, pereciendo en dicha operaciOn cerca de 10.000 personas. Bajo ci 
Plan de InstrucciOn Aérea de Ia Mancomunidad Británica, 131.583 personas de unos 
14 paises recibieron instrucción en Canada. 

La respuesta a Ia guerra en ci campo econOmico fue tan eficaz como en el militar. El 
Gobierno asumiO rapidamente amplios poderes sobre ci dinero, precios y producción, 
niediante impuestos, Ia Junta de Control de Cambio Exterior, Ia Junta de Precios y 
Comercio de Gucrra y ci Ministerio de Municiones y Suministros. Se creO Ia industria 
de guerra prãcticamente de Ia nada, se promoviO Ia industrialización general y se 
diversificó Ia economIa. Para 1943, más de Ia mitad del valor neto de producción cana- 
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diense to era en artIculos manufacturados. Ya para 1940 se hablan absorbido el 
desempieo y Ia capacidad excesiva de producción de los años de crisis, de forma que 
para 1944 el empleo habia aumentado cerca de un 60 por ciento. Sin embargo, a pesar 
de esta actividad creciente, el costo de vida Se elevó solamente 20 por ciento durante la 
guerra. La Segunda Guerra Mundial, at igual que Ia Primera, aceleró grandemente el 
proceso por ci cual Canada se transformaba de un productor de un limitado ntimero de 
productos básicos en una economla más equilibrada. 

Situación Posbélica de "Potencias Medias" 

Los papeles económicos y militares canadienses en Ia Guerra estuvieron concentrados, 
por aigiin tiempo, en el escenario de Ia lucha de Ia Mancomunidad en solitario contra 
el avance alemán, con el frente occidental europeo desmoronado, Ia Union Soviética 
todavia aliada con Alemania para repartirse los despojos y los Estados Unidos neutrales. 
Sin neccsidad de recrearse en Ia consideración de su propia estatura, era necesario 
reconocer Ia necesidad de equilibrar el importante papel desempeñado por Canada y 
su participación en los consejos internacionales. 

El patrOn de grandes potencias reapareció en Ia alianza cuando Alemania forzó a Ia 
UniOn Soviética a entrar en guerra en junio de 1941 y el JapOn a los Estados Unidos en 
diciembre; en este patron Ia posiciOn canadiense fue relativamente. Si no absoluta-
mente, menos importante. Si bien durante Ia Primera Guerra Mundial el Gobierno 
canadiense habia buscado y encontrado un lugar en Ia formulaciOn de Ia politica 
imperial, durante Ia Segunda Guerra Mundiai, como gobierno de un estado soberano, 
se encontraba en mejor posición para entrar en relaciones con las grandes potencias 
extranjeras. Bajo estas circunstancias, se desarrollO Ia formula que, asi se considerO en 
Ottawa, definiria Ia verdadera posiciOn de Canada en una alianza bélica o en una 
comunidad mayor que seguiria una vez se restableciese Ia paz. Una aplicaciOn par-
ticular de este principio fue realizada en relación con las Naciones Unidas, sucesora 
de Ia Sociedad de las Naciones. 

La doctrina descrita en 1943 y 1944 negaba Ia validez de una division simple entre 
potencias grandes y pequeñas. Sc reconocerla Ia existencia de "potencias medianas", 
aquellas que ya realizaban contribuciones importantes a la guerra y podrian contribuir 
similarmente al mantenimiento de Ia paz. No se pretendia o deseaba que Canada corn-
pitiese con las grandes potencias en Ia direcciOn, sino más bien que se oyese su voz en 
proporción a Ia capacidad probada durante Ia guerra y anticipada en los perlodos de 
Ia post-guerra. 

La doctrina canadiense no pudo aplicarse con precisiOn matemática respecto a los 
principales organismos aliados, los procedimientos de los tratados de Ia paz o el carácter 
de las organizaciones posbélicas. El Gobierno canadiense mostrO abiertamente su 
descontento con las disposiciones tomadas para Ia conclusiOn de tratados con paIses 
enemigos en Europa. Se convocO Ia conferencia de Paris de 1946, para que los paises 
menos poderosos pudiesen comentar sobre los proyectos de tratados preparados por las 
grandes potencias, un paso hacia atrás, comparado con las disposiciones de 1919. En 
1947, se invitó at Gobierno a presentar por escrito sus opiniones sobre el carácter de Ia 
solución a Ia disputa con Alemania y Austria. En esta ocasión se protestO de nuevo 
contra Ia imposibilidad de efectuar las discusiones sobre este punto. 

La Conferencia de San Francisco para Ia redacción de Ia carta de las Naciones Unidas 
no se convocó hasta que las grandes potencias prepararon un plan en Dumbarton 
Oaks. Canada, asI como otras potencias menores, estuvo muy activo en Ia redacciOn 
de San Francisco, pero el documento resultante todavIa concedia una posición privile- 
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giada a los grandes poderes. En Ia Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
se hizo una distinción similar. 

Noes nccesario Ilegar a Ia conclusion de que Canada habia triunfado o sido derrotado 
en su intento de utilizar una formula que parecia razonable, en virtud de su considerable 
esfuerzo bélico. En realidad, ningOn plan podia ser exacto ni podia presumirse que 
necesariamente fuese totalmente adecuado a las grandes potencias. Más ann, ci patron 
de Ia organizaciOn internacional y de las relaciones que surgia de Ia guerra, por una 
parte, habrIa de tomar giros inesperados y, por otra parte, ofrecIa amplias opor-
tunidades para Ia intervenciOn 6til y algunas veces eficaz por paises que estaban pre-
parados a aceptar una medida de responsabilidad hacia Ia paz y ci bienestar del mundo. 

Los efectos de Ia guerra no fueron rnás evidentes en otro aspecto que en los cambios 
radicales experimentados en Ia polItica extranjera de Canada. Sin embargo, se pueden 
exagerar o comprender mal estos cambios si no se comparan con Ia base de una actitud 
por Ia parte de los aliados, totalmente diferente de lade 1918, y también las evoluciones 
adversas que no tuvieron una contrapartida en los doce años siguientes a Ia Primera 
Guerra Mundial. El punto de partida del pensamiento de Ia organizaciOn posbélica 
fue similar—la necesidad de establecer una organizaciOn internacional cuyo propOsito 
primordial seria mantener la paz mediante Ia acción colectiva. Sin embargo, en Ia 
década del 1940 no exist ía una seguridad de Ia paz futura que anteriormente habia sido 
uno de los factores que actuaban contra ci reconocimiento de Ia verdadera necesidad 
de Ia seguridad. La impresiOn dominante era de satisfacción por haber terniinado las 
hostilidades destructivas, pero sin un sentido de finalidad y con Ia conciencia de que se 
debIa reponer Ia salud polItica y económica de un mundo dañado. M ient ras que en 1920 
los asociados cariadienses de Ia Mancomunidad Británica habIan compartido, en varios 
grados, su disatisfacción por los compromisos y los Estados Unidos se habIan retirado 
en un aisiamiento frio, actualmente todos sus amigos más intimos aceptaban el princi-
pio de que se debiera pagar un precio para ci mantenimiento de Ia paz y el orden. 

Este cambio de politica debe ser examinado a Ia vista de estos hechos, conjuntamente 
con ci apercibimiento de Ia mayor fortaleza y experiencia de Canada. En los años 
interbélicos, Ia actividad canadiense en asuntos internacionales habia estado limitada 
por dos condiciones: una IimitaciOn de Ia zona geográfica de responsabilidad y una 
prevención respecto a los compromisos sobre una acciOn futura. Desde luego, ninguna 
de las dos fue completamente descartada por Canada (o en realidad por otros muchos 
paises), pero Ia diferencia en grado era tan grande que podia ser considerada como una 
nueva politica. 

Canada no soñaba en convertirse en una gran potencia, pero estaba lista a participar 
y a obligarse en los asuntos internacionales de Ia mayoria de los lugares del mundo, y 
sus portavoces Ilamaron explicitamente Ia atención (sin protestas del ParIamento o del 
pOblico) sobre las arnplias obligaciones resultantes de Ia aceptación total del espIritu y 
letra de Ia carta de las Naciones Unidas. Siendo Ia poiltica exterior más que buenas 
intenciones, fue necesario, en ci periodo de Ia posguerra, proporcionar Ia estructura 
civil y militar necesaria para apoyar dicha politica a medida que se iba desarroltando. 

Varios niinisterios—tales como ci de Finanzas, Agricuitura, Pesca y Comercio—se 
habian interesado siempre en los asuntos extranjeros y, desde luego, continuaban 
siéndolo. Dado que Ia presente discusión to es respecto a las lIneas principales de 
polltica, será suficiente añadir una palabra sobre Ia posición adoptada por los minis-
terios principalmente afectados de Defensa Nacional y Asuntos Exteriores, después de 
Ia Guerra. Si bien Ia responsabilidad más pesada del primero to fue durante ci periodo 
de hostilidades, más tarde asumiO deberes importantes en el mantenimiento de Ia paz, 
asI como Ia defensa del pals. 
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Integración de las Fuerzas Armadas 

Una Compaftia de Infanterla 
Ligera Canadiense de Ia Princesa 
Patricia avanza en fila hacia las 
osiciones enernigas a través de 

Un \ due de Corej 

Se pueden apreciar dos cambios prirtcipaies. Inmediatamente después de Ia guerra se 
creó una Junta de investigaciôn para Ia Defensa—en realidad, un cuarto servicio res-
ponsable de Ia coordinación de La investigación y desarrollo para satisfacer las exi-
gencias del Ejército, Marina y Aviación. Varios años más tarde se emprendió un plan 
de integración más amplio. Se adoptó ci principio de integrar las Fuerzas Armadas 
bajo un solo Jefe de Estado Mayor y un Estado Mayor de Ia Defensa, sobre el que 
recaerIa ci control de todos los planes y operaciones. creando asi no solamente una 
fuerza más potente sino también haciendo grandes ahorros que podrian ser encauzados 
hacia Ia compra de material. El segundo factor significativo de Ia posguerra fue Ia 
disposiciOn realizada para servicios mucho mayores y mejor equipados que los 
existentes en periodos anteriores de paz. 

Antes de Ia ruptura de hostilidades de 1939, Ia fuerza regular de los tres servicios 
era de cerca de 8.000 oficiales y tropa. En 1954 (después del aumento a raiz de los 
sucesos de Corea) era de cerca de 112,000. Gracias a este aumento considerable de las 
fuerzas regulares, Canada pudo aceptar las responsabilidades dci mantenimiento de 
La paz. 

Rep resentación Aumentada 

El Ministerio de Asuntos Exterores que, conjuntamente con su servicio exterior, en 
general se encargaba de las relaciones con otros palses, fue forzado a expandirse rápida-
mente durante y después de Ia Guerra. El reclutamiento regular multiplicó el námero 
de funcionarios por dicz para 1951: y para 1964 se habia duplicado esta cifra. Mãs 
indicativo del amplio interés en asuntos mundiales fue el crecimiento en Ia representa-
ciOn en ci extranjero. Las primeras acciones de 1939 y 1940 fueron las de enviar altos 
comisarios a los paises de Ia Mancomunidad Británica: Australia, Nueva Zelanda, 
irlanda y Sudáfrica (y Terranova en 1941), primeramente para satisfacer las necesidades 
prácticas surgidas de Ia Guerra. 

Las circunstancias bélicas limitaron Ia expansion general, particularmente en 
Europa, pero, para 1945, habia representantes canadienses en seis paises de Ia Man- 
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comunidad Británica, siete europeos, seis iberoamericanos, uno en ci Lejano Oriente 
y uno en los Estados Unidos. En 1964, habIa representantes diplomáticos acreditados 
en 70 paises extranjeros; 17 altos comisarios y comisarios en Ia Mancomundad 
Británica, 8 misiones en organizaciones internacionales, 9 oficinas consulares y una 
misián militar en Berlin. El nümero de funcionarios sirviendo en el extranjero en aquella 
ëpoca ascendla a 273. 

Era enteramente en el interés de Canadá—y los canadienses crelan ser de interés 
general—participar en diversas organizaciones y empresas concebidas para unir a un 
mundo ordenado, pacIfico y próspero, un mundo en que los conceptos de libertades 
civiles y politicas y Ia observancia de Ia icy fuesen observados al maximum. La mayorIa 
de Ia energia canadiense en los asuntos exteriores fue dedicada a esta formidable tarea, 
no siendo Ia ünica preocupación; habia también importantes problemas bilaterales, 
part icularmente en los campos económicos y militares. El crecimiento de Ia red de 
relaciones con paises individuales se refleja en Ia creciente lista de misiones diplomáti-
cas. 

Serla supérfluo recordar los numerosos intereses comunes y las consultas frecuentes 
con el gobierno británico. La preodupación con que muchos canadienses observaban 
los posibles resuitados de Ia union de Gran Bretaña a Ia Comunidad Económica 
Europea, no solamente en términos comerciales (donde habIa un desacuerdo sobre las 
pérdidas resultantes finales para Canada), sino en una reorientaciOn hacia Europa y 
alejamiento de Ia Mancomunidad Británica, ilustra el valor otorgado por los cana-
dienses a sus vinculos con Gran Bretaña. 

En los dias del lmperio y aun en los primeros de Ia Mancomunidad Británica, los 
canadienses tendlan a igualar ci total con Gran Bretaña. Desde Ia guerra, habia una 
conciencia mucho más clara de Ia Mancomunidad en total. Los acontecimientos 
ocurridos durante Ia guerra e inmediatamente después, motivaron un cambio de Ia 
imagen de Ia Mancornunidad Británica. En los años entre las dos guerras, los estadistas 
de Gran Bretafla y los dominios habian ideado y desarrollado una relación entre las 
partes componentes de acuerdo con Ia estatura de las prirnitivas colonias. No existIa 
una constitución y obligaciones legales, sino principalmente intereses comunes. 

Durante Ia guerra surgió Ia cuestión de revivir el Gabinete Imperial de Guerra de Ia 
Primera Guerra Mundial, pero Mackenzie King y Ia mayoria de los otros Primeros 
Ministros de Ia Mancomunidad se opusieron a ello. Conforme aumentaba Ia iista de 
colonias que obtenian su independencia, Ia Mancomunidad tuvo que reajustarse para 
contener ci fuerte nacionalismo de una serie de nuevos paises en Asia, Africa, las 
Antillas y ci Mediterráneo. 

r 	

PS3RT OFFICE 
- sfPc 

La Olicina de Pasaportes del Ministerio dc Asuntos 
Exter&oresesta muy ocupada durante Ia temporad 
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Relaciones en Ia Mancomunidad 
La Mancomunidad permaneció siendo uno de los principales polos de Ia politica 
exterior canadiense. Sin embargo, su posición en asuntos mundiales adoptó un carácter 
diferente. En vez de un pequeño grupo de palses que, en su mayorIa, tenian intereses y 
poilticas similares, Ia Mancomunidad Se distinguia ahora por su diversidad, tanto en 
culturas conlo en politicas exteriores. Era un hecho que los miembros pertenecian a 
todos los continentes, numerosas razas y una multitud de puntos de vista que brin-
daban Ia oportunidad dc compensar las fucrzas centrifugas tan aparentes en ci mundo 
en general. Es cierto quc Ia Mancomunidad habia actuado conio una unidad en las rela-
ciones internacionales durante muchos años, pero, por todavia más tiempo, habIa 
venido siendo un grupo de estados con intereses similares. Sin embargo, en las décadas 
del 1950 y 1960, solo unos pocos de SUS miembros estaban ligados a aiianzas, mientras 
que Ia mayoria permanecIa sin definirse. El foro principal de cambios de opiniones, las 
reuniones periódicas de primeros ministros, se hizo tan grande que amenazaba ser un 
instrumento difIcil de manejar: pero por otro lado, abrieron a los canadienses un 
arnplio sector de Ia opinion mundial. 

Relaciones con los Estados Unidos 
Las relaciones con los Estados Unidos mantuvieron toda su importancia. si  bien 
adquirieron nuevos aspectos. Después de Ia Segunda Guerra Mundial, en contraste 
con Ia Primera, existia un gran area de intereses extranjeros comunes. Habia diferen-
cias, por ejemplo, en las actitudes hacia Cuba: pero existia acuerdo en Ia division este-
oeste y en Ia defensa continental. También bilateralmente, se dieron pasos importantes. 
El proyecto del desarrollo comñn del San Lorenzo, que por mucho tiempo produjo 
más palabras que acción. se  llevó a cabo en el aspecto hidroeléctrico en 1958, y en ci 
de Ia via maritima en 1959. El Tratado del rio Columbia entró en vigor en 1964, un 
ejemplo impresionante del uso conjunto de agua y recursos hidráulicos. 

Algunos aspectos de las relaciones econOmicas causaron alarma asi como satis-
facciOn. La balanza comercial mejoró en los 15 años siguientes ala guerra, pero existIa 
una preocupación sobre Ia extensiOn y los resultados de Ia inversiOn de capital amen-
cano. Nadie dudaba seriamente de Ia necesidad de capital importado o de que Ia mayor 
parte de éi proviniese pnincipalmente dc los Estados Unidos; pero Ia continua adquisi-
ción de compañias y recursos canadienses agitO Ia vieja aprensión de que Canada 
seria "absorbida" por los Estados Unidos. 

Ayuda Exterior 
En ci campo econOmico internacional, el interés canadiense en el comercio exterior 
como elemento necesanlo del bienestar del pais era consistente con Ia rehabilitación de 
los palses perjudicados durante las hostilidades y Ia ayuda a zonas en proceso de desa-
rrollo. Canada participO en ci Plan de Ia UNRRA (AdministraciOn de Socorro y 
RehabilitaciOn de las Naciones Unidas), e hizo préstamos de reconstrucción a palses 
europeos. Además de estos planes temporanios, se asoció desde sus comienzos con el 
Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT), ci Banco Internacional de Recon-
strucciOn y Fomento, el Fondo Monetario Internacional y Ia AsociaciOn Internacional 
de Desarnollo. Tambien, desde 1951 Canada ha proseguido un amplio programa 
creciente y diversificado de ayuda a los paises en proceso de desarrollo. 

Comenzando en escaia modesta hace 16 años, las diversas modalidades de ayuda 
exterior canadiense se han convertido en un aspecto principal de Ia participaciOn del 
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pals en los asuntos mundiales. Sc pueden ver ciertas indicaciones de esto en el hecho de 
que en 1951 Ia primera adjudicación de fondos fue de 400.000 dóiares, mientras que en 
1964 Ia cantidad adjudicada para los paises en vias de desarrollo fue de 226.000.000 
dólares,conccdidos a 63paises.En parte,ia ayuda se realiza por medio de los organismos 
de las Naciones Unidas y, en parte, por medio de organizaciones muitilaterales tales 
como ci Plan de Colombo y los planes de Ia Mancomunidad Británica; pero aün bajo 
planes colectivos, las relaciones son principalmente bilaterales. La consulta hace posible 
Ia observancia de prioridades de los paiscs en vias de desarrollo y Ia cooperación eficaz 
asegura Ia utilización de los recursos respectivos de los paises asociados en estas 
empresas. 

La ayuda puede revestir Ia forma de subvenciones, o préstamos a largo plazo sin 
interés, y ha hecho posible ci desarrollo de energia eléctrica y térmica, de instalaciones 
de transporte, recursos naturales, instalaciones docentes y suministro de alimentos 
básicos. Los canadienses se han desplazado a numerosos palses para asesorar y ayudar 
en una gran variedad de campos. Por ejemplo, en 1964, 550 canadienses—maestros y 
asesores—fueron al extranjero bajo programas de ayuda. Estos vInculos humanos han 
estado complementadas por Ia presencia en Canada de estudiantes y aprendices de 
otros paises. En 1956, el total de dichas personas ascendia a 370. En 1964 eran 1.820, 
de los cuales 953 venian del sur y sureste de Asia. 189 de las Antillas y 358 de Africa. 

Canada en las Naciones Unidas 
Las Naciones Unidas jugaron un papel importante en Ia politica y acciôn exterior de 
Canada. Su red compleja de comités, concejos y organismos especializados cubria Ia 
mayor parte del canipo de acciOn humana, ofreciendo muchas oportunidades de acción 
concertada. Daba a las potencias menores oportunidades de ejercer su influencia 
niediante ideas y diplomacia paciente, más allá de su capacidad, medida en términos de 
pohlación, riqueza o poderio militar. 

(lzquierda) Mediante ci Programa de Ayuda 
Exterior de Canada, este estudiante de Malasia 
estudia tcnica qulmica en ci lnstituto de 

Tecnologia del Sur de Alberta, Calgary. 

Bajo ci Plan de Colombo, un bombero de 
Singapore viajó por Canada estusliando Ia 
adaptabilidad de los métodos industrialcs de 
lucha Contra inccndjos de Canada a las condi- 
clones de su propio pals. En Ottawa examina 
los circuitos dc un sistema industrial de alarma 
contra inccnclios. Aqut to veniOS con ci 

Comisario Canudiense dc Incendlo.. c 
\t 
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Chisesde mccanograhacn ci ( entro dc Capic- 
tacón Profesional libanés de Siblin, construldo 

con fondos canadienses. 

El Alto Comisario dc Canada en 
Tanzania hace entrega de los libros 
regalados por ci Overseas Institute 
of Canada at Director Jefe de 

EducaciOn. 

Israel— Part icu larmente en Ia prinlera década de las Naciones Unidas, en que su 
n(imero de niiernbros era relativamente pequeño y las negociaciones y compromisos 
constitulan más a menudo Ia regla, las delegaciones canadienses conjuntamente con 
las de otras potencias medianas, merecieron Ia reputación de intermediarios construc-
tivos en problernas contenciosos. Uno dc ellos en que los canadienses desernpeñaron un 
papel importante fue Ia negociación conducente al establecimiento del Estado dc Israel. 

Cachemira—Otro hecho, si bien no llegO a un fin tan conclusivo, fue Ia niediación 
entre India y Pakistan sobre Cachemira, emprendida en 1949 por ci presidente cana-
diense del Consejo de Seguridad a solicitud del Consejo. Hay otras muchas interven-
ciones, algunas de elias en comités y otras sin registrar en las conversacioncs sin fin de 
los corredores. Quizá Ia más conocida y una de las intervenciones rnás fructiferas sea 
Ia de Ia crisis del Medlo Oriente en 1956-57. Aqul, Ia iniciativa canadiense y Ia presteza 
en aceptar Ia responsabilidad, en contraste con Ia crisis de 1922 en Ia misma zona, 
brinda un buen ejemplo del cambio experimentado por Ia politica canadiense y de las 
oportunidades que, de vez en cuando, se presentan a una potencia mediana. 

Egipto—A lines de octubre de 1956, después de Ia nacionalización de Ia CompañIa del 
Canal de Suez por Egipto, fuerzas británicas y francesas iniciaron una acción militar 
contra Egipto que a su vez condujo a Ia convocatoria de una sesión especial de Ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas. La delegación canadiense Se abstuvo en una 
resolución que, entre otras cosas, pedia el cese de fuego y Ia retirada de las fuerzas, 
explicando que lo habia hecho asi porque Ia resolución no proponia medidas para 
restablecer Ia paz en Ia zona. El Ministro de Asuntos Exteriores sugirió entonces Ia 
formación de una fuerza de las Naciones Unidas para evitar las hostilidades mientras 
se Ilegaba a una solución politica. Dos dIas más tarde se adoptó Ia resolución cana-
diense que proponla formalmente dicha fuerza y, en muy poco tiempo, entró en 
operación Ia Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas. 
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Corea—Al redactarse Ia carta de las Naciones Unidas, se incluyeron en ella disposi-
ciones para Ia utilización de fuerza militar cuando fuese necesarlo, en caso de ruptura 
de Ia paz pero solamente una vez y debido a circunstancias fortuitas, se pudo tomar 
dicha acción. El ataquc de Corea del Norte a Ia RepiThlica de Corea en junio dc 1950 
condujo al Consejo de Seguridad a recomendar que los paIses miembros contribuyesen 
con fuerzas militares para ayudar a Ia reptThlica y restaurar La paz. La respuesta cana-
diense fue el envIo de tres destructores, aviones de transporte de La RCAF y una 
brigada de infanterIa. Sin embargo, ya se veia claramente que La divisiOn de este y oeste 
prevendria Ia actuaciOn unitaria de las Naciones Unidas, mientras que el ternor de Ia 
agresión por Ia Union Soviética y sus aliados sugerIa Ia necesidad de una seguridad 
colectiva contra tal amenaza. Ya para 1946 el Gobierno canadiense habla expresado su 
preocupación respecto a La carencia de cooperaciOn militar dentro de las Naciones 
Unidas y aceptO el Tratado de Bruselas, como un acontecimiento que "merece nuestro 
apoyo total". 

Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
Los portavoces del gobierno dieron claro aviso de La necesidad de protección mutua 
contra Ia agresión comunista, y los canadienses participaron en el debate celebrado en 

lJna patrulia del desierto se 
encuentra en su ruta con bedui- 
nos y sus camellos. Los soldados 
canadienses han servido durante 
muchos aios en Ia Fuerza de 
Emergencia dc las Naciones 

Un i d as. 

- 	 - - 

Los helicópteros y "jeeps" brin- 
dan una gran ayuda en ci trabajo 
de patrulla, donde se estaciona 
personal para el mantenimiento 

de Ia pal. 

Vwv 
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l'rInlLr Ni rn  - ti 	 -. \I m.,uij dc Asunto, Lmeriores icprcNcntan a 
Canada durantc una reunion de la Organizacion del Triutido diti Atlántico dci Norte, 
cuya sede Sc eneontraba originaimente en Paris y que ahora ha sido trastadada a Bruselas. 

Washington en 1948 sobre el proyecto de una disposición de seguridad regional. El 
resultado de dicho debate fue Ia firma del Tratado del Atlántico del Norte en 1949 que 
se convirtió en uno de los cimientos de Ia polItica exterior canadicnse. Se volvió al 
conccpto de Ia seguridad regional, patrocinado en Ia década del 1920. Canada participó 
en Ia formación de Ia alianza y en el planeamiento subsiguiente, contribuyendo fuerzas 
armadas consistentes de una division aérea, una brigada de infanteria y apoyo naval 
segán las necesidades. 

Si bien se expandia grandeniente Ia polItica extranjera canadiense, el movimiento en 
aquella direcciOn no era ilimitado. No se intentaba que Ia polItica posterior a Ia 
Segunda Guerra Mundial tuviese una aplicaciOn universal en el sentido de comprome-
terse en todas las empresas de todas las zonas. Los canadienses se asociaron lentamente 
con los problemas e intereses de lberoamêrica. A pesar de su cercania, no causO el 
impacto inmediato ocasionado por Europa o, hasta cierto punto, el Lejano Oriente. 

Por otro lado, Ia defensa de Norteamérica era inmediata. En ci verano de 1940 se 
creó Ia Junta Permanente Unida para Ia Defensa que continuó siendo un medio de 
consulta. El Mando de Ia Defensa Aérea de Norteamérica entró en existencia pro-
visionalmente en 1957 y, formalmente en 1958. Habria un cuartel general integrado 
(en Colorado Springs). bajo el mando de un americano, un segundo canadiense y 
oficiales de estado mayor de ambos paises. El punto básico era que Ia defensa aérea del 
continente americano era un problema comUn y, bajo las condiciones dcl acuerdo, se 
creO un control operativo ünico de las fuerzas aportadas por ambos paises. 

Una 'Potencia Media" 
En In introducción del informe de su Ministerio para 1964, el Ministro de Asuntos 
Exteriores escribia: "Ia posición de Canada en ci mundo es Ia de una potencia media. 
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En 1966 ci Primer Ministro Pearson y ci Sr. I). 
Polyansky, primer Vice-presidente del Consej 
de Ministros de Ia U.R.S.S. firmaron en 
Montreal ci primer acuerdo de transporte 

aéreo, uniendo a Montreal con Moscü. 

Esto implica algunas limitaciones sobre Ia conducta de Ia politica exterior canadiense. 
Pero tamblén brinda a Canada oportunidades para actuar... actividades de Canada 
en el mantenimiento de La paz.. son una buena ilustración de lo que pensamos. Canada 
ha participado en todas las operaciones de mantenimiento de Ia paz estabiecidas por las 
Naciones Unidas a partir de 1948". 

Ya se ha mencionado Ia Fuerza de Emergencia para ci Medio Oriente. Canada 
contribuyó a ella más de mil hombres, o un sex to del total. Sin embargo, ya se habia 
tenido experiencia en el mantenimiento de la paz, primeramente con observadores en 
Ia linea del cese de fuego en Cachemira. Esta también fue una empresa de las Naciones 
Unidas, pero Ia de Indochina fue por invitación de Ia Conferencia de Ginebra de 1954 
para servir, con otros dos paises, en las Comisiones Internacionales de Control de Laos, 
Vietnam y Cambodia. Esta tarea (que, al igual que Ia mayorIa de las otras, todavia 
sigue su curso) requeria personal civil y militar. Las otras exigian personal militar. 

Su Majestad Isabel II rodeada de los Primeros Ministros y Jefes de Delegación que 
acudieron a Ia cena de gala dada en ocasión de Ia cciehraciOn de Ia Confcrencia de 

Primeros Ministros de Ia Mancomunidad Rritánica de 1966. 

-I 
1 
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En el mismo año, Canada acordó suministrar un jefe de estado mayor y un grupo de 
oficiales de estado mayor a Ia Organización Supervisora de Ia Tregua en Palestina de 
las Naciones Unidas. A éstas siguieron otras operaciones del mantenimiento de Ia paz: 
en Libano en 1958, en el Congo. en Nueva Guinea Occidental y, en mayor escala, en 
Chipre. El Gobierno canadiense tiene Ia convicción de que deberia establecerse una 
fuerza internacional permanente, siempre lista y preparada para tales deberes. 

"El mantenimiento de Ia Paz" es una frase creada para describir grupos internaciona-
les enviados a prevenir que las hostilidades, reales o incipientes, adquieran propor-
ciones peligrosas. Otro enfoque relacionado con Ia prevención de al menos una guerra 
total ha sido el tradicional de Ia reducciOn y Iimitación de armamento. Esto también ha 
preocupado grandemente a los gobiernos canadienses. Los esfuerzos para conseguir 
resultados han sido al menos tan dificiles como los de los años de entre-guerra, pero Ia 
espantosa perspectiva de una guerra nuclear le ha dado un estimulo adicional. Canada, 
al igual que otros miembros de las Naciones Unidas, ha forniado parte de Ia comisión 
de desarme, ci comité de los diez y el comité de los dieciocho. Sus representantes traba-
jan constantemente para encontrar una formula de acuerdo entre las grandes potencias 
del este y el oeste. 

Se Iogró un gran progreso con Ia firma de un tratado puesto en vigor en 1963 entre Ia 
Union Soviética, los Estados Unidos y Gran Bretaña por el que se prohiben las pruebas 
nucleares, exceptuando las subterráneas. Al menos fue un paso hacia Ia paz internacio-
nal que ha sido sienipre el objetivo principal de Ia polItica exterior canadiense. 

(G. DE T. GLAZEBROOK) 

I 
;a 

El lujoso lransatlántico ruso "Alexander Pushkln' recibe una gran bienvenida a su 
Ilegada a Montreal en 1966, en su viaje inaugural de Ia primera ruta de pasajeros entre 

Ia U.R.S.S. y Norteamérica. 
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Celebraciones Centenarias 
Durante 1967, los canadienses han rendido un homenaje prolongado, alegre y agra-
decido a su tierra y su población por las consecuciones reaiizadas en ci primer siglo de 
Confederación. Trabajan con ahinco para hacer que el segundo siglo sea tan bueno, 
fructifero y admirable como el primero. Este ha sido ei objectivo constante de Ia 
Comisión dci Centenario y de su personal durante cerca de cuatro años y de innumera-
bles canadienses en un grado menor, por un periodo todavia mayor. Ahora se pueden 
very experimentar los resultados de este planeamiento y estos sueños. 

Los programas Centenarios contienen programas para todos los gustos—variedades 
ilimitadas de celebraciones y manifestaciones que Ia Comisión no ha planificado—in-
numerables actividades organizadas por grupos privados e individuos. 

El Dominio de Canada adquiriO existencia formal eli dejuiio de 1867 por Ia union 
de lo que actualmente son las provincias de Ontario, Quebec, Nueva Brunswick y 
Nueva Escocia. La extraordinaria historia del crecimiento y desarroilo de Canada 
como se muestra en las pãginas anteriores, muestra ci éxito de Ia union en Ia conse-
cuciOn de las esperanzas de sus Padres. 

Canada es un pals respetado mundialmente, con una riqueza de orIgenes raciales, 
dotado de bienes materiales y con espacio prãcticamente ilimitado para ci crecimiento 
y las consecuciones valiosas como nación. Debido a estas circunstancias, numerosos 
canadienses reflexivos han escrito y habiado en los ültimos años sobre Ia conveniencia 

En ci Punto Nepc,Ln de Ottawa se colocarán 1.000 asientos para los espectadores que 
acudan a presenciar el programa "Sonido y Luz" que se presentará en los Edificios dcl 

Parlamento durante Las celebraciones Centenarias. 
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Estas ocho caravanas motorizadas presentarán a los visitantes canadienses durante ci 
Centenarlo, Ia hstoria de Canada desde su primera época a Ia edad cientifica actual de 
crecimiento impresionante. Se espera que los vehiculos viajen más de 40.000 kildmctros 

y hagan cientos de paradas en todo ci pals. 

de que los canadienses celebrasen una enorme fiesta, combinando su curnpleaños y 
acción de gracias en 1967. 

En 1960, un importante grupo de ciudadanos Ilevados por el ardor patriótico funda-
ron el Consejo Centenario de Canadá—una organización privada que trataba de alen-
tar Ia idea de celebrar adecuadamente el Centenario, idea que el Gobierno Federal 
concretó en 1961 al adoptar la 'Ley Respecto a Ia Celebración del Centenario de Ia 
Confederación de Canada". En enero de 1963, el Gobierno creó Ia Comisión del 
Centenario que se encargarla de estimular los intereses y de preparar los programas, a 
fin de que el Centenario fuese observado en todo Canada de una manera adecuada a su 
importancia nacional e histórica. 

La Ley autorizaba a Ia Comisión a administrar los fondos asignados a ella por Ia 
tesoreria federal para proyectos puramente federales y proyectos conjuntos con las 
provincias. Se dictaron disposiciones para Ia participación más amplia con las provin-
cias, mediante su adhesion a! Comité Nacional y a Ia Conferencia Nacional, compues-
tos ambos de ciudadanos de todo Canada que se reunian periódicamente con Ia 
Comisión y su consejo de administración. 

Los preparativos centenarios han implicado Ia erección de numerosas estructuras, Ia 
iniciación y el apoyo de movimientos culturales de naturaleza duradera y muchos es-
pectáculos en gran escala diseñados para revivir la historia de Canada. (Sin embargo, 
Ia Comisión del Centenario no tiene una afihiaciOn formal u oficial con Ia organización 
de Ia Expo 67—el gran proyecto de exposición mundial de Montreal que será un centro 
universal de atracción durante el verano del Centenario.) 
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Uno de los principales proyectos de Ia Comisión es el Tren de Ia Confederación—un 
tren especial de 15 vagones, ocho de ellos de exposición, que viajará por todo Canada 
durante gran parte de 1967, presentando el presente y pasado de Canada en unos 83 
centros ferroviarios de las provincias interiores. También hay ocho caravanas de ocho 
remoiques cada una que contienen el mismo tipo de respresentaciones sinibólicas y 
efectivas de la historia de Canada, que visitarán cerca de 700 lugares de todas las 
provincias y territorios. De esta forma, se llevarã a Ia población una parte importante 
del espectáculo Centenario. 

Una carrera de canoas de 5.600 kilómetros entre tripulaciones representativas de 
provincias y territorios, navegando copias de las canoas utilizadas por los 'voyageurs" 
que abrieron Canada a Ia colonización y al comercio, y vestidos en trajes tipicos y 
siguiendo sus rutas, remarán desde las Montafias Rocosas a Ia meta final en Montreal, 
a fines del verano. Con numerosas paradas en Ia ruta en lugares hechos farnosos por los 
"voyageurs", este espectáculo de 100 dias de duración también llevará parte del Cen-
tenario ala población que no pueda desplazarse a los grandes cent ros urbanos. 

Trenes enteros de personal niilitar del Ministerio de Defensa Nacional, especialmente 
preparados para ello, llevarán Ia afamada retreta militar a unos 40 lugares canadienses. 
También se ha contratado a los mejores talentos canadienses y extranjeros para dar 
representaciones artIsticas por todo Canada y obras originales para el Centenario de 
Canada en frances e inglés para su especial presentación bajo los auspicios de Ia 
Comisión o, gratuitarnente, por organizaciones teatrales en todo Canada. 

- 

El I de enero de 1967 se encendió Ia Llama Centenana, situada en ci pasco central quo 
conduce a Ia Cámara de los Comunes en Ia Colina dcl Parlamento. La Llama está 
rodeada de una fuente, adornada con los escudos de las diez provincias y los dos 

territorios. 
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Centenaria, ha engendrado entusiasmo e inheres en los diversos proyectos. Con objeto 
de revivir un capitulo pintoresco dcl pasado canadiense, se ha diseñado el Festival de 
Canoas de "Voyagcurs" que seguirá Ia ruta original de los exploradores y mercaderes 

de pieles desde Edmonton hasta Ia Expo 67 en Montreal. 

Casi todas estas actividades serán realizadas en cooperación con Las provincias. Los 
acuerdos de participación de costos permitirán Ia construcción en cada capital pro-
vincial de estructuras culturales de 5.000.000 dólares o más que conniemorarãn el 
Centenario de una forma 6til y duradera. Bajo otro programa de participaciOn de cos-
tos, se pondrán en marcha por todo Canada cerca de 2.000 proyectos, Ia mayoria de 
ellos de construcción de edificios culturales y recreativos. Ademãs, hay una relación 
constante e importante entre el programa de festividades de Canada y Ia manifestación 
espiritual de La humilde acción de gracias de Ia población a La providencia benefactora. 
Siguiendo una invitación de Ia Comisión, una Conferencia Canadiense Interconfesional 
se ocupa activamente de programas conducentes a asegurar que todas Las creencias 
religiosas desempeñen un papel importante en las celebraciones del Centenario. 

Se anticipa que durante 1967 habrá un gran movimiento de canadienses dentro de 
Canada y un gran flujo de visitantes extranjeros. Pero, en realidad, el tipo más ütil de 
viaje será ci resultante de una de las operaciones más interesantes y potencialmente 
valiosas de Ia Comisión del Centenario, el proyecto de desplazamiento de Ia juventud 
que. en cooperación con las provincias y varias organizaciones piiblicas, ha enviado a 
miles de estudiantes de segunda enseñanza por todo Canada a pasar algtan tiempo en 
los hogares de otros jóvenes canadienses. Este desplazamiento de Ia juventud que 
alcanza su nivel más elevado de actividad en 1967, ciertamente conducirá a un mejor 
entendimiento espiritual de los ciudadanos más importantes del pals, los jóvenes, que 
serãn los futuros llderes de Canada. 

El afianzamiento sôlido de los canadienses en ci orgullo comixn hacia su pals y Ia 
determinación de contribuir a su grandeza y a su union depende, esencialmente, del 
entendimiento amistoso de la población dividida por las grandes distancias y, en 
algunos casos, por ci idioma. 

(JOHN FISHER) 
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En La sexta reunion anual dcl 
Consejo Nacional Indlo Sc nom-
bró a Ia Princesa Canada para 
1966-67. Se trata de Ia Srta. 
Marlene Jackson, anteriormente 
Princesa Manitoba. Durante ci 
Centenario, Ia Srta. Jackson via-
jará por todo Canada hablando 

en nombre de su pueblo. 

(p.1 

Ceremonia de intcrarnhiu ic perganunos portando 1,t tirmas dc I.s pohIaion de Si. 
Paul, Alberta por ci que lieva las tirmas de los 265 Diputados del Pariarnento en 
Ottawa. Dc izquierda a derecha vemos a Roland Rocquc, Presidente de Ia Cámara de 
Comercio de St. Paul; Excnio. Sr. John Diefenbaker, Jefe de Ia OposiciOn en Ia 
Cámara de los Comunes y ex-Primer Ministro; John Lagasse. Presidente del Comité 
Centenario de St. Paul; Frederick J. J. Bigg, Diputado de Athabasca y Hugh Fuller, 

abogado de St. Paul. 
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El Edilicio Centenario de Fredericton, Nueva Brunswick, alojará a las oficinas del 
gobierno. (Arriba) Jo vemos durante Ia construcción y (abajo) una vez terminado. 
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La reclén term inada Biblioteca y Archjvos Nacionales, en Ia calle Wellington de Ottawa, 
vista desde el Jardin de las Provincias. 
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Estudiantes de Yellowknife. Territorios dcl Noroeste, visitan al Primer Ministro 
Pearson y a R. J. Orange, Diputado de los Territorios del Noroeste. 
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El Ediiicio Sir Charles Tupper Confederation Memorial de Ia Universidad Daihousie, 
Halifax, Nueva Escocia, está destinado a las ciencias médicas. Conmemora uno de los 

Padres de Ia Confederación y ex-Primer Ministro de Canada. 
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Canada. su desirrollo y sus relacioncs cun otros paIe. 11- Lius de uiuS 
pabellones nacionales se ulustran tambin. Todos los continentes, asi como las 
industrias pnncipales, están rcpresentadas. Los visitantes scrán transportados 
a Ia exposición y dentro del campo de ésta por el Expo Express, un sistema de 
trãnsito rápido y completamense aulomatizado, y por tres sistemas secundarios 

de transporic de tipo monoriel. 
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Ayer y Maliana 
• '(ontempla ía grandeza (It' ía pairia COOW SC presenla dc/ante de lus ojos c/ía 
a dia, ama/a y, cuando sientas su grandeza, recuerda que ésta fue conseguida 
por /,ombres de valor, de conocimiento de sus deberes y de un sentido del honor 
en acciôn que, aün sifracasaran en alguna empresa, flUfl ca pensaron enprivar al 
pals de sus talentos, sino que los pusieron a sus pies como prenda de adoración." 

Pericles 

He aqul, en esencia, el 'Perfil de Canada' en Ia forma en que ha evolucionado durante 
sus primeros cien años de cxistencia como estado federal, como una nueva nacionalidad 
poiltica. 

Canada adquirió su superficie actual con una velocidad sin precedentes y un esfuerzo 
constante: en los siete prirneros años (1867-1873), Ia nueva Confederación se convirtió 
en un dominio del este a oeste, a inari usque ad mare, y en otros siete (1880), habIa 
adquirido un extenso dominio ártico que se prolongaba hasta ei Polo Norte. 

Canada tiene una posición geográfica estratégica en ci Hemisferio Norte y se abre al 
mundo por duatro caminos. La prolongación norteña formada por ei Archipiélago del 
Artico, hace de Canada un vecino de La Union de Rep6b1icas Socialistas Soviéticas, 
mientras que el saliente peninsular de Ontario profundiza en los Estados Unidos de 
America, haciendo que Canada y su vecino del sur se asocien en el corazón industrial 
del continente. Por ci este, ci saliente de Labrador y Terranova (que se unieron a Ia 
ConfederaciOn en 1949) se enfrenta con Europa, brindando ei trayecto más corto a 
través del Atlántico forte. Por ci oeste, el gran arco terrestre que comprende Ia 
Colombia Británica y ci Yukon, brinda a Ia poblaciOn del Lejano Oriente puntos termi-
nales de las rutas más cortas a través del Pacifico forte. Asi pues, Canada se encuentra 
en ci cruce de Ia navegación aérea y maritima que io unen con las naciones más pode-
rosas y algunas de las zonas niás pobladas del mundo. Adcmás, y gracias a su frontera 
ártica, Canada comparte en una reiación intima y vital con Ia Union Soviética, los 
Estados ljnidos (por Alaska), Dinamarca, islandia y Noruega, cl futuro de este 
mediterránco central del Artico que sOlo recientemente ha recibido ci reconocimiento 
de su posiciOn en Ia comunidad mundial. 

Las dimensiones transcontinentales de Canada en Ia mitad forte de Norteamérica, 
ponen en relieve su vasta superficie. Su contribución generosa de tales caracteristicas 
fisiogrãficas tales como ci Escudo Precámbrico, los ilanos, las montañas y los innumera-
bles lagos y rios, ayudan a explicar su variada aunquc bien equilibrada economia: su 
situaciOn geográfica Ic proporciona los beneficios de universalidad e insularidad-
alejamiento de las principales devastaciones causadas por las luchas del Viejo Mundo, 
pero cercania con ci oeste europeo, ci este asiático, el Artico y los pueblos americanos. 
Los canadienses obtienen ricos y crecientes beneficios cconómicos. sociaies y culturales 
de tales contactos universales. Todos estos factores, conjuntamente con Ia insuperable 
combinación de recursos naturales de Canada, ampliamente distribuidos en a gran 
superficie dci pals, proporcionan verdaderos horizontes sin limites a su poblaciOn. 

En estas pãginas se ha podido seguir Ia interesante evoiuciOn de las primitivas 
economias coloniaies aisladas hasta convertirse en uno de los industrialismos modcrnos 
más prósperos y productivos que posee una dotación riqulsima de recursos fisicos y 
humanos. Se puede decir que uno ha presenciado Ia expiotación dc los abundantes 
recursos forestales, tcrrcstres, mineros y pesqueros de Ia nación y ci domeñar de una 
multiplicidad de recursos cnergéticos para ci servicio del hombre; la coionizaciOn del 
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oeste de Canada y Ia explosion de Ia coionización de los lianos en uno de los movi-
mientos mAs rápidos y dramáticos de pobiaciOn que ha presenciado Ia historia, con Ia 
transformaciOn de Ia tierra virgen en vastos océanos de cereal dorado, profusiOn de 
granjas y altos elevadores de granos en las villas de mercado que se extienden por miles 
de kilórnetros de linea férrea y telegráfica; Ia consecución de la madurez industrial para 
las décadas del 1950 y 1960, mediante Ia transformación del Escudo canadiense roIdo 
por los giaciares desde su papel de barrera en ci aiineamiento econOmico del este y 
oeste, para convertirse en puente, fuente de energia y un lugar de gran riqueza mineral 
y forestal; Ia rápida expansion de Ia capacidad productora y manufacturera y de Ia 
inversion de capitales en industrias básicas de recursos, tales como Ia papeiera y Ia 
nietálica, en el florecimiento de las industrias petrolera, quimica y de gas, y en una 
muitiplicidad de industrias manufactureras que satisfacen todas las necesidades de una 
moderna sociedad opulenta. El vigor de Ia moderna industria de Canada muestra Ia 
abundancia de su caudal fisico y herencia humana—la disponibilidad de energia 
hidroeléctrica barata, Ia economia basada en Ia proximidad de abundantes materias 
primas. Ia ventajosa situaciOn de grandes mercados en expansion, particularmente en 
ci sur, Ia aplicaciOn de modernos métodos tecnológicos en ci desarrollo de recursos y 
Ia dependencia de Ia prosperidad de estas industrias principales y del vigor de Ia 
economia canadiense sobre poiitica aduanera y fluctuaciones en Ia demanda de los 
paises extranjeros. 

Además, se habrã observado Ia entrada de Ia economla canadiense en las dos ültimas 
décadas en su era más extraordinaria de expansion industrial; los enormes capitales 
invertidos en Ia exploraciOn y desarrollo de los campos petroleros y de gas del oeste de 
Canada, en Ia producciOn y refinado de petrOleo, en Ia construcciOn de gasoductos y 
olcoductos, en Ia espectacular explotaciOn de depósitos de uranio que han colocado a 
Canada a Ia cabeza de Ia producción mundial de uranio concentrado—liberando asI a 
Ia nación de su anterior deficiencia en algunos elementos esenciales al desarroilo 
industrial. Sc puede apercibir mejor ci gran signiiIcado de esta diversificaciOn industrial 
creciente de Ia economia canadiense, particularrnente aplicable a las industrias extrac-
tivas. Estas industrias de gran capital han recurrido a capitales extranjeros, integrando 
a Canada todavIa más en ci mundo de Ia finanza internacional—y alarmando un tanto 
a los canadienses sobre Ia extension en que los recursos extractivos de su nación y la 
producción industrial han caido bajo ci control y propiedad de compañlas estadouni-
denses y de otros paises. 

Si bien se puede recordar que durante Ia década del 1960 numerosas industrias cana-
dienses, particularmente Ia papelera, ia siderOrgica primaria, Ia de maquinaria industrial, 
Ia petroquimica y Ia textil "adquirieron posiciones de gran fortaleza" y demostraron 
poder competir con los precios de ios Estados Unidos, las siguientes palabras del 
Primer Ministro de Canada a Ia American Society of Newspaper Editors (pronunciadas 
en Montreal ci 19 de mayo dc 1966) tiendeii a mitigar esta preocupaciOn sobre los efectos 
de largo alcance de las relaciones econórnicas canadienses-estadounidenses en Ia futura 
independencia econóniica y polltica de su pals: 

"Toda Ia politica internacional canadiense de posguerra muestra Ia creencia dcl 
gobierno en ci concepto de interdependencia e internacionalismo—politico y 
econOmico. Conscientemente hemos preferido los acuerdos multilaterales a los 
regionales ... Necesitamos el máximo de contactos internacionales en un mundo 
Io mãs arnplio posible—aminorando asi las presiones econOmicas, mediante acuerdos 
y agrupaciones internacionales rnás amplias. 

'Continuaremos alentando, mediante acciones positivas, un control y propiedad 
canadienses niOs elevados de los recursos y producciOn canadienses; asegurando que 
nuestro sistema tinanciero y medios dc comunicaciones permanezcan escncialmente 
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i!owknife, Ia comunidad mayor y más desarrollada dcl norte Uc Canada, con una 

población superior a los 3.600 habitantes y famosa como un principal centro minero 
de oro desde 1935, recibió Ia cédula de villa en 1963 y fue recomendada como Ia futura 
capital en 1966, por Ia Comisiôn Ascsora de Desarrollo dcl Gobierno en los Territonos 

del Noroeste. 

canadienses; insistiendo que las subsidiarias en Canada de compañIas extranjeras 
actñen como sólidos ciudadanos canadienses . . . volviéndose canadienses en sus 
operaciones y perspectivas; y alentando una tasa mayor de ahorros domésticos y su 
inversion en Ia explotaciOn de nuestras riquezas, mediante Ia utilización de las 
ventajas nacionales y las técnicas industriales más avanzadas." 
Otras caracterIsticas significativas del desarrollo canadiense esbozadas en este 

volumen incluyen las arterias de comercio y comunicaciones que han permitido a una 
entidad transcontinental de poca densidad de poblaciOn convertirse en una importante 
nación industrial. Estas incluyen los sistemas ferroviarios Canadian Pacific y Canadian 
National; Ia Via Maritima del San Lorenzo que Ilega al corazOn del continente; las 
rutas aéreas en las que el gobierno y las empresas privadas compiten en el servicio de 
los canadienses y en su vinculaciOn comercial con el resto del mundo; Ia gran red 
transcontinental de radio, televisiOn, teléfono y telecomunicaciones afines, tanto 
püblicas como privadas que contribuyen a Ia disolución del regionalismo y al crecimien-
to de una unidad y conciencia nacionales y la respuesta de la investigación cientifica e 
industrial a los desafios de Ia naciOn y Ia epoca. 

Se podrá observar que Canada, que figuraba en quinto lugar en 1965 entre los 
paIses mercaderes del mundo, ha luchado para fomentar Ia cooperaciOn económica 
internacional a través del comercio exterior, apercibiéndose que su propia prosperidad 
nacional depende intimamente de un crecimiento y cambio econOmico mundiales. En 
realidad, el comercio fluye por sus venas. Las relaciones comerciales basadas en intere-
ses mutuos son algunos de los medios más duraderos y benéficos de alcanzar pueblos 
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distantes, de compartir conocimiento cientifico y de identificar areas potenciales de 
empresas conjuntas o colaboración—consiguiendo, como efecto secundario, aumentar 
el compartimiento de experiencias y contactos mediante los cuales florecerán Ia tole-
rancia, entendimiento y buena voluntad mutuos. Las crecientes oportunidades actuales 
de comercio mutuamente beneflcioso con los palses comunistas que los gobiernos de 
Canada y estos paises han venido desarrollando bilaterairnente, y ci rccicntemente 
ampliado programa de Ayuda Exterior de Canada para las naciones en vIas de desa-
rrollo (con los que se comparte el seritimiento de desarrollo de recursos e ideas naciona-
listas), constituyen Ia 61tima aflrmación de su creencia en los beneficios inestimables 
derivados de Ia cooperación económica internacional. 

He aqul, pues, un retrato en miniatura de Ia tierra y su población y Ia sociedad in-
dustrial ultramoderna que constituyen Canada: una tierra tan amplia y ricamente 
dotada por Ia naturaleza que Ilena ci corazán de cada canadiense de gozo con ci poten-
cial de su pals; un pueblo que desde los tiempos coloniales ha sido anglófono o fran-
cófono y que subsiguientemente se ha desarrollado hasta incluir una multitud de otros 
idiomas representatios de diversos origenes étnicos, religiosos y raciales. Dc esta 
forma, ci caudal cultural canadiense, enriquccido par una preciosa herencia de enipre-
sas artisticas, procede en los tjltimos años de su primer siglo a un renacinhicnto cultural 
extremadamente prometedor. 

Apreciando tal legado cultural e institucional inapreciabic, creyendo en un federalis-
mo que armonice las diversidades cuiturales dentro del marco de una cooperación 
más amplia, se ha desarrollado ci concepto dcmocrático canadiense de "unidad en la 
diversidad", a partir de Ia pragnlática experiencia canadiense en las fuerzas y sucesos 
de su primer siglo de nacionalidad. Serã buena que at comienzo del segundo siglo de 
Canada reflexionemos sabre los numerosos tesoros y cosas que unen a nuestro pueblo 
mas que to dividen. Pues, Lno somos vcrdaderamente una nación—"un grupo de 
ciudadanos que ha realizado conjuntamente grandes cosas en el pasado" y cuyo cerebra 
y corazón están "impulsados par los sueños de las grandes cosas que todavia podemos 
realizarjuntos en ci futuro" ?* 

(C. CECIL LINGARD) 

*Frk H. Underhill, The Image of Confederation, Radio Canada, 1963, páginas 58 y 70. 
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Notas sobre los Colaboradores 

AGNEW, W. H. (ElMosaico Canadiense) nació en Albany, EE. UU., recihiô su titulo de 
Licenciado y Maestro en Artes en Ia Universidaci Queen's y actualmente es el Jefe de Ia 
Division de Programas y Materiales de Ia DirecciOn de Ciudadanja Canadiense de Ia 
Secretarla de Estado. El Sr. Agnew ha escrito Guide to Goi'ernmeni in canada. 

AITKEN, HUGH G. J. (La Sociedad Industrial de Canada), naciO en Deal, Inglaterra, 
sirvió en Ia R.A.F. (1942-46) y es profesor dcl Colegio Aniherst, EE. UU. RecibiO su 
Maestria en Artes con mención honorIfica en Ia Universidad St. Andrews, otra 
Maestria en Artes en La Universidad de Toronto y ci Doctorado en Ia Universidad de 
Harvard. Entre sus principales publicaciones se encuentran: The Welland canal Com-
pany, canadian Economic History (en colaboraciOn con W. T. Easterbrook), American 
Capital and Canadian Resources y Taylorism at Watertown Arsenal. El Dr. Aitken es ci 
director de "The State and Economic Growth" y "Explorations in Enterprise". 

BAIRD, IRENE (Los Esqui,nales de Canada) naciO en Carlisle, Inglaterra, siendo Ia 
primera mujer que ha encabezado un servicio de informaciOn del Gobierno Federal. 
La Sra. Baird es una periodista que empezO a trabajar con Ia Dirección General ije 
Cinematografia en 1942 y, durante su estancia en Mexico, abriO Ia primera oficina de Ia 
Dirección en un pals de habla hispana. Mientras trabajaba para Ia Dirección de 
Cinematografia también actuó corno agregado de prensa de Ia Embajada de Canada. 
La Sra. Baird tamhién ha actuado como asesora sobre las necesidades informativas y 
de prensa de las Misiones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en ci terreno 
y perteneció al Comité de Relaciones POblicas del Gobierno en Ia reuniOn ministerial 
de Ia OTAN celebrada en Ottawa en 1963. Es autora de tres novelas: John, Waste 
Heritage y He Rides the Sky. 

BATTLE, ROBERT F. (Indios en Transieión) nació en Delia, Alberta y, en 1945, después 
de regresar del extranjero se unió a Ia Dirección de Asuntos Indios. Posteriormente, fue 
nombrado Supervisor Regional de Agencias Indias para Alberta y los Territorios del 
Noroeste. En 1960 marcho a Ottawa como Jefe de Ia nueva Division de Desarrollo 
EconOrnico de Ia DirecciOn y, en 1963, fue nombrado Director Adjunto de Asuntos 
Indios a cargo de los Servicios de Operaciones. En 1964, el Sr. Battle fue nombrado 
Director de Asuntos Indios, posiciOn que más tarde fue elevada al rango de Vice-
ministro Adjunto. 

BLYTH, C. D. (Un Siglo de Creci,nienro Económico) nació en Ottawa y obtuvo su 
titulo de Licenciado en Artes en Ia Universidad de Toronto. El Sr. Blyth ha desem-
pefiado con éxito Ia plaza de estadistico con Ia DirecciOn de Comercio Interior de Ia 
DirecciOn Nacional de Estadisticas, Jefe Interino de Ia SecciOn de Estadisticas e Investi-
gación, Jefe de Ia Sección de Balanzas de Pagos, Director de Ia Division de Comercio 
Internacional y, desde 1962, Director de Ia DivisiOn de Cuentas Nacionales y de 
Balanza de Pagos. 

Boon-i, JOHN F. (Agricultura) nacido en Chicago, Illinois, de padres canadienses, es 
un asesor económico. Obtuvo Ia Licenciatura en Ciencias y Letras en Ia Universidad 

480 	 CANADA, 1867-1967 



de Saskatchewan, Ia Maestria en Ciencias y ci Doctorado en Ia Universidad de Cornell. 
El Dr. Booth fue Primer Economista de Ia Oficina dc Economia Agricola de Washing-
ton; Comisario de Economla Agricola, Ministerio de Agricultura, Ottawa; Director 
de la Division Económica y Asesor Especial del Ministerio; miembro de Ia Junta de 
Alimentos Agricolas de Guerra y de Ia Junta de Apoyos de Precios Agricolas. 

BORDEN, R. L. (Recursos de Energia) nació en Saskatchewan, recibió estudios en las 
Universidades de Alberta y Western Ontario, tenicndo los titulos de Maestro en 
Ciencias y Maestro en Adrninistración de Negocios. El Sr. Borden trabajó para 
compaOIas petroleras, para ci entonces Ministerio de Minas y Levantamientos Técnicos 
y, actualniente est el Jefe de Ia Sección de Estadisticas Energéticas de Ia Dirección 
Nacional de EstadIstica. El Sr. Borden ha escrito numerosos articulos sobre economia 
geológica y energética y es lector de EconomIa Mineral de Ia Universidad de Carleton. 

BROWN, A. L. y E. T. STEEVES (Transporte). El Sr. Brown nació en Charlottetown, 
Isla del Principe Eduardo. Después de cinco años de servicio en el ejército canadiense 
durante Ia guerra, ingresO en Ia Universidad de Western Ontario y recibiO Ia Licencia-
tura en Administración de Negocios con menciOn honorifica. Es Director Adjunto de 
La Division de Gobiernos y Transporte de Ia Dirección Nacional de Estadisticas. 

El Sr. Steeves naciO en Moncton, Nueva Brunswick, recibió su Licenciatura en 
Artes niagna cum laude de Ia Universidad St. Francis Xavier de Antigonish, Nueva 
Escocia y Ia MaestrIa en Artes de Ia Universidad Clark, EE. UU. El Sr. Steeves fue 
Economista Ayudante de Transporte de Ia AsociaciOn Ferroviaria de Canada, Eco-
nomista de Transporte de Ia Comisión de Transportes Maritimos y, actualmente, Jefe 
de la Sección de Transporte y Servicios POblicos de Ia DivisiOn de Gobiernos y Trans-
porte de Ia DirecciOn General de Estadistica. 

CH1p1oN, HELEN, (La Tierra y Ia Población, Expansion ". . . de mar a mar. . ." y 
Ciudadanla Canadiense) naciO en Ia Isla del Principe Eduardo y tiene Ia Licenciatura 
en Artes de Ia Universidad de Daihousie, Halifax. Nueva Escocia: Ia Maestria en 
Artes de Ia lJniversidad de Londres, inglaterra; y Ia Diploma en Asuntos POblicos 
en Ia Universidad de Carleton. Después de proseguir investigaciones histOricas en 
Europa y Australia, enseñanza en India, trabajos de redacciOn en el Halifax Chronicle-
Heralde información para ci antiguo Ministerio de Ciudadania e Inmigración, Ia Srta. 
Champion fue nombrada redactra del (Anuario) Canadá. Entre sus obras figuran: 
Over on the Island e Indian Education. 

CRAWFORD, J. N. (Sanidad Pthblica—preparado bajo Ia direcciOn del Dr. Crawford). 
El Dr. Crawford naciO en Winnipeg, Manitoba. Recibió su Doctorado en Medicina 
en Ia Universidad de Manitoba y prosiguió estudios universitarios superiores en los 
Estados Unidos. Después de participar en Ia Segunda Guerra Mundial, el Dr. Crawford 
fue Director Adjunto de Servicios Medicos Generales; Brigadier y Oficial del Estado 
Mayor Ejecutivo del Consejo Medico de las Fuerzas Canadienses. Actualmente es 
Sub-secretario de Sanidad Nacional. 

DEMPSEY, H. V. (Pesca) nació en Alberta. El Sr. Dempsey participO en el trabajo de 
ariálisis biolOgico sobre pesquerias antes de unirse al Ministerio Federal de Peseca en 
1945 en Winnipeg. El Sr. Dempsey es actualmente Director del Servicio de lnspecciOn 
del Ministerio de Pesca. 
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DENTON, FRANK T. y SYINIA OSTRY (Fuer:a Lahora!: Crecimiento v Camhió). El Sr. 
Demon nació en Toronto y recibió su Licenciatura y Maestria en Artes en Ia Universi-
dad de Toronto. Es Asesor de Primera de lnvestigación y Econometria de Ia Dirccción 
Nacional de Estadistica y actüa como asesor de investigación a jornada parcial dcl 
Consejo Económico de Canada. Anteriormente trabajó corno investigador economista 
para el Comité Senatorial de Mano de Obra y Empleo. Sus obras han aparecido en las 
principales publicaciones económicas, de ciencias poilticas y estadisticas. 

La Dra. Ostry nació en Winnipeg y actualmente es Director Adjunto de Ia Division 
de Trabajo de Ia DirecciOn Nacional dc Estadisticas. Recibió su titulo de MaestrIa en 
Artes de Ia Universidad McGill y ci Doctorado con residencia en las Universidades 
Cambridge y McGill. La Dra. Ostry ha sido Oficial de InvestigaciOn dcl Instituto de 
Estadistica de Ia Universidad de Oxford. ('atedrãtico Adjunto de Ia tjniversidad 
McGill y Profesor Auxiliar de Economia de Ia Universidad de Montreal. Entre sus 
obras figuran: Labour Policy and Labour Economics in Canada (en cooperación con 
H. D. Woods) y The Economic Status of the Aging (en cooperaciOn con Ia Srta. J. 
Podoluk). 

DOWNS, J. R. (C'omercio Exterior) recibiO una Maestria en Artes en Ia Universidad 
de Saskatchewan y paso un año en Ia Escuela de Economia de Londres, con una beca 
otorgada por su universidad. El Sr. Downs trabajO en ci Ministerio de Comercio y en 
1964 paso a formar parte del recientemente formado Consejo EconOmico de Canada. 
Es autor de varios articulos sobre comercio 'v relaciones comerciales internacionales, 
incluyendo Export Projections to 1970 que es el Estudio No. 8 del ('onsejo EconOmico 
de Canada. 

EMMERSON, F. W. (Instituciones Financieras) nació en Abernethv. Saskatchewan. 
RecibiO su titulo de Licenciado en Artes en Ia Universidad de Saskatchewan y su 
Maestria en AdministraciOn de Negocios en Ia Universidad de Chicago. Después de 
tcrminados sus estudios ha trabajado en Ia DirecciOn Nacional de Estadisticas y es 
coordinador de Estadisticas Financieras. 

ENGLISH, H. E. (Industria Mwuifaciurera) naciO en Victoria, Colombia Británica y es 
Catedrático de EconomIa de Ia Universidad Carleton, Ottawa. Recibió su Licenciatura 
en Artes en Ia Universidad de Ia Colombia Británica y su Doctorado en Ia Universidad 
de California. El Dr. English ha sido Director de InvestigaciOn del Comité Canadiense 
de Comercio de La AsociaciOn de Planeamiento Privado de Canadt y Secrctario de Ia 
AsociaciOn de Planeamiento Priv ado. Es autor de Industrial Structure in canada's 
International (otnpetitive Position, Comité Comercial Canadiense en 1964 y de varios 
capItulos de Canadian Economic Policy. 

FARINA, ALFRED J. 0. (Esparcimiento) naciO en Vancouver, Colombia Británica, es 
Catedrático Auxiliar dc Ia Escuela dc Trabajos Sociales de Ia Universidad de Toronto. 
RecibiO su Licenciatura en Artes y Trahajo Social y Maestria en Trahajo Social en Ia 
Universidad de Ia Colombia Británica y su Doctorado en Trahajos Sociales en Ia 
Universidad de Washington, EE. ULJ. El Dr. Farina fue Superintendente de Ia 
Comisión de Esparcimiento de Ia ciudad de Edmonton; Secretario del Grupo de Trabajo 
y Division de Recreo del Consejo Canadiense de Beneficencia, Ottawa, y ha escrito 
mucho sobre temas rccreativos. 

FISHER, JOHN (Celebraciones ('entenarias) naciO en Sackville, Nueva Brunswick. 
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Recibió su Doctorado en Derecho en Ia Universidad de Western Ontario, su Doctorado 
en Literatura en Ia Universidad de St. Joseph y su Doctorado Universal en Ia Universi-
dad de Montreal. Fue conlentarista de Radio Canada, Director Ejecutivo de Ia 
Asociación Canadiense de Turismo, Ayudante Especial dci Primer Ministro y, desde 
1963, Comisario de Ia Administración del Centenario Nacional. 

GLAZEBROOK, GEORGE PARKIN DE T. (canada en los As:intos Mundiaks) nació en 
London, Ontario. Recibió su Licenciatura en Artcs en Ia Universidad de Toronto y su 
MaestrIa en Artes en Ja Universidad iie Oxford. Fue Catedrãtico de Historia de Ia 
Universidad de Toronto, Ministro en Washington y Sub-secretario Adjunto de 
Asuntos Exteriores; y actualmente es Lector Especial de Historia de la Universidad de 
Toronto. Es autor de Sir Charles Bagol in Canada, A Slwrt History of (a,zac/a, Historv 
of canadian External Relations y A History of Transportation in canada. 

HARRISON, J. D. B. (Silvicultura) nació en Edmonton, Alberta y recibió su Licencia-
tura y Maestria en Silvicultura y más tarde se Ic concedió ci titulo de Doctor honoris 
causa en Derecho en Ia Universidad de Nueva Brunswick. También recibió Ia Medalla 
de Conducta Distinguida por ;us servicios en Ia Prirnera Guerra Mundial. El Dr. 
Harrison efectuO ci primer estudio econàmico general dc bosques e industrias lorestales 
canadienses, "Los Aspectos Econórnicos de los Bosques e industrias Forestaics de 
Canada", siendo más tarde jefe de Ia secciôn de economla forestal de Ia Organización 
de Alimentos y Agricultura en Washington y presidente de Ia Comisión Forestal 
Nortearnericana. El Dr. Harrison fue Sub-secretario de Montes de Canada, rctirãndose 
en 1962. 

HERBERT, WALTER B. (Bellas Aries) nacia en Filadelfia de padres canadienses. 
Recibió su Licenciaturas en Artes y en Derecho, y su Doctorado en Derecho en Ia 
Universidad de Alberta. El Dr. Herbert es Director Ejecutivo de Ia Fundaciôn (anada; 
mienibro del Senado, Universidad Carleton: I)irector dcl Centro Canidiense de 
Información Cultural: presidente del jurado de distrihuciôn de Preniios (ineniato-
grá#cos de Canada y Director del Seminario de Ia Escuela de Periodismo de Ia 
Universidad Carleton. En 1958, el Dr. Herbert rccihiô el Diploma de 1-lonor dcl Consejo 
Canadiense de Artes; en 1962 Ia Medalla Nacional y Ia Medalla del Presidcnte de Ia 
Sociedad Canadiense de Relaciones P6bIicas; y en 1965 Ia Medalla dcl Consejo 
de Canada. 

LAGASSE, JEAN H. (Las Dos Pohiaciones Funda(loras) nació en Gravclbourg. Saskat-
chewan. Recibió su titulo de Licenciado en Artes en Ia Universidad de Manitoba y de 
Maestro en Artes en Ia Universidad de coluiiihia (N. York). Fue Director dc Ia Oficina 
de Investigaciones Sociales y Económicas del Ministerio de Agricuitura en Manitoba; 
v posteriormente. Director de los Ser icios de Desarrollo Comunal del Ministerio de 
Benelicencia de Manitoba. y por Narios años ha sido Director de Ia DirecciOn de 
Ciudadania de Ia Secretaria de Estado. Entre SUS publicaciones se encuentran The 
People of Indian Ancesirt in Manitoba. 

LANDRY, J.-MAURICE (La capital .Vacional) naciO en Ottawa. El Sr. Landrv iuchô 
en Ia Segunda Ciucrra Mundial, acudiO a Ia Universidad de Ottawa y a Ia Escuela de 
Idiomas de Londres e inresó en servicio civil corno traductor. En 1960. el Sr. Landry 
fue nombrado Director Adjunto de Ia DivisiOn HistOrica y de lnformaciOn de Ia 
Comisión de Ia Capital Nacional. Tres años más tarde fue nombrado Director de 
dicha DivisiOn. 
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LINGARD, C. CECIL (Sistenia del Gohierno Federal de Canada, ('onsecución de Ia 
Soberania Nacional y rlyer y Mañana) nació en Saskatchewan. Rccibió su Licenciatura 
en Artes (Hon.) y su Maestria en Artes en Ia Universidad Queen's y ci Doctorado en Ia 
Universidad de Chicago. De 1945 a 1950 fue Redactor del International Journal y 
Secretario de lnvestigación del instituto Canadiense de Asuntos Internacionales. En 
1951. ci Dr. Lingard fue nombrado Redactor del Anuario Canadiense y actualniente 
es Director de Ia Division del Anuario Canadiense, Libro de Canada y Ia Biblioteca de Ia 
DirecciOn Nacional de Estadisticas. Sus publicaciones inc!uyen: Territorial Government 
in Canada, Ca,zada in World AfJàirs 1941-44 (con R. G. Trotter), ci artIcuio 'Adminis-
tration of the Northland", publicado en The New Northwest y numerosos articulos en 
importantes revistas y enciclopedias. Este libro fue preparado, editado y producido por 
ci Dr. Lingard, con Ia ayuda de Ia Srta. Helen Champion. 

LOWER, A. R. M. ("La ,4,nërica Britdnica del None" en Ia Década del 1860 y Facwres 
en ía Confrderación) nacido en Barrie, Ontario. RecibiO su Licenciatura y Maestria en 
Artes en Ia Universidad de Toronto y su Maestria en Artes y Doctorado en Ia Universi-
dad de Harvard. Tanibién recibió los titulos de Doctor en Derecho y Doctor en 
Literatura. El Dr. Lower ha pertenecido al personal docente del Colegio Tufts de Ia 
Universidad Harvard, Ia Universidad de Toronto y ha sido Catedrático de Historia de 
las lJniversjdades de Manitoba y Queen's. Fue Presidente de Ia Sociedad Real de 
Canada y miembro de Primera Clase dcl Consejo de Canada. El Dr. Lower ha merecido 
dos veces Ia medalla dcl Gobernador General. Sus obras publicadas incluyen: Colo,v to 
Nation; A History of Canada,' This Most Famous Stream; y ('anadians in the Making. 

McKENDY, FRANCIS J. (OrganizaciónLaboral) y Ia SRTA. EVELYN WOOLNER (Legisla-
don Laboral). El Sr. McKendy nació en Bathurst, Nueva Brunswick. RecibiO su titulo 
de Licenciado en Artes en Ia Universidad St. Thomas de Chatham, Nueva Brunswick 
y ha estudiado en Ia tJniversidad de Ottawa. Es Jefe de Ia SecciOn de Organizaciones 
Lahorales y Disputas Laborales de Ia Dirccción de Economia e lnvestigación del 
Ministerio de Trabajo. 

La Stra. Woolner naciO en North Rustico, lsla del PrIncipe Eduardo. RecibiO su 
Licenciatura en Artes (Hon.) de Ia Uiiiversidad Acadia y su Maestria en Artes de Ia 
Universidad McGill. Trabaja en Ia Division Legislativa del Ministerio de Trabajo y 
corre a cargo de las publicaciones anuales "Provincial Labour Standards" y "Work-
men's Compensation in Canada". 

MONAGHAN, WILLIAM A. (C'onstrucciOn e Inversion de Capital) nació en Halifax, 
Nueva Escocia. Recibió su Licenciatura en Ciencias Politicas y su MaestrIa en Econornia 
Politica en Ia lJniversidad de Toronto y ha trabajado en el Provincial Bank of Canada, 
Instituto Nacional de Ia Vivienda. Junta de lnvcstigación para Ia Defensa, Ministerio 
de ('ornercio, Ministerio de Asuntos del Norte y Recursos Natura]es y Ia DirecciOn 
Nacional de Estadisticas hasta 1965 en que fue transferido a Ia Oficina de Ayuda 
Exterior. 

O5TRY, SYLVIA (Véase página 482). 

SHEA, ALBERT A. (Cornunicaciones), se licenció en Ia Universidad de Toronto, donde 
más tarde enseñO ciencias politicas, asI como también en Ia Universidad de Manitoba. 
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condujo investigaciones para ci Comité de Radiodifusión de 1965, y ernprendió 
investigación comercial, especializándose en Comunicaciones. Entre sus publicaciones 
se encuentran: World Communications (Unesco), Broadcasting the canadian Way, y 
Canada, 1980. El Sr. Shea trabaja en ci Departamento de Comunicaciones de Masa 
de Ia UNESCO, Paris. 

STEEVES, E. T. (Véase página 481) 

STEWART, K. J. (Véase debajo) 

SNYDER. GERALD (Coinercio at Por Menor) nació en Ottawa, Ontario, recibió su 
Licenciatura en Comercio de Ia Universidad Carleton, especializándose en Ciencias 
Económicas y prosiguiô estudios universitarios superiores en Ia Universidad de Ottawa. 
El Sr. Snyder es actualmente Jefe de Ia Division de Estadisticas Actuales, Comercia-
iizaciOn y Servicios de Ia DirecciOn Nacional de Estadisticas. 

THISTLE, MELVILLE W. (Investigación Cientifica e Industrial) nació en San Juan de 
Terranova. Recibió su Licenciatura en Ciencias y MaestrIa en Artes en Ia Universidad 
Mount Allison de Nueva Brunswick. Es autor de Peter the Sea Trout y The Inner Ring, 
una historia primitiva del Consejo Nacional de Investigaciones. El Sr. Thistle es 
Gerente de Ia Oficina de Relaciones POblicas del Consejo Nacional de lnvestigaciones. 

TOOMBS, R. B. y K. J. STEWART, (Minas y Minerales). El Sr. Toombs nació en 
Vancouver, Colombia Británica y recibiO sus titulos de Licenciado en Artes, Licenciado 
en Ciencias y Artes y Maestro en Ciencias en Ia Universidad de Ia Colombia Británica. 
El Sr. Stewart naciO en Charlottetown, isla del Principe Eduardo y recibid sus titulos 
de Licenciado en Ciencias y  Maestro en Ciencias en Ia Universidad de Nueva Bruns-
wick. El Sr. Toombs es Segundo Jefe de Ia Division de Recursos Minerales del 
Ministerio de Energiá, Minas y Recursos. El Sr. Stewart es funcionario de Ia SecciOn de 
Investigaciones y Proyectos Especiales de Ia DivisiOn de Recursos Minerales. Sus 
trabajos incluyen análisis de Ia economia minera de Canada y Ia preparaciOn de in-
formes para el uso gubernamental y distribución general. Antes de entrar a trabajar 
para ci gohierno ambos trabajaron en Ia industria minera canadiense como ingenieros 
y geOlogos. 

WAGDJN, GEORGE A. (Hacienda Gubernamental) nació en Toronto. Tiene ci titulo de 
Contador Publico y es Director de Ia DivisiOn de Gobiernos y Transporte de Ia 
DirecciOn Nacional de EstadIsticas. Antes de su ingreso en Ia DirecciOn Nacional de 
Estadisticas. ci Sr. Wagdin trabajó en Ia DirecciOn de Estadisticas e Investigación de 
Ontario. El Sr. Wagdin fuc estadIstico a cargo de Ia hacienda provincial y Jefe de Ia 
Sección de Hacienda Federal y Provincial de Ia Division de Hacienda POblica, antes de 
recibir su nombramiento actual. 

WHITWORTH, F. E. (Educación) naciO en Winnipeg. Obtuvo su tItulos de Maestro y 
Doctorada en Artes de Ia Universidad de California y por algunos ailos perteneciO al 
claustro universitario de Ia Universidad Carleton. El Dr. Whitworth desarrolió el 
programa estadistico de Ia UNESCO y, hasta su reciente retiro del Servicio Publico, 
era Director de Ia Division de EducaciOn de Ia DirecciOn Nacional de Estadisticas. 
Actualmente es Director del Consejo Canadiense de Investigacion de Ia Educación. 
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WILLARD, JOSEPH W. (Beneficencia Social) nació en Hamilton, Ontario y Cs Sub-
secretario dc Beneficencia Nacional del Ministerio de Sanidad Nacional y Beneficencia. 
El Dr. Willard obtuvo su titulo de Liccnciado (Hon.) y Maestro en Artes en Ia 
LJniversidad de Toronto; y ci tItulo de Maestro en Administración Püblica y Artes y ci 
L)octorado en Ia Universidad Harvard, c ingresó en el Ministerio de Sanidad Nacional 
y Bencficcncia en 1947. Durante su actuación corno Director de Ia Division de Investi-
gación y Estadisticas, desenipeñó un papel importante en ci desarrollo de los programas 
del Ministcrio. El Dr. Willard ha participado intensamente en actividades de sanidad 
y beneficcncia internacional. Ha sido representante canadiense en Ia Junta de Ia 
UNICEF, asesor de Ia ComisiOn de Plancamicnto de Sanidad y Bencficencia de Ia 
Mancomunidad de Puerto Rico, y de Economia Médica para el Gobierno de Jamaica. 

WOOLNER, EVELYN (Véase página 484) 
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Diseño y FotografIa 
El diseño de Ia cubierta fue reaiizado por ci Sr. Len Verhoeven de Ia compañIa Brigdens 
Limited de Toronto. También agradecemos Ia ayuda prestada en los varios aspectos 
de Ia preparación de este volumen por los Sres. J. D. Shaw, 1. Young y R. Reck, 
Gerente de Producción, Jefe de Planeamiento y Jefe de Arte e Ilustraciones, respectiva-
mente, de Ia Division de ProducciOn de PublicaciOn, Ministerio de lmpresiOn y Papele-
na Publicas de Ottawa. Agradecemos grandemente las contribuciones del Sr. L. 
Tessier de Ia Unidad de Dibujo de Ia Dirección General de Estadistica, en la prepara-
ciOn de los cuadros y de Ia DivisiOn de Levantamientos y Cartografla del Ministerio de 
Energia, Minas y Recursos por Ia compilación y dibujo de mapas. 

También se agradece a las siguientes fuentes gubernamentales y comerciales por Ia 
ayuda prestada en suministrarnos material fotográfico 

FotografIas en Color 
Aijmjnjstración de Ia Via Maritima del Gobierno de Alberta. Ministcrio dc Industria 

San Lorenzo y Desarrollo 

Ballet Nacional dc Canada Hunter, George, Toronto 
Buckley, Anthony, Londres, Inglaterra 

Malak de Ottawa 
Canadian Government Participation Expo 67 Ministerio de Defensa Nacional, Ottawa 
Cholette, Paul, Redactor Gerente, Montreal '66 Ministerio de Ex-combatientes, Ottawa 
Comisión de Ia Capital Nacional Ministerio de Industria y Comcrcio de Manitoba 

Ministerio tIe Turismo e lnformación tIe Ontario 
Dircccion de Cinematografia de Quebec Moncton Men's Press Club 
Direccion General de Cinematografia de Canada 
Dirccción General tIe Turismo de Canada Onoszko, A. R., Ottawa 
Direccidn de Turismo de Ia Isla del 

Radio Canada Principe Eduardo 

Ellefsen Photographe Inc. 	 Servicios Informativos de Nucva Escocia 

Exposición Universal e Internacional 
Canadiense, Montreal 

Fotografias en Blanco y Negro 
Administración de Ia Via Maritima del 	 Dirección General de Turismo de Canada 

San Lorenzo 	 Dominion Wide Photographs Limited 
Alta Comisión tIe Gran Bretana, Ottawa 
Archivos Püblicos, Ottawa 	 Engineered Buildings, Limited 

Atomic Energy of Canada Limited 	 Escuelas Páblicas dc Cobourg 

Biblioteca Publica tIe Edmonton 
Biblioteca P(iblica de Regina 

Canada Cement Company Limited 
Canadian National Railways 
Canadian Pacific Railway Company 
Comisión de Energia Eléctrica de 

Nueva Brunswick 
Comisión del Centcnario, Ottawa 
Compañia dc Opera Canadiense 
Consejo de Canada. Ottawa 
Consejo Nacional tIe Investigaciones 

Dcuterium of Canada Limited 
Direccibn de Cinematografia de Quebec 
Dirección dc Turismo tIe Ia Isla del 

Principc Eduardo 
Dirección General de Cinematografia de Canada 

Fundación dc Investigaciones de Ontario 

Galeria tIe Arte de Toronto 
General Motors of Canada Limited 
Globe and Mail, Toronto 
Gobierno de Alberta, Ministerio de Industria 

y Desarrollo 

Harrington, Richard, Toronto 
Hunter, George, Toronto 
The Hydro-Electric Power Commission 

of Ontario 

Industrial Canada 
lnstituto Canadiensc de Ultramar 
Instituto Nacional de Ia Vivjenda 

Junta de Desarrollo Industrial del 
Gran Winnipeg 
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Labour Gazette, Ottawa 

Malak de Ottawa 
Ministcrio de Agricultura, Ottawa 
Mimsterio de Asuntos Exteriores, Ottawa 
Ministerio de Asuntos Indios y Desarrollo 

del Norte, Ottawa 
Ministerio de Comercio, Ottawa 
Ministcrio de Correos, Ottawa 
Ministcrio de Defensa Nacional, Ottawa 
Ministeric de Energia, Minas y Recursos, 

Ottawa 
Ministerio de Industria e Información de 

Saskatchewan 
Ministerio de Industria y Comercio de Manitoba 
Ministerio de Mano de Obra e lnmigración, 

Ottawa 
Ministerlo de Obras Pblicas, Ottawa 
Ministerio de Pesca, Ottawa 

Ministerio de Ia Renta Nacional, Ottawa 
Ministerio de Sanidad Nacional y Beneficencia, 

Ottawa 
Ministerio de Transporte, Ottawa 
Ministerio de Turismo e lnformación de Ontario 
Moncton Publishing Company 

Oficina Central de Noticias de Nueva Brunswick 
Oficjna de Publicaciones de Ontario 
Onoszko, A. R., Ottawa 

Radio Canada 
Rolly Ford Photo Publications Limited 

Servicios Informativos de Nueva Escocia 
Sherriti Gordon Mines Limited 
Steel Company of Canada Limited 

United Press International 
Universidad Mount Allison 
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Si desea más información... 
Se pueden obtener datos relativos a Canada solicitándolos de los funcionarios di-

plornáticos,comerciales ode inmigración establecidos en las direcciones que se indican a 
continuación: 

ARGENTINA .......................Lmbajada dc Canada, 
Edificio Bruncta, 
Suipachá y Santa Fe, 
Casilla de Correos 1598, 
Buenos Aires. 

Consejeria Económica, 
Suipachá liii, 
Casilla de Correos 3898, 
Buenos Aires. 

BOLIVIA ...........................Embajador de Canada, 
Residente en Perá, acreditado en Bolivia. 

BRASIL ............................ 

COLOMBIA ........................ 

Embajada de Canada, 
Edificio Metropoic, 
Avenida Presidente Wilson, 165, 70  andar. 
Direccion Postal: Caixa Postat 2I64-ZC-00, 
Rio de Janeiro. 
Olicial encargado, 
Super Quadra 113, 
Edificio Gavea, Apt. 107, 
Brasilia. 

Consulado, 
Edificio Scarpa, 
Avenida l'aulista 1765, 9° andar, 
Dirección Postal: Caixa Postal 6034, 
São Paulo. 

Embajada de Canada, 
tidilicio Banco dc los Andes, 
Carrera 10, 16-92, 80  piso, 
Apartado aéreo 8582, 
Bogota. 

COSTA RICA .......................Embajada de Canada, 
Edificio Banco Anglo-Costarriccnse 4° piso, 
Avenida 2 y Calle 3, 
Dirccción Postal: Apartado Postal 4136, 
San José. 

CUBA ..............................Embajada dc Canada, 
Calle 30 No. 518, esquina a 7a, Marianao, 
Dirección Postal: Gaveta 6125, 
La Habuna. 

CHILE............................. 

ECUADOR ......................... 

Embajada de Canada. 
Agustinas 1225, 50  piso. 
Dirccciôn Postal: Casilla 427, 
Olicina Comercial—Casilla 771, 
Santiago. 

Embajada de Canada, 
Edificio Sud-AmCrica, 
Calle Santa Brisca 120. 3er piso, 
Direeciôn Postal: Casilla 2245, 
Quito. 

EL SALVADOR .....................Embajador de Canada, 
Residenteen Costa Rica, acreditado en El Salvador. 
Las consultas comerciales deben dirigirse a: 
Embajada de Canada en Guatemala. 

ESPANA ............................ Embajada de Canada, 
Edificio Espa6a, Plaza de España 2, 
Apartado 587, 
Madrid. 
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ESPANA (Continuación) 	 . 

FILIPINAS ......................... 

GUATEMALA ...................... 

Consejeria Económica, 
Av. José Antonio 88, 
Apartado 117, 
Madrid. 
Olicina de Inmigración, 
Av. José Antonio 62, 
Apartado 207, 
Madrid. 

Consulado General, 
1414 Roxas Boulevard, 3er piso, 
Dirección Postal P.O. Box 1825, 
Manila. 

Embajada dc Canada, 
5a Avenida 11-70, Zona I, 
Apartado aéreo 400, 
Apartado postal 444, 
Guatemala. 

HONDURAS ........................ Embajador de Canada, 
Residente en Costa Rica, acreditado en Honduras. 
Las consultas comerciales deben dirigirse a: 
Embajada de Canada en Guatemala. 

MEXICO ........................... Embajada de Canadé, 
Meichor Ocampo 463-7, 
Dirección Postal: Oflcina Comercial: 
Apartado 5364, 
Mexico, 5, D.F. 

NICARAGUA ....................... Embajador de Canada, 
Rcsidente en Costa Rica, acreditado en Nicaragua. 
Las consultas comerciales deben dirigirse a: 
Embajada de Canada en Guatemala. 

PANAMA ........................... Embajador de Canada, 
Residente cit Costa Rica, acreditado en Panama. 
Las consultas comerciales deben dirigirse a: 
Embajada de Canada en Guatemala. 

PARAGUAY ........................ Embajador de Canada, 
Residente en Argentina, acreditado en Paraguay. 

PERU .............................. Embajada de Canada, 
Edificio El Pacifico, 70  pj 
esquina a Av. Arequipa y Plaza Washington, 
Dirección Postal: Casilla 1212, 
Lima, 

PORTUGAL ........................ Embajada de Canada, 
Rua Marques de Fronteira No. 8, 4° D, 
Lisboa. 
Oficina de Inmigracion, 
Praca Marques de Pombal No. 14, 
Lisboa. 

REPUBLICA DOMINICANA ........ Embajada de Canada, 
Edificio Copello, 
Calle El Conde No. 79, habitación 408, 
Dirección Postal: Apartado 1393, 
Santo Domingo. 

URUGUAY ......................... Embajada de Canada, 
Avenida Agraciada, 1409, Piso 70,  
Dirección Postal: Casilla Postal 852, 
Montevideo. 

VENEZUELA ....................... Embajada de Canada, 
Avenida La Estancia No. 10, 14° piso, 
Ciudad Comercial Tamanaco, 
Dirección Postal: Apartado del Este No. 11452, 
Caracas. 
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