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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación parte del hecho de que Canadá es un socio con1crcial 
de suma importancia para México. sin embargo. pocos conocen sobre su 
sistema político. Siendo una monarquia constitucional. con un sistema de 
gobierno parlamentario heredado de Gran Bretaña y con tradiconcs 
profundruncntc democráticas~ manteniéndose como un país oficialmente 
bilingüe pero multicultural. con una gran variedad de ciudadanos indígenas y~ 
sosteniéndose co1no un país aliado de Estados Unidos sicn1pre ha dejado en 
claro su distinción e independencia de éste último. Por todo ello, Canadá 
representa un tcn1a de estudio necesario. 

¿Cómo es que Canadá logró su independencia total de Gran Bretaña sólo hasta 
1982? ¿Cómo es que aunque Canadá es un país independiente su monarca y 
jefe de Estado es la Reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte? ¿Cómo es que 
un país con tan poca población ha logrado tan alto nivel de industrialización 
y riqueza? Estas son sólo algunas de las preguntas n1ás comunes entre los 
mexicanos y no tan fáciles de responder. pues el conocimiento sobre Canadá. 
aún es tin1itado. 

Desde que con1cnzó a discutirse el TLC. surgió en México un inusitado interés 
por éste país que es tcrra incognita. Aunque México y Canadá con1partcn un 
1nismo contincntc e históricun1cnte cada pais ha tenido que reaccionar de una 
111anera sitnilar a los acontccitnicntos en Estados Unidos~ sus relaciones han 
sido 1nuy n1odcstas y por lo tanto, el conocin1iento nu1tuo ha sido limitado. Sin 
embargo, algunos especialistas sei\alan que todo parece Lipuntar que la era del 
dcsconocin1icnto v dcsintcrcs ha tcrn1inado. Cnn la creación de un n1crcado 
continental se fi .. l.:.nani tan1hién. una conn1nidnd en /\n1érica del Norte que 
in1plicani un 111ayor uccrcmnicnlo c11tn.: socios y 1nicn1hros de esa co1nunidad. 



Posiblemente el primer evento público que creó gran interés en México fuC la 
crisis constitucional canadiense que. en su última reencarnación culminó en el 
plebiscito del 28 de octubre de 1995. Ello surge por la obvia razón de que 
nuestro país firmó el TLC con sus dos vecinos del norte. Por ende. los eventos 
políticos 4uc ocurren en aquel.país, ya no son nada más de importancia 
académica, sino con carácter cconón1ico. Con Ja creación de un mercado 
abierto en América del Norte, cada uno de los tres paises empieza no sólo a 
enterarse, sino también a preocuparse por los sucesos politicos, económicos, 
sociales y culturales que ocurren en las otras dos naciones. 

Desde el punto de vista teórico resulta fundamental el estudio de Canadá, ya 
que representa un factor protagónico dentro del sistema mundial. Son varios los 
aspectos teóricos que se consideran al realizar ésta investigación: ta Teoría de 
la Integración, la Teoría de los Sistemas y el Realismo Político. 

En éste trabajo dejarnos claro el papel protagónico que juega dentro del sistema 
mundial de fin de siglo la politica exterior de Canadá. Por ello. nos 
concentramos en las nuevas fonnas que ha adoptado la continentalización de 
ta economía canadiense, concepto que utilizaremos para demostrar la gradual 
inserción de Canadá al mercado norteamericano, asi como a las implicaciones 
del internacionalismo enfocado a la exclusiva promoción de la paz y ayuda a 
los paises latinorunericanos a través de programas de desarrollo; y el nuevo 
continentalismo que se advierte en la actual potitica económica internacional 
de éste pais. 

Los. conceptos de bilateralismo y multilateralismo, partiendo de una 
integración económica entre dos naciones y en el contexto internacional. 
rcspectiva111cntc. 

Otro aspecto. es el controvertido problc111a del multiculturalismo que se 
dchatc apasionadan1cnte en su aspecto educativo~ ya que iI11plica una lucha por 
el poder donde diversos grupos constitutivos pugnan por intereses distintos. La 
noción de 111ulticulturalisn10 la rclacinna1nus cstrcchm11cntc con el cnnccptl,, 
úc di tCrcncia: sohrc todo con uqucllas hasad,ts en los grupos Ctnicos .. 4uc hun 
sid<• c.;,lnslruidas histórica y s<u.:ial111cntc. l·:n Ctlns..:cucncia.. h.:ncnu•s 
111..:ccsarn.uncntc que hacer aluciún al conceplo de bilingüismo relacionado con 
h1 diversidad de la identidad canadiense y que se ..:ncarga tic cxaininar la 
rdaciún ..:ntrc la pnrtc ing.lcsa y la parh.: francesa. 
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l loy por hoy, Canadá es la séptirna potencia mundial y uno de los socios 
comerciales más imponantcs de México. E.mcrgió de la Primera Guerra 
Mundial con un sentido de nacionalismo que lo hizo pugnar por una igualdad 
dentro de la nueva Comunidad Británica.. con el Estatuto de Westminstcr. en 
193 1. proporcionando la definición legal de la plena autonomía del Canada. 

La gran depresión trajo con sigo una seria dislocación de la economía 
canadiense .. agudo desempleo y movimientos sociales de protesta. El principal 
problema del Gobierno Federal en ese periodo radicó en que su posición 
constitucional se vió debilitada, ya que St! concedió a las provincias el control 
de las políticas económicas impositivas y de bienestar social. 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha experimentado un crecimiento 
importante en su manufactura e industria. Se puede decir, que Canada es el 
granero del mundo. 

Una vez desaparecido Hitler surgió otro problema. el de la Unión Soviética, 
marcado con una agresiva rivalidad imperial con los Estados Unidos en Europa. 
y el resto del mundo. Canadó. estuvo atrapada entre ellos: "el jamón del 
emparedado soviético-an1ericano..... La autosufuciencia en los asuntos 
internacionales ya no se podía pcnnitir. 

Durante n1ucho tiempo, subsistió una dificil cuestión que atormentó a 
diplomáticos y dirigentes políticos de la posguerra: el aislacionismo *de Canadá 
y su renuencia a aceptar responsabilidades en la con1unidad internacional. 

Sin en1bargo. en ese mon1cnto, inicia relaciones diplon1áticas fom1alcs con 
MCxico. con10 parte de un plan e.le expansión para establecer lazos 
dip1ornáticos con An1érica Latina~ buscando así, la proliferación de acuerdos y 
un cntcnditnicnto politico que 1nás tarde pcnnitiria una in1portmllc iniciativa de 
co1ncrcio bilateral. representado cn el TLC. 

l .as hipútcsis que plantcan1os al desarrollar nuestra investigación son que 
partiendo del hecho de que el TLC contiene un clcvudo grado de intcgrución. 
p0Jc111os alinnar que el vinculo de la cco110111ia canadiense con la 1ncxicuna y 
h1 cstadou111dcnsc pucd..: n:prt ... -sentnr una nueva y dccisiva oricntación en sus 
1·clacilu1cs CClUlllnlicas intcrno.•ci,lnalcs. l•t,r ll" 4uc tcndril unn pllSición 
fu1u.tmnenl•tl en la P'"liticu continental. 
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Además. las opciones con que dispone Canadá al tener una economía tan 
abierta al exterior y ligada a la de Estados Unidos no pueden ser sino muy 
restringidas; en cfCcto, no cuenta con el grado de autonomía necesario ni con el 
mercado suficiente para decidir replegarse sobre si mism~ ni mucho menos. 
con la solvencia política y económica para dar la espalda a su vecino del sur. 

Lo que puntualizamos por un lado, es el equilibrio adecuado entre la apertura al 
exterior y el rcpligue sobre un mercado interno; y por otro. entre la diversidad 
de mercados o el intercambio comercial directo con Estados Unidos. 

Por otra parte existen grandes barreras entre la cultura inglesa y la culturd 
franccs~ es decir. aún no existe un mecánismo directo a través del cual el 
Gobierno Federal pueda definir .. lo canadiense"; pues pese a todo, el problema 
se sigue vinculando a todos aquellos que son distintos a la norma representada 
por los sajones. 

Nuestros objetivos generales son: 

- Analizar la política exterior de Canadá. enf"atizando en las condiciones 
políticas, históricas y culturales. 

- Estudiar su sistema político y la participación de éste en la política exterior. 
Ello resulta importante pues dicho sistema e·s sui generis Y~ tiene trancendencia 
en todas las actividades políticas de los canadienses. 

- Analizar las variables económicas más importantes que influyen en la toma 
de decisiones dentro de su política externa e interna. 

- Finalmente estudiar la política exterior de dicho país en un mundo en 
transíonnación~ y sus principales irnplicacioncs para México. 

l .os objetivos purticulurcs: 

- Revisar los antecedentes históricos de éste país. 

- Evaluar y unaliZur h.1 pnliticu ruignuoritl Cm1m.Jicnsc. 

- EsuuJiur el sistcrna -uc gnhicrno pnrh1111cnl•1ric.l ... el Ciohicrno Federal y sus 
111stit11cioncs. 
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- Hacer un hosqucjo ac(...7ca Je la ubicación <le Canadá en el contexto mundial. 

- Interpretar la integración de éste pais y la mencionada antcrionncntc 
continentalización. 

- Por último .. analizar los aspectos más importantes de su politica exterior desde 
del punto de vista regional y tetninico. 

Para lograr estos objetivos y dcrnostrar nut:stras hipótesis; éste trabajo se 
desarrolla de la siguiente manera: 

En el primer capítulo dcsglozamos las condicionantes históricas, políticas y 
culturales de la política exterior del pais de la .. hoja de maple"; su proceso de 
reformas constitucionaJes; su independencia de Gran Bretaña y acuerdos más 
importantes para su definición política y cultural. 

En el segundo capítulo .. puntualizamos el sistema político y su influencia en la 
toma de decisiones hacia el exterior; en sus diferentes procesos hasta la 
actualidad. 

En el tercer capitulo destacamos el irnponante crecimiento que tuvo Canadá al 
final de la Segunda Guerra Mundial; es decir, el gran desarrollo en la 
manufactura y la industria que lo colocó como el ••granero del mundo". Sin 
embargo .. como veremos. gran panc del éxito de su economía se debió a las 
inversiones norteruncricanas. 

En éste apartado dcn1ostrmnos que actuahnente su comercio exterior ocupa un 
lugar privilegiado. pues representa aproxin1adamcnte In tercera purtc de su 
Producto Nacional Bruto (PNB). Es una de las grandes naciones mercaderes 
del n1undo. dada su pohlaciún rclativan1cntc cscasu y su con1crcio de hiencs y 
servicios que le han pcnuitido un crccin1icnto y bienestar constante. 

Sus intercan1hios corncrcmlcs cs1ún en pleno aurncnto con Japón. In Unión 
Europea. /\.rabia Sauditu. /\111t.!ricu Launa y desde sietnprc con Estados Unidos. 

En el CLWr10 capitulo el tcn1a ccntn.11 es la política exterior de c~anudú 

can1tcri;,;ad•t por ser pra~nuítica y rcHlista. es decir. que olorg.•1 a los conceptos 
de dcntocracia y expansión una gran ü1tlucncü.1 en sus ohjclivos sohrc 
1..hH:rc11tcs lcnHts de política internacional. 



Analizamos en éste capitulo cómo la naturaleza e identidad de los canadienses 
es otro factor que se ha visto amenazado por la influencia cultural de los 
Estados Unidos; la explosión tecnológica de los medios de comunicación ha 
sido fundamental para extender los intereses y valores de Norteamérica en la 
cultura canadiense 

./\demás vemos en éste apanado que el -rLC~ cobra una nueva dimensión 
comercial y estratégica~ ello sirve al acercamiento hacia América Latina en el 
ámbito económico; reconociendo cada vez más el potencial de México en 
términos de inversión y mercado; además de ser un puente entre ambos. 

Con todo ello intentamos demostrar que para Canadá, México ya no será 
solamente el lugar para escapar durante los inviernos, sino el sitio para explorar 
nuevas oportunidades comerciales y entender de lleno una cultura distinta y 
facinante. México también será para Canadá la puerta hacia el resto de 
América Latina. una puerta que los canadienses han estado tratando de abrir 
hace más de dos décadas. 

Por otra parte, para México~ Canadá ya no será solamente el vecino del vecino. 
sino un nuevo socio en el desarrollo económico, político y social del país. 
México encontrá en Canadá una sociedad distinta a la de Estados Unidos en 
muchos aspectos in1portantes, con muchas n1ás cosas en con1ún de lo que se 
sospecha. 

Para terminar,. en ésta investigación proponemos. en una explicación breve y 
sustancial. dirigir nuestro interés hacia un país que destaca día con día y 
promete nltcmativm; de desarrollo para México y Antérica Latina. 

'"' 
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CONDICIONANTES HISTÓRICAS, POLÍTICAS Y 
CULTURA LES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE CANADÁ. 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La historia de Canada es la manera de cómo los canadienses realizaron sus 
mnbiciones en distintas comunidades .. a lo largo de generaciones de irunensos 
imperios coloniales y .. más recientemente .. como ciudadanos de una nación en 
un mundo internacional. 

Los primeros canadienses fueron Jos pueblos amerindios e innuil (esquimales). 
irrumpidos en su mundo por Jos europeos: pescadores. tráficantes y 
exploradores que cruzaron el Atlántico en busca de riquezas en América del 
Nonc. 

El encuentro se prolongo durante cerca de trecientos años .. de mediados del 
siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. siguiendo las huellas de 
los aventureros europeos desde Tcrranova hasta el Pacifico y el Ártico. 

·ran pronto co1no se hicieron los pritncros contactos? colonizadores y 
pobladores cn1pezarun a levantar sus prin1cros cstablccin1icntos provisionales 
en An1érica del Norte. en Port Royal y en <.:>ucbcc. que postcrionncnlc se 
convirtieron en un vasto in1pcrio colonial. 

Muy rüpidatncntc. sin c1nhargo. dcgcncr6 en una dcpcndcnciu di.: los indigcnus 
cnnadicnsc.o.; <tUc dchilitú sus socicdudcs y linahncntc arruiuó su vida 
ntultisccular. 



El podcrio francés en América del Norte quedó destruido en 1760~ pero no la 
sociedad franco-canadiense~ la Gran Bretaña finaln1cntc venció u Francia en su 

·prolongada rivalidad por los imperios de América del Norte~ entre 176() y 
1840, súbditos ingleses desafiaron los peligros para desarrollar comunidades 
sólidas y establecer las instituciones y el derecho britilnicos en tas colonias 
inglesas de Norteamérica. 

De esta manera se establecieron los fundamentos de la consolidación, de la 
unión politica y de la expansión hacia el oeste con la n1ira de llegar a dominar 
el territorio de la Bahia de Hudson antes de que los Estados Unidos se 
apoderaran de éste. 

La conquista del Canadá por los ingleses representó un acontecimiento 
trascendental en la historia del país, ya que la llamada Norteamérica quedó 
unida temporalmente bajo la bandera británica; hasta trece años después en que 
la independencia de los Estados Unidos rompió con la unidad. 

A pesar de Ja fuerza sajan~ el virreinato inglés reconoció por medio del Acta 
de Quebec de 1774, las principales instituciones de la comunidad de habla 
francesa: sus leyes civiles. sus sistema señorial y su organización religiosa 
católica.1 Incluso se concedió el status bilingüe. aunque solo de Qucbec. Los 
esfuerzos de las trece colonias sureñas pnr incorporar al Canadá y Nueva 
Escocia a su causa fueron infructuosos. 

Por el contrario9 durante y después de la Guerra de Independencia. miles de 
realistas. o partidarios de la metrópoli inmigraron a Nueva Escocia9 hacia lo 
que 1ná..c;;; tarde sería Nueva Bruns'\Yick y el propio Canadá. incluyendo tanto a 
las poblaciones de las provincias marítin1as corno a la región occidental de Ja 
colonia al norte del Lago ()ntario. f-ué así. cuando un prin1cr grupo nutncroso 
se estableció en una región prcdon1inantemcntc de habla inglesa. 



La llegada de Jos r-ealistas requirió de nuevas refonnas constitucionales. El 
Acta Constitutiva de J 791 ~ dividió u lu antigua provincia de ()ucbcc en dos 
colonias -el Alto y Bajo Canadá-. y otorgó a cada una de ellas su primera 
Asamblea representativa. Fué bajo el contexto de Csta Constitución. cuando 
Canadá empezó a crecer económica y <lcmográficarncntc y. cuando surgió la 
lucha por el autogobiemo. Ello se logró en 1849, después de varias rebeliones 
infructuosas en las colonias. La Unión del Canadá se alcanzó entre 1840 y 
1850. y las perspectivas que abrieron los ferrocarriles prepararon la escena para 
Ja Conf"ederación. 

Políticos y gobernantes convinieron en que la unión elevarla a los de América 
del Norte Britanica por encima de las disputas de Ja política local. 

La Confederación pem1itiria a los canadienses proyectarse hacia afuera. 
realizar runbicioncs expansionistas, adquirir y controlar nuevas tierras. De esta 
manera podría forjarse una nación continental. 

Poco se pensó en la independencia y en emular a las colonias noneamericanas 
de 1776. La meta de los confcderacionistas fue lograr la autosuficiencia dentro 
del Imperio británico. 

Esto significó que debía ampliarse el autogobiemo a un número mayor de 
responsabilidades~ con lo que la relación imperial se transformarla en una 
ualianza sana y cordial ... 2 

El nuevo su1tus de Canadá no funcionaria~ a 1nenos que los canadienses 
estuviesen dispuestos a curnplir con sus obligaciones internacionales. 



1.2. EL ACTA CONSTITUCIONAL DE 1867 Y SU PROCESO 
DE REFORMAS. 

Los fundadores de Canadá convirtieron al país en una Confederación creando 
un sistema federal de gobierno que ha operado durante más de 125 afias. 
Cuando trazaron la Constitución canadiense. los Padres fundadores de la 
Confederación tomaron prestados tanto modelos de la Gran Brelafla como de 
Estados Unidos. 

Aceptaron el sisiema de gobierno brilánico de Parlamento-Gabinete y algunos 
aspectos del Federalismo de estilo estadounidense, y se manifestaron en contra 
de lo que ellos juzgaban el destanaJado Sistema Congresista-Presidencial de 
Estados Unidos. 

Sir John A. MacDonald, el primer Primer Ministro de Canadá, defendió un 
gobierno central fuene con gobiernos provinciales débiles a los que pensaba, 
debían ser asignados sólo poderes locales. 

Aunque MacDonaJd y sus socios trazaron la Constitución canadiense después 
de que Jo hizo Estados Unidos, y eligieron Jo que ellos pensaban era.Jo mejor 
de los modelos británico y estadounidense. tuvieron algunas equivocaciones. 
Dos fueron las on1isioncs que no se resolvieron hasta 1982. 

Estados Unidos dió poderes residuales a sus unidades constitutivas. Canadá 
los dió al Gobierno Federal con la frase ºpaz, orden y buen gobierno·"'. 

i\ través de los ailos. las decisiones de la Supren1a Corte de Estados Unidos 
han fortalecido la thm1a fCdcral de gobierno. En Canudü. las decisiones de la 
corte la úchilitó. 



Según t.!l especialista H.obcrt J. Jackson .l. loe;. lideres canadienses no adoptaron 
tres caracteristicas principales del gobierno norteamericano: 

Una fórmula de enmu:nda. 

Un Acta de Derechos 

Un Senado elegido. 

La falta de una fórmula de enmienda fue indudablemente la omisión más seria 
La realidad, por supuesto, fué que los canadienses no pudieron acordar sobre 
cual debía ser la fórmula precisa de enmienda. 

Cada vez que los canadienses querían una enmienda constitucional tenían que 
ir a la Gran Bretaña para convertirla en ley fonnalmcnte. 

Jackson señala que el Estatuto de América del Norte fué el instrumento que dió 
existencia a Ja Federación, o la nueva Nación. Fué una ley del· Parlamento 
británico. No obstante, con la excepción de dos pequeños puntos, se trata 
simplemente de las resoluciones hechas por delegados de lo que ahora es 
Canadá. 

Ni un sólo representante del gobierno británico estuvo presente en las reuniones 
que redactaron dichas resoluciones,. ni tampoco to1naron parte de ellas. 

Dos pequeños puntos en la Constitución,. son totalmente de origen canadiense: 
prin1cro el titulo legal del país~ ... don1inio~\ y segundo la..c; disposiciones paru 
ron1pcr el cstancwnicnto entre el Senado y la Cámara de los Comuilcs. 

Los Padres de: la Confederación querían nonlbrar al pai.s ... El Reino de 
Canadá"~. E111pero~ el gobierno británico tc111ia ofender a los estadounidenses~ 
de nlodo que insistió en que los Padres escogicn1n otro nmnbre . 

• l. J1u:1..son. l\uhc11 v J11cl...!oiul1, lhuin l'uhu..:' in L'n11ad11. l•1c1u..:c-l111ll. :!J11 .. -..1u .. ·h•11. S-.:-nrt ... uoui.th. l 0 1unul11. 
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Escogieron un nombre del Salmo 72: ·~1~1 tendrá el dominio también <.le mar a 
mar9 y desde el río hasta los últimos confines de la tierra~·. Parecía quedarle a 
la perfección a la nueva nación. Le explicaron a la Reina Victoria que su 
intención era darle dignidad a la unión y honrar el principio monfu-quico9 el 
cual deseaban mantcnc:r.4 

Los Padres fundadores de la Confederación no habían tomado ninguna 
disposición para resolver el estancamiento entre el Senado y la Cámara de los 
Comunes. El gobierno británico insistió en que hubiera alguna estipulación. 
entonces redactaron los articulos 26, 27 y 28 del estatuto. los cuales nunca han 
sido empleados.5 

El hecho de que las resoluciones de la Federación entraran en vigor por una ley 
del Parlamento británico fué una opción intencionalmente ejercida por los 
Padres. Pudieron haber seguido el ejemplo de los estadounidenses y hacerlo 
sin la necesidad de revolución violenta. De ahí que la única manera de crear la 
Federación fuera a través de una ley británica. 

El Estatuto de América del Norte Británica (conocida como el Acta 
Constitucional de 1867). no inclula disposiciones para su propia enmienda. con 
la excepción de poderes limitados para que las provincias modificaran sus 
propias constituciones. Todas las den1ás enmiendas tuvieron que hacerse a 
través de nuevas leyes del Parlamento británico. 

A finales de la Primera Guerra Mundial, Canadá fim1ó los Tratados de Paz 
con10 potencia distinta y fué socio fundador de la Liga de la..c; Naciones y la 
Organización Mundial del Trabajo. 

En 1926. la Confederación lrnpcrial reconoció a Canadéi. Au.straJia9 Nueva 
Zclandia. África del Sur. el Estado Libre Irlandés y Tcrranova co1no 
"·cornunidadcs autónntnas. de ninguna 111ancra subordinadu.S al RCino Unido en 
ningún o.1spcclo de los o.L<;l1t1tos internos o externos··. Canadú ya habia alcanzado 
cicna autunon1ia. 

4 Fonroc.•\'. l~Uf.:L"J1e El )i:.11..·nm poh1u;v .~e. ( "mmdn. l\.tmi!Ctr:"l'iu - de H.d1u.·it•nt....--s E'lerinre,. v l"urnercin 
IHICIJUh.:iull•lldc("nnmJa. ()nl111iu, 1<1K•I. r I~ .. 
~- Vc1 nu1~ mfin1nn..:in11 &!11 l'L"fL~'l <iu1i-.-.nu. V l\.h•nu::n V1,.6fCU (.•l\naJA en trnmm,;1011. <"cnl1u de B!Ctudiu~ <o;.o.thrc 
,,111c11c.a del Notlc. lJN,,f\1. l\.t"~"l;i..:u. l'>'M p 



Los canadienses pensaron que Ca.nada dchia tener el p<>dt.!r de cnn1cndar su 
propia Constitución sin la intervención formal del Parlamento bntánic<>. Ello, 
a pesar de que el Parlamento siempre aprobaba cual4uiL.-r enmienda solicitada. 
No obstante la mayoría de los canadienses consideraba que esto no era 
suficiente. El proceso completo debía verificarse en Canadá. La Constitución 
debía repatriarse. 

1.3. EL ACTA CONSTITUCIONAL DE 1982. 

Alrededor de 1927 se inician las primeras medidas tendientes a la repatriación. 
Hasta 198 1, todo proyecto en este sentido fracasa, no por la renuencia británica 
a efectuar el cambio., sino porque los gobiernos federales y provinciales no 
pudieron acordar un método de enmiendas aceptable para todos. 

Por fin después de n1ils de medio siglo de contCrencias y negociaciones 
federales. el SenLJdo y lLJ Cámara de los Comunes. con la aprobación de nueve 
gobiernos provinciales. aprobaron el enunciado conjunto. en el que se solicita 
la ley britanica definitiva. Asi se elimina el ultimo vestigio del poder del 
Parlamento britrutico sobre Canadá 

El Acta Constitucional de 1867 sigue siendo el clcn1cnto básico de la nueva 
ley. Sin en1bargo. en el sentido estricto de su contbnnación. aún ~o su úllin10 
anexo. el Acta Constitucional de 1982., es sólo parte del todo que contiene la 
Constitución funcional. que es el conjunto de disposiciones por el cual los 
canadienses pueden gohcrnarsc a si misn1os. 

El sistcn1a de gnhicn10 n:sponsahlc. el gahinctc nacional~ el Prin1cr Ministro. la 
hurocrncia. las Conferencias Fe<.11.!nilcs y provinciales. lns partidos politicos son 
solo rasgos há.°'icos su sisten1a de gobicnio. 

Sin e1nharg.o. la Constllucic,.'ln cscriu.1 no tiene un¡1 suln paluhn1 suhrc c1mlc.¡uicru 
de los nnteriorcs puntos. Tollos estos clc111entos son aµ.n.:g,ados o incorporados 
por la leg,ish.1cu.ln. por costrnnbrc. por juicios cnlitillos por las corles. por 
acuerdos entre los gohicrnns 1H11.;iunalcs y provinciales. 



l)c tal forma que la Constitución escrita, a difcn ... "tlcia de la estadounidense, no 
está formada por un sólo documento. Es más bien, una colección de 
documentos. 

El núcleo de ésta colección de leyes sigue siendo el Acta de 1867. Y 
constituyen el marco legal dentro del cual Canadá podia adaptar, ajustar, 
maniobrar. innovar, negociar y arreglar a través de lo que se llamó el ejercicio 
de la cualidad común del sentido común. 

La última ley británica de 1982, dispuso el fin del poder del Parlamento 
británico sobre Canadá y la repatriación de la Constitución. Se piensa que 
dicho documento, dió a Canadá una nueva Constitución. No es así, lo que se 
tiene ahora es la antigua con unas cuantas supresiones y unas cuantas 
adiciones. 

En primer lugar, dentro de las adiciones, se establecieron los procesos legales 
para las enmiendas constitucionaJes 

El segundo cambio importante, introducido por el Acta Constitucional de 1982, 
es que casi son inmutables ciertas partes de la Constitución. Por ejemplo, no se 
puede modificar Ja monarquía a menos que se cuente con el consentimiento 
unánime de las provincias. 

El tercer aspecto, es que la nueva Acta Constitucional establece una Carta de 
Derechos y Libenades que no puede ser cambiada por el Parlaincnto solo, ni 
por cualquiera de las legislatura.."i provinciales. 

El cuano cmnbio ilnponantc es que se les otorgan u las provincias poderes más 
amp1ios sobre sus recursos naturales. Ahora cuda provincia podrá controlar la 
cxponación a cualquier parte de Cw1adá de la producción prin1aria de sus 
minas. pozos petroleros. bos4ues y plantas de cncrgia clé<..:trica. con tal que no 
discrirninc u otras regiones de éste pnis. en ténninos de precios y surninislros. 
1.as provincias tarnhién podrún gravar in1puestos indirectos sohrc éstos ruhros y 
la producciún prirnarin de los 1nis1nns. Así el g.uhien10 cunm.Jicnse intentó 
cornpnncr In ntnisinncs de lu Constitución. 

l~I Prin1cr Ministro Picn·c Elhot Trudcau. el Parlmncnto Federal \' nueve 
provincias pidieron a 1;., C iran Brclm)a :.1prohur d /\et.a de <. ·anad:."l dand;, al país 
dos de las tres fhltantcs disposiciones constitucionales 



Cuando la Constitución fué traida a la patria, el país recibió una Carta de 
Derechos y adoptó una fOnnula de enmienda para los cambios de la 
Constitución. No obstante, el país no 1h:gó a un acuerdo sobre como debían ser 
elegidos los Senadores. 

La historia de la repatriación es dcntasiado larga para el objeto de esta 
investigación, sólo basta mencionar que en mayo de 1980, los electores de 
Qucbcc votaron un referéndum sobre la asociación-soberanía. 

Aproximadaincnte el 60o/o votó en contra de dar a su gobierno un mandato para 
negociar alguna forma de independencia política para Qucbec junto con una 
asociación económica con el resto del pais. 

Quebcc guiado por el líder del Partido Qucbcquense, Rene Levesque, fue 
políticarriente rebasado por los otros Ministros y no firmó las reformas 
constitucionales de 1982. Sin embargo, el gobierno canadiense procedió hacia 
la Gran Bretaña con las propuestas. Esto desató una tonncnta de criticas 
respecto a que Quebec había sido engañad~ y condujo a una crisis que 
continúa hasta la actualidad. 

1.4. LOS ACUERDOS DEL LAGO MEECH Y CHARLOTTETOWN. 

Desde que Briun Mulroncy llegó al poder en 1984. inició una serie de 
negociaciones encaminadas a que Qucbcc fimtara el /\eta de 1982. 

El !>anido Liberal de Qucbcc. dirigido por Robcrt Bourassa, llegó a la 
conclusión de que a la Constitución se le dchio.1n hacer cnn1icnda..o.; en por lo 
111..::nos cinco i.lspcctos: 

Quchec clehe .•;cr 11nn1hrcula una .... ·ocú!c/atl cll.v11111a e/entro 
ele la C'on.,..·1it11cu>11: 



Quehec debe tener derecho a veto en ulteriores 
enmiendas con.,·11tuc1onalc.'\· para no ser hurnillada. de 
nuevo en e/futuro; 

Quebec debe tener /u facultad de nombrar a tres de /os 
nuevejrcgados de la Supren1a Corte; 

Debe haber restricciones al gasto del Gobierno Federal 
en /asjurisdicciones provi11ciales; 

Las reglas de in1nigración deben ser fortalecidas para 
dar a Quebec más autoridad constitucional. 

Las propuestas federales fueron formuladas de tal forma que trajeron la 
antipatía pública y el procedimiento fué abucheado. 

El Acuerdo Federal-Provincial (conocido como el Acuerdo del Lago Mcech), 
incluyó las cinco demandas de Quebcc. 

Finalmente este Acuerdo fué derrotado porque requería para ser aprobado, de 
la votación unánime de las provincias, y dos de ellas (Manitoba y Terranova), 
impidieron con su voto que pasara la resolución necesaria antes de la fecha 
límite de ratificación que era el 23 de junio de 1990.• 

Después de dos años de boicotear 1as discusiones constitucionales Bourassa 
regresó a las reuniones el 4 de agosto de 1992 junto con c1 Primer Ministro 
Jcan Chréticn. los Ministros y los lideres de los territorios y de las comunidades 
indígenas:. 

El resultado fué un acuerdo constitucional con1plcjo y altruncntc controvertido 
conocido colno el /\.cuerdu de Charlottctovvn. convenido el 28 de agosto de 
1992~ consistía en un acuerdo de principios sohrc cuúlcs cambios dcbian 
hacerse it la Constitución. futuros piunes politicos a negociarse. y una 
resolución para poner los principios tcnhttivos ante el pueblo canadiense a 
través de un rcfcrCm.hnn a nivel nacional. 

«• Slc'\.·c11~n,. lhmn ··No ''-"Jotlloml ..,.111111tm::tu de <·111ulu11ch1"u ... cu L~ir..1.:cl~u • .11. ~7 de UL"tuhu:tlc: 1•1•1~. ·"1é•uco. 
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Charloltctown redondeaba conjuntmncnlc una serie Je acuerdos como: 

Una sociedad drsllnla para Quebec:. 

Un autogobierno indígena. 

Un Senado triple E. 

La descentrali=acion de algunos poderes y. 

Un conjunto de instituciones federa/es erradicadas. 

Las propuestas requerían demasiados cambios constitucionales al mismo 
tiempo y contenían asuntos controvertidos y contradictorios, los cuales con 
frecuencia se planteaban en un lenguaje vago y ambigüo. 

El resultado del referéndum fué que el Acuerdo provocara la derrota por 54% 
contra 46o/o y rechazado en todas las provincias excepto en tres pequei\8.s~ 

1.5. EL ASPECTO CULTURAL 

Son tres las cultúras· qu~·:dicron nacimiento a Canadá y las cuales hoy se 
rnanificstnri ~ti ·sú_Org'llniiación: · 

Quizá la nuis _d-CScónoCidñ 'sea· la población aborigen -indios innuilS y nlctis
cuya P1:'cscnc~a es, niucho rnás real de lo que se piensa _ 

TicóCn · por· una -- pal-te.. su tradición histórica al ho.1hcr sido los prilncros 
pobladores c.¡uc q_jcrcicrun sohcrunia en in1pnrto.u1tcs porcirn1cs de Canadá. 
Exigen Y rccihcn respeto en sus fbm1tL~ de organización politica. su territorio. 
sus recursos nuturalcs y sus derechos sobre estos. En lu con1posidún nacional 
hm1 111anilCstaúo 4uc to.unbién ellos. y no solan1l.!nlc la puhlm:iún di.: h.ahla 
lhu1ccso.•. 111crccc11 ser sc1)alac.ills y rcspctm.lc.ls Clllllll t1110.t sc.Jcicdmt distintu. 

" 



Su presencia se hace evidente no sólo en los Tcrrilorios del Noreste sino en 
otras provincias donde existen importantes asentamientos, con privilegios 
especiales. 7 

La segunda es la cultura francesa asentada en Quebcc y la primera en llegar a 
este territorio desde Europa. Ello la conviene, por una pane en la heredera de la 
influencia occideñtal; con el devenir de los tiempos y el mayor 'número de 
habitantes de habla inglesa, considera que su cultura y tradiciones pueden ser 
absorbidas por un mundo de angloparlantes, que incluye no solamente al 
Canadá sino también a los Estados Unidos. 

Sin duda. las contradicciones entre la necesidad de ser reconocida corno nación 
y no serlo como Estado se manifiestan a lo largo de todas las instancias 
constitucionales y políticas. 

Por último, se encuentra la cultura inglesa que es sin duda. la mayoritaria en 
población, pero a la vez quien tiene una mayor necesidad de afirmación de su 
identidad diferente a la de su vecino del sur; ello no es obstáculo para 
considerar que los privilegios otorgados a los francófonos para mantenerlos 
dentro del pais, no se comparan con el número de esa población frente al resto. 

Canadá es la prin1cra nación en el mundo en poseer una política rnulticultural 
en fom1a oficial. En ese sentido, el historiador Craig Bro\vn afim1a que ºlos 
canadienses consideran que su carácter multicultural es sci'\al distintiva de su 
identidad nacional. Politicos y cditorialistas proclaman que el multiculturalismo 
es una virtud canadiense y los progran1as gubemainentalcs de los más diversos 
niveles. fon1cntan el reconocimiento de sus tradicioncs ... s 

Los bcotucos. los micmuc. los algoquinos. los iroqueses. los chipcvian. los 
crees. los assiniboincs. los bubinos. los k\vakiutl y los innuit hablaron lenguas y 
diálcctos diversos. organi:l'.aron sus sociedades y gobicnios de 1nancras 
distintm;. desarrollaron cultun:L'i y cconornia"' peculiares y realizaron sus propias 
udaptacitlncs ingcni<lsas ¡1 el i111as y paisajes. 

7 ( ·111rilJt• ( i11111'1ttll. l'.uuho ··v1 .. 11111 1IC 1111 lllC ... U::nno .. 11h1c 1.•l '"ll."11111 pnli1!1.•11 CllfllllhCll-.C."··. Cll rctC"ll liu11t•nc.I. 
v 1\hn11c11 Vc11.•n C1111a..Ju en 1-11m:.ic1l1n. l IN,\1\1. l\t.,_•,u.:u. J')•J·I. p ·10 
tl ("11u)l. H1t1\"'" l>pC1t. p IO 



Twnpoco todos Jos europeos eran iguales. Los pescadores que pusieron pie en 
las costas de Tcrranova para sacar bacalao9 los Oallcncros que penetraron en el 
Ártico y los c.xplorudorcs que trazaron los mapa.._.,. de las vías fluviales del 
continente provinieron <le muchos paises: Portugal. España.. Francia y Ja Gran 
Brctaila. 

Los canadienses indígenas consideraron intrusos a los europeos rcciCn llegados. 
En las primeras etapas del contacto entre los dos mundos. el interés reciproco 
en la explotación de los animales de piel fina creó entre ellos una asociación 
inestable pero eficaz. 

Asi, Canadá lejos de ser un país fonnado por una cultura homogénea. 
constituye un mosaico cultural. conflictivo en sentido político y económico, 
delineado por dos grupos lingüísticos y culturales predominantes -el inglés y el 
francés, y por una pequeña población nativa de indios y esquimales. 

A ellos. a lo largo del último siglo, se han ido agregando varios miles de 
inmigrantes provenjentes de las principales culturas europeas; que no obstante, 
se han asociado en su 1nayoria a la comunidad de habla inglcsa.9 

En gran parte la historia de Canadá. se ha dctenninado por el continuo proceso 
de ajuste entre las dos culturas y lenguas básica~. y la integración de los 
inmigrantes. por una parte; y por la otra.. por un proceso dual de 
autodcfinición con respecto al exterior. 

Es decir, el proceso incluye tanto la evolución del país como colonia, y nación 
independiente dentro de la comunidad británica. como la protección de su 
soberanía frente al poderío enon11e de su pais vecino, los Estados Unidos. 

Al C;:madá se le acusa de una obsesiva introspección por definir que es ulo 
canadiense··. Sea lo que fuere -ingles u francés en culturu. fragn1cntos 
separados por grandr.:s barreras n;:uun.tlcs. lealtades regionales que pueden ser 
n1ús fuertes que las nucionalcs-. los canrn .. licnscs parecen estar Uctiniént.lolo sin 
úcjar lugar a 111ucha duc.Ja.rn 

'1 Fcucr Ciiu,nmn. !'li.f~u1111 1.tu .. 1.J Ciln.uJu 1•ol11icu y '-~0111.11111<1. l·ontln ,1c ( 0 11h11nt Ecum111uc11. ,,1cl11vn del 
Fundu 11 l "'i. l\1c"1l:''· l '17.l. I' 1 1 
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Cunadá es un territorio que ha sido poblado por diversas culturas a truvés de 
los siglos. y aun cuando la mayor parte de Jos habitantes originarios eran indios 
de distintas naciones. el país fué ocupado por los franceses e ingleses en el 
siglo XVI, estableciéndose en lo que ahora son las provincias de Quebec y 
Ontario.11 

Después hubo un asentaITlicnto de inmigrantes provenientes del oeste. este y 
sur de Europa. y no hace mucho tiempo de Asia. África y América Latina. En 
la actualidad, las políticas migratorias canadienses han sufrido cambios 
drásticos. que van desde Ja exclusión de grupos no sajones a principios de este 
siglo. hasta la constitución de éstos en la fuente principal de inmigrWltes. aun 
cuando la imagen de Canadá como una nación multicultural ha sido asociada 
con Jos movimientos de inmigración. 

Las iniciativas de políticas relacionadas con el cambio de pérfil son resultado 
del desarrollo del nacionalismo francés en la provincia de Quebec. Dicho 
nacionalismo se consideró como un atentado hacia el federalismo canadiense 
durante Ja década de los sesenta. 

Paralelamente, las demandas dogmáticas de algunos grupos europeos 
minoritarios condujeron hacia una intervención agresiva por pane del Estado 
respecto a las politicas sociales. 

Los cambios en la política relacionada con la diversidad de la identidad 
canadiense dieron un gran paso hacia adelante con el establecimiento de una 
Con1isión Real sobre bilingüismo y biculturalismn. que se encargaría de 
cxan1inar la relación entre la parte inglesa y la parte f'ranct.!sa. Sin embargo .. el 
interés n1ostrado por los canadienses cuya lengua no es hi inglcsu ni Ja francesa 
diú como resultado algunas 111anifcstacioncs de dcscontcn10. 

1 1 .. IJ1vcr._r ... lml cult11rill \" l"1hu:n .. ·1u11 en (°n11m111··. ••n l>l\Cl:OIM..llld en lu \0 Jm::u ... ·HJU. 1 ()11c11111c1110 h11~e del 
l·.nt:u1..•nl1t1 ¡,Jucnc1un v <11...,c1 .. 1...Jnd ... :111t1uiil. el 1c1u ;uuo.~ ht "'h1hah,11c111111. Sl'l'·I ll'N. :\1é"ct• •. l11 de 
11 .. v1c1nlu e tic 1 •1•J.1. p 1 hK 
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Así en 1971 el gobierno anunció una política oficial de hmulticulturalismo 
dentro de un contexto bilingücu. L<>s cuatro principios de esta política eran: 

Proveer a /os grupos cultura/e.\· de un desarrollo 
cultural, sin tuniar en cuenta sus din1ensiones; 

Capacilar a Jos miembros de grupos culturales para 
vencer las barreras que les impedían parlicipar en la 
sociedad canadiense; 

Pron1over el en1endin1iento intercultura/ y; 

Apoyar a los inmigrantes en la adquisición de una 
lengua oficia/.12 

Antes del establecimiento de esta polltica se detenninó que habria dos lenguas 
oficiales. pero no se habló de una cultura oficial. 

Asimismo se abrió la posibilidad a una educación plural en la cual el contenido 
podia ser trazado partiendo de una gran diversidad de fuentes. 

Cabe aclarar que el paso de una politica a un programa es un proceso muy 
complcjo9 sobre todo si considcrarrios que en Canadá la promulgación de 
lenguas oficiales es una responsabilidad del Gobierno Fedcral 9 n1icntras que los 
doce gobiernos provinciales y territoriales tienen jurisdicción sobre la 
educación. 

Además no existe un n1ccánisn10 directo a través del cual el Gobierno Fcdcrul 
pueda obligar a las provincias a legitimar los suministros de su política 
n1ulticultural. 

Sin embargo. desde 1971. las provincias y los territorios a su maner;.1 han 
pro1novido algunos m•pcctos del multiculturalismo. l lan sido establecidos en 
alg.un~L-.; provincias los Consejos Consultivos con la representación de. una 
arnplia variedad de grupos ctnoculturulcs. algunas provincias tmnhién tienen 
políticas oficiales suhrc multiculh1rulisn10 

12 l1111i". l lup. U1lin.w.u111lsm und b11;11l1tuuh~ru. e J1t"w11. ('muul11. 1•17 l, p K t 



Esta actitud ha sido scvcramc..~tc atacada 1..."tl los úllimos años por los críticos 
que preferirían ver una política de a-;unilación dirigida a los inmigrantes y un 
mayor énfasis en la identidad canudicnse unificadora. 

Una de las caractcristica'i principales de toda la legislación provincial. es que;;: la 
lengua de instrucción debe ser el inglCs o el francés. Esta disposición ha 
creado una barrera en algunos casos para la enscftanz'1 en lenguas autóctonas o 
de inmigrantes. pero en otros la rigidez de esta ley se superó con el 
establecimiento de la instrucción del lenguaje patrimonial. 

De acuerdo con la Constitución los grupos minoritarios con una lengua distinta 
tienen derecho a recibir instrucción en su propio idioma. Paradójicamente. la 
historia registra que a los inmigrantes de lengua francesa se les ha negado una 
educación completa en su propia lengua. fuera de Quebcc. 

Los habitantes que hablan ingles en Qucbec y los inmigrantes que decidieron 
adquirir esta lengua siempre han tenido instrucción en inglés. 

El multiculturalismo ha sido definido en diversas formas v todavía es tema de 
controversia. El propósito de la política multicultural es -legitimar el lugar de 
los grupos ctnoculturales en relación con los grupos franceses e ingleses. para 
construir una sociedad canadiense. 

Sin embargo~ dicha politica esta dirigida a las culturas minoritarias9 ••tas otrasº 
y no a ambos grupos~ los dominantes y los minoritarios. En sus etapas 
iniciales. los progranias multiculturalcs proporcionaban a los canadienses un 
accrcainicnto a otras culturas. pero dirigían su atención a los progra1nas 
suplementarios de mantcnin1icnto de la cultura y la lengua de los grupos 
ctnocultunllcs minoritarius.1.J 

El concepto de n1ulticulluralisnto se ha transfon11ado en los a11os recientes 
111cdiantc la inclusión e.te ntcdid¿s:;: de equidad y de antidiscritninnción y con el 
prop6sito de antpliar el alcance de significado. 

l.¡ J•o1h.•1, 1 l"llC VCl1U1,"UI 1\-1'-'"lUC. 1l111\/1•Puly11f 1·10f••11to 1•1._..._.._• r .. 111111.,, ( '¡11uul1t, l'Jhfl. J' •JC. 
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Lo anterior lo ha rcfon~ado mediante diversas iniciativa.-.; de legislación. que se 
ha intentado implementar. l.a Cana Canadiense de Derechos y Libcnadcs de 
1 982 mejoró algunas garantias constitucionales dirigidas a la protección de los 
derechos individuales de los ciudadanos e introdujo formas de protección 
legales. con el fin de prevenir la discriminación de género. raza o grupo Ctnico. 
entre otras categorías. 

A pesar de lo anterior .. el multiculturalis010 se constituyó. con base en las 
medidas establecidas por la Carta de Derechos. resaltando la participación total 
y equitativa de todos Jos n1iembros de la sociedad canadiense. 

En 1995. después de dos décadas de haberse creado la política multicultural. el 
racismo se encuentra vigente y el retrato de la estructura social jerarquizada de 
Canadá permanece sin cambios. 

Una encuesta indica que el 45o/o de los entrevistados opinan que la 
discriminación hacia grupos no sajones {grupos minoritarios). es considerada 
un problema y consecuencia de la Carta del Multiculturalismo de 1988, en ese 
sentido se exige al gobierno fomentar la igualdad y la aceptación de todos los 
canadienses.14 

Este cambio en la interpretación del multiculturalismo. desde el 
reconocimiento de la diversidad .. hasta la promoción de la participación total y 
equitativa <le los canadienses de todos los orígenes~ ha sido de vital 
importancia. 

El multiculturalisn10 es un ten1a controvertido y se debate con apasionrunicnto 
su aspecto educativo. Esto implica que se trata de una lucha por el poder .. 
donde diversos grupos constitutivos pugnan por intereses distintos. Se relaciona 
cstrcchan1cntc con el concepto de diferencia y sobre todo con las difcrcnciao;; 
bo.L'iadas en la raza y grupo étnico que han sido constn1idas histórica y 
socinlrncnlc. 

Un prohlen1a vinculado a la noción tic los conceptos existentes acerca del 
nn1lticulturalisn10 ha sido In prcocupaciún casi exclusivo.• <ld ºotro .. ~ es <lecir. de 
aquellos que son distintos a la norrn:.1 reprcscnto.td<.1 por lo!-> sujonl!s. 

I~ l•orh.•t. J l"hc vcrt1~nl 1n1..•:11nu,;. 1 r11wt•1 .. 11v .,f 1·.u.u11t• l'u· ..... runnno. ("1umdn. 1•1•141. p K 
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Las cultura<i de otros grupos son vista~ como picJ".a di.: rnusco .. de manera 
estática y, lo que es n1ás importante, los grupos dominantes no parecen fonnar 
parte del multiculturalismo. 

Así, uno de los problemas principales que enfrenta la política del 
multiculturalismo a nivel Federal es la imposibilidad de vincularse dC manera· 
uniforme con la educación, puesto que la educación es una responsabilida·d 
propia de cada provincia de Canadá. 

La falta de jurisdicción por parte del Gobierno Federal sobre la educación y la 
legislación de cada provincia, limita a la representación fedé:ral para 
instrumentar una educación multicultural, aun cuando esta atienda a programas 
multiculturates en el sistema educativo correspondiente a cada provincia, 
mediante financiamientos especiales. 

La historia de la educación de la población nativa también conocida como ••1as 
primeras naciones'\ desde la perspectiva de los misioneros y et Gobierno 
Federal, es una simple colisión de valores culturales. 

Las diferencias son bfuiicas y provienen de la percepción de los nativos acerca 
de la armonía con la naturaleza y la orientación comunitaria y de colaboración 
que se oponen a los valores de explotación y control de la naturaleza del gn.JPO 
do1ninantc, y de la competencia constante con orientación capitalista y de 
beneficio individual. 

En la actualidad las relaciones entre los grupos de ··tas primeras nacioncs"9 y el 
gobierno son diainctralmcntc distintus. Después de una larga historia de 
rechazo y de marginnción de los pobladores nativos9 en al funbito. de la 
educación. En 1973. el (iobicn1n Federal aceptó la necesidad evidente de que 
la educación de los nativos fuera controlada pt"tr ellos misn1os. 

La política descrita es una respuesta a los prohlcrnas identificados por los 
grupos que fonnun parte de las pritncrw~ naciones de Cunudú. 
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1.6. LA POL/TICA MIGRATORIA. 

La investigadora Mónica Vcrca afirma que, durante muchos años y a través de 
.. multitud de generaciones Ja inmigración ha sido un importante factor que ha 

contribuido a un crecimiento significativo de la población, sobre todo al de las 
ciudades~ pero además., ha servido no sólo como fuente de prosperidad 
económica sino que ha colaborado a forjar su sentido de identidad nacional.is 

De acuerdo con varias perspectivas y diferentes cnfoques9 la inmigración afecta 
a ciertos factores sociocconómicos tales con10 bienestar social. empleo, 
educación, y por supuesto la política exterior. 

Las experiencias históricas de la inmigración en cualquier país han sido 
determinantes para Ja formulación de sus políticas. En el caso de Canadá. su 
política abierta a la antiinmigración se ha manifestado por el continuo 
reclutruniento de inmigrantes a lo largo de los años. 

En 1867 Ja población canadiense era de 3.5 millones de habitantes, sumamente 
pequeña para los planes de expansión cconón1ica y geográfica del gobierno 
canadiense. Desde ese entonces. la inn1igración se percibía como una solución 
para un aumento inmediato de la población~ requisito indispensable para las 
necesidades apremiantes del n1crcado laboral. 

La política canadiense durante el periodo inn1cdiato posterior a la etapa de la 
Confederación, alentó la entrada de inn1igrantcs. Sin embargo~ ._, fines del siglo 
XIX~ al igual que Estados Unidos. Cunada tambiCn estableció ciertas 
restricciones a la con1posición de su i11111igración ya que~ en 1885 se lin1itó 
significativmncntc tu entrada de chinos_ ello constituyó la printcra serie de 
ntcdidas disci\adas para restringir la inn1igración no hlm1ca. 

1~ Vc1cn. !\.fn1uc1t .. 1.n pohll,~n 11111-t1n1011H ~·nmulten'""··. L·u ( "un,uln c.:n t1:111su;u.•11. < >p <"11 . 11 ""17 
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1 ~os políticos canadienses comenzaron a tomar conciencia de que la 
inmigrución conlleva beneficios pero también problcnuLo.; y decidieron 
seleccionar a quién admitir y a quien excluir. De esta manera,. la legislación 
que perfilaba a crear una política migratoria exclusiva para tOrmar una 
"Canadá blanca"t6 que comenzó a partir de 191 1 y se extendió ha~ta 1919. 

Durante los primeros quince ai\os de este siglo se estableció un plan para 
contratar trabajadores agrícolas provenientes principalmente de Europa oriental 
y central con el fin de desarrollar la parte occidental de Canadá. 

Esto condujo a la primera gran inmigración de polacos,. eslavos y rusos,. todos 
ellos impulsados por la gran expectativa de emigrar hacia un país en plena 
expansión. Cabe scnatar que para 1912. Canadá ya se había convertido en la 
tercera potencia mundial exportadora de trigo entre otras. Solo entre 1 891 y 
1914 llegaron alrededor de tres millones de inmigrantes y de esta cifra. más de 
un millón arribó entre 191 1 y 1913. 

De acuerdo con estudiosos de este tema. durante esta época las facilidades que 
brindaba el gobierno canadiense a los inmigrantes o para su establecimiento 
eran rudimentarias pues solo proveía el transporte,. asistencia para localizar el 
lugar donde se establecerían., revisión médica y ocasionalmente préstamos de 
emergencia. t 7 

A pesar de que pennancció un flujo estable de inmigrantes durante la década 
de los veinte,. las dos guerras mundiales y la depresión de 1930 redujeron, en 
gran medida. la inn1igración. Los alcn1ancs. polacos y ucranianos 
incrementaron el acostun1brado flujo de inn1igrantes provenientes sobre todo de 
la.o; isla.e; británicas. Aunque al mayoría de ellos enm trutmjadorcs agrícolas .. 
algunos encontraron trabajo en las ciudades nacientes. 

Al linatiz.ar la Segunda Guerra Mundial. Canadá expcritncnlú su segundo gran 
flujo migratorio del siglo: llegando a adtnitir mits de un 111illún y medio de 
inmigrantes durante la dCc;.ida de los cincuenta. 1nuchos de ellos rcl"ugiadns de 
1 ~uropa C >ricntal. 

16 llaW'kins. l'1l"dn ·•1t1.•c1.·n1 l""tct11~ uf 111umKrnl1un 1uul th.'uHtJ.tlHJlh\' 111 C"muuln". rn Ll~1VC.:n11udn J•ttu.•. 
l-:111u¡11t l•uhlic11t1uns l.i1n1tcd. ('nn¡uln. l'U-49. p •JI 
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La expansión industrial canadiense de la posgucr.-a incrcm<.."Titn 
significativamente la demanda de mano de ob.-a l:ahfícadu y Ju de aquellos 
trabajadores nC> disponibles en su propio mercado laboral. /\si. durante los 
cincuenta~ n1ás del 30o/o de los inmigrantes provino de /\lcmani~ Austria e 
llalia. 

A principios de la década de los sesenta un descenso en la economía causó 
efectos negativos en el n1crcado laboral y Cunada disminuyó su reclutamiento 
de inmigrantes. En 1963 se creó el Departamento de Manpowcr and 
Immigration que funcionaria como el responsable de administrarla, para que de 
ésta manera se ajustara a las necesidades del empleo del país. 

Con el fin de solucionar el problema del creciente ingreso de inmigrantes sin 
documentos o de la pennWlencia en fbnna ilegal de estos, el gobierno realizó 
una revisión general todos los aspectos de inmigración. 

En 1966 se dió a conocer el documento '\V hite Paper. en el se cuestionaba la 
posibilidad a largo plazo de absorber nlasiv<unente a inmigrantes necesitados 
de empleo y se hacía un llamado a que s.c establecieran vínculos más estrechos 
entre inmigración y las necesidades inn1cdiatas de trabajo. Dicho documento 
se envió para su discusión al Comité del Parlruncnto sobre Inmigración. 

De esta manera. bajo las lmmigrations Rcgulations de 1967 se introdujo un 
sistema conocido como Tite Canadian f>oints S..i•ste111, disci\ado principalmente 
para seleccionar un determinado tipo de inmigrante de acuerdo a las 
necesidades laborales del país en general y de Ja..c; regiones en particular. 

Bajo este sistcn1a los puntos eran usignados de acuerdo u las calificaciones que 
obtuviera el candidato para determinado cn1plco; se consideraba el 
conocin1iento de los idiornas inglés. y francCs. nivel de educación y experiencia 
laboral. Dicho sistcn1a .-csultó en un in1portantc incrcn1cnto de la inn1igrnciún 
multicultural. 

En esta década~ tmnhién se n.:alizaron 111uchas 1n~ionL.;; pura el servicio 
111igratorio cxtcrillr de Canadú. con1cnz-.iron u dcso:irnll lursc algu11os pn>grar11as 
y se dió nu1yor apoyo a travCs Je agencias voluntarias prcncupad•L~ por los 
in111igra11tcs y rcti.1gi¡tdl>S~ partict1lar111c11tc p<>r qt1ic11cs i11g.n.:s;1hm1 
innu.:di;.1ttn11cnlc •• Ja fi.1cr:n1 laboral y requerían de cierto cntn.:nmnicnto . 

• ~ 1 



Es interesante destacar que durante '-asta misma década se presentaron cambios 
significativos a nivel mundial, el fin del colonialismo y la desaparición de los 
grandes imperios y sus respectivas colonias y por ende, la necesidad de· cruar 
nuevos Estados Nación en varia.o;; regiones del mundo. 

Al mismo tiempo surgió un nuevo interés a nivd internacional por los derechos 
humanos y la igualdad racial y nacional. Por estas razones el cambio del 
origen del flujo migratorio se volvió evidente. 

Así, debido a una combinación del incremento neutral de la población 
canadiense con un aumento en la tasa de inmigración, ésta se duplicó en tan 
solo tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

La composición de los inmigrantes en Canadá continuó cambiando; el censo de 
1981 mostró un incren1ento significativo en el porcentaje de nuevos 
canadienses procedentes de Asia. el Caribe y América Latina. 

La proporción de residentes canadienses sin ascendencia francesa ni británica 
aumentó significativrunente y llegó a alcanzar un tercio de la población.is 

Canadá fué el primero de los paises tradicionales de inmigración que abandonó 
su política migratoria blanca. A partir de 1967 esta política se convirtió en no 
discriminatoria y universal. accptwido principalmente n1igrantes económicos, 
parientes inmediatos de los inn1igrantes ya establecidos y a refugiados. 

Uno de los factores dctcm1inantcs de este canibio se debió a que algunos 
políticos y funcionarios consideraron que mantener una política de inmigración 
selectiva en cuanto origen de proccdenci~ entorpecería la posición que habían 
111antcnido en las Naciones Unidas. El ejemplo de Canadá fue seguido por 
Estados Unidos en 1965 y A.ustralia en 1973. 

Durante la década de los sc:tcnta hubo rnuchus 1111..:ionL'> c:n la adn1inislrución y 
pnlitica 1nigratorÜI cano.tdicnsc. la n1ás notahlc fuC. ·In creación de la nueva 1.cy 
<le lnn1igraciún de 1976. Fsta ley rccnlpla:l'.ú a la de 1952 y ruc r>crcihida en 
ese entonces cunlu una pieza de ley de innligraci6n st:nsihlc. lihcrul e 
innovadora. pues crcuh<.t un clinu1 ravoruhlt: para h1 in111igracilln. n:->i cotno unu 
política de rcfugiudllS llu111aniluria. 



Se le otorgó un Cnfasis especial a la aUn1isiún en lugar de la exclusión. Entre 
sus principales caractcristicas incluye unu clara declaración de principios, entre 
ellos uno antidiscriminutorio y un con1promiso H>mial de ayuda a refugiados. 

La ley incluyó metas demográficas y se desarrolló un sistcn1a de nivdcs de 
inmigración anuales el cual implicó un detallado y cuidadoso proceso de 
consulta con las provincias, las organizaciones nacionales y los grupos de 
interés. así con10 con académicos y funcionarios . gubcman1entales para 
determinar las necesidades laborales y den1ográficas tanto federales como 
regionales. Este proceso se desarrolla cada año. hasta la actualidad. 

Asimismo. se dió un énfasis especial al enriquecimiento social y cultural, a la 
reunificación familiar. al cabal cumplirnicnto de las obligaciones 
internacionales en torno a la asistencia a refugiados y. principalmente, al uso de 
la inmigración para apoyar el desarrollo cconón1ico. 

La política de inn1igración canadiense y las nom1as y regulaciones elaboradas 
bajo esta ley fueron diseñadas de n1anera que se promovieran los intereses 
nacionales e internacionales de Canadá. Sus principales objetivos reconocen la 
necesidad de: 

/_ Apoyar el cumplimienlo de las 111eta dentográficas 
establecidas por el gobierno con respecto al 1a1naño. tasa 
de crecilnienlo. es/ructura y distribución geográfica de la 
población canadiense. 

2. Enriquecer y refor=ar el t~jido cultural y social de 
Canadá. lon1ando en consideración su carácter federal y 
hilinbriie. 

3. /•C1cilitar la rt:unión en Canadá de ci11dacla11os 
canadiense.\· rr.!.\·iclen/e.s per11u111e11tes con sus parient<!s 11uis 
c<!rc.:ano.\· o 111111eclul/os e.\·tahleciclos en el extr<ll!)ero . 

./. l'ro111ove1· y ji1C·J/1tar la adoplacif;,1 a la soc.:rr.!dcul 
canacht'l1.\"t." ele las pt•rsonas a c¡1111}ne.\· .\·e les ha ntorgcu/o la 
c1e/1111suj11 crunc> re.\·uft•11tes ¡>er111t111e111e.\·, 



5. Fac.·ditar la en/rada de visllant~s con el propósilo de 
incrementar el tunsmo, carnercio, ac1tv1dades cultura/es y 
c1entificas y un me.Jor entend11111ento 1nlernac1r>na/ 

6. Asegurar que cualquier persona quf? busca la adm1s1ónya sea 
con10 residente permanente o 1e111poral, sea s·o111etido a criterios de 
adntisión y que no se d1scr1mine de ninguna n1anera 1nconsisten1e, 
con el caracter canadiense del derecho a la libertad. 

7.Cumplir con las obligaciones legales internacionales con respecto 
a /os refagiados y preservar s11 Jradición humanitaria con respecto 
a los despla=ados y perseguidos. 

8. Alentar el desarrollo de una economía fi1erte .v viable 
para la prosperidad de todas las regiones en Canadá. 

9. A.fantener y proteger la salud, seguridad y el buen orden 
de la sociedad canadiense. 

JO. Pro"1over un orden internacional y unaJusticia a través 
de la negación del uso territorial a personas que son 
capaces de co1neter actividades crin1inales.19 

La política n1igratoria canadiense ha estado íntimamente ligada a las 
condiciones económicas. Así~ la recesión cconón1ica de los ochenta provocó 
una respuesta al control de la n1igración a travCs de una regulación en 198,2. 

Esta estipulaba que la adn1isión de inmigrantes cslariu condicionada i:tl_ empico 
previamente urreglado de trabajadores selectos. Lo que rcalmenlc 4Ucria el 
gohiemo canadiense. era adrnitir solarncntc a personas con empico finnc y 
cuino resultado el nú111cro dcclincl. 

Pero en 1986. cunndo el dcscn1plco hz~jú. el Ciohicn1u Federal nduptú .. unn 
politica ntoücrada de control de in111igracü.·,n. l .os inrnignmlcs irldcpcndicntcs 
fueron nucvarncnlc ndn1itidos sin crnplcn prcnrrcgnlc.Jo. Ctnn<~:-rcst.ilta<.J,,.· a 
fines de los ochenta. la in111ign1ciún ascendió_ a su nivel tluº1s ::alto.·· dcs<lc 
tnec.Jindos de los sc1cnu1. 
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En 1986 el (jobicmo Federal rcaJiz<> una revisión de sus indices de crecimiento 
demográfico Ja cuuJ gcncni un sin número de estudios aunque no incidió en un 
cambio de politica. 

En ténninos de política de admisión, también se pusieron en marcha iniciativas 
federales correspondientes u una expansión del programa de migrantes de 
negocios, Ja cual ha sido catalogada como muy c.'i:itosa .. ya que ha atraído mjJes 
de millones de dólares de capital de inversión a Canadá. 

Asimismo, se han realizado intentos por unificar y alinear Jos criterios a seguir 
en el proceso para determinar el estatus de refugiado, ya que existe un atraso en 
éste proceso de aproximadamente 120.000 casos. 

Para mediados de los ochenta había ya un significativo número de programas 
de servicios y de establecimientos para los inmigrantes, que se pusieron en 
marcha con el apoyo de las provincias. Así como de la ayuda voluntaria 
proveniente de diversos sectores. 

Entre estos programas tenemos el de la asistencia para el ajuste. el de 
adaptación. y establecimiento del inmigrante, el del acceso al entrenamiento del 
lenguaje, entre otros. La oficina de Employment and Immigration de Canadá , 
así como de la organización Heritage Cultures and Languages de la Secretaria 
de Estado han prestado dichos servicios. 

El progrruna más in1ponante es el de la asistencia para el ajuste. pues cuenta 
con fondos de aproXimadamente 40 millones de dólares canadienses y apoya a 
1nás de roo organizaciones voluntarias. 

Tiene por ot!_jcto ayudar a inmigrantes indigentes con la rcnt~ comida. ropa e 
incidentes itnprevistos durante un ailo. Sin embargo. se han encontrado que al 
progrJ.tna de cstablccin1icnto le f31ta una coordinaci<ln más general y 111ayor 
upoyo económico pues toduviu es insuficiente. 

l.a invcstigudora cunadicnsc Frcdu f lawkins considera que entre las 
consecuencias inüs serias para los inrnigrantcs están el dcscn1plco y subcn1plco .. 
la scgrcgé1Citln ocupuciun.al y los hé~ios s¡llurins. 



Estima que casi siempre estos problemas van acompai'\ados de desequilibrios 
cmocionah ... -s y quc9 por to gcncraJ 9 inciden en aquellas personas que no saben 
hablar ni inglés ni frdncés 9 principalmente en tas minorías del tercer mundo9 

refugiados y mujeres. 

Por-10 que respeta al debate reciente en tomo a tas implicaciones que la 
inmigración ha tenido para la sociedad canadiense9 en varias discusiones se ha 
sei\alado que llena vacios en el mercado laboral. crea empleos. y trae fondos 
significativos al país. que sobrepasan los costos anuales erogados para los 
progrwnas de servicios a la inmigración. 

Se ha argumentado que la continuidad de la inmigración asiática ayudará a 
nutrir los fuertes nexos comerciales que existen con esta diná.Inica región del 
mundo. Cabe seftialar que el comercio canadiense con la región del Pacifico es 
mayor al que tiene con el Atlántico. También se sigue estando consciente de 
que juega un papel importante en la sociedad canadiense ya que disminuye el 
descenso y el envejecimiento de su población. 

Este debate ha sido apoyado por un creciente análisis proveniente de la 
literatuni especializad~ entre los exponentes más destacados se encuentra A. 
Grecn 9 quien considera que 1a política básica y efectiva de inmigración ha sido 
la de detectar la escases de mano de obra doméstica y suplirla a través de la 
importación de trabajadores.20 

Mónica Vcrea nos dice que. S. B. Seward cnttca ciertos modelos 
niacrocconómicos que poco han toniado en cuenta el hecho de que los 
inn1igrantes constituyen capital htu11w109 entrenado y educado con el 
presupuesto de otros paises. que truco fondos con ellos .. crean c111plcos y llegan 
a consutnir más que los propios canadicnscs.21 

Otro analistn. C. Pi~"aris percihc la intnigración en ténninos <le un recurso 
lunnano 1nulticuhurnl en el ctml su conocirnicnto lingUistico y culturul es 
utilizado por los cant.1dienscs para incn.:1ncntar el nluncro de sus ·socios 
cotnercialcs~ que redunda en la diversidad de su!<t cx¡lortuciuncs. utrm..: 
inversión. y se 1nantienc al tlia en invcstig.aciún y <l~sarrolln. 

20 (i1c'-"l1. /\ hunisuntun nnU lhc ''U~t w¡u·. <'nn.·ulm11 '""Cct11u111\', -ruumln, ( 0 1uuuln. l•t7t•. I' "'U:! 
21 '""''"·'º· !\.hmu:n <•11 <"it. c;,¡7 



Finalmente el estudioso A. Roinaniuc. prevé que una población decreciente es 
vieja, con una proporción cada vez más significativa de personas de más de 65 
ai\os en su fucr/.a laboral. que hoy dia representa el 1 Oo/o de la población. 

En términos generales. se considera que la utención se hu. concentrado en los 
refugiados. las minorías visibles en las grandes ciudades y t.~ el impacto 
socioeconómico de los inmigrantes empresariales. 

Algunos consideran que cada uno de estos temas tienen ciertos matices 
raciales, y no se puede negar que el debate sobre cuestiones raciales ha surgido 
en la agenda de las discusiones públicas. Si bien es cierto que influirári en eJ 
desarrollo de dicha política temas talc:s como raza> asuntos domésticos,' 
cambios económicos y política exterior. 



CAPÍTUI .O 2 

EL SISTEMA POLÍTICO DE CANADÁ Y SU INFLUENCIA 
EN LA POLÍTICA EXTERIOR. 

2.1. EL GOBIERNO PARLA~IENTARIO. 

Nueva Escocia fué la primera parte de Canadá en tener un gobierno 
representativo. Se le otorgó una Asamblea de Elección Popular en 1758. 
Luego se le concedió Asamblea a la Isla del Príncipe Eduardo en 1773, a 
Nueva Brunswick al crearse en 1784, al Alto y Bajo Canadá (Ontario y Quebec 
actualmente) en 1791. y a Terranovn en 1832. 

Nueva Escocia en enero de 1848 es la primera parte de Canadá en lograr un 
sistema de gobierno .. responsable". ante una Asamblea y factible de ser 
disuelto por una n1ayoria de Ja misma. Nueva Bruns\Yick siguió en febrero, 
mientras que la provincia de Canadá en marL.O del mismo atlo. la Isla del 
Príncipe Eduardo desde 1851 y Terranova en 1855.22 

Ya para la Confederación de 1867 .. éste sistema tenia casi 20 años de funcionar 
en la mayor parte de lo que es el Canadá oriental y central. Los Padres de la 
Confederación simplc111cntc siguieron con el gobierno que ellos conocían y que 
ya funcionaba n1uy hicn. 

21: Ft•r"l.CY. 1:u¡.tcnc A l:.I Mstcmu puhuco de <.,'u11Hdu. s,•uc t.lc "''ut!>Ulln u '· l\hn1~1c110 de l<;ducn•ncN 
l\•1cr1t11c .. y< '1.i11c1t·111 ln1c.•1m1citu11d. (llUl\"';1. ("111u1dñ. l~H•>. 11 7 



Para la nación habia un Parlamento con un Gobernador General en 
rcprcscntuci6n de la Reina~ una Cámara /\Ita cuyos miembros eran designados 
por el Ejecutivo. el Senado. y una Cámara Baja. es decir. la Cámara de los 
Cornuncs que era de elección popular. Para cada provincia.. con la excepción 
de Ontario. había una Cámara Alta nombrada por el Ejecutivo que era el 
Consejo Legislativo y una Cámara Baja de elección popular que era la 
Asamblea Legislativa. 

El gobierno parlamentario funciona de la siguiente manera: el Gobernador 
General y cada Vicegobernador gobiernan a través de un gabinete encabezado 
por un Primer Ministro o un Prcmicr. Si unas elecciones generales. a nivel 
nacional o provincial, dan a un partido de oposición una franca mayoría.., es 
decir. más de la mitad de los escai'\os. en la Cám.ara de los Comunes o en la 
Asamblea, entonces el gabinete renuncia y el Gobernador General o 
Vicegobernador le pide al lider del partido ganador que forme un nuevo 
gabinete. 

El Primer Ministro escoge a los demás Ministros~ quieneS9 a su vez, son 
nombrados formalmente por el Gob<.'1"11ador General o en las provincias el 
Vicegobernador. 

Si ningún partido logra una franca mayoría, el gabinete que estaba en el poder 
antes y durante las elecciones. tiene entonces dos opciones: puede renunciar. en 
cuyo caso el Gobernador General o el Vicegobernador le pedirá al líder del 
n1ayor partido de oposición que fom1e un gabinete: o bien~ el gabinete todavía 
en el poder. puede optar por permanecer en Cl y. enfrentar la rccicn elegida 
C..Unara; lo cual debe hacer inmcdiatmncntc. En atnbos casos son los 
representantes del pueblo en la reciCn elegida Cismara quienes dccidinin si el 
gobierno 0n1inoritario·~ pcnnanccc en el poder o no. Se entiende por gohicrno 
111inoritario cuando el partido en el poder controla ntenos de la rnitud de 
cscai\os. 

Si en la ("úrnara dc lns t:o11111ncs un gahinctc pierde la votaciún cn una n1oción 
de censura o falta de contianza. el g.uhinclc dchc renunciar. El (iohcrnador 
Cfcncral 1c pcdirú entonces al lidcr de la oposición 4uc IC.>nnc un nw.:vn gahinctc 
o hicn. dchc pedir lu disol11cit.'u1 del Parhuncnto y nuevas clcccioncs. 



Sólo en circunstancias muy cspeciules podrú el (_iobcmador (.icncral negar la 
petición de que se lleven a cubo nucvus elecciones. Por cjcn1plo. si unas 
elecciones no dieran a ningún partido unu franca muyoríu y si el Primer 
Ministro pidiera nuevas elecciones sin pcnnitir siquiera que se reuniera el 
nuevo Parlamento~ entonces el Ciobcmador Cicncral tendría que denegar la 
petición. Es así~ que para que el concepto de gobierno parlamentario tenga 
algún sentido~ por Jo menos hay que permitir que un Parlamento de reciente 
elección se rcuna para ver si es capaz de conducir los asuntos públicos. 
También si un gabinete minoritario pierde una moción de desconfianza aJ 
inicio de la primera sesión de un nuevo Parlamento, y si existe una posibilidad 
razonable de que se pueda formar un gobierno de otro partido que pueda 
obtener el apoyo de la Cámara de los Comunes, entonces el Gobernador 
General podrá negar la petición de nuevas elecciones. Lo mismo se aplica a 
los Vicegobernadores de las provincias. 

En Canadá ningún cargo electivo con rango superior al de Alcalde tiene un 
periodo fijo. Los miembros del Parlamento o de las legislaturas provinciales 
son elgidos normalmente por no más de cinco años. aunque han habido 
parlamentos y legislaturas que han durado menos de un año. El Primer 
Ministro puede pedir nuevas elecciones en cualquier momento, pero puede 
haber circunstancias en las cuales no se le concede su petición .. como lo hemos 
referido anteriormente. 

El gabinete tampoco tiene periodo fijo. Cada gabinete dura desde el n1on1cnto 
en que el Primer Ministro toma la protesta hasta que renuncic o fallezca. En el 
caso de que éste se reelija .. no es necesario volver a prestar juran1cnto. Al nlorir 
o renunciar un Prin1cr Ministro se acaba el gabinete. Si el Partido de éste .. aún 
cuenta con una nu1yoria c:n los Con1uncs o Asmnblca .. entonces el Gobernador 
General tiene que huscur un nuevo Prin1er Ministro inrncdiatan1enh!. 

Un Prilncr Ministro que renuncia pierde el derecho dc m.:onsejar al Gohernudor 
en cuanto a la sucesión. a rncnos que se: le pida su opinión. /\ún asi. no es 
ohligaturiu que se tornen cn cuenta sus cons~ins. Si Cs1c n .. ·nurJt..:m por- unu 
derrota dcctoral. el ( iohcrnador le pide Ju liúcr d..: la l>posic1ón que rnnnc un 
nuc"n guhicrnu. Si 111t1crc o si renuncia por ra/l>ncs personales. cnlonccs el 
Ciohcrnador < icncraJ L"onsulta u Jos prlr1c1palcs 1111cr11hros del purtido 
111.aynritario paru suhcr quien tendria las 11¡¡1yorcs proh¡1h11illal1cs de t<1rn1ar un 
nuevo g.ohicrno quc logre una rnayoria en Ja ( "iu11an1 



El sucesor desde luego pcnnancc<.."l"á en el poder sólo hasta que el partido 
mayoritario huya escogido a un nuevo líder en una convención nacional o 
provincial, al cual se le pedirá formar un nuevo gobierno. 

El gabinete abarca un cierto nümcro de Ministros. Actualmente el Gabinete 
Nacional generalmente cuenta con 35 o más. mientras que los gabinetes a nivel 
provincial varian en tamaño de unos 1 O a 30 miembros. La mayor parte de los 
Ministros tienen cartera. es decir. son los encargados de ministerios 
determinados: Finanzas. Relaciones E.xtcriores. Medio Ambiente. Salud y 
Bienestar Social. etc. Y son los responsables en la Cámara de los Comunes o la 
Asamblea. a la que rinden cuentas en lo referente a los ministerios a sucargo. 

Existen a veces también Ministros sin cartera, quienes pueden estar a cargo de 
una sección dctenninada de un ministerio. o de alguna oficina que no llega a 
ser un ministerio por si misma. En fonna colectiva los Ministros tienen que 
rendir cuentas por su política a la Cátnara de los Comunes o a la Asamblea. Si 
un Ministro no está de acuerdo con una política o acción determinada del 
gobierno. debe aceptarla, y de ser necesario. defenderla. o renunciar al 
gabinete. Este principio se reconoce como la responsabilidad colectiva del 
gabinete y es fundamental en ese sistema o forn1a de gobierno. 

2.2. EL ESTADO FEDERAL. 

Un Estado Federal es el que reúne a varias con1unidadcs políticas diferentes 
h~jo un gobierno cun1ún para fines con1uncs. pero con gobiernos separados a 
nivel de provincia para los propósitos particulares de cada con1unidad de la 
1:cdcración. 

t .os Estados Unidos. Canudá. Australia y Suiza son todos Estados Fcdcrulcs. 
El Fcdcralisnu1 co111binu la unidad con lu diversidad. Adc111iL~ proporciunu: 
··un gobierno y legislaturas generales para propúsitos generales. con guhicruos 
y lcgi.shlluras Joculcs r>•1ru fines loculcs ... 

" 



La palabra ConfCdcración es empicada a veces para rcfCrirsc a una Jiga de 
Estados independientes, como los Estados Unidos entre 1776 y 1789. Sin 
c1nbargo, paru Jos Padres de Ja ContCderaci6n de J 867 quedé> muy claro que el 
ténnino no se refería a eso. Tanto francoparlantcs como angloparlantes 
enunciaron en rorma clara y en repetidas ocasiones que Jo que se fundaba era 
uuna nueva naci6n'\ "~una nueva nacionalidad politican. ºuna nación poderosa, 
que iba a tomar su Jugar entre las naciones del mundo'\ ªuna sola gran 
potencia u. 

Insistían en mantener la identidad, Ja cultura especial y las instituciones 
especiales de cada una de las provincias o colonias confederadas. El Canadá 
oriental (Quebec), mayoritariamente francófono y católico, quería sentirse 
libre de Ja horrenda amenza de que una mayoría anglófona. pudiera minar o 
destruir los derechos a su lengua, su derecho civil tipo francés y su peculiar 
sistema educativo religioso. Abrumadoramente anglófono y en gran medida 
protestante, el Canadá occidental (Ontario), aún resentía el hecho de que Jos 
miembros de la legislatura oriundos del Canadá oriental le habían impuesto un 
sistema de escuelas católicas especiales, medida contra Ja cual Ja rnayor parte 
de Jos miembros del Canadá occidental habían votado en la legislatura de la 
provincia unificada. Ontario quería sentirse libre de Jo que algunos de sus 
lideres JJamaron la udorninación tTanccsau. Por su parte. Nueva Brunswick y 
Nueva Escocia se oponían a ser anexados o asimilados a Ja provincia de 
Canadá. de la cual no sabian casi nada y cuya inestabilidad y conflicto inglés
francés constituían un motivo de suma desconfianza. 

Por otra parte. todos habían sentido la necesidad de Ju unión para protegerse 
contra Ja an1cnuza de una invasión o el cstrangulan1incto cconón1ico 
estadounidense. 

lJurruitc seis rncscs de cada ar'lo la provincia de CanadU se cncotrabu 
incornunk:.1da con la Cirun Brctarla. su fuente principal e.Je urticulos 
rnanuthctun1dos. por ello se veía ohligada u utilizar Jos puertos estadounidenses 
p:.1n1 su crccinlicnto y desarrollo econilrnico. Asi los Pndrcs fundadores de In 
C"onli.:dcraciún lmnhién insistieron en urut verdadera Fcdcr.ación: una IJniún 
r~c.al con10 l:.1 llar11arun repelidas ocusioucs. y no liga de Es1&1dus o de 
provincias sohcranas o sc111i-indcpcndicntcs. 



Los Padres de la Confcdcrac1ón se enfrentaron a la tarea de reunir pl:quci\us 
con1unidadcs de escasa población dispcrsW'i sohrc el vasto tcrrrtorio. Estas 
comunidades se encontraban separadas no sólo por harrcras naturales que hicn 
pudieron haber sido insuperables. sino que ta111biCn se encontraban divididas 
por profundas diferencias de intercs cconóm1co, de lengua, religión~ leyes y 
educación. Las comunicaciones estaban poco desarrolladas y sus nexos eran 
principalmente con el mundo más a11U de la ArnCncu Británica del None. 

A todos estos problcn1as sólo t:ncontraron una rcsput:sta: el Federalismo. Las 
provincias no se atrevieron a permanecer separadas~ ni tampoco pudieron 
fusionarse. Lo que si pudieron hacer fue fom1ar una Federación? con un fuerte 
gobierno central y un Parlamento~ pero también con suficiente autonomia y 
autogobiemo para cada una de las entidades federativas. 

2.3. EL GOBIERNO FEDERAL }' sus PRINCIPALES 
INSTITUCIONES. 

Por el Acta Constitucional~ se declara que .. el Gobierno Ejecutivo de Canadá 
continúa y se deposita en la persona de la Reina... Ella actúa~ nonnahncnlc a 
través del Gobernador General. al cual ella designará~ aconsejada por el Primer 
Ministro canadiense. El Gobernador General pcn11anecc en su cargo durante 
cinco ai'\os. aunque se le puede prorrogar d periodo por un año n1ás. 

El Parlan1cnto cstú constituido por la Reina. el Senado y lu C.:::in1ara de los 
Con1uncs. La Reina es ron110.tln1cntc el .leíc de Estado canadiense. Ella es 
representada a nivel li.!derod por el Gohcn1ador (icneral y a nivel provincial por 
tus Viccgobcrnadurc~. Toda ley federal principia con c.:stas paluhn1s: hSu 
Majestad. por y con el cons~iu y el cunscntinticnto del Senado y la Cú111ara de: 
los Con1unes cstHhlc..:c lo sig.uicnle .. ·· l .as leyes provinciales ..:u111icnzan con 
una rcc..tacciún si1nilar.2s 



El Parlamento se reune súln a pcticiún real. Ninguna de las Cúmaras del 
Parlamento cuenta con un mccitnismo para reunirse por cuenta propia. Ningún 
proyecto de ley. federal o provincial. entra en vigor sin el consentimiento real. 
El Monarca~ en algunas ocasiones. ha e.lado su ascnt1micnto en funna personal 
a las leyes federales. pero nonnalcmcntc es el Gobernador General quien da su 
consentimiento. y en el ca.."io de leyes provinciales. es el Vicegobernador . 

El Gobernador General y los Vicegobernadores tienen el derecho de ser 
consultados por sus Ministros, asi como el derecho de alentarlos o advertirles. 

Sin embargo, casi invariablemente deben actuar conforme los consejos de sus 
ministros, aunque puede haber ocasiones cuando deben y pueden actuar sin 
consejo, o contra lo aconsejado por los Ministros en el poder, aunque esto 
último es muy raro que suceda. 

El Senado como cualquier otra Cámara Alta de tipo f"ederal, ~iene la 
representación de las entidades federativas. Consta de 104 miembros: 24 de la 
provincias marítimas (diez de Nueva Escoci~ diez de Nueva Bninswick y 
cuatro de la Isla del Príncipe Eduardo); 24 de Quebec; 24 de Ontario; 24 de 
provincias del oeste (seis por cada una de las provincias de Manitoba.. 
Saskatchewan. Albena y Columbia Británica); seis de Tcrranova; y uno del 
Territorio del Yukón y de los territorios del noroeste~ respectivamente. Hay 
una disposición tan1bién para cuatro a ocho senadores adicionales~ uno. o dos~ 
de las provincias n1aritin1as de Quebcc. de- Ontario y del Oeste~ pero nunca se 
ha ernpJcado ésta disposición.24 

Los Senadores son designados por el Gobernador General por rcco1ncndación 
del Prilncr Ministro. Pcnnancccn en sus cargos hasta la edad de 75 aj\os, a 
menos que falten a dos sesiones consecutivas del Parlmncnto. 1 lasta el ai'\o de 
1965 pcrn1anccían en su cargo en fnnnu vitalicia. Con10 toda posición de 
pn:111io u de retiro tiende a concentrar clcn1cntos de avan:l'.ada edad. con la 
consiguiente pérdida de <linúrnistno: tales dcsvcntajns han sido duran1cntc 
utm.:adas. 1.as criticus hnn producido ulgunas proposiciones concretas de 
rcfurnm. entre las 4uc lig.urall' clccciún de los Senadores dirccta1nc11tc por el 
pueblo. o ÍIH.lircctan1cnh: pnr .algún otro órgano. 

2.S. Ci1111ia .. lo1111c11, J,,-.c l~l 1cgi11u:n ¡uuh1111cnt1uu..> llc l 0 111uu..l.l. "'""'" •ll· 1·1i111n.1 l· .•. :.••nn11111·11. '1•!'Ul""· 1•1•11. 
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El Senador puede iniciar cualquier proyecto de ley. menos de finanzas~ puede 
cnrncndar o rechazar cualquier iniciativa las veces que quiera y. ninguno de 
éstos tiene vigencia de ley a menos que haya sido aprobado por el Senado. 

En teoría se trata de un poder formidable. Sin embargo, desde hace más de 
cuarenta años el Senado no ha rechazado proyecto de ley alguno y solo rara vez 
hace enmiendas acerca del principio de una iniciativa de ley. Las muchas 
enmiendas que casi siempre hace. sirven para clarificar. aclarar o sin1plil1car~ y 
son regularmente aceptadas por la Cámara de los Comunes. 

El trabajo principal del Senado es siempre realizado en sus cómites en donde se 
hace un estudio de cada claúsula de los proyectos de ley, se escucha evidencia 
de los grupos y los individuos que se verían afectados por determinada ley. 
Este trabajo por cómites es especialmente eficaz porque el Senado cuenta con 
muchos miembros con conocimientos especializados y largos años de 
experiencia legal. adn1inistrativa o ele negocios. El Senado cuenta con ex 
Primeros Ministros. ex Premicrs de las provincias. ex Alcaldes. abogados 
eminentes y agricultores experimentados. 

En las últimas dCcadas. el Senado ha asun1ido una nueva responsabilidad: la 
investigación de importantes problemas públicos tales como la pobreza. el 
desempleo, la inllación. las condiciones del cuidado de la vejez. el uso del 
suelo. la política cicntifica.. los asuntos indígenas. las relaciones con Estados 
Unidos y la eficiencia de los organismos oficiales. Estas investigaciones han 
resultado en infonncs valiosos que u menudo han llevudo a can1bios en la 
legislación o en la política oficial. El Senado realiza gcncralmcnlc este tipo de 
trabajo en fonna mucho n1cnos onerosa que las con1isiones reales o córnites de 
acción ad-hoc. porque sus n1icrnbros reciben sueldo y porque cuenta con un 
cl1erpo pcrn1ancntc de asesores. 

La Cámara de los c:on1uncs <.Cán1aru lit.: Diputados). es t.:l principal cuerpo 
lcgislo.1tivo. cuenta con 295 rnicn1hrus. E.n cada distrito el candidato <.1uc reciba · 
la 111ayor votación es declara.ido electo, aun si su votación rc('lrcscnla 111cnns .del 
cincuento.1 por ciento del nluncro tnto.11 de votos. 



Se ha venido modilicando el número de distritos en obediencia a la 
Constitución y al acta de registro de límites clcctnralcs, que asigna los escaños 
d<.:1 Parlamento con base en la población. Cada provincia debe tener por lo 
menos el mismo nümcro de miembros en la Cámara de los Comunes que tiene 
en el Senado. Los distritos varían algo en tarnaño dentro de limites prescritos 
por la ley. 

Los principales partidos federales existentes en Canadá son el Conservatdor
Progresista. el Liberal y. el Nuevo Democrático. Dichos partidos no fueron 
creados por la ley, aunque ahora si son reconocidos por ella. el pueblo de 
Canadá los ha fonnado. Son asociaciones voluntarias de personas que tienen 
opiniones similares sobre cuestiones püblicas. 

El partido favorecido con e1 mayor número de escaños en las elecciones 
generales normalmente forma e1 gabinete. Su líder se convierte. a petición del 
Gobernador General, en Primer Ministro. Sin embargo. si el gobierno en el 
poder previo a las elecciones sale del proceso electoral sin una clara mayoría, 
conserva el derecho de reunirse con la nueva Cámara de los Comunes para ver 
si se puede obtener suficiente apoyo de los partidos menores para seguir en el 
poder. Esto sucedió en 1925-26 y en 1972. 

El partido en segundo lugar. se convierte en la oposición oficial. y su dirigente, 
en la persona que detenta la posición reconocida de líder opositor. 

EJ Primer Ministro es nonnalmcnte .. miembro de la Cán1ara de los Comunes. 
su oficina no es establecida por la Jcy~ un no-micn1bro del Parlan1cnto podría 
tener el puesto pero. por costumbre tendría que obtener un cscano por elección 
n1uy pronto. Si el Primer Ministro pierde su cscai"\o en l.tL"I elecciones puede 
pcnnancccr con10 tal. n1icnlras su partido conserve la 111ayoria en la Cú111ara de 
los Con1unes .. aunque nucvruncntc. por costun1hrc. debe ganar un cseru1o nu1y 
pronto. 

l .a fbnna trndiciunal de arrcgl;.1r esto e~ n1cdiantc lu renuncia de un n1icn1hru 
del partido con 1nayuriu. creando asi un cscai'\o v;.u:antc. lo 4uc du al Pri1ucr 
Ministru t.lctTntudn lu uportunid.:ut de postularse en cu1nicius c..,.pccialcs_ 



Aunque el Primer Ministro es dcsiganado por el Gohcrnador CJcncral. 
nonnalcntc es automático; si la oposición obtiene más de la rnitad de los 
cscaílos en los comicios. o si el gobierno es derrotado en una votación en la 
Cámara de los Comunes y renuncia~ el CJobcmador (Jcncral debe pedirle al 
dirigente de la oposición que fonnc un nuevo gobierno. 

Antes se decribía al Primer Ministro como el uprimero entre iguales en el 
gabinte"\ o como ~~una luna entre estrellas mcnoresn. Ya no es así, pues ejerce 
muchísimo más poder que sus colegas. No sólo es él quien los escoge, sino 
también le puede pedir la renuncia a cualquier Ministro o puede pedir al 
Gobernador General que lo destituya. 

Las decisiones del gabinete no son necesarian1ente el resultado del voto de la 
mayoría. Si un Primer Ministro fuerte encuentra que la mayoría tiene una 
opinión contraria a la suya puede anunciar sin1plcn1ente que su opinión es la 
política del gobierno y a menos que sus colegas cstcn dispuestos a presentar sus 
renuncias, deben disciplinarse y aceptar su decisión, entonces, escoge a los 
miembros del gabinete. Todos deben ser o convertirse en miembros del 
Consejo Privado de la Reina para Canada. 

Los Consejos Privados son nombrados por el Gobernador General aconsejado 
por el Primer Ministro~ la n1cmbresia es vitalicia. a menos que un miembro sea 
destituido,, por consejo de éste o que renuncie. El Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia. los Presidentes de las Cárnaras del Parlan1cnto. así con10 
todos Jos miembros del gabinete sic1npre pennanccen con10 n1iembros de éste. 
incluyendo a los antiguos. El Consejo Privado de Ja Reina con10 tal se reune 
solo en ocasiones n1uy especiales. tales corno la succsiUn de un nuevo Rey o 
Rcinn. 

El Gnbien10 y el Fcdcralisn10 snn las dos piedras angulares del sistcn1a <le 
gobierno canadiense. Hay un tercer elerncnto: el gobierno de la ley. es decir. 
que lodos cstan sujetos a 141 ley~ que nadie. sin irnpnrtar su posición social se 
encuentra por encin1a de Cstu. ni el propio gohierno. ni el Prirner Ministro o 
:..ll~lm otro Ministro: ni siquiera la Reina o el (iohcrnadur Ciencral. Ninguno <.h.! 
estos cuenta con 111ús poderes de los otorg:..idos por el 1 ~statuto de fu /\tnCrica 
1 Jritünicu del Norte o sus e11111icndas: por una ley aprohada por el Pnrlarncntu o 
una legislatura provincial. o.por el derecho cunsctudinarin de Inglaterra. que 
Canadú hcn.!dc.·, y que 1110<.Ji licaún penuanccc l.·01110 hase de 1 lerecho 
( ·onslituciu11al. 1 >cr·cl.'.ho Penal y l >ercc..:110 <·;vil. 
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2.4. SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL 

El 25 de octubre de 1993 tcm1inaron nucvt.: afios consecutivos de gobierno 
conservador; con una derrota estrepitosa: de 157 escaños que ganó en 1988 .. 
bajó a sólo dos. El Panido Liberal obtuvo el triunfo con 177 escaños (de 80 en 
1988). y actualmente encabeza el gobierno su líder Jean Chrétien. El 131oque 
Quebequcnsc y el Partido Reformista alcanzaron 54 y 52 ac;icntos 
respectivamente; el primero constituye entonces Ja posición oficial. El Partido 
Nueva Democracia alcanzó apenas nueve sitios de 44 en 1988 y el 
Independentista sólo uno.zs 

Lo anterior muestra que de los veinte Estados federalistas que existen alrededor 
del mundo, Canadá es indiscutiblemente uno de los más descentralizados, 
personificando un alto grado de multiculturalismo; por ello. los líderes políticos 
de aquel país se esfuerzan por desarrollar formas de gobierno que dividan a la 
autoridad a través de una legislación común (Federalismo),y mantener la 
habilidad de ello. es decir, la legislación común, para hacer trascender las 
dilCrencias sociales encontradas dentro de las provincias y sus políticas. 

Desde 1992, el Gobierno Federal y tas provincias están bajo la presión y 
debilitamiento drástico de su autoridad; es entonces que los representantes de 
Quebcc deciden aprovechar el momento e introdujeron la propuesta de 
organizar un rcfcrCndu111 para lograr su independencia. En 1994. el Bloque 
Qucbcqucnse a travi.!s de su lidcr Jacqucs Parizeau se convierte en el peligro 
potencial para la unidad canadiense. El 12 de junio de 1995. se logra la firma 
entre los independentistas ( el 131oquc Quchcqucnsc a nivel Federal y el Partido 
Qucbcqucnsc a nivel provincial) y la Federación. En dicho documento se exigía 
un ()ucbcc soberano. que sólo ofrecía n1antcncr con el Gobierno Federal una 
asociación política y CCllnún1ica.26 
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El 11 de septiembre de 1995. se convoca oficialmente (por el Panido 
C)ucbcqucnsc y el Gobierno Central). a la rcalizuciún del referéndum 
programándolo para el 30 de octubre del mismo año. Aunque en el Acta 
convocatoria no huy razones definidas. el Prcmicr Parizcau justificó la 
necesidad de separar a Qucbcc de Canadá por las dcliciencias del sistema 
federal, los excesivos poderes del Gobierno Federal sobre la economía y la 
política hacia las provincias, la política de endeudamiento publico del país y 
para rescatar los programas sociales que eran objeto de recorte.27 

Si bien muchos canadienses. reconocen la diferencia de Qucbec ante el resto de 
Canadá (por tener una sociedad con mayor influencia francesa), el reclamo 
especifico del primero es ser reconocido como una de las dos sociedades que 
descubrieron, colonizaron y fundaron entre los siglos XVII y XVIII, el país de 
la "hoja de maple". 

En una votación cerrada de principio a fin, Quebec optó por permanecer dentro 
de la Federación. El resultado final del referéndum favoreció con 50.6% al 
"no .. , contra un 49.4o/o por el .. si" por la soberanía. La diferencia mínima de 
0.6%, no terminó con el debate, por el contrario, evidenció la gran división de 
la sociedad quebequense, ello fué interpretado como un llamado de atención a 
la Federación con respecto a la necesidad de cambio.2s 

La propuesta soberanista fué inspirada en el modelo de la unidad europea, en el 
que las cconon1ias de distinto tamai\o y formaciones polfticas diversas 
comparten el mismo espacio. 

Qucbcc rechaza volver a una concepción nacionalista basada en el origen 
étnico. Sus rcqucrin1icntos son: rcconocitnicnto con10 sociedad diferente. 
derecho de veto sobre enn1iendas constitucionales que put:dan poner en riesgo 
la preservación de la cultura franco-canadiense.. In descentralización de 
progran1a .. "i fbdcralcs para ser nd111inistrados por la provincia. 
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J .os resultados dcJ referéndum n1arcan un importuntc y 'iostcnido avance 
electoral de los indcpcndcntisras, Jos cuales en la consulta de muyo t..lc J 980 
obtuvieron el 40.44% de Jos sufragios, y en 1<.t de 1992 el 43.32o/o. Este 
fonalccimicnto significa que en quince ai'ios la opción sobcranista ha ganado 
en promedio 1 O puntos porcentuales anualmente; ello quiere decir que 4ulzá no 
requiera de mucho tiempo para lograr Ja mayoría. Por su parte los especialistas 
afinnan que las rcpcrcucioncs inmediatas al obtener Ja mayoria por el ... sf' 
serian: desconfianza entre Jos indicadores cconón1icos, es decir~ el déficit en las 
finanzas provinciales, Ja caída del valor del dólar canadiense, aumentos en las 
tasas de interés y de Ja inflación, así como Ja reducción del mercado interno, el 
aumento del desempleo, la salida de empresarios anglo-canandicnses de ésta 
provincia; además, de que un Quebec soberano tendría que negociar de nuevo 
su ingreso al TLC, con Estados Unidos y México.z9 

Pese a ser minoritario d voto separatista, significó un triunfo para los 
francófonos, que se hicieron escuchar aJ llevar al país al borde de la seseción.30 
Actualmente esperan una respuesta del resto de Canadá para su reconocimiento 
como una sociedad distinta y recibir el apoyo del Gobierno Federal para 
preservar su cultura francesa. Jcan Chrétien por su parte ha prometido algunas 
refonnas a dicha provincia. mientras que el Lucien Bouchard (lider del Bloque 
Qucbcqucnsc)~ sustituyó a Jacqucs Parizeau para continuar Ja lucha 
independentista . .J1 

Los qucbcqucnscs rechazaron construir un país libre, digno y soberano. 
Pcnnancceran siendo parte de Canadá no por inva.o;;ión~ imposición o violencia~ 
sino porque el temor pudo rnás que la esperanza, porque en ellos la confianza 
en los angloparluntcs pudo tnás que la confianza a ellos mismos. 
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(>ero Canadá no sólo se constituye úc franco y angloparlantes. l _os pueblos 
indígenas son realmente los primeros pobladores, que al llegar Jos colinizadorcs 
son scvcramcntt.: tnarginados y virtualmente ignorados; sin embargo~ 

actualmente han logrado que el Parlamento Federal tenga un amplio camino 
que recorrer para afianzar sus derechos y estructuras dentro de la Constitución. 

Tal como quedó claro en las disposiciones del /\cuerdo de Charlottetown, los 
indigcnas representan un tercer panorama de Canadá; que tiene poderes 
paralelos pero contingentes sobre aquellos de la corriente cultural dominante y 
de los otros grupos culturales que constituyen al país. 

Sin embargo. los intereses indígenas están limitados a un registro a nivel 
estatal. y principalmente provincial que maneja únicamente a los grupos que 
han aceptado mantener relaciones con los gobiernos. Además, es importante 
puntualizar la existencia de otros grupos no registrados que no permiten 
relación con ninguna otra comunidad y por lo tanto no son contemplados. 

Los indios aborígenes registrados son en sí, grupos diversos a nivel cultural. 
lingüístico. econón1ico, político~ legal, demográfico e incluso con respecto al 
tiempo que han tenido relaciones con los curocanadicnses. 

Los aborígenes han estado cada vez mas conferidos al resultado de una mayor 
educación tbnnal. una riqueza obtenida de la explotación de los recursos 
naturales y de los arreglos totales de los reclamos de la tierra. y a n1cnor grado~ 
de los progrwnas de acción afinnativa con una protección constitucional. 

Algunos se les niega aún la n1cmbrcsia en su ubanda ... 32 y el acceso a sus tierras 
ancestrales. ello es otra linea in1portantc de dcsqucbrajamicnto. Los indios no 
disthnan del estado constitucional de ºnaciones dependientes internasº. y en 
rclacil"ln con esto. el rcconocin1icnto de por lo tncnos una sohcn1nío.1 limitada . 
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Es muy probable que la competitividad en las relaciones entre las. razas. 
caracterizará no sólo las relaciones entre los indios y Jos no indios. Dada esa 
fragmentación, el agotamiento general de los csfuer/..os por una reforma 
constitucional. y el hecho de que estos han llegado a un punto donde es poco 
probable 4uc los líderes políticos (no indios). presenten una voluntad politica 
para la elaboración de los derechos indígenas que puedan ser plasmados en la 
Constitución. 

Por el momento sólo tendrán que conformarse con una propuesta constitucional 
para los Territorios del Noroeste, que prevé para 1999, la división de éste en 
dos; el nuevo territorio será conocido como Nunavut. Planteando taillbién, la 
protección de tos intereses nativos y los grupos aborigenes a través de Ja tercera 
parte de los escai\os obtenidos en la legislatura de dichos territorios. Este plan 
podría reemplazar el Acta de los Territorios del Noroeste; sin embargo, muchos 
de los elementos propuestos en dicha propuesta podrían provocar disturbios en 
el territorio donde existen actualmente ocho diíerentcs grupos étnicos. 



C/\l'iTI JI.O 3 

LAS VARIABLES ECONÓMICAS DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE CANADÁ 

3.1. CANADÁ EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
DEL FIN DE 11-llLENIO. 

Emergido de la Primera Guerra Mundial con un nuevo sentido de nacionalismo 
que hizo que el país pugnara por la igualdad dentro de la nueva comunidad 
británica. El estatuto de Westminster en 1931, proporcionó la definición legal 
de la plena autonomía del Canadá. 

La gran depresión trajo consigo una seria dislocación de la economía 
canadiense .. agudizó el desempleo y los movirnientos sociales de protesta. El 
principal problema del Gobierno Federal en ese periodo radicó en que su 
posición constitucional se había debilitado. ya que se concedió a las provincias 
el control del las políticas económicas in1positivas y de bienestar social. 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial~ ha cxpcrirncntado un 
crecimiento in1portantc en Ja manufactura y la industria; gran parte del cual fué 
financiado por inversiones nortcan1cricw1as directas. De ahí que la prosperidad 
se consiguiese a costa del creciente control de la cconornia canadiense por los 
norteamericanos. Esto dió n1otivn a un gran debate sobre las rclacinncs entre 
Cunadá y Estados Unidos. 

l.os transportes. In acnmüutica. h>s olct1c.Jucl<>s y l:.L'" tclccu1nt1nicucioncs l1an 
reducido el tarnm1n tic Can:.l<lú y .. acercado d norh.! y centro. con el occidente y 
el sur. J\si va resultando claro 4uc pese a la sencillez apútica que podria 
signilicar aceptar el temor de la utr:.11.:ciún contincntul de Jo~ 1 ·:s1ados l Jnidos. Y 
ac1trnln1cnle p•1rccc ntantcncrsc corno una nuciún que prcfícn: las vcnl¡~jas <.k Ju 
<. 'nnli:dcraciún y no la venta c..Jcfinitivu de ht propicd:.ul al c.xtnmjcro. 



Su comercio exterior ocupa un lugar privilegio.do en la ccono1nia. Representa 
uproximadumentc la tercera parte del Producto Nacional Bruto. Su comercio de 
exportación floreciente es pues. factor esencial de la prosperidad de este pais 

El valor total de sus intercambios de bienes le permite cla~ificarse en el octavo 
lugar después de los Estados Unidos • República Federal de Alemania, Japón, 
Arabia Saudita~ Reino Unido, Francia e Italia. 

Los Estados Unidos y el Reino Unido han sido habitualmente sus principales 
asociados comerciales. dándose la circunstancia de que el primero sobrepaso en 
imponancia al segundo. Actualmente, el 66o/o de las exportaciones canadienses 
se destinan a los Estados Unidos que. a su vez. proporciona acerca del 69% de 
sus importacioncS . .J3 

La Comunidad Europea por su pane, recibe cerca del 1 1 % de sus 
exponaciones del país de la hoja de maple. y acapara el 8% de las 
importaciones. mientras que en el caso de Japón las cifras correspondientes son 
respectivamente del 5.4. y 5.2%.3-1 

Entre los principales productos de importación se encuentran las maquinarias 
y herramientas. vehículos a motor y piezas de repuesto. Si bien Canadá tiende 
a exportar un numero limitado de productos en grandes cantidades, 
gencraln1entc in1porta una gran variedad de productos en cantidades más 
limitadas. 

Los intcrcan1bios comerciales entre Canadá y Japón están en pleno aun1cnto. 
Las cxpuno.1ciones canadienses al país ~~del sol nacicntcH cotnprcndcn sobre 
todo n1atcrias pritnas industriales y artículos alin1cnticios. 

En el seno de Europa. el l~cino Unido es el asociado co111crcial 1nás irnportantc 
y los intercmnhios cun1crcialcs entre los dos paises representan n1U..c; e.le la 
tcrccru parte de los cxpcri1ncn1ados entre c·anadú y la Cotnunidad l~uropca. 
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Con Arabia Saudita realiza intercambios corncrcialcs muy intensos. Este pais 
ocupa el sexto lugar en importancía como comprac.Jor. de prodUctos 
canadienses. 

Desde el punto de vista de sus posibilidades· comerciales, lberoamérica 
contiene grandes promesas. Ademas de Venezuela.. ·país de. una importancia 
capital a causa del petróleo; Brasil, Cub~ y México ~on ~!!'J?~n?~~~s as?ciados 
comerciales. · 

3.2 LA ECONOIU/A DE CANADÁ. 

Canadá es una prospera nación. miembro del Grupo de los Siete y,-de acuerdo 
con cierta clasificación de las Naciones Unidas sobre una canasta de 
indicadores-, es el primer país del mundo en términos de calidad de vida. No 
obstante,. en relación con la dinámica de los paises industrializados, se 
observan cienns tendencias que alertan sobre las posibilidades reales de su 
competitividad en la era de la economía global. 

Estos signos preocupantes son entre otros: 

Las c."Cportaciones han perdido participación relativa en el 111ercado; 

1Vo se está atrtl_l'l!ndo suficiente inversión extranjera: 

1\/0 St! están aplicando 11w.!vas tecnologías tan ejicie11ter11e111e co1110 lo e .... tá 
'1acie11do ~ .. lis co111pctidores; 

/.os 111a1111ji:1ctureros 110 estú11 t~/h!c:iendo procluc:tos 111110\'tlllores re.v1a/dtldO.\" 
¡un~ la i11vesliJ.!C1C:itj11 y CJ d1.•.w1rrollo: 
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!::/ gusto en educ.:ucu)n es mayor que en cualquier otro pafa· 1ndustr1ab=udo 
pero los resultados no son los que deherian esperarse; 

Demasiados jóvenes nu es1án listos aún para la escuela y de1nasiados están 
saliendo mal preparados para el traha10 y, por 1i/ti"10; 

Demasiados adultos están siendo despla=ados del mercado de lrabajo de 
manera permanente por la carencia de destre=as. En una población de 27 
millones de habitantes, más de un millón y medio de canadienses están 
desempleados. 35 

En la década de los años sesenta y princ1p1os de los setenta el ingreso real 
Percápita creció al 4% anual. A ese ritmo los ingresos se duplicaban cada 18 
años. El rápido crecimiento del ingreso se explicaba por la acelerada 
expansión en la eficiencia de la producción y al hecho de que se incorporaba a 
la producción una creciente mano de obra. especialmente tCn1enina. Durante 
los ochenta el crecimiento en la eficiencia productiva se desaceleró a tan sólo 
0.5% en comparación con c1 porcentaje de Jos scsenta.36 

Al n1ismo tien1po,, un mayor desempleo y el cnvejccitniento de la población 
provocó una desaceleración en la proporción de la población cn1plcad~ que 
tuvo como consecuencia que el ingreso real se duplique ahora cada 35 ai\os. 

Ahora es n1ás dificil encontrar buenos empleos y el incrcn1cnto del ingreso se 
alcanza solamente trabajando n1ás u teniendo un ingreso proveniente de otro 
n1ien1bro de la fan1ilia. Para ensombrecer aún 111ás d panoran1a. el gobicmo 
tiene cada vez 1nás dificultades para cu1nplir sus co1npro1nisos sociales y 
contribuir al elevado nivel de calidm.J de vida de los canudicnses. 

El crecín1icnto del ingreso será posible solmncntc sohrc lu h<.L"ie de elevar la 
productividad. por lo que el Econo111ic Council of C~unada explora la relación 
entre patrones de cn111crcio. lnS costos de prolluccic"ln y d dcscn1pcñn de la 
innuvución. todo ello en relación con lu productividad . 
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Las redes de transporte más ágiles y confiables reflejan los cambios 
tecnológicos del n-1undo en el que cae.Ju ve;,: mas Jus empresa~ opcrun en una 
diversidad de paises~ incrementando Jos flujos e.Je inversión directa entre estos, 
Ja liberalización comercial en curso a nivel rnundiaJ, abrirá nuevas 
oportunidades. 

En los últimos veinte años el volumen de exportaciones de bienes ha crecido 
50% más rápido que la producción de bienes en el mundo. lo que significa que 
las empresas son cada vez más dependientes entre sí. Esta interdependencia es 
más acelerada en la manufactur~ en la que el comercio ha crecido en más deJ 
J OOo/o en relación con el crecimiento del producto. La integración de la 
economía mundial es un proceso incuestionable.37 

Esta creciente integración trae aparejada una fuerte con1petencia y nuevas 
relaciones comerciales. En los ídtimos años se ha registrado una caída del 
com..:rcio de la región de América del Norte Jo que no significa que se 
comercie menos sino que lus ganancias por exportaciones han sido inferiores a 
Jas de Jos paises dc:J Pacificc.' Asiático. 

Los paises con mercados pequeños. como es el caso de Canadá pueden mejorar 
su nivel de ingreso rcnl si incrementan sus ventas por exportación y se 
especializan más. Para conseguirlo se requiere acceso a los mercados externos 
y producir bienes y servicios a precios y calidad atractivas. En runbos casos. 
Cánada ha perdido participación en cJ corncrcio~ pues cayó de 5.3% a 4.0o/o 
entre 1971 y 1989. En ptU1c, dicen Jos analistas. el retroceso es e.\:plicable por 
el surgin1icnto en Cslc periodo de Jos paises de la llamada nueva 
industrialización (Nc\.V lndustrializcd Countrics. NJC's) pero es tan1bién 
rcsullado de problemas de costos que no son sino el reflejo de dificullades 
intcmas . .Ja 

Esta pérdida relativa de lu habiJidad para co111pclir incluye los precios rclnlivos 
y Ja calidud de Jos productos, fa cnpacidud para proveer oportunm11cntc. Ju 
hahilidad puru identificar productos c.1t•c sa1isfagun nucvus ncccsic.fadcs~ y nlras 
cosas n1ús. 

·'' ll•iil1,.•111. ".,, 
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CJtra pune de la explicación del prohJcrna es la especialización e.Je Canadá en la 
industria de hicncs relacionados con los recursos naturales cuya demanda ha 
crecido lentamente. L:'.n efecto, Ja ahundancia de éstos ha permitido a Canadá 
producir bienes en dicho sector de 1nancra eficiente en relación con otros 
paises. En estos activos se basa buena parte del éxito de la economía 
canadiense y se refleja en la estructura de las exportaciones (de los veinte 
productos en que se especializa Canada. solamente dos no están relacjonados 
con los recursos naturales). 

No obstante, el comercio mundial se especializa cada vez más en bienes 
manufacturados. paniculannente de alta tecnología. La especialización de 
Canadá F.e mantiene en las áreas tradicionales y en un número de productos 
menor al de otros países. 

Esta especialización estrecha y de cambio lento no asegura ya, como en el 
pasado lo hizo. el crecimiento del ingreso. Los precios de las principales 
exportaciones de recursos se han deteriorado en los úJtimos veinte ai'ios en 
relación con los precios de otros bienes manufacturados. 

Lo anterior no es sino el reflejo de una demanda que se debilita y de una ofena 
mundial que se incrementa: el uso de las materias primas se desacelera y los 
consllll1idores gastan cada vez más en servicios. las empresas han encontrado 
fórmulas para ahorrar. 

La caída de los precios creó una desventaja para las industrias de recursos 
naturales oucs les in1nidió desarrollar su eficiencia a la 111is1na velocidad u la 
que lo hacen las industrias de alta tecnología. El resultado es que las ganancias 
han caído~ los salarios están presionados. las plantas lum cerrado o se han 
reestructurado. y n1uchas crnprcsas ha!1 sulido del rncrcado. El resultado Jinul 
es el dcscn1plco. 

J>or si fuera puco. Csl•L'i industrins tcndrün quc cnfrcntur en el futuro inrncdimo 
la prohlcrnútica de un.len arnhicntal. i11ncvitahlctnc111e usociada a Cstas 
industrias. En virlud de que 1uuchas regiones y pcrsuOóL'i dependen de In 
explot;1ciún de los recursos~ el Ecunornic < 'ouncil or ( ·anada prevé que se 
dehen buscar rrcs ,,ric11taci1>ncs r1ucvas: 

.-tlc<tn=ar 1111 "'"·''or c:rec.·11111e11tt1 el<.• !et ¡1r<Jc/11c11vult1d. 



Despla:ar hacia productos de recur.vos naturales con mayor (X.J/encialidad 
de producuvidad. 

Desarrollar nuevas espec1alt=ac1onesfuera del úrea de los recursos naturales. 

Por otra parte~ los costos manufactureros constituyen otro problema serio. En 
1970 los costos unitarios promedio de la industria manufacturera 
estadounidense y la canadiense estaban más o menos empatadas. Para 1980 
los costos canadienses eran 40% más elevados alcanzando las manufacturas 
canadienses la peor relación de costos con sus competidores estadounidenses. 

Para muchos analistas. el tipo de cambio de dólar canadiense al dólar 
estadounidense no fué una causa decisiva de los problemas. Esto ha ocurrido 
después de una caida entre 1980 y 1986. de manera que en 1990 el dólar 
canadiense estaba regresando al nivel que tenia a principios de la década 
pasada cuando los costos manufactureros de los dos paises eran más o menos 
iguales. 

El origen estructural del deterioro manufacturero se encuentra en las fuentes 
que tnás arriba n'lcncionan:ios. En el corto plazo el valor del dólar puede tener 
impactos que podría abordarse de manera cspccific~ pero a mediano plazo es 
en la productividad y la inflación en donde se encuentran las respuestas 
estructurales para garantizar la competitividad futura. 

Al desalincursc los costos de las empresas se ven obligadas a incrementar 
precios para pcm1ancccr en actividad. lo que trae con10 consecuencia la caída 
de las ventas y. eventualmente en algunos casos9 con varios ai\os de rezago. la 
pérdida de crnplcos. Este es el diagnóstico que hace el Econon1ic Council of 
Canadá de lo que ocurrió a linalc..o; de la década de los ai"aos ochenta. 

Los costos rnanu fi.tcturcros con1cnzaron a acelerarse en 1986 en rclaci<.ln con 
los de los Estados Unidos~ el producto 111anutlicturcro dejó de crecer en 1988 y 
pan.1 1989. un m)o antes de.: quc la recesión iniciara.. los crnplcns 
111.anulhcturcnls Ctltncru:<.trun a desaparecer. 



1 lasta 1980 la.'i manufacturas canadienses incrementaron su productividad de 
rnancra müs acclcruda que la de Estados Unidos. (Jtros paises de acelerada 
productividad empezaban desde niveles en mucho interiores a Canadá. /\J 
principio de la década de los ochenta el nivel de productividad canadiense era 
aun comprable o mejor a la de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia y Japón. Para 1990, se habia retrocedido frente a Italia, 
Alemania y Francia. Japón y Reino Unido pueden rebasar a Canadá durante 
la presente década. El impacto del pobre desempeño de la productividad en los 
costos unitarios del trabajo manufacturero enfrenta a las empresas con dos 
alternativas: 

Alcan=ar un crecimiento mucho más acelerado durante la década de los 
noventa. 

Cortar la producción. cerrar plantas y despedir trabajadores. 

La debilidad en el crecimiento de la productividad se observa no solwnente en 
el sector manufacturero, sino en prácticamente todos los renglones de la 
actividad económica. Los orlgenes de esta desaceleración de la productividad 
se encuentran en el primer shock de precios de los energéticos de 1972-1973. 
En efecto. las respuestas a estos impactos repercutieron en crecimiento de 
precios y debilidad de la demanda, distorsionando las decisiones de inversión. 

Cuando a principios de los ochenta el Banco Central con1cnzó a combatir la 
inflación aparecieron fucncs sinton1as de inflexibilidad. bá.sicamcnte un 
intercambio entre inflación y descn1plco. Pareciera que la Unica fbrma de 
poder crear en1plcos era por nlcdio del crccitnicnto inllacionario y que la única 
fbnna de reducir la inflación era n través de inducir periodos de recesión que 
provocaban dcscrnplco. l .a lección de los af1os postcril1rcs a 1973 es que la.e.; 
cconon1ias deben responder flcxihlcn1cntc a los shocks. o a cualquier carnbio. 
l.n dcsncclcraci6n de.: la productividad nu cs privativa Lh! (.'an¡uJá. l~l prublcrna 
es pues .. sistCn1ico: cn1prcsarius. trubujadorcs y mnoridac..lcs púhlicas no 
respondieron de nmncr.a clicicntc a los carnhios. 

l~I l~conu1nic ('c.umcil c.1f (_'anada idcnlilh.:c."l nu.uncs c..lc la nmyc.1r t.h.:sacclcración 
de la 111anufacturu can¡u.hcnsc en co1npan1c1ún t.·.on lu cstac..lounidcnsc. rncc..liantc 
la nhscrvaciún c.tcl crcci111iento de la 1noc.h1ctividad en divc1·sas imlustria~ parn 
el pcrinc.ln 1966-1985. 1 )e la ohscrvaciún se c..lcsprcndcn aspectos pusilivns y 
negativos pero Cslos úll1111os rchasnn a los pri111erus 



Del lado negativo las empresas can_adicnscs: 

Respondieron 'de manera ·n1enos efica: a lo",\· problemas en el tipo de 
camhio real (ajustado a Ja infláción); 

Respondieron de· miiner;; .. ;,,enos."'efica: a los shocks de precios de la 
energía; ·· - :--- · -

Tuvieron menos incrementos en ios esfuer=os para innovar; 
>'" ---. '. 

/ ntrodi~jeron más /~nÍam~~te med;-;¡~s pa;a ·~horrar en trabajo. 

Del lado positivo. las empresas cwtadienses: 

Pudieron utili:ar más su capacidad productiva; 

Se beneficiaron de un mayor crecimiento tendencia/ de la 
productividad; 

Se beneficiaron de las presiones comerciales. 

Cada uno de los factores negativos ilustr~ de varios modos. que la economia 
canadiense tiene n1ás problemas para adaptarse al cambio que la economía de 
los Estados Unidos. Atraviesa por un periodo de ajuste y adaptación a los 
trasfonnacioncs de la economía mundial. en el n1arco de una recesión que ha 
resultado n1ás aguda y persistente que la de su vecino del sur. En efecto. 
después de un repunte de In actividad econón1ica en la primavera de 1991 .. el 
crcci1nicnto ha sido más bien titubeante y moderado. 

El P.l.B. es todavia dos puntos porcentuales inferiores al de hace tres a1""\os 
cuando la ccononlia entró en recesión. La tasa de dcsc1nplco actual. superior al 
1 lº/o~ es cuatro puntos porcentuales rná~ alta que antes de que la n:ccsiún 
con1cnzar<.1. 

" 



El crecimiento de los precios ul consumidor. 4ue úuruntc las década de los 
uchcntac.,; mantuvo un promedio de ?o/.1, es actualmente de alrededor de 1.5%, es 
decir, una de las tasas de inflación mits bajas del mundo. A pesar <.le la 
debilidad de la demanda. el déficit externo de corriente se ha ensanchado 
sustancialmente, alcanzando su nivel mü..s alto desde.: los ai\os cincuenta como 
proporción del P.f.B.39 

La actividad económica en Canadá pues. ha estado en una dificil transición de 
la rescsión a la recuperación. El debilitamiento de la dernanda externa de los 
principales mercados de exportación de Jos productos canadienses, 
basicwnente de Jos Estados Unidos, ha sido un factor de peso en Ja fragilidad 
del repunte de Ja economía. Adicionalmente, Ja apreciación del tipo de cwnbio 
que hubo hasta noviembre de 1991, afectó negativamente el desempeño de las 
exportaciones. al tiempo que alentó la demanda de importaciones. 

Finalmente. a diferencia del pasado, la polltica fiscal se movió en la dirección a 
Ja restricción durante la recesión, en tanto que la rápida acumulación del 
endeudamiento privó a las autoridades de márgenes de maniobra. 

De acuerdo a cifras oficiales. se estima que en 1992, Canadá registró un 
crecimiento de 1.7% en su Producto Nacional Bruto, en relación con el 1% 
registrado en 1991. La tasa anual de inflación alcanzó una cifra récord de 
1.4% anual y las tasas de interés bancarias tuvieron un promedio anual de 
6.78%.40 

No obstante lo anterior. los déficits provincial y fi:dcral llegaron ·a 1 l.So/o, Ja 
cifra rnás alta registrada desde 1989. El consumo fraterno registró un 
incrc1ncnto de sólo 2o/o respecto de 1991 ~ ni ticrnpo que el gn..c;;to gubcmwncntal 
creció en 15% alcanzando un déficit anual de aproxin1adamcntc 35 mil 
111illnncs de dólares canadicn!'>cs . 
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Uno de los sectores que demostró un sensible crccin1icnto durante 1992 fué el 
sector de la construcción, apoyado básicamente por dos factores: uno. el 
incremento de la dcmand<:t ligado a un crecimiento importante de Ja 1nigración. 
y la reciente política gubernamental de incentivos para los nuevos 
compradores; y dos. la disminución de las tasas de interés hipotécaria."i. El 
sector con mayor impacto negativo en su dcscmpcllo fué cJ de los textiles y 
prendas de vestir. el cual alcanzó una cifra de -10.8o/o.41 

Esta débil actividad económica ha conducido a una reversión temporal de los 
incrementos en la capacidad utilizada y a declinaciones en el empleo. La tasa 
de éste último, es de más de 1 1 puntos, muy por encima de la tasa natural de 
desempleo. Cabe señalar que ésta tasa de desempleo seria todavia mayor de no 
ser por una inusual caida de la participación de la fuerza de trabajo. Por otra 
parte, no puede dejar de considerar.;c que la reestructuración industrial 
asociada a la creciente internacionalización de la actividad económica y la 
implementación del Acuerdo de Libre Comercio con los Estado Unidos ha 
afectado los niveles de empleo. 
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.1.3. COMERCIO Y CONT/NENTALrZACIÓN. 

Simon Reisman,analista del comercio bilateral Canadá-Estados Unidos llegó a 
la conclusión de que "no existía para Canadá ninguna alternativa viable de libre 
comercio con Estados Unidos si lo que se pretendía era asistir al desarrollo de 
una industria capaz de competir con las más imponantcs en la escena 
intemacional 11 

... 2 

Seria pues.una actitud realista lo que permitiría a Canadá encontrar su razón de 
ser en la búsqueda de la eficiencia económica, lo mismo que en la necesidad de 
n1antener buenas relaciones de vecindad con la primera potencia del mundo. 

Fué precisamente a éste realismo al que recurrió el gobierno del Primer 
Ministro Brian Mulroney para hacer del libre comercio con Estados Unidos 
una de las grandes prioridades en el aspecto económico, (la segunda era la 
reducción del déficit presupuestario), como preparativo para ta realización en 
1985, de las negociaciones comerciales que habrían de culminar con la firma 
oficial. el 2 de junio de 1988, de un Tratado de Libre Comercio. 

Aunque el notable periodo de expansión que experimentó Canadá entre 1983 y 
1990 ha contribuido a la formación de una imagen favorable del libre 
comercio, el periodo de recesión que hn venido afectando al país desde la 
segunda mitnd de 1990 no deja de ser un desmentido a esa imagen. El lnpso 
transcurrido desde la fom1alización de las ncgocüicioncs permite apreciar. 
hasta que punto la creación de una g.ran zona de libre corncrcio en AtnCrica del 
Nonc. ha conseguido tn1nsfonnar no sólo los Jint.!mnicntos tradicionales de la 
política cconó111ica y de crccin1icnto de los pttiscs participantes. sino también 
los parámetros sohrc los 4uc hasta ahora se han fundado las relaciones entre 
éstos paises y el resto del n1un<lo. 
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Partiendo del hecho de que el TLC consagru el grado de intcgracic"Jn 
particularmente elevado que dchc vincular u la cconorTiía canadiense con la 
estadounidense; parte de Cstc trabajo se concentra en las nuevas formas que hct 
adoptado la continentalización de la economía canadiense. concepto que 
utilizwnos para demostrar la gradual inserción de Canadá Ja mercado 
norteamericano. asi como las implicaciones internacionales del nuevo 
continentalismo que se adviene en la nueva politica económica internacional 
de éste pais . .a3 

"El principal problema de la politica internacional de Canadá, escribe J. A. 
Finlayson, no radica en su fragilidad o en una fonna cualquiera de 
subdesarrollo. sino fundamentalmente en el limitado campo de opciones que le 
impone su dependencia con respecto a la economía mundial en general, y su 
interdependencia eminentemente asimétrica con respecto a Estados Unidos en 
particular"-•• 

En una economía a tal punto abierta al e.xtcrior y tan ligada a la de Estados 
Unidos con10 la de Canad~ las opciones de que dispone éste último no pueden 
ser sino restringidas. En efecto.. no cuenta con el grado de autonomía 
necesario. ni con el n1ercado suficiente como para decidir replegarse sobre si 
n1isma, ni n1ucho menos, con Ja solvencia económica y política para dar Ja 
espalda a su vecino. 

En verdad.. lo que se ilnpone aquí, es discernir de acuerdo con el eje de 
posibilidades. el equilibrio adecuado entre la apertura al exterior 
(intcrnacionalisn10}. y el repliegue sobre un mercado interno (nacionalismo 
económico). por una parte. y entre el ntultilateralismo y el bilatcralismo. por 
olra. 
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Hilatentlismo 

~acionalismo 1 nternacionalismo 

·'1 ultilateralisrno 

Si multilaterallismo y bilateralismu representan para Canadá. opciones 
obligadas, cabe advertir 4uc le sera muy dificil sustraerse a la realidad 
estadounidense. Ante este hecho9 la pregunta que uno se hace es: ¿hasta qué 
punto es posible optar por el bilateralismo sin comprometer en ello la soberanía 
nacional al extremo de perder el margen de autonomía indispensable en la 
esfera nacional?. 

No hay duda que Estados Unidos ha ejercido siempre sobre Canada una 
influencia ante la cual es tan dificil sustraerse o actuar a la ligera. Así no bien 
terminó la Segunda Guerra Mundial y, a fin de asegurar su crecimiento 
económico9 hacerse de tecnologías o subsanar la insuficiencia de fondos 
propios, resultó apenas natural que Canada estrechara lazos con su vecino del 
sur. 

Aún en la actualidad 9 inmerso como está en un orden internacional 
completamente diferente, Canada dirige de nuevo sus ojos a Estados Unidos, 
más por las ventajas que podrian surgir de una alianza con ese pais9 que por los 
inconvenientes que podrían cvitarsc9 como anotu con acierto Finlayson. Este 
poder de atracción que ejerce Estados Unidos sobre Canadá no significa9 

empero. que éste últin10 se encuentre. con10 algunos autores han dado en 
suponer9 en una característica situación de dependencia. o bien que el gobierno 
canadiense haya sacrificado la sobcrania del país a hL"i ventajas que podrían 
procurar f'onnas nl&lc; dctinid&L~ de integración econótnica. /\bicrto al exterior. 
·~un país incvitablc1ncntc intcn1acional'\ con10 lo dcfinini a su vez. John 
l·loln1es • .a!" Canadá debe su inlcncionalidad en escncÜI y en prin1cr lugar a 
Estados lJnidos. 
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Pero se trata cJc un¡a apcnura que impone reslriccioncs significativas. fJara 
empezar, el nac1onalismo económico~ en la mccJida en que cierto 
··continenta:Usmo congénito"46, impedirá al país traspasur ciertos límites. En 
segundo lugar. el multilateralismo. que servirá cJc línea directriz de su política 
económica internacional en la medida en que Csta se circunscriba a las 
relaciones de buena vecindad que Canadá. buscará siempre mantener con su 
poderoso vecino. 

Los rasgos más originales de la gestión canadiense en el periodo de posguerra 
son la búsqueda <le una vía propia de desarrollo y de un destino para su 
comercio. por lo que. en vez de atenuar las restricciones exteriores a las que el 
país se ha visto sujeto, se logre encontrar en el nacionalismo y en el 
internacionalismo los contrapesos necesarios para convertir dichas 
limitaciones en beneficios. 

Cierto es. como lo dirían f\.1unson y S\vanson en el periodo de cntreguerras. 
que: "'el deseo de crecimiento económico tendrá siempre preeminencia sobre el 
aran de notoricdadH.47 Sin embargo. éste anhelo de crccin1icnto permanecerá 
siempre circunscrito., por una parte. a un vasto proyecto de economía mixta 
que servirá para conferir legitimidad al nacionalismo canadiense. y por otra 
parte. a una adhesión incondicionado a los grandes principios multilateraJista. 
mediante los cuales CWladi.t sentará las bases de su propio 
internacionalisn10 . .as 

De aquí podriu surgir. sin dudarlo. la ilusión., según la cual seria posible., 
gracias a la intervención del Estado.. experin1cntar un crccin1icnto más 
equilibrado y controlar las tendencias integrativas n1ás poderosas. A decir 
vcrdad .. -y no es Csta la n1cnor de lw·; paradojas en las relaciones canado
cstadounidcnses. al intentar reforzar la cconornia rncdiantc unu relación 
privih.:giada con Estados lJnidos. los dirigentes canadienses no harían sino 
favorecer la integración cconó1nica del país y. por ende .. la integración polilica. 
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Si la apertura al n1undo y la armonía c.n las relaciones con Estados Unidos han 
sido Jos principios 111otorcs de la política económica internacional de Canadá, 
desde el fin de la guerra hasta nuestros días existen otras consideraciones que 
deberían tomarse en cuenta al abordar el tema de la política económica 
canadiense. 

Comencemos por tas consideraciones de orden interno y por la postura de 
Estados Unidos ante la presencia de Canadá. El análisis de la politica 
económica internacional durante los años de gobierno de Trudeau nos 
permitirá esclarecer con rnayor precisión Jos aspectos mencionados. 

El informe Gordon, llamado así por el nombre del Presidente de la Comisión 
Real que se encargó, entre 1955 y 1956, de indagar la cuestión del control de 
inversiones extranjeras. se concentró en los problemas tanto de crecimiento 
como de soberanía planteados por las inversiones. 

Una de las cuestiones más importantes era saber si Canadá debia imponer o no 
ciertas formas de control sobre las inversiones extranjera y, en consecuencia. 
reforzar el control nacional de su econo1nia. 

Aun cuando de forma tímida. fué ésta la dirección por la que. cediendo a 
presiones nacionalistas internas. con1cnzó a orientarse el pais. Desde 1965, se 
constituyeron algunos de los hitos de una época caracterizada, en el plano 
económico. por un crecimiento rclativan1cnte equilibrado y cmincnten1entc 
apuntalado por un sector de manufacturas en rápida expansión. En el plano 
internacional por la in1portancia del prin1cr plan que pennitió a Canadñ. 
gracias a los csfucrL.os de Lcstcr B. Pcarson. integrarse al equilibrio entre norte 
y sur y .. entre oeste y este. pero no scrú sino hasta el .. periodo Trudcau" que su 
política cconó1nica internacional se in1prcgnani <le nacionalismo e 
intcmacionalisn10. Sin cn1bargo. scr.ú tmnbién durante dicho periodo en lJ.UC 

ese nacionalis1110 y ese intcrnacionulis111u conocerán sus litnitcs reates..&., 
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La publicación en enero de 1968 del inl(>rmc de un grupo de investigación 
creado para tal efecto: /'ropr1eté i::trangére el ."itruc:Jure de 1'1ndu.\"tri~ 
c·anudienne. mejor conocido como Informe \.Vatkins. habria de reactivar el 
debate sobre la cuestión del control extranjero. 

A este infonne debía seguir la publicación. en 1970. de un nuevo trabajo, o 
Informe \.\.'ahn. denominado así por el nombre del Presidente del Comité 
Pennanente de Asuntos Exteriores y de la Defensa Nacional en el rubro de las 
relaciones eanado-estadounidenses. y luego. hacia mediados de 1971. la de otro 
informe de repercusiones aún mayores. al que se le ha dado en llamar Informe 
Gray.so 

Este último informe se proponía no solrunente. como los dos infonnes que le 
precedieron. definir el establecimiento de una oficina de tamizaje para las 
inversiones extranjeras. sino tmnbién adoptar una política comercial que 
tomara el sentido del reforzamiento de los intereses canadienses. acercándose 
especialmente a los paises de Europa y de la Cuenca del Pacifico. 

La promulgación del Presidente N ixon. el 1 5 de agosto de 197 1. de medidas 
tendientes a restablecer el equilibrio de la balanza comercial de Estados 
Unidos~ vino en cierto n1odo a desviar el debate en Cwiadá. 

En todo caso. dichas medidas tuvieron el cfCcto de un auténtico balde de agua 
fria en las relaciones. hasta ese montento cordialt!s entre aJTibos países, aún 
cuando las medidas y política.o; adoptadas en respuesta a finales de 1973 por la 
Oficina de An31isis de Inversiones Extranjeras conocida por sus siglas 
francesas FIRA .. se inscribieran en un nuevo in1pulso nacionalista. 

Sin volver ta espalda al internacionalismo y a la política de cooperación con 
Estados Unidos .. aspectos de los que se hahia hcncticiado Canadá hasta ese 
n1on1cnto. el gobierno descaha ahora que la polilica extranjera rcll~jara con 
1nayor fidelidad tus prioridades nacionales y los intereses del país. 
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En primer lugar en el orden interno: se rcqucriu. mediante una politica nltcional 
y una presencia má'i murcudu del Gobierno Federal, el cimentar la unidad 
politica y de proporcionur a Canadá las instituciones adecuadas u Jas realidades 
propia.~ de un país que busca su madurez. 

En cuanto al orden externo: lo imponantc para Canadá era, reproduciendo Jas 
palabras de Mitchell Sharp, "reducir en el largo plazo la vulnerabilidad de la 
economía canadiense con respecto a factores externos. particulannente la 
influencia de Estados Unidos y, en consecuencia, fortalecer su capacidad de 
promoción de los grandes objetivos canadienses y reforLar su sentimiento de 
identidad nacional".s1 

Se trataba. en suma. de afirmar la singularidad de Canadá en la esf'era 
internacional. pero igualmente. de subrayar la necesidad de que la política 
exterior del país reflejara con mayor claridad en sus objetivos las 
preocupaciones internas y Ja.o;; prioridades nacionales. 

Pero es menos cierto. que a consecuencia de las medidas pron1ulgadas por el 
Presidente Nixon~ el artículo publicado en perspecth:es internationa/es dió un 
nuevo giro a la política económica internacional de Canadá y al misn10 tiempo 
a las relaciones con Estados Unidos. Lo que se había rechazado de plano era 
el statu quo. opción que conducía en realidad a una integración más acentuada 
aún de la economía canadiense a la estadounidense que el propio 
contincntaJismo; dicho sea de otro modo~ el libre intercan1bio entre éstos dos 
paises era una opción que conduciría incluct.ablemcntc a Ja erosión progresiva 
de la sobcrania nacional y? eventualmente. a la integración politica con la 
Unión An1cricana. La opción que a tin de cuentas rcsultaria privilegiada fue Ja 
tercera: de aqui el no1nhrc que Jlcvarñ en lo sucesivo. 
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Lo que propuso el gohicrno canadiense para Ja .. tercera opciún" ruc. reducir la 
vulncrabili<lad <le la economía nacional unte factores externos. usi corno 
fOrtalcccr la identidad nacional adoptando una auténtica estrategia de desarrollo 
por una pune~ e intentando diversificar el comercio exterior. por otra. Esto 
significaba que para consolidarse como potencia Canadá dcbia en el plano 
exterior enriquecer su estructura económica. Para que la estrategia n1cncionada 
alcanzara algún éxito era necesaria una voluntad política dispuesta a orientar 
las políticas comercial e industrial de Canadá~ pero ello no se podia hacer sin la 
adhesión de los ámbitos empresariales del pais a esa política. 

Entretanto, las medidas adoptadas y los debates darian durante algún tiempo la 
impresión de que el gobierno terminaría orientñndose finalmente en la 
dirección nacionalista. Asimismo9 la polémica en tomo a las politicas 
industriales cobraría nuevos brios; hasta culminar con la creación en 1973, de 
la Oficina de Análisis de Inversiones Extranjeras. la cual desernpci\aria las 
funciones que cumplió en 1971, la Corporación de Desarrollo Nacional; 
inclusoy el propio Ministro de Finanzas. John Tumer9 debió ordenar la 
incorporación a los presupuestos de 1972 y 1973 de ciertas medidas fiscales 
favorables a la industria canadiense.s2 En el área de las relaciones 
intemacionalesy la "tercera opción" cobraría la misma fuerLa.. al n1cnos hasta 
1975.!<.1 

Obstante. todo lo anterior no podría pasar de la condición de especulaciones a 
n1cnos que el gobierno se decidiera a abandonar su apatía para luchar contra la 
oposición y lograr así avanzar hacia la adopción de una estrategia industrial a 
nivel nacional. 
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Instalado de nuevo en el poder tras un hrcvc receso de nueve tncscs en 1979, el 
renovado gobierno de Trudcau parccíu ahora decidido a romper con la tin1idcz 
política que había carac.:terizadn su gestión durante la segunda mitad de los 
años setenta. la situación imperante de crisis cconótnica y política exigía 
urgcntcme;:ntc un cambio de dirección. En el ámhito de las relaciones con 
Estados Unidos. la emboscada tendida por éste parecía cerniese sobre Canadá. 
Con el estrechamiento de lazos comerciales y la multiplicación de puntos de 
tensión entre ambos paises .. Canadá. se encontraba de nuevo en el punto de 
partida; vale decir., de vuelta a la situación de vulnerabilidad que prevalecía a 
principios de los años setenta. Sin embargo, a diferencia de este último 
periodo, las relaciones entre las dos naciones seguían con una crisis como 
trasfondo, una orientación que dejaba cada vez menos margen de intervención 
a la acción gubcrnwnental. 

Con la espalda a la pared, Canadá se enfrentaba ahora a ciertas realidades que 
por nuevas exigían en mayor medida visualizarse bajo un ángulo igualmente 
nuevo. Ahora mas que nunca se planteaba claramente el dilema de Canadá. En 
efecto, ¿cómo afinnar su singularidad en la escena mundial y fonalecer su 
cohesión interna manteniendo al mismo tiempo relaciones estrechas y cordiales 
con Estados Unidos. cuando por un lado la vecindad con este último se 
tomaba cada vez más problemática, y por otro, las condiciones mismas de 
inserción en la cconomia mundial adquirian una complejidad casi 
innexpicable'!. 

Una de las preocupaciones más acusantcs del gobierno de Trudcau en este 
n10111cnto era proporcionar a Canadá una estrategia industrial que permitiera al 
nlisn10 tiempo consolidar la unidad cconó1nica y política del país y reafirmar el 
poderío de la nación en In esfera inten1acional. 

Un docun1cnto oficial intitulado !~e développe111e111 éc.:0110111u¡ue du Canuda 
da11s les anécs 8n seria publicado en novictnhrc de 1981 por el Ministro de 
Finanzas l\llan Maccachcn. ~1dcn1ús de que c.::stc nuevo pronuncimnicnto de: 
pulilicu ccnnó111ica hada Cnfasis en la valoración de.:: los recursos 1u11uralcs 
t:lnno eje portador lid desarrollo c.::cunllrnico y. en el papel 4uc <lcbcria 
dcscn1pei\ur el ( lllhientt• 1:edcral c11 n1utcria de <•ric11t:.1ciót1 cc<u1ún1icn. 
propnniu tmnhiCn hal.:cr una prioridad del cornen.:io intcrnm.:ional. l)csllc esta 
pcrspccliva. la pnlil11.:.o.1 crnncrcrnl dchia revestir una i111pnrtan'-.°.ia cnnsidcrahlc. 



l'ara taJ clCclo el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó en 1983 un 
documento de trabajo: La polttique c.:on1n1erc1ale du c·unada pour- les années 
80 une étude de la polt11que con1111erc1ale cunudtcnne.5-t 

La publicación dc este documento respondía a dos objetivos: en primer lugar. 
se trataba de rcc.xaminar el contenido de Ja política comercial a fin de que el 
país pudiera incorporarse de JJcno a la competitividad y disponer de industrias 
de envergadura nacional.ss En segundo lugar y. sobre la base de las nuevas 
circunstancias en el comercio entre ambos países. era necesario analizar el 
estado de las relaciones canado-cstadounidcnses a fin de poder formular una 
política comercial que tomara en consideración tanto la realidad 
estadounidense como las aspiraciones canadienses. 

La opción continental de un libr" cambio global era poco deseable para el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo. quedaba una puerta abierta 
para eventuales negociaciones bilaterales en ciertos sectores .. como el acercro~ 
los servicios de informática .. transpones urbanos y material agrícola; en los que 
el grado de integración y los esfuerzos de racionaJización presentaban un nivel 
de desarrolJo suficiente como para beneficiarse del libre con1crcio y participar 
de la producción. tal con10 era el caso de la industria au1on1otriz. 

Esta cuestión daria lugar a una ronda de conversaciones cn.1ciales entre 
Williarn Brock y Ronald Rcgan en febrero de 1984; cntcialcs en la medida en 
que Canadá lograra obtener la garantía contractual de un inh!rcarnbio con1ercial 
n1ás equilibrado entre wnbos paises .. y nuevos acuerdos de participación 
productiva .. cuestiones que constituían precisamente aquellos aspectos que la 
adn1inistración Rcagan se negaba a accp1ar corno base de ncgociación.56 
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(Jtros factores. en especial los cambios en Ju estructura económica 
intcrnucional y el dinamismo de una industria rncjor respaldada por el 
gobierno. permiten sin duda explicar también los progresos logrados a lo largo 
de este periodo en cuanto a aquello que ha dado en denominarse cunudizución 
de lu econornia.s7 

Sin embargo~ pese a los exitos innegables de la nueva política económica 
federal. por fuerza es reconocer también en primer lugar. la perdurabilidad de 
los progresos realizados~ aspecto que adelante se analiza, y. en segundo lugar~ 
el hecho de que el gobierno no ha logrado hasta ahora incorporar a su 
estrategia a los medios empresariales canadienses. Es en éste último sentido 
que puede hablarse de cieno fracaso en lo relativo a la "tercera opción". 

Con10 señalamos líneas arriba. los informes Gordon., \Vatkins. Wahn y 
Gray analizaban la evolución de las relaciones canado-estadounidenses desde 
una perspectiva francamente nacionalista. Seria bajo una perspectiva 
complctarracntc diferente que otra Comisión Real, consagrada a la unidad 
económica y a las posibilidades de desarrollo en Canadá? conocida como 
Comisión 1'1acDonald. llamada asi por el nombre de su Presidente e instituida 
por el gobierno de Trudeau en 1983 y, concebidas éstas relaciones en el 
informe publicado en 1985. 

DcspuCs de expresar sus dudas en tomo a la posibilidad de orientar 
cficazn1cntc la cconon1ia. dicha Comisión optará por acogerse a las Cuer¿as de 
mercado en lo tocante a la asignación de recursos, favoreciendo en 
consecuencia la adopción. a nivel nacional. de una política industrial 
con1pctitiva. 
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Al asociar estrechamente la política comercial y lu política industrial? la 
c:omisi<>n 1\-1acl>.onald presentarla tres posibles opciones: 

l\J El siatu qua; 

B) Una /iberali=ación unilateral del comercio en el marco de las 
negociaciones ·comerciales multilaterales y, 

C) El libre comercio bilateral con Estados Unidos. 

Según In Comisión, la primera opción entrañaba el riesgo de marginar a 
Canadá de las grandes corrientes del comercio internacional, en tanto que la 
segunda no permitiría al pnis beneficiarse rápidamente de un acceso abierto a 
los mercados internacionales en razón de la lentitud con que acostumbran 
realizarse las negociaciones en el GA Tr. Fué pues? la tercera opción la que 
atrajo más a los Comisionados. 

Pueden esgrimirse aquí tres razones para explicar una elección tal: 

Prin1ero:la importancia de asegurar et acceso de los productos canadienses a 
su principal mercado <le exportación en un ·contexto de consolidación del 
proteccionismo. 

Segundo: la posibilidad para la industria canadiense de aprovecharse 
rápidamente del plan de productividad y de la brecha de acceso a_ un vastísimo 
increado; y. 

Tercero: tos beneficios que dcbicr-dll obtener los consun1idorcs (efecto-precio). 
y los trabi~jadorcs canadienses (efecto-ingreso). a partir· de una mayor eficacia 
y <le una co1npetcncia nuis activa en el seno de un 1nercado'único. 

Persuadida de que el lihrc cn1ncrcio con l:studos l Jnidos no incida 
ncgativmncntc.. ni en la subcrania política del Canadít ni en el 
1nultilatcralisn10 de sus relaciones.. la C ~0111isión i\lacl>onald uportaria 
h:g.ilitni<lu<l .. a truvCs de su infhnnc .. u una opción de libre intcrcmnhio 4uc el 
propio gohicrnn de Mulnmcy se hahia reservado. 



l..Jichu opción dcbia responder u dos ohjctivos generales: asegurar y enriquecer 
eJ acceso canadiense al mercado estadounidense y propiciar Ja reestructuración 
de Ja cconon1ia nacional. 

El primer objetivo se habia motivado en gran parte por el temor de que Canadá 
se viera afectado por el recrudecimiento del proteccionisnlo estadounidense, y 
el segundo por la idea de que la industria nacional pu.diera servirse del 
trampolin del mercado estadounidense para adaptarse a las exigencias de la 
competencia internacional. recreando de tal suerte las condiciones de un 
crecimiento económico duradero. 

El esquema del Gobierno Federal no se inscribe corno antafto en una dinámica 
de autonomización y distanciamiento con respecto a Estados Unidos, sino por 
el contrario. en un proceso de continentalización de la economía canadiense; 
por otra parte. lejos de favorecer un enfoque internacionalista en las relaciones 
exteriores de Canad~ se avanza más bien hacia un regionalismo económico aJ 
cual parecen adaptarse las nuevas tendencias del comercio y la inversión 
internacionales. 



3.4 INTEGRACIÓN DE AMÉ.RICA DEI. NORTE 
Y CONTINENTALIZACIÓN. 

El vigor del comercio bilateral canado-estadounidcnse .. aunado a importantes 
excedentes comerciales después de 1982. parece a primera vista dar la razón a 
quienes. confiados en la capacidad de adaptación de la industria canadiense. 
conciben en el libre comercio la posibilidad de reestructurar la economía 
nacional .. proporcionándole así. bases más sólidas. 

Por otra parte. los capitales canadienses no han esperado a que el Gobierno 
Federal y la firma de un Tratado de Libre Comercio les permita lanzarse a la 
conquista del mercado estadounidense. Que lo anterior se deba a razones de 
seguridad de acceso o a razones de expansión cstrcchwnente ligadas a un 
mercado cada vez menos protegido de la competencia internacional y 
dispuesto a acoger a la mayoría de los grandes exportadores internacionales .. lo 
cierto es, que las cn1prcsas canadienses han tendido durante los últimos rulos a 
aproximarse al mercado estadounidense. 

Como prirner socio corncrcial de Estados Unidos en el renglón de 
exportaciones, Canadá se situó después en 1986 en el segundo lugar en la 
categoría de importaciones. detrás de Japón pero sictnpre a la vanguardia de 
los paises que con1ponen la Comunidad Económica Europea~ el con1crcio entre 
an1bos paises se estrecha cada vez más a n1cdida que interviene en su 
conducción una reducida cantidad de crnprcsas: asi1nisn10. se rige en gran 
n1cdida por relaciones intracn1prcsarialcs~ vale decir. entre sociedades tnatriccs 
y filiales. En lo rch:itivo a las irnportacioncs. es particularn1cntc evidente que. a 
juzgar por la inf'on11ación contenida en un estudio cspcciul de ._\'tatistique 
Ca11ada. las in1portacioncs controladas por cn1prcsas extranjeras representaron 
al principio de Ja décuda actual 72% de las irnportucioncs tntalcs.!'x 

Estos dutos resultan tan tu 111ús signi fic:.uivllS cuanto que 20 dt! hL-.; 50 ctnprcsas 
n1ús protnincntcs de Cunadú se encuentran h~in control cs1adnunidcnsc y 
nu1111.~jan un poCl' mús de la cuarta (ló.lrlc de las irnporlHciones totales cunncic.h1s 
del pais. 
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Pese a los csfucr.1:os de los canadienses por intentar reducir durante los ai'ios 
setenta su uvulncrabilidad" exterior con respecto a Estudos Unidos. Las: 
tendencias adoptadas por el comercio hiJutcral. revelan que los intercambios 
han tendido claramente u intensificarse durante la primera rnitad de Jos ai'ios 
ochenta. A partir de los datos anaJizados se desprende una clara constante: la 
economía canadiense está sujeta a ciertas fuerzas profundas que la han 
conducido hacia la continentalización e integración con Estados Unidos. 

Las tendencias observadas en el flujo de mercancías confirman la importancia 
decisiva que entraña para Ja economía canadiense~ ahora más que nunca. el 
mercado estadounidense. 

El TLC puede acentuar esta tendencia a la continentalización de la economía 
nacional~ y la integración gradual a la economía con su vecino del sur. El 
concepto de integración económica nos remite nuevamente a la idea del ajuste 
de dos o más economías hasta constituir un solo conglomerado econórnico.60 

Como proceso, la integración económica proviene del movimiento general que 
impulsa a las economias a abrirse al exterior,. lo mismo que de la división del 
trabajo subsecuente. Para la teoria económica neoclásica el proceso de 
integración está. como se sabe, Cstrechru11ente ligado al n1ovirniento general de 
liberalización de con1crcios y a las ventajas que cada país puede obtener de 
ésta.s.i 

Asi pues, se define a la integración cconón1ica como un proceso n1crccd al 
cual, dos o más paises eliminan los diversos obstáculos a la lihrc circulación de 
productos y de factores de la producción que se interponen entre las diferentes 
unidades cconón1icas nacionales, y a la vez con10 la situación que prevalecerá 
cuando no exista ya ninguna lbm1a de discri111inación entre dos o n1ás 
econon1ias nacionales; vale decir. cuando no in1pcrc n1ás que una sola división 
del trah'-'.io .. y un solo sistctna de precios. 
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/\pcgandonos a C..:oopcr en lo que conc1cmc a intcrdcpcndcncia.61 Es mejor 
hablar de "dependencia mutua'". cuando dos o n1iL"i cconomias dependen una 
de Ja otra y ejercen entre si una influencia rcciproc0:t; vale decir. cuando son de 
hecho vulnerables la una respecto a la otra. y de "dependencia unilateral'\ 
cuWldo nos encontrrunos WltC una relación asimétrica. 

Aplicando éstas observaciones a la relación canado-estadunidcse, podemos 
volver a precisar el concepto de integración económica en el caso de 
Norteamérica. En efecto, si el concepto de integración es sinónimo de 
entrelazamiento, debemos también tener en mente el carácter eminentemente 
asimétrico de la relación que une a una economía pequeña como lo es la 
canadiense con una economía cuyas proporciones son diez veces mayor que la 
suya. 

Nos encontrarnos pues, ante una situación de "dependencia unilateralº, es 
decir, en el sentido de que no hay otro tipo de inOuencia que el de 
unilateralidad y vulnerabilidad por una de las panes. 

El efecto dimensional explica en gran medida lo anterior. Asi, para empicar 
un indicador general -tos electos del comercio bilateral en ambas economías-~ 
cabe afinnar que las importaciones representan para Canadá alrededor de 75o/o. 
Esto significa que aproximadamente 22.Slo/o del P.N.B. canadiense depende 
directamente del con1crcio con Estados Unidos o, para cn1plcar un indicador 
más significativo. aproximadamente uno de cada cuatro empleos. 

Evidcnterncntc. una situación tal no puede dejar de tener consecuencias serias 
en la conducción d..: las políticas cconótnicas de C;.madá. co1no lo dcn1ucstra 
dircctarncntc el dcscnvofvimicnto reciente de la politica rnonctaria ante las 
tasas de can1bio e interés: no obstante, es má.i;; hicn en otras dos aplicaciones 
lJUC conviene insistir. 

El in1pacto que ht.1n ejercido las exportaciones canadienses destinadas a 
Nortcc.unérica sohrc l;.1 tnsa de variación del P .1. B. de Canndú reviste una 
ilnportancia rnucho ruayor que d i111pacto 4uc poc.Jrian tener las cxponacioncs 
estadounidenses dcstinnd:.L~ a Canudú sohrc la t:.1s¡1 de variacic..">11 del P.1.B. de 
1 ~stados l Jnidos 
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Más l'Undamcntalmcntc aún. conviene decir que~ cn su condición de principal 
proveedor tic productos terminados y p.-in~ipal mcrcadO de_ exportación. 
Norteamérica constituye para la industria canadiense la nonna relativa en 
materia de competitividad. 

Por razones que se deben en gran parte a la composición del comercio exterior 
y a la importancia de intercambios interempresariales, particularmente en la 
industria automotriz, el saldo de la balanza comercial ccinadiense es 
extremadan1cntc sensible a las fluctuaciones de su divisa en los mercados 
cambiarios. 

La depreciación del dólar canadiense con respecto al dólar estadounidense. 
igual que los lazos que unen a esta última divisa a otros mercados cambiarlos, 
son parcialmente responsables de la contrastante evolución que han mostrado 
los saldos comerciales con Estados Unidos y con el resto del mundo. La 
depreciación observada del dólar canadiense desde 1 986 sobre los principales 
mercados cambiarlos, e"ccpniando et de Estados Unidos, ha contribuido a 
reducir el saldo comercial deficitario con respecto al resto del mundo. 

El efecto combinado de la depreciación del dólar y del endeble desarrollo de 
los costos salariales permitiria finalmL.~te limitar.. a lo largo de tos años 
ochenta, la progresión de los costos de producción y volver a proporcionar a la 
industria canadiense la ventaja comparativa en cuanto a precios que habia 
perdido en ai\os anteriores. 

No es 1ncnos cierto~ c111pero~ que dicha ventaja con1parativu sigue siendo 111uy 
frágil~ pues continúa dependiendo en gran n1edida del dcscnvolvin1icnto de los 
cmnbios. En verdad. el prohlerna rnás agudo de ha industria cu.nudicnsc es la 
débil progresión de su productividad y la desviación que tiende a presentar con 
respecto u Estudos lJnidos. 

Después de una tendencia a la reducción~ la dcsvio.aciún Ü\! la productividad 
entre :an1hos J'>aiSL.-S pareció .alc:.mzar. SU punto 111úxi111n. lo C.\llC Se tradujo 
nucva111\!11h.: en perjuicio de Canmlá desde los m'os scscnt:.1. 1\ún cuunc.lu los 
expertos no o.tlcanccn a c<nnpn:ndcr l<.t!" causns e.le c.:slc prohlc1nH. tuc.lo po.1rccc 
indicnr c.¡uc con respecto a la industria estnc.lou11idc11sc. Ju industria canadiense 
sufre e.le.: un prohle1no.1 de tmnai)o a la vez que e.le intu.lVHciún. 



La rccstructuraci<'>n de Ja industria canadiense constituye. con10 se mencionó 
lineas arriba, una de Ja..~ razones invocadas a favor del libre comercio. El 
establecimiento de cconomias de escala~ aunac.Jo a un esfucrLo más tenaz en 
materia de innovación~ no son sino dos efectos derivados de la Jiberatización 
del comercio entre Canadá y Estados Unidos. 

Pese a las aprensiones a que ha dado lugar. y pese a sus efectos negativos en la 
utilización y la econon1ia global. aparcceria a la luz de las nuevas tendencias 
de la inversión productiva y de los num\!rosos vínculos entre las compai'lias 
fabricantes de Canadá. que el TLC ha dcsempci'lado hasta ahora un papel 
sumamente estimulante para la industria.62 

Por el contrario. existe un factor que no debemos perder de vista en este 
proceso de reestructuración: la integración de Jos n1ercados. misma que obliga 
a las industrias canadienses a reincorporarse a un mercado más importante. 
Este factor podría adquirir tanta más importancia en c:I futuro en cuanto que el 
sector de manufacturas canadicñse ha experimentado dificultades de 
adaptación mucho n1ayores que las previstas debido especialmente al reciente 
repunte del dólar canadiense con respecto al dólar estadounidense. 
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3.5 LA BALANZA CANADIENSE DE INVERSIONES 
INTERNACIONALES. 

La existencia de un importante capitaJismo de filiales en Canadá es una 
realidad dificil de soslayar. En efecto, Canadá ha sido, tradicionalmente (y 
sigue siéndo). una especie de tierra llena de promesas para los capitales 
extranjeros. los cuales provienen en su mayor parte de Estados Unidos. 

La insuficiencia de ahorros internos para asegurar la satisfacción de toda 
necesidad de inversión. la incitación a la inversión directa que podrian 
constituir las barreras arancelarias y. acaso lo más importante. la continuidad 
geográfica con Estados Unidos son. en su conjunto; factores que permiten 
explicar el papel decisivo que han desempeñado siempre las inversiones 
extranjeras en el desarrollo del país, aunque también sirvan para explicar el 
hecho de que al lado de un poderoso capitalismo interno. ha coexistido siempre 
un vigoroso capitalismo de filiales. 

En el caso de las inversiones directas estadounidenses es precisamente una 
tendencia inversa la que ha podido observarse a fines de los años setenta: La 
integración de mercados. las tensiones entre ambos paises y el deterioro 
progresivo de los beneficios de que podia gozar hasta entonces el pais. 
contribuyeron a este rcvertin1icnto de la tendencia. 

La inversión extranjera suele concentrarse en su mayor panc en tres sectores: 
n1anufacturas .. con1crcial y financiero. El grado de control extranjero sobre el 
capital invertido es sumamente elevado .. la cuarta panc del capital empicado en 
la economía estaba hajo control cxtr311jcro. 

Sin embargo .. este du1ninio varia de a uno a otro sector de actividades .. pues en 
1987. 50o/o del capital invertido en el sector de n1anunu:turas crn propiedad 
extranjera. con 36•Vo de participación esu.u.lounidcnsc. En los sectores petrolero 
y g<.L"iCro el porcentaje de control fué de 44°/n dc.I capital invertido. n1icntras que 
en el sector 111incro el porcenta.rc se cncuntruha en JJ•?-;1.6..J 
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En torno al control de las crnprcsas extranjeras conviene scr'\alar un a'ipccto 
análogo al que destacamos linca'i arriba, a propétsito del comercio: si Ja década 
de 1970 se ha caractcrizudo por un notable aurnento en el grado de dominio 
extranjero sobre la cconomia canadiense -fcnúrncno al que se ha dado en 
denominar "canadi7..ación•• de la econornfa-~ los años ochenta dejan entrever .. 
por el contrario. cierto retroceso en este aspecto .. cspcciulmcntc en Jos sectores: 
petróleo y gas (Albena construida por el auge de éstos recursos). de 
manufacturas (Ontario que posee una amplia base industrial>. asi como en los 
servicios comerciales y financieros (Columbia Británica con su ferrocarril 
transcontinental); esccncialmente basadas y dependientes de Ja inversión 
norteaJTiericana. 

Conviene aclarar.. empero. que salvo el caso del sector petrolero.. la 
participación de Estados Unidos se ha mantenido relativmnente estática.. lo que 
indica que estos can1bios se han verificado a favor~ sobre todo de 
inversionistas de otros países. 

Si analizarnos desde otra perspectiva los datos~ podremos percibir otro catnbio 
significativo: aunque Canadá sigue presentando Wla posición financiera 
negativa. su posición financiera al exterior ha tendido a mejorar a partir de los 
años sesenta debido al efecto global de la "canadización" económica y del 
crecimiento regularizado de las inversiones canadienses en el extranjero. 

Si durante la scgund<i mitad de la decada de 1980 el saldo de las inversiones 
extranjeras en Canadá fue positivo después de los resultados negativos entre 
1980 y 1984. ello es que se ban producido dos cambios notables: 

En prin1er lugar. las inversiones procedentes de otros paises (con exclusión de 
Estndos lJnidos).. han adquirido una irnportancia aún rnayor. en especial 
aquella..-; que provienen de la Crnnunidad Econótnica Europea. Por cjcn1plo en 
la Colutnbia l3ritánico:1 4uc advierte nuis su futuro en Calilhrni-.1 y .Japón. 



En segundo lugar~ el saldo global de l<is inversiones directas se torna cada vez 
rnás deficitario a causa de la progresión inintcrrurnpida de inversiones 
canadienses en Estados Unidos (-17.7 mi1cs de n1illoncs de dólares 
canadienses durante el periodo 1985-1989 ). así como de la escasez de capitales 
estadounidenses que ingresan a Canadá.64 

En cuanto a las inversiones canadienses en el extranjero. pudimos constatar 
también otro fenómeno: Si las empresas canadienses han logrado desarrollar. 
después de mucho tiempo, sus actividades en el extranjero. pareciera que a la 
luz de los acontecimientos más recientes y después de haber intentado 
diversificar geográficamente sus operaciones. éstas hubieran tendido desde el 
principio a concentrarse en Estados Unidos. Por Jo demás. las inversiones 
canadienses se han concentrado en dos grandes sectores: el de manufacturas y 
el de comercio de menudeo. sectores que representan rcspectivmnente la 
tercera parte de capitales y empleos. 

Nada impide que el proceso de sustitución de inversiones directas en el 
comercio se desempeñe en sentido inverso. esta vez en detrimento de Canadá, 
puesto que se volvería a la situación de un país proveedor de recursos naturales 
y punto de salida de productos que serian distribuidos por empresas que 
scmejarian a su vez centros de ensamblaje en lugar de microrrcproductoras de 
la sociedad matriz.65 Por cjen1plo .. en el caso de Ontario que mantiene una 
base industrial desarrollada .. pero su futuro se encuentra en torno a la industria 
automotriz que depende estrechan1ente de la política económica de Estados 
Unidos. 

Parece .. n1ás que nada._ que es sohrc hL..; cn1prcsas canadienses niistnas, <¡ue las 
restricciones de la conlincntalizacii•n pesan 111ás gravcn1ente. El incrcn1cnto 
de inversiones canadienses en Estados Unidos~ así con10 su distribución por 
sectores. parece corroborar ésta hipótesis. 
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Las dificultades que han conocido provincias como Manitobu y Saskatchcwan 
(praderas agrícolas y centros con1cn:iaJc!') con serias dificultades para 
industrializarse). cuestionan y estancan u In industria cunadicnsc en el umbral 
de los años noventa. tanto en d ámbito interno como en los increados 
internacionales. no son del todo ajenas a la alternativa económica de utilizarla-; 
como pfataforrna de lanzamiento estadounidense patd lograr una 
reestructuración; por lo demás. Jos obstáculos encontrados en la búsqueda de 
una via de desarrollo harían del libre comercio con Estados Unidos, con 
respecto a la opción política, la piedra angular de una política industrial 
orientada decididamente al juego del mercado. 

Los datos analizados parecen indicar. empero. que el libre comercio como 
opción de política económica intcmacionaJ. junto con el atractivo que 
representa el mercado estadounidense para la industria de Canad~ responden a 
motivaciones mucho más profundas. 

Estas n1otivacioncs, como lo hcn1os dicho, deben buscarse en las raíces,. vale 
decir, en la propia mecánica de intcgrJción económica situada dentro de un 
espacio continental que constituye la basc,-diriase que natural-. de expansión 
para la industria canadiense. Sin embargo. convendría también ahondar en la 
escena internacional, particuJanncnte en las nuevas fom1as que ha adoptado Ja 
configuración actual de la ccono1nia rnundial. 



LA BALANZA COMERCIAL CON CANADA 

COMPARATIVO DE LA BALANZA COMERCIAL ENTRE CANAOA Y MEXICO 
!Miles de d61am, en el mes de marzal 

1994 1995 

: .. •.ro:?<i:.c1oriEs 179.718 191,127 
.r.'.~Crti :.c10!lES 138,142 127,500 
::.:.~;.r¡z.:. cor.1ERCIAL 41,305 63,027 
c=t.1EMC1Q TOTAL 118,130 31H,628 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 1%1 

::J.=c:.i:.cic:J:s 67.04 6.35 
:·.1~c=T:.c1or1:s 49.49 ./.88 

::.l;.¡¡z;. cor.1EMCIAL 175.35 54.04 
C·::~.:;::;c1c iOi.:.L 58.93 0.16 

BALAZA COMERCIAL CON CANADA ACUMULADO 
l'I 

:·:c::-:.:,ooi:s 455,243 498,299 
:,1;,:;:.7:.c;w:s 356,049 354.407 
s:..:.~.z:. C0!.1!RClt.L 99,194 143,891 
:,::.::=:~O TOi~L 811,293 852.707 

j.IJ[lll[ llH1.;;1,u, ,gnd•ICldeSlCOfl wBAt-lCOMEKT 

' ~.,,1u .u ~,:,lares. iru primeros meHs 

1996 

152.15J 
13.Ultlll 
17,Hl.J 

ISl.1 IJ 

·20.39 
5.85 

·7l.ll$ 

·iUEJ 

494.279 
378,dl4 
115.661 
872.891 



3.6 LOS LIMITES DEL /1.-IULTILATERALISMO. 

Para uñ país como Canadá., el multilatcralismo responde a una doble 
necesidad: 

la primera es an1p/iar el acceso a los mercados extranjeros y hacer n1ás 
transparentes los con1ercios internacionales. 

La segunda consiste en reducir la in.fluencia de las grandes potencias en las 
relaciones económicas internacionales para que. por medio de la adopción de 
reglas comerciales comunes. pueda darse un equilibrio más Justo en un 
espacio ya en síjerarqui=ado y dcsestabili=ado. 

Por estas razones, y acaso también por el internacionalismo._ Canadá se ha 
consolidado en el periodo de posguerra como uno de los más entusiastas 
portavoces del multilateralismo y la liberalización del comercio; prueba de 
ello fué su panicipación en la creación del GA TT y posteriormente en las 
diferentes negociaciones comerciales multilaterales que se han llevado a cabo 
al abrigo de dicha organización.66 

Por el momento. todo parece indicar que si el multilateralismo sigue siendo 
principio fundamental de la politica comercial de Canadá, ello no bastará para 
que pueda asegurar el crecimiento de su comercio internacional. Lo anterior 
puede explicarse por tres razones: 

En primer lugar: Canadá sigue siendo .. pese a sus aspiraciones, una potencia 
industrial y comercial n1cdiana, un país que por aftiadidura. ha padecido para 
encontrar su lugar en las grandes corrientes econón1icas internacionales: 

En segundo lugar: corno lo ha dcmostrudo tu últirna rondu de negociaciones. 
no ha sido con acnndicionan1icntos. ni rcticcncin. que IHs partes contractuales 
hm1 accedido a una lihen.tlizaciún co111ercial nuis tlcxihlc y extendida a nuevos 
dutninios: 
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En tercer luga.r: si la rnundialización del comercio y la globalización de 
mercados constituyen las tendencias de fondo de la economía mundial. cieno 
es que los Estados Naciones han presentado también cierta propensión a 
contrarrestar los efectos negativos de dichas tendencias al multiplicar las 
práctica.o,; discriminativas en contra de paises de tercera importancia. así corno 
a buscar en el regionalismo. la alternativa a un nacionalismo económico 
dificilmcnte compatible en nuestros días. con la apertura de las economías al 
exterior. 

Por otra parte. si Canadá se ha vuelto preferentemente a Estados Unidos. ello 
no significa que podrá contar con un acceso privilegiado al mercado de este 
país. Aun cuando sea el principal socio comercial de la Unión Americana. ello 
no implica que será para ésta. una conveniencia inmune a los vicisitudes de 
sus políticas comerciales. Por lo demás, es con Estados Unidos con quién se 
manifiestan los problemas comerciales más inmediatos. Paradójicamente. fue 
a pesar de dichos problemas que se contó con las mayores posibilidades de 
llegar rápidamente a una aliMza comercial con ese pais en los años ochenta. 

La politica económica intcn1acional estadounidense ha conocido también 
importantes carnbios en los últimos ai\os. Para empczar9 dicha politica se ha 
visto afectada por dos movimientos aparentemente contradictorios: el 
proteccionismo exacerbado por una panc9 y el librccomcrcialismo extremo o 
dogmático por otra. Después del anlargo fracaso del internacionalismo y del 
papel que pudieron haber dcscrnpci\ado las instituciones intcn1acionales~ 
Estados Unidos ha reorientado sus enfoques sin cscatirnar csfucr¿os por 
fonalcccr a dicha .. .;; instituciones. particulam1cntc el GA·1-r .. con el objetivo 
paralelo de conseguir la in1plantaci<.ln de una política cn1incntcmcnte 
proteccionista con respecto a sus principales socios corncrcialcs .. comenzando 
por Canadú y México. 

l .. a...;:; dificultades a que si! ha enfrentado en los úlli111os ai\os y su 
rccrudecirnicnto en la c.:slCra internacional.. lt.L-; cuales ilustran el déficit 
co111crcial por el que atr:.tvicsc.t. han contrihuido a 1..1uc Estc.ulos lJnidos sC 
incline por el rcalisn10 .. así c.:01110 por cnntC:rir o.t sus pulitico.ss c:i.:onórnicas 
i11tcn1aciunalcs una disposiciún 1nás úcli.:nsivu. 
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f-:'.s hujo ésta perspectiva que conviene situar el retorno al proteccionismo y al 
bilateraJismo .. vale dc<.::ir. corno una reacción dclCnsiva cun respecto a una 
liberalización de rncrcados cada vez rnás acclcraclu y u un internacionalismo 
que no admite ya consensos en la comunidad internacional. 

Es bajo esta perspectiva .. también., que hace f'hlta rebuscar al continentalismo 
comercial norteamericano y., más recientemente. a la iniciativa de las AméricaS 
lanzada en el mes de junio de 1990 por el Presidente Bush. 

No puede negarse que Estados Unidos desea hacer del libre comercio en 
Noncamérica un caso especial de ejemplaridad en las relaciones con otros 
paises.. particularmente en el marco de las negociaciones comerciales 
multilaterales. Sin embargo, la adhesión a una gran zona de libre comercio 
presenta para Canadá ciertas ventajas que no pueden dejar de aprovecharse. 

Cierto es que la ausencia dt: una alianza general entre Canadá y Estados 
Unidos nunca fué una traba para el desarrollo de intercambios comerciales 
entre ambos países. Las relaciones comerciales de las dos naciones se han 
desarrollado durante la posguerra. Acaso más rápidwnentc que en cualquier 
otra región del mundo. en tanto que las barreras arancelarias han sido. para 
numerosos productos n1anufacturados .. eliminadas o atenuadas a niveles tales 
que podria hablarse de un l ibrc comercio de fi1cto. 

Por su pane. la politica de diplonraciu lranq11i/u parecía contar. al n1argcn de 
todo mccanisn10 institucional. con Ja cupacidad de salvar la.e; dificultades y 
regular las discrepancias entre an1bos paises. La evolución de las relaciones 
entre Nortcan1érica y Cunadá después de los años setenta ilustra: sin embargo. 
las obvias lirnilaciones de Cstc cnt'Oquc y. sobre todo. la notoria vulncrabilidud 
de Ja cconon1ia canadiense frente a la creciente an1bigOedad de Estados Unidos 
en la esft:ra intcn1ucional. 

Pues. ;,quC podria huscar el gobierno canadiense al negociar un Tratndo tic 
l .ihn: C:on1crcio con Hstudus lJnidos 411c no resultase para d prin1cro en un 
rcconucin1icnto d&.: una posición cu111&.:rciul privilegiada. por um.1 parte. y un 
111;1rgen de iniciativa adicional que pcrn1iticra <.t su industria ,aJaptarsc a las 
restricciones d&.: Ja C<1111pctcncia intcnuu;ional. por otru'!_ 

'" 



Desde luego .. es Jcgítirno dudar que estos objetivos se hayan cumplido~ pero el 
hecho es que .. al rncnos en el morncnto presente .. el acceso preferencial al 
n1crcado estadounidense y el trampolín que éste representa constituyen para la 
industria canadiense una ventaja considerable sobre sus competidores. 

Las consideraciones de orden gcogrüfico-cstratégico también intervienen de 
manera significativa .. como hemos tenido ocasión de seilalarlo lineas arriba. 

No se trata más que de una posibilidad, -pero si ha de hablarse-, en la 
actualidad de neoproteccionismo en una de las nuevas dimensiones que ha 
asumido éste. El espacio económico regional puede convertirse fácilmente en 
un espacio protegido contra toda fonna de competencia considerada desleal y 
servir de instrumento político para asegurar una posición ventajosa en la 
economía mundial. 

Al apuntar los años ochenta. el gobierno de Pierre Elliott Trudeau, se vió ante 
la oportunidad de brindar a Canadá una política industrial orientada, asi como 
una política comercial complementaria que permitiera consolidar la posición 
económica necesaria para la afirmación de la identidad nacional en la esfera 
mundial, como era el deseo de los partidarios de la "tercera opción .. en 1973, 
cuando se quiso responder a los condicionamientos de adaptación que 
justificaban la reactivación de la cconon1ia. 

La idea de política industrial orientada no ha tenido más éxito que la idea de 
gestión de las relaciones con1crcialcs. El fracaso de t!stc enfoque abrirá 
directamente el acceso al libre comercio y a la adopción de una estrategia 
resueltamente orientada con base en las f1Jer.1;as de nlcrcado. 

Del lado cunadicnsc. las fucn'.as cconúrnicas que invitan al libre corncrcio son 
poderosas. Estrccha111cntc cir-cunscrita a su propio rncrcuúo y 1narginada de la 
ccuno111ia mundüd. la industria canadiense tiene to.utto si es que no n1ás intcrCs 
que la industria estadounidense en corurihuir a Ja creacic.">n e.Je un auténtico 
111crcadc..l c<m1l111 n<lrlcan1crica11tl. 

1.a ausencia de rcgJas pn:cis•1s e instilucioncs crn1u111cs. la ccunun1ia 
canadiense se ctH.·ontn1rú suhonlinada en lo sucesivo a fuer..1:as integn11ivas 
tlitidhncnle contruluhles. co1110 lo tlc111ue!Hrun hL.,. nuevus tendencias adoptadas 
pnr las invt.:rsioncs intcn1acuu1alcs 



En efecto._ nos encontramos ante una situación que bien puede calificarse de 
libre comercio "por lo bajo". Si se prefiere. de rol/ back _free 1rade. paru 
retomar una expresión acui1a<.la por Albert Brcssand u propósito de una de las 
modalidades que comienza a estar en voga en la Europa de hoy.67 

El espacio económico continental es modelado y jerarquizado por la naturaleza 
eminentemente asimétrica de las relaciones que sostiene Estados Unidos con 
sus vecinos más inmediatos, Canadá al norte y México al sur. Se trata de un 
espacio en el que la dináJnica n1isma de la continentalización escapa en gran 
medida al poder político. al menos en Canada y Mcxico. Por lo demás. cabria 
preguntarse: si no sólo, las economías canadiense y 111cxicana, sino el conjunto 
todo de las instituciones .. ¿deberían adaptarse a la realidad de un mercado que 
de ahora en adelante será uno solo?. 

En verdad. también seria prematuro hacer evaluaciones al respecto; pero es 
necesario considc.:rar que al tmnar en cuenta las nuevas orientaciones de la 
poJitica económica intemacionaJ estadounidense. por una parte9 y las 
tendencias rnismas del comercio dentro del espacio continental, por otra, nos 
encontrarnos ante una forma perniciosa de regionalisn10 econón1ico y no frente 
a una dinámica de integración que tomaría el sentido de un movimiento de 
liberalización con1ercial más general. En todo caso. csuu11os a la vez ante 
intereses econónlicos y politicos convergentes, aún cuando, esto pudiera 
parecer paradójico. si se n1ira desde et punto de vista canadiense o nicxicano, y 
ante una situación no cxccnta del todo de gém1cncs de guerra económica en la 
coyuntura de la posguerra fria. 
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CAl'iTUI .O 4 

LA POLÍTICA EXTERIOR 
DE CANADÁ EN UN MUNDO EN 

TRANSFORMACIÓN. 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA POLÍTICA EXTERIOR. 

La política e.xterior del gobierno canadiense se caracteriza por ser pragmática 
y realista. atribuyendo a Jos conceptos de democracia y expansión de libre 
mercado. gran influencia en sus posiciones sobre diversos temas de política 
internacional. 

Los principales objetivos de la política exterior de Canadá son: 

Cur11p/ir estrictanzente con el papel que le corresponde. 
desen1peñar en la Organi=ación del Atlántico Norte (OTAN) 
y el Acuerdo de Comando de Defensa del Espacio Aéreo de 
Norteamérica ( NORAD ). 

Reacerccu11iento político con A111éricc1 /#atina. 

Forta/ecinliento ele las relaciones ccn11erc1a/es 
con 1::11ro¡xi y los pai.w.!s de la C11e11cá del Pacf/ico y, 

l,rew.:nci<in de;" """ co1{//agració11 1111clear.t.H 
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r>csdc esta perspectiva. Cunada considera que c.xistc la volunH.td internacional 
de abandonar vinculos c~térilcs y <le alentar el diálogo en asuntos regionales, 
económicos, sociales y arnhicntalcs. Por estas razones apoya los cambios que 
se dieron en Europa ()ricntal y opina qu~ corresponde a los países occ1dcntalcs 
desarrollar su imaginación para fortalc<,;cr este proceso de rcfC:>rn1a y 
liberalización. 

Canadá ha visto con beneplácito la corril.!nte de democratización y el cambio a 
una economía de mercado, porque, en su opinión. producen la esperanza de 
alcanzar una estabilidad social. la cual es el cimiento de la paz internacional. 

Respecto al asunto del desarme el gobierno canadiense ha expresado su apoyo 
más entusiasta a los acuerdos sobre limitación de am1an1ento nuclear. 
Considera como positivo el abandono del vinculo cntn: la investigación 
relacionada con el annamcnto cstratCgico de defensa y el progreso efectuado en 
el control de annas nucleares. Asinlisrno, apoya ta oferta norteainericana para 
reducir los arsenales de anuas quin1icas a rncnos de un 20~'(, de los niveles 
actuales. así corno proseguir los esfucr.1.:os de las Naciones lJnidas para 
finalizar las negociaciones sobre una convención internacional que prohiba el 
uso de tales amias.69 Por otra parte CamuJa apoyó un acuerdo de ciclos abiertos 
entre ta OTAN y c1 pa.clo de Varsovia pon.¡uc considera que con un arreglo de 
esa naturaleza se podría crear un an1biente ch: confianza. 

Et intcrnacionalisn1u en la polilica exterior canadiense incluye pnnc1p1os 
con10 ta ncgociaciún en resolución de conflicto. el uso de instituciones 
intem¿¡cionalcs. el scguin1icnto del Derecho lntcrnacionul. la no intervención, la 
a..c;istcncia hun1anitaria. la resolución dc las disputas a travt.!s de la negociación~ 
y el 1nantcni1nicnto <le la paz u través de la ONU.7o Pero sobre todo el 
internacionalisn10 prornuevc la 1n1portancia del n1ultilnferalismo en la 
política exterior canadiense . 

..... 1h,./.·ni. ,, ·~ 
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Desde la Segunda (juerru Mundial. Canadá jugó un papel activo en la'\ 
relaciones intcrnacionulcs, pero uJ ser una potencia media optó por participar 
en el sistema con base en una política selectiva denominada funcion•lismo. 
Esta política promovía la panicipación en temas y en organismos en los cuales 
Canadá tenia una ventaja comparativa. 

Del periodo que va de la Depresión a la Segunda Guerra Mundial y a los anos 
cincuenta, la política exterior de Canadá se caracteriza por la aceptación 
pragmática de la muy ·'Especial Relación" entre Canada y Estados Unidos, 
del funcionamiento de la cconomia del primero en función del segundo y por el 
reconocimiento poco profundo de que el bienestar canadiense dependía del país 
vecino. 

Sin embargo, junto a la creciente pugna de nacionalidades, para fines de la 
década de los sesenta es claro el cucstionainiento. e inclusive el rechazo en 
ciertos grupos sociales del supuesto de la necesaria presencia económica 
avasallante de los Estados Unidos. Problemas como el de la reforma 
constitucional y el de una nueva polilica exterior. cuya punta de Janz:;, fué Ja 
incierta Ley de Inversiones Extranjeras de 1972. con respecto a los Estados 
Unidos y al resto del mundo, son la parto: mas características del gobierno 
liberal del Primer Ministro Trudcau. 71 

La política exterior canadiense tenia como propósito equilibrar las realidades y 
los ideales del pais. Después de haber participado en dos guerras mundiales y 
también en la gucrru de Corca los canadienses accpturon las realidades de la 
REALPOLITIK, sobre todo como vecinos y aliados de los Estados Unidos.72 

Sin crnbargo~ a través del sistcn1a de las Naciones Unidus pudieron promover 
sus ideales~ los cuulcs incluían la rcsolucil>n de conflictos por n1cdius po.tcificos, 
la asistencia al desarrollo intcn1ucional. Ju apertura del libre con1crcio. la 
prornoción de lu dcrnocruciu y úc los derechos hurnanus. 

71 Ciu1.nm11 f'ctn.~1 l\.1nr1111 1.u1.,. El t'unmln. ¡.ivhticu y ~cunvnua. 1·,1mlo tll! c·u1111ra l:cumum~·n. Ardu"u dt.•I 
Fc1ml11 nt1111 e;. !\.tc ... lc:u 1••7.1. p 1 e; 
72 ("nr111c.ll\. P1111u• M1111~H.·r· .. ( >llit.•c.•. I'•~- l<c.•lc11!'>4•, l'11tt14' "finl!>h,"• 111111vu11c.:.:" c:nmuJnº:o i11h.·111 1c.• Jllllt fh"• 
<J1"n11i1:·ru,•n vf i\1nc11c.:m1 Sl11h.·~. S1111 1., .. , •• < ·11 .. 111 1("•¡1. :!.71h• 111~111hn· 1k 1'•1'1•> 



Esos idcaJcs justiíicaron el papcJ activo lJUC c:anu.dti. ton16 y ayudaron a Jogrur 
cJ apoyo de Jos ciudadanos canadienses cuando purticipaba en aclivitladcs de 
mantcnimicruo de Ja paz y los nucionaJcs daban dinero paru lL'iistcncia 
humanitaria y para el desarrollo de paises pobres. 

En el medio internacional. no han sido pocas las ocasiones en que Canadá, 
como nación singular. se ha prestado a servir de puente entre ricos y pobres. 
occidente y oriente, Norte y Sudamérica. 

Con eJ fin de Ja Guerra Fría • Jos acuerdo sobre la Jimilación de armas 
estratégicas y sistemas antibalisticos y el acercamiento entre la Unión Soviética 
y los Estados Unidos~ la cooperación con Jos norteamericanos en Ja def'ensa 
militar del norte del continente han perdido importancia y eliminado en parte 
las cuestiones conflictivas de soberanía. 

La política canadiense con respecto a la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN ) tambien ha cambiado, pues la presencia militar en Europa se 
ha reducido y en su lugar se ha puesto énfasis en cuestiones militares internas. 
Canadá ha iniciado una poli!ica de apertura a la ex- Unión Soviética y China y 
n1ás estrechas relaciones cconórnicas con Japón y México. 

En ese sentido Jos analistas políticos opinan que el Canadá es cscncialn1cnte 
prag1nático y que sólo tratu de ajustar un cierto grado relativo de 
independencia. acontodado a la prosperidad vinculada a Ja presencia 
pcm1ancntc de los Estados Unidos. 

Otros mtalistas opinan. por Jo contrario. que la esencia del nacionalisn10 
canadiense va cnca1ninudo a la lucha por una cultura y un estilo de vida 
diferentes al nortcan1cricano; que sin llegar ni rcrnotan1cntc a la scnothhia. se 
n1ucvc haio el lenta tk .. rccornprar al Canadá de los extranjeros .. v tnantcncr 
una politi~a exterior indcpcndicntc.7..J . -
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El c·anadU ha pugno.ido porque se establezca en la (JNU unu ley inlcrné.lcinnal 
para ac.:abur con la pirurcria aérea y poner uf margen de la ley el terrorismo. El 
gobierno cana<.Hcnsc ya ha enmendado su ley interior en esta n1atcria. ha 
entrado en negociaciones bilaterales para limitar al terrorismo en la forma de 
secuestros aéreos y ha ratificado los convenios internacionales 
correspondientes. En ese sentido con respecto a la situación en el Medio 
Oriente también califica y destaca como actos de terrorismo los conflictos de 
esa región. 

En cuanto al compromiso acerca de Jos Derechos Humanos,. Ja postura oficia) 
consiste en aceptar el reto presente de garantizar que estos derechos se lleven a 
la práctica. Para este país las profundas diferencias históricas y culturales se 
han traducido en opiniones muy diversas sobre el verdadero origen y la 
extensión de tales derechos humanos. 

En el campo de los Derechos civiles y políticos. y en el campo de los Derechos 
sociales,. económicos y culturales, In comunidad internacional ha legislado con 
éxito. Y al hacerlo se admite que existen limites del Estado soberano.y que 
algunos de éstos pueden actuar contra el individuo; entre otros, los 
correspondientes a Ja vida y la libertad; a la seguridad personal, a la justicia 
expédita, a la libertad de pensamiento y al de abandonar el país, aunque sea el 
propio. 

Por otra parte9 Canadá n1ucstra bastante optimismo en el terreno de la 
cooperación internacional entre el mundo industrializado y los paises en 
desarrollo. Es este otro can1po donde aparece el sentido creciente de 
obligaciones con respecto a Ja comunidad internacional. expresión del 
nacionalisn10 ilun1inado. 

Se considera que la aplicación de recursos cconó111icos que se ¿L-.;ignan a los 
paises no industrializados para afrontar sus prohlcrnas de desarrollo solo puede 
continuar con esfucr/.os hcróicos. rnicntras <.1uc Jos paises c.Jcs<:1rroll.adt>S 
cncucnlran dc111~1sia<.lo ffu;il su prontn furrna c.h: ;1u111cn1ar su parlicipaciiln. 



4.2. REl.ACIONE.S· CON ESTADOS UNIDOS. 

Si Europa tiene una imponancia congcnJta para Canadá. entonces Estados 
Unidos .. su única frontera natural terrestre, gradualmente ha ido conformándose 
como su prioridad nú1nero uno en política exterior. 

Los intensos intercambios comerciales .. humanos y culturales entre esas dos 
naciones, dentro de una relación asimétrica en térrninos de poder .. terminaron 
por desplazar a Europa como relación principal de Canadá. 

La importancia de la interdependencia entre ambos paises tiene además del 
comercial, un carácter militar. Son múltiples los tratados y los compromisos 
que los ligan en éste terreno; compromisos que datan de las guerras y culminan 
con el Acuerdo para el Comando de Defensa de Noneamérica (NORAD). 

La piedra angular de las relaciones se funda en el mutuo reconocimiento de que 
Norteatnérica no es inmune a los ataques extracontincntaJcs. 

La nación canadiense quedo comprometida a garantizar que su territorio. 
espacio aéreo y aguas marítimas. no podrían cederse para actividades hostiles a 
los Estados Unidos. La protección contra ataques nucleares integró más el 
sistema entre ellos y pennitió un acceso creciente de éste pais a su territorio. 

Sin c1nbargo. la relación ha tendido a presentar una ambivalencia creciente. 
Por una parte. la presencia nlilitar de los noncan1cricanos se debate ahora corno 
un problema del Estado soberano. Por otra parte. la creciente importancia de 
los sistC01as de detección nuclear han reducido la necesidad de esta presencia 
en territorio canadiense. 

En consccuenci¡1. el dcsarro11o tecnológico y Ju nu:joria en h1s relaciones entre 
Nortcmnérica y la ex lJnión SoviCtica han f(lrlalccido esa tcndcncin. l~I interés 
e.fe Canadü continúc.1 ccntnindosc en la i111portancia de rnantcncr un 
cnlcnditnicntu en el c¡unpo 11ucle;1r y en introducir s1stc111as e.le alanua. Aunque 
nucvns cunfrontacioncs rnililarcs entre los supcrpodcrcs pndrü111 volvcr a 
;1cc1uuar la hcgc111onia del país del sur. 



La influencia cultural de Jos Estados lJnidos ha sido otro mouvo de 
preocupación en torno a Ja posibilidad de n1antcncr la ªnilturaJcza e identidad 
de Jos canadienses". 

La c."plosión tecnológica de Jos medios de comunicación ha sido un fo.ctor 
fundamental para c.~tender los intereses y valores de los Estados Unidos y la 
penetración cultural en el Canadá; aunque resulta dificil identificar y medir esta 
difusión, se opina que si la dependencia económica se redujera. la presencia 
cultural de los vecinos sería menor. 

Los medios -televisión, radio, cinc, prensa, libros-, fonnan parte de las fuerzas 
del mercado y representan intereses industriales. Los hábitos de consumo, los 
valores públicos y las normas sociales, están asumiendo a través de la 
tecnología de la comunicación, un grado de unifonnidad que se genera 
fundrunentalmente en Estados Unidos. 

Para el canadiense medio es imposible plantear el problema de una regulación 
del movimiento de ideas~ por lo contrario, el enfoque positivo a éste fenómeno 
consiste en implementar incentivos para la actividad cultura) canadiense. así 
como regular las actividades extranjeras. 

Sinton1as de identidad cultural ya comienzan a manifestarse con reiteración, 
pues tanto francocanadienscs co1110 angloparlantes han demostrado vitalidad 
creativa e interés en la renovación de la tradición canadiense y sus valores 
autónornos. Sin en1bargo. la atracción del sur inrnediato n1ás poderoso. purccc 
derivarse de la presencia de las subsidiarias norteamericanas y de las 
cornparlüis transnacionalcs. así corno de las relaciones in fbnnalcs internas entre 
individuos y m;ociacioncs de arnbos paises. Paradójicarncntc~ el gobierno 
considcrn que pese a estos lazos culluralcs. ln1 aun1cntado Ja cnpacidad del 
cm1adicnsc para desarrollarse econú111ica y culturaln1cntc con 111cnos upoyo de 
los Estaúus Unidos. 

(.a princip;.11 prcocup•1ción canadiense radica en 1cncr que vivir h¡~jo 1;1 snrnhra 
de los Estudos lJnidos y de su polilic;1 interna. asi C4.llltu de su elevada 
dcpc11dc11cia cc<>ninnica en función de l;t C<H1ti1111idad de la pnlspcridad 
n<1rti.:anu.:ric;u1a. 



1\ Canadá se le presentan tres opciones: 

Mantener la presente relacuJn con l:.: .. ·taclos Unidos, con 
un mínimo de UJU.'ites en la política; 

Procurar de/lberadamente una integración 111ás estrecha 
con su vecino del sur; 

Desenvolver una estratégia global que tienda a fortalecer 
la economía canadiense, para reducir su presente 
vulnerabilidad y fomentar otros aspectos de la vida 
nacional.'"' 

En el periodo de poSb'Uerra ( 1946 y 1967), Canadá se encontraba en una 
relación extremadamente cercana con Estados Unidos. La llamada urelación 
especial"" en la cual Norteamérica cedía concesiones económicas a Canadá a 
cambio de su apoyo diplomático y militar. En el ámbito internacional y en la 
defensa directa de ésta misma.. impedía que Canadá entrara en su patio 
trasero.7~ 

Por otra parte .. el consenso general entre las élites canadienses y estadounidense 
sobre el papel mundial de Estados Unidos y la importancia del sistema de 
Naciones Unidas también evitó un accrcan1icnto con América Latina. 
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4..1. RELACIONES CON A/l.IÉRICA LA TINA. 

Para entender mejo~ las .faS:cs pof 1a5 cuales CaÍladá ha pasado, dividiremos las 
relaciones de éste país con Améric~ L'atina ·en-:cuatro periodos principa1cs: 

El periodo 1867-1967. se establ.ece'al _'considerar la fecha cuando Canadá se 
convirtió en una Federación. :~ · ~-Ü~do __ cUmplió su primer centenario corno 
Nación moderna. En esta etapa hubo· poco interés en la región por parte de su 
gobierno y sociedad civil, aunque··hubo bastante interés por parte de los 
empresarios. 76 

Canadá comenzó este periodo como una colonia británica y por lo tanto, con 
poco sentido nacional. Por consiguiente. los canadienses veían a su país como 
un Estado europeo en el Continente Americano. que no les interesaba tanto. 

Desde el comienzo de siglo, conlbnnc Gran Bretai\a entraba en declive final, 
Canadá se vió alejada aceleradamente de la Madre Patria. Después de 193 1. 
cuando Canadá adquirió el derecho de formular y ejecutar su propia política 
exterior, a través del Estatuto de Westtrrlinster~ las circunstancias forzaron a 
Canadá a acercarse comercial y políticamente a Estados Unidos, y por 
consecuencia a participar en asuntos hemisféricos. En un principio solrunente 
en el Continente Arncricano y con su vecino del sur. 

El tcn1a central para Canadá durante éste periodo. con respecto a América 
latina fué el dchatc sobre su participación en la Unión Panru11cricana y después 
de 1948, en la Organizaci<ln de Estados An1cricanns (t'}E/\ l. 

Aún después de la Segunda Guerra Mundial. cuando cstaba claro que su nuevo 
aliado con1crcial y estratégico era Estados Unidos. Canadá hizo grandes 
esfuer.1:os por participar en asunlos europeos. en gran parh: corno contrapeso de 
la crccicnlc influencia cstw.h1unidcnsc. Su participación en nrganis1nns conHl 
la ( 1·rA N. lu < l(. "DE y en l!Cncral. el sislc111u cconórnicu cstahlccidn por 
l::strn.Jus l lnidos en lu posguerra siguió ligando a Canrn.Jü con Europa. 
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f'or otra parte. la participación de Canadü en el sistcrna intcramcncanu estaba 
hasta cierto punto prohibido por el fuerte cornpromiso que tenia con el sistema 
<le Nacionc:-; Unidas. el cual subrayaba una visión global. y no regional. de su 
panicipación en Jac,¡ relaciones internacionales. Durante éste periodo podernos 
decir que /\n1érica Latina era una de las últirna~ prioridades para el gobierno 
canadiense. 

El segundo periodo comienza en 1968 con el arribo al poder de Pierre Elliott 
Trudeau como Primer Ministro de Canadá. y termina en 1980 cuando fué 
reelegido por cuarta y última vez. Para finales de la década de los sesenta. 
Canadá se vió alejada de la relación tan estrecha que forjó con Estados Unidos 
en la posguerra. Los académicos y políticos afirmaron abienwncnte que 
Canadá debía establecer una nueva politica exterior independiente. 77 

En la relativa declinación de Estado Unidos en los afias sesentas y setentas. 
simbolizada por la Guerra de Vietnam y al abandono del sistema financiero de 
Bretón Woods 9 Canadá vió Ja oportunidad y la necesidad de diversificar sus 
relaciones internacionales para disminuir su dependencia de Nonearnérica. Una 
relación más an1plia y profunda con paises latinoan1cricwios se convinió una 
de las prioridades para el gobierno de Trudeau. 7A 

El cuarto periodo con1enzó en 1989 al principio del segundo mandato de Brian 
Mutroney. Al ganar la reelección en novictnbrc de 1988 con la promesa de dar 
paso en el Parlamento al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Mulroney. bajo la iniciativa y dirección del Secretario de EstLJdo para 
RclacionC:s Exteriores Joe Chtrk~ co1ncnzó una revisión de la política hacia 
/\niérica Latina. 
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IJc aqui surgieron <los politicas importantes. una directa y unu indirecta: Ja 
primera fuC Ja declaración del Primer Ministro. donde el gobierno canadiense 
había decidido que ingresaría a la C>EA.79 Y Ja segunda .. fué la decisión de 
Canadá de incorporarse a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
TLC. Estas políticas sin duda comenzaron una nueva era de participación por 
parte de Canadá hacia América Latina. 

Canadá,. en su política exterior. tuvo tradicionalmente la mirada fija en Europa 
y, con excepción de Estados Unidos .. rara vez en el continente al que pertenece. 
Es comprensible, puesto que su identidad~ sus intercambios y sus alianzas se 
encontraban del otro lado del Atlántico. 

Fue allá, donde Canadá encontró Jos apoyos necesarios que para hacer frente al 
expansionismo estadounidense; apoyos que faharon a México en los primeros 
años de su independencia con las consecuencias que todos sabemos: la pérdida 
definitiva de sus territorios más al norte.xo 

Fué también en referencia a Europa que Canadá se involucró en las Guerras 
Mundiales y que participó .. con una posición privilegiada en el orden mundial 
posterior a 1945. 

Con10 colonia britñnica,. es sólo con la aprobación de Estatuto de Westt.Jninister 
en 1931 que Canadá adquiere facultades para establecer relaciones 
diplomáticas de n1anera autónoma. No obstante,. sólo hasta los rulos cuarenta 
establece relaciones con las repúblicas latinoan1ericanas. 

Los irnpcrativos gcopoliticos orillaron a la politicu exterior de Canadá a tener 
sicrnprc en cuenta las posibles reacciones de Estados Unidos. Esta .cautela ~e 
refleja con nlayor r.az6n en Ju política canadiense hucia Latinoamérica.· en· 
donde adoptó una tr&.1dici<'>n de inn1iscuirsc Jo n1cnos posible para no afectar la 
relación con su vccino.81 
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Corno ya se hizo n1cnción el interés de los canadienses en América Latina es 
algo reciente y el conocnnicnto de los cunadicnscs sobre ellos es igualmente 
limitado. Para entender la naturaleza de ese interés y el proceso de 
descubrimiento que está ocurriendo en Canadá en estos días. hay que 
comprender la naturaleza de la relación canadiense con América Latin~ en la 
cual México ha tenido un papel central. El interés ha sido solamente parte de Ja 
historia de acercamiento. pero las necesidades geopolíticas. económicas y 
diplomáticas han jugado también un papel imponante en dicho acercan1icnto. 

El interés oficial de Canadá en América Latina no empezó de lleno sino hasta 
1968 cuando el recién elegido Primer Ministro liberal. Pierre Elliot Trudeau, 
decidió mandar la misión ministerial más grande que había visitado la región 
como panc de una promesa electoral de acercarse a tos paises del hemisferio. 
El propósito de la misión era de buscar nuevos enlaces diplomáticos y nuevos 
socios comerciales en la región. En esa época. Canadá estaba buscando la 
diversificación económica y diplomátic~ tratando de encontrar alternativas al 
mercado de Estados Unidos. 

Aunque la misión ministerial volvió a Canadá sumamente i1npresionada por lo 
que encontraron en r'\mérica Latina, se dieron cuenta que los enlaces 
comerciales que buscaban tardarían mucho ticn1po en desarrollarse. Por lo 
tanto. el gobicn10 de Trudeau decidió reafirmar las relaciones diplomáticas, 
que solo se habían establecido de lleno con la región en 1961. y participar en la 
Organización de Estados Americanos (OEA) corno observador permanente. 

Trunbién se hizo 1nicn1bro de varias. organizaciones interainericanas como el 
Banco lntcrarnericano de Desarrollo (BID). Trudeau fué el prin1cr dirigente 
canadiense que reconoció la irnportancia de estrechar lazos políticos de su país 
con A1nérica Latina. Al hacerlo ro1npió con una actitud centenaria 
aislacionista hacia la región. 1nantcnida desde la creación de la ConfCdcración 
canadiense en 1867. 

El reporte Fore1g11 Poflc:\' .fin· c~anudian.\· de 1 970~ fijú una serie de objetivos 
para alcunJ'.m- en la .. .._ rch1cioncs cun lu región. de los cuales destacan las 
s:ig.uientcs: 

.·lcloplar 1111a polilic:a <!.\·tenor e .. ~·peci.fica ca11acli<•11.\·e 
f1tlt...'ICI /et /"(.'~Ujll; 



F•<J1nenlar el me.Jor conoc:11n1en10 reciprocu; 

<:~onlrih111r al desarrollo económico de la región; 

Promover el comercio e incrementar la concertación 
enlre gobiernos para la resolución de problel71as 
internacionales. s2 

Una de las metas más imponantes del gobierno canadiense durante esa época 
fué establecer nuevos socios comerciales para diversificar su economía. que 
muchos canadienses sentían estaba demasiado ligada a Estados Unidos, y 
donde América Latina sólo se veía como una área potencial. 

Empresarios canadienses a finales de la década de los sesenta fijaron sus ojos 
en las posibilidades comerciales que América Latina brindaba. Algunas 
compañías ya habían tenido una relación importante en la región. 

Sin embargo, Ja búsqueda de Ja diversificación y la promesa de América Latina 
como socio comercial del Canadá seria sueilo para el futuro ya que no era el 
momento prupicio para entrar en una nueva sociedad con1ercial. Solamente el 
golpe militar en Chile, que causó gran indignación entre Ja población 
canadiense~ mantuvo en las noticias los eventos imponantes en ésta región. 

Para Canadá, la crisis chilcnu nlarcó un nuevo inccrés por parte de Ja población 
en los problemas de la región, sohrc todo en los temas de desarrollo, 
dc1nocracia y derechos hunumos. Las iglesias y los sindicatos empezaron a 
mnpliar sus conl.actos en varios paises de /\111érica Latina y nuevas 
organizaciones no-gubcrnan1cn1aJcs establecieron nexos por toda la región. 

Lo que no lograron Jos cn1prcsarios.. lo hicieron éstas organizaciones de la 
sociedad civil.JU Así el interés con1crcial en /\111érica Latina disrninuyó 
rnicntn:L"i que el irucrés socio:ll se incrcrncntu. 
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Los cana<.Jicnscs ctnpczaron a viajar. a vivir en la rcgion y a con1panir Ja~ 
c.\:pcricnclas latinoumcncanas. En el Cana<.Jú. h.t lucha por traer refugiados 
chilenos y la presión a su gobierno para can1hiar su reconocimiento hacia el 
régimen de Pinochct. mantuvo un interés intenso en América Latina y despertó 
una pasión entre los canadienses por los eventos de la región. 

Los canadienses se concentraron en los países con gobiernos militares en el 
Cono Sur y en Ja región andina. ao:.;í como en Centrorunérica., donde varios 
proyectos de desarrollo estaban siendo llevados a cabo y financiados por el 
gobierno canadiense y organizaciones no-gubernamentales. 

Dos eventos en los aflos ochenta reanudaron y aumentaron el interés de Canadá 
en América Latina. y establecieron las condiciones para una relación más 
estrecha entre México y Canadá. 

El primero fué la crisis en Centroamérica. Hacia finales de los años setenta. el 
gobierno canadiense había disminuido su interés en la región. ya que eJ 
potcnciaJ comercial no se había realizado. Pero el triunfo de los sandinistas en 
Nicaragua y la Guerra Civil en El Salvador; atrajo la atención de aquellos 
canadienses que habían establecido un interés en la zona durante la década 
anterior. 

Los grupos no guhcmarncntaJcs etnpczaron a presionar al gobierno canadiense 
para tomar un papel activo y critico hacia Estados Unidos, dentro del n1arco del 
internacionalismo canudicnsc .. que veía un papel para Canadá en el n1undo 
pron1ovicndo la paz y ayudando a los países con programas de desarrollo. 

Al principio el gobierno resistió, sohrc todo cuundo éste se vió obligado a 
oponerse ahienamcntc a la política de lu adn1inistraciún Rco:1gan en 
c.·cntroan1érica. Sin crnbargo, despuCs de 1982. el gohicn10 de Tnidcau ton1ó 
una posicilln que seria intcnncdia entre lo que pedían los grupos no
gubcmarncntalcs y Jo que dcrnandaha la ;:u.hninistración de Rengan. 

t:unadú dccfarú qw: todas las Ji.11.:r/.as cx1cn1as .a C:cntroanu!ricu (Estados 
lJ11idus. la lJnión Sc.lviClica). dchcrian uhandtu1ar l;.1 rcgiún y pcrrnilir que lt1s 
ccntroarncricmu1s rcs<>lvicran sus pn1hlcn1as pc.•r si sc.>l<1S. 



/\simismo. Canadá cnipczó a incrc1ncntar .sus aportaciones a organismos 
internacionales en la región y a sus propios progrmnus c..lc desarrollo 
declarando, en opos1c1on a Estados Unidos. que los problemas de 
Centroamérica eran causados por razones sociales de pobreza y no de 
ideología. Por si sola., sin embargo. Csta política no disminuía las tensiones 
entre las demandas domésticas y las presiones de Estados Unidos. La solución 
para el gobierno canadiense resultó en la creación del Grupo Contadora en 
1983, que tomó una posición similar a la de Canadá. El apoyo canadiense a 
éste grupo se convirtió en un vinculo de contacto con América Latina .. y en 
especial con México, que tomó una posición de liderazgo en la crisis.u 

Pero la crisis de la deuda externa también causó interés y gran preocupación en 
Canadá hacia América Latina. Para los años ochenta. los bancos canadienses 
habían prestado por lo menos 19 mil millones de dólares a paises del Caribe y 
América Latina. Los dos principales deudores fueron México y Brasil. La 
alarma que sonó en Canadá entre las instituciones financieras harían palpable 
la relación e interdependencia con México. 

Los intereses canadienses en la región ya no sólo eran parte del 
internacionalismo canadiense. sino se veían conectadas a tas economias 
latinoamericanas. 

Fué así que. en consulta con nlicmbros del Grupo de Rio~ Canadá buscó 
interceder con los países industrializados durante lu cu1nbrc económica del 
llamado G-7, que se llevó a cabo en la ciudad de Toronto en 1988. Durante la 
cun1brc, el Primer Ministro Mulroncy transn1itió las preocupaciones de los 
paises latinomncricanos y buscó mediar una solución al problcrna de la deuda 
externa. Pero 1a crisis <le la deuda dejó claro el hecho de que Canadá ya no 
cstuha desligado de /\niCrica Latina~ y aun1cntó el entendimiento de las 
condiciones ccon61nica...o; que enfrentaba la región. 
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4.5. RELACIONES CON IUÉXICO. 

El hecho de compartir fronteras con la principal potencia mundial~ hace que 
ambos paises enfrenten problemas similares. lo que ha conducido a la relación 
entre runbos y a la identificación de políticas respecto a su 1nutuo vecino. 

México y Canadá iniciaron relaciones diplomáticas fonnales hacia el final de Ja 
Segunda Guerra Mundial (31 de enero de 1944), como pane de una expansión 
de nuestros contactos con los paises que se unieron a la causa de los Aliados. 
Es interesante señalar que con su segundo enviado diplomático, el Embajador 
Kccnleyside~ se negoció el primer acuerdo comercial bilateral con nuestro país. 
De hecho> tal acuerdo sirvió como marco legal de las relaciones comerciales 
bilaterales durante cincuenta casi años, hasta que fue reemplazado por el 
TLCAN.ss 

A partir de los setent~ las relaciones se fortalecieron~ principalmente por las 
exportaciones n1cxicanas de crudo a ese pais9 cuando los elevados precios del 
petróleo dificultaban el abastecimiento interno de Canadá. En esa época se 
dió un acercan1icnto politico entre ambos paises. propiciado por la conducción 
gubernamental dd Primer Ministro Pierre Elliot Trudeau y del Panido Liberal 
de Canadá. 

Las crisis ccntroan1cricana..o;; y la deuda externa fueron sin duda, dos eventos 
que aun1cntaron el contacto y conoci111icnlo para el gobierno de Canadá con 
México. Sin ctnbargo. en general fué una relación dum1icntc~ debido a la 
visión introvcrtidu de la política cconón1ica de México y u su político exterior 
de orientación tcrccnnundista. así como la apatía de Canadá para asun1ir un 
papel en el hc1nisfi:rio. nlá..<.; allü de sus intereses con1erciales n1ás in1ncdiatos. 

l .n crisis de lu deuda rncxicana ( 1986). desalentó un¡1 n1ayor actividad 
4..:01ncrciat canmliensc. a lo que siguió un rclujmnicnto de intcrcs politico~ es 
<lcdr. entonces su politica hada el hc1nislCrio cn.1 <..le ¡1poyar la JlU:I'. en 
Ccntroan1Crica. convi:rtirsc en un micrnhro pcnnancntc de la C)I ~/\ y concentrar 
111i1s su politica ...:xtcrinr en Estados l lnidns. el <.:on1111on"''callh y Francia 
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En J 98X. con la elección de un nuevo gobierno en Mé:xko y Ja rcclccciún c..Jcl 
Primer Ministro Mulroncy. Canadá reafirma su voluntad politica de estrechar 
las relaciones bilaterales. A esto contribuyó el rcacon1odo del mcrcu<lo mundial 
en bloques. co1no la Unión Europea y la Cuenca del Pacifico Asiatico. Por su 
parte Cunada concluyó un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. lo 
cual pcnnitió brindar mayor atención u AmCrica Latina, y en panicular a 
México. 

Este interés por fortalecer las relaciones mexicano-canadienses obedece 
también a Ja necesidad de coordinar politicas que favorezcan sus relaciones 
mutuas con Estados Unidos, ya que hasta la fecha no se ha aprovechado 
cabalmente esta posibilidad en distintos ámbitos. 

Por otra parte~ las provincias que conforman a éste país gozan de un alto grado 
de autonomía; por esta razón~ el gobierno provincial de Quebec decidió 
mantener su presencia en México con una Delegación General. establecida en 
1980 para estrechar vinculas culturales., económicos y comerciales. La intensa 
actividad desarrollada por ésta. ha redundado en un amplio número de 
proyectos de cooperación con universidades del interior del pais y en becas de 
instituciones académicas de esa provincia para rnexicanos. 

En éste marco la finna y ratificación del TLCAN significa un proyecto que 
tiene el potencial de in1pactar en los intereses de todos los sectores de la 
sociedad. Los canadienses y los mexicanos descubrieron que entrar n un 
acuerdo de ésta n1agnitud. con un socio que conocian bien - Estados Unidos-. y 
un ºsocio silcncioso .. a quien apenas conocian. es decir. Canadá a México y 
viceversa. 

Ello ha pron1ovido una fuerte expansión de nuestra rclaci6n co111crcial hilatcral. 
El lado Canadá-México del triangulo ·rLCAN es pur 11111cho el 111ás pcquerlo. 
pero ha sido el de 111ayor crccirnicnto: a pesar de la dcvaluacii>n del peso 
(dicicrnhrc de 1994 ). las cxponucioncs canadienses u México siguieron 
crccicnd<1 en 1111 5.4°/n. n11l.!11tra!' que las cxportncit.lnl.!s 111esicnnas amnentanln 
un 1 Xº/u. Canalla es el segundo 1nayor co111prador de l!Xportc.1cioncs 111cxicmnts. 
adl)Uiricndu 111ús de l\.1Cxico que de tndu J\srn. /\Uc1nús. mnhns paises. ocup.an 
el cuarto lugar en rclaciún 111utua con10 titcntc di.! i1npor1.adoncs . 
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La inversión tambiCn se ha hecho crccicntcrncnlc importanh:. Canadá ocupó el 
cuarto Jugar entre hL"i fuentes de inversión cxtranjcr:.1 directa que entraron é:I 

México durante 1995; aunque el lugar que ocupa en la provisión de inversión 
directa extranjera en México es apenas el octavo sitio. Una causa dctcnninantc 
de cuán rápidamente seguirá creciendo la inversión canadiense será el avance 
de Jos planes de privatización y desrcgulación del gobierno del Presidente 
Zedilla. 

En Jos últimos 1 8 meses, el Presidente Zedilla y el Primer Ministro Jean 
Chrétien~ se han reunido en cinco ocaciones; Jos contactos a nivel ministerial 
son igualmente frecuentes~ culminando en el mecanismo de la Comisión 
Ministerial Conjunta celebrada anualn1cnte.86 

Dicha Comisión recibirá un nuevo mandato que explícitamente manejará las 
prioridades de la relación. y tomará como marco de referencia una 
.. Declaración de objetivos para las Relaciones Canadá-México~\ cubriendo las 
dimensiones políticas, económicas y sociales de la relación bilateral. No es un 
documento estittico. al contrario. será revisado y actualizado en cada reunión 
subsecuente de la Comisión Conjunta. En esencia. será el vehículo mediante el 
cual los gobiernos identificarán las oportunidades y prioridades que cada uno 
pcrsivc en la reJaciún. Según se aplicn los contactos cuJturalcs y educativos, 
cada una de Ja...;;; sociedades buscará más a la otra corno fuente de ideas, 
tecnologías y valores. esto ya está sucediendo y va en aumento. 

México es actualmente el país de An1érica Latina rnás in1portnntc para Canadá 
porque con el TLC. cobra una nueva dimensión comercial y estratégica. éste 
puede servir para el accrcan1icnto hacia la región latina en el átnbito económico 
que Canadá busca desde hace rnás de veinte af\os. 

"'• ,,,,,,,.,,,, 1• 11 



4.6.CANADÁ YSU POL/T/CA MULTILATERAL. 

Una buena fuente para apreciar las inquietudes canadiense con respecto a Ja 
situación política mundial y. sobre todo. la posición del país. se encuentra en 
los diversos discursos de los Ministros de Relaciones Exteriol-es ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

De ellos se desprende el apoyo incondicional del Canadá a la Carta de la ONU, 
mezclado con una postura pragmática ante el problema irresuelto a que se 
enfrenta la comunidad de naciones y la humanidad. Canadá parece reconocer 
que ésta es una etapa de pesimismo sobre las actividades y los prospectos de la 
ONU. pero coincide en que Ja actual es una época de retos. 

Las preocupaciones de Canadá se desprenden de la incapacidad de la 
comunidad internacional para evitar la guerra; de la falta de poder ante actos de 
terrorismo; del patetismo ante el hambre y la miseria; y del espectáculo de la 
destrucción continua del medio ambiente. 

Se considera que la debilidad se desprende de la realidad de un mundo de 
Estados soberanos, por lo que la ONU sólo refleja la debilidad de la sociedad 
internacional que la fundó. Sin embargo, pese a todas las imperfecciones del 
nacionalismo. se reafirma que la humanidad no esta dispuesta a disolver la 
soberanía nacional. 

Adenuis Canadá sostiene que las grandes ntedidas de desarrollo social y 
económico son prácticantcntc irnposibles de llevarse a cabo sin condiciones de 
independencia. Para el Canadú entonces. aunque algunas de las ventajas de la 
independencia puedan resultar ilusorias. lo relevante es que la propia cana de la 
ONU explica la soberanía nacional conto un principio fund:.mtcntal y que 
cualquier cmnhio del sistcn1a dchc conseguirse dentro c..lcl .\·talu q110 de 
SC.lhcrania. 

Can:.lllú se 111antuvu o.ti nmrgcn e.le las instituciones intcrmncricanus desde la 
l>ri111cra (."nnfcrencia lntcrnaci<nml /\.111cricm1a en 1 MX9. y rcitcn., st1 posición 
cuando la l lniún J>anatncric;111a allofllt.l en l 94X. tu lhrnm de <. >rganizaciún de 
l~stadus /\.111cric:.mc.lS (l>l·:i\)_ 



/\ pesar del interés de Trudcau en 1\.mCrica l .aunu. durante los catorce ai'ios que 
estuvo en el poder ( 1968-1978 y 1980-1984 J no se dió el Pª"' definitivo para 
solicitar el ingreso de Canadá a la OE./\. Es solamente con el gobierno 
conservador que Canada decide solicitar su ingreso a la organización 
hemisférica. Correspondió al Ministro Juc Clark anunciar la dt:císíón y dar el 
paso.s7 

A primera vista puede parecer que el ingreso de Canadá a la OEA significa que 
por fin se sensibilizó hacia las necesidades de la región latinoamericana y se 
solidarizó con ella. 

Algunos análisis adoptan ésta pos1c1on.ss coincidente por cierto con la del 
gobierno canadiense, algunos otros adoptan una postura más crítica.119 En 
realidad. antes de entrar a la OEA y gracias a la política de Trudeau. Canadá 
no ignoraba totalmente al continente en general, ni América Latina en 
particular; antes de ingresar a la OEA era miembro del Banco Interamericano 
de Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Sin ser miembro de la OEA, desde 1972 era país con calidad de .. observador 
permanente'\ y participaba n1iniman1cntc en seis de sus agencias principalcs.9o 
Es preocupante que Canadá decida adherirse a la OEA en un momento en que 
Csta organización cxpcrin1entn una decadencia y enfrenta un desprestigio 
creciente. En este contexto la duda que surge es que la acción no fué más bien 
dictada por un afán de borrar las diferencias respecto a la politica continental 
de Estados UnidoS.91 

De hecho la presencia canadiense poco ha carnbiado la dinUn1ica interna de la 
Organización Panatncricana: ha introducido nuevos ternas a discusión: sin 
cn1bargo. éstas son preocupaciones concrctarncntc canadienses poco 
conipartidas por los latinoaincricrulos. 
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/\qucllos que pensaban 4uc la 1ncn1brcsia canadiense signilícaria un contrapeso 
importante a su excesiva influencia en la organización están decepcionados. 
puesto que Canadá mli.."i bien ha hecho frente común con Estados Unidos c:n 
cuestiones importantes. Su primer acto como miembro de la organización. con 
menos de dos meses de su ingreso formal. fué apoyar la invasión 
estadounidense de Panamá en diciembre de 1989~ lo cual fomento ante los ojos 
escépticos de varios gobiernos latinoamericanos la sospecha de que Canadá no 
es un actor independiente. 

Por otra parte, Canadá se sumó a la propuesta hecha por Estados Unidos, de 
dar a la organización continental la facultad de expulsar a los países miembros 
que a juicio del Secretario General falten a la institucioanalidad democrática. 
Esta propuesta fué aprobada posteriormente en la Asamblea General de Nassau 
en mayo de 1992. 



4.7. CANADÁ YEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

Canadá. concluyó negociaciones en 1988 para firmar un Acuerdo Con1ercial 
Bilateral. En éste sentido, se puede decir que la iniciativa de la creación de una 
zona económica de América del Norte es canadiense pues la secuencio que han 
tenido tas negociaciones era ya de alguna manera previsibles. dado el contexto 
de la economía ntundial. 

No obstante, el balance que a la fecha hace una buena parte de grupos de la 
sociedad canadiense no es positivo ni entusiasta: se respira en el ambiente 
cierta sensación de desencanto y desilusión.92 

Se cucstion~ por ejemplo, la oportunidad con que se lwuó la iniciativa de 
libre cambio con Estados Unidos. dada la inminencia de un periodo recesivo9 y 
se responsabiliza abiertamente al Gobierno Federal de no haber sido lo 
suficientemente enérgico con su vecino del sur en las negociaciones, en las 
ásperas y continuas disputas corncrciales que han surgido, y se le reclwna el no 
haber tomado las previsiones necesarias para runortiguar los in1pactos 
negativos del acuerdo en las ra111as más frágiles de Ja cconon1ia. en el momento 
de exponerlas a la competencia del exterior.9.l 

Por ello mismo. en las negociaciones para el Tratado de Libre Con1ercio de 
México. Estados Unidos y Canadá. este últin10 se manifestó desde el principio 
como un socio renuente y con 111uchas dudas. Subían que no tenían otra opción~ 
pero al n1isn10 tietnpo estaban conscientes de que al n1cnos en un cono plazo, 
no pucdian esperar grandes resultados. 

En la presentación a la sociedad canadiense de los resultados de la negociación 
las autoridades canadienses destacan que._ por prin1cra vez. un país en 
desarrollo concreta un acuerdo para uhrir su cconorniu u la cornpctcncia con 
dtlS p:.1íscs induslrializad<lS para contOm1ar tina zona cconúrnica. 
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La competencia por la inversión es cxtraordinariamt..-ntc dificil hasta el punto en 
que muchos paises abren unilateralmente sus economías. Esto Ultimo es una 
preocupación pcnnancntc de los canadienses: f)ucdar fuera de la zona 
económica hubiera implicado perder imponantes posibilidades de atracción de 
inversión extranjera. 

En tanto que los mercados y la producción se globalizan en sus formas y 
dimensión; Canadá se vcia amenazada de quedar al margen de la economía 
mundial si no participaba de ésta tendencia. 

E1 riesgo no sólo era quedar marginado de los mercados mundiales sino 
también arriesgar el propio mercado interno. La salida a este dilema fué el 
Acuerdo Bilateral de Libre Comercio con Estados Unidos. La· estrategia de 
negociación consistió en: 

Ganar el mayor acceso posible a los mercados.
mundiales para los trabajadores y los inver:sionistas ; 
con1petitivos de Canadá; 

Asegurar el acceso con reglas f!quiiib~1,fit';_~;> ·y. 
mut11an1ente venta_josas; y 

Enn1arcar este acceso en un acuerda·· que _iiiC/uyera 
procedinzientos expéditos y equitativos pCif.a 'resOlv_er 
prob/e1nas. 

En la negociación con México y Estados Unidos~ Canudá partió sicn1prc de 
tres objetivos bás:icos: 

Ganar t:>I acce.•¡o ele los hh.'nes. servicu,_..- y c.:apitale.'í 
ce1nadie11 .... ·es a 1\léxicu -u/ que define co1110 una de las 
eco110111ic1 .... · de 111ci.\· rápido cr,,cit11ie1110 y 11uis 
pro1111sor1<1.\' del 111u1u./o- sohre 1111<1 has<.' ele igua/datl 
con los l· . ."slculos l l111dos. 



Aprovechar la ronda de negoc1uc1ones para resolver 
una seru~ de 1rr1tan1ex con_jltc1os con los f:.!Nudos 
(../nulos que han ocurrulo en el conlexto de 11n 
comercio n1cis 1nJen.t;o y una relac:1ón de 1nver.\·1on~.\· 

incrementada en los úl11mos u17os, asegurando ul 
111isn10 liempo. que 110 hubiera 111erma en los beneficios 
de /u pac1ado hila1eraln1enle con los Es1ados Unidos. 

Asegurar que Canadá se mantenga co1110 U/1 destino 
atractivo para los i11versio111stas que desean ubicarse 
estratégican1ente para abas1ecer a Jodo el 1nercado de 
Anzérica del Norte. 

Como renglones que ofrecen oportunidades u los canadienses en la economía 
mexicana se subrayan los productos agroalimcntarios, equipo de transporte~ 
equipo y servicios petroleros, equipo y servicios mineros, telecomunicaciones, 
equipos y servicios para el medio ambiente~ tecnología y n1aquinaria industrial, 
productos de consumo y servicios financicros. 

Con un perfil menor se mcncionW'l oportunidades en Ja n1adcra y el papel, 
turismo~ equipos para hoteles y restaurantes. instrumentos y equipos médicos, 
productos relacionados con Ja seguridad. servicios de consultoría financiera y 
de administración, servicios educativos y de capucitación, equipos y productos 
para la construcción y equipos para las imprentas y fas artes gráficas. 

Se arg.umcnt~ por últin10, que cJ ·r1...c provee una sólida plataforrna para 
encontrar oportunidades de negocios en l\n1érica Latina. para de esta n1anera, 
incrcn1cntnr el corncrcio con Jos puíscs del resto del hcn1istCrio . 
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CONCLUSIONES 

A panir de la presente investigación. puede afirmarse que la significación 
histórica .. lingüística y cultural de Canadá. es considerable. Por una parte. 
C.}ucbcc y Ontario. el fi-ancés y el inglés. CJ católicismo y el protestantismo; que 
son la escencia misma de lo canadiense. Y por otra. seis provincias nuevas y 
dos territorios que práticarnente se han formado en el curso de un par de 
generaciones. Aunado a esto. el Sistema de Gobierno canadiense que es sui 
generis representa un elemento más en el entendimiento de ésta nación. 

La afiliación de éstos a la Confederación. mas que al nacionalismo. obedecen 
al aumento de los beneficios del desarrollo económico. Albcna se constituyó 
bajo el auge del petróleo y la inversión norte-americana: auge que ya alcanzó su 
tope. La Columbia Británica aceptó unirse a la Confederación sólo cuando le 
prometieron un ferrocarril transcontinental. el cual consiguió catorce ai'los 
después, y hoy parece advenir su futuro rnits en Califon1ia y Japón que con un 
Otta\va que mucha.;; veces parece tratar con10 capital extranjera. Ontario ya 
dispone de una amplia base industrial. pero su futuro en torno a la industria 
automotriz. por ejemplo. depende cstrcchacncntc de la política económica 
norteamericana. Mo.mitoba y Saskatchc\.van. pradera ugricola y centros 
comerciales tienen serias dificultades para industrializarse: 111ucstran síntomas 
de estancarniento y cuestionan la política ICdt:ral. 

Canadá: personifica un alto grado de rnuhiculturalisn10. sin crnbargo. su rnodclo 
unitario de dc111ocracia es actuahncnte insuticicntc para retener la viabilidad del 
Fcdcralisn10. La necesidad de activar un n1odclo unilicador parJ nlantencr al 
Estado cstahlc. pues cuando el pluralis1nn social y las difi:rcncias alcancen 
cxtrcrnos. ninguna estructura constitucil>nal unitaria scr.i.l suficiente. 

[)urantc la posguerra suhsistió una dilicil cuestión que atonncntó u los 
diplornñticos y a los dirigentes politicos: El aislacionisrno de C;madá la 
renuencia a aceptnr respl>nsahilidadcs cn la cc.>111unidad i11tcrnacic.mal. 

l Jnu ve/. dcsapan:cido 1 littler surgiú tllro prohJerna. d de la t lnii>n Soviética. 
lrahrn.Ja en una agresiva riv~tlidad con los Esludos 1 lnidns en H11rnpé.1 y en el 
ntundo entero. l ·arrndú cstaha atrapw.la entre ellos· el .1mnún del sand\vich 
Sl>Vil.':.liCtl-<.lll1Cfica1u1. 
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La panicipación y Ja seguridad colectiva fueron los signos distintivos de la 
diplomacia canadicnst: en Jos años de la posguerra: la participación en las 
Naciones Unidas, en la Commonweallh. en el llamado tercer mundo, y la 
seguridad colectiva mediante la ()TJ\N y el Cornando de Defensa Aérea de 
AmCrica del None. 

Los diplomáticos se vanagloriaron de los logros alcanzados mediante su 
ºdiplomacia silenciosaº; un gran optimismo caratcrizó a la diplon1acia 
canadiense en las décadas de 1950 y 1960; un sentimiento de confianza en que 
la participación vigoroza en la política internacional confinnaria y realzaría la 
identidad nacional. 

Se deflnió la política exterior como una extensión de sus políticas nacionales. 
De ahí que la política más apropiada para la década de 1970 fué una que 
retbrzara y extendiera procedimientos internos relacionados con problemas 
nacionales cruciales. Desde el punto de vista canadiense se sostuvo que no 
puede continuarse indefinidrunente con un enfoque empírico. Es también 
preciso pasar de la reacción a la acción rápida y positiva en función de medidas 
nacionales. 

Canadá no pude excluir el in1pacto de sus vecinos en casi niguno de los 
aspectos de sus relaciones exteriores. Lo que se requiere en cambio9 es articular 
una política global para gobernar las relaciones con ellos. abandonando su 
posición de reacción a priori; la norn1a que podía recornendarse es el uso 
juicioso de su naturaleza soberana. 

Esa confianza ha nlcnguado en mlos 1nás recientes. Ha sido sustituida por la 
creciente preocupación que sienten los canadienses en lo que respecta a la 
dcpL-ndccia de los Estados Unidos en un n1undo don1inado por las 
superpotencia.. .... La preocupación es n1uy <litCrcntc de la actitud que se tuvo en 
rnatcria de asuntos exteriores en los a11os de entre guerra cuando una idea 
1ninin1alista de las obligaciones de Canadú para con la con1tmidad intcn1ucional 
preocupó tanto a los diplornúticos ...:01110 a los politicns. 

f\.1ús bien~ se trata de saber cuúl scrú la rni.:jnr fornH1 1.k rnantcncr una pn:scncia 
cmH.u.Jicnse positiva pr·opia. en los asuntos intcrnrn.:ionalcs; u linalcs de l:.1 
dCcada <le los ochenta. los c:.u1adicnscs estan convcncu.los Je que pueden hacer 
una vuliusa aportucit)n a la tarcu de reducir tanto la mncrn.1.1,a de una µ,ucrn1 
nuclc:.tr con la cnon11c disparidad ccu11ún11ca entre las n:.u:ionc!-> 



La principal prcocupacicln canadiense radica en tener que vivir bajo la sorTibra 
de los Estados Unic.Jos y tic su politicu interna, asi como su elevada 
dependencia cconón1ica en función de lu continuidad de la prosperidad 
nortcarncricana. J)c igual JOrm~ para Estados Unidos es esccncial contar con 
un socio estable. pues entre otras cosas ambos están separados por la mayor 
frontera comercial en el mundo. 

Canadá es una prospera nación. no obstante, en relación con la dinámica de los 
paises industrializados. se observan ciertas tendencias que alertan sobre las 
posibilidades reales de su competitividad en la era de la economia global. 

Sin embargo, el problema principal de la política comercial internacional de 
Canadá no radica en su fragilidad o en una forma de subdesarrollo~ como 
podría pensarse~ sino fund3.IllcntaJrnente~ en el limitado campo de opciones que 
le impone su sumisión con respecto a la economía n1undial en general, y su 
dependenci~ eminentemente asimetric~ con respecto a Estados Unidos. en 
particular. 

Asi pues. lo in1portantc para Canadá es reducir la vulnerabilidad económica 
con respecto a factores externos (espccificarncntc la influencia de su vecino del 
sur). y en consccucnci~ fonalecer su capacidad de pron1oción de Jos grandes 
objetivos canadienses y rcforLar su sentimiento de identidad nacional. Se trata,. 
en sutna. de afim1ar la singularidad de Canadá en la esfera internacional .. pero 
igualn1cnte subrayar la necesidad de que la política exterior del pais refleje con 
mayor claridad sus preocupaciones externas y sus prioridades nacionales. 

La creciente integración trae aparejada una fucnc con1pctcncia y nuevas 
relaciones comerciales. Los paises con mercados pcqucr1os~ con10 es el caso de 
Canadú pueden n1cjorar su nivel de ingreso real si se incrcrncntan sus ventas 
por cxponación y se especializan más. Para conseguirlo se requiere el acceso a 
los n1crcadus extcnu.>s y producir bienes y servicios a prccius y calidad 
atr.activo.1. 

Por lo lanto .. el cn.:ci111icnto del ingreso es pnsihlc sulmncntc suhrc In base de 
elevar la prodm.:tividad. explorar la relación cnlrc patrones de cc.nncrcio~ los 
costos c.h: producción y el c.lcscmpcr)u dl! l-.1 innovación. 
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En el tema de la rclaclún hilatcral anuli.,;a<lo en ésta tésis. México y Cunada son 
ciertamente muy diferentes pero tienen intereses con1uncs. 

La razón por la cual Canada es cstratCgica para México en la actualidad .. es 
porque a largo plazo, frente a los cncrnigos del TLC, que persisten dentro y 
rucra del Congreso norteamericano. y que cuentan con instituciones muy 
influyentes, la a1ianza de los dos paises puede aportar enormes frutos. 

Es una alianza que, con base en el TLC, permite armonizar posiciones con 
respecto a las áreas sensibles y que serán durante muchos años todavía motivos 
de controversia. Se trata de las prácticas desleales de comercio, en el combate 
de las restricciones no arancelarias al libre comercio, el fUncionamiento de 
paneles para la solución de las controversias. de la lucha en común en contra de 
legislaciones contradictorias con el acuerdo comercial entre otTas. 

Y no queda de ahí el valor de la relación estratégica. Por su distancia en 
términos de espacio, de clima y de densidad, México y Canadá son nltruncntc 
complementarios: por su agroindustria., sivilcultura. telecomunicaciones. bienes 
de capital 9 entre otros rubros. 

Y por último, no hay que olvidar que runbas naciones., poseen un recurso que 
continuará siendo el má...; codiciado de la economía mundial. tanto con10 
energía co1no en su calidad de fuente de materias prin1as industriales. Canadá y 
México son naciones petroleras. Una política cada vez más compartida será no 
solo una buena dcfbnsa frente al mayor consun1idor de energía del universo. 
sino ta1nbiCn una fónnula para alcanzar una mayor autonon1ia econón1ica. 

Por Jos cwnbios rnundialcs. por la nueva posición de NoncwnCrica. por las 
batallas políticas y ccon(Hnicas internacionales. pnr Ja Asociación tripartita del 
norte del continente y por la posición compartida de Canadit y México y sus 
probh:tnas cotnuncs. es in1pot"tantc ejercer una diplonrncia cstratCgica de 
nuestra suciedad con d pueblo y gohicn10 canadienses. 

(~e ahí lo.1 significo.u.:iún para nlh:stro pais <le lo que sucede ul inh:riur dl! Canai.lú. 
l.a consulta nucitnt.a1 que Sl! cll:~tl10 en l..)uchcc (el JO de octubre <le 1995) .. paru 
decidir entre la sohcnmia d&.: esa provinciu y su pcnnanencia en la Fcdcracitln 
canadiense constituyú un c:1i.:1·cu.:io dcntocrútico con nHll.:ho.L<; n1ús ilnplicacioncs 
que d apretado triunfo del ··no·· l.50.6'~~' de los sufrug.1us), y la cnnsig.uicntc 
prcscrvaciún de la t1111dad de ( "anadú. 



En el marco de ese país es de esperar. en primer ténnino. una rcacciún de gran 
alivio. tanto en canadienses angloparlantes corno entre los quebcnqucnscs 
fracófonos que se opusieron a la independencia. Pero los resultados del 
rcfCréndum (49.4o/o para el .. si"sobcranista). también denotan un importante y 
sostenido avance electoral de los independentistas. tos cuales en la consulta de 
mayo de 1980 obtuvieron el 40-44o/o de los votos y en la de octubre de 1992. el 
43.32%. 

Este fonalecimiento, así como el escaso margen del triunfo de los federalistas 
(poco más de 50 mil sufragios. en un universo de cerca de 5 millones de 
votantes), muy probablemente alterará a favor de Quebec la correlación de 
fuerzas en las negociaciones para redefinir el estatuto de la antigua colonia 
francesa en el conjunto de la Federación. 

Por otra parte. con la realización del referéndum. Quebec símbolo de la 
diversidad cultural, lingüística y religiosa de Canadá ha ganado una importante 
presencia en el mundo entero. y en México sin lugar a duda. 

En otro sentido. para el conjunto de la comunidad internacional, es de capital 
importancia que se haya sometido a consulta popular., en un ambiente en que 
las hostilidades se circunscribieron al terreno mcrruncnte político. una 
propuesta de autodeterminación como la quebcquensc. Ello sienta un 
precedente esperanzador en la perspectiva de resolver de manera pacifica y 
democrática conflictos nacionales. regionales e intcrétnicos como los que se 
desarrollan de n1ancra cruenta en el este europeo. y con10 los que en fom1a 
mucho más larvada y moderada se gestan en la porción atlñntica del viejo 
continente. 

En los terrenos geopolítico y cconón1ico. el triunfo de los t'i.:dcralistas ha 
desp~jado los riesgos de inncstabi\idad e incertidu111brc planteados no sólo por 
una eventual separación de <)ucbcc <lcl resto de Cru1adá. sino por las represalia.....; 
cconll111icas que el gobierno de <Jtta'''ª hahía anunciado en caso de que 
triunfara el sí. 



El Federalismo y sus provincias continuaran bajo presión después del 
debilitamiento de su autoridad~ sin embargo. scguiran siendo las dos piedra.<.; 
angulares del gobierno canadiense. demostrando ser uno de los mas 
descentralizados. al pcnnitir un alto grado de mulliculturalis1no. es decir. qui.! 
mantiene la habilidad de hacer trascender las difCrcncias sociales en una 
legislación co1nún. que por el momento mantiene a Canadá unid~ no por 
imposición o violencia sino por la espt.-ranza y confianza en su sistema de 
gobierno. 

Por otra parte. los indigenas y esquin1ales que representan la minoría 
continuarán con los esfuerzos para lograr una reforma constitucional que los 
reconozca como otra parte constitutiva de la sociedad canadiense 

Para nosotros los mexicanos. la preservación de la unidad canadiense implica 
que, en los próximos años, en el marco del TLC, México seguirá tratando con 
dos socios con1crciales y no con tres. con10 probablemente habría ocurrido si 
Quebcc hubiese accedido a la soberanía. 

Es importante destacar que los gobiernos de México y Canadá determinaron 
coníom1ar un equipo diplon1ático para tomar ••posiciones afines•• en los foros 
multilaterales como Naciones Unidas (ONU), y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), ante los problemas intemacionales como la aplicación 
extraterritorial de la Ley estadounidense Hclrns Burton. Por el hecho de 
compartir un espacio gcopolitico en común. por los 1inean1icntos generales de 
su política exterior y por sus posiciones afines ante los problemas 
internacionales. México y Canadá pueden considerarse aliados naturales. 

Arnbas naciones co1npartcn intereses en i\n1érica del Norte. Arnérica Latina. la 
Cuenca del Pacifico y el Atlántico. además apoyan 4l organistnos n1ultilateralcs. 
la vigencia y el respeto del Derecho lntcn1acional. la solución pacifica de las 
controversia....;; y la uspiral.:illn a dcscn1pc1,ar un papel digno e independiente a 
nivel 111undial. 

l_lichos paises cstahkc1cron un grupo dl! alto nivel en l995. el cual sostit.:lh! 
reuniones <..utualcs pan1 intcrcmnbiar puntos d..: vista su\lrc el Jcsarrollo a largo 
pla/.o de ta pulitica 1nlcrnacional. l .ns institutos diplonütticos e.le.: las dos 
no.1cion..:s 1Hn\ prcpar~1t..lo un sen1inario para runcionarins de alto rango 
rclm:ionado l.:011 el n1ancju de tus nexos cnn E!il4tc.lns l JniJos. 
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l'ara concretar. 4ucrcmns retomar el hecho de que Canadá representa para 
nuestro país el aliado que huscaba. a pesar de las di forcncias culturales, 
políticas y económicas; el interés cnn1ün para enfrentar a Estados Unidos va 
más allá de lo que ambos han imaginado. Es por ello que el fin de esta 
investigación radica en apoyar algunos de los trabajos ya existentes acerca de la 
importancia de continuar con los intercambios y proponer el dejar a un lado la 
idea de que Canadá es sólo un país más al none del continente, sino un nuevo 
socio para el desarrollo generalizado de México. 
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