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Trágicos "viernes culturales" 

-La cara triste de la capital 
~r en la noche. Escenai; para 
1 Da~~~~ Sacrificado apostolado de los 

médicos . Deficiencias del servicio 
hospitalario. Por Javiera Londoño, 
Maria Victoria Trejos, Diego Sanabria 
y Claudia Maria Ramirez. 

Son las d iez de la noche del U'n vier
nes qu ince de agosto y nos encontra
mos en la sa la de espera para consulta 
ex terna del hospital San Juan de Dios. 

La sala larga, fri a y sucia está ocu
pada por vein ti ocho bancas desped ido
ras y duras. En ellas estamos dos mé
dicos internos. cuatro practi cantes , al
gunas enfermeras y los au tores de 
la invest igac.ión, conversando sobre el 
cruel fria de la noche. 

De U'n momento a otro, escuchamos 
el ruido de una-sirena y en algunos se
gll'ndos la sala queda vacía. Tras 
Jos médicos cruzamos Ll'n umbral y lle
gamos a U'n co rredor en cuyo costado 
hay vari as puertas de vaivén es ti lo 
bar del oeste americano. Algll'nos me
tros adelante entran tres camillas en 
perfecta fila india,y en el mismo corre
dor los médicos hacen U'n reconoci~ 

miento inicial en · el que evalúan la 
gravedad de los pacientes. Como sola
mente existen dos mesas de cir ug fa, 
se debe fntroducir a los pacientes se-
9ún el estado de gravedad en que se 

· encuentren . 

Diez y siete 

profesionales ha 

·graduado 

Comunicación 
1 Por : Patricia Méndez P~ 

La carrera de Comunicación Social 
de la Universidad de la Sat>ana· (anti
guo INSE) ir:iició sus actividades en 
1972 con el laudable proposito de con
tribuir a la formación de personal ·es
pecializado en las comun icaciones mo
dernas de todo tipo. 

En el corto periodo de 8 anos trans
curridos hasta· fa fecha , han obtenido 
su grado en dicha facultad 17 profe~fo
nales, entre los cuales se cuentan ,~4 
mujeres y 3 hombres , lo cual es un in

dice de la importancia que están ad
quiriendo estas disciplinas en la prepa
ración intelectual de la mujer colom
biana. 

Citaremos brevemente-la lista de los 
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Los dos heridos que a considera
ción de los doctores ·necesitan de más 
cuidado son colocados sobre las me
sas e inmediatamente se les comienza 
a hacer Ll'f1 reconocimiento exhaustivo 

para empezar a intervenirlos quirúrgi
carnente. 

Mientras tanto Jos otros dos .han sido 
colocados sobre las camillas al otro la
do de las puertas de vaivén. 

Bolíva.r ~'resucitará'' 
en diciembre 

Por Carlos Arévalo . 

Sesquicentenario y bicentenario .
Presupuestos para honrar la memoria 
del Libertador. Libros, estampillas, 
obras públicas, reunión de presidentes 

- en Santa Marta. 

• 

" Yo juro en el fondo de mi corazón 
no ser más que un soldado , servir so
lemnemente en la guerra. Ser en la~ 
un ciudadano . .. Yo no soy el magistra
do que la repúblic~ necesita para su 
dicha; soldado por necesidad y por 
inclinación , mi destino está señalado 
en !.in campo o en cuarteles. El bufete 
es .para mí un lugar de suplicio . Mis 
inclinaciones naturales me alejan 
de él tanto más, cuanto que he alimen
tado y fortificado estas inclinaciones ... 
con el fin de impedirme a mí mismo la 
aceptación de un mando que es con
trario al bien de la causa pública y aún 
a mi propio honor''. 

Simón Bolívar, Libertador, Padre de 
la Patria, guerrero, reformador, legis
lador, visionario, aventurero y sonador 
será honrado por todos los colom~ia
nos el próximo mes de dltiembre al 
.cumplir ciento cincuenta anos de su 
muerte. 

En 17 de diciembre de 1830 murió el 
hombre que libertara _gran parte del 
territorio americano del yugo espanol. 
Olvidado , perseguido y abandonado, 
incluso por sus mejores amigos, falle
ció en la quinta de San Pedro Alejan-
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Los tabiques que dividen las sala 
del corredor son de la altura de los 
hombros y por sobre ellos alcanzamos 
a ver lo's primeros cuidados a los que 
son sometidos los pacientes en espe1 a 
de U'na mesa ae cirugía. / 

En esta camilla el paciente es se
cado y limpiado alrededor de la herida. 
Mientras, se trata de controlar la herno 
rragia, se le surnfnistran, calmantes 
y se le hacen transfuciones. 

Las operaciones que se llevan a 
cabo en la sala de cirugía siguen su 
curso ·normal y los médicos y prac::ti
cantes, ayudados por las enfermeras, 
hacen su labor eficazmente. Las ope
raciones hasta la sutura han durado 
Ll'na hora y cuarto. 

El tiempo ha t ranscurr ido srn que 
·nos demos cuenta, mientras que la 
act iv idad es contí'nua en el hospi ta l. 
Salirnos de la sala de ci rugía y el prcr 
blema es que ·no hay camas Pilra los 
convalecientes, y tienen que permane
cer en el corredor sobre una cam illa 
en espera de una vacante. 

Pero en una hora y cuarto que dura
mos en la sala . de operaciones ,. han 
arribado a las puertas de urgencias 
del hospital San Juan de Dios cerca 
de quince personas más, que ya han 
recibido primeros auxilios y que se en
contraban en espera de mesas de ope
ración. 

Una vez más son escog idos los pa-
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-Icetex: banco de 

los estúdiantes 
Préstamos para el exterior y para 

Colombia. También la ensenanza me
dia y la primaria se benefician del_ cré
dito. Diversas clases de préstamos. 
BajÍsimos intereses. 

Por Claud i'a María Ramírez. 
El Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos én el 
Exterior, ICETEX, es un estableci
miento público adscrito al Ministerio 
de Educación Nacional, cuyo propósito 
fundamental es fomentar y 1promover1 
el desarrollo educativo y cultural de la 
nación, a través de ayudas financi~ras 
al estudiante. ' 

El ICETEX fue creado mediante el 
decreto No. 2586 de agosto 3 de 
1950. En sus p·rimeros anos de funcio
namiento financió exclusivamente es
tudios en el exterior, acorde con las ne
cesidades existentes errel país. 

El crecimiento industrial requería en 
ese momento ia capacitación de recur
sos humanos de alto nivel en países ex
tranjeros dado el escaso desarrollo del 
sistema educativo nacional. • 
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Nuevamente· 
con ustedes 

ron renovados prospectos de superación. EL REDA(' 
TOR de la Sabana. vuelve a ser su compañero en el aje·
treo universitario. Otros estudiantes y otros profeso
res. Pero siempre el inalterable criterio para enfren
tarse al perfil de los hechos. a la angustia del porve
nir sin suficiente estructuracwn. 

EL REDA('TOR de la Sabana· en un periódico del 
alumnado para servir a los intereses de la Universidad. 
Para cumplir, los itinerarios ac(ldémicos dei claustro. 
Está _publicado. con los naturales balbuceos de la ju
ventud. ('on el propósito ineludible de la perfección. 
Porque como en la frase insignia de ('hurchill. los erro
res son derrotas que conducirán a la victoria. 

En esta entrega encontrarán los lectores. no solo 
esas deficiencias. Tambibn hallarán exceso de concep
tos _en varias de las informaciones. Es que sus redac- · 
tores són colombianos. Y nosotros somos · ; teorizantes 
por excelencia. Es una lección. La aprovecharemos para 
que en las entregas futuras. las crónicas. los reporta 
jes,las entrevistas y las noticias. superen a lus comenta
rios. 

Este periódico no es de un grupo de estudiantes. 
Ni siquiera es patrimonio de quienes se inscribieron en 
la carrera de comunicación social. Anhela constituirse 
en vocero de todo ·el cuerpo universitario. de los esta
mentos académicos y administrativos. de los egresa
dos. de las directivas. de los alumnos a distancia y 
de todas las personas que giran alrededorfie"ta unil'er
sidad de la Sabana. 

El orgullo de pertenecer a esta institución universi
taria y nuestro anhelo de superación humana y profe
sional. deben ser motores de impulso hacia ·el-logro de 
nuestras metas. De allí que los tropiezos superados en 
la presente edición de EL REDA('TOR de la Sabana, 
servirán para indicarnos por qué debemos ser más 

. estrictos con nosotros mismos. Inclusive. la imperfec-
ción juvenil y los yerros, inevitables al principio. pero 
superables al final. nos señalan que para alcanzar los 
propósitos básicos, tenemos que convertirnos ~n fis
cales de nuestros actos, en severos investigadores de 
nuestras limitaciones. 

Entregamos esta nueva edición de EL REDACTOR 
de la Sabana. la única de este año, con la esperanza de 
recibir el respaldo de estudiantes. profesores. direc
tivos. egresados y amigos. Apoyo que no debe ni pue
de expresarse en elogios por el esfuerzo. Necesitamos 
y reclamamos las observaciones para lo que no estul!_O 
bien. para las omisiones, para las naturales fallas de 
una tarea que continúa con otros aspectos humanos. 
Pero con idéntica fe en los valores espirituales de nues
tra patria. de nuestra sociedad y de nuestro claustro. 

Gracias a quienes contribuyeron con la financiación . 
Gracias a quienes facilitaron la edición. Gracias los es 
tudiantes que participaron en las diferentes etapas pre
vias. Gracias a quienes colaboraron con sus trabajos de 
redacción. Y gracias a quienes nos lean con criterio 
_de amigos. conscientes pero no complacientes. · 

EL REDACTOR 
·- de la Sabana 

Direcéión: Alfredo Ortega J . 

Impreso e'n Offset por 
Editorial ElGlo!1o S.A . 
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EL REDACTOR DE L.Ai SABANA Bogotá, Octubre de 1980 

Universidad de la Sabana: 
' . 

historia de su fundac_ión 
Palabras del doctor Ignacio Restrepo Posada . director 

e_iecutivo de Aspaen . al instalar 111 asamblea general que 
aprobó la fundación de la Universidad de la Sabana. ha
ce un año . 

Nos es grato presentar a la gran familia de la Universidad 
de la Sabana . algunos apartes de la reunión de la Asam
blea Extraordinaria de la Asociación para la Enseñanza 
!ASPEN) el 21 de septiembre de 1979 . en la que se dio 
constitución a la Fundación Universidad de la Sabana . 
Una buena síntesis de lo acaecido son las palabras del Di
rector Ejecutivo de la Asociación para la enseñanza. doc
tor Ignacio Restrepo Posada. que recogemos a continua
ción :. 

·"En mayo de 1967. el fundador del Opus Dei . Monse
ñor Josemaría . Escrivá de Ralaguer. estimuló el propó
sito de varias personas de nuestro país. vinculadas a As 
paen . animándolas a trabajar por reunir esfuerzos en la 
promoción de una Institución universitaria que atendiera 
las ingentes necesidades de la formación académica en 
Bogotá. irradiando. al mismo tiempo. su acción a otras re

. giones colombianas. especialmente en el campo de las 
Humanidades'. y dentro de éste. en el de la educación: 
abriendo- sus puertas a todos los sectores~ especialmente 
a los económicamente más necesitados; y consiguiendo 
impartir una formación universitaria integral. base de la 
auténtica cultura ··. 

"Fue . conformado. entonces . un grupo de estudiosos 
que. por espacio de cúatro años. preparó las bases con que 
se empezo a trabajar en mayo de 1971 . De estos promoto
res de la primera. hora. es dado mencionar -por sus nom
bres a.Jos doctores Rafael Berna! Jimenez. Gabriel Carre
ño Mallarino y Héctor Martínez Guerra . fallecidos ya. 
El 21 de agosto de 1971 se dio la primera clase en el Ins
tituto Superior de Educación (INSEI como vino a llamarse 
la institución creada entonces por Aspaen . . Su primer 
rector fue el doctor Hugo Niño Caro . a quien sucedieron 
los doctores Fabio Gonzalez Zuleta . Mario Acosta Gómez 
y Octavio Arizmendi Posada. quien lo regenta en la actua
lidad' ·. 

·'Constantemente han provisto a su desarrollo en los 
distintos aspectos académicos. administrativo. financie
ro . etc . profesionales distinguidos en la esforzada tarea 
de empresas universitarias. cuales son . entre muchos 
otros. los doctores Sven Zethelius Peñalosa. Alvaro Ba
rrera Rueda. Lucio Cabal , Diego Robledo Uribe . Alfonso 
Dávila Ortiz . Eduardo Borda Camacho. Dolcey Vergara 
Delgado. Jaime Lozano Rozo. Fernando Escallón Azcue
naga. Beatriz Molano. Gonzalo Ocampo Alvarez. Gaspar 
Caballero . etc . De este modo la. institución ha podido 
solventarse en todos ·los campos. y en la actualidad osten
ta un bien merecido prestigio nacional. con sus progra
mas profesionales de Administración de Empresas. Cien
cias de la Comunicación ~cial, Psicología Educativa . Ad
ministración Educativa. Ciencias de la Educación , Bellas 
Artes . etc . Las sucesivas aprobaciones de sus progra
mas han venido ocurriendo de acuerdo con la ley' como 
fruto del buen trabajo de la institución: el Institu.to Co-

Ciencias jurídicas . 

lomhiano para el Fomento de la Educación Superior 
!ICFESI. en sus varias administraciones. ha visto con sa
tisfacción los resultados académicos y financieros del 
[\SE. y ha estimulado. la creación de nuevos programas ··. 

· ·Las cifras hablan por sí mismas: en el momento pre
sente . del Inse hacen parte más de dos mil cúatrocientos 
alumnos de los cuales. más de ochocientos participan 
en el programa de Educación Vacacional y a distancia: 
tiene un total de doscientos trece funcionarios . clasifica
dos así : J 2fi de planta. entre directivos. profesores. emple
ados, ete: y P.7 catedráticos de dedicación parcial. Posee 
u·na biblioteca de más de ~'1 . 000 volúmenes . que presta 
sus servicios también a investigadores y alumnos de otras 
universidades de la ciudad: un taller de pintura . escultu
ra y cerámica: un departamento de ayudas didacticas 
un departamento de bienestar universitario. laboratorios . 
librería . centro social etc". 

··El deseo de consolidar y de mejorar cada vez mas. los 
presupuestos para que el lnse sea universidad . nos han 
hecho aplazar unos años el anhelo de lograr ese ascenso 
que tan legítimamente surgió desde el principio . mante
niendo nuestra ilusión y encauzando la orientación de 
nue'"stro _trabajo. El 7 de diciembre de 1977 . por fin . la 
Asociación para la Enseñanza inició las gestiones condun
centes . frente al gobierno. para conseguir e 1 re conocimien
to de sus· derechos adquiridos. solicitando la personería 
jurídica con el nombre de l 1niversidad Panamericana. En 
su moménto. 'el ICFES nos comunicó que dicho nombre 
figuraba con anterioridad en el Registro del Ministerio de 
Educacíón . como pertenenC'it•nte a una fundación que no 
lo había c;:incelado aún . Aprovechamos la circunstancia. 
para retirar el resto de la documentación que acompaña
ba nuestra solicitud. con el propposito de repasar con 
pausa los Estatutos aprobados. a la luz de las nuevas co
rrientes de pensamiento que informan los anhelos de una 
Reforma Universitaria en el país . Por este motivo . en 
nuestra Asamblea Ordinaria última . nombramos una Co
mision que revisara .Jos Estatutos del Inse . y nos propu
siera su versión definitiva . Hemos querido aconsejar Ja 
forma jurídica de fundación . que corresponde más autén
ticamente al hecho histórico . de haber sido fundado ya el 
Inse por ASPAEN en J 97 1: y que en la tradición universi
taria colombia1ia'ha dado sólida estabilidad a Centros Uni
versitarios muy ilustres. Al mismo tiempo. hemos aconse
jado . que por estar desde el principio en la ilusión de to
dos . en esta misma Asamblea se manifieste la voluntad 
fundacional. en el sentido de encomendar a perpetuidad 
Ja atención espiritual y la orientación doctrinal de la Fun
dación a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz !Opus 
Dei) . Para todo esto estamos reunidos hoy aquí. con la 
intención de reafirmar en toda su amplitud la voluntad 
fundacional. en tantas ocasiones expresadas ' ·. 

En esa misma reunión la A samhlea nombró Gran C anci
ller vitalicio de la 11 niversidad de la Sabana al F:xcelen
tísimo señor Alvaro del Portillo y Diez de Sollano . presi
dente general del Opus Dei . y Vice Gran Canciller a l Rvdo . 
Dr . Ignacio Gómez Lec9mpte. Consiliario del Opus Dei 
en Colombia . Nuestro gran Canciller lo es también. des
de J97fi. de la Universidad de Navarra !Pamplona . F:spa
ñal v de la \lnivNsidad de Piura !Perú) . 

Una nueva f acuitad en 
la U.niversid.ad 

El Secretario General d e la Universidad de la Sabana, 
Bernardo Vanegas, nos ha informado que hace unos meses 
dicho centro. ha presentado al ICFES el estudio para so
licitar la licencia de funcionamiento para la carrera de de-
recho en 1981. · 

El gobierno nacional. el 21 de diciembre de 1979, expi
dió un decreto di~iendo qué requisitos se necesitan para 
abrir una facultad de derecho. La universidad los conoció , 
decidió que era conveniente incluirla dentro de los pro
gramas que ofrece actualmente. 
· La vocación al derecho es ante todo jurídica. Por esto, 
la universida!i ha pensado, en que todos aquellos que pa
sen por sus aulas. sepan antes que nada interpretar la 
ley. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado que es 

·importante saber. el maneio de Ja empres·a· y de Ja econo
mía. Por esto. las 1 directivas han considerado en un 
abogado . egresado de La Sabana , que siendo un gran ju-

rista . sea al mismo tiempo un hombre versado en cuestio
nes de empresa. 
El cuerpo de profesores (como todos los que se han desta
cado en nuestro Jugar de estudios) . estará conformado 
por prestigiosos abogados . que se elllpeñará,n en que sus 
alumnos lo sean igualmente. El horario sera diurno . 

Contara con las materias básicas . .además de las de tipo 
humanístico . Si alguien se encuentra interesado por esta 
_carrera y que esté estudiando actualmente en La Sabana. 
no necesita examen de admisión . pues ya fue admitido. 
Y es posible que se le valgan algunas materias afines .• 

La idea es que comience a funcionar en febrero del año 
entrante . pero aúri no se ha confirmado . Puesto que no se 
ha realizado la visita del ICFES. que se llevará a cabp el 
3.0 de óctubre del año en curso. Esta carrera será por se
mestres. siendo de las pocas que cuentan en nuestra uní 
versidad con este sistema. En su mayoría son áiluales . 

( 
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Colombia a-la vanguardia en 

el mejora miento del idioma 
Por María Victoria Zamarra 

Colombia se ha distinguido siempre . entre las 
naciones americanas . por el buen español. En 
nuestro país se habla y se escribe bien el idioma. 
gracias a la afición por los estudios relacionados 
con el tema . Esto es signo de civilización , Y lo 
mejor sería que no solo a nivel de estudios superio
res se investigue y analice , sino que en los cur
sos de español o de castellano de la primaria y 
del bachillerato se inculque a los alumnos el amor 
por la conservación de nuestro idioma. 

En Bogotá se éncúentra la Academia Colombia
na de la Lengua. Correspondiente a la Real Aca
demia EspañoÍa. La nuestra fue la primera que se 
fundó en América . La fleal Academ ia de Madrid 
es la más antigua en su género. Hoy existen en las
capitales de h ispanoamérica . 

El fin principal del.as academias es analizar las 
palabras nuevas , procedentes del adelanto de las 
ciencias. La gran avalancha de palabras extran
jeras es sorprendente . En los almacenes , tiendas 
por departamentos. restaurantes. salones de té , . 
etc. se encuentran fácilmente ya sea en sus nom
bres . eslogans. men Y.s y muchas otras cosas más . 

CLASES DE MIEMBROS 

Existen tres clases de académicos . Los corres
pondientes . los de número y los honorarios . 

Los correspondi en tes cons ti tuyen el primer gra
do para. entrar en ia Corporación. Son escog idos 
entre quienes se han distinguido por el esmero 

en e1 uso del idioma, requisito especial y principal 
sin importar la profesión que tenga el aspirante. 

Los miembros de número o numerarios forman 
el grupo principal de la academia. Tiene voz y vo
to en todos los asuntos relacionados con el desen -
volvimiento del tema. Son los que proponen la can
didatura de algún nuevo miembro correspondien
te. Este es elegido por mayoría de votos. Para ser 
miembro de número tiene que ser antes corres
pondiente. El ascenso solo se obt iene cuando algu- . 
no de los miembros de número fallece y cuando 
se co ns idera que el candidato se ha distinguido 
por su asistencia a las sesiones ,realizado un acep
table desempeño en las comisiones ·y obtiene 
la aprobación.de la Junta Directiva para conformar 
la terna de los candidatos . 

Los académicos honorarios pueden ser nac iona
les o extranjeros. Se obti ene este elevado título 
como galardón a su importancia personal y a los 
eminentes méritos intelectuales . 

La Academia Colombiana consta hoy de 29 in
dividuos de número, 50 correspondientes naciona
les y 50 extranjeros. 

REUNIONES DE TRABAJO 

Las comisiones individuales se reunen para Ira~:_ 
tar puntos específicos y concretos . Son dos las co
misiones permanentes : la de vocabulario técnico 
que se reune cada quince días y la de lexicografía 
que sesiona semanalmente. Esta es muy impar-
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tante y en ella se analizan nuestras palabr.as· re
gionales . 

Realmente la labor de la Academia Colombiana . 
de la Lengua es loable. No solo nos benefic iamos 
los colombianos con sus investigaciones- sino el 
mundo entero. Las apreciaciones y aceptación 
de modismos es fundamental para el avance de 
la lengua de Cervantes . Y Colombia va a la van
guardia en cuanto al acondic ionamiento y evolu
ción del idioma . 

Banco Central Hipotecario 
sus ahorros a todo tren. 

/ / 

' Suba sus ahorros en el tren del ahorro del Banco _,, 
Central Hipotecario y . .. a todo tren . 

Porque el tren del ahorro tiene múltiples vagones 
para que usted escoja el que más le guste y te de 

mejor satisfacción a sus necesidades. 

No espere más. Visite la oficina más próxima 
del Banco· Central Hipotecarlo, suba sus ahorros en e · 

tren del ahorro y .. . a todo tren. · 

Ahorros a todo tren. 
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Progresos audi~visuales 

Radio y televisión 
cambiaron de sede 

Por Lilia Plazas M. 

"El traslado de la sede de los estudios 
de radio y televisión. tiene muchas ven
tajas. La más importante de todas. es 
la de tener en una 'sola casa las ayudas 
audiovisuales de la universidad··. 

Femando Niño . lleva tres años y me
dio trabajando en la Universidad de la 
Sabana. Se ha desempeñado basica
mente en su especialización. como jefe
de la sección de radio y televisión. En 
este campo ha realizado estudios en la 
Universidad de los Andes. Asociación 
de Universidades del Caribe y en la 
Universidad Simón Bolfvar en Caracas. 
Ha hecho también varios cursos de elec
trónica y producción de televiE"ión. 

Actualmente. Femando Niño lleva a 
cabo el traslado de las instalacioñes de 
radio y televisión a una nueva sede que 
cuenta con modificaciones que benefi
cian las pr~cticas de' los estudiantes de 
periodismo. 

- De qué constan los equipos que la 
Universidad adquirió hace seis meses? 

- Nosotros trabajábamos con blanco 
y negro. para televisión. ·En radio nos 
hacían falta varios equipos que com
plementarían a los que teníamos. La 
Universidad adquirió para radio un mi
xer o mezclador de sonido de seis cana
les . cuatro microfonos . · un switcher 

~ pasivo (que no se conecta , a la corrien
te) para grabaciones portátiles y varios 
accesorios correspondientes éomo audí 
fonos. filtros etc. 

Los equipos de televisión que se com
praron son todos en color: dos cámaras , 
tres monitores de control. ·u.n generador 
de 'electos especiales . un monitor es
tudio. dos equipos de grabación de una 
hora en formato de 3/ 4 Video casete. 
un equipo portátil de betamax. equipo
portátil de 3/ 4, betamax comercial o 
corriente . sincronizad'ores y una editora 
de video. 

CAMBIO DE SEDE 

- Por qué el cambio se sede?. 
-Con estos nuevos equipos es nece-

sario que se utilicen como debe. ser. 1 
En el estudio <le la sede E hay varios fac
tores que no . permiten la realización 
de buenos programas tanto visuales 
como auditivos. 

-Cuáles son los cambios fundamenta
les de adaptación de ,la sede J con dife-· 
rencia a la sede B o antigua?. 

- Hay muchas transformaciones las 
que se le han hecho, especialmente al 
patio b solar de la sede J. El área total 
donde se desplazan las cámaras es de 
56 m2. este es el antiguo patio. Los es
tudios tienen acceso por dos entradas, : 
una común a la· casa y la otra especial 
.para e·l estudio. Al solar o patio se le co
locó un piso y techo con tratamiento 
especial para evitar que se filtren los 
sonidos, pues está situado a lado y lado 

de calles . Tiene una altu ra de :l .'20 me
tros . Las paredes son pintadas de azul 
claro para que den profundidad o por 
lo menos la sensación . Este es e l color 
más apropiado para estahlecer los con
trastes . Las paredes estim diseñadas 
con sinfín o sea que permiten dar la 
sensación de profundidad . no deje de 
ver la división entre pared Y.PISO. Sinfin 
significa infinito . La pared termina en 
curva . 

Los muehles en donde se van a estar 
· éolotaaos · los ··im¡::ile'mentOs ·- de grana: · 

ción . han sido diseñados especialmente . 
El salón del primer piso está dividido en 
dos: estudio de sonido ~v cahina de ·con
trol común para televisión y radio. 

El sistema de iluminación está contro
lado por una consola. tamhit'.>n nueva. de 
iluminación. Se han conectando a !re
dedor de todo el estudio tomas de soni
do . imagen y corriente. que van subte
rráneamente . El piso es esmaltado y 
muy plano. lo cual facilita el desplaza-
miento de las cámaras . . 

Como puede ver hay muchas diferen- . 
cias entre este estudio v el anterior. 

- En términos gen~rales cuhles son 
las ventajas de este cambio?. 

- Primero que todos vamos a estar 
ubicados en un primer piso y no cpmo en 
el a nterior . en ·la mansarda El piso es 
sólido y no de madera : Vamos a tener 
más altura. más espacio aprovechable. 
sistema especi\11 de iluminación. Fun
cionará como estudio y no como salón 
de clase. Pero lo más importante de todo 
es que se integró ·en esta forma y se cen
traliza la ayuda de audiovisuales de la 
Universidad. 

Allí van a estar también la oficina de 
materiales didácticos y recursos de pro
yecci(m como mapas . grabadoras etc. 

NUEVOS PROYErTOS. 

- Se seguirán con las interconexio-
nes de las demás sedes?. .,. 

- En estos momentos tenemos la se
de B y J . Se ampliarán a la E y F 
y más tarde a las otras . 

- Qué serviéios prestan. fuera de las 
prácticr.s de los estudiantes. las ayudas 
audiovisuales? . 

- Hay grabaciones de microense
ñanaza o práctica docente para las facul
tades de sicología y administración edu
cativa . grabaciones de expresión oral. 
grabación de clas.es en enlace con dos y 
horas más salones en teletransmisión 
y grabaciones de práctica como el noti
ciero . 

- Qué proyectos nuevos - se tienen 
para la utilizacion de los equipos y es
tudios? . . 

- En estos momentos hay un proyec
to y es el de realizar reportajes o entre
vistas a los grandes personajes políti
cos . artísticos e históricos . para llevar un 

·registro de personajes. Comenzamos el 
miercoles 15 de octubre . El doctor Sam
per Gnneco se encarga de escoger a los 
diferentes alumnos que tengan las capa-

. cidades para entrevistar y yo me encar
go de la parte técnica. Empezamos 
con el maestro Gómez Campuzano. Va
mos a utilizar para estas entrevistas 
una escenografía especial ·de acuerdo 
con el personaje. 

La universidad cuenta en este mo
mento con un archivo de cintas de tele-. 
visión con programas realizados por los 

. estudiantes. con programas realizados 
por el departamento de ayudas didác
ticas. con transferencia de algunas pe
Iiculas educativas . conferencias de per
sonajes que han visitado la unive.rsidad, 
conferencias de periodistas y ahora se 
incluirán los nuevos reportajes de los 
alumnos . 

/ 

Programa para la Vivienda 

Ladrillos sin-quemar 
Por Carlos Arévalo C. 

La máquina que 
ha h~ho . .posible 
la fabricación en 
ser-:ie .de-lo.s ladri · 
llos de suelo-<:e
mento. Un siste
maque hará po
sible reducir los 
costos de vivien
{da. 

En este momento estamos asistien
do a un proceso de simplificación de 
todos los trabajos mentales y mecáni
cos. Antes se necesitaba hacer 1oda 
una serie de operaciones para sacar la 
raíz cuadrada de un número. Hoy bas
ta oprimir un botón de una calculadora 
para obtener el resultado. En el campo 
de la medicina se han desarrollado 
computadoras capaces de examinar, 
analizar-, diagnosticar y formular al 
paciente tan solo utilizando una parte 

. de su cabello . 
El campo de la constrücción no se ha 

quedado atrás . Especialmente en !a 
simplificación del procedimiento de la 
elaboración de los ladrillos. 

A pesar de que se han hecho avan
ces considerables en el sistema tradi
cional de su elaboración, hasta llegar 
a las fábricas más sofisticadas, el pro
ceso es extremadamente largo. Sola
mente se puede emplear un tipo de 
arcilla especial que se encuentra en 
suelos con características muy deter
minadas. Además, condicionan la re
gión geográfica en donde debe quedar 
situada la fábrica. Pero, no todos los 
lugares ti.enen este privilegio ... En 
Colombia solamente existen tres luga
res: ·Bogotá, Cúcuta y una parte de 
Boyacá. 

Era il)dispensabte crear un sistema 
que supliera las dificultactes del proce
so tradicional. Sin afectar, como es ló
gico, la calidad y resistencia del ladri
llo. Lo primero que se tenía que hacer . 
era suprimir el largo y complejo tra-. 
tamiento de cocción. Luego habría de 
pensarse en emplear una materia pri
ma accesible en cualquier r:egióri. v_, 
por último, pensar en una máquina fá
cilmente transportable a cualquier lu
gar. 

Fue entonces cundo se pensó en ela
borar bloques. Semejantes a los que se 
emplearon en la construcción de ta 
Muralla China. La solución era prensar 
una mezcla de cualquier tipo de tierra 
inorglnica, areno-arcilloso, con un mí
nimo de cemento. 

La necesidad de simplificar ta elabo
ración de tos lad~ltlos se expresó luego 
de la Segunda Guerra Mundial. Ciu
dades enteras estaban destru!das , es-

pecialmente las de Alemania y Gran 
Bretana. Había la necesidad imperiosa 
de reconstruirlas rapidamente. No 
todos los lugares' eran aptos para fabri
car ladrillos. Sus tierras no se lo permi- · 
tian. Además había que emplear los 
mismos escombros para levantar las 
ciudades. 

De esta manera se pensó en la cons
trucción de una máquina que prensara 
la mezcla de tierra y cemento. La idea 
la aportaron los industriales estadouni-
denses . _ 

UN COLOMBIANO EL PROMOTOR 
DEL SISTEMA. 

.. Encontramos, con sorpresa, que fue 
un colombiano quien impulso este sis
tema en toda lafinoamérica y en el 
mundo. 

El arquitecto, Hernándo Vargas Ru
biano, preocupado por los elevados 
costos de las. viviendas que estaba 
construyendo el Instituto ..de Crédito 
Territorial en el sector rural- superio
res a lus. $1.000 (en 1941 )- viajó expre
samente a los Estados Unidos para 
investigar los adelantos que se.habían 
hechó en este campo. El sistema era 
estupendo : Al regresar a Colombia to 
experimentó en la construcción de 36 
casas rurales; su valor: $600 cada una. 

Al ser presidente de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos y, a su vez, 
pertenecer al Consejo Directivo del 
Centro Interamericano de Vivienda 
(CINVA), en el ano de 1947, promovió 
el interés para et estudio de una má
quina- sencilla y fácil de transportar, 
que hiciera posible la . fabricación de 
los bloques de suelo-<:emento en los 
propios sitios de las viviendas rurales . 
Su idea tuvo acogida. ~fabricó ta má
quina manual que se denominó CINVA 
RAM. La OEA y la ONU la promovie
ron por todo et mundo. 

Hace pocos días pudimos ver en la 
Feria Internacional, en et pabellón del 
Brasil, una máquina que ha automati
zado este ' sistema haciendo 
posible la industrialización de los ladri
llos de suelo-<:emento. Un ladrillo que 
emplea cualquier tipo de tierra y que 
no necesita ser quemado. 

Todo se va simplificando ... ta elabo
ración de los ladrillos, también. 
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~-ReOexionessobrelamüsica------~---------------------~ 

Clásicos de ayer: modernos de hoy , 
• 1 

..._--------------------Por M~ría Teresa Peña loza--------------------... 
Cuando Beethoven escribió música era consciente ' 

de que sus obras pasarían a la posteridad. Pero ja - , . 
más se imaginó que sus composiciones serían toca
das en una gama de ritmos hasta el punto de ser bai
ladas en las,,.tii~c.otecas d~.'.'Música Disco"·:O que 
fueran · la" 'mm1ta de oro de algunos arreghstas.· 

Hoy en día es muy común escuchar la_!Dúsica clási
ca en versiones tan modernas que casi han entrado 
a competir con la música Rock . Podría decirse qúe 
esa mtisica conocida como "elaborada", aburrida, 
pesada y para gente culta , ocupa en estos momentos 
los lugares de la música popular. _ 

Todo comenzó cu11ndo el arreglista brasileño Wal
do de los Ríos, fallecido hace tres años , resolvió bajar 
del pedestal burgués Iás_obras de Beethoven, Mozart 
y otros grandes compositores, para entregarlas · en 
formas más simplés y menos aburridas a un público 
gustador de la música moderna y ligera. 

Este fue el inicio de la popularización de la Sinfo
nía en Re menor (Novena Sinfonía) de Beethoven, la 
Obertura de las Bodas de Figaro de Mozart, de la 
Sinfonía No. 5 en Mi menor de Tchaikovsky y, otras 
obras de los colosos que hoy son silbadas, tarareadas 
y tocadas en instrumentos electrónicos creados 
apenas en este s iglo. 

Su colega, Oiga Parra de Navarro, ha compuesto 
pequeñas piezas musicales que aún no han salido al 
''mercado' ' ' pero confiesa que si algún día las encu
chara por algún conjunto musical interpretándolas 
en formas diferentes a como fueran escritas original
mente , '' tocarían una parte muy delicada del ser 
humano que es sus sensibilidad. Sefitiria disgusto 
porque la expresión que plasmé en mi obra dejaría 
de existir, pues no se tuvo en cuenta lo que yo había 

Esta afirmación dada por las dos redagogas, Oiga 
y Patricia, nos lleva directamente a responder el se
gundo interrogante: Mientras la obra no sufra un 
"desarreglo total" puede servir de "gancho" para 
q-qe la gente empiese a conocer la música; pero la 
forma más positiva para difundirla es dar una forma
ción musical desde la niñez. Los arreglos son un fac
tor que aproxima al público con los compositores y 
su música, pero no es el paso definitivo par estimular 
el conocimiento de. un arte que es '·~xpresión de la 
suprema verdad, liberada de todas Tas ataduras sen
sibles e intelecttJales", según lo define Juan dott
fried von Herder, ~scritor y filósofo alemán del siglo 
XVIII 

DEFORMACIO~ 

Las deformaciones en las grandes obras maestras 
no solo se hacen con el afán de e~perimentar para 
encontrar nuevall expresiones y formas en este arte -
aspecto, por lo demás positivo, porque contribuye a 
su evolución sino que, en un mundo donde prevalece 
lo material sobre lo espiritual, se ha olvidado la con
ciencia de las cosas por un factor predominante que. 
es el dinero. Ya no se crea , sino que se mercadea. 

La Quinta Sinfonía de Beethoven interpretada por 
Walter'Murphy es un ejemplo claro del mercadeo de 

DIVULGACION ' hecho ' ' . 
~ los clásicos. Esta composición se sale de los límites 

de un arreglo, pues la obra está modificada en su 
totalidad : Forma,_ tiempo, ritmo y estilo son trans
formados por compl~to. Pero . .. . es entregada al pú
blico como uita-rreglo musical! 

Estos arreglos realizados por los músicos más osa
dos e ingeniosos, hoy son el blanco de la critica, en 
favor y en contra , por los eruditos en la materia. Es
cuchar a Beethoven al estilo Rock, a Mozart al estilo 

\ Disco, a Tchaikovsky al estilo Balada, a Schubert al 
estilo Bolero, a Bach en sintetizadores de sonido, es 
la única maneb de aproximarlos o darlos a conocer a 
quienes los ignoran, o que por el contrario, ha oído 
hablar de ellos por boca de sus padres o casualmente 
en la radio o en la televisión? . 

Llegamos al punto ' 'caliente' t de la polémica. Has
ta dónde es lícito un arreglo· musical? Contribuyen 
realmente a la difusión de esas obras que por tradi
ción son para un público selecto?. 

A! primer interrogante se puede responder que un 
arreglo es lícito siempre y cuando no cambie o varíe 
la esencia misma de la obra, pues de lo contrario se 
estaría transformando o re-elaborando con base en 
una partitura ya hecha. 

Si bien Beetpoven no se imaginó el fin que tendría 
alguna parte dé su obra compuesta para la posteri
dad;--ftíchatd-Wagner, el genio del drama lírico ale
mán, sí se adelantó a lo que seria la música de su co
legas en el siglo XX, condenando de antemano a 
aquellos que se atreverían a profanarla. 

Qué ha hecho y qué realiza colcultura 
Esta pregunta se la hacen a diario músicos como 

Oiga Parra de.Navarro, licenciada en Pedagogía Mu
sical en la Universidad Pedagógica de Bogotá hace 
diez años . Ella afirma que mucha gente ha empesado 
a conocer la música clásica con los arreglos de Waldo Por Jenny Tamayo M . 

. de los Ríos . ''Este principio es válido si nos permite Durante los d1'as 1·g ··y· 26 de· agosto el lnst1'tuto . . . 1 . . 1 d ·1 11 E sintetizo os puntos pqnc1pa es e ta er . ntre 
acercarª las personasª lo que podría ser el comienzo Colomb1'ano de Cultura y su D1'v1·s1·o·n ·Nac1·onal de d 1 'd d d 
de un camino en el cual irían a penetrar más adelan- estos se estacaron a neces1 a e crear una es-
te" : el conocimiento de las obras originales . Música , organizó y promovió un taller de bandas cuela de música depactamental , la renovación 

Coincide con este pensamiento Patricia Medina en la ciudad de Montería , con el fin de fomentar de su instrumental musical y la solicitud enfática 
Vargas , pianista y pedagoga musical con gran expe- este tipo de agrupaciones que t ienen gran acogida · de realizar un nuevo encuentro a comienzos de 
riencia en la enseñanza de este arte : la música no es en el panorama musical colombiano. 1981 con el fin de réi.mir un número mayor de mú-

. fácil de entende~y más difícil aún para· un profano. En Pasto durante el ano pasado se celebró sicos de los pueblos aledal"los . 
,' 1. d h ha d un taller semejante . La experiencia de su éxito Profesores, instructores de la Banda Naciorial Es por esta razó que arreg istas e oy n trata o 

1 
t ' . t ' t 

1 
b E · · · 

d h ll 1 . . 1 ----cr d 1 os mo 1vo a con 1nuar con es a a or . n pnnc1p10 que asistieron al taller contribuyeron personal-
e ac?r . egar ª musica cu ta por-me 10 e arreg º~---se pensaba realizar el taller de la Costa Atlántica mente al éxito del mismo compartiendo experien-

a un pubhco más heterogéneo. ,,. . ·en Cartagena pero más tarde se trasladó a Mon- cia, conocimientos y métodos propios. 
Aunque muchas de estas nuevas versiones ~e. los tería , pues s~s condiciones folclóricas demostra- Como subprod1:1cto del taller se inició una funda-

Grandes Mae.stros 1?º estánª la_ altura de los ?n.gma- das en el cuarto festival del porro, la sel"laló como ción para el fomento folclórico y musical de Cór
les, por lo m~n~s si ?ªn apr.o~imado es_ta musica al la zona más indicada para la realización de este 
grueso del pubhco. 'Los mus1cos tenemos que em- . t 

11 
doba .. 

pezar P?r l~ que a: ~a gente le gusta p~ra 'i~iciarlos pn;;~~t:rí~r~uenta con una banda departamental 
con pacien~ia, ?~n ~hdáctca Y In:etodologia en ese arte y aproximadamente cincuenta bandas cordobesas . 
q~e. Ie es a~eno • dice con propiedad la pedagoga Pa- También incluye un amplio repertorio de mapalés, 
tncia Medma. . . porros , fandangos y puyas . · • 

Un arreglo pue~e llegarª desvirtuar Y cambiar to- Durante los seis días de trabajo se organizaron 
. talmente l~ e~encia ~e una obra , hasta el .punt~ que actividades en torno a la teoría musical solfeo y 
ya no se d1stmgue s1 corresponde a una Smfonia de . _ . .' . 
M rt - · 'ó t talm te dif te conferencias sobre historia y folklor . Practicas de 

oza 0 ªuna composici n ° en eren · dirección de bandas , talleres de ensayo con ban-

· OTROS ARREGLIST AS . 

Los músicos O. Toussaint, G. Salasse, Walter 
Murphy, sin negarles que han sobresalido en el 
mundo musical como arreglistas, han cometido el 
grave " pecado" de desvirtuar y pervertir las gran
des obras maestras. "Han llegado hasta el colmo de 
convertir en música bailable piezas de reconocida va
lía en el ámbito de la música universal, tergiversan
do sus formas y sus fines" , señaló la joven ·música 
Patricia, a quien le gusta ir con frescuencia a las dis
cotecas de " Música Disco", pero no precisamente 
para bailar una Beethoven! 

das, instrucción a ni.ve! de grupo y personal de 
trompeta , saxofón y clarinete . 

Para el desarrollo del taller se contó con las ins
talaciones y el equipo del INEM . De igual forma 
el instituto se encargó de suminrstrar almuerzos 
diarios para los asistentes al certamen. 

Participaron 5 directores de ban~as, 15 instru
mentistas y 21 estudiantes, formando así un to
tal de 41 personas. 

Sin embargo no se contó con la suficiente di
vulgación de la realización del mismo y por lo 
tanto muchos directores de banda no asistieron. 

El 23 de agosto se realizó una mesa redonda que 

OTRAS ACTIVIDADES 
Cumpliendo con sus funciones regulares en la 

capital del país, Colcultura organizó una serie de 
eventos entre los cuales se destacaron Ja presenta
ción en el Teatro Colón de de Caballerla Rusticana 
y 1 Pagliacci. ' 

En el Teatro Cultural del Parque Nacional se 
representó " Rafafá , el Titiritero", " Cuando los 
Animales eran Gente " con el grupo de títeres 
El Parque, que dirige Julia Rodríguez y "Las 
Constelaciones '', creación colectiva del teatró de 
munecos La Fanfarria,.de Medellí_n:. . 
A través de la cadena 1 de telev1s1on, el Instituto 
Colombiano de Cultura ofreció un reportaje a Ja. 
música popular, contando con la colaboración d~l 
grupo Los Maestros y las principales figuras ae 
la canción . 

La Radiodifusora Nacional transmitió bajo la di
rección de Ell ie Ann Duque un panorama de la 
música nacional, serie realizada con base en el 
dis~o de Colcultura de 1979 actualmente agotado\ 



Página seis EL REDACTOR DE LA SABANA Bogotá, Octubre de 1980 

En Colombia ·Patriinonio cultural a la deriva Por Sandra Patricia del V e.chio 

Qué ha pasado con todas aquellas fi
guras de oro y cerámica precolombinas 
de las cuales nos sentlamos orgullosos 
los colombianos y que hicieron parte, 
en una época, de nuestro patrimonio 
nacional? 

SI bien es cierto que -gran cantidad 
de ellas reposan en el Museo del Oro 
del Banco de la Republlca y el Mus8Q 
de Artes y Tradiciones Populares, un 
porcentaje considerable .se encuentra 
en manos de colecclonlstas o exhibi
das en las vitrinas de museos france
ses, alemanes y estadounidenses. 

La herencia que nos legaron nues
tros antepasados corresponde a la cul
turas Quimbaya, Slnú, Callma,Tollma, 
Tayrona, Mulsca, Cauca, Tumaco, 
San Agustln y l"lerradentro. Cada una 
de ellas fuvo diversas actividades de
bido a su ubicación y, por lo tanto, 
variadas costumbres que las hicieron 
distinguibles e importantes. 

El material existente en el Museo 
del Oro del Banco de la República 
constituye, culturalmente hablando, lo 
más rico para realizar cualquier estu
dio sobre alfarería y orfebrerla preco
lombinas. Dichas colecciones · se han 
considerado como las mejores, no sólo 
de.América sino del mundo entero. 

En alfarerla, las copas, platos, re
tablos, sellos,urnas funerarias, coque
ros, máscaras, alcarrazas, vasijas, hu
sos, pitos, ocarinas y demás imple
mentos de uso doméstico, están deco
rados en una forma magistral debido a 
la variedad de estilos y combinación de 
'1as figuras geométricas. 

En orfebrerla, la producción es 

' 

Igualmente rica. Son de admirar los 
~tunjos, narigueras, brazaletes, collares 

pectorales y las piezas con figuras zoo
morfas y antropomorfas. · 

Pero, cómo llegaron dichos elemen
tos a manos del Museo del Oro, que 
cuenta con más de 20.000 'piezas cuyo 
costo es incalculable e Incluso a perso
nas ajenas a el?. 

Las personas que acuden al B,an.co 
de la Repúbllca a yender·· ple~ar;:: 
queológicas son "gu1rqueros" o oo~-· 
cionistas particulares. Lógicamente, -
cada uno de ellos tiene sus propios in
tereses. 

Anteriormente, los guaqueros, 
·gentes campesinas sin ningún tipo de 
instrucciqn, "escarbaban" la tierra en 
busea'<Je alguna figura bonJl.Al y "rara" 
que lesTepresentan luego de una deter. 
minada suma de dinero, ya fuese ven-

. diéndola al Museo o, err su defecto-, a 
alguna galerla o coleccionista ir;iteresa-
dos en su adquisición . 

La " guaquerla" se convirtió, pues, 
con el correr de los anos, en una "pro
fesión" por la diversidad de pasos a 
seguir: l;>úsqueda, exeavación, extrac;
ción y limpieza de los objetos. Poste
riormente, el transporte a la capital del 
país y, en consecuencia, eralojamiento 
y alirnentación de su poseedor durante 
su estadía. Por supuesto, los costos 
para el comprador se iban elevando dÍa 
ad(a. · . 

En la actualidad, estos perspnajes · 
están y'a extinguidos y I~ razones, por 
ende, varía!"'. Unos se han , dedicado al 
cultivo de la marihuana, porque les ha 
sido más rentable. Otros han montado 
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su propia industria de .réplicas, qt.e 
se hacen en función del volumen y no 
de la calidad, y que se prestan , ade
más, para la falsificación. 

Y son ellos quienes, obviamente, 
. han causado graves perjuicios a los 
propietarios de galerías especializadas 
por haber deterioradd el negocio de la 
venta. 

"COLECCIONISTAS". 

Por su p~rte los coleccionistas, per
sonas que se valían de los guaqueros 
o· excavar ellos mismos los posibles 
lugares_en-do~de aún existen restos de 
cuhuras precolombinas. 

Es grande la cantidad de pl1ezas que 
se han "fugado" del país. Esto se de--
be, en la mayoría de los casos, a la 
irresponsabilidad y poco aprecio por 
parte de quienes en forma 11fclta co-
mercian .Y exportan el único recuerdo 
de nuestros aborfgenes. 

Estas exportaciones se realizan en 
formas ·diversas. Envían dentro del 
"pedido" de réplicas, figuras auténti
cas que van a pasar a manos de un co
leccionista francés, alem~n o brasilero 

' quien, · seguramente, estará orgulloso 
de poseer ya sea un collar de ágata, 
ja.de o cuarzo Tayrona, una nariguera 
Sinú, un i;:oquero Qulmbaya o una 
Máscara T1,1maco. 

Por otro lado, los turistas que visitan 
nuestro país desean llevarse algún ob
jeto como "l:!ouvenir" para obsequiar 
a sus faroiliares y amigos más allega
dos. 

Un tipo de pieza que tiene mayor 
aceptación y, por lo tanto, más solici
tud es la figura erótica que se ve re- · 
presentada en las culturas Tumaco y 
Tayrona, principaJmente. 

En cuanto a figuras pequenas, cuyo 
.trabajo ha sido meticuloso, se distin
guen las máscaras, moldes, ralladores, 
sellos, y dioses. Su valor, en conse-

cuencia, dependerá de la claridad de 
cada uno de sus detalles. 

TRAFICO ILEGAL. 

A pesar de que,el gobierno nacional, 
por intermedio de las entidades que 
tienen a su cargo el control de los 
asuntos arqueológicos, realizó hace 
unos anos varias campanas e impuso 
multas por su tráfico ilegal, se sabe de 
extranjeros, residentes en Colombia, 
.qu,e tienen contactos con museos euro
peos a los cuales han vendido, a pre
cios exorbitantes, las mejores piezas, 
El valor , además de la originalidad, 
radica en el estado de conservación -
si está completa o es un fragmento -, 
en su forma y en el tipo _de dibujo que 
posea. 

1 

Las· personas iJtteresadas en com
prar ese tipo de objetos, porque cono
cen de qué se trata, exigen al vendedor 
un certificado de autenticidad, en el 
cual se le especifica a qué cultura per
tenece, qué clase de figura es, cuántos 
aÍ'los, aproximadamente, posee y el va: 
lor. 

Estos certificados los entregan úni
camente las galerías especializadas y 
sus propietarios garantizarán su au 
tenticidad, aún·en el exterior. 

Aunque en un 70% las piezas ex
traídas se encuentran fragmentadas, 
existen en el país zonas que jamás se 
han investigado y de las cuales se ob
tendrían resultados positivos y nuevos 
descubrimientos en materia cientlfica 

La situación arqueológi~ es, pues, 
preocupante. El PlilÍS nunca se ha in
teresado por defender -Y preservar lo 
propio : Qué decir de México y de Perú 
que luchan a toda costa por su legitimo 
patrimonio? 

Será que los colombianos debemos 
continuar inadvertidos, permitiendo 
que los demás hagan lo que les venga 
en gana? No sería justo. 

De ayudas didácticas 
. dependerá la emisora 

Por Orlando HenrÍquez 

Ayudas didácticas, departamento 
adscrito a la diVisión de docencia. 
Creado con el objetivo de auxiliar a pro~ 
fesores y alumnos en una mejor labor 
de documentación y complementación 

- académica.• Frente a él se encuentra 
Alberto Benrey. graduado en pedagogía 
y administración 

Del departamento de ayudas diddc • 
ticas depende también la sección de ra ... 

~ dio y televisión. Medias que comple
, mentan el aprendizaje y la pn!ctica de los 

estudiantes de comunicación social, 

El estudio con circuito cerrado de tele 
visidn ha sido la mata fundamental 
del presente año. Se han . invertido con 
dicho fin más de medio millo'n de pe -
sos en los Últimos mesl;ls. Dotando el 
estudio con todos los equipos necesa• 

· rios y apropiados para el desempeño de 
una exc~lente labor. 

El laboratorio fotog_ráfico se encuentra 
también incorporado a los servicios de 

· ayudas didlÍcticas y por medio de él, la 
Universidad facilita a los alumnos los 
equipos que se requieran en estas activi·
dad. como son las cubetas. pinzas . am
pliadoras . termómetros y otros. 

PELICULAS. DIAPOSITIVAS Y .. 
Ayudas didácticas ofrece una vasta 

lista _de catalogos de películas . donde el 
director de asignatura selecciona la 
más adecuada para su programa aca -
démico que pretende presentar a sus 
discípulos. Los tramites ante las embaja
das, empresas privadas e instituciones 
que facilitan el material corre por cuen
ta del departamento. 

Ayudas po~ee ademls un archivo 
de diapositivas elaboradas por él mismo. 

Cuando un profesor requiere un tipo 
de diapositivas que no se encuentran 
en la lista de las existentes. el depar
tamento cuenta con los medios nece
sarios para elaborarlas, facilitando 
las labores académicas y haciéndolas a la 
vez más eficaces. ' 

Él ' semestre anterior se presentó 
ante la decanatura de comunicación 
social una monografía donde se ofre
cian las bases de un estudio adelantado 
por su autor sobre la posibilidad de su• 
ministrarle una emisora a la univer. 
sidad al nivel de la Javeriana Quedando 
contemplado como uno ·de los planes 
futuros qe' Ayudas Didácticas, de lle 
var a la realidad la necesidad de una 
emisora .. 

. , ¡ 
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,...-,;;;_~ _________ __}_ _______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 
Gonzalo Ocampo Alvarez 

Toda una vida e'ducando_ .__ ____ _ 
Antioquer'\o de pura cepa, de palpable sencÍllez, ex

trovert ido. amable, de impertérrita, robusta e imponen
te f igura, nació hace 63 anos en el municipio de Sonsón 
sin enterarse en ese entonces que toda una vida la iba a 
dedicar a la educación de los colombianos. 

Gonzalo Ocampo Alvarez se considera "hecho" 
por su labor. Parece que a punta de fríjoles y las are

. pas de maíz hubiera conseguido no sólo su personali
dad, sino su aire carismático y don de gentes. 

Ha recibido disHnciones por su loable actividad dcr 
cente, ha tenido como discípulos a destacados persona
jes de la vida nacional y ha desernpenado altos cargos r> 
administrativos en la rama educativa. Ahora ... un es
critorio, tres sillas y un tablero tnmenso que semeja 
un mapamundi , pero se trata de un horario de cáte
dras, componen su sencillo despacho de " puertas 
abiertas '' donde ejerce las funciones de secretario ad
ministrativo de la Universidad de la Sabana de Bogotá. 

Para llegar a él ·110 hay ·necesidad de hacer antesala, 
ni cumplir, incómodas ·normas burocráticas. Asómese 
a la puerta y entre ... salude y diga qué ·necesita o qué 
problema académico de.sea que le resuelva y .. - en poco:; 
segundos ya está. Despídase y salga tranquilo o des
preocupado,. según sea el caso expuesto, pero satis
fecho. 

Distinciones 
Hace algunos anos le fue otorgada la Medalla "Ca

milo Torres", primera categoría. Y el 5 de septiembre 
del ano en curso recibió la Medalla Cívica "Francisco 
de Paula Santander" , máxima condecoración conferi
da a los educadores colombianos de tntensa trayectoria. 
Disttnciones que se constituyen 1 en grandes satisfao-

.- ciones. 
Estudios y Cargos 

Ocampo Alvarez realizó sus estudios ~rimarías y 
secundarios en el Colegio San José de Sansón. Más tar
de la Normal Nacional de tnstitutores le otorgó el títu
lo de institutor. E·n cuanto a estudios universitarios se 
graduó como licenciado en Ciencias Sociales en la an
t igua Normal Superior de Bogotá. Lo que es hoy en 
día la Universidad Pedagógica. Esto respalda 41 ai'los 
como educador. 
· Qué tipo de cargos ha desempenado? 

- " Mi primer cargo fue como maestro de ensei'lan
za peri maria en les municipios de San Pedro Y El Retiro 
en Antioquia. Acababa de recibir el titulo de tns 

- ti tutor". Sonríe y conHnúa: "Ctnco anos más tarde 
(1945) , desempei'lé el cargo de vice-rector en el liceo. 
Nacional de Zipaquirá por espacio de un ai'lo. Luego 
como director de los grupos de sexto de bachillerato 
del l·nstituto Universitario de Manizales, al igual que 
catedrático del Semtnario Mayor y de los Colegios de 
Cristo y Nuestra ~ei'lora de la misma ciudad'' -

Así dio comienzo a una tnteresante carrera como ca
tedrático. De pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. 
Más tarde fue director del liceo A·ntioquei'lo, donde 
contó con disHnguidos alumnos, y después colaboró 
en diferentes centros educativos de A·ntioquia en cali
dad de profesor, director y decano. 

En 1961 ocupó la Dirección General del Mtnisterio 
de Educación Nacional y, posteriormente la del Sen;li
nario de Historia de Colombia en la Universidad Peda
gógica. E·n ai'los siguientes fue decano de la Facultad 

Se reunieron los países 

iberoamericanos en Madrid 
Por convocatoria de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia de Madrid . se celebró . 
en di cha ciudad . entre el 5 y el 10 de octubre . 
la reunión iberoamericana de estudio a d1stanc1a . 

En dicha reunión part iciparon los repres~ntan
- tes por las un1vers1dades iberoamericanas con ma
yor desarrol lo en el campo de estudios a distancia . 

Entre las universidades que participaron se 
encuentra la Un iversidad de la Sabana , que des
de el año de 1975 1n1ció su programa de estudios 
d1rig1dos a distancia para educadores . . 

E! rector de dicha uni versidad , doctor octav10 
Arizrnendi Posada. asistió a esta reun1on . para lo 
cual v1a1ó en días pasados a la ciudad de Madrid. 

El doctor Gonzalo Ocampo, secretario académico de la Universidad, pronuncia un discurso en una de 
sus ~iras por las escuelas del pf!Ís. ' 

de Docencia de la Universidad ~ncca y director del Cr>
legio ColombcrHebreo,Así llega a desemper'\arse como 
Secretario Académico y profesor de la Universidad de 
la Sabana, desde 1973. 
· Al juzgar por su hoja de vida, "ha tenido más pues
tos que un bus urbano'', de lo cual habla con mucho 
orgullo. A lo largo de su existencia ha tropezado con 
todo tipo de gente. Pero lo que más-destaca al hablar de 
su misión, es la cantidad de personajes que le han es
cuchado una conferencia o pedido una sugerencia. 

Sus Hijos Intelectuales 

A qué personajes les ha contribuido con sus cáte
dras? 

- " Es bastante la gente 'notable que ha estado en 
mis clases. Entre esos le puedo 'nómbrar a Octavio Ariz
mendi , Gabriel García Márquez, parlamentarios, jue
ces, generales, magistrados, ·diputados .. . Son mu-
chos''. 

Anécdotas de ellos? 
-"En general, siempre. fueron buenos estudiantes y 

discipltnados. Quizá de los, pocos que rompió esta regla 
fue García Márquez. El, fue discfpulo mío cuando yo 
era vice-rector del liceo Nacional de Zipaquirá. Siem
pre se disHnguió por i¡er magnífico estudiante. Pero ccr 
mo buen costei'lo, por su espíritu alegre y ~ravieso, era 
indiscipl inado. Cuando estuvo tnterno se escapaba, 
por lo que tocaba castigarlo" - -

En cada una de sus palabras, y a juzgar por la ex
presión de su rostro, se ·nota la satisfacción que deja 

Mural engalana 
Al desarrollo de la cerámica a través de la huma

nidad . es el tema representado en un mural cons
truido por alumnos de Bellas Artes de la Universidad 
<le La Sahana . 

una labor bien realizada. 
-"En cuanto a Octavio (rector de la Universidad 

de la Sabana y ex-mtnistrq de E;gwcación) siempre se 
disHnguió como el f'IJ~Of~,-ós- alumnos· en todos tos 
campos. Era el estOdiante ejemplar del liceo A'Otioque
Mde la l>nlversidad de A'Oti_ogu~~ Es más; 9uando ter
mtnó el bachillerato fu~ gal'hldonado por el Uiceo• c:On 
el premio máximo. Este.consiste en ooa beca para estU.: 
·diar en la Universidad de A'Otioquia ·1a carrera que el 
alumno elija. El escogió derecho" 

Vida Famma~ 

Gonzalo Ocampo Alvarez •nació en un lugar humilde 
pero de buenos cimientos. Su padre un hombre tra
bajador, responsable. y su senora madre siempre de
dicada a su casa y a la-buena educación de su1 hijos. 

De este matrimonio hubo cuatro varones. Roberto, 
senadnr. Arturo,odontólo, Gonzalo y A'O~orÍio contador. 

En 1944 contrajo ·nupcias con la_sonsonei'\a Martna 
Benít11z, de cuya unión hay siete hijos, erÍ su mayoría 
profesionales . · · · 1 

Así pues, tran.'3curre la vida de un personaje, quier) 
desde su tierra 'natal, tierra de A'Otonio Panesso Rcr 
bledo (Paglossi columnista de "E.I Espectador"; de 
Hernan Castrillón Restrepo, conocido tngeniero, em
presario y locutor de televisió!); de los padres de Glcr 
ria Valencia de Castano, famosa animadora de televi
sión. y de otras tantas figuras en la existencia 'nacional, 
dedicó su tngenio para aportar su "granito de arerÍa" 
al progreso de Colombia. 

la Universidad 
Este mural es un juego de volúmenes en arcilla, 

para lo cual se emplearon varias técnicas aportadas 
por los 17 ei¡tudiantes. El decorado incluye lesgrafm-· 
do, esmaltes y óxidos . 

La ubra artística, elaborada por iniciativa de los El concurso de ideas que se plásman en la obra que s 
alumnos . y coordinada por Blanca de Salom, estará podrá apreciar en pocos días . 
eolocada en la sede A . 

_)' 
,/ 
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ASCUN, organizadón para 
educación superior 

la 
estudios presentados por Fedesarro
llo . 

Por otro lado el comité de bienes
tar nacional universitario está orga
nizando un festival de grupo de tea
tro entre las universidades afiliadas: 
festivales de coros universitarios: 
festivales de pintua. en fin toda una 
serie de concursos y actividades que 
promuevan dentro de las universida
des toda esta serie de inquietudes 
artístico-culturales. Todas estas 
actividades están programadas para 
el año entrante y seguirán organi
zándose en los años venideros . 

Coordinación con el ICFES.- Consejo Nacional de Rectores. entidad directivas.-

_______ Planes para el inmediato futuro - Por María Teresa Aguirre _____ _ 

La Asociación Colombiana de Uni
versidades, ASCUN, fue' fundada en 
1958 por iniciativa de un buen núme 
ro de rectores de las universidades 
del país. Consideraron de gran im
portancia el poder contar con una 
institución que agrupara a todas, con 
el objeto de que fuera un canal de 
coordinación de servicios y activida
des que promovieran la educación 
superior. Un sitio, donde pudiera 
hab~r un permanente intercambio de 
ideas entre los .rectores con· el propó
sito de buscar canales de mejora
miento en todo cuanto concierne a la 
enseñanza a nivel universitario. 

ASCUN, tiene en la actualidad 38 
institutos universitarios afiliados. 
Espera poder contar en el mes pró
ximo con 41, ya que hay en estudiO 
tres nuevas solicitudes de ingreso 
que han -sido aceptadas en el pri
mer debate por el comité administra
tivo. 

Los propÓsitos fundamentales de 
la Asociación son entre otros; salva
guardar e incrementar la autonomía 
universitaria, en la- cual haya liber
tad de investigación tanto científica 
como · culturalmente; velar por el 
alto nivel académico e idoneidad de 
los estudios universitarios; fomentar 
la activa solidaridad de las universi
dades afiliadas, etc. 

HASTA 1968 HIZO EL PAPEL 
DE INSTITUTO PUBLICO 

La Asociación, durante un buen 
·tiempo hizo del instituto público, 
aunque no lo era. El gobierno nacio
nal, le encargó la administración del 
fondo universitario nacional. Su ob
jetivo principal era la de administrar 
los dineros . del presupuesto dado 
para el-funcionamiento de las uni-

.. versidades oficiales. 
Además de controlar y vi@ar los 

fondos de las entidades universita
rias oficiales, tenía a su cargo el 
hacer los estudios_ que presentaban 
las -instituciones para efecto de lo
grar la aprobación de programas y de 
reconocimiento como ·universidades 
y demás. · 

Esta fue una labor que desempeñó 
hasta 1968, año en que fue creado el 
ICFES (Instituto Colombiano de Fo
mento de la Educación Superior), el 

- cual asumió todas las funciones de -
control y vigilancia que antes hacía la -
Asociación. 

El gobierno después de aprobado 
el ICFES,continúo dando un aporte 
para el sostenimiento de ASCUN. 
Pero, en 1975 le fue suprimido, lo 
cual . repercutió desfavorablemente 
en su organización y administración. 
Ad~más tódos los programas que 
vema adelantando se vieron seria
mente afectados. 

En 1976 se reunió en sesión 
extraordinaria el Consejo Nacional 
de Rectores y estableCieron una cuo
ta de sostenimiento de 50 mil 
pesos a todas las universidades afi
liadas . Sin embargo, a partir de 
1978 el gobierno nuevamente incluyó 

- partida presupuesta! para la asoa
ciación. No como antes, pero sí sufi-

ciente para seguir funcionando claro 
está. que ayudada también con las 
cuotas de sostenimiento de las uni
versidades que en la actualidad es de 
$100 mil pesos anuales. 

ORGANIZACION Y 
ADMINISTRACION 

El doctor Jorge Rivadeneira, se
cretario g~neral de la asociación, de
finió a ASCUN corno un foro abierto 
para la universidad que quieran ex
poner libremente sus inquietudes, a 
las cuales se les busca corno resol
verlas en conjunto, por haber parti
cipación directa de todas las univer
sidades afiliada~. 

Para poder llevar a cabo el trabajo 
en conjunto, se crearon por el acuer
do Nº. 8 de 1969, tres comités aseso
res, que ayudan al buen fuñciona
mieríto de la institución. 
. El comité asesor financiero-admi

nistrativo conformado por los vice
rectores financiero-administrativos y 
los directores de planeación de las 
universidades afiliadas. 

El comité asesor académico cons
tituido por los vicerectores académi
cos y los jefes de planéación de las 
fundaciones que lo conforman. 

Y el comité asesor de bienestar 
universitario compuesto por los di
rectores de bienestar universitario 
de todos los institutos afiliados. 

El objetivo de la colaboración de 
todas las universidades afiliadas en 
estos comités es el de llevar la acción 
de la asociación directa y abierta
mente a la vida misma de estos 
centros docentes. Además, trabajan
do con los mismos funcionarios de 
las universidades , hay más posibili
dad de éxito en todos los estudios 
que realizan, por estar ellos viviendÓ 
esos pi oblernas buscando le a su vez 
las soluciones que más les conven
gan. 

Dentro de la Asociación hay otros 
organismos que trabajan también 
con la colaboración de las universi
dades, como es el caso de las direc
tivas. El órgano máximo es el conse
jo nacional de rectores que esta 
conformado por todos los rectores de 
las instituciones afiliadas. 

El presidente y los dos vicepresi
dentes son nombrados por el cons_ejo 
nacional de rectores: estos cargos son 
a título personal. En la actualidad 
·ocupa la presidencia el doctor 
Augusto Fr.anc:o Arbeláez, rector de 
la Universidad Pedagógica Nacional, 
e.argo que es para un período de dos 
años con la posibildiad de ser reele- -
gido. La primera , vicepresidencia 
esta vacante porque erdoctor Boris 
Lozanía representaba a la Universi
dad del Norte, pero él ya no es rector 
La segunda vicepresidencia la 
ocupa el doctor Luis Félipe Zanna, 
rector de la UnW0rsidad Francisco de 
P3Ula Santander, de Cúcuta. 

El director ,ejecutivo es nombrado 
también por el organo máximo de la 
asociación. Esta desempeñado por el 
padre Alfonso Borrero. El secretario 
general es el doctor Jorge Rivade-
neira. 

,,, 

El comité administrativo es elegi
do por el Consejo Nacional de recto
res. Lo con forman seis rectores, tres 
de universidades públicas y tres de 
universidades privadas. Este es el 
órgano delegatorio para efectos 'de 
la administración de la asociación. 

PLANES DEL FUTURO NO MUY 
LEJANO 

En la próxima reunión del Consej~ 
de Rectores que tendrá lugar en Cú
cuta del 16 al 18 de noviembre. Estu
diarán allí unas modificaciones de los 
estatutos de la asociación, no en sus 
objetivos sino en cuanto a la organi
zación directiva. 

Un programa de gran importancia 
que esta adelataado la asociación y 
que también se estudiará en la reu
nión de noviembre es sobre el sim
posio. permanente sobre la universi
dad colombiana. Este es un estudio 
quP equfvale a un-post-grado de cu.es 
tinnps interdicirlinarias. teniendo 
como base y objetivo a la uhiversidad 
Esta patrocinado por el ICFES y el 
director del Simposio va á ser el 
padre Alfonso Borrero, con un cuer
po directivo conformado por el direc- · 
tor del ICFES, por el presidente de la 
asociación y dos rectores nombrados 
por el comité administrativo y que 
son el doctor Antonio Cardona Lon--
doño, rector de la Universidad de 
América y el doctor Antonio Vallejo 
Moralés, rector de la Universidad del 
Atlántico. 

Estos cuatro miembros serán los 
que dirijan el curS<Yque se iniciará, sí 
es aprobado por el consejo de rectq
res en la próxima reunión, en el mes 
de enero o a COIJ1ienzo de febrero del 
año entrante. Este. programa se 
desarrollará conjuntamente con los 

El comité académico tiene dos pro
gramas a · desarrollar. Uno de los• 
cuales ya esta en marcha y el otro 
está apenas en estudio para ver como 
se va ha llevar a cabo. El primero 
tíene que ver con la vinculación de 
las unive-rsidades ha un homenaje 
que se le va a rendir al Libertador 
Simón Bolívar con motivo de su 
muerte y en el 83 de la celebración 
del segundo centenario de su naci
miento . 

Los trabajos de investigación ver
sarán soi;>re el'; Id Pario bolivariano, y 
van ha hacer discutidos el año en
trante en un congreso de historiado
res de las universidades. que se va 
ha celebrar en el mes de junio, en 
Cúcuta . Las conclusiones ha que se 
lleguen allí, van ha llevarse 
como simples ponencias a un acto 
académico central al cual se invita
rán a los ministros de educación de 
los países bolivarianos . 

Ascun espera que en un futuro no· 
muy lejano po.Qer admitir a Institutos 
superiores que sin ser universidades 
están dentro del sistema de la educa
ción superior. como es el caso de 
aquellas institucioens que solo tie
nen un programa profesional: a insti
tuciones que se dediquen primordial
mente a la investigación y no necesa
riamente están ofreciendo pro
gramas de formación profesional 
como , es el caso de la Academia de 
Historia . del Ir.stiftq Cam y Cuervo . 

Ascun tiene para el futuro un plan 
ae desarrollo para la educación uni
versitaria . No solo en el campo cita
dino sino también para todas las re
giones de Colombia: 

. . . '-
POlllllltt 
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INSE 

"Ya soy Universidad" 
Por Jorge Manrique Boeppler 

La Universidad de La Sabana ·no 
es un plantel educativo ·nuevo. Por 
lo menos no se trata de un ·nacimiento 
esporádico. Sólo el titulo, con carác
ter jurídico, es algo reciente. El de
sarrollo fnsti tucional y académico 
del INSE Unst itutq Sup~rior de 
Educación) creado en· 1971 hizo posi
ble que se le otorgara el titulo de 
U·niversidad. Desde sus múltiples 
sedes, elegantes casonas al estilo 
victoriano, funciona en el sector de 
La Porciúncula, con su " ·nuevo" ·nom
bre, la Universidad de la Sabana. 
La resolución que le merece 
este titulo dice textualmente: 

Mi·nisterio de Educaicoñ Nacional 
Re~oluc ión Número 130 de Enero 14 

de 1980 -
Por la cual se otorga Personería 

Jurídica a una tnstitución de Educa
ción Superiór y se hace un reconoci
miento. 

EL MINISTRO DE EDUCACl40N 
NACIONAL en uso de sus atribuci_o
nes legales y en especial de las que le 
confieren los Decretos 1.25 y 1277 
de 1973. 

CONSIDERANDO 
Que la tnstitución Educativa que 

responde a la RazóÁ Social de ··Aso
ciación para la ensei'lanza ASPAEN 
entidad con personería Jurídica otor
gada por el Ministerio de Justicia por 
medio de la Resolucipn No 0339 de 
28 de enero de 1965 en desarrollo 
de los propios estatutos de la Asocia
ción y del Decreto 1297 de 1964 
creó y obtuvo licencia de funcionamien 
to del ICFES (Acuerdo No 36 de 23 
de Julio de 1971) para un tnstituto de
pendiente de la misma Asociación y 
al cual se dio el ·nombre de ' ' tnstituto 
Superior de Educación. " I NSE". 

Que con el transcurso del tiempo el 
alud ido " tnstituto Superior de Educa
ción INSE" " ha venido adquiriendo 
un considerable desarrollo lnstitucio
·nal y académico, lo cual obligó a la 
Asociación creadora ASPAEN, pa
ra en, cumplimiento del objeto social 
que le sei'lala el literal a) del Artículo 
2o de sus Estatutos, aprobados por 
el Mrnisterio de Justicia, convertir 
el tnstituto Superior de Educación 
INSE, en la llamada "Fundación Uni
versidad de la Sabana' ' entidad do
tada de patrimonio y Estatutos pro
pios, de ·nivel superior o universitario, 
dirigida y representada también por 
el Dr OCTAVIO ARISMENDI POSA
DA . 

Qi.Je el Dr OCTAVIO ARIZMENDI 
POSADA, obrando· en •nombre y repre
sentación legal de la aludida "Funda
ción Universidad de la Sabana'' y 

en desarrollo .de! mandato que al res
~pecto le confirió la Asamblea Funda
cional de la tnst itución, solicitó y 
obtuvo del tnstituto Colombiano para 
la Educaclón Superior. ICFES, con
cepto favorable para el otorgamiento 
de la Personería Jurídica por parte 
del Ministerio y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Articulo 7o del De
creto 1277 de 1973, concepto favora
ble que se plasmó eA el Acuerdo 
No 308 de 17 de Diciembre de 1979 
origrnario de la Junta Directiva del IC
FES, el cual luego de algunas consi
deraciones de carácter legal, conclu
ye expresando en su articulado re
solutivo lo siguiente: ARTICULO 
PRIMERO. Emitir concepto favora
ble ante el Ministerio de Educación 
Nacional sobre el reconocimiento 
de personería jurifica a la Fundación 
Universidad de la Sabana, denomina
ción que sustituye la de tnstituto Su
perior de Educación 1 NSE, con sede 
en Bogotá. · 

ARTICULO SEGUNDO. Recomen
dar al Ministerio de Educació!'l Na
cional, que r'econozca la calidad Ins
titucional como Universidad a la Fun
dación Universidad de la Sabana para 
fodos los efectos legales. ARTICULO 
TERCERO. El presente acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedi
ción. COMUNIQUESE, NOTIFIQUE
SE Y CUMPLASE .. Dado en Bogotá 
D. E. a 17 de Diciembre de 1979. 
El presidente (Fdo.) RODRIGO LLO
REDA CAICEDO. La Secretaria (Fdo) 
ROSA LINDE P. DE JOACHIM" 

ConHnuación de la Resolución: 
"Por la cual otorga Personería J urí
d ica a una tnstitución de Educación 
Superior y se hace un reconocimiento" 

Que el Ministerio de Educación 
Nacional en razón de lo expuesto an
teriormente y a los fundamentos que 
en derecho se expresan en el concep
to emitido por la Junta Directiva del 
l·nstituto Colombiano para la Educa
ción Superior,. ICFES, por medio de 
su Acuerdo No 308 de 17 de Diciem
pre de 1979, antes transcrito, y que 
·no son otros que los exigidos para 
estos por los Decretos 125 y 1277 
de 1973 y la Resolución No 1420 
de 1978 originaria de la Dirección del 
ICFES. 

RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO. Otorgar 

Personería J uri d ica como Un iversi
dad a la tnstitución denominada 
" Fundación Universidad de la Saba
·na " domiciliada en Bogotá D. E. 
y representada por el Dr OCTAVIO 
ARIZMENDI POSADA, y 13ara todos 
los efectos legales determinados 

en los Decretos ~23 y 1277 de 1973. 
ARTICULO SEGUNDO. Recono-

cer la calidad Institucional como Uni
versidad a ia " Fundación Universidad 
de la Sabana' ' · representada por el 
Dr OCTAVIO ARIZMENDI POSADA, 
y con domicilio en Bogotá D. E. 
ARTICULO TERCERO. Los certifica
dos de estudio y diplomas que haya 
expedido el exttnguido "tnstituto 
Superior de Educación'' al cual 
por mandato de la presente resolu
ción se convierte o sustituye en la 
" Fundación Universidad de la Saba
·na" t iene pleno valor para todos los 
efectos legales educativos. 
ARTICULO CUARTO. Todas las li
cencias, aprobacionés, reconocimien
tos, permisos y demás autorizacio
nes otorgadas por el ICFES y por el 
M rnisterio de Educación Nacional a 
favor del tnstituto Superior de Edu
cación 1 NSE, conHnuarán vigentes 
a favor de la Universidad de la Sabana 
por ser este el nuevo ·nombre que adop 
ta dicho l·nstituto. 
ARTICULO QUINTO. Por la represen
tación legal de la Fundación Univer
sidad de la Sabana, se deberán can
celarlas los derechos de tiQ"tbres y 
papel sellado que el otorgamiento -de 
la presente Personería Jurídica oca
siona y conforme a lo dispuesto en e 
el Decreto 3112 de Diciembre de 
1979, así como la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi-
cial. · 

ARTICULO .SEXTO. Contra la pre-
• sente Resolución solo procede por la 

vía gubernativa el recurso ordinario 
de reposición en ios términos y condi
ciones determinados en el Decreto 
2733 de 1959. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá D. E. a los 

EL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 

RODRIGO LLOREDA CAICEDO 
<;EL SECRETARIO GENERAL, 

. ADOLFO IRAGORRI CAJIAO. 

Academia 
norteamericana de 

la Lengua Española 
Por Carlos Cantor B. 

A raíz de la solidaridad hecha por 
la (Academia Norteamericana de la 
Lengua Española) en el congreso de 
la Asociación celebrado-en Chile en 
1976. se ratificó su admisión, des
pués de haber realizado unas en
miendas en sus estatutos. 

Esta ratificación tuvo lugar en la 
reunión de Lima en el presente año. 

La nueva Academia es dirigida por 
don . Odón Betanzos y tiene como 
sede la ciudad de Nueva York . 

La Academia Colombiana de la 
Lengua acaba de publicar el boletín 
129 que hace un recuento de las acti
vidades de julio, agosto y septiembre 
del presente año. 

Este boletín es publicado bajo la 
dirección del académico Manuel José 
Forero, quien además de este cargo 
es director de la biblioteca de la Aca
demia. 

El presente boletín coIUjene in
formación sobre el fllCtavo !Congreso 
de Academias de la Lengua que tuvo 
como sede a la dudad de Lima. El 
:memorando correspondiente a la 
anualidad, 1979, 1980, de las activi
dades de la Academia Colombiana. 

NUEVAS PALABRAS -

Buseta: (de bus) . f. Col. Auto,,bús 
,pequeño. , , 

Encanarse : intr. Col. En el lengua
je del hampa, ingresar en la cárcel. 

FONDO DE ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
\ 

SALUD Medicina general 

Odontología 

Oft.almología 

Primeros auxiH.Os· 

Enfermería 
~ 

DEPORTE: Uniformes 

Balones 

Financiación de Torneos 

CULTURA: Foros 

Semana cultural 

Fitsta de bjenvenida 

Comité cultural 

Se~uro colec_tivo y ·:financiación 
de las actividades de sus contribuyentes 

Una organización de los estudiantes para 
los estudiantes 
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Comunicación social 
Según palabras del director de es

t:1 c:1rn•n1 . cl1x·tor Alfredo Ortega J . 
el. objetivo principal es la formación 
d1 · b1wnn~ l'riodistus con._ base en sus 
conocimientos humanisticos, científi
cos y téc~ico-periodfsticos, para el ejer 
cicio de la profesión en los diferentes 
medios de comunicación. La carrera 
de gran importancia a las prácticas 
en los medios de comunicación. 

Para lograr este objetivo los estu
diantes de séptimo y octavo semestre 
realizan sus prácticas en diferentes 
medios de comunicación. 

En este momento se encuentran 
44 estudiantes en empresas como RCN 
Radio Super, El Tiempo, Colprensa 
etc . 

Hoy de los 373 alumnos,171 son hom , . 
bres y 202 mu1eres. 

Es importante anotar que durante 
su periodo de estudio en la Universi
dad los alumnos tienen la oportuni
dad de poner a prueba sus conoci
mientos. mediante la realización de 
trabajos t-n pre nsa y programas de ra.
dio y televisión. tanto culturales como 
periodísticos. 

La Universidad cuenta con un es
tudio de radio, circuito cerrado de te
levisión en color, además del periodi
co "El Redactor", en donde los mis
mos estudiantes colaboran en su ela
boración. 

El director de la carrera forma 
parte del comité asesor en Ciencias 
Sociales del lcfes. 

SEGUNDA SEMA,NA DE COMUNI 
CACION ••. 

La Asociación de Facultades efe co
municación Social AFACOM, tuvo 
asamblea la segunda semana d~ oc
tubre en Barranquilla. En esta se 
discutieron temas c;omo la nomencla
tura que se debe dar a las carreras de 
Comunicación Social, la tarjeta pro
fesional de periodista, las prácticas 
estudiantiles .v la investigación dé Ja 
Comunicación. La Junta Directiva del 
ICFES definirá cuál será el titulo que 
se debe otorgar a los egresados de Co
municación Social en el país. 

De otra parte, entre los nuevos pro
fesores que se han vinculado a la 
carrera están Juap CUmaco Arbeláez 
Londoño. 

Ciencias. de la 
Educación 

Esta carrera está encaminada a 
:ormar ·profesionales de la educa
d~n. e nivel de licenciatura, cuya 
pr~paración les habilite cQmo profe
sores de las áreas de historia, geogra
fía. filosofía y cultura general. Ade
más de formar parte de equipos de 
investigación que respald~n la do· 
cencias en dichas áreas. 

Este programa inició labores en 
1975 y cuenta con la aprobación del 
ICFES. También se puede cursar por 
el programa de estudios vacacionales 
y a distancia 

Administración 
de empresas 

La carrera de Administración de 
Empresas en la Universidad de la 
Sabana cuenta con 240 alumnos re
partidos así: 127 hombres y 113 mu-
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it·n"· . Su duración es de diez semes
tn·" 

Los alumnos más avanzados cur
san \' 1 octavo selllestre. 25 en total se 
l:'m·ut·ntrnn realizando sus prácticas 
unin•rsitarias en empresas como: 
F.ro1wtrol. Federación de Cafeteros 
dl· folomhia. Corporación Financie
ra Colombiana. Salvat Editores. etc. 
La Universidad s'e encarga de ubicar 
:u.¡uellos estudiantes que por su 
ruPnta no pueden conseguir empre
sas donde realizar sus prácticas. 

El director de la carrera es el doc
tor Iván Anzola . El director de prác
ticns' empresariales es el doctor Al
fonso ('aicedo. vinculado de tiempo 
completo a la Universidad. Se han 
unido a la Universidad como profeso
Tl'" dl' planta Alfredo Granados e 
Ines Ca!derón. Entre los profesores 
de· dedicación parcial están los docto
n·s Manuel Pico. Jaime Ardila. Fer
nando López . Gustavo González. 
Osear C:abreio y Eduardo García . 

F.I directo~ de la carrera es uno de 
In'- promotores de la fundación de 
un:i "Asociación de Facultades de 
Administración de empresas" , para 
lo cual se celebrará el próximo 
2-;- d<.' novil•mbre e n Medellín una 
rt· unión de decanos . 

Administración y 

supervisi<?n educativa 
La duración de la carrera es de 8 

semestres y se obtiene el título de 
licenciado. 

Tiene por objeto preparar un per
sonal administrativo para la educa
ción que pueda desempeñarse tanto 
a nivel directivo como en los mandos 
medios. · 

Esta carrera cuenta con la aproba
ción. según acuerdo 117 del lCFES 
del 2 de Julio de 1976 y Resolución 
6177 del 5 de Agosto de 1976 del Mi
nisterio de Educación para la licen
ciatt.ra . 

El plan de estudios de la licencia- . 
tura abarca materias en el área de la · 
formación cultural, formación peda
gógica y formación especializada en 
administración y supervisión educa
tiva. 

La directiva de este programa es la 
señora Margarita C . de Ramírez. 

Esta carrera se ofrece en semes
tres regulares · o a través del plan 
vacacional y a distancia , con lo cual 
se procura dar a los alumnos las fa
cilidades para e l desarrollo de sus es
tudios, dentro de las exig~ncias de 
una a lta calidad académica. 

Bellas Artes· 
Hace dos años se inició en la carre

rn de He llas Artes de la Universidad 
dt:> la Sahana. un -programa tendiente 
a despertar la motivación y actitu-· 
des artísticas e n niños de once a cin
co años. en un horario eómodo para 
ios pequeños . 

En el taller i'nfantil de Bellas Artes 
se dan cita todos los sábados de 9 
12:30 de la mañana, 25 años que ad
quieren las primeras bases de pin
tura. mode lando en plastilina y 
barro. recorte de papel, plegado, ac
tividades musicales. danzas y títe
res. Todo ba,io la supervisión y ense-

ñanza rl<• lns alumnos dt' últimos se
m1·.stn·:-< . 

t\ch·mús dt> \'t•nir desarrollando es
l1· programa en los últimos dos años. 
hi l'arrt•ra de Bellas Artes de la U ni
\'l'rsidad se ha convertido en una de 
lw• más importantes. en el panorama 
n;H·ionnl. ya que sus programas es
la n t' n<'aminados a formar artistas y 
don•ntps del arte. en lo cual es el 
1'in ico programa unive rsitario en su 
!.!Í'nPro. 

F: l halance durante el presente 
o.;1·m<,stre> ha sido satisfactorio. En la 
semana universitaria se ce lebró la 
primera subasta de obras en la pla
zoleta de la Universidad y co!1tó 
rnn ~I ano.vo de (~·comunidad univer
.; ilaria . Además de esto. los estu
cl ia nt<>s pre naran la segunda exposi
ción de obras realizadas por ellos. 
p:1ra los días del primero al 8 de no
\' i1·mbn• 

Para todas aquellas personas que 
no viveo en Bogotá, y que desean 
cursar sus estudios de educación su· 
pPrior. la Universidad de la Sabana 
ha creado un plan de estudios desig· 
nado con el nombre de " Estudio Di· 
rigido a Distancia". 

Este es un estudio realizado por el 
alumno. del material suministrado 
por la Universidad y bajo la orienta
ción . supervisión y atención de con· 
sultas por parte del profesor que di· 
rige cada asignatura. Y en la partici
pación e n cursos vacacionalales, que 
<'oindden con las vacaciones de junio 
v didembre. 
. Hasta el momento la Universidad 
de la Sabana ofrece a los interesados 
e n este aspecto los estudios de; Ad· 
ministración y Supervisión Educati
vas. Ciencias de la Educación con es
pedalidad en Sociales y Filosofía. 
Pedagogía Artística. Es~ra realizar 
<> n el s iguiente año las carreras de 
Español 'Y Literatura, para 1982 Ma
temáticas . 'Y para 1983 Biología y 
Qu1miC'a . 

Los requisitos requeridos para 
rursar estos estudios son; 

-poseer un título de bachiller o su 
t-quivalente. 

-r<>sidir en un lugar que cuente con 
sNvi<'io de correo. 

-presentarse a pruebas de selec· 
C'ion 'Y a entrevista personal. 

-desempeñar en la actualidad un 
C'ar~o docente o administrativo en 
planteles de educación oficiales o 
privados. 

Eventos en 1980 
Durante el primer semestre de 

1980 se realizó en nuestra universi
dad un ciclo' de conferencias sobre 
diversos temas: 

Retraso Mental dictada por Luis 
Ramírez. Importancia de la Investi
gaciñn en la Psicología por Mauricio 
Botero. Orientación Fami liar. Psico
linguística por Mercedes Sarmiento 
y Gilberto Brenson. especialista 
americano. escritor de varios libros 
sobre análisis transaccional . Retardo 
en el Desarrollo por Beatriz Molano. 

Para el segundo período académi
co de este año se cumplió un ciclo de 
conferencias sobre la Psicología de 
J ean Piaget. Se llevaron a cabo en el 
auditorio del Colegio la Consolación. 
del 12 al 17 de octubre desde las seis 
p .m . 

Bogotá . Octllbre de 1980 

L<1c: !l'T! 'il " ftll'rnn I n -; siguiPnl .-:-: 
Concepto de estructura y génesis 

en Pia)!t't. La inteligencia y su evo
lución . Conferencista: Master Wol
ner Pinzón . 

Panorama del desarrollo . Las eta
pas y la evolución de los conceptos 
de objeto. causalidad, espacio- y 
tiempo. Conferencista: Nelson Ortiz. 

Test de desarrollo basado en la 

teoría de Piaget. Conferencistas : 
Maria Elvira de Alonso y Lyda de 
Eslava . tFonoaudiólogas l. 

Mesa redonda . Con la part1c1pa
ción de: Master Nelsón Ortiz, doc
tora Beatriz Molano, doctora Myriam 
de Gallego. doctora Myrian de Alva
rado. doctora Aracely de Mañana . 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
CUERPO DlRECTIVO 

MIEMBROS: 
Octavio Arizmendi Posada 
Eduardo Borda Camacho 
Alfonso Dávila Ortlz 
Vicente de Arteaga Lan 
Carlos Mario Londono 
David Mejfa Velilla 
Ignacio Restrepo Posada 

DIRECTl~OS: 

SUPLENTES NUMERICOS 
1 Fabio González Zuieta 
2 Benjamín Anzola 
3 Alvaro Mendoza 
4 Hugo Nino 
5 José Antonio del Val 

Reetor Octavio Arizmendi Posada 
Vice-Rector Sven L.ethelius Pet\alosa 
Secretario General Bernardo Vanegas Montoya 
Administrador General Fablo Londono Cárdenas 
Director Académico Gonzalo Ocampo Alvarez 
Director Administrativo Carlos Arturo Medina Camacho 
Director de Docencia Beatriz Molano García 
Oficina de Planeaclón Héctor Morales Velandía 

PROGRAMAS Y DfRECTORES: 
Administración de Empresas (10 semestres) lván Eugenio Anzola Castillo 
Administración y Supervisión 
Educativa (8 semestres) 
Bellas Artes (6 semestres) 
Comunicación Social (8 semestres) 
Ciencias Sociales y 
Filosofla (8 semestres) 
Psicologla Educativa (8 semestres) 
Estudio Dirigido a Distancia 

Margarita Castro de Ramirez 
Doicey Vergara Delgado 

Alfredo Ortega Jiménez 

Sonia García de Ruiz 
Myriam Olivera de Gallego 

Rafael Satand Vega 
SERVICIOS Y D10ECTORES: 

Alberto Benrey BaH 
Alba Luz Ocampo de Quesada 

Aura Medina de Kalytta 
Padre Mauricio Urlbe Blanco 

Fabio Jaimes Jaimes 
Jaime Avellaneda González 

Blanca Rubio de Salom 
Oiga Merchán de Arango 

Marco A. Tarnayo Montoya 
Gloria Congote de Gómez 

Antbal Pena 

Ayudas Didácticas 
Biblioteca 
Bienestar Unlverltario 
Capellania 
Auditoria (Control Interno) 
Contabil idad 
Extensión Cultural 
Mantenimiento y Decoración 
Personal 
Relaciones Públicas 
Revisor Fiscal 
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Extensión cultural Ampliará sus programas 

El departamento de extens ión cul
tu ral de la Universidad de la Sabana . 
pro_vl'ct.a para el próximo año la am
pliación dt> los cursos líbres. según lo 
indicó su di rectora la señora Blanca 
de Sa lom. 

· ·. ·os hemos visto motivados a ex
tender los cu rsos. porque creemos 
4ue hay más personas q ue necesitan 
los st•rvkios y programas que aqu í 
ofre1:emos . También. porque expe
rimentamos muy buenos resultados 
desde que esta dependencia abrió 
sus puertas". 

La señora de Salom recalcó que ex
tensión cu ltu ral ayuda al estudiante 
que se matricula en uno o varios pro
gramas. a obtener plena renovación 
en sus conocimientos. Elevación de 
su cultura e n un ambiente u njvers i
tario y su entrada sin requisitos aca
démicos ni límites de edad . 

Se crea cátedra 
Simón Bolívar 

La Un iversidad de la Sabana se 
suma a los múltiples homenajes que 
sP están rPalizando en nuestro país . 
a raíz del sesquicentenario de la 
muerte de Simón Bolívar. al crear la 
cáted ra "Ohra y Pensamiento de 
Bolívar". 

Este C'urso es un requisito para los 
alumnos de la carrera Ciencias de la 
Educación y opcional para los estu
d iantt>s de las demás carre ras de la 
universidad . 

Los directivos de la universidad 
asniran que. a través de esta mate
ria . lns estudiantes adquieran cono
cimienlM sobre Ja vida y obra del 
Lihert ador. así como su pensamiento 
en materia políticas y sociales . El 
rector del plantel. Octavio Arizmendi 
Posada . ·esrera que dicha cátedra 
sirva como ejemplo a otras universi
dades. Para regentar el curso se ha 
designado al doctor Antonio José 
Rivadeneira . abogado de la Univer
sidad Externado de Colombia. presi
dPnte de la Confederación lnterna
cinnal de Sociedades Bolivarianas y 
autor de numerosos ensa~os y algu
nos lihros sobre e l Libertador. 

Durante los últimos años la memo
ria dP Bolívar se ha tratado de exal
tar en varias fom1as. El Padre de la 
Independencia · se destacó no sólo 
cnmo ~UE'rrero y refom1ador sino 
como periodista y visionario . . Los 
planteles de educación supe rior 
están haciendo esfuerzos por dotar 
sus bihliotecas con textos sobre Bo
livar . además de tealizar eventos 
conmemorativos . 

Secretaría 
administra ti va 

La secretaria está bajo la d irección 
del economista Cario Arturo Medfoa. 
Esta se encarga de la organización 
financiera de la universidad : planea
ción. coordinación . dirección. super
visión. evaluación y control. de los 
recur~os financieros. De la secretaría 
dependen tres secciones principale s: 
cnntahilidad. auditoria y personal . 

Du ra nte los t res años que Ueva 
como directora e ncargada. ha obser
vado trabajo e interés por parte de 
lo estudiantes . dice. "Esa es una de 
las razones por las cuales queremos 
ensanchar e l programa" . 

Minifiesta que el departamento de 
extensión cultural es un " pilar más 
dentro de la institución" : Los estu
diantes tienen acceso a los variados 
servicios de hemeroteca . librería , 
papeleria . cafetería . etc. Además a 
ser parte integral en las p1 'lgl'ama
ciones del departamento de ,ienes
ta r estud ia ntil (actividades comple
menta rias). con previa aprovación. 

Aclara que los cursos se prestan a 
alumnos de otros centros universita
ri~. a profesionales y a personas 
mín imo con grado de bachiller. No 
así a los estudiantes de la Univer
sidad . 

Las decisiones emanadas de la 
secretaría administrativa son apro
badas por ün comit_é administrativo , 
cnnsuitor del rector de la universi
dad . 

LA SECCION DE PERSONAL 

A part ir del presente año , la sec
ción de personal de la Universidad 
di:' Ja sabana es dirigida por el doctor 
Ma rco A. Tamayo. Esta sección está 
encargada de múltiples funciones , 
entrP las que se cuentan: elaboración 
.v pago de nóminas . control y pago de 
arrPndamientos. contrato de perso
nal :v profesores de p lanta. revis ión y 
elaboración de todo contrato de Ja 
universidad y pago d e catedráticos . 

Se¡nln datos suministrados por el 
doctor Tamayo. en la universidad 
laboran 150 trabajadores de planta . 
35 profesores de tiempo completo y 
cuPnta con 200 catedráticos . En el 
servicio de est udio a distancia labo
ran 25 empleados . Internamente, en 
la sE>cción. colaboran cinco personas: 
e l ie fe . una recepcionista, dos secre
tarias y un mensajero. 

LA SECCION DE CONTABILIDAD 

Está' bajo la responsabilidad de 
J aime Avellaneda . Sus funciones 
pr incipales son: revts1on de 
nómina . liquidación de los valores de 
las matrículas y presentar los balan
ces financieros . En ésta sección labo
ran internamente cinco personas. 

LA SECCION DE AUDITORIA 

Es dirigida por el a uditor Fabio 
Jaimes. Esta sección esta encargada 
dP dar el visto bueno a las decisio
nes administrativas . 

Fondo de estudiantes 
El Fondo de Estudiantes de la 

Universidad de la ·Sabana está inte
grado por un representante y un su
plente de cada carrera, por la señora 
Aura de Ka lytta de Bienestar Uni
versitario y por el doctor Marco A. 
Tamayo, en representación de la 
Universidad. 

Los recursos económicos con los 
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que cuenta este fondo provienen de 
un 5% de U:t matricula de cada alum
no más el 1 % sobre el total recibido 
por matrículas en la Universidad. El 
capita l actual es de dos millones de 
pesos, aproximadamente, de los cua
les la mayor parte está in,.vertido e n 
d iferentes cooporaciones. 

Entre los servicios que este fondo 
ha creado para los estudiantes se 
cuentan los préstamos habituales. La 
asistencia médica, odontológica y OP..::-
tornétric¿o . El patrocinio para losCie
portes . que. consisten en implemen
tos deportivos para los diferentes 
equipos conformados. Organización, 
premios y demás gastos que implica 
la Semana Cultural, realizada una 
vez a l año. Subsidios para e l Comité 
Cultural de la Universidad. Seguro 
colectivo que ampara a los estudian
tes contra accidentes y muerte, den
tro y fuera de la Universidad. Y otros 
servicio adicionales . 

Jornada de 

cooperación 
Se realizó del 23 de abril al 23 de 

mayo en mes del libro en la Univer
sidad . Actividad que contó con la 
cooperación de estudiantes y amigos 
de la Universidad. 

Hoy Ja biblioteca cuenta con más 
de 55 mil ejemplares. El balance de 
la jornada fue e l siguiente: se reco
lectaron entre todas las carreras 
2.324 libros , 3. 115 revistas y en dine
ro $67.450 pesos. Es de destacar e l 
aporte hecho por el fondo de estu
diantes . quien hizo entrega de 
$42.000 pesos. asignados para ad
qumr libros relacionados con 
cada carrera por partes iguales. 

La Carrera que más aportes hizo a 
la biblioteca fue la de Comunicación 
social con 769 libros y 1.255 revis
tas . Por ellos se recibió uri pergami
no como distinción. 

En lo que respecta nuevas adqui
siciones la biblioteca adquirió en el 
primer semestre 732 libros a.demAs 
de los 2.342 libros donados durante 
la jorn~da de cooperación. . 

En lo que respecta a 1A emerote
ca, esta dependencia cuenta con 98 
suscripciones de revistas y 28 sus
cripciones de periódicos. 

Preescolar 
Durante el presente año se han 

realizado varias reuniones de cursos 
de relaciones interpersonales. Las 
estudiantes de los diferentes semes
tres asistieron a el Club de Comfe
nalco y a la finca amablemente ofre
cida por M!iria Eugenia de Bennu
dez, llamada "El Rastrojo". 

Otra actividad adelantada con 
gran animación por parte de las 
alumnas fue la celebración de la fies
ta de cumpleaños en la casa de Patri
cia Velasco. Fiesta animada por 
payasos y una hermosa piñata. 
Un grupo de esta carrera participó 
de las conclusiones expuestas aquí 
de las conferencias dictadas en 
Quebec (Canadál sobre preescolar. 

Las alumnas de cuarto semestre 
asistieron al certamen de juegos y 
rondas organizado en Armero. Estu
vieron acompañadas por · Gloria 
Galindo d e Escobar. 
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_I La éara triste de la capital_,¡ 
[Viene de la Página la. J - 8. Herido de arma blanca - cor-

cientes seglln su gravedad para ser so- ' 
metidos a la cirugfa ·necesaria. Los 
demás siguen atrás tabiques aguan
tando el dolor y viendo como se desan
gran poco a poco, perdiendo la vida en 
pocos mtnutos, - stn posibilidades de 
ser atendidos. · 

Son las doce y media de la ·noche, 
ya es sábado y ·nosotros ·no hemos vis
to a qué hora pasó el tiempo, llega 1JOa 
ambulancia y 1JO enfermero tiene que 
salir de ·nuevo con las manos vacías. 

Nosotros ·nos preguntamos qué 
se habrán hecho las camillas y trans
mitimos ·nuestra tnquietud al fllncio
•nario más cercano. Al pasar apenas 
·nos alcanza a contestar que están ocu
padas por l'Os pacientes que esperan 
una cama. No hay remedio, el paciente 
es entrado entre cuatro personas, dos 
policfas y dos enfermeros, que lo han 
tomado de los miembros hasta llevarlo 
a una cama localizada en uno de los 
cubículos de la sala el.e urgencias. 
No podemos más que ·erizarnos an 
te la brusquedad con que es tratado 
el enfermo, pero al mismo tiempo 
tenemos que reconocer los esfuerzos 
del personal, que •no cuenta con los 
elementos ·necesarios para realizar 
una buena labor. Y ·nuestra sorpresa 
es mayor cuando vemos, que los mis
mos policías y enfermeros entran de 
·nuevo con otro . herido, para salir 
y regresar otra vez. _ 

Son tres los ·nuevos pacientes que 
han tenido que ser transportados en 
forma ruda y por primera vez se ·nos 
ocurre averiguar a qué obedece la 
. emergencia con que han sido traidas 
las vetntitantas· personas, que .ahora 
se hallan r:epartidos entre las camas 
de espera para la saia de cirugía, 
la misma sala y las camillas regadas 
en los corredores en espera de camas. 

Son vetntidos en total y ya han si
do catalogados en iistas diferentes: Se 
dividen prtncipalmenfe en accidentes 
de tráfico y eo heridÓs a m'ano armada 
ya sea cuchillÓ o bala. · · 

Como la acción •no para en el cen
tra hospitalario, ;nósotros •nos dividi
mos en dos parejas. Unos · seguimos 
el curso de la llegada de h'eridos, mien
tras los otros •nos· alejamos a la ofictna 
de recepción ·y admtnistración para 
tratar de haéer lHl cua.dro estadístico 
o una lista ordenada de los casos que 
•numeraremos en· orden de llegada. 
· 1. Accidente ·de tránsito. Carrera 

30 calle 6· sur. Cortes faciales y en el 
muelo izquierdo y fractura en el brazo 

· derecho. · 

2. Accidente de tránsito. Carrera 
30 calle 6 sur. Fractura ' de cráneo y 
.cortes faciales. 

3. Accidente de tránsito. Carrera 30 
calle 6 sur.' Fracturas mGltiples en 
l<rs dos miembros tnferiores. r . . 

4. Accidente de tránsito. Avenida 
Caracas cal.le 6. Cortes faciales 
e t~tercostales, fractura de 3 costillas. 

5. Heridos de arma blanca. Dos cor
tes profundos en el abdómen. 

6. Herido de bala -dos perfora
ciones a la altura del pulmón izquier-
do. · · 

7. Herido de bala - perforación en 
el cuello y en~I brazo derecho. · · 

tes del cuero cabell4do ~n la mejilla 
izquierda. 

9. Herido de arma blanca - cor
tes en el brazo 'derecho y en los tnter
costales del mismo lado. 

10. tntoxicación. Trago adulterado. 
11 . t·ntoxicación (trago adulterado) . 
12. Accidente de tránsito. Calle 22 

Avenida Caracas fractura de brazo 
derecho y cortadas en el misma mano. 

13. Accidente de tránsito. Calle 22 
Avenida Caracas. Fractura de la pier
·na izquierda en tres partes. 

14. ~nto,xicación. Sobredosis de 
pildoras 1 tranquili_zante~. 

15 . tntoxicación sobre dosis de tran
auilizantes. 

16. Herido de arma blanca. Ampu
tación brazo derecho, a la altura del 
codo y cortadas en la pierna izquierda. 

17. Herida de arma blanca. Corte 
del cuero cabelludo (posible fractura 
del cráneo), cortes faciales. 

18. tntoxicación. E·nvenenamiento. 
19. tntoxicación. sobredosis de mor-

frna. ' 
20. Accidente de tránsito. Cra JO 

No. 8. Fractura de cráneo. 
21. Accidente de tránsito. Cra. 1 O 

No. 8. Cortes faciales y fractura en 
la clavícula . . 

22. Accidente de tránsito. Cra 
10 No. 8 . Fractura en ambas piernas. 

Algo más de media hora demoramos 
en hacer el' recuento ,anterior, son la 
IJOa y media de la madrugada. Durante 
este último lapso de tiempo, seis ·nue
vos enfermos a heridos de urgencia 

~ llegaron al hospital, pero sóló tres de 
ellos pudieron ser atendidos, pues pa
ra los restantes ·no hubo drogas ·ni ele
mentos y hubo que remitirlos a otros 
centros . 

Ha sido una •noche larga para los 
médicos y corta para los periodistas. 
Fue tanta la acción que seguramente 
se ·nos escaparon algunos detalles, pe
ro de todas maneras es IJOa experien
cia cruda y dura para los paganos. 

A GonHnuación hablamos con algu
•nos médicos que muy formalmente ac
cedieron a respondernos algunas 
de·nuestras tnquietudes. 

-. Por medio de qui~nes se adelan
tan los programas de salud pública 
en Colombia? 

-. Estos prográmas son desarro-· 
liados a través de entidades adscritas o -
vtnculadas a los ·diferentes •niveles 
del Sistema Nacional de · Salud. Ulti 
mamante se ha dado gran impul.so a 

. las estrategias de atención · por •niveles. 
de complejidad, segi:tn la gravedad 
del problema de salud de cada pacien
te, a la organización y admtnistrá
ción regionalizada de los seryicios 
y a la participación activa de la comu-
•nidad. 

.- Qué aspectos cubre este progra
ma de salud? 
-. Cubre salud y bienestar para 

madres y •niños, salud mental y oral, 
salud de IÓs trabajadores, de preven
ción y control de accidentes e tri
toxicación, ·de r:ehabilitación; control 
de enfermedades transmisibles y •no 
transmisibles. · -
-. De acuerdo a este programa de 

salud, qué porcentaje de consultas 
médicas se han reafizado? · 
-."' Del ano tnmediatamente an 

terior ·no contamos . con datos estadís~ 
ticos exactos. Stn embargo, en 1978 
se realizaron 10'400.000 consultas mé-

dicas, es decir 548.1 consultas por ca
da 1000 habitantes. Por· otro la.do pue
do decir que a pesar de la conttnua 
tendencia descendente de la oferta 
de camas hospitalarias por mil habi
tantes, a 30 .5 egresos por cama en 
el año y a 7.0 . días de promedio de 
estancia. 

- . Existen principios para un plan 
nacional de salud? 

- . Se ha considerado que el i:nejor 
i·nstrumento para dar coherencia 
a la acción gubernamental ·durante 
todo un período de gobierno y para fi
jar la filosofía, conceptos y orienta

·ciones del trabajo de quienes tienen 
la obligación de velar por la salud de 
los colombianos, es un Plan de Salud , 
deftnido con la más moderna tecnolo
gía, y en función de los prtncipales 
problemas e Intereses ·nacionales. 

- . El público tiene entendido que 
muchos de los problemas de salud pú
blica y de bienestar social se deben 
a fallas en la administración del per
sonal. Qué hay de cierto en ello? 

- - . Los problemas de la salud públi
ca abarcan todos los aspectos, y stn 
duda alguna la administración del per
sonal es uno de los departamentos más 
afectados, pero para ello se elaboró, 
se sancionó y se expidió en este úl
timo año la reglamentación del decreto 
694 encamtnado a lograr la eficiencir 
y eficacia de los procesos <'a 
admtnistración de Rersonal ce.no 
medio para garantizar la mejor ¡.>res
tación de los servicios de salud y con
secuentemente suministrar la ba.se le
gal para los procesos de reclutamiento 
y selección de personal, clasificación 
de cargos, calificación y servicios, 
valoración de cargos, carrera adminis
trativa y régimen discipltnario y bie
·nestar social. 

Tuvimos la opotunidad de dialogar 
con el Doctor Octavio Nieto sobre lo 
que se escucha muy a menudo de que 
gran parte de los graves problemas 
de la salud pública en Cqlombia se 

debe a la mala atención por parte de 
los médicos y se llega a afirmar su 
deshumanización. Nosotros creemos 
que debemos escuchar la contrapar
te, para lo que pedimos sus aclara-
ciones. 

" Yo creo que si hay algo sano en 
el sistema nacional de salud pública 
es la parte que corresponde a los médi
cos en sí. La ética de la medicina en 
Colombia como la mayor parte de un 
mundo corrompido, es casi que total
mente óptima. 

Ahora lo que se debe analizar es 
el problema que se vive en los centros 
asistenciales del país. No se le pue
de pedir a un médico que responda 
por la vida de un paciente si no cuen
ta con la droga necesaria, ni con la 
cama dentro- del centro que le permita 
un cuidado conttnuo. No se le puede 
pedir a los médicos en los hospitales 
de caridad que suturen una herida 
cuando llega el momento en que no 
hay ni alcohol para deslnfectarla, o 
que atiendan un parto si ·no h¡¡y una 
cama para la madre. Yo creo que remi
tirlos a otro sitio no es deshumaniza
ción stno humanización". 

Ve usted una solución al problema 
de la falta de drogas y elementos? 

" La única solución posible es que el 
gobierno deje de pensár que todas sus 
obras se tengan que traducir en votos. 
Los hospitales al recibir dtnero para 
su funcionamiento, favorecen direc
tamente a los pacientes, quienes ·no 
ven muy clara la tnversión como si 
fuera para una acción comunal. Cómo 
se entiende que el hóspital San Juan 
de Dios sólo tenga tres de sus seis 
pisos en funcionamiento, y los enf.er
mos tengan que esperar una cama 
tendidos en los corredores? 'Las tns
talaciones existen pero se desaprove
éhan por falta de una inversión p~ra 
equipos que se prefiere utilizar en 
algo que ofrezca mejores perspecti
vas a los po'líticos'' . 

Calle 71 Nº 11 -15 . . 

UN SITIO ESPECl·AL PARA 
SATISFACER SU GUSTO · 

Con precios justos 

Atendido por sus propietarios 
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''Bolívar resucitará'' 
f ViPnP dP la Página la.] 

drino en Santa Marta. El mismo lugar 
que servirá de escenario á múltiples 
eventos que exaltarán próximamente 
la vida y obra del libertador. 

BICENTENARIO Y SESQUICEN
TENARIO 

El Congreso de Colombia , con oca
sión del bicentenario del nacimiento 
del Libertador y del sesquicentenario 
de su muerte, que se cumplen el 24 de 
julio de 1_983 y el 17 de diciembre de 
1980 respectivamente, destinará parte 
del presupuesto nacional para honrar 
la memoria del libertador y declarará 
estas fechas históricas como días cívi-
cos . 

El gobierno nacional editará y difun
dirá libros y folletos que estime conve
nientes para divulgar la vida, obra, 
ideales de Bolívar y ordenará la re
producción de su esfinge, según oleo
grafía del maestro Ricardo Acevedo 
Bernal, que será distribuida y coloca
da en los establecimientos de educa
ción y en las oficinas públicas . 

El Ministerio de Comunicaciones 
editará estampillas con la figura d~I 
Libertador . Por otra parte el Ministerio 
de Educación realizará una campana 
de alfabetización de ad1,1ltos. En vista 
del elevado porcentaje del analfabe
tismo en la población adulta, espe
cialmente en las zonas marginadas del 
pa!s. el gobierno ha incluido en las 
obras a realizar con motivo de la con
memoración del sesquicentenario de la 
muerte del Padre de la patria-· una 
partida presupuesta! para erradicar es
te problema. 

1-'or _cor.aucto del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, con la 
colaboración del -..Distrito Especia·1 de 
Bogotá, el Gobierno procederá a cons-

truir el Jardín Bolivariano en el área de 
influencia de la Quinta de Bolivar y un 
Parque Popular; en la zona del Salitre 

En Bucaramanga se procederá a la 
renovación urbana de la Plaza del Cen
tro Administrativo, integrando _ a su 
conjunto el Centro Histórico donde es
tá localizada la Gas~ de Bolivar. 

Se construirá una avenida paralela 
al río Manzanares en la ciudad de San
ta Marta y la Quinta de San Pedro Ale
ja_!!9rino , que se denominará Simón 
Bollvar. A su vez el gobierno se hará 
cargo de la conservación; remodela
ción y administración de la Quinta de 
San Pedro Alejandrino. Y de la restau
ración de la Catedral-Basfllca de Santa 
Marta . 

La Soc!edad Bolivariana del Magda
lena podrá construir su propia sede 
con los dos millones de pesos que le 
otorgará el Gobierno. Además destina
rá la misma suma a la Sociedad Bo
liviana de Colombia p~ra la organiza
ción y celebración del Con·greso In
ternacional de Sociedades Bolivianas 
que tendrá lugar en Santa Marta. Al 
acto asistirán los presidentes de Costa 
Rica, Ecuador, Espana, Perú, Repú
blica Dominicana y Venezuela. 

El Instituto de Estudios para el De
sarrollo y la Integración de América 
Latina y la Editorial Bolivariana In
ternacional, con sede en Tunja, recibi -
rán una partida presupuesta! l'.:te cinco 
millones de peso anuales para atender 
su funcionamiento . 

" BOLIVAR PERIODISTA" 
Independientemente a los actos 

mencionados la Académia de Historia 
editará un volumen extraordinario del 
Boletín de Historias y Ant igüedades 
de la historia, donde recopilará una 
biografía muy completa del libertador 
e incluirá documentos inéditos de 

Bolívar. 
El encargado de dirigir les actos a 

realizar por parte de la academia es 
el historiador Antonio Cacua Prada . . 
Además incluirá en el facslmil el estu
dio que él ha realizado, acerca de una 
de las facetas menos conocidas del 
libertador: su vocación periodística. 

De acuerdo al estudio que el histo
riador ha realizado, Bol(var podría ser 
hoy un eminente catedrático en cual
quier facultad de periodismo. Sabía 
como se debía hacer un periódico. 
Cacua Prada sost_iene que fue Bolí
var el fundador de la Imprenta en Ve
nezuela a lugar donde instaló la que 
trajo en _su segundo viaje desde Espa
na. 

Representantes del Congreso y del 
Gobierno viajarán a·Caracas para dejar 
testimonio de su asistencia en la placa 

• conmemorativa que se colocará en ~I 
Panteón Nacional de esa ciudad. 

La Academia Colombiana de Histo
ria en Companía de la &>cledad Boli
variana están organizando los actos 
que tendrán lugar en Santa Marta, 
además de actos .solemnes y académi
cos en todo el territorio de la repúbli
ca para exaltar la figura del Libertador 

MAS OBRAS PUBLICAS 
El Gobierno reconoce la importancia 

que actualmente tiene el dep::irtamen
to de Ñarino, tanto históricamente co
mo económicamente , en el desenvol
vimiento del país. Por esta razón pien
sa incluir en el presupuesto nacional 
partidas anuales no inferiores a diez 
millones de pesos para la construcción 
de carreteras, un parque y una escuela 
que se demoninará " Escuela Artesa
nal Simón Bolivar". 

Además se destinará la suma de dos 
millones de pesos para acrecentar 
el Fondo Rotatorio de Publicaciones de 
la Académia narinense de historia. 

Según aseveraciones del académico, 
BoJÍvar a cada campana llevaba una 
imprenta. El Padre de la Patria en una 
carta le decía al senor Penalber: "Man
deme una imprenta- que es tan impor
tante como las municiones". Además 
fundó gran cantidad de periódicos, 
entre ellos el Correo d~I Orinoco, man
tuvo el Boletín del Efército, y aquí hizo 
continuar la Gazeta de évgotá. 

Conferenciasenla~niversidadd~laSabana~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.______Samper pasó por aquí _ ___, 
La Unive rs idad de la Sabana fue e·-

. cenario dura.nte todo el año de trascen
dentales conferencias dictadas por va
rios personaj es de la Comunicación So
cial. Se habló sobre el periodismo en 
profundidad. lq sagacidad. la vocación. 
la agilidad mental. las nuevas técnicas. 
Fue todo un desfile de hombres y muje
res especializados en los cientos de ma
tices periodis1.icos. 

El conocido columnista de el diario 
El Tiempo . Daniel Samper Pizano. expu
so interesantes conceptos sobre- la in ~ 

vestigación a fondo. Su polémico estilo 
para denunciar. el grado de conocimien
tos sobre la nueva orientación del perio- -
dismo en e l mundo. la investigación. 
casi detectivesca se pusieron de mani
fiesto en sus palabras. 

El cronista Germán Santamaria tam
bién abarcó varios temas durante su vi
sita . El maestro 

1
de la crónica. cuya tri

buna fundamental han sido las páginas 
de El Tiempo. dio consejos. contestó 
inquietúdes a cientos de estudiantes de 
Comunicación Social. 

La radio tuvo su participación. igual
mente . con Juán Dario Lara . director de 
Super. Darío Hoyos Hoyós. de R.C.N. 
El "' bigote "' más famoso de la radio 
nacion.al charló sobre la encuestas re
lacionadas con el abanico presidencial 
Señaló. además. que la mejor arma 
del periodista continúa siendo la má-

quina de escribir. El comentarista y críti
co de medíos. Gustavo Castro Caycedo 
dictó una conferencia sobre la necesidad 
de la crítica constructiva. El acelerado 
y excelente periodista. José Fernández 
Gómez. disminuyó un poco su ritmo .re
tórico para aconsejar a los jóvenes estu-· 
diantes de comunicación sobre la im
portancia de la agilidad mental. La coor
dinación de las ideas y )a fijación de obje
tivos son unas de las mejores herramien
tas periodísticas . según el hombre de los 
··oo segundos··. 

·Ser insistente . laborioso. hábil. rápi
do fueron las recomendaciones que dio 
Marta Montoya. jefe de prensa del Pala
cio. para convertirse en un buen perio
dista. Después de la resonante "'chiva "' 
mundial sobre la toma de la Embajada 
Dominicana. Elvira de Mendoza, direc
tora de Cromos. dictó una conferencia en 
la Universidad de La Sabana Arturo Abe
lla colaboró por varios meses con la 
facultad de Comunicación Social en con
ferencias sobre los medios escritos. 
Tal vez. el mejor · historiador colombiano 
sobre periodismo nacional. Antonio 
Cacua Prada , del C.P.B., también hon
rró con su presencia a la universidad. 

Dos eminencias del periodismo en el 
extranjero visitaron nuestro plantel edu
cativo. El profesor Laurence Day, de ,la 
Escuela de Periodismo en la Univer
sidad de Kansas, E.E.U.U., dictó dos 

seminarios con duración de un mes . -
En el primero habló sobre el perio- -
dismo de investigación , que ha alcanza
do envidiables nive les 1 técnicos en el 
país norteño. El segundo se . refirió 
al flujo nacional de Ja noticia e inform~
ción . El profesor casado de la Univer
sidad de Navarra en España, aportó in
teresantes conceptos sobre el periodis
mo empírico versus periodismo univer-

sitario . 

Los estudiantes de Comunicación 
Social participaron exponiendo sus -in
quietudes y, a la vez, escucharon anéc
dotas.de todas aquellas personas como 
Fernández Gómez o Samper Pizano, 
que buscan la noticia y sirven como una 
especie de cordón umbilical entre el 
acontecimiento y el público. 

Cortesíá de 

INVERSIONES 

GONZALEZ MORA 

Todo en vehículos 

HONDA 

a su disposición 
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lcetex: banco de estudiantes 
[Viene de la Página la. J 

A partir de la década del 60, esta si
tuación varió considerablemente ya 
que se inició un proceso de expansión 
del sistema universitario no solo en las 

- . ciudades más importantes sino tam
bién en muchas capitales de departa
nento. 

La ampliación de cupos no era sufi
ciente para facilitar el acceso a la 
educación superior, puesto que la gran 
mayoría de bachilleres pertenecen a 
familias de bajos recursos económicos . 

Adquiere entonces importancia el 
crédito educativo - para estudios uni
versitarios en el pals, hasta constituir 
en 1970 casi el 80% de los beneficia
rios de ICETEX. En la década del 70 el 
sector educativo realiza un esfuerzo 
considerable para diversificar la edu
cación media, modernizar tos métodos 
pedagógicos y mejorar la educación 
primaria rural. Este esfuerzc "> se plan
tea como necesario apoyo a la supera
ción de los desequilibrios regionales y 
al incremento de la productividad agrí
cola. 

En 1971 se Inicia el programa de be
cas para ense·nanza media. En 1974 co
mienza el funcionamiento del progra
ma de crédito educativo para profesio
nallzación del magisterio. En 1976 se 
inicia el de becas para educaclón pri-
maria en las zonas rurales. \ 

SERVICIOS QUE PREST A EL 
ICETEX. 

El plan de desarrollo para el sector 
educativo busca lograr la universaliza
ción de la educación primaria; espe
cialmente en las zonas rurales . Este 
objetivo prioritario se estableció te
niendo en cuenta que la rentabilidad 
social de la inversión en educación pri
maria es superior a la de otroa niveles 
educativos, pues aumenta sustancial
mente la productividad de la fuerza de 
trabajo. 

Sinembargo, por las condiciones 
precarias en que viven la pcblaclón ru
ral, el trabajo infantil se hace muchas 
veces necesario para el Ingreso fami
liar. El ICETEX busca entonces subsi
diar este costo de oportunidad median
te la adjudicación de becas a los estu
diantes que vayan a Ingresar a 4o. y 
5o. de primaria. Estas becas constan 
de $300 mensuales, por 10 meses de 
cada ano. 

El desarrollo económico nacional en 
la presente década, ha plantea~o. la 
necesidad de diversificar la ensenanza 
media como uno de los instrumentos 
más importantes para lograr la forma
ción de los recursos humanos que re
quieren los sectores industriales y a
grícolas. ' 

Las ramas de ensenanza tradicional 
como bachillerato clásico y normal, son 
insuficientes para capacitar a nivel téc
nico la mano de obra necesaria en la 
producción. 

, Estas becas de ensenanza media se 
adjudican mediante un concurso na
cional, para alumnos de 1 a 6 de bachi
llerato. 

CREDITO EDUCATIVO PARA 
POSTGRADO EN EL PAIS. 

Este programa es f~anclado por dos 
fuentes principales. Una que previene 
del 50% de las utllldades liquidas del 
Banco de la República. El objetivo fun
damental de este fondo es el de utili
zar el 75% de los recursos en créditos 
educativos, para realizar estudios de 
postgrado en Colombia. Y el 25% res
tante para otorgar créditos para estu
dios de pregrado en cualquier país 
miembro del Pacto Andino 

La segunda fuente, son los aportes 
del presupuesto nacional que tiene dos 
modalidades: un aporte presupuesta! 
para crédito educativo de posgrado en 
el país y el otro , para otorgar crédito 
condenable para los mlK:licos residen
tes . 

Existen tres clases de créditos para 
el posgrado: pe¡sonal con un préstamo 
de $200.0ÓO y un 14% de interés anual. 
FamiliiÍr que incluye solo el valor de la 
matrféula, con un 10°/o de interés . Y 
mixto que incluye solamente el valor 
de la matrícula y tiene que pagar un 
15% anual. 

El crédito educativo para estudios 
en el exterior, es un servicio que bus
ca beneficiar principalmente , a profe
sionales interesados en realizar estu
dios de especialización en el ex
terior, que sean a juicio del ICETEX 
convenientes para el desarrollo del 
país. El crédito es de US$ 7.000. con 
un 18% de interés anual. . 

Puede ser total, si cubre los costos 
de estudios, sostenimiento, etc., o 
complementario cuando el ICETEX 
concede parte del financiamiento de 
los gastos, como complemento a una 
b~..a o recursos propios. 

Existe tamtiién ·el crédito para for 
mación universitario. SI~" personal, el 
préstamo es de $400.000 durante toüa 
la carrera, con un 3% de interés anual 
La amortización de la deuda se inicia 
seis meses después de terminar los 
estudios. Y de acuerdo con el monto, 
se establecen los plazos y la tasa de 
interés. 

El crédito en este caso puede ser 
suspendido, cuando el estudiante no 
cumpla con los requisitos. Puede ser 
por mal rendimiento académico . Hay 
que aclarar que durante los 4 primeros 
semestres de estudio, el joven univer
sitario no puede perder materias . Des~ 
pués de este plazo si. Siempre y cuan
do en los siguientes semestres, el pro
medio no baje de 3.5 

BECAS INTERNACIONALES 
Es un programa de brinda oportunl

daaes de estudio a col.omblanos en el 
e¡cterior. Ofrecidos por entidades o go
biernos extranjeros que mantienen re
laciones diplomáticas con nuestro país. 
El ICETEX canaliza las becas y las 
destina a los candidatos que re{man tps 
requisitos exigidos por las entidades o 
paises oferentes y los establecidos por 
el instituto. Un buen número de estas 
becas se otorga para realizar estudios 
completos de posgrado o de especiali
zación, con larga duración. Otros a la 
realización de cursos cortos, o en gene
ral de entrenamientos especlficos y 
por último para desarrollar una carrera 
en el exterior . 

Existen además de las becas inter
nacionales, otros programas de espe
cial importancia que benefician tan
to a colombianos hacia el exterior, 

· como extranjeros para que realicen 
estu~los en el pals. Estos programas 
son: · 

- Becas para artistas colombianos, 
se financian con aportes del gobierno. 
- Becas intercambio cultural, para 
propiciar el conocimiento mutuo con 
los paises ligados a Colombia, ·en desa
rrollo de los convenios firmados por 
nuestro gobierno y en reciprocidad con 
los gobiernos que otorguen becas a es
tudiantes colombianos. 
- Convenio Andrés Bello. Este pro
grama se estableció desde 1974, y es-

~ tá destinado a proveer oport4nldades 
para realizar cursos de posgrado o pro
gramas de entrenamiento a ciudada-

nos de paises signatarios del convenio 
o a colombianos que deseen lo p~ropio 
en dichos paises. 

- Becas LASPAU (Latln American 
Scholarship Program Fer American 
Universities) . Es un programa que sir
ve como instrumento de cooperación 
en el campo de la educación interna
cional, cuyos objetivos son los de coo
peración entre universidades latinoa
mericanas y norteamericanas, en la 
preparación de profesores universita
rios. 

\ ,, 
Programa Juventud Canadá Mun-

do. Este p'rograma tiene caracterís
ticas especiales que lo hace novedoso, 
dentro de la gama de servicio que pres 
ta el ICETEX. Comenzó a funcionar 
hace 6 al"los . Se realiza en dos paises , 

' Colombia y Canadá . l::s mixto y por 
grupos . 

" 

Los objetivos de este prog.rama, son 
los de proporcionar a los jóvenes. los 
medios para vivir una experiencia edu
cativa que les permita asimilar la vida 
cotidiana · de diversas comunidades 
Desarrollando en conjunto , actividade~ 
que no requieren especialización algu
na y que les permita descubrir las 
realidades culturales de los dos paises. 
-C•éditos para transporte estudian
til . Tiene como objetivo la financiaci0n 
de pasajes aéreos internacionales de 
estudiantes o profesionales, que,. con 
este fin exclusivo soliciten al lcetex . 
crédito complementario, o programas 
de intercambio cultural que sean orga
nizados, promovidos , administrados o 
patrocinados por el lcetex . 

Diez y siete profesionales 

ha graduado 

Comu~icación Social 
JViE>ne df' la Páf!ina la. J 

graduados en orden cronológico , in
dicando también sus prin.: :pales ejecu
torias. 

1975.- Obtuvier.on su 1,,rado las si
guientes personas: Marcela Uribe Vi
llegas, cuya tesis se titulo "Algunos 
aspectos de la Legislación de la Tele
visión''. Maria Cristina Ruíz con la te
sis "Aportes de la Mujer al Periodismo 
Colombiano" y quien se dedica en Ve
nezuela a la docencia. 

1976.-Ningún egresado pudo obte
ner su grado, por razones no bien co
nocidas. 

19n.-Sólo p.udo· graduarse Jaime 
Araújo con su tesis "Periodismo De
portivo aplicado al Fútbol" . En la ac
tualidad se dedica a la docencia en el 
INPAHU. 

1978.-Fue un ano prolifico por cuan
to obtuvieron su grado 7 representan
tes del sexo femenino, así; Maria del 
Rosario Cuéllar con la tesis "El satéli
te Educativo y la Soberanía Colombia
na" , muy adecuada a su experiencia, 
porque trabajó desde 1970 hasta 1979 
en INRAVISION, y en 1978 participó 
del equipo profesional de Contrapunto 
Oiga Mercedes Forero con su tesis 
"Una visión Jovén del Periodismo" . 
Sabemos que se desempena en Alas 
Públicidad como ágil publicista. Clara 
López de Medina con la tesis "La 
Prensa Universitaria en Colombia" . 
En la actualidad es jefe de redac
ción de la revista Diálogos Universita
rios y colabora con la programadora 
Medios T.V. Hace dos meses regresó 
al país después de realizar un curso de 
post-grado sobre periodismo en la 
Universidad de Navarra. Carmén Ar
beláez y Ana Cecilia Romero quienes 
sustentaron la tesis " El periodista y su 
Etica Profesional''. De la primera se 
sabe que está vinculada con la IBM, a 
través· de la oficina de Relaciones Pú
bilcas:La segunda que trabaja en el 
mismo campo de la ACOPI. Fabiola 
Flórez y Carmen Campo quienes pre
sentaron conjuntamenate la tesis "Es
tructura de un Noticiero Radial". De 
la primera se sabe con certeza que co
laboró en Contrapunto y en Redactores 
Asociados. En la actualidad realiza un 
curso de especialización en los Estados 
Unidos. La segunda participó del per
sonal de redactores de Contrapunto y 

actualmente esiá a cargo de la oficina 
de Relaciones Públicas de Garulla S.A . 

1979.- Declinó el número de egresa
dm; que pudieron graduarse, pues úni
camente cuatro personas obtuvieron el 
galardón correspondiente, así: Fran
cisco Henao con su tesis "Los Toros 
ante la Prensa· '. Se desconoce su tra
yectoria profesional. Maria Luisa Es
trada de Vélez con su tesis "Las Re--~ 
vistas Femeninas ·y las Mujeres"'. 
quien está actualmente a cargo de la 
oficina de Relaciones Públicas de Con
fecámaras de Medellín. Miryam con
tento de Henrlquez, quien presentó 
como tesis "La Historia del Periodis
mc, Colombiano entre 1737-1819". En 
ta actualidad reside en Venezuela en 
donde ejerce con éxito su profesión . 
Patricia Sopo y Jackeline Noguera 
quienes presentaron como tesis un te
ma de palpitante actualidad intitulado 
"Contaminación del Rlo Bogotá" . De 
la primera se sabe que está colaboran
do en el noticiero de Radio Super y de 
la seounda qu,e está en los Estados 
Unidos adelantando un curso de post
grado. 

1980.-Hasta el momento han obte
nido su grado en este ano dos personas 
así : Alberto Saldarriaga .con su tesis 
laureada "Reportajes". Este profesio
nal se ha desempenado como brillante 
catedrático de la universidad de la Sa
bana, como directivo de Colprensa y 
otras ejecutorias no menos meritorias . 
Para diversificar su preparación está 
adelantando un curso de post-grado en 
Ciencias Políticas en la Universidad 
Javeriana,Clemencia Parls de Gómez., 
quien presentó una interesante tesis 
intitulada "Dos medios, dos estilos an
te la opinión pública". Esta profesio
nal figuró hace poco en la prensa 
capitalina y en la actualidad es tenien
te del ejercitó en donde está a cargo de 
ta oficina de Información y Prensa. 

Este escaso pero selecto grupo de 
profesionales egresados de la facultad . 
de Comunicación Social de la Universi
dad de la Sabana es una clara demos
tración de los esfuerzos realizados por 
sus directivos, quienes moldean un 
material humanQ hasta imprimirle las 
características de sapiencia, probidad 
y celo profesional que identifican a sus 
egresados. 
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Figuras representativas de-la nacionalida.d 

Caro y Cuervo: mensajeros de 
- . 

la lengua y de la litera tura 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PorlsabelAlonsoParra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cuando paseamos por el 'norte y ve
mos el 'nombre de Yerbabllena 'no 
imag tnamos que en ese sereno sectór 
de la sabana de Bogotá se encuentre 
ubicado el tnstituto Caro y Cuervo. 
Establecimiento público descentrali
zado de tnvestigaciones científicas y de 
docencia. En el kilómetro 24 de la ca
rretera central del 'norte, al lado 
de la vieja casa de la hacienda, encon
tramos 'nuevas y confortables aulas 
y ofictñas aptas para la concentración. 

Rodeados de aire puro y en Jo am
biente _tranquilo se realizan ios estu
dios de tnvestigación en lós campos 
de la ltngtiística, filología, literatura, 
humanidades e historia de la cultura 
colombiana. El estudio de las discipli
'nas anteriores se fomenta mediante 
su difusión entre profesores y pr9fe
sionales que quieran tene~ ooa ense
nanza superior en cualquiera de estas 
áreas. -

PORQUE EL NOMBRE DE CARO Y 
CUERVO . 

Entre los personajes ilustres de la se 
gunda mitad del siglo XIX encontra
mos a los senores Ruftno José Cuervo 
y Miguel A'ntonio Caro. Ellos mar
caron una pauta en la política, las 
letras y todas las manifestaciones cul
turales de la. 

Filólogo, Humanista. Especi:alizado 
en lenguas clásicas y modernas. Eru
dito en dialectología hispan'orameri
cana Y mucho más, Don Ruftno Jo
sé Cuervo escribió obras .como "A
puntaciones críticas al lenguaje bogo
tano' ', obra clásica dentró de la bilio
grafía ltngüística espeeializada en el 
idioma de Cervantes y texto guía 
para la mayoría de -los docentes espe-
cializados en esta rama. · 

Las disquisiciones fi.lológicas, tam
bién son-obra suya como el Dicciona
rio de construcción y régimen de ' la 
lengua cas,tellana, . que 'no concluyó 
por lo extenso 'y delicado el tema. 
Su viaje apresurado a París en 1893 
hizo que su salud mermara y solo al
canzó a publicar los tomos de la A- B 

y de la- C- D. Dejó lHl buen mate
rial que fue legado af tnstituto Ca
ro y Cuervo para su complementa
ción y termtnación~ Vele la pena anotar 
que el tnstituto 'no ha concluido aun las 
tnvestigaciones -para la termtnación 
del Diccionario de construccion y 
régimen de la lengua castellana 'tni
ciadas por Cuervo. Otro gran acierto 
de don Ruttno fue ooir lo iiterario, 
lo gramatical y lo científico. 

Además de ser lHl gran político, 
orador y filósofo, don Miguel A'fltonio 
Caro fúe presidente- de la repÚbliea 
y el autor de la constitución de 1886. 
Estudioso de la gramática cástellana y 
traductor de los clásicos, como de -las 
Eglogas de Virgilio, La Eneida, y las 
Odas de Horado fue consi-derado por 
los críticos de la época y de comienzos 
del siglo XX el más prestante y ejem
plar en su género. El tratado del par
ticipio es obra suya, libro que en la 
actualidad es todavía lectura requeri
da para los es~udiosos del idioma. 

Por ser los tnicladores del estudio 
científico de la lengua y de las manifes 
taciones del espiritu a que ella sirve 
como medio de expresióri. pue,s ·se le 
dio el 'nombre ~I tnstituto. Y 'nada 
más honroso para Cólombia que pre
sentar al mundo lHl centro docente 
e ~nvestigativó con -los 'nombres de 

-Uos grandes ilustres est"udiosos de 
'nuestra lengua; don Miguel A'fltonio 
Caro y don Ruttno José Cuerv_?. · · 

DEPARTAMENTOS ESPECIALI
ZADOS EN EL INSTITUTO. 

Para la tnvestigación, divulgación, 
docencia y demás trabajos, el tnsti
tuto Caro y Cuervo cuenta con ooá bi
blioteca especializada - en filología, 
ltngüistica, y literatura. Una sección 
de ltngÜística tndigena y dé imprenta 
y publicaciones: como también lHl la-
boratorio de fonética. - · 

Los seis departamentos especiali
zados cumplen tareas específicas: 
lexicografía, 'ttngüí.stica general, 
dialectología, historia cultural, blblio
grafía y filología clásica, 
son las áreas escogidas. 

EL CARO Y CUERVO OTORGA EL 
MAGISTER EN LINGUISTICA. 

El semtnario A'ndrés Bello e,s la ooi
dad docente del tnstituto. Durante Uci , 
ano se realizan estudios a 'nivel dé 
p_ostgrado para la especializaCión de 
profesores de espatlol y literatura 
hispanoamericana. Pero 'no solamente 
los profesores colombianos pueden 
realizar su especialización. El 
lcetex tiene un programa dé becas 
para los profesóres de hispanoamérica 
Estados Unidos, Europa y Asia. 

Se motiva la asistencia de personal 
extranjero al Semtnario para que ellos 
sean más tarde los mensajeros de'nues 
tra cultura y comooiquen y desarrollen 
los -temas variados de 'nuestra litera: 
tura, tan ignorada en muchos medios. 

,,_ 
¡jf'Nill --

Toda -persona que haya termtnado 
sus estudios : !Hliversitarios regu-. 
lares de espanol :y literatui:a hispa
'noamericana puede obtener su -. post
grado luego de lHl ano de estudios 
en el Semtnario. Los requerimientos 
'necesarios en el plano acadé.mi
co se han venido adecuando para otor
gar el - titulo de Magíster y 
posteriormente el de doctor: 

La belleza del paisaje de la Sabana. 
de j3ogotá, es el mejor marco para ia_ 
concentracion mental. y estudiar ro-

deados de árboles y aire pui:o es el me
jor regalo que la 'naturaleza__ puede 
hacer. · 

No solo se alimenta el saber, stno, 
el espíritu. ' - ' " 

EDITORIA-L GONZALEZ PORTO 
EDITORIAL LA PALMA LTDA 
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Hipótesis evolúcionista 
Raíces filosóficas, búsqueda de fósiles, itinerario Lamarkiano, Darwin y la sel~cció'n natural, mutaciones 

Las expectativas creadas reciente
mente ante la posibilidad de encontrar 
vida en Marte suscitaron no poco re
vuelo en los medios de la opinión pú
blica. Se oyeron declaraciones audaces 
adelantos teóricos, comentarlos que 
parecían despertar de su letargo el te
ma del evoluclonlsmo. La vida en Mar
te, se aventuraba, serla fruto de la ca
sualidad o, al contrario, quizá serla un 
Indicio del carácter necesario de la 
evolución. Al poco tiempo, la soledad 
desértica de los parajes marcianos pro
dujo un desencanto general y nadie -
volvió ya a ocuparse del asunto. 

La doctrina evolucionista, que tanta 
atracción mítica ha ejercido en 

·muchos ambientes científicos - su épo
ca de oro se sitúa a principios de siglo-, 
actualmente padece una situación de 
retroceso, aunque muchos la siguen 
admitiendo de una manera rutinaria 
y despreocupada. En 1960, el filósofo 
marxista J.P. Sartre, buscando las ba
ses de su propio materialismo dlaléc:
tlco y desechando las débiles funda
mentaclones, declaraba que "de nada 
sirve decretar que la evolución de las 
especies o que la aparición de la vida 
son momentos de la dlaléc:tlca de la 
Naturaleza, mientras Ignoramos cómo 
ha aparecido la· vida y cómo· se trans-

H A. N 

CHANGE 

TH-0146 

G E 

forman las especies ( . .. ). Todo ello es 
posible~ pero no es seguro" (1 ). An
te el optimismo agresivo de otros 

~~mieº:iie~~~s s¿;~:bJpS:s1::;!le~:~ 
cautas. Detrás de ellas hay muchas 
idas y venidas, una cantidad enorme 
de disquisiciones teóricas que han Ido 
florenclendo y marchitándose con in
creíble rápidez. 

LAS RAICES FILOSOEICAS. 
El evolucionismo afirma la deriva

ción natural de formas de vida más 
complejas y perfectas a partir de for
mas elementales, a través de ··varlacio
nes de diversa profundidad aconteci
das en las eras geológicas. Estas modi
·flcaciones, fijándose en el patrimonio 
genético de los vivientes, harlan que 
los Individuos descendientes de una 
cierta especie se diferencien de sus 
progenitores y lleguen a constituir una 
nueva especie, cuyos representantes, 
cambiando a su vez, podrían generar 
otras ulteriores especies. Asl las for
mas vegetales y animales se lrlan 
transformando poco a poco, mediante 
variaciones bruscas o lentas. Las es
pecies botánicas y zoológicas repre
sentarían los estadios sucesivos de la 
evolución y de un determinado grupo 
inicial de organismos. 

LA 
FAMILIA 

MUSICAL 

KOOL AND THE GANG 

TH-0128 

Esta doctrina es originariamente fi
losófica- supone una concepción global 
de la vida y del universo-, y de ahl pe
netró en el mundo cientlflco. Situada 
dentro del historicismo general, que 
reduce el ser al devenir- Hegel, Idea
lismo absoluto-, pronto tomó una ver
tiente materialista que fue aplicada 
prácticamente a todos los órdenes de 
la realidad:económica, moral, reli
gión, sociología, biología, etc. El ro
mántico forjador de una metafísica 
omnicomprensiva basada en el concep
to de evolución fue Herbert Spencer 
(i820-190J), y su gran popularizador 
en el siglo padado fue Ernest Maeckel 
(1834-1919). \ 

El evolucionismo se vincula por lo
general a una visión materialista del 
mundo y del hombre, aunque también 
'hay evolucionismos espiritualistas. 
Más importante y más rádical es su 
rálz "antropocéntrica". En efecto, es
ta corriente filosófica pone el centro 
deluniverso en la Especie humana qu·e 
·absorve ~n sí a todos los individuos 
como momentos de su r~lización: la 
cumbre de la autoevolución de la ma
teria serla nuestra glorificada especie, 
que deberá proseguir esta evolución a 
base de autotransformarse por medio 
de la ciencia, en cultivo ~acial . la so-

cialización o la vla revolucionarla. To
dos los evolucionismos son esenclal
mente pragmáticos, en el sentido de 
elevar la Praxis a una categoría tras
cendental y suprema. Nietzsche In
tenta construir su Superhombre, al 
igual que el nazismo, el totalitarismo 
marxista o el colectivismo. SI las espe
cies evolucionan, ' el hombre puede 
acelerar su marcha hacia una nueva 
especie. El control de natalidad, la 
programación absoluta del Estado, la 
colectivización &'gran escala, los cam
pos de "reeducación", son aspectos 
de esta titánica empresa de construc
ción del 11.uevo hombre, no es extrano 
que el evolucionismo esté íntimamente 
ligado al socialismo, históricamente y' 
de iure, porque éste constituye su aca
bada expresión política. La doctrina 
evolucionista, en definitiva, no se sitúa 
en la alternativa de un par de opinio
nes científicas, fijlsmo-transformismo, 
sino que pertenece a la concepción fi
losófica de la realidad como devenir, 
opuesta radicalmente a la metafísica 
del ser. Esto no implica negar el per
feccionamiento de los entes y la posibi
lidad de un mejoramiento accidental 
de las especies: al contrario el desa-
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Hipótesis evolucionista 
rrollo biológico se fundamenta en la 
acción de las causas proporcionadas, 
en la fuerza dimanante de la naturale
za de los vivientes. 

A LA BUSQUEDA DE FOSILES. 
El evolucionismo biológico lanzó a 

muchos científicos a la aventura pa
leontológica en tod.as las latitudes del 
planeta: una verdadera '· caza del te
soro" para demostrar lo indemostrable -
El resultado de estas exploraciones, 
que algunos tomaban como argumento 
favorable, consistió a lo largo en la 
simple corroboración de la continui
dad morfológica y -f~-ncional que existe ·. 
entre los vivientes: el fenómeno de los 
grados de la vida. 

Los vivientes de una especie inferior 
más rudimentaria, presentan rasgos 
semejantes a los de sus especies inme
diatamente superiores. Esta gradación 
patente a la simple observación ordi
naria, sorprende más cuando se con
firmá en detalles particulares, y consti
tuye una manifestación del orden ma
rav· loso de la creación . Ya afirmaba 
Santo Tomás la existencia de "una ad
mirable conexión entre todas las cosas 
Lo Ínfimo del género superior está 
unido con lo supremo del género in
ferior, como algunas especies inferio
res del género animal exceden en muy 
poco la vida de las plantas( .. . ). Lasa-

·biduría de Dios unió lo íntimo de las 
realidades superiores con los princi
pios de las inferiores'' (2). No es 1 íclto, 
sin embargo, introducir en esta serie 
escalonada de formas un nexo causal 
de menos a más, y desde.luego mucho 
. menos para los que pretenden respetar 
las reglas de juego del positivismo, 
que prohiben plantearse problemas de 
causalidad. 

El hallazgo arqueológico de indivi
duos, que representarían puestamente 
un paso importante del-proceso evolu
tivo, presenta no pocas dudas e in
certezas en cuanto a su autenticidad y 
ubicación en el tiempo, y en cualquier 
caso estos fósiles se limitan a testimo
niar ,una similitud morfológica. Se ha 
comprobado que los caracteres del 
hombre del INeardenthal por ejemplo, 
pueden encontrarse en razas actuales: 
algunos personajes históricos como 
Robert Bruce, Mansury (obispo de 
Toul del siglo IV) o el último de los O' 
Connor (rey de Irlanda) ,' por lo que 
puede juzgarse del esqueleto, poseen 
una morfología muy semejante a la del 
hombre del Neardenthal. El australo-

. pitecus es sólo un simio con algunas 
características parecidas al hombre; el 
Pitecantro no es seguro que fuese hu
mano. Los huesos del hombre de Pekin 
(Sinanthropus) por otra parte, han de
sapareciqo misteriosamente 

Los intentos de reconstruir "series" 
de aproximación en la semejanza res
pecto al hombre actual han chocado 
con una falta de correspondencia en la 
serie de cronológica. Sobre todo en los 
últimos anos, se han encontrado restos 
humanos de tipo ~ctual cronológica
mente anteriores a estas series, que 
han echado por tierra aquellas siste
matizaciones. 

Las dudas son más que fundadas en 
un momento como el actual, caracte
rizado por una inflación de descubri
miento de este género. El hombre de 
Piltdown, por ejemplo, estimado de 
una edad de 800.000 anos, era consi
derado desde principios de siglo como 
uno de los descubr-lmlentos clave del 

\ 

Jean-Paul Sartre 

evolucionismo: en 1953 se descubrid 
que su mandíbula era de un orangután 
hembra de 1900, y que el resto habia 
pertenecido a un ser humano de tiem
pos muy recientes. Teilhard de Char
din fue presa de este fraude, cuando 
creyó encontrar en Plltdown un diente 
de esa criátura. 

EL ITINERARIO LAMARCKIANO 
La insuficiencia insanable de la 

prueba paleontológica obligo a los evo
lucionistas a centrarse preferentemen
te sobre la cuestión causal, abordada 
por medio del experimento o la imagi -
nación. Podemos seguir el curso del 
evolucionismo científico desde este as
pecto, a partir de sus orígenes hasta 
nuestros días. 

El transformismo moderno comien
za con las teorías de Lamarck y Darwin 
En 1809, Jean Lamarck (1744-1829) ex
puso sus ideas en Filosofía zoológica. 
Para el naturalista fránces , la evolu
ción es fruto de la adaptación al am
biente (clima, geografía, etc) por parte 
del organismo animal ; por este meca
nismo los individuos producirían nue
vos órganos adecuados a las nuevas 
funciones. Las jirafas tienen el cuello 
largo por que su deseo de alimentarse 
con las hojas de los árboles se lo ha
bría alargado; los cuernos de algunos 
animales serían resultados de accesos 
de cólera que concentrarían unos flui
dos en la frente de su cabeza, poste
riormente solidificados: así después de 
muchas generaciones llegarían al es
tado actual. 

Las críticas de Cuvier y la ausencia 
de todo dato de experiencia motivaron 
el pronto abandono de las tesis de La
marck. El punto principal era que no 
constaba por los datos experimentales 
que los cambios de adaptación de los 
individuos se transmitieran a los des
cendientes. Las antiqufslmas observa
ciones sobre deformidades demues
trán que los caracteres somáticos ad
quiridos no se heredan; las mujeres 
chinas, por ejemplo, que desde tiem
pos lnmemoriables practicaban el uso 
de deformar el pi&, nacían siempre con 
el pie normal. Fue también negativo el 
resultado obtenido por observaciones 
practicadas sobre factores ambientales 
como la temperatura o las radiaciones 

A partir de 1920 el lamarcklsmo tuvo 
una gran acogida en el Partido Co-

munista Ruso, que condenó los estu
dios genéticos en la línea mendeliana 
como una forma de idealismo burgués. 
Destacó entonces la flg'ura del biólogo 
ruso Lysenko, quien se propuse 
"adaptar" el trigo a los rigore5 de laJJ 
estepas y dar un vuelco a la agrlcut
tura siberiana, obteniendo para esto 
lo más grandes favores de Stalln. 
Fue proclamado héroe de la UP Ión 
Soviética, mientras numerosos biólo
gos eran depurados bajo la acu~.aclón 
de "idealismo genético". Confiando 
en sus teorías, Kruschef __pr•;metló 
al mundo entero que en pocos anos Ru-

. sia ·sülféraríá a EE.UU · a·n· liC pro-·· 
ducción agrícola-ganadera. 

A partir del cese de Kruschef, 
• Lysenko cae en desgracia y muere sin 

pena ni gloria en 1976. En 1965, una 
relación de la Academia de las Cien
cias de la URSS denunciaba el fraude 
del biólogo ruso . Los biólogos sostie
nen que la situación catastrófica de la 
agricultura soviética que Incluye el 
área de Ucrania, definida en otros 
tiempos como el "granero de Europa" 
se debía en gran parte a las teorías 
equivocadas de Lvsenko. 
DARWIN: LA SELECCION NATURAL 

En 1959, Caries Darwin (1809-1882) 
publica El origen de las especies, 
poniendo el factor evolutivo en la Idea 
de selección natural: como las vivien
tes deben superar notables dificulta
des para sobrevivir, resultaría natural
mente que los menos aptos sucumben 
y así la especie se perfeccionan y poco 
a poco se iría transformando (3). 

Las objeciones que se presentaron 
contra el darwinismo hacían notar que 
la selección, al igual que ocurre con la 
cría artificial del ganado- en la que 
Darwin se inspiró parcialmente-, es
coge entre lo que ya existe, pero pare
ce de l?OSibllidades creativas. Casi 
todos los biólogos que admitieron la 
selección, at\adleron esta importante 
corrección. Es significativa, en este 
sentido, la segunda parte del titulo del 
Th11 Origin of Species: "Sobre el ori
gen de l~s especies por selección na
tural , o bien de la preservación de las 
razás favorecidas en la lucha por la vi-da'". •• • · ~•.•, •.-··~~·S'..""'~·· ·~·''-""··"-~ ~ ... , ., •· 

Se ha hecho notar también que eí 
conceptó de supervlviencia de los más 
aptos (survival 9f the flttest) tiene en el 
naturalista inglés una procedencia más 
económic?-politlca que biológica .. 
Esta teona era .una transposición a la 
botánica y a la zoología de la concep
ción capitalista de la concurrencia en 
pugna y'Ía victoria de los más fuertes. 
"Darwin, a quien estoy releyendo
afirma Marx- me divierte cuando dice 
que aplica la teoría de Malthus tam
bién a los animales y a las plantas; 

·como si en Malthus la broma no con-
sistiese en aplicar la teoría no a los ani
males y a las plantas, sino a los hom
bres. 'Es notable ver cómo Darwln 
reencuentra en el mundo anima! y ve
getal su sociedad Inglesa, con la divi
sión del trabajo, la concurrencia, la 
apertura de nuevos mercados, las In
venciones y la lucha por la vida de 
Malthus" (4) 
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No es Antioquia 

La Unive:rsid~d entre un Londoño y otro Londoño 
Fabio Londoño, un general-abogado~. Abelardo Londoño un periodista-diplomático . 

• I 

Abelardo Londoño M . 

Abelardo Londono Marín, quien por 
vai:.ios anos estuvo representando a 
Colombia en otros países, actualmente 
se encuentran formando parte del 
cuerpo docente de la carrera de Comu
nicación Social de la Univesidad de la 
Sabana . ..__ 

Con la sencillez y simpatía que lo ca
racterJzan , aceptó contestar cada una 
de nuestras preguntas . Porque como 
él bien lo dice: " No hay preguntas In
discretas . Hay respuestas Indiscretas" 

Llegó a la Universidad por Iniciati
va del doctor Octavlo Arlzmendl, 
con quien lo une una estrecha amistad 
de varios anos. La dura labor que reali
zará con los alumnos él la reduce a una 
sola palabra: práctica. ''Yo vengo a 
practicar porque no sé_ teoría". 

Casi cuarenta anos dedicado al tra
bajo de comunicador le han ensenado 
que para llegar a escribir bien, solo se 
aprende escr ibiendo, y está dispuesto 
a Inculcar este principio a los nuevos 
profesionales. 

Se graduó de bachiller a los quince o 
dieciséis anos en Santa Fé de Antlo
quia. Una ciudad a la que quiere mu
cho y a la cual compara con una mamá 
dicit>.')do: " Ent re más fea, más-vieja y 
más pobre, más se la quiere" . 

. Realizó est1,1dios de ensenanza de las 
ciencias sociales y luego trabajó como 
profesor de historia. Ingresó al perió
dico El Colombiano como redactor, 
pero cont inuó con sus clases en el 
coleg io. 

Rápidamente , como sin querer aete
nerse en los motivos que lo llev,:\ron a 
cada posición, nombra los cargos que 
ocupó ~n este periódico: Jefe de redac
ción , subdirector y , luego, director de 
hecho y de derecho. -

Más tarde , fue nombrado diplomáti
co de Colombia en Panamá. Los anos 
que vivió en este país y las miles de 
experiencias por las que pasó , le dan la 
autoridad suf iciente para atirmar que 
los panamenos poseen unos ~entimien
tos , que son una mezcla de envid ia, 
remordim iento y complejo de superio
r idad , hacia los colombianos . 

Después de algunos anos en esa re
gión, volvió a Colombia a ocupar el 
cargo de editorial istas del diario La 
República de Bogotá. Luego se desem
peno como Director encargado del pe
riódico , y luego como director en pro. 
piedad . 

Siendo presidente de la república 
el doctor Misael Pastrana, fue nom
brado embajador de Colombia en Tri
nidad y Tobago . 

Sin cambiar su aspecto alegre, nos 
sintetiza en pocas palabras algunas 
observaciones sobre esta Isla del Cari
be; ·•Es una nación pequena y r ica. 
Tiene los servicios más pobres de 
América, excluyendo la energía, pues 
esta la obtienen por medio de gas . 

- La labor que yo debla desempenar y 
que logré en gran parte, estaba demar
cada por unos objetivos específicos ; 
creación · de una embajada regional, 
aumento del comercio, ápertura del 

·Caribe hacia Colombia, y abolición de 
visas". 

En 1977 regresó a-Colombia decidi
do a quedarse. Pero al poco tiempo 
aceptó desempenar la Embajada de su 
país en Jamaica. Allí realizó conversa
ciones para un tratado de áreas mari
nas y submarinas, un tratado de pesca 
y una línea de crédito para el gobierno 
jamaicano, por varios millones en pro
ductos colombianos. 

La forma de expresar sus Ideas, 
demuestra la gran seguridad que po
see. Se define como "un paisa desvir~ 
tuado", ya que ha perdido, en gran 
parte, las costumbres antloquenas por 
los anos que ha pasado fuera. 

Con nueve hijos, (tres de ellos a~
gados y tres estudiando derecho), 
diez nietos y una esposa que ha vivido 

con el judío errante, Abelardo Londono 
es más que un buen periodista y diplo
mático , un hombre lleno de cualidades 

. humanas incalculables . 

LONDOÑO EL ORGANIZADOR . 
Cuando llegamos a su bficina, situa

da en la sede E de la Un iversidad de la 
Sabana, el General Fabio Londono se 
encontraba escuchando una entrevista 
rea_l izada por un periodista de la emi
sora Nueva Granada al rector de la 
Un iversidad , doctor Octavio Arizmen
di Posada . 

Un poco prevenidos, p9r razón de su 
profesión , le expl icamos los motivos de 
nuestra v isita . Nos sorprendió su ma
nera sincera y formal de responder . 

Acerca de los objetivos de su labor 
dentro del organigrama administrativo 
nos explicó que busca controlar el sis
tema financiero de la Universidad , 
mediante un programa basado en cua
tro puntos. 

El primero de ellos consiste en la or
ganización y funcionamiento de la Aso
ciación de am igos de la Universidad . 
Esto se hará por medio de relaciones , 
promoción y legados con personas vin
culadas a la universidad , padres de 
alumnos y donantes . El ségundo pro
grama pretende formar grupos de ca-

) da facultad, tutores y padres para di
ferentes obras. 
. El tercero y el cuarto ofrecen la 
opbrtuoidad de becas y enlaces para 
conseguir présta,mos a largo plazo con 
instituciones internacionales . 

Con ese carácter emprendedor y di
námico , se concentra en la conyersa
ción y-nos explica claramente que en el 
momento la Cámara y el senado , a 
través de algunos .parlamentarios, y la 
programadora de Televisión , PRO
MEC, están aportando ayuda a los 
estudiantes de bajos recursos econó
micos para que logren cancelar sus 
matrículas . 

Estos, y muchos otros , son los pla
nes que tiene el General Fabio Londo
no , jubilado hace tres meses de la 
Policía Nacional. 

Estudió Derecho en la Universidad 
Libre .de Bogotá y ha realizado cursos 
en Estados Unidos y Venezuela para 
com.plementar sus conocimientos en 
derecho penal . 

Tal vez por su educación oficial , 

· F abio Londoño C. 

que expl ica en gran parte su perso
nalidad serena y ordenada, no logra 
recordar ninguna anécdota graciosa 
durante su trabajo como director de la 
Escuela de Cadetes General Santander 
Pero nos cuenta que estando en unas 
olimpiadas de universidades, organ i
zadas por ASCUM un grupo de mu
chachos se ,unió. para protestar por su 
pre·sencia en ese lugar. Recuerda que 
con toda la calma explicó , a los jóvenes 
el esp íritu deportivo que lo acampana
ba en ese momento y les demostró que 
pertenecer a la Policía, no l,e impedía 
hablar con personas civi les corno ellos .· 

En cuanto le preguntamos por su 
opinión acerca de sí las mujeres deben 
prest¡¡r servicio _.!Jli1Úar, contestó muy 
seguro : " yo pienso que los fusiles y los 
canones no son para la '!}ujer . El ser
vicio militar le quitaría sus cualidades 
y características femeninas , que preci 
samente la diferencian de los hom
bres ''. 

Aunque no es mil itar , conoce mucho 
acerca de la vida en la milicia y sabe 
porque dice las cosas . Además ,.es pa
dre de tres ant ioquenas , " pero no del 
Parque de Berrio '', para las cuales de
sea la mejor educación. 

Con una sonrisa propia de quien dis
fruta verdaderamente una charla , 
termina asegurando que su esposa aún 
conserva la costumbre de hacer arepas 
con mantequilla para el desayuno 
y fríjoles con chichartón una vez por 
semana. 

Sinf Ónica Juvenil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ernesto Díaz en busc.a de talento colombiano 
Cómo nació la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia 

La orquesta Si~ fón ica Juvenil de 
Colombia está demostrando que en 
n.uestro país hay talento musical en 
gran cantidad, según declaraciones he 
hachas por su director y fundador 
ErnestODíaz. 

El grupo supervive gracias a un pe
queño subsidio otorgado por Colcul
tura y una que otra empresa privada. 

Ernesto Díaz nació en septiembre 
de 1920 en Bogotá. Después de haber 
cursado sus estudios de bachillera
to pasó al Conservatorio de la Univer
sidad Nacional para estudiar viola, 
luego viajó a Europa y Estados Uni-

dos. Cuando regresó a Bogotá in
gresó a la Orquesta Sinfónica de Co
lombia como primer violista alternan
do su, tiempo con la enseñanza del 
instrumento. 

Después en el Conservatorio for
mó una orquesta con los estudiantes 
de diferentes instrumentos pero no tu
tuvo apoyo de nadie. Entonces hace 
tres años resolvió reorganizar la or
questa con todas las personas que es
tuvieran dispuestas. Fue así como na
ció la Orquesta Sinfónica Juveníl de 
Colombia. 

EL PRINCIPIO 
- Maestro de dónde nació la idea de 

crear una orquesta juvenil? 
~Bueno mi-....experiencia en el ex

terior hizo que naciera la inquietud de 
formar un grupo juvenil en mi país 
ya que en los países que visité estas 
orquestas ocupan un lugar preponde
rante en el panorama musical de ca
da uno de ellos. 

- Cómo fue el trabajo para dar a 
luz esta idea? . 

- Hace tres años o algo más deci
dí formar la orquesta con estudiantes 
del conservatorio pero no dio resulta-

Por Claudia Eisa Galea no 
do porque no consegu{ el apoyo ne
cesario para el sostenimiento del 
grupo. Después me separé de esa 
institución y reorganicé la orquesta 
concretando ya totalmente mi anhelo , 
y como ve tres años son mucho tiempo 
de duración puesto que aún no conse
guimos el res!>aldo necesario. 

ACTIVIDAD FUTURA 

-Cuáles son los planes futuros? 
- Seguir patrocinando el talento 

juvenil, dándole al páJ.s muchos pro
fesionales que seguirán para darle car
tel internacional a la música y al país . 
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El fútbol es pasión quema ta 
Entrevista con José Alejandro Bonivento. 

Por Rafael Darío Wiesner 
José Alejandro Bonivento Fernán

dez . distinguido abogado y catedrá
tico de derecho y además economis
ta, viene a ccmformar la larga lista de 
gerentes que renuncian a la división 
mayor de- fútbol (Dimayor) . La enti
dad que maneja los destinos de ese 
-deporte en la rama profesional. 

Permaneció dos años y cuatro meses 
al frente di} la entidad y durante el 
periodo muchas cosas se hicieron. 

Su paso por la Dimayor se dejó sen
tir en la parte administrativa como en 
la parte reglamentaria y disciplina
ria . Le imprimió caracter, vigor y per
sonalidad a la entidad . Se entendió 
con la prensa. recibió el respaldo y 
respeto que se' merece un hombre de 

·su calidad por el pres-idente , doctor 
.1 .. :'.1.1-11 in Lozada, lo mismo que por los 
compañeros de labores y por todos 
los delegados de los clubes . 

José Alejandro Bonivento ,,nació en 
la famosa calle San Franciscp solo 
unos metros de las playas de Santa 
Marta.salio como bachiller del Liceo 
Celedón . Llegó a la presidencia de la 
Dimayor inesperadamente .Y no por 
poseer recomendaciones políticas y 
deportivas. ' 

PLANES Y REFORMAS 
-Qué planes y reformas logró du

rante su permanencia en la gerencia 
de la Dimayor?. 

- Lo primero que se busco fue re
formar el estatuto disciplinario y casti 
go. lo cual s~ lo~ó . Me. basé en la ex
periencia que por lo general1tiene n· pai
ses como Brasil. Italia, Alemania, y 
España y es tan moderno nuestr.o cuer
po de conducta, que el correctivo per
mitió disminuir en ochenta expulsa
dos durante el campeonato del 79 
con relación al 78. 

Un cigarro aparece entre sus mano~ 
y 11 1·!!:1 1·1 p rim1·r- pncillo de tinto . Ef: 
reloj apenas señalaba las nueve y trein 
ta de la mañana, cuando Bogotá em
pieza a convulsionarse . Bonivento pau
sadamente continúa haciendo su ba
lence tanto en lo que hizo como en lo 
que dejó de hacer. 

-Quisiera agregar algo más a lo 
que dije anteriormente, y es lo siguien
te: Esa norma, ese estatuto debe ser 
lo más ampliamente divulgado que 
sea p-Osible, para que a través de su 
conocimiento los jugadores, los técni
cos y hasta los propios directivos, 
ajusten su conpucta con las leyes dis
ciplinarias existentes. 

- Al reglamento en ,J:eneral de la 
i 1'111:,, 11 r ._ ,, 11 · clio a l"-ri.ma reforma? 

-B.ueno, trabajamos con ese fin, 
per0 hasta el momento no ha sido apro 
hado pese .a que desde hace más o 
menos un año estaba listo y a la dis- -
;>"'< ( 111 11 ,¡. .. 1i ,., d1• lt'.gados .Sin embargo 
eso nos permitió efectuar una serie 
de nuevós conceptos hasta sumar 
158 artículos, en donde hacemos 
énfasis en cosas como el comité -ar
bitral. el régimen de competición y el 
régimen de pases y transferencias, 
puntos .todos ellos nuevos dentro de 
nuestra legislación futbolera y por lo 
cual yo considero que es un reglamen
to bastante completo y muy actÚaliza
do. 

CAMBIOS DE ESTRUCTURAS 

Una bocanada ae humo contamina 
ei- amhi ,,,.,•e T 1 1~1 ~ <1 el sf'gundo pocillo 

de tinto . Han transcurrido unos trein
ta minutos . Su oficina particular es 
una biblioteca jurídica. En primer 
plano. su obra los contratos civiles 
y su paralelo con los comerciales, que 
ha sido entre otras cosas todo un éxito. 

-Considera que hay que cambiar 
las estructuras de la Dimayor? . 

-En ese grupo de reformas, plan
teamos el de los estatutos de la 
propia Dimayor. porque t> n mi concep
to hay que cambiarle las estructuras 
hay que evitar que los intereses de 
los • ·< 111 ir ",._ como situación particular 
esté por encima de los intereses gene
rales del fútbol profesi_onal. 

-En qu~consiste la propuesta?. 
- Consiste en mantener la asamblea 

general como máximo organismo de la 
entidad, Pero el Consejo Directivo de 
la Dimayor. que es el brgano ejecu
tivo, debe cambiarle en su composi
ción. 

ME SIENTO SATISFECHO. 
h·~- , . ._ ,, ,¡" como abogado de la uni

versidad nacional y como economista 
de la universidad del Rosario José 
Alejandro se siente satisfecho por lo 
poco que pudo realizar P.n un lap
so de apenas ~· ~ n H· '- • ' " 

-Cuál fue su gran realización? . 
- Sin duda alguna, el campeonato 

de reservas , que será en poco tiempo 
la cantera inagotable para el fútbol 
colombiano, si se le hacen ciertas co
rrecciones generales . 

-Su deseo río cumplido?. 
- El no haber podido -conseguir la 

reimplantación de las- apuestas fut
boleras con casillas simplemente para 
ganador y empate. 

Económicamente le sirve a nuestro 
fútbol, y se crea expectativa entre los 
aficionados ya no solo para concurrir 
a los estadios, sino con la posibili
dad de ganarse unos buenos pesos. 

-Lo mejor de la Dimayor? . 
-El trabajo de equipo que se hizo. 

Todos, desde el presidente, el doctor 
Joaquín Lozada, hasta el portero de 
la oficina, r nntribuye ron a las labores 
que desarrollamos en ese periodo. 

NACIONALIZADOS Y MUNDIAL 
- Su opinión sobre el problema de 

los nacionalizados?. 
-No hay duda que la actuación dt- , 

los nacionalizados tendrá que ser so
metida a un estricto control por par
te de la Dimayor, hasta cuando se 
llegue inclusive a , >!:r nirw rorle iar· 
solÜ a uno en las alineaciones de los 
equipos. 

-La inflación cómo incide en el 
fúltbol.? 

.:._Quiero decirle una cosa, ef Dane 
seguramente no cuenta con los recur
sos humanos ni técnicos para medir 
en la actualidad esa inflación. / 

-Aumenta o disminuye la afición? 
- Las estadísticas no engañan a 

nadie . En la temporada del 79, 500.000 
aficionados concurrieron más a los 
estadíos que en el 78 para una recau
dación de 120 millones de pesos más 
en la campaña, lo que significa un 
buen aumento taquillero y la plena de
mostración que en vez de disminuir 
estamos aumentando, porque _since
ramente el fútbol en Colombia es un 
espectáculo popular y barato . 

Restan dos sorbos para c;¡ue termine 
de beberse el cuarto pocillo de café, 
una dístancia similar para dejar al dis
tinguido jurista samario en completa 
tranquilidad. 

La década de oro 
-Por Mario Rev9llo Arango 

Desde hace diez anos el deporte colombiano ha ganado 1.Ma importancia 
rnusitada a ·nivel mundiaL La misma ·no ha sido conseguida con facilidad. Por 
el contrario, es el resultado de esmerados esfuerzos •ndividuaies de algunos 
deportistas, que han sido llamados a ocupar el podio de los triunfadores y 'se 
han convertido en verdaderos suíperdotados de ·nuestro medio. · 

Nunca antes había logrado Colombia obtener títulos ml.Mdiales en algu
·na especialidad. Fuera de no contar con una organización adecuada p'ira el 
·normal desenvolvimiento de ·nuestros deportistas en los diversos torneos 
·nacionales e tn.ternacionales, Se tuvo que 'fOmper el mitd que significaba el 
ser campeones mUOdiales. ; / 

El primero en conseguir ese preciado gal~rdón fue el ciclista antioquetlo 
Martí'n Emilio "Cochise" Rodríguez, quien obtuvo para •nuestro país, el 7 de 
octubre de 1970, el campeonato mundial d.e la hora aficio~ada. Un ano más 
tarde, en la ciudad italiana de Varesse, el mismo corredor se alzó con otro títu
lo: campeón mundial de ' los 4.000 metros persecución tndividual en la modal 
lidad de pista. Con este triunfo, el gran "Cochise" puso nn a una hegemo 
nía europea en lá especalidad, que se extendió .durante medio siglo~ . , 

"Cochise" fue el primer y gran campeón mundial que tuvo Colombia en 
toda su historia y, al mismo_tiempo, fue el impulSador de los deportistas ·n~ 
cionales, con el Hn de que éstos llegaran a la cú.spide. 

Antonio Cervantes "Kid Pambelé" se convirtió, el 28 de ·octubre de 1972, 
en el segundo campeón mundial que tuvo la •nación. "Pambelé", quien alcan
zó la cifra de 21 peleas disputadas por el títuio y defendió con éxito su ~orona 
hasta mediados de este ano, cuando fue destronado · por ei' retador •nortea.. 
mericano Aaron Pryor, fue el campeón más grande que tuvo la categoría 
de los welter juniot en todos los tiempÓS. Fueron 8 anos de retnado, que pu~ 
sieron muy en alto los colores patrios y enalteciéron a una categoría que por 
muchos anos se mantuvo en el anonimato. 

Helmut Beltngrot consiguió el campeonato mundial de tiro al jabalí e impu-. 
so-nuevo registro universal en la especialidad. cOn anterioridad, el destacado 
tirador colombiano había conquistado para •nuestro país la primera medalla 
olímpica, en los juegos olímpicos de 1972, reaÍizados en Munich, Alemania. 

En mayo de 1974, en ooa pelea disputada en Mónaco, Mo~tecarlo, Rodrigo 
Valdés ganó el cetro moodial de boxeo en los pesos medios, al vencer, en Ltl1 

violento combate, al •norteamericano Benie Briscoe, llamado el "robot de Fi
ladelfia '. 1 por la manera de soltar sus pu nos y de enfrentar al contrario. -

En 1977, Alonso Zapata, de escasos 17 anos en ese entonces, obtuvo el 
subcampeonato moodial juvenil de ajedrez, en el tomeo célebrado en la ciu~ 
dad de Helstnki. · ,,- · · · · 

Ricardo Cardona se coronó campeón mundial de boxeo e~ el pesó pluma ju~ 
nior, en mayo de 1978. Perdió su corona en abril del ano en curso. 

Con él se cerró oo capitulo gloriosó para el deporte coiombiano qye, ade
más, tncluyó otras medallas olímpicas, Ltl1 subcampeonato suramericano de 
mayores en fútbol, un subcampeonato en . la Copa Lib0rtadores de America 
un campeonato moodial de bolos y o'tros trioofos más. 

Como se puede apreciar fácilmente, Colombia, fue, durante la década an
terior, una de las •naciones lattnoam.ericanas que más se destacó en todos l0s 
deportes a ·nivel mÍlndial. Pasamos de los. p~nales a la madurez. Fue oo cam
bio repenttno que•nos hizo tomar conciencia de lo que pueden lograr •nuestros 
atletas. Al mismo tiempo, ·nos pone. a pe~sar cuál será el futuro de Íos mis
mos, mientras ellos •no reciban apoyo por parte del estado y de los mismos di
rectivos del deporte ·nacional, 

, Ha termtnado ooa época brillante en el deporte. Ahora resta esperar LtO 

tiempo, para que en anos posteriores esté lista una •nueva camada de depor~ 
tistas que pongan en alto los colores patrios. 
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