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"Ultimos sucesos" 

Noticiero de televisión en el Inse 
Como práctica de uno de 
los medios que más fuer
za tiene dentro de la in
formación, se realiza dia
riamente en el INSE el 
noticier"o de televisión 
" Ultimos Sucesos". 

La grabación se hace en 
el estudio de televisión 
que el Instituto posee, 
bajo la dirección (le Y o
landa de Arbeláez - y de 
Fernando Niño, encarga
do de la parte técnica. 
Colaboran con él los estu
dientes de ciencias de la 
comunicación sociai Mau
ricio Zuleta y Ricardo Na
varro . 

El comentario de actuali
dad, los deportes, los su
cesos de última hora, tra
tados a nivel nacional e in
ternacional y la sección 
de "'quién e es quién en el 
INSE y en el mundo", 
son los temas que los 
estudiantes del octavo 
semestre de comunicación 
social, t ransforman en no-

ticia con rapidez y veraci
dad. 

El ritmo continuo e in
tensivo y el desempeño 
de las funciones de di
rección, redacción, locu
ción y cordinaciq_n1 del pro
grama, integran los aspectos 
que van dando al alumno 
una experiencia sólida y 
con fundamentos , en el 
aprendizaje del medio de 
la pantalla chica, en cuan
to a manejo y contenido 
de la programación. 

A diario y en la cafetería 
del INSE, los estudiantes, 
profesores y empleados de 
la institución, se enteran 
de los "Ultimos Sucesos" 
ocurridos en el país y en 
otras naciones . cuando a 
las 6 p.m. el noticiero sale 
al aire. 

Tener noticiero de televi
sión significa para el INSE 
que la comunicación se pro
yecta a niveles internos y 
externos: 

En ésta 
edición: 

La Bernalia, un caso de 

paternidad científica 

A la "caza" de electores 

Entrevista con 

una mosca 

La calle del cartucho 

Nuestro futbol seguirá igual 

lo. Capacita a los comuni
cadores en el conoci
miento de uno _de los 
medios que más se de
fine dentro del futuro 
de las comunicaciones 
y de la información. 

2o. Ubica al INSE a la van.
guardia de las faculta
des de ciencias de la 
comunicación social 
que ofrecen este pro
grama, porque es el 
único que cuenta con 
equipos y noticieros 
de televisión. 

3o. El diario acontecer de 
Colombia y el mundo 
se vuelve noticia, por
q we hace conocer y 
vivir los acontecimien
tos de sitios que por lo 
ocurrido son hechos 
noticiosos. 

Los pasos dados para contar 
con este nuevo medio de 
prácticas representa nom
bres y decisiones que que
remos felicitar bajo un solo 
título: INSE. 

Alvaro Salom Becerra 

No un tipo 

cualquiera · 
Por Gabriela Camargo Vega 

y 
Liciuvina Carrascal Torrado. 

IV Semestre 
L.a curiosidad en la mujer es 
algo innato en ella, fue esto 
lo que nos condujo un d la 
a la Universidad del Rosario 
a oir las opin iones de un 
"tipo cualquie ra" llamado 
Alvaro Salom Becerra. Sin 
embarqo, nuestra curiosidad 
se viv frustrada, el aula 
resultó pequeña para el inte
rés que teníamos todos de 
entrar, asl que nos tocó 
permanecer por espacio de 
una hora sentadas en un 
banco del patio principal, 
soportando la helada que 
hace en este claustro. 

Pasado el tiempo yconclui'
da la charla, los hombres, 
que no dejan de ser menos 
curiosos que las mujeres, se 
adueñaron del personaje y 
tuvimos que seguir esperan
do . Teníamos que sopor
tar, ya que nos encontrába
mos ante el li'der de la libe-

< Pasa Pag. s•>. 

ANTES DE SALIR AL AIRE 
Los alumnos del octavo semestre de ciencias de la 
Comunicación Social del INSE y los encargados de 
la parte técnica, se preparan para iniciar el noti
ciero de televisión "Ultimas Sucesos", grabado 
diariamente en el estudio y cc;n los equipos que la 
Institución posee. 

Para bachilleres 

Concurso periodístico 
El Instituto Superior de Educación, INSE, institución 
universitaria que funciona en Bogotá y cuyo Rector es el 
Ex-ministro de Educación, doctor Octavio Arizmendi 
Posada, ha abierto un concurso periodístico para alum
nos de último año de bachillerato de todos los planteles . 
de secundaria del país. 1 

El concurso pretende premiar el mejor trabajo de estilo 
periodístico elaborado por alumnos de 60. de ba.chille
rato, que verse sobre problemas sociales como vivienda, 
inseguridad, costo de la vida, infancia abandonada, sa
lud, etc. 

El primer premio tiene un valor de $10.000.oo y el se
gundo premio un valor de $5.000.oo y en este concurso 
pueden participar los alumnos de 60. de bachillerato de 
cualquier colegio de secundaria y el plazo para la recep
ción de dl.chos trabajos vence el 30 de septiembre de 
1977. 

El Rector 4e1 Instj~uto manifestq que con:el 'patrocinjode 
este concurso, el INSE se propone estimular la preocupa
ción de los estudiantes colombianos por los problemas 
sociales y alentar las vocaciones al periodismo investiga
tivo. 

El jurado calificador está integrado por tres profesores 
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El estatuto docente es lesivo 
a los intereses del magisterio 

Por Orlando Ussa u. 
VI Semestre 

En la actualidad hay bastante 
movimiento dentro del magiste
rio nacional para decretar un 
paro con el fin de que el Gobier
no reconsidere el Estatuto Do
cente, emanado del Ministerio 
de Educación Nacional por me
dio del Decreto 128 del 20 de 
enero del año en curso. 

Por tal motivo, EL REDAC
TOR DEL 1 NSE ha conside
rado importante plantear varios 
interrogantes a dos profesores 
del sector oficial, para dar a 
conocer una opinión más con
creta sobre la reglamentación 
que desde hace siete años la Fe
deración Colombiana de Edu
cadores (FECODE), ha venido 
reclamando para el magisterio. 

Las preguntas planteadas a los 
educadores fueron las siguien
tes: 

1.- Por qué hasta el momento 
el Gobierno se preocupó por sa
car un Estatuto Docente? 
2 .- Considera totalmente nega
tivo el Decreto 128? Si no lo es 
totalmente.diga qué partes son 
positivas. 
3.- En qué parte del Estatuto se 
declara al maestro como em
pleado público y qué conse
cuencias trae? 

Es necesario aclarar que las per
sonas entrevistadas tienen pleAo 
conocimiento del Decreto 128 
de 1977, lo han analizado y por 
lo tanto sus opiniones son con
cretas : 

En primer lugar, entrevistamos a 
Manuel Guillermo Méndez, 
director de la Concentración San 
Jorge, quien respondió así a las 
preguntas formuladas. (Solo se 
cita el número de la pregunta) . 

1.- "El Estatuto Docente fue 
emitido por el Gobierno, para 
dar cumplimiento a la Ley 43 
de 1975, por medio de la cual se 
nacionaliza la educación y se 
dan atribuciones extraordinarias 

al ejecutivo por el término de 
un año, para reglamentar la pro
fesión del educador". 

El segundo lugar afirma el pro
fesor Méndez que el Estatuto 
se hizo para satisfacer una vieja 
aspiración de los educadores, 
que a través de la Federación 
Colombiana de Educadores (FE
CODE) ha venido solicitando 
una reglamentación de la profe
sión docente. 

Opina también nuestro entre
vistado que el gobierno está 
interesado en el Estatuto, para 
disponer así de los instrumentos 
letales que permitan reprimir 
los movimientos de huelga que 
los maestros llevan a cabo "eh 
procura de una justicia social 
que el Estado ha negado" . 

2 . "El Estatuto Docente es le
sivo a los intereses del magiste
rio" afirma el Director de la 
Concentración San Jorge y con
tinúa diciendo: "Lo único posi
tivo que tiene el Estatuto es la 
creación de más categorías, pero 
el gobierno se equivocó en las 
condiciones y requisitos para los 
ascensos". 

3.- Como solución a esta pregun
ta el profesor Méndez responde 
que la declaración del maestro 
.como empleado público se en
cueo.t.ra en el Capítulo 1, artícu
lo 1 o. y sus consecuencias según 
la ley son: "Se pierde la esta
bilidad en el cargo, no hay de
recho a huelga, no hay contra
tación colectiva y no se puede 
presentar pliego de peticiones 
entre otras" . 

La segunda persona entrevista
da fue Fernando Picón, econo
mista de la Universidad Nacional 
y profesor de una concentración 
del Distrito. 

.. 

" Hecho un amplio análisis -con
testa en la primera pregunta- ~,. 
los objetivos básicos por los 
cuales el gobierno trata en este 
momento de aplicar el Estatuto 
Docente son dos: ef primero es 
que con et desaÚollo tecnológico 

se hace necesario buscar una ade
cuación de la mano de obra que 
permita la implementación u 
ocupación de esta tecnología, y 
segundo, lograr a través de todas 
estas reformas y adecuaciones 
del aparato educativo, crear una 
ideología que permita la sobre
explotación de la mano de obra 
existente en nuestro país". 
Al ·segúndo- interrogante afirma: 
"El Magisterio nacional necesita 
un Estatuto Docente, necesario 
desde todo punto de vista, pero 
no de las características del 
actual, donde se entra a cuestio
nar hasta la vida privada del 
maestro, donde el educador 
no tiene derecho sino a una 
serie de deberes para con el 
Estado y donde no hay un estí
mulo a los maestros de pro
vincia; además es un escala
fón antitécnico el que se plan
tea, ya que la capacitación no 
lo garantiza y congela los sala
rios"; agrega que este Estatuto 
considera a la educación pri
vada como algo diferente a la 
educación en sí. 
Respecto a la tercera pregunta , 
confirma lo dicho por el profe
sor Méndez en lo referente a la 
parte donde se declara al maes
tro como empleado público, 
agregando lo que textualmente 
dice la norma: "Los profesores 
y maestros a cargo de la Na
ción, así como los funcionarios 
administrativos de los estableci
mientos docentes de la Nación, 
son empleados públicos". 

Y en cuanto a las consecuencias 
de dicho artículo dice: 

"El educador no . tiene libertad 
para ' el ejercicio de la enseñanza 
y la investigación" . 
"En vez de profesionalízar la 
educación la desprofesionaliza, 
ya que acepta cualquier tipo de 
título para ejercer la profesión, 
sea educación formal o no~• 

Termina la respuesta con la afir
mación de los puntos que en la 
entrevista anterior nos dijo Gui
llermo Méndez, respecto a la 
consecuencias de ser émpleado 

' público. 
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Bogotá, Agosto de 1977 

Mini cosas 
Por Oiga Fernanda l'~draza A. VI Semestre 

En este número de EL REDACTOR del lnse podemos anun
ciar con orgullo una nueva adquisición de nuestra Alma 
Mater, que repercute en claro y directo beneficio del alum
nado. 

******** 
Tal es el caso del circuito cerrado de Televisión a color, que ha 
hecho posible la realización de "Ultimos Sucesos", noticiero 
totalmente a cargo de los estudiantes de VIII Semestre de Co
municación Social, los cuales, se rotan los cargos de Director ; 
Jefe de Redacción ; Locutores y Periodistas de diversas áreas, 
con el fin, no solo d~lograr durante el semestre una práctica 
completa, sino además de presentar a toda la Institución un 
noticiero diario. 

******** 
Entre 5.30 y 6 .00 p.m. de lunes a viernes, en la cafetería 
central , se puede apreciar ester noticiero que contribuye a que 
el estudiante al llegar a un programa oficial de televisión, no 
tenga que empezar hasta por perderle el miedo a las luces de 
ºun estudio. 

******** 
Y los realizadores de este noticiero deben .sentirse muy satis
fechos, pues este ha tenido muy buena acogida entre el público 
que ha podido apreciarlo. Una sección que ha despertado mu
cho interés ha sido "Quién es quién en el INSE ",donde se pre
senta tanto a los estudiantes, como a los empleados y directi
vas de la Institución. Bien por Teve-lnse. 

***** *** 
Y la cafetería es no solamente el sitio de reunión después de 
clases, y el lugar adonde todos vamos a ver el noticiero_ Tam
bién en ella los alumnos de Bellas Artes exponen sus obras, 
realizándose además concursos que mueven al futuro artista 
a aprender a conocer al público que es a quien finalmente 
debe llegar. 

******** 
Ya que el tema de hoy se ha concentrado en la Cafetería, que
démonos otro rato en ella y observémosla .. . Un ambiente agra-

. dable y acogedor; interesantes cuadros; en la tarde un noticie
ro donde nos enteramos de lo que ocurre en este loco mundo 
nuestro; charlas con los compañeros, y .. - mucho humo y poca 
ventilación. Hay tres cosas que le caerían de maravilla a nues
tro principal sitio de reunión : una buena ampliación, un poco 
de música y precios más acordes con nuestro bolsillo .. . 

******** 

El comentar la falta de ventilación de la Cafetería nos lleva a 
otros temas, la Contaminación, por ejemplo . Sí, es que este 
es actualmente el tema de moda y con razón, más bien_ .. con 
mucha razón. Es ella producto de uno de los enfrentamientos 
de que hablábamos en el número pasado : Hombre contra 
Naturaleu_ 

******** 
No es exagerado_ ...•. Es simplemente que la raza humana se ha 
sentido siempre en este pequeño mundo como año absoluto 
y poderoso, sin pensar en que el ambiente que lo rodeaba po
día extinguirse por mal uso, o contaminarse por la misma ra
zón. Y es así que empezó a inventarse miles de guerras contra 
el ambiente, como la Química, como si ella no lo perjudicara 
directamente a él , las pruebas nucleares; la industrialización 
indiscriminada y no planificada que contamina tan gravemente 
nuestra biosfera y trae como otr~ · consecuencia, toneladas de 
b~!Jras que no sabe como destruir, y que convierten por ello 
a miles de sitios en grandes basureros con su directa conse
cuencia de profusión de plagas y contaminación ambiental ; 
otra consecuencia bien conocida es la explosión demográfica, 
en momentos en que por su abuso, las reservas alimenticias 
vegetales decrecen y las marinas son exterminadas fruto de la 
gran contaminación de que son víctimas los océanos, la cual , 
cuando no mata directamente la vida en grandes espacios ma
rinos, afecta a sus habitantes, que van a contaminar a su vez al 
hombre que los consume; presentándose casos como el ocurri
do en Japón hace varios años, donde por la ingestión de meji
llones, crustáceos y peces contaminados, miles de personas mu
rieron víctimas de lesiones cerebrales y cientos de niños na
cieron con deformaCiones congénitas. 

******·** 
Es por ello que uno de los principales compromisos del 
hombre actual es en este sentido. Se trata de luchar contra un 
peligro que puede llegar hasta a destuir nuestro pl<\neta sin 
dejar iquiera rastro de este ser racional que no supo defender 
lo que tenía . Será factible que én esto acabe la historia de la 
flumanidad? .... f\jo es lo lógico pero sí l'o posible y .en cada uno 

· de · nosotros está el evitarlo. , Por qué? Bue~o, cada pe.rsona es 
responsable del desenvolvimiento del mundo, de esto no hay 
dudas. La forma? Cada cual sabrá escogerla .... 

.. .. 
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1 Carta del Rector 

Educación 
integral 

-personalizada 
El Inse se propone lograr una educación integral 
personalizada. Qué se entiende por tal? 

Una educación integral es aque11a que se propone el 
desarrollo armónico del educando sin omitir nin
guna dimensión de la personalidad. Para una educa
ción integral el sujeto de la educación no es sola
mente un individuo en un conjunto . Tampoco es 
solamente un organismo que responde ante estímu
los. Para una educación integral el alumno es una 
" persona" es decir un sujeto racional y libre una 
unidad de cuerpo y espíritu , un ser de natur~eza 
individual. 'f'_ social a la vez. De concebir el sujeto de 
la educac10n como persona con los atributos que 
ª~!lb~mos de mencionar se deriva el que una educa
c~?n m tegral haya de proveer medios para la educa
CI?~ del cuerpo y del espíritu: educación corporal 
(f1s1ca y manual) y educación espirit ual , enc¿im ina
da al desarrollo-pleno de la naturaleza humana en 
esa doble dimensión. Por otro lado una educación 
integral ha de referirse al cultivo y desarrollo de las 
facultades intelectuales, volitivas y estéticas y pro
ponerse por tanto la formación de hábitos intelec
tuales, hábitos de la voluntad y de la sensibilidad. A 
ello se encaminan los contenidos científicos éticos 
y estéticos de un proceso educativo. Finalm~nte la 
educación debe atender la dimensión social del 
educando y proveer contenidos para la convivencia 
en el ámbito inmediato (por ejemplo, el cultivo de 
la urbanidad) para la convivencia en el ámbito me
diato (por ~je~plo de la educación del patriotismo) 
Y. para el amb1to remoto (por ejemplo la adquisi
c10n de una a~titud universalista). 

Un pro~eso educativo es integral si provee medios y 
contenidos para el pleno desenvolvimiento- de la 
personalidad en sus diversas dimensiones. 

Finalmente, una educación es personalizada si ade
más de concebir al educando como persona, lo tra
ta como tal, es decir como un ser único irrepetible 
diferente a todos los demás y provee ~edios par~ 
a~udarle a conocerse en sus posibilidades y limita
c~ones y le ayuda a llegar a ser lo que debe ser. Al 
fm y al cabo, la educación es una cooperación al 
educando ~ara que mediante el ejercicio responsa
ble de su hbertad, logre el pleno desarrollo de su 
personalidad y pueda alcanzar sus fines existencia
les, es decir los que se derivan de su propia natura
leza. El fin de la educación está necesariamente en
lazado con el fin último de la persona que trascien
de la vida material y que no es.otro que alcanzar a 
su Creador: P~r eso! _una educaciónque no tenga en 
cuenta está d1mens1on espiritual de la persona es 
una educación incompleta. 

EL REDACTOR DEL INSE Página tres 

Correo del lector 
LECTORA ATENTA 

Estimados señores: 

Leyendo con atención el ejemplar del Redactor 
No. 7 de Julio del presente año, el cual ustedes pu
blican; encuentro que el tema "Las universidades 
del norte integran sus acciones" por : Helda Martí
nez C. no continúa en la página cuatro como dice, 
ni en ninguna otra. Deseo saber dónde es su conti-

' nuación. 
Agradezco su atención y en espera de sus respues
tas me suscribo de Uds., 
Muy cordialmente, 

Beatriz Elena Rave C. 
Apartado Aéreo 50~96 
Medellñ 
"Las Universidades del norte integran sus acciones" 
es el artículo que continúa en la página 13 del Re
dactor del Inse No. 7. 
Nuestros agradecimientos por ayudarnos a mejorar 
el periódico y por el interés con que lo lees, que es
peramos continúe. 

Atentamente, 
EL REDACTOR DEL INSE. 

RECOMENDACH?N OPORTUNA 

Señor Director: 

Soy estudiante de secunJaria de un colegio de Bo
gotá, ·cuyo nombre y dirección aparece en el remi
te de mi carta. 

Me enteré por una circular sobre el concurso de pe
riodismo que patrocina el INSE. Después leí la in
formación en El Redactor del INSE, órgano de 
prácticas de los estudiantes de periodismo en ese 
instituto. 

POR UN PERIODICO DE 
MEJOR PRESENTACION 
Señor Director; 
Hace pocos días leí El Redactor del INSE No. 7. 
No lo conocía. Lo encontré en la casa de un estu
diante del INSE. Sinceramente me gustó . Felicita
ciones paraJos que lo hacen. 
No entiendq_ mucho de periódicos. SólÓ soy un es
tudiante de arquitectura interesado también por la 
cultura y los problemas universitarios. Sin embar- . 
go, creo que este número de El Redactor tiene 
algunos "defectos", perdone por decirlo así, que le 
hacen perder' calidad: tamaño de letra muy peque
ño en algunos artículos ;_,prioridad de la publicidad 
y confusión de ésta con las informaciones de la pá
gina sigµ_iente, etc. 
El periódico es de calidad y vale la pena cuidar has
ta el último detalle. 

FRANCISCO PEREIRA 
Bogotá 

Agradecemos las recomendaciones. Muchas veces 
por factores de tiempo, límite de espacio de la pá
gina, pocos recursos técnicos, mucho material, o 
poco también, es casi imposible darle una per
fección total a nuestro periódico. 

Tendremos en cuenta sus observaciones y gracias 
por escribirnos. · 
EL REDACTOR DEL INSE. 
OTRA VERSION DEL FORO FEMENINO 
Estimado señor: 

Leímos en el interesante periodico que usted dirige 
(mayo de 1977, pág. 11), un artículo intitulado 
"FRACASO EL FORO NACIONAL DE LA MU
JER", escrito por la señorita Patricia Sopó. 
No sabemos si Patricia participó personalmente en 
el Foro Femenino o si apenas obtuvo algunas in
formaciones, pero sí queremos manifestar nuestro 
desacuerdo en varias de las apreciaciones de su ar
tículo y consideramo!i importante sea conocido por 
la opinión pública y, especialmente del medio uni-

Mi especial interés es, en primer lugar, felicitarlos versitario. 
por el concurso ; en segundo, solicitarle informa- ~os pe~itimos. transcribirle ~l resu1!1~1! que la se
ción sobre si un familiar que terminó el afio pasado nor~ _Mana Carr1zosa de Umana esc~ibio de la eva
eLaño pasado puede concursar. ~uacion hecha_ s?bre el Fo~o Femenino por las mu-

Jeres que participaron en el, pertenecientes a la Co-
También aprovecho para insinuarles hagan conocer misión para la Mu.fr. Y a dis~intas organizaciones no 
El Redactor del INSE entre los estudiantes de cole- gubernamentales anivel nacional que se preocupan 
gios, no sólo debe ser para universitarios. Y trabajan por la pro.moción integral de la persona 

y el desarrollo del pais, en momentos en que la mu-
FERN ANDO ESPINOSA jer lucha por un cambio más humano y justo en to-

Bogotá das las estructuras. Asímismo adjuntamos algunos 
comentarios de interés. 
Anticipánd~le nuestro agradecimiento por la aten-

Agradecemos tus sugerencias Y te l - ción que se sirva prestar a la presente me suscribo 
ac aramos que de usted 

las bas~s del_ ~oncurso son muy claras; en él solo Atentam'ente 
pueden participar los que terminan este afio. La- ' 
mentamos que tu familiar no pueda concursar. CECILIA FORERO DE GAITAN 

CONSEJO NACIONAL DE LAICOS 
Tienes razón respecto a la promoción de El Redac- COMISION PARA LA MUJER 
tor del INSE. ~n realidad es un medio para la ju- · . _PRESIDENTA 
ve~tud. co~ombiana:. _estudiant~s de bachillerato Y ~gradecemos su cola~'?r~cion y el con~epto que 
universitanos , tambien va dirigido a los profesio- ti~nen de nuestro penodico. En este numero pu
n~les . '.f a los que trabajan en los medios de comu- bbcamos el !esume_n . .9ue 13: señora María Carri
nicacion. zosa de Umana escnb10 de la evaluación hecha so

Atentamente, 

EL REDACTOR DEL INSE. 

b~e el For<? Femenino por las mujeres qué parti
ciparon en el. 
Atentamente, 

EL REDACTOR DEL INSE. 
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El plan ideal de 
Vivienda Popular es 
aquel que tiene . 
buena Jinanciafi1n y 
que se vende rap1·do ... 

Esto,con las 
nuevas políticas 
de préstamos · 

del Banco 
• 

Central Hipotecario, 
si se puede! 

El Banco Central Hipotecario 
otorga a /os constructores en todo 
el país, créditos hasta por el 70°/o, 
para Ja construcción de Vivienda 
Popular de hasta $ 400.000, con 
un interés de sólo el 22°/o. En las 
áreas metropolitanas .de Bogotá, 
Medellín y Cali, aplicables sólamente 
a proyectos de renovación urbana. 

Como garantía para una rápida venta, 
estos programas llegarán a /os 
usuarios mediante subrogación, en 

- unas condiciones muy favorables 
de interés, plazo. sistemas de 
amortización y monto de los 
pré.stamos. 

Banco Central Hipote.cario 
La sólida inversión de los colombianos. 

..... 

Bogotá , Agosto de 1977 
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No 11n tipo cualquiera 
<Viene Pag. 1•). 

ración masculin a, sin em
bargo , pudimos demostrar 
que a pesar de querer li
liber~rse del "sexo fuerte';,', 
siempre en las batallas se
guimos ganando. 

E1 jefe siempre manda y 
sus súbditos tienen que 
obedecer . As1' fue corno 
el súbdito bajó y el jefe 
ordenó . Primero una l la
mada telefónica, más tarde 
u na cita y as 1 comenzó la 
charla: .-

"Naci en Bogotá en el año 
de 1922 (que esto quede 
entre nosotros). hijo de 
Francisco Salom e lsolina 
Becerra B laiser. Hice estu
dios primarios y seéundarios 
en varios colegios de Bogotá 
entre otros el Instituto de 
La Salle, el Colegio de An
tonio Nariño, donde termi
né mi bachillerato; inicié 
pero no pude terminar mis 
estudios de Derecho, lo que 
me ha permitido ser una 
persona honorable . 

Escribo 
desde niño · 

Desde muy nino tuve voca
c1on literaria, recuerdo 

_..,-- exactamente que a los 10 u 
11 años tuve el primer en
sayo; regresábamos de unas 
vacaciones de medio año y 
el profesor de castellano 
nos p idió a los alumnos 
que hiciéramos un recu ento 
de las vacaciones yo recuer
do que comencé á escribir 
rápidamente mientras que 
los demás muchachos de la 
clase lo pensaban mucho, 
les costaba una gran difi
cultad, y unos pocos minu
tos depués llené siete u o
cho hojas de un cuaderno, 
se las pasé al profesor y 
me felicitó efusivamente y 
me dijo que en mi' habi'a 
madera de escritor y que 
debla cultivar esa vocación, 
esa fue pues, mi primera 
ex periencia literaria, . ese es 
un don de Dios que no se 
adquiere en una universi
dad. Posteriormente en mi 
'.)rimera juventud colaboré 
en algunas revistas y perió
dicos y actualmente soy 
co laborador de una colum
na e'1 El Tiempo que se 
llama "OPINIONES DE UN 
T IPO CUALQUIERA". Es
cr ibo tam.bién periódica-

, mente para "Nueva Fronte
\ra" y esporádicamente para 
otros periódicos y revistas 
entre ellas "Diners". Alguna 
vez escrib1 uria biograft'a 
de Atanasio Girardot que 
fue publicada por entregas 
en la revista Cultural y Bi
bliográf ica de la Biblioteca 
L uis Angel Arango. 
Mi primer obra pro¡:; i;imente 
dicha la escribí hace ex ;:icta-

mente nueve años que es 
"DON SIMEON TORREN
TES HA DEJADO DE .. ... 
DEBER", dos años después 
escribi' ."EL DELFIN", y 
dos años más tarde "UN 
TAL BERNABE BERNAL" 
que es hasta el momento 
la última de mis novelas. 

NUNCA DIGO COSAS 
lMPQ_RTANTESNI TRAS
CENDENTALES, DE
LANTE DE GENTE JO
VEN . 
.LPor r qué aceptó usted es
ta entrevista? 

-"Para mi' es muy honro
so, muy satisfactorio que 
haya personas y sobre to
do jóvenes que quieran 
oirme y preguntarme co
mo soy, como he sido, 
por qué he escrito mis 
obras, qué móviles me han 
inspirado. De modo que 
para m ( es muy placente
ro decir unas cuantas co
sas triviales e . intrascen
deota les, porque nunca digo 
cosas importantes ni tras
cendentales delante de gen~ 
te joven". 
LUsted se considera lle
•ista. es verdad? 

-"No es que lo sea. En. 
poi i'tica soy un escéptico, 
he llegado al escespticis
rno a través de los gran
des desengaños que 1-:e 
tenido; pero ad!'J1iro pro
fundamente a Lleras porque 
es un hombre serio, de los 
potos hombres serios que 
tiene el pals, es un hom
bre bier informado, se ha 
demostrado como Contra
lor General, como · parla
mentario, como Presiden
te de la Repúbliéa y co
mo Ministro de Hacienda 
que conoce muy 'bien el 
pai's, yo no soy incondi
cional de él ni de nadie; 
he procurado mantener y lo 
se guiré haciendo, una abso
luta independencia frente 
a los partidos pol(ticos y 
eso he hecho en mis libros. 
Me sitúo en el fiel de la 
balanza y reparto los dobles 
paritariamente, me burlo 
de unos y de otros, les to
mo el pefo pero sin inju
riar ni calumniar a nadie, 
no digo cosas graves pero, 
bajo las estatuas de los pe
destales. No creo en genios 
ni en próceres, ni en los 
héroes a escala nacional. Yo 
he venido sosteniendo la 
tesis que éste pa i's no es, 
ni ha sido, ni será nunca 
serio; hemos vivido en un 
constante sa inete, en una 
comedia permanente, en 
u na zarzuela; alguien rne 
deci'a que por qué no es
cribía seriamente, y le con
testaba diciéndole que en 
un pals que no era serio 
no pod la hablarse seriamen
te. De manera que lo que 
siento por el doctor Lleras 

"Me burlo de unos y de otros, les tomo el pelo, pero 
sin injuriar ni calumniar a nadie. No oigo cosas graves 
pero si bajo las estatuas de los pedestales. 
No creo en genios ni en próceres, ni en los héroes a 
escala nacional. Yo he venido sosteniendo la~ tesis que 
este pais no es ni ha sido, ni será nunca serio; hemos 
vivido en un constante sainete, en una ,comedia per
manente". 

es una· gran admiración y 
un profundo respeto, sin 
que eso quiera decir-- que 
sea incondicional de él. 
Me parece que de los nom
bres que se barajan es el 
mejor .11 

Qué opinión tiene usted de 
Julio César Turbay Ayala 
cbmo candidato ª ' la pre
sidencia de la República? 

-"Eso si es el horror. En 
cuanto al doctor Turbay, 
que no lo es, ya que no tie
ne ningún titulo universi
tario pero, acepta que todo 
el mun.do le diga doctor y 
ahí comienza la farsa. Un 
tipo que se deja decir doc
tor sin serlo ya es un far
sante, o que consiga por 
medio de sus amigos títu
los de doctor y lo triste es 
no tener condiscipulos, eso 
es lo que les pasa a los doc
tores "Honoris Causa". 
Turbay es un hombre habi
lidoso, sin ser hábil, sagaz 
astuto, sin cultur-a de nin
guna clase, profundamente 
ignorante, basta leer un dis
curso suyo para darse uno 
cuenta que no co noce los 
problemas del pais; actual
mente está en plan de hacer
se pasar por erudito; en un 
reportaje reciente dijo que 
habi'a leído 7.000 libros, 
entonces yo, en un articulo 
reciente de "EL TIEMPO .. 
le deci'a que era los cuentos 
de PerrauJt, las obras de 
Julio Verne, las de Salgari 
y las obras de A rturo Suá
rez. Turbay no es el hom
bre que el pai"s necesita. 
El puede ser muy hábil, 
organizar una conven.ción, 
dirigir un debate electoral 
para hacerse ele<jir y elegir 

a sus amigos, pero no para 
dirigir la marcha de un país
en momentos tan graves· 
y con problemas como los. 
que tiene el pai's actualmen
te". 

LSocorro Ramlrez, es la pri
mera candidata por el Par
tido Socialista. Cree. usted 
que a través de ella se llega
r(a al socialismo en Colom
bia? 

-"En cuanto a Socorro Ra
m lrez, es una candidatura 
bufa, no tiene ninguna se
riedad. La izquierda según 
he visto, esta dividida en 
tres grupos y otros tantos 
candidatos, un tal señor Pe~ 
nla, un señor Piedrahita. En 
cuanto a Socorro tuve la o
portunidad de verla recien
temente por la televisión, 
me pareció una morena 
muy simpática, muy agrada
ble y con una sonrisa estu
penda" . 

"El marxista tiene que ser un 
individuo co n una gran dis
ciplina, de un gran caráct~r, 
que se someta a todas las 
fórmulas que se le den, que 
prescinda de todos los vi
cios, alcqhol, las mujeres; 
entonces los colombianos 
no estamos preparados para 
aceptar esa dictadura . La 
gente aqu i es perezosa, i
rrespon'sabie, oportunista, 
dispuesta a sacar partido, no 
hay coei<istencia ideoJógica, 
nos vamos siempre tras el 
mejor postor. De manera 
que yo creo que aquí nun
ca podrá florecer el mar
xismo; con la gente que 
tenemos no se puede hacer 
una revolución. habr(a que 

,___,·u.u.portar los revoluciona
rios; el elemento humano 
que hay tal vez serviri'a 
para hacer un carnaval, no 
una revolución". 

BERNABE BERNAL: 
HOMBRE HONESTO 

¿Qué opinaría Bernabé 
Berna! sobre el gobierno de 
el doctor López? 

-"Creo que tendria la mis
ma opinión que he estado 
expresando desde mi co-
1.umna de "EL TIEMPO". 
Bernabé Berna! y yo hace
mos una misma persona. 
Creo que en ese libro Ber
nabé es el muñec9 y yo el 
ventrílocuo, lo ·pongo a ha
blar, pero en realidad el que 
habla soy yo. Fundamental
mente Bernabé es un hom
bre honesto, entonces no 
podría estar de acuerdo coñ 
esta ola de inmoralidad que 
vive el pai's. Bernabé fue 
un hombre que rechazó u-. 
nas propuestas indecorosas, 
deshonestas, que le hacían · 
a través de su vida burocrá
tica y vemos que ahora esta 
pasando exactamente lo 
contrario, todos los fun
cionarios acepté!]1 las pro
puestas dolosas que le,. ha
cen y no solo lo aceptan, 
sino que ellos dan la inicia· 
tiva, son los encargados de 
hacerlo . El gobierno de 
López ka .sido un tremen
do fracaso y un terrible 
desengaño a quienes cre
yeron el él". 

¿cree usted que detrás de 
Turbay Ayala hay varios 
Bernabés? 

-"Desde luego, él tiene una _ 
serie de Bernabés de cabe-· 
cera que son los ., :i cargados 
de hacerle los d1sc'..Jrsos 
cuando él habla de deter
minados temas que ignora; 
as( por ejemplo, cuando él 
habla de 1economíai y ha
ciendo pública, forzosamen
te tiene que acudir a una 
persona experta en esas 
materias porque de eso no 

1entiende , ese Bernabé Ber
nal toda la vida. Hay un 
personaje en "Bernabé Ber
na!" que es el monaguillo 
liberal, el doctor Mondra
gón que se le parece rrucho 
al doctoJ T urbay, uno car
gaba la jaula y el otro lci's 
pajaritos" . 

Continúa pr'óximo r.úmero 

A KLIM LE LLEVO UNA 
VEN'i'AJA. 
TURBAY 'AYALA: Tiene 
una serie de _Bernabé Berna
les, encargados de hacerle 
los discursos sobre los temas 
que ignora. 
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La Bernalia 

Un caso de pa~emidad científica 

TOSE BERNAL RES-
TREPO. ·Como resultado 
de innum erables ensayos 
y cruces, el Padre Bernal 
tiene ya comprobadas 
cerca de doscientas nue
vas variedades de plantas -

que se reproducen por se
milla, las cuales eran des
conocidas y que ahora 
por medio de sus nuevas -
recreaciones, han sido de
nominadas "La Revolu
ción Muiticolor". 

r Por G ladys Hernández títuye con ventaja al proce- los :: ruces realizados, ~ntre 
Sexto Semestre so de polinización. Como las diversas clases de frutas 

Entre los cientlficos co- resultado de este cruce, se con que cuenta nuestro 
lomb-ianos destacados en- produjo una nueva rosa a la país. 
centramos al padre 'José cual él le dio el nombre de A sus nuevas recreaciones 
Berna! Restrepo, pertene- Bernalia ; pues consideró un de frutas les ha colocado 
ciente a la comunidad Jesu í- deber de paternidad respon- nombre, tomando las prime-
ta, quien nació el 27 de no- sable darle su apellido. ras palabras del nombre ori-
viembre de 1908 en Mede- A fines de 1964, la envió ginal de _cada fruta y unién-
lli'n , la ciudad del "et erno a Estados Unidos para su dolas en un solo nombre 
Verano". Realizó part.e de aprobación y desde 1965., por ejemplo; tomó el toma-
sus estudios en Holanda du- quedó consignada interna- te y lo cruzó por la papa-
rante cuatro años y eri Lo- cionalmente por la Amér.ica yuela, y al resultado lo de-
yola University de CIÍioago Rose Society, organismo nominó " Tomayuela". 
donde obtuvo el Album con autoridad mundial para La guayaba por la lima 
Master en Genética Vegetal. el registro de nuevas varie- japonesa, o sea la Guayali-

Es conocido como estu- dades,. con el nombre de ma, la curuba por granadi-
dioso e j nvestigador en los Bernal1a. lla como la Curugrana, la 
campos de la botánica y la E'RUTAS y CEREALES granadilla por el maracuyá 
genética, a los cuales ha de- y como resultado la Grana-
dicado treinta y seis años Su laboratorio cuenta cuyá, el tomate por tomate 

de árbol, co n una caracterís-en sus investigaciones con con infinidad de variedades, 
exitosas experiencias. de las cuales ha obtenido tica especial que es la dura-

_LA BERNALIA flores con exquisitos aro- -ción aprox imada de ve inte 

Como resultado de innu- mas, bellos colores y frutos PLANES FUTUROS 
merables ensayos y cruces, con alto poder nut ritivo, de~ Tiene pendiente un viaje 
el padre Berna ! t iene ya bido a sus ingen iosas comb i- a Venezuela, para observar 
comprobadas cerca de dos- naciones. los resultados de las siem- ~ 
cientas nuevas var iedades Cruzó por ejemplo, taba- bras de t r igo y cebada que 
de plantas que se reprodu- co por yerbabuena, de -el pl antó allí, hace aproxima-
cen por semil la, las cuales cual obt uvo la hoj a mento- damente dos meses y m e -
eran desconocidas y que lada y ún icamente el uno dio. 
ahora por medio de sus nue- por ciento d!! nicotina, lo Sus ·investigaciones lo han 
vas recreaciones, han sido cual cons ideró una ventaja llevado por varios países de 
denominadas "LA RE VO- para los fumadores. El repo- Europa como Holanda, 
LUCION MULT ICOLOR". llo por la lechuga, co n un Francia, España y Bélgica. 

En 196 1, q uiso descu- ol or más suave al del repo l lo A través de Latinoamérica 
brir variedades de p lantas 0 común. La higuerilla por por Brasil, Venezuela, Ecua-
h i'br idos, de las cuales la p ri- café, siendo ésta más f uerte dor y otros. 
mera que obt uvo· f ue to - '...l ue el café. Entre sus planes para el 
mada de una planta silvestre El fríj o l Guandul, que es futuro, conjuntament e con 
de cinco pétalos, co nocida un producto caract erísti co la Facu ltad de Bio logía de 
como la rosa Mosquet a y de la costa, lo cruzó por la la U niversidad Javeriana , ha-
una cu lt ivada de va rios péta- soya, obteniendo excelentes rá_cruces entre la ga lli na y la 
los o centi foHa, conocida resultados y al que poste- codorniz, cruzará t amb ién 
como la rosa Cecilia. r iormente le d ió el nombre conejos y curies. 

La planta madre, es so
metida al influjo del padre y 
durante el período vegetati
vo hay un cambio que sus-

de Guandoya . El dinamismo del padre 

Gracias a la tenacidad del 
padre Berna! , maravillosos 
han sido los resultados de 

Bernal, es un ejemplo del 
valor que tienen las capaci· 
dades de la persona puestas 
al servicio de la ciencia. 

El campesino imposibilitado para 
levantar su nivel de vida 

Por Martha C Saavedra 
VI Semestre 

El campesino, habitante de 
las montañas, llanuras y valles 
de la variada geograf fa co
lombiana; es recio, endure
cido por los rigores , inteli
gente , altivo, creyente al ex
tremo; se divierte, pero su 
alegr(a es triste, de su cara 
nunca se aparta la taciturni
dad. Humilde en su vestir, se 
muestra suby ugado a los pro
cesos de la naturaleza y al de· 
venir del tiemoo. El tiempo es 
un simple repetir del presente 
y no un continuo prp.greso. 

La población - rural colom
biana se caracteriza por la fal
ta de recursos económicos 
y materiales, y s_u carencia de 
información y educación, lo 
imposibilita para levantar el 
nivel de vida. 

-Es tambiéR grave el descono· 

cimiento de las técnicas do
mésticas, agrfcolas y comer
cia/es, que podrían mejorar su 
situación como los nuevos sis-
1emas, de cultivo , ]as prdcti
cas higiénicas, etc. 

El conocimiento de estos mé
todos los llevarfa a aceptar 
nuevas experiencias y a bus
car nuevos conocimientos in
telectuales. 

La pasividad del campesino 
se encuentra relacionada di· 
rectamente con la rigidez de 
la estratificación y de la con
secuente falta de comunica
ción entre estratos, en la que 
no se cuenta con las mfni
mas posibilidades abiertas a 
ello. Las rafees de esta pasi
JJidad estdn también deter
minadas por la carencia de 
conocimientos, de las posibili
dades existentes para el mejo
ramiento de su nivel de vida y 
la consiguiente falta de con-

trol sobre el medio ambien
te, indispensables para su 
mayor satisfacción de las ne
cesidades básicas. 

Todo esto es causa de la mala 
poUtica sobre desarrollo rural 
que se ha planteado en todos 
los proyectos que pretenden 
mejorar la situación social 
económica y cultural de la 
clase campesina colombiana. 

Para que los planes de de
sarrollo rural cumplan con 
los objetivos que se han tra· 
zado, deben realizarse prime
ro que todo, cambios estruc
turales en la tenencia de la 
tierra y los cambios tecrwló· 
gicos que se vayan a utilizar 
absorban más obra y menos 
capital, una capacitación agr(
cola y por último, promover 
la organización de los campe
sinos para que sean ellos los 
que dedican acerca de los po
-tenciales benéficos de progra~ 

·---in""--·~~ ... 
Con sus pies descalzos do regresa a #J. casa 
o cubiertos por unas cansado de su trabajo, 
viejas y acabadas alpar- su corazón ansioso cla-
gatas, el campesino la- ma por una esperanza: 
bora desde tempranas una vida mejor. (Foto 
horas del dia hasta Cromos). 
caer el atard~cer; cuan

mas especfficos. 

El Desarrollo Rural 
Los planes de DESARRO
LLO RURAL son llevados" 

cabo por profesionales agri
cultores de escritorio sin nin
gún entrenamiento en traba-

(Pasa Pág. 15) 
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A la ''caza '' de electores 
Por: Olga_Ft>rnanda PC'draza 

VI Semestre 
En esta época de campaiias 
presidenciales. en que salen 
a la luz cand idatos de un 
partid o y de otro, en que 
nos encontramos de nuevo 
con nombres conocidos y 
aparecen otros no tan 
" nombrados", nos ent ra 
una sana curiosidad por sa
ber qué piensan los posible5 
votantes o electores sobre J;;¡ 
po lítica y la<; campañas; así. 
unas veces en una reunión, 
otras en una visita, a lguna!' 
Pn un barrio, o en un bus. 
lanzamos la pregunta: 

- Por quié n va a votar? 
Cas i siempre la respuesta 
es la misma ~ se trate de 
un interlocutor de clase al
ta, media o baja. Sobre todc 
si pertenece a esta última : 

- Para qué votar? 
,',dentrándonos más en este 
::ispecto, vemos que a veces 
este es un problema de "cla
se"'; así, son más las perso
nas de la clase alta que vo
tan y muchas menos las de 
la clase baja; en este sector 
la opinión es casi unánime: 

- Y yo qué saco con 
votar? A mí me da lo mis
mo qu0 quede e l uno o el 
otro. 

i'cro mientras la gente opi
na, observa y piensa a quién 
elegir para que rija los desti 
nos de nuestra patria por 
cuatr,> años y con la secreta 
esperanza de que con esta 
escog~ncia su posición y Ja. 
de su familia mejore ostensi
blemente, y otros creen es
tar al márgen del "asunto"; 
qué sucede en cada uno de 
los partidc¡is políticos, cómo 
se organizan cada una de las 
campañas, qué p iensan to
dos aquellos que por sobre 
todo esperan ver a su candi
dato en la primera magistra
tura? 
PJ;cineamiento y Organiza
ciii n: 
Primero que todo se empie
za por p lanificar la campa
ña. Su propósito: atraer 
e lectores. Sin embargo este 
no es trabajo de un día, en 
este planeamiento se requie- ' 
ren hasta uno o dos años. Se 
constituyen diversas organi
zaciones en diferentes cam
pos: activismo, finanzas, es
tudios e investigaciones y 
uno de los más importan tes: 

Comun icación y Propa
ganda. 

En Ja organizac10n áe acti
vistas se adhieren diferentes 
gremios de producción: co
mités femeninos, que según 

Lo anecdótico de 
a reunión cuinbre 
Por Astrid Varee Maya 

VI Semestre 

Con el terna del Canal de 
Panamá, como base 'de la 
reunión y aceptando la invi
tación del P1 esidenle colom
biano, Alfonso López M1 -
chelsen, se 1 eun ieron e n Bo
goliÍ los Jefes de Est ado de 
Méx 1co, José López Port i 1-
l lo; de Costa Rica, Daniel 
Odúber; de Venezuela, Car
los And1és Pérez; de Pana
m<Í, el general Ornar Tor1 i
jos y de Jamaica PI Pr1me1 
Minisl 1 o Michael Man ley . 
A ¡>arl11 del lema escog ido 
pa1 a el rJ1<ilogo, las ca1acte-
1 i'sl1cas del encuentro empe
za1 on a configu1 ¿¡r la f:'Jrl0. 
anecdótica de la reunión 
cumb1 e_ 
La mirada de los pa1'ses 
latino<lmer1canos se volvió 
hacia IJ capita l de Colombia 
y la 1mag1nac1ón empezó a 
girar 011 to1 no a la idP.a de 
que pasacla IJ citJ dr> In<; sc'1s 
gobernan te>, se el,1bo1 a1 ,·., 
un nuevo l1alado toma ndo 
como base los runto> .:icu1 -
dados ro1 los sois Jefe-, de 
EslJdn. 
S111 emba1go lo CJU" oslaban 
cli >c uti011dn e1 a "el ho11 a
do1 ", dPI quo solo qucd<H<Í 
en fi1mo lo que a¡'> 1uebJ 
E>lados Unidos_ O ~ea quo 
c 11 Dugo lá so rou 11i e1crn para 
loma1 un;i posición dofi11i t 1-
v.i f1 c11to ,11 nuovo l1.1taclo, 

se is mandatarios lati noame
ricanos y la decisión final 
será, en gran parte , lo que 
decida e l go bernante del 
pa1·s norteamericano. 
Los asistentes, además de 
apoyar las aspiracio nes de 
Panamá, har<Ín recordar la 
reunión por los aspectos 
curiosos que durante el de
sa rrollo de la misma surgie-
ion. 
El general Ornar Torrijos, 
desde su llegada al aeropuer
to El Dorado, se presentó 
poco comunicativo en pala
'1ra e imagen. Al d1'a sig uien
te de su arribo, cambió su 
actitud cuando al salir del 
hotel y después de hablar 
con el esc ritor García Már
quez,resrondió: "Si Gabriel 
Ga1 ci'a Márquez, no pudo 
entendP. r la situJción e o m -
pircada del Canal de Panamá 
en 8 dias que pern1anec ió 
en esél ciudad, menos lo· va
mo s a poder aclM,ir a lnc, 
empuj ones y en camino ha· 
cia ol Palacio de San Carr
los". 
Michae l Manley, Primer iV11-
n1sl1 o de Jamaica, fue · ol 
as1stontr meno's visto y cs
cuc liado . porque solo pe1 -
maneció unas horas en Bo
qo!<Í. Cuando fue .1ntC?1ro 
gado aco1 ca dr~ si c1 ola q ul! 
Estado s Unidos dcv:) lv c1 ,·¿¡ 
alqLm rll' il el Cana l de Pan a-

P;1s;i Pag ~-1 

uno de los principales orga
nizadores de la campaña del 
ex-candidato Alvaro Gómez 
Hurtado, son supremament.e 
valiosos dentro de una cam
paña debido a que la mujer 
no tiene el interés persona- , 
lista que caracteriza al hom
bre, lo cual la hace más 
honesta y preciada; se 
adhieren también juventu
des, profesionales, etcétera. 
Las fina nzas se acrecientan 
por medio de contribucio
nes particulares; organiza
ción de cocteles; contribu
ciones populares, que a su 
vez sirven para medir la opi
nión ; colectas públicas , ban
quetes; desayunos de traba
jo; bailes populares; rifas ; 
contribuciones de empresas; 
co ntribuciones de candida
tos a curules, y todos aque
llos medios que puedan con
tribuir a aumentarlas, per
mitiendo a.sí, subvenctonar 
los gastos que conlleva una 
campaña y que fluctúan en 
tre 40 y 70 miliQnes de 
pesos. Sale caro aspirar a la 
primera magistr:itura , nó? 

La organización de estudios 
e investigaciones, está cons
tituida por diferentes comi
tés que analizan todos y ca
da uno de los campos de iri-

terés nacional: econom1a, 
política; aspecto social: eco
lógico; internacional; salud; 
educación ; trabajo; vivienda. 
y muchos más. Estos estu
dios son realiza.dos por pro
fesionales especializados en 
ca.da una de estas ramas ,cu
ya finalidad es la de conocer 
a cabalidad cada problema y 
darle la solución adecuada 
en el momento de la elabo
ración del programa del can
didato. 

Por último se encuentra el 
comité de Comunicación y 
Propaganda, el cual es de 
suma importancia puesto 
que allí es donde se crea t 
la imagen del candidato. 
Para ello se diseñan afiches, 
cuñas, fotografías, slogans 
y todo aquello que va a lle
gar al público por cada uno 
de los medios de comunica
ción o a través de las vallas 
y carteles que observamos 
por las calles. 
"Secreto" de toda cam
paña: 
Cuando el simple transeúnte 
se encuentra en· una avenida 
con un pasacalles con el 
nombre de un candidato o 
lee un afiche, o al encender 
su transistor escucha uno de 
los slogans que se hacen tan 

Sears 

.... ...______ __ . 

Vote por el mejor 
e , l , ? ua sera ... . 

conocidos en las campañas, 
como aquellos de "fulano es 
la paz" o "sutano es la espe
ranza", se imagina siquiera 
que para llegar a cualquiera 
de esas frases , aparentemen
te tan simples, él fue estu
diado, sus gustos analizados 
y sus deseos medidos con el 
solo fin de poder impactar
lo? 
Esto no es exagerado ni mu
cho menos; una campaña 
presidencial está p laneada 
como cualquier campaña 

Pasa Pág. 10 

TRES ALMACENES 
A SU SERVICIO EN BOGOT A 

CHAPINERO: 
HORAR IO 

Ca He 53 Mo.25·30 9.30A.M. o 12. JOP .M, 
Te! éfo,.os: 483 040 2.JOP,M. o 7.J OP .M. 

y 3546.44 

I 

J,, • v'e • Viern es y Sáboóo abierto lioHo !os 9P.M, 

CE'N RO: 
HORA RIO 

Co,,ero 7 Calle 14 En Jornada Continua 
Telélonot 430590 9.30A.M, o 7.30P.M. 

UNICENTRO: 
Carrero 1 S Co lle 127 
Telél onos l 599 111 

ffi:ears] .. Su r. o mple.ta satisfacción o 
la devolucióu de su dinero". 
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En el sexto aniversario del Inse 

Concurso de poesía 
SI FUERA MARINERO 
Te escogería 
A TI, 
como mi mar! 

Y llevaría mi barca 
henchidas las velas 
a las aguas limpias de tus anhelos. 

Los colmaría con besos 

Atizaría el viento, 
rogáddole hasta soplar violento 
para alcanzarte en la isla del silencio 
donde la inmensidad de tu mirada 
escrutaría con la luz de niña 
las grutas oscuras de mi nada. 

Me dejería arruJlar sereno 
en las olas de tu amor, 
hasta morir dormido en tí 
y abrazar por la tempestád 
de tu alegría infantil. 

Mi tristeza, 
roída por las notas de tu risa, 
sería pasado. 

tan solo pasado ... 

En amargos tragos 
bebería sediento. 
cada naufragio tuyo. 

Lo lloraría mirando el horizonte 
y a la hora de la brisa fresca . 
lo enterraría en el agua, 
con una lágrima por toda compañia. 

Cada atardecer dorado 
sobre tu inefable lomo salobre 
sería otro sueño 
con romances de gaviota 
a la puesta del sol. 

Cualquier tarde una gaviota 
te arrancaría el corazón ... 

Vendría la noche. 
Nos cubrirá a los tres: 
mi barca, mi mar 
yyo, 
marinero ansioso, 

-
dor:miremos cubiertos 
con el negro manto 
de la noche hermana. 

El dueño del mar, 
El maestro dJ los marineros, 
el amado de las barcas 
velará nuestro sueño inocente. 

Otra jornada nos llamará a la lucha. 

Marinero : 
dile ál mar 

Alberto Saldarriaga, del octavo semestre de 

ciencias de la comuni· caciÓn social, fue el 

ganador del concurso de poesia, para lo cual 

presentó vari9spoemas 

que no es inútil navegar. 

Cuando remar 
sea camino incierto 
y la barca un rincón para penar, 
recuerda que el mar grita tu nombre, 
piensa que hay puerto, 
no olvides que fías pisado tierra firme. 

Y rema 
Si no llegas a puerto, 
la tierra no pisará tus restos ... 

En el agua 
te enterrará tu naufragio 
con una lágrima 
por toda compañía. 

PRIMER PREMIO 
Gloria Acevedo de 

Ospina, fue la ganadora 
del concurso de pintura 
organizado por la 
facilitad de Bellas Artes 
del INSE. El carboncillo 
fue la técnica empleada 
por la alumna del 
programa de Ciencias de 
la Educación, con es· 
pecialización en Sociales 
y Filosofía, aspecto que 

le da mayor significado 
al primer pr~mio que 
obtuvo. 

Entre los concursantes 
ninguno se vió inclinado 
hacia lo geométrico 
abstracto, corriente 
actual de la pintura en 
América Latina, que 
consiste en que los tejidos 
y diseños indígenas son 
geométricos y abstrac
tos. 

Instituto Superior de Educación INSE 
1 

CARRERAS 

- Administración de Empresas ( 10 semes
tres) 

- Psicología Educativa (8 semestres) 
- Ciencias de la Comunicación Social (8 

mestres) 
- Administración y Supervisión Educativa 

( 8 semestres) 
- Ciencias de la Educación (Sociales y Fi· 

losofía ( 8 semestres) 
- Artes Plásticas (6 semestres) 
- Pedagogía Artística (6 semestres) 
- Educación Preescolar ( 4 semestres) 

PROGRAMAS 

- Programa Regular 
- Programa de Estudios Vacacionales y a 

Distancia 
- Programa de Extensión Cultural 
- .Programa de Capacitación 

SERVICIOS 

- Biblioteca (22.000 títulos) 
- -Hemeroteca 
- Librería y Papelería 
- Taller de Publicaciones 
- Estudios de televisión a color 
- Laboratorio de Fotografía 
- T~er de Cerámica, Pintura y Modelado 
- Oratorio 
- Servicio de Orientación Profesional 
- Bienestar Universitario 
- Ayudas Didácticas 
...., Centro Social 
- Servicio de Consejería 

Cuerpo directivo 
Presidente Consejo Directivo y Rector 

Octavio ,Arizmendi Posada 

Secretario Académico 
Gonzalo Ocampo 

Secretario Administrativo 
lván Anzola C. 

DIRECTORES 

Admini'!traci~n rle Empresas 
Iván Anz">la C. 

Administración Educativa 
Eduardo Ortíz 

Artes Plásticas 
Fabio González Zuleta 

Coordinadora 
Ana Milena dé Segura 

Ciencias de la Comunicación 
Alfredo Ortega J. 

Ciencias de la Educació,1 y Extensión 
Cultu:-al 

Maria Graciela de Serón 

Coordinadora 
Maria Teresa Davis 

Psicología Educativa 
Humberto Sánchez 

Preescolar 
Gonzalo Ocampo A. 

Coordinadora 
Nohora de Gáián 

Secretaría Académica 
Calle 70 No. 12-08 Teléfonos 49-68-62 55-i4-55 Ext. 65 
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La biblioteca del Inse 
Por: Patricia Castellanos J. 

VI Semestre 
La biblioteca del INSE , está situada en la 
sede B y su historia data desde el mismo 
comienzo de la institución. Asl en 1971, 
se dan los primeros pasos para organizar 
una pequeña colección. 

estar pro'cesándolos y además no hay 
sitio para colocarlos. 

La última adquisición hecha por esta sec
ción de consulta, fue a principios del pri
mer semestre del año en curso. Adquirió 
una biblioteca particular, de 14.600 to
mos cuyos temas versan sobre literatura, 
filosofía, historia, geografla y teologla. 

EL CANTO DE LAS A VES. 
Representa para la 

-autora, "la evolución de 
un par de años y una 
cantidad de sentimientos 
muy bellos que pudo 
expresar y que así fueron 
apreciados". 

El vinilo fue la técnica 
empleada por Angela 
Múnera, estudiante del II 
Semestre de Bellas 
Artes , ganad ora del 
segundo premio del 
concurso de pintura del 
INSE. 

En el primer semestre de 1972, gracias a 
la donación del doctor Jorge Varee, llegó 
a tener 544 volúmenes, puestos a disposi
ción de toda la comun idad del INSE y 
200 libros más, en proceso de clasifica
ción. Por ésta época, ya se contaba tam
bién con algunas revistas y periódicos. 
En el segundo semestre de este año, se 
inició el préstamo a domicilio ya que an
teriormente, solo se prestaba el servicio 
de consulta interna. 

Los dos años siguientes no trajeron pro
gresos a esta dependencia. Varios fueron 
los motivos de este estancamiento, entre 
ellos los continuos trasladados de las ins
talaciones de la naciente universidad que 
impedían la organización y el trabajo 
progresivo. 

Al iniciarse este segundo periodo acadé
mico, los alumnos se encontraron con la 
grata noticia, de que no se les retendrá 
'más el carnet estudiantil por el préstamo 
de libros. De ahora en adelante, el alum
no o profesor de la institución podrá 
presentar su carnet revalidado al comien· 
zo de cada semestre y se le abrirá una 
tarjeta de control, en donde se les regis
.trarán las obn1s que 1 solicite y sus consi·. 
guientes devoluciones. 

La Hemeroteca 

Otro de los muchos y grandes servicios 
de la biblioteca, es la Hemeroteca. En es
ta sección se organizan y se dan al servi~ 
cio las publicaciones periódicas. La ma
yoría se tienen para consulta interna y 
algunas se prestan por pocos días. 

Vinculación entre las 
fa culta des y los IDedios 

de coIDuni~ación 

El año 1975 fue del empuje gigante. Se 
vio pues, la necesidad de reorganización 
ocupando personal preparado en el 
campo de la Bibliotecologla. Se nombró 
a la actual directora, licenciada Alba Luz 
de Quesada. 

ActuaJmente cuenta con unos 107 tí
tulos de revistas, de los cuales una ter-. 
cera parte se obtiene por canje y los de
más por compra o donación. De estos 
107, 17 se han adquirido en el presente 
año, ellos son: Administración de-Em
presas; Cóyuntura Económica; Pluma;. 
Guión; Nueva Frontera; Selecciones; Me
canica Popular; Geografía Universal; 
Comunicación 1 ntegral; Latinoamericana 
de Filosofía; National Geographic So
ciety, Alta Dirección; Director; The 
Journal of Comu nication; Javeriana y 
Un.iversitas Médicas. 

Por Man~la Acero P . . rramientas a la mano y ade
más cuenta con la fuerza 
decisoria. También calificó 
al Estatuto -y esta fue ·opi
nión general- de ambiguo, 
incompleto, falto de fuerza. 

VI Semestre 
Diferentes aportaciones so
bre la situación actual de las 
escuelas de comunicación 
hicieron los asistentes a J~ 
reunión programada en el 
CPB -Círculo de Periodis
tas de Bogotá- con el fin 
de tratar Ja posición de las 
facultades de periodismo 
frente al Estatuto del perio
dista o ley 51 de 1975. 
"En Colombia hay ocho fa
cultades con esa especializa
ción reconocidas oficial
mente y todas tienen un en
foque bastante diferente y 
carecen de elementos ade
cuados para Ja práctica". 
A la sesión asistieron los 
doctores Francisco Gil To
var de Ja Universidad Jave
riana; Patricia Anzola de la 

' Universidad Jorge Tadeo 
Lozano; Alfredo Ortega del 
INSE y José de Recasens 
del Externado de Colombia, 
como representantes de las 
facultades. Daniel Samper 
Pizano y 'Peófilo Escribano 
de los medios y de los gre-

- mios periodísticos Jaime 
López, del Colegio Nacional 
de Periodistas, David Peña, 
Presidente del CPB. Del 
ICFES asistió Vicky Kailús, 
además de muchos otros 
periodistas. 
Estatuto del gremio 

El doctor Teófilo Escribano 
argumentó, luego de un anS.
lisis que las reglamentacio
nes enmanadas de Jos 
gremios 
tenían generalmente poca 
efectividad , mientras que las 
derivadas de las Cámaras del 
Congreso tenían mayor asi
dero. Esto en razón a que el 
Congreso, como órgano le
gislativo, tiene todas las he-

La Universidad y los 
nuevos periodistas. 
El representante de los me
dios, Daniel Samper Pizano, 
intervino luego para presen
tar un panorama realista so
.bre las facultades. 
Comenzó diciendo que exis
te un divorcio entre las uni
versidades y los medios. en 
cuanto que éstas · .no están 
-en posibilidades de poner a 
los jóvenes en contacto cen 
la experiencia periodística. 

Por otra parte, y como po· 
dría afirmarse de muchru 
'!osas, el país tiene Ja Uni· 
":!rsidad que se merece : ej 

•Jubdesarrollo se refleja de 
manera cumbre en este as
pecto. Se carece no sola· 
mente de equipos técnico¡ 
sino de profesores con expe
riencia periodística y con la 
capacidad académica que re
quiere la formación de esto¡ 
profesionales. En una pala
bra -afirmó- - "hay falta de 
idoneidad del profesorado". 
También fue enfático en de· 
cir que los profesores de 
esta ciencia DEBEN ser pe
riodistas. 
Plan básico 
Como consecuencia de las 
diferencias existentes entre 
las diversas facultades de pe
riodismo, y ante la conve
niencia de adoptar un pro
grama único, el Instituto 
Colombiano para el Fomen
to de la Educación Supe
rior - ICFES - reiteró la 
invitación, hecha tiempo 
atrás, a las Universidades 
Jorge Tadeo Lozano, Jave-

e 
p 

B 

Al finalizar el 75, esta sección presentaba 
u.na cara totalmente nueva y podía apre
ciarse su progreso en todos los aspectos: 
se ampliaron las instalaciones, secompra· 
r.on muebles y equipos, se registró un au
mento de personal y hubo un notable 
crecimiento en la colección. 

En el presente año, el número fotal de 
libros, alcanza a llegar a unos 23.000 los 
cuales no están todos en servicio. QO.r 

f!~~i:.d!x~:~~ :ea ~LONCURSO DE COMPARSAS 
Umvers1dades del Valle y 
Antioquia, para que elabo-
ren un plan básico de asig- p. . .,,.,,. 
naturas que se implantará ' ·; 
en todas las escuelas de pe
riodismo y será complemen
tad~. en cada una, de acuer
do con su orientación. Por 
esta razón la posición de las 
facultades frente al Estatu
to del Periodista · no qt.iedó 
esclarecida, quedando en 
cuarentena hasta la aproba
ción del programa básico. 
Conclusiones 
La conclusión más impor
tante emanda de dicha reu
nión, fue la proposición Jan-· 
zada por el CPB en el sen
tido de crear un medio a ni
vel comunitario. Concreta
mente un taller de redac
ción en el que participarán 
todas las universidades. 
Este taller comenzará a 
funcionar en el CPB apro
ximadamente dentro de dos 
años, tiempo que se requie
re para la organización téc-
·n ica y administrativa y para · 
la. adquisición de eqqipos 
(sistemas de composi~n. 
medios fotográficos, etc.) 
Otra propuesta de mteres 
fue Ja de realizar en las uni
versidades cursos de especia
lización en información eco
nómica, deportiva, judicial, 
etc. 

LA CHIVA DEL AÑO. 
Fue el nombre que dió 

octavo semestre de 
Comunicación Social, a la 
comparsa ganadora del 
concurso celebrado el 
pasado viente de agosto, 
durante las celebraciones 
del sexto aniversario del 

INSE. La comparsa 
presentó aspectos 
humorísticos del perio
dismo en nuestro país, 
comentando también 
algunos detalles que 
caracterizan al pro
fesora-do de nuestra insti-
tución. 
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Colombia desconocida . . 

El ntundo de los arhuacos 
las tribus colomb 1anas. Aho ra ve1 cmos el de~p1 e
venido aná li sis de un odontólogo a tr;JVés de sus 
visitas a la Sie rra Nevada. 
Miguel Forero, un joven andinista por vocación, 
nos cuenta su versión sobre la organización soc ial y 
costumbres de la tribu Arhuaca, que es una de las 
que habita la Si erra Nevada de Santa Marta. 
Los Arh uacos son la tribu más .escéptica de Co
lombia en cuanto a~ aceptar los adelantos que 
la civilización ofrece. 

Costumbres 
Dentro de la comun idad no emplean la moneda 
como instrumento negociable: ellos utilizan el true
que que realizan con los alimen tos. 
La mujer teje únicamente su ropa y e ntrega al hbm
bre la lana cardada,para que él mismo desde la edad 
de los trece o catorce años haga sus propios tejidos; 
su ro pa consiste en un panta lón con una faja y 
una manta. 

e~ sace rdnle y cu1ande10. Se elige de ilc ue rdo c.011 
los enfermos qu e hayil c.u1 Jdo y los co11oci mi e nlos 
dem9sl1 a dos pa1 a el bien co mún de l g1 uµo . 
Actualmente existen ios comisarios que hilcen ·la 
labor del mamo y so n los enca1gado s de dar o no 
dar paso a los ex cu 1sio111stas que de ~ea n c~cala r 
IJ S ierra. 

Morturia 
Las ceremonias que se realizan al mo1 ir un ind1·
gena, 1eciben el . nombre de mortuoria; el p1 imer -
paso pa1a un entier10 arhuaco es dado por el mamo 
quien señala e l lugar donde será sepultado; mie n
tras tanto, el muerto es sentado en el ce11t10 del 
Sillón de la casa y all 1' , ec1be íl iodos los familiares 
y amigos que vi ene n a visilJ1 lo por última vez. 

Matrimonio 
E 1 que u na pa1 ejil desee un irse no es su f ic ierÍte ra
zó n para log1a1 lo, el mamo es quien decide si acep· 
1.1 o no, si lo acepta. señala el lugar donde deben 
tener su pri mera relación . En I;:¡ t r ibu existe el píl
triarcado, y un ind1.gena puede tener varias mu
jeres, si puede cumplir con todos los deberes a que 
está obligado. · 

Fiestas 

'\, 

RESPONSABILIDAD DE LA SIERAA 

~ A la edad de los 18 o 20 años cuando el ind1'gena es 
una persona mayor dentro del clan , recibe un gorro 
llamado tutusoma, que le da hombri'a y dignidad. 
Aparte del gorro ut i 1 iza tres mochilas, en ·u na 1 leva 
la' coca o ayo en hojas, 'en otra el poporo o para1, 
que . en un calabazo han puesto concha de cd
racol machacada, é.o n el fin d~ que se haga la reac
ción qulmica en la boca co n el zumo de coca , 
esto les adormece el estómago y al mismo tiempo 
trabaja sobre ef sistema nervioso y muscular ; as1· 
p~eden hacer grandes recorridos sin sent ir fatiga . 
La Kunkur ua (imagen del mundo ), es para e llo s e l 
lugar sagrado. All í, con la asistencia del mamo y 
familiares de todas partes se reza por las familias, 
las cosechas y animales. Se pide también por el 
buen tiempo , ya que esto va a influir en el res ulta 
do de las cosec has. 

Las más tradicionales e nt1 e el grupo son pa1 a cele
brar un matrimonio o e l nacimiento de un niño, 
en ellas se bebe chirrinche; alcohol muy fuerte que 
causa grave daño a la >a lu d por el sistema utilizado 
en su fabricación. 

Recae sobre los indigenas arhuacos quienes han si
do encargados de cuidarla, porque alrededor de la 
Sierra está el origen y el sostén del mundo. De la 
forma en que protejan todo lo que alli hay, 
depende la existencia del mundo. 

Jera rqu1a 

Los arhuacos viven en sus parcela~ cult ivándolas 
y cuidando animales; su comun icació1 1 con e l 1esto 
del c lan se realiza en el pueblo cuando se dan cita 
para deliberar sobre problemas comunes como 
carreteras, caminos, etc., al cabo de dos o tres 
d1'as regresan a su ti abajo. 

Por Gloria Amparo Gómez G. 
VI -emestre 

Muchos estudios se han rea lizado sobn. las tribus 
q ue habitan la Sierra Nevada de Santa Marta . 
Sociólogos y antropólogos, han escrito prof undas 
y valiosas informac iones para el conocim iento de 

Hasta 1976 los indlgenas nombraban un cabildo 
centra l, elección que se hac1'a por medio del voto 
po pular entre todos lo <; ·mamos, as1', que aunque 
existiera n muchos mamos solo habla uno superior; 
el mano es auien arrf~glil PI 1 i0mpo, r'l lo <a h C? todo. 

El gobierno posee amplios p1og1amas paril lasco
munidades ind1'genas, lo que sucede es que no se 
sabe cu-ándo se cumplan. Uno de los planes más 
importantes es e l de salud, pues lil morta ndad en 
l~s niños es bastant e alta poi falla de cent1os de 
salud y Jtención médica. 

A la "caza" de 
electores 

(Viene Pag. 7• J. 

publicitaria, donde el candi
dato es lisa y llanamente el 
" producto" que se' va a ven
der, y como tal es "trata
do". Se efectúa un estudio 
de mercado; se analiza la 
competencia, el público y el 
medio en que éste se dese'n
vuelve; de acuerdo a lo ante
rior se toman las necesida
des más sentidas de la p o -
b lación, se programa y se 
" lanza" la campaña con to
das sus características r.o- ~ 
munes de expectativa, pene
tración y sostenimiento. 

;y la gente qué saca? 
Para lograr una efectividad 
apreciable, en toda campa
ña, como hemos visto, se to-. 
ma como punto de referen
cia al hombre, y como tal se 
le estudia, se le analiza, se 
le da gusto , se le-trata de 
complacer: e n las promesas 
y hasta en las sonrisas , pala
bras y gestos del candidato. 
En el proceso de una cam
pañ a se le da suma impor
tancia a la gente y lo que va
le realmente es el hombre 
(e lector), tanto individual 
como colect.ivamt'nte sin 
distingos de clases ni de ra
zas, sin embargo. al lk¡o;ar al . 
poder. .. oh cksilusión ! se 
le -01\'idu 

es 
Por Rocío Coi-tés 

VHl Semestre 

"Mi vida la tengo dedicada a 
trabajar en esta maldita ca
lle del cartucho. De puerta 
en puerta compro botellas, 
tarros y papel". Así habla 
Maruja Orjuela una mujer 
un poco obesa, de 42 años 
de edad, con unos grandes 
ojos, de facciones seriotas y · 
de aspecto cansado . 

"Los que se enriquecen a 
costa de nuestro asqueroso 
,trabajo son !os industriales 
y los _de las fábricas, ellos 
nos pagan las botellas a pre
cios de huevo y las venden 
en las fábricas a peso la bo
tella y dos pesos el litro. 
Nosotrao; nacimos . para vivir 
en esta miseria, que jamás 
cambiará porque en este 
país, los ricos s.e enriquecen 
cada día más, del trabajo de 
los pobres". 

Maruja Orjuela vive en el ba
rrio de la Pola y dice : "'I't'n-
go cinco hijos y un marido 
q ue sólo me sirvió para 
traerlos al mundo y luego se 
largó co11 otra, Ud. puede 
imaginarse como vivimos, / 

a c 
mientras que este maldito 
gobierno, gasta la plata con 
los serrucheros que trabajan 
pa'el". 

Maruja sale de su casa todos 
los días a las siete de la ma
ñana y regresa a Ja-; siete de 
la noche; vende al depósito 
de 300 a 500 botellas dia
ria'!. Sus mejores ventas las 
ha hecho en las épocas navi· 
<leñas y, en general, después 
de los días de fiesta. 

Las revendedora<; compran 
sus; botellas a un precio 
que oscila entre 10 y 30 
centavos, este envase lo ven
den en los depósitos a 40 
centavos; como precio má
ximo les ofrecen 60 centa
vos. 

El señor Yamid Saab, direc
tor técnico de Vinos del 
Harril opina <JI respecto: 
"Le sale a la fá briea mús 
cómodo comprar <>l <> nvasC' 
nuevo o mandarlo hae<>r. 
porque las supuestas ganan
cia.-; qu<' deja comprar las 
bol<>llas ya usadas, Pquivale 
al pago el<> los opPrarios ". 

"Tan pronto la fiÍl?r i<·a r<>t' i· 
hP <>l Pnvase, rPvisa q U<' 11 o 

haya sido utilizado con nin
gún medicamento tóxico, 
después pasa a un recipiente 
que contiene potasa o soda 
caústica para el proceso de 
desinfección. Luego se le 
q uitan las etiquetas y se lava 
hasta que quede completa
mente nuevo. Es necesario 
que se le de un bú10 de va
por de agua a lodo el envase 
a11t.es de enva!)ar el produc
to. Esto constituye una la
bor íntegra donde partiei
pan por los menos 30 hom
bres. los cuales poseen un 
sueldo y garantías por parte 
de la empresa. Cosa que re
s u Ita bastante cara para la 
producción y el progreso de 
la fábrica." 

"La única sol w ·ión para la 
Pmprcsa es, pqsC>er una l'a
µacirlad ~eonúmiea qu<> IP 
proporeione. comprar por 
mayor a Ja.; empr<>sas de 
\·idrios lodo PI envast• que 
llt'l'Psitc . 0<> esta manera sP 
provoca imnf'diatamentt' 
otro probl<>ma, aún mús 
gravf', como <>s PI cles<>mplPo 
y la situación que gt'nera pa· 
ra ht" p<>rso11a..; que t'11 <>ste 
mom<>11lo "" df'd iean a <·om
prar ho t<>llas ". Asís<' <•xpre
,.;Ú <'l ,.;Pi1or Yamil Saab. 

El conocido pregón 

" .. bo¡eee/las, papeeel, ... " 

q ue llega hasta los mas 

aµJr tados sitios ele la 

ciudad .. e:; el grito de las 

personas que co_n es~e 

trabajo buscan el sustento 

dia rio. la gorian cia final 

no compensa ,' .1 

dura faena . (Pot o romos) . 
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Qué vimos en el foro femenino? 

Una Mujer por_encima de las circunstancias 
Sin duda los pronósticos pes im istas sobre el de
sarrollo del Forp Femenino efectuado en marzo, 
eran lógicos: convocado con premura lo que lo 
haci'a improvisado y sin tiempo para presentar 
estudios serios, de corta duración y recargado de 
temas. Es decir, , rodeado de circunstancias ad
versas. Sin embargo, la mujer estuvo por encima 
de las circunstancias y llevó a cabo una reunión 
·positiva. Y a cada señor su honor, el "desarrollo 
del Foro estuvo excelentemente organizado . 

El balance final es el de una reunión construc
tiva que sirvió para demostrar la madurez que ha 
alcanzado la mujer colombia.na: una mujer que 
supo hacer un buen -trabajo a pesar de las -limi
taciones. Alli'' vimos una mujer disciplinada, re
suelta a rechazar toda manipl,!lación, independiente 
aún cuando fµera empleada oficial, exper imen
tada, conocedora de la situación del pa i's, dando 
el máximo de sus conocimientos y experiencias 
para buscar soluciones no solo en bien de ella, 
sino de la pareja humana, del niño, de la sociedad . 

Pero sobre todo, una mujer auténticamente colom
biana, que se separa de los lin eamentos del fer:ni
nismo internacional, que persigue su personifica
ción, no en RUgna con el varón sino en mutuo 
trabajo que beneficia a los dos, y que busca ca.mi
nos apropiados a nuestro modo de ser. Una mujer 
que se siente orgullosa de su maternidad, la valo
ra como esencia de su persona, comprende la 
importancia que tiene para ella y para la socie
dad, y muestra su mayor preocupación porque 
se encuent ren fórmulas humanas que le permitan 
ejercer simultánea y responsablemente, su mi
sión materna y su incorporación a la fuerza de 
trabajo, de producción y de desarrollo. 

Por Mari'a Carrizosa de Umaña 

Sin duda este fue el · aspecto más interesante 
del Foro, fue la preocupación que salió a flote en 
cada comisión de trabajo, porque en realidad 
constituye hoy el mayor problema de la mujer 
mujer; de la que se aprecia como fuente de vida 
y como factor del desa rrollo, y que experimenta 
la angustia del desface existente entre el ejerci 
cio de su vocación materna y de su vocación 
profesional .. 

A 11 ( no estaba la mujer que rechaza la mater-
. nidad como un menos para su promoción, ni la 
mujer que rechaza el profesionalismo como le
sivo para su personalidad femenin~. Alli' estaba 
la mujer que toma conciencia de sus dos voca
ciones y busca poderlas desarrollar sin detrimen
to la una de Ja otra, y sin perjuicio ni para Ja 
familia ni para el desar.rollo de la comunidad. , 

Es el tipo de la mujer latinoamericana que tam
bién vimos en México cuando Ja Reunión Mun
dial, distinta a la de las otras culturas, y que 
quie re encontrar sus propios derroteros . (De es
to tampoco habló ningún diario, ni en ningún. 
pai's se dio a conocer el documento que sacaron 
las mujeres latinoamericanas). 

PRESENCIA DE LA MUJER 

Doña Cecilia Caballero de López, Carmenza Are- . 
nas, Claudia Restrepo y un grupo de las asistentes 
aJ. Primer Foro de la Mujer Colombiana, aparecen 
en la mesa directiva . de este encuentro que demos
tró que "existe una mujer auténticamente colom
biana y conocedora de la situación del país". 

Cuando vemos a esta mujer colombiana cons- Tal vez, pero que el grupo . de los que piensan 
ciente de sus problemas, 'conocedora de los có- sea minoritario no es característica de ! sexo ni de, 
digos legales, de Jo que le reconocen y deseo- las comunidades femeninas. Es un fenómeno de 
nocen, cr(tica de las situaciones- nacionales e ocu rrencia en toda la humanidad. 
internacionales, dando su aporte de innumerables . 
entidades públicas y privadas, que sabe Jo que Como vamos a negar los . avances_ qu~ ha hecho la 
quiere y ro. ~ue busca, n.o podemo: afümar "qu~ muJ_er e~ C~lom~1a, su 

7
co:ic1enttzac1ón y su per

asume posicione~ de grupo .minoritario y medi- / sonif1cac1ón. Q~e falta. !Claro. Pero lo 1mpor
cante; o de turba vociferante". Podrá argumen- tan te es el cam_ino recor~1do y la dinámica que 
tarse ·que es una minori'a. ofrece la superación femenina. 

S -O S ! necesitamos teléf o nos 
Todos se preguntan por qué 
nuestra sqciedad moderna 
es neurótica: no hay razón 
de serlo, dicen algunos. 
Principalmente la juventud 
es v i'ctima de · esta enferme- ' 
dad slquica; pero si investi
gamo,s a fondo el origen de 
la ne,urósis, nos encontra
mos 1>on que son muchos 

los factores que incid.en en 
esta problemática soeial. 
Estamos en la era mecá
nica y por tanto las nece
sidades del ser humano 
deben desarrollarse en el 
menor tiempo posible, por
que el hombre moderno es 
tá presa de la agustia y la 
ansiedad propia del medio 

EL DRAMA DE TODOS LOS DIAS. 

":..." .. 

Las numerosas cabinas telefónicas, instaladas en 
diferentes sitios, resultan insuficientes para atender 
las necesidades del servicio telefónico de la capital;
Los "gamines" y personas poco escrupulosas au
mentan las dificultades dañando y bloqueando 
los aparatos existentes. (Foto Cromos). 

Por: Salime Dájer VI Semestre 

en que se mueve; y son los 
servicios públicos b i-en ade
cuados, lo q~e .deben ayu
dar a los ciudadanos a sa
tisfacer, en parte, sus ne
cesidades sociales. 

Las interminables colas 

Todas las familias colom
bianas no ' pueden darse el 
lujo de tener un teléfono 
en su residencia y necesi 
tan apelar a un teléfono 
público para comunicarse, 
encontrándose con una cola 
de usuarios que utilizan el 
teléfono para hacer visitas 
sin importarles la urgencia 
que tenga la persona que le 
sigue en la cola de espera . 
Es desesperante esta situa
ción que diariamente se pre
senta en una caseta de un 
teléfono público. También 
se presenta la anomala que, 
entre 5 aparatos telefónicos 
solo s.irve uno. Por otra par
t e, hay sitios donde no se 
encuentra un teléfo no ni 
"para un remedio". Como 
t ambién se da el caso que 
en todas las tiendas de un 
secfor hay un teléfono, pero 
al dirigirse el usuario a ser
·virse de él, se encuentra con 

el común letrerito "Daña
do". 

No es posible que Bogotá, 
la capital de Colombia y 
una gran urbe que alberga 
a millones de personas 
preste tan mal servicio en 
los teléfonos públicos, y a
yude a que, son este mal , 
"servicio" sus habitantes se 
convierten en neuróticos ... 

Escasez de monedas 

Pero el problema de los te
léfonos se agrava cada dla 
más por la poca . circula
ción que tienen las mone
das de 20 centavos, situa
ción que enloquece a 
quienes obligatoriamente 
tienen que usar el teléfono 
público, y a quienes les to-

ca echar erí la ranura una 
moneda de 50 centavos, 
"descalabrando" un tanto 
su bolsillo, puesto que lo.s 
teléfonos también funcio
nan con más "centavos", 
y tienen sus resabios porque 
llenos tampoco funcionan. 
Por favor ... Señores Directi
vos de fa Empresa de Telé
fonos de Bogotá: hagan 
algo por su ciudad y ayuden 
al que lo necesita, reparan
do los teléfonos que se 
encuentran situados en las 
principales vfas de la capi
tal para darle una buena 
imágen al turista 1que lle
ga, y que se vea, la labor 
que cumplen los trabaja
dores que se desplazan por 
toda la ciudad en los ·ca
rros de serv1c1os de la 
Empresa de Teléfonos. 

ENCUENTRO 
MA'TRIMONIAL 

Día de la Familia 
Colegio San Viator - Octubre 9 

.¡. ..:. • ~~ ':Pe· • .. ,_ .. _ ....... ~.,~ 

_ .. ~.....::;·lltb-.c:: .._,.v.,¡~~~ ~ ~~ ~1'; ~ .,,, ... 



Bogotá, Agosto de 1977 EL REDACTOR DEL INSE Página trece 

El comunicador social: 

Un profesional al servicio de la educación 
Por Amparo Segura C; 

VI Semestre 

Cumpliendo con el conve
nio cultural suscrito entre 
las universidades de Piura 
(Perú) y el INSE, llegó a 
fines de julio a Bogotá, 
Ronnye Mosco! Mogollón, 
eg1'esado de dicho centro 
universitario peruano. 

Obtuvo el grado de bachi
ller en artes liberales, con 
l}lención en periodismo 
en la misma universidad y 
culminó .sus estudios de 
Licenciado en ciencias de 
la información en 1974. 
Al año siguiente realizó es
tudios de post-grado en Na
varra - España - en ciencias 
de la información que le 
permitieron actualizar los 
conocimientos y captar i
deas para una tarea inves
tigativa. Posteriormente Ro
nnye ha tenido una estre
cha vinculación con las fa
cultades de Navarra y París. 

El REDACTOR DEL INSE, 
al tener conocimiento de 
la experiencia docente del 
Licenciado, lo entrevistó 
con el fin de conocer la 
relación de los programas 
educacionales de ciencias 
de la comunicación en Piu
ra y el INSE. 

Qué enfoque tiene la carre
ra de comunicación social 
en Piur(!? 

"Recibe el nombre de cien
cias de la información y es 
la única que hay en el Peró 
sobre esa especialización. 

El estudio de diez semes
tres tiene como objetivo 
la formación integral de 
los alumnos que los capa
cite para desempeñ3:rse en 
las actividades relacionadas 
con la información, tales 
como el periodismo propia
mente dicho, la publicidad, 
las relaciones públicas, la 
promoción y propaganda. 
Después de sustentar la 
tesis y de que esta sea 
aprobada, se obtiene el 
título de Licenciado en 
ciencias de la información. 

Qué características presen
tan los estudios durante la 
carrera? 

"Debemos ser conscientes 
de la responsabilidad que 
atañe al comunicadpr, de 
acuerdo al avance tecno
lógico. en el medio. Se 
hace hincaRié en la forma
ción integral, humana y 
profesional, por el papel 
que juega el individuo como 
comunicador, a quien se 
ha dado en llamar educa
dor". 

"Los primeros años de la 
carrera se caracterizan por
que tiene asignaturas de ca
rácter científico y humanís
tico (lengua, rr.atemática, 
cosmología, historia, filoso
fía, psicología, sociología); 
luego al cursar el tercer año 
se introduce plenamente a 
los cursos con materias 
propias de la carrera, que 
hacen hincapié en la red~c
ción periodística, tecnolo
gía y teoría de la informa
ción, economía y derecho 

de la mtormac1on. Además 
de conocer la metodología 
de la investigación científi
ca de la información, (análi
sis de contenidos, morfolo
gía, semiología)". 

Qué relación académica 
existe entre las universida
des de Piura y el INSE? 

"La orientación de las dos 
es la misma en cuanto a 
espíritu y trabajo, tenien
do siempre en cuenta que la 
información se da con un 
respeto por la libertad de la 
persona. Existe relación en 
el campo de la investigación 
a través del análisis de for
mas y contenidos, tomando 
una postura crítica, de no 
aceptar las cosas porque sí, 
sino de buscarle las causas 
y efectos. También porque 
Ios estudios se realizan por 
medio de trabajos y mono- · 
grafías por parte de los a
lumnos, como además la 
investigación continua del 
personal docente. De los e- · 
gresados surgirá el elemento 
de la futura docencia". 

/ 

"Se encuentran el mismo 
nivel. En Piura existen cur
sos específicos de infor
mación o de extensión 
universitaria, que compren
den un •programa de acer
camiento a las comunidades 
a través d<~~<?nferencias, 
cl:larlas, coloqui_os , que se 
ofrecen en la universidad 
con participación de los 
profesionales del gremio; 
hay también cursos de pcst
grado". 

LA GRANADA DE o~Ro 
LIBRERIA Y PAPELERIA 

1 Ofrece a lós ~ejores precios, Text«»& 
Escolares, Universitarios, Libros de 

consulta; 

Artículos ·para escritorio y línea de 
' papelería en general. 

Artículott para Dibujo, Oleos, Lienzos etc. 

JORNADA CONTINUA DE 9 A.M. 
A 7 P.M. 

J'isíteno~ y Conocerá un Nuevo 
Establecimient.o a su Servicio. 

CARRERA 11 No. 69-89 - TEL.: 496830 

/ 

Qué piensa del comunicador 
social? 

"El comunicador social es 
un educador y por lo tanto 
necesita de un gran bagaje 
cultural que solo adquirirli 
a través de las clases teóri
cas, trabajos de investiga
ción en las áreas humanís
ticas ~ científicas. Es impor
tante que el comunicador 
conozca muy bien el mensa
je .para que lo de a conocer 
a los demás. 
"Interesa que el comunica
dor tenga que decir y la 
forma de decirlo, lo que e
quivale a los conocimien
tos básicos que le debe 
dar la profesión, para que 
conozca la utilización y 
alcance de los medios téc
nicos". 

"A la universidad le corres
ponde dar los conocimien
tos básicos para la utiliza
ción técnica de los medios, 
aunque está lejos el qt:e 
anhele una formación de 
expertos en la manipulación 
aparatos, porque para eso 
existen las escuelas especia
lizadas en este tipo de en
señanza. La universidad for
ma dirigentes, porque el 
comunicador se encontrará 
ante todo, -orientado e in
formando a la opinión pú
blica y a la sociedad". 

Qué posibilidades de prác
ticas en los medios tienen 
los estudiantes y egresados 
de ciencias de la comuni
cación social? 

"Tanto en Francia como en 
España, Perú y---Colombia, 
hay dificultades para que 

todos los egresados y estu
diantes sean aceptados en 
los medios. Esto sucede 
en todas partes, porque esa 
es una forma de manifestar 
el "celo profesional", por 
parte de los antiguos. Exis
te un ..enfrentamiento conti
nuo entre empíricos y pro
fesionales, que · se debe a
frontar con una actitud 
abierta, dispuesta a lograr 
el diálogo. El choque que 
haya al principio , podrá 
ser superado por el egresa
do que tenga prasente los 

' conocimientos en la onto-
logía de la comunica ión e 
del periodismo, con el fin 
de comprender y saber dar] 
solución". 

Cuál ha sido su experiencia 
en el INSE? 
"Es una visita que ha per
mitido enriquecer los cono
cimientos practicos, al tener 
oportunidad de estar en 
contacto con las programa
doras de televisión de Bogo
tá. Concretamente el INSE, 
en el plan docente, me ha 
proporcionado una relación 
con el cuerpo administra
tivo, profesores y alumnos, 
especialmente''. 

Qué mensaje le da a los 
futuros periodistas? 

"Fundamentalmente la de
dicación a la carrera. Vivir 
en constante investigación 
y continuar la labor al ser
vicio de la verdad orientada 
al bien común y al desarro
llo de la sociedad. El hecho 
de terminar la carrera impli
ca una continua "puesta en 
marcha" o formación per
manente". 

Concurso periodístico 
{ V iene Pág. 1ª) 

del INSE: un comunicador, un sociólogo y un economis-· 
ta. 
Los alumnos interesados en participar en el concurso 
pueden remitir sus trabajos, que no deben ser inferiores 
a cinco páginas ni mayores de 10, a la sede del INSE ca
lle 70 No. 11-79, Bogotá. · , 
La entrega de prem10s se hará en un acto especial en la 
sede del INSE el 28 de octubre a las 6 de la tarde. 
Según informes del Coordinador del concurso Licencia
do AJfredo Ortega, quien es el Director de la 'carrera de 
Comunicación Social en el INSE, numerosos bachille
res de diversas ciudades del país han hecho llegar sus 
trabajos para participar en el concurso, y los rectores de 
dichos planteles han expresado su complacencia por esta 
iniciativa que viene a estimular el ánimo investigativo y 
la v~cación literaria y periodística de los jóvenes bachi-
lleres colombianos. ~ 

Compañero 
EL REDACTOR DEL INSE espera 

tu colaboración. Envia los artículos, 
cuento, poesias a la, Calle 70 
Nª 12-19 Piso 2°. El periódico 

es responsabilidad de todos. · 
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Mala interpretación 
Veni, vidi, vici; A veces el vino es un vicio. 
Mens sana in corpore sano: .La manzana es buena para el 
cuerpo. 
Ave César morituri te salutan: Las aves de César murieron 
por falta de salud. 
En vez de sistema métrico decimal, sistema décimo metri
cal. 
En vez de encefalitis letárgica, decir encefalitis litúrgica. 
No es lo mismo movimientos s(smicos que seis micos en 
movimiento. 
No es lo mismo un monotipo q.ue un tipo mono. 
No es lo misrr.o ep(stola de San Pablo que Pablo Sam y su 
pistola. 
No es la mismo una niña de Gracia que la gracia de una niña 
No es lo mismo un trapecio en el espacio que una especie 
de topacio. 

- No es lo mismo Don Quijote de la Mancha que Don Man
chete del.a Ouija. 
No es lo mismo la razón de Estado que el estado de la 
-razón. 
No es lo mismo una ilusión óptica que la óptica de una 
il usión. 
No es lo mismo el tren de la vida que la vida de tren. 
No es lo mismo Enrique IV que el cuarto de Enrique . 

Problenras 
1. Juan regresa tarde a su casa de campo y ve q'~e ha olvi

dado. de apagar la luz y cerrar la ventana antes de sal ir. 
Los m~ectos Y todos los mosquitos de la zona se han 
dado cita en su cuarto . No tiene insecticida y con la 
toall a se convence · que es in~til seguir luchando. De 

_qué. modo podrá· librarse de los insectos y dormir 
tranquilamente? 

2. 

3. 

4. 

5. 

.. 
Cuál es el t(tulo de esta conocida obra de una escritora 
ven)ezolana (Los espacios Y las vocales han "sido omiti
dos . M M R S D M M B L N. e 
lOuién es la autora ? 

Si a un número se añade su mitad , su tercera parte y su 
cuarta parte; se obtiene 50. lCuál es el número? 

Una señora acompaña ~ su hijo, se encuentra con un 
amigo conocido que a cierto momento le pregunta su 
edad. La señora, picada, responde: 
-M~ hijo ~ yo tenemos juntos 100 años y hace 20 yo 
tenia el triple de su edad. lOué edad tienen madre e 
hijo? 

Alberto ve que el cuentakilómetros de su automovil 
registra un exceso del 10 por ciento. Hizo arreglar el 
mecanismo cuando marcaba 99, pero después de la 
reparación notó que esta vez registraba un defecto de 
1 O por ciento . Como Alberto quiere ver el número 
exacto de kilómetros recorridos . lCuándo deberá repa
rar nuevamente el dispositivo? 

RESPUESTAS 

PROBLEMAS 

1. Cerró la ventana del cuarto, apagó la luz, abrió la 
puerta y encendió , las lámparas del corredor. En po
cos minutos los mosquitos y los demás insectos 
atraídos por la luz dejaron el cuarto y Juan se apre
sw-6 a cerrar la puerta. 

2. Memorias f#e ~amá, Blanca, de Teresa de la Parra. 

3. El n(Jmero es 24. 

4. La madre tiene 65 y el hijo 35. 

5 Cuando marc¡u. 180 kilómetros.. 
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Entrevista con una mosca 
Por Olga Stella Garzón 

VI Semestre 

Esta mosca se presentó 
una de estas mañanas 
entre primaveral y ve
raniega. Y de buenas a 
primeras se coló en mi 
alcoba. Mi alcoba no es 
muy amplia, pero si lo 
suficiente para que que
pamos en ella una mos
ca y yo. La alcoba esta
ba en penumbra como 
tienen que estar las al
cobas por la mañana. 
Yo dormía, que es para 
lo que están hechas las 
m~Ulanas. La mosca pu
do pasearse a su pla
cer por la habitación, 
pero las moscas nunca 
se satisfacen si no mo -
lestan. En esto se pare
cen a muchas personas 
que son peores que 
moscas. 

·- Hola, le dije. No me 
contestó y siguió pa
seándose por el cuarto, 
yo la observaba, hacien
do con mis ojos el mis
mo recorrido que ella 
realizaba en esos mo
mentos. De pronto se · 
paró, posándose en la 
lámpara y me dijo; 

interrogué con sorpresa.· 
Estaba quieta, sus alas 
transparentes brillaban 
con los tenues rayos so
lares que comenzaban a 
filtrarse a través de la 
persiana. 
- "No crea que sola
mente hay marginados 
entre ustedes nosotros 
también tenemos clases 
socio-económicas. Naci
mos con muchas defi
ciencias. La naturaleza 
es- así". Dice con tris
teza. 

Me quedo en silencio, 
de la sorpresa he pasado 
al desconcierto. Pienso 
que la m.osca1 tiene ra
zón. Sigo en silencio .Y 
la mosca comienza a 
moverse un poco ' in
quieta. 
¿Reniegas de tu existen
cia? 

··· "Es pequeño su cuar
to '"l 
- ·Sí- dije. 
··· ¿No te cansas de revo
lotear todo el día?- le 
pregunté. 

- "No. Lo que pasa es 
que soy realista. En este 
momento estar aquí es 
un lujo, cualquiera de 
m_is· compañeras me en
vidiaría". 

"No tenemos derecho 
a cansarnos, así como 
las águilas nacieron para 
volar alto, nosotras naci
mos para revolotear co
mo usted dice y descan
sar por raticos. Somos 
los marginados". 

¿Po.r '"!ué marginados? 

·- "Nacimos, vivimos y 
morimos en la basura. · 
Acaso no se ha fijado 
en los montones de 
basura que saca esa so
ciedad de consumo don
de usted vive? Busca..-nos 
y buscamos hasta en
contrar algo que nos 
ayude a sobrevivir". 

La mosca vu~lve a pa
searse por el cuarto. Sal
to de la cama y abro la 
ventana. La mosca sale. 
Se pierde en la distan
cia rápidamente .. su fi
gura · diminuta se con
funde con el polvo. que 
levanta el viento de la 
ma.iana ... 

·DIALOGO CONMIGO MISMA 
_POr Oiga Cristina Turriago 

VI Semestre 
Soy una e st udiante de pe
r iodismo. Soy joven y me 
gusta la lectura. Sí, ~na 
de las actividades que ac
tua lmente más ocupa a la 

- gente es la lectura, pues 
no solo es una forma de 
distraerse y pasa r el rato, 
sino también la principal 
de co nocimientos y. cul 
tura. 
S i alguna vez me pregun
taran qué opino de la 
lectura responderr'a loan
terior. 
Qué libro's aconsejaría in
dispensables para formar 
una biblioteca part icular? 
Si asr' me preguntaran 
contestarr'a: 
Siempre he pensado que 
los libros se deben esco
ger según el criterio y el 
gusto de cada persona. 
Sin embargo, hay libros 
que par~ mí son indis
pensables. Por ejemplo, 
libros escritos por pe
riodistas - yo lo voy a 
ser- grandes personajes, 
eser itos de historia , enci
clopedias generales, pero 
principalmente que de al
guna forma ilmplíen y 
complementen 1 a i nfor
mación de los diferentes 
ca.mp9s del cono_cimien
to a que la persona está 
inclinada. 
Complementando los an
teriores también estari'an: 
Los de Hemi ngway, Kaf
ka, Forsyt, Dominique 
lapierre, Larry Collins, 
Garcr'a Márquez , Larca y 
Vargas Llosa entre otros. 
Pero además hay un li
l.Jro que nunca debe faltar 
en una biblioteca: el dic
cionario. 
Dentro de los autores que 
'ªn surgido últimamente 

a qu ié n recomendarla? 

Entre los nuevos escrito-

res colombianos aconseja
rr'a a And rés Caicedo por
que da un panorama ágil 

que no so!a me nt e atrae 
s ino que hace pensar en 
la problemática de la _j u
ventud en la actualidad . 
Aparte de este escritor 
caleño 1ambién recomen
da r1'a a Santos Calderón, 
Luis Carlos Galán, Ger
mán Castro Caicedo, y a 
Pilar Tafur . 
y '.~ I estilo predilec;to den
tro del oeriod ismo? La 
crónica .-· el reportaje. 

Se puede dar el fondo 
real y a la vez humano 
q ue necesi ta toda infor
ma c ión . Además, me agra
da el peri.odismo ·investi 
gat ivo Q e n profundid ad 
po,rq ue este según mi 
cri ter io es e l que de be
ri·a adoptar todo periodis
ta, pues no nos podemos 
lim itar a dar a conocer 
lo s su ceso s superfici al
me nte. Cualquie r not icia 
o hec ho tiene ca usas y 
consecuenc ias , es una 
realidad. 

LO ANECDOTICO DE LA 
REUNION CUl\tBRE 

---(Viene Pag. 7•). 

má, manifestó : "Si algún 
dla se refiere al año 2.000, 
entcmces tal vez sr'". 

La presencia del Primer 
Mandatario mexicano fue 
cumbre por haber asistido 
al encuentro . con otros 
cinco Jefes de Estado y por 
ser además el primer Presi
dente de esa nación que vi
sitaba el territorio colom
biano. Su asistencia fue de 
las "meras meras", como di
cen en México. 
"Si queréis ·al general Torri
jos ac;¡u1' lo tenéis", dijo el 
Presidente López a los pe
riodistas que hadan guardia 
en el Palacio de San Carlos 
para conocer las últimas no
ticias de "la cumbre". Lue
go iniciaron el diálogo el 
Primer Mandatario colom
biano y el expresidente Car
los Lleras prolongado hasta 
el amanecer, constituyéndo
se en el "punto y aparte", 
dentro del temario del en
cuentro . 
Como ocurre cuando se en
cuentran más de dos pt:rso
nal idades, hay unas que son 
m e nos escuchadas. En la 
cumbre de Bogotá la voz del 

silencio estuvo representada 
por el Presidente costarri
cense, Daniel Odúber. Fue 
muy modesto en opinar, o 
los medios de comunicación • 
no recogieron sus inquietu
des. 

Carlos Andrés Perez . mantu
vo la imagen de hombre lati
noamerica·no, ganada por 
sus continuos viajes a través 
de los par'ses latinoamerica
nos, tanto por su esponta
neidad como por la cami
nata que real izó por las ca
lles de Bogotá en la mañana 
del 6 de agosto . Al termi
nar el recorrido declaró : 
"Las ciudades suramerica-
nas no son inseguras porque 
he vis itado esta bella ciudad 
sin ningún problema . .. 
confirmando con estas pala
bras que si estaba en "la 
cumbre", porque Colombia 

es el escenario de la inscy u
ridad en muchos aspectos. 

La .puerta de entrada a Sura
mér ica, Colombia, s irvió de 
anfitriona a la reunión que 
hizo latir por unas horas el 
pe nsamiento de se is gober
nantes y de los latinoameri
canos, neutralizando así 1-as 
esclusas accionadas ror los 
enemigos de la democracia . 
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Alejandro Brand 

Nuestro fútbol seguirá igual · 
Por Syra de Spath 

1 vonne de Os pina IV Semestre 

Con un mensaje a la juventud, Alejandro Brand, 
una de las máximas' figuras del Fútbol colombia
no, inicia la entrevista en la que nos dá a cono
cer' aspectos importantes de su vida deportiva, 
estimulando a la juventud que se inicia. 

··1:.1 mensaje que enviar(a a la juventud es muy 
importante porque fué uri factor muy decisivo 
en mi vida . Yo le aconsejari'a a los hombres de 
mañana, en los cuales está la salvación del mundo, 
que busquen a Dios que está olvidado , porque 
cuando se habla de la grandeza y existencia de 
él t odos se r ien y el que lo busca lo ve como un 
fanático. 

Hoy el Dios de este mundo es el capital y por eso 
estamos en una situación (:leprimente para la 
humanidad. Así que las personas que van a es
tar a cargo ?e todas las actividades mundiales¡ 
busquen a Dios, que lo encuentren y que todo 
lo hag~n en su nombre" 

Alejandro, es muy poco lo que se sabe de su ni
ñez, nos podría decir cómo .transcurrió ésta? 

"Tengo 'un recuerdo muy agradable de mi niñez, 
un hogar con mucha armonía, que es lo más 
importante, y como siempre lo más significa
tivo es que me la pasaba jugando fútbol todos 
los di'as, en el colegio, en vacaciones; estos son 
los detalles que más evoco de mi niñez". 

Cuando usted comenzó a jugar fútbol, recibió 
el apoyo de su familia, o encontró oposición por 
parte de ellos.! 

"Mi padre siempre quiso que fuera futbolista, y 
mi madre siempre se opuso porque deseaba que 
yo estudiara. Pero con el transcurso del tiempo, 
mostré cualidades y así se dieron cuenta de 
que mi futuro estaba en el fútbol, claro está, 
nunca descuidando el estudio, pero siempre en
contré en mi padre un gran apoyador para este 
deporte" 

Quien descubrió sus valores futboli'sticos y a 
quién le debe su vinculación a Millonarios.? . 
"Mi padre me ayudó tanto que formó un equi
"po de fútbol para que yo jugara y me enseñó 
lo poco que él sab"i'a . Cuando llegué a una cate
gori'a superior Tucho Ortiz luch6 para que me 
recibieran en un equipo profesional, tuve ofertas 
de Nacional y Medelli'n en el año 1968, pero_ no 
se concretó nada. Un tiempo después, me vic ju
gar el actual presidente de Millonarios e insis
tió para que viniera a Bogotá y quedé contratado 
en el año 1969" 

Cómo se ha sentido más realizado, como profe
sional del fútbol o como Economista? 

"Indudablemente como futbolista, porque prac
ticamente toda mi vida la he dedicado a este 
deporte. La carrera de Economi'a la seguí por 
ser profesional en algo y espero, después de ter
minar mi carrera de futbolista, (que es corta), 
dedicarme de lleno a la Economi'a" .. 

Ha sentido deseos . alguna vez de sacudir esa po
e pularidad que conlleva ser uno .de los mejores 

futboli-stas colombianos? 
:f.·,~;~.~ ,,~· . . ... .,.. . 
7 

"Si, yo creo que llega un momento en que se 
~ desea ser una persona común y corriente, que 

no lo conozcan en nigún lado, pero en nuestra 
profesión tiene uno que acostumbrarse sin tomar 
eso como algo que lo pueda, como decimos en 

~I argot futbol i'stico, marear; es decir 
1 
que esto 

influya negativamente en uno. Lo ideal es sentir
se como cualquiera y no que es más o menos por 
esta popularidad". 

Cómo define su carácter? 

"Variable, soy un poco nervioso y por esta cau
sa me irrito mucho por problemas pequeños, 
inclusive en el campo de juego soy bastante tem
peramental, pero he venido superando esto; ya 
soy una persona más calmada y más accequible. 
Me considero bastante tlmido pero he mejorado 
en ese aspecto". 

Considerándolo como un jugador inteligente 
dentro de la cancha, sa.crifica usted su actua
ción personal en beneficio del equipo? 

"Muy _importante la pregunta, porque también 
significa algo de evolución en mi como jugador, 
es decir, antes pensaba en un lucimiento indi
vidual, pero ahora me he dado cuenta que el 
fútbol moderno es un juego de conjunto y que 
debe uno sacrificarse por el equipo para obtener 
mejores resultados. Me interesa ser ante todo 
un elemento valioso para la divisa y no lucir pa
ra la tribuna". 

Cómo son sus creencias religiosas . . 

''Les voy a decir u-na cosa, tuve un época en que 
era completamente materialista, no cre(a en 
Dios ni en nada superior, con el tiempo me pude 
dar cuenta que estaba en un 'error, ahora soy 
una persona que cree en Diós y estoy convencido 
de que después de la muerte terrena pasaremos a 
un estado de evolución y pienso que hay que supe
rarse espiritualmente en la tierra para poder pasar 
a esa otra etapa. Soy una persona que creo en Dios · 
ciegamente". 

Alejandro, cuál es la anécdota que más recuerda 
en su vida deportiva? 

"Relacionada con el "fútbol, recuerdo cierta vez 
que estaba por el _cerro de Guadalupe, mirando 
la ciudad, ia propósito estaba solo! y sin pensar 
en el peligro ,que esto representaba; de repente 
salieron tres personas y me df cuenta, cuando se 
acercaron, de fque estaban armados y q_ue rne iban 
a atracar, un~ de ellos tenía un revólver, el que 
se suponía que era el jefe se acercó y me dijo, 
usted es Alejandro ~r.~nd? y yo le respondf, si, 
yo _s.oy Alejandro · Brand, se sonrió y me dijo, 
buen-q váyase tranquiío no lo vamos a atracar; 

EL INTELEC'l'UAL lJEL FUTBOL 
Alejandro Brand, quien tiene recuerdos muy gratos 
de su infartcia, opina sobre la fama que hay que sa
berla administrar: "No podemos permitir que nos 
"maree". 

yá se 'pueden dar cuenta que por estas cosas del 
fútbol s~ libra uno a veces de cosas que_ parecen 
inevitables". 
Para ter~inar, cómo ve el ,futu~Q d,el fútbol colom
biano en los próximos die~ añ-os? . •·. 

"Según como se esta trabajando yo creo que el 
fútbol va a seguir igual. Colombia necesita es
cuelas, profesores capacitados de fútbol y educa
ción física. Para aclararle más les voy a dar un 
ejemplo: Holanda hace más o menos catorce años 
se propuso ser campeón del mundo y para esa 
época formó, aproximadamente, 400.000 profe
sores únicamente de fútbol, con una población 
de 14 millones de habitantes, o sea rnucho menor 
que I¡ ·población colombiana; y asi sacaron en 
diez años un equipo .que quedb subcampeón del 
munde-. 1'íi1e · parece que es la úhica .formá de lle
gar a tener . un deporte capact.t¡do a nivel inter
nacional. Decir que tenemos 400.000 profesores 
es utópico, necesitando más, no tenemos ni veinte 
profesores siqufora, eso les puede dar una idea 
de que el deP..orte en diez a{'ios seguirá siendo 
igual" .. 

(ru~amjJesino imposibilita~o para levantar suJMx~l d~~da 
• • - • '• '• w 

( \f iene Pii g. '6"" . 

jos rurales y sin ·conocimiento 
acerca de la üJ.eología y valo
res:de la masa campesina. 

Urt ejemplo muy patético , es 
el proyecto familiar donde se 
hacen recomendaciones a las 
ama1 de casa acerca de los 
benéficios de úna dieta balan
ceada para sus hijos, donde la 
carne forma parte primordiál, 
sin tener en cuenta _que la ma
sa campesina no tiene dinero 
para realizar. este tipo de gas-

;-.~ ros: h~·;..~··· - ~ " .. '... .-. : •;r .. 

Ahora pasamos a un punto 
muy importante y de mucha 
trascendencia para un país co-

._ ' . ..· .. ~ -~,,."'1:\~~-~·M .:~ .. i_ .... ,~.~-...},,.; - .. ~> ~~-. <" ~~'! /:{ -~ -~~ 
mo Colombia que !fe enehm~- · ,;:. -incentiPo' íañt<l"j(µ-a' /a míg'r/: . ~: ,., ;:,i· 
traen v(as de desarrollo~· ción estaciona/: como 'pe~~ :·" 

El Campesinó nente de este ti¡jo,.,de po_/!ia-, · 
la migración del campesino ,· ción cnlombiana; dando lugar 
a las grandes ciudádes, fenó- a un proceso acelerado de.u;. 
meno este que gravita ante el banización q~edapdo. ~a~iP.,il 

·relativo estacionamiento de Ja.... completo desolado el c<Ím~ .. 
agricultura en Colombia y S.l(., · .0 · 

importancia declinante en lqs Finalmente, el ixodo rural ur-
respectivas economías, tradu- bono, colno se M -dado en 
ciéndose de esta manera en, llamar, tiene una incideneia 
un empobrecimiento cada ye.z ·· . en Ja desinteg~cid1,1 /e· Ja-fa-

. más acentqado de las f amilios · : millo camp'eSi!lá. cfl)Jsatida:, 
. ru;aJes n;.umerosos, ptodlh:ién- desequt1i/Ni() l n. .sU." esírucfUi.1/ 
"dós.e una .continuo. .f' ""16iiia- · · -• de ,,,i!,,;d " ··~~ ·d- ·~ • ,4' · 
' ~· .... - . ' •.• ., ·.' ·-···· -·-·""'' !' r '" .. -1.·?a<;.-...;yr; pro tletenuo 
migració;n .d~ lt{s dre4!,nµales •'f probableméhié {¡ífo selec~kJit 
a las urbanas; y tambien el negativa de los e/f!me(lto.s más 
evide~te_ desequilibrio social capaces del-medio r11ral. 
econom1co que crea un fuerte 
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EXHIBICION Y VENTAS: 

AUTOMOVILES 

POLARA 

Carrera 7a. No. 34-07149 
Tels. 320920121 - 324863 

Sucursal COAABASTOS 
Entrada Principal 

Oadge 

STATION WAGON POLARA 
DART 6 CILINDROS 

VEHICULOS DE TRABAJO 

D-100 - PICK- UPS Y FURGONES 
D-300 - CAMIONES Y FURGONES 
P-300 BUSETAS PARA PASAJEROS 

Bogotá, Agosto de 1977 

Dadge 

DART AUTOMATICO V-8 D-600 - CAMIONES - VOLQUETAS Y BUSES 
(En Gasolina y Diesel ) 

AUTOMOVIL SIMCA 1.300 
I 

• TAXIS DDD6E 1.800 - DODGE DART y SIMCA 1.300. 

SURTIDO COMPLETO DE REPUESTOS GENUJNOS CHRYSLER - MOPAR 
SERVICIO ESPECIALIZADO 

Jornada continua 9 a.m. - 7 p.m. Sábado 9 a.m. • 2 p.m. 


	



