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Las universidades 
del norte integran 

sus acciones 
Por : Helda Martínez C. 

VI Semestre 

Una integración en beneficio de 
todos 

La idea nac ió de un3 conversa
ción entre Octavio Arizmendi 
Posada, recto r d e l i NSE , y Jesús 
Arango Jaramill o, rectqr de la 
Pedagógica . Se extendió a otras 
u.n iversidades, que· en pr incipio 
so lo t enia en común e l estar 
situadas en un mismo sector 
de la ciudad . Hoy , la Corpo ra
ción está integrada por seis un i
vers idad es. La de América, e l 
INSE, la un iversidad Piloto, la 
Pedagógica. Nacional , la uni
versidad d e San Buenaventura 
y la Santo Tomas de Aquino . 
Ci>jetivos, Realizaciones, J 
y Proyectos 

El objetivo inicia l fue el de q ue 
las experiencias, los se rvicios y 
proyectos, de todas, si rvieran a 
las demás . El primer paso que 
se dió fu e la integración de lo s 
rectores. 
Más tarde se int egraron los ad 
m inistradores de las se is univer
sidades e n~re sí. 
Ad emás, se observan las pos i
bilidades de -qué SP.rvicios, espa
cios, y equipos, pueda n servir 
a unos y ot ros. La integrac ión 
de las bibl ia-tecas , est á fu ncio
nando desde mayo . 
Se ha pensado ta mbién en !a 
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lMI RANDO Al FUTURO? 
La infancia en los chircales transcurre tristemente entre e l paisaje 
agreste, el duro trabajo nunca bien remunerado, y la desesperanza 

que sólo term ina con la-misma vida . El único solidario compañe
ro: el barro . (Foto Cromos). 

Chircal: realidad y desesperanza 
Por Oiga Fernanda Pedraza A. 

VI Semestre 
En el paisaje de la sabana abundan los grandes cerros verdes 

cubiertos de hierba y árboles, donde pastan las vacas y el sol da 
un tinte brillante a ese verdor recreando la vista y el espíritu, 
y haciéndonos olvidar la ciudad bull ente de gente y de contami
nación. Sin embargo, no todos los cerros que abundan en nuestra 
cap ital son de este tipo; ex iste también el cerro triste y opaco sin 
.ningún tipo de vegetación, donde milesife personas trabajan en su 
eliminación para sacar d e él barro que p

1
o r medio de un proceso va 

a convertirse en lad rillo . Me refi ero a las ladr il leras o chircales ... 

Paisaje Agreste 

El chircal tiene un aspecto tr iste: un cerro devastado, mu 
cha piedra picada, un horno, un pozo dentro d el cual t rabaja un 
hombre siet e u ocho horas dia rias sacando a paladas el ba rro que 
se ha ido formand o por un proceso de molida de la piedra , la 
cual ya picada, se ha dejado 12 o 14 hojas para que ablande y 
luego, es molida por una mula escuálida que co n un o jo cubierto , 
para evi tar que se asuste co n e l trabajo de l obrero , cam ina hora 
tras ho ra alrededor d el pozo mol iendo la piedra hasta que ést a 
queda convertida en barro ... . ... . 

El niño y el anciano también luchan: 

Fami lias enteras trabajan y viven en el ba rro, si a esto puede 

denominarse vida . Un jóven pica la piedra y un anciano ll ena la 
carretilla y la traslada desde la falda del cerro hasta el pozo , en 
un movimiento a veces tambaleante que nos produce t ensión 
cuando se acerca al pozo, debido a lo resbaloso de esta parte del 
terreno . 

Con los pantalones arremangados otros pasan la mayor 
parte del día dentro del barro, sin unas botas que los protegan de 

.,la humedad y sacándolo en carretillas al sitio donde va a moldear
se el ladrillo . Ali í espera una mujer que utilizando una gabera 
(molde de donde salen seis ladrillos), trabaja ocho horas agachada, · 
llenándolas de barro , 'remojando y sacando el molde, para 

_ reiniciar este monótono proceso una y otra vez, a lo largo de un 
día, y luego de otro y otro más ... 

Un niño pequeño , de unos cinco o seis años, con su carita 
sucia y e l·pelo descuidado , llega a ayudar a amontonar el ladrillo 
que ya"se ha .secado a la inte rperie, fo rmando p ilas que luego van . 
a llevarse en la espalda a los hornos para ser quemados. · 

En estos hornos dormidos (no hay llama), se amontonan 
entre 15.000 y 30.000 ladr illos aunque en algunos caben mucho 
más . Durante un día están quemándose lentamente en un proceso _ 
de calentamiento de abajo hacia arriba, descansando all í mismo 
och;- días esperando su enfriam iento completo •. para pode~ ~e.L 
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¿.Son los Universitarios ''lllulas revolucionarias'' ? 

El universitario sabe que la caracterización se la da en gran parte la ideología complementada con 
la participación en diferentes campos del quehacer humano. Las manifestaciones se han convertido 
en la forma de participación universitaria; 

"No tengo ningún motivo para atentar 
contra ústed en ningún sentido". "Yo le pongo dos 
años a esta vaina mía. Sin haber tenido nada que 
ver, es algo injusto" 

Son afirmaciones que dan a entender que la 
participación en. un hecho tan concreto, como es 
un atentado, fue únicamente circunstancial. No 
hay seña·I alguna de que existan otras razones que 
llevaron a actuar improvisadamente. 

No _aparecen tampoco argumentos firmes, 
que por lo menos demuestren que se tienen uñas 
bases ideológicas y que se esta actuando en conse
cuencia. Dejan traslucir más bien inseguridad y 
desconcierto. 

Si es inseguridad es porque falta un marco 
referencial para que lo que se expresa corresponda 
a lo que se esta pensando, y si es desconcierto, lo 
que indica es que se esperaban otros resultados. 

' Teniendo en cuenta que la entrevista limita 
la expresión amplia del pensamiento, pero no las 
posibilidades de comunicación de las ideas, es 
necesario que algunos conceptos fundamentales 
queden fuera· del alcance de la duda, discutién
dolos y sin caer en la negociación o aceptación de 
lo ocurrido. 

Opinar frente a otros pensamientos y mani
festar lo que se está pensando, es lo que define al 
universitario comprometido con una realidad, que 
abarca muchos espacios pero que encuentra la 
sir:igularidad en la dimensión de forjador del fu
turo. 

"Se demostró en realidad que yo no conocía 
lo que tenía ... que si yo hubiera conocido exacta
mente que eso era una bomba, como primera me
dida pues no la hubiera cogido , no" . 

"Yo desconocía que esta amiga llevaba este 
paquete" . 

lPuede darse la casualidad de encontrar un . 
paquete, no saber que contiene y coincidir en lle- . 
vario a un lugar donde se encontraban reunidas 
numerosas personas? 

No convence la ignorancia puesta como argu
mento cuando se esta a punto de ocasionar una 
explosión, ni ciertamente la ingenuidad puede ser 
la cómplice de una actividad con rasgos de acto 
terrorífico. Lo que si se deja ver más nítidamente 
es qµe se está l!lesempeñando un papel, que compa
rado con el término que se da a quienes entregan 
un paquete para transportar, resultando ser ma
rihuana, contenido que el emisario desconocía, se 
les denomina "mulas". 

Son tácticas que no tien\!n efectos ni como 
estrategia final ni como contenido ideológico. El 
itinerario de una acción no se termina después de 
realizarla, declarando luego que no hay ninguna 
relación entre lo ocurrido y _la actuación personal 

Et universitario sabe_ que la · caracterización 
se la da en gran parte la ideología, comple_menta

da con la part!cipación en diferentes campos del 
quehacer humano. Conoce además que el com
promiso adquiere toda su fuerza en la proyec-

1 ción y realización de las ideas orientadas hacia la 
investigación. 

"No, no me ha preocupado, es decir, la . 
política". "Esa vaina de la política europea, .que 
yo poco me he inquietado por conocer y por 
buscar" . 

Si por pol(tica ' se ent iende saberse decidir, 
los dos entrevistados, dejan entrever que no esta
ban en condiciones de tomar una decisión . ffrente 
a qué? ¿y por qué? 

Son los interrogantes que quedan después de 
leer los aportes de la entrevista, y que pocjrían 
resumirse · así: son dos universitarios que desem
peñaron el papel de "mulas" de la revolución, 
porque actuaron como terroristas y manifestaron 
opiniones sin saber por qué lo hacían. 

Y lo que había sido motivo para celebrar la 
aparición del libro titulado "Cuando derrotamos 
la muerte", se ha vuelto irónicamente, ·para estos 
universitarios, en "cuando la suerte nos derrotó". 

; 

Por: Astrid Varee Maya 
VI Semestre 

El Tiempo publicó el 9 de mayo de 1.977, la 
entrevista de la exministra de Trabajo y actual 
embajadora de Colombia en México, María Elena 
de Crovo, con los universitarios Claudia Leonor 
Diaz Varón y Gustavo López Mendieta, 
condenados a 8 años de prisión, cada UJlO por el 
atentado contra la exministra. De esta 
conversación se tomaron algunos apartes para 
comentarlos, en El Redactor del INSE. 

El esperanto 
idioma universal 

Por Gloria Amparo Gómez G. 
VI Semestre 

El poseer un idioma universal como medio de comuni
cación, surgió de la necesidad innata que "tenemos todos de 
comunicarnos; así nace y crece el Esperanto, lengua inventada 
por el Doctor Lázaro Luis Zamenhóf de nacionalidad Polaca, 
quien el 2 de Junio de 1887, utilizando un folleto puso al al
cance qel público la nueva lengua. En aquellos años posteriores 
a esta fecha, tuvo mucho apogeo pero luego decayó paralela
mente con el interés, ya que sus impulsadores desaparecieron, 
aúnque continuó dispersándose lentamente. 

Actualmente 15 millones de personas lo hablan y ense
ñan en todo el mundo y existen ligas en todos los países. 

Esperanto deriva su nombre de la palabra española "espe
ranza" . Su estructura está formada por 5 vocales, 23 consonan
tes su gramática contiene 16 reglas y ni una sola excepción, 
solo existe el artículo "la" que se usa para todos los casos, 
números y g_eneros. 

Es un idioma tan sencillo que tan solo dos horas diarias 
d~. deqicación por una semana bastarían para dominarlo, a 
,él / éstán víriculadas personas de diferentes nacionalidades, / 
creencias religiosas y políticas, ya que su' único fin es esta
blecer un idioma común para todos. 

Los amantes de esta lengua aseguran que con solo cono
cimiento se puede dar la vuelta al mundo sin necesidad de nin-
gún otro idioma, afirmación que tiene buenas bases dado el ~ 
número de personas que lo hablan y la cantidad de centros 
dispersos por todos los países. 

Bogotá es la sede que regula el movimiento en Colombia 
y existen 20 ciudades más, vinculadas a la liga siendo Medellín 
la de mayor acogida. 

VIGILANCIA 
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Editorial: 

Propaganda y 

educación 
Afirman que la propaganda constituye una 

combinación social y que es idéntica a la mayoría de 
los procesos sociales que ocurren entre las personas. 
La razón de esta afirmación es sencilla: toda in ter ac
ción social involucra una u influencia" que algunos 
ejercen sobre. las creencias y las acciones de otros. Sea 
lo que fuere lo que hagamos a otras personas, cada . 
vez que abrimos la boca somos propagandistas porque 
ejercemos un poder sicológico. 

Por eso sicológicamente se afirma que no existe 
diferencia-entre propaganda y educ_ación. Porque am
bas tienen comó propósito la presentación de los he
chos de manera de producir finalidades "predetermi
nadas". En consecuencia, las diferencias entre ellas 
conciernen solamente a las preferencias ·objetivas; 
llamamos propaganda a las acciones que condenamos, 
y designamos como educación a las actividades que 
aprobamos. 

En las condiciones modernas existe, por ejem
plo, un lugar para la propaganda que no se opone al 
conocimiento, ni a la verdad, ni a la acción adecuada. 
Hay ocasiones en que llega más rápidamente que 1os 
procesos habituales de educación. Puede citarse el ca
so de una epidemia en que es necesario informar a la 
gente y prevenirla del peligro. Existen campañas para 
el mejoramiento de las condiciones higiénicás. Hay, 
entonces, formas de propaganda que son auxiliares 
fundamentales de la educación. Se diferencia de ésta 
en que son etapas rápidas y abreviadas y pueden con
ducir al esclarecimiento y a la ·educación. Mientras 
la educación trasmite actitudes y capacidades acepta
das, la propaganda "controla actitudes de controver-
sia". · 

La propaganda cobra importancia porque las 
opiniones y sentimientos que rozan íntimamente los 
acontecimientos sociales dependen con frecuencia de 
datos distantes a la experiencia, dependemos de infor
mación indirecta. El poder de la propaganda es actual
mente grande; con el desarrollo de la tecnología y 
el control centralizado de los medios de información, 
sus efectos reales y potenciales se incrementaron 
enormemente. 

La educación proporciona al individuo - o debe 
proporcionarle- los medios de ajustarse a su ambien
te de manera que resulte en un sentimiento de bienes
tar personal, en armonía con los valores y las deman
das deÍ grupo en que convive. 

Por eso una de las diferenciaciones de importan-
. cia es la realizada entre las acciones que se proponen 
desarrollar potencialidades para el pensamiento y el 
sentimiento, y las qué aspiran a despojar a las perso
nas y los grupos de la posibilidad de examinar su 
propia situación, y de actuar de acuerdo con sus nece
sidades y dicernimiento. 

DIRECCION: 
Alfredo Ortega J. 
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Correo del lector: 
AGRADECIMIENTOS 

SINCEROS 

Donauchi , 23 de mayo de 1977 

Señores. 
EL REDACTOR DEL INSE 
Bogotá 

Los saludamos muy atenta
mente nosotros en escuela de 
Donauchi encontramos el perió
dico de nosotros, entonces pen
samos que estuvimos escribien
do muy bien del periódico de 
nosotros y queremos escribir 
más el periódico. Cuando vean 
los mayores crean que está 

·malo para que me enseñen a 
escribir bien, ·para eso quere
mos atender con los mayores 
y así aprendernos más fácil 

Sin más 

Valentin Torres '- Cabildo 
Francisco _Chaparro - Cabildo 
Escuela de Do¡iachui 

Carta del rector: 

INTERCOMUNICACION· INDIGENA 
Como respuesta al periódicó 
envíado por los alumnos de 
la escuela indígena arhuaca, 
en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, los alumnos de la es-
cuela indígena para guaya-
beros, en el Vaupés, han 
empezado a hacer Úna pu-
· blicación similar. 

PERIODICO DE LA ESCUELA DE BARRANCO N - VAUPES 
No. 1 Junio de 1977 

Nosotros somos Indígenas Guayaberas 
Si nos gusto pap~I que mandaron de La Sierra 

Nosotros queremos conocer a ·ustedes y que 
ustedes también nos conozcan. Por eso les 
m"ndamos este papel . 

Nosotros estamos en la orilla de los río. 

tambien nosotros casamos en el monte 
' y tambien tenemos chagra y tambien tenemos maíz 

y arroz tambien tenemos una escuela y tambien 
un capitan y ·tenemos un puente y tambien 
pescamo y en la escuela tril9ajamos tenemos 
frijoles en la chagrla, yuca, platano, caña. 

Jorge Gaitán 2o. grado 

No hay excelencia sin • • • 
ex1gen~1éi 

Una de las principales nusiorn•" 
de la Universidad ha sido en ~ 
dos los tiempQs la formación de 
los cuadros directivos de una so
ciedad. En la Universidaa se for
man las· personas que de una u 
otra manera dirigen las princi
pales organizaciones sociales: 

·políticas, económicas, cientí
ficas, culturales, etc. 

Cada sociedad tiene derecho a 
exigir a sus universidades una 
educación de excelencia para 
aquéllos que van a dirigir esa 
sociedad. La ·razón es que está 
de por medio el bien común, 
que es el más excelente de 
los bienes humanos. 

Conscientes de ese deber de 
lograr una educación de exce
lencia y de que ésta no se logra 
sino sobre la base de la, exigen
cia a todos los niveles, nuestra 
Imtitución ha elegido por lema 
esta frase: NO HA Y EXCELEN
CIA SIN EXIGENCIA. 

Aunque la idea es válida en todas 
las actividades humanas, ella re· 
sulta especialmente cierta en 
las tareas de una Universidad. 
La razón es que una universi
dad es un taller de producción 
de personalidades, de ideas, de 
.ciencia, de soluciones a los 
problemas de la sociedad. 

REDACCION 

Coord i nadar a 
Marie!a Acero 

Amparo Segura 
Helda Martínez 

Oiga Estella Garzón 
Oiga Cristina Turrigao 

Sélime Dager 

.:El sentido de un lema es plas
mar, en una frase, un mensaje , · 
que sirva no sólo como sím
bolo sino como acicate. 

Todo lema aspira a influir 
·en la conducta de las personas 
in';.olucradas en la 1institución · 
que lo adopta. 

Por ello, en la medida en que 
un director, un profesor, un 
empleado, un estudiante o un 
egresado de nuestra lnstitucion ·. 
aspire a reflejar los valores, el 
espíritu del INSE, debe pro
curar identificarse -con esta idell 
y obrar en consecuencia. · 

Lo primera será exigirse a sí 
mismo: en el estudio, en el tra
bajo , en el cumplimiento de los 
deberes propios del estado o si
tuación de cada uno. 

·~ segundo será exigir mucho 
a las personas a quienes tenemos 
el derecho de exigir. Al h,acerlo 
hemos de hacerlo amablemente, 
deportivamente. 

Un . funcionario, un profesor, un 
empleado que no viviera plena
mente sus obligaciones y entre 
ellas !_a de exigir a quienes le 
tienen por superior inmediato 
no podn'a durar en nuestra 
Institución por carecer de una 

DIAGRAMACION 
Coordinadora 

Marta Saavedra 
Gloria Amparo Gómez 

CIRCULACION 
Coordinadora 

Patricia Castellanos 
Lurlivina Carrascal 
Gabriela Camargo 
Adriana Ramírez 

condición · elemental -para· iden-
tificarse con ella. - --

Un profesor que no exigiere 
un alto nivel de estudio- y ren
diin.iento a sus alumnos no esta

. ría identificado con el espíritu 
del INSE. 

Finalmente, un alumno que no _ 
exigiere un alto nivel de puntua
lidad, preparación de las clases 
y efectividad pedagógica a sus 
profesores y directores de pro
gramas o departamento no esta
ría colaborandó en el cumpli
miento de ' los fines de la Insti
tución. 

Un . alumno que no se exigiera 
mucho a sí mismo en términos 
de estudio, aprovechamiento del 
tiempo, laborio"sidad y las demás 
cualidades de un buen univer
sitarfo estaría conspirando con
tra el ideal de lograr una fonna
ción integral que es lo que que
remos alcanzar en el INSE. 

En alguna ocasión el Libertador 
dijo : "A los hoi:nbres hay que 
exigirles mucho si se quiere 
que den un poco". En el INSE 
somos conscientes de esa verdad 
·.y aspiramos a obrar en con
secuencia. 

EL REDACTOR 
del lnse 

Dirección y 
. Administración 
Calle 10 No. 12 - 19 . 
Piso 2o. 
Tel: 55-24-55 
Extensión 507 

responsabilidad de sus autores . . El cur:itenido y opiniones expresados son. de exclusiva 
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Que es un abogado 

de lectores 
Por: Oiga Stella Gar~ón A. 

VI ·semestre. 

"Una de las formas de responsabi
lidad en la prensa consiste en en
cargar a alguno de los funcionarios 
el examen sitemático del éxito -de la 
institución en el cumplimiento de las 
normas de la ética profesional y prin
cipalmente en lo que se refiere a la 
imparcialidad y corrección- de conte
nido" . Esta es la op inión de Edwln 
DlamonC:t, periodista norteam·ertcano, 
sobre lo que es el " Ombudsman" , pw 
labra con la q u e designan al Ahogado 
de Lectores en los peri6d ices. 

En 1967 el per iodis ta A . H . Rask i n, 
luego de un estudio s.obre la prensa 
de New York, propuso la creación 
de un Oepartarn:ento d;- Crítica tn 
ter·na; este sistem~a fue adoptado · rá
pidamente por los periód icos Courier 
Journal y el Cousville Times.- En 
1970 el Washington Post nombró 
su Ombudsman . 

. ' 

EL REDACTOR DEL INSE 

Básicamente la persona que ocupa 
este cargo, rec ibe quejas, comentarios 
y preguntas del público, envía me
morandos internos a los periodistas, 
súg iriéndoles enmiendas en respuesta 
a las quejas que se reciben y tienen 
diarTameñt0 .Una corumn¡:t donde se 
da respuesta a los lectores o también 
escribe sobre ciertas not icias apare· 
cidas en el mfsmo periód ico : 

LA RADIO ORGULL9 DE COLOMQJA . 
Después de medio siglo de haberse iniciado la radiodifusión en Colombia, podemos estar orgullosos 
del servicio que ha prestado este medio de comunicación a todos los colombianos, porque es un 
arma poderosa del bien, la paz, la educación, la cultura y el entretenimiento sano, siempre y cuan
do esté en manos responsables y no se descoñozca su verdadero poder .. 

En los periódicos y revistas colam · 
b ian9s nunca ha existido una sección 
dedicada a contestar a los lectores . 
Tampoco se hacen autocríticas y po· 
cas veces rect ificaciones; en el caso 
de la segunda , si se hacen que es po · 

.co común no se publican en la mis· 
ma _págj na y ~alumna c_o.rno._ lo estí· 
pula la ley 29 de 1941, art í culo 26 
y el Código Penal, artícul,Q, 3-3.3, 334 
y 337 . 

--La radio en Coloinbia--

EXPERIENCIAS DE UN 
OMBUOSMAN 

Charles B Seib, Ombudsman del Was· 
hington Post cuenta sus experiencias 
al frente de esa oficina y comenta 
" que dedica cas i la tercera parte de 
su tiempo a la atención de las quejas 
d e los lectores relativas a la imparcia· 
lidad, a la exactitud, al trabajo profe· 
sional. .. y cuando las llamadas no 
son correctamente tam'izadas, a las 
quejas de los suscriptores por el de· 
fectuoso reparto a domicilio del 
d ilirio. Otro tercio del tiempo es para 
la crít ica int er na que no es otrá cosa 
que los comentarios a cerca del per ió· 
dico , como si fuera una persona 
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por : Oiga Cristina Tufriago 
VI Semestre 

En 1729, un experimentador 
descubre la diferencia entre hi
los conductores y aislantes : Ja 
electricidad. 1 .885, la telegra
fía inhalámbrica abre el ca
mino de la Raflio fonfa . 

Colombia, 12 de abril de 
1923 , el general Pedro Ne! Os pi-

. na, entonces Presidente, inau
gura oficialmente la estación 
Internacional de Morato , en 
el municipio de Engativá y el 
servicio inhalámb rico entre las 
estaciones de Barranquilla, Cali 
y Cúcuta . Es creada la depen
dencia 'de gobierno que se en
cargará de Ja atención a las co-

municaciones : Ministerio de 
Correos y Telégrafos. 

Los aficionados colombianos 
empiezan su entusiasta labor. 
Son ellos quienes proyectan, di
señan y construyen sus equi
pos. Así nace nuestra radio
difusión. 

la década de Jos años vein-
• te finaliza. Miguel Abadía Mén

dez está en el poder. Se inicia 
la legislación de radio y se 
expiden los primeros permisos 
para construir y o perar equipos 
de radiqdifusión en Colombia . 
Aparece la primera emisora 
comercial: "la Voz de Barran
quilla" , propiedad de Elías Pellet 
Buitrago. Empiezan a surgir em
presas de radio por todo el país: 

."Radio Nacional", " La voz de 
Bogotá", "Radio Boyacá" y 
otras. 

En plena cns1s económica 
aparece la radio como el medio 
más poderoso de integración na-. 
cionaL Destruyó las distancias y 
extendió los caminos de los cO'
nocimientos entre los colombia
nos. Es asf como en la década 
de los "treinta" comienzan a 
proliferar más aún las emisoras: 
" Raditi Manizales", "La voz de 
la Víctor", "Emisora Nueva 
Granada", " Rad io Santa Fe" , 
" La voz de A11 tioquia" , " La 
voz de Colombia". La música 
clásica y la literatura ocupan la 
mayor parte de Ja programación. 

Chircal: realidad y des~speranza · 

' 

(Viene Pág.la.) 
trasladados en camiones al sitio de venta . 

• Remuneración Misérrima 

Al llegar a uno de los tantos chircales que abundan al sur 
de Bogotá, encontré un camión que era el encargado de recoger 
los ladrillos quemado~ ·para venderlos a los intermediarios. 

Al acercarme, todos los ojos me miraron sorprendidos y en 
sus rostros serios alcancé a 'vislumbrar una sonrisa. Nadie dijo 
nada. Yo hablé saludándolos y explicándoles que quería conocer 
el lugar. 

Yo conozco el proceso pero no mucho, pues realmente sólo 1-es 
compro el ladrillo. 
lEn cuánto lo vende? 
A$ 1000.oo el millar . 
¿y cuánto les paga a estas familias por el mismo? 
$ 400 por mil ladrillos. Yo se los pago a el capataz y él los 
reparte entre las--personas que trabajaron en la elaboración del 
mismo. Bueno, es que a mí me toca pagar el arriendo del ,te
rreno y darles el carbón; en esto se me van como $ 500, ade
más a cada familia se le da una pieza, así es que a ellos no les 
toca pagar arriendo. 
lCuántas familias trabajan en un chircal? 
Entre dos y tres familias. 

lConformidad o costumbre? 

Me dirigí después a visitar una pieza . Se trataba de un cuar
to de unos 2 X 2 metros completamente cerrado, donde no había 
una sola ventana y vivían cinco personas ; Sin embargo supe que 
en otras piezas era mayor el número. Al salir, había un pequeño 
horno donde se cocinaba un caldo en una olla negra. 

lDónde consiguen el agua? - pregunté a la dueña del lugar. 
En las pilas públicas. -
lQué problemas le hél traído trabajar en el chin;:al? 
Mucho dolor de riñones y de rodillas, pues me toca trabajar 
agachada para recoger el barro y arrodillada para moldearlo, 
además de cargar los ladrillos para formar pilas con el fin de 

que se sequen. 
Sin embargo no daba la impresión de ser infeliz ni ?e creer 

que no poseía nada . Se gana$ 60 por cada mil ladrillos que hace 
y su marido es chofer. Sus niños van al colegio en la mañana, 
donde sólo pueden estudiar hasta quinto de primaria , Y en la tar
de la ayudan en el chircal. Cuando se enferma la atienden en el 
Centro de higiene, aunque a veces le toca esperar 4 ó 5 días para 
que la examinen y además, debe adquirir sus medicin~s . Pero su 
rostro no denotaba desesperanza, ni much~ menos se quejaba. 

Al encuentro de la muerte 
lOué peligros tiene este trabajo? - preguntó a una jóven que 
trasladaba ladrillos al caminón. 
Como se saca la piedra con dinamita, muchas veces el barranco 
se afloja y al· ir a echar pico y pala se le cae a uno encima. 
lHa habido muertes? 
Sí. Dos o tres en esta finca. 

En esta "finca" hay unos 30 ch ircales. 
Me despedí del chircal dándole una última mirada a las 

piezas de ladrillo con su techo de lata cubierto por un plástico 
al que sostienen dos docenas de piedras grandes, en donde viven 
en una triste realidad sin posibles soluciones, tantas gentes que ni 
siquiera son conscientes de su propia miseria . 
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Congreso 

Nacional de 

la ACP 

Por: Gfadys Henuíndez Méndez. 
VI Semestre. 

La Defensa, reconocimiento y 
profesionali.zación del periodista, 
fue uno de los temas tratados en 
el X Congreso Nacional de la 
Asociación Colombiana de Perio
distas, que se llevó a cabo en 
Tunja, enrre los di'as 21 y 24 del 
mes de julio del presente año, 
con la participación de 120 
periodistas de las 22 seccionales 
de todo el pai's. 

Los periodistas estudiaro n el 
· artículo 12 de la Ley 51 de 

1975 según el cual lo s funcio
narios públicos y especialmente 
las autoridades de poli c i'a , de
ben garantizar la li:.Jre movili
zación del periodista y su 
acceso a 11os lugares de informa
ción, para el pleno cumpli
miento de su mis ión informa
tiva, sa lvo en casos reservados 
conforITle a las leyes. 

Otros temas tratados fueron 
los siguientes : 

- Defensa del mantenimiento 
de la reserva . periodistica . El 
sigilo profesional es un derecho 
Universalmente reconocido . El 
Periodista debe hacer respetar el 
de recho que tiene la opinión 
pública a saber la verdad de los 
sucesos, ya sea n de orden poli'
tico, económico, social, etc. 

·-Creación del Instituto Nacional 
de Estudios Superiores de .Perio
d ismo "Antonio Nariño", el cual -
será coordinado con las Faculta
des de Comunicació n Social, 
para lograr una mejor prepara
ción de los per iodistas empi'ri
cos. 

- Sueldo mi'nimo y remunera
ción conveniente para lo s perio
distas profesionales. Se estable
ció una esca la de sa larios que 
empezarla a funcionar a partir 
del mes de enero del próximo 
año. Trabajarán como periodis
tas los egresados de las Universi
dades de Comunicación Social 
y periodistas empi'1 icos que co
bije la ley. 

- Los egresados recibiran cin
co veces el salario minimo apro
ximadamente $9.000.oo . Los 
periodistas empi'ricos que com
prueben estar trabajando en un 
Medio de Comunicación no in 
ferior de tres años, podrán pre
sentar un examen en el Minis
terio de Edu cación, para cont i
nuar dos años más de prácticas 
y reci bir la tarjeta que los acre
dite como periodistas. 

- La Asociac ión Colombiana de 
Periodistas creó un comité de 
Etica, el cual canalizará las que
jas de los afiliados para que con 
pruebas se castigue a lo s que 
violen los nobles principios de 
la profes ión. 

- Este Congreso contó con la 
asistencia de El Colegio Nacio
nal de Period ístas, CNP, Crculo 
de Periodistas de Bogotá, CPB, 
y Fedepre nsa . 

Como . sede p'ara e l certamen 
del próximo año, fue designada 
la ciudad de Ne iva, que recibirá 
a los periodi stas entre e l 28 de 
ab_r.il y el . .!_o. de fl'!ªYº ~e ~9Z~-
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=========Una Mujer en la bolsa=-========= 
Por: Maria Consuelo Rodríguez Barth 

VI 11 Semestre 

La Bolsa de Bogofa, es el termómetro de la actividad 
económica de Colombia; allí se realizan diariamente millo
narias operaciones comerciales y se mueven los hilos· de 
una complicada maquinaria de valores. 

Cuando se creó hace ya 49 años, sus fundadores no 
pensaron que las mujeres podian llegan a formar parte de 
ella , 

Dentro de los requisitos fundamentales para ser 
miembro de la Bolsa, estaba ser varón . 

Pero esto no solo ocurría en nuestro país; solo hasta 
el año pasado pudo ingresar una mujer a la compleja act i
vidad financiera de lá Bolsa de Nueva York. Para permitir a 
las mujeres colombianas su ingreso a la vida bursátil, los 
estatu\os fueron modificados y hace dos años. Margot 
Restrepo MejJa y Beatriz Ocampo de Ocampo, iniciaron 
su carrera como miembros activos de ella, Poco tiempo 
después. Beatriz Ocampo, obedeciendo a deberes de espo
sa y madre se trasladó fuera de Bogotá; prefirió la atención 
de su esposo y de 7 hijos a las ,delicadas transacciones de 
oferta y demanda. 

Meses más tarde, Mary Hylton de Correa, esposa de 
un conocido corredor, Alfredo Correa, hizo su entrada a los 
salones de la Bolsa, pero también sus hijos y las actividades 
propias del hogar le han impedido mantenerse activa. 

Hoy solo permanece en la rueda diaria de las 11 de la 
mañana Margot Restrepo Mejía. 

Una mujer sencilla, madura, alegre, que gracias a la 
soltería, -según ·sus palabras- ha podido tener una mayor 
libertad de acción en el campo económico. Hija de Jesús 
Restrepo Olarte, antiguo subgerente de la Bolsa y luego 
corredor de ella y de Fanny Mejía de Restrepo. 

Muy joven llegó a Bogotá y realizó estudios en los 
Colegios Santa Clara y Nuevo Gimnasio. ,......._ 

Su inclinación por las cuestiones económicas la llevó a 
la Universidad de los Andes, donde obtuvo el título de eco
nomista lnd\Jstrial. En esa época, cuenta Margot: "Solo 3 
muieres estudiábamos Economía, este era un.campo vedado 
para las damas". 

Margot Corredora de la Bolsa 

"Hace más de veinte años que estoy vincuiada a las 
actividades económicas; colaboro con la firma de mi padre, 
RESTREPO OLARTE Y ESGUERRA, desde cuando me 
gradué en la universidad, ahora ya soy socia de la entidad#. 

Preguntamos a varios miembros de la Bolsa, su· opi
nión sobre las mujeres que se desempeñan en la actividad 
"económica; Todos coincidieron en afirmar: la presencia 
del elemento femenino es factor importante en la vida 

financiera de un país y señalaron: "debería haber un mayor 
número de damas vinculadas a esta profesión". 

Sus aficiones 
; 

"Entre mis pasatiempos está viajar, también me gusta 
muchísimo leer, especialmente novelas, también me agrada 
la música y voy a conciertos. 

Toco guitarra y canto, me fascinan las actividades 
sociales y gozo m\Jcho con mis amistades#. 

lA qué le teme Margot Restrepo? 

"Le tengo miedo a los aviones y a los ratones, tam
bién a todo lo que me produzca sensación de importan
cia. Le temo a la vejez y a la soledad, porque aunque sé 
que a veces es necesaria, .es mejor tener la compañía de 
alguien". 

Está comprobado! 
Su inve·rsión se va~oriza 
en un 

Margot y su padre JesQs Restrepo Olarte 

Admiro mucho a mi padre, porque fué de una gran 
rectitud y tenía una capacidad de trabajo fabulosa, el 
ejemplo dejado por él no tiene comparación. 

Para mí no ha sido difícil la actividad econom1ca 
porque he tenido mucha pn!ctica; la adquirí al-lado d: 
mi padre, toda la v·ida me gustó lo que él hacía y siempre 

· m~ interesaba por la oficina y sus realizaciones". 

Realizando un balance de lo que ha sido hasta hoy la 
vida de Margot flestrepo Mejía, l Qué experiencias ha lo
grado acumular en el campo femenino y en el económico? 

"En el campo femenino haber llegado como primera 
mujer a ser miembro de la Bolsa, cu11stión que me parece 
muy ' imp'ortante , y en el campo económico, poseer una 
clientela, que me tiene toda la confianza y también conocer 
a fondo los grandes problemas económicos del país en la 
actualidad". 

lCuál ha sido la mayor aspiración en la vida de 
Margot Restrepo? 

"Mi máxima aspiración es realizarme en la actividad 
económica y afortunadamente creo que lo he conseguido, 
me siento muy orgullosa de ser corredora de la Bolsa de 
Bogotá". 

'\ 

Y agrega: No he encont1 adu ' "' ' .. ultad con 
mis compañeros, toda la gente se comµu1 La maravillosa
mente conmigo, son muy respetuosos y atentos, no me 
explico como otras mujeres no se interesan por esta profe
sión". 

Pero Margot se pregunta: 

"lPor qué todavía las mujeres no se atreven a ocupar 
lugares destacados en la actividad económica de Colombiar. 

~ . . •· 1 
años . de traba\º· , 

mas 
1 BOGOT A: Edificio PRACO Calle 1~ No. 32-36 Conmutador 379900 
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Lo que va de Ginebra 1924 a Colombia 1977 

Derechos del niño a Ió Colombiallo 

Artículo 1. "El niño ño p'odrá gozar de ninguna protección 
ni dispondrá de oportunidades y servicios por parte del Estado u 
_otros medios ya que su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y 
social están negados a éste". 

Artículo 2.- "Ni el niño ni la m adre gozarán de los benefi· 
cios de la seguridad social. El nilfo no disfrutará de alimentación, 
vivienda, recreo ni servicios médicos adecuados. La madre tampoc'a 
tiene derechp a Cf.!.idados especiales ni mucho menos atención pre· 
natal y post-natal". 

A rtículo 3 .- "Como en nuestro pals" no hay niños impe- . 
didos fisica, m etal o socialmer¡te, no habrá tratamientos ni cuida· 
dos especiales". 

' 

Por: Jorge Luis Betancourt P. 
Fotos: Syra de Spath y Jairo Valencia 

De la declaracion de los derechÓs humanos, y ante la necesi

dad de protección especial a la niñez, naci~ en Ginebra en 1924 la 
bien llamada " Declaración Universal de los derechos del ·n iño" , que 

posteriormente en 19~9 fue aprobada por uriaminidad en las Na

ciones Unidas, organización a la cual nuestro pa ís perteriece Y que 

lógicamente se vió cobijado por dicha declarac ión . 

Sin embargo el t iempo transcurre y la ir¡d iferencia social y 

estatal es cada día mayor co n respecto a nuestra niñez desval ida Y. 

desemparada que mira impotente el pisoteo de una declaración que 
le pertenece y que ru'e conceb ida para su bienes tar y p rotección. Aco~ 
modando un poco esta declaración a nuestra ind iosincracia y a la 

época actual Colombiana podemos resumirla as í: 

" El ni ño d isfrutará de todos los der_echos enunciados en esta 

declaración , ellos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 

alguna ni dist inción o discrim inació n de ninguna cl ase". 

El fiel cumplimiento a la deClaración de los derechos del niño 

Colombiano le perm itirán ser educado en un esp íri t u de compren-
sión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad ·uni

versal, con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y 
mente a sus intereses. 

Artículo 4;' "La personalidad del niño es innata, por lo 
tanto no requiere amor, comprensión, afecto, seguridad moral ni 
material. En el caso de familias numerosas que carezcan de me
dios económicos, el estado no concede subsidios, y8 que estos son 
.destinados al turismo parlamentario v a elección de p residentes 
cuya plata forma de gobierno será la conciencia social" . . 

·~ __ .....,....__ 
Artículo 5. ·· "El niño no tiene derecho a la educación ni a 

favorecer Sü cultura general, ya que puf!de desarrollar sus aptitudes, 
su juicio individual y los sentidos t;fe responsabilidad moral y social) 
puesto que: Pueblo embrutecido es Estado enaltecido y sistema ·agra
decido". 

Artículo 7.- "El niño por su misma falta de madurez física 
y mental, figurará entre los últimos que reciban protección y so· 
corro, esto solo en casos de "Emergencia Nacional". 

Art ículo 8. - "El niffo debe ser perseguido por todas las 
formas de abandono, crueldad, explotación y será objeto de tratas 
y ventas a gobiernos "Made in U.S.A. ". 

Artículo 9 ... "El niño debe trabajar desde la edad mlnima 
Artículo 6. - ''El n(ño debe disfrutar plenamente la m iseria, y se le permitirá que se dedique a ocupaciones y empleos varios. 

y el abandono, éstos servirán do recreación. La sociedad y las autori· 
dades públicas se esforzarán por incrementar los bien llamados " Cin· 
turones de m iseria", para el pleno goce de este derecho ". 

Recomendamos vocear vesperiinos amarillistas, éstos a su vez le 
servlfán de tex tos de estudio y consulta , para lograr una adcc-·ada 
ed11car.ión v 11n dAsarrollo físico, m P.ntal v m oral". 
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Según el acta del jurado, este 
año obt uvieron premios, ademá~ 
de A lvaro Gómez Hu rt ado, Pérez 
y Parga, lo s period istas Y amit 
A mat, Jo sé Roberto Jarami llo , 
Germá n Ca stro C. , Héctor M u· 
ñoz' Lu is Eduardo C;irdona, 
Juan Gossa in y Juan D iego Jara· 
millo. 

EL REDACTOR DEL INSE, 
entrevisto a uno de los gala rdo· 
nados, Jorge Parga, vi nculado al 
dia rio "El T iempo" desde hace 
ci nco años. En med io de t odos 
los implementos de fotog ra
fía, en un escritorio ll eno de 
papeles, nos recibió con la 
amabilidad y senc i llez que lo 
caracterizan. 

Luego de feli ci téfrlo, nos d ijo : 
" soy todo o idos". 

- Cuántos años hace que se de
sempeña como periodista? . .... 
Comencé en el diario "El Espec
tador" en 1958, luego en "La 
República" y ahora en "El 
Tiempo" ; en total llevo 19 años. 

Cudntas veces ha sido premiado ? 
He ganado varios premios, entre 
los cuales están : 
Temas Humanos, primer premio 
en el concurso y salón nacional 
de reporteros gráficos, 1972. Se
gundo premio periodístico en el 
mismo evento y tercer premio 
"Tema Libre"' del mismo salón. 
Tercer premio mundial, exposi
ción en Checoeslovaquia, 1972. 
Premio Nacional de la Policía, 
1972. 
Pr imer Premio deportivo secuen
cia gri!fica, de la exposición del 
.círculo colombiano de reporte
ros gri!f icos, " Bodas de plata" , 
1975. 
PrerT)io Merqenthaller con la foto 
" de espaldas al dolor" . , 1977. 
Premio "Simón Bolívar" , con la 
m isma fotografía . 

Qué obstdculos graves o acciden
tes ha tenido en la carrera perio
d ística? 
Bueno, yo dir i"a acc idente. En 
1971 , el 4 de marzo en un en
frentamiento de la pol icía con 
estud iantes, fu i herjdo en la ca
beza con un pedazo de ladr illo 
la nzado por un estud iante de 

apellido O'Conor. Ese mismo 
día, dos horas antes del " acci
dente" la polic ía tamb ién rue ha-

-Cómo se siente después de ha
ber sido galardonado con el "Si
món Bolívar? 
Me siento emoc ionado, máxime 
cuando los dos galardones más 
amb icionados, desde que in ic ié 
la pro fesión, los he obtenido en 
el curso de doce d las. Consider o 
que es un triunfo del C írculo Co- · 
lombia no de reporteros gráf icos, 
al cual pertenezco y en el que se 
encuentran la mayoría de los co
legas que me han orientado en 
la pro fesi ón . Realmente conside
ro que est os premio.s no t ienen 
por qué cambiar la · persona , 
sino que se deben aprovechar co
mo un al iciente para seguir l u
chando por la pro fesión " . 

-Cree usted que "El Tiempo " es 
el mejor diario del pals? 
Para mi sí, rotundamente sr. 
Considero que en Colombia es el 
mejor en todo sentido; crítico, 
literario, cultural, informativo y 
gráfico. 

-Qué le aporta a usted el premio 
"Simón Bolfvar"? 
Moralmente, creo que es una de 
las más caras ambiciones de cual
Cluier per iodista colombiano . No 
me sienfo completamente reali
zado , pero sí en parte, porque el 
título "Mergenthaller", de la So
ciedad lnteramericana de Prensa, 
signif ica el más grande triunfo 
obtenido en mi profesión. Tam
bién , como todo concursante as
pira, en el sentido económico, 
para m i reportan estos dos pre
mios $40.000.00. 

-En sus ratos libres que hace? 
Me gusta ser como todo el mun
do . Le dedico tiempo a mi fami
lia, a la música estilizada colom
biana, a la lectura: leo además 
4 periódicos en la mañana y tres 
vespertinos y si el trabajo me lo 
permi te , veo 4 notic ieros de tele
visión. De ese anhelo de saber los 
-ult imos acontecimientos que 
pasan en Bogotá y en el mundo, 
he sacado los pocos con ocimien
tos que tengo . 
-Jué consejo le daría a los estu
diantes de p~riodismo Z 
A los estudiantes de per iodismo 
les aconsejar ía que a pesar de 
que uno ocupa un lugar privile
giado, por representar un medio 
period lstico, por más cariño y 
amistad que le profesen las per
sonas que t ienen que ver con 
las informaciones , debe tratar 

Que es un abogado de lectores 
(Viene Páq . 4~ ) 

ajena, que cu~nta c o n cierta pre
paración periodísti ca y tiempo sufi
ciente para considerar el diario co
mo lo haría un lector cualquiera y 
no como alguien que ha par·ticipad o 
directamente en la e laborac ión" . 

"La últ ima tercera part e del tiempo 
la pasa escribiendo p ara el periódico, 
lo cu al significa uno o dos artículos 
por semana" . 

L A RADIO Y LA T ELEVI S ION 
Esta forma de autocrítica no SC! ut i
liza solamente en la prensa : los otros 
medios de comunicación, comb la ra 
dio y la televisión, h an adoptado este 
sistema. Por ejemplo en los Estados 
Unidos, la cadena National Broadcas
ting Company (N BC), tiene una sec 
ción llamada Apuntes del Redactor , 
que se pasa en el not iciero de la tard e· 
y en el cual el locutor hace rectifi 
caciones o explicaciones de determi
nadas noticias dadas por ¡a cadena ; 

/
también contesta las cartas de los 

, televidentes sobre algún tema en 
particular . 

/ 

En lo que concierne a la radio , se ha 
llamad o a varios críticos para que 
analicen la labor de este medio y 
para que ayuden a corregir de ficien 
cias en la difusión de las noticias . 

Cabe anot ar que en Euro p a los siste
mas de autocontro l en lo s m ed ios de 
comunicación están en vigencia hace 
varias décadas . En Inglaterra existen 
desde 1953 el Consejo de prensa, q u e 
tien e como misión investigar y deci 
d ir sobre las q u ejas en cont r a de 
lo s díf e rentes medio s de comunica
ció n. 

Otro país adelantado en esta m ateria 
es Suecia, de donde proviene precisa 
mente la palabra Ombudsman; allí 
f u nciona d esde 1916 una Comición 
de Honor de la Prensa, creada y esti 
mulada por la Asociación de perio· 
distas Suecos, Aso c iac ión de Editores 
'{ l .:. A sc,ciaci ó n Sueca de P1 ens<.i. 

Al igual que en la prensa, la radio Y la 
tel ev isión colombianas no cuentan 
con una persona que se dedique espe
cialm e nte a la auto crítica de est~s 
medíos y que ayuda a darles más 
confi ab ilidad ante e l público. 
$ Ario ut i l que se h ic iera un análisis 
~ refundo por parte de los med ios 
de comunicación colombianos para 
adop tar a lgunas formas de responsa
b i lidad y de control frente •a la labor 
que desempeñan en materia perio 
dística . 
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UN ESFUERZO RECONOCIDO 
La profesionalidad del reportero gráfico, Jorge Parga, acaba de ser .nuevamente reconocida al otorgarle 
el premio "Simón Bolívar", una de las metas más ambicionadas por quienes se dedican a la coiñ"unicación 

gráfica. 

de desechar toda clase de com
promisos que puedan restarle 
capacidad de imparcialidad y ob
jetividad . Todo periodista debe 

cubrir las informaciones para 
que nunca peque de falta de éti
ca y moral a la profesión. 
Feliciti!ndolo de nuevo' nos des-

ped imos de Jorge Parga, quien 
nos dió uo efusivo apretón de 
manos y nos deseó mucho éxito 
en la carrera de periodis_mo. 

LA GRANADA DE ORO 
LIBRERIA Y PAPELERIA 

Ofrece a lós mejores precios, Textos 
Escolares, Universitarios, Libros de 

consulta; 

Artículos para escritorio y linea de 
papelería en general. 

Artículo1t para Dibujo, Oleos, Lienzos etc. 

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

Visítenos y Conocerá un Nuevo 
Establecimiento a su Servicio. 

CARRERA 11 No. 69-89 - TEL.: 496830 
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PRBVEOCIO'"S DE LO.ACADEMICO 
El arte en su manifestación constame. el enriquecimiento de las aptitudes v 'ª pr.áctica del deporte, 
requieren también de un ritmo disciplinario para alcanzar, nlv:eles superic:iites. Necesimn [11 mlana 

'condiciones de estudio e investigación OU8'"tiene el c:orrtexto de la carrera. -

Actividades complementarias son académicas 

Por: Astrid Varee Maya. Además de complemeñtar la r.efle>dón continua, 
exigida por la intensidad de ial materias, la parti-· 
cipación en alguna de las áreas, permite descubrir 
las capacidades que orientadas oportunamente, 
adquieren la altura profesional. 

VI Semestre. 

A la par con las actividades que forman la parte 
académica de los. programas , existen otras cuyos 
objetivos son 111 integración de los alumnos y de los 
estamentos del INSE. 

El Departamento de Bienest!Jr Universitario ha 
planeado ' 'una serie de actividades en las que se 
puede inscribir el estudiante, según sus aptitu.des e 
intereses" . 

El arte en su manifestación constante , el 
enriquecimiento de las aptitudes y la práctica del 
deporte, requieren tambié·n de un ritmo discipli
nario para alcanzar niveles superiores. Necesitan las 

Por Selime Odjer 
VI-Semestre 

Logramos conocer cuáles han si
do las impr~iones de los nuevos 
alumnos que ingresaron en el se
gundo semestre de 1977 al INSE, 
acerca del cambio que han te
nido entrando a formar parte de 

' un público universitario. 
-Cuáles han sido las mayores 
dificuhades que han encontra· 
do como nuel/Os alumnos en el 
INSE? 
Hasta el momento nos sentimos 
satisfechos, ya que decir lo con
trario serra set poco objetivos, 
puesto que solo llevamos una 
semana de estar ocupando estas 
aulas. 
-Encontraron dificultades para 
el ingreso a la Universidad? 

. mismas condiciones de estudio e investigación que 
tiene el contexto de una carrera. 

e e 
Toda,s las Universidades tienen 
sus requisitos necesarios para la 
Admisión, y si un aspirante no 
logra obtener el Ingreso, se le 
dificulta; sea aquí o en cualquier 
otro Centro Universitario al cual 
aspire. 
-Como estudiantes de Comuni
cacidn Social, qué proyecciones 
Je v:en a esta carrera? · 
Son muchas las proyecciones 
que tiene la Comunicación So
cial dentro de nuestro medio, 
claro está que el estudiante ne
cesita una acertada orientación 
dentro del pr.ograma a desarro
ll¡tr dentro de la Universidad. 
-Ustedes ereen, que el Perio
dista nace o se .hace? 
Es muy complejo, en muchas 
oportunidades n<icen verdaderos 
deportistas, pero también nece· 

-sitan de una prepara.ci6n acadé
mica, para poder desarrollar 
acertadamente su ocupación, 
otras veces la Universidad por 
medio de una programacíón ade
cuada, puede formar y cultivar 
un buen periodista que posea fa
cultades para desempei'larse co· 

, mo tal. 

E~tre los nuevos alumnos figu
ran muchos que vienen de otras 
universidades de diferentes par: 
tes del rpafs. y quienes han cam:, 
biado de carrera; no tod'Js har 
continu<ido en el INSE con la 
misma que cursaban anterior
mente. 
Van para estos alumnos a través 
de " El Redactor," lo·s mejores. 
deseos de éxito en la cerrera 
que han escogido, y les decimos 
BIENVENIDOS ... 

Aluntnos distinguidos 
De acuerdo con la disposiciór 
No. 50 de 1976, se escogerá en 
cada semestre lln alumno dist in
guido por cada 15 personas. En 
cumplimiento de dicha disposi
ción se entregaron 26 menciones 
a sabec: 

ARTÉS PLASTICAS: 
Marcela Martínez, Leonor Chain. 
Juan Carrasquilla, y Lefbia Ba
rón. 
CIENCIAS SOCIALES Y FILO
.SOFIA. 
María Cecilia P'rada, e Irene Pe
droza. 

·PSICOLOGIA EDUCATIVA 
Amparo de Rocha, Gretta de 
Ortiz, Lucy de Jaramillo, Sor 
Asunción Arzubialde, Alexandra 
Rojas, Julia de· Miranda, Sor Ana 
Felisa Ortiz Delfina de Zanabria 
y Constanza Rueda. 

AOMINISTRACION Y SUPER
VISION EDUCATIVAS. 
Sofia del Rosario Medina d~Na· 
varrera, Esperanza Martinez, Te
resa de Jesús Romero, Hermana 
Maria de Zohé Múñoz, Hermana 
Ana Belén Cadena, y Carlos Ma
ri;;.i Gómez.. 

CIENCIAS DE LA COMUNl
CACION SOCIAL. 
Gabriel Arango, Syra de Spath, 
Luz Evin Gómez, Astrid Varee' 
y Alberto Saldarriaga. 

Los al111;nnos del primer semestre 
no recfüieron mención, ya que 
uno de los requisitos e$ el de te
ner un promedio acumulado no, 
inferior a 3 .8 y Obvio , ellos no 
lo tienen. La cita es entonces, en 
agosto próximo, en el sexto ani
versario del INSE. 

j 
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La monitoria docente es la 
/flueva posibilidad que se pre-
1Senta a los alumnos regu
. lares de los dos últimos se-
mestres, para orientar la 
carrera hacia la enseñanza, ' 
. de acuerdo ton lo reglamen-· 
.Jada., por el Consejo Direc
. livo del INSE . 
·La resolución tiene varios 
significados, siendo uno de 
los más importantes la pro
fundizaci6n de los conoci· 
mientos y la sistematizé!· 
ción de los mismos, a que 
impulsará al a lumno. 
La devolución pedagógica 
de una teoría obliga no solo 
a conocerla por ta reflexión 

.disciplinada, sino a buscar 
la superación de los concep

Ltos por las dimensiones que 
el contexto va teniendo de

'bido a las aportaciones de 
los estudiosos de las cien

. cias. 

OBJET IVOS DE LA 
MONITORIA DOCENTE 

Se r1efieren: 
a . .:... Estimular a los estudian

tes para que mejoren su 
nivel académico. 

b.- Orientar al alumnado 
dentro de la práctica de 
la docencia a -nivel su
¡perior. 

c.- Fomentar el espíritu de 
investigaGión en áreas 
especializadas. 

d . .'.... Permitir a l profesor titu
lar de la materia una ma
teria una mayor agili
dad y efectividad en el 
desempeño de su cáte
dra, gracias a la ayuda 
eficaz que preste el mo· 
nitor docente. 

La hoja de vida académica 
constituye la base para el 
alumno que aspira a ser mo
nitor docente, porque los· 

r,cqu is:itos exigidos se re-.. 
fieren a los siguientes aspec
tos: 
a.- Ser alumno reg.ular del 

INSE y cursar uno de 
los últimos semestres de 
la carrera. 

b.-Coñducta intachable 
durante el t iempo que 
lleva como estudiante. 

c.- Indice acumulativo no 
inferior a 4.0 y en la 
asignatura de la cual as
pira a ser monitor, de 
4.5 o ser alumno sobre
saliente a juicio del pro
fesor del área respectiya. 

d. --Constatar los conoci
mientos sobre la asigna
tura con examen oral o 
escrito. 

e.- Conocer con toda clari
dad la totalidad de los 
principios y objetivos 
educativos del 1 NSE y 
aceptarlos positivamen· 

te. Finalmente poseer 
cualidades para ejeircer 
la docenciia adecuada
mente . 

Las funciones se refieren a 
la colaboración orga_nizada1 

y que de acuerdo con el . 
profesor titular del área, 
prestará el monitor docente . 
Actividades de investigación 
y dirección de prácticas. 
participación en el proceso 
de elaboración del material 
y de clases; corrección de 
trabajos escritos, exámen es, 
cal ifícaciones y asistencia a 
reuniones de monitores de 
equipos curricular~s. 
Hay otros aspectos, como 
nombramiento y estímulos, 
de los cuales trata la Reso
.lución No. 104 de agosto' 
'3 de 1977, comentada en\ 
i1os párrafos anteriores, emi
tida, recientemente por e• 
Con$ejo Directivo del INSE. 

Instituto Superior de Educació~ INSE 

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) 
- Educaci6n Preescolar ( 4 semestres) 

PROGRAMAS 

- Programa Regular 
- Programa de Estudios Vacac;:ionales 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 
- Taller de ·Cerámica, Pintura y Modelado 
- Oratorio 
- Se·rvicio de Orientación Profesional 
- Bienestar Universitario 
- Ayudas Didácticas 
_,. Centro Social 
- Servicio de Consejería 

Cuerpo dire·ctivo 
Presidente Consejo Directivo y Rector 

Octavio Arizmendi Posada 
Secretario Académico 

Gonzalo Ocampo 

Secretario Administrativo 
Iván Anzola C. 

DIRECTORES 

Administraci:in de Empresas 
Jván Anzola C. 

Administración Educativa 
Eduardo Ortíz 

Artes Plásticas 
Fabio González Zuleta 

Coordinadora 
Ana Milena de Segura 

Ciencias de la Comunicación 
Alfredo Ortega J. 

Ciencias de la Educació11 y Extensión 
Cultural 

Maria Graciela de Serón 

Coordinadora 
Maria Teresa Davis 

Psicología Educativa 
Humberto Sánchez 

-Preescolar 
Gonzalo Ocampo A. 

Coordinador~ 
Nohora de Gáián 

Secretaría A cadémica 
Calle 'JO No. 12-08 Teléfonos 49-68-62 55-24-55 Ext. 65 
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-BIENVENIDOS PRINIJPARQS 
En el parque, alrededor del cual se encuentran las d iferentes sedes del lnsti~Lrto Superior de Educa· 
ción - tNSE- se llevó a cabo el tradicional recibiiyiiento de las· •caras nueva~" que han empezado a 
ser parte de la lnstitu.ción. 

· La faIDilia INSE los saluda 
-' 

El sábado 30 ele .!Julfo, los pnmfparos d!ieron su' 
primer paso de integración hacia esta familia: 

Bes musicales fÜeron los actos programados por · :·'" 
los diferentes semestres. 

Así, aceptando la invitación de Bienestar Estu
diantil, las "caras nuevas" se rennieron alrededor. 
del parque que fue centro de curiosidad de todo 
el vecindario. 

·El doctor Ocampo, secretario Académico, presen
tó a nombre de Las directivas el saludo de bienve
n.ida a ios nuevos alumnos. Se aprovechó la oportu
nidad para dar a-conocer al Doctor Ronnie Moscol, 
licenciado en Ciencias de la Información y profe
sor de Ja. Universidad de Piura en eI..Perú, quien 
viene como invitado por el J,NSE con el fin de 
realizar un poeríodo de prácticas en Bogotá. 

La. declamación, la rl!ímica y las interpretacio-

ne rop 

·Por: Mariela Acero. 
VI Semestre Comunicación Social. 

El Instituto Superior de Educación~ INSE, 
consciente de la necesidad de estimular la creati
vidad y fomentar la producción period{stica e 
investigativa de lt>s jóvenes, ha decidido organizar ' 
él Primer Concurso Periodístico para bach illeres 
de último añp. 

Los t rabajos deben versar sobre problemas , 
sociales de Colombia y los seleccionados serán 
premiados en un acto académico del lnstitutot 

Hacemos un llam:ido, a todos los bachilleres de 
últ imo curso para q ue se vinculen a este programa 
tan beneficioso para el país y la juventud, envián
donos sus t rabajos, de acuerdo con las bases que 
reproctucimos a continuación. 

BASES 

Primer C<mcurso Periodístico 

1. Participante s: Todos los bachilleres diurn:os o 
nocturnos de colegio oficial o privado, menores 
de 21 af\os. .. 

2. Tema: Los trabajos deberán tratar objetivamen· 
te algún problema ~e orden social: vivienda, in· _ 

o • 

Gran espectativa ca~só la piñata que colgaba 
de uno de los árboles; la harina alcanzó para . 
todos así como las coplas de VI Comurúcación, . 
que hicieron sentir aludidos a muchos de 1os 
presentes. 

El anterior acto -fue una pequeña muestra del 
deseo que anima al INSE de que lds nuevos alúm
nos se integren y se sientan a. gusto dentro de la 
Universidad que el próximo 2 ~ de Agosto cumple 
su aniversario. Desde aquí los .invitamos a asistir 
y participar de los actos que con tal motivo se 
están programa1tdo. 

IS IC 

segurídad; costo de vida, desempleo, t raspone, 
salud, infancia abandon¡yia, etc. 
Los trabajos deben estar titulados. 

3. Extensión: Un máximo de 10 hojas tamaño 
oarta po; un solo lado y un _m i'nimo de cinco 
hojas. Escritas a máquina a doble espacio. 

4. Identificación: Los trabajos deberán estar 
firmados con un seudónimo y en un sobre 
aparte y cerrado el concursante enviará sus . 
nomt1res y apellidos compl~tos. indicando 
cuál es su seudónimo, número de identidad 
dirección y teléfono de la res idenciai v del 
colegio donde estudia. 

5 . Plazo: Los trabajos se reciben hasta el 30 de 
septiembre en el INSE calle 70 No. 12·19; 
11 -79. -

6. Premios: Los resultados del concurso se darán 
a conocer el 20 de octubre y la premiación se 
efectuará el 28 de octubre en las instalaciones 
el .INSE, en un acto académico. 
Los premios serán: 
primer premio: $10.000 
siegundo p~emio: $5.000 
El jurado calificador estará integrado por 

·un profesor de Ciencias de la Comunicación 
del INSE, un periodista de un medio de comuni
cació'l y un $0Ciólogo. 
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Al cumplir 45 ano,~ 
nos enorgullecemos de haber 
realizado el complejo arquitectónico 
más b~llo del país: 
Las Residencias El Parque de la 
ciudad de Bogotá merecieron el 
Premio Nacional de Arquitectura 1976 

" Las tres torres, nacidas a la vez autónomas e interdependientes, ro
dean y son rodeadas por un espacio sin tiempo donde la arcilla co
cida es exaltada desde su prematura madurez a una noble y perdu
rable juventud. Y eso es Arquitectura. · 

El parque y la obra se encuentran donde la ciudad encuentra la 
montaña. Y esa unión respetuosa conserva la segunda permitiendo 
que cerro y ciudad respiren entre las altas torres. Y eso también es 
Arquitectura. 

El rico espacio urbano creado,donde el deterioro típico de las peri
ferias de los centros se insinuaba en forma evidente,recrea vida y 
rejuvenece la ciudad en su propio seno. Y la ciudad renace dentro 
de si misma. Y eso es Desarrollo Urbano." 

Fragmento del acta del jurado calificador . 
del Premio Nacional de Arquitectura 1976 

Banco Central Hipotecario 
La sólida inversión de los colombianos. 

íliliiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiml 45 anos 

Julio E / ,h•rw; 
Fu11tlf1dur 

financiando 
t•i l'Íenda a má.i,; 
de 111Íllá11 

J · medio de 
colombiano.i,; 

.. 
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De dos 

en dos 
Sobre la mesa hay 8 bolas 
en la posición en que ~stán : 2 
rojas (R). 2 negras (N), 2 ver
des (V), 2 amarillas (A). iCó
mo se puede dividir la mesa 
en partes iguales, de manara 
que queden juntas las dos 
bolas del mismo color? 

EL REDACTOR DEL INSE 
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Si se cruzan las palabras, también los números pueden cruzarse. 
Escribe en blanco los mlmeros que faltan para que sean exactos los 
resultados indicados. 

i-···································-........... 
1 V ·o!lu1wop sa llOH ;:: i 
1 ·:: ·eJa ua,nb el\ e1 qes ou 

anbJod C?P!::>!ns as a.pad ·01anqe O!d 
-oJd ns sa OJPªd sewape A aJpew ns 

e ap aJpew sa anb ~A e1anqe ns sa' Ja! • 

1 
-nw ns 'souewJa4 sns uos oJpad ap ··:· 
so!!4 so1 A aJped ns ·so!!4 sns ,uos 
Ja!nw ns A aJped ns A aJpew ns ep 

SOO N3 SCJO 30 aJped eJa oJpad A o!!4 O!dOJd ns ap 
<;,/ l sa::>a11 u/uei!s eJ6ans eJa Jafnw ns 'op ns eJa oJpad 

1 
-a::iau as anb ¡se 'sepeuedwe::i se¡ ap of!4 ¡a '.0!!4 ns ap OJl 11 aJped ns :. 
aJ¡ua so¡e11Jalu! l l Ae4 l l se¡ ap ope11n::i eJa (OJPªd ap eJ¡seJpew¡ 

1 
ep opuen::¡ ·6as ap <;,/ l ei!sa::>au aJpew e1 ap ouewJa4 owoo anb o!!4 

1
• 

as o¡e11Ja1u1 epe::i eJed A sepeu un 011n1 OJpad ap Jafnw e1 ·ouewJa4 
-edwe::i se¡ aJ¡ua so1e11Ja1u! Ae4 ns ap o¡anqe' eJa OJPªd anb opow ap 
'g se¡ ep !o¡aJ un opuen::i ·se::i Jafnw ns ap 01a!u eJa oJad OJPªd ap · 
-Ol\!nba ai anbJ09 ll se6!P ON Ol ouewJa4 eJa anb 0!!4 un oAnl eJiseJp 

"OJJad -ew ei 'ouJaA ns odwaq OWS!W ¡e eJa 
un A ewo¡ed eun '01e6 un aua!.l 6 aJped ns A 'aJpew ns ua Q!lJ!llUO::> as 1 

·soJl!f OJ1en::> uepanb º'Pªd ap eJ¡sef!4 e¡ 'oJ6ans ns ap eJ6 
apueJ6 oze::> ¡a Jeua11 ap eqe::ie -ans sa oJpad ab Ja[nw e¡ anb ~Jauew 
as ·011anbad oze::> ¡a ua sop A ap esodsa ns ap ef! 4 e¡ uoo QSe::> as A • 
apueJ6 oze::i ¡a ua o::>up 'f!JJeq opn!11 eJa oJpad ap aJped 13 ·e[!4 eun 1 
Iª ua OJl!I un 'sand sowaua.t (J e¡ ua1 anb e!!4 eun uo::> ose:> as o~pad 1 

·oun eqepanb o¡os A L 
e! qe4 apuop 'l!JJeq ¡ap OU!I\ 1a 
uo::> soJl!I g apoze::i 1a eua11 as (a T-9L 'd-9L '1-rl 

"{;fe uesed as 'N-f:l 'D-Zl 'O-Ll ' H-Ol 'Vll-6 ·a-a 
g ap oze::i ap soJl!f sop so1 (P 'V-L '::>-9 ':;1-5 ·1 -v ' a -f: '3-z 'H-L 

"SOJl :No1:::rr1'/:J 
-! I 9 °eJ04e apsap sowaJpua1 -O::HONO::J ns ONn tfOtf::J 11 
apuop 'l!JJeq ¡a ua 011anbad 
oze::i ap sOJl!I f: so1 ue4::ia as (::> 

· oze::i 1a ua SOJl 
-!l l uepanb A J01Ja1ue oze::i 1a 
.ua 01sand ue4 as anb ooup so1 
uo::> SOJl!I f: ap oze::> ¡a eua11 as (q 
·soJl! 1 s ap oze::i ¡a eua11 as (e 8 

·sosad vl a¡ef\ L 

·saJe1n6aJJ! uos sopo¡ sand oun6U!N 
¿¡!Jaswn::i? 
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Grandes problemas 
1. Pedro está desesperado, al borde del suicidio, ·por cue~tiorye~ 

familiares o mejor problemas de pafentesco que ló il~van casi a 
la locura y sin embargo son cosas rigurosamente ciertas . Pedro 
asegura que: su mujer es suegra de su suegro ; su padre es su yer
no; él (Pedro) es abuelo de su hermano; su hijo es su tío; su 
mujer es suegra de su propio hijo y para colmo Pedro es su pro
pio abuelo . lCómo puede ser esto? 

2.Si entre hoy y el próximo jueves deberán pasar tantos d fas, 
Cuántos han pasado entre el miércoles pasado y hoy , iOué 
día es hoy? 

3 Un disco está dividido en 18 sectores pintados en blanco, azul, 
amarillo, negro, rojo y verde. La mitad de los sectores contiene 
los colores amarillo, verde y negro. La otra los restantes. 
El blanco se repite 3 veces más que el verde, el rojo más que el 
azul, el azul más que el verde. Los sectores amarillos son tantos 
cuantos los rojos más los azules. 
iCuántas veces se repite cada color? 

4 Existen dos cestos de nueces y dos personas que son sus dueños . 
Una de ellas dice a la otra : 
y la otra contesta : 
-dame tú una a mi y yo tendré el doble de las que te quedan . 
iCuántas nueces tenía cada uno? 

5 Si 7 manzana,; y media valen a razón de un céntimo y medio ca
da manzsana y media. iGUál es el precio total? 

6 Si un lad rillo pesa 4 kilos y medio ladrillo , i Cuánto pesa un la
drillo y medio? 

7 si un objeto vale 12 pesos más la mitad de lo que vale iCuánto 
vale? 

8 Un tabernero tenía un barril de 8 litros lleno de vino, deseaba .re
partir el 1 íquido en dos partes iguales o sea, que cada uno contu
viese cuatro litros. Pero para medir el 1 fqu ido solo ten ía dos 
cazos, uno de 5 litros y otro de 3 . l Cómo consiguió su objeto? 

9 Pedro tiene varios animales que todos son gatos menos dos: 
todos son palomas menos dos y todos son perritos menos dos. 
iCuántos animales de cada clase ti ene Pedro ? 

1 O El reloj de mi casa necesit~6 segundos para sonar las 6 . i Cuánto 
tiempo necesita para dar las campañanadas de las 12? 

~ cada uno su condecoración 

Estas órdenes o condecoraciones pertenecen a cierto número de 
países. · Unas son recientes, otras antiguas, pero todas muy cono
cidas . i Puedes encontrar el país de orígen de cada una? 

1- La estrella polar 
2- Orden de Bésa 
3- Isabel la Católica 
4- Cruz de Boyacá 
5- Bandera Roja 
6- Cruz de Grundwal 
7- Orden la Jarretera 
8- San Olaf 
9- La Anunciación 

1 O- Orden de Leopoldo 11 
11- El Elef¡¡_nte 
12- El Crisantemo 
13- La Corona de Encina 
14- El Salvador 
15- Orden de Orange 
16- Cruz de la Liberación 

A - Gran Bretaña. 
B- Nbruega 
C- Polonia 
D- España 
E- Albania 
F- URSS 
G- Japón 
H- f!élgica 
1- Colombia 
J- Japón 
K- Suecia 
L- Holanda 
M- Italia 
N- Luxemburgo 
O- Dinamarca 
P- Francia 

Cual será? 
. O<?J 

ººº 
ººº Entre estos 6 círculos cuál tiene un diámetro exactamente igual al 

iado del cuadrado ? · 
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Tres Distinguidos'· Restaurantes a su Servicio 

··t'I 
· 1: Especialidad en Carnes 

. . tt · . Comida Internacional . !l . 

. . tt Cra. 7 a. No . . 21-10 
11 -=· Tels.: 42-50-30 - 43-36-11 , , z 

. tt· 

Cra. 7a. No. 21-59 Tel.: 42-75-34 

1tl._ . , 

Calle 17 No. 7-57 Tel.: 41-79 .. 84 
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Medio ambiente Importancia de los árboles-. 
Si, es una linda 
~a.Pero 

pronto tendré 
que dejarla e 

Ingresar a 
Acme Strip 
Mtntng Co. 

Pronto 
tendremos que 
buscar otro 
bosqué donde 
lrmos. Este es 
todo el 
combustible 
que dejaron 
aqull 

Prográ·ma de las Naciones Unidas para el medio ambiente 
Por: Myriam F/órez. 

VI Semestre. 

"Para la mayoría silenciosa del mun
do, la crisis real de la energía no se 
trata del pri;cio elevado del petró
leo, sino de la escasez aguda de la 
leña", dice Erick P. Eckholm, inves
tigador del Instituto Worldmatch de 
Washington D. C. y autor del libro 
"Perdiendo Terreno". 

En efecto, por causa del crecimiento 
de la población mundial, la demanda 

de la madera en el mercado ha aumen ~ 

tado considerablemente; se observa 
una falta descomunal de leña en 
Africa, Asia y Latinoamérica . 

En Nepal, el trabajo de recoger' la 
madera, solo tardaba una hora o dos; 
hoy esa jornada es labor de un d la. 
En Alto Volta, los árboles 70 kiló
metros adentro de la capital, han sido 
talados y quemados para combusti
bles . En las Filipinas, en los últimos 
tiempos más de la mitad de las regio
nes forestales nan sido destru Idas. 

Sears 

En Niamey y Níger, la familia de un 
obrero de clase social m~dia, gasta la 
cuarta parte de sus ingresos en leña. 

Más de la mitad de los árboles talados 
son destinados para hacer fuego y el 
resto se destruye para dar más pasto 
al ganado, para extender las zonas 
urbanas y para la explotación de la 
madera. 

Importancia de los Arboles 

El hombre está practicamente aca-

TRES ALMACENES 
A ~~ SERVICIO EN BOGOT A 

CHAPINERO: 
Calle 53 Ho.2S.30 
Teléfonos: '.483040 

y 3546"" 

HORARIO 
9.30A.M. o 12.30P .M. 
2.30P.M. o 7.30P.M. 

Juev'es Viernes y Sábado abierto '1asta los 9P.M, 

CENTRO: 
Carrero 7 Co lle 14 
Teléfono1 "30590 

HORARIO 
En Jornada Continuo 
9.30A.M. o 7.30P.M. 

UNICENTRO: 
HORARIO 

Carrero 15 Calle 127 En Jornada Continuo 
Teléfanos1 599111 9.30A.M. a 7.30P.M. 

al 599118 
Sábado abierto '1osto los 

bando con los árboles, desconociendo 
la importancia de ellos . 

Los árboles además de oxigenar el 
ambiente, ayudan a sostener y a 
fortalecer la tierra evitando de esta 
manera las erosiones; manteniendo la 
húmedad v embellecen el ambiente. 

Se estima que en la actualidad, más 
de la cuarta parte de terrenos cultiva
.dos, se han perdido a causa de la ero
sión por .viento y agua.· 
Las familias pobres se han convertido 
en los enemigos mayores con que 
cuentan los árboles: la carencia de la 
leña los ha obligado a usar el estiércol 
como combustible, en vez de dárselo 
a la tierra para su sustento .. 

Es la Leña una Necesid~d Básica 
La crisis general de combustible no 
significa para la familia de Niamey 
y Níger dejar el carro en el garaje el 
domingo o bajar unos pocos grados 
la calefacción; ni para la familia de 
América Latina quedarse en casa los 
días de descanso, o dejar de ir a cine 
algunas veces; la leña se ha convertido 
en una necesidad básica. No importa 
tener que pagar un precio exagerado 
para obtenerla, o tener que ir más 
lejos para cogerla, lo que indica que 
han tenido que disminu ír sus gastos 
respecto a otras necesidades primarias 
como la comida, el vestido etc, y · 
reducir las capacidades de ahorro 
para los tiemJ'>os venideros. 
Aquellos que no pueden económica· 
mente adquirir la madera, ven obli 
gados a realizar largos viajes en carro 
o a pie para conseguirla y a falta de 
ésta cogen basuras, cartones y todo 
lo oue produzca llama. 

La Víctima es:..la Tierra 

Los árboles son un recurso renovable 
siempre y cuando las reforestaciones 

\tengan el mantenimiento técnico ade
. cuado; no obstante, se explotan sin -

pensar en el futuro . 
De la constante persecusión contra 
los árboles, la más afectada es la 
tierra; ya que los árboles conservan la - ~ 

estabilidad y la fertilidad de ésta . Al 
suprimir los arbustos, ella se vuelve 

.. Y!!Cma y quebra~iza . 1-;i .c¡ipa superfi
cial terrestre fértil empieza a volar.;e 
con - las lluvias, El agua -no penetra - -
dentro de ella sino que se desliza del 
paisaje árido y duro. 
Todo esto da como resultado una 

1 sequ la, 'que va a desembocar a grandes 
porciones de terreno desértica creado 
por el holl)bre . Esto es lo que ocurrió 
en la Cuenca del Polvo en Estados 
Unidos y está sucediendo en los valles 
montañosos y los llanos casi despro
vistos de árboles de Centro y Suda
mérica: Se carcula que 2.000 millo
nes de hectáreas han sido destruidas 
por la erosión, equivalente a la cuarta · 
parte de toda la tierra cultivada en 
el mundo. 

Deforestación a gran E sea/a 

La desaparición de los árboles, está 
afectando tenazmente las especies y 
la vida de insectos y pájaros cuya re
gión natural es la foresta, causando 
esto la inmigración de los animales 
que la tienen como morada. 
Una hectárea de selva quita 3 . 7 tone
ladas de bióxido carbónico del aife, y 
regresa dos toneladas de oxigeno 
cada año. 

Las'universidades del N8rte integran 
sus acciones 

!Viene Pág.la.) -

creación de una cooperativa co
mún, que incluirá servicios médi
cos y cafetería. 
En cuanto a lo deportilW, los 
jefes de Bienestar se reunieron y 
elaboraron planes, especialmente 

'len pin-pong y ajedrez. 

EL CIMPRO: 

El centro de investigación so
bre Problemática Universitaria 
CIMPRO. Está dirigido por Jorge 
Ortiz Amaya y astsorado por un 
comité integrado por un repre
sentante de cada universidad . 
Sus funciones son. 

universidades para beneficio ; 
· de las restantes. 

Por otro lado asesorará traba-' 
jos de investigación y tesis que 
sobre problemática universitaria 
realicen los estudiantes. 
Próximo Curso 
Entre el 12 y 15 de Agosto, 
se-realizará en un centro vaca
ciona.I cercano a Bogotá, un 
curso corto pero intensivo, 
sobre la necesidad de actua
li-zar-¡a metodología de la do-
cencia universitaria. Posible- ---·--- · 
mente contará con la asistencia 
a~1roximada de 100 profesores. 

La Corporación de las Univer-
sidades del Norte está naciendo. 

-----· _ I Se~~ 1 
·~ su comple.ta satisfacción o 
la devolución d e s" dinero " 

a. - Investigar sobre el material 
bibliográfico existente y dis
ponible sobre problemática 
tlniversitaria . 

b.-· Estudiar la estructuraci'.Jn 
de todas y cada una de las 

Su desarrollo se efect~a acelera· 
damente y será una organización 
.en la que cada universidad con-
servará su ser, a la vez que conta-
rá con la ayuda inmediata de las 
otras, para beneficio de todas . 
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Mini cosas 
Por: Oiga Fernanda Pedraza 

VI Semestre 

El Redactor del lnse vuelve a aparecer de nuevo después 
del receso de las siempre esperadas vacacion~ de mitad de año. 
Son las vacacione5 "cortas" pero en las cuales se cargan nueva
mente las "pitas• para reiniciar la dura y agradable tarea de 
hacernos profesionales. 

!Cuántas cosas han s~cedido en este corto rece5ol Cuando 
se estll descansando, paseando, o divirtiéndose, el t iempo se 
convierte en una exhalación y los hechos realmente trascenden
tales casi no aparecen . Sin embargo, en el t ranscurrir del mundo 
no hay recesos, ni descansos, ni tan siquiera una pequeña "siesta". 
Los acontecimientos se suceden de una forma rllpida y a veces 
tempestuosa, la mejor prueba: los medios de comunicación, que 
Siguen al mundo en esta vertiginosa carrera. 

No se pretende enumerar todo lo acaecido, nol pues si lo 
hicieramos ·todas las páginas de este medio universitario solo 
nos alcanzarían para un comentario. Pero revisemos algunos: 
En- Colombia se reunen 6 presidentes para discutir aspectos del 
Canal de Panamá y se analizan las contingencias del mercado 
.internacional del café. . 

Valdl!s pierde su segunda posibilidad de ganar al gran 
Monzón . 

La Iglesia se muestra enfrentada al Estado debido a la fa
cilidad que le ha dado el Gobierno a la Universidad Nacional 
para obten:ir una educación Marxista. 

El partido liberal continúa en su •estrategia" de división 
y sus dos principal!JS candidatos insisten en sus mutuas crít icas, 
tesis y programas. 

Un conocido líder cafetalero propone al país la legaliza
ción y del cultivo y exportación de la marihuana con el objeto 
de fortalecer la economía nacional. Y en el ámbito internacional , 
muere Makarios; los Católicos y Protestantes continúan enfren
tados: Israel rechaza a Palestina como med.iador de paz en el 
Medio Oriente; y de los Estados Un idos nos in:foJTAan ~ue los 
estudiantes de los colegios han "cambiado• la marihuana por 
la cocaina ... iOué adelanto! 

Repasemos, todos son conflictos: vald!!s vs. Monzón; 
Lleras vs. Turbay; Liberales vs. Conservadores; Iglesias 
vs. Estado; Estados Unidos vs. Panamá; Moralidad vs. Inmora
lidad; Israelíes vs . Arabes; Católicos vs. Protestantes; Negros 
vs . Blancos; Marxistas vs. Crist ianos: Humanidad vs . Humanidad ; 
Raza vs. Raza; Hombre vs . Hombre; y esto sin contar con el más 
nuevo y común de todos estos enfrentamientos: Hombre vs . 
Naturaleza. 

Resultado : Locura colectiva producto del siglo XX. el 
siQlo de la técnica, el adelanto, la ciencia y ... la ambición , la 
neurosis y el descontrol. 

Pero bueno, será que nuestro bienamado país con decir un 
candidato a la presidencia que el otro no es el adecuado el alu
dido responda que el anterior es un resentido y este a ' su vez 
asegure que en el mejor y su grupo mayoría, para que el otro 
diga que lo r.espalda un grupo alegre, confiado y resuelto : va a 
traerle al pa ís las soluciones que necesita y a nuestro pueblo la 
respuesta a sus justos anhelos de educación, salud, vivienda y 
alimentación. 

Es· que una Campaña Presiden~ial debe hacerse con base 
en los errores y defectos del contrincante, o con base en las nece
sidades reales y sentidas de las gentes que conforman el país . 

Que estas respuestas no las, contesten las conciencias de 
los 1 íderes del país' del Espíritu Santo!. 

Y en cuanto a la legalización del cultivo y la exportación 
de la . marihuana con la pretendida excusa de que a nuestro 
pueblo se le prohibiría su consumo, es lo adecuado. 

Se plantea que en los Estados Unidos se hace lo propio 
con ciertos fungicidas, armas y drogas que son prohibidas para 
el uso interno y sin embargo, se exportan. Buena, nos dice 
el autor de esta gran idea, con el dinero que reunámos por la 
exportación de la "yerba", se pueden fomentar además de 
programas de desarrollo en el país, planes para que los jóvenes no 
la consuman. 
. ¿y con qué autoridad se les va a prohibir a las gentes 
que se abstengan de utilizar algo que se está comercializando 
para que otros lo utilicen? 

Es que si consideramos que el uso de la marihuana es 
inmortal nuestro pueblo -puede ser a su vez "moral" para 
otros. 

Por favor : pongámonos de acuerdo en lo moral y 
conveniente. Se trata de un futuro común para la h·umanidad y 
no de la conveniencia de unos pooos .... 

Y con esto terminamos, porque si seguimos con lo que 
nos trae la prensa a diario, vamos a desear vivir en una eterna 
"Vacación". 

Compañero: 
EL REDACTOR DEL INSE, espera 
tu colaboración.Envía 
cuentos, poesías a la: 
calle 70A. No . 13- 45 El periódico 
es responsabilidad de todos 
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La paleta se come por vicio, no por sed 
Siempre tuve e l deseo de poner un buen negocio, 
pero por fa lta de plata no pude. Cuando llegué a Bogotá 
me encontré con un amigo y me di jo que aquí era 
muy difícil encontrar trábajo , entonces me ofreció 
ayuda consiguiéndome un puesto e·n una helader ía y allí 
estoy desde entonces . Lo que me gano alcanza para 
comer y pagar el arriendo. 

lAntes de venir a Bogotá, a qué se dedicaba? 
Me dedicaba a la agricultura, luego me fuí para Medellín 
a vender lotería, pero me canse de ese empleo y tomé la 
determinación de vénirme para Bogotá . 
lEconómicamente para usted, cuál de los dos oficios le 
parece más productivo, la venta de paletas o la· venta de 
lotería? . 
Pues ... deja más platica la venta de lotería, pero lo que 
pasa es que yo no tengo dinero para meterme· en ese 
negocio, por eso prefiero vender paletas. 
lCómo le ha ido en los 13 años de actividad, como ven
dedor de paletas? 
Pues me .ha ido bien, pobremente me he fevantado la co
mida y el arriendito, claro que los dos hijos que tengo , 
ya son grandes y casados. El mayor tiene 19 años y la 
niña 18 años. Ellos antes de casarse me ayudaban con los 
gastos de la casa, ahora vivimos mi mujer y yo únicamen
te. ' 
lCuántos años de estudios tiene usted? 

TRECE AÑOS VENDIENDO PALETAS 
Yo estudié hasta quinto año de primaria, en Fresno, mi 
tierra natal. 

Deja más platica la venta de lotería, pero lo que 
pasa es que no tengo dinero para meterme en 
ese negocio, por eso prefiero vender paletas. 

lCuál considera usted que sea la zona de mayor venta de 
paletas en Bogotá? 
Hay varias zonas, pero la principal es en el Parque del 
Salitre, pero allá lo tienen monopolizado unos señores, 
que tienen plata, y le aportan a la lotería de Bogotá un 
impuesto, y para que a uno le den una licencia para ven
der allá se necesita tener palanca y yo no la t engo. 

Por: Fabiola Flórez 
VIII Semestre 

Por favor señor véndame una paleta. lDe qué sabor 
desea, hay de leche, mora, guayaba, chocolate ... ? lDe estas 
a cómo son?, y el paletero responde con un acento paisa, 
esas son a $2.oo. 

lConsidera que su oficio tiene mucha competencia? 
Bastante, la competencia es exagerada. No hay menos de 
20 fáb ricas de paletas, fuera de las de los helados, de los 
redondos que hacen de coco , que se pueden vender más 
baratos, por su mala colaboración . 

Se trata,de un hombre de estatura baja, tes trigueña, y 
regularmente vestido. Su cabeza resguardada por un som
brero blanco, que es el distintivo de todo vendedor: de pale
tas. Una vez recibida la paleta y haber cancelado su costo, le 
dije: 

lEn este oficio cuál es su mayor enemigo? 
Son dos los enemigos : por· una parte la lluvía, por otra, 
la licencia para poder trabajar en un lugar determinado . 
lDon Ernesto , cuánto gana usted diario? lSeñor, me permite hacerle algunas preguntas? muy 

amable respondió posit ivamente . Pues varía según el día y el tiempo, a veces gano $50,oo 
o $60,oo, y hasta $100 pesos los domingos,' que es el 
día de mayor venta. De la ciudad de Manizales llegó a Bogotá hace 13 años .• el 

señor Ernesto Rodríguez cuya ocupación desde entonces es 
vender paletas. 

lCuántas honis diarias trabaja usted? 
Yo salgo a las 9 de la mañana de la casa y trabajo hasta 
las cinco de la tarde . Don Ernesto, lCuánto tiempo lleva trabajando en el 

Parque Nacional ? 

Yo llevo trabajando en este Parque 11 años. 
lEs usted casado? 

. En el transcurso de la charla sostenida con don Ernesto 
decía que su mayor deseo en la vida era trabajar para sos~ 
tener su familia _y de vez en cuando tomarse unos traguitos, 
Y que en parta había logrado esto en Bogotá, porque la gen
te comía paleta por un vicio y no porque tuviera sed, y que 
era una de las ciudades de mayor venta de paletas en el 
país . 

Sf gñor, yo completé los veinte años de casado. 
lCuántos hijos tiene? 
Dos porque el sueldo no da para tener más. 
lPor qué se inclinó por este oficio? 

. 
.Los medios de • • # comun1cac1on y la delincuencia 
Por: Amparo Segura Carvajal. 

VI Semestre. 

'Será n verdaderas escuelas de 
delincuencia la radio, la prensa , 
la te levic ión y el cine? 

Nuestro pa ís reg istra e l mayor 
índice de de litos, especia lmente 
los que se comete n contra la 
propiedad - robo, hurto , estafa, 
extorsión, etc.- y po r los c uales 
existe gra n pre.ocu pació n en· la 
opinión pública. 

Los medios de comunicación 
dejan un mensaje en cada 
perso na y más en aq uellas que se 
preparan para de linqu ir e l día de 
mañana. Los aud iovisuales pre
sentan en su programación esce
nas que muestran con mi nucio
sidad de deta lles las hazañas 
-por decirlo así- de los que 
t ri un fan sobre o tros y la ma11era 
como desar ro llan e l plan dt! lo 
que se va a llevar a cabo. 

La radio tamb ién influye de 

manera info rm ativa, so bre todo 
cuando se t rata de emisoras sen
sacional istas; inform at ivas por 
que cuando se comete un 
·delito so·¡, los primeros en 
da r a.conocer además de la fa lta 
el tipo de investigación qu e s~ 
realiza pa ra encontra r a l cul pa
ble; suceso q ue an te los oidos de 
los de lincuentes serv1ra para 
ocul ta rse, proyecta r el sigu iente 
ilícito y haceíl o hast a mejor . La 
telev isi ó n, está crea ndo en la 
menta lidad de cada una de estas 
personas sit uacio nes que va n 
siendo concientizadas .pa ra ac
tuar desde ese momento. Los 
enlatados vienen saturados de 
violenc ia y de .sagaces m~n iobras 
que proporcionan formas d i
versas de atropellos y yen
ganzas. 

Y qué decir del ci ne ! 
Acaso no es e l rl\'ÍS efect ivo ? 

Cie rtamente és el que se presta 
para "estud iar mejor la jugada'ª 
captar c~a lqu ier detalle y a veces 

repetir, la película para me
morizar el que fuera olvidado en 
una de las series. Este medio es 
el más influyente y el q ue más 
atrae al público , pero los fi lms 
de mayo r.- taquilla son los de 
espionaje que traen todo tipo de 
evolu ció n b ien dispuesta pa ra 
ejecutar una pervers idad . 

En cuan to a la prensa, no da e l 
adecuado tratam iento a la noti
cia, puesto que presenta la in
form ació n co n "lujo" de deta
lles, ayu dándose de fotogra
fías para describir un delito y en 
el caso de algunos periód icos 
su total co ntenido amarillist a 
contri buye de igual forma a fo-

• mentar la delincuencia. 

A hora cabe preguntarse, si en 
nuestro medio existen otras es
cue las más eficaces que los me
dios de comunicación para los 
deli ncuentes, y los que se pre
paran para perpetrar actos pu 
nib les en un futu ro . 
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HAY BAJO NIVEL EN EL FUTBOL ACTUAL 
"En una época llamada del dorado, la mayoría de los futbolistas 
eran aficionados, había escasez de profesionalismo y el jugador 
se preocupaba por jugar con más ardor". 

Los 29 años de 
la DiDlayor 

Por: Jesús Garzón VIII semestre. 

El fútbol y la vida no se detienen, 
a veces es alentador hacer pausas para 
recordar épocas, maestros y una 
Institución que como la División 
Máyor del Fútbol Colombiano -DI
MAYOR- han estado siempre preo
cupados por orientar y canalizar el 
balompié nacional por un camino, 
sino bueno, a_Eeptable. 

EL 15 DE AG-OSTO DE 1948 

Para maestros y aficcionados del 
fútbol colombiano el 15 de agosto 
de 1948 resulta una fecha histórica 
y de gratos recuerdos. Así como cada 
familia celebra con regocijo el adve
nimiento de un primogénito y lo 
fes eja en cada aniversario, el primo
génito de Colombia, el fútbol, re
cuerda el nacimiento de la DIMA
YOR, con la afiliación de los equi
pos Santa Fé, Millonarios, Deportivo 
Cali, América, Once Deportivo y Uni
versidad. En ese entonces la inscrip
ción de cada club a la Dimayor, va
lía mil pesos; ahora cuesta dos mi
llones de oesps. 

LA DIMA YOR ES UNA 
INDUSTRIA 

Si nos detenemos a observar la Dima
yor nos damos cuent<i que es una 
completa industria. Por qué? Porque 
analizando, por ejemplo, un domingo 
.que haya programación futbol fstica 
en los diferentes estadios del país, 
se movilizan cadenas radiales, se al
quilan estadios, se reservan habita
ciones en los hoteles; hay movi
miento en los transportes aéreos 
y terrestres; alrededor de los esta
dios se instalan puestos de comes
tibles; se organizan empleados para 
trabajar en los estadios. Todo lo an
terior es lo que constituye el aspecto 
económico. 
En Ta parte social del fútbol se con
sidera como un lenitivo, con el fin de 
llevar a los pueblos tranquilidad, ol
vido o recreación. Pensando en todas 
estas ventajas, cada ciudad optó por 
formar divisas y fue así como se orga
nizaron equipos en lbagué, Pereira, 
Armenia y otras zonas del pa is, para 
extender la "industria" 1ramada Divi
sión Mayor del Fútbol Colombiano. 

COLOMBIA POR PRIMERA 
VEZ EN UN MUNDIAL 

La primera participación de Colom
bia a nivel de se-lección fue en el 
mundial que se realizó en Chile en 
1963, bajo la dirección técnica del 
argentino Adolfo Pedernera. Se re
cuerda con estupor el empate obte
nido frente a Rusia, luego de ir ·~r. 

desventaja de cuatro tantos, logró 
nivelar las acciones logrando un 
marcados definitivo de 4 -4 . 
La época más reciente y grata para 
el fútbol nacional es la del año de 
1975, cuando el equipo colombiano 
se coronó subcampeón en suramérica. 

AFICIONADO Y PROFESIONAL 

Los seguidores del fútbol se 4uejan 
d~I mal manejo del balón en la actua· 

lidad, a nivel nacional y mundial. 
El caso más reciente es el del mundia
lito de Cali , realizado hace pocos me
ses con la participación de Brasil, 
Perú y el "frustrado" Bolivia . Otro 
caso es el encuentro del Boca Junior 
de Argentina, el cual dejó una ciara 
visión del bajo nivel del fútbol en el 
mundo. La explicación a la pregunta 
del por q11é el bajo nivel futbol ís
tico ·de los jugadores, la tiene el se
cretario de la Dimayor Francisco 
Guerra Ramírez : en una época lla
mada "del dorado ", la mayoría de 
los futbolistas eran aficionados ; hal:¡ía 
escasez de profesionalismo y el ju
gador se preocupaba por jugar con 
más ardor. Ahora existe un mayor 
número de profesionales del fútbol 
y estos juegan por un sueldo, por una 
divisa, por obtener dos puntos. y lo 
principal, llegar a ser campeones del 
tor~eo . 

EPOCA DE ORO DE LA 
O/MAYOR 

La época más brillante de la Dimayor 
fue entre los años 50 y 51 , cuando se 
empezaron a realizar importaciones 
rie futbolistas extranjeros . Esta fue la 
época en que la gente se enamoró 
del fútbol por la suficier.cia del es
pectáculo que brindaban 22 juga
dores. domingo a domingo . 

EPOCA DE CRISIS 

La crisis de la DIMAYOR , ocurrió 
en los, años 53, 54 y 55 con el fa
moso "Pacto de Lima" . En el año 
1950 la ADEFUTBOL, que reempla
zaba a la que hoy es la Federación 
Colombiana de Fútbol,· concedió 
un permiso al Junior de Barranquilla, 
sin consultar con la DIMA YOR, para 
un torneo suramericano. Cuando la 
DIMAYOR se enteró del suceso 
ocurrido, expulsó de su seno al equi
po barranquillero y la Adefútbol, 
ante este hecho, hizo lo mismo con • 
la Dimayor y se entró en una etapa 
de crisis . 

Luego de este suceso, la Dimayor se 
asoció con los equipos de Cali y Bo
gotá y fue cuando empezó el influju 
de jugadores extranjeros a nuestro 
¡laís en forma ilícita, es decir "pira
tiando" . En cada equipo colombiano 
se contaba con dos o tres jugadores 
criollos. 

En el año de 1950 millonarios reci
bió una invitación del Club Real Ma
drid, para que fuera a partipipar en 
un torneo organizado por el equipo 
español , con motivo de las bodas de 
plata del Real Madrid. Con esta serie 
de casos la Federación Internacional 
de Futbol Asociado FJFA- pidió 
la indemnización por $20 .000 .oo dó
lares, por los jugadores que se encon
traban en Colombia y la repatriación, 
de los mismos . 

Los únicos ei. tranjeros que no acep
-ta ron el pacto, fueron los paragua
yos, entre los Pablo Centurión, An 
gel Chávez, Raúl Casimiro. 

·y; 
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El deporte de filasas 
Por Alejandro Pradilla 

V Semestre de Geolog(a 
Universidad Nacional 

En nuestro pais; como e.n todos 
los del hem isferio occidental, 
con excepción relat iva de las 
potencias, el deporte es practi 
cado por escaso porcentaje -de la 
población activa . Debido a lo 
aDterior, solo sobresalen las per
sonas con gran espíritu de sacri
ficio y voluntad . Es el caso de 
los boxeadores, atletas, ciclistas, 
basquetbolistas, etc. 

La poca planificación, de esta 
parte vital de la vida humana, 
como es la cultura f(siéa, está 
descuidada . Hacen falta ir.'1¡:;ie
mentos, lugares de práctica y en 
general una organización mo
derna. 

Deportes comó el fútbol, son 
apreciablemente más populares 
que otros, debido a sus caracte
rfsticas y en gran medida a la 
maravillosa capacidad de ser 
":omercializado y casi industria-

izado. 

::s notable en nuestro medio , el 
:Jesconocimiento del gran públi
;o de algunos deportes tan im
portantes como el levantamie nto 
de pesas, la gimnasia olímpica, la 
esgr ima . ·Deportes de campo , el 
lanzamiento de martillo , la ja
balina, disco, tan antiguos como 
la c ivilización humana. Debido a 
lo anterior la de legación cubana 
barrió con todos los premios en 
el reciente campeonato de es
grima realizado en Bogotá . Algu
nos otros, debido a su alto costo, 
equitación, tenis, golf, natación, 
son obieto de elitización y estáñ · 
r.eservados, por lo tanto a dett!r
minados grupos sociales, con 

,gran capacidad económica, sil!n
do •practicados en clubes y luga-· 
res exclusivos. 

En el levantamiento de pesas los 
países · socialistas permanecen 
victoriosos en las pruebas olím
picas. Se calcula que en la Unión 
Soviétiéa existen actualmente 
cuatro millones de levantadores 
de pesas activos. 

En karate, judo y demás artes 

marciales, claramente se aprecia 
que son popularizados debido a 
la moda y en parte a la necesidad 
del medio po r lo q 'Je aporte su 
enseñanza como negocio . 

No consideramos que los triun
fado r.es de estos torneos lo sean 
debido a un azar o a virtudes 
individuales y fortuitas, sino a 
la disciplina, constancia y pla
nificación durante un largo 
período de tiempo, que da 
sus. frutos. 

Solo las facilidades otorgadas 
a toda población nacional: im
plementos de facil adquisición, e 
incluso otorgados por entidades 
estatales, harán de los colom
bianos, no ·da buenos especta
dores, sino de buenos practi
cantes, redundando todo esto 
en beneficio de nuestra salud, 
raza y recreación. 

Consideramos que con un es
·fl.ierzo de los gobiernos, po
dremos llegar a una situación 
ideal, en la que el aeporte sea 
objeto de culto popular exten
sivo. es decir deoorte de masas. 

SALON DE AGOSTO 
Museo de arte contemporáneo de Bogotá 

M¡¡rtha Sa.avqdra. 
VI S~m~stre. 

Un evento importante dentro 
del panorama plástico Nacional, 
es el Décimo Primer Salón de 
Agosto que actualmente se en
cuentra en exhibición en las 
instalaciones del Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá "El 
Minuto de Dios". 

Su di rector el mus eógrafo 
Germán Ferrer Barrera nos ha
bla de él: 
-lOué requisitos se necesitan 
para participar? 
- "El únic~ requisito que se exi
ge es que sea muy buen artista, 
que tenga calidad, o sea que pue
de participar todo el que quiera, 
colombiano o · extranjero resi
dente o nó en el país. Porque el 
museo busca que el arte y la 
cultura no sea privilegio de éli
tes, como ha sucedido através de 
la historia de la humanida; cosa 
que no está acorde con la 
verdadera problemática del mun
do contemporáneo; ya que el 
arte y la cultura son creadas 
por el hombre y para el - hom
bre. Es así, como desde su pro
pia fundación, la polltica que 
orienta las actividades de este 
museo, ,han sido la de una cons
tante lucha para que las mani
festaciones culturales y artís
ticas alcancen cada vez más bas
ta audiencia, y al mismo tiempo 
lleguen a las clases populares" . 
-lCuántas obras se pueden pre
sentar? 
-"Se pµeden enviar hasta tres 
obras, en cualquier tamaño, cual
quier técnica, en cuaÍquier temá
tica o sea · con una absoluta li 
bertad para todo t ip0 de Arte 
Contemporáneo". 

Hablemos un poco del décimo 
primer Salón de Agosto: 
-lCuántas obras están partici
pando? 
-"Están participando artístas de 
veintidos paises incluyendo Co
lombia. Se enviaron un total de 
879 obras, de las cuales el jurado 
únicamente seleccionó 64 obras 
de artistas de cinco paises; o sea 
que quedaron 15 países por 
fuera y muchos artistas colom
bianos". 

-lCáda cuánto se lleva a cabo 
este saión y cuánto tiempo per
manece en exhibición? 

-"Se inaugura el primero de 
este mes y se clausura el día 
treinta del mismo mes". 

-lOué persona~ integraron el 
jurado en esta ocasión? 

- "El jurado de selección estuvo 
integrado por: El crítico y cura
dor del Museo de Arte Moderno 
de Bogotá, Eduardo Serrano; la 
jóven crítica y escritora, Gloria 
1 nes Daza y el crítico, Rodolfo 
Charria. Para efectos de cal ifi
cación estuvo conformado por 
los tres nombres que estuvieron 
en la selección, pero se incre
mentó con la presencia del críti
co internacional y jefe del De
partamento de Audiovisuales de 
la Unión Panamericana, con sede 
en Washinton, J'.Jsé Gómez Su
cre, persona ampliamente cono: 
cida y además Germán · Ferrer 
como director del museo". 

- lSe ha tratado de llevar esta 
muestra /del arte actual a otras 
ciudades? 

- "Este año se piensa movilizar 

"El Salón de Agosto" a Bucara
mal'lga, Cúcuta, Medellín, Cali e 
lbagué, eso dentrn de un gran 
esfuerzo por difundir la cultura 
Nacional a pesar de nuestros . 
escasos recursos. 

En realidad esto no es competen-· 
cia nuestra, sino del Instituto de 
Cultura, Lo que ocurre es que 
desafortunadamente Colcultura 
no existe sino únicamente en 
cuanto a sus oficinas o sea en 
cuanto a la parte de presencia 
flsica porque en cuanto a traba
jo no están haciendo nada; por· 
eso hay crisis cultural, por eso 
estamos en el abandono en que 
nos encontramos, no tienen pre
supuesto y yo creo que un insti
tuto que no tenga presupuesto y 
no sirva para nada es mejor 
cerrarlo". 

Con esta última parte de su res
puesta usted da pie a la siguiente 
pregunta. 

-lOué relación tiene el MAC 
con Colcultura? 

-"Nosotros periódicamente es
tamos buscando la forma de po
der trabajar en conjunto, pero 
desafortunadamente ellos no 
quieren sino trabajar indepen
dientemente, son bastante 
egoistas, entonces más que tratar 

. de tocar a la puerta no se puede 
hacer; uno puede cansarse . de 
golpear sino le abrén ni modo, 
tiene que quedarse afuera, esto 
es lo que sucede" . 

Ponemos fin a la entrevista, 
con sus propias palabras: ante 
todo "Soy un Dictador de 
Tiempo Completo". 

• 
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EXHIBICION Y VENTA '> Carrera la N o. 34 -07149 

Te ls 32092012 1 324863 

AUTOMOVILES 

POLAR A 

Sucursal C ORA B A STOS 
Entr ad.i Prin c ipal 

Dad ge 

STATION WAGON POLARA 
DART 6 CILINDROS · 
DART AUTOMATICO V-8 

AUTOMOVIL SIMCA 1.300 

VEHICULOS DE TRABAJO 

D-100 - PICK - _UPS Y FURGONES 
. D-300 - CAMIONES Y FURGONES 

P-300 BUSETAS PARA PASAJEROS 

O ad ge 

D-600 - CAMIONES - VOLQUETAS Y BUSES 
(En Gasolina y Diesel) 

• TAXIS DODGE 1.800 - DODGE DART y SIMCA 1.300. 

SURTIDO COMPLETO DE REPUESTOS GENUINOS CHRYSLER • MOPAR 
SERVICIO ESPECIALIZADO 

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


