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de los alumnoe de T-a. 
Her de Redacción de 
Ciencias de ta Comu. 
nicación Social del lns. 
tituto Superior de Edu. 
cación INSE, 

VALOR S 2.00 

Cambio de Rector en el INSE Administración de Empresas:: 

Mario Acosta 
. 

El doctor Mario Acosta pre 
sentó renm1cia de su cargo co· 
mo rector del INSE para acep. 
tar una op01-tunidad q,ue le f!\e 
11frecid'.\ de adelantar un pro
grama de estudios de postgra
do en la Universidad de Nava· 
rra y actualizar conceptos rela· 
cionados con la medicina, pro· 
fesión que ejerce desde hace 
var ios años. El doctor Acosta 
estuvo de rector MI INSE dos 
años y durante este período lo
gró grandes avances en el de
sarrollo de nuestra institución. 
,,. Baehiller del Liceo "<Je la 
Universidad de Antioquia, con 
la distinción "Fidel .cano", 
otorgada al mejor estud~ante, 
escogido por sus compancros, 
distinrión que lleva anexa Ma· 
1.Tícula ci.e Honor, durant~ !11 ca· 

rrnr a universitaria respel!tiva· 
Posteriormente hizo estudloi; 

de .Filosofía y Humanidadf's en 
la Universidad Santo Tomás. 
Co.rsó en Roma medicina y iue
~ a nivel de postgrado Salud 
Pública en la Escuela Nacional 
de Salud Pública y obtuvo e.1 
título de Magister. Fue pJ·ofe
sor di'! Epidemiología, c;e.!rel.a· 
r ío del consejo del Departa
mento de Microbiología y Pa· 
rasitología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Antioquia. 
Repr~nt6 a esta universi· 

dad en él Segundo y Tercer 
Congreso de Medicina TrópicaI, 
de la Federación Latinoameri
cana de Parasitólogos y en el 
curso internacional de "Inmu
no Parasitología'• de la Univer· 
sidad de México. 

En la actualidad pertenece a 
la Asociación Colombiana · para 
el A vanee de la Ciencia y a la 
Asociación Colombiana de Cien
cias Biológicas. 

Ha realizado algunas publi· 
caciones y trabajos de investi· 
gación en el campo de la Sa
lud Pública; los más importan
tes han sido: "'La encuesta de 
Morbilidad Específica en San 
Andrés y Providencia" y ot ras 
en la Escuela de Salud Públi· 
ca de Medellín. 

Estuvo vinculado al JNSE co· 
mo rector desde el primero de 
marzo de 1975 basta el 2 de fe
brero de 1977. En remplazo del 

Otro objetivo del 
INSE: el arte 

El lNSE con el propósito de elevar el ~~vel cu~tural de 
sus estudiantes, y traer el arte a la lnstituc1on, esta pro_g ra. 
mando un ciclo de exposiciones mensuales de conocidos 

arti stas nacionales. . 
El ciclo se inició el pasado mes con una serte de acua. 

relas del maestro Luis Angel Rengifo, profe~~r de .Be ~ l~s 
A rtes en el INSE, y quien ha cel ebrado expos1 c1~nes 111d1v1. 
duales desde 1936 en diferentes ciudades y gal en as_ ~e arte 
de Colombia y del etxranjero, principalmente en Mex1co. 

El 4 del presente mes se inauguró la segunda mue.stra, 
correspondiente al maestro Miguel Garzón, quien tuera d1rec. 
tor del programa de A rtes Pl ásticas del INSE en 1975 Y actual. 
mente profesor de esta carrera. . . 

El nuevo expositor nac ió en Popayán en 1939, y ha s1?0 
galardonado con el primer premio de Grabado en el Salon 
Francisco A. Caro de la Universidad Nacional en 1962 Y el 
segundo premio en el Salón de Juvisy en París en 1966, ade. 
más de otras disti nciones. 

Los paisajes y retratos que Alvaro Garzón nos muestra 
en su obra, nos llevan a un mundo de reminiscencias donde 
los- sombr.eros de anchas alas , descotes profundos y grandes 
moños nos traen a la memoria a las damas de ·finales de siglo 
pasado; por su parte los elegantes caba l leros de sombreros 
de copa, altas botas y cabellos blancos y recog idos , hacen 
fuerte contraste con la mirada dura y el rictus un po~o vio. 
lento de los campesinos actuales. La muestra que co.nsta de 
diez cuadros, es rea lmente variada y la figura hun:ano es su 
principal actor . . · 

Actualmente Alvaro Garzón ocupa la secretaría general 
del Centro Regional para el fomento del li bro en América 
Latina. La presente obra puede admirarse hasta el 25 de 
M arzo. después de ese día podremos recrearnos con la or·J~ 
ducción de Jorge Manti l fa Caballero. 

OLGA FERNANDA PEDRAZA A. 

Octavio Arizmendi P. 

doctor Aeosta, el consejo direc
tivo ha nombrado como rector 
encargado al doctor Octavio 
Arizmencli Posada, quien ejer. 
ció la rectoría por va1ios me
ses en 1975. · 

El doctor Arizmendi es figu. 
ra res¡i.etada en la política na· 
cional, ha sido representante a 
la Cámara durante 2 períodos, 
gobernador de Antioquia, mi· 
nistro de Educación, secreta1'io 

(Pasa a la página 51!-) 

Un nuevo l>"09rama . 
El INSE tiene en la actualidad l.~35 alumnos, repartidos 

en sus diferentes programas, así: Psicología Educativa 296, 
Administración y Supervisión Educativa 170, Ciencias Socia
les 62, Art~s Plásticas 92, Comunicacfón Social 144 Preescolar 

" 73, por Extensión Cultur al 82. Cabe anotar, que' dentro de 
rstas estadísticas, se encuentran incluidos los alumnos de es
tudios dirigidos a distancia, de las carreras de Administración 
Educativa y Ciencias Sociales, únicas que se pueden desarro-
llar mediante este prog1.;ama. -

Administración de Empresas cuenta con 49 estudiantes¡ 
es una de las nuevas profesion.es, pero encierra una serie de 
aspectos, como son el humano, soéial y económico. De ahí que 
su estudio y profundización, no giren alredeQ.or del empirismo, 
sino de la preparación de personas que sepan que aspectos 
como éstos son los que en primera instancia forma las estruc
turas sociales del país. 

Con este nuevo programa, el INSE colabora con el pafs 
entregando pr ofesionales analíticos, organiz.ados, con una Vi· 
sión del factor humano, importante en la empresa. 

La duración del programa es de diez semestres, dividido<• 
por áreas, así: humanísticas, administrativas, económicas, ma
temáticas y de prácticas industriales. 

EJ título que se otorgará, será el de administrado1· de em
pr esas. 

Actualmente este programa cuenta con sus respectivas _ li· 

(Pasa a la página lU 

Así nació. la Facultad . de 
Comunicación Social en el INSE 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION 
- INSE -

l a idea inicial fue de algunos profesio. 
nales de las Ciencias de la Información 
que estudiaron en Europa. Ellos se propu. 
sieron la creación de una Faculad de Co. 
municac ión . Años más t arde, se reun ieron 
en Co lombia Jaime Ur ibe, Humberto Aroe. 
láez, Eugenio Gómez, Ignacio Ar izmendi y 
A lberto Vásquez, e inici an la rea lización 
del proyecto. 

En un princ1p10 quis ieron fo rmar la 
Facultad .en una Universidad ya existente, 

corno la del Rosario, o la de los An:!es, 
más no se logró hacer nada. 

Algún tiempo después, en colabora. 
ción de la Asociación para la Enseñanza, 
- ASPAEL- y de Jorge Varee, nuevo inte. 
grante del grupo, el proyecto se hizo rea. 
l idad y empezó a funcionar en febrero de 
1972, con 25 alumnos. No tenían director 
de carrera y los primer.os profesores f ue. 
ron A lbe rto Vásquez y Humberto A rbeláez. 

As í se inici ó la facultad, que ya hoy 
cuenta con dos promociones, espec ializa. 
das• en Peri odi~mo Empresarial, Impresos, 
Televis ión, Radio o Cine. 

El parque que se aprecia es .el centro de las actividades del Instituto Superior · de Edu. 
cación, alrededor del cual funcionan diez sedes, en su mayoria casas de estilo inglés 

y cuyo sector se perfila como un "barrio universitario••. 

' . 
" 
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Ef Banco Central Hipotecario, dentro de sus nuevas políticas 
de crédito, presta a la familia colombiana hasta e/ 80% para 
fa construcción o adquisición de vivienda en ciudades inter
medias así: 

· CREDITO POPULAR. 

Para vivienda de hasta $ 200.000 de avalúo comercial, al 18% 
de interés y hasta 15 años de plazo. 

CREDITO ORDINA RIO. 
Para vivienda de hasta $ 400.000 de avalúo comercial, al 
22% de interés y hasta 15 años de plazo. 

Con el 
Banco Ce.ntral 
Hipotecario 
usted sí puede 
decir: 
Se puede! 

Para fa adjudicación de dichos préstamos se tendrá en cuenta 
ef ingreso familiar y se dispone de . tres sistemas de pago: · 

.- Cuota fija mensual durante 15 años 

- Cuota fija mensual con abonos anuales extraordinarios que 
crecen en un 8% al año. Plazo de 15 años. 

- Cuota mensual creciente en un 8% anual durante 15 años. 

Eje1nplo 
una casa de $ 200.000 para fa cual se presten $150.000 
podrá pagarse así: 
1. Cuota fija mensual durante 15 años: $ 2.416 ó, 
2. Cuota fija durante 75 años $ 1.877.oo y primer abono anual 

extraordinario de $ 5.000 ó, 
3. Cuota mensual creciente durante el primer año: $ 1.700 

Banco Central Hipote.cario 
La sólida inversión de los colombianos . 
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EDITORIAL 
El Redactor del INSE 
Organo de Prácticas 

Esta edición de· " El Redactor del INSE" , al igual que 
Das cuatro anteriores, representa el esfuerzo de un grupo 
de estudiantes. · -

Los alumnos que toman la asignatura de Taller de 
Redacción son responsables de su aparición. En estas 
páginas, la gran mayoría de sus primeros pasos periodís· 
ticos. Es un órgano de prácticas que recoge los conocí· 
mientos adquiridos de los estudiantes que, cursan unos el 
quinto semestre y otros el séptimo. Ello's configuran la 
nómina de administración, circulación, publicidad, redac· 
ción, diagramación y talleres. De esta manera, tienen la 
oportunidad de conocer y sentir los sacrificios. en este 
caso mínimos, de lo que representa una pequeña empresa 
periodística, y también, de iniciar el entrenamiento que 
los habilite para la dura lucha del periodismo profesional, 
a la que tendrán que enfrentarse en un futuro próximo. 

los primeros cuatro números salieron gracias a los 
esfuerzos de unos pocos estudiantes de 'Ciencias de la 
Comunicación Social. Ellos dieron los medios para que 
" El Redactor del lnse" se convirtiera en un órgano de 
prácticas para sus compañeros de se~estres anteriores. 
Su trabajo fue voluntario y responsable. 
· Gracias a ese pequeño grupo, a partir de este núme· 

ro "El Redactor del lnse" es un medio de comunicación 
en donde obligatoriamente deben practicar los alumnos 
de Taller de Redacción, dejandó, desde luego, las puer
t as abiertas para aquellos estudiantes que deseen cola
borar. 

Por lo tanto, debe entenderse que " El Redactor del 
lnse" como instrumento de prácticas no será modelo de 
per!ección periodística, aunque el ide~ es ese, y con se
guridad se logrará. 

Así na,ció la 
• . , 

comun1cac1on socia·I en: 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Nació como. parte integrante de la Facultad de Filosofía y '..e
tra~ en 197~. Mas tarde se intensificaron cursos de Periodismo que 
ternd'! un aoo de duración; luego pasó a Escuela de Periodismo con 
esw dos de t res años, y, finalmente, adquirió la categoría de fa. 
c u a en 1965, prolongándose a ocho semestreS< • 

En la Javeriana, la Comunicación social tiene un enfoque hu
m~nistico. pui;s el "comunicador debe ser la persona capaz de 
onentar la opinión pública en cualquier ámbito ayudando a un de
sarrollo integral ", según afirmaciones de Gilma Girón profesora in
·tegrante del Consejo Académico, 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO t OZA"NO 
Entró !I fun~i5mar directameote como facultad, en julio de 1972. 
~u orientac1on es -puramente técnica , basada en los cuatro 

medios di: ?ºm!-f.nicación: prensa. cine. radio y televisión; exige 
una espec1ahzac1on en cualquier medio para obtener el t ítulo. 

EXTERNADO DE COLOMBIA 
El 3 de abril de 1974 se creó "un Comité de Comunicaciones", 

conformado entre otras personas por José de ~ecasens Raúl Ca
rrera, Antonio Panesso Robledo. Este grupo tenía como ' t in princi· 
pal el estudio de la comunicación en Colombia. 

9uscando abrir la facultad de comunicación. -el comité presen· 
tó ~ la rectoría de la univers idad. un proyecto que fue aprobado 
en Junio de 1975, y al año s iguiente empezó a funcionar con li· 
c-encia de ICFES . 
su obJetiv~ es formar comunicadores en educación no formal , y 

la carrera tiene un tiempo de -duración de diez semestres. y 
periodistas empresariales. 

. CONCLUSIONES 
Es fácil deducir que la Comunicación en Colombia está empe· 

zando a tener la importancia merecida, a pesar de que a través 
de la historia, el país ha contado con grandes escritores y perio-
distas. • 

t as facultades son muy recientes. Sólo hasta 1975 se creó el 
E'statuto del Periodista. por fa Ley 51. que req1amente ta carrera . 
Es JlOr ésto , que deducimos que la responsabil idad de fós que has
t~ ·a~ra em_peirnmos, es muy grande. Mayor que cuando la comu· 
01cac1on estaba en m!lflos de empíricos. 

SEUME DAJE~ Y HELDA MARTINEZ 

El REDACTOR DEL INSE PAGINA TRES 
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Peligran los valo res culturale s 

Servicio militar indígena 

Personaje indígena prestando sµ servicio militar, pero no 
para el Estado, sino· para su tribu. Este servicio se presta 
con más cariño, ya que lo hacen es de acuerdo a su or· 
ganización que va conforme a sus costumbres y tra· 

diciones . 

º Toda cultura es integral y no se p~ede 

afectar un área $in que repercuta en 

todas las .demásº 

La integración a la nacio· 
nalidad colombiana. con el 
fin de que conozcan que 
Colombia es su patria, cons 
tituye el fundamento filosó~ 
fico det servicio· militar pa· 
ra indígenas. Estas bases 
y la orientación del año de 
servicio al aprendizaje de 
" técnicas agropecuarias es· 
trictamente castrences" . 
están indicando que el in· 
greso de los indígenas al 
Ejército es otro modelo de 
desconocimiento de sus va· 
lo res culturales. 

" Toda cultura es integral 
y no se puede afectar un 
área sin que repercuta en 
todas las demás. No exis
te una dicotomía entre cul · 
tura e individuo oorque las 
potencialidades del indivi· 
duó. como ser humano. se 
realiz:m a través de su cul
tura. Destruir la cultura es 
destrui r al individuo". Son 

aspectos economrcos, pol i· 
ticos, culturales que se van 
implicando mutuamente y 
van dando lugar a un sis· 
tema organizado. 

l a diferencia entre la 
cultura -indígena y otras 
culturas no es disciplinaria 
ni organizativa, tiene drmen 
siones más profundas : rad1-
ca en la imagen o vrs '.on 
del mundo y en la lógica 
de pensamiento. La visión 
del mundo es la organiza· 
ción mental, son las nor
mas y pautas de compor
tamiento; por lógica de pen 
samiento se entiende el ti
po de conciencia dentro de~ 
cual vive y piensa el grupo. 
forma el contexto en el que 
encuentran sentido · la vida 
y el pensamiento. 

LA VIDA V EL 
PENSAMIENTO .. . 

Es irrumpir en la perso· 
nalidad individual y de gru: 

po, la integración así enten 
d ida, porque resquebraja, la 
cosmovisión y des_globailiza 
conceptos que son una to· 
tal idad. 

Los grupos indígenas t4e
nen una razón fundamental. 
vigente; una ley, es decir, 
un orden establecido des· 
de los orígenes; un orden 
natural que no. puede va· 
riar sin. que se ponga en 
peligro la existencia mis· 
ma del grupo. 

Las no;mas .mil itares. o· 
bedecen a ·patrones cultu· 
rales. donde la autoridad· es 
sinónimo de poder y la re· 

.· presenta. específicamente, 
una persona. Entre los gru· 
pos indígenas los criterios 
para des ignar la autorid.ad 
emanan de lo cultural y se 
basan jerárquicamente en 
la ectad y en el saber . tra· 
dicional ; ejerce a nivel co· 
munitario y como personali 
dad que encarna esa ley. 

El soldado se relaciona 
con su mun,do - militar por 
pautas de comportamie.nto 
de ob·ligatoriedad que se 
traducen en un servicio a 
la patria. El indígena al ha· 
blar del hombre frente al 
mundo, lo hace pensando 
en las relac iones con la na· 
turaleza, concretizadas en 
la Organización Social. · 

. Para las comunidades in
dígenas los puntos cardina· 
1es van unidos al ámbito 
en que se desarrolla la vi· 
da, el trabajo, las tradicio· 
nes.~ La salida y puest a _del 
sol tienen ·un ritmo cultural 
y no indican propiamente 
el comienzo o fin del día. 

El indígena para integrar
se a la nacionalidad colom·, 
biana no necesita perder 
su identidad cultural, antes 
por el contrario, si la pier
de, estará más distante e.le 
poder aportar a la sociedad. 

El encuentro crítico de· la 
cultura occidental con la 
la cultura indígena, será pa· 
ra ambas de enriquecimien 
to y se podrán aportar libre 
y conscientemente 'os va· 
lores propios. 

La plural idad cultural de· 
jará de ser un problema pa· 
ra la unidad nacional, con
virtiéndose en una riqueza 
colombiana invaluable. 

Ast.-id Varee Maya 
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-Decanos de Comunicación Social 

Opinan sobre el Estatuto del Periodista 
Con motivo de· la celebración 

del Día ·Nacional ~el Periodis
ta, el pasado 9 de febrero, en
trevistamos a tres directores de 
las facultades de Ciencias de la 
Comunicación Social de Bogo
tá sobre: 

"El periodista tiene muy po
cas oportunidades, está some
tido a la ley del puesto; su cam
po de acción es muy limitado, 
a diferencia del abogado, que 
puede ejercer su profesión en 
las düerentes ramas y dedicar
se a otro oficio"· 

nifica lo mismo; y que sea pro
fesión u oficio o como se ouie
ra interpretar, su labor tieñe la 
misma nobleza y quizás mayor 
responsabilidad que la ejercen 
los demás profesionales'" 

"Yo respeto las orientaciones 
académicas que cada universi-

dad tenga sobre el particular. 
No hay duda alguna que los 
programas académicos deben 
sufrir modificaciones. No se 
puede estar estacionado con 
sistemas o teorías de comienzo 
de siglo. Se debe pensar en el 
desarrollo tan avanzado de la 

ciencia, la tecnología y de la 
misma sociedad". 

"Ya no se puede escribir sin 
saber para quién eseribimos y 
qué escribimos". 

Yolanda Rojas C., V semestre 
de comunicación. · l . El Estatuto de} Periodis

t;i, principalmente el articulo 
119. . 

: 2 . La expedición y suspen
sión de la T¡irjeta ProfesioMl. . 
· 3 La palabra oficio o profe

sión. 

"No entiendo lo de oficio o 
profesión, no lo entiendo". 

"En cuanto a la formación 
del periodista, es muy deficien
te. En Estados Unidos, la ca
rrera de Periodismo es de ocho 
años, con_ especialización en: 

Entrevista con Elizabeth · Krakauer 

4 . El pénsum de estudio. · 
· Francisc() Gil Tovar, decano 

de la Universidad Javeriana, 
contestó en el orden estable
cido: · 
· "Estoy de acuerdo con el. Es

tatuto en cuanto supera viciOs 
profesionales, se reconoce la 
realidad de las Escuelas de· Co
municación; este hecho da ma
yor realce a la carrera, com
nletamente una conducta pro
fesional oue encierra una serie 
de aspectos, en relación con la 
ñirección del Periodismo · en el 
füturo. En general, es un con
í'epto 'del periodismo anticua· 
do, con arreglo a una realidad 
que debe superarse. 

En cuanto .al artículo, en nin
gún · país de¡ mundo .existe li
bertad absoluta. Pero hay res
tricCiones en las fuentes, pre
siones de las . agencias, conve

Economía, Administración, His
toria, etc., mierrtras que en Co
lombia, escasamente se llega a 
plenitud de la carrera en los 
dos últimos semestres, en los 
cuales no se puede tener ideas 
clar~ o precisas sobre la ca
rrera". 

Alfredo Ortega, decano del 
Instituto Superior ·de Educación 
(INSE), declaró: . 

"No estoy de· acuerdo con el 
articulo 119, el sexto y otros. 
No se puede restringir la liber
tad de información y menos en 
un país como Colombia, en don. 
de hacemos gala de esa liber
tad. Considero que la ley debe 
sufrir algunas modificaciones 
que favorezcan el ejercicio real 
de la profesión y que respalden 
aJ profesional del periodismo". 

niencias e intereses creados y "Estoy de acuerdo con la ex
la falta de libertad del infor- pedición y suspensión de la Tar· 
mador". jeta, ella es una necesidad pa-

"Respecto a la resolución del ra todos los que trabajan en 
texto de la Tarjea, debe em- comunicación. Es importante 
plearse la palabra profesión _ contar con un inst~men~o <!ue 
que supera el concepto de ofi- represente la profes1onahzac1ón 
cio y de un carácter intelec- de un trabajo, así como lo tie· 
tual En realidad no .es funda- nen los demás profesionales". 

Elizabeth Krakauer voluntaria de los cuerpos de paz, colabora con la Universidad de 
los Andes, en la restauración y preservación de los libros incurables en todo el 
mundo y que poseeñ gran valor histórico y cultural. 

mental este hecho, es un pro
blema de palabras". 

"E11-' cuanto al plan de estu. 
dios, ; se están : haciendo análi
sis pro.fundos, '._pero me pa~·ece 
preniatu:ro hablar de ello'.'. 

José de Recasens, decano de 
la Universidad Externado de 
Colombia, dijo sobre el parti-
cular: ' 

"Doy un rechazo aJ?soluto al 
Estatuto del Periodista · porgue 
va contra la libertad de pren
sa, libertad supeditada. Al ser 
yo periodista cambiarla de ca
rrera, por orador o por escri~ 

· tor de oficio que soy, donde no 
se coarta la liberta~ de expre- · 
sión". 

"También porque se obliga, 
como ·10 contempla la ley, a que 
quien'es desempeñan estas labo
res sean 'verdaderos perfodistas 
y qué · merecidamente sé ganen , 
este 'título; se obliga también 
a los medios a seleccionar su 
personal y proporcionarles una 
mejor remuneración". ' 

"En lo concerniente al texto 
de resolución que nos notifica, 
hu!,o ma!a ·interpretación . . Un 
posible error !involuntario por 
parte de quien redactó la reso
lución, porque no puede con· 
cebir que mientras en .. la mis
ma norma nos digan que somos 
profesionales, en esa misma se 
contradicen: Aparentemente sig· 

··usted no sabe hacerlo 
correctamente?, por favor 
no lo haga. Lea!" 

Esta es la fráse que ve. 
mos al entrar en la ofi. 
cina de Eiizabett.1 Krakauer, 
con ia cual ella hace des. 
cubrir el valor o significa. 
do de los libro~ . 

Elizabeth, es una mujer 
sencilla de origell aiemón 

. y na~ionalizada en los Es.
tados Unidos-. Antropóloga · 
qué complementa sus es. 
tudios con 'la Bi!:>liotecolo. 
gía. Voluntaria del (;uerpo 
de Paz. Se vincula a Co. 
lombia a través de la Uni. 
versidad de los Andes don 

Joyería .Fleillg 
. . 

ESMERALD4S 
Apartado -~éreQ 5827 

Bogotá, D. E. 

Colombia 

Calle 19 No. 5-36 

Hotel Bacatá 

Teléfono 421-623 

de viene desempeñando 
su labor. Como Antropólo. 
ga trabaja en el Mus'3o 
Etnográfico de Bogotá. 

Después de linos minu. 
tos de chata le <lamos a 
conocer el motivó de nues. 
tra visita y le formulamos 
la primera pregunt_a: ' 

--Oué .diferencia hay en
tre un libro ' "raro o incu. 
nable", "curioso" y 'anti. 
guo"? , 

.. LJbró raro o Incunable 
es aquel antes de 1501, la 
Biblia de Gutembehrg. De 
ellos hay cinco en .la Uní· 
versidad de los Andes. 
Como ejemplo de libro ra. 
ro está Ja Divina . Comedia, 
de Dante, escrito en Ale. 
mán e Italiano, se impri. 

' mieron f 100 ejemplares a 
todo el mundo, de estos el 
"395" se encuentra ! en la 
Biblioteca de la Universi
dad ·de los Andes; 

Como libro curioso tene. 
mos- uno escrito en 1670 
por el primer decano de la 
Universidad de lngolstadt, 
Alemania. Se encuentra 
escrito a mano, es una re. 
copilación de las clases; 
es el unico ejemplar y co. 
mo característica ~stá es. 
crito en desorden. 

El libro antiguo es aquel 
escrito antes de 1830 tam. 
bién podríamos decir que 
un libro antiguo es aquel 
que pasa los cincuenta 
años después de su prime. 
ra impresión". 

-¿Cómo llegaron estos 
'libros a la Universidad? 

"Oswaldo Buckle quien 
tenía un sobrino en la Upi_ 

versidad ·y por gratitud do
nó estos libros. Murió ha. 
ce poco acá en Bogotá. 
Era impresor". -

-¿De los libros raros 
cuál le parecería· más im. 
portante? 

"Una vez como directo. 
ra de una · Biblioteca, su. 
gerí a los ·estudiantes que 
en papeletas escribieran el 
libro más interesante para 
ellos; fueron miles las pa
peletas recibidas y todos 
resu ltaron interesantes. Al 
final de ello hice una pa_ 
peleta en la cual escribí 
como conclusión: "hace 
falta el más interesante" . 
Por ello <ligo que es casi 
imposible decirlo. A v·eces 
la Biblia de 1584". 

-¿Sugiere para Colom. 
bla un catálogo de libros 
raros y curiosos? 

"Ojalá que si, pero es 
ur't trabajo que durará mu. 
cho y no es fácil ldentifi. 
car el libro; estoy utili. 
zando el catálogo del Con. 
greso, el catálogo de la 
Biblioteca Nacional de Pa· 
rís y el catálogo del Mu. 
seo Británico. Por esto ne.:. 
cesito dinero y gente vo. 
luntaria". 

Finalizamos esta entre. 
vista con Elizabeth l(ra. 
kauer comunicando su lla. 
mado: "para aquellas per. 
sonas que posean libros 
que en su conceo':o se 
puedan catalogar entre 11. 
bros raros y curiosos se lo 
hagan saber". 

Gabriela Camargo Vega 
Liduvina Carrascal T. 

V Semestre de 
Comunicación. 
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Periodista peruana 
visita el INSE 

Mercedes Estrada, profesora y periodista peruana, 
egresada de la Universidad de Piura y gran colabora_ 
dora de los medios de comunicación de ese país , visita 
actualmente a Bogotá en cumplimiento de un convenio 
Cultural entre el INSE y la Universiciad de Piura. 

Mercedes Estrada 

(Periodista peruana) 

En conversación efe.ctuada 
con la periodista visitante, 
pudimos apreciar los concep_ 

tos periodísticos y persona_ 
les de esta profesional. 

A fines del mes de Febre
ro llegó procedente del Pe
rú, con miras a . observar el 
procedimiento de los medios 
de Comunicación de Colom_ 
bia y, de esa forma, enri
quecer sus conocimientos 
periodísticos fundamentalmen 

te los relacionados con foto
grafía y cine. 

Luego de haber visitado 3 
diarios capi talinos El Tiempo, 

El Espectador, y la República, 

Mercedes opina que la prensa capitalina está muy bien 
organizada y que sus equipos, tanto materiales como 

humanos se encuentran debidamente actualizados, 

Al ser interrogada . acerca de las posibles diferen. 

ciás que ella encuent ra entre la enseñanza del perio. 

dismo c_olombiano y el peruano dijo: 

" Por f:i que he podido apreciar, es mínima, pues los 
dos países t ienen un sistema similar, con la d iferencia 
que en el Perú la carrera Ciencias de la lnfor-mación 
tiene una duración de 2 semestres más respecto a la 
colombiana. "Y agregó posteriormente que el Perú bus. 

ca la profesionalización del periodismo". 

Otros conceptos emitidos respecto a la imagen, que 
se lleva de la capital colombiana, son el helado clima 
y la cordialidad de la gente. (en su ciudad natal se man. 
tienen 42 -G.C.}. Al referirse a un deseo personal ma_ 

nifestó que le agradaría estar "eternamente en Bogo. 
tá". 

En comparación con otros centros universitarios que 
ella ha visitado el ambiente estudiantil del lnse le cau·. 
só una buena impresión. 

En las breves charlas que ella ha 'sostenido con el 

Director de Ciencias de la Comunicación Social , doctor 

Alfredo Ortega, considera que; "como profesor es inme. 
jorable y como persona muy humano" . 

Finalmente, Mercedes Estrada dijo : 
A" mediados de Abril me voy de· -Colombia, pero 

estoy segura que pronto volveré". 
. Pablo E. Mujica 

Ca111bio ·de Rector 
en el INSE 

\ (Viene de la página l•) 
ej ecutivo del Convenio Andrés 
Bello y senador de la Repúbli
ca por el d~partamento de An
tioquia. Como educador en eI 
INSE ha desarrollado un am
plio plan en la pedagogía y en 
la investigación. 

el Desempleo". 
Desde júlio de 1974, está vin

cu'lado a ASPAEN, · organismo 
en donde desempeña el cargo 
de director ejecutivo. 

Aún n o se sabe el nombre 
del nuevo 'presidente del conse
j o, ni quién ocupará la fu nción 
de rector en pr opiedad. Es autor de los siguientes Ji. 

bros: "La Transformación EdU· 
cativa Nacional''; "La Comuni
dad Edu cativa Escolar", "Ad
ministración Educativa en Amé
rica Latina" y . "Políticas contra 

Gladys Hernández Ménd.ez, V 
semestre de colllunicación; Ce
cilia , Rom~ro Rodr.iguez, VII 
semestre de com unicación· 

EL REDACTOR DEL INSE PAGINA CINCO • 

La Policía y los Comunicadores 
El Estado Mayor Conjunto de la Poli 

cía Nacional. requirió en primera instancia, 
para ingreso de Oficiales de los Servicios 
a dos Comunicadoras Sociales . 

Las dos periodistas, María Victoria Or 
dóñez y Sonia Luz Gil, son egresadas de 
la Universidad Javeriana y Jorge Tadeo Lo 
zano, respectivamente. 

Esta determinación de la lnstitutción, 
se tomó con base en el reconocimiento a 
la labor que desempeña el comunicador y 
la importancia 'de su misión dentro de la 
entidad y de la comunidad. Las funciones 
que , deberán desempeñar. las dos comuni 
cadoras sociales, serán, no solamente la 
de- manejar los medios, sino también cola 
bprar con el Departam,ento de Información 
y Prensa, velar por la verac idad de la in 
formación y defender la imagen de la Po 
licía Nacional. 

También la Institución anhela tener un 
equipo informativo que además de repre 
sentarla, trabaje con ell a aportando t odos 
los conocim i·entos y experiencias para lo 
grar una mejor efecti vid ad en su misi ón. 

Fuera de la preparación que debe t e · 
ner todo periodist a, las dos comunicado 
ras están tomando cu rsos de Derecho : Có 
digo Penal Militar, Códtgo de la Policía Na 
ciorial , Introducción al Derecho, t ambién 
asist en a clases d'e Tiro , Judo. Kárate, De 
fensa Personal . Natac ión, Equitación, etc . 

ber ingresado a la Escuela de Formación 
de Of ic iales de la Pol icía Nacional "Gene 
ral Santander", porque all í no sólo se en· 
cuentra un ambiente puramente castrense 
sino t ambién un ambiente de compañer is 
mo, aceptación y apoyo por part e de t odo 
el personal de la Institución. 
C LEMENCIA PARIS C. . En corta entrevista con -una de las pe 

riod istas se refirió la satisfacción éle ha VII Semestre de Comunicación 

Sears 
TllES ALMACENES 

·A SU SERVICIO EN BOGOT A 

CHAPINERO: 
HORARIO 

· Ca l_le 53 No.25-30 9.30A.M. a 12.30P.M. 
Teléfonos: '.483040 2.30P.M. o 7. 30P.M. 

y 354644 
Jue v~s Viérnes y Sábado abierto ha sta las 9P.M. 

C.ENTRO: 
HORARIO 

Carrera 7 Ca lle ·14 · En Jornada Continuo 
Teléfono1 430590 9.30A. M. ·a 7.30P.M. 

UNICENTRO: 
HORARIO 

Carrera 15 Co tle 127 .En Jornada Cont inuo 
Te léfonos1 599 11' 1 9.30A.Mé o 7.30P, M. 

a l. 599 118 
:r • .. 

,J ueves Viernes y Sábado ab ierto has ta ' los 9P,M, 1 <;: .. ,/ 
~ 

l Searsl "Su completa satisfacción o 
la devolución des" dinero " 
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Congreso Nal. de Comunicaciones 

Mayor cuidado a los 
medios de información 

Con la colaboración· de la Presidencia de la Aepú_ 
blica, R.T. I. Televisión, A . V. A .L. (Proyecto, Actitudes 
y Valores Latinoamericanos), Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad de ros Andes, Colciencias y el lns. 
t i tuto Colombiano de Antropología, se logró la organi: 
zación del Primer Congreso Nacional de Comunicaciones, 
evento al cual fueron invitados periodistas de todo el 
país, de los ·diferentes medios de comunicación y de 
las universidades en donde existe la carrera de Cien_ 
cías de la Comunicación Social ; quienes tuvieron a su 
cargo el análisis de tomas como las funciones, desa_ 
rrol lo, propósitos y responsabilidades de las comunica
ciones. 

El Comité Coordinador estuvo compuesto por Clau_ 
dia Restrepo y Evaristo Obregón, Asesores de la PresL 
dencia de la República; además Juan Antonio Gómez, 
Fernando Aest repo Suárez y Fernando Gómez Agudelo, 
a quienes se le encomendó la organización y buen desa. 
rrollo del certamen. 

El Primer Congreso Nacional de Comunicaciones. se 
realizó durante los días Jueves 3 y Viernes 4 de Marzo, 
en el Salón XX del Banco de Colombia. 

En este primer encuentro de comunicadores a nivel 
nacional , se plantearon temas que fueron debatidos en 
primera instancia por cinco grupos de trabajo, quienes 
entregaron recomendaciones en donde se apoyaban o no 
las ponencias. 

En la sesión del jueves se trató el tema de ' ' Las fun_ 
ciones de 1-as Comunicaciones" y las ponencias presen. 
tadas por Claudia Aestrepo y Evaristo Obregón. sobre 
"El uso de las comunicaciones dentro de la concepción 
moderna del Estado" y la segunda ponencia " Relaciones 
y Prospectivas Internacionales en el campo de las 
Comunicaciones'', la cual fue presentada por el Presi
dente de Teleúom, Jaime Aguilera Blanco. 

El viernes se presentaron tres ponencias que fue_ 
ron: ''Libertades. responsabilidades y prospectivas en el 
campo de las comunicaciones". por Fernando Restrepo 
Suárez del equipo de investigadores de R. T .1 . 

"El c¡lerecho a comunicar " Elizabeth de Cardona y 
Luis Ramiro Beltr.án del Cent ro Internacional de lnves. 
tigaciones para el Desarrollo. 

Y la tercera ponencia sobre " Relaciones de las co
municaciones con otros sectores de la sociedad" , pre_ 
sentada por Patricia Anzola de Morales, Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la 
Universidad Jorge ladeo Lozano. 

En el discurso de inauguración, la ministra de co_ 
municaciones Sara Ordóñez de Londoño, dijo que a la 
sociedad hay que darle lo que le gusta y necesita y no 
lo que los medios de comunicación quieran ofrecerle; 
además hizo ·una fuerte crítica a la radio y la televisión. 

Se expresó además en este certamen, la necesidad 
de una coalición tripartita entre el Estado, las empresas 
privadas y la Universidad. 

Al Estado se le recomendó voltear su inversión eco_ 
nómica en favor de la televisión y la preparación del 
personal más que pensar en un satélite. 

A la empresa privada, sobre los monopolios que 
exísten en los diferentes medios, lo cual limita la liber_ 
t ad de expresion y el nacimiento de otros medios. 

A la Universidad se le hicieron serias críticas y se 
recomendó que ' estas hicieran hincapié no sólo en ia 
parte teórica sino en la práctica. por cuanto · que la 
mayoría de los egresados desconocen su trabajo cuan_ 
do tienen que prestar sus servicios en un medio de 
comunicación. 

En forma general se pidió a los medios de con'lunL 
cación la participación en el proceso educativo del país; 
al Gobierno, su apoyo para un entrenamiento a las per_ 
sonas que están trabajando en los medios de comuni. 
cación: y se sugirió la creación de un Comité ConsultL 
vo de Comunicación, para que asesore al Estado en !as 
decisiones que se tomen en este campo. 

Orlando Ossa O. 
V Semestre de Comunicación 
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Nuevo Director de Comunicación· 

Doctor Alfredo Ortega Jim énez. nuevo Di rector de Comu
nicac ión Social del INSE. cuando recibía la Tarjeta Profe· 
sional de Periodista de manos del Vicem inistro de Comu· 
n icac ión encargado. Daniel Ceballos Nieto. (Gráfica de Tito 

A . Casas). 

Reemplaza al doctor Eugenio 
Gómez Martínez 

Alfredo Ortega Jiménez. 
es el nuevo director de 
Ciencias de la Comunica· 
ción Social. Reemplaza en 
este cargo. al Doct or Euge· 
nio Gómez, quien se retira 
para dedicarse, con exclu· 
sividad. a la docencia y a 
la investigación; el Doctor 

Gómez. sigue v inculado al 
INSE de tiempo completo. 

El nuevo director inició 
sus estudios superiores, en 
la Universidad de Navarra. 
España, y es egresado de 
la Universidad Javeriana. 

De los diferentes cargos 
que ha desempeñado, men· 

Agasaj 
En el Parque El Lago se dieron cita los 

directivos, profesores, empleados y alumnos 
del INSE. para dar la bienvenida a los nuevos 
estudiantes que ingresaron a la institución. 

En el desarrollo del programa se efectuó 
en primer lugar la prueba de remo, bajo la 
animación y coordinación del doctor Octavio 
Arizmendi Posada, amplio conocedor de este 
deporte. Se destacaron t res embarcaciones, 
quedando como finalista la ocupada por Her_ 
nán Martínez, de Administ racióo de Empre_ 
sas y Hernando Pérez, de A rtes Plásticas. 

Después de conocidos los resultados de 
este concurso. se organizó una deliciosa Pi
cada que todos departieron en medio de chis. 
tes y charla en un ambiente de alegría y com. 
pañerismo. 

a 

c lonaremos algunos de im
portancia: Jefatura de Re· 
dacción dé la Rev ista Arco; 
Jefe de Publfcaciones de 
Ext ensión Cultural del M i
n isterio de Educación; Jef e 
de Relaciones Públicas e 
Información Educativa del 
M inister io de Educac ión: 
Jefe de la Ofi cina de Clas i
ficaci ón y Revisión de Es
pectáculos y Medios Edtr 
cativos Indirecto s del mis
mo M in isterio~ Jefe (encar
gado) d e Relaciones inter
nacionales y Secretaría de 
la Comisi ón Nacional de la 
Unesco del Min isterio de 
Educac ión; Jefe de Relacio
nes Públi cas Nac ionales e 
Internacionales de Colcu l· 
t u ra; Asesor de la Oficina 
de Información y Prensa de 
la Pol icía Nac io11al: trabajó 
en el lncora en adiestra
mient o de personal e infor
mación int erna. 

En el campo docente, ha 
estado vinculado a la Uni· 
versidad Jave riana, y con el 
INSE desde el año 72, co. 
mo catedrático de Ciencias 
de la Comunicación Social. 
Ha realizado cursos de es
pecllizaciones. en la 1Jni· 
versidad Nacional, Central 
y algunos otros estudios 
patrocinados, por organiza
ciones ofic iales e interna· 
c ionales. 

los n 

Inducción 
a los nuevos 
alumnos 

t regó e l 'Manuail del Es tu
diant e' '. cuyo conten ido Pe· 
copila la h istoria de la lns· 
titución, el futuro, sus ob!~ 
tivos, pr inc ipios y orgar.1· 
grama. Se hizo la pres m :'l
cíón de los directivos, r rv· 
fesores y empleados. 

La gráfica muestra momentos en que el Doctor Oct avio 
Arizmendi recibía a los alumnos que ingresaban por pri
mera vez al INSE y se les informa sobre el funcionam iento 
de la institución. Luego de la charla realizada en e l aula 
máxima, se inició un recorr ido por las d istintas sedes de 
lo que se ha dado en llamar " Nuevo Barrio Universitario" . 

Otra de las labores que 
se llevaron a cabo en este 
curso , f ueron las difereni:e\i 
conferencias que versM O'I 
sobre d iversos aspecto9. F.1 . 
Doctor Octavio Arizmendi 
Posada hizo una amplia ex
posición sobre el tema ' La 
Universidad que tJ'3Sea
mos" . Las normas académi· 
cas del INSE estuvieron a 
cargo del Doctor Gorlza'o 
Ocampo A lvarez, y f inal· 
mente, los servicios al 
alumnado, tant o académ;
cos como de b ienestar uní· 
versit ario fueron expli¡;a
dos por cada uno de los en· 
cargados de estos departa· 
mentos. 

Consecuente con la f ,>r· 
mación integral de la per
sona, e-1 Instituto Supe·ior 
de Educación, realizó un 
curso de inducción para 111· 
formar a los nuevos estu-

e os e 

diante, sobre la f ilosof'1 de 
la institución y fam ilia · zar· 
los con ella. 

El curso se realizó entre 
el 7 y 8 de febrero. 

A cada alumno se le en-

Es importante destacar. 
que los alumnos t uvieron la 
opor t unidad de conocer los 
estudios de te lev isión y 
rea·l izar en ellos prácticas 
de v ideo·cassete y graba· 
ciones que luego se proyec· 
t a ron. 

ros 
el primer puesto; Juan Carlos Alarc6n, t1e 
Ciencias de la Comunicación Socia l, el se_ 
gundo. 

El públ ico frente al escenario de ColcuL 
tura, se regoc ijó con el anuncio del progra_ 
ma siguiente, pues el turno le correspondía a 
los bai larines; este concurso fue el más con_ 
currido, participaron en él veinte pareías, 
razón por la cual se dividió el grupo en dos. 
De cada grupo, quedó una pareja final ista y 
el primer puesto fue para Comunicación So. 
oial con Carmen Campo y l<aor Dokú. 

Finalmente. se organizó el certamen d~ 
música. Participaron cuatro estudiantes y un 
conjunto; el primer puesto fue para Hernan_ 
do Pérez, de Artes Plásticas, el segundo lu_ 
gar para Piedad Sánchez, de Administración 
Educativa y, por último, el grupo Cuartetazo, 
integrado por cuat ro niñas de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación Social. 

Con este último concurso. se dio por ter_ 
minada la fiesta de bienvenida para los nue. 
vos alumnos der INSE. 

Uegado el medio día, tocó el turno al 
concurso de m11n1ca, en el cual tomaron 
parte seis estudiantes de las di f~rentes ca. 
rreras. Los pr imeros puestos fueron para 
Humberto Zapata, de Ciencias de la Comu
nicación Social , y Raúl Antonio Aldana, de 
Administración de Empresas. En un sitio de recreac1on similar al Parque Nacional, como e nel Parque de El Lago, se 

de~rollaron las actividades COI\ motivo de recibir a los nuevos alumnos del INSE. Patricia Castellanos 
Miryam Flórez El humor dio un matiz de creat ividad y 

alegría a todos los concurrentes. con et con_ 
curso de chistes con la participación de cin. 

co alumnos, considerándose como los mejo_ 
res: Fernando Ramírez, de A dministración 
Educativa y Raúl Antonio Aldana, de Admi. 

nist ración de Empresas. 
En el concurso de poesía, Martha Victoria 

Berna!, de Administración Educat iva, ocupéJ 
V Semestre de Comunicaciones 

PAGINA SIETE 

Mini-Cósas 
En esta primera edición de "El Redactor del lnse" 

en 1977, los alumnos de Taller de Redacción de Comu. 
nicación Social se pusieron " las pilas" , para hacer de 
este órgano de divulgación estudianti l algo nuevo, y con 
el firme propósito de lograr con cada nueva edición, 
la necesaria superación que va dando la experiencia, y 
el propósito de alcanzar con él la vocería dentro de las 
demás Universidades. 

ººººº 
Al e~trar nuevamente al INSE, encontramos con 

placer que no sólo el número de estudiantes regulares 
en los programas. se ha incrementado en un 30% y 
e l. número de casas llegó a 9, sino que la oficina ' dé 
Bienestar Universitario, siempre interesada en ofrecer 
cada. vez mejores actividades complementarias, aum~ntó 
el numero de est as a 12. teniendo todo, el estudiantado 
la ?Portunldad ~e participar en la tuna, coro, básquet y 
vollbo! (masculmo y femenino) , navegación a remo, na
vegación a vela (masculino y femenino) . teatro, cine, 
foro y clubes de estudiantes. 

ººººº 
Cada una de las anteriores act ividades son rearmen. 

te importantes ya que integran las necesidades esen_ 
ciales del hombre en los campos t anto intelectual como 
recreacional y deportivo. Sin embargo el club de estu. 
diantes que será conformado por personas que se reunen 
alrededor de un objetivo común y bajo la dirección de 
un monitor nombrado por la inst itución,• es uno de los 
mayores aciertos, debido a que conduce al estudiante a 
la investigación propia, y al avance en equipo de una 
invest igación científica. la cual es esencial para domi. 
nar determinado campo. 

ººººº 
. Con el crecimiento del INSE el trabajo de le Secre. 

tan~ Aca?émica se vuelve ceda vez más intenso. No 
seria p~s1ble ~ue para simplificar este trabajo y lograr 
un servicio mas rápido, las diferentes facultades t oma. 
r~n esta responsabil idad, descentral izando asi esta off. 
cma. para que la Secretaría de cada carrera, sea la di. 
r~cta encarg3.d.a de archivar y sacar sus propios certi. 
f1ca,~os Y call f1caciones, como corresponde a una instl-
tuc1on en expansión? ' 

oOoOo 

Y hablando de crecimiento, entre las cosas que 
crecen, el desencanto de nuest ra gente no se queda 
atrás. Y este desencanto se debe precisamente, a que 
en nuestro país hay algo que también crece y crece a 
diario . . . los precios, ya no se puede abrir la prensa 
t ranqui lamente. pues siempre asalta el temor de cuál 
será el artículo que el día anterior le dio por cambiar 
de talla y ponerse una mayor, o peor aún, cuál será el 
artículo que le dio por salir de vacaciones. . • indefini. 
das . 

ººººº 
Esta " subienda" y " salienda" de los artículos, está 

logrando escindir aún más profundamente las clases so_ 
ciales y económicas de nuestro país, y aumentando tam. 
bién la plutocracia. Ya no es posible pensar en peque. 
ñas diversiones. ni mucho menos en artículos suntua_ 
rios, no ( !! !) lo único que nos es dado comprar actual. 
mente es aquello que no nos permita perecer de lnani_ 
ción. . . si es que lo conseguimos. 

ººººº 
Pero la inanición en nuestro bien amado país no es 

sólo física, también y tal vez más grave aún, es intelec_ 
tual. el porcentaje de personas que cursan un bachille. 
rato. o que terminan en una Universidad es alarman_ 
temente bajo, es tan alto el analfabetismo. tan pocos los 
bachil leres y tan reducido el número de nuestros profe. 
sionales. que nos preguntamos preocupados, de qué 
forma vamos a salir del subdesarrollo? 

ººººº 
Por ello. todos los privi legiados que estamos den_ 

tro de una Universidad, capacitándonos en una PRO
FESION, debemos encontrar la verdadera dimensión que 
nos corresponde, para acabar no sólo con el oscuran. 
t ismo y con el sub-desarrollo. sino con cualquier tipo • 
de dependencia que trate de darle vueltas a las solo. 
c iones. 

Oiga J. Pedraza A. 
V Semestre de Comunicaciones 
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El nuevo teatro colombiano 
A lo largo de varios años, el 

Teatro Colombiano viene for
jando su propio camino que re
sulta inquietante, atractivo y 
prometedor. Ha sido un proce
so largo, salpicado de contra
dicciones, avabces, conflictos, 
desgarramientos, que han he
cho que la creación artística 
actual sea más sólida y que 
tenga repercusión en el panora 
ma cultural nacional y en la 
vida de nuestra gente. 

El Teatro Colombiano está 
rompiendo las barreras y pa
trones de lo tradicional , para 
volver la cara hacia los barrios, 
los sindicatos, los centros de 
enseñanza, las plazas públicas 
y las veredas.. · 

En la popularización del tea
tro hay un hecho que vale la 
pena tener muy en cuenta: la 
identificación del público con 
la obra, con el fin de c1'ear en 
ellos la conciencia de que el 
teatro es un hecho cultural 
que le pertenece y que expre
sa sus aspiraciones, sentimien
tos, problemas cotidianos, es 
decir, que sea un interlocutor 
válido en todos los niveles. 

La temática del nuevo tea
tro está fundamentalmente en
focada en los problemas socia· 
les, políticos y culturales ha
ciendo crítica de realidades co
lombianas, repasando el pasa
do y cuestionando el presente. 

También trata la problemática 
del hombre actual, de su mun 
do, de sus necesidades y de sus 
condicionamientos. 

Es necesario tener en cuenta 
una variedad de gamas de as
pectos formales que de una y 
otra forma no se pueden de· 
jar a un lado. El excesivo én
fasis en una temática puede de 

Teatro Universitario: 

generar el espectáculo, la pér
dida de la calidad artística, co 
mo por ejemplo la substitución 
del discurso teatral por el dis
curso político e ideológico. 

Es este uno de los proble
mas que se plantea el nuevo 
teatro colombiano y los gru
pos que con una amplia trayec
toria, han enfrentado dando so 

luciones correctas ; como el ca
so de la Candelaria y otros 
grupos nuevos que se tratan 
de perfilar, aunque hay algu
nos que caen en la monotemá
tica social o política, degra· 
dando de esta manera toda la 
creación artística que trate de 
hacer. 

Se puede apreciar, la evolu-

¿Actividad chocolatera o rosca? 
11EI teatro es el. lenguaje del conflicto": Carlos José Reyes 
Carlos José Reyes, Santiago García y Eduardo Gómez 

son nombres que surgen inevitablemente cuando se ha· 
bla de teatro en Colombia . Los dos primeros, fundadores 
de la casa de Cultura, Eduardo Gómez, conocido profesor 
Universitario, todos propulsores del quehacer teatral. 

Desde hace aproximadamente 20 años, el movimien· 
to teatral en Colombia es algo que toma cuerpo y lucha 
por encontrar un camino propio que le permita identifi· 
carse en sus rasgos más sobresalientes y definitorios. 

La iniciación del teatro universitario puede fijarse ha· 
cia el año 1958. Año que se imponen .las características 
del Brecht pedagóg ico. Características que no significan 
otra cosa que sencillez extrema y politización radical. 

TEMA TI.CA 

La temática del teatro universitario . tiene, en lo fun· 
damental , un carácter político .socialista , centrado en IQs 
problemas fil>Ctal'es, políticos, y culturales del país, ac· 
tuales y del pasado. Porque "el teatro es el lenguaje del 
conflicto" . Se excluyen conflictos amorosos. pasionales, 
las experiencias de la muerte y del arte , el mundo de 
los sueños, etc. Que constituyen un enriquecim iento de 
experiencias , y evi ta la monotonla en las presentaciones 
escénicas. 

En general. puede afirmarse que las obras predom i~ 
nantes son las del alemán E.ertold Brecht. Entre las que 
se destacan "Los fusiles de la madre Garrar" , "Un hom· 
bre es un hombre", " La madre", "Cuánto cuesta el hie· 
rro",· " Siete pecados capitales" . 

El tratamiento teatral de esta temática quedó casi 
reducido a fórmulas agitaciqnailes, a panfletos ilusion is· 
tas. al teatro de pancarta o de cartel. Que. como dice 
Carlos José Reyes , no signif ica sino "un remedo teatral. 
una ilusión piadosa por más banderas que se enarbolen, 
y por correctos que sean los discursos verbales vistos 
desde otras perspect ivas". 

Esto no quiere decir. sin embargo, que no haya tra· 
bajos muy elaborados. pensados, de innegable cal idad 
·artísti ca . Tal es el caso de la obra " Despierta Obrero", 
producida colectivamente . por uno de. los grupos de tea· 

tro de la µniversidad Nacional , que con escasos recursos 
logran una obr1¡1 plena. Escasos, pero utilizados con un 
gigantesco derroche de imaginación. 

APORTES DEL TEATRO UNIVERSITARIO 

El teatro universitario ha proporcionado ~I teatro na· 
cional un magnífico impulso. Veámoslo de la manera más 
sintética. 

Propicia la formación de gran' número de grupos 
afic ionados. · 
Fomenta el profesionalismo. 

- Contribuye mucho a que .el teatro sa!lga de los re· 
recintos cerrados. 

- Promueve la actividad teatral entre los obreros y 
c_ampesinos. 

A éJ, se integraron las personas más relievantes del 
arte escénico.; como directores o catedráticos . Ejemplo 
claro lo constituyen : Enrique Buenaventura . (responsable 
del éxito del TEC), Carlos José Reyes y Santiago García, 
fundadores de la Casa de la Cultura, hoy teatro de la 
Candelaria. 

ETAPA ACTUAL 

Desde 1972 - como manifiesta Eduardo Gómez- " el 
movimiento teatral universitario se reduce considerable· 
mente, debido a la 'represión que se desata contra él, en 
las universidades, a los ataques velados y encubiertos 
tJe algunas autoridades civiles y eclesiásticas . S_e expul· 
san directores de teatro de las universidades, y se disuel· 
ven grupos formados con años de esfuerzo. 

Es por ello que hoy, en algunas universidades. el 
grupo de teatro es una rosca más, y el teatro una activi· 
dad chocolatera de los sábados. Nq falta tampoco, el con· 
cepto " esnobista " de hacer teatro por hacer algo. Son 
pocos los que lo toman en serio. De 29 univers idades en 
Bogotá, 15 tienen grupo de teatro . Sin embargo, de esta 
etapa se debe retener una experiencia : es el teatro en 
me9io de participación directa en .la cultura . 

Mariela Acero P. 
V Semestre de Comunicac ión 

ción formal, la búsqueda de un 
lenguaje teatral, la coherencia 
dinámica de los personajes y 
las situaciones, el gesto, la voz. 
la expresión corporal, etc. To
dos los aspectos son motivo de 
estudio por los trabajadores 
9e1 teatro. 

Respecto a estos estudios, un 
representante del grupo de tea 
tro la Candelaria de Bogotá a
firma : "Creemos que poco a 
poco se está conformando un 
lenguaje muy nuestro, original 
que seguramente dará frutos 
mucho más numerosos en un 
próximo futuro, pero que sin 
lugar a dudas se debe a un 
esfuerzo común de la gente 
de teatro cada vez más vincu· 
lada a la clase trabajadora, 
como segura basé de la cultura 
nueva. Del grado de conciencia 
que tengamos de esta afirma. 
ción depende el porvenir de 
nuestro trabajo teatral". 

Se están realizando semin3' 
l'ios, intercambiando experien
cias, trabajando en las escasas 
escuelas de Arte Dramático 
que existen en nuestro país, 
con una trasada meta: la bús· 
queda formal. 

El actual movimiento de tea· 
tro se caracteriza, por no re
presentar un valor de cambio, 
es decir, el no ser comercial; 
se ha hecho solo, con muy es
caso apoyo estatal y privado y 
sin tener como horizonte la ga 
nancia. De este hecho se deri

van muchas de sus caracterís 
ti ca s. 

Se ha visto obliga a simpli
ficar los medios de producción 
teatral (escenografía, utilería, 
instrumentos, etc.). Esto lo con 
virtió en un teatro ágil, donde 
con un sólo elemento cre.an to 
da· una obra, es decir un teatro 
con gran movilidad y adapta
ción a los más variados espa 
cios escénicos, caractedzando 
esto el teatro moderno. 

Finalmente, cabe anotar dos 
hechos que se relacionan entre 
sí: · .lá creación colectiva y el 
sentido de la organización. La 
creación colectiva, tiene como 
causa el desarrollo cultural y 
teatnl trayendo consigo una 
sistematización de éste méto· 
do; un ejemplo muy -patético, 
es la obra artística G'CADALU 
PE AÑOS SIN CUENTA, crea
ción colectiva del grupo la Can 
delaria, dirigido por Santiago 
García, en donde los integran 
tes del grupo trabajan en todo 
el -proceso de la elaboración de 
la obra. Desde la investigación 
del tema hasta la etapa final 
de· montaje. 

En el sentido de la nueva or 
ganización se ha creado la cor 
poración Colombina de Teatro 
( CCT) , la cual· agrupa. a ía ma
yoría de los conjuntos escéni· 
cos, convirtiéndose en una co· 
lumna de poyo del movimiento 
teatral colombiano. · 

Todas estas tendencias defi· 
nen !l.¡ trasoendental p;roceso 
que es el actual Teati'O Colom
biano. Las características seña-
1adas no son exclusivas de nues 
tro teatro, pero lo que si es 
exclusivo son los acoplamien
tos d.e las tendencias a nues
tro medio político social y cul 
tural. Es tan original que nos 
conduce a hablar de un Nuevo 
Teatro Colombiano. 

Martha Saavedra 
V. Semestre de Comunicación. 
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La Universidad Sergio Acevedo: 

Proyectos y programas 
con la Orquesta Sinfónica que deseamos 
"Para ser Director de orquesta se- necesita un tres 

por ciento de talento y un noventa y siete por ciento de 
psico'logía", son palabras célebres de Toscanini , gran di 
rector de orquesta italiano y a las cuales se adapta, se 
gún sus palabras, Sergio Acevedo. 

Universidad e; una pahbr¡¡ 
que evoca, que sugiere univer. 
salidad. Esta es una pista que 
\-ale la pe.rn explorar Univer
salidad s1;::utfi .... a varia~ cosas. 
Er, prime: •.érr11ino totahfar!. Si 
a la Univ,., s1ch d que1:P.""03 a
plicar ~l cr¡n1 Ppto de tatafü]ad 
ello significa qlie de su queha_ 
·er fort11:ltivo 1,c. ha de excluir

se nada m en el orden del cCJ
r:ocer que tieN' por obi •it· la 
verdad. ni t>l ·;rden del qu -~rer 
que tiene p.)t' objeto <>l bien , 
ni en el orden de la contemplH
ción estética que tiene ..por ob
jeto la belleza. Un segunño sig_ 
nificado de universalidad es vi
sión comprensiva, actitud ecu
ménica, capaz de comprender 
los aran.es nobles de todos los 
hombres y de interesarse por 
ellos. Lo contra-rio de visión es
trecha, de mentalidad pequeña, 
de espíritu }ocalista o provin
riaDo· 

Un hombre de Universidad. 
un verdadero universitario no 
limita su apertura a la verdad 
por razón de sus particularis
mos, .ni su capacidad de obrar 
el bien por razón de sus atadu
ras egoístas, ni su capacidad ,de 
amar por razón de sus l'enco
res 

un tercer significado de un\. 
versalidad es plenitud: la uni
versalidad del ser, de la verdad, 
del bien, de la belleza. En este 
sentido el quehacer de una ver
dadera Universidad no debe 
riuedar limitado a la indagacián 
11e la verdad· que es una tarea 
exclusivamente intelectual. Su 
quehacer de.be comprender que . 
es una tarea exclusivamente 
intelectual Su quehacer d~be 
comprender la educación del 
ser humalio completo. Petr eso 
una buena educación universi
tal'ia es. una educación de toda 
el ~r humano. y por tanto debe 
considerársele en su naturale
za completa, corporal y espiri
tual; racional. v-0litiva , afect.iva 
.v estética; individual y social. 

Este triple significad.o de uni· 
· versalidad resulta válido pal·a 
enmarcar o amojonar la tarea 
de la Universidad: totalidad en 
,.nanto a lo universal de su cam 
"° de conocimient(), universalis
·110 en euanto a la amplitud de 
~u espíritu; plenitud en cuanto 
~ ta perl'ección del ii:leaJ huma
no que procura ayudar a logu r 
a cada universitado con su 
quehacer educativ&. 

T01'ALIDAD 

Si dirrr.amos que el ubj cto 
del quehaeer 11niversitd:'io es la 
•otafülad. ello significa qlie nB
'i a de qui>dar por · fuer.a de la 
i· area un;vP.rsitarfa en Sil t1iple 
aspecto de la ob.tenciltn emi· 
qucci1riio: ~to. y transmisicm -de la· 
verd,ad., er bien y la be11eza, na-
11.a 4E' !.fl. que es suscep'ible 4e· 
'·t' 6bi1.to del con-oC'i "iento, 

de 12· !óeLsibilidaq y de la V&· 

!untad es decir lB- wmtadern 11' 
belle-,_ y fo buen.o (!lle e'tiste en 
todo~ loe seres, en la tl'i¡.•:e 6r 
bi-ta !le espíri.t-u , natttra•eza y 
cultur~. ' 

Pitr éso una auténtica :aniver. 
.;idad e,-:: aqueila· -<IUé investiga, 
coriser.va, ciesarrolla y trru.1smite 
l<J relativc al conocimi~nt<> de 

Ji&s 1 4c las d<:~ls reaüdcides 

espiritualt-s en cuanto es sus
ceptible de. conocimientos cieJ'
tos y si~wmáticos, es deci r la 
Teología ; Jo relativo a · ta refle. 
idón profu.nda sobre el ser, el 
co1rnc:er y el deber ser es decir 
la rilosofía; lo relativo a la 
comprensión de la naturaleza, 

. el hombre y la sociedad, es de
cir las ciencias positivas: - lo re
lativo a la creación y recta a
preciación de la belleza, .es de
cir las bellas artes y finalmente 
la aplicación de los conocimien. 
t.o~ cientüicos a· la solución de 
problemas humanos concretos, 
es decir las artes técnicas o, 
más brevemente, la Tecnología. 

UNIVERSALISMO 

En un segundo' sentido. uni
versalidad lsignfica universalis
mo, actitud ecuménica, mentaU
dad abierta. corazón grande, áni 
mo generoso. . 

Se trata de una actitud in
telectual, afecthra, y volitiva, 
producto de una adecuada com
prensión de la realidad y de 
una relación positivá y armóni
ca con los seres que nos ro
dean. 

Esa actitud universalista es 
una de las notas de un verda
dero espíritu universitario, pór 
que a quien lo posee en condi
dones de aprender la realidad 
tal como ella es; sin deformarla 
con prejuicios o apriorismos , Y 
1·elacionarse con la realidad 
coptemplando su estrnctura in
te1·na y apr.endiendo a descubrir 
la nohleza de cada ser y a com 
prender y respetar sus fines 
onfológicos. 

En esta actitud se basa. la 
meritalid.ad científica que obser
va y compara, clasifica', analiza 
e intel'l"O"a y- propone respues_ 
tas, :verif1 a y descarta. cmúii·· 
ma, rectifica y generaliza cuan
do pn1eba Ja afirmación y no a 
la Jige-ra, y .acepta humilde
mente las limitaciones deJ inte
lecto human<J en genexal Y 
las de cada ciencia en particu
lar· 

Si una actitutl univ,ersalista 
es imposible tener una menta
lidad científica y sin ésta no 
existe el espfritu univel'Sitario. 

Una actitud uníversalista cim
siste -en la curiosidad intelec
tual que lleva a ampliar el h0-
1'izonte de los · conGchui.entos; en 
la actitud intelectual libre de 
prejuicios, abierta a la verdad: 
eit la capacidad de comprender 
y aceptar a las personas sin 
discriminaciones y a las c6sas 
sin prejuicios; el respet'() a las 
reglas d~ la lógica y de la crí
tica para poder arribar al cm~o
cimiento de la vei'dad. Toda 
ello es necesario para adquirir 
un auténtico espíritu científioo 
que caracteriza a! ".erdader& 
lrnmbre u.niversitado. 

PLENITUD 

de la masificación de la educa
ción universitai;ia, seguirá sien
do la institución social en don
de se forman las _personas para 
el desempeño de las funciones 
sociales directivas y para Ja 
creación y aplicación científi. 
ca y estética en la vida de cual 
quier sociedad civilizada, y el 
bien común exige que esa tarea 
se realice con excelencia. 

' Esta educación de plenitud o 
de excelencia no es necesar;a. 
mente una educación elitista ~n 
el sentido de educación reser
vada a una minoría de signifi
cación económica, social, racial 
o religiosa. El acceso a la Uni· 
versidad debe estar al alcance 
de todo el que tenga aptitudes 
personales necesarias, indepen. 
diente de su origen, credo, ca
pacidad económica o color de 
piel. 

Decíamos antes que la educa
ción universitaria debe ser una 
educación plena, ésto es del 
hombre pleno. Ello significa 
que habrá de revisar la idea 

. tan an·aigada de que la educa
ción universitaria ha de ser SÓ· 
lo o casi primordialmente ir,te. 
lectual y manual: transmisión 
de datos y adquisición de dei;. 
trezas y habilidades para el de
sempeño de una profesión que 
requiere conocimientos de ni
\'el superior. 

Para ser una educación ple
na~ completa, ha de abarcar 
por tanto las diversas potencia
lidades o aspectos del ser huma· 
no, susceptibles de ser educ:l
das. Toda verdadera educación 
se propone ayudar · a eada quien 
a ser lo que debe !ler. Toda 
educación supone por tanto un 
proyecto o imagen ideal del ser 
humano. No es cierto que cuan 
do un joven de 18 años lle~!! a 
la universidad ya está definiti
vamente educado en todo, ex· 
cepto en la. profesión, cienda o 
arte que ha elegido. 

Por tanto cua-ndo la Univ ~r. 
sidad se limita · a ·comunicarle 
datos científicos y habiliclades 
prácticas, está renunciando a 
la tarea íntegra de educar; es
tá privando a sus alumnos de 
los medios para completar su 
educación. 

Por ello es necesario enume
rar las áreas, los objetivos y 
los medios que debe compren
der una educación universita
ria que aspire a ser una edwca· 
ción plen'a. Las , prilfcipalcs 
áreas de educación sun a !lues
tro entender: La int,.Jcctual . .. 
la ética, lá estética, la afectiva, 
la civico-social, la manual, la 
físico-deportiva que correspon
de a otros tantos aspectos o 
facetas que deben ser educados 
si queremos que el · universita
rio se acerque al ideal humana, 
que la Universidad debe aspirar 
.a realizar en cada universitario. 

,. Constrair esta Universidad es. 
tarea ardua porque supone re
plantear el fin y el sentido de 
una i nstitución que desde hace 
tiempo, a pesar de las declara
ciones estatu'tiu·ias, parece · no. 

Este joven personaje es el director Asociado de 'a 
Orquesta Sinfónica de Colombia y actual director titular 
de la misma. Ocupa este cargo desde el 4 de Febrero 
pasado de manera transitoria, por espacio de dos meses. 
en reemplazo de Daniel Lipton. 

La primera vez que Sergio Acevedo se enfrentó a 
la dirección de una orquesta de Colombia. lo hizo en Fe 
brero del año anterior, para cgmentar " someterse a un 
examen· en mi propio país". A mediados de año será 
Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. 
El maestro Acevedo inició seriamente sus estudios musí· 
cales a la edad de 23 años. Viajó a Viena y l.uegó a Ita 
lia, manteniéndose siempre entre los mejores estudian 
tes y, por supuesto directores. En 1975 participó en el 
certamen mundial de Directores Jóvenes en Florencia, 
obteniendo el primer premio. 

Con motivo de conmemorarse los ciento cincuenta 
años de la muerte del gran músico alemán, L. Van Bee 
thoven, la Orquesta Sinfónica de Coiombia tratará de in 
terpretar la mayor parte de su producción: conciertos, 
sinfonías, música de cál)'lara, etc., durante el año de 1977. 

* * 
Se han programado presentaciones, los jueves en 

el Auditorio "León de Greiff" de la Universidad Nacio 
nal y' los viernes en el Teatro Colón. Respecto a los es 
pectadores Sergio Acevedo comenta :. "Ha d.isminuido no 
tab1emente la asistencia de público a los ·conciertos en 
el Teatro Colón, a pesar de los precios establecidos". 
Estos precios son: $ 30, $ 20 y S rn . 

* * 
El Centro de Investigación Musical de Colcultura es 

el encargado actualmente de la solicitud de las partttu. 
ras y copias que necesite la Orquesta, bajo la supervi 
sión de Davrd Feferbaum. Los programas que presenta 
'la Sinfónica son seleccionados por los maestros Sergio 
Acevecfo. Bruce Morton Wright y Oa111-<~I lipton. En cuan 
to a la elección de los solistas se está dando preferen 
cia a los músicos colombianos, ya que aquí hay "mucho 
talento". afi-r-ma el Oirector_ Acevedo. 

OLGA CRISTINA TAJRRIAGO M . 
V Semestre de Comunicación 

VIGILANCIA 

LTOA. 
Pr otecdón y . Vigilancia Colombiana 

Seguridad, en G~neral 

Ca1·rera 19 No~ ~3-22 -

La Universidad , en la medi- prop.onerse objetivo diferente a 
da en que es una tarea ed11ca- capacitar profesionales especia. 
tiva de sus propios integrantes, !izados que probablement1' son 
debe plantearse con plenitud su especializados en un campo con 
tarea de educ1lr. Ello sigi:Ufica creto del .saber y del .,trab:,ij~1 
que ha de procurar educar to- pero que para ser .nnivel·sitarios 
do el hombre, :tl hombre .pleno verdaderos fos faltaría e.So que 
y, adem(ls, .en. plenitud, ésto- he~os .estado ti-atand<> de ·esbo· 
es, con · excelencia . EstG .del>e . . zar en esta línea: un c'onoci-
ser así porque l.a Universidad mient-0 global y objetivo del ~ -
dígase .lo que se ~iga a favor , • . .(Pa53. a .J¡¡ .pá~ina . ,1-1) • • • , _ --=-0-- · · 
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Educación lnteg~rada Emmanuel Cañarete se declara: 

Con el interés de hacer llegar la educación integra· 
da, el LNSE planeó desde sus comienzos dos programas 
académicos, uno dirigido a personas que pueden asistir 
regularmente al semestre, otro ~ara aquellas que por mu· 
chas circunstancias. pueden sólo aprovechar el tiempo de 
4as vacaciones y estudiar a distancia mater ias previamen
t e seleccionadas. 

11No me .. gusta la 
poesía de protesta" 

Durante los meses de julio y noviembre. se realizan 
cursos que en forma progr~siva llenan los requisitos de 
contenido e intensidad, para ir cursando las materias del 
programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y Ense· 
ñanza de la Filosofía, y Administración y Supervisión Edu
cativa, a nivel de Técnico o Licenciado. 

En el tiempo de febrero-junio y de agosto-noviem· 
· bre, hay un intercambio de material y conceptos entre el 

Departamento de Estudio Dirigido a Distancia -EDD
y el Alumno, con el fin de evaluar los resultados que en 
el estudio de la materia vayan apareci endo. El número 
de matriculados, en este programa, es de 97 en Ciencias 
Sociales y de 160 en Administración y $.!Je_erv isión Edu· 
cativa. 

El pasado mes de diciembre, el INSE, graduó los pri· 
meros 7 Técn icos en Admini stración y Supervisión Educa· 
tiva. siendo e:I Primer Grupo que en Colombia lo hace en 
esta modalidad. 

Por otra parte . los resultados de cinco años y medio 
de labores del Instituto Superior de Educación, se tradu· 
cen en 90 egresados. en las siguientes especial idades: 

Ciencias de la Educación, Area Psicológía, 66. 

Administrac ión y Supervisión Educativa, 7. 

Ciencias de la Comunicación Social, 11. 

Bellas Artes, 6. 

Del total de egresados, la mayoría se encuentran en 
el ejercic io de su profesión, ubicados en programas edu· 
cativos. 

Gran admirador de! arte lite
rario y de la inspiración como 
fuente interpretativa del mun 
do que nos rodea . Enmanuel 
Castañeda hace de su vida una 
búsqueda incansable de conoci
mientos, quimeras, glorias y de 
satinos , interpretando por me
dio de los sonetos la natu 
raleza misma de las cosas. 

Cañarete hizo est udios de ba
chilerato en Ocaña, su ciudad 
natal. Se radicó luego en Bogo
tá y se dedicó a la Pedagogía 
obteniendo título de Profesor 
en la Universidad Javeriana . Más 
tarde estudió Administración de 
Empresas en la Jorge Tadeo Lo
zano, ejerció cátedras en el Co 
legio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y trabajó como con 
tador en la Tropical OIL Com
pany. Esso Colombiana e Inter
co!. 

A mediados de 1935 tuvo su 
primera iniciación en la poesía; 
publicó en ese entonces, sus 
primeros poemas en el periódi
co "Mundo al Día" de Bogotá, 
para ésta misma época el poe
ta ofrecía recitales en la emi
sora Nueva Granada, allí acu· 
día en forma periódica y tenía 
las puertas abiertas cada vez 
que quería presentarse. El maes 
t ro muy complacido por las lla
madas que le hacían dentro del 
programa para fe licitarlo, agra
decía los cumplidos, prometién 
doles versos para la siguiente 
presentación. Fueron tantas las 
solicitudes de sonetos y sin te· 

LA GRANADA DE ORO 
LIBRERIA Y PAPELERIA 

Ofrece a los mejor es precios, Textos 
Escolares, Universitarios, Libros de 

consulta ; 

Artículos para escritorio y línea de 
papelería en gen eral. 

Artículos para Dibujo, Oleos, Lienzos etc. 

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

Visítenos y Conocerá un Nuevo 
Establecimiento a su Servicio. 

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

Emmanue l Cañarete 

ner tiempo para hacerlos que 
optó por dejar de visitar la ra
diodifusora. 

"No me ha gustado la poesía 
de protesta, he amado la poesía 
en sí como poesía "dice Caña· 
rete. "De joven leí con e~
siasmo a Becquer, Espronceda 
José de Zorrilla, Manuel Acuña, 
Julio Flórez y Guillermo Valen
cia, maestros que le han dado 
un sentido espontáneo a la poe 
sía en toda su expresión". 

Añade e l escritor: "Se dice 
que la poesía está pasando por 
un tránsito de lamentable crisis 
siendo sólo palabras desajusta· 

Un nuevo 

das, muchas veces escritas s in 
ningún sentido, simplemente por 
escribir". Cañarete especifica: 
"El que tiene la chispa del ge
nio poético, es poeta en cual
quier escuela que siga y en 
cualq.uier estilo que escoja". 

En el momento, Emmanuel Ca 
ñarete es miembro de número 
del centro poética Colombiano y 
del Pequeño Parnaso. Su primer 
libro DADOS ROJOS, encierra 
sus estrofas con gran calidad 
una serie de 62 sonetos, todas 
de sentido e inspiración. 

Eduardo Caranza, galardonado 
para recibir del Rey de España, 
la Condecoración de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica, hace 
la introducción de Dados Rojos. 
Dice en el último párrafo: 

... "Esta mañana silenciosa, 
de domingo, rodeado de la tibi• 
za y la melodía que salen de 
mis libros, oigo latir tu buen 
corazón de trigo. Tu corazón 
que palpita por la belleza, la 
bondad, la amistad y la estre· 
lla y la mujer. 

Y pongo en tu sien una hoJa 
de laurel. 
CECILIA ROMERO 
VII Sen1estre de Comunicación 

(Viene de la página 1~) 
cencias de iniclaclón lle actividades. 

El doctor Iván Anzola, director del programa, respondió 
así a la pregunta sobre: ¿cuáles son los objetivos que se pro
ponen llevar a cabo a mediano y largo plazo? 

-Particularmente, darle al país la posibilidad de encon
trar en el mercado unos profesiona1es idóneos. 

-Entre los objetivos a corto plazo, nos proponemos que 
los alumnos realicen practicas industriales en las empresas; 
a un largo plazo, que estos pr ofesionales sean los promotores 
de un cambio empresarial ; que no sean solamente técnicos, 
sino personas con una visión más amplia de la cultur a, capa
ces de manejar individuos. 

Como director de esta carrera, ¿qué opinión le merece 
la creación de ella? 

-Básicamente, que va a formar diagnosticadores de la 
administración, individuos capaces de llevar a cabo un cambio 
institucional y un cambio en las relaciones de mercadeo. 

La Unive·rs,i,dad 
que deseamos 

(Viene de la página 10~) 

mundo, del espíritu, de la na
turaleza y del hombre en so
ciedad; una capacidad de refle
xión profunda; unas disposicio. 
nes y hábitos de relacióll. y co
municac1on positivos con los 
demás y consigo mismo; unos 
ideales elevados que le den sen
tido a la existencia; un crite
rio moral que pueda regir el 
obrar libre; la capacidad de 
apreciación de la belleza en la 
naturaleza y en el arte y aún 
su creación, y, por encima . de 
todo el afán por conocer la ver 
dad y obrar en consecuencia y 
por lo tanto la apertura hacia 
la Verdad Suprema, que sólo 
se encuentra cuando la inteli
gencia es capaz de inclinarse 
humildemente para reconocer 
una Causa Suprema de tod::s 
las causas; un Ordenador Sa
pientísimo del orden maravillo-. 
so ' de1 Costno~ .¡; dé 'lbs mib.'d- • 

cosmos; un Legislador de todas 
las leyes naturales . Alguien de
cía que "la ciencia acerca a 
Dios al hombre humilde y aleja 
de El al soberbio. 

LO que aistlngue una escuela 
superior de oficios profesiona
les de una verdadera Universi
dad es que ésta enseña a pen. 
sar con rigor, a conocer las úl
timas causas, a obrar conforme 
a unas reglas inspiradas en el 
bien ya apreciar profundamen
te la belleza. 

Por todo lo anterior la Uni
versidad que deseamos realizar 
es una corporación de personas 
que se unen para ayudarse a 
alcanzar un ,alto ideal humano 
de saber, de rectitud, de crea
ción y contemplación estética 
en un ambiente de libertad, ri
gor científico, objetividad, tota
lidad, universalismo y plenitud. 

Octavio Arizmendi Posada 
Rector c'le1• "I'Ns:E". z •• ~ · • ·• 

, _ 

.. 



.. 

,~GINA DOCE EL REDACTOR DEL INSE BOGOTA, MA-RZO DE 191'1 

s asifica el deporte 
" El Deporte debe llegar a la gente y no biano de la Juventud y el Deporte. Coldeportes. 

ésta al deporte". Teniendo como objetivo la Facilitará la práctica de los deportes, técnica 
realización de este ideal, la Junta Admin.stra mente coordinadas y dirigidas pot' personal en 
dora de Deportes de Bogotá creada en 1970 ha trenado, tales como árbitros, jueces y crono 
forjado EL PLAN DE FOMENTO DEPORTIVO metristas que orientarán sus enseñanzas al par 
POPULAR proyecto que pretende. según paia feccionamiento y ejecución de los deportes. 
bras del Doctor Diego Sánchez, Secretario Eje buscando una masificación al respecto en los 
cutivo de la citada ¡unta. cubrir toda el área barrios populares. 

del Distrito Especial de Bogotá con la cola')ora Los deportes se.rán programados, teniendo 
ción de la Secretaría de Educación, las Alca1 en cuenta la zona en que se practiquen y la 
días Menores, las Ligas de Deportes Y los profe popularidad -de lós mismos, para ello se tom~ 
sores de ·Educación Física de los Colegios Y Es rán los parques que actualmente están aban 
cuelas Distritales. donados y que tienen como único fin servir a 

Se h.an programado tre.s áreas de trabaio, la comunidad, p'ero que c.arecen de control y 

a • De orte E t t 1 D t A 0 ·ado D orientación técnica. La Junta inicialmente h~ si: p s a a , epor e s c1 y epor 
te Escolar e lntercoleglal. se'leccionado los parques Olaya Herrera y San 

ta 1-Íelenita ubicados en las alcaldías Menores 
El coliseo cubierto del Salitre "sirve como 

marco ha nuestro diálogo con el doctor Sán 
chez, que nos ha exp;licado que el Deporte Es 
tata!, es la intervención directa del Estado en 
la masificación del mismo mediante la crea 
ción de los "CENTROS PILOTOS 'oE CAPACITA 
CION Y RECREACION DEPORTI\/, POPULAR". 

Estos centros funcionarán en las zonas en 
que se divide el Distrito y estarán en las Alcal 
días Menores, como centro de ubicación. 

Los servicios que prestarán estos centros 
están orientados a fomentar, impulsar y coor 
dinar la Educación Física, los Deportes y la Re 
creación, de acuerdo con la política, normas y 
disposiciones dictadas por el Instituto Colom 

Uribe Uribe y Engativá, respectivamente. 

La labor de éste personal técnico, empe 
zará desde muy tempranas horas de la maña 
na para finalizar en la noche, es decir, que du 
rante este tiempo gran cantidad .de haoitantes 
no sólo de fos barrios señalados sin~ tarnbién 
de los centros vecinos, serán asistidos por en 
trenadores. 

DEPORTE ASOCIADO 

Nuestra charla, ha tomado otro rumo y las 
opiniones del Doctor Diego Sánchez 9iran en 
torno al Deporte Asociado. Dice que «llJte estará 
conformado por ligas deportivas. reconocidas 
técnica y jurídicamente por la Junta Adminis 
tradora de Deportes. 

Está comproba~o\ 
Su inversión se va\or11a 
en un 

Dentro de los requisitos deportivos que 
exige la Junta, las ligas deberán cump1ir su la 
bor de preparación durante los meses de Ene 
ro, Febrero, Marzo y Abril d~ cada año. Duran 
te los meses de Mayo, Junio y Julio las ·ligas 
realizarán torneos Distritales en las diferentes 
categorías tanto en la rama masculina como 
femenina. Estos intercambios, campeonatos y 
torneos . servirán para seleccionar a los repre 
sentantes a concursos nacionales por Bogotá. 

Debemos resaltar que la ate.néión de esco 
tlares una preocupación de· la junta de ahí ha 
surgido el Area de Deporte Escolar e Interco ' 
legial. 

En resumen esta área es la atención por 
parte del personal técnico cuya meta es la in 
tegración e impulso de los futuros deportistas. 

Para ellos ha· vinculado a todos · los guías 
deportivos de los colegios, escuelas y 'centros 
docentes que funcionan en las áreas demarca 
das por el plan. Con este fin se ha establecido 
la práctica de mini basket, micro fútbol. mini 
voleibol lo que debe llevar, anualmente, a una 
gran concentración deportiva de orden escolar. 

'Todo el trabajo anterior, se está desarro 
liando hasta ahora a buen ritmo y las perspec 
tivas son alagadoras, es de esperar que no sea 
suspendido, no pierda su oriei;itación como sue 
le suceder en la mayoría de programas en cada 
cambio de gobierno . 

Amparo Gómez - Jairo PradiHa 
V Semestre de Comunicaciones 

más años de traba\ol 
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