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üoncluyen Alumnos 

La sociedad del Sig~ XX, condena a gritos la masifi c¿¡ción, la ·reducdón de la persona a la condición 

de ficha, de número de cosa cscl:!va de la organización burocrática. EL INSE es mm crítica viva a esta 

deshumanizante situación; de a que no se s'alvan las universidades masivas. Aquí mientras usted se prepara 

profesionaltnente, se puede sent!r como en su casa, gracias al calor humano que caracteriza el ambiente 

del INSE· Idea) para estudiar. . . y gozar ¿No es e ierto? 

provenientes de otras 

Universidades 

Sufre usted la , . 
cron1ca 

pasividad 
Universitaria 

(Ver Nlin• Tres) 

Todavía no 
cree en 

los Ovnis? 
(Ver Página Dos) 

? • 

Raíces del Permisi vísmo M-oral 
Por: Fernando Avila. 

DEL PENSAMIENTO A LA ACCION 

En lo dicho partimos de la siguiente base: la conducta hu

mana, la historia, no son más que la aplicación práctica 

de los conceptos ideológicos de los grandrs pensadores. He

ael decía que por donde pasan las ideas, cincuenta años 

después pasan los cañones· Aseveración que la historia ha 

demostrado no pocas veces. 

En ocasiones el PASO DE LOS CA~ONES ha sido bas· 

cante claro: En 1897 se reunió el primer Congreso Sionista 

bajo la presidencia de¡ ideólogo del sionismo político, Teo· 

doro Herzl y se expusieron las bases de lo que sería el Es

tado de Israel, ya esbozado en los escritos del pensador ju· 

dío. Cincuenta años después, en 1947, la ONU reconocía 

oficialmente el Estado de Israel. En 1889 Netzsche terminó 

su- producción literaria (ese año perdió l>i razón) y cincuenta 

años después estaba en pleno apogeo su teoría del superhom· 

bre con el. auge del nazismo alemán. 

Lo mismo podríamos decir de Marx reFpecto a la revolu· 

ción socialista rusa. O, en la antiguedad, de los filósofos so· 
cráticos respecto a la cultura griega y romana. · 

No obstante, así como la historia muestra ejemplos muy 

claros de la mfluencia de los pensadores e.n la conducta hu· 

mana, en muchas. ocasiones -ta¡ vez la mayoría- la influen· 

cia no están evidente. Pero existe. 

EL REALISMO ARISTOTELICO-TOMISTA 

En el proceso del conocimiento se dan dos términos. El 

que f:Onoce: sujeto; y lo conocido: objeto· 

El REALISMO considera que los objetos reales existen 

independientemente del sujeto que los conoce. El hombre 

-sujeto del conocimiento- está delant<> de esos objetos que 

hay en el mundo y se admira ante ellos. Era el punto de 

partida de Aristóteles: la ADMIRACION. El hombre que 

encuentra un árbol. una piedra, una flor, un , astro y se ad· 

mira ante ellos. Primero los percibe y sabe entonces que 

tienen EXISTENCIA. Luego los analiza, los compara, y 

encuentra LO QUE son, encuentra ~u ESENCIA. 

Para el realismo esos seres existen EN SI. No hace falta 

que el hombre (como sujeto del conocimiento) los conozco 

para que ellos sean. 

EL IDEALISMO KANTIANO 

El ideanmo parte, no de la admfracióh, sino del. escep· 

ticismo: tal vez nada existe. Quizá un "gehfééillo maligno" 

-dirá Descartes--, nos hace ver, ofr y palpar lo que no es. 

La duda como método reemplaza a la lógica Kant cristaliza 

esa nueva línea de pensamiento y se ufana de haber hecho 

la "revolución copemicana de la filosofía". Si antes se pen-

(Pa~a a la Página Diez) 
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EL !ffi_DACTOl_l DEL INSE 

A 1' --·- .- - -

:;· .. · IODÁVIA NO CREE UD. EN LOS OVNIS r .¿ ·· ···. 
¡ .• • 

' .. 

... - ., . .. 
Secuencias fotográficas en Alburquerque (Nu~vo Mé-

ji!co), por Paul Vllla, el 1:6 de Junio de 1963. 

Paul Villa, baja del c~mión dejandci la puerta abierta, 

y en la vrecipitación y herviosismo del momento el · 

objeto no identificado quedó casi excluído por el mar-

gen superior d~ la fotografía 

Rectifica su posición y toma _la segunda fotograf_ía. 

Observense que IJ:as plantas del primer término ocupan 

más espacio que en la fotcigi·afía anterior· 
' 

. . ~~rf""'. ·.:. . 

El ovni se desplazó y, Villa desde la mismá posición 
ante-~~;, ·tb~Ó ~siÍa .nµ~va ex~osiciÓ~. El ovni- queda 

.. - . • .,.. .. t.- .. . ~ • 

· · efi posició~ c~tf#] .Y ~~na en claridad y enfoque. 
.,· ·i •• ~ ~-: ... ' •• 

., 
' ' ¡ .:._ . .. • • 

· , · ~. "A mí na, me venga con cüentos .chinos .--o 

~ .:~~-... .·. :· · .~~ 

.. .• , "Habl~ por: favor ·d@· cosas serias . .. " 
~ . ·. -._ . 

: ~ "No sea ing~rtuo<.. ¡Déjese de .ridiculeces·! .. . ''. 
\ . i 
· ' Si a~ leer usted d título de este escrito, una 
· · -d~ estas ·-:-º alguna:_.similar- ha sido su res

_puesta: jN.O. S~ -PRJ;!,OCUPE!; . está usted pe
netrando en el mundo de los ovp.is. Ea .abierto 

Por: ALBERTO SALDARIAGA 

usted una rendija de su -¿cierta o incierta?
incredulidad para dar paso a un haz de clari
dad. 

Pero si al terminar de devorar estas ·líneas · 
en busca de un SI o de un NO categóricos, 
sobre. Ía .. r~·alidad o fantasía .de los ovnis, nu 
los. encuentra; ¡tampoco se preocupe!: ¿Cómo 
pretende que en unos cuantos renglones se de 
solución al problema que ha ocupado la meme 
de los científicos de las últimas tres décadas? 

OVNIS: REALIDAD O FANTASIA 

Hasta aquí, todo ha quedado entre interro
gantes. A decir verdad, antes de firmar su 
real existenc;ia, . hay que aceptar como verda
deros hechos que tienen una clara y compro
bable localización en el tiempo, en el espacio, 
y que ya han sido registrados por la historía. 
La lista de apariciones dignas de credibilidad 
sería casi interminable. 

EL CASO PEREZ 

Baste mencionar por ejemplo el significativo 
suceso ocurrido a un estudiante de Adminis

" tración de Empresas de la Universidad de los 
Andes, Santiago Pérez, aficionado a la vida 
campística y a la · fotografía. 

Hace más o menos dos meses, este se en
. contraba acampando. 

Al amanecer salió de la carpa con el propó
sito de tomar unas ·fotografías del día que co
menzaba. Cuando se disponía a escoger .un 
paisaje, divisó un luminoso destello. Disparó 
hacia el objeto su cámara fotográfica, y cuan
do la recargó para .una nuexa exposición, el 
extraño cu~rpo h1minoso había recorrido una 
inmensa di~tancia sobre el firmamento, lo cual 
es perfectamente palpable al observar · la se
gunda fotografía captada por el excursionista. 
Este, en ese momento no prestó mayor . aten
ción al suceso. Pero cuando recibió los positi
vos de las fotos, pudo apreciar con absoluto 
convencimiento. la- forma de cuei:po sólido, cla
:.·amente diferenciado, del extraño aparato. 

Pa~a ·corroborar la posible veracidad del he
"' · c:h<? y su_ significado, Sa:nti~o · Pérez acudió al 

.. Instituto Geofísico, donde ·den tíficos de este 
centro investigativo confirmaron sus presenti
mientos; 

OVNIS, OVNIS, Y MAS OVNIS 

Como este, miles de casos se podrían men
. c~onar, .pero la falta espacio nos limita. 
· El doctor Clemente Gaarvito, director de 
E l Planetario Distrital, prepara una investiga

. ción donde se registran alrededor de 35 apa· 
· riciones. ¿Qué decir por ejemplo de los famo
sos· casos de Rapid · City, donde un avión su-

persomco persigu10 sin resultado alguno, un 
objeto incógnito, que fue seguido durante toda 
su extraña trayectoria para radar? 

Inclusive hay datos del Antiguo Egipto, que 
dan a entender la aparición de extraños obje
tós luminosos que muchos han llegado a con
siderar que han .sido ovnis, como el papiro de 
los Anales Reales de los tiempos de Tutmosis 
III (1504-1450 AC) .... 

Quien explica el secuestro de dos empleados 
de un casino de la ciudad de Mendoza, Argen
tina, en 1968 que dicen haber sido interroga
dos por seres extraterrestres. 

Si usted tiene la respuesta, ·sáquenos de la 
duda .. . 

Ei ovni se acerca a Paul Villa, desplazándose hacia la · 

derecha· El fotógrafo no ha cambiado su posición. 

El ovrii. se ácercó a la ' cámara. Desa-paiiece el follaje 

deJ primer término. Ahora, las fotografías son toma

das con la cámara en un ángulo de elevación mayor 

y desaparecen las copas de los árboles. El ovni apárece 

claramente, destacándose urla especie de '.'ventanas" en 

la circunil!:rencia inferior · de1 mismo. 

El ovni inicia un rápido viraje, desapareciendo de la 

vista de Paul Villa, escondiéndose detrás del árbol. 
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conocim.ientos 
. ' 

que recibes clase, en 

ambiciona saber 
, 

mas .. 
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:->. ,. ·ti: REDACTOR DEL INSE ' 

· · , · PAGINA TRES 

IN MEMORIAN1 

' ' · LECTORES SONRIENTES 
.•·'· 1' 

' REPRODUCIMOS EN ESTA EDICION UNA COLABORA-
¡ , ~ 

Esta segunda ~pd'rición d°e El R~dactor del Inse, es apenas 
nuesro segundo paso por el largo camino de la vida periodistíca. 

.-.~ for <ello habrán nuestros lectores de disculpamos los errores r:, 
'·- qu.e~ a pesar de nuestros esfuerzos por evitarlos, aparezcan en 

:· -CION :QE JAIME ALVAREZ EN EL PRIMER NUMERO DE 
EL RE04CTOR 

.' esaf:seguf!da edición. Pero, no sólo quermos que nos dísc.ulpen . . 
También queremos que nos ayuden a mejorar la calidad de . 

_ . .Jos t,tÚtf!eros_ sucesivos. Así que les agradecemos todas sus su- .· ' 
, . ger~ncias. críticas constructivas sobre la presentación, el con- · 
" tenida, etc. 

,, Algunos se habr_án preguntado por la orientación que nos 
caracteriza. A decir verdad, ese es un planteamiento, que sin 
ser juzgado de innecesario, no nos ha hecho quebrar la cabe
za. La orientación de una empresa la da. su finalidad. La finali
dad del periódico-que nos hemos lanzado a editar los alumnos 
de Comunicación Sociail, el INSE, es meramente cultural, de in
tegración universitaria a través de este modesto medio de comu; 
nicación. Por tanto, se explica que estemos al margen de una 

JAIME ALVAREZ 
Difícil expresar lo que se siente 

.. cuando un amigo nos deja. Cuando 
con él compartimos los momento» 
alegres que . nos br:inda la vida, y la 

_tr~steza tan frt;cuentes que nos de
prime en medio de tantas turbulen· . : identificación. política, de clase, etc. · · . . 

. ~ _ La razón de ser de nuestro periódico es que está al servi
r, .cío 4e los alumnos de Comunicación Social como escuela ini· 
, · Cial _para vivir el Periodismo, a.demás de estudiarlo. Y ¡Jara los 
. ~d~más alumnos, como medio de expresión, de unión, de cono
._ f,irjtiento y acercamiento del público universitario. 

cias y desequilibrios. 
· Sieml're afable, risueño por tero· 

peramento y por riqueza de espíri· 
tu, amigo en todo sentido de la ex· 
presión, dueño de sencillo seiíorío 
pereirano que lo hizo p_rofundamente 

. . - );s.te_segundo núme.ro de-EL REDACTOR del INSE, lo he- estimable en el círculo de familia· 
. .. m-os ·querido dedicar a la memoria de Jaime Alvarez, fallecido res Y amigos, deja Jaime Alvarcz 
, ,a,.fines del año pasado. Jaime, quien cursaba su segundo, se- Medina vacío con su ausencia defi· 
~ mestre dé Comunicación, participó activamente en la elabora- . nitiva 
JÍÓn d~l N9 1. de EL REDACTOR. Ha sido notoria su ausen- _ Es d.uro _tener que aceptar la pérdi-

-- cia' en 'el 1NSE, y ahora en este segundo número de nuestra , ... da de un joven de apenas 19 años 
publicación. • '"' 

1

de ' é<Íad' ~ue :· por su~ recon~cid~s 
virtudes familiares y cívicas• su 
prestancia moral ·e intelectual y ¡:u 
distinción de gran redactor como lo 
alcanzó a demostrar en su colabora· 
eión con Cl periód~o. la muerte de 

.. ~ . ·-~ 

Y ya para despedirnos hasta el tercer número, queremos 
. pfantearl~s una iniciativa de· última hora. 

. Hemos abierto . una .campaña para hacer del INSE una 
~ran universidad, a la que esperamos que tú, con tus ideas, 
eón tus aportes, . unas solidariamente. · · Jaime ha sido sinceramente lamen· 

tada por quienes tuvimos la opor
tunidad .:de conocerle y apreciarle. 

· · · Para que ei tNSE se erija pronto como una de las Uniflersi
, dacf,es .tJJ4s comp.etentes del país, tenemos que t1·aba;ar en '~qui
.. f°. -~~n~o lps alumnos como los directivos, profesores, emplea-

a<Js, etc. - . . '_ : 

Gallardamente marchó hacia la 
sombra, pero no sólo; lo acompañan 
et a~or, la amistad la fraternidad, y 

. '. ~· Cq.da iúio CZ!tnpliendo con su deber a cabalidad, aporta su 
. grani~<?_ de, arena para .hacer del INSE una gran UNIVERSI
. ,])@. Unamonos para conseguilrlp! 

. ; lo . s}gu~ > un' caudal de virtudes d1'. 

su personalidad tan amplia como 
hermosa, y por ser· su viaje sin anun~ 
cio neis dejó el alma consternada; pe• 

·' l '•" . 

EL REDACTOR DEL INSE. 
• . il'.O · impregnada . de la certeza de su 

eterna ventura. 
SUFRE' LA · ESTUPIDA PASIVIDAD UNIVERSITARIA ·La nostalgia · que ha dejado en 

nuestra . universidad es ·inmensa y ~u 
experiencia de planear semina- recuerdo será imperecedero. 

-,..;'~ ( • ~··: .-.. : . . 

¿Qué hacen, qué piensan, 
4'1.ué quieren los universitarios 
colombianos y la juventud en 
general? 

Ojalá pudiéramo~ dar una 
respuesta a estas preguntas, por 
que ni siquiera ellos 1111smos 
lo saben. En esta genera-
ción joven sólo encontramos 

indiferencia, apatía, pasividad y 
sobre todo protesta. · · 

Que contradicción! Confor
mismo en sus estudios, en casi 

., - .. todas · sus acciqnes. Les bastan 
los conocimientos que se les 
transmiten en la Universidad y 
en el colegio, pero ay cuando 
se les pide investigación, com 
plemeritación, lecturas adicio'
naÍes. · Se quejan, solo se que
jan; pero no ponen nada de su 
parte, no aport™1 soluciones. 
Obras son amores y no bue
nas razones. 

. ·:t·fo reacciopan ante nada, no 
están\ motivados. Mejor ·dícho, 
no quieren motivarse, porque 
medios hay, oportunidades ni 
·se diga. . . pero, acción? Tal 
'Vez usted lector, ha tenido la 

ríos, conferencias, con temas Al grupo de trabajo de EL REDAC 
específicos Y de interés gene- TOR DEL INSE se unen profesores 
ral, y de llevarse una decepción 
1 

. . . y compañeros, para hacer llegar a 
a comprobar que solo 5 o. 1 O, sus padres hermanos y demás fami· 
sin exagerar, son los que asís · ·liares nuestras p~labras de duelo 
ten. 

J 
'que hablan et lenguaje del llanto. 

. _ uventud cómoda. Sólo qui~-
re lo fácil. Parece no recordar 
qu,e cualquier meta que se qutc· 
re alcanzar, cualquier problema fuera lo que dice ·ser; la ver
que sequiere solucionar cue1ta dad sería otra. Pero no hay he
reflexión, esfuerzo, porque . an- chos. Solo gritos, críticas irre
te el primer obstácúlo o saCn- flexibles, blue jeans desteñidos 
fido, cuesta reflexión, esfuer- y ... para que seguir. 
zo, porque ante el primer obs- Qué decir de la borrega ac
táculo o sacrificio, que les exi- tuación de la juventud 'cons-

. ja dar v~rdaderamente se rin- ciente'.' de los problemas so-
den. . . dales? En lugar de HACER, 

Prefieren un cine, una di ·;er- los inconformes --carentes cte 

sión de cualquier tipo , o que- soluciones- protestan, .:'.)n 
?arse en su casa ·;antes q¡e asls- cansinos gritos ineficaces. Pw
tir a actividades coni~temen- pugnan solidarizarse con los 
tarias de su profesión. p u e b 1 o s de , otros 

Del dicho al ·hecho hay mu- continen,tes, ' desatendiendo . }as 
chó trechó. Además' de lluvia . necesidades._ del . riuesfro_. Pri
de piedras, críti~ meienas, mero el obrero chileno, que el 
dialecto 'chevere" ¿qué mís;t pordiosero colombiano. 
Qué, que pese? ; que valga? Si 
la generación del ''. Siglo XX~ MARIA LUISA ESTRADÁ. 

jetivo de estos amargados y ahoga· 
Esta sección de. humor _ va dedi· dos de la risa, es hacerle la vida 

cada a nuestros - lectore~ sonrien· - más ronr~nte a esos lectores son· 
tes. , . y no sonrle~tes, pues si la 
risa es una de las mejores terapias 
para nuestro bienes~ar; debemos 
aprovecharla cada vez que la tenga· 
!llOS a manos. Es por eso que las di· 
rectivas del perióc\:c9, se han empe~ . 
ñado en que la \ns~stituilile sección 
de humor se haga lo mejor posible . . 

. Hay humor fino, ,regular, y ordina. 
rio. Personalmente creo que el nues· 
tro no es del ordin~rio, pues el ob· 

rienes y no sonrienes. Por eso amigo, 
sonría, ríase, tarcltjéese y de5or· 
nillese de la risa. y luego, tea nues· · 
nuestra sección, para que llore ... 
de la risa· Si no logra hacerlo es 
que tiene usted una espina en el 
dedo gotdo del pie o tiene un acr.ee· 
dor a su· lado, pero el que la secc'. ón 
sea mala, no es disculpa para que 
no ·se ría, sáquese la espina o pá· 

1 
'f. gue e a 'u acreector, pero ríase. No 

sea ogro! 

LA CRISIS DE LA ADOLESCENCIA 
' , 

TRISTAN 

Hoy más que nunca se está dejando ver una tensión entre 
los p·adres y los hijos, y no solamente, porque estemos vivien
do una époc;a de múltiples tensiones, 'Pero también es verdad 
la sit\Iación por _la que pasan la juventud y el mundo de hoy . 

Suele significarse como un "choque de generaciones", no 
nos asombremos, pues el paso de la infancia a la juventud, que 
suelen llarn8:t adol,es(:~ncia~- se h.a caracterizado siempre por un 
signo ~"Revdlucionario"; es una época de dudas, tanto del paso 
del niño al , mundo ~el adulto, como la misma sociedad sufre 
dicha . transformació1). Y a que existen tiempos de gran incerti
dumbre, descubrimientos y de entusiascmo. Podemos decir, 
que la juventug y l~ sociedad, están sufriendo "una crisis. de 
adolescencia". : 

El adolesc~nte de hoy, se encuentra sumergido · en un mun· 
do que se ha,lla en un estado de adolescencia, explotado entre 
el mundo del Siglo " XIX y la era astronáutica del Siglo XX. 
La adolescencia es :una revolución en medio de ·un inundo 
en revolución." El-..hpmbre crece a base de revoÍución (es) y 

· hoy el mundo las está sufriendo como nunc:a. La naturaleza 
se está modificando de una manera asombrosa.; la medicina 
se está volviendo Cáda vez ~ás poderosa; ,Se están conquistando 
nuevo mundos _descpnocid<;>s y otros se están independixando; 
los pueblos subdesatrolladós se industrializan. En esta era ató
mica -y astrónáutica, los j6venes ·están construyendo su propia 
casa y no con -trastos viejos sino con los diferentes elementos 
que les da la nuev·a 'concepción del universo. También ha evo- . 
lucionado el concepto de libertad auténtica, la juventud lo 
sabe, y sin duda ninguna se ha hecho más libre, pero más res
ponsable. Otros .co~fundieron libertad' · ~~n "libertinaje". En 
e~te mirndo · ~evuelto, es patente una rebadía en los hijos, de
~i~o .ª los diferentes cambios: morales -psicológicos- y re
ligiosos, que han pu,esto en crisis las id~as antes recibidas; a 
e~? se debe esa situación de i;echazo. ''.Existe una .incompren 
s10n nueva, los padres estaban actuando con conceptos distintos 
a los de sus hijos .. y un falso sentido del _1?.bder paterno una in
c?mprensión., tina f~lta de di~~o~o y no t;atarse de pache e hijo 
smo de padre a amigo. Los Jovenes son más conscientes de su 
función en la vida social y quieren participar y tomar decisio
nes en la evolución de la sociedad. La falta de üna ·amistad 
más sincera tanto ~n los pa,dres como suS' hijos, convierte a es· 
tos en unos resentidos, y vienen los fracas9s en su vida y pata 
desahogarse recurren al abuso desenfre4~t<? de las drogas, que 
es el actual flagelo del mundo-. Ellos r~l~~an _como un dere
cho, el amor de s\ls padres, puesto qué~eUG&· fo_rman parte de 
la vida en familia, y no pueden consid'~riir~e·~'i'elegados a un 
cuarto de. trastos viejos. Pero también hay que encontrar la 
forma de una confianza paterna más real y no dudosa, por fo 
cual el hijo logre una amistad de su padre. Debe existir más 
calor humano en los hogares, que los h(os, puedan contar sus 
problemas sin ser castigados sino comprendidos . 

INTEGRATE CON TUS COMPAÑEROS. HABLA, 

DIALOGAr COMUNICAT~~ 
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Pasado, Presente, y Futuro del 
Cine Colombiano 

El cine es eri Colombia el espectáculo de ma
yor popularidad, según las estadísticas del DA
NE. En sólo 1975 asistieron 125 millone¡, de 
personas. Sin embargo, el cine nacional es re
chazado y poco o nada se conoce acerca de él. 

¡ 

PASADO 

La· falta de documentos que certifiquen fe. 
chas exactas hace imposible saber a ciencia cier
ta en que año se inició el cine. en Colombia. Sin 
embargo, parece que fue en 1966, con la lle
gada de unos italianos de apellido Di Doméni
co. 

Las primeras películas se presentaron en el 
Parque de la Independencia, en el Salón del Bos
que, y en algunos barrios. En 1912-se constru
yó el Teatro Olympia con una capacidad de 
5.000 personas, que pagaban $ 0.10 o $ 0.20 
por boleta, según se viera de frente o por detrás 
d ela pantalla, que estaba situada en el centro. 
Los que pagaban $ O .1 O, utilizaban. espejos para 
leer. . 

Entre 1922 y 1928 hay una buena época p3.ra 
el cine nacional, Se hacen películas como 'La 
María" en 1922, 'Bajo el Cielo Antioqueño" en 
1924, y "Vida de Cóndores" en 1925. Además 
se inaugura el Teatro Faenza, predilecto de los 
bogotanos de lá época, y en 1927 se inicia la 
compañía Cine Colombia. 

Luego se produce una crisis por razones de 
dificultades económicas mundiales. Aparee>! el 
sonoro y la primera película se hace en 1940. 
Esta cr:sis dura hasta 1960 cuando llegan al 
país nuevos valores, y empieza a renacer el cine 
nacional. Surgen corto-metrajes como "Murallas 
de Cartagena" de Francisco Nroden y largo-me
trajes como 'Raíces de Piedra' de J . M. Arzua
ga, cuyo tema es ~l drama campesino de denun· 
cia social. 

PRESENTE 
\ 

Hace algunos meses se presentó en los teattos 
del país "Paco", película colombiana, hecha con 
fondos nacionales y con algún personal colom
biano. En estos momentos se exhiben "Respe
tables Delincuentes" producción Colombo-Ale
man y cada vez que vamos a cine ve
mos "cortos" colombianos. A pesar de esto, el 
cine actual está utilizando temas vagos, repeti
dos, sin argumento. 
· Para que opinara sobre el presente dentro 
del cine, entrevistamos a Jorge Nieto, director 
de la revista "Cuadernos de Cine", critico, 
quien nos respondió así: 

P. ¿Por qué no se ha hecho buen c.ine. en 
Colombia? 

R. Lo bueno y lo malo dentro del cine es 
una pregunta que está por contestar. 

Una película puede ser buena a nivel de ta
quilla, aunque sea mala a nivel crítico. Además 
existe el problema económico. Hacer dne es 
muy caro . . . Lo que pasa es que existe una am
bición desmedida por parte de la industria, pro· 
ducción mala, tacañería, y falta de apoyo corree· 
to en el ámbito legislativo. El Gobierno pensó 
que con el sobreprecio se fomentaría el cine 
nacional, pero lo que hizo fue dar paso a un 
cine de baja calidad. Obligó al espectador a pa
gar por un cine muy malo. Además se está ha
ciendo otro cine que no es de sobreprecio, y es 
el cine marginal. 

P. ¿En qué consiste ·el sobreprecio? 
R. Co'b.siste en que el Gobierno obliga a to

dos los teatros a proyectar corto metrajes na .. 
cionales junto con la película extranjera a cam
bio de un aumento en el precio de la boleta. Y 
de ese aumento, un porcentaje es para fomentar 
el cine nacional. . 

P. ¿Y el cine marginal? 
R. Hay dos clases de cine marginal: el po

lítico y el de ambición estética. El político es 
generalmente de izquierda y con él se pretende 
elevar el nivel político de las personas. Es el 
cine que se presenta en Universidades, estética, 
es aquel que prácticamente se hace sólo para 
los amigos. 

¿FUTURO? 

Sobre el futuro del cine colombiano, nos ha
bló Hernando Martínez, profesor de la U. J. T.~ 
L., (Universidad Jorge Tadeo Lozano) autor 
de "Historia del Cine Colombiano" que ac
tualmente se publica en "Cuadernos de Cine" . 
Hernando Martínez, opinó así: 

"El cine colombiano en general, está en un 
momento de completo estancamiento, porque 
se tiene como única preocupación el cine IN
DUSTRIA, lo cual lleva a imponer una forma 
de trabajo que no es la más conduncente pua 
el avance del cine colombiano. Es lógico que 
no se le puede negar al cine su producción in
dustrial, y su ganancia económica. Lo que pa
sa es que ese elemento único no se puede tener . 
en cuen ta. Sólo se podrá hablar de cine pro
gresi~-en el momento en que corran paralelas, 
la industria, el lenguaje estético, y la interpre
tación de la realidad. Mientras no hala una re
flexión sobre la producción dentro de esos tres 
niveles, el cine seguirá estancado". 

Pensamos nosotros además que se necesitan 
aulas donde aprender, concientización, hones
tidad. El cine se podría utilizar como un medio 
increíble de culturización masiva. 

Helda M. Martínez J. 

· Bogotá, Abril de 1916 

Colombia en 

Trabajo 

. ' acc1on con 

Voluntario 

el 

Dinamismo, activismo, movilidad ... Características del m0-
mento social colombiano que a todos nos afectan, porque el 
hombre moderno debe ser dinámico, activo, ágil, para mar· 
char al paso del signo del presente. 

La Coordinación Colombiana del Trabajo Voluntario, mar
cha con el presente, aportando con sus labores iniciativas para 
resolver los problemas actuales del país. 

El día 25 de abril, ha sido el fijado para dedicarlo a difun
dir a través d~ los diferentes medios de comunicación el Traba
jo Social Voluntario, con consignas como la siguiente: 

1 Q Voluntario: 1 acción. 
29 Voluntarios: aceleran la acción. 
39 Muchos v<¡lluntarios: Colombia eri acción. 

EL VOLUNTARIO 

En una sociedad convulsionada por la progresiva pérdi
da de los valores morales y por las exigencias materiales en 
aumento, surge como n_ecesario el trabajo voluntario de per
sonas candentes de la realidad social del país, que además de 
quejarse de ella y de manifestar su inconformismo, aportan .so
luciones palpables para resolver 'eficazmente las situaciones ne-
gativas. . 

La persona, joven o anciana, dispuesta a prestar sus servi
cios a la comunidad se adscribe a entidades organizadas de bien
estar social, que a su vez están vinculadas con la Agencia de la 
Coordinación Colombiana de Trabajo Voluntario. 

A nivel nacional, hay.casi 8.000 voluntarios afiliados los cua
les mensualmente desarrollan su trabajo en 30.000 horas. 

TRABAJO VOLUNTARIO A NIVEL JUVENIL 

La gente joven siempre se distingue por su interés por la 
cuestión social, po~ el trabajo en equipo por el necesitado. Aquí 
se presenta un amplio campo de trabajo para la juventud, deseo
s~lde cambiar las estructuras, hacer más agradables el mundo, 
erradicar el hambre, la injusticia etc. 

Es un llamado a la generosidad de la personas, que efectiva
mente quieran transformar la socieclad con aportes personales. 

Las actuales necesidades exigen soluciones efectivas y drás· 
ticos cambios. La acción de hoy, no consiste en dar cosas. Con
siste 'en hacer personas, en desarrollar integralmente el indivi
duo para que él sea el autor de una vida digna como debe ser 
la de todo ser humano. 

VOLUNTARIADO: INTERCAMBIO DE 
CAPACIDAD, TRABAJO Y SERVICIO. 
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El Prestigio del INSE lo dará la calidad de sus Profesionales 

Alumno: Preparate a conciencia para ser mejor 

Profesor: Prepara a tus Alumnos ' para que sean mejores que tú 
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Mija!· en la televisión anuncian que 
todavía puedes comprar 

las sólidas 

·~ 

Mira! 
Son la mejor inversión 
porque Las Sólidas tienen 
exención total de impuestos 
de renta y patrimonio. 
dan una alta rentabilidad 
y son al portador. 

· Como me dijiste que tu marido 
estaba buscando dónde· invertir 
bien su dinero. corrí a avisarte ... 

. Que vaya ahora mismo al 
Banco Central Hipotecario a comprar 
Las Sólidas antes de que se agoten, 
porque quedan muy pocas. 
Eso sí! Que las guarde como 
u~ tesoro como hago yo, porque 
ninguna otrai inversión le da tanto 
rendimiento con tantas ventajas! 

~<ir~~· 
la sólida ilversión de los colorrbianos 
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PAGINA-DIEZ 

Raices del 

Permisivismo 

Moral 

P.rotest~s, inconformismos, vio
lenci'a, ponnografía. .. . Parecen 
Sler los signos de nuestro tiem
po. Cada idía se i·naugura un 
nuevo desbor.damiento morat. 

~Hoy: el divorcio, el aborto, Ma
ñana: la eutanasia legal, y 
quién sabe qué otros desafue
ros. Es n.ecesaria la actitud de 
c:ambial" los va.lores de la\ socia 
!dad ha~ia sus verdaderos prin~ 
:eipios, hacia la reestructuración 
mQr,ail de los puebltos. 

(Vi.ene de la Página tf) 

pedal de valores las acciones: dos conceptos de la moral 

opuestos y contrarios entre sí. 

Es clásica la distinción que se hllce en la Historia de la 

· Filosofía entre REALISMO e IDEALISMO. Dos líneas con 

puntos de partrda, desarrollos y con~ecuencias completa· 

mente distintos. La primera corresponde a la filo,sofía aris

totéBco-tomista, y la segunda a Descartes y sus seguidores, 

saba que los seres giraban alrededor del hombre, indepen

dientes de este, existiendo EN SI; ahora parece estar claro 

que esos seres existen POR MI. Por obra y gracia del su- ' 

jeto que los conoce. 

Es verdad -dice Kant- que yo prrcibo fenómenos, pero 

esos fenómenos los percibo porque mi mente pone el TIEM • 
\ 

PO y el ESPACIO al objeto que e~toy conociendo. Y es 

verdad que detrás del fenómeno, puedo encontrar cantidad, 

cualidad, reladón, acción y pasión, pero esas categroías tam· 

bién las pone mi mente En definitiva e~ objeto no existe 

EN SI sino que existe POR MI. Y de todo ello Kant conclu· 

ye que Dios, el alma humana y el mundo -los objetos de la 
filosofía durante tanto tiempo- son obietos imposibles de 

alcanzar por la razón. 

MUNDO, HOMBRE Y DIOS 

El r·ealismo había elaborado todo un si'stema filosófico en 

tomo a estos tres temas: El MUNDO, probema tan estudiado 

aún antes de los grandes filósofos griegos y que dio lugar 

a la Cosmología. EL HOMBRE, problema inaugurado por Só· 

crates en cuya solución la filosofía cristiana llegó a conceptos 

clarísimos sobre la composición hilemórfica del hambre y la 

inmortalidad del alma, dando lugar a riquisimos tratados de 

antropología y psicología racionar. Y DIOS cuyo conocimien· 

to racional vislumbraron Ion antigu0s y enriqueció de ma

nera ha_sta ahora no superada Santo Tomás, imprimiendo 

un gran desarrollo a la Teodicea o Tr.ología Natural· 

Por el contrario, para Kant, artífice máximo del idealismo, 

el MUNDO, síntesis irreal de los seres, hecha por la razón 

en su alocada tendencia a sintetizar lo que hay en el espa· 

cio, no es más que una ilusión. El ALMA HUMANA; sínte

sis 'de todas las vivencias, hecha por la razón en su alocada 

tendencia a sintetizar lo que hay en el tiempo, tampoco es 

ACTIVIDAPE$ COMP~E~~NTARIAS: ¡COMOI 

- f;L REDACTOR DEL . INSE · · ·" Bogotá, ' Ab_ril ·de 1976 

,._ ... , ••• ·.·····'1'········-·.-.·.·················-·.-"!'·.-.·.·.-.·.·······-·.-.·.·-·.,-. 
"El COGITO cartesiano es el origen de las grandeil ·en· 

fermedades de nuestro siglo: el neoposlii'\·i~mo, el mateÍ'ialislo 

mo, el manismo, el ateísmo. que o;on ~;¡ .sustancia un únÍco 
\ 

producto de aquel único gérmen. Tiene como fin lil*ral al 
hombre de la dependencia de lo sagr11do". C. BELLI . 

.......... ·.·.·.·.·.r.·.-•. ,,, •.• -........... ·.•J-.·.·····················-·.-.· ... ····"rl'· 

más que una ilusión. Y asímismo DIOS, síntesis suprema• 

acaso no exista ·puesto que mi mente \o ha creado en su 

incontr.olable tendencia sintetizadora. 

Kant. tal vez arrepentido de su CRITICA DE LA RAZON 

PURA, donde niega la posibfüdad de la metafísica elabora· 

;á después otro tratado en el· que procurará ser más fiel a los 

postulados de su religión -el pietismo-· 

LEYES OBJETIVAS 

s; para el realismo los objetos son seres reales, concre· 

tos, EN SI, habrá también leyes reales que ordenen a los seres 

Y esas leyes serán atn independientes de mi razón, como 

los objetos reales y concretos ,que perciben mis sentidos. 

Si esos objetos existen en sí, las leyes que lo rigen también 

existen aunque yo no las conozca. 

Y más aún, si Dios existe EN SI, aunque yo -,subjeto cog· 

noscente- no sepa de El, Dios que es el Legislador Supremo 

será el autor de esas leyes que rigen el mundo creado por 

El. Y esas leyes ~xistirán; serán tan reales como su autor, 

aunque yo no tenga percepción de El ni de ellas. Aunque 

no lograra conocerlo, porque no existen POR MI sino que 

existen EN SI. 

LA DUDA METODICA 

Para el realismo todo esto existe, aunque no haya IDEA 

CLARA Y DISTINTA de algunos de estos seres, aunque 

no haya . evidencia completa. Para el irlealismo no, porque 

-seaún Descartes- sólo existe aquello de lo cual el sujeto 

posea la IDEA CLARA Y DISTINTA ¿El Sol existe? Para 

~aberlo se parte DE LA L'UDA. Tal ve7 esa energía que se 

llama sol no exista; puede ser una apariencia, una jugada 

del "geniecillo maligno"; acaso en vr.z de energía sea debi

lidad. ¿Y el calor? Lo sent'1nos, pi:ro no sabemos si viene 

del Sol: a veces hay sol y no hay calor; puede ser otro 

engaño. ¿Y la luz? Otro tanto poñría decirs~. Quizás lo 

único CLARO es que el Sol es redondo. La idea clara y 

distinta no puede pasar de un círculo. Eso es: el Sol redu· 

cido a un concepto geométrico. De~cartes era un geómetra. 

No es raro que su duda metódica lo llevara a semejante 

simpilficación. 

En este orden de cosas se llega ::il campo de la moral y 

he aquí el resultado: para el reali:smo existe una ley moral 

natural de valor universal y de carácter inmutable. Para 

el idealismo si hay ley moral, es la que eRtá en mi conciencia; 

conciencia que es autónoma: cada individuo tiene su ley mo· 

ral. 

ENCUESTA DEL ·INSE: ¡CUAU 

RAZON Y VOLUNTAD 

Es la consecuencia lógica de ambas línea5 de pensamien· 

to. El realismo sabe que las cosas exi~ten con indepeO.den· 

cia de mi mente. Que esas cosas r.stán regidas por leyes.~ Que 

en la naturaleza hay un equilibrio porque quien creó las 

cosas las ordenó: Puso en ellas unas leyes internas y '. unas 
\ 

leyes externas, para armonizar sus propias funciones . y su 

reladón con las demás cosas. Al hombre le dio adem~s la 

razón y la voluntad. Y cada una de esns facultades :tiene 

sus leyes: La razón ·está ordenada a la verdad; la volup.tad, 

al bien· Característica esencial de la vo1nntad humana ~s su 

capacidad de autodeterminarse: la libertad. De tal m~n~ra 
que aunque la ordenación a un fin -el bien- es clara, se 

puede escoger entre los diversos ~edios para llegar a k Y 

aún ~ás, la capacidad de autodeterminarse es tan ~ande 

que no sólo se puede escoger entre los diversos medios :·para 

llegar al fiin, sino que ese fin puede ser aceptado o rec~aza

do, buscado o ignorado. Pero, para el realismo, ese or4ena· 

miento de la voluntad al bien existe, ' es real, independi~nt.e· 

mente del que el sujeto lo acepte o lo rechaze, lo busque;.,~ lo 

ignore. Esa es la ley moral natural· cuyo primer principio se 

formula así: "Hay que hacer el bien y evitar el mal". (_ 
1 

UNIVERSIDAD DE LA LEY MORAL 

Esa ley es universal. El hombre prehistórico sab.e que ltA Y 

QUE HACER EL BIEN Y EVITAR F.L MAL tanto ~otno 
lo sabe el hombre actual. Lo sabe el hombre occidenta\ con 

tanta r1nvicción como el oriental. El culto como el in6.llto. 

El joven como el viejo, 

Y como es una ley que existe en sí ndependiente~ente 
de que esté consianada o no en un código, de que ~ada 
sujeto la acepte, la rechace, Ja busque o la ignol'e, esa ley es 

inmutable· Siempre será válido al preci:pto: HA Y QUE HA
CER EL BIEN Y EVITAR EL MAL. Y como para la fifoso· 

fía realista esa ley existe realm~nte, existe. SI, no puede 

estar sujeta a cambios de mentalir:lad, a cambios circun~tan· 
cias en quienes están· subor~inados !I esa ley, porque lá ley 

no nace én el hombre sino que le está ciada desde fuera y 

el hombre está sujeto a ella: la ley . trasciende al homb~e· 
Por el contrario, para el idealismo, ne/-hay cosas :. EN 

SI, ni objetos, ni leyes. El hombre "crea" los ó)Jjetos al' po· 

ner las condÍciones para conocerlos • . Consecu~ritemente las 

leyes que rigen eson objetos son también "creación" del 

hombre. Y obviamente las leyes que rigen .al nombre mj~!)JO 

tampoco están fuera de él, sino que el h~mbre las "ci~~". 
Es el camino rápido y seguro para llegar a la MORAL; DE 

SITUACION. Lo bueno es aquello que yo decida qu~ es 
bueno. Lo malo, aquello que yo decida que es malo.¡: 

DESCARTES HOY 

La generación actual se revela frecuentemente incluída por 

el idealismo cartesiano, cuando alega n favor de sus acciones 

".me hace hacerlo" y a favor de sus omiciones "no me nace 

hacerlo" El perm'sivismo moral de la ~ociedad occidental es 

buena muestra de la influencia kantiana en el campo ético. 

El bien no se mide por las leY,es objetivai; de la ley natural 

que evidentemente conde11a la p~n:iografía, el llamado AMA

RILLISMO de la prensa, la morbosidad cinematográfica, la 

falta de recato en la moda; · sinq 'que se mide por factores 

subjetivos: es buen()_ para mí porque gano dinero, admi~a
c:ón, aplausos - - - o más simple aún, es bueno porque: me 
gusnt. 

Hoy se haba de autenticidad, originalidad, independencia• 

progreso, etc., antes que confesarse discípulos de Descartes, 

de Kant o d~ Hegel; porque así como ellos no fueron cons· 

cientes de que diseñaban un camino que recorrería toda : una 

civilizac~ón, el hombre actual tampoco e~ consciente de · que 

detrás de esa supuesta autenticidad, hay fundamentalniente: 
1 

una clara influencia de los pensadores idealistas. 

iC O M P A Ñ l R'O: .. . A'llR.RTC ~! . 
' . 
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. · · .El- Presidente de la Repµblica · ei 

· df!J · 23 Q.e abril del año en · curso 

pus0 ' en vigencia el Estatuto del Pe

. dódi~ta; mediante el Decreto .regla· 

mentario número 205, en donde se 

aclara y amplía el sentido de la ley. 

"A raíz de la expedición de este 

decreto se marca "un hit9" en la 

:historia del periodismo en Colombia 

po¡: el solo hecho de su "profesio~ 

ñalíz11dón" . . 

Enseguida analizaré "brevemente" 

en sentido dado por el legislado1 
respecto a lo etatuído. 

CARACTERISTICAS 

DEL- DECRETO 

'l{BGLAMENTARIO L 
El decreto. que reglamenta la ley 

que . ptofesion~liza el periodismo, 

contempla las siguientes característi. 

cas· 

1 . Defin)~ sucii11tamente lo que se 

"enfiende por medio de comunica
éión "So.cial"; · llenando así un pre

sunto vacío que . literalmente en la 

ley presentaba. ·Dicha sustantivación 

· se encuentra ai tenor del Artículo 
19 ·del decreto Ibídem; 

2 . Define lo que se entiende por 
"per:bdista profesional"; 

:J Amplia el sent)do de la oración 
"poseer · título en la espeicalidad· de 

periodismo. "dándole equivalencia a 

los discernidos en "Ciencias de la 

Comunicación Social" que expide 

las facultades, Institutos o escuelas 

unwersitarias debidamente aproba
das por el Gobierno. 

4 Inserta un principio de equidad 

eliminado en la ley, respecto a Jos 

extranjeros encargaclos de servicios 

de información o divulgación en m~

siones diplomáticas y organismos in· 

ttrnacionales, al igual que á los p~

riodistas extranjeros que vengan al 

país en miniones transitorias y a los 

corresponsales de prensa extranjera 

en Colombia; 

5 En relación a la tarjeta profe· 

síonal de periodista aclara respeto a 

su teneduría y sanción. En este úl-

Después de Vue:itas y Vueltas y de hacer y deshacer, al fin el estatuto 

de prensa .. 

timo caso cuando el titular infrin· 

·giere -las disposiciones establecidas, 

el Ministerio de Educación Nacional 
podrá .. suspenderla o cancelarla; 

-6 Fija términos para la solicitud 

y expedición de la tarjeta profesio-
nal; 

' 7 Acepciona la situación de los es-

tudiantes de facultades. Institutos o 

escuelas de "Cienc:·as de la . Comuni

cación Social",' respecto a sus "prác
ticas" y otras; 

8 Reafirma las resp~nsabilidades 

réspecto a la no autoriza~ión de per

sonal idóneo, y 

9 Se crea el Consejo Nacional de 

Periodismo, quien tendrá a su car· 

go el carácter de órgano consultivo 

de Gobierno Nacional y colaborará 

personalmente en la aplicación de la 

ley en general, respecto de su ejer

cicio. 

¿"UN MICO"? 

La ley camufló una norma en don

de se desnaturaliza la doctrina uni

versal respecto al SIGILO PROFE· 

SIONAL y en cuya relación el de· 

creto rehuyó cualquier aclaración. 

Así, la ley 51 de 1957, en su Ar-

tículo · 11 dice· "El . periodista pro

fes 'tmal no est_ará obligado a dar a 

conocer sus fuentes de . información 

ni a revelar ·el origen de sus noti· 

cias . .. ", ¡PERFECTO!, hasta ahí 

su sentido· líber¡¡! presentado por el 

doctor Iván López Botero tiene ple

no asidero legal,. Pero ulteriormente 

el ponente Hernando Echeverri Me

jía añadió de su propia cosecha un 

útimo párrafo que reza, "· ... Sin per 

ju~cío de las responsabiidades que 

adquiere por sus afirmaciones,'' de 

esta manera se anula el reconoci

miento de l¡¡ inviolabilidad de las . 

Fuentes informativas, pues al colo· 

c_ar al periodista bajo la espalda de 

Damocles de la responsabilidad pe

na, se le constriñe · respecto a. un 

derecho " Instuite Professione". 

Este es un "MICO" insertado en . 

el estatuto y corroborado por el de

creto reglamentario en cuanto "quien 

calla otorga", y, que constituye el 

"error más grave', ya que tal adi

ción n~ tiene ningún nexo con el 

espíritu del artículo origina¡ y en don 

de se vulnera a la luz de la doctrina 

universal y del derecho de gentes la 

reserva de la ·fuente, que es a su 

vez su basamento fundamental. 

Siempre he. ~sido 
. , . 

·Un travieso y cbm1co 
(Viene de la Página 8 ) 

fantiles. En una palabra tiene cara de bebito; 
con 27 abriles encima. 

Su padre Alberto Noya Carror -Pernito--, 
no ha claudicado en su profesión. Llevó a sus 
hijos -Tuerquita y Bebé- hasta la pak:stra 
del mundo artístico profesional. Bebé conside
ra . que su carrera como artista es lo más bello 
y noble que puede poseer un ser humano; para 
hacer reir al mundo infantil; dándole vida y 
alegría. Miguel refiriéndose al papel que de
sempeña como Bebé; dice "Yo hago esa fun
ción tal como soy. Siempre he sido travieso y 

EL PAYASO JOVEN 
.. Su primerá presentación_ pública fue en un 

circo peruano (Lima· en el año de 1965; cuan
do contaba con escasos 16 años. En televisión 
tam~ién fue en la capital de la república pe· 
ruana en 196 7. Su pad.t;e Alberto Noya, em- -
pieza su carrera a los 14 años de edad. Miguel 
y Alberto, abren el portón de la fama cuando_ 

apenas contaban con 7 años de vida. Bebé no 
recuerda ninguna presentación como especial; 
todas han sido de igual valor y las recuer&t 
así de la misma manera. 

Además del desempeño artístico; se ocupa 
en la profesión decorativa y diseño de ropas 'J 
objetos, con lo cual complementa sus labore5 
artísticas. 

Miguel o simplemente "el Gran Bebé", lleva 
trabajando 6 años en la pantalla chica. Su .seu- -
dónimo es originacfo aquí en Colomiba; por.sus" 
a mi y familiares; por que le dicen que tiene 
una cara de niño, y su rostro indudablemente 
lo demuestra, así, sin el maquillaje. Es de su 
gusto la música, la pintura, el baile; y el pa
tinaje en hielo. Lo que más le ha llamado · la 
atención en el papel de Bebé, es lo tierno; y 
le ha disgustado lo brusco -papeles violen
tos-. Siempre le ha · · encantado -·el mensaje · 
tierno, que es indudablemente considerado por 

·él como del agrado de los niños. Le gusta mo- -

·U.n Primíptiró ___ al azar 
"Cuando entré al INSE · venía prevenido". 

HABLA KAOR DOKU 

Así habla Kaor Doku, estudiante · del primer semestre de Ciencias de 

la Comun;cación Social del INSE: "Esperaba encontrarme con mucha~ -

cosas que usualinente ·nos acontecen a los primiparos; venía a la e;it.! 

pectativa porque algunos universitarios me habían comentado: "Entran 

ustedes a clase, de pronto aparece uno de sexto o séptimo semestr,e, 

saluda como si fuera el profesor y luego dice: saquen una hoja y todo 

lo demás que ya se sabe .. , Aquí no pasa nada de eso, hay cordiaildad 

entre los compañeros o ta1 ' vez sea porque el INSE todavía es pequeño". 

Es un Kaor Doku barranquillero de unos 22 años. ojos claros, tez 

blanca y cabello un poco rizado Su nombre se presta para toda clase 

de apodos, los más com,unes han sido: "Kuku, Kunfú, Jr..adoka"; de niño 

fue boxeador, entre~ó varÍos meses hasta que por fin un "nocaut" lo hizo 

'rodar' por el suelo. Reaccionó en forma energética: "Tiró los guantes" y 

no siguió. 

Gran admirador de su padre, el cual fue futbolista de Santa Fe y 

por problemas personales ·pasó a Millonarios; Kaor se interesa por el 

fútbol y dedica todos los fines de semanas a ensayas en el parque del 
Barrio Niza 

Dentro de cada unó de nosotros ex~sten expe.riencias · inolvidables, 

picardía que nos hacen sonreir, acc''Ones trágicas, es forma · diversa 

tenemos de que · a.cordarnos. Kaor Doku recuercla .cmmdo en la· manzana 

de su casa celebra~an la fiesta de la madre: "Había una chica de unos 

.' · diez años, muy linda,> era admirada pÓr todos ·sus compáñeros: Yo éie

_ seaba manifestarlé mi sentimientos pero no -sabía cómo hacerlo; busqué 

un amigo y le preguntó_ cómo era que se decía. En pocas palabras éste 

·1e explicó. Estaban ya .todos reun.\dos, yo la llamó y le dijo: Mariela, mira, 

·tu me gustas y quiero ser tu novio. Ella sorprendida contestó: -voy a con

sultarlo con papá, y salió corriendo. Asustado y sin saber qué hacer salí 

. Cle la misma forma para mi cosa sin volverme a dejar yer en todo el día'. 

Los siguientes son otros apartes de la vid~ de nuestro compañero, de 

madre c'olombiana y padre japonés: Siempre le interesó la med:cina en 

su inquietud por conocer la estructura y composición física del hom

b're; al terminar bachillerato se presentó a la U~iversidad Nacional y 

a algunos Institutos de Medicina sin logra~ ing~esar. Ún poco desor;en· 

tado sy fue para Barranquilla a buscar trabajo. En el Supermercado Ro

bertico" empezó como locutor anunciando a las amas de casa el precio 

de los artículos en rebaja; dedicaba el tiempo libre a las novelas de in· 
vestigación criminal, especialmente las de Agatha Christi. 

Sin tener un porvenir en el empleo regresó a Bo¡¡otá, se comunicó 

con una ail:ígua compañera estudiante de Cencias de la Comunicación 

en el INSE· Conversaron sobre el enfoque de la carrera, sus perspecti

vas etc· .. anal'iza sus· aptitudes y decide ingresar al INSE Ya no se 

trataba como en las otras ocasiones de palancas y miles de requisitos in
necesarfos: un examen y· luego la -·entrevista. 

Actualmente la mayor ambición de Kaor Doku es llegar a ser un buen 

periodista no por el renombre en que pueda culminar su labor· sino 

por el bien y serv~cio al dar una información en forma objetiva. 

Cecilia Romero R. 
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Esta 
Por Jesús Garzón 

Basta solo enunciar su nom
bre -Carlos Alberto Pandol
fi- par~ tld~lntificar~ K:omo. 
a un ídolo del fútbol de la ca
pital de la República de Colom
bia. 

En 

es la 
mi Tierra me 

EL- REDACTOR DEL INSE 

Historia 
Llamaban Cal eco 

de 
gunos defectos de su juego. 
Ese señor se dedicaba a formar 
jugadores para luego ven~erlos. 

Carlos Alberto Pandolfi, sir~ 
pedirle ningún consejo a sus 
pádres ni a su hermano, firmó 
con Saca-Chispas y en este 
equipo inició su carrera futbo
lística a la edad de 17 años. En 
ese club se demora algún tiem-

. ES el. principal valuarte ar
gentino del equipo Indepen
d~ente Santa Fe, seis veces 
campeón de Colombia, quien 
conquistó su sexta estrella el 
año ;inmediatamente anterior. 

' po. En el futuro logra aseen
~ der a primera categoría. 

Carlos Alberto, nacido el · 7 
de diciembre de 1945, en una 
dudad de'l gran Buenos Aires . 
ciudad Aedo, ha estado presen
te· en la mayoría de los com
promisos que le ha correspon
dido disputar, dentro y fuera 
del país . Y que con el trans
currir de los días va demostran
do cada vez más esa agilidad 
que lo ha ido c.atalogando c1-
mo líder importante en la es
cuadra "rojiblanca". 

En la gráfica apareo:! el fútboiista argentino Carlos Alberto Pando1fi, con 

su esposa e hijo qwen ha resultado ser uno de los puntales efectivos 

del Santa Fé. 

bol con un grupo de amigos, A su padre nunca le gustó 
un "Nenito" se equivocó al lla- el fútbol. Pero a su señora ma

( marle por su nombre que es el dre junto con su hermano, les 
NIÑEZ E INICIACION 

EN EL FUTBOL 
Su ciudad natal, querida por 

él, está situada en una gran lla
nura; poblada, por gente hu
milde y trabajadora -Ciudad 
Ferroviaria- , donde conoció 
Y. ~redó un futuro jugador 
que .. a la postre desarrolló sus 
cualidades futbolísticas. Cuen
ta una anécdota, cierto día que 
se encontraba jugando al fút-

de Carlos; le dijo "CALECO". gustaba escuchar los partidos 
Y así sus amigos le empezaron en casa. "Esa idea de ser futbo
a decir: CALECO, CALECO,. lista nació con él. Andaba tras 
Más tarde, con el correr de los la pelota todos los días has
días empezó a jugar en primer ta que se hacia de noche. Lue
división y su seudónimo le aca· go empezó a jugar en equipos 
rreó problemas, porque los de barrios hasta que un día lo 
diarios le llamaban Pandolfi, y conoció un señor, y al ver sus 
sus amigos le buscaban por el cualidades y dotes de buen fut
apellido Caleco. Empezaron a bolista le propuso integrarlo 
decirle que era un mentiroso y . a un equipo lamado 'SACA
que él no jugaba en primera. CHISPAS, para corregirse al-

Su 

, . ' ... ·..'~ 

Está tomprobado! 
inversión se va\oriza 

en un 

Héctor Gama, fue su primer 
instructor en el equipo Sac!li" 
Chispas; donde militaron tam
bién: Humberto Horado Ba
llesteros, Poleti, jugador de Es
tudiante de la Plata, y recono
cido por Pandolfi como el me
jor instructor del fútbol .argen
tino. 

Carlos Alberto desde su in 
fancia fue hincha furibundo del 
equipo "Boca Junior". Nunca 
pudo llegar a representar a su 
ciudad, porque allí nunca se 
llegó a formar un selecciona
do . A su país tampoco. Cuen
ta que fue seleccionado para 
vestir la casaca argentina, en un 
partido que tenían programado 
frente a la selección uruguaya, 
un partido que no se realizó 

SU INCURSION 
AL SANTA FE 

Su incursión en Santa Fe, pri 
mero porque su pase lo consi
guió libre, cuando Estudiantes, 

Bogotá,· Abril dé 1976 

de la Plata, prescindió de sus 
servicios. Antes de quedar libre 
había tiniciado conversaciones 
con· "Lorenzo Deli", quien tie
ne un restaurante en Cali y 
fue jugador del Santa Fe en 
1948. Este conversó con la Fe
deración de Futbolistas Argen
tinos agremiados. -Agre~ia
dón donde Carlos Alberto fue 
tesorero-, luego Lorenzo le 
propuso viajar a Colombia en 
el mes de enero de 1975. Pan
dolfi accedió porque económi
camente le favorecía. 

IMPRESIONES SOBRE 
COLOMBIA 

' . 
! 

Antes de venir a Colombia 
había visto unos partidos y no 
.le parecía un buen fútbol. Cuan
do llegó se sorprendió por la 
evolución que la observó dán
dose cuenta que tenía un con
cepto falso porque se encontró 
ante grandes figuras criollas, v 
que no era nada fácil jugar en 
el fútbol colombiano como tr.u
cha gente pensaba. 

Fuera de su actividad depor
tiva, entrena a un grupo de jó
venes estudiantes del Gimnasio 
Moderno y agrega que tiene a 
su cargo tres · seleccionados: 
una categoría infantil, otra ju
venil; y la de mayoría. Y re
mató diciendo que tiene pensa
do llegar a ser director técnico. 

. - ¡ . , ..;;. 

.. . .. ~ años dé traba\ol 
1 

, 
mas 
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