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LOS CINICOS NO SIRV N
Bien como reportero, bien como escritor, Ryszard Kapuscinski defendió

el oficio de periodista como el acto para contar la historia de la

liumanidacl desde la vida cotidiana de la gente del comón.

Redacción

En Directo

A

Ryszard Kapuscinski le bas-
taba su libreta de apuntes
para registrar lo que veIa en
el mundo que se abrIa a su

paso. No hizo jamás una entrevista, por-
que su técnica de recolección de infor-
macion consistIa en escuchar a la gente.
AsI de simple, asI de periodIstico.

cursor del Ilamado Nuevo Periodismo y
su sencillez y entrega al oficio hicieron
que le . endilgaran el honroso calificativo
de "mejor reportero del siglo XX".

Le hula, como él mismo lo afirmó en Eba-
no, una de sus obras, a los asientos de
primera clase en los aviones, a los actos
de etiqueta y a las grandes ceremonias
del poder. Encontraba sus historias, y la
explicación de los hechos, en la cotidiani-
dad de las vidas de la gente del comün.

Defendió el periodismo ma's como una
misión que como una vocación y advir-
tió muchas veces que para ejercer este
oficio habIa Clue ser, ante todo, buenos
seres humanos. "Los cInicos no sirven
para este oficio", aseveró.

Abogó por el rescate del género litera-
rio para contar las historias de la reali-
dad y asI lo hizo él mismo en cada uno
de sus libros en los Clue contó lo que en
verdad pasaba con la humanidad.

Esa obsesión por acudir a los elementos
del lenguaje literario lo convirtió en pre-

Cuando visitó la Universidad de La Sa-
bana, en agosto de 2000, se atrevió a
vaticinar que cuando los estudiantes de
periodismo de entonces comenzaran a
ejercer su trabajo en los medios de co-
municación, lo harlan en un pals con un
conflicto armado superado. Se equivocó,
pero asl es este pals: impredecible.

El 23 de enero pasado Kapuscinski mu-
no. En Directo trae a la memoria parte
de la obra del periodista polaco y hace
una mirada al Nuevo Periodismo.
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Cesar Mauricio Velasquez, decano saliente, y Adriana Guzmán, decana encargada.

L

a comunicadora social y economista versidad de La Sabana. Remplaza en el cargo a
Adriana Guzman asumió, en calidad Cesar Mauricio Velasquez, quien asumió como
de encargada, la decanatura de la secretar,o de lnformación y Prensa de la Presiden-

	

Facultad de Comunicación de la Uni- 	 cia de la Repüblica.

Guzman lieva nueve años vinculada a la Uni-
versidad, a lo largo de los cuales ha ejercido
como profesora de redacción, economla y
gerencia de medios; jefe del Area de Perio-
dismo, secretaria Académica y Vicedecana.

Obtuvo un Master en Gestión de Empresas
de Comunicación de la Universidad de Na-
varra, fue jefe de Redacción de las revistas
Clase Empresarial y Slntesis Económica,
investigadora de la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (Anif) y subeditora
de las páginas económicas de El Espectador

y redactora económica de Colprensa.

César Mauricio Velasquez, por su parte,
renunció a la Facultad luego de que el pre-
sidente Uribe le propuso ocupar la jefatura
de la Secretarla de lnformación y Prensa. Al
aceptar, tambén tuvo que dejar la presiden-
cia del Circulo de Periodistas de Bogota. En
ambos cargos mereció amplios reconoci-
mientos.
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EL SECUESTRO
]1IA;1'1y11ii:
Un pals sin memoria, incapaz de recordar

la desaparición de su bien más preciado, se

embriaga para mantener olvidada su pena.

Por Wilmar Matiz Vargas

Columnista En Directo

wiImar.matiz@unsabanaeduco

L

as personas que han	 f
sufrido en came propia ' I
a tragedia de nuestra
guerra piden clue re-

grese. Los "opinadores" pusi-
Iánimes, incapaces de denun-
ciar la mentira de la cual son cOmplices, critican
su ausencia. Y el gobernante de turno jura que
está a la vista de todo el mundo. Sin embargo,
sigue desaparecida.

Es la verdad. La verdad nunca conocida de la
parapolltica, de la politiquerIa, del proceso 8000,
de los actores armados. Es la verdad secuestrada,
sometida al cautiverio ma's largo del que se tenga
noticia. Y cada nuevo escándalo de corrupción y
violencia no resulta suficiente para recordar su
ausencia.

Los secuestradores aumentan su poder a costa de
a desapariciOn de la verdad. La han convertido
en un bien, en un capital privado, de rentabilidad
infinita.

Para no levantar sospechas, los secuestradores de
a verdad le han conseguido varios reemplazos,
que mantienen distraIdo al pals sin memoria. Los
vemos todos los dIas: en los periOdicos, en las
revistas, en la radio, en Internet, en television y
en todo lugar donde tengan cabida. Estos reem-
plazos son los espectáculos: el licor clue mantiene
ebria a la opinion piiblica.

Semejante borrachera püblica podrla haberse pre-
venido. Semejante engaño podrla haberse sanado
a tiempo. Semejante disparate podrla resolverse
pronto. En realidad, la verdad podrIa ser rescatada
por los periodistas.

Pero hasta hoy, los periodistas no lo han hecho.
Bien por incapaces (la espectacularidad resulta
más rentable que el rigor) o bien por temor (el
poder podrIa cobrarles muy caro dejarla libre).

Esa verdad, con la que nos amenazan los y b-
lentos delincuentes, está a la espera del rescate
valiente de los periodistas. Esa verdad que siem-
pre está detrás de las cortinas de humo de los
gobernantes y que espera a que los periodistas la
hallen. Esa verdad, que los poderosos esconden
para volverse cada vez ma's ricos, espera que los
periodistas la Ileven de vuelta con su pueblo. Esa
verdad, cuya ausencia vuelve a los pobres cada
vez más pobres y a los débiles cada vez ma's dé-
biles, ruega por clue los periodistas le permitan
Ilevar a juicio a la tiranIa.

Pero esa verdad sigue desaparecida. Y nuestro
sufrido pals, un pals sin memoria, incapaz de re-
cordar la desaparición de su bien ma's preciado, se
embriaga para mantener olvidada su pena. ZHasta
cuándo permitiremos esto, periodistas?

Cesar Mauricio
Velasquez*

E

°° el legado de
dos grandes del
periodismo inde-
pendiente: don

Guillermo Cano, asesinado
hace 20 años aqul en Bo-
gotá por el mal Ilamado
Cartel de Medellmn, y al po-

laco Ryszard Kapuscinski, escritor y periodista que
murió el mes pasado como mueren los grandes:
con mucho amor de Dios en su corazón, con las
manos Ilenas y rodeado de su familia. Estos dos
profesionales compartieron y vivieron un mismo
principio: "el buen periodista debe ser una buena
persona. Las malas personas no pueden ser bue-
nas periodistas".

Como muchos de ustedes, transcurrimos en esta
vida luchando por hacer las cosas bien, y en ese
intento a veces nos equivocamos, pero asI vamos
avanzando porque aprendemos de nuestros erro-
res. Por este camino no transitan los arrogantes,
los negociantes del periodismo, los insensibles
al dolor de los colombianos, los morbosos de
las noticias y destructores de valores éticos y
morales. iQué bella es esta profesión cuando se
ejerce con las manos limpias y la conciencia Clara,
sin rencores y sin caletas, que a todo le ponen
precio!

Con el ánimo de contribuir en este camino pro-
fesional, en el Circulo de Periodista de Bogota
actualizamos el semestre pasado el Código de
Etica, un texto dirigido a los periodistas de buena
voluntad, que contiene los principios básicos del
periodismo de calidad. Uno de ellos se refiere al
manejo de las fuentes de información.

Con frecuencia, errores de la prensa mundial y
colombiana radican en la manipulación y la men-
tira de las fuentes y en a falta de rigor para con-
trastar versiones. De manera chapucera, la prensa
evade responsabilidades cuando el periodista no
identifica ninguna de sus fuentes, y sus versiones
quedan supuestamente sustentadas en expresio-
nes como: "segiin se afirma", "corre el rumor",
"segtTh me ha dicho una fuente", "un experto
que dijo pero no autorizá revelar su nombre",
"buscamos la contraparte pero no apareció", o
"se trata de una fuente que ocupa un alto cargo
en Palacio"...

Asi, con fuentes etéreas y anónimas, la prensa
va construyendo versiones, algunas de ellas en-
ganosas. Esto no es periodismo de calidad; éste
proceder solo beneficia a fuentes interesadas y se
convierte en descrédito de la misma prensa.

Los diagnOsticos sobre el estado de la prensa en
Colombia son abundantes, pero de poco sirve te-

ner cifras cada año si no contamos con una polIti-
ca transparente y decidida que permita esclarecer
los crImenes y ataques. En repetidas ocasiones le
hemos pedido al Fiscal General crear una Unidad
Especial para investigar estos crlmenes, pero no
hemos encontrado una respuesta. Los crImenes
continüan y la impunidad aumenta.

No solo con carros blindados y chalecos antibalas
para los periodistas se resuelve esta nueva forma
de violencia que busca erosionar la democracia.
Las empresas de comunicación deben proteger
de manera especial a los reporteros en riesgo y a
sus familiares. También los gremios de la prensa
nos debemos unir para acompanar, con acciones
concretas, a quienes están en desgracia.

Los próximos meses serán decisivos para el futuro
de la television de Colombia. Pueda ser que la
adjudicación del nuevo canal privado, al igual
que los 60 de orden local, sea transparente y
democrática.

El Estado debe evitar la concentraciOn de la pro-
piedad de los medios y regular la participación
de inversionistas extranjeros en empresas perio-
dIsticas de Colombia. Los nuevos medios que el
gobierno debe adjudicar se constituyen en posibi-
lidad de expresiones diversas, trabajo y desarrollo
para la prensa del pals, no en simples máquinas
de dinero de empresas trasnacionales.

La sociedad colombiana necesita de más y di-
versos medios de comunicación, que respondan
a nuestra cultura, cosmovisión y valores. No es
bueno revivir la época de la colonia.

Los tiltimos avances técnicos y tecnológicos en los
medios suponen un salto sin precedentes, pero
este desarrollo no ha supuesto el mejoramiento
de las condiciones laborales de las personas que
trabajan en muchas empresas de comunicación.
Por ejemplo, la brecha salarial entre periodistas
es grande. Hoy, en medios colombianos, una
inmensa mayoria tiene salarios que no llegan
al millón de pesos y una minoria gana salarios
astronómicos. En justicia esta brecha se debe
reducir. El talante humano y profesional merece
una mejor remuneración.

El periodismo y la comunicación deben servir y
ayudar en la reconstrucción del pals. Estoy seguro
de que la buena voluntad y el esfuerzo por hacer
bien el trabajo es un aporte a la paz. Debemos
unir intenciones, dejando de lado intereses parti-
culares. Podemos ser más fuertes.

* Esta nota editorial fue extractada de las palabras clue Cesar

Mauricio Velasquez pronunciO durante el ado de entrega de los

Premios cPB 2007, el 9 de febrero pasado, cuando ain dirigIa la

Facultad de comunicacion de la Univeridad de La Sabana. Velás-

quez es actualmente secretario de lnformación

y Prensa de la Presidencia de la Repüblica.

MONOPOLIOS MEDIATICOSI
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David Fayad
Columnista En Directo

D'Artagnan, por favor, cuéntanos bien de
qué se trata tu programa. LE5 un espacio
de opinion? 4De entrevistas? LDe cocina?
Una plataforma mediática para hacerie

propaganda a tus Idolos politicos? Aün no he
podido entender el objeto de dicho engendro
audiovisual. El letrero de Carulla me insta a
pensar que se trata de un programa de coci-
na. Sin embargo, las habilidades del cocinero
me hacen pensar más que se inclina por un
programa de opiniOn, donde lo que expresa
el entrevistado tiene menos importancia que
lo que alberga en sus vIsceras politiqueras el
entrevistador.

D'Artangnan, me he desvelado pensando
que la información que vas a obtener de
sus entrevistados es de utilidad, pero ver a
la presidenta del Congreso, Dilian Francisca
Toro, hablando de su carrera de enfermera
0 doctoral nos es indiferente, cuando en su
partido se está levantando una polvoreda de
podredumbre paramilitar.

Juan Dario Hernández De
Silvestri
Editor En Directo
uar
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nos, entre
quienes

me IflCIUYO, a menu-
co Se preguntan por ae e goberno de
Alvaro Unbe Vd}ez aumenta su populandad
a pesar de 11 a gran cantidad de escándalos
que envuelven a sus colaboradores más
cercanos.

La FiscaUa y otros organsmos del Estado
co1ornbano han actuado prontamente a
Ia hora de señatar a los politicos respon-
sables de entablar nexos con grupos de
insuraenca ded!cados al pararnihtarismo.
Y, además, están en vIas de descubnr y
destramar adn más casos de estos que,
por obvias razones, poderes ocu!tos en
as aitas esferas pretenden mantener en
secreto.

Las personas sindicadas, contando Se-
nadores y antiguos directores de inten-
dencias gubernamentales, mantenIan un
azo estrecho con el uribismo. Especifico
& tiempo gramatical en pasado porque,
como ya se ha vuelto costumbre, las filas
uribistas logran mantenerse limpias de
todo miembro que por alguna u otra razOn
resulte contaminado por un escándalo. Lo
extraño es que el nümero de militantes va
en constante aumento.

AsI que Ia pregunta persiste. Por qué
el auqe de la popularidad? Cómo se las
arregla el Presidente para mantener esa
cubierta de teflon quo nada se Ic pega? La
respuesta a ella nos remite a una pràctica

D'Artagnan, por favor, contrata a aiguien
que te ayude con ias papas y el salmon, para
que as[ puedas escuchar las respuestas de
tus invitados y no preguntar lo mismo dos
0 hasta tres veces. D'Artagnan, por favor no
comas y hables al mismo tiempo; ni tampoco
dejes largos silencios mientras engulles tus
manjares. . .. Por ahI dicen que los silencios en
television son malos.

Si piensas armar un debate, por favor, Ileva
gente especializada. Tii no eres vaca sagrada
para andar discutiéndole a la gente y para
andar por ahI sugiriendo cosas que, además,
dejan mucho que desear sobre tu papel de
entrevistador.

D'Artagnan, habla con tus asesores, con los
financiadores del programa. Es muy difIcil
mezclar culinaria con polItica: o la una o la
otra. Tu desfachatez no hace ver el programa
como un espacio de debate agradable, sino
más bien como un mal formato de television,
sin forma y politiquero.

que ha sido constante durante todo su
mandato: un manejo de imagen impeca-
ble.

El marketing politico es un arte, tal como lo
ha demostrado ci caso del primer manda-
tario, por la técntca usada en su ejecución.
La popular cortina de humo es un mdtodo
que se ha vuelto costumbre en su gobier-
no, desviando la atención hacia cosas que
de ninguna manera se lograrán resolver, y

que en caso de hacerlo ya caducarán los
que tenernos a mano.

Dos ejemplos: el nombramiento del pole-
mico Fernando Aradjo como Canciller de
la Republica y la pelea con miembros de
la oposición, como Gustavo Petro, a quien
suele calificarlo como un terrorista. El que
os medios presten exagerada atencón a
dichos casos puede resultar contraprodu-
cente, como ci pez que mue rde ci anzue-
lo.

El secreto de Uribe es mantener su imagen
de redentor intacta, donde todas as perso-
nas a su alrededor tienen mancha menos
él; se encuentra en un ambiente hostit don-
de él debe abrirse camino entre la maraña
para lograr los sueños de todos los co!om-
bianos, pero como éI es humano...

Establecer una agenda polItica donde la
defensa de la imagen personal es lo prio-
ritario va en contravIa de las metas reales
de una naciOn como Colombia. Ahora que
el asunto se ha maximizado, tristemente lo
primero para resolver debe ser la remociOn
total de ese punto, que más ma il que bien
ha hecho.

Un agregado: Habra" termnado la Cpoca
del reality en Colombia, dado el papel re-
gular de os actuales?

A PUNTA DE IMAGEN

Por JAIRO VALDERRAMA	 .
.	 I	 .CoJumnista de En Directo 	 .

-,..-................-

uandouna persor. .
nor equivocación .	 .... ...
-or una afectaciOn	 ,.
arbitraria decide usar

una expresión novedosa sin
considerar el ajuste o des-
ajuste gramatical que ésta entraña, los oyentes y
lectores desprevenidos se sorprenden, se impre-
sionan y, en un solo enviOn, adoptan el exótico
estilo: presentadores, directores de empresa,
estudiantes, amas de casa. . . en fin. Esos envol-
torios de las ideas (las palabras) se les adhieren
con mucha fuerza, y para erradicarlos se necesita
recordar, insistir y, sobre todo, convencer.

Esa es una de las situaciones del persistente a
nivel o a nivel de. Vamos a obviar las aclaraciones
de corte solemne para entender el uso correcto
de esta expresión. Asociar esa palabra, nivel, con
ras nos facilitará este propósito: a ras significa a
nivel, a la misma altura o bajura. Por ejemplo, en
Un edificio de trece pisos (ese nümero les encanta
a los prejuiciosos), resulta correcto decir: "tomaré
el ascensor para atender un asunto en el nivel
(piso) nueve, en el tres o cinco".

Remontar las montañas, contemplar los valles,
rIos, etc. en nuestra bellIsima Colombia, también
nos permite comprobar, por el aumento o dismi-
nuciOn de oxIgeno, del calor o del frIo, cuándo
subimos o bajamos. Es decir: el nivel baja o sube.
Ahora, atenciOn: el referente de la palabra nivel
sOlo ha de interpretarse como aquello situado
arriba con respecto a aquello situado abajo, o al
contrario. iObserven un ascensor! No sé por qué
no existe el "descensor" cuando bajamos, pero
ese es otro asunto.

Aqul siguen las perlas a
propósitode este tema:

1. "A nivel mundial, en 1982 la mujer representO
35% de (a fuerza de trabajo. . ." Aunque no sea-
mos geógrafos conspicuos, como el doctor An-
drés Salazar, sabemos que hay en el mundo (de
mundial) inmensas profundidades en el Océano
PacIfico e imponentes alturas, como el Monte
Everest. Eso significa a nivel mundial (arriba-aba-
jo). Entonces, Len qué nivel la mujer representó
la fuerza de trabajo? é.En la punta del Himalaya?
LEn una costa sureña de Chile? Basta con decir:
"En 1982, la mujer representó 35% de la fuerza
de trabajo en el mundo". LDifIcil? http://colom-
biamedica.univalle.edu.co/VOL31 NO3/egresadas.
html.

2. "La tasa de desempleo a nivel nacional cayó en
el pasado mes de Julio de 2004 a...". Fácil la
solución: "La tasa de desempleo en el pals cayó
en Julio de 2004 a ...". www.presidencia.gov .
co/sne/2004/agosto/31/043 12004.htm

3. "Coordinar permanentemente actividades que
permitan la divulgación escrita de los diferentes
estudios a nivel de flsica". ZNlvel de fisica? Qui-
temos el a nivel, y listo: ". . .diferentes estudios
de fisica". (www.uniboyaca.edu.co/DeptoFisica .
htm-41k-).

4. ". . .proyectos de investigación estadistica a nivel
teórico... ". Solución: "Proyectos de investigación
teórica de estadistica". (www.ut.edu.co/forma-
cion/posgrado/0915.htm - 21k).

S. "... parámetros internacionales, y la posible inclu-
sion a nivel regulatorio de nuevos...". Solución:
,,.. . posible inclusion de una regulaciOn para
nuevos. . .". (www.crt.gov.co/Documentos/Even-
tos/MesasCalidadServicios/Presentacion.pdf  -)

Algunos usos correctos: "Cayó a un nivel muy bajo",
"LQué nivel de inglés cursarás, Rodolfo?", "Al ni-
vel del techo puedes observar mejor, Juan Dario",
"Disminuyó el acceso a los niveles de educaciOn
superior".
Y asi, cada quien decide si aumenta el nivel del léxi-
co y su aplicación.

Con vuestro permiso.
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Insistla en que "los mejores textos están hechos de pasiOn". Como retratista de los mayores conflictos que sacudieron al siglo XX, concluyO que

"en este mundo conflictivo que vivimos hoy, presenciamos el fin de los grandes imperios". Perfil de su vida y obra.

Joaquin Restrepo Cardona
Periodista En Directo
joaqunrestrepo@unisabana.educo

II Todo periodista es un historiador",
aguna vez Ryszard Kapuscinski, a quien
Gabriel Garcia Marquez consideró un "maes-
tro".

La maxima en la que se basó el reportero polaco
la resumió en la frase "el periodismo es hacer algo
bueno por otros; una misión ética". Al contrario de
grandes contemporáneos suyos, como Oriana Falaci,
se rehusó a emplear la grabadora, pues consideraba
que ejercitar la memoria estimulaba su inspiración
poética.

Suena sorprendente que, habiendo presenciado 27
revoluciones en 12 paIses, jamás hizo una entrevista.
"Nunca jamás", aseguró en cierta ocasión.

Nacido en 1932, siempre percibió la guerra, que él
Ilamaba "el fracaso del hombre", como un aspecto
crucial para su vida. Esta lo acompañó desde sus
doce años, cuando presenció la invasiOn nazi a su
natal Pinsk, entonces perteneciente a Polonia, hoy a
Bielorrusia.

En 1956 obtuvo el tItulo en Historia y Artes de la Uni-
versidad de Varsovia, y desde ese año el vertigo del
riesgo, que caracterizó todas sus misiones, persiguiO
a Kapuscinski desde la misma Polonia.

En cierta ocasión, los miembros ma's acérrimos del
partido estalinista lo consideraron como un rival
politico, cuando escribió un artIculo denunciando las
denigrantes condiciones a las que eran sometidos los
trabajadores de una mina de hierro en Cracovia.

Entonces, obligaron al periódico donde Kapuscinski
militaba a que lo despidieran. Pero cuando se confir-

mó la explotación a los obreros, se premió a Kapus-
cinski con la Cruz al Mérito.

Lo que fue entonces un logro prometedor para su ca-
rrera, se quedarIa pequeño frente a cuanto le aguar-

-

Pedro Valtierra - FNPI

daba. En 1962 la agencia Polish Agency Press (PAP)
Ia contrató. Kapuscinski confiesa haber aceptado el
cargo por su inmenso anhelo de "salir a conocer el
mundo". Un hermano suyo, que se desempeñaba
como misionero en Bolivia, confirmaba un rasgo
familiar de espiritu aventurero.

Desde el cargo de corresponsal de guerra para la
PAP, Kapuscinski serIa testigo en primera fila de las
mutaciones sociales que golpearian la segunda mitad
del siglo XX. Revoluciones, derrocamientos, comba-
tes en campo abierto.

Su máquina de escribir inmortalizarIa los dramas de las
personas enfrascadas en cada conflicto. " La profesión
de periodista requiere vivir las situaciones en la propia
piel", la que seguramente se le erizó en las cuatro oca-
siones en que fue condenado a fusilamiento.

Pero peligros como estos no le quitaron las ganas de
continuar con sus viajes y su veintena de libros, entre
los que se destacan El Sha, Lapidarium, La guerra
del fiitbol, El lmperio y Ebano. Para esta Ciltima se
documentó en doscientos libros relacionados con la
situación africana. Recibió premios como el Principe
de Asturias y Periodista del Siglo, que le otorgO la
revista Mensual Press.

Literatura a pie

A la crItica le resulta difIcil acertar el estilo de estas
obras. Se fusiona en ellas el reportaje con un toque
novelesco y ensayistico, o lo que él mismo definiO
como "literatura a pie". Pero algo que siempre debian
recordarles a quienes lo postulaban para el premio
Nobel de Literatura era que ninguno de sus textos es
de género ficticio.

Kapuscinki suspendiO su ajetreado modo de vida en
1981, no por temor a exponerse otra vez a las ba-
las, sino a un enemigo más amenazante: la censura
emergente de las agencias de prensa.

Un paro cardiaco silenció para siempre la máquina
de escribir, el 23 de enero de 2007. "Los mejores
textos periodisticos están hechos de pasión", habia
dicho. Nadie ma's apropiado para recordárselo a sus
colegas.
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"Los periodistas viven boy presonados por la

	

Se equivoco. Su esperanzador vaticinio no se	 censura, y as I es dificil que haya libertad, pero si

	

cumplió y algunos de los estudiantes que Io	 se tiene pasiOn todo se puede", aseguró ante los

	

escucharon ese 23 de agosto de 2000 andan
	 espectadores en buen español.

Aguteri Ic pi- c-, su opinion sobre si ci Pe-
nodtsmo aebe consoerarse Un oftco a una
protesón formaL El atirmó quo "a nosotros nos
corresponde que ci periodsmo lo Veãfl como una
profesón tan toable como lo puede ser la abo
gaca 0 ia rnedcna'. Agrego que "el periodista
dehe ser honrado, porque con deshonestidad es
imposbie trahaar'.

AntLs de ir se rk la Urvsidad de La Sabana, Kc

pusiLnsk less hizo una 3 r rten,a a los estudian
tes que lo despedian. 'Li razon por Ia que hay
que estudiar todo el tiempo en esta profesion
es que el conocimiento que tenemos hoy no nos
sftvepara rnananalj
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LA REALIDAD EN LEN UAJE DE NOVELA
Kapuscinski utilizaba la literatura para hacer tin mejor periodismo. Gracias a sus crónicas, el mundo

conoció las vidas pequenas y cotidianas de personas atravesadas por la guerra.

Carmen Andrea Camacho
Juana Aiejandra Sabogal
Periodistas En Directo

Carmencarnacho@Lmisabana.edu.co
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I perloclista polaco
Kapuscinski, quien muriO el
pasado 24 de enero, Tue uno
de los grandes precursores del

Nuevo Periodismo o Periodismo Lite-
rarlo, y utilizO este género para hacer
visible infinidad de acontecimientos del
tercer mundo.

Este movimiento periodIstico, para
algunos nacido en los Estados Unidos,
pero para otros, como la fallecida
Susana Rolt, surgido de las mismas en-
trañas de los poetas latinoamericanos
coma Ruben Dario y José Marti, ha
promulgado el usa de la narracián y
de elementos del leguaje literario para
contar las historias de la realidad.

Gabriel Garcia Márquez, otro "quijote"
de esta generacián, creó la Fundación
Nuevo Periodismo Iberoamericano,
cuya sede principal está en Cartagena
de Indias y desde la cual se promueve
el rescate del lenguaje literario en el
period ismo.

Javier Dario Restrepo, maestro de pe-
riodistas, ha dicho que lo que identifi-
caba a Kapuscinski era Ia que es ahora
la premisa del nuevo periodismo:
If pensar en el otro, Ia cual parte de un
cambio de actitud del periodista frente
a los hechos".

Para German SantamarIa, cronista y
director de la revista Diners, el legado
más importante que dejO Ryszard Ka-
puscinski a este movimiento fue haber
elevado los hechos noticiosos a una
categorIa artIstica.

No piensa Ia mismo el escritor y perio-
dista German Castro Caycedo, quien
en un diálogo ameno con En Directo

reconoció las enseñanzas del polaco,
pero considerO que en Colombia no
existe el nuevo perio-
dismo.

Para Castro, ese nom-
bre fue puesto a una
generaciOn en Esta-
dos Unidos y copiado
par nuestro pals. Y va
más allá en su crItica:
"Kapuscinski no es un
modelo para seguir,
pues existen en Co-
lombia periodistas
mucho mejores".

Santamarla, Castro y
Restrepo dialogaron
con periodistas de En
Directo sabre el tema.

Ma's que ganarse Ia vida

Kapuscinski tuvo una mirada presente
hacia la realidad, y los hechos lo con-
movieron ma's que las emociones. Esa
fue la actitud que sembró en cientos
de periodistas, quienes adhirieron la
corriente del Nuevo Periodismo.

Con la experiencia que
lo acredita coma figu-
ra connotada del pe-
riodismo en Colombia,
Javier Dana Restrepo
entiende esta corrien-
te coma un cambio
de actitud desde lo
personal. "Se trata de
una nueva forma de
asumir la realidad, ad-
virtiendo que no es
hacer novela sabre la
realidad, sino contar la
realidad coma si fuera
una novela".

A Restrepo los años de experiencia
le han demostrado que si se quiere
informar Ia que está sucediendo en

un lugar, hay que saber qué piensa la
gente de ese sitio. Y la ünica manera

HP hacerlo es inmis-
cuyéndose con ellos.

"En la actualidad el
periodismo se está
degradando -afirmó
con tristeza Restre-
pa-, se convirtiO en
mercancIa. No se tra-
ta de trabajar en un
media para ganarse
a vida, se trata de

asumir con más res-
ponsabilidad la tarea
de comunicar los he-
chos, pues la not icia
no se compra ni se
vende".

El periodista colombiano siente alivio
de ver que hay un gran despertar,
particularmente en la gente joven que
es la que mejor entiende los alcances
de esta carriente. Señala que quienes
menos aceptan el nuevo periodismo
son los comunicadores antiguos. "Son
reacios porque eso les implicarla revi-
sar las prácticas del periodismo que

los ha caracterizado
durante años".

El panorama es alen-
tador, pues entre más
periodistas sean con-
cientes de las carac-
terIsticas que identifi-
can este movimiento,
en el mundo se hará
más periodismo con
pasiOn y entrega ab-
soluta. Porque, coma
aseguró Javier Dario
Restrepo, " El perio-
dismo coma pasión
no dará mucha plata,

pero 51 muchas satisfacciones".

German SantamarIa hace esta descrip-
cián: en los ültimos veinte a treinta

añas ha habido un movimienta cohe-
rente y tangible, es una conjugación
entre periodismo y literatura; peria-
dismo porque maneja elementos de
investigaciOn, realidad y exactitud, y
literatura porque le presta al perio-
dismo algunas técnicas del cuento a
a novela.

SantamarIa no está de acuerdo con
a polémica de si existe a no nuevo
periodismo. Recuerda que cuando Rys-
zard Kapuscinski trabajaba en agencias
de prensa polacas enviaba dla tras dIa
a noticia, pero lo que usaba para sus
libros era el sobrante de esos informes,
es decir: lo que vela con más deteni-
miento.

Existen dos miradas de la realidad,
una es rápida, naticiosa, y otra es
lenta, profunda, hacia los persanajes,
a la vida a las situacianes. Desde ese
punta de vista existen dos clases de
periadisma.

Pero ambos tienen de materia pri-
ma la nobleza y la pasiOn; se hacen
con amor par las cosas y sin tanta
objetividad. En el buen periodismo
hay involucradas sentimientas y de
alguna manera es sesgada, pues
Se tama partido par los negros de
Africa o en contra del dictador de
Etiapla.

Siempre ha existido periodistas de un
tipo y periodistas de otro, unos que
simplemente cubren el hecho y otros
que buscan extensiones de la realidad,
as escriben de forma Ilamativa y consi-
guen que perduren en la memoria de
los lectores.

SegUn SantamarIa, Kapuscinski logrO
dar dimensiones artIsticas sin desvir-
tuar la tragedia, el dolor y la verdad.
CansiguiO elevar el periodismo a una
categorIa que perdura en el tiempo,
coma un libro a coma un hecha, más
allá de la naticia.

=

EL NUEVO PERIO ISMO NO EXISTE
Redacción
En Directo

P

ese a la fuerza alcanzada par este genera en
Colombia, para German Castro Caycedo el
Nuevo Periodismo no existe.

"Colombia es un pals sin identidad, no es natural y
nada espontánea, está pendiente de capiar y ha
copiado de los narteamericanas el términa nuevo
period ismo".

Nuestro pals ha pasado par diferentes épocas del pe-
riodisma, pero nunca hay aportes originales. Siempre
Ilegan nuevas personas y nuevos temas, pero no un
periodisma nuevo y mucho menas literaria.

"Esta corriente hace alarde de ma's investigación,
pera el periodismo en Colombia cada vez tiene me-
nos de ella".

Castro Caycedo aseguró que Kapuscinski no les
heredó nada a los periadistas latinaamericanas y
que Alberta Umaña, en 1960 con el papel periódico
ilustrado, deja la narrativa pictórica, un mejar y más
importante legado.

German Castro sentenció que no se debe ponerle
otra nambre al periodisma, sino trabajar a fonda,
estudiar, investigar, contrastar, aprender las técnicas
narrativas y la metodologla de un buen trabaja de
campa, porque de Ia contraria el futura de este afi-
cia no sera halagador.
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Cuando a Kapuscinski lo invitaron a un coloquio de periodismo de guerra, sOlo puso dos condiciones:

"que no hubiese politicos y que alguien lo Ilevara a conocer el jardIn botánico".

Carlos Arturo Garcia Rodriguez

Periodista En Directo

S

i Kapuscinski no hubiese nacido
en Bielorrusia, entonces parte
de Polonia, en 1932, la historia
de los conflictos mundiales hu

biese quedado con algün grado de in-
suficiencia. Hubiera faltado un narrador
omnisciente, posición que asumiO en
a medida que le tocO la guerra desde
muy nina.

No tuvo una sola hora de vida sin atizar,
ya coma historiador, ya coma artista
que se rehusó a ser, par aquello de la
limitante para imprimir la vida coma
periadista.

Pero no. El ensayista, can ajas de repar-
tera, encabezó una seria aianza entre
a verdad de las hechas y su cita con el
destino. Ya en la primera juventud darla
cuenta de su ingenia at asegurar una
página en la historia can la publicación
de El Emperador, no tanta par su cali-
dad titeraria sina par la cruz que empe-
no el autar en sus ma's disImiles abras.
De este tItulo se valiO tuego El Principe
de Asturias para atargarte at maestro,
en 2003, su cadiciado galardon.

Kapuscinski, aquel que en las ma's di-
versas faenas del oficia fungIa con
aire de sencillez, catapultO el arte de
escuchar a su interlocutor can oIdas de
periadista.

Pero Lquién puede decir, después de
toda una vida entre conftictas y pode-
res que to rodearan, que en sus cuarti-
has de fiel arquitecto de los hechos no
se incliná siempre par su crItica social y
su afán par lo camün?

Tat vez la histaria to recuerde ma's que
a las politicos de turna par su cercanIa
a la gente. Donde quiera que fuere, no

esperaba en la terminal aétea a dirigen- AsI cuentan que le ocurriO a un recono-
tes ni presidentes, sOlo a alguien quien	 cido periodista español, cuanda Ilamó
to pudiese guiar par las senderos de la 	 a Kapuscinski a su casa de Palonia para
vida de la tierra que pisaba. 	 invitarlo a un coloquia de periadismo

de guerra, a Ia que el maestro sOlo
pusa dos condiciones: "que no haya en
absaluto politicos de ninguna clase",
pera sI "alguien que me Ileve at jardIn
botánica". Un hombre de convicciones
handIsimas, pero no de pasiones irre-
vocabtes.

Otra mirada a la guerra

También estuva en el trOpico. Su venida
a Colombia tuvo la fartuna de crear
atra ambiente en la forma coma las pe-
riodistas nacianales cubrIan un canflicta
armada negado hasta la saciedad, pero
que finalmente producla sus vIctimas de
tanto en tanto.

El maestro apeló ma's a su sentida
social de camunicadar que a las servi-
cos de propaganda que se hace a un
regimen, y enseguida se despachO con
voces humitdes que recogiO par todo
el mundo.

La diferencia radica en la forma como
se presenta la infarmaciOn: no es
tanta mostrar los destrozas de una
bomba sino las vIctimas que deja, la
desazOn y Ia gravedad del conflicta;
no sus causas que Ilegan a ser cano-
cidas, sino sus consecuencias que son
demoledaras. Hay atros tantos que
identifican sus crOnicas con literatura

y de aIlI su relaciOn entre realidad e
imaginación.

Para entender el oficia de periadista,
: ama dejO impreso en huella indeleble

; maestro Ryszard Kapuscinski, hay
e zambullirse en la opinion y en la

anifestaciOn piThtica, ma's no en las
Intanas de los edificias altos, en la
ente que en (iltimas es registrada en

Id histaria de la humanidad. Y que,
coma él, maestro de maestros, el
periodista moderno debe tener con-
vicciones handIsimas pero no pasiones
irrevacables.
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Lu alqunos de sus taleres para la Fundacion Nuevo 	 tnet.	 tenacIdc Un ánmo asomboso
Fcnodsmo lberoarnnano, Kapuscinski refalo quc

	

su ida perodstica C d;vdia en dos momentos.	 Este es & primer encuentro 	 Dc manera que éste no es un libro sobre Africa,
uno, e' de la producc16n diaria de informes para 	 Kapuscnski en Ebano: 	 sno sobre algunas personas de aHt, sob re mis en-
!as aqenclds de Prensa, de las cuaes era corres	 cuentros con elias y el tempo que pasamos juntos.
ponsi, V OtrO, ci de s noches do soledad r 1 edtra-	 "HP VJO uno cuanto anos en AfriLa, Fu' al par 	 Este continente es demasido grande para descr-
das a los elatos ue tuero r, aparectendo n cddà	 pnmea v7 en 9B7. Lueqo, a 0 la rgo de cuarnt	 hrlo Es todo un oeanc, un pdneta aarte, todo
uno de sus hbros	 acs, he vuelto rda vez que se p :sentaba a O Cd cosmos heterog neo de una riqueza extraord-

son Vaje rn ho. Smre he e1ado as rutas ofi- 	 naria. Solo por una convencon reducconsta. por

rjt de ee trabao	 alp-'ado d as mul-	 Lales. hs 2iàCOS . as figu as mportantes . Ic gran	 cornodidad deurnos "Af rj LC' En !a teajidad, salvo
ttudE v C 15 jUrgd O U COlPCj dS a	 de	 po!tca Todo o contr3no. prefna sub a carnones 	 por el nombre geográftco, Africa no eKiste' .
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Entlmvista con Marta Senn
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Desde hace unos años Bogota ya no es la misma. La ciudad creció, la forma de vida cambió y su gente actüa, habla y hasta viste

diferente. No hay duda, Bogota se internacionalizO.

Carmen Andrea Camacho
Juana Alejandra sabogal
Periodistas de En Directo
Car men ca macho@un sabana .edu co

Juanasaboqa@unsabana.edu.co

L

a imagen de ciudad frIa, violenta y agotadora
se ha modificado. Hoy, Bogota es reconocida
ante el mundo como Capital Mundial del Libro
2007, Capital Iberoamericana de la Cultura y

Ciudad Inteligente.

Espacios abiertos e inusuales de lectura, permanentes
escenarios artIsticos, desarrollo arquitectOnico y los
constantes esfuerzos de sectores püblicos y privados
para acercar la ciudadanIa a la cultura, no han sido
en vano.

Marta Senn, directora general del Instituto Distrital de
Cultura y Turismo (IDCT), explica en entrevista con En
Directo, los alcances de estos reconocimientos.

En Directo: Oara Bogota, qué significado tienen
estas exaltaciones?

Marta Senn: Desde hace algilin tiempo se trabaja
por hacer de Bogota una ciudad ma's joven, fresca y
dinámica. Es un verdadero orgullo que la inversion
haya tornado estas dirnensiones, que suponen reco-
nocirnientos y prernios de trascendencia rnundial.

La presencia de Bogota en el rnundo y del rnundo en
Bogota nos pone en las dirnensiones de una ciu dad
rnoderna e internacional, una ciudad que ha roto con
aquellos irnaginarios que nos vinculaban con desas-
tres y horrores.

E.D.: Qué ha carnbiado en Bogota que la hizo rne-
recedora de estos prernios?

M.S.: Cada una de estas distinciones tiene su razón
de ser. Unos años atrás, ninguna de éstas hubiera
sido posible.

La Unesco, con el prernio Capital del Libro, reconociO
la tarea de la red rnetropolitana de mega bibliotecas.
Hoy la ciudad trabaja en el desarrollo de una polItica
püblica de lectura y escritura. De igual forma, se ade-
lantan acciones que invitan a la lectura en espacios
no convencionales, como ocurre con la carnpana
"Libro al viento" en Transrnilenio, para invitar a los
ciudadanos a quedarse con lo rnejor de un libro y
devolverlo.

Bogota es una ciudad que ha aprendido a construir
sobre lo construido, es decir, a aprovechar los adelan-
tos de cada adrninistraciOn, lo cual la hace una ciudad
inteligente, que conoce sus fortalezas y trabaja para
superar sus debilidades.

El prernio Capital Iberoarnericana de la Cultura
obedece a que la uniOn de ciudades capitales, por

unanirnidad, reconociO el liderazgo de Bogota al
considerar la cultura corno un pilar de sostenibilidad
del desarrollo hurnano.

ED. : LCOrno preservar esos rnerecirnientos?

MS. : Bogota necesita ma's espacios donde pueda se-
guir la dinárnica cultural y la ética, y sobre todo, rnás
participaciOn y comprorniso cultural con la ciudad por
parte de sus habitantes.

ED.: Qué pueden hacer los estudiantes por la cul-
tura de Bogota?

M.S.: Los estudiantes, corno sector dinarnico de la
sociedad, tienen rnucho que hacer. Deben apropiarse
de las ternaticas culturales y participar de éstas, pero
ante todo deben sentirse orgullosos de ser habitantes
de esta ciudad.

ED. : LLa cultura en Colombia crecera o decrecerá
con el TLC?

MS. : Es función de todos los paIses resaltar la inter-
culturalidad y el respeto por las diferencias culturales.
En este sentido, el terna tiene un papel fundamental
en el tema del TLC.

La cultura en nuestro pals avanza rapidamente. Par
tal razOn, se puede decir que resistira la oleada de
ese tratado. No se puede permitir que se pierda la
identidad. La cultura tendera a fortalecerse.

ED : LCOmo aportar desde la cultura a la paz?

M.S.: Los pueblos son cultos en la medida en que se
comunican bien, y cuando hay buena comunicación,
las relaciones son mejares. Eso incita, sin duda, a la
paz. Par eso me preocupa Ia que sucede en términos
de comunicaciOn en el sistema politico: no tiene
buena interrelaciOn y eso genera escenarios violentos
que las expresianes artlsticas no pueden cambiar. La
cultura debe ser una actitud que se refleje en expre-
sianes intangibles.
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Bogota consiguió el mérito sabre otras con una rica tradición literaria. Las cartas ganadoras: red

de bibliotecas, "Libro al Viento" y Feria Internacional del Libro.

zada la Feria Internacianal del Libra de
Bogota fue definitiva para que la ciudad
calambiana recibiera el galardOn.

que se encuentran Madrid, en el 2001;
AlejandrIa, en 2002; Nueva Delhi, en
2003; Amberes, en 2004; Montreal,
en 2005, y Turin, en 2006.

La Red tue creada para desarrollar una
polItica püblica de promover la lectura	 Bogota sucede a un grupo de notables 	 Ademas de "Libro al viento" y la Red de
y escritura en la ciudad. La mismo su- 	 capitales en esta distinciOn, entre las 	 Bibliotecas, la relevancia que ha alcan-

Luis Fernando Perdomo Aguirre
Periodista En Directo
uts.perdorno@unisabanaedu.co

B

ogota es la primera ciudad
de Latinoamérica que recibe
el titulo Capital Mundial del
Libro en reconocimiento a su

labor ejercida en los sectores p(iblicos
y privados a favor de la lectura y la
escritura.

El premia fue otorgado par la Organi-
zaciOn de Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Martha Senn, directora del Instituto
Distrital de Cultura y Turismo (IDCT),
expresó que este reconocimiento abe-
dece a que ese arganisma resaltó de
manera especial la red metropolitana
de bibliotecas.

cede con la campaña 'Libro al vienta',
ejemplo que invita al desarrollo del
conacimiento de los ciudadanos en
espacias no convencionales.

La capital colambiana fue merecedara
del galardán este aña par encima de
ciudades coma Amsterdam (Halanda),
Coimbra (Portugal), Dublin (Irlanda),
Rosario (Argentina) y Viena (Austria).
El jurado quedo impresionado par la
presentaciOn bagotana y par el cam-
pramisa de las sectares püblica y pri-
vada en las actividades que invalucran
a lectura.

El prernia fue entregado en un acta
realizada en el PabellOn de Ciudades
Capitales de Carferias, que canto' can
la presencia del sector editorial de
America Latina y representantes de Es-
tadas Unidas y Europa. Bogota asten-
tara este tItula hasta abril de 2008.
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El Libro engalana a Bogota'

VEINTE_,1[.I:-'] -FERIA
La exposición contará con un reconocimiento al Nobel de Literatura Gabriel Garcia Márquez. Chile será el pals

invitado de honor. Participarán Alemania, Francia, Estados Unidos, España y Reino Unido.

B

ogotá es sede permanente
de eventos que pretenden
fomentar la cultura en sus
diversas expresiones. Uno

de los más reconocidos en el ámbito
mundial es la Feria Internacional del
Libro, que este año celebrará su vigé-
sima version.

Corferias, en asocio con la Cámara Co-
lombiana del Libro, son los encargados
de organizar este encuentro, cuya prin-
cipal caracterIstica es reunir a los diver-
sos participantes y expositores con sus
asistentes para acercarse al fascinante
mundo de la lectura.

Desde su fundaciOn, en 1988, la Feria
se ha preocupado por fomentar una
cultura del libro. Es una oportunidad
para fortalecer el comercio editorial y
exportar los talentos escondidos de la
literatura de Colombia.

La Feria se presenta como una opor-
tunidad no solo para que asistan aque-
los a quienes la lectura les apasiona,

sino para que lo hagan aquellas per-
sonas que no han tenido la oportuni-
dad o la intenciOn de acerarse a los
libros.

Homenaje all Nobel

Este año la Feria del Libro rendirá un
homenaje a Gabriel Garcia Marquez.
Se realizará un coloquio sobre su tra-
yectoria y cuatro exposiciones, en las
cuales se mostrarán las obras escritas
sobre éI, las que tiene en su biblioteca
personal y, por supuesto, las escritas de
su puño y letra.

El homenaje a "Gabo" tiene como
motivo la celebración de sus 80 años
de nacimiento, la celebraciOn de los 40
años de la publicaciOn de Cien Años de
Soledad y la conmemoraciOn de los 25
de años de su Premio Nobel.

En este evento cultural los expositores
no serán ünicamente escritores 0 las
tradicionales casas editoriales. También
participarán embajadas, consulados

I

Foto: Carlos Gómez Gallegos

y cámaras, fabricantes de papel, pro-
veedores pa ra bibliotecas, impresores,
universidades y entidades educativas, y
diseñadores gráficos.

Estas empresas están vinculadas al sec-
tor editorial y su diversidad hace posible
el contacto, el intercambio y la exposi-
don de sus productos, no sOlo con el
püblico asistente, sino con instituciones
del medio que se abren espaclo en el
mercado.

Para que esto sea posible, la Feria ha
dispuesto un area de exhibición de
16.548 metros cuadrados, divididos en
nueve areas para los diversos exposito-
res, las cuales se distribuyen asI: litera-
tura infantil y juvenil, diseño grafico y
caricatura, promociOn de lectura, pals
invitado de honor, universidades, libro
técnico y cientlfico, y ediciones nacio-
nal, internacional y electrOnica.

Además de las empresas nacionales, la
Feria Internacional del Libro de Bogota
contará con la participaciOn de casas
editoriales de palses latinoamericanos
y de España, Francia, Estados Unidos,
Alemania y Reino Unido.

El invitado de honor

El pals invitado de honor a esta vigési-
ma versiOn de la Feria lnternacional del
Libro es Chile, que traera una muestra
de su industria editorial y una conside-
rable demostraciOn de su cultura.

La muestra del pals austral contara con
a participaciOn de escritores e inte-
lectuales, entre ellos el poeta Gonzalo
Rojas. El objetivo de esta invitaciOn es
conocer mas acerca de Chile y fortale-
cer los lazos comerciales y culturales
con este pals vecino.

La FundaciOn Rafael Pombo realizará
talleres para los estudiantes de colegios
piiiblicos y privados, que se encuentran
en los grados de primaria. La Camara
Colombiana del Libro organizará, como
todos los años, talleres y actividades
que involucran juegos de rol, dirigidos
a estudiantes de bachillerato.

Además de estas actividades, la Feria
del Libro contara con mesas redondas,
lanzamientos de libros, lecturas, foros y
firma de textos.

Norma Espinel
Nata!y Sanchez
Periodistas En Directo
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Este es el "top" de los diez libros más vend;dos en Colombia en 2006, segun la revista cultural Libros & Letras

I .	 El olvido que serernos, de Hector Abad Facoincr 	 6	 La mujer justa, de Sandor Marai

2.	 La biografia del Che Guevara, de John Lee Anderson	 7.	 Lo que Ic faltaba at tiempo, de Angela Bc'crr

3l	 La suite francesa, de Irene Nernirovsky

4	 Estambul, de Oman Pamuk

5I	 El elogio a Ia lentitud, de Carl Honore

oil	 Los ensayos de hstoria poUtca de Colombia, ne L)avci Uusflne!I

9.	 El proyecto de Withanson, de John Grisham

loll Nteve, de Oman Pamuk



Redacción

En Directo

C

on absoluta convicción, Enrique
es advirtió a quienes atiborraban el
salon del Hotel Sheraton que no vela
tan inminente la tumba digital. Lo dijo

a viva voz, en medlo de la emoción que le pro-
dujo la entrega del premio Vida y Obra, que le
otorgó el CPB.

En Directo publica las
palabras de Santos:

"Evoco la memoria de mi padre, Enrique Santos
Castillo, un gran periodista, y un gran ser hu-
mano, un padre con quien mantuve no pocas
contradicciones ideolOgico- period Isticas.

Pero, más aIlá de la polItica, mi viejo era ante
todo y sobre todo un periodista. Que fue lo que
en el fondo siempre nos identifico. Una dedica-
ción exciusiva a este oficio.

El Periodismo, en fin. Que entraña una vocación,
una actitud, una pasión. Y un compromiso con
la comunidad. Con la verdad Y con la inde-
pendencia. Por encima de cualquier presión o
circunstancia polItica, económica, personal o
familiar. Y algo de esto se'.
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Una sociedad sin periodismo estarla al arbitrio de los más poderosos,

los más frIvolos o los más malvados. Y todo esto abunda en la "bIogosfera'

Es la garantIa de supervivencia, le respondI a
Cesar Mauricio Velasquez, presidente del CIrcu-
lo, cuando me preguntó sobre la tan anunciada
muerte del periodismo convencional en la era
digital.

Pregunta que se hace todo el mundo y especial-
mente quienes trajinamos en este oficio. Pero ha
sido una muerte tantas veces anunciada. . . Desde
cuando surgiO la radio como medio informativo
y luego la television y luego la onda satelital y
luego Internet y ahora, ya en este siglo, la comu-
nicaciOn digital. Y ahI estamos...

Visionarios gurtes de la informática han anun-
ciado sucesivamente a través de las décadas la
desaparición de los diarios. Desde Marshall Ma-
cLuhan, el de la television como la aldea global,
pasando por Ted Turner, el fundador de CNN,
hasta Bill Gates, el creador de Microsoft. Inclu-
sive medios impresos tan prestigioos como The
Econom:st, para mI la mejor revista informativa
del mundo, han calculado que entre el 2040 y
el 2050 podrá apagarse la ültima rotativa en el
mundo. Porque habrá estirado la pata el 61timo
lector de prensa.

Yo no veo tan inminente la tumba digital. Creo
en la vigencia eterna de la palabra impresa y
de los valores más profundos del period ismo,
aunque francamente es muy difIcil vislumbrar
qué pueda pasar.

Sin duda, Internet y la revolución digital de los
ültimos 5 años han sacudido los cimientos mis-
mos de la sociedad y, claro, del periodismo, que
se supone la expresa, interpreta y orienta.

Hay nadie traga entero. Un püblico cada vez
más informado y exigente nos obliga a ser más
participativos y más rigurosos. Y eso está bien.
Porque pecamos can demasiada frecuencia de
laxos a imprecisos; de negligentes a prepoten-
tes.

Y los desafIos son enormes. Youtubes, blogs, vi-
deos y textos par celulares, podcasts, widgets...
son herramientas que hay permiten que cual-
quier ciudadano transmita información y genere
contenido, al margen de los medios tradicionales
impresos.

LPero, qué información y qué contenido? He ahI
el reto y también nuestra fortaleza.

No imagino un mundo donde el periodismo
como tal se vuelva irrelevante. Una sociedad sin
hombres y mujeres profesionales consagrados al
oficio de informar, de analizar, de interpretar. De
filtrar y contextualizar entra tanta ligereza y basu-
ra, tanta vulgaridad y desmesura; tanta apologia
del racismo, el terrorismo, la pornografIa que cir-
cula hoy en la red. Una sociedad sin periodismo
estarIa al arbitrio de los ma's poderosos, los ma's
frIvolos 0 los ma's malvados. Y todo esto abunda
en la blogosfera.

Ma's allá de Google a de Gutenberg, se trata de
no perder nuestra misión coma periodistas. La
de los testigos veraces de la historia; intérpretes
del bien comtin, fiscalizadores de los poderes
pbIicos a privados.

Nuestra vigencia y nuestra propia supervivencia
dependerán de nuestra capacidad de asimilación
y transformación. De asumir la convergencia y la
multimedia. De manejar nuevos lenguajes. De
saber trasladar nuestra experiencia y nuestra cre-
dibilidad a Internet y a cualquier espacio donde
se mueva la información entre la gente.

Pero todo este reto futurista y tecnológico no
puede hacernos olvidar de quiénes somos y de
dónde venimos. Ni los graves problemas y retos
presentes del periodismo colombiano. Los aCm
no superados del miedo a de la muerte. De
a presión a la corrupción. De la amenaza a el

asesi nato.

Y es que son demasiados los periodistas colom-
bianos muertos en el cumplimento de su deber.
En mi vida he vista caer a tantos colegas que-
ridos. Desde valientes reporteros de television
coma Jorge Enrique Pulido hasta directores y
dueños de diarios como Guillermo Cano. Por
decir la verdad, par no doblegarse ante la ame-
naza 0 el chantaje de quienes han pretendido
imponerle a la prensa la ley del silencio y el
miedo. Llámense mafiosos a narcotraficantes,
paramilitares a guerrilleros, politicos corruptos
a empresarios chantajistas.

Par fortuna, en los ültimos años ha cedida la
violencia directa contra medias y periodistas
en Colombia. Pero han aparecido nuevas ame-
nazas a la libertad de expresiOn. Coma las del
llamado "acoso judicial". Los jueces convertidos
ahara en censores de prensa; la tutela, en ins-
trumento de avivatos y bandidas. Fenómeno
creciente que mativó un hecho singular que
ustedes habrán leIdo hay: un editorial canjunta
de los 31 periOdicos que integran la AsaciaciOn
Nacional de Diarios llamando la atenciOn sabre
este problema. La verdad es que hacia décadas
no se producIa una postura editorial comün en
la prensa colombiana.

De cara, pues, al futuro global. Pero también
de frente contra las amenazas a la libertad de
expresión. Provengan de donde provengan.

Finatmente, este premio me ha hecho volver la
mirada sabre mi vida coma periodista. Y no pue-
do terminar sin rendir un homenaje a quienes
han perdido la suya par ser periodistas Integros
y honestos. Y también a los que hay sobreviven y
trabajan en media de las amenazas de los violen-
tos. A los que defienden su independencia ante
as manipulaciones de los poderosos. A todos los
que anteponen los intereses de la comunidad a
los suyos propios. Ells son nuestro pasado, pre-
sente y futuro. Ells son los imprescindibles.



Llamado del Papa a los medios

&OUE TELEVISION VEN SUS

Los medios dejaron de lado Ia educaciOn por añadir entretenimiento. Con esto logran más audiencia,

pero ovidan su papel educatvo en a sodedad y afectan en gran parte a los nnos y los jóvenes.
Los nños necs:a: esoacos a

ent reten:rn eto adecuados oaa s eciad
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Juan Davd Duan Castañeda

?eriodsta Th Drecto

P

ocas sernanas atrás los medos de cornunca-
don apenas hicieron regstro de un 1arnado
de at-.n--16.n que hizo el Papa Benedcto XV

sobre ia dase de teevkiOn que se produce en
el mundo para ios nños.

Lo que el PontIfice escribiO es un ilamado de atención
a los medios de comuntcadOn para que eduquen a
los pequeños en La beUeza, la verdad y la bondad.

Añadió que la escuea, la famiha y la Ig1esa son
responsables del aprendizaje de Jos menores en el
uso adecuado de ia teievisiOn, Ia radio, Internet y los
vdeouegos.

El mensaje fue difundido a Qropbslto de 1a 41 Jornada
Mundlai de ias Comurncaoones Socaes, c;o
central es "Los niños y los medos ne cornuncacd2
social: un reto para a edcac on

E Papa invit6 a ios medos a qua reexonen sobe s

panel en a educadOn de os n;ños y os Ovenes.

En Directo consutO Ia opinOn de reazadores y oeno-
distas de dos canales de te1evis6n y una cadena radaI
sobre el Ilamado de atención del máximo jerarca de
a lglesia CatOlca.

Lu's Ennque Rodrgez, editor naciona i de notcas d
Caaco adoasegoqeaado ie eCo
b  se concentró en o  temas de
pero se ovdd de a educacón, ago nberente a los
medos de cornuncaoón.

Rodriguez lament6 que el principal obetvo de as
redes radiales dedicadas a la juventud, especiamen-
te las dirigidas a la franja entre los 14 y 22 anos, es
captar audencia y fortalecer sus marcas entre los
adoescentes consumidores.

Tor esta razón, han Ilegado a un extremo de informali-
dad, que en mItiples casos se ha convertido en vuigari-
dad. Los contenidos son pobres, los mensaes son banaes

y los jóvenes están sometidos a a rado del rudo, de a
bufla, de ia superficialidad, pero no de a candad. Lo mãs
preocupante es que los programas que son ding:dos a los
jóvenes son escuchados pr nños , armO

En manos de os nuevos comuncadores hay un reto
grande Dares buenos contenidos a la radio juvenW
on a tnforrnadad propa Je a edac de sus oyentes',

concuyo Rod rg..ez

Juegos sangrientos

Respecto a ia educación que deben dar los rnedos
a a sociedad. una parte olvidada en Colombia es
a de ios videojuegos.

Juan Davd Sanchez. oresentador de oroaa na 3-
13 rJe Cana 13 ecordO qua desde s esoaco se
an oasa n esnec es ded : car-Jos a os ca es ca

que aorenua qé .egos Qedefl compraes a ss
hijos.

En Colombia nadte se preocupa por ei l necno de que
hay niños de 8 años que en los juegos están matanclo
a "zombies" y monstruos Henos de sangre todo e
tiempo 11, advirtiO Sanchez.

" Los medios no debemos quedarnos en mostrar
temas violentos y de contenido sexual, somos
parte esenciai de ia educaciOn de ía sociedad",
0 p 6

RCN, "muy conservador"

Gisseia Amara , coordinadora de la secciOn de entre-
tenrniento de cana l RCN, consideró que su empresa
se basa en ia iegislación de la ComisiOn Nacionaf
de Teevisón oara producir programas destinados a
pObco infan,t.

fenemos tranJas para todos los gustos, asI que los
ninos tienen su horario para ver programas aue cs
eduquen y los diviertan', dio.

Agregó que su canal sido "muy conservador en este
aspecto'.

EL "SUPERAMIGO"
1	 0 ky, IF AKaBEOZ

Este carismático personaje, proveniente de la idiosincrasia colombiana, es un

ejemplo de televisiOn para el entretenimiento, la cultura y el aprendizaje.

LUNA HOY
AMPLIA COBERTURA

El periódico de Chia, en circulación desde hace cinco años, ha

logrado Un cubrimiento regional.

Maria Mercedes Vallejo Maya

Periodista En Directo__________________

mar;;a.vaeo@unsabana.edu.co

H

ace unos meses Ricardo
Franco, director del pe-
riOdico Luna Hoy, vio la
necesidad de ampliar la

circulación de su medio hacia otras
areas de la Sabana. Ahora, en las
poblaciones de Cajicá, Tenjo, Cota,
Tocancipá, Cachancipá y Tabio la
publicación ha comenzado a ganar
terreno.

El periódico fue fundado hace cinco
años por estudiantes de La Univer-
sidad de La Sabana, que quisieron
construir un medio independiente.

El nombre Luna Hoy sa-
ho del Iegado de la cul-

. . tura Chibcha, que rendIa
homenaje all astro, uno
de los más significativos
en Ia época de las cose-
chas , y aI que llamaban
Chia.

La publicación se suma
a los medios regionales
que han tenido una im-

portante acogida en la zona de la Sa-
bana y que "juegan un papel ünico
en la medida en que los nacionales
no registran los sucesos particulates
de estas regiones", afirmó Javier Co-
rrea, periodista y escritor.

El periódico, que circula
mensualmente, ha ingre-
sado a la Web (www.Iu-
nahoy.com), por lo que
"uno de sus proyectos
es el de actualizar infor-
macion diariamente",
comentó su director.

Para promocionar Luna
Hoy, se pondrán cinco
vallas en diferentes pun-
tos de la regiOn.

Melissa Velasquez LoaIza

Periodista En Drecto

L

a historia es simple. El Profesor
Super a es el personaje secreto
detrás de Charles Ocoró, un
hombre comün y corriente que

trabaja en una cevicherIa.

Su singular apariencia, aquella de una
persona de la cultura caribeña, desapa-
rece cuando alguien incurre en "gaza-
p05" idiomáticos. Entonces, corre en
busca de ellos, a bordo de uno de sus
extraños medios de transporte, como
la pescadocleta acuática, en un capI-
tub más de "luchando por la justicia
idiomática", frase que este héroe está
haciendo célebre.

Producido por Martin de Francisco y An-
tonio Guerra, esta propuesta ha tenido
acogida en la teleaudiencia del Canal
13, no solo por ser un video-clip ani-
mado de corto tiempo (cinco minutos),
5mb porque Ilega de manera adecuada
a niños, jóvenes y adultos, quienes
aprenden, se divierten y corrigen errores
comunes en su hablar cotidiano.

Se trata, como lo afirma Jenny Paola
Gonzalez, estudiante de ültimo semes-
tre de Comunicación, de una forma
entretenida de enseñarles a los niños,
en particular, y a la gente, en general,
la forma correcta de usas el idioma.

El Capitán Super o logra atrapar a la
audiencia con su humor criollo y su
creatividad, y el hecho de acudir a la
figura de Un hombre del caribe deja
también el mensaje de que tenemos
mucho que aprender también de las
personas que habitan las diversas re-
giones de nuestra geografla, agrega la
comunicadora.

Para Felipe Bulla, televidente, este
programa es "muy importante para Un
pals como Colombia, ya que a pesar de
ser Un animado, es divertido y permite
el aprendizaje significativo". Señala que
con propuestas como éstas, la televi-
sion pasa a ser un medio no solo para
entretener, 5mb para integrar cultura y
aprendizaje.

La corrección de los 'gazapos" se
difunde en cadena, con to cua los
"Indices de ignorancia isminuyen un
poquitico", como lo a4ITrna el propio
Super o, en las séls flhes dian
de este divertido animadi .	 . .... :''

El termino gazapd k popri
recordado c616 A.
Roberto Cadavid Misas, quien bajo eI
sobrenombre de"Aros" aprochaba
su espacio habitual titulado Gazapera
para corregir los errores que se colaban
en las ediciones de los más importan-
tes periOdicos.



No todo lo que contará Mancuso debe ser televisado.

se agudizarla el control de las garantlas procesales.
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De un trato extremadamente prudente dependera la viabilidad de las transmisiones pUblicas por

television de las versiones fibres de los desmovilizados.

Ingrid Suárez Osma
Especial para En Directo
ingrid.suarez@unisabana.edu.co

E

n punto de las audiencias de quienes se
gen a la Ley de Justicia y Paz no hay mayor
polémica respecto a éstas que, sin lugar a
dudas, el principio de publicidad.

Sin embargo, en cuanto a las versiones libres, la cues-
tión se hace un poco más difIcil, debido a que éstas
suelen desarrollarse con mayor reserva con el fin de
lograr que los procesados colaboren con la justicia.

Hay puntos cave a la hora de determinar la viabilidad
de las transmisiones püblicas de dichas versiones.
Uno de ellos es la protecciOn del derecho at debido
proceso de los sindicados, el derecho a la intimad de
éstos y el de las vIctimas.

Es necesario que la FiscalIa estudie minuciosamente el
contenido de las versiones libres, cuidando siempre la
dignidad de las personas involucradas. Sin embargo,
at poner en conocimiento püblico tales dectaraciones,

En cuanto at derecho de las vIctimas a conocer de
primera mano la verdad sobre los hechos, tal como
to establece la propia Ley de Justicia y Paz en sus ar-
tIculos 4 y 7, hay que decir que es necesario que no
solo las vIctimas directas, sino todos los colombianos,
conozcan la realidad del pals con et fin de evitar que
la historia se repita.

Otro punto es la apologia del crimen. Es manifiesto el
riesgo que se corre at dar demasiada publicidad a las
versiones libres de los ex paramilitares, ya que etlos
narran de manera detallada cómo realizaron sus cr1-
menes, mostrándose en cierta forma como "heroes".
Tat información podrIa alentar en otras personas et
deseo de reatizar conductas simitares, al considerar
que aportan a la mente criminal ideas nuevas.

Las transmisiones pbIicas de las versiones tibres de
los desmovilizados resultaria bastante productivas
en la medida en que sean manejadas con prudencia
y sensatez. Si asi sucediere, se permitirá conocer la
verdad sobre lo ocurrido y se generará en los cotom-
bianos un sentimiento de repudio frente a todas esas
atrocidades.

La gran responsabilidad recae en la Fiscalla, pues es
ésta quien debe determinar qué será transmitido y
qué no.

* La autora es estudiante de la Facultad
de Derecho de la Universidad de La Sabana.
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El programa, aunque no tiene et mismo impacto que hace unos años, sigue

promoviendo las actividades de la CorporaciOn que tleva su nombre.

Esta forma de expresiOn, segün el galardonado, es la ünica que no se censura

en Colombia. Sentido crItico y buen humor, vitales para dibujar.

Natalia Rojas
Periodista En Directo

"Dios mb, en tus manos colocamos
este dIa que ya pasO, y la noche que
Ilega. . ." Si, la noche que Ilega con
programas de television tan cargados
de sexo y violencia que es recomen-
dable verbs bajo la supervisiOn de un
adulto. Sin embargo, hay un progra-
ma diferente, el ma's antiguo de la
television colombiana, con ma's de 50
años de emisiones ininterrumpidas:
"El Minuto de Dios".

Fue el Padre Rafael Garcia Herreros
quien comenzO, en 1950, con un bre-
ve programa radial transmitido desde
Cartagena, el cual pasarla luego a ser
transmitido en ciudades como Cali,
Medellin y Bogota. En 1955, el espa-
cio de television salió at aire.

Debido a que para ese entonces la
television era algo novedoso y habla
solo un canal, el programa tuvo gran
acogida en la sociedad y, de paso, el
Padre Garcia Herreros se convirtió en
una persona reconocida y admirada.
ACm se le conoce por su ruana y sus
obras caritativas.

La Comisión Nacional de Television
dispuso la transmisiOn en todos los
canates nacionates del programa, que
desde sus comienzos ha sido patroci-
nado por Az(icar Manuelita.

El programa fue transmitido en vivo
hasta 1990, cuando la productora

Lumen 2000 Colombia asumió su
realizacián. El Padre Diego Jaramillo,
director de la Corporación Minuto de
Dios y quien actualmente presenta el
programa, prepara sus temas al mi-
ciar la semana, los escribe y los graba
en un pequeno estudio ubicado en el
barrio Minuto de Dios, al occidente
de Bogota.

Para él, las personas que yen noti-
cieros también yen el programa. "El
nivel de audiencia del Minuto de Dios
en gran parte depende de la hora,
pues se emite en la franja triple A,
inmediatamente antes de los noticie-
ros", señaló el sacerdote.

Agrego que esta situaciOn pone el
espacio en una situación de privile-
gio. "Este factor puede verse desde
dos puntos de vista: o que el noti-
ciero nos beneficia, o nosotros at
noticiero".

Aunque no se tienen cifras de audien-
cia, se ha percibido que el programa
no cuenta con la misma aceptación
de antes, quizás porque la socie-
dad ha cambiado y hay muchas ma's
opciones para ver. Sin embargo, el
programa sigue evangelizando y pro-
moviendo las obras de la CorporaciOn
Minuto de Dios.

"Todos tenemos que hacer un esfuer-
zo en esa linea para contrarrestar la
influencia tan nefasta de muchIsimos
programas", afirmó el Padre Diego
Jaramilto, en diálogo con En Directo.

Juan Carlos Oviedo
Periodista En Directo

Cuando Jose' Martinez Rodriguez pu-
blicó en El Espectador la caricatura
titutada Falsos Positivos creyO que reci-
birla algiin reproche de algün medio o
sector de la sociedad. Pero no fue asI.

"No hubo censura de ningiin lado
Creo que nuestros go-
bernantes o han perdido
la vergüenza 0 no tienen
la autoridad para recta-
mar nada", expresO en
una amena plática con el
equipo periodIstico de En
Directo.

Dias después Betto, seu-
dónimo con el que firma
sus dibujos, recibió del
jurado del CPB el premio
en la categorla de Can-
catura.

No fue fácit obtenen el premio, pnimero
ponque en el pals hay muy buenos can-
catunistas, y segundo ponque —explica
Betto- Colombia está suspendida en
un letargo donde los problemas son
los mismos y, por tanto, hay que sen
más creativos.

La canicatura galandonada es una ex-
presión sarcástica y humoristica de los
polémicos acontecimientos ocurridos
a comienzos de año relacionados con
el montaje de atentados por parte de
miembros de las Fuerzas Armadas.

Este diseñador grafico y caricaturista es
profesor de la Universidad Javeriana y
del Politécnico Grancolombiano. Tam-
bién es autor de varios libros, como
"Manual para pioneros", "En Barra arte
de humor" y "Omelette de Humor".

Su camera de caricatunizar empezó con
su ingreso a El Espectador en 1998,
que en esa época vivió, en manos de

Jose' Salgan, su transición
de peniódico dianio a pu-
blicaciOn semanat.

Fue en esta institución
donde, un año después,
ganó el Pnemio Nacional
de Peniodismo Simon Bo-
Ivan.

Acerca de la posible des-
apaniciOn del medio impre-
so en medio de la actual
nevolución digital, Betto
asegunó que los vendaderos

amantes del papel seguinán usándolo
pana leer, peno en cualquien caso, "lo
más importante es que la gente siga
leyendo, asi sea en un computadon".

Martinez Rodriguez explicO que el pro-
ceso creativo de una canicatuna puede
sen nápido o lento. Todo depende de
qué tan informado se encuentre el di-
bujante, además de analizar las noticias
y plasmar at personaje sobre la hoja.
"A veces una hora es necesaria para
pensar y dibujar la caricatura, o bien la
puedo elaborar en cinco minutos sobre
el cierre de una edición".
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Muchos campesinos colombianos consultan el Almanaque Bristol para saber cuáles son los dIas propicios

para empezar con sus cosechas. El producto va más allá de este tipo de predicciones.

Nataly Sanchez Forero

Periodista En Directo

nataIy.sarchez@unsabana edu cc

L

lega diciembre y se va el año en medio de las
festividades, pero para los campesinos tam-
bién llega la hora de comprar el tradicional
Almanaque Bristol, un pequeño libro que se

ha convertido en algo asI como un "manual sagra-
do" para sembrar, cortar, regar, recoger y cosechar
cualquier fruto.

Es una costumbre para don Eduardo Gámez desde hace
veinte años. Se ha convertido en una necesidad tener
entre sus manos el pintoresco almanaque color naran-
ja, que trae en sus páginas amarillentas fechas exactas
de eclipses, cambios de luna, santorales, horóscopos y
cuanta cosa que crezca en la sabidurIa popular.

Aunque no lo quisiera, don Eduardo tiene asegu-
rado su ejemplar del Bristol todos los años, ya que
en algunas ocasiones su madre es quien le compra
"la Biblia de los campesinos". Como es de tradición
familiar, este hombre le tiene fe ciega al almanaque,
pues su abuelo materno, Nicasio, le decIa "que los
consejos que daba de sembrar en menguante eran
muy acertados".

Este trabajador cajiqueño, de cuarenta y cinco años,
ostenta una colección de los Cjltimos veinte nmeros
del Bristol y lo lee de cabo a rabo con "mucha tran-
quilidad, un domingo, cuando los niños juegan en el
patio y no hay nadie que me interrumpa".

Aunque para su trabajo como conductor de maqui-
naria pesada no necesita la sabidurla del libro creado
por el doctor Charles Bristol, lo consulta para practi-
car uno de sus pasatiempos favoritos: la pesca.

"Antes de ir al Sisga o a Guatavita, miro cuáles son los
dIas propicios para la pesca. Y aunque no me lo crean,
llego al rio y me encuentro con muchos peces. Cuando
pesco los dIas que dice el Bristol me va muy bien".

Para don Eduardo ir a pescar sin leer el Bristol es
perder el tiempo.

La pérdida de una costumbre
Pero aparte de la pesca, los árboles frutales también
ocupan su tiempo libre. Duraznos, feijobos y ciruelos
adornan el patio trasero de su casa, que más bien
parece una hermosa finca del campo que contrasta
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uchos devotos del Bristol no se
imaginan que este almanaque fue
creado como parte de una estrategia
publicitaria para la cornpanIa Lanman

& Kemp-Barclay, la cual vende jabones, colonias y
remedios para la calvicie con etiquetas y botellas al
estilo del siglo XIX.

En 1895 esta compañIa americana le cornpró el
negocio del Bristol a su creador, Charles Bristol,
quien creO el almanaque en 1831, y desde enton-
ces se convirtió en el libro de cabecera de muchos
campesinos.

A Colombia !legó en 1832 y se convirtiO en el fa-
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El Bristol es algo asI como un manual

de uso en el campo.

con la frIa calle de asfalto que pasa por el frente del
hogar de esta familia compuesta por dos niños y sus
padres.

Lo triste de este caso es que los pequeños, una nina
de trece y un nino de diez anos, no conservan la pin-
toresca tradición que el Bristol ha creado en la cultura
de nuestros pueblos.

" Le mostrarIa toda la colecciOn de mis almanaques,
pero los ninos me rompieron unos y otros me los
rayaron", se lamentá don Eduardo al preguntarle
por su comentada compilación del Bristol. "Mis
hijos me acompanan a pescar y a veces, muy rara
vez, me ayudan a cortar y cuidar los árboles, pero
jamás se les ocurre sentarse a leer el Bristol antes
de hacerlo".

Si se tiene en la cuenta todo lo que la tecnologIa le
ofrece a los ninos, casi no hay esperanza de que las
tiltimas generaciones se acerquen a algo que parece
obsoleto y aburrido.

LAburrido? No mucho, porque este almanaque le

vorito de las familias que vivian del cultivo, pero
ahora son pocos quienes siguen la tradición, pues
las familias campesinas se extinguen cada vez rnás
rápido. Por otro Iado, las culturas adopiadas por
las nuevas generaciones espantan la posibilidad
de retomar el interés en el Almanaque Pintoresco
del Bristol.

El Pies Raja

El tradicional almanaque Pielroja, que se distribuye
desde 1924, se ha caracterizado por la presencia
de hermosas mujeres en sus ediciones, que hacen
parte de la estrategia de la marca de cigarrillos para
Ilegar at püblico femenino con su producto.

Este almanaque, adornado con la caricatura de un
indlo Piel Roja, hecha por el caricaturista colombia-
no Ricardo Rendón, contiene el santoral del dIa, la

puede ayudar a curar una enferriedad o a ganarse la
loterla, como le pasO a Luz Marlen Gómez, hermana
de don Eduardo, quien se ganó el chance en dos
oportunidades con los nümeros que le daba el Bristol,
segün su fecha de nacimiento. "Esa plata la usó para
empezar a hacer su casita", afirmó el creyente cam-
pesino, buscando en las hojas del libro anaranjado
sus nmeros para este ano.

Almanaque para todo uso
El almanaque trae santoral, horOscopo, una historie-
ta, consejos de salud y pequenas frases sobre conoci-
miento general, además de la peculiar publicidad de
los productos vendidos por la companIa estadouni-
dense Lanman & Kemp-Barclay.

Pero no solo la numerologIa y las predicciones cli-
máticas ayudan a los campesinos. El santoral aporta
infinidad de nombres para los nuevos hijos y ofrece
datos sobre si la fecha de nacimiento coincide con el
dIa de algün santo, sobre todo para las personas de
tradición catOlica, como don Eduardo.

" Me gusta mucho el Bristol porque puedo saber cuál
es el dIa de mi santo, es decir si hay un santo que
tenga mi nombre, y qué santo se celebra el dIa de mi
nacimiento", expresO.

Aün hay personas que creen en sus predicciones e
insisten en su eficacia. Don Eduardo, su mama, sus
hermanos, su esposa y su suegro, quien cultiva maIz,
se suman a los lectores acérrimos del impreso.

Mut pocos creen en su efectividad, pero de que fun-
ciona, funciona, o por lo menos es lo que cuenta don
Eduardo con su experiencia a través del viaje anual
por las páginas del iintoresco Bristol.

Este santoral causó hace unos años algunos proble-
mas, pues el Vaticano decidió cambiar los dIas de los
santos y eliminar unos cuantos de su lista, a lo cual
el Bristol contestó con la publicación exacta de los
mismos santos de siempre, sin hacer ningiTh cambio y
por ende el Vaticano optó por no eliminar los santos,
pero dejándolos sin misa universal.

Es extraño que un ente tan tradicional como el Vati-
cano se haya visto envuelto en un conflicto con una
tradiciOn. Hechos como este y como la historia del al-
manaque serán situaciones que sus lectores pasan por
alto o generalmente no conocen, tal vez debido a la
devoción con la que compran y consultan el Bristol.

fiesta nacional y la fa-se de la Iuna. Sus hojas, para
arrancar dIa tras dIa, han servido como recordato-
rios en los que se pueden anotar citas o fechas de
cumpleaños

Este tradicional almanaque ha contado con la par-
ticipaciOn de modelos, como TaIa Restrepo, Carla
Ossa, y reinas como Eddy Cano, Monica Maria Isa-
za y Andrea Vélez, hija de Luz Marina Zuluaga, la
ünica Miss Universo que ha tenido Colombia.

Aunque las modelos siempre eran escogidas en
Nueva York, Ia cuota nacional aportada al calen-
dario fue bien aceptada.

El calendario ha tenido tal acogida que incluso en
calles principales de Medellin se vende en versiones
"piratas".
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LU1S Alberto lorfes uzqu:erua, hzU r.i.of;a en la NFL con el muoforio,
mientras que Reveiz, (derecha) con el ovoide.

color de ese juego", manifesto Reveiz.

"La década de los años 80 fue el auge
del pateador extranjero en la NFL", ex-
plicó el comentarista de ESPN Deportes
Raül Allegre en el artIculo 'LAdónde se
fue el pateador latino?'. Reveiz formó
parte de esa época. lnició su carrera en
1985 con los Delfines de Miami, donde
jugó cinco años, antes de permanecer
una temporada con los Cargadores de
San Diego, y el resto de su trayectoria
en los Minnesota Vikings.

Reveiz no olvida su primer juego con
los Miami Dolphins: "cuando era niño
siempre admire a los jugadores y for-
mar parte de ese equipo fue un gran
honor y emocionante".

Pasa página 15

Sala de Redacción
En Directo

I I Fue Un buen pateador", manifes-
to el redactor de El Tiempo Jai-
me Bernal al referirse al colom-
biano Fuad Reveiz, quien jugó

en la NFL durante once años y desem-
peñaba la función de pateador: anotar
los goles de campo (que otorgan tres
unidades) y convertir los puntos extra
después de los touchdowns.

"Hace 33 años llegue de Colombia
a Estados Unidos porque mi mama
trabajaba en la embajada de ese pals y
le ofrecieron Un puesto. Nos venimos,
en ese entonces yo tenla once años, y
desde ahI aprendi de fütbol americano.
Me gustaba la velocidad, la rudeza y el
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Los bogotanos Luis Alberto Torres y Fuad Reveiz marcaron un hito en la historia

de la Liga Nacional de Football (NFL). Torres fue, en 1997, el primer narrador colombiano de fütbol americano

de esa organización y Reveiz se despidió como jugador en 1996.

Carlos Alberto Amador Merchán
Editor En Directo Deportes

E

s un deporte que paraliza a los
ses y por cuya cantidad de estrategias se hace
difIcil comprenderlo. El contacto fIsico es
fuerte y en cada partido se aprende una regla

distinta, pero en Colombia no se conoce mucho.

Sin embargo, hace diez años ocurrieron dos acon-
tecimientos con dos colombianos en el torneo pro-
fesional de fátbol americano en los Estados Unidos,
organizado por la Liga Nacional de Football (NFL, por
sus siglas en inglés).

En 1997 el periodista Luis Alberto Torres se convirtió
en el primer narrador colombiano en la NFL, con el
equipo de los 49ers de San Francisco, y en 1996 Fuad
Reveiz, jugador colombiano en esta liga, se retiró
después de ser pateador durante once años.

El (iltimo uniforme que Faud Reveinz utilizO
fue el de los Minnesota Vikings

Torres es un 'cachaco' que Ileva ma's de 35 años en el
mundo deportivo. Recuerda que fue en Puerto Rico,
pals al cual llegó en 1968, y en los Estados Unidos,
a donde lo hizo en 1977, donde aprendió fütbol
americano. "Fue difIcil porque tiene muchas reglas y

ataques ofensivos. Lo veo como un juego de ajedrez,
pues hay que usar bien el ataque ofensivo para lograr
puntos", manifesto.

De deportista a periodista

La manera en que llegó a convertirse en conocedor
de fütbol americano y en general del mundo depor-
tivo es admirable. "Fui ciclista y sufrI un accidente ba-
jando el Alto de La Tribuna, en Cundinamarca. PerdI
ml bicicleta y no puede continuar. Cuando la gente
ye que usted puede ser bueno Ilueven las ayudas,
pero Si sufre un percance no se acuerdan de uno",
se lamentó.

Agregó que en 1967 conoció al atleta Alvaro MejIa
y comenzó en el atletismo. "En parte, a él le debo lo
que he logrado en mi vida".

Pasa página 15
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Desde Ia otra orila, como jugador, Fuad Reveiz también construyó

un poco de la historia de Colombia en Ia NFL.



Arrieta, quien tiene doce años y entre-
na con los Copetones. Ella junto con
su esposo asume los gastos de imple-
mentos como el uniforme, la manilla y
zapatos. "A mi hijo le hemos invertido
aproximadamente 500 mil pesos, pero
aün no tiene bate. El IDRD ha cola-
borado con pasajes para los torneos,
pero a veces toca aportar una parte
de éste y para los gastos personales.
El apoyo es muy de la familia".

Técnica, entendimiento
y masificación

El financiamiento no es el ünico pro-
blema que afronta la organización del

béisbol bogotano. A la hora de entre-
nar hay dificultades para los clubes y
la Liga de Bogota, las cuales reflejan
que aün falta para consolidar ma's el
béisbol en el interior de Colombia.

"Una de las dificultades que afecta un
plan de entrenamiento en Bogota es la
distancia entre la residencia de un niño
y El Salitre. Acá se pierde ma's tiempo
por los recorridos. Ellos van al colegio,
regresan a la casa, hacen tareas y se va
el dIa, entonces no les queda tiempo
para practicar", manifesto' Jose' Luis
Garizábal, entrenador costeño que
desde hace 14 años vive en Bogota
y actualmente forma parte del Club
Deportivo Team RenterIa.
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Trece clubes forman parte de la Liga de Béisbol de Bogota. Falta apoyo económico para ésta. Hay diferencias
en el momento de entrenar a un bogotano y a un costeno.

Por Carlos Alberto Amador

Editor En Directo Deportes

cados.amado@unisabana.edu.co

. "Ojo con ese pitcher"!; "ese

I

'pelao' no le coge la mano
ni a la novia en cine"; i"co-
rre, corre que te cogieron"!.

Bajo un intenso sol mañanero,
unos niños con acento costeño y
con alegrIa expresan las anteriores
frases. Ellos están sentados en
unas tribunas, con los uniformes
de sus clubes, viendo un entrena-
miento de béisbol de los Yankees,
no los de Nueva York. Por el calor
que hay se pensarla que se trata
del estadio Tomás Arrieta de Ba-
rranquilla 0 el 11 de Noviembre
de Cartagena. Sin embargo, se
trata del 'diamante' de la Unidad
Deportiva El Salitre en Bogota
donde decenas de ninos entrenan
béisbol.
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Los niños que practican el béisbol en Bogota sacrifican los fines de semana para asistir
a los entrenamietnos en la Unidad Deportiva El Salitre

Garizábal explica que en la Costa
los niños estudian, pero disponen
de mãs tiempo para asistir con
más frecuencia a los entrena-
mientos y practicar también con
los amigos cuando tienen tiempo
libre. "Por la misma cultura y el
clima aIIá pueden pasar ma's en la
calle", dijo Garizábal.

Una parte de los niños que practi-
can en Bogota tienen ascendencia
costeña, y por lo tanto lievan en
sus venas el béisbol, pues sus pa-
dres u otros parientes vienen de la
Costa. Quienes son bogotanos no
asimilan con facilidad la técnica
de este deporte. Garizábal explicó
que "el niño 'cachaco' cuenta con
una técnica muy baja porque no
entrena por fuera. Hay que hacer
mas correcciones".

En ese complejo deportivo los
fines de semana se reünen niños
entre los siete y los 18 años para
practicar béisbol, con la Liga de
Béisbol de Bogota o con uno de
los clubes afiliados a ésta. "La
anterior administración lievaba
treinta seis años. En abril de 2006
legó la nueva junta directiva y

desde entonces se Iogró aumentar
el nUmero de clubes: de cinco se
pasá a trece", explicó Claudia Sa-
lazar, tesorera de la Liga.

Copetones, Diamante, Yankees,
Cachorros, Pumas de La Sabana,
Gente Joven, La Esperanza, son
algunos de los nombres de los
clubes, los cuales son privados,
sin ánimo de lucro y deben con-
tribuir con una mensualidad a la
Liga. Jugar en uno de ellos es un
beneficio para los niños porque
les da la posibilidad de repre-
sentar a la ciudad en torneos
nacionales.

Los aportes económicos de los
clubes, los de los padres de familia
y el apoyo del Instituto Distrital
de Recreación y Deporte (IDRD)
no son suficientes para sostener
la Liga. "Faltan ingresos. El béis-
bol en Bogota no es un deporte
como el fitbol que lo practica la
mayorIa de la gente. Entonces, las
empresas no se fijan en este jue-
go. ACm no contamos con patroci-
nadores", manifesto Salazar.

Laura Pietro es la mama de David

Junto a la técnica se requiere que
haya un entendimiento del ritmo
del juego. "En el fütbol se va de
un lado al otro, es dinámico, y no
necesita tanta concentración a
diferencia del béisbol. En éste hay
momentos donde el jugador está
muy pasivo, pero nunca deja de
estar concentrado porque de un
momento a otro debe reaccionar.
Al bogotano le falta esa 'san-
gre' de entender y vivir ma's ese
aspecto. Acá los niños tienen es
contacto con un balón de fütbol,
en la Costa con el béisbol", indicó
el entrenador.

Además de la técnica y el enten-
dimiento del juego se necesita
masificarlo. Los medios de corn U-

nicación en Colombia contribui-
rIan en que haya una mayor aco-
gida y cornprensión del béisbol
en la capital. Garizábal rnanifiesta
que "en un noticiero o sección
deportiva de quince minutos de
noticias catorce se dedican al
fütbol".

La alegrIa expresada por los niños
en las tribunas del estadio de El
Salitre en esa mañana bogotana
se une a otras que produce el
béisbol como una buena atrapa-
da, un 'dobleplay', un ponche, un
Ianzamiento recto de 100 millas,
una curva que deje quieto al ba-
teador, un cambio de velocidad
que engañe y un cuadrangular.
Esas emociones poco a poco se
van transmitiendo a los bogota-
nos para un mejor entendimiento
de la 'pelota caliente'.
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El entrenador José Luis Garizábal considera que es dificil ensenarle la técnica del béisbol a
los bogotanos porque ese deporte no lo lievan en la sandre a diferencia de los costenos
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Arribó a tierras puertorriqueñas por una beca que se
ganó en 1968 para estudiar agricultura "gracias a
atletismo" y a los Estados Unidos por una invitación
para competir en una carrera.

Antes de explicar sobre cómo UegO a narrar fütbo
americano, Tories cuenta con nsa cuál fue su primer
reato: "estaba en Puerto Rico en una carrera de
cidismo y el narrador describIa as[: 'pasO el primer ci-
clista, paso el segundo, el tercero. . .' Yo era amigo de
Un padre espahol que conocIa al dueño de la emisora

y me propuso que comentárarños. Lo logramos".

Cuenta que fue "por accidente" que empezó a cubrir
f6tbol americano: "estaba presenciando un entrena-
miento de los 49ers de San Francisco y me preguntaron
que Si me guStarIa comentar sobre f6tbol americano
en una emisora latina". En 1979 dio los primeros pasos
para narrar. Hizo, además, reportajes y comentarios.

Se convirtió en narrador en 1997. "Narré durante
ese año y el siguiente para una emisora ilamada 'La
Picosita 1150 AM', de Modesto, California. Después
no pude continuar porque tamblén trabajaba con e
equipo de béisbol Gigantes de San Francisco, con ell
cual tenIa que viajar. Hoy labora en el Departamento
de Relaciones Püblicas de éste.
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Hace un par de décacias el periodista. Luis Alberto Torres y el jugador Fuad Reveiz hicIeron un exitoso paso profesio-
nal por a NFL.

Tories tuvo dificuftades a la hora de narrar: "ganarme
a audiencia mexicana no fue fácil, pues en esta zona
a mayorIa de escuchas eran de Mexico. Fue compli-
cado convencer a los directivos de los 49ers de que
habIa audiencia para este deporte. Hubo probiemas
para entrar al terreno y a la cabina de narración ante
la seguridad en los diferentes estadios, porque no me
crelan que era el narrador del equipo. iFue muy duro,
pero los colombianos sabemos luchar para sobresalir
en el exterior"!

Considera que SUS maestros, en su proceso de forma-
ción como periodista, fueron Hernán Peláez, David
Cañon y Hector Urrego. Este ültimo describe a Torres
como "Un bogotano de pura cepa y producto de un
enorme esfuerzo y deseos de superación personal
y profesional. Es un narrador de béisbol y fütbol
americano reconocido en California y sus airededo-
res. Goza de gran aprecio en espacios tan exigentes
como esos deportes".

"Lo he escuchado, en algunas oportunidades, no
solo narrando sino entrevistándose con los astros
de estos dos 'monstruosos' deportes y lo hace con
gran solvencia, conocimiento, alegrIa y ritmo propio
de un latino frente a la 'frialdad' y el 'pragmatismo'

estadounidense", agregO Urrego.

En la memoria a este bogotano le aparece la siguien-
te anécdota: "Cuando comencé las narraciones la
gente pensaba que yo era mexicano. Después de un
partido un aficionado me felicitó porque era otro
orgullo de Mexico que estaba narrando en la NFL.
Inmediatamente contesté que era colombiano. El fa-
nático respondiO: 'Lo felicito porque los colombianos
hablan muy bien el español y son los mejores narra-
dores de balompié en nuestro continente".

Los logros de Luis no están solo en su corta carre-
ra de narrador, pues como se vio antes, desde los

ochenta tuvo contacto con ese deporte. iFue el üni-
co latino que estuvo presente en los cinco Superbowl
(Siper TazOn) que conquistaron los 49ers entre 1982
y 1995! Esta fue la época del gran mariscal de cam-

0 Joe Montana, a quien describe como "su amigo y
maestro de este juego".

Respecto a las posibilidades para que el fütbol ame-
ricano comience a tener una mayor acogida y a prac-
ticarse en Colombia, Torres consideró: "qué medios
le brindarIan la promociOn? El ftbol es lo que más
recibe cubrimiento en Colombia. Hay gente en nues-
tro pals que le gusta y ye los juegos por television,
pero eso es todo".
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Grandes logros

Los nürneros indcan que este ooqo
tano tuvo una efectividad del 75,2%
en los goles de campo, convirtó 188
en 250 oportunidades, y en cuantc
a los puntos extra anotó 367 en 378
intentos. En total, logrO 931 puntos.
Además, se destacó porque recibió
en vartas oportunidades el premo
Pro Football Weekly's Golden Toe
Award, y en 1994 lo ganO como me-
jor pateador de la temporada y tue
ilamado al Pro Bow!, let juego de las
estrellas de la NFL que todos los años
se disputa en Hawail

E5e año tue inoMdable, al convertir

onco goles de campo en un mismo
r:tnro de oportunidãdes en dos
.ptidos dstintos, contra los Tampa

., IBay Buccaneers y los Bfaio Bills.

El 10 de septiembre de 1995 tue un
dIa memorable para su carrera, En
Un juego contra los Leones de De-
troit rompiO un record at conseguir

ci 29 y 30 got de campo de forma
consecutiva. Infortunadarnente, una
sernana después su logro se detuvo
en 31, at faltar contra los Vaqueros de
Dallas un intento de 48 yardas.

,	 .	 .
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"Era sólido en su pateo y en su mo-
mento lleg6 a ser considerado entre
los mejores de a NFL. Un pateador
seguro y confiabe no es tacit encon-
trar", consideró Juan Carlos Vazquez,

comentarista y cotumnista en ci Ca-
nat mexicano TV Azteca.

A! igual que muchos cotombianos
que Ilegan a otro pals, él tuvo que
enfrentar la una dificutad comün
con la que se encuentran: 'el hecho
de que por ser cotombianos nos
catifiquen de traficante de drogas
es algo con to que nos tenemos
que enfrentar. Sin embargo, nunca
permitI que hicieran comentarios
despectivos. Quienes hacen eso pre-
juicios (estadounidenses y latinos)
son ignorantes y si se tes permite dar
esas opiniones se tes estarla dando la
habilidad para discriminar".

Reveiz actuatmente tiene 44 años y
es dueño de una empresa construc-
tora, Reveiz & Co.

En qué consiste ese juego que es atin
'extraño' en esta tierra que 'enamora'
a los estadounidenses, en et cuat Fuad
Reveiz junto con Luis Alberto Torres
dejaron huetla cotombiana?

. ,

:
Dc los momentos de cetebraciOn en la NFL qued' o esta qràfca.



CARTAS DE CITY TV
Todos los fines de semana en vivo se vera por el canal

privado el Tour de la PGA con Camilo Villegas. Tamblén habrá

cobertura de los principales torneos de tenis en Colombia.

José Gabriel Cells Barán
Periodista En Directo Deportes
jose.cehs@unisabana.edu.co

A

I igual que el aña pasa-
do, City TV le apuesta a
eventas no relacianados
con el fütbal en su pro-

gramación departiva, los cuales
principalmente serán de golf y
tenis. En dialaga can En Directa,
Jaime Soto, director general de
pragramaciOn del canal, nos en-
tregO detalles al respecta.

El golf se asama coma el departe
principal que tendrá City TV en su
pantalla. Tadas las fines de sema-
na (sábada y domingo) en viva se
transmitirá la ültima randa del dIa
del Tour de la PGA, dande partici-
pa el golfista calombiana Camila
Villegas, con repeticiOn después de
medianoche (ver tabla adjunta).

AsI misma, se transmitirán, tam-
bién en viva, los cuatro torneas
majors de la temporada, en las
semanas que no haya corn petencia
del PGA Tour. "Hemos tenido éxito
en cuanto a publicidad, de Ia con-
trario tal vez no hubléramos adqui-
rido los derechos de la temporada
completa", cornentó Soto.

Todos los fines de sernana el golf
es pratagonista en City TV.

El tenis es atra departe Clue tiene
su espacia, gracias a la transmi-
siOn en viva de la Copa Petrabras,
programada para actubre. Ambos
tarneas son de la AsaciaciOn de
Tenistas Prafesianales (ATP, par
sus siglas en ingles).

Recientemente, el canal transmi-
tió la Copa Colsánitas, tornea de
la AsociaciOn de Mujeres Tenistas
Profesionales (WTA, par sus siglas
en ingles) Los dos campeonatos
sejugarán en Colombia

Con Jo anterior, City TV, canal
privado de Bogota, dernuestra
que sI es posible transmitir otros
deportes par la televisiOn nacio-
nal adernás del fütbol, ya que hay
éxito en cuanto a publicidad y
audiencia.
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Los medios de comunicaciOn se centran en el fütbol por la gran cantidad de dinero que les representa,

mientras otras disciplinas sucumben por la negligencia de las entidades encargadas de su promociOn.

Gualberto Andrés Chaparro*
Periodista En Directo
gu.alberto.chaparro@unisabana.edu.co

E

I atletismo es llamado el deporte base porque
a existencia de otros sin éste serla imposible.
Sin embargo, es una de las disciplinas más
olvidadas en Colombia no solo por ligas y

federaciones deportivas sino también por los medios
masivos de comunicación que han centrado su aten-
cion en el deporte espectáculo, de las multitudes, el
que vende.

Por lo menos, asI lo piensa Alvaro Forero, uno de los
pocos periodistas deportivos que escogieron otra disci-
plina diferente al fütbol para especializarse. Los medios
se han preocupado ünicamente por hacer del periodis-
ma una empresa y han olvidado la sensibilidad social
que, segtn este periodista, todos deberIan tener.

Atletas coma Juan Carlos Hernandez, varias veces
campeOn nacional y con representación par Colombia
en dos mundiales, considerO: "los medios nos tienen
olvidados. Somos noticia cuando algün colombiano
hace una clasificación importante, pero no se intere-
san par un proceso arduo y constante".

Además, creyó importante que "los medios tienen
que empaparse del tema, hablan de atletismo pero
no conocen ni siquiera las marcas mInimas exigidas

;"	 '(*+•

El atletismo tiene un dura carrera par ganarse un es-
pacia en las medias de comunicaciOn calambianos.

en pruebas de campo y pista". Los periodistas están
muy pasivas frente a este problema; queremos ser
periodistas deportivos, pero, coma dice Hernández,
deberIan Ilamarlos comentaristas de ftitbol porque es
Ia tinica que canocen.

Jorge Barbosa, entrenador de la Asociación Interna-
cional de Federaciones de Atletismo (IAAF, par sus si-
glas en inglés), fisiólogo y tecnólogo de la universidad
del Sur de Sao Paulo, critica los espacias deportivos
en los noticieros parque, segilin él, son mal Ilamadas
las naticias deportivas cuando sOlo hablan de una
disciplina, par Ia que deberIan titularse "naticias del
fCitbal".

Farera explicO una de las causas principales par las
cuales el "departe universal", coma él Ia llama, no
esté dentra de las agendas de interés de la opinion
püblica: "el obstáculo es el desaliento par invertirle al
atletismo. Hasta que no haya pauta publicitaria para
camercializarlo no va lograr ser mostrado coma una
vitrina representativa de nuestro pals". Forero dirige
el programa radial especializado en atletismo "atletas
de aro".

Aunque también agregO el par qué de la decadencia
econOmica del atletismo en cuanto al apoyo prestada
par las respectivas ligas: "Esta area ha sido estigma-
tizada coma la 'cenicienta' de los deportes, y hasta
que deje de verse con esos ojos y los atletas no solo
quieran ganar sino que se preparen para ella, el pe-
riodismo no se interesará par convertir del atletismo
un mercada y una vitrina de orgullo nacional".

Si esa vaz campuesta par una multitud de atletas es
escuchada par el Estada y los dirigentes departivas, y
los medias se preocupan par convertirse en un puen-
te de camunicaciOn entre ellos, algün dia padremas
ver el patencial de un sinnümera de atletas coma
Victor Mara, Domingo Tibaduiza, Debora Medina, y
de paso mostrarle al pals que el periadisma deportiva
no sOlo es f(itbal.

* chaparro es atleta y estudiante de la Facultad de
comunicacion de la Universidad de La Sabana.

Alternativas" , er
	

CALENDARIO DEL PGA TOUR

GOLF Y TENIS, LAS
Fecha	 Tornoo	 Sede	 Premios

Redstone GC Tournament
Marzo 29-Abril 1	 Shell Houston Open	 course	 uss 5,500,000

Humble, Texas

Abril 5-8Masters Tournament	 Augusta National GC
Augusta, Georgia

Abril 12-15	 Verizon Heritage	 Harbour Town Golf Links
Hilton Head, South Carolina US$ 5,400,000

Abril 19-22	 Zurich classic of New Orleans 	 TPc Louisiana	 uss 6,100,000Avondale, Louisiana

Abril 26-29	 EDS Byron Nelson championship 	 TPC Four Seasons Resort	 US$ 6,300,000Irving, Texas

Mayo 3-6	 Wachovia championship	 Quail Hollow cc
charlotte, North Carolina US$ 6,300,000

Mayo 10-13	 THE PLAYERS championship 	 TPC Sawgrass	 uss 8,000,000Ponte Vedra Beach, Florida

Mayo 24-27	 crowne Plaza Invitational at colonial	 colonial cc
Ft. Worth, Texas	 US$ 6,000,000

the Memorial Tournament presented 	 Muirfield Village GCMayo 3l-Junio3	 by	 Dublin, Ohio	 uss 6,000,000
Morgan Stanley

Junio 7-10	 Stanford St. Jude championship 	 TPc Southwind	 uss 6,000,000Memphis, Tennessee

Junio 14-17	 U.S. Open Championship 	 Oakmont CC
Oakmont, Pennsylvania

Junio 21-24	 Travelers championship	 TPc River Highlands	 uss 6,000,000cromwell, Connecticut

Julio 5-8	 The INTERNATIONAL	 castle Pines GC uss 5,600,000Castle Rock, Colorado

Julio 19-22	 British Open Championship	 Carnoustie GC
Angus, UK

Angus Glen country club	 uss 5,000,000Julio 26-29	 Canadian Open	 Markham, Ontario, can

World Golf Championships-	 Firestone CC (South Course)Agosto 2-5	 Bridgestone	 Akron, Ohio	 US$ 8,000,000
Invitational

Agosto 9-12	 PGA Championship	 Southern Hills CC
Tulsa, Oklahoma

Agosto 16-19	 Wyndham Championship 	 Forest Oaks CC
Greensboro, North Carolina	US$ 5,000,000

Westchester CC
US$ 7,000,000Agosto 23-26	 The Barclays	 Rye, New York

Agosto 31 -	 Deutsche Bank Championship	 TPC Boston	 uss 7,000,000Septiembre 3	 Norton, Massachusetts

Septiembre 6-9BMW Championship	 Cog Hill G&CC	 ss 7,000,000Lemont, Illinois

THE TOUR Championship presented	 East Lake GCSeptiembre
13-16	 by	 Atlanta, Georgia US$ 7,000,000

Coca-Cola

Septiembre	 Turning Stone Resort Championship 	 Atunyote Golf Club	 us 6,000,00020-23	 Verona, New York

Noviembre 1-4	 WALT DISNEY WORLD Resort Classic 	 Magnolia GC; Palm GC	 4,600,000Lake Buena Vista, Florida

(EN NEGRILLAS LOS TORNEOS

MAJOR DE LA TEMPORADA)
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Hace diez años la Universidad de La Sabana y el Centro Nacional

de Rehabilitación firmaron un convenio que arroja un buen

balance en términos de impacto social.

Deside adentro
MARZO DE 2007	
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Seria utihzado 60% para cultura y 40°k para deportes

rR-{. ,__!	 1 ;[I Td :f I-- -
Dentro de los planes de infraestructura de la Universidad de La sabana se encuentra la

construcción de un centro cultural y deportivo.

Sala de Redacción
En Directo

E

s notorio que a la Universidad de La
bana le hace falta un espacio ma's gran-
de para realizar eventos y conferencias,
pues el auditorio David MejIa Velilla

quedO pequeño para la intensa actividad acadé-
mica y cultural que se reahza en el Campus.

Por esta razón, desde hace tres años la admi-
nistración de la institución planteO la construc-
ción del "Centro Cultural y Deportivo" que, se
espera, tenga una capacidad para albergar a
mil personas.

La idea es que sea multifuncional, es decir, que
no solo sirva para conferencias, sino también
"para actividades complementarias que ofrece
Bienestar Universitario, como danzas, teatroy competiciones deportivas", resaltó Helbert
Tarazona, director administrativo.

No obstante, el proyecto no está muy cercano
a su cristalización, ya que la Universidad tiene
otras prioridades presupuestales. Una de ellas es
la construcción de un Edificio de lnvestigación,
para el cual se adelantan los trámites corres-
pondientes ante el Departamento de Planeación
de Chia.

:
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Los alumnos de La Universidad de La Sabana podrán realizar actividades deportivas y cuIturaes en este nuevo espacio.

.	 .Teleton -_-La Sabana
A
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Redacción
En Directo

L

a alianza entre la Universi-
dad de La Sabana y la ClInica
Universitaria Teletón, antiguo
Centro Nacional de Rehabi-

itacón (CNR), cuplió diez con un
balance que las partes consideraron
exitoso.

En 1997 la Fundación TeletOn firmO
un convenio por 30 años con la ins-
titución educativa en virtud del cual
ésta Itima se hizo cargo de la admi-
nistración y el desarrollo del CNR.

El resultado del convenio ha tenido
impacto nacional. La infraestructu-
ra el capital humano le permitieron
alcanzar a la ClInica los estándares
de calidad establecidos por entes

certificadores tales como Buró
Veritas.

De acuerdo con la alianza, la Funda-
ción orienta sus acciones para que la
discapacidad sea considerada dentro
del marco de la participaciOn y la
igualdad y, para que se involucren
en los imaginarios sociales concep-
tos como equidad, inclusion socialy laboral y garantIas de los derechos
fundamentales de las personas con
alguna discapacidad.

El respaldo de la academia perfila esta
alianza como una de las estrategias
de mayor proyección social en el area
de la discapacidad y la rehabilitaciOn.
Son diez años de convenio en los que
a uniOn de esfuerzos académicos,
técnicos, financieros, sociales y asis-
tenciales han permitido un impacto
determinante en la población.

Sala de Redaccián
En Directo

E

I programa Opera Prima,
cuya realización corre a
cargo de un grupo de es-
tudiantes de la Facultad

de Comunicación de la Universi-
dad de La Sabana, participara en
a Conferencia y Muestra Interna-
cional de Television Ptiblica INPUT
2007, que se realizara del 6 al 12
de mayo en Lugano, Suiza.

El propOsito de INPUT es recono-
cer el trabajo de programas de
calidad y mostrar proyectos audio-

visuales innovadores y creativos de
la television püblica.

Sandra Ruiz, profesora y produc-
tora del programa, señaló que se
trata de un logro muy significativo
tanto de la Facultad como de los
estudiantes, y una demostración
de que se puede pensar en reali-
zaciones de calidad en television.

Opera Prima congrega el talento
de jOvenes comunicadores de Co-
municaciOn Social y Periodismo de
la Universidad de la Sabana, que
Ilegan a séptimo semestre y reali-
zan una de sus primeras prácticas
profesionales.
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La particularidad de este teléfono es
que tiene Un solo botón y una pantalla
sensible al tacto de 3.5 pulgadas. Tendrá
incorporado un reproductor de müsica
mp3 (coma si fuera un Pod), una cámara
de 2 megapIxeles y conexiOn Wi - Fi a
Internet, que se aparta de la tradicional
conexión WAP de los teléfonos móviles
convencionales para acercarse a la de un
computador.

La conexión a la web del iPhone permitir
ampliar el tamaño de las páginas consul-
tadas, revisar el correo electrónico y visitai
Google Maps, donde aparecerá el usuaric
ubicado automáticamente en la posiciór
exacta dentro del globo terrestre.

Javier Méndez, editor de tecnologIa de E
Tiempo, afirma "si uno puede integrar en ur
mismo aparato las funciones de varios dispo-
sitivos, el usuario ganará en comodidad".

Apple enIla telefonia celular I
.] aeloiel 0 all 0 1:1.] 1(011:1611col'oI

Las empresas fabricantes de teléfonos celulares tienen al iPhone en

la mira. Apple será tat vez la más fuerte competencia.

Co'digo Binario

c,DONDE ESTA EL MONOP01.109.

c,EN MICROSOFT 0 EN LOS USUARIOS?
Sergio Llano Aristizábal
Columnista En Directo

serqoJano@unsabanaeduco

A

cabamos de presenciar el
muy esperado lanzamiento
de una nueva versiOn del sis-
tema operativo de Microsoft,

Windows Vista. Un evento realmente
importante si se recuerda que entre el
90 y 94% de los computadores en el
mundo utiliza este programa.

La cifra de usa de Windows coma
software neural para nuestros equipos
de cómputo es realmente significativa.
Estamos hablando de que mundo es
realmente consumidor de Windows,
y a pesar de que existen otras alter-
nativas coma Linux y Mac OS no ha
sido suficiente para que los usuarios
cambien la configuracion de su cam-

putador de arquitectura IBM par un
sistema aperativa libre a se cambien
a la platafarma de Apple, par muy
defendida que sea par el gremia de las
diseñadores y artistas.

Esta cifra necesariamente causa en-
vidia. Tener un mercado de ma's del
90% es la aspiración de tada negocia.

Liegar a esos Indices de penetración
evidencia alguna forma de monopolia
del mercado. Y precisamente Microsoft
ha sida acusada de ella en varias opor-
tu nidades.

Sin embargo, al mantenerse estable el
usa de Windows, y que no parece te-
ner visas de decrecer en el carta plaza,
no necesariamente es la demastración
de un monopalia creada par la arga-
nizaciOn. LNa sera' que las usuarias
han sido cOmplices del mismo? 0 para
panerla en otras términas: no habrá
hay en dIa alga de buena en Windows
coma para que Ia sigamas usando?

Sabemas que en el mundo de la tecna-
logIa tada cambia muy rápida, entan-
ces Lpar qué el cansuma de Windows
no sufre mucha las rigares del cambia?
Prabablemente, nasotras Jo usuarias,

hayamos terminado par acastum-
brarnas, y que el praducta sea lo sufi-
cientemente buena coma para haber
aptada par atra forma.

Cabe también la pasibilidad de qu€
el mercadeo sea tan buena que no
mantenga presos en Microsoft. Pero,
por qué no ha surgido una cam-

petencia alternativa que realmentc
panga en jaque al gigante de Seatie si
toda es simplemente un mantaje del
marketing?

Al parecer, hay algunas evidencias
que demuestran que nasatras las
usuarios somos también respansables
del manopalio, si es que se le pued€
lamar asi. Tal vez haya que recanocer
que Microsoft ha hecho alga buena
que, sin darnas cuenta, ganó nuestra
canfianza.
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Los medios dejan de lado las noticias sobre el mundo de los videojuegos, pese a que se trata de una franja de mercado en auge.

Juan David Durán Castañeda
Periodista En Directo
Juan du ran @unisahana.edu.co

D

esde que en 1999 la revista Club Ninten-
do se trasladó de Colombia a Mexico los
videajugadares emigraran a páginas de
Internet a publicaciones de atras palses

para canocer [as ültimas noticias sabre las juegas
de video.

La ausencia de medios, a de espacia en los medios,
para hablar e infarmar sabre los videajuegos abedece
a muchos factares, pera especialmente al hecha de
que en el pals el mercado legal ha sida minimizada
par la "piraterla".

Esta situación ha Ilevada a Gonzalo Piñeros, redactor
de la sección de tecnalogla del periódica El Tiempo
y de la revista Enter 2.0, y a Maria Orozca, director
del programa G-13, a abrir espacias para tocar estas
temas.

"Na es que las medias no tengan interés en los vi-
deajuegas, simplemente hay muy poco espacia. En
El Tiempa la sección de tecnolagla sale los lunes y
solo tiene dos páginas, y en ellas los juegas de video

tienen que campetir can celulares, nuevos pragramas
para camputadora y otras avances tecnalógicas",
explicá Piñeros.

Orozco afirmó que "tados los medios buscan renta-
bilidad, pero coma aqul no existe un mercado fuerte
legal de videojuegos, hay poco apaya, no hay interés
en abrir espacia a este tipa de información".

Ambos aseguraran que en el pals no hay cultura de
videajuegas. Segün Orazca, en su pragrama G-13 se
han hecho especiales para educar a las padres, ya
que hay videojuegos que no son aptos para ciertas
edades. "Pero aqul no existe ningün otra media que
infarme sabre esa", apinO.

En cancepta de Piñeras, es necesaria generar una cul-
tura de juegas de video en Colombia. "Es un mercada
demasiado grande, pera afectado par la piraterIa. Ni
siquiera hay estudios de ventas sabre las cansolas a
los juegas. Se padrIa hacer muy buen periadismo
de videojuegas en Colombia, sOlo hay que cambiar
un paca Ia que se ye ültimamente en las medias
extra njeros".

"Tal coma dice el eslogan de nuestro espacia: 'Más que
entretenimiento, es una cultura'. . . y también un bache
dejado par las medias del pals", cancluyó Orazco.
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CONTRA LA IRA
Ante la cantidad de usuarios que acuden a lenguaje ofensivo para expresarse, y al ingenio de los

mismos, el reconocido portal ha empezado una campaña para disminuir la intolerancia.

Juan David Durán Castañeda
Periodista En Directo
juanduran @unisabana,edu co

E

n marzo de 2006 el periódico El Tiem-
0 rediseñó su página en Internet tras

la terminación de su contrato con el
portal Terra. Con el nuevo lugar se

abrió más la participaciOn e interacciOn entre
los lectores y los periodistas por medio de fo-
ros. Sin embargo, esto se degradO en insultos
entre los usuarios y hacia los comunicadores.

Para combatir la ira que acompaña a no pocos
usuarios de la página se idearon filtros que no
dieron el resultado esperado, razón por la cual
El Tiempo puso en marcha una campaña a
favor de la toterancia en la red.

En dialogo con En Directo, Juliana Restrepo,
productora de eltiempo.com y encargada de
"censurar" usuarios cuando éstos insultan
periOdicamente en el portal, señaló que de
acuerdo con las tendencias del periodismo par-
ticipativo se consideró necesario abrir espacios
para que los cibernautas pudieran intervenir
en la página, en los blogs, en los reportajes
graficos y en los foros.

En los primeros meses cualquier visitante de la pági-
na podia dejar su comentarlo en los blogs o en las
noticias del dIa, pero muchos de éstos eran insultos.
Esto IlevO a los productores de eltiempo.com a to-
mar las primeras medidas de seguridad.

El primer filtro fue pedir el registro del usuario con
correo electrónico válido, de modo que quienes
quieren insultar o crear problemas lo piensan mejor.
Después se creó un diccionario que hace que ciertas
palabras de "calibre" mayor ocultas en los comen-
tarios sean bloqueadas.

Sin embargo, los usuarios empezaron a separar las
letras de los insultos por medio de puntos. Cuando
agregaban estas nuevas palabras al diccionario,
los lectores dividIan con doble espacio o con otros
signos puntuación.

Juliana Restrepo ideó otro filtro ma's: "Para contro-
ar las agresiones, dos participantes se dedicaban a
vigilar los foros en busca de usuarios que escribIan
insultos. Ellos me reportaban los nombres de los
agresores y yo los bloqueaba".

El site de El Tiempo recibe miles de comentarios
todos los dIas y es casi imposible controlar todo el
portal. En 2006 se escribieron cerca de tres millones
de opiniones.

"Tenemos el blog más leIdo de Colombia (el
de Millos), y tan solo en enero del 2007 recibi-
mos 17 mil comentarios, por lo que el control
humano resultó insuficiente. NaciO entonces
la campaña 'Control de la IRA", comentó Res-
trepo.

Este nuevo control funciona con la participa-
ciOn de los lectores, quienes opinan a favor
0 en contra de un comentario. Cuando éste
recibe 5 votos negativos, queda oculto. "No
queremos borrar y menos bloquear al usuario,
pues respetamos sus opiniones. Simplemente
los escondemos para que, quienes escriban
crIticas constructivas, no se contagien", sostuvo
la comunicadora.

Ya van 56 usuarios bloqueados. Estos no pue-
den volver a comentar en el portal, aunque
seguirán recibiendo los boletines informativos
de eltiempo.com .

Existen cuatro casos extremos a los cuales Ju-
liana Restrepo los bloqueó desde su IP, es decir,
en el mismo sitio en donde realizan los envIos
de los mensajes. "AsI no se podrán volver a
conectar a menos que cambien su conexión a
Internet", concluyó Juliana Restrepo.

Bohemia
Ad ios	 Mayoz

AU • !I_I Ili ul^:
El caleño fue uno de los máximos impulsadores del cine colombiano, y uno de los más ingeniosos para

plasmar su imaginaciOn en la pantalla de plata. Su muerte paso casi inadvertida por los medios de comunicaciOn.

Alejandra Hamann Moreno

Periodista En Directo

E

n Cali, a principios de los años treinta, se
incubó un grupo de artistas aficionados a
a literatura y al cine. El "Caliwood" (paro-
diando a Hollywood), fue el hito de escri-

tores y cineastas creado por Andrés Caicedo, Julio
Ospina y Carlos Mayolo, este ültimo merecedor del
Premio Nacional "Toda una vida dedicada al cine",
del Ministerio de Cultura, en 2006.

Mayolo se destacO por sus aportes creativos y
técnicos a la cinematografIa. Quienes han tenido
el privilegio de ver sus pelIculas, entre las que se
cuentan "Came de tu came" o "La MansiOn de
Araucaima", recordarán el ingenio de este director,
su irreverencia y habilidad para manejar la estética
de lo feo, y la dedicaciOn para crear personajes
iinicos que pueden ser reales o imaginarios.

Precisamente, la imaginación fue la principal he-
rramienta de Carlos Mayolo, como lo afirmó él
mismo en la entrevista con Hernando Martinez,
en noviembre de 1983, para la revista Semana: "A

Luis Enrique Rodriguez, subdirector de redacción
de Caracol Radio, explicó que esta indiferencia
Se debe a que "aqul es más importante el es-
pectáculo y la polItica, que la cultura. La muerte
de un senador se difunde y trasciende rnás que
la muerte de un hombre de las artes; uno que
supo recoger la realidad y la cotidianidad para
mostra rlas".

Sandra Ruiz, jefe del area de medios de la Fa-
cultad de Comunicación de la Universidad de La
Sabana, cree que "el reconocimiento ahora y en
vida a Carlos Mayolo ha sido insuficiente. Pueda
que se deba a lo poco comerciales que son sus
producciones, o por su ausencia desde 1996 en
ptiblico a causa de una enfermedad".

El silencio de Mayolo durante estos años no pue-
de borrar esa época en donde su espontaneidad
e inteligencia causaron polémica. Lastimosamente
los medios la olvidaron, y el legado de Carlos Ma-
yolo seguirá reservado a unos pocos, dejando a
]as nuevas generaciones sin el pleno conocimiento
de lo que ha sido la historia del Cine Colombiano.
Paz en su tumba.

,	 .
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Aün después de su muerte el trabajo del colombiano Car-
los Mayolo no ha sido debidamente reconocido.

ml se me hace que todo el potencial del hombre está
en la imaginación y en los recuerdos, que son como
mCisica interna que uno tiene".

Hace dos meses Mayolo y su lucha por desarrollar y de-
purar el cine colombiano fueron detenidos por un infarto,
cuando el artista contaba 62 años. Pese a su importancia
para el cine colombiano, los medios de comunicación
apenas registraron la noticia de su despariciOn.



NUEVA CULTURA

AUDIOVISUAL
La nueva carrera de la Facultad de Comunicación de la Universidad

de La Sabana tendrá nueve semestres y 175 créditos.

MARZO DE 2007

El nuevo pregrCado

PRESENTACION
EN SOCIEDAD

Una estrategia publicitaria se puso en marcha para promocionar la nueva

carrera de Ia Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.

Redacción
En Directo

B

ajo el lema "Nace una nue-
va cultura audiovisual nica
en Colombia", la Facultad
de ComunicaciOn de la Uni-

versidad de La Sabana comenzará a
operar, el segundo semestre de este
año, la nueva carrera Comunicación
Audiovisual y Multimedios.

El programa buscará acercar a los
estudiantes a los medios audiovi-
suales y los nuevos medios desde
los ámbitos de la creaciOn de con-
tenidos, la gestión empresarial y la
investigación.

German Arango, director del pre-

grado, afirmO que la expectativa
de este nuevo proyecto consiste en
Ilegar a ser Ilderes en los campos
académico y profesional.

La carrera brindará a los estudian-
tes un perfil profesional hacia la
creatividad, el dominio y la efica-
cia para desarrollar propuestas y
producir contenidos dentro de la
esfera comercial, a partir del mane-
jo adecuado de las tecnologias de
comunicaciOn.

El plan de estudios de la carrera
tendrá 175 créditos y se compondra
de tres ciclos: FundamentaciOn, clue
abarca cuatro semestres, Profesio-
nalización y Profundización, cada
uno de tres semestres.

Sebastian Fuentes Garzón
Periodista En Directo
sebastian.fuentes@unisabanaedu.co

L

a campana publicitaria para pro-
mocionar la carrera Comunica-
ción Audiovisual y Multimedios
comenzó oficialmente el viernes

9 de febrero, durante la celebración del
DIa del Periodista, cuando se difundie-
ron los videos institucionales.

Posteriormente, el nuevo proyecto
académico fue presentado ante la co-
munidad internacional en una de [as
ferias audiovisuales internacionales más
importantes de Latinoamérica y la más
destacada en Colombia: Andina Link,
que se realizó en Cartagena entre el 27
de febrero y el primero de marzo.

La Universidad de La Sabana estuvo
representada en tal evento por German
Arango, director del programa de Co-
municación Audiovisual y Multimedios,
quien ofreció una conferencia sobre el

tema de la segmentaciOn, fragmenta-
ción y polarización de las audiencias.

Sergio Llano, también profesor de la
Facultad de Comunicación, habló so-
bre las audiencias frente a las nuevas
tecnologIas de la información y la co-
municación.

Como parte de la estrategia publicita-
na del nuevo programa, se rodara un
video de cuatro minutos en las salas de
cine del pals, antes del comienzo de las
pelicu las.

Se ha trabajado también en la formula-
cián de campañas de expectativa me-
diante el uso de vallas y otros med ios
impresos y audiovisuales.

El Ianzamiento oficial del programa
Comunicación Audiovisual y Multime-
dios se realizó el primero de marzo, en
un acto académico que tuvo lugar en
el auditorio David MejIa Velilla, de la
Universidad de La Sabana.

.1

Mario Andrés Londoño
Periodista En Directo

marioiondono@unisabana.edu.co

E

I ingreso de tres nuevos pro-
fesores de planta para el flue-
vo programa de la Facultad
de Comunicación es solo el

principio de una carrera clue esta en
construcción.

Sergio Llano, docente experto en te-
mas de tecnologIa, considera clue "es
muy importante clue exista una carrera
que haga énfasis en los medios audio-
visuales y en multimedia, pero aclaró
que el trabajo apenas empieza.

El objetivo del programa es clue los
estudiantes puedan realizar contenidos
audiovisuales para television, cine o In-

ternet, al igual clue trabajar en lo refe-
rente a multimedia. Es muy novedoso,
ya clue Si se compara el programa aca-
démico con el de otras universidades,
se puede observar que es mucho ma's
revolucionario.

"La universidad debe buscar conocedo-
res en muchos temas novedosos, por
ejemplo, videojuegos, diseño digital,
todo lo referente al tema creativo, ani-
macion, edición de videos, proyectos
digitales y muchas materias clue no se
encuentran en el antiguo pregrado de
Comunicacián Social y Periodismo",
agregó Llano.

El trabajo esta alineado para tener un
programa muy interesante y, sobre
todo, se insistira en obtener estandares
de alta calidad.

Sebastian Fuentes Garzón
Coordinador Desde Adentro
Periodista En Directo
sebastián.fuentesQunjsabana.edu ,co

G

uillermo Torres, editor del
Centro de Producción de
Medios Audiovisuales de la
Facultad de Comunicación

Social de la Universidad de la Sabana,
anunció que se realizó el Ianzamiento
de un comercial de promoción que
fue transmitido a través de la Señal
Institucional y Caracol el 9 de febrero
a las 8 p.m.

La graficación estuvo a cargo de Mau-
ricio Herrera y la idea original de esta
estrategia promocional fue planeada
por German Arango.

El producto consiste en el rompimien-
to de un muro que permite descubrir
Ientamente la imagen de la nueva
Facultad de Comunicación, donde se
involucra el nuevo programa de Co-
municación Audiovisual y Multimedios
y la carrera de Comunicación Social y
Periodismo. Ademas, se informa don-
de estara situada la facultad, cOma se
realizara el proyecto y cuando sera su
lanzamiento.

Se descubre la imagen de la nueva Facultad a través de la television

PROMOCION
It

Durante quince dIas se emitirá en Señal Institucional y RTVC un
comercial que transmite la renovación de la Facultad de Comunicación.
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La carrera buscará formar profesionates con capacidad para afrontar las necesidades de un mercado en crecimiento.

German Arango, el director del programa, explicO los detalles.

Sebastian Fuentes Garzán
Periodista En Directo

sebastianfuentes@unisabana.edu.co

E

I segundo semestre de 2007 en-
trará a operar la nueva carrera
Comunicación Audiovisual y Mul-
timedios, adscrita a la Facultad

de ComunicaciOn de la Universidad de La
Sabana.

Se trata de un nuevo proyecto académico
que busca la formación de profesionales en
los nuevos campos de la comunicación, de
acuerdo con las tendencias que, en cierta
forma, han delineado las tecnologIas de
punta.

Sobre la pertinencia, caracterIsticas y no-
vedades del pregrado, su director, el perio-
dista German Arango,
habló con En Directo.

En Directo: .Cuándo
se consolidará el nuevo
programa?

German Arango:
Aunque el pregrado
comenzará a funcionar
en este segundo Se-

mestre, podemos decir
que entrará en vigor
en 2009, debido a que
la elaboraciOn de su
estructura es muy re-
ciente y pretendemos
adquirir para entonces
un progreso adecuado
de acuerdo con la can-
tidad de estudiantes
inscritos.

ED.: Con qué recurso humano se cuen-
ta?

G.A. : Necesitamos robustecer el grupo
de profesores al servicio de la Facultad de
ComunicaciOn, al igual que el equipo de Se-
cretarias y miembros dispuestos a colaborar
con el programa. Existen docentes de la

Facultad con el perfil para dirigir materias
dentro de este nuevo proyecto.

E.D.: LQué pruebas de inducción se harán
para admitir el ingreso de los estudiantes?

GA.: Hay que advertir que el cupo será
menor, comparado con el del antiguo
programa de Comunicación Social y Perio-
dismo. Las pruebas de inducción buscarán
identificar en el estudiante su capacidad
creativa, recursividad, manejo de herra-
mientas audiovisuales y algunos conceptos
generales del manejo del lenguaje, tanto
oral como escrito.

E.D.: Cuáles son las posibilidades que
tiene un estudiante de la Facultad de Ca-
municaciOn para homologar materias?

GA.: La nueva carrera
tiene las puertas abier-
tas para los profesores y
estudiantes que deseen
ingresar si cumplen con
el perfil adecuado. Las
personas que estudian
Comunicación Social y
Periodismo pueden as-
pirar al nuevo pregrado
cuando éste haya Ilega-
do al tercer semestre. A
partir de ese momenta

llevarán a cabo los
L ocesos de homologa-

ED	 T	 .

proyecto en materia de
ntraestructura?

G.A.: El principal propó-

Ar
ea consiste en crear el
Area de Gestión de la Comunicación para
promulgar la carrera en general, además
de distribuir y organizar la función de cada
asignatura. Existe la iniciativa de construir
un edificio y nuevos espacios fIsicos para la
Facultad de Comunicacián y el nuevo pre-
grado, lo cual evolucionará en proporción
a la demanda estudiantil.



Los realizadores de las pellculas ganadoras celebran eufóricamente.
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APOCALIPSUR, UN RETRATO SIN ALMA

Aw-

Sandra Ruiz
Enviada especial En Directo

sandra.ruiz@unisabana.edu.co

Ac

ocalipsur es el término
tilizado para la época
omprendida entre finales
e los años 80 e inicios de

los 90, cuando el gobierno bus-
caba a Pablo Escobar, mientras el
sicariato, el secuestro y las bombas
se convirtieron en el pan de cada
dIa, tanto en MedellIn como en el
resto del pals.

Justo este es el tema de la pell-
cula que fue seleccionada como
ganadora del Concurso de Cine
Colombiano, que desde hace 8
años forma parte del Festival de
One de Cartagena.

Lo novedoso de "Apocalipsur" del
director Javier Mejla, es que pre-
senta esta época desde una vision
diferente a la de las comunas y el
joven sicario, para mostrar a un
grupo de jóvenes estrato 4 y 5,
consumidores de droga, con algtin
contacto familiar relacionado con
los protagonistas de la lucha con-
tra las drogas en el pals.

Sin embargo, la pelIcula de Me-
jia se queda corta en esta nueva
visiOn, porque al intentar reflejar
minuciosamente la realidad de
esta juventud, se queda en un
mostrar caracterIsticas superfi-
ciales de estos muchachos, como
visten, hablan, consumen droga,

oscuten 0 maarean (miles de
\eces en a pellcula). Dista mucho
de lograr mostrar como sienten,
como son.
Lo especialmente valioso en peli-
culas del mismo corte, que preten-
den escudriñar sobre la realidad
de nuestra sociedad y no contar
una historia imaginada, como las
de Victor Gaviria, es justamente
a humanidad infinita de sus per-
sonajes, porque sus historias son
"la historia" y sus vivencias son "la
experiencia" de realidad para parti-
cipárselas al espectador.

En Apocalipsur no hay corn plicidad
con la intimidad de ningün perso-
naje, son ma's estereotipos de una
juventud que si se rnuestra golpea-
da por hechos como un secues-
tro, un embarazo no deseado, o la
rnuerte de un amigo, pero en una
visiOn de realidad sin humanidad,
sin alma, sin espiritu.

La temática sensible y dolorosa
para todo el pals, que trabaja la pe-
licula y su enfoque desde un grupo
social que no se habla mostrado
cinematográficamente respecto a
este, pueden Ilegar a ser los puntos
a destacar en ella, por los cuales
el jurado del Festival de cine Co-
lombiano la hayan escogido como
ganadora. Pero es una lástima que
en Apocalipsur se haya desperdi-
ciado la novedad del enfoque, que-
dándose solo en mostrar detalles
rneramente externos, a través de
una serie de elementos gratuitos,

sin profundizar en la realidad Intima
de las vivencias de esa juventud que
pretende mostrar.

Asl pues, el ánico personaje autén-
tico y fiel a su realidad es la iguana
"Mary-iguana" mascota del grupo
de muchachos.

Contraparte

" Es una pelicula arriesgada, distinta,
fresca, un cine experimental porque
estamos viendo en Colombia un cine
muy cornercial donde la taquilla sig-

nifica mucho, entonces, creo que
fue un premio muy a conciencia"
Victor Gaviria, director

"Fue una desición unánime del ju-
rado porque pensamos que era la
pelIcula que tenla el mejor guión,
la mejor direcciOn de actores, la
mejor producción, la mejor his-
toria que habla en la muestra, y
sobretodo, porque recreaba una
atmOsfera muy especial de Me-
dellin"
Maria Jimena Duzán, periodista y
jurado del premio

Recomendados

BLUFF, EL CINE OUE HAY OUE HACER EN COLOMBIA 	 A CANNES
La pelIcula de Felipe Martinez fue la sensaciôn en el Festival Internacional de Cine y TV de Cartagena.

El próximo 23 de marzo se estrena en todo el pais.

Daniel Ricardo Niño LeOn
Enviado especial En Directo

daniel.nino@unisabana.edu.co

B

luffiar es lo mismo que cañar, término que el pro-
grama de televisiOn El Jugador ha puesto muy de
moda por estos dIas, y, aunque no aparece en el
diccionario de la RAE, es posible que empiece a

acuñarse fuertemente en las conversaciones de los colom-
bianos, después del estreno de Bluff, la pelicula de Felipe
Martinez.

LA quién quieres engañar? es el slogan de esta pellcula colom-
biana que mezcla exquisitamente humor negro, personajes de
came y hueso muy bien definidos, una magnlfica banda sono-
ra, un reparto de primera Ilnea y una historia de suspenso Ilena

 .............
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Actores de la pelIcula Bluff de la productora argentina Labe-

-,	 rinto.

de enredos y situaciones tan cOmicas como posibles.
La sensación en Cartagena	 .

I
Bluff llenó completamente el Teatro Heredia de Car- 	 •

t	 atagena en su estreno, el pasado 8 de marzo en el
marco del Festival de Cine, donde, entre carcajadas y	 .
una ovaciOn final, los asistentes quedaron gratamente
sorprendidos, después de disfrutar de una historia di- IM
vertida, que trata un tema policlaco bastante universal 	 . •	 .	 i
, rrmcrriI ciri rlcir An Idr ri icc1-r irlirc,-rci n 	I

y	 _,II I _l_J_lI A_ R4L1.J	 IL1L,)LICl ItAI'..))II I'.IU)IU y

humor que nos caracteriza.

Esta pelIcula -que rescata ingredientes olvidados en la cine-
matografia colombiana, como el cabezote y el video clip-
ganó la semana pasada el premio del püblico Latin America
Caribbean FEDEC, en el Festival Internacional de Cine de
Miami, y, además, fue seleccionada, con otros tres fumes,
para representar a Colombia en el Festival de Cannes.

Hay que ver Bluff, a partir del prOximo 23 de marzo,
para deleitarse con las actuaciones impecables y sor-
presivas de sus protagonistas. Recomendadisima.

Ficha Técnica :	 La sombra del caminante
DirecciOn: Felipe Martinez

Producción: Luz Adriana Velasquez 	 Golpe de suerte

Fotografla: Alessandro Angulo
.	 ,	 .	 .	 Al final del espectro

Reparto: Federico Lorusso, Victor Mallarino, Catalina

Aristizábal, Carolina Gomez, Luis Eduardo Arango, 	 Bluff
Veronica Orozco y Felipe Botero.

Una de las buenas noticias del

Festival, fue la selección de 4 pelI-

culas colombianas para el festival

de Cannes, noticia que anuncio el

director de cinematografia David

Melo, durante el Ianzamiento de

las convocatorias 2007 del Fondo

para el Desarrollo Cunematográ-

fico.

Las peliculas son

las siguientes:
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EL NUEVO ROLLOL'

La cultura se convierte en un

tema de referenda comün a las

inquietudes cinematográficas de

America Latina.

caes, y parecen tener a dne
coambano en fl a mra.

El
4	 ;

Sara Rannos
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Cartagena,
con éxto	 rcrts

to. _, estuaants y reconocidas tg•a
Ubh_tS se r -Ufl()fl en estP evento

cultural clue hac.e parue uc los qu'
prcsenuaa Colombia en h que resta
del ark' Sin embargo, a pecar del
ti-i: Festival,no esta de mas nacer un
zoomin de io postvo y lo negat s'c d
esta smana en q ue !a HcroKa entera
so'lo respiro s6ptimo are

En !a parte de abajo de a ba
anza, está la desthisón que
orodujo a auserda d& Nóbe{
Gabre Garcia iárquez en &
FestvaL Aunque e homen&e a
sus ochenta años y su readOn
con ia dnematografIa contá con
Ia presenda de cercanos amigos
suyos como Miguel Littmn e ntér
pretes audovisuaes de sus obras,
como Jorge Ai Tnana o Lisandro
Duque, a presenda dei escritor
habrIa sido Un gran aporte a los
objetivos dei evento.
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La problemática politica de los paises iatinoarnericanos se ha convertido en uno de los
temas predilectos de los realizadores.

Diana Cortés Tamayo
Enviada especial En Directo

dianacota@unisabana.edu.co

V

istosas prendas de lana,
rasgos de una herencia
indIgena, costumbres y
tradiciones ancestrales, y

nombres sonoros con reminiscen-
cias a lenguas ya extintas, fueron el
ingrediente principal de algunas de

las producciones exhibidas durante

el 47° Festival de Cine y Television

de Cartagena. Los espectadores
apreciaron una inclinación frecuen-

te de las peilculas latinoamericanas
por mostrar aquellos pueblos ol-
vidados y autóctonos del sur del
continente.

PaIses como Peru, Brasil, Argentina

y Mexico demostraron la importan-
cia de exhibir elementos culturales
y sociales desde diferentes perspec-
tivas. Dejando de lado los grandes
escenarios urbanos y los problemas
que allI se generan, los directores y
guionistas le abrieron paso a una

forma de relatar diferente, donde
los coloridos escenarios, fueron la
excusa para mostrar ferias, fiestas

y ese comportamiento hospitalario
y contradictorio, propio de la zona
tropical y andina.

Sin embargo, la cultura no fue la

ünica temática que se desarrolló

en esta muestra cinematográfica,

tamblén los conflictos que se han
perpetuado durante décadas en las
zonas urbanas y el primer amor, ha-
cen parte de este nuevo repertorio,
que de una manera innovadora, en-

cuentra en esos lugares recónditos

de cada pals, una locaciOn perfecta

para rodar estas historias.

Este elemento diferenciador puede
ser la oportunidad para dar a co-
nocer esos lugares y sus creencias,
mientras se enriquece la experiencia
visual y narrativa tanto de los pro-

ductores como de los espectadores.

Asi, las historias no sOlo se identifi-

can con temas universales y perso-
najes cotidianos, sino que también

generan una reflexión en torno a
nuestras excluyentes sociedades,
sus problemas, pero también sus
inmensos valores.

I Recomendados i

EL ENCANTO

DE UN VIOLIN

La producción mexicana recuerda la
narrativa del cine clásico mientras
cuenta una historia tan universal

como la violencia,
Sandra Ruiz
Enviada especial En Directo
Sandra.ruiz@unisabana.edu.co

Paisajes con una
hermosa fotografla
en blanco y negro,
la figura de un viejo	 •	 ..
sobre una burra, el _____•
rostro inocente de un
niño que habla a su abuelo y un
son parte de las maravillosas piezas
creadas por el director de cine mejicano
Francisco Vargas, para construir su pelI-
cula "El Violin"
No es gratuito que por estos dIas los
comentarios en el Festival de Cine de
Cartagena se refieran a "El Violin" como
una de las peliculas favoritas, se trata de
una historia sencilla y tristemente cotidia-
na de nuestra Latinoamérica, donde una
anciano a través de las notas de su instru-
mento musical, encanta a un militar del
ejército para poder ayudar a su pueblo
que sufre una situaciOn injusta y difIcil.
Esta pelIcula además de tener una histo-
na interesante muy bien contada, utiliza
una narrativa lineal desarrollada paso
a paso, que invita al espectador sentir
cada uno de los acontecimientos que
se van presentando, tras la mirada apa-
cible, amorosa e infinitamente humana
del violinista.
La fuerza de la historia recae sobre &
desarrollo de su personaje principal, un
anciano "hombre de paz" como él mis-
mo dice en varias ocasiones, pero tam-
bién decidido, seguro de lo que debe
hacer y divertido, que al final enfrenta
su dura realidad con dignidad y honor,
como un héroe, como esa gran cantidad
de heroes anónimos que sufren en nues-
tros paIses de Sur America.

MADEINIUSA,

Magaly Solier tiene la voz dulce, festiva
y con el delator acento de los Andes. Ex-
hibe la altiva elegancia de sus ancestros
incas y rIe con la facilidad de la inocencia.
La protagonista de la pelIcula Madeinusa,
y ganadora del premio a mejor actriz en
el 47° Festival de Cine y Television de
Cartagena, es una sencilla joven peruana
a quien el destino le cambió la pelIcula.

Decidida a viajar al Cuzco para conocer
Machu Pichu con sus amigas, y sin contar
con el apoyo económico de sus padres,
Magaly decidió vender comida en una
plaza de su natal Guanta, departamento
de Ayacucho. Mientras construIa con
frutas su sueño de viajar, la directora
Claudia Llosa le propuso trabajar en una
pelicula. "Yo dije, pistanco, (expresión
de sorpresa) me van a secuestrar", pero
luego aceptó en broma dare sus datos a
la rubia clue planeaba rodar una historia
sobre la idiosincrasia de los pueblos au-
tóctonos peruanos.

Dos años después de este encuentro
casual, Magaly recibió una llamada de
los productores de la cinta, y tras superar
dos rondas de casting con muchas com-
petidoras para su papel, logró convertirse
en la jovencita con nombre de marca de
origen: Madeinusa.

Su participación en la pelicula le ha cam-
biado su forma de enfrentarse al mundo
y conocer situaciones que jamás habIa
experimentado. "Cuando visite una sala
de cine por primera vez dije ique televisor
tan grande!, ahora se que se llama pan-
talla" cuenta a los periodistas en medio
de curvada hilera de dientes que resaltan
en su piel tostada.
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