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Reafirmación de la 

Función Social 

de 'la Universidad 
Ello. de febrero de 

1841, la Asamblea Cons
tituyente crea el Estado 
de El Salvador como 
República independiente; 
y quince días más tarde, 

dos antes de prQmulgar 
la primera Constitución 
Política, ese mÍsmo Cuer
po Constituyente crea la 
Universidad de El Salva
dor. De esta manera, 
el Estado y la Universi
dad de los salvadoreños 
sürgen a la historia como 
testimonio y prenda de 
soberanía. 

Por su origen y su 
fun ción social, la Univer
sidad de El Salvador ha 
participado en todos los 
hechos relevantes del país 
como la expresión más 
repre:>entativa de los inte
reses del pueblo; ha dedi
cado su vida a la ense
ñanza de la juventud co
locando siempre por enci
ma de todo interés mos
trenco y pasajero, el ideal 
de la libertad y la cultura, 
y la fe en que la libera
ción de El Salvador ha 
de realizarse más pronto 
que nunca por la educa
ción de sus juventudes. 

Hay tanto que contar 
y tantos hechos que deta
llar en estos 145 años. 
Cuantos caídos en la lu
cha tenaz y firme contra 
los abusos del poder pú
blico. Cuantos profesores 
y estudiosos nimbados 
por la sabiduría y la bon
dad . Cuantas verdades ha
lladas y proclamadas. Y 
sobre todas ellas, cuanto 
celo y abnegación en la 
custodia y defensa de 
10 que es esencia y ci
miento de la Universidad: 
su autonomía docente, 
administrativa y econó
mica. 

Duros y complejos pro
blemas ha tenido que 
afrontar con serenidad, 
con valor y con entereza 
durante estos años. Qui
zá, en vez de hacer el 
relato de actividades culo' 
turales y de realizacio
nes materiales, la UES 
debiera en esta ocasión 
limitarse a decir: A lo 
largo de estos 145 años, 
fue preciso elegir varias 
veces entre la defensa de 
los intereses del pueblo y 

la clausura de la Univer
sidad. 

Por su opción ha su
frido tantos cierres y exi
lios. La Universidad ha 
sido clausurada, vejada y 
perseguida; i pero no se 
ha humillado ni humilla
rá jamás! Quienes lo ' 
intentaron alguna vez, ya
cen en el basurero de la 
historia. 

Ahora . mismo, que el 
pueblo salvadoreño su
fre un tormentoso y rudo 
período impuesto por las 
clases y países domi
nantes, su Universidad 
se encuentra bajo la pre
sión del ahogo económi
co y la amenaza de una 
ominosa ley de educa-
ción superIor, que pre
tende mediatizarla y un
cirla al carro de peque
ños intereses políticos de 
quienes circunstancial
mente dirigen al Es tado. 
Pero esto no es nuevo. 

La historia nos mues
tra que I~ Universidad 
-cuyo emblema es Mi
nerva- ha tenido un es
cudo para su defensa en 
una mano y un pu
ñado de semillas en la 
otra. Ha podido vencer 
y ha podido, a la vez, 
sembrar. 

En este 145 aniversa
rio, la UES; convencida 
que su destino está indi
solublemente ligado al 
destino de la Patria, y de 
que nada ni nadie podrá 
torcer su misión ni su 
destino, reafirma ante el 
Pueblo Salvadoreño a: 

Conservar y fortalecer 
la indeclinable vocación 
de la Universidad de El 
Salvador de ser concien
cia crítica de la sociedad 
salvadoreña. 

Mantener la legítima 
función de vigilar y lu
char en defensa de los 
derechos del pueblo. 

Continuar en un pro
ceso de constante supe
ración académica forman
do profesionales, hacien
do investigación y pro
yectando su quehacer a 
fin de propiciar una so
ciedad más justa para 
los salvadoreños. 

El, UniJ/EllsirBNO 

crnsEJ) SUPERICR. El tic. Ernesto López Zepeda, Ia:.ano de a::.HH. solicita ~ C.S.U. la creación de J.a 
.Fsc:uela de Artes. 

Escuela de Artes en Ciencias y Humanidades 
En solemne sesión, rea

lizada en el nuevo edi-

ficio de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, 
el Consejo Superior Uni
versitario aprobó la crea
ción de la Escuela de 
Artes, adscrito a dicha 
Facultad . . 

El regocijo ' humanista 
del 13 de febrero del 
corriente año, inició a las 
9 a. m. con la inaugura
ción, por las máximas au
toridades de la . Univer
sidad de El Salvador, del 
edificio que albergará las 
oficinas administrativas 
de la F acuitad de Cien
cias y Humanidades, lue
go se instaló el Hono
rable Consejo para que 
dos horas después tomara 
la histórica decisión. 

La Escuela de Artes, 
sueño acariciado desde 
1972, contará con las es
pecialidades de Artes Plás
ticas, Artes Escénicas y 
Artes M usicales, y se 
otorgará el grado de Li
cenciatura en Artes. 

La Carrera tendrá una 
duración de 10 ciclos y 
podrán optar a ella, los 
bachilleres o profesores 
que cumplan con los 
requisitos de ingreso esta
blecidos por la Universi
dad de El Salvador. 

El profe~ional que se 
pretende formar en la 
nueva escuela, es un pro
fesional con alta sensibili
dad humana y artística 
conciente de la necesi
dad de rescatar y reafir-

mar la identidad cultural 
salvadoreña ; un hombre 
que preste atención no 
sólo a la creación y pro
ducción artística y a los 
problemas circunscritos 
al arte, sino también, un 
ente compenetrado del 
rigor científico de su ac
tividad 'y de una gran 
responsabilidad ante las 
necesidades históricas del 
cambio social de nuestro 
pueblo. 

Para ello se propone 
los siguientes objetivos : 

• 

1. Preparar y proporcio- camente las leyes que 
nar creativa y técnica- rigen la creación artística, 
mente un profesional ar- su carácter específico y 
tista con el conociIl1iento su relación con otros fe
de los fenómenos artísti- nómenos sociales, contri
coso buyendo así a la solu-

ciÓn de los problemas es-
2. Formar profe~~onalles téticos en nuestro país . 
con una concepclOn c a-
ra y científíca del arte, . 4 DI ' ' d 

. t d lit . espertar e mteres e conClen es e pape rans- . 
formador del ar"te sobre ~esca:ar nuestra propia 
1 I'd d . I 1 Identidad, nuestra cul-a rea I a y e pape J 

tura e incentivar a 
histórico que desempeña 
en el cambio social. creatividad y proyección 

socio-artística a nivel na-
3, P.reparar un profesio- cional como internacio
nal que conozca científi- nal. 
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EE. Uni~EllsirBaiO 

EDITORIAL 

A veces se habia más de lo que se hace. Por muchos 
años el 16 de febrero permaneció -al igual que otras fe
chas de importancia para la historia patria- en el total 
olvido. Pero toda una movilización comercial si se monta 
en relación al 14 de febrero. Rescatar nuestro patrimonio 
cultural es llevar a la práctica medidas concretas. Segura
mente comenzar por nosotros mismos, por la casa, por 
lo particular e indiscutiblemente por lo general. 

Es altamente valioso que algunas personas y de vez en 
cuando determinadas iostituciones, se preocupen por nues
tro rico pasado, que quiérase o no, es el que marca el pre
sente y el futuro. Y hay que destacar lo valioso, ya que esta 
actividad se da en condiciones donde hasta difícil es conce
bir el mañana. 

A 145 años la Universidad ha recorrido un largo cami
no. Al igual que la historia de nuestro pueblo también es 
tránica dolorosa ¡cómo no vamos a celebrar los 145 años 
~, I 

de la Universidad, cuando vemos que ésta nació con 12 es
tudiantes, con cuatro asignaturas, en la confusión Colegio
Universidad, y el pueblo tiene una Universidad con ocho 
facultades, dos centros regionales, con 955 profesores, 
28,732 estudiantes! ¡cómo no alegrarse cuando en nuestro 
centro de estudios se imp-arten 977 asignaturas y se ofre
cen 41 carreras profesionales! 

La Universidad de El Salvador algo ha comenzado a 
hacer. Y decimos algo porque la práctica del rescate de 
nuestro patrimonio cultural debería ser una actividad 
permanente, diaria, de todas las unidades académicas, de 
investigación, culturales, gremiales, etcétera. Lo de algo 
todavla huele a folklórico y hasta se destaca alguien que 
maneja la deuda externa de Bolivia, y aquel que nos habla 
sobre poesía indígena -o sobre el modo de producción 
en la época pre colonial- parece un bicho raro. 

La ~elebración del 145 Aniversario de fundación de la 
Universidad de El Salvador es un camino a seguir. Negar la 
importancia del 16 de febrero como una fecha de impor
tancia para la historia patria es negarse a sí mismo_ El 
16 de febrero es una fecha histórica, no sólo importante 
para la Universidad sino para el país. Decenas de opiniones 
autorizadas así lo afirmaron en mesas redondas, conferen
cias y mensajes pub licitados. 

La interrogante es iseguirá la Universidad con esa 
práctica? Los ciudadanos y los universitarios esperamos 
que sí. Y lo entendemos no solamente como una tarea na
tura/ de la Institución sino que también como una nece
sidad nacional. Todo en oposición a toda esa maquinaria 
cultural, sub cultural y propagandística que nos llega por 
toneladas por los medios más sofisticados de comunica
ci6n con el claro propósito de desnudar por completo el 
ser salvadoreño. 

ACTO CULTURAL.-Dentro de las actividades' 
emorati vas del 145 Ani versario la músi conm 

a teatro Y danza se puso de manifiesto. e , 
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COOPERATIVAS AGRARIAS: 
UN NUEVO PATRON 

Los beneficiarios de la 
Reforma Agraria, espe
cialmente de la primera 
etapa, no se sienten como 
dueños, sino como jor
naleros, piensan y traba
jan como asalariados sin
dicalizados, lo que más 
buscan en una cooperati-

rían ser, dada la excelen
te calidad de las tiertas 
que poseen. 

Consideran que las po
cas que tienen utilidades, 
ven que las deudas son 
para repartir entre los 
socios; por lo tantú, ni 

/ 

Por Pedro Emilio Valladares 

las agrícolas que los cam
pesinos venían trabaj an
do. De esta forma se be
neficiaron 384.070 perso
nas que integran 63,648 
grupos familiares. 

La población benefi
ciada por la tercera etapa 

maci6n Agraria. 

Los técnicos indicaron 
que hasta el presente so
lamente se han benefi
ciado con la primera eta
pa a unas 28 mil familias 
y no las cien mil que 
pretendía el gobierno. 

COOPERATIVISfAS. Cientos de cooperativistas repudiaron el 21 de febrero el proceso de "reforna agraria". 

va es una fuente de 
trabajo permanente, con 
el mejor salario y bene
ficios adicionales. 

La conclusión anterior 
fue hecha por un grupo 
de técnicos contratados 
por el gobiernosalvadore
ño para determinar " La 
cabida, los derechos y 
deberes de los socios de 
las cooperativas de la 
etapa 1 de la Reforma 
Agraria Salvadoreña". 

La mayoría de las 
cooperativas es tán mane
jadas por el cogestor y un 
pequeño grupo de técni
cos y dirigentes, algunos 
con poco sentido de 
responsabilidad colectiva. 
Para el SOCIO su milpa 
de 0.5 manzanas repre
senta un beneficio impor
tante de ser socio de la 
cooperativa, señala la in
vestigación hecha por los 
expertos. 

Indicaron que las coo
perativas no tienen sufi
ciente capital propio de 
giro ade cuado, de modo 
que muchas no pueden 
hacer frente a las even
tualidades comerciales 
normales, por eso, son 
menos productivas y 
rentables de lo que debe-

los dirigentes ni el coges
tor, ni mucho menos los 
SOClOS, tienen incentivos 
claros para disminuir los 
costos, n1 aumentar la 
producción o aceptar más 
SOClOS para trabajar la 
tierra asignada. 

La Reforma Agraria en 
El Salvador fue aprobada 
legalmente por medio de 
los decretos 153 Y 154 
emitidos por la Junta 
Revolucionaria de Go
bierno el seis de marzo de 
1980. Se dividió en tres 
etapas, sólo la primera y 
la tercera se pudieron 
concretizar. 

La primera etapa bene
fició a unas 168,000 per
sonas que integran 28 
mil familias o sea que 
aproximadamente el cin
co por ciento de la po
blación rural con unas 
308 mil manzanas ; es de
cir el 10.5 por ciento de 
la mejor tierra rural. El 
promedio es de i 1 man
zanas por familia, lo que 
es varias veces superior 
al repartiao en la ter
cera e tapa aprobada por 
medio del decreto 207. 

Esta última etapa se 
basó en los reclamos 
de derechos sobre parce-

representó el 13 _ 3 por 
ciento de la población 
rural que en 1984 era de 
2 millones 885 mil 347 
habitantes. 

Con relación a la pri
mera etapa en la que se 
trabajó por medio de 
cooperativas se indica en 
el estudio que la dis
tribución de SOCIO con 
relación al recurso tierra 
es muy desigual. Ade
más muchos ve n la coo
perativa como un patrón 
más, y no como algo 
suyo. Se relacionan en
tre sí como miembros 
de su sindicato laboral y 
ven a los dirigentes ele
gidos por ellos mIsmos 
y al cogestor como capa
taces y al gerente de 
la empresa. 

En la investigación en
contraron que la may oría 
de Jos socios trabajan la 
tierra de la cooperativa 
solamente cuando hay sa
lario. No conocen o no 
se les han definido sus de
rechos y deberes. Des
pués de ClOCO años las 
cooperativas siguen el sis
tema de cogestión, que 
en la práctica casi eq ui
vale a una administra
ción por el Instituto 
Salvadoreño de Transfor-

Aiiaden que en las coo
perativas siguen existien
do tierras ociosas, fenó
meno contrad ictorio en 
un país tan pequeño y 
con déficit en la pro
ducción de sus ali¡nentos. 

"Cuando hay pérdidas 
y aparecen rendimientos 
bajos, no es siempre por 
la ineficiencia. En algu
nos casos los socios creen 
que se debe a desho
nestidad de parte de los 
dirigentes, por ejemplo 
venderían partes de las 
cosechas durante la no
che", señalan los técnicos 
y agregan que la desho
nestidad es más fáci l a 
medida que las coopera
tivas son más ,grandes, 
porque se maneja más 
dinero. 

Los investigadores pro
ponen también la crea
ción de un Tribunal Agra
rio que se encargue de los 
problemas legales en este 
rubro y que vendría a 
consolidar la reforma. 

En síntesis se encon
tró que las cooperativas 
tienen ' baja producción, 
elevaron su deuda, los so
ClOS no reciben dividen
dos y en oportunidades 
ni siquiera tienen tra
bajo. 
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DISCURSO DEL RECTOR DR. ,lIIG UEL ANGEL 
P4RADA EN EL ACTO DE GRADUACION DEL 
J 5 DE FEBRERO DE 1986. 

La Unil'ersidad de El Salvador no fue fundada 
por el gobierno salvadoreiío, fue creada por la 
Asamblea Constituyente que creó también al Esca
do sah'adoreiio; Universidad.l' Estado tienen entol7-
ces la misma esencia, ¡son producto de la voluntad 
popular )' /10 decisiól/ 1'OIuntaria de ningún gober
nante! Por eso /¡istóricarnente nuestra Universi
dad se debe a su pueblo J' no tiel/e compromisos 
con el gobierno. Así como surge, as( se desarrolla 
y pasa todas la ' vicisitudes de nlle ira sociedad, 
de nuestro pueblo. Todas las luc/¡as de nuestro 
pueblo se han reflejado e/1 una u otra forma ell 
la vida Hl1iver itaria. 

La permanen te guerra ch'i! del siglo pasado 
entre libemle y cO /lse/'lladores se manifestaba 
en la pida universitaria. JI como l/na caracter{s
tica especial de esta histuria, lueran gobiernos 
liberales o Cal/sen adores, en algulla forma ill
terl'enida en la ulZiver"idad, Siempre fiemos 'o/a
lado como característico, que precisamen'tl? el 
llamado padre de la educación sall'adoreña, el 
General Frallcisco Menéndez, tambiéll inten ino 
la UniJ1ersidad, y la mantw'o cerrada por más de 
un al/O: ese es I/u estro prócer, el de la educación 
y ('JI el Siglo presente las luc/¡as de nuestro pur.:blo 
se !Jan ref7ejado también de rnal/era más directa 
en la I'ida universitaria. 

A ',ora en estos 145 aFios(queremo se/lalar que 
en esta Unil'ersidad nunca ha habido eS/Jacio 
en sus al/las para la cultura de nuestros ante{wsa
dos illd ígenas, explo tados por la colonia eSl'w/ola 
y por quienes cOlltinuaron explotándolo ya sill 
colonia, pero siempre con una dominació// de 

clase mur cruel. No hubo e/1 sus aulas cabida, a la 
lzistoria 'heroica de los Nonualcos y de su jefe 
Anastasia Aquino. N unca hubo cabida en sus 
aulas a la historia de Farabundo Marfi, Luna JI 
Zapata, nunca hubo cabida en sus aulas al estudio 
de la gesta heroica de 1944, y fue siempre esta 
universidad utilizada como aparato ideológiCO que 
reproduce el sistema de dominación social. Fue 
hace apenas unos 25 años que esta Universidad 
tomó conciencia de si misma, JI se dispuso volun
tariamente, con plena conciencia de su responsa
bilidad, comprometerse po/¡'ticamente con los 
intereses de la maJ'oria de nuestra poblacióll. Es 
un compromiso conciente, que busca cumplir esa 
responsabilidad que como institución de cultura 
tiene frente a nuestro pueblo, frente a las necesi
dades de nuestro pueblo. 

Es un lujO muy caro ¡Jara nuestros pu¡'ses tener 
una Universidad, y ese lujo representado el1 los dis
tintos profesionales debe volcarse' () transforlllarse 
en compromiso de serJlicio de estos profesio//ult's 
con esta sociedad. sino ¿!)(Ira ql/é (/u erem()s uni ver
sidad'). ¿sólo para dar legitimidad a que' se explote 
en mejor forma a nuestro pl/eb/o con los nuevos 
profesionales.? En la Universidad de El Sa/¡'ador, se 
tomó conciencia de esta responsabilidad y se ha 
tI'arado de formar al l/l/epa fH'ofcsional, inducién
dole ideas que despierten su sensibilidad ante la 
sociedad; posiblemente '!cmos fracasado e// e te:. 
que en alta rnedida, no hay amos podido prodUCir 
a este profesional q ue necesita realmente fll/e-
tro patria. 

Con nuestro esfúerzo, poco a poco. considc
ramus que va a dar frutos y que al fin vamo a te
ner profesionales, con alguna excelencia acadé
mica y con mucha sensibilidad social, sólo así 
podemos retribuir en parte, a esta sociedad lo 
que hemos recibido de ella. 

En las celebraciones 
del ciento cuarenta y cin
co aniversario de funda
ción de la Universidad 
de El Salvador, sobresa
lieron por su trascenden
cia: El Reconocimiento 
a los ex-Rectores de la 
UES; La Mesa Redonda 
" Crisis Social, pape! dc 
la Universidad"; La gra-

ex-]{ectores: Dr. Napo
león Rodríguez R uiz, br. , 
J osé María Méndez; Dr. 
René Fortín Magaña h., 
en representaci'ón del Dr. 
Romeo Fortín Magaña; 
Dr. Saúl 'Ramírez; Dr. 
Ed uardo Badía Serra; Dr. 
Dennies Ferrer; Dr. Ra
fael Vásquez; Lic . Luis 
Argueta Antillón. 

penar Universitario Cen
troamericano (CSUCA); 
el Dr. Eduardo Meyer, 
ex-Rector de la Universr
dad San Carlos de Guate
mala; el Dr. Ignacio Mar
tín-Baró, vice-Rector de 
la Universidad Centroa
mericana "José Sime6n 
Cañas" (UCA) y e! Dr. 
Miguel Angel Parada, 

HJVIENAJE A EX-REr.:rOOES.-las llEXllTES autoridades de la lE presidieron el acto de 
Harenaje a los Ex-Rectores de la Universidad que aún viven. 

duación de 27 nuevos 
profesiol}alcs, la cclebra
ción de la XXIII Reu
nión Ordinaria del Con
sejo Superior Universita
rio Centroamericano 
(CSUCi\), y la entrega de 
diplomas a 63 Maestros 
distinguidos de la UF-S. 

El acto de reconoci
miento de la Universidad 
de El Salvador a sus 
ex-Rectores, sc celebró 
en e! auditorium de la 
Eacultad de Derecho, con 
la presencIa de los 

También recibió reco
nocimiento el Dr . Rafael 
Menj Ívar, a través del 
trabajador universitario 
Miguel Angel Choto, el 
Rector asesinado Ing. Fé
lix Antonio Ulloa lo re
cibió por medio de su 
viuda Sra. María Gonzá- . 
lez de Ulloa. 

Con relación a b Mesa 
Redonda "Crisis Social, 
papel de la Universidad", 
participaron como po
nentes : e! Lic. Rodrigo 
Fernández, Secretario 
General del Consejo Su-

Rector de la Universidad 
de El Salvador. 

El Dr. Ignacio Martí n
Baró, en su exposición 
destacó que "e l papel de 
la Universidad frente a la 
situación de crisis de psta 
so~ieJad, no puede limi
tar su quehacer única
mente a ser transmisora 
de conocimientos y habi
lidades, o ser un simple 
instrumento de reproduc
ción cultural; lo que sig
nifica contribuir a trans
mitir y reproducir ese 

HISTCRrANI'ES.-Lentro de las actividades de celebración del 145 Aniversario de la 
UES, se desarrolló un Festival Artístico frente a la Biblioteca Central. 

E~ uni"~ 

mal de que se aqueja 
a - la sociedad". En la 
medida en que la UES, 
en que nuestras univer
sidades salvadorerlas y 
centroamericanas sean 
simples transmisores de 

un saber ya hecho, de un 
saber-hacer adecuado y 
adapt:1do en nuestra so
ciedad, estamos eum
plie(ldo esa función de 
aparato ideológico del sis
tema, que sirve sencilla
mente para reprod ucir 
esta sociedad, la cual es
tamos diciendo que está 
enferma. Por tanto, es
tamos reproduciendo al
go que no e deseable . 

En los momentos en 
que la crisis salvadoreña 
estaba en su pleno apo
geo, cuando el campus 
de la Univer idad de El 
Salvador estaba militar
mente ocupado y siendo 
devastado y saqueado; en 
ese momento, dijo , en 
nuestro país aparece n no 
menos de veinticinco 
nuevos centros que tie-

FUmJ{). -La J.j 

"Profesor Distinguido" dE 
de JesiJs Baires, asesina 

nen pretensiones de se~ 

universidad es (oo.), a m í 
me parece que el único 
sentido estructural que 
tiene esta aparición, es 
ta proliferación de as 
llamadas universidades, e~ 
sencillamente un intento 
desesperado por apunta' 
lar un sistema social agó
nico" . 

Con respecto a la gra 
duación de 27 nuevo~ 
profesionales, acto tamo 
bién celebrado en e! au 
ditorium de Derecho, e 
16 de febrero, el DI' 
Miguel Angel Parada, e 
su discurso aseguró, gu 
la Universidad de El Sal
vador, no fue fundada 



~siTRRio 

por el gobierno salvado
reño, sino creada por 
la Asamblea Constitu
yente que creó .al E sta
d.o salvador~ño . Univer
s~dad y Estado -dij o
tienen entohces la m is
ma esencia ; son pro d uc
to de la voluntad p opu
lar y no decisión volun
taria de ningún goher
nante. Por eso los uni
versi tarios decimos his
tóricaménte, q ue nues
tra Universidad se debe a 
su pueblo y no tiene 
c?mpromisos con el go
bIerno. Así como surae 

, b , 

as! se desarrolla y se 
enfrenta a todas las vici
situdes. Por eso, todas las 
luchas del pueblo se han 
reflejado en una y otra 
forma en la vidá U nI

versitaria" . 

universitaria, que en la 
Universidad de El Salva
dor, hay un conglomera
d o evidentemente hijo 
del pueblo ; que en su ma- . 
y oría son hijos de traba
jadores de este grande y 
hero ~ co pueblo de El 
Salyador, que como los 

Auditorium de Derecho, 
estuvieron presentes, 
miembros del Consejo 
Superior Universitario 
Centroan ericano (CSU
CA); una Delegación de 
la Federación de Estu
diantes Universitarios 
Centroamericanos (FEU-

sitario de la UES, los días 
14 y 15 de febrero, la 
institución regional revisó 
los aspectos estructurales. 
el presupuesto de funcio
namiento y la posib le 
admisión de nuevas uni
versidades en el seno del 
organismo regional. 

Así mismo participó, 
el Dr. Humberto López, 
Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua y Presidente 
del Consejo Superior Un i
versitario Centroamerica
no (CSUCA). qu ien ex-

MESA RÉDONDA. Ponentes de la Mesa Redonda "Crisis Social, Funci6n Social de la Universidad". De 
izq. a derecha Dr. Miguel Angel Parada, Rector de UES; Dr. Ignacio Martín Baró, Vice·Rector Acadé
mico de la UCA; Dr. Benjamín L6pez Guillén, Decano de Odontologla (Moderador); Lic. Eduardo Meyer, 
Ministro de Educaci6n de Guatemala y Lic. Rodrigo Fernández, Secretario General de CSUCA. 

pueblos de Centroaméri
ca buscan a diario la 

• M:rrtha Liliana v. de Baires, recibe el diplam de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, al Ing. M:muel 
durante el período del "exilio" de la DES. 

presó ante los fam iliares 
de los graduados y d em ás 
sect ores d e la comunidad 

PAZ, necesarIa para 
poder seguir existiendo. 

En el Proscenio del 

CARRERA DE LA RES:rsIHc.rA .-W!s de 15) atletas de 
ambos sexos partici¡:aron en la Carr~a de la R~~
tencia Urúversitaria, con un r ecorndo de 14 Id.lo-

¡retros. 

CA), Y los miembros del 
Consejo Superior Univer
sitario de la Universid.ad 
de El Salvador. 

En relación con la c '
lebración de la XXIII 
Sesión Ordinaria del Con
sejo Superior Universita
rio Centroamericano 
(CSUCA), desarrollada en 
el Salón de sesiones del 
Consejo Superior Univer-

En las celebraciones 
del Centésimo Cuadragé
simo Quinto 1\ niversario 
de fundación de la Uni
versidad de El Salvador , 
se desarrollaron once 
eventos científicos, vein
titrés ' culturales y una 
jornada deportiva que 
incluyó la carrera de la 
resistencia, futbol y ba
lonceSto . 

Significado del 
Profesor Universitario' 

11 • . ' 
Ser profesor Unl verSI-

tario , no significa única
mente proporcionar a lo~ 
estudiantes, conocimien
tos en la forma tradicio
nal: del libro, a: las fi
chas del profesor, luego a 
la pizarra, después al 
cuaderno del estudiante, 
memoria del estudiante, 
para finalizar en un exa
men. Creemos, que debe 
ser algo más, debe ser 
docencia, pero una do
cencia que permita al 
estudiante y al profesor 
buscar la concepción hu
manista y liberadora de la 
educación, es decir, ba
sarse en la realidad per
manentemente, cambian
te , estimular la creativi
dad humana, tener del 
saber una visión crítica, 
conocer que todo saber 
',e encuentra sometido a 

condicionamientos histó
rico-sociológicos. Tam
bién significa investiga
ción, pero una investiga
ción que ayude a buscar 
soluciones para los pro
blemas más relevantes de 
la sociedad Salvadoreña, 
los cuales nosotros los 
Académicos, tenemos la 
obligación de conocer y 
buscar posibles solucio
nes; pero seguir investi
gando por investigar, en 
lugar de buscar el bene
ficio más adecuado para 
la sociedad no deber ía 
seguirse efectuando, me
nos aún, ~uando vivimos 
en un . país tan subde
sarrollado y tan depen
diente " 

Ing. Agr. 
Edgar Marroquín Mena 

Prof. Distinguido 
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DOCENTES DESICjNADOS POR 
LAS FACVLTADES COMO· 

PROFESORES DISTINC¡VIDOS 

Lic. Carlos A barca Gómez 
Ing, Agr. Carlos Alberto Aguirre Castro 
Dr. José Enrique Argumedo 
Lic. María Cristina Ascendo de Martz'nez 
Dra. Lucía Elizabeth Vallegas de Salazar 
Dr. Jorge A Ib erto Barriere 
Lic. Salpador Ospaldo Brand 
Dra. E/da Consuelo Calderón de CasamalhuClpa 
Lic. Benjam(n CaPias 
Dra. Francisca Cm/as de Moreno 
Dra. Mima RllIh Castaneda de Alvarez 
Dr. Roberto A !fredo Castro Garcla 
Lic. José Wester del Cid 
Lic. R ellé Alberto Cono'eras 
/¡z'g. Agr. René Saturnino Cortez Rodas 
Dr. Oscar Rubén Coto Dimas 
DI'a. Lina Margarita Cuéllar de Puente 
Dra. Gradela Chacón Gómez 
Lic. Abelino Chicas A lfaro 
Dr. Julio A lberto Domínguez Sosa 
Lic. Maria del Carmen Escobar 
Lic. Ana de los A ngeles Escobar de Salomone 
Dr. José Ramón Flores Berrt'os 
Dra. Rhina Yolanda Guerrero de Lara 
Dr. Carlos Benedicto Guillén 
Dra. Carmen Elizabeth Guzmán Navarrete 
Dr. Raúl Mauricio Hernández 
Lic. Rolal/do Labrador 
Pro! Jorge Adalberto Lagos 
Lic. Mario Edgard Larín 
[)r. Oscar El'e110r Leiva 
Lic. José Rodolfo López Mira 
Lic. Catalina Machuca de Merino 
Dr. Victor René Marroquín 
lng, A gr. Edgar Marroquín Mena 
Dr. Edgar Vicente Martíllez 
Dra. MGlgarita Monge Rico 
Dra. Estella Josefina Monterrosa de Lópl!Z 
Dr. Julio César Morán Ramírez 
Lic. René Ricardo Mario Menjívar 
Dr. Mauricio A lji'edo Palacios 
Lic. Antonio Peñate Melara 
Dr. Gabriel Pilolla Arauja 
Dra. Rosa Maria Portillo de Rivas 
Lic. Emilia Maria Renderos Molino 
Lic. Manuel Robles Guardado . 
Dr. Roberto Romero Carrillo 
Ing. A gr. Joaquín Rosales Mart(nez 
Lic. María Isaura Sánchez Zepeda 
Lic. R ené Alberto Santacruz 
fng, A gr. Leopoldo Serrano Cervantes 
Dra. Kenny de Luz Sosa Maria 
Dr. Salvador Eduardo Sosa Mendoza 
Lic. Carmen Valencia Renderos 
Ing, Agr. Elizabeth Va/dez de Sánchez 
Dra. Teresa de Jesús Vásquez de Garda 
Lic. Carlos Adrián Velasco Novoa 
Dr. José Humberto Velásquez 
fng Agr. Horario Zamhrana. 

EN HOMENAJE POSTUMO 

Lic. Manuel de Jesús Baires Zelaya 
Lic. Marianela Garda Villas 
Lic. M. S. Marta Pérez Cervantes 
Arq. José Napoleón Ruiz Peña. 
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Sustentada en la hipó
tesis de que sucedería a 
un desertor soviético, si 
regresa a su patria, se 
estrenó recientemente, 
"Sol de Media Noche". 

El hilo narrativo del 
filme, nos conduce a 
seguir la situación de un 
bailarín ruso que después 
de ocho años de desertar 
a Estados Unidos, al 
accidentarse el avión en 
donde viaja hacia Japón; 
el aparato inesperada
mente se ve forzado a 
aterrizar en una base 
militar Siberiana. 

Esta película viene a 
formar parte de la or
questa, que en estos días 
se ha empeñado en forta
lecer a nivel ideológico, la 
posición estadounidense, 
otras actualmen te en car
telera son: "Rocki IV", 
"Gulac" y "Rambo 11", 
caracterizadas por ante
poner el carácter propa
gandístico sobre el esté
tico. 

Un realizador busca a 
través de la cinta, hacer 
converger al público es
pectador con su visión de 
la temática con respecto 
a los "disidentes". Razona 
su tendencia, al contras
tar dos "desertores". Uno 
que ha escogido la Unión 
Soviética y otro, los 
Estados Unidos, unidos 
por una característica 
común: el baile. 

Observamos que, mien
tras el desertor negro, 
saca a relucir todo un 
resentimiento, en muchas 
de las secuenCIas del 
filme; el ruso, se muestra 
sereno, sin quejas, dando 
muestras de tranquilidad 
seguro de haber tomado 
la decisión correcta. 

De donde el Director, 
nos va desprendiendo la 
hipótesis que orienta la 
historia, los Estados Uni
dos o el sistema capitalis
ta; aún con sus de
fectos ~s superior al ruso. 
Incluso es capaz de per
donar a los ciudadanos 
que toman rumbos equi
vocados. 

Esto último a nivel de 
valor, en el manejo de la 
trama lo sitúa en una 
perspectiva bien directa 
con su teoría, específica
mente en la utilización de 
algunas categorías como: 
La Libertad y El Bienes
tar. 

Sin embargo, es en esa 
dirección donde se mani
fiestan las fisuras de la 
película, al querer ideali
zar, justificar o darle un 

So 
rango de héroe a las 
actitudes antipatnoncas 
de un hombre que desdi
Ce de toda una formación 
y en quien se sintetiza al 
desamor a su gente, pa
tria y familia. 

Esa situación se subra
ya aún más, al ver que 
como artista sus valores 
espirituales no son fir
mes, al lanzarse en brazos 
de una sociedad comunis
ta: en un afán individua
lista de obtener dinero, 
desde luego, este es para 
el realizador un "ideal de 
ser humano". 

oche 
Por Federico Card a 

ticos como, matizaciones 
en el gu ión , omlnen
do y seleccionando par
lamentos. Al mismo 
tiempo que, bombardean 
con recursos plásticos a 
través de imágenes suge
rentes, para extraer del 
espectador-masa una serie 
de vivencias y emociones. 

Utilizan a nive l lumí
nico, el estilo de zonas, 
creando una serie escalo
nada de puntos de luz, lo 
que da una mayor animo
sidad a las escenas. y 
centra nuestra atención 
en ellas. 

En' cuanto al desertor Juega además con lo 
negro, colocado dentro que se ha dado en llamar, 

de la cinta, no por 
casualidad, se le observa 
como una persona cuyas 
metas y deseos : Libertad, 
Bienestar, Realización 
Espiritual; no concuer
dan con sus ideales, hasta 
desear al final que su hijo 
nazca en un "país libre". 

Los creadores del men
saje, para conformar toda 
esa realidad trazan una 
serie de caminos, utili
zando elementos dramá-

belleza fílmica, preten
diendo con eso dar, una 
apariencia de realidad a 
las escenas de baile, huida 
y aún con la perso
nificación del miembro 
del Servicio Secreto So
viético . 

Pero, "501 de Media 
Noche" va más allá, al 
mostrarno.s a través de los 
rasgos de los personajes, 
uno de los objetivos más 
fuertes: conocer el mun-

do interior de los hom
bres. 

Utilizan para ello, a 
nivel técnico, de planos 
medios y cortos; así 
como movimientos de 
cámara que nos permi
ten adentrarnos en los 
personajes centrales: 
Nicolai Rodihenko, 

Raymond, Darcy y el 
Agente. 

Mikhail Barysnikov 
(Nicolai), como actor 
principal, no hace sino 
representar su propia 
biografía. Una especie de 
·"Héroe" que trata de 
justificar de una manera 
superficial y burda, su 
papel de desertor, ya que 
en su país "no podía 
bailar libremente". 

No obstante, tener en 
su haber otra película, 
"Momento de Decisión" 
como actor resulta poco 
convincente, pues, aún y 
cuando trata de aparentar 
sensibilidad como _actor 
no la tiene. En el fil
me, más parece un muñe
quito en manos de un 
director de Hollywood. 

La historia es prolífera 
en ejemplos, el reencuen
tro con su esposa, al 
llorar antes de abandonar 
el teatro donde realizó 
sus presentaciones. Sus 
lágrimas dejan traslucir 
una falsedad sin límites. 

Gregory Hines (Ray
mond), el desertor negro, 
es dentro del filme, la 
mejor actuación. Se ob
serva compenetración de 
su trabajo interpretativo. 
Asimismo es capaz de 
proyectar la realidad 
donde se encuentra in
merso, en síntesis es un 
personaje muy bien asi
milado. 

En cambio su esposa 
en la historia, Isabel 
Rossellini (Daryl), su ac
tuación no logra trasmitir 
ningún mensaje, su nivel 
es bien superficial, en 
su descargo, tiene una 
buena fisonomía, un po
co tímida, pero agrada
ble. 

Con estas actuaciones 
todos ellos contribuyen a 
nombre de los Estados 
Unidos, país de donde 
procede la cinta, a hacer 

El, uni~ellSÍJ'BIIio 

la declaración del filme. 
Pues, fundamental
mente ésta es una propa
ganda un poco menos 
panfletaria, que los traba
jos de Silvester Stallone. 

Es evidente en muchas 
de las escenas la utiliza
ción de Raymond como 
punta de lanza, para 
extirpar las creencias fal
sas, como a través de su 
actuación propagar "las 
verdaderas" . 

"Sol de Media Noche", 
está concebida funda
mentalmente, para darle 
al público cinéfilo una 
visión parcial de la temá
tica (los disidentes), tra
tando de limitar su elec
Clan concretándose en 
una crítica emocional y 
no objetiva. 

Los patrocinadores sa
ben que cuando el espec
tador carece de forma
ción, no juzga y se deja 
llevar por la masa y deja 
de ser persona. AqUÍ 
uno de nuestros objeti-

, vos, tratar de buscar una 
formación y no dejárnos 
perder en el torrente de 
la corriente. 

UNIVERSITY OF OREGON , 
RESOLUCION 

I 
CONS IDERANDO QUE: El Senado de la Universid ad en r epresentacion de l profes

orado y estudiantes de la Upiversidad de Oregon reconoce la 
importancia de la educacion; y el derecho de todas l as 
personas a tener acceso a la educ ació n supe rior; y 

CONSIDERANDO QUE: 

CONS IDERANDO QUE: 

CONSIDERANOO QUE : 

CONSIDERANDO QUE : 

CONSIDERANDO QUE: 

RESUELTO: 

RESUELTO: 

RESUELTO: 

RESUELTO: 

La Universid ad Nacional de El Salvador ha cump l i do en 
sati sfacer esta s necesidades en el pasado; y 

La Universidad Naci onal de El Salvador ca rece act ua lmente 
de financiamiento y de rec ursos de parte del gobi e rno corno 
para satisfacer estas necesidades ; y 

Esta situación act ual restringe seri ament e a l a Universidad 
Nacional de El Salvado r en su capacidad de proporcionar 
acces o a la educación supe rior a todos; y 

La 1 ibertad académica y autonomía de la Univer s idad 
Nacional de El Salvador esfan si endo violadas por el 
gobierno salvadoreño; y 

La Universidad Nacional de El Salvador est á act ualmente 
bajo constante amenaza de cl ausura; por lo tanto sea 

Que e l Senado de la Univ ~ r si dad en representación del 
profesorado y estudiant es de la Universidad de Oregon insta 
al gobi e rno de El Salvador a mant ener la \Jnivj!rsidad 
Nacional de El Salvador abierta y accesible; y más ~ un sea 

Q'ue el Senado de 1 a Un i vers i dad en representac i ón del 
profesorado y estudiantes de la Universidad de Oregon insta 
al gobl erno de El Salvador a resta bl ecer financiamiento a 
la Universidad Nacional de El Salvador; y más aún sea 

Que e'l Senado de la Universidad en representación del 
profesqrado y estudiantes de la Universidad de , Oregon 
buscara otros medlOs para ayudar a la Unlver'Sidad Nac ional 
dí¡ El / Salvador en su lucha por l a libertad de' educac ión; y 
mas au n sea 

Que l a Universidad de El Salvador y la Universidad de 
Oregon se rán en ade lante declaradas Unlversidades Hermanas. 

Aprobado po r el Senado de la Un iversidad de Oregon 
22 Ene ro 1986 

~D~ 
Paul Olum, President 

OFFICE OF THE PRESIDENT • EUGENE. OREGON 97403-1226 



EE. UniJ/ElIstrSllio 

Haiti: Movimiento Popular· 
Derrota Dictadura Duvalier 

LA TIERRA: 27 .750 km' Ocu 
Forclón Occldenlal de la isl'a ESP~~ol~ 
:~I~~~~da en e)(lenSlón de las Grande~ 
princ, al Dos cadenas monlallosas 

p es se disponen siguiendo un 
ele . eSle-oesle, delineando ras dos 
penmSulas del none y del sur. Enlre 
ellas, el cenlro de Haili liene un relieve 
de cuencas y elevaciones. Las llanuras 
Que se abre.n hacia el mar, al oesle. 
~~Ián prolegldas de los vienlos alisios 

umedos por lineas de montallas al 
none y al este. Las regiones de mayor 
preCipitación eSlán en la costa septen
tnonal ,_Que es el área más desarrollada 
del pals. pero cuyas tierras sufren un 
seno proceso de eroSión. El' café y la' 
bauxlla son los prinCipales productos 
de e)(portaclón. La calla de azúcar y el 
cacao cumplen también un papel 
Importante en la economía. C.PItaI: 
Port-au-Prince, 493 .932 hab. en 1 Y80. 

EL PUEB!-O: 5 .100.000 hab. en 1981 . 
La gran mayoria de los haitianos (casi 
95%) son descendientes de afncanos. 
El resto son mestizos con europeos. y 
hay un peQuello número de origen 
europeo y onen\al Miles de hallianos 
han delado su pais en los úlllmos años. 
especla lmenle haCia Colombia. Vene
zuela y ESlados Unidos Religión: el 
c atolicismo es la rehglón o llclal . pero en 
elmlerlor predomlAa el vudu , sinlesls de 
elemenlos de vanos cultos Irad,c,ona' 
les alnca nos. Idiomas: Irancés (ollclal). 
hablado por menos de 20% de la pobla
ción. La mayoria ullllza el creole. un 
dlaleclo local lormado con elemenlOS 
alncanos. españoles e Ingleses. 
además del Irancés anllguo. . 

EL GOBIERNO: Jean-Cla ude Duvaher. 
presidente vllahclo. Heredó el poder de 
su padre. Franc;:olS " Papa Doc" Duvaher. 
Fiesta Nacional: 10.-1, IndependenCia 
(1 804). 

DEMOGRAFIA: 184 hab/km'. Pobla
ción urbana: 28% (1981). PoblacIón 
económicamente actIva: 2.963.000 
(1 981). De ellos 74% se dedican a la 
agncullura, 7% a la Induslna y 19% a 
serviCIOS. Crecimiento demográfico 
anual: 1,8% (1975-81). En el allo 2000 
serán 7 millones 

ECONOMIA: 270 dólares de PNB per 
cáplta en 1980. CrecImiento anual: 
0 ,5% (1960/80). Moneda: gourde; Vin

culado al dólar de los E UA; 'S por dólar 
(mar.1983). Tasa de inflación: 9.4% 
anual (1970/80). t 8.8% en 1981 . Indice 
de precloa al con.umldor: 100 en 
1970, 303.4 en 1981 . 
Importaclone.: 260 millones de dóla
res (1980) Exportaclon •• : 210 millo
nes de dÓlares (1980) ; 39% calé, 1 1 % 
minerales no ferrosos. 10% pelolas de 
belsbol (1980); dingldas a. 59% EU A. 
13% FranCia; 7% lIalia (1980). 
Deuda externa: · 274 .1 millones de 
dÓlares (1 980). En 1980 el serviC IO de la 
deuda consumió 9.3% de las expor
taciones. 

Una de las más ricas 
colonias europeas en 
América Latina, Haití, fue 
la primera en independi
zarse de un yugo fran
cés particularmente cruel 
que había esclavizado a 
su medio millón de habi
tantes de origen africano 
y apenas si considerab.a 
hombres a los pocos mI 
les de mulatos libres 
affranchis (afrancesados). 

Incorporando los id.~a
les de la RevoluclOn 
Francesa de 1789, los 
haitianos, liderados por el 
ex-esclavo Toussaint 
"L'Ouverture, proclama
ron la primera república 
negra del m~ndo ~ abo
lieron de ralz el sIstema 

colonial, expulsando del 
país o exterminando físi
camente a los esclavistas 
blancos, 

Ayuda externa: 136.8 mi llones de 
dólares en 1981 . procedentes en 91% 
de paises y agencias de la OCDE y 9% 
de la ONU. 
Inverelonea .xtranj.... dlr.cta.: 
700.000 dólares en 1981 Flujo d. 
capital tra.n.clonal: 10,4 Millones de 
dólares (1981). procedentes de FranCia 
y Bélgica. , 

BALANZA ENERGETICA: Produlo 30 
mil toneladas de EQulvaler¡te Carbón 
(EC) en 1979. cuya luente es hidro
eléctnca en 100%. Consume 52 kflos de 
EC per cáplla al año (1979) e Importa 
¡l8% del consumo 

SALUD: Hay un médiCO cada 8.505 
habitantes y un lecho de hospilal cada 
1.219 (t977) Esperanza de vIda: 53 
años (1980). Mortalidad Infantil: 
12.7% (1975-80) . Cada habitante con
sume 92% de las calorias dianas 
necesanas (1 977) 14% de la poblaCión 
llene acceso al agua potable (1975). 

EDUCACION: Hay 71 .3% de analfa
betos (66.5% masco y 75 .8% lem .. 1980). 
Enrolamiento escolar: 64% en pn
mana. 12% en secunda na. Hay 78 
estudiantes umversllanos cada 
100.000 hab. (1979). Hay 13.4 72 prole
sores de primaria. 1 cada 43 escolares 
(1979). 

COMUNICI'CION : Circulan 7 elempla
res de penódlcos dianas cada 1000 
hab. (t 979), Hay 20 radiorreceptores y 
3,2 teleVisores c~da mil hab. (1980). 

FUERZAS ARMADAS: 7.500 electivos 
en 1982 (ejército 7.000, marina 300 
fuerza aérea 200). Fuerzal paramlllta
re.: Policía 14.900. G .. los mIlitare.: 
15,3 (est.) millones de dólares en 1981 . 

PARTIDOS POLITICOS: Con.ejo 
NacIonal de AccIón Jean-<:Iaudllta, 
creado en 1978 por "Baby Doc" para 
ampliar la base soc ial del desprestigia
do PartIdo de Unidad SocIal, fundapo 
por su padre. Todas las demás organi
zaciones polílicas están prohibidas: 
F,ente Democrjtlco UnIfIcado. fun
dado en 1963 con la unión del Partido 
Popular de Liberación Nacional, Parti
do de Unidad Popular y la Liga de 
Comités Populares de Resistencia Pa
triótica. PartIdo Comunista Unificado 
de Haltl (PUCH), lundado en 1969 con 
la unilicación del Partido Popular de 
Liberación Nacional y del Partido de la 
Alianza Popular, Que en 1967 hablan 

iniciado la ,ucha armada. Agrupación 
de Fu.rza. Democrjt!ca. de Haltf 
(RFDH), creada en 1975 en Boslon con 
la unión de 18 organizaciones politicas 
opositoras. Partido Demócrata Cri .. 
tlano, d. Haltl (PDCH), lundado en 
1979 por Silvio Claude y Gregoire 
Eugene. Partido Nacional Cri.tlano 
d. HaJtI, fundado en 1979 por René des 
Romeaux. Unión Democ"tlca 
Naclonallm Progre.l.ta. 

Pero carente de un 
modelo socio-económico 
viable (el socialismo ni 
siquiera existía como 
doctrina en la época y 
no había en Haití una 
burguesía local capaz de 
implantar un esquema ca
pitalista), el país se su
mergió en un siglo de 
conflictos intestinos en
tre las masas populares 
de cultura africana y la 
élite afrancesada. 

Ello no impidió, sin 
embargo, que el gobierno 
de Alexandre Petión brin
dara amplio apoyo en ar
mas y dinero a Simón 
Bolívar, convencido de 
qve solo la independencia 
de todo el continente ga
rantizaría la de Haití, 
acosado por la hostilidad 
de las potencias europeas 
y la repugnancIa de Es-

[ados Unidos hacia el 
" imperio salvaje" dc Hen
ri Christophe. 

Pero los financistas in
ternacionales encontra
ron ' medios para llegar 
también a este mercado 
atractivo, construyendo 
puertos y ferrocarriles , 
endeudando al país hasta 
convertirlo en dependien
te ,de los acreedores nor
teamericanos. 

Cuando Haití no pudo 
cumplir los compromisos 
asumidos, los marines lo 
ocuparon militarmente 
en 191 S. La invasión fue 
heroicamente resistid a 
por el "Ejército Revolu
cionario" de CharIemag
ne Péralte , un ejército 
guerrillero cuya base fuc 
ron los campesinos dci 
norte que ya . en el si
glo XIX se habían le
vantado en armas contra 
sus explotadores. 

Péralte fue asesinado :1 

traición en 1919 y los 
norteamericanos se que
daron hasta 1934, dejan
do instalados mecanismos 
indirectos (pero no me
nos eficaces) de . control 
y gobierno . 

La ocupación nortea
mericana termina con un 
siglo y medio de gobier
no negro y estable en el 
poder a la élite a Fran-· 
chi, cuya docilidad había 
sido modelada desde la 
época de la colonia. La 
cultura nacional de ralz 
africana fue negada y re
primida 'hasta 'que final
mente Francois Duvalier 
comprendió su importan
cia, no para rescatarla 
sino para utilizar el vudú, 

\ la magia negra, como 
fuente de poder, conve
nientemente reforzado 
por el terrorismo ejercido 

I 

ror sus tonton-macoutes 
contra toda oposición. 

Con el respaldo de 
Washington (al que Ouva
lier en más de una oca
"ión vendió en efectivo 
su voto en los organis
mos internacionales), Pa
pa Doc instauró una 
seudo-monarquía, procla
mándose "presidentc vi
talicio" en 1964 y legan
do el -cargo a su hijo 
Jean Claude (Baby Doc) 
al morir en 1971. 

En el ínterin Haití 
se transformó de rico 

.productor de azúcar y ca
fé en el único país la-

, 

tinoamericano que figura 
entre los 25 más pobres 
del mundo, El empobre
cimiento de la tierra y la 
explosión poblacional 
tornan aún más dramáti
co el cuadro de po
breza. 

La sangre de los haitia
nos se volvió producto 
de exportación, mientras 
miles mueren' (literalmen
te) de hambre cada año. 
Los bajos salarios, b 
proscripción de toda acti
vidad sindical o política 
y una liberal exoneración 
de impuestos atraen a la 
isla a las trasnacionales, 
que instalan en ellas sus 
plantas de armado y la 
convierten en. el Taiwan 
del Caribe. 

Mientras tanto la inte
lectualidad nacionalista y 
progresista (en su mayor 
parte en el exilio) se es
fuerza por superar discre
pancias políticas y ha 
formado nuevos frentes 
unitarios. 

La oposición haitiana 
se sintió alentada por el 
triunfo electoral de la 
socialdemocracia en la 
fronteriza República Oo~ 
minicana . Sin embargo, el 
presidente Guzmán se en
trevistó el 31 de mayo 
de 1979 con Ouvalier en 
lo que fue interpretado 
como un virtual respaldo 
a "Baby Ooc" , En cam
bio, éste aceptó abrir el 
mercado haitiano a pro
ductos dominicanos y 
continuar suministrando 
a las plantaciones azuca
reras de este país tIna 
mano de obra que tra
baja en condiciones de vir
tual esclavitud. 

Para escapar a la repre
sión o el hambre, mi
les de hairjanos huyen del 
país año a año_ Vene
zuela y Colombia eran 
antes el destino predilec
to, pero en los últimos 
meses los botes que los 
transportan comienzan a 
dirigirse a los Estados 
Unidos . Si bien allí no 
han encontrado la "tierra 
prometida "que espera
ban (miles de haitianos 
"ilegales" fueron ence
rrados en "campos co
lectivos de reclusión" en 
los alrededores de Mia
.mi), ello ha servi~o para 
que la prensa norteameri
cana (y por lo tanto la 
opinión internacional que 
ella domina) comience a 
prestar mayor atención a 
la situación creada por la 
dinastía duvalierista, 

Los acontecimientos 
parecen estar precipitán
dose en Haití hacia un 
clímax dramático. En los 

dos últimos años la pre
caria estabilidad del régi
men de Baby Doc Duva
lier ha sido conmovida 
por la conjunción de la 
más severa crisis econó
mica y el más agudo 
enfrentamiento político 
sufrido en los últimos 
diez o doce aí'los. 

La tendencia a conver
tir a Haití en el "Tai
wan del Caribe" se des
vaneció en 1980, Las ex
portaciones de café, que 
normalmente representan 
500 /0 de los ingresos 
del país , fueron suma
mente afectadas por un 
huracán y por la baja 
de los precios interna
cionales. De 89 millones 
?e dólares en 1980, los 
Ingresos por exportacio
nes de café descendieron 
a 3 S millone. en el año 
fiscal 1981. Esta caída 
fue paralela a la sufri
da por otras materias 
primas que exporta Hai
tí , como bauxita )' acei
tes . El déficit de la ba
lanza de pagos alcanzó 
un a cifra récord ,de S S 
millones de dólares cn 
1981. Las reservas de 
divisas prácticamente de
saparecieron y las deudas 
con acreedores y provee
dores extranjeros llegaron 
a 20 millones de dó
lares en marzo de 1982 . 

Mi enrras tanto, el régi
men ha seguido recibien 
do el continuo respaldo 
de la administración Rea
gan, en el marco de un::! 
renovada oposición a l go
bicrno ejercido por la fa
milia Duvalier, en e l po
der hace ya 25 años. La 
visita a Portau-Prince, en 
enero de 1983, de Tho
mas Enders, subsecretario 
de Estado para asuntos 
interamericanos del gu
bierno de Washington, es 
un vivo testimonio de ese 
apoyo. Enders aseguró a 
Duvalier que los Estlldos 
Unidos impedirían a los 
exiliados haitianos toda 
actividad cQntra el régi
men desde territorio nor
teamericano, aprobó la 
política económica del 
gobierno y señaló que la 
ayuda norteamericana au
mentaría más de un ter
cio en 1983, hasta alcan
zar unos 45 millones de 
dólares . También felicitó 
a Duvalier por la deci 
sión de celebrar eleccio
nes municipales por pri
mera vez en más de 2 S 
años, lo que estimó como 
un acto de democrati
zación, 

El régimen enfrenta 
también la oposición de 
la Iglesia Católica, cuyo 
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líder, el arzobispo Fran
cois Wolf Ligondé, había 
sido un leal servidor de 
los Ouvalier . Cinco diri 
gente de la Conferencia 
Nacional de Ordenes Rc
ligiosas acusaron al go
bierno de dirigir ulla 
"campa1'la de intimida
ción contra el clero. 1-:1 
inesperado ataque del 
Papa contra el régimen 
de Ouvalier, el 9 de mar-
7.0 de 1983, provocó una 
campai'la del ' gobierno 
contra las crecientes pro
testas de un clero cues
tionador, El gobierno ha
bía advertido previamen
te a la Iglesia y a los 
obispos católicos que las 
críticas a su gestión ha
bían llegado a su límite, 

En ocasión de su visita 
a Haitl, el Papa de cri
bió al país como un 
ejemplo de " división, in
ju. ticia, desigualdad exce
siva, miseria , hambre y 
miedo", y pidió un cam
bio mediante un "nuevo 
despertar" de la Iglesia. 
También bregó por la li
bertad de prensa. Nin
guna de estas notiCIas 
fue brindada por los, me
dios de comunicación, en 
su mayoría dominados 
por el gobierno, 'salvo la 
radio "Soleil" . 

La agudización del 
conflicto entre el go
bierno y la Iglesia forzó 
al arzobispo Ligondé a 
alinearse con sus colegas 
protestantes_ La Confe
rencia Nacional de Or
denes Religiosas , una de 
las organizaciones más 
combativas de la Iglesia 
en Haití, lo mantiene 
bajo presión al haber 
solicitado formalmente al 
Papa que investigara los 
vínculos del arzobispo 
con la familia Duvalier. 

El 7 de febrero del 
corriente año, cayó el 
gobierno de Baby Ooc ; 
el pueblo desbordó las 
calles lleno de júbilo y 
se apresta a conformar un 
gobierno que garantice 
las mínimas condiciones 
de existencia. 

(lr¡lOna de Información 
ele la L'niversidad de 

F:I -"nh'auor 

Reclor : 

Dr. MIguel Angel Parada 

Secretario General: 

Dra . Ana GlorIa Castaneda 
Padilla 

Consejo de Redaccl6n: 

Editorial UnIversitaria 



Delegados en la Asamblea Nacional p'or la 

Supervivencia de los Trabajadores Crean UNTS 
Con la asistencia de 

1200 delegados, repr~
sentantes de aproxI
madamente un millón 
de trabajadores, estata
les, cooperativistas y 
obreros, se instaló el 8 
de febrero, la Asamblea 

acional por la S u pervi
vencia de los Trabaja
dores. 

El evento se realizó en 
la plaza frente a la Asam
blea Legislativa (Centro 
de Gobierno) , a iniciati
va de ACEMllA, COA
CES y UPD. 

De acuerdo a lo asis
tentes, "la Asamblea de 
Trabajadores obedece a fa 
necesidad de buscar cri
terios comunes que per
mitan afrontar las preca
rias condiciones de mise
ria , alimentación, salud, 
educación y vivienda, que 
cada día se van dete rio
rando aceleradamente, a 
grado tal, que se nos 
plantea la disyuntiva: lu
chamos por la supervi
venCia o monmos de 
hambre". 

Un de legado de FENA
COA sostuvo que la grave 

Unidad 
En repudio al "paque

te económico", señalado 
por las organizaciones 
populares como una n ue
va agresión a los traba
jadores salvadoreños, más 
de 50 mil personas mar
charon por las principa- . 
les calles de San Salva
aor. Es la primera mar
cha en la que se obser
va una participación ma
siva, después de la del 
22 de enero de 1980. 

La marcha, convocada 
por la Unidad Nacional 
de Trabajadores Salvado
reños (UNTS) . - de re
ciente creación- se ini
ció en el Parque Cusca
tlán, con la participación 
de los diferentes gremios, 
sindicatos obreros y coo
perativas de campesinos. 

Millares de trabajado
res, entre ellos mujeres y 
niños, denunciaban con 
sus rostros palidecidos, la 
penuria por la que han 
vivido durante muchos 
años. Algunos caminando 
sin sus característicos 
"caites" sobre un pavI
mento torturador. 

crisis del país, "se vie ne 
a agudizar más con el 
Plan de Estabilización y 
Reactivación Económica 
del Ing. Duane, que sólo 
golpea a los sectores po
pulares" . 

Los oradores destaca
ron que los diferentes sin
dicatos, asociaciones gre
miales y de cooperativas, 
realizan actividades ten
dientes a defender los in-

) ... 

t ereses de sus represen
tantes y que en la may o
ría de los casos, el go
bierno o la patronal, han 
sido indife rentes a sus 
pet iciones o han manio
brado para minimizar sus 
reivindicaciones. 

"Estamos en un a si tu a
ción en la cual ya no po
demos lograr la defensa' 
de nues tros in tcreses si 
no ;lOS un imos", dij o e l 

. 
representante de SICAFE . 

"N uestra respuest a de
be ser firme y segura ante 
la arremetida del go bier
no, pues el faI,11o so pa
quete econ6mico -:- pro
sigui6- a los trabajado
res y al pueb lo só~o le 
exige sacrific ios y de nin
gún modo nos resuelve 
nuestros prob lemas". 
Los asis tentes a la Asam
blea, acordaron : 

a) Crear la Urlidad Nacio
nal de los Trabajadores 
Salvadoreños, UNTS; 

l» Realizar un a marcha 
nacional por la supervi
vencia de los trabajado
res el 2 1 de Febrero ; 

c) Incitar a tod as las or
ganizaciones que real
mente luchan por los in
tereses del t rabajador a 
incorporarse a la UNTS. 

ASAMBlEA. Vista p:rrcial de los delegados a la Asamblea Nacional por l a Supervivencia de los trabajadores , 
realizada el 8 de febrero de 1986. 

La nueva organización 
que aglutina a amplios 
sectores de los trabaja
dores, se especificó, 
elaborará su plataform a 
reiv.i ndicativa bajo los si
guientes objetivos: 

1- Luchar por elevar el n i
vel de vida de los salva
doreños,. 

2- Obtener la aprobaCión 
de leyes secundarias q ue 
beneficien la actividad de 
los trabajadores del sec
tor público y pr.ivado; 

3- Luchar por el respeto 
y el . derecho a la .libre 
organización si nd ical y 
gremial ; 

4- Luchar por la imp le
mentaci6n de una au
tént ica Reforma Agrar ia; 

5- Contribu ir seria y res-
. ponsab lemen te a la in s
. tauración de la Paz, apo

yando los esfuerzos que 
deriven en el diálogo 
e ntre las partes en con
fli cto y; 

6- Luchar por la plena 
soberaní a y autodeter
minació n del pu~ b l o 
salvadoreño . 

Obrero -Campesina Contra el Paquetazo 
"Nosotros - d ijo uno 

de sus dirigentes- conta
mos ahora con un gre
mio unitario (refiriéndose 
a la UNTS), en donde 
trabajaremos por su desa
rroll.o y fortalecimiento ; 
un gremio de unidad que 
nos permitirá impulsar 
con seguridad la lucha 
necesaria para conquistar 
una vida más digna". 

Los cam¡;>esinos, aso
ciados en cooperativas en 
el sector reformado, reve
laron " que ellos como 
socios viven la misma si
tuació n que padecían an
tes de implementar la 
llamada Reforma Agraria, 
el mismo estado cuando 
las t ierras eran de los te
rratenientes". 

Nosotros sufrimos las 
mismas enfermedades, 
nuestros hijos se mueren 
de desnutrición y por fal
ta de medicinas; no con
tamos con facilidades 
económicas para com
prarlas, ni siquiera pa
demos ir a los hospita
les, porque las consu ltas 
se pagan y no dan las 

medicinas" . 

Por consiguiente; dijo , 
el gobierno con su pro
pa~anda ha querido ha
cer creer que hoy el cam
pesino está mejor. Noso
tros estamos peor, no 
percibimos ganancias en 
la producción por d 
problema de las injustas 
relaciones comerciales y 
financieras existentes, en
tre ellas, st;ñaló, que los 
bancos dan créditos limi
tados, con altos intere
ses; nos venden los insu
mas a precios elevadísi
mos y nos compran los 
productos a precios bara
tísimos". 

Así mIsmo, el sector 
cooperativo denunció, 
que el mínimo crédito de 
avío a otorgárseles este 
año, pagarán un 17 por 
ciento de interés anual 
y que los precios de 
los insumos tienen un 
incremento del CIen 
por ciento; lo cual traerá 
como consecuencia, que 
nosotros los campesinos 
tendremos que producir 
con pérdidas, lo que sig-

nifica más hambre y mi
seria para tod'os los sec
tores populares. 

La estaucada Reforma 
Agraria, ha sido señalada 
como fracaso prematuro 
y que según las estadísti
cas oficiales, la deuda de 
las cooperativas del sec
tor reformado asciende a 
2 mil 2 millanes de co
lones, deuda que también 
afecta al sector tradicio-" 
nal especialmente en las 
cooperativas aglu tinadas 
en FENACOA, FEDECO
PÁDES, ANC Y OTRAS. 

Por su parte, directi
vos de las organizacio
nes: COACES, UPD, CTS, 
AGEMHA y el Comité 
Primero de Mayo, hicie
ron circular un docu
mento que contiene once 
medidas que debe de im
pulsar el gobierno del 
Ingeniero Duarte, para 
resolver la crisis nacional. 

tención de recursos eco
nómicos que comprome
tan la soberanía del país ; 
que el gobierno deb~ de 
hacer efectiva la polí
tica de pacificación, con
cretandc;> la continuación 
del Diálogo con el 
FDR-FMLN, a fin de 
crear las condiciones para 
que se termine la gue
rra , que el gobierno debe 
de crear condiciones para 
que la población despla
zada.. y refugiada pueda 
reconstruir su patrimo
nio; la derogatoria del 
paquete económico, que 
perjudica a los sectores 
populares y la ejecución 
de la segunda fase de la 
Reforma Agraria, entre 
otras. 

El documento petito
rio está firmado por: 
Marco Tulio Lima, Pre
sidente de COACES; Ra
món Arístides Mend~za, 
Secretario General de .la 

En la propuesta se re- UPD; Miguel Angel V ás- . 
comienda iniciar un pro- quez, Secretario General 
ceso de recuperación de de la CTS ; Ricardo Gue
la Independencia Patria,l vara Pon ce, por AGEM
poniendo fin a ' la ob- . HA Y la firma de un 

miembro del Comité 
Primero de Mayo. 

"Pese al despliegue mi
litar, montado en las te
rrazas de los edificios gu
bernamentales, la Unidad 
Nacional de los Trabaja
dores Salvadoreños, ha 
demostrado y ~umplido 
sus objetivos ; repudiar 
masivamente las medidas 
antipopulares impuestas" , 
declaró un miembro de la 
recién creada Unidad Na~ 
cional de los Trabajado
res Salvadoreños (UNTS), 
gremio unitario, que a ni
vel nacional aglutina a 
más de quinientos mil 
miembros. 

Los trabajad~res sostu
vieron, que el Presidente 
J osé Napoleón Duarte 
cediendo a las presione~ 
del Fondo Monetario In
ternacional (FMI) y del 
gobierno de los Estados 
Unidos, ha implementado 
el "paquete económico" 
pero que ellos (la UNTS): 
lucharán implacáblemen_ 
te hasta lograr la dero
gatoria del mismo. 
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EL UNIVERSITARIO SECCION DE ARTE Y·LETRAS ~brero 1986 . No. 3 

"l a Universidad de tI Salvador no fue fundada p(7)r e,.l Gob,ierno, Sa(vadoreiio, 
fue creadq por lo Asamblea Con<;tituy nte que creó {amblén al Estado 
~/vodoreño; Universidad y Estaqo tien~n entonces la fm'ima e. encia, i so.n 
producto de la voluntad popular y no deciSión vo/untdna de nmgún gober
nante!. Por eso, históricamente nuestro UnIVerSidad se debe o su pueblo 
y no tien~ compromisos con el gobierno. Así como surge, '05/ se de'iOrro/lo 
y posa todos las vicisitude de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Todas 
las luchas de nuestro pueblo se, han reflejado en una u otra forma en la 
vida universitaria ". 

" 

MIGUEL ANGEL PARADA 
Rector 

r 6 de febrero de 1986. 

·Par~l11nlo de la Univl:rsldad NaCIOnal. - El Salvadur.' e A 
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LA UNIVERSIDAD y . SUS 
PRIMERAS ACTIVIDADES 

poco a poco iba integrán-. · 
dose lo más indispensable 
para un J>u~blo. Gozaba de 
relativa libertad el país; si 
se había introducido la im
prenta y" se publicaban perió
dicos, faltaba la Universidad. 
Esta se funda bajo la presi
dencia de · don Juan Nepo.
nuceno Lindo, habiendo to
mado parte en ello quien 
era Comandante General · del 
Ejército, hombre contradicto
rio y' atrabiliario, vesánico y 
.cruel hasta el barbarismo; 
pero CGJ!lo · todo sico"pático, 
bondadoso· en ocasiones. Fue 
liberal por conveniencia, ul
tramontano con el Obispo 
Viteri . y Ungo, enemigo de 
la libertad del , pensamiento 
y cercenador de derechos, 
y se llamó Francisco Males
pín, . quien apremió al jefe 
del Ejecutivo para que fir
mara el Decreto de · fundación 
del ALMA MA TER, rubri-
cándose el 16 de febrero de 
1841, inaugur~ridose ocho 
meses después (16 de octu
bre) el Colegio de la Asun
ción bajo la rectoría del 
presbítero Crisanto Sal~z;H' 
(primer rector de la ~l11ver
sidad de El Salvador) desem
peñándola cuatro meses y 
sucediéndole el doctor Nar
ciso Monterey. 

Si estaba fundada y había 
un colegio, no hubo activi
dades universitarias hasta que 
en 1843 asumió la rectoría el 
doctor Eugenio. Aguilar, quien 
más tarde fue presidente de la 
república. 

En ese mismo año se presen
taron a examen -U, 12 Y 13 
de junio- 18 estudiantes, apro
bándose en gramática latina, 
aptos para el estudio de filo
sofía, cátedra que instauró 
el primero de julio el doctor 
Eugenio Aguilar, siendo por 
este · acto el primer catedrá
tico de filosofía en El Salva
dor o ficÍ'llmente. En 1846 
reciben títulos de bachiller 

23 estudiantes, entre los que 
estaban: . José Presentación 
Trigueros,· Nicolás Aguilar ~ 
Ireneo Chacón (primer ba
chiller del colegio) Francisco 

_ Chávez, Tomás Monchez, Ma
nuel Olivares, Augusto Chicas, 
José María Letona, Vic~nte 
Alvarado, Rafael Jarquín, 
Cruz UUoa. 

En 1847 se instalaT' las cá-

CANONES: Catedrático, 
Rep!:esentante, 
Representante, 

LEYES: Catedrático, 
Representante, 
·Representante, 

MEDICINA: Catedrático, 
Representante, 
Representante, 

Catedrático, 
, 

FlLOSOFlA: Catedrático, 

. MATEMATICAS: Catedrático, 

tedras de Derecho Canónico 
y de Derecho Civil y el primer 

. Año de Anatomía, en medi
cma. En diciembre de ese " 
añO " promúlgase el pnmer 
estatuto universitario estable
ciendo tres claustros: el Pleno, 
el de Conciliarios (integr.ado 
por los catedráticos de las 
secciones) y el de Hacienda. 
Las seccio.nes eran las siguien
tes: 

Doctor Isidro M:néndez. 
licenciado J . Esteban Castro. 
ücenciado Agustín MJrales. 

Doctor Francisco Dueñas. 
licenciado J osé María Zelaya 
ücenciado Tomás Ayón. 

ücenciado Rafael Pino. 
Licenciado Antonio frlgado. 
ücenciado FermiÍl Díaz, 

Fray Juan deJcsús Zcpeda. 

Doctor Eugenio Aguilar. 

Doctor rvlmue1 SantosNlñez. 

ANTONIA NA VARRO primera mujer graduada en la Uniliersidad. El 20 de 

septiembre de 1889. recibió el título de doctora en 1ngeniería. 

I • 

'. 
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" Durante este mes y específicamenle "el 16 de febrero, se conmemoran los 145 años de existencia 
de la Universidad, la cual ha servido para fortalecer y preservar el desarrollo de la ciencia y la tultura 
en nuestro pueblo. 

Han sido innumerables los hijos de este pueblo que. han pasado por sus aulas y formados para 
serv~'. a la socie~~d, pero han si~o p~c.os que h.a ~esar del tiempo no han encqntrado la visión y el 
espmtu de servicIO que esta InstJtuclon les cultiVO y es lamentable que ahora sirvan a los grupos de 
dominación, que fomentaf/. la explotación y miseria de nuestro pueblo." 

11 El reconocimiento justo que merece la Universidad de El Salvador por haber sobrevivido 145 años 
de labor obstaculizada con estoicismo por la satisfacción de las aspiraciones del pueblp salvadoreño ' 
solamente podrá ser proporcionado po; aquel a quien siempre ha servido." , SETUS 
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El edificio, situado a la par 
del Palacio Nacional, a su 
costado norte, en el mismo 
punto que actualmente ocupa, 
costó al Gobierno del Mariscal 
González más de 25.000 pesos. 
Se pretendió al principio des-

tinarlo a la Casa de Huérfanos 
\ ' pero un decreto gubernativo 

de 18 d,e septiembre de 1878' 
p. D. O. de 20 Septbre. del 
mismo año, lo cedió penna
nentemente a nuestra cente
naria Institución; siendo así , 

letraviva 

que por ese casc;:rón han des
filado varias generaciones de 
estudiantes, dejando , sus mu, ', 
ros imptegnados de añoran-

' zas y melancolías, de inquie
tudes y ensoñaciones. 

REFOR,MA UNIVERSITARIA, 
11 Reforma universitaria no es tan solo reforma de los estatutos; reforma univer

sitaria es superación de los métodos de enseñanza para que el alumno comprenda 
y asimile mejor, se responsabilice con la función universitaria que le toque desem
peñar 'y encauce con aci~rto sus ímpetus e inclinaciones juveniles; reforma univer
sitaria es comprensión y desarrollo de la función social de la Universidad llevada 
en la mayor medida posible; reforma universitaria es poner en práctica medios 
adecuados para la formación del investigador científico y de los hombres de 
cultura superior que la nación necesita para tomar derroteros que la lleven a la 
consolidación de sus instituciones Y de su economía; reforma democrática que 
garantice la independencia de las facultades, de los profesores y de los alumnos 
y que, en acción correlativa, constituyan todos esos elementos y los egresados, 
el gran organismo universitario, .de función armónica y fecunda, que aliente y 
encauce elevadas manifestaciones del espíritu y cuya labor, sistematizada y 
constante, se traduzca en provechoso adelanto científico, instrucción genera
lizada y mantenimiento efectivo de la vida institucional. ll 

Dr. SALVAOOR ~. MERlDS 
S.n StilvadlJr, 1947. 
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Decre . de Autonomía Universitaria 
Con'siderando: 

. "que la actual organizaclOn de la 
Universidad ha dado lugar á abusos; 
de suma trascendencia, con nqtable per·, 
jui{;io de la instrucción pública; 

Decreta: 

Art. lo.-EI Rector de la Universidad, 
el' Vice-Rector, los Consiliarios de Ins
truc€ión Pública y el Secret,ario, serán 
nombrados por elección hecha. por el 
Qaustro General, o sea por los acadé
micos de la Universidad reunidos en 
Junta". 

Las Cátedras serán provistas por 
o'posición, mas en ef caso de que no 
haya ,op<?sitores se proveerán también 
por elección en el claustro general. 

Los académicos ausentes de la ca
pital que no puedan concurrir al 
Qaustro, podrán mandar su voto por 
escrito. 

Los catedráticos desempeñarán sus 

Fachada de la 
Facnl tad de 
Da-echo dentro 
de la Ciudad 
Universitaria ' 

respectivas cátedras personalmente, no 
pudiendo servirlas por medio de susti
tutos sino por impedimento legal o tran
sitorio calificado por el Consejo de II_ 
PP., quien dará su apwbación al nom
bramiento de sustitutos si los estima 
aptos para el desempeño de la cátedra. 

Art. 20:-Los títulos de Doctores 
no podrán expedirse si no es previo 
el examen y demás condiciones exigi
d por los Estatutos de la Universidad 
y por la ley del 4 de enero de 1860, 
siendo nulos los que se den en contra
vención a esas leyes. 

Art. 30.-Los Estatutos de la J1:ni
versidad se refonnarán ,poniéndolos 
en consonancia con lá presente ley y 
la nueva Constitución de la República. 

Dado' en el Palacio Nacional: San 
Salvador a 23 de octubre de 1871. 
(Este decreto fue sancionado por ambas 
Cámaras: la de Diputados y la de Sena
dores y puesto el ejecútt!se por el Presi
dente González el 11 de marzo de t872). 

Fachada de un proyecto 
d~ edificacirnles para la 
Ur'.i versidad, el cual 
fue alentionado después, 
no obstante la bellem 
de sus"línoos 
y lo'clásico del ~qtilo. 
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DECRETO DE FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE El. SAL,VADOR 

La Asamblea Constit!-'yente del ElStado de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que, el primer elemento de Id libertad y de todo sistema republicano es la Instrucción Pública, a cuyo grandioso objeto debe' prestarse 
una preferente atención, acordando iodos iós establecimientos que sean compatil;les con las circunstancias prf!sentes, se ha servido 
decretar y , , ' 

DECRETA.: 

, Artículo 10.- Se establece en esta 'ciudad una ' Universidad y un'Co/egio de Educación, 01 cúal se destino el edificio materia/ del -
, ~ Conveato de San Francisco, flJndándose po; ahora una e/ase de Gramqtica latina y cast"éllan,a, de Filosofía y Moral,. cuidando el·Poder 
~ Ejecutivo de ir estableciendo las más· que correspondan a 'otros ramos científicos a proporción de los progresos que se hagan y del estado 
. de los jóvenes educandos. ' 

, , 

Artículo 20. -Se recibirán en el Colegio de cuenta de lo hacienda pública, ,doce niños pobres qúe vistan beco quienes deberón' saber ~
leer; escribi/' y arifimética;, que no Pasen de doce..años, y que se les advierta capacidad paro las ciencias. Serán 90 de 'cada departamen}o ..Q,¡e 
de los que aCtualmente está dividido el Estado: También se adinHirán pensionistas por contrato con SUS padres,. tutores o encomendados 
de su educación, en el concepto de que si na~a quieren perclbt'r alimentos en el Colegio, sean reCIbidos de gracia. .' .~ 

'""5' 

Artículo 30.- Habrá un. Rector a cuyo 'cargo se halle la dirección interior del Colegio y iodos us'alurrw.os y dependiemes: será de 
nombramiento del gobierno, y tendrá la dotación de cuarenta pesos mensuales por sólo el Rectorado. Será preCIsamente Catedrático de -
Gramática por cuya enseñanza se le darán otros cuarenta pesos al mes, Igual dpJación'úmdró el catedrático de Filos'ofla; y el GQbierÍ10 
contratará la que haya de darsé al de Moral y d:más que se establezcan. ' 

Artículo 40. - . Todo el qUe quiera establecer gratis, e/ases de enseñanza en' cualquier otro m';'o d~ cien ¡'as y artes queda exonerado' 
de 'toda carga conse}il y de nombramienJo para empleos públicos si no quisiesen aceptarló'S. 

¡ , • 

Artículo '50.it-:Gobiern~ nombrará una funta DirertlVo de Instrucción Pública qué cuide de la conservpción y ;nejorámiento de~ 
establecimiento, de la fiel inversión de los fondos /~stina10s d su, sostén, y de la seguridad y progreso de fodo:J los demós que se va>:an 
fundando en los Departamentos. ' 

, Artícula 60.'-~' Se destinan especlOlmente a la Instr¡.¡cción P¿blica los produvtos de las capellan/os de sangre que no tienen poseedor '. _ 
e,rl esta fecha ,en adeiante. A <;imismo se destina' una demanda forLosa que se, establece o 'cada testador cuyo capital pase de qumientos 

- pesos no bajando ella de tres, y exigiéndose la misma de las herencia5 ab-inlestafo que monte!? del capital dicho en adelante. 

A.rtículo 70.~ La Jtinta con aprobac/ón y asignoci6n del Gobierno nombrará Tesorero que .cuide y recaude estos fondos 105 cuale~ , ~ 
Jamás podrá.extraer de la -Tesorería ni tendrán otra inv,ersión por ningún pretexto ni circunstancias, aun 'en calidad de préstamo, que la 
designada en esta ley siendo por el mismo hecho responsables con sus plenes lo~ que dicten órdenes y los que las. cumplph destinándolos 
a otros objetos. . " ' . , 

Artículo 80. - El Gobierro es facu(tado para, reglamentarias funciones de la junta' de./: Te or.ero, y los maneras de recaudat y distriBuir 
los exprese Idos, fondos. Lo es jun.tamente para distribuir el sobrante entre los Departarhentós de Sonsbnate, San Vicente, y San Miguel y 
de e'itablecer desde. luego Cátedra. de Lal/n y Filoso '0 para dar las constituCIones, de -la, Unúwsidad y' subalternos Institutos con 105 
mforme$ d~ la Junta o Claustro'que ,debo .organizarse. ' • " '. . 

, • f • , . 

Artíwlo 90. El P. E. es ampliamente autorizado (Jara remover todo obstáculo que;íe op'ongq a Ja pIQ'ltación, contInua ión y progresQ· . ~- , 
de estos Importantes estableCImIentos. - . , . , ' " 

~ , 

Artíci.JIo 100.~ Todos ·105 doctores, licenciados .Y bachilleres vecino"i del Estado sorr' miembro') natos je la UniverSIdad y tenc!lón 
a51ento en' el Claustro cuando 'le hallen en la capital; po.drán establecer donde qUIeran la enseñanza de su.s respectivas profeSIones bajo 
la inspeCCIón de la' junta Directiva: propondrán cuanto conduzca a generalizar la In tru~cián Pública; y sus discípulos cuando tengan, 
la col1veniente y hayan. cursado el tiempo necesario podrán .Optar a 105 grados de bachiller con certificación de aquellos. <' 

Comuníquese al señor 5. P. E., pqra su publicación y circulaCIón. Dogo en 5::mSalvador, a 16 dé febrero de 1841. 
'. '. . 

Juan José Guzmán, Dipu~ado presidencial, Leocadio Romero, Diputado Secretario; Manuel Barberena, Diputado Se.cretano. 

POR TANTO. 
, , 

Ejécúte e. Lo tendrá entendIdo el Jefe de la Sección encargado del Ministerio de Rela(iones y Gobernación, y dispondrá se Imprima 
I y Circule. San Salvador, febrero 16 de 184.7. JUAN lINDO. ' , -
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