
• • • 
flnl ~BSITBBIO 

Arlo VIII Epoca VIII I I HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA I \ Abril 1986 No. 25 

DIA INTERNACIONAL 'DE 
BIBLIOTECA CENtRAL 

HEMEROTECA 
UNIVERSID AD D E EL SAl V o,' P 

LOS TRABAJADORES 
A un siglo de aquella gesta heroica de 

los obreros de Chicago, . quienes ofrendaron 
sus vidas para reducir la explotación que 
se daba en las jornadas de trabajo, la 
Universidad de El Salvador y toda la clase 
trabajadora salvadoreña realizaron una 
marcha desde el parque Cuzcatlán hasta la 
Plaza Libertad, el pasado primero de mayo; 

Alrededor de 70,000 personas se congre
garon en la Plaza Libertad de la capital 
salvadoreña, a pesar de la constante 
vigilancia especial ejercida por la Poli
cia Nacional, que según ella fue para 
prevenciórr de cualquier desorden o activi
dad de sabotaje por parte de la izquierda. 

Entre la ciudadanía no se dejó de sentir 
cierta inquietud por el desplazamiento de 
los agentes de seguridad en toda el área 
ca pi ta1ína y en el interior del país,. 

Dirigentes de las clases trabajadoras 
afirmaron que varios 'buses habían sido 
interceptados en el interior de la repú
blica. "No los dejaban pasar hacia la 
capi t al como medida para que no asis
tieran a la gran marcha"" según dijo un 
representante gremial. 

Entre tanto los gremios de la Universi
dad de El Salvador enarbolaban sus con
signas tales como "el paquete no es 
pretexto, para negar el presupue.sto", "por 
la supervivencia de la Universidad, todos 
a la unidad", "campesinos y es.tudiantes, 
unidos y adelante", "los universitarios 
en solidaridad, con el pueblo en la 
unidad", y otras. 

Al celebrarse cien años de aquella gest~ 
la clase trabajadora continúa con sus 
rei vindicaciones más sentidas. Tal es el 
alto costo de la vida; bajar el precio del 
combustible, de repuestos, el pasaje de 
los buses urbanos e interurbanos, la rene
gociación de la deuda externa, no al 
aumento de impuestos, realizar un referen
dum nacional para saber si el pueblo 
quiere guerra o paz, establecer lineas 
preferencia1es de cr~dito, y otras reso
luciones planteadas por la Unión Nacional 
de los Trabajadores Salvadoreños} (UNTS). 
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fu estos fIDIEI1tos difíciles que atraviesa 
nuestra ¡atria, se vuelve imperativo que todos los 
salvadoreños, en lUla u otra foma, nos aboquEJIxr 
a construir las vías que nos ¡Emitan el logro 
de una oolución política negociada al conflicto. 
Estos seis años de guerra han ensangrentado los 
hogares de miles de familias salvadoreñas y produ
cido una crisis nacional de incalculables pro{X)r
ciones. 

Nuestro pueblo anhela la paz; el anhelo de ¡:az 
constituye el sentimiento rrás {X)derooo de miles 
de trabajadores salvadoreños, la <Xm.lIÚdad univer
sitaria c:arqmte este ~o nayoritario del 
pueblo salvadoreño, y nos encontrarros canprareti
dos con dar nuestro a{X)rte hasta la consecucióJ' 
de esta sentida reivindicación. 

Noootros entendaros que ¡ara que pueda haber 
paz en nuestro paÍs, se necesitan re;¡1iZ3r profurr 
das transfomaciones oocio-econárricas y la recupe
ración de nuestra ooberama nacional, problEJIBS 
que se encuentran a la raíz de la actual situación 
de conflicto político-militar en la que nos 
encontranns. 

Es claro ¡ma tcxios, que el gobierno norteane-
ricano, se encuentra enpecinado en continuar la 
1t.leITa en nuestro ¡EÍs, contando ¡ara ello con la 
SlIIIi.sión del rég:iJren del Ing. IAlarte, el t:ua1 se 
niega a enprender acciones serias conducentes a 
lograr lUla oolución JX)lí tica del conflicto 
olvidando canpletarrEnte las praIESaS que realizÓ 
durante su cam¡xJña electoral. 

fu esta situación, es resJX)nsabilidad de la 
cam.midad universitaria, exigir de ambas ¡artes 
en conflicto, el inicio de acciones serias y con
cretas encaminadas a reabrir la vía del d:íálogo 
y la negociación. 

Por otra p:rrte, debaros canprareternos, caro 
cawnidad universitaria, a hacer oír nuestra voz 
y nanifestar nuestra voluntad de impulsar caro 
pr:irrer centro de estudios, acciones encaminadas 
a lograr la raz que tanto necesitamJs. EL UNIVER
SITARIO, caro p3rte de este canprarriso, abre sus 
columas Jl3ICi la expresión de cualquier ti{X) de 
idea, catE11tario,análisis sobre este candente tera. 

~e la Universidad de El Salvador, hac600S 
un 11arrBdo a todas las fuerzas vivas del ¡aís, 
sindicatos, as:x:iaciones profesionales. coopera
tivas, universidades , etc., a tarar en nuestras 
lIBI10S la crucial tarea de detener este 00ñ0 de 
sangre. Cada ciudadano e institución tiene la 
res¡:xmsabilidad de contribuir a este noble enpeño. 
Es la hora de la acción JX)r la raz· ' 
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Reflexiones Sobre 145 Años ral en donde los COI1-
ceptos de po~er~ r~ngo, 
jurisdicci6n, disciplina y de Existencia de la 

Universidad de El Salvador 
otros muchos "derechos" 
que en esta terminología 
simbólica están represen
tados nos hace vivir. una 

La Universidad de El 
Salvador cumplió este fe
brero, 145 años de exis
tencia y este hecho pare
cería decirnos que por ló
gica ha alcanzado su ma
yoría de edad, pero no 
todo lo que esta institu
ción ha hecho en este 
período de tiempo es for
zosamente lógico. 

Lo anterior, nos da una 
idea relativa de que, ana
lizar 145 años de exis
tencia de la UES no es 
tarea fácil, más el objeto 
de este artículo es volver
la objeto de controver
sia, donde la discusión 
genere variedad y en la 
que sin ánimo de menos
preciar o ridiculizar los 
esfuerzos hechos por man
tenerla viva, ésta vuelva a 
convertirse en una insti
tución cuya evolución 
pueda decirnos si estamos 
preparados o no para ha
cerle frente a las exigen
cias que plantea la nueva 
realidad social de El Sal
vador. 

Más de 100 generacio
nes de profesionales han 
hablado de la UES como 
si ésta tuviera la fuerza 
avasalladora de un ciclón 
y siempre se ha creído 
que ésta será el agente 
que conduzca a est a socie
dad, la sangre de las bru
mas de la historia y la 
lleve a la luz de una nue
va realidad, pero entre 
más se ha hablado y es
crito de ella, mayor ha 
sido la calma con que sus 
representantes ha n dirigi
do a la institución y lo 
más que se ha visto son 
frases exaltan tes y carga
d~s de nobles intenciones. 

Resulta oportuno seña
lar que sería absurdo pen
sar que esta institución 
de sí y por sí sola pudie
ra proporcionar mañana 
una nueva sociedad, pero 
la inamovilidad o imposi
bilidad con que ésta ac
túa, mueve a reflexionar 
si esta existencia de 145 
años se debe a otras ra
zones desconocidas. 

En sus 145 años de exis
tencia y con limitados 
períodos de excepción, 
esta Universidad ha teni
do como principio y mi
sión el "hacer docencia" 
entendida ésta como el 
transmitir valores efecti
vos y conocimiento váli
do , pero esto la ha con
ducido a ser un mero 
centro de enseñanza en el 
cual, su otro principio y 
misión, la investigación 
científica, ha venido a ser 
onírica ficción O' grotesca 
caricatura, pues ambas 
son esencia y origen de 
toda institución universi
taria. 

La investiga-ción cientí
fica al rebazar los lími
tes de lo existente y cues
tionar lo que parecen ser 
"verdades", vUelve a la 
Universidad un ente di
námico, evolutivo, radi
cal y esto no parece 
ser la t6nica de esta Uni
ve¡;sidad, antes bien , la 
inflexibilidad en su que
hacer es el principio do
minante, .en donde como 
ejemplos aún 'existe la 
"cátedra", "el libro de 
texto", "el dictado", etc. 
elementos . pedagógicos 
éstos, que ya hacia la mi
tad del siglo XIX eran 

en Ewopa y otras latitu- difusa y falsa realidad, 
des objeto de los más tan artificiosa como cuan
enconados debates y cu- do las gentes del . sig!o 
yo periplo terminó en XIX se daban por satis-
otras instituciones a pn'n- , d 1 f . fechas con ec a aClOnes 
cipios del siglo presem~. generales y de prin~ipios 
¿Será este conservaduris- 1 
mo la causa de haber y se agitaban las pa a-

bras no las cosas. vivido 145 años?, ¿o será 
tal vez que la U.E.S. está A qué responde esta ves
petrificada? pues sino, timenta. ya pasada . de 
veamos cómo aún se en- moda y aparentemente 
cuentran en sus leyes y superada, probablemente 
en su concepción posicio- a la idea de que otras 
nes como "autonomía de I tareas renovadoras por su 
las facultades", "opa si- dinámica son más fatigo
ción de cátedra", "conse- sas y es mejor sostener 
jos de profesores titula- una estructura ore:aniza
res", etc. que a la larga cional y jerárquica menos 
no son más que elemen- conflictiva, que respon
tos paralizantes de una der a la necesidad de una 
nueva organización aca- eclosión dolorosa pero 
démica y puntos neurál- necesaria para . impulsar 
gicos de una nuev.a es- con esencia renovad.ora a 

. tructura administrativa, esta institución. 
pues al amparo de estos 

1 d .. No es intención de este "postulados", as eCiSiO-
nes de investigación y artículo el recetar fórmu
enseñanza, así como las mágicas que resuelvan 
crear asignaturas, modifi- por encanto esta situ~
car orden de los exáme- ción, pero sí hacer eVJ
nes, llenar vacantes de dente que una revisión 
personal o modificar la o reforma universitaria es 
estructura de sueldos. necesaria, en donde las' ex
del personal deben ser periencias y con los argu
autorizados, cuando no . mentos racionales y más 
iniciados por el clan cor- cuidadosos, nos conduz
porativo signatario de las can auna renovación in
más venerables tradicio- terna de las estructuras 
nes que como una m- universitarias que respon
mensa trituradora coapta dan al sentir 'de ~sta so
y abusa de "este" poder ciedad, tanto en la cien
y al que bien poco le cia y la cultura como en 
interesa la institución a la proyección social y 
menos que ésta se subor- que esta institución no 
dine . a sus "criterios" y sea solamente una Uni
que han llevado a la UES versidad que corresponda 
a una fosilización organi- a los deseos y necesida
zacional. des de unos pocos de la 

. "cumbre" académica 
Podemos suponer que lo 

anterior se debe a que 
esta sociedad está regida 
por valores de corte lib~-

del país. . 

La reforma universitaria 
nuestra, no debe buscar 
como en el pasado hacer 
alta cultura donde no hay 
cultura popular, ni buscar 
conformar opalescentes 
torres de cristal donde la 
investigación busque las 
idílicas flores del Edén . , 

.nI ser más santuario de 

145 ANI'V:ffiSARIO re LA UES.- Po~tes de la rresa redonda ''Crisis social, función 
oocial de la l.hl versidad". ~ Izq. a derecha Dr. Miguel Angel Parada, Rector 
de la .vES: Dr. Ignacio M3rtÍn Baró, la; Dr. Benjamín wp:!Z Guillén, Ih:ano de 
O:iontología y Lic. Eduardo M=yer, Milústro de Educación de Guatamla. 

rancios humanistas, sino 
que ésta institución antes 
que eso, debe de buscar 
un espíritu nuevo que 
supere el divorcio entre 
esta institución y la nue
va realidad nacional, para 
que el bal~n~e que arroje 
en los proXImos años la 
UES no sea ese enorme 
pasivo como el que ha 
a!rastrado. desde su géne
SiS esta institución pú
blica. 

Carlos Amílcar Chacón G. 
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GIRA DEL RECTOR DE LA U. E.S. 

POR ALEMANIA Y HOLANDA 
Con el objeto de cono

cer plenamente el progra
ma de intercambio acadé
mico de las universidades 
de Alemania y Holanda, 
el Rector de la Universi
dad de El Salvador, Dr. 
Miguel Angel Parada, rea
lizó una gira por estos 
países durante el mes de 
marzo, con el propósito 
de promover mayor apo
yo a la UES. 

En reunión con los di
rectivos del Servicio Ale
mán de Intercambio Aca
démico (DAAD) , el rec
tor de la UES, observó 
el sistema universitario de 
la República Federal Ale
mana, finan ciada en parte 
por el Estado y el gobier
no Federal. 

Asimismo en su visita a 
la Universidad de Mainz 
(Alemania), la cual duró 
todo el día, el rector, Dr. 
Parada, Decanos y Jefes 
de unidades, dieron una 
amplia explicación de la 
historia de la UES y su 
funcionamiento actual. 
El rector explicó que la 
preocupa<:ión principal 
de la Universidad, es 
ofrecer óptimas calidades 
acad.émicas y de investi
gación. 

Posteriormente se visitó 
el Hospital Universitario 
de la urbe alemana, que 
posee modernas instala
ciones, en la que el 
rector y el decano de me
dicina ofrecieron una 
conferencia sobre la ense
ñanza de la medicina y 
el sistema hospitalario. 

. Dijeron que es la única 
escuela con cupo limita
do de nuevo ingreso, en 
la cual la ' selección se 
hace con base al nivel 
académico de secundaria. 

También el rector de la 
UES llegó a la Facultad 
de Medicina Veterinaria 
de la Universidad de Han
nover (Alemania), y se 
reunió con el decano y 
funcionarios de este cen- ' 
tro de estudios. Posterior
mente hizo un recorrido 
por las instalaciones del 
Museo de la Medicina Ve
terinaria, Clínica de equi
nos, de nutrición animal 
y otras dependencias. Es
ta facultad ofreci6 coo
perar con la UES. 

Luego, en Hamburgo es
tuvieron presentes en el 
Instituto de Economía 

Política, el rector de la 
Universidad de El Salva
dor y el de Nicaragua. 
Este inst~uro adm~e e. 
tudiantes sin grado de 
educación secundaria a la 
par de los que sí lo tie-· 
nen. Además ofrecieron 
tres becas por dos años 
a graduados salvadoreños 
en cuatro áreas: Adminis
tración de Empresas, 
Economía, Sociología y 
Derecho, que serán finan
ciadas por el Servicio Ale
mán de Intercambio Aca
démico. 

Otros aspectos que po
drían estudiar los beca
rios serían: la comercia
lización de la materia 
prima, comercialización 
del café y otras áreas 
especializadas para preci
sar el proyecto. Este pro
yecto se establecerá por 
medio de corresponden
cia entre la UES y el 

imprenta de la VES 

También 'la Universidad 
de Wiesbaden ofreció la 
posibilidad de enviar los 
repuestos necesarios para 
la máquina Linotipo de 
nuestra imprenta, ya que 
ellos tienen maquinaria 
igual. En una ~ueva reu
nión con el SUM, se es
tableció la posibilidad de 
financiar el proyecro de 
iluminación de nuestra 
Alma M'!-rte, con el com
promiso de enviarlo lo 
más pronto. 

Durante la gira . el máxi
mo representante de la 
UES, también visitó la 
Haya, Holanda, donde 
planteó la necesidad de 
un proyecto de becas en 
universidades holand,esas, 
hizo una evaluación de 
asesoramiento y planea
miento universitario por 
parte del gobierno holan-, . 

. ' I 

Instante en que los rectores. Dr. Miguel Angel Para-
da Y Sr. R. Van den Bigge1.aar, fiman convenio entre 
la Universidad de El Salvador y la de Umburg, reir 
pecti vanEI1te. 

Instituto de Economía 
Política Alemán. 

Por otra parte, el rec
tor Dr. Miguel . Angel 
Parada, al reunirse con 
representantes del Servi
cio Universitario Mundial 
(SUM), en Wiesbaden 
(Alemania), acordaron 
por medio de la Comisión 
Económica Europea 
(CEE), la cantidad de 
4.7 millones de dóla
res para la UES. 

Además, el gobierno ale
mán tomó la decisión de 
cooperar con un monto 
de un mill6n de dólares, 
en un plazo máximo de 
cuatro años. Asimismo 
se planteó la necesidad 
de presentar un proyec
to completo de equipa
miento moderno en la 

dés, el cual está decidido 
a mandar tres candida
tos que están en su tesis 
doctoral sobre planifica
ción. 

En el traslado a la ciu
dad de Utrech, siempre 
en Holanda, hubo una ·se
sión en la Facultad de 
Odontología, .con respec
to al material clínico que 
ha solicitado nuestra Fa
cultad Odontológica, y se 
dijo que ya estaba en 
proceso dicho material. 

En la Universidad de 
Delf (Holanda), fue mos
trado el equipo usado 
que está listo para en
viarse a la UES. Este 
consiste en cuatro mi
meógrafos, tres teodoli
tos, un microscopio elec
trónico Y otros. 

"Es necesario revisar, 
examinar, y responsabili
zarse todo el pueblo 
salvadoreño, para que se 
dé una verdadera justi-

I cia " , declaró el Dr. Ma
nuel Adán Mejía Rodrí
guez, Decano de la Fa
cultad de Derecho de la 
Universidad de El Salva
dor, al referirse a la SI
tuación del país. 

El Decano, agregó que 
posiblemente no se logre 
una justicia a plenitud; 
pero siempre habrán mo
mentos, épocas, situacio
nes en que se puede lo
grar la justicia con mayor 
amplitud. "Que tal si to
dos los asalariados nues
tros fueran los que gober
naran", serían más de 
cuatro millones los que 
esta~íamos mejor, que 
. unos cua tos, "pienso 
que eso sería una justi
cia mejor impartida que 
la qu~ actualmente tene
mos" , 

Además, añadió que el 
derecho debe nacer, rena
cer y renovarse y "son 
los jóvenes los que nos 
pueden ayudar a eso, a 
un derecho nuevo, más 
justo y sobre todo a un 
derecho que no llegue a 
c<?arrar la libertad". Es 
por eso que la posición 
de la Facultad de Dere
cho está encaminada · a 
formar a los estudiantes 
ie una manera muy dis
tinta a lo que ha sido 
anteriormente, que sólo 
se les impartía los có
digos, los diferentes casos 
que se daban a diario. 

,Así pues, actualmente 
se está queriendo formar 
al profesional, ya no sólo 
como una persona con un 
almacén de conocimien
tos, que se hace erudito; 
pero que no tiene nin
guna sensibilidad social. 

A su vez, el Decano, 
dijo que no se pretende 
sacar profesionales preo
cupados sólo por el có
digo civil, código penal, 
sino por los valores hu
manos, derechos del 
hombre, que en ésta épo
ca están en juego, y son 
pisoteados con much~ 
frecuencia e intensidad, 
de tal manera que aquí 
tenemos el propósito de 
dar una cátedra sobre cie
'rechos humanos; pero de
bido a la situación econó
mica no se ha hecho. 

"En pocas palabras lo 
ql;le quiero decir, dijo ~l 
Decano, es que neceSI
tamos que el presupuesto 
le sea dado a la Univer
sidad, tal como lo dice 
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11 ES DESASTROSO HABLAR DE 

JUSTICIA ", DICE DECANO 

el artículo 61 de la Cons
titución Política, y que 
no sea sólo para sub
sistir, sino también para 
ir agrandando su patri
monio cultural, para pro
yeccione,s más acordes 
con el progreso de la ci
vilización que ahora está 
paralizada, 

Añora' en lo que se re
fiere a la práctica y eje
cución de las leyes, éstas 
vienen dadas por las pa
siones, y por eso hay 
leyes injustas, porque en 
'esas pasiones están invo
lucradas las políticas de 
un país, y a la vez legis
lan, 

También, la mala ejecu
ción de las leyes, no só
lo viene dada por las 
pasiones, o por la imper
fección del hombre, sino 
también por la falta de 
organismos jurídicos, y 
por organismos de otra 
índole como la investi
gación, 

No obstante, en estos 
días se está haciendo un 
estudio sobre . posibles re
formas judiciales en don
de la Universidad fue 
invitada ; . pero sólo una 
vez en el · Hotel She
raton, que a veces esas 
reuniones sólo es de ir 
a tomar café, almorzar 
bien y lo demás sólo se 
va en "bla-bla". 

"Considero que la Uni
versidad debe ser invita
da; pero 10 fundamental 
es que estuviera en todas 
las reuniones para que ha
ya más criterios y no 

lA:!cano de la Facultad de 
lE'echo: Dr. Mmue1 Adán 
Rodríguez ~ jía. 

s610 en una, ' y desaparez
ca aquello tan usual de 
que de repente aparece 
la noticia de que está 
aprobada determinada 
ley o medida, que más 
parece . que ya tienen el 
paquete hecho. 

y son en estas decisi.o
nes donde la Universidad 
tiene que tener voto, ya 
que con sus 145 años de 
existencia, y que la Fa
culltad de Derecho fue 
la primera en surgIr. 

El Decano, agregó, que . 
la Universi'dad debería de 
ser invitada públicamente 
patra que intervenga en 
las reformas judiciales y 
en la reforma de las le
yes, para ver qu~ se 
puede hacer con esos de
cretos represivos, si se 
puede quitar todo eso in
congruente que hay, co
mo el caso dé que la 
Constitución Polític;a por 
un lado le dá el derecho 
a los trabajadores a la 
huelga; pero cuando ha
cen una huelga la decla
ran ilegal y le aplican la 
Ley Laboral. 

Pm otra parte, el Deca
no. al referirse al pro
yecto de 'educación supe
ri O:! de la ' Universidad, 
dijG:> que no tenía el da
to de c6mo había que
dado, ya 'que 10 han 
estado revisando y toda
víJII no me 10 han traído; 
pero en ese proyecto la 
Facultad intervino a tra
vés de los Doctores: Gil
berto Zúniga Vélez, Os
car Zamora y Jorge Al
berto Barriere. 

Ambos doctores, parti-
. ci aron en la elaboración 
de la ley. Y por 10 que 
he tenido conocimiento 
tiene bastante de bueno 
y no ' prosigo diciendo 
mres porque me siento 
"córto de opinión". 

Quiero agregar que en 
m.i opiraión la ley de en
señanza superior debe 
contener, que la Univer
sirl!ad ~ea la que decida 
cómo debe ser la edu
cación y funcionamiento 
de las otras Universida
des privadas, esto creo yo 
que es lo fundamental, 
finalizó diciendo el entre
vistadó, el Dr. Rodríguez 
Mejía. 
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Entrevista exclusiva para El Universitario 
concedida por el cacique Adrián Esquino Lisco 
a Rafael Mendoza. 

A raíz de las contradicciones internas surgidas 
en la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña" 
dentro de la crisis que provocó el rompimiento del 
''pacto social" de la U.P.D. con el gobierno y el 
surgimiento de la U. N. O. e., el responsable de este 
trabajo . entrevistó al más representativo dirigente 
de A.N.I.S., el Hermano Mayor Adrián Esquino 
Lisco, en su calidad de cacique de la comunidad ' 
indígena Ndhuat, la que es reconocida interna
cionalmente por organismos indigenistas. 

Aunque el enfoque de la entrevista está dirigido 
más ampliamente a aspectos del Movimiento indí
gena en El Salvador, no omite registrar en un se
gundo plano algunos matices de la relación que el 
entrevistado ha mantenido con A.N.I.S. y en la 
división de esta agrupación. No obstante, las de
claraciones adquieren por momentos mucha obje
tividad como parámetros de la conducta política 
del dirigente indio. 

El responsable del trabajo quiere hacer constar 
que su intención ha sido la de contribuir a desper
tar interés por una labor de mayor trascendencia, 
entre aquellos pro fesionales y/o estudiantes capa
ces de metodizar este tipo de experiencias. No preten· 
de, por lo tanto, haber abarcado todo lo que exigiría 
aplicar niveles de observación sociológica, dentro de 
lo cultural y lo político. 

Adrián Esquino Lisco es 
el único varón que pro
creó Don Rosendo Es
quina (1), último Mayor 
que existe en la actuali
dad dentro de la Comuni
dad. Don Rosendo tiene 
ciento once años; la ma
dre de Adrián, d oña 
Juana Lisco, ciento seis; 
hay además tres hijas del 
matrimonio cuya casa 
se encuentra en el can tón 
San Ramón, asentada en 
el lugar conocido común
mente como El Cabral, 
y al que rodean El 
Ceibillo, Tigualtillo, El 
Cobán, El Manune, El 
Salamo y algunas "cante
rías" (2) como "Pila 
Larga". 

Invitado por el caci
que, estuve en las. altu ras 
de San Ramón, conocí la 
casa de sus padres y 
también la de su hija, que 
se halla en San A n to
nio del Monte. Fue en 
esta última donde tuvo 
lugar la entrevista, en un 
ambiente de extrema 
sencillez y confianza. 

Resta aclarar que todos 
los miembros de la fami
lia Esquino-Lisco com
parten la misma propie
dad, dentro de una coo
perativa de 75 manzanas 
en la que, además, exis
ten actualmente otras 
cuarenta familias, ha
ciendo un total de sesen
ta. 

Adrián nos entrega una 
platada de sopa de gallina 

india (que debe uno 
comer sin cuchara), torti
llas recién "echadas" por 
su hija y un cajete 
de barro con queso fresco 
y "huevillos" d2 yema 
colorada fritos. Con no
sotros se encuentran dos 
"hermanos " de la Comu
nidad. Pedimos licencia al 
cacique para grabar la 
plática y, concedido el 
permiso, iniciamos el tra
bajO. 

R. Mendoza: -Herma
no, ¿cuándo y en qué 
circunstancias comenzó 
usted a trabajar en la 
organización de su Co
munidad? 

A. Esquino: - Tengo 
que hacerte un poco de 
historio, de allá por el 
treintidós ... Siendo caci
que el Hermano Feliciano 
Amas (3), él hizo mucho 
trabajo por la raza, pero a 
nivel de su región ... Lue
go te explicaré también 
como es el trabajo de 
provincia. En el momen
to de su partida d.e la Ma
dre Tierra ... (no podemos 
decir que murió, por
que uno se muere, cuan
do es muerte natural ... 
A él lo mataron)... Ya 
sabemos por qué de su 
partida, entonces queda 
el cacú¡ue Félix Turish 
quien trabajó también a 
nivel "espiritual", pero lo 
hizo más en lo ' materíal. 

Pero después del 32, el 
movimiento indio aquí 
en El Salvador, se prohi-

...... 

liLA · CULTURA QUE· EXISTE EN 

b i~ , todo lo "indio" era 
prohibido, Y allá por 
1954 me fui dando cuen
ta de que las condiciones 
en que el indio ha vivido 
siempre no podían se
guir .. , Le pedía consejos 

Adriin Esquino Liseo 

• a mi tata, me reunía con 
los otros Hermanos Ma
yores y les decía lo que 
sentía". Nosotros enton
ces éramos colonos, vi
víamos de la tierra que 
nos permitían los patro
nos. Y los Mayores me 
decían: "Antes la tierra 
no era de dueños, era de 
quienes la trabajábamos, 
Esas tierras que usté 
mirás allá -me decían
desde aquel cerro que se 
llama Tepecun hasta el 
mar, era de todos, todos 
eran dueños", Hoy hay 
cercos -seguían dicién
dome- y en aquella 
época no hab ía cercos"." . 

KM, : -¿Diría usted 
que era parecido al comu
nismo primitivo ? 

A .E.: -No era un comu
nismo que hubieran veni
do a enseñárnoslo... La 
tierra era una cosa común 
en lo espiritual, no nos 
lo trajeron de ningún lu
gar; eso es lo de la Comu
nidad... Y yo me refie
ro cómo era todo en 
común cuando yo tenía 
unos quince años, .. Cuan
do íbamos a sembrar, mi 
tata, que es el último 
anciano Mayor que ha 
quedado y ya entrÓ a 
ciento once años me 
decía que antes no se 

ESTA DE LA BOTA PARA 
sembraba en Junio sino 
en Abril y que todo se 
hacía entre todos." En la 
noche antes del día de la 
siembra, se "tocaba" un 
palo de guarumo, se bo
taba el guarumo y el 
palo quetJ.aba sin cásca
ra, blanco, Entonces la 
gente sabía que al día 
siguiente se iba a sem
brar y llegaban con sus 
chuzos y sus julones, lis
tos para la siembra. 

Todo esto es un poco 
de historia que te estoy 
haciendo, pero como 
decía, allá por 1954 yo 
vi muchas injusticias." 
Ganábamos dos reales 
al día, pero no tenía
mos problemas. Ya en 
1950 a 1960, se ganaba 
ocho reales y tampoco 
teníamos tantos pro
blemas... Pero luego co
mencé a darme cuenta de 
los problemas de los de
salojos... Siempre los hu
bo , pero entonces fue 
peor. Una vez iban a de. 
salojar más de ocho fami
lias y yo no sabía que 
argumento agarrar para 
hablarles; legal o qué; 
entonces se me ocurrió 
decirles: "i Vamos a la 
Gobernación! ¿Me acom
pañan?" 'Iban unos dos
cientos co.nmigo. Nos 
reunimos en la goberna- -
ción y mie.ntras estába--

mos ahí, la guardia con 
, el juez fueron a sacar 

nuestras cosas y cuando 
(Jolvimos a las casas lo 
encontramos todo afuera. 
i Y nos volvimos a meter! 
Custodiábamos todo el , 
d la y ya éramos como 
quinientos. Así fuimos 
deteniendo esos desalojos. 
i Fuerza, nada más! Sin 
tocar la ley, porque la 
ley ya .sabemos que mm
ca estuvo a favor de no
sotros, 

Después supe que exis
tía la famosa Ley Agra
ria y de sus articulo s 41 
y 42. Y fui denunciando 
ya, Y me iba adonde el 
alcalde, adonde el juez 
o el abogado y les decia: 
"Miró este articulo que 
dice aquí... Esto va a 
traer grandes problemas,,, 
No es forma de resolver 
los prob lemas,.. Yo creo 
que se va a repetir lo 
del 32, porque eso se 
llama injusticia social" ." 

Entonces yo empecé a 
sacar de mi, porque yo 
sentía todo aquello como 
cuando el camal echa 
chisperlo. Me acordaba 
de qUI: mi tata me ha
bia dicho una vez: "Cuan
do veás chisperío en el 
comal no mirés porque 
te' va a salir "paño" 
(4). Eso no es bueno 

(''''~~~~ " t~~~~~" 
\..OI1I1"=_1.U<1'::; en CU<1UUU lIBI1gos que cayeron antes 
de rmdurar, ¡x:>r los fuertes vientos que hubo en 
I1BrZO ¡:asado. 

verlo cuando ya uno 
entiende, porque se mano 
cha la cara y también 
está diciendo que algo 
va a suceder. Y me acor· 
dé de eso y me dije 
que algo estaba SUce
diendo. Sentla esa Cosa. 

Ya por 1970, tengo la 
oportunidad de reunirme . 

. con un grupo ind Igeno 
de Guatemala, .. Un grupo 
CakcllÚ¡uel y otros gru. 
pos, para intercambiar 
experiencias. Me salgo 
pues de · los problemas 
indlgenas de mi país y 
comienzo a tener relacio
nes con ellos, los de Gua
temala". Y nos sentamos 
como Dios nos tiene aquí 
ahora, y me contaba el 
uno y me contaban los 
otros; también yo les 
contaba nuestros pro
blemas. Un hermano, En
carnaciÓn Zapata, de 
Santa Cruz Chicheme, me 
decía: "Yo creo que nos 
están ob ligando a organi
zarnos, pero la organiza
ción india no tiene que 
ser como sindicato, ni 
como movimiento cam
pesino; el mov(miento in
dio debemos hacerlo en
tre indios para que vaya
mos resolviendo los pro
blemas y, juntos, denun
ciarlos ... " 

En 1974 fui invitado a 
p,anamá donde conocí a 

otros . hermanos de Cen
troamérica y' de otras 
partes de nuestra Madre 
Tierra. Ahí se forma el 
Primer Congreso Regio
nal Centroamericano en 
el que fui electo Se
gundo Vocal. La repre
sentatividad que me dan, 
pues, ya no es sólo na
cional, Los Hermanos 
Mayores, antes y . después 
del 32 sólo ocuparon 
puestos a nivel de la Co
munidad. El movimiento 
indio en El Salvador, 
pues, ha venido creCien
do grandemente. Me sien
to orgulloso de ser fun
dador de una organiza
ción como A.N.I.S. 

Con eso de la relación 
política con el moVi
miento indio, yo siempre 
me' acuerdo del caso de 
Aquino, a. quien le pusie
ron un intelectual corno 
secretario y después lo 
enredaron con una mujer; 
por eso fue vencido. En 
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ABAJO'~ 
el caso de Amas, en 
igual fonna , hubo gente 
tratando de manejarlo 
porque veían que era 
humilde ... 

R.M.: -¿Se refiere al 
Dr. Gómez Zárate? 

A.E.: -Por ahí .. . Sabían 
que Amas sí conocia los 
problemas de su pueblo ... 
La semana pasada, ciertas 
personas que tienen po
der... Me reservo nom
bres... Estas personas di
jeron: "Hemos venido 
desmoronando la unión 

• • • 

a quienes pedz'a consejo, 
de los caciques Amas y 
Turish. ¿Cómo, por de
cirlo de alguna manera, 
hereda usted el cargo de 
cacique? 

A.E.: -En tiempos de 
Amas, el Consejo de An
cianos estaba compuesto 
por F eliciano, Francisco 
Sánchez, Juan Mate, Ti
moteo Lúe y... se me 
escapan o tros nombres. 

R.M.: -¿Algún Esqui- ' 
na? 

A.E.: -Anteriormente 

fuoo Juana Usco, rradre del cacique. 

comunal, la C. T.S., el 
ACOPAI, el S.U.T. la 
FESINCONSTRANS, pe
ro creíamos que los in
dios eran más fácil; hasta 
hoy hemos visto que no, 
porque creíamos que ~n 
dos días nosotros tema
mos ya controlado el 
movimiento indio ... " 
Hasta hoy no lo han 
controladO. y dijeron 
también: "Estamos me
tiendo más plata para ver 
hasta donde sea posible". 
y la única estrategio que 
han hallado es hacer acu
saciones, creen que asi 
nadie le va a tener 
confianza al indio ya .. ·. 

RM.: -Hermano, usted 
me ha hablado del Conse
jo de A ncianos, de los 
otros Hermanos May ores 

los caciques no estaban 
por lo ' que ahora están; 
estaban por pl,leblos. En 
Nahuizalco había algu
nos hermanos de nom
bres Esquina, Pérez y Ne
rios, quienes llevaron el 
movimiento a nivel de 
provincias. Esos princi
palmente. De eso se ha
blaba en los pueblos. Pe
ro cada cacique en su 
lugar era el Hermano 
Mayor de la provincia, 
'porque él controlaba to
das las actividades que se 
realizaban a nivel de 
pueblo, como a nivel de 
Comunidad. Nahuizalco 
tiene catorce comunida
des. 

Antes no existían alcal
des, sino un Consejo de 
Ancianos que miraba to
dos los problemas de los 

índigenas, pero no era 
una actividad a nivel 
político como en la for
ma que hoy se hace; 
para eso los caciques se 
reuntan con el Consejo 
de Ancianos, reciblan ór
denes de éstos y tenían 
que cumplirlas. El Con
sejo de Ancianos nombra 
los Mayordomos y los 
Mayordomitos; los Ma
yordomos ven los pro
blemas de la Comunidad 
(o lo que hoy se llama 
municipio J; los Mayor
do mitos, los problemas 
de los cantones. Habla 
mayor organización an
tiguamente. Y más en 
sentido espiritual. Pero 
cuando hablo de 10 que 
son M,qyordomos y Ma
yordomitos, es a 10 que 
se refiere el sentimien
to espiritual, o sea de 
"la vida"; luego venían 
las cosas materiales. 
Ahora comprenderás, 

hermano que lJay cosas 
que como la grabadora 
esa vos te la podés 
explicar y otras no; aSI, 
hay cosas que son de 10 
espiritual y no te las 
puedo décir aqu l .. , Pero 
fijate en algo: hay uni
dad entre mis hermanos. 
¿Qué pasaría si yo me 
hiciera a otros intereses o 
principios? Los hermanos 
me dirían "hasta aqul 
nomás". Ellos han visto 
los servicios y todo el 
esfuerzo de la organiza
ción. Quiere decir. pues, 
que el movimiento indio 
en El Salvador es un 
caso especial, tiene sus 
raíces. Algún día habla
remos de lo que real
mente ocurri,ó en El Sal
vador, qué pasó en esas 
quebradas, en esos dos, 
en esos peñones... Yo 
mismo te puedo enseñar 
unas cuevas donde ma
taron hermanos que se 
fueron a refugiar. Y po
demos caminar y conocer 
cementerios que nadie 
conoce. Asl te vas a dar 
cuenta. 

Si analizas (y por eso 
es importante recordar al 
cacique Amas. El deda 
"me matarán, pero mis 
ideas quedan "J... Te de
da, pues, que si ana
lizas las publicaciones en 
mi contra, que me hacen 
el blanco, no me mata
rán cumo mataron a 
Anastasio Aquino ya Fe
liciano Amas. Algunos di
jeron, después de 10 que 
hablamos del 32, "el in
dio se terminó". .yo di
ría, hermano, que en el 
caso de El Salvador, aho~ 
ra el indio vive y vivi
mos en un trabajo de 
mayor responsabilidad, 

conocido nacional e in
ternacionalmente. 
R.M. : -Usted me ha 

mostrado el documento 
que le ha enviado el 
Instituto Indigenista In
teramericano, en el que 
se aprecian muchos 
acuerdos en materia de 
pro tección de las co
munidades ind(genas, de
rechos' humanos y la sis
tematización de una edu
caciÓn y/o una cultura 
que integre a los movi
mientos indígenas nacio-

cen que son "antropó
logos", pero miran sólo 
para sus cosas, para ela
borar (5 J libros y ven
derlos... Creo que es el 
momento oportuno. Por 
eso siempre he dicho que 
deben haber problemas 
para que estas cosas del 
indio vayan purificán
dose. Te veo que te 
interesas en nuestra cul
tura, como una planta 
que va a dar frutos. 
Nosotros seremos el 
'lbono ... 

retalle de una de las entradas laterales de la 
Iglesia de El Calvario, en San Antonio del t1:>nte 
en Sonsonate. 

nales. En alguno de esos 
acuerdos se insta a los 
gobiernos que no han 
aportado las cuotas que 
servirían para esos esfuer
zos nacionales e in terna
donales. ¿Lo ha venido 
haciendo as( nuestro 
paú? 

A·,E.: -Nada hasta aho
ra. 

R.M.: -¿Qué interés 
existiría de parte del mo
vimiento indio de El Sal
vador, en que pudiera 
celebrarse aquí en nues
tro paú un congreso re
gional, pero con par
ticipación de especialistas 
de América . (porque sé ' 
que usted tiene contactos 
incluso con movimientos 
indios norteamericanos), 
lingüistas, antropólogos, 
etcétera, as!' como uni
versidades? 

A.E.: -Yo agradezco a 
nuestro Padre Sol por en
contrar contactos como 
éste. Yo he visto que 
aquí, algunas gentes di-

Pero quiero dejar claro 
que nosotros podemos 
montar un congreso a ni
vel mundial y 10 po
demos hacer en El Sal
vador, pero tendríamos 
que buscar medios econó
.micos, 'ponernos a tra
bajar ya, para demos
trar al mundo quiénes 
son los verdaderos indios. 
Yo dije en una entre
vista en televisión, que 
algunos hermanos paga
ron, que el movimiento 
indio no es de la em
bajada americana, no es 
del Instituto Americano, 
no es del gobierno. So
mos de los indios y de 
los buenos hermanos que 
tienen buena voluntad. 
Yo creo que, como ya 
tenemos la organización, 
sólo hacemos los con
tactos. Yo antes no podía 
hablar, pero nuestra mis
ma raza da la voz para 
decir 10 que ella siente. 
Uno siente las presiones 
de su base. Yo he dete
nido muchas cosas que 
no se hagan (6J en El 
Salvador. 
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R.M.: -Yo le dije des
de un principio, herma
no, que mi mayor inte
rés para este trabajo es 
desde el punto de vista 
. cultural. Que mis ideas 
políticas ya las conoce. 
Por eso he enfatizado lo 
que se relacione con al
go así como un "rena
cimiento de los valores 
culturales auténticos a ni
vel de los movimientos 
ind(genas". Creo que ha
cen falta abogados indige
nistas, una Escuela Ná
huat en esta comunidad, 
as( como las que hacen 
falta en las comunidades 
leneas ... 

A.E.: -Yo siempre he 
dicho que algunos creell 
que la "cultura" es ser 
bien estudiado; y para 
m" tener cultura es saber 
uno sus raíces; que la ctll
tura que existe en El 
Salvador está "de la bota 
para abajo". Nosotros 
vamos a dar a conocer 
más de nuestras raíces. 

Una de las cosas que 
más me preocupa de las 
últimas (cosas J que han 
pasado... en las oficinas 
de A .N.I.S. tenemos do
cumentos de asociaciones 
indígenas de varios países 
de nuestra Madre Tierra; 
temas sobre legislación in
dígena que he estado so
licitando al exterior .. . Es
pero que no vayan a per
derse con la toma de 
A.N.I.S. 

R.M. : - Y yo espero que 
esta no sea la única opor
tunidad que ·tengamos en 
la Madre Tierra. 

San Ramón, Miércoles 26 
de marzo de 1986. 

NOTAS: 

1) . Es el verdadero apellido. 
Por un error en la parti
da de nacimiento de 
don Rosendo, aquel cam
bió a Esquino. Informa
ción proporcionada por 
el entrevistado. 

2) Sitios donde se toma 
agua en cántaros. 

3) También el apellido co
rrecto es Amas y no 
Ama. Misma proceden
cia de la información. 

4) Manchas en el rostro. 

5) . Textual. Una de las co
sas que más se destaca 
en Esquino Lisco es su 
lenguaje bastante actua
lizado. 

6) Textual. Quiere decir 
"que por su interven_ 
ción no llegaron a su
ceder". Se entiende que 
"afortunadamente". 
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Africa M (a, cinta de 
corte biográfico, después 
de competir con una gran 
variedad de filmes, acapa
ró el Osear a la mejor 
película del año. 

El Osear, aunque mate
rialmente es una estatui
lla dorada de u nos tres 
k i los de peso y treinta 
y cinco centímetros de 
altura, con un valor de 
doscientos cincuenta dó
lares, representa grandes 
beneficios económicos. 

Películas como ésta, 
producen entre 5 y 20 
millones de dólares como 
ingresos suplementarios a 
sus productores. Eso pue
de dar una idea bastante 
exacta de lo que real
mente vale la estatuilla. 

Africa M ía, plantea el 
fruto de la estad ía por 
espacio de 18 años de 
Karen Fineck, verdadero 
nombre de Isack Denisen 
en Kenia. Como también, 
ciertos pasajes de su des
dicha matrimonial, con 
su primo el barón Bror 
Blixen y su relación amo
rosa con Denis Finch 
Hatton. 

Ubicada dentro de un 
cine histórico, es un 
atisbar en "10 que fue", 
según los cuentos y me
morias de la escritora 
danesa. 

El cine histórico, si se 
ve honestamente como 
tal, constituye un riesgo 
para los que participan 
de él, pues, en su trata
miento se puede caer en 
el exceso de fantas ía y 
libertad de interpreta
ción. 

Sin hacer juicios preci
pitados, observo en esta 
cinta bastante libertad en 
la adaptación de los escri
tos de la baronesa, hasta 
caer en un modo lí
rico de tratar su temá
tica. 

Sin embargo, en su des
cargo, el director Sidney 
Pollack nos expresa fílmi
camente, las ideas abs
tractas en imágenes con
cretas. Compenetrando el 
corazón humano con la 
naturaleza y la vida. 

Pollack, nos proporcio
na en los 150 minutos 
que dura el filme, su vi
sión particu lar de cómo 
los seres humanos son 
capaces de luchar por so
brevivir; aún ante situa
ciones apoca l ípticas, de
mostrando como éstos si 
juegan limpio jamás pue
den ser derrotados au n
que a veces realicen sus 
pequeños altos en el 
camino. 

Es interesante como lo
gra exhaltar los va lores 
de esa mujer inmersa en 
esa selva en donde sólo 
encuentra: desencanto en 
su matrimonio, una ma
ternidad frustrada, desilu
sión ante la posición in
moral de su esposo y el 
profundo egoísmo del 
amante; así como una 
enorme frustración en su 
trabajo. 

Su experiencia se deja 
traslucir también al mag
nificar los pequeños deta
lles. Sabe que éstos con
tribuyen a fundame ntar 
su visión. Bajo esa ópti
ca nos presenta al princi
pio a una mujer super
ficial y desubicada. Su
brayando este hecho con 
su expulsión de un club 
de hombres, para con
trastar ese mismo episo
dio al final, al ser acep
tada y considerada por 
toqo lo que vale no co
mo una dama, sino como 
alguien igual que ellos. ' 

El realizador está cons
ciente además que, la 
técnica cinematográfica 
es> fantástica, ya que la 
realidad se crea a partir 
de ella y no de lo que 
uno aparentemente ve. 

Para expresar sus imá
genes no le ha bastado 
fotografiar los colores. 
Estos han sido elabora
dos, formando parte de 
los valores dramáticos y 
poéticos del filme. 

Cuando Finch Hatton, 
invita a la baronesa a un 
safari, las escenas en 
donde toman la cena, in
tentanevocar el colorido 
de los cuadros, incluso 
su composición pictórica. 

Utilizar colores como: 

AFRICA 
LA MEJOR PELlCULA 

DEL AÑO 

rojo, naranja y amarillo , 
no lleva otra intención 
más que, acercarnos al 
mundo interior de la pa
reja y participar indiscre
tamente de esa hermosa 
relación. 

Una función similar 

MIA 
Por Federico García 

guna novedad en ella. A 
los 31 años obtuvo el Os
ear a la mejor actriz de 
reparto, luego de tres 
años de trabajo y más 
tarde en 1984 se con
sagró ' por "La decisión 
de Sofía" . 

cumplen los encuadres, al La actriz según va evolu
darnos todos los elemc!1- .cionando la historia se 
tos necesarios: la situa- convierten en el persona
ción de los colonizadores . je, como que naciera con 
ingleses en Kenia. las el fi lme. Olvidándonos de 

Lo único que justifica 
su presencia, es cierto 
paralelo entre algunos 
aspectos del filme y su vi
da real. Por ejemplo, su 
afición por la hi storia 
la admiración hacia Joh~ 
Ford, especialmente su 
estilo cinematográfico 
que hace recordar a gran
des pintores y esa afir
mación que el actor guar: 
da de la, gente con sus 
raíces. 

En un pasaje de la 
cinta, resiente que a los 
primitivos se les enseñe 
y se quiera hacer de ellos 
"unos inglesitos" .Tam
bién que, se les narren 
historias, como si éstos . 
no tuvieran la propia. 

Finch Hatton, es ' en 
quien se inspira . Ia his
toria, un hombre con una 
extraña sabiduría. En el 
fondo un egoísta, incapaz 
fuera de la relación amo-

Robert Redfor 
y M2ryl Streép, 

en una 
es:::ena 

de "Africa Mía" . 

tribus, las costumbres, 
rasgos individua les de los 
personajes; todo dir igido 
a que entendamos ob
jet ivamente las acciones. 

ella como Meryl y ca m- rosa de experimentar más 
pend iándonos . más por por la baronesa. 

Vemos a partir de esos 
hechos, como el director 
no se deslumbró ante la' 
belleza africana y nos 
diera un documental , por 
el contra rio, es sobrio al 
uti lizar lo estrictamente 
necesario, según la narra
ción de los acontecimien
tos. 

Africa Mía. con la in
serción de estre llas e 
ídolos populares, motiva 
a pensar que su produc
ción responde al logro 
de beneficios económi
cos. Sus costos aseienden 
a 30 millones de dó
lares. Pero, sus niveles de 
interpretación, contradi
cen cualquier especula
ción. 

Meryl Streep, como la 
escritora danesa, rea liza 
una maravillosa actua
ción. Esto no es ya nin-

Isack Denisen. 

Difícilmente como es
pectadores podemos abs
traernos de toda su pro
blemát ica dentro de la 
pantalla . Es natural todo 
lo que hace y proyecta. 
Sobresa le como el úni
co personaje positivo, 
con que cuenta la pelí
cula. 

A través de Sl,J actua
ción nos compenetramos 
de la gradual adquisición 
de su madurez, hasta lle
gar. a alcanzar esa sere
nidad, con esa magn ífi
ca matización de voz, 
con que narra tramos de 
la historia. 

Robert Redford, Denys 
Finch Halton, por mo
mentos al verlo nos sa lta 
la pregu nta, ¿qué hace 
él acá? la verdad este 
papel resu lta un tanto 
pequeño, para un actor 
de su categoría. 

Redford, artísticamente 
resulta todo lo contrario 
de Meryl. En su caso, 
es el personaje quien se 
convierte en aCf or) in
corporando toda su psi
cología mímica a Finc\' . 
Por cierto, ya los acer
camientos . de la cámara 
no le favorecen como 
en otros tiempos. 

Klaus María Brandauer, 
Bror Blixen, realiza un 
trabajo bien convincente, 
como oportunista, violen
tándose un poco el filme 
con su papel, al retra
tarse a través suyo a la 
inmortalidad. 

Sin embargo, no es fal
so, ni trata de engañar 
a nadie con su rol. Como 
su misma ex-esposa reco
noce al final, muestra co
raje al comunicarle sobre 
la muerte de Hatton. 

Muy poco conocido en 
nuestro medio, pero sabe 

como se engrandece un 
papel. Fue nominado en 
la entrega de Oseares, 
como uno de los mejo
res actores de reparto. 

Pero, con todo y los 
logros del filme, como lo 
externé al principio, sigo 
sosteniendo que este tipo 
de pel ícu las da lugar a 
falsear u omitir datos 
importantes del pasado, 
induciendo a la audiencia 
a formarse ideas erróneas. 

Es más feo cómo en 
otras ' ocasiones que el 
nombre de Africa, sólo 
evoca imágenes de aven
turas: leones salvajes, 
caudalosos y vastas ca í
das de ríos. Unicamen
te faltó la figura de 
ta rzán, aunque fue sus
titu ido por la del aven
turero encarnado por 
Redford. 

A pesar de la visión 
consmetizada sobre pro
blemas, no refleja la in
tervención inglesa de una 
manera real. Desde 1895 
estos colonizadores ci
mentaron un protectora
do que en 1920 se con
vi rt ió en colonia. Fecha 
en donde producto de los 
excesos cometidos con la 
población somet ida a tra
bajos forzosos y el despo
jo de las 3/4 partes' de 
las t ierras cu Itivables, 
provocaron la aparición 
del grupo nacionalista, 
Mau Mau. 
De los Masais, el único 

que se ve es el acompa
ñante de Finch Hatton. 
Se omite explicar o dejar 
ver que precisamente es
tas fueron d'e las tribus 
más dañadas por los colo
n'izadores, después de vio, 
vir en sus tierras por más 
de 400 años. 

Los Kikuyos que, abar
caban un 700 /0 de la po
blación, son mostrados 
de u'na mar:1era lírica, sin 
puntualizar su reclusión 
en reservaciones, fuera de 
las cuales no ten fan dere
cho a poseer tierras 
pues, las más fértiles, es: 
pecialmente las altas si
tuadas en el monte de 
Kenia se las quedaban 
los europeos. 

Esta película igual que, 
"Pasaje. a la India" y 
"Ganhdi" es otro golpe
cito de pecho, pero nada 
más. Sus productores sa
ben, comercialmente, que 
la Vida del hombre no es 
siempre demasiad~ edifi
cante y está llena de 
asuntos delicados, difíci
les y comprometedores 
que muchas veces no es 
conveniente mostrar . 
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TRABAJADORES 

LA GUERRA DEBE DETENERSE 
El Consejo Superior Uniyersitario, a'l celebrarse en este primero de mayo el 
Dla Internacional de los Trabajadores y el centenario de la heroica gesta. pro
tagonizada por lo~ mártires da Chicago, saluda a la clase trabajadora salvado
reña y qU1ere dejar constancia de su sol idaridad con la lucha, larga y penosa, 
que 10'5 traoajadores salvadoreños han mantenido inclaudicable. 

Este primero de mayo, de nuevo, encuentra a los trabajadores soportando 
la explotación agudizada que trae aparejadas la miseria, la enfermedad, el 
ha·mbre y la ignorancia; el tradicional d~c;encantode. los regímenes de turno 
que 1e han . ofrecid~ con fa Isedad sistem~t ica u na vida más digna; y más aú n, 
los trabajadores están siendo obl igados a , pagar de sus bolsillos exhaustos, ' 
una guerrá que los :'salvadoreños no quere·mos.. ' . 

La devaluación del' colón y las nu~vas ,medidas económicas decretadas por 
el actua'l gobierno, buscan recaudar los últimos centavos del pueblo trabaja
dor para pagar a los Estados Unidos la i~mensa factura de la guerra. 

Los trabajadores salvadore~os estarán , cada vez más I~jos de obtener pan, 
sa'ud, educación, techo, trabajO y en una· palabra, justicia, .si la mayoría de 
los recursos se. destinan a una guerra para defender intereses extranjeros y 
de I·as. clases más. privilegiadas del país~ . 

Conciente de esa realidad, la Universidad de El Salvador en este primero de 
mayo de 1986, propone la un'idad de los trabajadores tras un objetivo con
creto y único que, al margen de cualquier diferencia, exija detener la guerra.' 
y buscar ·Ia solución a los problemas nacionales por 'Ias vías civiliza9as 'del 
di~logó y la negociación. 

Cada minuto, cada hora y ca~a día en que la guerra se prolonga, enajena 
el presente y el futuro de Io.s trabajadores y sus hijos, lanZ-'lndo a la nación 
entera al envi'lecimierito de su soberanía e identidad nacional. 

En esa hora de angustia para la sociedad salvadoreña,.es deber patriótico 
re.conocer v propiciar el diálogo yla negociación como las úri icas vías de su
pervivencia con que cuenta el país y a las cuales hay que · abocarse con la 

máxima responsabilidad. 
La felicidad y la dign ida.d para el pueblo salvadoreño no se alcanzará nun

ca a través de una ··sotuci6n m·ilitar". La guerra debe detenerse. 

CIUDAD UN IYERSITARJA. 

"Hacia la Libertad por la Cultura" 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
UNIVERSIDAD'DE EL SALVADOR 

lo. DE MAYO DE 1986 
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