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"Manos las de mi madre, tan acariciadoras ... ' 

las que por aliviarme de dudas y querellas 

me sacan las espinas y se las clavan ellas", 

Con estos versos, descri
be el poeta salvadoreño 
Alfredo Espino, en su 
conocido poema "las Ma
nos de mi Madr~" los ' 
sentimientos de ternura 
característicos de las ma
dres. En este 1 O de mayo, 
estos sentimientos f ueron 
expresados en nuestro 
país de diferentes formas. 

Para algunas familias re
presentó el sometimiento 
de la vorágine de ofer
tas y actividades, au~pi
ciadas por los dueños del 
gran comercio que obtu
vieron suculentas ganan
cias alrededor de esta ce
lebración. Para otras fa
milias fue un día más 

de sufrimiento; de lucha 
y esperanza. 

En El Salvador el d (a 
de la Madre se celebró 
en el marco de una si
tuación de guerra en la 
que existen más de 700 
desaparecidos, cerca de 
60,000 asesinatos políti
cos en los últimos seis 
años y alrededor de 800 
presos políticos. Esto 
transforma esta conme
moración en una fecha de 
denuncia de las violacio
nes de los derechos hu
manos cometidas por el 
actual régimen. 

Una madre, miembro 
del COrT' ité de Madres de 

Presos y Desaparecidos 
Poi íticos "Monseñor Os
car Arnulfo Romero" re
flejó la angustia y dolor 
de miles de madres sal
vadoreñas al compartir 
que "este es un día en 
que estamos con el pen
samiento ¿qUt dónde es
tará nuestro hijo?> ¿ ten
drá hambre? J ¿frío,? ¿es
tará en alguna cárcel clan
destina? pues 'en estos 
días podemos ver que por 
ser sindicalistas son apre
sados. " 

Un hecho que aumentó 
la preocupación .de estas 
madres fue el reciente 
hallazgo, en la población 
de Armenia, de un cemen
terio clandestino, donde 
se encontró la osamenta 
de 12 personas. En esta 
fosa, que mide más de 
40 metros de profundi
dad, fueron recpnocidos 
por sus madres los cadá
veres de dqs jóvenes 
desaparecidos. Se acusa 

Celebran "Día del Campesino" 
Miles de campesinos 

amenazaton con paralizar 
las cosechas, si no reci
ben por parte del gobier
no del Ing. Duarte, en es
te mes de mayo, los cré
ditos necesarios para las 
cooperativas agrícolas. 

Así lo manifestaron, 'en 
la celebración del Día del 
Campesino, el pasado 14 
de mayo, la Asociación 
Nacional de Trabajadores , 
Agropecuarios (ANTA), 
la Asociación Nacional de 

Campesinos (ANC), la 
Asociación Nacional de 
Ind ígenas Salvadoreños 
(ANIS), y otras organiza
'ciones campesinas y coo
perativistas. 

Las demandas básicas 
planteadas por estas or
ganizaciones campesinas 
son las siguientes: que se 
dé inicio a la segunda 
etapa de la Reforma 
Agraria; con el fin de dar 
cobertura a la mayoría 

de las familias sin tierra; 
derogatoria de la deuda 
agraria para las Coopera
tivas de la Fase 1 y III 

. así como a los benefi· 
ciarios individuales; que 
el gobierno proporc:ione 
los insumos agrícolas a 
los campesinos y coope-
rativas a los precios que 
se les vendieron en la co
secha pasada; que el go
bierno réajuste los pre
cios de los granos bási
cos a niveles que permi. 

a miembros de la De
fensa Civil local de la rea
lización de estos asesina
tos. 

Otra madre, del comité' 
citado, explicó q~e por 
todos estos hechos "no
sotras pedimos siempre , 
en nuestras marchas y ac
tos al Ministro de J usti
cia, que abra las cárceles 
clandestinas, porque per
fectamente sabemos que 
existen bajo los cuerpos 
d.e seguridad y bajo dis
tintas casas de corone
les' : 

Así mismo, otra madre 
enfatizó 'que "el mejor re
galo que nos pódría dar 
el gobierno del Sr. Duarte, 

' es que ordene que abran 
las cárceles clandestinas y 
nos digan "madre, aquí 
está tu hijo" o que les 
hagan justicia a los que 
han sido asesinados y que 
les den la libertad a los 
encarcelados ': 

• 

El, Uni~EllsirBllio 

tan a los campesinos y 
cooperativas obtener 
un 25 por ciento de la 
utilidad sobre los costos 
de producción por man
zana. 

Si~dicalistas Griegos 
.. So'lidarios con .U.E.S. 

Además, los manifes
tantes demandaron "la 
aprobación inmediata de 
los créditos para las coo
perativas así como para 
medianos y pequeños 
agricultores para la cose; 
cha 86-87 con una tasa 
de , interés del 6 por 
ciento; la derogatoria de 
la mora por causas de 
fenómenos naturales y el 

, conflicto armado; que el 
IRA agilice el pago de la 
producción entregada por 
las cooperativas que no 
ha sido cancelada; que se 
entregue el local de ANIS 
a sus directivos legítimos 
y finalmente, que se re
bajen los precios de los 
combustibles ': 

La marcha se inició en 
horas \ d'e la mañana, par
tiendo del Parque Cuzca
tlán y concluyendo en 
el Ministerio de Agricul. 
tura y Ganadería (MAG), 
el cual se encontraba mi· 
litarizado .. impidiendo el 
paso a los manifestantes, 
no obstante haber los 
campesinos concertado 

"¿Cómo se explica que 
haya ' tantos alumnos en 
la Universidad de El Sal· 
vador, si toda la comu
nidad está .sujeta a agre
siones?" se preguntó Pa
parigas Athanasias, sindi· 
calista de nacionalidad 
griega, ' al preguntarle al 
secretario general del Co
mité Coordinador de Tra
bajadores Universitarios 
(CCTU), Salvador Ubau, 
acerca de la crisis de 
"estrangulamiento econó
mico" a la que se somete 
a la Universidad Nacional 
por el actual gobierno 
del Ing. Duarte. 

Athanasias, junto con 
Tsakirakis Emmanouil, 
secretario general suplen· 
te del Si,lldicato de Obre
ros y Materiales de Cons· 
trucción de Grecia, escu· 
charon los planteamien
tos hechos por Ubau, el 
pasado 9 de mayo, én el 
local de Promoción Cul
tural de la UES, con 
relación a la problemá
tica de la Universidad de 
El Salvador. 

pr.eviamente una cita con' Explicó Ubau a los sin- ' 
el titular de esa depen- dicalistas griegos, que el 
dencia gubernamental, estrangulamiento econó. 
Ing. Aquilino Duarte. mico se refleja en el 

recorte ' al presupuesto 
universitario, lo cual el 
gobierno no sólo lo limita 
a los salarios de los 
empleados sino t ambién 
afecta al desarrollo aca
démico-científico de la 
Universidad. 

Recalcó Ubau que en la 
reunión celebrada con el 
Consejo Superior Univer
sitario (CSU), se aprobó 
la proposición del au
mento de ' 200 colones, 
que no son la salida al 
problema, pero que en al
go compensan la situa
ción del trabajador uni· 
versitario. 

Explicó el CCTU a la 
delegación griega, que se 
han planteado, además 
de lo anterior, bonifica
ciones, pago de horas ex
tras y también servicios 
médico-hospitalarios en 
beneficio directo de los 
trabajadores. Asimismo , 
sugirió la creación de una 
despensa familiar y de la 
ley de carrera adminis
trativa, que le' ponga oro 
den a las plazas y que se 
establezcan ascensos de 
acuerdo a las funciones 
y medidas de capacita
ción personal. 



EZ. IInNeasirllllio 

La reunión de presidentes centroameri
canos en Esquipulas, el 2S y 26 de mayo, 
puso de manifiesto ante la opinión pública 
internacional y pueblos del Istmo la necesi
dad y posibilidad de resolver la problemática 
regional, por la vía del diálogo y la negocia
ción, para lo cual, entre otras cosas, se acordó 
la creación de un Parlamento Centro Ameri
cano. 

Los acuerdos adoptados por los cinco pre
sidentes de Centro América, contenidos en 
el histórico documento "Declaración de Es
quipulas" corroboran y respaldan las gestio
nes que desde enero de 1983 realizan los go
biernos de los pa{ses integrantes del grupo de 
Contadora (Panamá, México, Colombia y Ve
nezuela). 

De trascendental importancia es la volun
tad manifiesta por los cinco presidentes de 
firmar, el próximo 6 de junio, el "Acta de 
Contadora para la Paz y la Cooperación en 
Centro América", asumiendo el pleno cum
plimiento con la totalidad de los compromi
sos y procedimientos en ella contenidos, 

Asimismo resalta la "Declaración de Es
quipulas" la coincidencia de que la paz en 
América Central implica "el derecho de todas 
las naciones a determinar Jibrementr y sin 
injerencias externas de ninguna clase, su mo
delo económico, político y social, entendién
dose esta determinación como el producto 
de la voluntad libremente expresada por los 
pueblos" , 

Los planes de la Administración Reagan 
de entorpecer o manipular la "Reunión Cum
bre de Esquipulas" sufrieron un rotundo 
fracaso, Sus pol(ticas agresivas de interven
ción militar y respaldo a la contra nicaragüen- , 
se f(J~roñ claramente repudiadas, 

La Universidad de El Salvador aplaude 
este esfuerzo en pro de la paz centroameri
cana, teniendo claro que nos corresponde 
ahora a los pueblos,garantizar el cumplimien
to de esta declaración, así como derrotar las 
voces y esfuerzos de aquellos que se oponen 
a la paz en Centro América y respaldan una 
solución militar por medio de la intervención 
norteamericana, entre los que se encuentran 
los partidarios de revivir al CONDECA, 
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ANALISIS 
FIXNl1ICD. 
tiC. Wis 
Argueta 
Antillón 
opina que el 
estudiante 
universitario 

, es vict:iJTa de 
la inflación y 
devaluación. 
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ENTREVISTA CON EL 
LIC. LUIS A.ANTILLON 
¿Cómo afecta la infla

ción y la devaluación del 
colón a la población uni
versitaria? y las posibili
dades para el desarrollo 
económico del país en 
las 'circunstancias actua
les, son dos cuestiona
mientos básicos, hechos 
en la entrevista realizada 

, por el UNIVERSITARIO 
al Lic. Luis Argueta Anti
llón7 Director del Institu

. to de Investigaciones Eco
nómicas de la Universi
dad de El Salvador. 

Al referirse el Lic, Anti
lIón al efecto de la in
flación y devaluación del 
colón en la comunidad 
universitaria, expresó que 
"se parte del hecho de 
que el estudiante de la 
UES, es incuestionable
mente de extracción po
pular, por lo cual es afec
tado él y su ' familia, 
por un efecto de tipo 
general que se manifiesta 
en la redístribución regre
siva de la riqueza y del 
ingreso. Me explico: las 
personas de bajos ingre
sos mantienen casi todo 
su haber en forma líqui
da (en efectivo 'o en 
cuenta corriente) para 
hacer frente a sus nece-: 
sidades cotidianas, y es ~l 
dinero el que precisamen
te se deprecia con la de
valuación y la inflación, 
lo que equivale en este 
caso a la depreciación 
del patrimonio y del in
greso". 

ingresos y riquezas cuan- del transporte interurba
tiosas mantienen en f.or- no'~ 

ma líquida un~, insignifi- , ' El Lic, Antillón, afirmó 
~,ante proporClOn de su que con respecto a la po-
riqueza; con el lDOO/o 'b'l'd d d d 11 , SI 1 1 a e esarro o 
estan representados por " l ' , " , economlco en e pals 
activos fiJOS, que se reva- "1 "d 1 
lúan con la devaluación ~ cnSlS e_a, econ~-

1 'fl ' , E mla salvadorena tiene ral-y con a 10 aClOn. n al 
1 t d 1 f t ces estructur es y se en-

genera o os os e ec os d d ' 
, di' fl " marca entro e una cn-

nocIvos e a m aClOn y, l' f d d 1 
d 1 d al ' , d SIS genera y pro un a e 

e a ev uaClOn que e- ' " 1' d' 1 E t' 1 d ' , caplta lsmo mun la. s-
eno~an as con IClOnes to nos conduce a dos 

de v~da del pueblo salva- planteamientos: 
doreno, son soportados 
por el estudiantado de la a) Lps modelos y estra-
Universidad". tegi'as económicas aplica

En particular: el estu
diantado ' es afectado di
reCtamente por diversas 
Vlas: 

a) Por el crecimiento de 
material de estudio como 
libros, instrumentos de 
ingemena, química, 
odontología y otros. 

b) Por el encarecimiento 
de equipo didáctico ad
quirido por la Universi
dad como laboratorios, 
equipo audiovisual, de 
impresiones y otros; a la 
par de una disminución 
Bel presupuesto universi
tario, 

c) Siendo que una alta 
proporción de estudian
tes de la UES, proceden 
del interior del país, los 
gastos de subsistencia son 
mayores, ya que desapa
rec~ las "economías de 
escala" que se obtienen 
en los gastos de subsis
tencia para una familia 

das hasta hoy, así come> 
~as hipótesis teóricas que' 
han servido de sustenta
ción, han perdido aplica
bilidad, porque no corres
ponden con la realidad 
histórica concreta. 

b) Las características de 
la economía salvadoreña, 
como es su amplia aper
tura al exterior, y la agu
dización de su dependen ... 
cia externa, condicionan
tanto la . solución de la 
crisis coyuntural, como 
las posibilidades de desa
rrollo a la solución de la 
crisis del capitalismo 
mundial". 

"Por el contrario, aña- completa, además hay 
dió" las personas de altos que agregar los costos 

El Lic. Antillón desta
có que "las posibilidades 
de desarrollo para El Sal
vador, entendido como 
un desarrollo integral, au
tónomo y sostenido, re
quieren de una revisión 
de las hipótesis teóricas 
tradicionales, . ~ontrastán
dola con la realidad histó
rica concreta". 

. "Será esta realidad, 

agregó entonces, la que 
proporcione las nuevas 
hipótesis teóricas y los 
correspondientes mode
los y estrategias de desa
rrollo. No está demás de
'cir que esta tarea no pue
de ser asumida en forma 
aislada, sino en forma 
solidaria a nivel regional 
latinoamericano. En se
gundo lugar, la alternati
va de desarrollo bajo la 
concepción de crecimien
to económi;o, están su
bordinadas a la solución 
de la crisis mundial, ya 
que no puede , ignorarse 
el hecho objetivo de la 
cada vez más acentuada 
internacionalización de la 
economía ' y la inevitable 
interdependencia econó
mica. 
Aquí se presenta un 

obstáculo oxógeno 'que 
escapa a la voluntad de 
los países del tercer mun
do y que se vuelve más 
complejo en la medida en 
que la ·crisis mundial se 
profundice y se prolon
gue. La preocupación so
bre este factor creo que 
se justifica porque se con
sidera que lo más dramá
tico de la crisis está por 
verse; cadáveres con ma· 
yor frecuencia. Analistas 
calificados coinciden en 
vaticinar un colapso , se
mejante o peor que el de 
los años treinta. Sin em
bargo, esto no descalifi
ca la primacía a los fac
tores internos y regiona, 
les, precisamente por Iv 
que antes he señalado 
la interdependencia a ni: 
vel mundial. 
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UNIVERSIDAD PROPONE CREAC/ON CONSEJO . . . ~ 

VIGILANCIA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION 
Auspiciado por el Partido de Conciliación Nacio

nal (PCN) se realizó un Foro sobre la Libertad 
de Expresión el 14, 15 Y 16 de mayo,en el Hotel 
Camino Real, en el que presentaron sus opiniones 
al respecto diversos sectores de la vida nacional. La 
Universidad de El Salvador se hizo presente por 
medio del J efe del Departamento de Periodismo, 
Lic. René Contreras. 

Dada la importancia de la ponenciá presentada 
por el Lic. Contreras EL UNIVERSITARIO la 
reproduce íntegramente. . 

Ponencia de la-Universidad de El Salvador 

En El Salvador la libertad de expresión ha sido 
una práctica atropellada constantemente, si es 
que la entendemos como aquella que le permita 
a todos sus ciudadanos: campesinos, obreros, 
señoras de los mercados, profesionales y otros 
sectores marginados a poder manifestar sus creen
cias poi íticas, sus problemas laborales, su situa
ción socioeconómica, las c'ausas y consecuencias 
de estos fenómenos; a pesar de los avances obser
vados en El Salvador en los últimos años, sobre 
todo por el periodismo electrónico; entendiendo 
éste como la radio y la televisión y alguno que 
otro medio impreso que han mantenido una aper
tura superior a la tradicionalmente cono.cida. 

En este 'documento no se hace énfasis en señalar 
con detalles el irrespeto cometido contra la libertad 
de expresión por gobiernos, empresarios de medios 
de comunicación, agencias d.e publicidad, comer
ciantes y todo aquel que comparte algo del poder 
poi ítico, económico o militar, ligeras o profundas 
investigaciones elaboradas en las universidades o 
por instituciones extranjeras demuestran fáci Imen
te la ausencia de canales adecuados para.. la expre
sión libre de los salvadoreños. 

la libertad de expresión es un derecho que com
pete a todo un pueblo que a través de 'sus partidos 
polhicos, gremios, asociaciones y otras institucio
nes deben velar porque sea respetada, porque se 
cumpla para dar vigencia a uno de los aspectos 
que contribuyen al sostenimiento de auténtica~ 

democracias. 

la Universidad de El Salvador considerando lo 
anterior, propone la creación de "Un Consejo 
Nacional , de Vigilancia por el cumplimiento de la 
Libertad de Expresión en El Salvador". 

En este Consejo deberán estar representados la 
mayoría de los sectores sociales del ' pa ís, cuya 
responsabilidad moral los . convierta en crfticos 
constructivos para el respeto a ese derecho uni
versal. 

FOO. ParticiJlIDtes €!1 el foro organizado IX>r el R:N 
sobre la libre expresión. 

la Universidad somete a consideración de los or
ganizadores del, Foro: "La libertad de ,Expresión 
en El ~Ivador" un borrador de anteproyecto que 
regularla la treación y funcionamiento del Consejo 
propuesto, la' que naturalmente, de ser concretiza
da, será .el, producto de jornadas de trabajos en la 
que participen la mayor parte de sectores involu
c.rados en el quehacer poi ítico, económico, educa
tiVO, gubernamental y comunicativo. 

la Universidad al hacer tal propuesta busca dar su 
aporte a la sociedad salvadoreña para que exista un 
organismo que vele por el. cumplimiento de la liber
tad de Expresión. 

ANTEPROYECTO 

':Consejo Nacional de Vigilancia para el cumpli
miento de la libertad de Expresión en El Salvador". 

CAPITULO I 

, De sus objetivos. 

Art. 1) El objetivo del Con'sejo, es el de vigilar 
que tanto el gobierno, los medios de, 
comunicación masiva y otras institucio
nes públicas o privadas mantengan un 
efectivo y real respeto porque en El Sal
vador se practique la libertad de expresión, 
para dar cumplimiento al Art: 16 del Có
digo de Derechos Humanos, aprobado por 
las Naciones Unidas. 

Art. 2) Tiene como objetivo promover actividades 
encaminadas al mejor desarrollo de la libre 
expresión del pensamiento. 

Art. 3) Promover el fiel cumplimiento a la legisla
ción vigente relativa a la libertad de expre
sión. 

CAPITULO II 

De su integración. 
, . 

Art. 4) El Consejo estará integrado por represen-
tantes de instituciones legalmente estable
cidas y reconocidas por·el Estado. 

Art. 5) E I Consejo lo integrarán: 

a) Un representante de cada uno de los 
partidos poi íticos de oposición. 

b) Un representante de cada una de las 
I federaciones sindicales. 

c) Un representante de la Iglesia. 

d.) Un representante de cada una de las 
Asociaciones Profesionales. 

e) Un representante de la Universidad de 
El Salvador. 

f) Un representante de la Universidad 
Centroamericana (UCA). 

g) Un representante del Gremio de Perio
distas en ejerci,cio. 

. , 
h) Un representan~e de la Asociación Ge

neral de Empleados Públicos y Munici
pales. 

i) Un representante de cada una de las 
Asociaciones Agropecuarias. 

Art. 6) El Consejo creará subcomisiones relativas 
a la vigilancia de la libertad de expresión 
por diversos medios: 

a) Impresos 

b) Radio 
c) Televisión 
d) Cine 
e) Teatro 
f) Literatura 
g) Otros. 

CAPITULO 111 

De su funcionamiento. 

Art. 7) El Consejo tendrá como sede, la ciudad de, 
San Salvador, creando también filiales en 
el interior del país. 

Art. 8) El Consejo tendrá dos reuniones ordina
rias en la 2a. semana de Enero y 2a. se
mana de Julio de cada año, siendo la pri
mera la que servirá para la elección del 
Consejo Directivo. 

~. El lic. René A. Contreras ' durante el foro 
sobre libertad de expresión, realizado el p3Sado 16 
de rrayo en el hotel Camino Real. 

/ 

Art.~) El Consejo Directivo podr~ . convocar .a 
reuniones extraordinarias cuando la situa
ción lo amerite. 

Art. 10) las Subcomisiones rendirán un 'informe 
acerca del ejercicio de la libertad de expre
sión practicada en el país en los últimos 
seis meses de labores. 

Art. 11) Los Medios de Comunicación, los perio-
, distas o cualquier ciudadano o institución, 

tendrá el derecho de denunciar ante el 
Consejo todas aquellas acciones, omisio
nes o tergiversaciones que atentan contra 
la libertad de expresión. 

Art. 12) El Consejo emitirá su 'juicio semanal o 
quincenalmente sobre la situación de la 
libertad de expresión, llamando pública
mente al organismo, institución o empre
sa para que en respeto al ciudadano sal
vadoreño cumpla con el derecho a la 
Libertad de Expresión. 

Art. 13) El . finan.ciamiento m ínimo del Consejo 
sera cubierto por: los organismos que lo 
integran o éstos buscarán los mecanismos ' 
adecuados para conseguirlo. 

CAPITULO IV 

Del fomento de la Libertad de Expresión. 

Art. 14) El Consejo deberá fomentar el ejercicio a 
la libertad de Expresión implementando 

• las actividades convenientes. 

Art. 15) los Medios de Comunicación Masiva esta. 
rán éticamente obligados a cubrir y publi
car las declaraciones del Consejo. ' 

Ciudad Universitaria, Mayo de 1986. 



1 EL PROBLEMA DE 
LA VIVIENDA. 

Antes de intentar pro
poner una solución para 
un problema tan grave 

. ¿Renovación o Reforma 
como lo es el de la vi: 
vienda, es necesario deli
mitar suficiente y riguro
samente, tal problema es 
decn:, ave~i~ar en ~ué 
consISte, dlStmguir sus as-

Urbana en El Salvador? 
pecto.s más relevantes y 
espeCIalmente, investigar 
cuáles son sus causas ori
ginales. A primera vista 
pareciera ser que el pro
blema radica en el cre
c~iento inusitado, espe
CIalmente a partir de los 
años 60, de lo que se 
ha dado en llamar las 
"zonas marginales" o el 
sector informal de la 
vivienda, como eufemís
ticamente le llaman los 

que le obliga a destinar 
un alto porcentaje de su 
presupuesto doméstico al 
pago del alquiler de su 
vivienda que en algunos 
casos alcanza hasta el 
400 /0 del presupuesto 
hogareño; teniendo por 
supuesto, que sacrificar la 
"satisfacción de otras ne-
cesidades vitales como 
son la ed ucación y la sa
lud e incluso hasta la ali-

planificadores de la de- mentación misma. 
mocracia cristiana';* otros 
más agregarían un con- Esto pone en evidencia, 
cepto estético del proble- que por otra parte, existe 
ma, como es el creci- una minoría de la pobla
miento desordenado de ción que es propietaria 
las ciudades y probable- de ostentosas viviendas 
mente la contaminación para uso familiar, pro
ambiental que ésto pro- pietarios también de no 
voca. Sin embargo este menos ostentosas casas 

, d "h" concepto, solamente es ' e campo y ranc os 
una parte del problema en la ~~aya .con todos 
y no precisamente el los serVICIOS e mfraestr~c
más relevante. tura que realmente brm

El problema de la vi
vienda es mucho más 
dramático en la pobla
ción rural, la cual no 
tiene acceso a una vi
vienda, que humana
mente, pueda considerar
se como tal, y menos 
a los servicios e infraes
tructura que la hacen 
habitable. -Para 1983 el 
déficit total de viviendas 
según cifras oficiales era 
de' 589,142 unidades, del ' 
cual el 720 /0 correspon
de a 'la vivienda rural 
y el 280 /0 restantes a la 
vivienda urbana. 

* Debe aclararse que 
corrientemente. el pro
blema de la marginali
dad como el del sub
desarrollo en general. 
se atribuyen al alto cre
cimiento demográfico. 
el cual en realidad. 
es una r:zanifestación del 
subdesarrollo y la mar
ginalidad; un efecto de 
la 'incapac;idad de las 
estrategias económicas 
para hacer efectivo el 
derecho al trabajo. 

No menos dramático es 
el hecho de que la gran 

. mayoría de la población 
urbana no tiene acceso a 
la propiedad de su vivien
da sino en calidad de 
ar;endamiento simple o 
con promesa dé venta, lo 

dan c.onfort para sus due
ños; que son propietarios 
de innumerables vivien
das unifamiliares o com
plejos habitacionales que 
otorgan en arrendamien
to y muchos de ellos 
dueños de mesones, ver
daderos hacinamientos 
humanos, de 100 y más 
habitaciones, que les 
brindan pingües ganan-

cias. No se trata de per- ventado, sino que por el 
sonas o familias aisladas, contrario se ha agudizado. 
sino que en verdad con
forman un grupo social 
perteneciente a una clase 
social propietaria de los 
medios de producción en 
la agricultura, la industria 
y los servicios; que en el 
caso específico de la vi
vienda, controla para sí, 
los recursos financieros 
para la construcción y 
distribución de vivie~das; 
que además son los ma
yores accionistas de las 
compañías constructoras 
de viviendas, y -como si 
fuera poco- son propieta
rios de las compañías 
productoras y/o distribui
doras de los . materiales 
de construcción. 

II PRETENDIDAS 
SOLUCIONES AL 
PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA. 

En los últimos 25 años 
se ha pretendido resolver 
el problema habitacional, 
con lo cual el sector de 
la construcción ha cobra
do mucha importancia en 
la estructura del produc
to nacional, sin embargo 
el problema no se ha sol-

Esto se explica por qué 
las acciones que se han 
tomado no han estado 
orientadas a resolver el 
problema social, sino a 
consolidar al sector pri
vado vigente. 

Por su parte, el sector 
privado ha orientado to
da su actividad a expo- ' 
liar, el relátivamente alto 
poder adquisitivo de los 
sectores medios de la po
blación; sectores que se 
han expandido; primero, 
por el auge de la indus
tria y la in,tegración eco
nómica Centroamericana 
durante los años 60, y 
más recientemente por el 
crecimiento del sector 
público, el comercio y 
los servicios. 

Los grandes ausentes en 
la actividad privada de 
construcción han sido las 
masas rurales, eso explica 
en parte, la ,agudeza de la 
crisis económica, política 
y militar en las zonas ru
rales y más atrasadas del 
país. 

Por su parte el sector 
público ha orientado sus 

acciones hacia tres obje
tivos: 

1- Garantizar lo que se ha 
. llamado, la vivienda 

mínima' de los sectores 
de bajos ingresos en las 
áreas urbanas. Esto po
dría llevar a pensar, 
que al. menos parcial
mente, el Estado ha 
tratado de resolver el 
problema, pero en 
esencia lo que el Esta
do ha hecho es, garan
tizar la reproducción 
de la fuerza de traba
jo, iinprescindible para 
que el sector privado 
obtenga sus ganancias, 
'dado que en estos com
plejos habitacionales se 
albergan las grandes 

' masas obreras. Y lo 
que es más grave, el 
Estado ha participado 
del negocio de la cons
trucción, financiando 
a las empreSas cons
tructoras privadas y 
financiando esas cons
trucciones con los mis
mos recursos del pue-

\ blo salvadoreño, pues 
todos sabemos que el 
componente básico de 
los ingresos propios del 
Estado son los impues-

PAGINA 5 

tos indirectos o sea 
los impuestos al consu
mo de la población. 
En buenas cuentas, el 
Estado ha subsidiado 
las ganancias del sector 
privado con los recur
sos del pueblo salvado-. -reno. 

2- El Estado ha promovi
do múltiples progra
mas de vivienda, edu
cación y salubridad 
orientadas hacia las zo
nas marginales con el 
objetivo de mediatizar, 
lo que pudo ser en los 
años 70, la manifesta
ción más explosiva del 
problema de la vivien
da, que se vio incre
mentado con el retor
no de salvadoreños a 
raíz de la guerra con 
Honduras y la acelera
da inmigración rural 
hacia los centros urba
nos atraídas por el es
pejismo del proceso 
seudoindustrial. Otro 
objetivo que el gobier
no pretend ía lograr es 
crearse una base social, 
es decir, ejercer con
trol político sobre las 
comunidades, especial
mente en' época de 
elecciones. 

3- Con la intención de 
crear una imagen hacia 
el exterior de El Salva
dor, desarrollista mo
dernizante, el gobierno 
emprendió un vasto 
programa de inversión 
pública, en infraestruc
tura, que comprende 
sistemas de autopistas, 
complejos hoteleros y 
turísticos y de desarro
llo energético, centra
les hidroeléctricas y 
medios de comunica
ción aérea y marítima, 
todo ello orientado a 
completar el "habitat" 
de una minoría oligár
quica de la sociedad 
salvadoreña y además 
para viabilizar el éxito 
de la inversión privada. 

Los recursos para fi
nanciar estos progra
mas de inversión públi
ca, han provenido bási
camente del exterior, 
lo que compromete, 
abusivamente, la rique
za y soberanía nacio
nal, y además sirvió 
para el enriquecimien
to, muchas veces ilíci
to, de los banqueros, 
las compañías cons
tructoras, los ejecuti
vos del gobierno y los 
altos jerarcas del esta
mento militar. 

(Continuará) 
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México en más de cin
cuenta años de cine sono
ro, según sus mismos crl
ticos, ha sido y es un re
flejo lineal, visi ón disto r
sionada, transform ac ión 
creativa y culminación de 
una forma de entender 
y dictaminar desde arri 
ba los gust os popula res .. 

Aunque importante 
como punto de or igen , 
el cine sonoro, no cons
tituye el inicio de esta 
industria. En ese pals, se 
hacen peltculas desde que 
en 1897 el Ingeniero Sal
vador Toscano, se le ocu 
rriera filmar la h istori a 
y revolu ción de ese lugar. 

En forma más sistemá
tica y sobre la base an
terior, se incursion a en 
el cine mudo en tre 191 6 
y 1923. De esos años 
todavla ex iste como t est i
monio, "El Automóv i l 
Gris" de Enrique Rosas 
y Joaqu tn Coss, además 
de otros "salpicados " de 
temas nacionalistas. 

En esa secuenc ia, pero 
en otra dimensión, el ar
te cinematográfi co, alcan
za su máximo fl orec imien
to entre 1935 y 194 5, 
espacio temporal que se 
le llama " Edad de Oro" . 
Epoca donde nace el 
equipo más presti gioso 
con que ha contado este 
campo. 

Dentro de ese conjunto 
sobresalen : El D irect or 
Emilio "I nd io " Fernán
dez; Agustín Fink, pro
ductor; Gabriel Figue roa, 
fotógrafo ; Mau ricio Mag
daleno del R lO, novel ista; 
los actores Pedro Armen
dáriz y Do lores de l R l a . 

Todos ell os ubicados 
dentro de una corriente 
romántica, hac iendo ho
nor con ello al signo que 
le dio vida al c ine, a 
través de la primera cint a 
sonora " Santa" (193 1) 
de Antoni o Moreno. 

El "Indi o " Fernández, 
máximo direct or de la 
época, hace uso de su 
maestrta, intuición y el 
melodrama. Bajo su ma
no, los extremos se to
can, se explora la fiso
nom ía de la estética re
gional y proporciona a 
través del destino trágico 
de la pareja, la más 
cumplida imagen mexica
na. 

De toda la gama de pe
lículas de este director, 

ocupa el lugar re levante, 
" María Candelaria" . 

En ese mismo perlado, 
para suerte del cine mexi-

cano, llega de España UII 

señor que es t oda una 
institución dentro del ar
t e cinematográf ico: Luis 
Buñuel. Talentoso direc
tor, quien con sus temas 
enfatizó en la vida urba
'na de ese pals . Se cono
cen ent re sus obras maes
tras, "V ir idiana ", "Ensa
yo de un Crimen" y "Los 
Olvidados". 

Este último, alcanza una 
gran trascendencia, por 
enfocar su cámara hacia 
los niños abandonados. 
Con sus imágenes, nos 
hace ver la v ida, pero 
no en fo rma cotidiana 
sino como una conden
sación de los Impetus del 
hombre, para rescatarse 
aSI mismo de todas sus 
limitaciones . 

A parti r de esos films, 
la cinematograf(a se di
luye en los melodramas 
mus icales . Aparecen tam
bién en escena las peca
doras, como Marga Ló
pez ; los rostros inolvida
bles Arturo de Córdova , 
David Si lva , Marta Félix, 
Glor ia Mar (n ; las voces 
de Jorge Negrete y Pedro 
Infante y el patriotis
mo fácil y moral izador de 
Cant inf las. 

En f in una serie de 

Decadencia del 

Cine Mexicano 
películ as que para ser 
sinceros, ningún estud io
so del cine puede dejar 
dEl revalorar. Yeso tanto 
en el plano de las es
trellas como de su roman
t icismo, pues quiérase o 
no, dieron pauta a patro
nes de conducta de toda 
una generación que bus
caba en ellas su propia 
identidad. 

Aunque no todas justifi
caron su factura, muchas 
de las deficiencias de esos 
f ilmes se van '.;uperando. 

. Surgen nuevos realizado
res que vienen a romper 
ciertas barreras comerc ia
les localistas, al mismo 
tiempo, que profundizan 
en una temática más 
universal e indagan for
malmente en las t ramas 
fotográficas . ' 

Las nuevas peliculas 
convergen hacia áreas do
cumentales, algunas refe
ridas a temas históri cos ' 
y la revolución . Todas 
ellas documentadas de 
una excelente calidad ar
tlstica como : "Canoa", 
"El Principio", "Cuar
telazo" y "Actas a Maru
sia". 

Una mentalidad similar 
se eqcuentra en, "El 
Hombre de los Hongos", 
basada en una metáfora 
refer ida a la raza en 
forma alusiva al origen 
de América ; "Viaje Fan
tástico en Globo", en 
donde según los entendi
dos, se demuestra la adul
tez del cine mexicano en 
cuanto a I aspecto técn i
ca . 

En el' mismo caso po
demos situar, ese renacer 
de Emilio Fernández, con 
"La Choca", personaje 
atractivlsimo, mezcla de 
sensualidad salvaje y tex
tura mitológica de signifi
caciones más allá de lo 
real; "La Otra Virgini- . 

I"V"~. PARA ADULTOS! 
A PARAMAV. 21 AÑOS 

En permanencio volúntcilio 
10. C-onla bellísimo y seMual 

SiSMA _maclO 
ILA SEXI-MUSICAl coMEDIA 

QUE TODOS DESEABAN 
VE.ROTRA~I 

BELLAS 
DE NOCHE 

Con tAl.O 'El MIMO 
y acluoci6n de 
LASONOIA 
SANTANERA 

dad", ~n donde se ahon
da en problemas meta
fl'sicos existencialistas y 
sociales del hombre de la 
gran ciudad. 

Sin embargo, las inten
ciones de los nuevos 
cineastas, en los últimos 
años se han visto dis
minuidos, bajo la discul
pa de que "hay que dar 
al públ ico, lo que el 
qu iere". Esa es la razón 
de ese cine super comer
cial " puesto en cartelera 

en ' pa Ises como el n ues
tro, en donde se deja 
ma I parado a lo esté
tico y artl'stico . 

Consolándonos con pe-

21. ,.,..,Q,A ... IoIIUU1 ...... 

Por Federico Garda 

I(culas como "Las Fi
cheras", "Bellas de N o
che", "Abierto D(a y No
che". Filmes que tienen 
su encanto para el gran 
público que le gustan 
las cintas fácilmente dige
ribles y que debe recono
cerse, cuenta con sus afi
cionados. 

Estas "Noches de Caba
ret", son estructuradas en 
forma simplista. En don
de su punto más fue'rte 
son los Strepp-teese de. 
Sasha Montenegro y Un 

May. Se les matiza con 
historias tomadas del vo
devi 1. El clásico enredo 
motivado por los malos 
entendidos. 

La misma critica de ci
ne en México, ha seña
lado la nota falsa y lo 
poco convincente que re
sultan estos trabajos. Más 
que todo en esa conju
gación del Cabaret con 
las ficheras y los nú
meros de Centro Noc
turno caro. 

En la vida r.eal no se 
combinan este tipo de co
sas . Las ficheras son pa
trimonio de los Cabarets 
de Niño Perdido; los 
transvestistas,'.de los ho
teles de Reforma. 

El, uni~ellsirBBio 

Con estas cintas tanto 
productores como direc
tores han dado vuelta al 
pasado. Trasladando 'el 
burlesque al cine con al
gunos pequer'los ajustes 
técnicos del vodevil musi
cal de principio de siglo. 

De acuerdo con los en
tendidos, el aspecto bur
lesque es tan acentuado 
que se utlllta el mismo 
lenguaje. Palabrotas que 
no vienen al caso, el 
ejemplo tl'pico lo consti
tuye . la famosa "Corcho
lata". Se caracteriza tam
bién por los gestos obs
cenos que pretenden pro
ducir la risa fácil, pero 
que de repetidas ya no 
funcionan. 

Estas últimas muestras 
del cine mexicano ofreci
das a los espectadores, 
lo desdibujan en sus po
cos intentos que en algún 
momento ha tenido. Pues, 

si ese pa IS proyecta a tra
vés de sus fi Imes sus ma
nifestaciones más profun
das, no logrará hacerlo 
fabricando pellculas co
mo si · fuese "tequila" 
o "tacQs". 

Después de todo es 
tranquilizante , como otro 
ciclo empieza con el sur
gimiento de nuevos ci
neastas, que ya están pro
duciendo magn lficas pe
Ilculas, sin alardes sno
bistasl y despojados de 
excesos románticos. Su
perándose la crisis actual 
de un cine que si bien 
es cierto ha enajenado, y 
manipulado de un modo 
u otro se ha mantenido 
por más de cincuenta 
ar'los. 
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Los Problemas · Graves del 
Medio Ambiente Salvadoreño 

Nuestro país se encuen
tra inmerso en una pro
funda crisis ecológica, la 
cual es el resultado de 
un crecimiento económi
co que no toma en 
cuenta la necesidad de 
conservar el medio am
biente salvadoreño. Fren
te a esta crisis, se vuelve 
necesario que todos este
mos conscientes ' de su 
magnitud y repercusiones 
e implementemos accio
nes en defensa de nuestro 
medio ambiente. 

A continuación'describi
mos algunas expresiones 
de esta crisis en un es-

fuerzo por despertar el 
interés dentro de la co
munidad universitaria y 
pueblo en gen;~al sobre 
este importantlsuno pro-
blema. 

Los ríos Y arroyos · de 
El Salvador sin excep
Clon, corren inmin~nte 
peligro de envenen~mle~
to y de muerte. Lo po
merQ debido a la con
taminación co~ des~e
chos humanos, md~strla
les Y agrícola::; e msec
ticidas. El río Acelh~ate 
por ejemplo, que s;vle 
de desagüe a San . a-

d está en la hsta va or, . 
d los más contamma-, 
d~S de América. Por la 

deforestación de las cueIÍ
cas, los ríos son turbios 
y arrastran tierra precio
sa hacia el mar. 

En cuanto a los la
gos y lagunas están en
vejeciendo y se van azol
vando con contenidos 
químicos, orgamcos y 
biológicos peligrosos, 
pues significa la muerte 
de lo que todo en ellos 
habita. 

BOSQUES: En El Sal
vador, los bosques prima
rios han sido diezmados. 
En total parece que que
da un pOGO menos del 
10/0 de los 1.1 millones 

de hectáreas originales de 
estos tipos de bosques, 

. que existieron en todo 
el territorio. 
El Salvador, dispone en 

América Latina del me
nor porcentaje de áreas 
naturales, por lo qu~ 
debe evaluarse con CUI
dado y dictarse una po
lítica de áreas naturales 
y evitar así la ~xtin
ción de las que eXIsten, 
mediante leyes urgentes 
y drásticas. 

C.oNSERV ACION: ,~al
ta además, una poh tIca 
conservacioniSta que se 
apoye en una tecnología 
adecuada (v.gr.: mano de 
obra y materiales locales). 

PÓr Alexander V ásq uez 
Economista 

Continuar explotando la 
actividad agrícola y gana
dera y demás usos de la 
tierra en la forma actual, 
podría imposibilitar en el 
año 2000 -que llegará 
dentfo de poco- el soste
nimiento de una pobla
ción como la' actual. 

CONTAMINACION: La 
contaminación ha dismi
nuido alarmantemente la 
calidad del aire, agua y 
suelo. Esto está generan
do ' enfermedades, epide
mias, incapacidades, bajo 
rendimiento en el traba
jo y "estudio". Ciudades 
y ríos sucios, pérdida 

de sensibilidad, incremen
to de la delincuencia, de 
la prostitución y violen
cia. 

CULTIVOS: Algodón. 
El cultivo de algodón en 
la planicie costera no 
sólo ha eliminado ' los 
bosques, sino que ha 
provocado la eroslOn 
marcada de los suelos 
por agua y viento y en 
la composición química 
de los mismos, así co, 
mo en los componentes 
biológicos; esto último 
debido a la creciente 
aplicación de fertilizantes 
e insecticidas. El impacto 
de estos elementos quí
micos ha llegado al mar, 

y han 'dañado a las es
pecies que viven en ríos, 
en el fondo del lodo o 
de la arena como las 
almejas, cangrejos y ca: 
marpnes. Problema que 
todavía no ha sido estu
diado en el país. 

Igualmente podría de
cirse de la caña de azúcar, 
que desertifica el suelo; 
su cultivo causa serios 
problemas de erosión, de 
contaminación por que
mas y la industria azu
carera vierte las aguas 
mieles en los ríos. 

PARCELACIONES EN 
LAS COSTAS: La exce-

siva parcelación de las 
costas está cambiando 
los esquemas del uso de 
la tierra. Hasta hoy no ha 
existido ningún controlo 
zonificación gubernamen
tal. Muchos esteros y 
otras áreas acuáticas frá
giles están en grave peli
gró debido a este incon
trolado desarrollo, así co
mo ' el escurrimiento de 
los campos de algodón. 
Falta una política de de
sarrollo de la zona éos
tera. 

FAUNA: El Salvador, 
otrora un país rico en 
animales bellos como la 
gu'ara roja; raros como 
la danta, hermosos como 

el puma y graciosos como 
el mono araña, ha sido 
diezmado al grado que 
algunas especies que so
breviven se encuentran en 
inminente peligro de ex
tinción, de modo que se 
hace urgente una ley, 
que evite tan terrible ca
tástrófe. 
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hago un llamamiento a 
los estudiantes universita
rios, (que son los que 
más poseen el espíritu 
de supervivencia nacio-
nal) para que hagan reac
cionar a sus universida
des pues de lo contrario 
la causa estará perdida. 

No olvidemos jamás que 
Hemos hecho un breve a nadie' servirán sus estu

diagnóstico de los pro- dios, ni sus títulos, si Ile
blemas más graves que gamos a terminar con 
atentan contra el medio nuestros rec4rsos Y hacer 
ambiente salvadoreño y del país un desierto, 
sobre lo cual, no se (pues para dominar a 
miran fuerzas en mar- éste, hace falta una cul
cha que pretendan po- tura israelí, la cual no 
nerle paro al desastre puede duplicarse. Es úni
ecológico nacional. Yo ca), 

La Universidad Cumple Mientras 
sus Enemigos la Agrede~ 

Mientras la Univers idad cumple su compromiso 
irrenunciable de forjar académicamente a las nue
vas generaciones de salvadoreños, sus eternos 
enemigos no descansan un momento en su campa
ña de estrangulamiento económico, de difa macio
nes y últimamente de agresiones cr iminales contra 
sus autoridades, docentes, trabajadores y estudian
tes, 

Prueba de este compromiso irrevocable de la Uni
versidad con su pueblo es la grad uación el pasadq 
2'2 de mayo en el Teatro Presidente, de 238 nuevos 
profesionales, egresados de la Facultad de Medi
cina. As( mismo, cu mpl iendo su labor de proyec
ción social, la Un iversidad ha realizado dos J or
nadas por la Paz, con la participación de destaca
das personalidades nacionales e in ternac ionales. 

Con múltiples sacrificios, los diversos sectore!l 
que integran la comunidad universitar ia se han 
esforzado desde la recuperac ión hace dos años del 
campus universitario, de cump li r su responsabil i
dad en las diversas áreas de investigación, obras 
f(sicas, académicas, becas, extensión social, promo
ción cultural y desarrollo de la Universidad. 

Estos esfuerzos han encon trado la negat iva del 
gobierno del I ng. Duarte de proporcionar los re
cursos que constitucionalmente le corresponden 
al Alma Mater. La reducción del presupuesto uni
versitario constituye un obstáculo serio para el 
desarrollo normal de las actividades de la Univer
sidad as( como para la impl ementac ión de nuevos 
proyectos de desarrollo . 

Por otra parte, las fuerzas más retrógradas de nues
tro pals han incrementado sus agresiones contra la 
comunidad universitaria , pcmiéndose a la orden 
del .d(a las capturas de dirigen'tes estudiantiles, el 
asesinato de docentes, las amenazas a muerte 
contra autoridades universitarias, los atentados 
criminales, atentados armados, etc. La saña de es
tos ataques pone en evidencia la frustración de es
tos sectores ante el proceso de normalización de 
la vida universitaria. 

Frente a estas agresiones, la comunidad univer
sitaria St mantiene unida y firme, en su decisiór, 
de continuar cumpliendo sus labores, que consti
tuyen un derecho constitucional del pueblo salva
doreño, 

El Universitario hace un llamado a la comunidad 
universitaria, al pueblo salvadoreño y a la solida
ridad iilternacional, que son los pilares que han per
mitido la recuperación del campus universi'tario y 
el desarrollo de la Universidad, a mantenerse alerta 
frente a esta nueva escalada de agresiones contra 
nuestra Alma Mater. 
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~,eclaracidn be {fsquipulas 
Guatemala, 25 de mayo de 1986. 

Los Presidentes centroamericanos, reunidos en 
Esquipulas, Guatemala, el 24 y 25 de mayo de 
1986, manifiestan que han tenido una reunión 
provechosa por la franqueza con la que han tratado 
los problemas de Centroamérica. En el diálogo se 
han analizado las coincidencias así como las dife
rencias que persisten con respecto a la concepción 
de la vida, y la estructura del poder en la democra
cia pluralista. 

Coinciden en que la mejor instancia política con 
qüe Centroamérica cuenta hasta ahora para alcan
zar la paz y la democracia y reducir las tensiones 
que se han generado en los pa íses, es el proceso de 
Contadora creado gracias al esfuerzo de algunos 
países latinoamericanos y reconocido por la co
munidad internacional. 

Acuerdan continuar el diálogo sobre estos temas 
y otros que no han 'sido tratados en esta oportuni
dad. 

En consecuencia; 

DECLARAN: 

1: Que han decidido formalizar las reuniones de 
Presidentes como una instancia necesaria y conve
nien te para analizar los problemas más urgentes 
que se presenten en el área en relación a la paz y 
al desarrollo regional y buscarles soluciones apro

'piadas. 

Expresan; en este contexto, su profundo agra
dec imiento a la comunidad internacional por los 
diversos esfuerzos desarrollados en favor de la so
lución de nuestros graves problemas, a la vez que 
reiteran la confianza en poder seguir contando 
con el concurso de su valioso apoyo. 

2. Su voluntad de firmar ei '·'ACTA DE CONTA
DORA PARA LA PAZ Y LA COOPERACION 
EN CENTROAMERICA", asumiendo el pleno 
cumplimiento con la totalidad de los compromisos 
y procedimientos en ella contenidos. 

Reconocen que quedan aspectos por resolver, 
como son las maniobras militares, el control de 
armamento y la verificación del cumplimiento de 
los acuerdos. Pero hoy, en este diálogo ,de manda
tarios de pueblos hermanos, se ha encontrado que 
las distintas propuestas presentadas por los países 
son lo suficientemente fecundas y realistas como 
para facilitar la firma del acta~ ' 

3. Que es necesario crear y complementar esfuer
zos de entendimiento y cooperación con mecanis
mos institucionales que permitan fortalecer el diá
logo, el desarrollo conjunto, la democracia y .el 
pluralismo como elementos fundamentales para la 
paz en el área y para la integración de Centroa
mérica. 

Es por ello qu~ convienen crear el PARLAMEN
TO CENTROAMERICANO. Sus integrantes serán 
electos libremente por sufragio universal directo, 
en el que se respete el principio de pluralismo po
lz'tico participativo. A tal efecto, los Vicepresiden
tes, de común acuerdo, propondrán a sus respecti
vos gobiernos, en el término de treinta días, la 
integración de una COMISION PREPARATORIA 
DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, la 
cual deberá preparar el proyecto del Tratado .Cons
titutivo del citado Parlamento, en un plazo no ma-

. yor ' de noventa días despúés de su integración. 

4. Que la paz en América Central sólo puede ser 
fruto de un auténtico proceso' democrático plura
lista y participativo que implique la promoción 
de la justicia social,. el respeto a los derechos hu
manos, la soberanía e integridad territorial de los 
Estados y el derecho de todas las naciones a de-
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termir:zar libremente y sin injerencias externas de 
ninguna clase, su modelo económico, político y 
soCial, entendiéndose esta determinación como el 
producto de la voluntad libreme.nte expresada por 
los pueblos. 

5. La voluntad de revisar, actualizar y dinamizar 
los procesos cJ,e integración económica y social del 
área, para el mejor aprov.echamiento del potencial 
de desarróllo en beneficio de sus pueblos y para' 
mejor enfrentar las serias dificultades de la crisis 
que les aqueja. 

Asimismo la intención de promover e impulsar 
posiciones conjuntas del área' frente a los pro
blemas económicos comunes como la deuda ex
terna, el deterioro de los términos de intercambio 
y la transferencia de tecnologías apropiadas a las 
necesidades del área. ' 

De igual forma, la decisión de reforzar institu
cional y financieramente a los organismos de in
tegración de Centroamérica al igual que propiciar 
acuerdos y acciones ·de tipo regional que otorgUen 
a estas instituciones ya la región en su ·conjunto un 
trato acC?rde a sus necesidades y particularidades. 

Agradecen al señor 'Presidente Vinicio Cerezo 
Arévalo, al Gobierno de Guatemala y a su noble ' 
Pueblo, la iniciativa visionaria de la Reunión ' 
Cumbre Presidencial y los, ·importantes logros. 'ob
tenidos en pro de la paz y la democracia en la re_ O 
gión. Reconocen la hospitalidad y las finas atencio
nes de que han sido objeto en unión de sus delega
ciones. Hacen votos por el éxito de la gestión del 
Presidente Cerezo y su Gobierno, así como por el 
bienestar y progreso del hermano Pueblo de Gua
t~mala y de la hosp.italaria Ciudad de Esquipulas, 
slmbolo centroamerzcano de fe, de unión y de paz. 

S~sc~iben esta DECLARACION en Esquipulas, 
Republlca .de Guatemala, a los veinticinco días 
del mes de mayo de mil novecientos ochenta y seis. 


