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GRAN MARe"HA POR 
REFUERZO PRESUPUEST 

Una multitudinaria manifestaci6n, integra
da por los sectores representativos entre do
centes, estudiantes, y trabajadores de la 
Universidad de El Salvador, recorri6 las ca
lles de San Salvador, partiendo de! Campus 
Universitario Y concluyendo en el Ministerio 
d~ Hacienda, con el prop6sito fundamental 
de exigir el refuerzo presupuestario para la 
Universidad, que asciende a 33 millones de 
colones. 

Esta manifestaci6n, efectuada el pasado 
26 de junio, coincide con el sexto aniversa
rio de la ocupación militar de 1980 es una prue 
ba de que "la Universidad se niega a morir", 
ya que pese a las amenazas de que está 

siendo objeto ' la Universidad sali6 a exigir 
el refuerzo presupuestario, y el cese a la 
represión por parte del gobierno. 

La manifestaci6n durante todo su recorri
do estuvo constantemente acechada por los 
cuerpos de seguridad, pero aún asf los mani
festantes gritaban al gobierno del Ing.Duarte 
el respeto a la integridad ffsica y moral de 
todos los integrantes de la comunidad univer
sitaria, la realizaci6n del diálogo, y el re
fuerzo presupuestario, para cumplir con la 
labor educativa y cientffica de la Universi
dad. 

El refuerzo presupuestario, se necesita 
para cubrir los gastos de educaci6n y sala-

rios, ya que lo que se tiene actualmente, 
cubre únicamente hasta el mes de septiem
bre. A esto debe añadirse e l aumento acor
dado por el Consejo Superior Universitario 
a los trabajadores de esta institución, que 
incluye las bonificaciones del mes de junio 
y diciembre. 

Pese a que la Universidad habfa solicitado 
audiencia con el Ministro de Hacienda, pre
vio a la manifestación, no fueron recibidos 
alega~d.Q personeros de este ministerio, qu~ 
el MInIstro se encontraba reunido en CasG 
Presidencial a lo ·cual los manifes tantes res
pondieron que plantearán una nueva cita o 
reg:e~arán en manifestaci6n hasta que sus 
petIcIOnes sean resueltas. 
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El GRAN VIAj E DE LA 
PAZ fue iniciado por gru
pos pacifistas de Suecia: 
Liga Internacional de Mu
jeres por la Paz y la 
Libertad; Liga Internacio
nal por la Reconciliación; 
Mujeres por la Paz con 
el respaldo de la Cruz 
Roja; el fondo para la 
Salvación de los Niños" 
y las iglesias y sindicatos 
suecos. 

La primera etapa del 
GRAN VIAj E DE LA PAZ 
fue realizada durante dos 
semanas en mayo de 1985, 
cuando los grupos interna
cionales de delegados por 
la Paz visitaron- los gobier-
nos de la ONU en Europa 
para recibir y discutir 
sus respuestas a las cinco 
preguntas sobre desarme, 
sobre la amenaza nuclear 
y sobre una distribución 
m§s justa de los recursos 
del mundo. La mayorfa de 
estos gobiernos expresaron 
su apoyo a esta misi6n. 

El propósito del GRAN 
VIAJE DE LA PAZ es 
el de crear nuevas bases 
para el entendimiento y 
la confianza, como un 
camino hacia el desarma
mentismo y el desarrollo. 
A largo plazo, el prop6sito 
es crear un nuevo sistema 
de seguridad en el mundo 
donde nadie pase hambre 
por~ue el dinero se gasta 
en armamentos. 

La idea que fundamenta 
el GRAN VIAj E DE LA 
PAZ es que los pueblos 
de las Naciones Unidas 
entrevisten a sus gobiernos 
para expresarles su pro
funda preocupaci6n por 
el incremento de los cos
tos de la militarizaci6n 
en el mundo, que aleja 
la posibilidad de que los 
pueblos vivan una vida 
plenamente humana, sin 
miedo y sin hambre, y 
para discutir sugerencias 
para la acción en este 
sentido. 

En nuestro pars, que 
víve una situaci6n de con
flicto armado por más 
de seis años, nos llena de 
alegrfa que personas e 
instituciones en Europa se 
preocupen por la paz mun· 
dial, la cual incluye . ~l 
dar soluci6n a la CrISIS 

centroamericana. 

E~ Uni'lElIstrBRiO 
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La propuesta del Presidente José Napoleón 
Duarte de convocar a una tercera ronda de diá
logo entre el Gobierno y la alianza FMLN-FDR 
obedece a necesidades internas y externas del ré
gimen salvadoreño y la Administración Reagan. 

A nivel interno, el gobierno salvadoreño sufre 
un proceso acelerado de desgaste poi (tico que lo 
obliga a recurrir de nuevo al llamado al diálogo 
para reconstruir su deteriorada base de apoyo so
cial, en la cual esta demanda constituye un anhelo 
impostergable; asimismo amedrentar a los sectores 
oligárquicos y presionarlos a que le brinden apoyo 
a cambio de " silenciar" el diálogo, y por otra par
te, volver a presentar públicamente a la alianza 
FMLN-FDR, como un bloque reICalcitrante opues
to a todo tipo de solución pol(ti ca. 

Por su lado, la Administración Reagan,pretende 
convencer a la opinión pública norteamericana 
de la ex istencia y consolidación de un régimen 
"democrátifo" salvadoreño, que realiza esfuerzos 
por lograr la incorporación de los sectores alzados 
en armas "al proceso democrático " y lograr as(, la 
aprobación por parte del Congreso de más ayuda 
militar al gobierno salvadoreño y a la contra nica
ragüense. 

Como lo prueban la primera y segunda ronda de 
diálogo, en La Palma y Ayagualo respectivamente, 
el gobierno salvadoreño asistió sin una sincera 
disposición pol(tica de lograr la paz. Las últimas 
declaraciones del Presidente Duarte, repitiendo su 
llamado al FMLN-FDR a deponer las armas, o 
planteando condiciones, ponen en evidencia que 
ésta continúa siendo la I(nea oficial . Y mientras 
esto no se modifique no pueden darse pasos reales 
para una humanización del conflicto o/ posterior
mente para el logro de acuerdos orientados a bus
car una salida pol(tica al conflicto por medio del 
diálogo y la negociación. 

La Universidad de El Salvador reitera su llamado 
a ambas partes del conflicto, a escuchar el clamor 
del pueblo por una solución pol(tica. y en este 
mismo ésp(ritu hacemos un llamado a que la reu
nión entre el Gobierno y el FMLN-FDR debe cele
brarse en San Salvador, contando con la asistencia 
de todas las fuerzas vivas de nuestro pa(s, las cuales 
tienen el compromiso de hacer propuestas concre
tas en torno a este proceso, que además debe tener 
como prólogo el acuerdo por ambas partes, como 
una muestra de buena voluntad, de cesar hostili
dades una semana antes de que el encuentro se 
realice. La lucha por la paz nos corresponde a to
dos. 

E&. .lINasiTlIIIio 
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E~TREVISTA CON LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION: 

Lic. Ana Margoth Handal de Arias 

Lic. M argoth H andal de A'das, Jefe del Departa m ento de Educación. 

¿C6mo funciona el Departamento de Educa- que conllevan a vivir en armonía y libre de 
ci6n? ataduras de las p. incipales necesidades mate

El Departamento de 'Educaci6n trabaja igual 
riales y espirituales por las que se . atraviesa. 

que. las otras áreas de la Facultad de Cien- ¿Cuáles son los principales problemas que 
cias y Humanidades, estructurada con base enfrenta el Depto. de Educaci6n? 

en comisiones que "'coordinan la docencia, in- Podemos calificarlos en dos tipos: financie
vestigaci6n y la extensi6n, conformadas por ros, ya que el personal está trabajando con la 
representantes docentes y estudiantiles. Exis- carga docente máxima que se puede dar en 
ten asimismo secciones como la de Teoría la Universidad, y a esto debe agregarse que 
Pedag6gica y Didáctica, Orientaci6n, Investi- los salarios son limitados de acuerdo al alto 
gaci6n, evaluaci6n y administ.raci6n. Est~s , costo de la vida. Y problemas de orden ~_ 
secciones se encargan d~1 es~udlO y profundI- dag6gico, creados por la sobre demanda estu
zaci6n integral de la LIcencIatura de Educa- diantil, en las distintas asignaturas que obli-
ci6n. gan a trabajar con grupos masivos y la falta 

de tiempo que afecta a los docentes al no 
¿C6mo concibe el papel del Departamento permitirles adecuarse a la labor' educativa 

de Educaci6n dentro del Contexto Universi- E 
tario? 

Pese a , los problemas que la Universidad 
enfrenta (financieros y de escasos recursos) 
se trabaja condicionadamente a lo que el De
partamento pueda realmente hacer. Agreg6 
que este Departamento está trabajando con 
un límite dentro de la medida de las posibi
lidades, y con ello dar respuesta a la proble
mática a nivel interno de la Universidad. El 
Departamento de Educaci6n actualmente se 
preocupa por solucionar, en cierta me9ida, 
los problemas; para ello se capacita al perso
nal docente a través de Seminarios en los 
'que participan equipos de trabajo Técnico
Pedag6gico. En el quehacer pedag6gico el De
partamento de Educaci6n realiza actividades 
de investigaci6n y de extensi6n a través de 
las áreas de cátedra, las que son aplicadas 
al área rural. 

¿Qué papel juega el profesional de educa
ci6n en el desarrollo del país? 

La carrera de educaci6n es complementa
ria al desarrollo del país. La Licenciatura 
de Educaci6n es generadora de. cambio social 
ya que transforma los niveles de conciencia 
social, y a la vez promueve nuevos valores 

que desea realizar el Depártamento de du-
caci6n. 

Paralela a esta limitante -añadi6- nos en
contramos con la Reestructuraci6n del Curri
culum de la Licenciatura de Educaci6n, que 
crea una pnSlOn de transferencia práctica 
a nivel operativo dada las necesidades de dar 
nuevos enfoques que respondan a la realidad 
educativa nuestra, implementando nuevas me
todologías que transformen al estudiante en 
un ente activo de su propia formaci6n. 

¿Cuáles son los principales proyectos del 
Departamento de Educaci6n? 

Primero, la "Reestructuraci6n del Curricu
lum de la Facultad de Ciencias y Humanida
des". Este proyecto se, encuentra actualmente 
en la fase de diagn6stico, que está capitali
zando los esfuerzos de los docentes. Y segun. 
do, un "Proyecto General de Capaci taci6n 
y Asesoría Técnico-Científica en el Area de 
la Educaci6n", que pretende lograr la partici
paci6n, organizada y científica de los sectores 
docentes y estudiantiles en la reestructuraci6n 
del curriculum. Debido a la falta de financia_ 
miento y .del recurso humano calificado y dis
ponible este proyecto no ha podido llevarse 
adelante. 
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PERFILES PROFESIONALES 
Y REALIDAD NACIONAL 

A partir de la devolución del campus uni
versitario, se ha despertado en las Faculta
des un gran interés por _ revisar sus planes 
de estudio y por hacer que éstas evolucionen 
hasta alcanzar ~I nivel de curriculum. 

La importancia de incorporar el concepto 
de curriculum en el planeamiento y desarro
llo de la actividad académica yace en el he
cho de obligarnos a considerar ésta, por pri
mera vez, como una totalidad. 

El diseño de un curriculum comienza bási
camente con el establecimiento de una filo
sofía educativa, por un lado, y de la identifi
cación de grandes necesidades sociales que 
deberán ser encaradas por los sujetos produc
to del proceso educacional, por el otro. A 
partir de las dos vertientes anteriores se bus
ca definir un perfil profesional óptimo o de
seable y un perfil profesional real (Jo que 
efectivamente se hace en e.l ámbito de una 
profesión; los que servi rán para realizar aná
lisis de concordancia y de discrepancia que 
fundamentarán la definición del perfil que 
definitivamente será el fundamento para la 
definición de los grandes objetivos educaciona. 
les para la formación de determinado tipo 
de profesionales. 

En épocas recientes, algunos gremios pro
fesionales han manifestado su interés en apor_ 
tar para la definición del perfil de sus pro
pias profesiones, para apoyar el proceso de 
diseño curricular. 

Creo que tal actitud de parte de los gre
mios es, en principio, muy encomiable. Sin 
embargo, para un mejor aprovechamiento del 
aporte de ellos es necesario tener en cuenta 
aspectos esenciales de la realidad nacional, 
como los siguientes: 

- Nuestra posición dentro del contexto global 
de la división internacional del trabajo, nos 
ha condicionado a ser productores de mate_ 
rias primas vegetales, de carácter no-estra
tégico, y cada ' dfa más vulnerables a la 
penetración de sustitutos artifrciales. 

Estos productos no demandan mayor grado 
de tecnificac ión (excepto tal vez el caso 
del algodón) y por lo tanto no ·promueven 
el desarrollo de una ciencia y tecnología 
de punta. 

Por otra parte las actividades de cultivo 
y recolección demandan grandes ma~as ,~e 
población que no precisa para la reah zaClOn 
de sus labores de ningún tipo de califica
ción manteniéndonos permanentemente ubi
cad~s (con derecho de piso) entre los países 
con mayor grado de analfabetismo en el 
mundo. 
Los términos de intercambio a que se ve 
sometido un pafs agro-exportador, cuasi
monocultivista son tan desiguales que cada 
dfa es más diffcil obtener los fondos, no 
sólo para finauciar nuestras importaciones, 
sino aquellos indispensables para apuntalar 
nuestro desarrollo. 

A todo 10 anterior, hay que agregar que 
casi 50% del valor de nuestras exportacio
nes, se usa para servicio de la deuda ,ex
terna. Y si tomamos en cuenta que eXIste 
un desajuste crónico de nuestra balanza 

comercial, se configura una imagen de sis
tema económico incapaz de satisfacer las 
necesidades básicas de toda la población, 
no sólo porque su producción es escasa, 
sino porque es incap<rz de generar los em
pleos necesarios para que la gente obtenga 
lo necesario para vivir decentemente. Co
mo el desem pleo en el país es algo crónico) 
sería muy desvergonzado que alguien pre
tendiera decir ' que todo lo anterior es pro
ducto de la "guerra -impuesta ,desde el ex-
terior". ' 

Desde la década de los 50'S hasta nuestros 
días se ha generado un sector industrial 
que principalmente funciona con insumos 
importados y consume en tal importación, 
la moneda extranjera. que producen las ex
portaciones agrícolas. Demás está decir que 
un sector industrial que funciona con una 
altísima dependencia externa, no impone 
grandes exigencias técnicas a los graduados 
universi tarios nacionales. 

En el sector comercio y servicios, tampoco 
existen mayores exigencias de orden técni
co y científico para los graduados, excepto 
por supuesto, en el caso de la práctica pri. 
vada de profesiones como medicina, aboga
da, ingeniería, economía y similares. 

Con un cuadro como el anterior, el perfil 
real del profesional salvadoreñ?, indicaría ,la 
realización de actividades tendIentes a satIS
facer las necesidades de los sectores de po
blación de mayor ingreso y los objetivos edu. 
cacionales que de 'ahí pudieran derivarse 
orientarían - el proceso educativo en una di
rección tal que los altos ideales universitarios, 
el -HACIA LA LIBERTAD POR LA CUL TU
RA-, serían consistentemente negados en la 
práctica. 

Lo antes señalado mantendría la Universi
dad, indiscutiblemente, al servicio de los sec ... 
tores de más altos ingresos, negando así su 
compromiso de servicio a la totalidad de la 
sociedad salvadoreña, lo que en buenas cuen
tas significa servir a las grandes masas de 
poblaci6n desposefda, que constituyen la in
mensa mayoría de la éiudadanfa. 

Por otra parte, seguir formando profesio
nales, exc'lusivamente, no es la mejor manera 
de servir a las grandes mayorías, lo cual ha
ce necesario vislumbrar el establecimiento 

' de funciQnes académicas, que en el pasado se 
han ignorado, con grave daño a la influencia 
transformadora que la universidad debe ejer
cer sobre la sociedad en la cual se asienta. , 

En tal sentido, el perfil profesional que 
elabore, debería contener elementos que mo
tiven el desarrollo de la proyección social 
y de la investigación, en proporción tal, con 
respecto a la docencia, que el benéficio para 
las grandes mayorías sea algo tangible. 

Un perfil que contuviera elementos pro
pios de un graduado universitario actuando 
en función de satisfacer necesidades mayori
tarias, precisa de la definición previa de un 
modelo de sociedad en el seno de la cual 
las necesidades básicas de cada ser humano 
puedan ser satisfechas. Es preciso definir un' 
modelo de sociedad en el cual la vida huma
na sea posible. 

Cabe esperar) para que el aporte profesio
nal sea efectivo, se tengan en cuenta aspec
tos como los señalados; de lo contrario segui
remos preparando profesionales para satisfa
cer las demandas de un modelo social en 

• vías de agotarse y que ha demostrado su .irra
cionalidad al condenar a grandes capas de 
población a vivir en la más indignante mi
seria. 

Félix Antonio Ulloa ex-Rector de la UES en el per{o
do de 1980. 

Además de lo que se ha expuesto acerca 
del sistema económico, también es necesario 
hacer mención que el esquema nacional de 
división social del trabajo no es capaz de 
dar cabida a toda la población en edad (y 
en necesidad) de trabajar, con lo cual se ge
nera una irracional distribución del ingreso, 
lo que produce que los más necesitados no 
tengan medios económicos para comprar ser
vicios técnicos, razón más que suficiente pa
ra que la solución a los grandes problemas 
nacionales sea eternamente postergada. 

Lo que se necesita es perfilar la esencia 
del s~r de nuevos profesionales, preparadOS 
para Impulsar con su acción diaria ese mode
lo de sociedad en el cual la vida humana sea 
posible. 

Tal tipo de profesional no puede form'arse 
en un esquema educativo de tipo utilitarista, 
en el que sólo se enseñan aquellas disciplinas 
que son necesarias para insertarse cótnoda
mente , en un sistema productivo altamente 
~ependIente. Es nec~sario entonces, modificar 
os procesos edUcatIvos actuales para incor

P?rar en, ellos aspectos esenciales de proyec
CIón socIal y de investigaCión tendientes a 
formular el modelo social para la vida posi
ble ,e~ términos tales que su aplicación y sos
t~mmIento en la realidad nacional sea fac
tIble. 
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¿RENOVACION b REFORMA URBANA 
EN EL SALVADOR·? 

1- LA RENOV ACION 
URBANA 

El actual proyecto de 
Renovación Urbana 
que se está ejecutando 
en el Centro de San 
Salvador, ha sido so
breestimado delibera
damente ., a fin de dis
traer la atención de 
los -grandes y graves 
problemas habitacio
nales y urbanos que 
vive nuestro país, ade
más de éste, dicho pro
yecto persigue otros 
objetivos, tales como~ 

1- Aplicar una solución 
"cosmética" a la pro
blemática urbana, al 
crear una imagen su
perficial de progreso, a 
fin de apuntalar la 
próxima campaña pro
selitista a nivel de 
municipios para 1987, 
ya que el municipio 
de San Salvador es 

político de las comu
nidades a través de 
programas locales de 
salud, educación, vi
vienda mínima e in
fraestructura. 

Los grupos de poder li
gados a la Cámara de 
Comercio y otros, han 
protestado airadamente 
contra este proyecto, 
sencillamente porque 
han quedado "fuera del 
negocio" y no precisa
mente porque les intere
se el problema habita-

cional o urbanístico. 

2- MEDIDAS DE 
REFORMA URBANA 
PARA RESOLVER 
EL PROBLEMA 
HABITACIONAL EN 
EL. SAL V ADOR. 

1- Para resolver el pro
blema habitacional 
en el sector rural 
debe exigirse, si es 
necesario mediante 
acciones expropiato
rias, que todas las 
unidades . agrícolas, 

cedan una parte de 
su terreno, . para la 
construcción de vi-
viendas mínimas a 
los trabajadores 
agrícolas. 

2- Líneas de financia
miento específico 
para la <;onstrucción 
de viviend"as y dota
ción de servicios bá
sicos a intereses ba
jos y de largo plazo, 
teniendo como suje
tos de crédito, a cam
pesinos y obreros 

agrícolas, agrupados 
en cooperativas que 
cuenten con el aval 
financiero del Esta
do. 

3- En el sector urbano 
deben ser expropia
das inmediatamente 
todas las viviendas 
otorgadas en arren
damiento por 20 
años y más; 'y cedi
das en propiedad a 
sus arrendatarios. 

4- Las viviendas arren
dadas por menos de 

determinante a nivel ' "~,......-~~~_w..~
nacional. 

2- Crear condiciones más 
fluidas, a la clase me
dia, para que tenga 
mayor acceso al cen
tro comercial de San 
Salvador, lo cual ob
viamente favorece a la 
empresa privada, al 
fomentar el consumo 
compulsivo de la po
blación. 

3- Propiciar el enriqueci
miento, de un grupo 
selecto de empresarios 
de la construcción, " li
gados a los grupos de 
poder demócrata-cris
tiano. 

4- Legitimar la contrata
ción de fondos ext er
nos, de los cuales co
mo en este caso, un 
pequeño volumen se 
utiliza para obras de 
infraestructura y el res
to para financiar la 
guerra. 

5- Institucionalizar las 
distintas formas de 
sub empleo agrupándo
las en "áreas comer-
'al ul" Cl es pop ares . 

ij.. Mejorar los mecanis
mos de recolección de 
impuestos para dotar 
de mayor capacidad fi
nanciera a la Alcaldía 
Municipal de San Sal
vador y que ésta pue
da mejorar el control 

M E50 I'IIE5. Condiciones h abitacionales de la gran mayoría del pu e blo salv a doref'lo. 

20 años continuarán 
en esa calidad hasta 
completar ese perío
do, congelando su 
canon de alquiler y 
serán cedidas en 
propiedad al com
pletar dicho perío
do. 

5- Las viviendas que 
por \,ln período ma
yor de 6 meses no 
sean u tilizadas por 
sus propietarios, de
berán ser compradas 
o b 1 i g a t o r i a
mente por el Estado 
a su valor catastral 
mediante Bonos a 
Plazo de 20 años y 
cedidas a familias 
sin acceso a vivien
da, en arrendamien-

"to con promesa de 
venta. 

6- Debe emitirse una 
ley contra el desa
lojo, cuya sanción 
deberá ser la con
fiscación de los bie
nes inmuebles. 

7- Debe emitirse una 
ley de nacionaliza
ción de terrenos bal
díos para la cons
trucción de vivien
das. 

8- Líneas específicas 
de crédito para 
construcción de vi
viendas a cooperati
vas pro-vivienda en 
las áreas marginales. 

9- Política estatal de 
construcción masiva 
de complejos habita
cionales para la po
blación urbana y 
rural. 

10- Regulación de pre
cios de materiales 
de construcción y 
servicios profesiona
les. 

La participación masiva 
de las comunidades en 
la formulación y ejecu
ción de proyectos de 
vivienda sería indispen
sable para garantizar su 
efectividad. 

De hecho, estas medi
das sólo pueden ser im
plementadas por un Es
tadp democrático cuyo 
interés' primordial sea la 
satisfacción de las ne
cesidades populares, so
bre la base de una 
organización social par
ticipativa y pluralista. 
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México, en 1968 inicia una nueva e tapa 
cinematogrMica. Alejándose de te mas que 
poco o nada tienen que ver con algunos pro
blemas socio-económico-político generados 
por las contradicciones propias de un país 
tercer m un dista. 

En esa dirección, la miseria, la lucha obre
ra y los conflictos cam pes inos, son te máticas 
que aparecen abierta mente e n e l cine Mexi
cano después del 68. 

Durante los años setenta y ochenta, el cine 
independiente mexicano gana terreno por lo 
que a difusión se refiere y, lo más importan
te" ha ido gestando nuevas y muy variadas 
formas de producción. 

Ejemplo, de los plante a mie ntos anteriores, 
lo constituye la sinopsis de estas tres pelícu-
las. / 

Campanas Rojas 
(producción Mexic ano-Soviética) 

La peUcula presenta la odisea de uno de 
los periodistas más legendarios de todos los 
tiempos: john Reed, un graduado de Harvard .. 
decidido a ingresar a otra Universidad: la 
del contacto directo con la realidad. 

De acuerdo con el film e, Reed es nom
brado por "El Metropolitan" y "El Nuevo 
Mundo", dos de los periódicos más importan
tes de la época e n los Es t ados Unidos, para 
cubrir la Revolución Mexicana. Brindándole . 
así la oportunidad de conver ti rse en el más 
famoso redactor de América. 

CAMPANAS ROJAS, adem ás de dar toda 
una visi6n sobre ese confl ict o, es un documen
to valioso, para los pe riodist as que se inician; 
así como ayuda a reevaluar su trabajo a 
quienes ya tienen sus horas de vuelo en esta 
profesión. 

El director, Sergei Bondarchuk, a lo largo 
de dos horas que dura la historia, juega con 
las retrospecciones. Su fi nalidad con la uti
lización de esta técnica es llamar la aten
ción de l espectador hac ia el conflicto que 
vive Reed y como lo supera anteponiendo 
sus convicciones. 

LA OTRA CARA 
DEL CINE 

MEXICANO 
sus dimensiones ante los horrores de la guerra. 

Esa secuencia es importante porque a tra
vés de la cámara se nos deja ver las debili
dades de un periodista en esas circunstancias. 
Cuando Villa se lo recuerda -mientras lo en
trevista- él se justifica con, "había que vivir 
General". Su entrevistado sin el menor repro
che, le dice, "está bien que reconozca el mie
do, sólo la gente valiente lo hace". 

INSURGENTE 
ariel 

Con respecto a las interpretaciones, se 
observa que justamente cuando su carrera 
necesitaba el empuje de un papel de primera 
magnitud~ Franco Nero, con esta pelfcula se 
ha anotado otro éxi to en su recreación del 
rol de john Reed. junto a él hace el papel 
de novia y protectora Ursula Andrews. ' Mientras duerme en e l frío suelo de la 

campiña mexicana, sus . recuerdos llegan a 
New York. Se ve a sí mismo intercambiando La película es una versión del libro de john 
palabras con Maybel, su protectora. Ella ofre- Reed; "México Insurgente", obra que ha cose
ciéndole un lugar en donde pueda sentirse chado triunfos como una de las mejores cró
bien y disfrutar de paz espir itual y tranquili- nicas escritas por un corresponsal de guerra. 
dad para escribir libros y versos. La versión cinematográfica, desde luego, 

Le suenan, aún más fuertes, las últimas tiene la oportunidad de poder trascender mu
frases de esa conversación: "Eres un poeta, chas de las limitaciones del libro, al ser fil
un escritor. No un simple REPORTERO. No mada en distintás localidades de México, in
pierdas el tiempo corriendo a un insignificante· cluyendo en su mayor parte la campiña. 
levantamiento latinoamericano". CAMPANAS ROJAS, además de ser una 

Según transcurre la anécdota en los momen- excelente realización, se significa aun más ' 
tos de mayor desesperación, volve rá sobre por ese toque ético que su director le imprime. 
ese mismo diálogo. Mien tras huye de los colo. Es interesante la determinación de Reed, al 
rados -las palabras vuelven-, la cámara resba- mantenerse en su calidad de periodista, cuan
lando entre sus piernas, sollozando en vez do es presionado. a empuñar el fusil al fr~gor 
de respirar, experimentando el miedo en todas de los combates. 

E.t. uni"eRsrrsRio 
Es contundente también, cuando el caudillo 

mexicano, ordena a las mujeres y periodistas 
a mantenerse a cinco kilómetros del fre nte 
y la negación de "juanito", como le llaman 
cariñosamente: "Si debe estar a esa distancia 
de la línea de fuego había sido mejor perma
necer en casa. Además me sentiría ridículo 
escribir desde lejos". 

Sus palabras son un?, insinuaclOn directa 
para muchos periodistas en la revaluación de 
su práctica. Para nadie es secreto el que mu
chas noticias salen, leyendo un diario, de bo
letines oficiales, desde un hotel, o confor
mándose con escuchar una radio del bando 
contrario. 

La Viuda de. Montiel 
FICHA TECNICO - ARTISTICA 

Director: Miguel Littin. Argumento: Migue l 
Littin, José Agustín. ,Guión: Miguel Littin, 

. J osé Agustín, basado en Gabriel García Már
quez. Fotografía: Patricio Castilla (35 mm. , 
color). 'Música: Leo Brower. Sonido: RaGI Gar
cía. Montaje: Nelson Rodríguez. Escenografía 
Lucero Isaac. Dir. Ar tístico: Lucero Isaac, ElI y 
Menz. Dir. Producción: Hernan LitUn. Prod. 
Ejecutivo: Hernan Littin. Cía. Productora: 
Marusia film, Icaic, Macuto film s, Uni v: Ve
racruzana, Macando F. Género: Ficción Dura
ción: I h. 45 mino Intérpretes; Geraldine Cha
plin, Nelson Villagra, Katy Jurado, Pilar Ro
mero, Ernesto Gómez Cruz, Reynaldo Mira
valles, Alejandro Parodi, Ignacio Tetes, Jorge 
Fegan, milia Rojas, Eduardo Gil. 

Naci6nalidad: México-Venezuela-Cuba. 

SINOPSIS - Al morir - Juan Montie l; Ade lai
da pierde ,el rumbo de su nueva vida. Hereda 
una gran fortuna. Se refugia en sus sueños 
buscando su identidad perdida. Pierde la fron 
tera entre la realidad y la maravilla, entre 
el ensueño y la pesadilla. 

José Montiel, el hombre, e l cacique , el 
jefe, ha muerto, pero nadie lo cree... con 
la incertidumbre de su muerte se inicia la 
venga,!za del pueblo al cual oprimió. 

~delaida enfrentada a la realidad, escri be 
a sus hijos que viven en París. La re~pues t a 
no tar"da: No pensamos regresar a un cont i
nente donde todos los días se matan por 
cuestiones políticas ... 

Adelaida amó a José Montiel. Adelaida 
añora el cuerpo, el olor de su amado ..• Lo 
busca a través de corredores, de salones va
c~os, de objetos sin sentido, de jardínes cu
bIertos de flores marchitas, en osamentas 
enterradas, en la profundidad del río. Adelai 
da entre mariposas- y flores desaparece en 
el fango, . en el río de las aguas que arrastra 
cadáveres, relojes y el gran piano de cola 
que llegara hace cien años ~e ' Europa •.• 
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Al principio u só el seu- chos que han usado ese . 
dónimo de "Tib erio Ti- estilo . 
cas". Después "Armando T ambién pensé que el 
Guerra" y "Feder ico Ga- pueblo se da su idioma, 
lán".Cada Columna tenía su lenguaje. Por más que 
un nombre, hasta que por la A cademia le diga que 
sugerencias se decidió por las normas son rígidas 
"Hilarión J uárez". y que deben respetarse, 

Actualmente Hilarión yo siempre he estado del 
Juárez cuenta con 6 2 lado de que el pueblo 
años de edad, y escribe use un idioma que expre
una columna de lunes a se su sentimiento , su tra
viernes en la página edito- dición. Uno se acostum
rial de diario El Mundo. bra a practicar esa mane
Otra la escribe los sába- ra de expresión en el 
dos. Esta tiene una crf- campo popular. Yo pen
tica bastante fuerte . En sé, cuando vine a este 
cierto modo es literaria- diario , en una columna 
mente más cuidado sa que q ue dijera las cosas co
las columnas de la sem a- mo acostumbro , que pon-
na. . go en boca de otras per-

í EL UNI ' sonas algo que yo quiero Es as como -. 
VERSIT ARIO sintió esa decIr. 

inquietud por ta~ extro- El Universitario : ¿En
vertido personaje . Lo ton ces esa forma de tra
abordamos en la Ed itora tar las cosas, le gusta a 
El Mundo y le ped imos la gente? 
permiso para ~abar. l~ 
plática. Conce~ldo , !DI- H. Juárez: -Claro. Yo 
ciamos la entreVISta . comencé usando ,varios 

seudónimos y nombres. 
El Univer sitario: ¿Desde Un día, en \:lDa sesión de 

cuándo se d edica a escri- J unta Directiva de la em
hir sus conocidas m emo- presa, a quienes les había 
rias? gustado la columna, ~e 

H . Juárez: - En u~a f~r
ma connatural, qUIzás a 
mí me gustó mucho des~ 
de que le comencé a de
dicar buen tiempo a lo.s 
libros, como lo s de Enn 
que J ardiel Po ncela, los 
de Osear Wilde, los de 
tantoS escritores que usan 

f · . ía y so n una !Da lron. . 
tan amenos o tan mgem o-
sos' como el caso de Po n
cel~, que no simplemente 

distraen . 
En mi casO yo .sentí 

tenía una inquIetud 
~~~ me identifi~aba con 
ese tipo de literatura; 
la festiva, la del perua
no Palma, la de tantos 

. en el mundo. escntores 
Aquí en el país hay mu-

hicieron una sugerencIa, 
muy atinada por cierto . 
El presidente de la com
pañía me dijo que me 
quedara con un sólo 
nombre . Yo le dije que 
cuál le gustaba, además 
de Tiberio Ticas y otros. 
" Todos están bien, me di
jo , pero por qué no Hila
ri6n Juárez ; no estaría 
mal". " Bueno, me quedo 
con Hilari6n", le dije. De 
eso estoy hablando de 
18 años atrás. 

El Un iversitario: Don 
Hilarión ¿De qué pueblo 
es originario? 

H. J uárez: -De Jocote
peque. Mi pueblo se lla
ma Tejutepeque y de allí 
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HILARION JUAREZ AFIRMA: 

La Universidad de El Salvador Tiene Todo 

el Derecho a ser Pluralista en sus Ideas 
viene "el jocotepeque, 
donde surge una serie de 
cosas de mi vida, de mi 
abuelo. Me estoy acor
dando de una de las se
ries televisivas, "Los Mag
níficos", en la cual "el 
coronel" dice con fre
cuencia: " como decía mi 
abuelo", a quien yo le 
he puesto toda la carga. 
Bueno, para ser honésto 
a mi abuelo lo conocí 
cuando yo tenía ocho 
años. Una vez lo vi y 
no lo volví a ver. Me 
refiero a mi abuelo ma
terno. A mi paterno de
finitivamente no lo co
nodo El abuelo es el , 
personaje que me ayuda 
en muchas cosas al es
cribir . Hoy que redacto 
cosas que realmente me 
ocurren, digo " los conse
jos de mi abuelo", y ha
go del personaje familiar 
un personaje honesto , va
liente, reflexivo , muy da
do a exigir respeto y a 
demostrarlo hacia sus se
mejantes. Un hombre que 
no acepta la conducta 
mala de los funcionarios, 

-El Universitario: ¿Per
tenece Hilarión a algún 
partido político? 

H. Juárez : - Yo no per
tenezco a ningún partido. 
Cualquiera que venga 
aquí, va a encontrar un 

, espacio abierto en este 
periódico. Si viene el 
más cerrado de la dere
cha a querer que le pu
blique algo , se lo publi
co. y si viene el más 
metido en la izquierda, 
también. Ha costado mu
cho trabajo mantener la 
imagen de este periódico 
pluralista, pero es lo 
que ha llegado a ser el 
diario, un medio con 
gran credibilidad . 

El Universitario: Hila
rión ¿Cómo ve usted la 
guerra que atraviesa el 
país actualmente? 

H. Juárez: -Esto a lo 
que hemos llegado se 
parece al desplom<: que 
0~urri6 en Roma, la 
falta de moralidad o in
moralidad fueron abrien
do grieta en la estructura 
soci:d, y se derrumbó el 
imperio. Nosotros nos 
hacemos antiéticos, nos 
olvidamos de que el pue
blo no dice nada pero 
no pierde de vista a los 
que lo tratan mal. Yo he 

trabajado e'n periódicos 
desde hace muchos años. 
Llegué a La Prensa Grá
fica un mes antes de la 
revolución del 2 de abril , 
y allí todos eran rome
ristas. Al mes de estar 
allí , me encontraba en 
Cojutepeque con mis 
amigos y supe que Mar.tí
nez había caído y lo ce
lebramos. ¿Consideran 
ustedes lo que significa 
celebrar una caída que no 
había existido? El direc
tor de la policía de Co
jute nos tomó los nom
bres de los que estába
mos en la fiesta cele
brando "la caída de Mar
tínez" . Tuvimos que huir 
cierto tiempo. Todas es
tas cosas; la experiencia, 
me han dado un bagaje 
enorme para escribir, 
porque yo tengo material 

. para hacer diez columnas 
el mismú día. En 15 mi
nutos ter~ino mi colum
na. 

El Universitario: Don 
Hilarión }uárez ¿A quién 
le llegan más cartas, al 
director de El Mundo o 
a usted? 

H. J uárez: - Le Ílegan 
más cartas a Hilarión , por 
supuesto. En una semana 
que estuve enfermo y no 

salió la columna, cuando 
vi¡Ile encontré un tercio 
de cartas, reclamando y 
pidiendo explicaciones. 

Me halaga que el perió
dico EL UNIVERSITA
RIO se haya fijado en Hi
larión juárez, porque pa
ra algunos, les voy a ser 
franco, la columna ha 
sido calificada como 
" nervio del periódico " . 
Gente de la , UE S y de 
la ueA la han cat alo
gado así, y éreen q ue esa 
crítica, en esa forma, 
aparte de que la gente 
goza muchas veces con 
lo que lee , quienes no go
zan es el gobierno, a ellos 
no les gusta. 

El Universitario: ¿Qu~ 

consejo le daría a t oda la 
comunidad universitaria 
que lee su colu",na? 

H . juárez: - Yo les di- ' 
r ía, como decía mi abue
lo , "que no hay mal que 
dure cien años", y que 
los universitarios van a 
llegar a un momento en 
que el proceso que es 
difícil y el camino lo es 
más, vaya ensanchándose 
un poco y mejorando 
los desniveles que puedan 
haber y los peligros. Va
mos caminando con toda 

esa clase de dificultades 
hacia una meta en la cual 
todas estas cosas que 
estamos viendo , van a t er
minar. Por ejemplo 'aquí 
siguen hablando de ju ~ti
cia. Si el problema que 
t enemos es q ue hay injus
ticia. Entonces de tanto 
hablar de la injusticia, va
mos a llegar a conquistar 
la justicia que necesita
mos. Creo que la UES 
tiene todo el derecho a 
ser pluralista en sus ideas. 
Ojalá que en la Universi
dad hubiera de todas las 
tendencias, de todas las 
corrientes , si eso no es 
cosa del otro mundo. 
¿Por qué es que no se 
deja al joven que piense? 
A mis hijos los he senta
do a platicarles, y les he 
d icho qué es el fascis
mo, el nazismo y el 
marxismo. A ustedes, 
comunidad universitaria, 
les digo que deben ser li
bres, pero pensar er: una 
libertad constructiva, no 
destructiva. Ustedes van a 
construir un mundo de 
bienestar para t odos, no 
de discursos en los cuales 
se habla de bienestar fal
samente, sino de hechos 
que demuestren que los 
gobernantes cumplen con 
lo que prometen y tra
tan de hacer feliz a los 
pueblos. Bueno, jóvenes 
de la UES, para mí 
ha sido un regalo muy 
hermoso que ustedes ven
gan a verme, en especial 
que me lean todos los 
estudiantes universitarios. 

" , 
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LUCHEMOS POR UN PRESUPUESTO JUSTO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE · EL -SALVADOR 

Diversidad de expresiones se han mani fes tado 
en las marchas que la Universidad 

de El Salvador ha realizado 
en pro de un justo refuerzo 

presupuestario. 


