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·. ~I N Te R O D U C C 1 O N .~:>. 

El tema de esta tesina surge de la participaci6n en la in

vestigación "Alternativas pedag6gicas y prospectiva educativa 

en Am~rica Latina", que actualmente se lleva a cabo en el Cole

gio de Pedagogía, y que cuenta con el apoyo del Consejo Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología. 

La investigación educativa que comumnente se produce en 

América Látina, ha padecido de una orientaci6n pragmática que 

ha tomado como puntos nodales, problemas t~cnicos o didácti-

cos que no dan cuenta de procesos educativos más complejos. El 

anális~s parcial de ellos desde enfoques sociologistas o eco-

no~icistas no han permitido muchas veces, vislumbrar posibles 

líneas de acción e investigación, 

También se encuentra que las historiografías educativas 

oficiales sólo explican y descrinen, procesos y experiencias 

educativas dirigidos por el Estado o Bien, por instituciones 

privadas, S~n mencionar rnuchos otros que se nan· producido y d~ 

sarrollado fuera de los marcos ins.ti tuc.ionalizados por la, cla~ 
se dominante. 

En este trabajo se expresan algunos problemas teóricos 

en torno a la proBlemática educativa centroaméricana comprend.!._ 

da de 188Q a 1935, y concretamente a cientos procesos educati~ 
vos populares que por lo general, han sido descartados del an! 

lisis teórico desde perspectivas como la positivista o.funcio~ 

nalista al concerbirlos como hechos anóroanos o marginales, 

El analizar procesos educativos populares nos remite a 

confrontarlos con aquellos que no lo son, es decir con la prás. 

tica educativa que se despredió o fue consecuencia. del a:ts~ti:r; · . 



so pedagógico emitido por la clase en el poder, Sin embargo pa 
.,, -

ra abordar este problema, es~necesario exponer algunas cuestio 

nes. 
·~~ 

1) La educaci6n debe ser estudiada en la dimensi6n del de 

sarrollo histórico del capitalismo dependiente de Amé
rica LAtina, retomando su historia y los progresos po

líticos de cada pafs, partiendo.de las especificidades 

concretas que se presentan en las distintas formacio-

nes económico .... sociales· de la región. Destacando asimis . --. 

wo, la importancia que tiene el vincular al análisis 

educativo, el estudio de factores políticos, s~ciales, 

econ6roicos que se han venido generando a lo largo de. 

la historia latinoamericana, Lo cual implica estudiar 

·a. la. par, las diversas propuestas pol~ticas· ·· Cdesarro-c, 

llé\ndo en el mardo de procesos: politices lUás generalesl 

. q,ue. ~stuvieron unidas a experienci.as· y propuestas. eaú .... 
. ;·'-. 

· . ca, t.:t:vas, 

2[ LOS" ;}?.recesos educativos populares, entendidos como . in~ 

· ~: ta.ncia,s' hi'stórico.,,.·soc:t:ales, cuya ~inámica depende de· 

las.: contradicciones propias' de. toda forroacion socia,l, 

no pueden ser estudiadas fuera de.l contexto en·~l cual 
'· 

,se ·produjeron, ya que. en. gran J:Qedi·aa. .respondieron a él,· 

2\~01.:, el estudio de la educa,ci.6n cent.roa.i:uéricanc?-, en·. el :t>e 
..... ·--· " ""'"""" 

.rt.odo . a,l" qlle hacemos referencia, no puede· ser enfocado '·sólo · · ., 

de.$.de. la, óptica de la pedagogía 'dominante' ni excluyendo :facto " . 
'· ' -.. 

.re:S (cul torales, ideológicos, sociales y económicos L que afec"';'-

taron ca los.· sistemas: educativos· en su conjunto, ya que obten~~. 

dríamoS., una, visión s.e~gada de la problemática, Ni podemos des~ .. · 

·· cartar de .entrada las discusiones y discrepanci·a~· entre si.e.cto~ 

res en·· el poder y aquellos otros. que. estuvieron fue.ra, de.l ~!?!,: · · 
·... .... .. 

\ ! 
\, 

~ ... _ 
... ·" .. --
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\. 
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to de las decisiones. Por una parte, las propuestas educativas 

promovidas desde el gobierno, siempre es~uvieron marcadas por 

una ~oble condición, aquella referente al cariz que le quis~ 

imprimir la clase dominante (.como benefactor a de la sociedad) ,· 

y aquella otorgada por los sectores populares, en tanto eran 

beneficiarios de dichas acciones, 

En:camI:iio, los movimientos político-...-culturales (.como pro .... 

cesas educativos.populares). expresión de la dinámica de las re 
,· '_. _,,':•". ,._,,,_,, 

laciones .políticas: y de las contradtcciones económico..-.sociales· 

ae· ·cada país, fueron propuestas de líneas de aaci6n concretas. 

El .carác_ter de. los procesos. educativos que se abordan en 

es.te tra.tiajo, requi'ere de utilizar cat~gorías que nos permitan 

un acercami"ento a la complejidad de los JU.i:srnos y al marco en el 

cual se desarrollaron. Por esto, explicaciones que coloquen a 

estos: hechos· como "disfuncionalidades del sistema educativo" iro 

pi'.de. su comprensi.é3n. 

En ·centioarnérica, a:ungue. existi:ó un proyecto educat.ivo do; 
--.... 

m:j.:na.nte.;el. libe.ral~, este no cub.rié3 todo el campo de lo educa~ 

t:i:vo 1 en tanto que .. como proceso· de .cons.trucción11:·reprod11cción; 

no· s6lo, :i:nterpeló a los diversos sectores de la socieda~ para · ., 
su incorporacion, sino que. ~stos, respondiendo a las :mismas.-'.· coh. 

di:ctones· económtco:sociales y polfti.cas,. se .resistiere::.. y opu~. 
. . 

rj.'eron a <ª+, ; co11s.truyendo su~ proye.ctos:· propios medi~~~.~e. el: e!!.: 

lace. de .. dif~rencias· y demandas 1 
. ..,. ... ,;(.., 

--~" .· 

' - -~ \ 
''.'"•' 

'· A. es:te tipo. de. pr~yectos al te.rnativos: nos referimos· aquí, 

.Eeroiti.endose. a tres experiencias concretas~ una de e.llas la, .... , .. 

consti'tuye. la lucha nacionalista ni.caraguense..¿. otra la; guerra.·· 

ins.urreccional salvadoreña, y la última el :movimiento unionis~ 

ta. guatenicü te.ca con el objetivo ae destaca.r los· elementos peda 
~, : ~·~~~ 

g~gi'cos de. es.tos hechos. 
\ '. .1 ..,, . , 

•{ 
\. 

-..... 



En el primer capítulo se. expone. cual fue. el d~s.curs.o peda,"' 

_ gógico dominante, as.í como s.us pri'.ncipales caracter.í.sti:cas en lo 

que se refiere a la pr.1ctica educativa consecuente(· la filosofía 

que la sus:tenta y sus fines y propósitos, Asimismo se anali.za:n 

los dfscursos de resistencia que se opusieron al primero y cua .... 

lea sus lineas de acción y propuestas más sobresalientes, Al mis 

.i:ao ti·empo que se establecen las diferencias y similitudes entre 

los países en cuesti6n, Por razones metod6logicas y de extensión 

del trabajo sólo me limito al an~lisis de tres países del área: 

Guatemala, Nicaragua y El Salvador, 

S'.i':n embargo, en la s:egunda parte "Factores comunes de la 

fi.i'stori".a. centroamericana", se estudia y compara paf ses de toda . 

la r~gtón (· ya que sus .ra~gos, en lo que se refiere a su forma: ... 

ci.6n soC.í.al, son semejantes(· lo cual no quiere decir que no 

e.x'.i.s.tan di'ferencias. El hecho de que en el pasado hayan sido 

partes. constitutivas de la Capi~tanía General de Guatemala y que, 

de:;;.pués ·de la Independencia, hayan luchado por confederarse les 

confier~ particularidades concre.tas, Se expone también en es'f::e 

c;:a.pí:tulo, la poli tica nortea.roer i.cana hacia América Central, ya . 
· que. tuvo. gran peso en la no con~olidación .de muchos. gobiernos. 

Esta,do.s Unidos consideró una zona geopolítica muy importante al 

ltE;!mo centroa,mericano (_Ni:caragua posee en canal intraoc~anico)_ ·,, 
por lo cual s.u políti·ca hacia es.os- pa.í.ses fue "duro". Además, 

Esta.dos: Unidos estaó.a en plena, expansi6n~con6mica y ~-~rrito..,....,... 

ri:al~ ":/'se ·ha.eta valer de la Doctri'na Monroe, La in~~usi6n de 

esta 'tercia, s·e debe. a que este factor externo tuvo peso en la po .... 

l~.ti,:ca, interna de los. países centroamericanos, En este cap.t.tulo 

taIJ1Eii.én se analiza los. movtmi:entos· polí ti.co-.:cul turales. · (proce~~ 

sos e.duca,tivos vi'nculados al discurs.o de resistenciaL que, se p.r~ 

dujeron en es.te lapso de· ti'.empo, con el objetivo de escla,recer 

cual fue. su contenido polí ti·co~ped~gé3gi'co '· 

'·· .. 

"\ ¡ 
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Finalmente, en el capítulo tercero se trata de hacer una 

síntesis entre lo que fue la propuesta de los goó:h_ernos.lióer~ 

les· ·cia · Ins:tucci6n Pública insti tucionalizadal Y los. proce;;;.~ . 

sos educativos promovidos por diversos sectores de.la 

ci6n. 

Al final se incluyen algunas cronologías educativas .. e his. 

tóri.cas de los países en cuesti6n, El que no se . el to..:. 
-.. - ·:·_- -. 

tal de ellas se debe a la es:casa informaci6n acerca de la edu~ 
ca.c:i.:611 en ese período, 

No. se pretende decir la última palabra acerca de estos<pro' 

cesos educátivos, sino que solo. es un: acercami~ri.t:.o· a esta ·:Pro2- ·· 
• : ·: - ·' •. - • ·---~"- '. • , •. e • -·,;.,\ •• ' ,· '. ••• 

ó.lemáti.ca. que ·muchas· ve.cé·s: ha sido Olvidada por la j:nvésJ~ga~ ...... 
c~:6n educativa~ 

:,,·, 

:· .... :· __ , 

., 
. \ ... • 

............. 
.......... 
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~APITULO I · 
CUESTIONES TEORICAS EN TORNO A LA EDUCACION LATI.NOAMERICANA 

El. hablar de la problemática educativa en las sociedades 
lati1:loamericanas nos remite a los estudios que acerca de ella 

se.han ~laborado, los cu~les fluctdan entre: 

l) . Reducir su e·:xplicación a un enfoque meramente econo--:

mista o sociologista, o bien 

2) Simplificarla en base a modelos cerrados (positivismo, 

funcionalismo, estructural-funcionalismo) en donde su 

marco conceptual y metodológico, no contempla en con

junto, los diversos factores que influye e inciden en 

los procesos educativos 1 como pueden ser los sociales, 

econ6micos, políticos, culturales e ideol6gicos, sinb. 

que los estudian como fenómenos aislados. 

, As!, numerosas experiencias provenientes de organizacio--· 

nes diversas y de la misma sociedad civil que pueden ser cons~ 

deradas corno alternativas o hechos de resistencia al sistema 

educativo dominante quedan al margen de ser estudiadas bajos 

estas perspectivas. Solo son consideradas como hechos educati·· 

vos, aquellas prácticas que desarrollan dentro de lo institu-

cional gubernamental, incluyendo todas las experi'encias disi.;;.· ,. ~. ~ ---
dentes del sistema educativo establecido. ·:~ 

Encontramos también que la mayoría de hechos yaconteci--· 
.' ." ....... 

mientes educa ti vos incl uídos en te.}~tos. de la educación' latino:~ 
. . . . ' 

americana se constituyen en base· al .universo 'de la pedagogía 

dominante (1). 
./ 
,1·, 

. Estas cons.ideraciones_ .nos· llevan a .plan-Eear algunas cues~· 
.,·.,: "\( -~ .. /4!' • ·. \ 

' \ ~ ' . :·' 

.............. -.. 
-·-- / 



2. 

tienes te6r;icas en torno a la educacion: 

.,¡. 

1) Que la educaci6n no puede ser entendida como un fenó-

meno homogéneo que sólo se produce dentro de los mar

co~ institucionales, sino como hetereg€neo y contra-

dicterio en el cual se manifiestan luchas político/ 

ideOlógicas de sectores subalternos que se enfrentan 

al sistema social establecido. 

, 2r Qtie' la 'ec1ucación debe ser estudiada en la dimensión 

¡- del des~rrollo hist6rico del capitalismo dependiente 

~:-, 

;, 

' ' , de América Latina, retomando la historia y los proce-

sos políticos de cada país. Destacando la importancia 

,que tiene el vincular al análisis educativo, el estu-. 

~io de factores políticos, sociales y económicos que 

han venido generando a lo largo de la historia latin~ 

americana partiendo de sus especif idades concretas que 

se presentan en las distintas formaciones económico

sociales de la región (2[. Lo cual implica estudiar a 

,.la par, las diversas propuestas políticas (4esarrolla

·. das en el marco de procesos políticos m~s gener~lesl 

,·que. estuvieron vinculados a experiencias. y propuestas , "' •' . ' 

.educativas. 

, Ad~mas ·para el arialisis de los procesos educati~os p~~;t::u- . 

laróÓ§. riecesari:o integrar el concep"to de lucha de'·cüases. e11. el 

terrero ideologico-político al terreno de lo edu~ati;cL, NO es 

sufii:::iehtere~erirs~.a Un sistema educativo dominante·pofgrté: 
::1 ..... "' . . : 

~~: 

.. '*' El sistema educativo'":'escolar dominan.te lo es en tanto 
un. grupo -~otial se impone soBr~ otro \l ot,ros . .'grupos,:·: ,. 

-. • J 1:: ~ .. 

* La presenci'a de gr~p9s dominad'os p9r, el sfstema ·educat·i. 

vo 'impl"i(~·a Ía a6ci'e5~ a~ los 'litismo's frente a\d~cho si~t~ 
·, \f{· •'' , .. .;;,.;; ·,' . \ ' ~· ; - . 

¡,·_ ... 

/ 



3, 

ma, 

* Por 1o tanto, el sistema educativo reproduce parcial y 

especificámente las relaciones de dominio (3). 

Ahora bien, no podemos dejar de lado, en el análisis, una 

caracterís~ica que reviste el sistema educativo, es decir, su 

carácter eminentemente des.igual y combinado (_4) • Concepto ecO-. 

n6mico que retomamos para hacer a la desigualdad de distribu-~ 

ci6n y posibilidades de acceso al sistema escolar y a la cultu' 

ta dominante por parte de la población en general; al mismo 

tiempo que combina diversas formas culturales y modelos edúca-· 

tivos diferentes u antag6nicos. 

Por último r es necesario establecer una diferencia entre . 
.. 

dos conce:7ptos que hemos mencionado:· sistema escolar que se prS?_ 
- . ' .. 

duc~n.dentro del marco institucional; el segundo, es· unconceE_ 

to que consideramos más amplio ya que abarca diferentes.nive~~ 

les yá!llb.itos de la relaciones socio-:culturales, implicando>a 

su ve~ procesos ideológicos~polítícos~ . 

A.partir de las anotaciones precedentes, pasare!llos .a ha--
·,. 

bla.r delo que nos ocupa en este momento del trabajor'queson 

dos ·puntos concretos. El primero~· saber cuál fue el d·iscursO. · 

ped~gógico dominante CSL y· cómo se .conformo en el .. _per:i:odo com.;.; 

prendido de .1880. a .1935 en Centroamérica,' y el seg~ndo, ·cuál. 

fue 'el discurso ae oposicidn y/o resistencia del cual estuvo 

acompañado el primero, Pe..nsándolo no como un mero reflejó de 

aquél~ s.ino como una interpelacidn proveniente de sectores ~ue: 
alternos y de diversos grupos (pol:llti'cos, cultura les, eco'ri.6mi ... 

' ·, . .: 

cos, etc·. L Coincido con A~ Puiggrtis en que tiestos discursos 

constituyen polos de una misma contradicci8n, se constituyéri en 

un mismo universo probleroatico al cual~· a su vez, c~'nstituyen y 

. ~on elementos antag6nicos que se .implican 'i .. C6 L 
'· 

.. -



4 ' 

• 

El in.ter~s de esto reside en que planteamos que· er· es tu ... ··· 
~~ , ·~· . . - ., 

dio de la·educación centroamericana, no puede ser enfocada s§_. 

lo desde la 6ptica de la pedagogía dominante de la ~p6ca, n~ 

excluyendo diversos factores que afectaron a la educaci6n en 

su conjunto;. ya que obtendríamos una visión sesgada de la pro

blemática educativa. Además, diversas experiencias, hechos y· 

movimientos político-culturales y procesos educativos no ten-. 

drían cabida dentro de este trabajo, como no la tienen en las 

historiografias educativas oficiales de los países en cuestión. 

No podemos descartar de entrada las discusiones y discre

pancias que surgieron, en ese lapso de tiempo, entre sectores 

en el poder y aquellos otros que estaban fuera del ámbito de 

las decisiones. Las propuestas y acciones educativas que se 

promovieron, siempre estuvieron signadas por una doble candi-· 

ci6n: aquella referente al cariz que le quiso imprimi~ la cla

se dominante (como benefactora de la población) / y aquella : 
.. 

oto~gada por las clases populares, en tanto que eran .. ·lo.s hené-

ficiarios de dichas acciones, 

DISCURSO .LIBERAL-.OLIGARQUICQ_ · 

., i' ' "' 

Al discurso pedagógico dominante lo denominaremos liberal-

ol~gárquico (7L y al segundo, discurso. de resistencia•,(81. Los 

dos d~scursos tuvieron diferentes rasgos y carac~eri'.st.ic_as- pro

pias debido a las peculiaridades de los procesos ~-~on6rnicos so-

ciale.s .(nos referirnos aquí a todos los países del.· área L. " 
!·. 

De 188Q a 1~35 se vivieron grandes acontecimientos. A~in! 
.· ~. . . 

les de. sig).o1 .e~ liberalismo se habia impuesto y la llamada re-· 
. . . '' 

volucion liberaltrajo consig.o reformas en lo econdmico, .social 
y ·político •. En el terreno económico el liberalismo .~frecía,· ~a. . .. ·· 

sectores ansiosos deun acceso directo al mercado mundial; la 
' . . .. l . . ' . ,. ,, ' . ,, \ ' . 

atracción. del librecambio, Fue. e.\ impulso a la export~ción r · .an~ 
''{' )· 

. .,, ....... 

-·- I 
•' 



5, 

terior a· la toma-del poder por parte d'e los li.beráles;·ro que. ,,~ 

les concedio fuerza. 

Las confrontaciones entre conservadores (~ue llevaban dé~ 

cadas en el poderl y liberales no albergaron sólo el carácter 

de una polémica más o menos doctrinaria, sino que implico cur

sos de acción divergentes en una serie de aspectos concretos y 

decisivos. Dentro de las prpuestas liberales aparecieron como 

relevantes las alternativas entre federalismo o centralismo; 

papel que deBia jugar la Iglesia en la sociedadr la estatiza-. 

cíón o reconocimiento de aquélla en la estructura educativa 

que implicaba el laicicismo, etc, 

Los ·Partidos Liberales, transformados en_ .gobierno,: necesi 

tai:la~ afianzarse mediante acciones concretas en lopol:i'.tico y 

económico, Pero también hubo un sentido y l~gar-cont.edido·a la 

educación dentro de este. nuevo orden proue.sto; el cual estaba 

basado en ·p,rinci.pi:os ideológicos lib.erales y se postulaba dif ~ 

rente· a los sostenidos po.r: el Parti.ao vencido (conservadores L . 
Este' 11 nue.vo oraerin deb!a satisfacer los intereses· de la nueva 

clase. gobernante (9~L, subordl.na~do y e.Xc·luyendo todos aquellos. 

que' ºno se mostra6.an como prioritarias en su proyecto,. 
'"-

' . 
Insistimos en el hecho de que los procesos políticos no ·.··.· 

se encuentran desvinculados de los procesos educativos, ya.;'que 
los primeros tienen una· dimensión pedagógica y l~s ··segundos .. . 

una política, al mismo tiempo que ambos se encuentran ~nsert6s 

en la dinámica social (10}. '~ ... 

·' 
El proyecto liberal abarc6 propuestas en lo :económico,. · 

social y educativo. Los postulados educativos p~et~ndiéron ser 

congruentes con los iestantes, esto es, educación par~ el dés~
·< 

rrollo, educación para el progreso, ,.~... ": 
\· 

'' '• \, .. -· -

. \' 
\.· 
~' 

.> 
¡ 



6. 

Con las medidas de abolici6n de los btenes materialeádel 
clero, difusión de la educá:ci6n pública (gr a tui ta) para,,,.los 

sectores populares con absoluta independencia de la Iglesia, 

los gobiernos liberales pretendieron un nuevo rumbo para la 

educación, al mismo tiempo que cambiaba su función hacia la so 

ciedad. A trav€s del Ministerio de Educacidn, trata~ort d~ pro~ 

porcionar servicio~ educativos a toda la poblaci6n. 

En c6ntenido de la propuesta educativa d~ los ~obiéfnos 
'.'·. ,. ¡·· .. ,·. . 

liberales se puedé concretar en·el lema·"Insfrucci6~b~ra el, 

pr~gresor~ CliL~ alrededor de éste, el discurso ped~~ógi_co:.se 
, <,·"; 

nutrió, 

Antes de describir en qué consistió dicho discursó, eé n~ 

cesari6 aclarar un punto co~ce~niedfe.'á 1~ filosofía que1:m..:.;.:. 

pregnó ia propuesta.educativa del lil::.ie±aiismo en Centroamé.i:i.dél.: 

el Positivismo~ 

'Los liberales en el poder no eran positivistas, y algunos 

autores ci2L afirman que m~chos de ellos no habían oído hablar 

de la filosofía de Comte, Creo que se pueae encontrar dos.roo~- · 

~entes en la propuesta educativa liheral. El primero, cuando 

el di:scurso pedag~gico dominante habla de educación (elemento 

subordinado dentro del proyecto en generalL en términos de pr~ 

greso, or'den' libertad, etc. ,. pero sin pretender una adhesitS~ 
hacia la concepción positivista; tratando mas bien .. de. expresar 

el sentir y las ambiciones del hombre. de finales de siglo; As·i 

pues / la. ide.ología iropl.fci ta en la propuesta educativa fue Í~ . . ' . . . . 

lilieral, con fragmentos que fácilmente se pueden vincular al 
.. ·. ... ' 

posi.tiy~s.mo pero que el significado oto;r-gado p~r lo 1ibenües 

varía si. nos ap~gamos a pi.'e juntillas a la concepci6n' pósiti":-

vista, 

\ : 

Resulta il~strativq; el discurso pronunc:Í.ado'éri'el 
"¡.' . ~- . --~ ... _·, ·, ' 
·'\"'.. • - >::: • . ·.\\ 

•, 
'"".., 

·· ... -... 
····.·· ----
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-- . ~ -- -·- e-· --

de 1870-por Justo R. Barrios jefe de· la· revolucidh liberai·~·gu~ 
temal teca, quien respecto a la educación, menéion6:: 

- - ·. .. 

"Sin instruccidn nada es posible, y todo e·r e'sfuerio . 
imájinable (sic)_ y todos los recursos de que püedie ' 

. . 

·ra disponer un gobernante para encaminar a un pue--
b l o p o r la vf a d e l p ro g res o , e s c o l 1 a r i a n n e ce s a r i a ... 
mente ante la ignora·ncia. Las ideas no afl'uyen a la· .. 

inteligenda inculta, y el desarrollo de éstas por . 
. · ... . . . . \. . . . . . . 

m.edio del cual s_e facil'ita el trabajo y se 'produce 
1 a riquez·a y bten e.s:tar. (_sJ:cL no püe'.de · e.xi's·ti'r don;· 

a'e·' ho' e:xts-:t·en- i.deas·'í. (.13"). 

Los· lióerales pretendían el avanée de la·~: n~d:Í.on'é~···dehtrO 
I . ·.· .. ·' .. :·:· ·· •.. ;.-:· .. · ... • T .. , . 

americanas en lo político, cultural r econdinico, sóciál y 'educa: ·· . '. ·.·-, 
,,·. ····" -

tivo a semejanza de las '~grandes naciones ll' Por estO'; m~chaS 
veces en el discurso encontramos los conceptos· de libertad,· 

~gualdad y_ fraternidad haciendo referencia a'las nacirines:flb~ 
resci~ntes (Estados Unidos por ejemplo[_ 

-. .' - .-. ' 

El s~gundo momento; producido q priricipios.;~de.sfgl'o ~·>'es.·· 
cuanao la ti.1osof~a positivista se propone corno 'imóaeto_>Y m@to

ªº - Las legislaciones educativas inipregnadas dela 'COncepci6n 

posi'~ivi:s~a estan acompañadas d~l deb~te posi~ivist~.~a,~ti~o~i~ 
tivista , (l4L, · ., __, .· · , 

_.,.,:., 
·.'»- . 

____ ...... _,.. 

. ··A esta época y lo· producido en efla ea· a 10 que .rios, rele~ 
rimos ai Iiablar de discurso pedag~gico liberal, ... · 

.. ,,- . 

La concepción positivista circul6 cómodamerite dentro de·· la 

'ideol~gí:a lfberal (lSL En este. tiempo'/ en base al positivis:me> 

se 'elabororó una de las propuestas educativas mgs operan-tes den. · 

tro de las sociedades centroamericanas; de esta simbi'os~s ~ntre 
liberalismo y positivismo surgid un sistema de id~as y~r~6t:1~;;. 

...... 
... --
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cas que penetraron no ~ólo en los sectores gobernantes~ sino ,, 
que en ocasiones, fue compartida incluso por sectores popula:

res organizados que en otros aspectos trataron de cuestionar 

políticamente aquella deminación. El mito del progreso indefi

nido pasó a constituir prácticamente un contenido ideológico 

del sentido común. 

La educaci6n, concebida como una necesidad para el ejer

cicio de la libertad, sería el vehiculo para la formación dél. 

espíritu científico del alumno, logr(indose una corresponden-

cia a las necesidades del momento, La educación se impregnó de 

la concepci6n positivista. 

· El postular la educación como una práctica que tr.aería: el 

pr~greso a la nación, planteó numerosos pro:Olemas. La Cehtroa

m§rica de finales de siglo, no contaba con una infraestructura 

educativa, pues la mayoría ae los centros educativos estaban 

en poder de la iglesia, @sta se regfa mediante sus propias le

yes¡ la educación normal era incipiente y los· estudios supe-

rieres se conclufan en el extranjero~ C~aro esta, s6lo eran P! 

ra una fracción del estudiantado~.Asimismo, no existía una le.,. 

gislación educativa que apoyase una educaci6n en despliegue. 
' 

El discurso liberal trat6 de incluir las necesidades edu~ 

cativas del momento propuso la creación de escuelas normales; ··. 
intermedias y básicas, en dónde se educara a las generaciones. 

posteriores. se p~opusieron además, traer maestros extr~njeros 
para subsanar la ca¡idad de la ílinstrucción popular''• Se pre~~ 

tendió que los países de la América Central estuvieran a la al. 

tura de las grandes potencias ilustradas~ De alguna manera e~~ 

to se lograría mediante la filosofía comtiana: . 

·"El ·espirítu positivista, dominante a la sazón\,en los 
m á s e o n n o t a do s m a e s t ro s d e J a e p o e a , ... s e p o n e dk. m a n i 

--\. ' '• . " 
...... . ,, ..... 

... --



• J .. 

f i es to e n . 1 a o r g a n iz a e i ó n e~ h a u s t i v a d e 1 o s e s t u d i o s 
cientificos, y en la institución de la ense~anza d~ 

la fisolofia positivista de los planes de estudi~ de 
1 a é p o e a 11 

• (16 J_ 

9. 

.·En la concepción positivista se concibi6 la idea de una·· 

inm~_gración, la cual engrandecería la patria¡ estos in.migr~n;...: . 

tes (eUropeos} serían los portadores de "el espíritu de ernpfe

s·a ":[ el espíritu de la libertad", El positivista hondureño Ra

.nión Eosa escribió al respe.cto: 

· '1Lás· re.públ teas 1 a.ti'noameri.canas t"ienen que se 
das por fn~igrantes euro pe.os, Además 3·1 as repúbli-- .. ·. 
cas lati.noamericana.s en 10 general, aún ·no scú1 :pi; .. ' 
s-e.s· de f tn tt tv ame.n te e o n s-t i:tu 1 dos , Tan de s~cé~'fa.cfc> 
e.orno. fnjusto es exl'girl es· e.l orden y la reguJ'á'ridad:, 

q·ae se. o5.servan e.n naci.'ones· seculares·''; (17). 
'' :. - ~;· 

Tai:oóÍén se hab.16 de. un ''espíritu púb.lico'' que faltaba en 

estos países y que en las· ''nací.enes adelantadas'' formaba parte 

activa de la educaci'ón, El acento fue puesto en que la educa-

. ción deJSí'a estar en el poder civil, excluyendo totalmente a 
' 

las se.etas religiosas a.unque.r en lo que se refiere a la edu'ca-

ci:6n del '1óello sexo", de5ían permanecer a ca:r:-go de co!1gr~ga:~ 
. ·- ' ,'.. -··. 

ciones de religiosas, contratadas en el exterior para tal efec 
....... -·"' ' 

to, 0.8L 

No E?6lo 

una educación 

los dos sexos 

ron 'e.n' cUen ta 

. .¿ 
-· ~·, ! 

... 
dentro del discurso liberal se.comentó ·acerca de 

esroeraaa, positiva, útil a la inteligencia hacia 

(con sus diferencias) r sirio que también se toma~. 

necesidades, sentidas por una fracción mayorita-

ria d~1a población. Se abrieron escuelas de artes y oficio~ 
'j. 1 

que tuvieron como objetivo proporcionar capacitaci6n·a a'.rte~a"':'-
. 1. '"'·· 

nos Y: obreros, 
'• \, 
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Deritro de la fuerte tónica anticlerical de los~liberales, . ~ .·· .. . .. · 

estuvo también presente la religiosidad de la sociedad. Por un 

lado, los liberales trataron de apartar a la Iglesia no s6lo 

de la conducción educativa de la sociedad, sino quitarles el 

poder confiscando todos sus bienes (tierras ociosas o muertas) , 

que se pusieron a subasta para el impulso del cultivo de c~fé. 
' .. :-·~ 

Pero al tiempo que se produjo esto, la Iglesia nunca.se apartó 
'< ' ' • ·.- '·" ~ -.... • 

de su "deber": conducir espiritual y moralmente~ la. soci~dad~ 

La pugna entre liberales y conservadores no había sido 
aniquilada totalmente. El movimiento unionista, que tiempo de~ 

' 
pu€s pa~o a formar un partido del mismo nombre, tuvo gran arrai 

go dentro de la población en general, y la mayoria de sus mili 

tares· lo eran también del catolic:tsrno. Más: adelante lianlarernos 

de la vinculación de la Iglesia con movimientos político-cult~ 
rales (.Guatemala, 192 O.)_ o de cómo volvió a tener presencia de!!_ 

tro de los centro educativos para satisfacción de los conserva 

dores CNicar~gua, 19.llL (19.L 

'El discurso liberal educativo, aunque fuerte y decidido, 

tuvo a~gunos- contratiempos al vincularse con la política. Los 

. derrocamientos, revueltas e inge.rencias extranjeras tuvieron 
. ..~. ·,.. ' 

gran peso en la no consolidación de los régimen es liberales •. 

?\.gravándose todo con la crisis económica de .19.29., Fue, entonces 

cuando ciaramente se sintió la dependencia de la r~gión h~c'ia 
. ......: :, ·, ·, ··.. :·' :. 

el .me.r·cado mundial, y más concretamente r hacia dos po:tos_:- ;In--
, -

·g-1aterra, Estados Unidos, Centroamerica siempre fue cOnsider.a.,... 

da una zona geopolítica importante, 
. -"~ " ' ~ 

.Así pue.s r aunque el go'bierno trato .de reest~ucturatr ·~· t; · 

dos los· ,n~les,·, la educac:[ón r. ~para alcanzar el ·P~()gl:".es?·. dese~.'... 
ap, ~sto se .. convirti6 en un mito al paso. del tiempo •. :Porque én 
América Central r la roayo!'ia_ de la población no tuvo ~~~~s~ · ci·:i..; 
recto a la .enseñanza. básica. (e~cuela elem~~tal~gr~tu'':i.~~'; obii 

. ~ . . ...- _-, 
' .. '· 

-....... 
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gatoriaLºy' caqúel1os que lograron egresar del sistema escolar, 

no. ~~graron insa.rtarse en el- sistema económico...,pro,ductivo por 

la ¡:>.res-en.te antinomiq. ae sistema escolar-:sistema productivo, 

A.demás, la estabi:lidad del sistema escolar se sustentaba 

en la estabilidad politica de. los países, y en la regi6n los 

vaivenes político-:econ6micos fueron constantes, y la crÍsi~·de 
" . ~ . ' . . . 

finales de. la década de los 2Qs ayudó a cuestionar el modelo· 

de. des-arrollo econóro-ico, pero ésto no s~gnificó .ies61uc.:iones 

. ra,di'cales y concretas en contra, 

En. general, el discurso pedag~gico eroitidó por los. gobieE_ 

no$ lifiera.les fue uno en la r~gión~ aharcando lo dicho( en ca~ 

liio el discurso de resistencia pronunciado por las diferentes 

o~ganízaciones populares varió; y fue específico en cada país. 

Lo' cual t;tene una expli.cacion, 

El primero constituyó un proyecto nacional...,r~gional, es de 

cir el liñer·alismo tuvo fines y objetivos particulares~ Sin em..., 

b~~ga1 los. grupos org~nizados que le hicieron frente, oponiend~ 

se. a. tal proyecto, tuvieron matices diferentes., .. 

· E.ste discurso corresponde a los movimientos pol.ítico.,,.,bult~ · 
ra.les que"se produjeron en la r~gión, que cuest.iol),~~- el m<Ja~lb 
de deS:arrollo propuesto por los gobiernos liberales.·'-. . . ~ 

'-

J;lodemos hablar de tres lineas excluyentes dentro .ae·este 

discurso de ·resistencia, El unionismo. guatemalteco r qu7 a <in~f:1E. 

va.los se 'propagó eri Centroamérica(' :el nacionalismo ant.iri{p~t~ag;-. 
li:sta de la lucha sandinista en Nicaragua, y el int~tnk9~o~~'i~;s 
mo s-alvadof.eño que tuvo su máxima expresión en la llamada)"lnsu . ' :·~·- >:· ;• ".".';° 
xrecc.télri del ·32 11

, dir~gida por el Partido Comunista Sctlvadore-..~ 
• 1 \ : - \ 

ño, '· \i ,..,_,,. ·., .\ -: 

· ..... ,_ 
... 

. --
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El ,tu1ionismo,. corri.ente ideológica de Guatemala, tuvo su 

nacimiento, apogeo y decadencia durante el movimiento antidic 

tatorial de 1920 (El gobierno al cual se oponían era el de Ma 

nuel Estrada Cabrera) . Este movimiento vinculó a diferentes 

sectores de la sociedad: intelectuales, maestros, estudian-

tes, obreros y campesinos. Sin embargo, fue una unión coyontu 

ral, la cual los unionistas (militares católicos pertenecieri~ 

tes a la burguería nacional) aprovecharon poniendo en relie~ 

ve sus demandas, y subordinando y omitiendo las de aquello~;'. 

sectores que fueron sus aliados, (20) '· 

El unionismo profesó la confederación de los pueblos.de< 

América Central, pero lo más importante y paradójico fue el· 

derrocamiento y sustitución de una minoría por otra, _Fue;. el · 

sector más conservador de la oligarquia quien promovió dicha 

movimiento, derrocando a el heredero de la revolución liberal 

C21L. Efectivamente, la participación de sectores populares · 

fue. muy importante, sin emb~argo el movimiento fue hegemoniza

do por los unionistas, 
... - .. 

Durante este lapso de lucha, la clase obrera se organiz6 

alrededor de .. una asociación~ la Liga Obrera¡ después .pasó a 

ser un .. ápendice del Partido Un~onfsta, La participac,Í.ón .de 'los 

obrer·os fue condicionada y subordinada, lo cual fracturó in ter 
' . . . 

na.merité.· al ·sector oorero ~ Pero a pesar de esto, huno un peque.,, 

ño grupo de la Liga que vi'ó roas alla del momento ·cqyuhtural y 
' . . ~ ... 

predijeron el final del pacto de unión, de dos clases antagó-

nicas, '\,, ·,,·.' 

... " 

Las constant.es invasi.ones norteamericanas. y la ocupación 

por marines¡ determinó la lucha nacionalista del pueblo nicara.:.. 

guense, El exponente prfncipal de esta lucha nacionalista e im 

., 

perialista fue Augusto C, Sandino C }_~ quien combatió junto . :;.. i_ 

a Ppatriotas" en las montañas de Las Segovias, \ 
t{ \ 
\· \ 

...... _ 
... -
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El discu_rso antimperial.~.'.3ta se dest~có ·por una prác~ica · · 

concreta dentro del contexto nicaraguense, y su negativa a in. 

troducir cualquier concepción ajena en el ~nterior del mbvi-~ 

miento, Los conceptos de Naci6n, indiohispanismo, participa-

ción y libertad fueron ejes centrales de su discurso. Ademá~, 

el postulado más importante lo constituye :i1a indisociabili..;

dad entre la lucha antimperialista y la lucha de clases,· ( 23) 

La organización de sectores populares y la fundació~tlel 

Partido Comunista Salvadoreño marcan un hito para el desenvol

vimierito de los movimientos producidos en la década de 1920-. 

30 .. eri El Salvador, que culmin6 en la insurrección de 1~32~·~ Es
te levantamiento, el primero convocado por un PC en toda Amér~ 

._ ; .. 

ca Latina, tuv6 consecuencias dramáticas, la poblaci6n masacra 

da as_cehdi'ó a 20, Q_QQ. personas, 

La, adoJ?ción·de la línea política de la IIrint:ernaCibnal 

por parte de PCS·· no proporcion6;. muchas ;éces:, ·~iementos· 'nÍ 

fundamentos te6ri.cos para _,comprender el contexto é~pe.~fEico ·.· 
salvadoreño.: .- ... ; 

.. J 

Sin erofiá;go, aunque inscriptos en la,··iínea, ·.de:1a:\~IF··In~.;. .. 
,· -'. ,' .· .. , - - ·,.,_, . . '. - :: ~, .. _·-. ' ., .-··;'.· 

ter·nacional) .. ·eSta. · 11;ri6 .. desempeñó · ni~gún>pape1··en :·1a•·aecisión' . '·- . ..· , 
de 1a acción. que lá dir.ección:-del PCS >tomó .-con toda: indeperi-.,.. 

"; .• ~ ' ., .. - • - '1, ' 

dencfá'~ (24) 
. ·- ¡" '".'. ---- . 

\ . 
. , .... ., 

'• .... , ....... 
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CAPITULO II 
·FACTORES COMUNES DE LA HISTORIA CENTROAMERICANA 

A pesar de las diferencias significativas entre los paí

ses de la América Central,· sus semejanzas son sustanciales y 

podemos considerarla y estudiarla como una r~gión 1 
,· 

El período al que hacernos referencia r .1880.-:J.83 5, estuvo 
marcado por profundos cambios, tanto de orden político cC>~o 
económi'CO y social. Nos encontramos así con las sig~ientes ca 

racterísticas gen.erales de la región ( en dicho lapso d~ · tiE3ffi:

po: 

aL La.estructura y el proceso de las sociedades centroame 

~~canas fueron condicionados por la situación de depe~ 

. ·,. éle~cia colonial primero, para pasar a otra. de tipo neo 

bolcinial con respecto a Estados Unidos, 
.. 

!:IL Lé:I, r~g-ión centroamericana siempre estuvo s~gnada por 

· '.c~n,~lictos interr~gionales que la hacían una r~g.ió~ 

'9onf,l:tcti'va, pero al mismo tiempo estratégica .para" los 
' . ,. ' 

ooj etivos mili tares y económicos estauniden·s.es, entre 

\~llps, poseer un canal intraoce!nico~ 
~\· '" 

-,~-

. e[ A4tjque émpieza a predominar el sistema. d~p.i~al~st;a en 

los estados centroamericano~, subsisten esth.1ctllras . 

mer'cantilistas y precapi talista de donde el desarro-

llo de América Central, dentro del. marco latinoameri

cano, se haya distinguido por ser eminentemente desi-
:-. ·: 

, gual y combinado, (2 5 L 

/ 

dL La esfera política estaba dominada por conservadores 

· · {oligarquía t~rratenientet y liberales· Cp~qµeñ_a ~~·r:--

. ~ ....... . . 
. ~··-· 



guesía ilustrada) , siendo ~stos 6ltimos los que impulsa

ron div~r~as reformas en el 6ltimo "cuarto del siglo .X;IX. 

.15. 

Pasaremos a describir algunos de los rasgos más sobresa-~· 

lientes de Centroamérica. 

Desde.la Independencia, la economía centroamericana de ex 

portaci6n sigui6 dependiendo de algunos productos de herencia 

colonial, particularmente de orígen vegetal y animal, pero tam 

biAn existía una producción interna: actividades agrícolas y 

ganaderas realizadas por pequeños productores, todos minifun-~. 

diastas, subordinados al control que ejercían los comerciantes, 

l~géldos a la exportaci6n de tintes, sobre los créditos que se 

les podía otorgar a los pequeños productores (_26L A raíz del 

descub.ri.roi:ento, en ..1850., de tintes sintéticos para teñir telas,· 

que resultaban más Baratos, las exportaciones decayeron (271.,. 

Las ti"er·ras en· Centroamérica estaba,n en posesión de tres 

sectores de. la sociedad: una porci'dn era de latifundistas de 

corte hacendatario que mantenían relaciones de explotación co-· 

lonial( otra estaba en manos: ae indígenas. y campesinos trahaj~ 

da de forma comunal¿- y la tercera .la más importante, estaba en 

posesi6n del clero:· tierras muertas, 

Dos elementos vinieron a. alterar esta conformación. econó'";" . . ~ . 

mica y social::. el (iuonoL cultiyo de1 ca.fé y su expoftación, y . 

la Reforma Liberal que se lleyó a cabo a finales del siglor en 

los países lati.noamericanos:. ,, · ... 

El ciclo cafetalero que se produjo alrededor de .1870., se 

convirtió en la principal fuente de exportación~ ·Por.· ej~mplo r · 

Guatemala hacía su primer. embarque de café en 1855, .y:ya · entr:e · 

..1856 y ..187 5 adquiría la categoría de producto. eje. para· la eco~, 
< ' 

nomía, del país; en·El salvador se comenzaba en 1~60,,para colo''' 

carse veinte años después, como primer lugar,.ezi,la., ~~p6rtacié)Í), 
En Costa Rica, el producto fundamental .dél coroe~ci.o e~te~ió~ 

-~ . •' 
.. --
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fue el cacao yno el café.pero "desde .1825 se estimulaba con 

franquicias y premios el cultivo del grano" (28) , Nicaragua 

fue el último país cafetalero, puesto que apenas a cultivar 

cuando Costa Rica y los demás países se encuentran ya.insertos 

en el mercado mundial por la vía de la exportaci6n, aproxima

damente en .1860, De estas plantaciones centroamericanas "prove 
;- ' 

nía, hacia 1880, poco menos de la sexta parte de la producc~6n 

mundial del café" l29), 

Ahora liien, el auje que tuvo el monocultivo del caf@ se 

debi:6 a factores· i.nternos· de cada pa.!s y a la dinámica del roer 

cado mundial en el que. se insert6, 

En estos años se produjo en los pequeños. países centroame 

ri.can~s, en diferente orden cronol6gico, una reforma que por su 

propuesta y caracterl..sticas se puede conceptualizar como libe~ 

ral. Los dirigentes de . este preces.o fueron miembros ·ae la bur~ 

guesía local· que aspiraban a impulsar e implantar reformas del 

corte.de las que se habian producido en Europa y así moderni

zar las estructuras de cada país, El concepto de progreso uni~ 

do al de nacionalismo se empezó a manejar pero, esta burguesía 
. ···. 

nacional adole.ci6 de una cos·a ~ no tuvi.eron capacidad de inver-:-

si6n y por lo tanto, sin posi.bilidad de. acumulaci6n de capital· 
".'- - .. -

(30) • 

·-r, 

Los ~aís.es de. Araér!..ca Central carec!an de cem;~FCJS J.lrb.anos: .. 
'r--::·, -.-

importantes: que sirvi'eran como punto de referencia, para 'el · cie~ 

sarrollo que se proponían obtener, además las vías ae comunic~ . 
cion s.e. consideraban como un obs.táluco para ello, ya'.q~~~ se ··. 

mos.traoan como insuficientes e i.neficientes, 

Esta política libera.l estuvo acom;t:>añada. por la· sustenta~ ..... 

ci.ón, del. poder por parte. de los. li:berales· que / "ª cons.idera,ción 

de·Gunder Frank (31) se realizó en cada pais sólo despu€s de· 

un aumento de 'la producción y exportación de alguna materia pri 
... ...... 

... ... 
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ma (en ,'.este caso el café)., dando esta circ.:unstancia fu.erza a· 
'~ 

los político~ liberales. Por ejemplo, la reforma liberal"reali 

zada:por J.R. Barrios en Guatemala abarcó de 1871 a 1885 y el 

aumento productivo había comenzado en 1856¡ en El Salvador hti

bo uria diferencia de cinco años entre reforma (1885) y que el 

café se colocara como el primer producto (_1880.L;- en Costa Rica 

el cacao se habfa convertido en el primer producto de exporta

ción hacia .186.0., la reforma se implant6 ese año, Honduras fue 

una excepción, ya que. el impulso a la producción y exportación 

fue reducida y, la reforma se. vio limitada, En el caso nicara-

. guen'se. ·se planteo la cuestión del ca.nal y la reforma no se re~ 

ltza sino nas ta .1893, con _el jefe del Partido Lió.eral José .San 

to~ Zelaya. 

Efectivamente, hay· _coincidencia en la relación exporta.-,.,. 

c!.ón de "un culti:vo~re.forma liberal, pero no concebida corno eta 

pas de Un procef)o .,lineal, Al implantarse la exportación y mono 

cultivo del café,· se establecen necesidades claras para una fra 

ccióri de ·1a sociedadr los cafetaleros Yr entran en juego fuer~ 

zas internas en cada país debido a sus intereses inmediatos .. ,. 
. ' 

C~grario-.mercantilesL Este ju~go de .fuerzas se produjo al. in-

te~ior de'la clase dominante~ liberales y conservado~es. 

Lds· cafetaleros, la mayoría oligarca~terratiente y c6nser 

vadores, 'querfan conservar y expandir sus tierras. como una fo::_ 
... , , .. 

roa de. conservar el status social, ya que fue un. gru"po que man·-

tuvo la producción a niveles mínirnos-.Es la fracción liberal 

la. que ºtrata, -mediante diversas reformas, de impulsar un desa

rrollo y .modernizar la estructura econ6rnica, valiendose de la 

exportación ae.l ca.fé' 

.. 
E~- durante ·1a implantación de- la reÍorma ).ibera,~,, C:uand_o . 

~e lleva a cabo µna re.forma ~graria.,_ que no ,sólo s.e Ti~it'6 a 
\' .. 

expropi'ar ti:er·r,as,_al ,clero', (tierras muertasL· \ 
... .....;,,.,¡. 

\.- ,.· l 

' : '·. 
·-. ........ 

..-... 
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Los campesinos. e indígenas tembién sufr-ieron las. consecuen--· 
~· -- .- ,· . . _,· ... ·-'~,:·: _. > '. -

cias al ser desalojádos de manera ~iolenta. Cuando se pusie--

ron a la venta estas tierras ''ociosas" quedaron en unas cuan

tas manos particulares, y en algunos casos, en posesi6n de co~ 

poraciones nacionales y extranjeras, Este proceso de reparto 

agra~io tuvo características de una acumulaci6n originaria 

l32l, pero limitado a una de ellas~ la concentración de tie-

rras en pocas manos, porque la otra liberaci6n de mano de.obra 

asalariada se produjo de manera incipiente. 

·Es con la acumulación originaria que se inicia en Centro..,. 

américa, y en. general en toda América Latina, " ••. un complejo 

proceso de transición a través del cual el modo de producción 

capitalista·va supeditando a las formas anteriores e imponien

do su l~galidad en las formas sociales correspondintes pero 

sin de.jar de.estas, a su vez, sobredeterminando por las condi

ciones hist6rico-::concretas en que tuvo lugar su desarrolló'' 

C33L 

. ---···-
Estas condicione·s se. constituxeron por dos factores. pr'in':" 

cipalro~ri.te.;. 

. .. . '< ; 
J .• El capitalismo no se implantó .l,Uediante una reyolución · 

' .. ,:,· .. '. ',·.:_ ·. 

.. . dertiocrático.,.bu:rguesa y, '\ 

'• ,... ''-

2, nació y se desarrolló, subordinado a la fase imperiali~ 

· .. ta del. capitalismo mundial en. general, y del estadouni-

aerise_~n particular, "· 

La liberación de. mano de. obra asalariada que se produjo a 

raiz de la pérdida de tierras comunales, tuvo particularidades 

que proporcionaron al modo de producción centroamericano c~rac 

terísticas propias, En primer lugar, en América Central no exis 

ti:ó una i'nfraestructura industrial que, en el momento. de expro• 
" 

... ~ 

·, 
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piaci6n, captara a los trabajadores indígenas y campesinos y, 

en segundo lugar, las relaciones sociales que se establecieron 

fuere-:n. más de tipo colonial 'que capitalistª', no sólo por par 
il:\ -

te de los terratenientes, sino tambi@n por parte de los gobier 

nos liberales [34) • De esta manera se mantuvo a un lírni te infe 

rior el valor de la fuerza de trabajo, 

Asf pues, las relaciones de producci6n tuvieron un tinte 

servil (la relación productiva fundamental fue el trabajo for..,.. 

zadol. 1U~s: que capitalistas, Por otro lado, hay que tornar en 

cuenta que. las· sociedades centroamericanas eran y seguen sien

dolo ~grarias, no s6lo por su mayorfa rural sino que fue por 

medio del ~gro que se produjo el proceso de penetraci6n capita 

l.í.sta (Améri.ca Central se inserte en el mercado mundial con la · 

expo.rtaci·ón del monocultivo del caf@L 

La revolución libera~ con tqdas sus consabidas reforrnas~ 

p.ropici.ó una o:r-ganización productiva capitalista, que a· su vez. · 

cree cohdiciónes· para una incipiente proletarizaci6ri y{ median" 
' .-,-

te la acW:nulaci6n, f avoreci:6 e.l desarrollo del comercio' hacia . . 
el exterfor, ... ---· . 

, .. · 

Aunq,ue 'el proyecto li:B.era,l se .. haya propues·to corno urg1 re

nova,ci:6n de todo el atraso socia,l Y. económico que· dejaré( la: ds:_ · 

minaci'ón coloni:al, fue la estructura predominan té · (ol~garquico-.:

terraten·ienteL la que defini.6 hasta ci.erto punto las nuevas re 

laci:oneS: econ6roi'co..,..socfales·, 

... 

La, confo.r.maci6n de la estructura, productiva en América Lg 

tina, s.e debi:6 a vari.os factoresi En prirne.r lugar, la constitu-.:

ci'ón de ·un mercado de trahajo, donde la mano de obra (,indígena 

y campesin~r era abundante y baratar en segundo lugar, la arti~ 

culaci6n da l~s relaciones productivas no tuvieron el ·corte tra · ..,.... 

dici·onal :- burguesl.a-proletario (35 J. sino que fue una ªl:'.~icula..:-: 

ción no burquesa (36) porque existía una doble condición entre las .. clases; 
... \, 

. ' '' . 
\. 
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terrateh°iente-arrel1dador/burqués-inversos y arrendatF!-rio

asal~riado. Por ptra parte, la acumulación de capital se debió 

más a la explotación y pauperizaci6n de la mano de obra semi-

servil, que a los incrementos de la productividad. Además, el 

inversor-arrendador confiaba más en las fluctuaciones interna 

cionales del precio que en las ganancias internas de la pro-

ductividad. La clase dominante nunca se distingui6 por su es~ 

fuerzo en mejorar los medios de producci6n ni las condiciones 

lahorales, 

·En la región centroamericana no era el cultivo del café 

la única actividad, aunque predominara, Existían en su econo

mia enclaves como el bananero que estaban en poder de capita

lei extranjeros, con predominio de norteamericanos, Estados 

Unidos se encqntraba en plena fase expansionista (.económica y 

territorialL y para lograr influencia en la zona y dejar fuera 

a los europeos, penetró en las economías con cuantiosas invef

siones, las cuales se debían, en gran medida, a las condicio

nes tan favorables que les ofrecían los países, Otro fadtor~de 

influencia fue que Estados Unidos constituyó el mercado de los 

es·tados cen.troamericanos ¿ las economías por lo regular depen-

di:eron de un sólo producto (café, cacao, etc, L que· er~ export~ ·· 

do h..a'ci:a un solo 1 ugar, Norteamerica trató siempre de ·evi'ta.r 

(aislado al mi:smo tiempo[ que estos países·-establecieron 90..:.-

mercio con otra potencia, 

' 
El funcionamiento de enclaves· (el banenero, por ejemplo) 

redefini'.ó en gran medida, la condici6n dependiente de· las so-· 

ci.edades de América Central, además de que se convirtió en .un· 

importante factor interno. de poder político, La·United Fruit 

Co, nació én Boston en el año de 18~9, ese mismo afio se irista 

16 en Costa Rica¿ dos años despues pisaba suelo.· guatemalteco · . · . ' ·, 

donde las concesiones por parte. del. gobierno hacia .la corpoi'a~ 
-'-;· 1 • 

ción fueron .excelentes; en 19.11. H.onduras se-corivirti6 :eri' \lna 

· ... , 
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"República,bananera" •. (.'.:ral vez la única excepci6li la representó 
- -~-

Ni car agua, donde estos islot~s del capitalismo monop6lico no 

fueron muy extensos, pero esto se debió en gran parte, a. las 

condiciones políticas internas del país y a la perspectiva 

. geopolítica de Estados Unidos hacia ese país). Pero, en todos 

los países la succi6n de excedente económico se mantuvo, 

El h.echo de que las economías dependieran de un solo pro 

dueto, algunas veces complementario para otras naciones, y 

que existieran enclaves, fractur6 el desarrollo interno de los 

países, no sólo por la complementariedad sino por ·la monop~:¡.i..:.. 

zación. 

E!l desarrollo des:i-gual (referido al crecimiento económi

co y a la di:striouci.ón del i!lgresoL que se perfila en los. paí

ses dependientes, unido al comó.inado (relativo a la coexisten

cia de. formas o;rganizativas[ no sólo perjudicó a la economía, 

sino que.'tamoién afectó a r~giones,. grupos sociales y cultura; 

deh{do a ia penetración tecnol~gica, cultural y política de 

los paises iroperi'ali"Stas • Este mismo desarrollo des~gual prov~ 

c6 la· interacción de. paises ro§s atrasados y adelantados, así 

como de las zonas mSs atrasadas y adelantadas dentro de, un mis 
'-...· 

roo paí·s, e. Jii'zo c.onvivir formas o.:rganizati vas (3.7J .• 

. ,é'\,. 
' 

··El arrivo ae.l capital norteamericano,. que e;n rei.teradas. 
.. _' ' -. . ., ... ·.~· •, . •. ' ' .. '. ' 

veces no ·fue reinvertido o hien lo fue, pero de forlUa mínima . 

(ya. que. ·en ocasiones entraba en forma de capital finar:icieI"oLi 

favoreció sólo a una fracción de la sociedad (_lé;l cláse '· ag'ra-,"." 

rial porque la mayoría de la población, masa indígena u campe

sina, sufrió de. explotación de su fuerza de. trabajo y de una. 

paupe.rización de su forma de vida¿- asimismo, la oligarqµ~~t 'loE; 

excluyó de. múltiples procesos políticos, lo que no. quiere:de~' .. , 

cir que ellos se apartaran, porque de hecho participaron en '. 

diversos movimientos políticos culturales y socialesL p~i,:-9/,er 

/ .. 
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ocasiones, "la exclusi6n iba sumada a .11 sistemas repreSi'\(OS que 
. . ~:,.~ . 

predominaron en la solución de los conflictos .·de clase" (38) 1 

Los efectos de esta inversi6n de capital extranjero fue

ron varios, como anota Agustín Cueva: 

1. La desnacionalización de las economías centroamerf~a~ 
nas (Latinoamerica en generall. 

.. 
2. Las inversiones cc::msti tuyeron un elemento de. deforma..:; 

ci:ón ael aparato productivo local al ser yehich10. ex ... 
,:,,·! ;.;·· 

J?eaíto para la succión del excedente econ6mico., 

Alreaeaor ae J.929.., en Centroamerica se vivi6 un clima de 

tensiones• i·nternas que al es.tallar la catástrofe f inancie,ra ·de 

ese año, se acrecentó, Hechos como "la rebelión de Sandino, 

que. ·en 1as S~govias nicaraguenses combatía la intervención de 

los ... marines yanquis inflamaba los ánimos nacionalistas 11 (.39)_. · 

y propicia,ba ti'rantez y enfrentamientost 

. A.riléri:ca Central dependió de las exportaciones. de ca~é, 

las cu'ales representaban aproximadamente un 80.% de Ta exporta;,.. .·. . ., ; . 

ción .en. general, finales de J..9.2~, los precios b.ajaro,n ace;l.~;ra~. 

damente.- en un 4 S% re.percutiendo en todas las economías., Ante· · ·.· 

tal situación, se tomaron una serie de medidas tanto por .párté .· 

de. los gobiernos como por parte. de los cafetaleros:~- se ·.d8,s.pi-- · 

d:L.eron trahaj adores, no se p~garon sueldos, se presi~ri6 :~i.''~()~ 
• ¡' ... >:,:·'.<· .~ .. ! . '·· 

b_j.':erno sobre. los impuestos de exportación y sobre. -¡:oa.C>,·. ~11:~9 

brotes de. descontento social, 
·' ," : <. 

En ninguno de. los países del área existieron ·.condiciones 

inateriales para afrontar. la crisis .mundial, lo. que /acéntu6 su 
carácter· dependiente. y su E;Ometimiento ~· · ias· ~r:i.~;¡_{::dícl.ic~s ·. 

' ' • < •' ;;, ' ''Y :'\; ·,·' ¡ >;·, \,,' 

del capitalismo 1 Asi el desarrollo del capitalismo '.t"eflejÓ el. 

~·--
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desarrollo de"' sus. contradi€ciones específi~s, exponiehdó ün · 

conjunto de desigualdades presentes en todos los niveles de la 

estructur~ social. 

Dentro de este marco, se inicia un nuevo período en la 

historia centroamericana, En los países del Itsmo los gobier:

nos reaccionarios de tipo dictatorial estaban lejos de ser ra~ 

ros, pero nunca antes se había producido la situación de que 

en todos esos paises (~xcepto Costa Rical se establecieron casi 

simultáneamente dictaduras militares tan análogicas en sus pr~ 

. gramas, y métod<?s de acción;· Jorge Ubicó en Guatemala (_1931-

.1~44 L; Tióurcio Carias Andino en Honduras (1933~1~4~l¡ Naximi

lia,no Hernández Martínez en El Salvador (_1931-.19.44 L y Anasta-

sio Somoza en Nicaragua (19.36-J.9.56L l4 OL 

El en·cum:Oramiento de estos dictadores al poder fue legal, 

desde el' punto de vista de los postulados de la. llamada demo.,.

craci:a. representativa, sin embargo fueron estos los hombres ca 

pa.ces·, recurriendo a medidas extremas, de conservar el "siste

ma ·social y· económico estable" que tanto ansiaba Estados Unidos, 

MOVIMIENTOS POLITICO-CULTURALES 

.1880. a .19.35 comprende. un perfodo ,Part;Lcular en la\,hif?to.,.

ria ceritroaroericana. 

.. .. --:,,.:· 

.• La presencia de diversos factores (económicos, sociales·, . 

ide.olé5gicos, etc, L otorgaron al proces.o social ~aracte~í.st·:i.~~~ 
'. • 't'.• ••. · •. , ••• ,. 

propÍas, Para comprender más él fondo este desarrollo; n()S ~~'fe-
. ' . :' .·. . - ' 

rirernos a los movimientos político..,,.culturales que se promovie~

ron y[o pro~uj eron en ese lapso .de tiempo 1 

uno de ellos fue la toma de. poder y dirigencia polftic~ 
de. los li·berales con apoyo insu;rgente. populaI', co~tr~\e1· \:'!onti .· 

- : ·: : >. . -_·\ .. ··-_·-, . . . " . :-::. -.- .. ----~-·-·:~" 
'' ·.:,. 
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nuismo con~ervador. Aunque~ste movimiento, llamado d~ reforma 
.:'J 

' ~.,; liberal, se produjo en los cin~~ países y se plante6 de manera 

semejante, en cada uno de ellos tuvo diferentes rasgos. 

El movimiento liberal con toda su propuesta, aún estaba 

impr~gnado del pensamiento unionista.de la época, y los baÜdi

llos liberal~s fomentaban la idea de la Uni6n Centroamé~ícana, 

tratando de resurgir la Confederación aunque ésta se produjo, 

primero en 18~5 con el nombre de República Mayor Centroamerica 

na, sólo tres países la integraron: Honduras, El Salvador y N!. 

car~gua, El segundo intento fue en 1921, adoptando el nombre 

de República '11ripartita y la compusieron Guatemala, Honduras .y 

El Salvador, Diversos intereses politices y económicos hicie~~ 

ron fracasar el intendo, l~grando que la unión fuera efímera,· 

La presión de Estados Unidos se. hizo sentir.· 

Aparej~do a est~ movimiento y los efectos.qua consiguió en 

la sociedad civil, también huho otros de contenido político .... so-. 

cial, donde. la prot~gonista principal fue la clase trabajadora, 

Pasaremos a ver cuales fueron estos.movimientos, así como 

su conformación y propuestas~ .·'\·.·· 
,· 

A .roe.aié~dos del s~·glo pasa.do las primeras organ·:!:_zaciones· de 

tranajadores que su;rgieron en la América Central f..~~-ron estrllc
tura,dos· por artesanos independientes y trabajadores que en oc~..:. 

sienes trabajaban col:tlo asalariados en -pequeños comercios, 'Estas 
. '~ ' . '"' 

o:rganizaci:ones estu".ieron permeadas por concepciones ".rnutualis"'":' 

tas, las cuales eran partidiarias del seguro social ba:sado 

la cooperación voluntaria.ae sus .miembros, 

Las asociaciones .mutualistas se caracterizaron P.?r ~gru~"'." . 

J?ar q los trabajadores, para ayudé:~rse entre. sí :median:te 1.á·:cr'e~ 

ciÓn de ·cajfl.S de ayuda, con fondos para enfermedade's ,\~cciden·;__ 

tes, muertes, etc,~ "Alguna.s ll~garon a establecer 'c~opet'átivás 
· .. 
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de producción y consumo, y casi toda.s realizaron campañas eón-
~ " ' < 

tra el alcoholismo y pretendieron la superación cultural de 

sus mi.embros" C41L, En .1890 esto se concretó en Honduras, don..,. 

de se estableció una escuela nocturana para adultos que cont6 
con edificio propio y caja de ahorros, 

Po~ lo r~gularr estas ~grupacion~s fijaban en sus ~statu

tos los req:uis.i tos necesarios para aplicar este tipo de solid~ 
ridad, 

En ocasiones los integrantes de estas organizaciones crey! 
ron en'contrar el medio para la transformación de la sociedad, 

mediante esta forma o:r-ganizativa. Durante mucho tiempo el rnu-

tuali.smo representó una medida ideal, tanto de ayuda como de or 

ganización, No asi la propuesta de cooperativismo, ya que jamás 

contaron con recursos suficientes para hacer frente a las ernpr! 

sas nacientes, por lo que estos pequefios y aislados intentos 

quedaron ani:quilados ~ · · 

Fundada en 1$9.Q en H.onduras y 4 años desp~és ei.L~'P.ory~ni:t,. 
. . - ' . . . . ' . 

de 1os. Oorer·os" fue de las primeras organizaciones mutualistas 

que ·se formaron, · 

Otra corriente política que. mantuvo fue;r:za. dentro de las. 

organf~aciones de trabajadores fue el anarcosindicalismo,. qon~ . . ....... . ............. ,.• 

trarió a· la constitución de partidos políticos, con tácticas_· 

de acción espontánea y hue~ga general,. así como.de organiza..;-: 

ción descentralizada .. A partir de .1905 se. sintió en el área cen 

troamericana la penetración del anarcosindicalismo norteamer.ica 

no que. giraba en torno a l_a Industrial Workers o.f the World (IWW), 

Sin embargo, no fueron estas. las finicas corrientes que pr! 

valecieron e influyeron en los procesos políticos centroameric~ 
' ', -

nos,_ así corno tampoco los postulados propuestos fueron' puestos 

en práctica sin ~ombinarse con int~rpelaciones locales (42) y 

.. -"" 
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~- . 
demandas nacionales a corto y largo plazo. 

En las primeras décadas del sig~o, estas formas organiza

tivas decayeron, surgiendo otras con propuestas novedosas, El 

sindi'cali·smo centroamericano tomó auge y en los años 20 estuvo 

regido por la Confederación Obrera Centroamericana con excep• . 

ción de Costa Rica, Cada paS:s contaba con una 11 Regional 11 que 

trahaja,ha ligado a problemas locales y naciona~es, La lucha 

obrera. y campesina y las reinvidicaciones sociales que se pe-· 

dían tuvi'eron diferentes rasgos en cada país,. ·debido a los pro· 

blenia:s inmea:tatos a los cuales se enfrentaban y a la inser"."- . 

ción de es'ta lucha en procesos políticos más amplios. 

En el año ae .1922 se celebró en Honduras el Primer Co!1gre 

so· Obrer·o i donde se dieron cita numerosos representantes. de va 

rías· o~ganizaciones, De este. evento surgió la Federaci6n Obre

ra Hondureña (FOHL l43r., la cual organizó un amplio movimiento 

onrero vi:nculado también a campesiños, tratando de. concretizar 

demandas laborales y reinvidicación de derechos propios de los 

trabajadores~ En este mismo año, el 1° ~e mayo se fundó el Par 

tido Comunista. 

. ·.•· "'- . 
En .1924 se. orga1:izó a nivel regional la Confedéración Obre 

ra. Centrqaroericana (COCAr., que reunió a delegados de·Tas diver.'... ·-'· --.... ' . ' 

.' ., . 

sas ·i.nstanci'as obreras y 

ron de.~ran a~ge para el 

ta,rabién a.~gunos factores 

campesinas nacionales.¡ e.~t()s año§ fuE1~· · 
movimiento hondureño pero ,·~·>su~~i~ron 
. . ~ . ·-,.· .. ·- '_ . . . '--~:: ~~ 

que. propiciaron división interna·~ .·.· 

. 
Uno de los problemas fue su participación político~electo~ 

ral y la conexi6n de ésta a las accione~ de los partidos.políti 

cos tradicionales (liberal y conservador)_,, los cuales condicio-.: 

naban y consideraban al movimiento como plataforma donde se sos 

terií:ari para obtener consenso coyuntural, La manipulaci6n de di~· 

r:fgentes para .imponer éste. o aque;t candidato represerit6 un ele..,.. 

·-... ... 
--. 

--~-
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mento de descomposición del propio movimiento, 

·se discutió que estos factores contrariaban 11 ~i éspirÍtu 

de º!garií2~ción y de ·1a constitución obrera que regía a la FOH~ 

(44L,· pero el problema tuvo más fondo, Es deci~, de que manera 

l~ roganizaci6n podía participar sin ser arrastrada y engulli

da por la políti·ca de partidos, l?grando tener una política de 

alianza, y no ae. subordinaci·ón a 

Las negociaciones en las que. se vió envuelta la'direcc:Í.6n 

de. la,' FOH p'rovocó el desconocimiento de· dir~gerites · y se convo-... 
coa un·S~gundo Co~greso Obre~o, 

': ' 

En .1'929. huno nuevas controversias a raíz de un manifiesto 

emitido por el Partido Comunistas, lo que ocasion6 el retiro 

de vari.os'.'. d.ir~gentes y la fragmentación de la Federación. 

A iniciativa de la Sociedad Fiat, en 1930.. se celebró un . 

. Co!lgres·o. ae Unidad Sindical encaminado a la reagrupación d~ '·1as 

º!9ª~~~aciones en un frente ~mplio, De esta manera se conitftu~ 
yó ~a Federación Sindical Hondureña (.FSHL que logró aglutináf 

·,;±,:.;:, 
a trabajadores de la ciudad y el campo~ ""-·•·. 

,,, :""!''.:.·. 

A, meffi'ados de la· década de los 20s se inició una"huelg·a 
--:.·· •. 

que. p_aralizó a ingenios azucareros y consorcios bananeros, Aun 

que ·no l?graron ~odos los objetivos .piÓpuesfós ·y·.ft~icih:.i~pri~ 
midos por el ej~rc~to, los· trabajadores ~~,dl~rdn-c~~d~~~~e. sµ 

potericial de novili?ación, 

Aunado esto, el 19. de marzo de 1924 / 20.0 marine.s penetra

ron en' T~gucigalpa a raíz de las elecciones presidenciales ( en 

las cuales ni!1gun6 de los candidatos obtuvo mayoría y el presi . -
deriteeri ejerticio ala~g6 su período, provocando estallidos s~ 

c:;i:ales. Este fue. el pretexto para . "proteger .. vidas e intereses 
\ .. 

.. . 
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norteamericanos", 

__ .,, __ _ 

Durante la vida de la FSH.no sólo se concretó su trab~jo 

a las cuestiones laborales, sino que· regularmente public.6'pe~

riódicos de propaganda y, realiió diferentes actividades d~ tí 
po cultural y educativas, 

La fracción que tuvo un trabajo mas constante fue el sec

tor de la Sociedad Cultura Femenina, la cual desarrolló una s! 
rie ininterrumpida de labores culturales junto con las de tibe 

reinvidicativo corno (económicas, políticas y sociales del fra~ 

bajador fiondurefio, y especialmente de la rnujerl (451, 

En este tiempo se fund6 una escuela para rouj ereS traba]á~ 

dora$: y s.e Iiici:eron esfuerzos para la creación de l~ Uni:vef's1 .... 

dad.Popular, el objetivo era la superaci6n cultural y educati;.... 

va, de los mfernfuos. su lucha tamói.~n se encaroin6 hacia· la rea .... 

lizaci:ón efectiva de una legtslación laboral democrática. En 
una ocas·ión (19.27~281., uno de. loS; dir~.gentes de ·1a FOH. coloca~ 

. . 

do en e:l Co!lgres.o Naci:onal presentó una j runas aprobada por la 
L~gi.s.latura 1 

En Guatemala al igual que. en Honduras, el ;novimiento .i:Uutua. 
.... , ., __ '· .. ·.:·- '¡ ,:':'.~ 

ltsta fue. bastante. o:r-ganizado pe.ro el proceso histórico..:-soci,i.:al 

guatemalteco tuvo a~gunas. varia,nte.s, ,, 
~.<·:'""·,~ 

De J.89:8 a J.9-20 Guatemala e.stuvo ha.jo la, dicfádilr·~ "de 11a.~~ 
nue.l Es.trada, Cabrera r quien. a f iúa,le.s. de. ese a.ño fue considera~· . . 
do i'nepto para el mando que ocupaha. y· relevado de sus funciones 

por la Asamblea Nacional(· sólo que. no fue una decision tomada 

unilateralmente sino que la resoluci6n se debió a. un fuerte. roo -.-
yilJ1i.ento antiQ.ictatorial que se. produjo a finales de .1920., cul . ..,.... 

minando con una insurrecci6n ''popula.rH llamada. la "semana trá ..... 

gica'', 

\ ~' . 

.. -...... -·~ 

· .. 
\ 
\ 

. ''· '. ···. 

\ .. 
\ 

-"---··, 
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Este movimiento, aunque presidido por el Partido Unionis

ta,. fundado en 1918, cont6 con el apoyo de la clase trabajado

ra, la cual alrededor de este Partido y en gran medida, se su

bordirió a sus intereses, Otro dato importante fue que la mayo

ría de ,los representantes en la Asamblea eran militantes unio
nistas. 

Un.factor de importancia en este.movimiento y' que alá 

vez lounifi'có, fue la religión, La mayoría de los miembros del 

~arti:do. Unionista eran católi·cos militantes, vinculados a la 

oli'?arc¡uía nacional, A~gunos obispos allegados a él, desde el 

J?Úlpi.to lanza13an proclamas en contra del r~gimen cabrerista, 

todas ellas salpicadas de ualabunzas y referencias a Cristo" 

(46L~ Las demandas de este movimiento caracterizado como ''pro..,. 

gresi·sta," fueron entre otras;. elevación del nivel educativo; 

respeto a los derechos humanos( lihertad y justicia; erradica..,. 

c:j.:ón de ·1a opresi·ón del pobre 1 etc, Pero al mismo tiempo que 

se e.i:C:gJ'.·a, esto' la riqueza sobre la cual se. erigí~n lo~ ant:Lci~ . 
breiistas estaba basada en el ~rabajo servil, y, en la super.ex"''; 

plotaci6n del trafiajador~ 
,·, 

1'Los prtnci.pi'os i.deológicos de la mayoria de los obre~·· 

ros que se organi,zaron en 19.19~ no trascend1an 1 os' 11"' · 

mtte.s artesanales como lo demuestra su catoli~ismo 

que. ten i.'a e 1 m-i. SITIO .e o rte, • , . de. 1 Os oTtg ar.cás a~ti CéJ.'~ .:.· ' 
li.re.r fs tas '1 C47T 

.:.:..,"·'"' 

La reli'giosida;d de. estos primeros· obreros o;r~~i{J:·~adÓs Cón~ 
dujo .a eX'pli't~aci.ones del avarice Y,. cré~illii'ento: iaeJ'.:: mo.Jiniierí·fó> 

'-· 

- ...... -·-

... 
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junto. a sus aliados, los unionistas como Ún prbducto de ia q'D:i. 
vina Providencia" y no como un esfuerzo y ~oricienci~ de lo~ 

traliaj adore.s A 

La. clase. olirera y su o~gani:zación, aunque su~gi6 y se de"<'· 

sarrolló · pór infciati'va propi·a, s·iempre. estuvo regida por in"'· 

ter eses aj erios·, (Al menos durante la campaña anticabrerista, 

donde. los unionistas hici:eron parecer semejantes no las pro.,..,.. 

puestas sino el fin:: der.rocar al heredero de la revoluci6n libe 
1 

ral, ~strada Cabrerat además los unionistas sabían que el épo-

yo de,_'los tral5aj adores '~aarfa una apariencia popular al movi;;_·~ 

m:t.ento·uni-on:tsta"L (48L 

La asoc:tación que· ~glutin6 a los trabajadores durante la 

c~pa,ña, lle:Vo el nombre .. de. ''Liga Onrera'', º-'.L'ganización donde 

confluy-eron ooreros ae. los m&s diversos oficios; como éste co

firó ~elatiya, fuer.za, se. fundaron filiales en varias. procincias 

de Guatemala, La L;Lga contó con un programa de acción y cOn 

. gra,n esfuer'zo pufilicó ·un periódico semanal, Además de tener cg_ · 

necciones con la Feaeración Obrera, de ·1a República estaba af i 

· liada a una Central norteame.ricana, que se caracterizó por su 

colaboracionismo (4 9.L "" 
\ 

La, subordinación q_ue aceptaron los líderes obreros, obs..,... 

truyó su perfil como partido o como organización ):elativqmente 

independiente. En cambi·o hizo posibl~ que la Liga pasara a ser 

un simple. apéndice del l?artido LJni.oní.sta, ··. ' 

Pero no todo fue sur;>.ordinación 1 a fi:nales de .19.19. se lle..;, 

vó. é\ calió una di:scusión c¡ue ·tuvo consecuenbias ; . y~ que< fr'act~. 
ró a., la L~·ga internamente al divergir en cuanto a la concep-

ción de. la alianza .obreros~·unionistas ~ El tema central que· se 

discutió fue la ~nión de es~os a?s. grupos y el obje~ivo central 

del movimien.to anticafuerista, A~gunos obreros esgrimían argu-
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mentos tales como: .1).. Los union.l.stas necesitaban el apoyo de 

los obreros en la lucha política pero s6lo como plataforma y 

. ~. ' 

2) Llegado· el momento desconocerían a los obreros como alia-

dos, Estas tesis aunque escuchadas y aplaudidas tuvieron poco 

peso, yen e.l ·momento de _votar, el resultado fue la uni6n. 

Los a~gumentos· en contra, fueron toda una apología cat6lica, 

La veritaja con la cual contaron los unionistas, a diferencia 

de ·1os obreros, fue la definición de sus aspiraciones y el ca .... 

nocimíento ae. ·1a lucha sin el apoyo popular. 

El acta ·ae .. acuerdo fue ·firmada. El elemento más .reiev,an.;;;. 

te ·ae ·1a pro}?ue.sta, fue. la un.idad centroameriqana, las demarida.s 

ohrer·as: y la,s re,i.vindicaciones laborales no se contemplaron, 

Una, diferencié~ con ffonduras, la, constituyó _el estableci-

Eierito de la Un{veisidad Popular, mientras que en el país de 

la Fe~e~aci'ón Sindica,!, está fue propuesta por una organiza-

cion popular para elevar el nive.l educativo y cultural de sus 

,tnt~grantes¡ en Guatemala se creó por el acuerdo de fecha .17 __ . 

de. 'juli:o de ..1923. durante. el go~ierno :del .general O.rellana, 

quien· preteriaia que. a. este centro concurrieran los obreros pél-: 
' . ' . 

ra, que acrecentara.n su cultura y que de alguna manera.subsana ... 

ra. el fracaso ae. las escuelas. nocturnas e~ ti.empo de. l~ · 4¡:6~a ... ·., 
. . . '\. .· ·. . . ., .. 

dura ca.lirerif;ta (SUL . '·"0·-' 

... ,, .. -· '' 

Entre "los ohj e.ti.vos de . la, Universidad se. encontraron; los 
- :-,· . -- . ., 

s?:-guie.rites::· 

·.it coITloatir al analfabetismo 

2 1 Di:vulgar los principios cientif ipos con ·una ut.tlida.d . : 
' ~ '.~. . , . -' ' . ,· , . -. ·•.:', ,.·:, . ,' . :. ; - ··-~ -. _, . \ . 

práct'ica 

· 3 ~· .Mejorar la educacion .social de los 

pertar su iniciativa pa,rti.cula..r . 
"•' 

.. __ .. 
....... 

,. ·,_ '. 

-',--·-:"'-'"-

... 
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4·• Enseñar· los medios ·necesarios para que los 'hombr'es fue 

ran sanos y fuertes, 

La Universidad Popular fue clausurada en .19.32, como muchos 

otros: centros, durante. la p.residenci.a de. Jorge Ubicó, "por no 

llen'a,r los fines para.· los~ cuales fue. constituida" (5.lL 

En otro plano, en estos mismos años, los estudiantes ·se 

o.;rga,ni.za,ron en torno al .movimiento unionista, con el f.in de ·re.;,..· 

E?olver profileroas infierentes de la Universidad, A raíz del 
triunfo liberal, los estudios superiores, a través de la Uni-' 

versidad Nacional de Guatemala, estuvieron bajo un fuerte CO!!, 

trol ·centralizado. Los cambios y vaivenes políticos afectaron 

una ~ otra vez la est~uctura académica y jurídica de la Uni~~ 
versidaa,· (;En 1.9..18 adopta el nombre del dictador y se con-..,. 

vierte así en Universidad Estrada Cabreral, Contradictoriamen

te éste. e.E¡ el período con más· libertad de acción dentro de la 

casa de es·tudios¿ exi:stía relativa. autonomía. y las autorida-.... 

de~ eran aes~gnaaas por votación directa dentro de las instan-

. ci:a,s universi~arias, 

'·. 
Anteriormente Y. dentro de este marco surge un mov.imiento. 

estudiantil. A fines del siglo pasado se había fundad~ la so~

ciedad "E1 derecho y la juventud médica". En 1901 se celebr6 

en Guatemala el Primer Congreso Centroamericano dé .. Estudiant_es, .. : ,-··, 

el cual era contrario al régimen cabr~rista, Existió también 

un cluó..de Estudiantes Unionistas que tenían vínculo. con<e~ Il_l~ 

vilniento antidictatória.l de. finales. de .19.20., . 
'·· 

Es.te. clu:O. srvió de base para. la creación de la Asociac'ión 

de 'Estuaiantes.1Jniversitari.os que., cua,ndo,s~ supr.imió:·ia Un~vi=r. 
·.: .. ' •', ..... ·:1·····.'..· .,.,_. :·,:·.···\ ·,.(,,.· ··;'.-

'$Ída,a Es traa a Cafirer a en .1.92 4 Y. s.e. e:l µninó su .re la t:C,ya, . atjtotio~ 
JU1.a

1 
p:r,o~·e~to orga.ni.zaaamente. C52L . .° . ·.· ·. . .• : . :\: . . . 

., ~ - ~· ' .......... ~....... ·- ' ' 
\ .\: .\ ··,_·. 

-- ---
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... 
En :19..27 se reeStablece la T,Jnivers:tdad con el n01:obre de 

_-i:.·. ..., .. 

Naci.ona.l de. Guatemala, 

Es.e año se. re.forma, el artículo 'J7 inciso 6 de la .. Consti

tuci.ón de . .19.21 en donde se. lee:· 

HLa· .untve.rstdéld organtza·ra y- atr.tgtra la enseñanza pro 
¡ ,. ' .:;' ,·.-. 

Je.s'ton a 1 l Ka ra s.u s estatutos·, nombrará a sus ca ted rá-· 
.·~tco· '.y· empleaao~ y. tenara .6.ajo su :dependencia los ~di 
.·;.f:tc~tos: que. le. perte.nezc~n\'. ~ozara d·e personalidad Ju-·,. 

.. ftdt'ca· para adq_utrtr. ntenes ydaamfntstrarlos, .asi CD,"'.· . , 

JllO ·s-u~· re.ntas, pe.ro para e.naj en ar los i nmueb.l~s 

~ e.~ él r a a l as pres e r i pe i o ne s .1 e gal es " ( 5 3 ) . 

Est~ decr~to s6lo dur6 cuatro afios. En 1931, bajo la dici

·tadura de. Jorge Ubicó, se suprime la autonomía y se dispone 
' .. ·,_<.:·.-

que los- nombramientos de ·autoridades universitarias será11 otór 
.. 

. ga,das por el ejecutivo, situación mantenida hasta :1945; 

Un año antes de que. Uó.ic6. ganara las elecciones, en .19.JO, 

se. i'nici'Ó un movimiento º'.t"gnánico de reforma univers~ taria, .... 

influida, terdí_amente por la, Reforma, de C6rdoya de .19.18 ~. Este, 
- . ·: .-' 

:JJIOYiroíerito fue llamaao "Reyoluci:ón 1Jniversitar:i.a", ·..., 

........ - -
·.Fue alreaeaor ae :19J.O. cuanao erope.z6 a perfilarse un 10ovi:... 

' : ·:· ,, .. ~. ·. , 

.lJli'e.rito afuero en El SéÜVqdor. Diyersé\S corrientes políticas :.CE2, 

:roo e1 10utua1ismo, ~narqui"smo, anarcosinaicalismo y so~:i.~~:L~c:( 
'-· ·::·' ., . 

inf lu~eron en el proceso de for.maci6n de o:r-ganizaciones prole:... 
1 

ta.r~s y camp~i.nas·, 

En el año de J.9.1.4 se funden la, Sociedad Cooperativa d.e. Za 
··• • •. ••. ·" . .<. , .. 

pa,te.ros y· Sa.stre.s y la, Sociedad de Carpinteros, formando la. ' 
.. :1 ' 

Confede.ra,ci'Ón de Ooreros de El Salvador, En :1920. se producen. 

las pr.imeras liue~gas que demandaban jornada de ·8 horas Y. n1ejo...:. 
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ras en las condiciones :laborales. Esa lucha económi~a no que-
. . . . . . 

dó en el-plario reinvidicativo, sino qrie asumi6 ~l car6cter de 

lucha política. 

Durante la década de 1920, el movimiento obrero se conso 

li.dó. Eri .19.24 se cre6 la Federaci6n Regional de Obreros, que 

a suvez esta~a integraaa a la Confederación Obrera Centroam:e

ríca,ria,. (COCAL Esto tuvo aos sígníficados: l}_ La absorción de 

aiferentes: sector~s de tra,baj a.dores en una central,' la cual º!. 
. ganizafi.a y_· reuní:a, y 2L Una, línea aefi·nida de acción política

taeol~gica,, La, cual se expres.6 más claramente a ral..z de la fun 

aa,ctón ael Pa,rti'do Cornunísta en .193Q, Ya en 19.25 Fara.hundo Mar

tt y: otros- Iialiían funaaao el Partido Socialista Centroamerica-
~ 1 ' 

no, 

... 
De. 19:24 a -192J la, J5~gi.omil traha,jó arduamente a fin de or 

. ga.nizar oó.reros en la, capi'ta,l, contemplando una serie de·pro-::

puestas y denianaas ae los t;.rab.ajadores, siempre ligados'af'mo

vi:J;ni'ento ofi.rero internacional, 

El t:r:abajo de la R~gi:om\l no s616 consistió en\o!ganizar 

a ofireros I en .1.92 O. se di·o a la, tarea, de crear una ui:ii vers idad 

Po~ular / por meai'o de la cual CPa.rtién.do de las nec~·sidades de 

la poblaci6nL se. ele.vara y· extenaiera la cultura,.~ una de las 

principales tareas de la Universidad fue la de th¡fncular . a los 

i:ntele.ctuales con los traha,j adores y· de ele:vé\r la práctica y 

los ~·ent+aos pol".fl:tic·o~ped~gdgico populares hacia un discurso 

colec'tivo, aemocrático y nacional"· (54L. 

Pero este no fue el único intento en el terreno ctltural 

y educativo,·. los dirigentes se preocuparon por hac~. extensiva. 

. una S''erie Be- concepciones y en ese mismo año, .1920\ se ina~gu-. 

rd el Primer Centro cultural Ohrero "Joaquín Redezcd 11
, y 'su en 

~'.. . '·. ' . . .->.::··' .'- __ - - ' -~.:~~~-... ·:::·· .:-· _;"~- -_·_,, ·_,-.- - - -- .... ·_ . --

ca.;i:gaao, Francisco Morán, a.&nir6· :La,· o:i:ganizac:i.ón· de' los. soviets 
'•, 
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y difundió los avances de la revolución soviética (.55). 
·:·-' 

De~pués de este períoao de.lucha (Obrera, cultural'y edu 

cati.voL, la .roqyor resonancia al tuviexon los trágicos accmte

ci.mientos de la ",insurrección comunista de .19.32", Las. graves 

conse.cUencia,s ae. la cris-is rouna:l'al del capitalismo / iniciada 

en 1~2~, ~gudizó la situación política salvadoreña, El derro~

ca:mi:ento del presidente. electo popularmente Araujo, por su mi-
/ --···' 

n:tstro de guerra 1 Hernti.ndez Martinez, s.ignificó un cambio ab.;.. 

· soluto en la,s re.laciones políticas, 

En las e.leccfones municipales celebradas poco después en 

va~i~s centros importantes, donde se concentraba la masa prin

cipal ael prole.tariaao agrícola, triunfaron representantes del 
1 • 

Parti·ao Comunista~ Ante ·este he'chO 1 las autoridades cometie...,.

ron fraude y n~ga,ron los resultados~ 

La airecci'6n ael PC tomó medidas para aprovechar el éxito 

l~g.raao en las e.lec~i:ones,.· hµscanao solucionar por .medios poli 

t;!:cos, la crisis que se é\Vecina,ba, El comité central des~gnó 

una, ·ael~gación para que. se entrevistara con el p.resiqente su 

objetivo, dis.cutir la situaci.ón creada. en el país, El General 

H:e.rnández se negó a .recibir a. la aelegación, aduciendo que se . .· '. . 

tratahé\ ae un o;rganismo ilegal~ El Partido propusp. poner fin a. 

las hostiliaaaes y· acci:ones violentas, pero todo indi.caba que 

lc:¡s: autoriraae.s pre.te.naían en enf.rentqroiento, 
,. .. _, . . 

Por su parte1 los comunistas as~guraron que el' mo\7iro-iérito 

hüelguístico desplegado en el pa:i:s, perseguía el objetivo de 
',·_' 

satisfacer las más vitales reivindica,ci.ones económicas de los 
,.. 

trabaja a ores (_5 6L. No hubo respuesta. del gobierno• 
\ 

•' ', 

•, -:· '. ··.'·:.\ ' ... ~.<:~::·:. 
Aunc¡ue. el PC comp)'."endió qlle. no esta,ba prepa,rado pa,ra ·una 

sublevaci6n convocaron el levantamiento' para ·e.i df·h<..1.6'~· qu(f' ..... · 
·- . 

... -... 
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por razones no muy claras, se pospuso para el día 22 l57t~ 

Tres dias antes apresaron a los principales dirigentes, entre 

ellos Faiabundo Martí y dos líderes estudiantiles, quienes fu~ 

ron fusilados. Inmediatamente se desató una guerra sin cuartel 
ha.cia mili.ta.ntes comunistas 1 y en_ general, hacia la sociedad 

civil, 

Mien.trás· tantb, un Barco norteamericano ·j' otro inglés roE_ 

dé\13an -las 'costas salvadoreñas 1 al triunfo del General, se reti . \ 
raen,· (58L 

lfernández MartÍ'nez, despu@s de los acontecimientos, reali 

zó algunos intentos para que su_ gobierno fuera reconocido por 

Estados Unidos, pese a que era contrario a los Tratados de 

Washington de 1927t en donde se establecía que no sería recono 

ci:do ningün presidente que hubiera asumido el poder mediante 
• 1 

un. golpe aa estado~ En una carta, a la que se adscribieron to

dos· ios terratenientes r peg_ueños comerciantes y sectores me--, . 
d:tos / le. pidieron al General que 1' cesara toda gestión de reco-

noci'IUi'.ento, por parte de Estados Unidos y se mantuviera en su 

puesto apoyado s·olamerite en la voluntad de los salvadoreños" 
. \ ", 

. (591_~ 

'• 

Salvadoreños.que no fueron :masa.erados ni reprimidos, 
......... _:..-. . 

·"'· 

rara comprender me.jor los movimient'os polí tico-:-·culturales 

que ·se. produjeran Y., la. lucha antimperialista que promovió A~.i
gusto Cesar Sandi.no en territorio nicaraguense, a lo lar~b' de 
siete. años·, es necesario recoxdar y profundizar en a~g\mos. h·~ ..... 
cfióa pa,rti.:culares del pais, 

Nicaragua fue de los últimos país.es del subcontl.nente don ... 
de. ·se emprende la reforma liberal_~ Así. pues, ·el liberalismo re 

preseritó una corriente progresista· (~~niendo ~~ cuénta que fue · 
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... 

lf"t· ·. 

una propuesta planteada exclusivamente desde la posición bur-

guesa, gue correspondía a los intereses cafetaleros) .• Corría 

el afio de 1893 y en Guatemala hacia 20 afies que se había impla~ 
.. 

t~ao la re~ormag Las consecuencia ya se sentían~ sin embargo 

~a eri esta Apoca sectores sociales populares de varios países 

la,tino"a,meri.canos combatian esta corriente y se proclamaban más 

raai·ca,les, Asimismo otro dato importante que en Nicaragua no 

hubo difusión de ideas socialistas;_ será hasta el año 1959, 

con el su~gi'mi'ento ae la revolución cubana, que los postula.,.~ 

aos. lJla.r.x:L:stas se. conocerán (60.)" _l 

- ,, ·:. 

Rl :foco ae a,tenci.ón de la, roa.sa campesi.na e ind~ge~~ y su 

lucha fue atr;i.9ida en otro senti'do C.6.lL~· ser. sobéranos y'·'á.efsa:... 
lojar del territorio nacional fuerzas extranjeras (_marines rior 

teamericanos-L 

El l.ifieralismo ni:caraguense, a,l ;igual que en otros pa.Í.ses, 

pxopi.cié) una ser'i.e ae reformas 1 tales como la seperaci6n de . ;ia 

~gles:i:a del Estado~ la enseñanza lai.ca, el matrimonio civil, 
·' etc, E.sta,s ref armas y· otras rngs así como la presencia del cau-

·, 

ai.:llo Zelaya que quería mantenerse en el poder y fuera de la in 
fluencia norteamericana, le_ granjeó la animadversión por parte 

ae Estados Unidos, Zelaya empezó a aplicar una política orien-:-. . . 

ta,aa. a, ·fortalecer la sob.eranÍ'a nacional y llevó a···cabo algunas 
- •' . 

tra~sf~rmac.iones soci.oeconómicas de c_arácter capital is ta, con 

el propósi'to ae fomentar la economía nacional, además, contero ... 

plaba propuestas europens para el canal, Para Estados Unidos, 

Ni.cara.gua. representaba una zona. geopolítica mu~ importante co-

1UO para. permiti'r que el pa,is.. camina,ra ''·solo" • . . 

La primera intervenci6n se produjo. en 190.9. y. continuaron 

ininterrumpidamente hasta 1934, La e.xpli.ca,ción nortea~ericana, 

al hecho fue,. 11 el cuidar i.ntereses y yidas~·'.í,orte_a.fu'gr:Ú~anas 1' ,_ 

Pero no s6lo los Estados Unidos participaron en la lucha por 
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el poder¿- la bu~guesía, escindi'.da ideológicamente en liberales 

y conservadores, en reiteraaas ocasiones entraron al jueg6~ ·~~ 

te era las revoluciones, revueltas y derrocamientos, con .apoyo 
... 

estadounidense, que tuvieron diferente matiz: liberal, con~er-
vadora o constitucionalista, 

La intervención norteamericana de 1909 no pasó in~dverti

da para la masa campesina y sectores democráticos. Hubo dife~

rentes actos de. protesta que hicieron patente el repudio a la 

~gres.:t.ón~ Uno de ellos fue el levantamiento armado, en 1912, 
por parte de liberales democráticos que trataron de reconsti- .... 

tui:r el goBi:erno derrocado y seguir el cauce de las reformas. 

En este movimiento fue asesinado el general Benjamín Zeled6n, 

Durante la época que comprende de l~Q~ a 1926, Nicaragua 

fue somet~da a asaltos, no sólo militares sino también políti-
• 1 

co~r •. A. lo cual no se. o~uso el. gobierno, ya que desde 1911 se 

fi.a.E.ta, .i'nstalaao en el poder ~n_ gobierno oligarquico.,,.conserva-..

oar . .- CA,aolfo D~az f Emiliano Chamorro, J ~·Estrada)_ que garantizó 

el aomini.o ae. N.tcaragua )?a.ra Estados Unidos(· este gobierno fun 

g~t) tan sólo como intermediario burocrático de la ocupación es . . -
·tade.unidense, nunca tuvo capacidad de inversión interna y, por 

lo ta,n.to anult> su posibi.lidad de. acumulación de capital, 
......... ~ .. 

En esta conyuntura, Esta.dos Unidos, aprovechá.para poner 
1 • . 

en· prá(!tf'ca un plan que tení.a tres ob.]etivos 1 Por una parte, 

Uné\ aominación mi:li'tar (que. de hecho se producía desde 190.9) i 

en s~gundo lugar, la imposición de los Pactos Dawson que limi

tó al gobierno en sus funci.ones· (se estableció como debía orga 

ntzarse el. gobierno, qui§nes tendrían participaci6~ ~partidos 

polft~cos~ y, como se arreglaría la deuda del país)_~ por últi-, . 

mor una dpminaci'6n económi.ca que se produjo a través de. los ero 

préstitos. (62)_ y las inversiones dorectas en el pa,ís ... 
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Al mismo tiempo, no hubo dificultad para que el gobierno 

nicar~guense aceptara el 'l'ratado Bryan-Chamorro (63J., el cual 

e$ta,Blecia un convenio favorable a Estados Unidos en lo que 

respecta a la construcción del canal instraoceánico¡ pero más 

que. pre.tender esto, se proponian hacer lo contrario, es decir . . 

. garanti'zarse 'lque nadie más intentaría construir un canal por. 

Nica.r~gua .mientras· se. encontrara operando. el Canal. de Panamá" 

(64}., en poder de Est~dos Unidos desde 1901 y que en es~ féch~ 
es:ta.Oa; por ter.minarse., 

Pero no todo era aomi:nación mi:lita,r, polí.tica y económi ... -

ca,, si·no que. junto a @stas se dió una justificación cultural

.taeol~gica y políti·ca, Sólo que. no fueron los norteamericanos 

quienes se encargaron de propagarla, sino los grupos interme .... 
I . . 

a.ta.:ri·os r los cuales se encontraban condicionados a agradecer 

y ponderar la ocupación norteamericana como civilizadora, pro'.'." 

gresista y panamericana. 

La intervención se defendió en nombre de una clase, la mi 

noria que gobernaba y que ésta consciente de que si las fuet

zéi,s· merc.en·ari'as al3andoraban el.territorio, ellos no 'se. sosten-
: . . . 

drian en el poder, Así pues, se. ensalzó el hecho como humanita 

r;i:o r en: noronre del p.r~g-reso. 

. ..... 

1Jn<:~ de. 1as consecuencias. de la ocupación fue gu~. frustró 

el proY.ecto de Estado Naci:onal 1 que comenzara con la revolu.;;-. 

ción li:Iieral, Otro· prohlerna, consecuencia del primero., .ft}~'.:que 
nasta, es-e momento no se hahí:a formado ni desarrollado una' b~r
gues.ta. local ni: tampoco una clase obrera consolida.da, 

" .. 

Los·. grupos socia.les populares de la Niqa.r,agua de J.92J. pon 

si.stfan primordialmente. en peones agrí6~1as '.qü~ ,se ócupabah 

del cultivo del café,· ésto era en el·. ~ector. ru:~l/. y ~o ~~~ se. 

llamá,r1:a la, clase lanoral urbana eran· sa'Stre~, úipa,t.eros y pe~ 
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queños comerciantes, que. a principios del s~glo fo.r.roaron'Orga 
. : .. " .': ....... 

nizaciones mutualistas y recreativas, sin dejar de lado las· 
demandas- reivindicativas, He aquí· una de las. grandes dlferen ..... 

cia.s con el resto de los paises centroamericanos, 

Ni.car~gua, a diferencia de los otros países del Its.mo, _ 

no contó con éncla,ves bananeros de importancia, en cambio Hon.,. 

duras, Costa, Rf·ca y· El Salvador los tuvieron, lo qUe permi ti6 

una, conceritraci:ón.huroéi,na y propici6 .movilizaciones, así corno 

el na,cimi.ento ae. organi:zaciones sindicales con intereses de 

clase traó.i:i;jadora, que demandaban lUejoras. salariales y pedían 

rei.v,i.ndicactones laborales (6.SL, 

En este marco fue donde se desenvolvi6 la lucha anti~p~:~ 
rialista de Sandino, aunque no se definió por esa sola caracte~ 

• - ·; '.· '· .. ·< .. -. 

rística, si fue uno de sus rasgos más sobresalientes, Además, 

una de las particularidades de esta lucha fue la dorrespondeI1:...: ··.· ... · 

cia directa con la realidad $OCiocultural y políti~a del'. 

blo nicar~guense, 

Esque1'riáticamente pasaremos a descrihir los · ré:l.~~OS, .·.·.·· . 

lucha, sus petici·ones y demandc~s, asl. como el carizq~e. fue< to. 
,e, • ··,;--....'.,, ··.·~ 

ma.nao a lo largo ae 'la. guerra, .. . 

La, ocupación .militar en Ni.ca,r~gua se mantuvo "il~~'ta i9.2S¡ 
nueve. mes:es después, en 1926, r~gresaron las fuerzas expedicio"": 

nari:as. con el pre.te.Xto de :medi'a.r entre. conservadores y libera:"' 
, I ' 

les,· Los olije.tivos que se. J?ropus:t:eron eran dos,, por una parte, · 

f?osten.er a ~aolfo Diaz en el poder; quien jamás· tuvo apoyo po-: 
1 

pular Y.r por otro laao, abortar el .movimiento armado que enca-

hezahan los liberales Juan Bautista Sacasa y José .María. Monea-: 

da,, Este .momento es conocido· en lé\ historia nicar~guense como 

Revoluctón Constitucionalista, 
·-. 

·-

•, ·. 
, ·.· 
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Sandino se incorporo a este movimiento de manera incondi 

cional el rompimiento con los liberales surgió a raíz de los 

Pactos de Paz firmados en Tipitapa donde Moneada decidi6 dis

poner las armas y entrar en negociaciones con los embajadores·~ 
esta,dounidenses, El único_ general que se opuso, aunque no lo 

expresó as.í: es un primer momento, C66L fue A~gusto César San

dino ~ 

s·a,nd.i:nc:>' al ref lexiona.r sobre la_ guerra civil, la inva .... -

si.ón y los pa,ctos de pa.z f.:P:maaor. por los lib.erales, conside..

ró una tré\i:Ci:Ón lo e:xl?uesto por Moneada y estableci6 un plan 

de a.cción, El mayor mérito ae Sandino en el plano político pa 

~ó a se.r el n~. aferrarse a una sola concepci6n (liberalismo 

na,ci:onali:staL, sino que hub.o una radicalización en su pensa-..

miento, lo que condicionó su pr&ctica de lucha. Además, San

dino. nunca dejó de. tomar en cuenta y de pensar acerca del mo

Yimi:ento relaci'onado, no sólo con factores y acontecimientos 
, I . 

~nternos-1 smo también ligado a, un contexto latinoamericano .Y 
1 • 

JUUndi:.a,l \ , 

Resumiendo y tomando en cuenta lo ya escrito acerca de 

Sandino (.67), pasaremos a ver, en nuestra opinión.Jo más impo;i:_ 

tan~~~"; 1() que· se podría llamar ·1as tes is program~ticas de el 

~· ge~~J:"~f de . hombres libres" • Esto es, las concepciones que im
pr~ªn~'ro~ su obra escrita y su acción, 

La ideol~gía de sandino era antimperialista y revoluciona 

ri.a, y esta concepción quedo plasmada en el preciso momento en 

que.inició su lucha, la cual hace referencia a dos puntos con

.cretas:.· por una parte, su idea contraria a que Estados Unidos 

les.tona.ra la. so.óerania, nacional medi:a,nte tratados, ~onvenios o 

~gresiones directas, y por otra la propuesta, para integrar or.,,.. 

'·ga.nismos continentales que velaré\n por los intereses lati'noame 
• I 

rica.nos, sin imposiciones por parte. de Estados Unidos. La idea 
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de independencia nacional no fue concebida s6lo para Nicara~

gua, sino que Sandino ~comprendió_ que permitir la invasión y 

ocupacl6n en su país y sin que los demAs países del continen

te se opusieran, cerrarían el camino hacia una verdadera so--:

b~ranía nacional y lesionaría políticamente a todos los paí-

ses latinoamericanos. 

Unido a estos planteamientos, est8 la idea de un gobier

no d<?..mocratico y representativo del pueb.lo, que se oponía a 

que ei gobierno ho fuera tan sólo un intermediario burocrati~ 

coy cuidador de intereses norteamericanos, 

S-andino co.mo hombre del pueblo, siempre pens6 en c6mo se 

heneficiarí.an los. ·sectores populares con un. gob.ierno de am~ .... 

pli.a participación, Preocupado, siempre trat6 de mantener in...

fo.rmadas a las personas militantes, al pueblo y al_ gobierno 

acerca de. las decisiones tomadas, así .mismo que a la opini6n 

Y-. gobi:ernos: latinoamericanos (68L. Pero al mismo tiempo mantu..,. 

YO una línea autónoma y- no a.cept6 presiones de ningún grupo 

partidi'.sta, . ni internacional ni: nacional~ (Dos partidos ni ca-.:-'<:' 

r.~guenses ~ el' Liberal RepublicanO y el Laborista ..... apoyaron 
la luchér sandi.nfsta (69-L, '·,., 

La ·1uclia. de. Sandino se. JUantuvo durqnte. siete affos, 1\ fin~. 

les· de . .19j3 ,: los marines norteamericanos s.e. retiraron, y· Sandi - . .. ~ 

no enípezo. a, tener conversaci.ones sohre. desarme. con el presiden . -
te liD.er·a1 Sélcasa, En J.934 fue asesinado Sandino junto con ~1~ 

gunos. de. sus: oficiales. más. cercanos., al mismo tiempo que. se r~ 

priroi.ó al pueblo para prevenir cualqui:er intento de . .lJlOYiliza-:::-~ · 

ci,ón • A. pesar de. esto, a~g.uno de. los. generales sandi?iS.tas. tr~ 

té3 de. pros~gui:r la lucha,, y_ por a~gíln tiempo lo hizo ·pero taro~ 
' ·, 

b-t.~n fue as.esinado, · "-. 

·· . 

' " .. 
.\ 

\ 
~ \ 

Los . documentos: personales de. ~andino, escritos. e.n un 'len-.:.-
........ 

····· 
·- ..... 

_ .. -



.. 
• _.¡ 

43, 

guaje simple, réflejan¡uha cós~ovisi6n ip~enua (JO~ orientada 

hacia un objetivo: la. so9eranía nacional, L_as creencias y su

perticiones .eran compartidas por todos los miembros del grupo 

guerrillero. 

La lucha naci:onali'sta y anti.mperialista de Sandino siem-.:-· 

pre. ·se roantu\70 al ma.:rgen ae conceciones ajenas al contexto ni

car~guense~, 

IMPORTANCIA DEL ELEMENTO EXTERNO : POLlTICA ESTADOUNIDENSE HA~ 

ClA CENTROAMERTCA 

· Al hablar de CentroamArica y su conformaci6n sociopolíti

ca no podemos dejar de lado a Estados Unidos,, que en el perío 

do al cr,ue liacemos re..ferencia 1.880..-J.9.34, se vitaliza y adquiere 

fuer.za, no sólo dentro ael continente, sino a nivel mundial. 

Es el tiempo ael advenimtento del capital monop6lico, Ya 

en J.870 .:r.D, Rockefeller hahia fundado la Standar Oil Co, de 

. Nueva Jersey¡· en el año de .1882 la producción estado~nidense 

superana a la ae Gran rrretaña. y en J.89.B, Estados Unidos se ap~ 

aefül, ae gran parte. del Imperi'o Español, \. 

La Doctrina Monroe. CL823L aaq_uiere vi tal imp-~rtancia C.lós 

J?a!:s:es eu·ropeos de15en qu~.da.r fuera dE?; la zonaL, y es tornada. Co . 

100 estanaarte. al cual se le debe respetar y hacer valer, La·p~ 

lt:ti'Ca norteamericána va aaquiri'c~ndo a través de los diferen~:... 
tes }?residentes que se suceden en la Casa Blanc:a, toda una 16..,. · . 

. gi'ca que ·pers-igue la h~gemonía continental, tanto 

lJlO e.coné3mica, mandando para l~gra,r este. ob.je.tiyo, 

o mari:nes, 01 L, 

·-·."·-··. 
Inde.J?endientemente de que Es~ados Unidos tuvierá una pol!_ • 

ti:ca. _"general '1 para América Latina, ·la zona del Itsmo adquiría 
.. --
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imporfancia por urta razón~ era poseedora de un canal intraoceá 

nico que la hacia una regi6n estrat€gica para los objetivos 

estadounidenses, Norteamericana no podia permitir que ninguna 
-

potencia europea obtuviera concesiones superiores a las que po 

día aspirar el Departamento de Estado. En vista de esto, puso 

especial ~nf asis en el manejo de sus relaciones exteriores la~ 

tinoamericanas tratando de obtener las mejores o Gnicas venta

jas de cualquier tratado, convenio etc, que se pudiera llevar a. 

cabo con los nuevos Estados Centroamericanos, 

El imperialismo pretendía extenderse, conquistar merca .... .,.. 

dos nuevos, sostener competencia con los países europeos, y 

estar preparado para cualquier contingencia de tipo militar. 

Estados Unidos fue y sigue siendo una economía de guerra, Ade~ 

más 7 lo que consideraba como más importante, era que Europa se 

mantuviera al margen de los acontecimientos de Am@rica. 

Se muestra como una curiosa coincidencia que James Garf i.,.

eld quien· en 1881 se opuso al ·anexionfsmo, no terminara su pe:'."' . . 

ríodo presidencial ya que fue asesinado ese mismo ano, 

A int~rpretaci6n de Cleveland, democráta y reelegido pa;a,: 

un s~gundo períOdo,' Estados. Unidos estaba condicion~-~o· por su 

"destino mani·fiesto'' ,'c72r_ a regi'r moralmente Latin~america y lo 

gr ar la h~gemonía del hemi.sferio, -· .- ..... 

En el tiempo de. Harrison, intervalo republicano ·entre· los 

dos gooiernos de. Cleveland, se fortalecen las relaciones políti -.-

cas y comerciales con Centroamérica. Había apoyado la re ... confe"'=' 

deraci6n ·de los Estados de la Amérj.ca Central ( 7 3} como ··medio 

para impedir la intrusidn europea en los accesos marf.tilUos. Se 

reali~za. la Primera Conferencia Americana para estudiar los pro.-:• 

blemas polí:t.icos y comerciales del área y elaborar un.plande. 

·. 
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acción,· Pero·, ante·· todo, Harrison estudiaba como posible pro.,. 

yecto construir un canal en Nicaragua pará controlarlo tanto 

como medida nacional ae defens.a como para el mantenimiento dcü 

comercto norteamericano 1 

Clevelana, en su segunao. gobierno, se conformaba con el. 

control internaci·onal ael canal:.- 1' no deseaba dominios ni pro.,,. 

tectoraaos 11 
• 0.4 L 

1ga3~ Estados Unidos se apoderaba del Canal de Panamá ba.,. 

~o el goffierno ae Theodore. Roosevel t / que no sólo se declaró a 

favor ae la construcción y control de éste sinQ también de la 

propiedad del mismo, ~s con Roosevelt a la cabeza, cuando la 

pol 1:tf ca norteamericana se vuelve más agresiva (7 5}., 

Es también en este año, .19 . .Q3, cuando se crea el Estado Ma 

yor General a.e E,U, sobre el mismo patrón de los estados mili-

taristas ae occidente; al afio siguiente, se 

del Es.ta.do .Mayor para instruir y preparar a 

el L~greso a la Escuela de Guerra, 

crea el Colegio 

los jóvenes para 

BooseVelt lanza su corolario a la Doctrina Monroe donde 

le aa~ua.tca é:\ Estaaos Unidos el poder de intervenir en el con

tinente; negandoselo a los europeos i' además asegura que papel 

es evitar esas posibles intervencio11es, El corolario puede re

sumirse en los siguientes puntos:: ··. 

_l." Estados ·unidos desea ver a las naciones vecinas 

estaI51es, oraenadas r J;>rós:pera,s' 

2t· 1J~a mala conducta crónica o uné\ impotencia q.ue -ten 

~.~a por resultado el general aflojamiento de los la 

zos de. una sociedad civilizada, en Am~rica como en 

otro sitio, puede requerir la intervención de una 

naci6n civilizada, 
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3. América para los americanos, 
,:'I 

Este famoso corolario fue lanzado después de la invasión 

a Santo Domingo, en 1ga4, mejor conocida como la política del 

."gran Garrote" (Bick. Stick). (.76L Estados Unidos se convierte 

por decisi·ón propia en el policía de América, 

En esta. @poca, varios paÍses centroamericanos (Guatemala, 

Honduras y El Salvadorl se encontraban en guerra, Estados Uni

dos /se 'ofrece, junto con México (Porfirio Díaz)_, a ser mediad~ 

rei del armisticio, que se logra en 1906 con los Tratados de 

.Ma.r5lefi.ead; proye.cta además organizar una conferencia de Paz . . 

a. celebrar en San LTosé, Costa Rica y, finalmente es también 

celebrada en Washington la Conferencia Centroamericana de .1.907 

para l~grar acuerdos sobre paz permanente, arbitraje obligato

r~o eri todas las disputas internacionales y fomento de la .soli 

da.rtdad internacional centroamericana, Fueron ocho los pactos 

suscritos: entre los Estados de la América Central, y es en 

.19_Q7, cuando se crea el Tribunal de Justicia Centroamericano, 

CJ7L auspiciado directamente por Estados Unidos (fu!1ge como· 

i:ntermediari.o Elihu Rootl,, contando cada país con uri represen

tante, El artículo XXV de la Convención para la creación de es 

te Tri.5.ünal mencionaba.~· 

-,_ 

11t6s:fallos: del trtb.unal se comuni.caran a la·s gobiernos 
éle. 1 ~s· ctncó repúEtl i.cas: contra.tantes \ Las. partes .;ni·e .. 

"·re.S:·aaas se. comprometen solemnemente. a someterse a. di .. -. 

e tia s: fa l l o s , y e o n v te n e n e n p res ta r 1 e. a . e s t 6 s to d o ·el 
apofo moral que. pueda se.r neces.ari.os. para que pUedan 
cümpl'trse fielme.nte y· cons.tituya.n una re.al y posttiYa · 

· :g·¡fr~ntta de respe.tq tanto a e.sta conven.ción como al 
T.rt5u na l a e. Ju s t i.c ta, Cent roamef t~a no•{ ·u 8 L' . \ 

\ 
1, 

•. '\ 'J ' \. 

... La. política, hasta estos momentos, ae· ·Estados Ún:idos 
-··-· 
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hacia Centrorunérica siguió un curso unilateral:.· mantenimiento 

de la paz en América Central, empleando para ello, despliegue 

de fuerzas navales y desembarco de infantería con el pretexto 

de proteger vidas e intereses norteamericanos, 

De J.9'01. a, .19.lJ fue. la ''Pr~gressive Era~· .. en· Estado.s '.Unidos, 
... 

Los presidentes Roose.velt y Woodrow Wilson adopta.ron polí• 

ti.cas· ae. reforma social dentro de Norteamérica, de..stiria,da a im""' 
' 

pedir cualq.uier oposición )~ reacción en el pai.s contraria a, la . 
1 

polí.ti'ca ae. expansión r dando ademas~ respa,ldo a las nacientes 

clases medias, 
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Para la América Central se tomaron otras medidas, En el 

período de Wilson, la política exterior siguió el mismo cami..,.. 

no\· múltiples J:ntervenciones y sometimiento de los países la.-
1 

t:Lnoa.mericanos, otorgando el nombre a estas acciones de 11 buena 

vencidad!' ~ Para Centroamérica se. adoptó la política de "consti 
1 

tuci:onali'Sroo'~ para el reconocim-iento de los presidentes~ Uno 

que no era del agrado y que no se prestaba a los reguerimien..,.. 

tos de Estados Unidos no se. sostení~ en el poder, aunque hu-
hiera sido electo de manera popular (8 O.la Se quería preveer 

po$.j:Jile~>' re.vueltas y- derrocamientos por ''revolucionarios'', 

Por otro lado, varios sucesos contribuyeron a acrecentar 

la. h~gemonía continental y· nmndial de Estados Unidos, En 1917 

entra, en la I Guerra Mundial asegurando la derrota de las Po

tencia.a Centrales, El término de la contienda, '\lilson probla·-:

.ma.ha.. S?U fe pacifi.sta, hablaba. de panamericanismo y democracia 

pero s~guía habiendo j_nvasLones en Latinoamerica ~- de 1912 a 

.1925 y después en .1926. Nicaragua fue invadida, lo mismo suce..,. 

di'.ó 'en Haití (.19J.2 a 19.25}¿ República Dominicana (l9.16. a .19?4L 
·y en Mexico en dos ocasiones J.9.14 y 1.916, 

... '·., 

. \ . 
Con la.s. invasi'oneS. continuaba el condicionamic;into a los 

emprésti:tos ~ E'n ..1.9..1.1 .. se establecern los Trata.dos )<nox-·Castillo 

para, consoltda.r la deuda con Honduras y Nicaragua. por medio de 

hangueros de. Nueva Yo_rk., A. pesar de que el senado norteamerica 

no recha:zó los convenios establecidos, los banqueros prestami~ 

tas hicieron convenios privados con los países en cuestión, pe 
. -.. 

ro s6lo Nicaragua accedi6t el gobierno de Honduras no ratificó 

el convenio, ffay que tomar en cuenta que en Nicar~gua, Estados 

Unidos. ejercía más presión debido a. q_ue. estaba de por medio el 

proyecto de apertura. de un canal en territorio nicaraguense. 

C80.L 

Efectívamente, ·dos años después, el 8 de. f eb.rero de 19..13 / 
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el ministro de Estados:" .unidos, George T. Wei tze1 y·.· ei gºeneral 

Emiliano Chamorro se reunen formando la convención wei.ts~i·~ 
Chamorro. El acuerdo al que se llegd fue~ 

.1, . Estados Unidos oh.tenía el derecho, a perpetuidad~ de 

construir un canal a trav@s de. Nicaragua, 

2 \ ;.Z\.rrendami:ento por 9.9:. años, renovable por un t@rmiÜ~. 
:tgu~l / de. la,s islas- Grana y Little. Corn, en Cari 

·.; 

. 1 

3, Construcci'ón Be una b.ase. naval en el Golfo de Fon se ..,... 

ca por el mismo número de años. 

A camf:iio, Nicaragua recibiría 3 millones de d6lares, de · 

los cuales la mitad estaria destinada a pagar la deuda externa 

C81L 

En Estado Unidos. la coyuntura políti.ca no era propicia p~ 

ra, la, ra,ti:ficaci'ón del convenio, Taft terminaba. X entraba la 

· adroi:ni'straci'ón Wilson Cel secretario de Estado des~gnado fue 

Wi'lliam J, Bryan) .. Mese después, el 5 de ~gasto de 19.13, Bryan 

y Chamorro participan en otra convención, donde. se--establecen 

los mismos a.cuerdos que. en la anterior, sólo se agregó una 

clausula~ se autorizaba a Estados Unidos a la intervención di

recta eri Nicar~gua, El senado estaao~nidense ratificó el con~

Yeni:o Iia·sta el .18 ae. febrero de 19J. 6, en plena Guerra Mundial, .·· 

Y" la clausula f.inal fue. suprimida~ 
'· 

Los. pélf ses. centroameri.canos. (.Cos.ta ,Bica, r Iiondu+as y El 

S.c:üvC1aorL protestaron por e.l acuerdo y_· apelaron ~:Í. 'l1/p:ú1~a.i de 

µ'ustic.ta Centroamericano 1 Costa Rica a~g.umentab.a que. se 'v¡oia~ · 
han los acuerdos de 1858 donde se. establecfa que.· HNi~ara.gU~ no 

pod$:a otorgar concesiones para la construcción de c~nal~s 1sin ' 

pedir lél opinión ae. Costa Rica y ·obtener la conformidad de su 
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gob'!"erno" (.82),. Se decía tambi·én. que el. convenio era contrari.o ··· 

a los Tratados de Paz de Washington de 1~07. 

Con estos acontecimientos, ll~gar a una reconfederaci6n 

de los. países centroamericanos resultaba. imposible, Existía 

. gran predominio de. grupos i.nteresados en separarse, nutrido es 

to, por J.a estructura nacional i' haoía. gran ausencia de. f a,cto~·.,.. 

.re.$. favo.ra,b.les para una reunificación de tipo político y Esta..,.. 

dos Unidos presionaba a los dos lados: tanto para la separación 

a través de. acueraos parti·culares como para la unión, a través 

de Conferencias de. Paz, No podía permitir.guerras civiles que 

impidieran los proyectos que tenia. a mediano y largo plazo, De 

be. recordars.e, en lo que respecta a la influencia norteameric~ 

na "·q.ue la poll..ti'ca. expansionista. de los Estados Unidos hasta 

la, s.e.gunaa Guerra .Mundial, coninci.dió con el nacimiento del ca 

pitali:smo y de las infraestructuras modernas en la región, Los 

monopolios y las concesiones privil~giadas fueron establecidas 

como consecuenci.a de la necesidad de capital y de técnica'' (83 ) .•. 

A pesar de que el Tribunal falló a favor de los. paf.ses. 
"· 

afecta4os, N~caragua 

.1907 y· del T.ribunal, 
··.! .. '' •.: 

v.i:ó en. J. 9.1] , 

resolvi6 quedar fuera, de los pac~os de 

El fallo fue inútil, El Tribunal se disol_ 

r~ para esta .época, .1.9.18, Estado? Unidos se habí.a conyérti . 

do en el pr:i.)1ci~pa.l acreedor del mundo, . Los sucesores de. 'Wilson, 

ffoover y :Boose.vel t, continuaron la política del buen vecino,.·•· 

6e.j'a,ndo ae lado la, del 11 Gran. ga,r.rote", 

Para l~grar esto, se convino en una, S~gun,daConfe.rencia en 

Washington en .1923, contando con la asi·stencia de los ci.nco p~í. 
. '·-: ·.- ·~ ···:· ,, '. \ ·' ~ 

ses. centroaroe.ricanos y Estados. Unidos., Los. tra,ta,dos suscritos 
~ ' ' . , • - ·• 'y~ . • .- ' .. \ . . • 

entre. los países. fueron J.3 ¡ entre. ;~os maS. ,~J?()rta~tes esta.!).,. la 

conservación de paz y soli:da,ridad ;,· . el . desarme.. y libertad de co'"=' 
... ~- ... 
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mercio (.a excepción de Costa Rica).. ( el estudio e i.na~guración 

de prog'r.amas de educación, legislación obrera, auxilio social, 

finanzas, transportes, juridicción comGn y derechos recípro~ 

cos de ciudadanía, Se crea un nuevo Tribunal, que difería del 

anteri.or-. 

1'La· onra de. paz as:.-tructurada en J923 era me.nos. rfgurosá 
que: la ae J.90]' s·t lite.n es probable. que fuera mas caín.:. 
pat\óle con la realtdad, Por e.jemplo, el Tribunal Gen,,..,:·· 
~~oamertc~no de JS23 era un Trt&unal de arbitraje m¡~ 
que. ae. justtcla. tnternacfonal como el de 19.0.7, el pri· 

.,. -·~:· 

me.ro ae. su clase e.n la lits:torta n C84 L 

Sin emb.argo, aunque haya si.do el pri.rnero en la historia ·. 

Y. hubie.r·a estado más cerca de. la realidad socioecon6mica cen.:... 
~ - " 

troameri.cana, el Tri'frnnal nunca paso de ser· un orgán.ismo crea 

do y aus:pfci'ado por Estados Unidos, 

$Q~ueae.mencionar varios puntos,'.d~ntfo de los acuerdos, 

que. ·se. muestran como significativos por lá ·irnportancia que ad.,. 
'· 

quirieron en los países. centroamericanos y.:por 

preveér los Estados Unidos;· 

lo.que'querían 

-... .. 
..1.t No ree.leción de. presidentes y vi.cepresidentes· 

2, No reconocer. golpes de. estado· 
.. ·. 

L'.'Olítico·s 
. ''<. 

3~ No i:nte.rvención en asuntos internos 

4l No i.ntervención en caso de guerra civi.l l85L 

Con todo esto, cosa curiosa, en J.9.23 es derrocado el pre~ 

si.dente. de Honduras, y Estados Unidos rompe relaciones de inrne. 

día to con esta naci'on y manda buques. de guerra, Acto· siguient"e., 

se celebra una conferencia donde se escoge y reconoce un.gobie} . . -

.,, -

no provisional mientras se celebran ~elecciones libr~s~~ Esia~ . 

dos Unidos declara de manera abierta que ningGn revolucionario 
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· ... 
sería reconocido debido a lps Tratados de Paz de 1923: · < 

Estados Unidos entra en una nueva dinámica interna, Dura!!_ 

te la década de 1920, la postguerra, se perfil6 un estilo de 

vida (the american way of life}, Un mundo feliz norteamerica

nizado, repudiando cualquiGr radicalismo (la Revo.luci6n de Oc

tubre} y reaccionando desfavorablemente contra sindicatos y 

huelgas, Fue la era del angloconformismo a la ley, el orden, 

la corrección, etc.;· la respetabilidad de la clase media, emeE_ 

giendo una cultura realmente norteamericana de lo artificial y 

lo i'rreal CB6r. Pero el· sueño se acabó en 19.29., la crisis no 

sólo emóatió a Norteamerica sino a las economías dependientes 

Lati.noamericanas·, La catástrofe financiera se convirtió en de .... 

presi.ón mundial. 

La política camb"ió, en J.930.. por iniciativa del presidente 

Hoover, el Departamento ae Estado preparó un extenso memorán-

dum acerca de la Doctrina Monroe, la cual, a pesar de su unil~ 

t~f.a'aa ...,.. puesto que ningún otro la aceptaba ... era la base teó 

rica ael intervencionismo en América Latina. El me~orandum 

aconsejaba aligerar la Doctrina de las interpretadiones que ha 

~ta dado pie a extremos como la política del "Bick Stick", Hoo 

ver no cambió el trato c1e Estados Unidos hacia AUi€rica Latina, 

pero abandonó el anterior y retiró fuerzas nort.~americanas .. que 

ocupaban Nicar~gua y prepara la aesocupaci6n militar de Haiti 
1 

.0371, 
., 

. ·, ... 
,• ... 

En 1933, llega F,D, Roos~velt a la presidencia y lanza su 

New· Deal Lreordenamiento económico y financiero)_. que encontr6 

. gr_ave.s problemas y no fue del todo eficaz • .19.35-..19.44 se implan 

tó: el s::igundo, H.abPa que enfrentar los graves efectos de la 

criits~ La comprensión que tenia Roosevelt sobre la importan~~ 

ci:a de modernizar las relaciones· entre su país y latinoamerica 

era mayor que la de ninguno de sus predec~sores~ Estados Uni-

dos buscó ahora consolidar su período mediante una penetraci6n 
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p~cífica, de int~graci6n econ6mina y de coordinaci6h de ~as. 

fuerzas militares y políticas del sistema panamericano, s~· 
ideología se basaba en la buena vecindad y se complementaba·.· 

con la política de la defensa hemisf€rica, 

Para Roosevelt las cualidades esenciales del "verdádero . . 

panamericanismo deberían ser las mismas que constituyeran.una 

buena vecindad, desde el punto de vista ajeno" (88). 

Como punto final examinaremos, a grosso modo, las conse-

cuencias de esta política para Centroamerica, 

Aunque Estados Unidos haya abandonado la política de ocu

paci5n por medio de las fuerzas armandas, siguió llevando a ca 

bo una encubierta, de destab.ilización para América Latina que 

tuvo como consecuencia la instauraci6n y el respectivo fortal~ 

cimi'énto de. dictaduras militares en cuatro países del Itsmo 

~osta Rica no se incluyel, encargadas de mantener como guar-

di.anes·, el orden interno contra la agitación popular. generada 

por~. 

aL la. crisis económica en los años de la depresión .mundial, 
, ~ . 

y 

b.L los problemas internos (E:?co'nómi.cos--socia i~~S)., de .ca.da 

p~f~· slii~gidos por la crisis Y:ª. m_encionada 

Los problemas 'socia,les se qgudizaron, y ningú"l'1 ~stadoc~n~ 
troamericano estaba en posibilidé:td de tomar desiciones ~ El con~ 

trol económico que tenía Estados Unidos, era al mismo tiempo 

control politice~ adern&s Estados Unidos no estaba dispuesto a 

ae.jar las espléndidas concesiones que se les había otorgado a 

pri.ncipios de siglo y que querían seguir manteniendo¡ por eso .. 
. ,. 

fue indispensable para ellos, el aniquilamientQ total de la~ue 
,' i;,, ,>-

rrilla en Las Segovias, 
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LA EDUCACION EN GUATEMALA IÑSTRUCCÍON PUBLI"C'A Y PROCESOS, POPU-

LARES. 

GUATEMALA 

En 1871 el gobierno liberal, aunque con divisiones inter

nas se orient6 firmemente a la soluci6n de problemas contraí-

dos con el cambio de r§gimen. Los cambios efectuados por el nu! 

vo grupo en el poder, afectaron a la organización social, al 

mismo tiempo que propusieron pilares en la construcción de una 

nueva sociedad". El desarrollo de infraestructura educativa, ,.;i;· " 

que a su vez fortaleciera el proyecto liberal en su conjunto, 

fue uno de ellos, La "instrucción popular'' era necesaria pira 

el progreso. 

La~. propuestas educativas produjeron debates al interior 

del mismo grupo, se discutió acerca de la fundamentación, orien 

tación y contenidos de los diferentes niveles educativos, para 

que verdaderamente la educación fuera un medio de transforma-

ci6n soctal dentro del proyecto liberal (89) • La derogación de 

leyes anacrónicas y la expulsión de ordenes monástica~, que 

concentraban en su poder la educación, culminó con la~isposi~ 

ción de la educación gratuita, obligatoria y laica,_ 

La importancia del hecho fue complementada con· apoyo real 

y planificado, en 1872 se organizó el'Ministerio de Instrucción 

PGblica, y tres afias despu~s, se expidi6 una legislación educa

tica que condensó las aspiraciones liberales (90). 

A partir de ese momento, el establecimiento de institucio

nes educativas fue el principal objetivo, Era necesario formar 

hombres que apoyaran la labor de educar individuos en un marco 

de libertad y desarrollo de la nación, Además, atender a la ma 

yoria de la poblaci6n (indígenas, campesinos, obreros) margin~ 

da de servicios educativos, era imprescindible, 
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Resalta, dentro de este planteamiento, la inclusi6n de lo 

educativo en el mismo' proceso •·polf.tico de· cambio, aunque nunca 

fuera• as! expresado por los libera1.es, 

Durante el periodo liberal (gobiernos de Barrios, Reina, 

Estrada, Orellana y Chac6nL se propuso el desarrollo de la ins-... 

trucci6n pública (91L~ Esto es, se hizo hincapi€ en el fortale

cimiento a.e un aparato escolar que subsanara las carencias ped~ 

. gógicas y culturales de la pob1aci6n , al mismo tiempo que cu-

briera con formacié>n de recursos humanos, las más urgentes ne .... 

cesi:daaes. del país 1 Una idea que impregnó este concepto de ins

trucción pública fue la de dar una imagen de Guatemala como un 

país culto por lo tanto, a la altura de las naciones avanzadas, 

El impulso concedido por los liberales a la "educaci6n po .... 

pular" puso ei acento en la ''par.ticipacion de los sector.e.s pop~ 

la.res'~, steropre.'·y cuando éste fuera dentro de los marcos esta.;. ..... · 

hleci.dos:~ 

: - '¡·'' 

As.i'., empezaron a p.rolif erar diyersos centros educat.i~os.· de 

diferentes: n.iveles· y roodalj.dades tratando de. cub,rir~i~ dero~nda 
. \. .:-. . 

eauca,tiva "e.me:rgente", Este planteamiento yinculó la eduqa.ción 
.. · 

con la cultura., 

Respecto a la educación 13.ás.ica se propuso ob.Li..g.ats>,r:ia, de 
.,,_.;..·• .. , 

los. seis a los catorce. años, con turnos. ~á.tut'ino . Y. vespertino,. '". 
conteroplanao el "problema'\ de aquellos niños que dehJ'.á.11 ·~yuda,f, . 
económ:t.ca,roente a sus: f arniliares·, · · 

"La ob.l i.ga t ori.e.d ad de. 1 a e.d.u e a e t6n se e.s ta bJ ec i ó e.n '.'la 

Ley Orgánica de. Instrucci'ón Primaria, fijando sancio
ne.s a l'os:. padres· de familfa ~:ue no enYi:asé.n.:a .sus hi.--. 

jo~ :a la 'e.scuela, <s·i'n 'emb.argo, se tomó en constdera..:-< .··· 

o 



ción el trabajo prematuro de los niños en el sector.· 

rural y urbano , d i s pon i endose por tanto que sé e st ! . 
blecieran especiales para que los. niño·s pudieran 
realizar sus trabajos a que los obligaba su limita ... 

da condición económicu 11 (92), 
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Además, para el sector rural se establecieron escuelas per 
.. -

manentesi ~eri6dicas y ambtilantes, 

El discurso pedagógico dominante hizo enfasis en·"formar 

hombres con suficiente instrucción y moralidad, para ser digno 

de una sociedad repGblicana y libre'' (93), inculcando, a trav€s 

de la escuela valores tales como: igualdad, libertad, fraterni

dad (el famoso lema francés}, orden, progreso, amor a la pa-

tria y al trabajo, Elementos indispensables para formar una so 

ciedad organizada. 

En lo concerniente a la cultura se tomaron.medidas para 

hace.rla extensiva, las cuales fueron en dos. niveles: 

·"', 
1. Cultura en general, A través de eventos, exposiciones 

artisticas, fundaci6n de bibliotecas (en-1879 había 

15 mil volúmenes), etc., y '·, 

2. Capacitación de la población par~ lo cual se"estable

cieron escuelas de artes y oficios que servian para e~ 

pecializar en algún oficio concreto r y es.cuel0;s, noctm;'":' 

nas y dominicales que se· 'propusi·er'on ·ampliar el nivel· 

6tiltural alfabetizando, 

... Sin embargo, el proyecto educativo liberal .re.basó lqs. li

mites. impuestos por las condiciones reales. Hubo.d~& factor~s 
de peso que obstacu~izaron su desarrollo 1) el descalabro ecb

n6mico de la Nación, y 2L la idea mesiánica de extensi6n ciduca 

tiva y cultural. 
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Las contradicciones dentro de la propuesta liberal tam-

bién afectaron su funcionamiento, Los decretos-Leyes que se 

expidieron nunca vieron la luz como hechos, la práctica coti-~ 

diana en las instituciones se perfiló diferente a las ideas 

de los "grandes pedagogos de la 6poca'', que pregonaban toda 

una revolución educativa. 

El positivismo, afianzado en la ideología de muchos libe

rales, proporcionó elementos para una explicación parcial de 

la realidad educativa guatemalteca, Las "deficiencias" que 

ellos encontraban en el sistema escolar fueron· atribuídas a 

factores intrinsecos de la población (étnicos, culturales, 

biológicos) ,. 

Un problema (_que preocupó el gobierno y proporcioná una.'··. 

idea de las rndltiples objeciones del proyecto educatiVOj ya 

que afectaba el funcionamiento del aparato escolar) fue la de

ficiente· formación del magisterio, Por más cambios curricula-

res y administrativos que ~ubo no se modificó la estructura, y 

sí ocasionó trastornos y mayor ineficiencia en la o~ganizaci6n. 

Los bajos salarios y la inexistencia de alguna ley que prote-

giera al magisterio, y estableciera funciones, derechos (por 

escalaf6n). y servicios produjo el ejercicios de maastros empí

ricos que siempre fue rnayor a la de egresados, Además los cen

tro de especialización pedagógica proyectados nuenca .fueron 

puestos en funcionamiento (9A), 

·Independientemente del cuestionamiento de la'.eficiencia

ineficiencia de estos centros, el gobierno acaparó, ·proponiend~ 

se como benefactor, una gran diversidad de modalidades educa

tivas, Paradójicamente propuso la creación de la Universidad 

Popular, que en otros países fue fu~dada y dir~gida por orga-

nizaciones populares~ El objetivo de .la Universidad fue que 
·-- ......... 

... --
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los obreros pudieran concurrir a un centro donde" acrecentaran 

su cultura" pero de alguna manera, lo que se pretendía era ocu! 

tar el fracaso de las escuelas noctunas que funcionaron durante 

el gobierno de Estrada Cabrera, período que registr6 un 70% de 

analfabetos de la población total (95) , El acuerdo para la crea 

ci6n de la UP fue fechado el 17 de julio de 1923, ~l centro fun 

cionó nueve años. 

Sin desdeñar la propuesta, es evidente que la finalidad de 

la Universidad Popular Guatemalteca, difirió en gran medida de .. 

aquella por la Regional Salvadorefia la cual planteaba elevar el 

nivel de la población a trav~s de su participaci6n directa, 

Es i~portante recalcar, no obstante que fue propuesta por 

el gobierno, la creaci6n de la UP, ya que creernos que el gobier 

no fue capaz, con limitaciones, de monopolizar el ramo educati~ 

vo, reduciendo al mismo tiempo posibles especies de acción de 

organizaciones populares independientes, 

LOS CONGRESOS PEDAGOGICOS 

\ 

.En Guatemala hubo en cuatro ocasiones Congresos Pedagógi-

cos, el primero efectuado en .1881, realza la impor.tancia que 

le concedieron los liberales a la educación y sus ~roblemas 

más relevantes. Estos Congresos fuerori los espacios donde se 

discutieron temas de inter~s y de peso en la consolidaci6n del 

proyecto educativo que ansiaba una Nación libre y soberana~ En 

donde también hubo convergencia de opiniones y de ideologías, 

Brevemente reseñaremos estos Congresos, su discusión y 

trasceridencia. en el discurso pedagógico dominante y e~ de re.;. 
sitenciá ~ '' ... ,., .. 

\' 

···-

-·--
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.. 
o:.t 

El primero convocado por "connotados maestros de la épo-

ca", tuvo la duraci6n de un mes, organizado a manera de confe 

rancias, el fin fue discutir los problemas de orden t€cnico y 

pedag6gico, de los cuales adolecia el sistema escolar operan-. 

te. Las expectativas sobre el rumbo que tomaría la educaci6n, 

a diez años de la instauración del régimen liberal, eran mu-~ 

chas como lo eran las carencias del aparato educativo, 

Con la asistencia de maestro foráneos y de la capi t.al ,, el 
,'' - . ,.-.t• 

congreso inició sus actividades un 15 de noviembre; ·los,temas 

más tratados fueron los referidos a los nuevos método.s y ~Íste 
mas pedag6gicos (96), 

Las inquietudes pedagógicas y educativas de estos maestros 

quedaron plasmadas en un órgano de difusión que promovieron, 

el cual llevó el nombre de ''El Instituto Nacional" (.97)., Tam

bién a consecuencia de este evento se creó la Academia de Maes 

tros que se propuso mantener contacto permanente entre ellos 

además, de la difusi6n de teorías pedag6gicas que ayudarán y 

explicarán el proceso educativo. Aunado a esta proposición es 

tuvo la de extensión ae la cultura. 

A pesar de la numerosa concurrencia no hubo .g:¡:andes des~. 

venencias, Todos convergieron en el punto de elevar ·y demacra 

tiza~ la ensefianza. Sefialando rn!s bien problemas técnicos que 

te6ricos, Se anhelaban conocer e implantar aquellas t€cnica~ 

pedag~gicas que estaban en boga en los paises europeos,. 

En 18S1 (afin seguia Bariios en el poder y continuaba lu

chando por la unif icaci6n de los pueblos de América Central 

como caudillo de la revolución liberal) todavía no se resque

brajaba el proyecto educativo, y las contradicciones dentro· 

del sistema escolar eran concebidos como problema de ef idiencia. 
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·Entre el primer y segundo Congreso Pedag6gico, se llevó. 

a cabo otro de igual nombre, pero la diferencia estrib6 en 

que este, a propuesta de Guatemala fue Centroamericano. 

En 18 93, durante el. gobierno de Reina Barrios, se convo

c6 a los paises del Area para que a lo largo de un·mes, se dis 

cutiera en torno a los problemas educativos más relevantesi 

A este congreso asistieron representaciones de los cinco 

Estados de la región, y el debate central fue la unificaci6n 

de los sitemas educativos contreamericanos; el enfoque hacia 

los diversos problemas que se trataron fue distinto, y los in 

tegrantes congregados en dos grupos fueron fácilmente diferen 

ciados, positivistas y antipositivistas, 

-:,· 
'·.;· 

El obejtivo y discusi6n principal consisti6 en la posib~~ 

lidad de fusión de los sistemas de enseñanza, con mira a largo . 

plazo de la uni6n definitiva de América·Central, :··,·· 

Los países invitados acogieron con beneplácito li invita~ 

ci6n, aunque hubo algunos motivos de desconfianza. Por una pa~ 
' 

te, no se habían extinguido del todo las esperanzas de una con 

federación, pero al mismo tiempo no· todos los gobernantes .é\P.O

yaban la propuesta; existían proyectos de Naci6n, y había in~!.· 

reses extranjeros que trataban de aislar estos intentos par.a 

un mejor provecho de la situaci6n, En segundo lugar, algµn6s~~ 

participantes se oponían a que Guatemala tratara de imponer · 

una determinada doctrina docente, 

Recuerdes e que en este país se había prescrito la .. filoso~ 

fía positivista (981.. 

···. Sin embargo, el evento se realizó. óon la asistencia dé 
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los cinco países del Itscio, 

Uno de los temas tratados, y que más discusi6n propició 

fue ¿Cuál sería el medio más eficaz de civilizar a la raza:':íS1·

dígena, en el sentido de inculcarles ideas de progreso y hábi":"' 

tos de pueblos cultos? (99) . 

De entrada, la pregunta proporciona una idea dé~la 66nce~ 
ci6n {ndigenisia de la época, 

1
; 

América Central en general, y Guatemala en particular han 

contado con una poblaci6n indígena considerable, repartida en 

diferentes etnias, y este hecho por si mismo adquiere importa~ 

cia, más si en aquella época el acento se puso en que los paí

ses centroamericanos fueran semejantes a los países de occiden 

te. 

A raíz de la pregm1tá los participantes se dividieron, y 
las d¿~ te~~s ~puestas q~e surgieron produjeron fuertes deba

tes. L'~ primera de ellas, condenaba a la raza indígena a la 

retrogradación y muerte por el hecho de ser irredimible, 

opinió~ en boga a finales del siglo pasado, Este anii~indige

nismo. se puede resumir en la terribie expresión de· "El único. 

indio bueno es el indio muerto", y era alimentado por la teo-· 

ria evolucionista adoptada por el positivismo, el cual postu~ 

ló la supremacía de una raza sobre otra; el prevaleciroiento 

de los más fuertes sobre los más débiles. 

La antitesis no dudaba de la "aptitud de los indígenas 
··~. '· 

para ser civilizados", lo cual les plateaba dos próblefüás; 

uno pedagógico y otro cultural, Esto es, de que mane~a y'.~n 
basé· a que contenidos se debía ed~car a esfe sect(,:r'·:a.é ia_ J?óS 
bláción, ·y cual debía ser su partici}?'aci6n en la cbnstrGc;;,.__, · 

ci6n de una cultura nacional, 
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La segunda tesis marc6 dos puntos: 1) Cons~der6 un error · 

la implantaci6n del idioma castellano, y 2) Estimó violento el 

trasplante impuesto de organizaci6n: de trabajo comunitario a 

una "sociedad libre y republicana" (100}. Pero estas consider~ 

ciones no llegaron a más, no propusieron una alternativa, 

Para los congresistas un factor importante lo era efecti~ 

vamente, el despojo que habían sufrido los indígenas de sus 

tierras comunales (expropiada durante la reforma liberal para 

el cultivo masivo de caf~) , sin embargo los pedagogos conclu

yeron que no era el factor principal, Los indigenistas reduje 

ron el problema a lo biológico (101J_. 

La soluci6n a este "problema cr6nico" como se le denominó, 

consistía en el cruzamiento de sangres. La reivindicación d~ la 

raza indígena era el mestizaje. Esta discusión data de 1893 pe

ro aGn en 1925 Miguel Angel Asturias sentenció: 

11 El-.cruzamiento,, ,es el único medio infal ibre que posee ... 

.mos para transformar 

~e un pueblo, puesto 
poderosa para luchar 

de manera fundamental e.l i:::Q.rácter 
que s6lo la herencia es ba~tante. 
con la herencia" llü2l --

~\.' 

. Hubo otras medidas que se contemplaron como fa.cti]:)iés .:pa'."" 

ra redimir al indio. Una fue hacerlo ~equefio propietari¿, ofia . ·: .. ' ' ·, 

"cambiar su régimen: alimenticio y estimular sus facl1ltades fí-. . . , . . . 

sico-psiquícas creanao en su vida material necesidades y en su 

vida espiritual aspiraciones " Cl 03 }_. 

Los "medios" propuesto eran producto de la coúcepci6n in 

dígena·de la época, del sentimiento de excelencia de'l. blanco

rnestizo hacia el indio. Sin embargo, el aCl.ierdo aL que se lle

g6 planteó el problema del indio como b;ioúsdic~, ; ~·()illo t,al 
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habia que.darle una solución. 

Pre6isamente, en el afio de 1893, se cre6 un centro con 

el nombre de Instituto Agricola para Indígenas, cuya finalidad 

era la formación de maestros especializados para ese sector de 

la población. Cinco años más tarde se volvió apéndice de la E~ 

cuela Normal, aunque significativo el esfuerzo del gobierno de . 

tratar de integrar a esta porci6n mayoritaria del país, la mi! 

ma concepción racista en la cual se sustentó, obstruyó el in-
tente. 

Creemos que el problema.tuvo más peso de la explicación 

que prororcidriá González ·oreilana. en sü historia de la educa

ción de Guatemala. 

11 L a , , p re e a r i a e Xi t e n e i a d e e s t e e e n t ro Le 1 I n s t i tu t o )_. s e 
explica por la inexpe1~iencia pedagógica de los secta 
res de"la educaci6n guatemaltecos,· sin tomar en con~ 

sideración que se tratab.a de resolver un problema c_{
ya única caracter1stica consistfa en ser.de.nat·~~rale 

·za rural" (104)., 
.. 

: \' ; .. " 
Estamos en desacuerdo con la ob~e~vaci6n de ~~te.autor, .. -· " 

que reduce el problema indígena a una "naturaleza rural 11 , Por 

el contrario, consideramos que la situación étnica la determi

na el factor económico-social, trascendiendo al plano politi~ 

co (.1051.. 

Dar tan sólo una explicación pedagógica, administrativa, 

€tnica o~biól6gica no posibilita concebir las contradiccion~s . 

principal y secuúdarias en el seno de la sociedad qo6) .• , s_os~ > 
tenemos, como lo hace Mariátegue que el "problem? indígena se 

.. ·. -: ; 

identifica con .el proble.nia de la tierra 11 (107) , Es decir, 



con la posesi6r1 y J,?ertenencia de e:':1ola, aunqu~ es un- factor.· im

portante no es el ~nico que .lo explica. . .· . ' .' . ' 

Las diversas contradicciones (.étnicas, culturales, sexua.;;. 

les, etc.) surgidas (en momentos hist6ricos diferentes) de las 

formas de explotaci6n y organizaci6n de las sociedades latino

americanas deben también ser tomadas en cuenta, ya que expli

can de alguna manera el sentido de los movimientos políticos

cul turales que se han promovido o producido por los sectores 

populares, Estas contradicciones se tornaron secundarias cuan

do se volvi6 predominante el modo de producción capitalista. 

Los indígenas acostumbrados a trabajar de manera comunal, 

al ser desalojados quedaron tan s6lo en posibilidad de ofre~ 

cer su fuerza de trabajo, pero la contrataci6n fue a manera 

de servidumbre. Esto se explica porque la expropiación decre

tada y realizada por los liberales, no fue en base a un modo 

de producci6n capitalista en ascenso y con crecimiento aut6no 

roo, sino más bien supeditado al desarrollo del capitalismo 

mundial, lo cual produjo que la población no fuera captada por 

industrias, 

La explicación y solución que .propuso el Co~greso no pasa . . 

de ser un reduccionismo de la verdadera situaci6n~ La discu-~ 

sión no contempló una activa y directa participación de los in 

dígenas dentro de su proceso educativo. Los concibieron como 

individuos pasivos quienes no asimilaban el "progreso" por in-· 

suficiencia biológica, 

Este Congreso no sólo dejó en evidencia el·pensamiento de· 

los guatemaltecas, sino de los intelectuales .centroamericanos 

en general, La discusión en torno a la.educación fue siE?rripf.e 

en las altas c~pulas intelectuales sin la partlcipaci6n d~ .lós 

sectores populares. 



Los siguientes Congresos Pedag6gicos realizados en Guate

mala, s6lo trataron problemas que directamente afectaban al 

sistema educativo del país, y a pesar de que los cuestionamie~ 

tos que se hicieran fueron muy similares a los tratados en 

el primero, dejan constancia de la deformaci6n que ya padecía 

el aparato escolar, 

El segundo Congreso Pedagógico se realiz6 durante el_ go- -

bierno de Orellana en 1923, y las discusiones giraron en tor~ 

no a los grandes problemas que afectaban el "buen funciona-

miento de las instituciones educativas'', Las cuales eran 

1. Escacez de maestros de primaria 

2. Falta de oportunidades de perfeccionamiento mag:tsb:~r:i.al · 
'' . -~ . ' 

, . . . 

3. La incongruencia de planes y programas de ~sf\1d..iocon 
las necesidades del país l.108}_. · 

. Estos problemas, con antecedente desde lá impla1~tación 
de la reforma liberal, tenían su origen en causas estructura-

\'..· .. , •,"''• . 
les,. las buales no estaban al alcance d~ a6miriio ae··1os con--

gresist~s. 

Los bajos salarios, debido a lét bancarrota del país, oca

sionab~ la deserci6~ de mestros, y muchas veces ni los che~-

ques expedidos podian ser cobrados en el Banco Central. Habían 

pasado sólo tres años del caos financiero, administrativo y édu .· 

cativo del gobierno de Estrada Cabrera, 

Pero el factor más importante y por el cual.los maestros 

hab.J.an luchado era promulgación de algún tipo d!= r~glamerit~~_: 
ción que protegiera sus intereses . Caunque en :~i ~~tioá.b tjüe 

. . 



66· 

abarcamos no se registra un fuerte movimiento magisterial) • Na 

die consideraba necesario asistir a la Escuela Normal si se p~ 

día ejercer como maestro empíricamente. El gran problema de 

los liberales no fue plasmar sus aspiraciones en decretos sino 

llevar istos a su realizaci6n. 

Como en todo Congreso se lleg6 a resoluciones finales· y a. 

puntos programáticos concretos, pero muchos sólo ~uedaron en el 

papel. Las conclusiones fueron las siguientes 

1,; Reforma de planes y programas (la enseñanza debía pro

curar un car&cter activo y funcional, cuidando la ele

. yaci6n del nivel cívico de los educandos). 

2. Creación de una Escuela Normal de Preceptores (para 

maestros urbanos y rurales que impartieron instrucción 

a los tres primeros grados de la educaci6n primaria}. 

3~ Formaci6n de maestros normalistas en cuatro años con 

obligaci6n de cursas pedagogía en la Universidad 

4 .. creacióp.de µna.Escuela-Normal Superior 
'''._, 

-·~ '-
5, Eg~ipa:cióp., del t1tulo de mestros de instrucci6n con el 

el~ bachilleren ciencias y letras (opción para el in~ 

9.t:E1S() ,él la. U.1-liyersidadL 

6. FunciÓnprivativa del Estado en la formaci6n de maestros 
,',, • •. :o.·.' ,. - - . . . . 

7. cr.eaci6n de un lab.oratorio de J?i:>icología Experimental 
' ~ ' ' . ' · .• 1' • 

-~ . 

' ,•·_.. . ,t¡, 

Los. ci~~entos de Ine.jorar la. calidad en la . 
' .· .. ..· . .;,·· .1•·,»: "· . ., .,,_.J.. . 
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formaci6n'magisterial) quedaron s6lo en "buenos deseos", Los 

otros nunca llegaron a practicarse de la manera en que fueron 
expresados, 

Es contradictorio este inter~s por la educaci6n y su cal! 

dad, ya que a medida que pasaba el tiempo el aparato escolar 

era m&s r~quitico, desapareciendo muchos centros durante la die 

tadura de Ubicó. 

Nuevamente en J.929, en plena depresión económica, se rea-· 

liz6 un tercer Congreso, el el cual se volvieron a estudiar los 

"más urgentes problemas que confrontaba la educación pfiblica 

del país". La enumeración de ellos fue idéntica a la de J.923 y 

las resoluciones similares, con la excepción de que la Escuela 

Normal Superior fue puesta en funcionamiento pero tres afies 

después fue clausurada. 

La mayoria de centros, institutos y escuelas abiertas en 

este período, aún aquellas que deficientemente funcionaron du""" 

rante la dictadura cabrerista, fueron cerradas en el gobierno 

del General Jorge Ubicó aduciendo el incumplimiento de ''objeti 

vos por los cuales fueron creados". Curiosamente estos mismos 

cehtros fueron puestos de nuevo en funcionamiento en el. ~o-• 

bierno revolucionarios de Juan José Areválo, quien había.sido· 

becado para estudios de aoctorado en ~ducaci6n fuera del pais 
' ·., ~ ' ' - . 

por el. gobierno de L&zaro Chacón, 
. : 

El Estado en todo este periodo se hizo cargo de la ins

trucción p~hlica costeandola y controlandolar y en muchos ca

sos como una función privativa~ Sin embargo, lo que al prin .... ~ 

cipio form6 parte integral de un proyecto (reforma liberal). 

con el paso del tiempo se fue aef o:rmando, Las aos aictaduras · 

que hubo en· Guatemala (con 1Uás de jo a.ñosL deterioraron en 
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gran medida el aparato escolar, Pero a pesar de esto, el go--.. 
bierno siguió manteniendo su lí'.nea de "proporcionar instruc--

ción al pueblo" ni siquiera el m'Dvimiento unionista fue capa2iil> 

de un proyecto educativo alternativo, al propuesto por los li 

berales. 

N I e AR A G u A : TEN o EN e l A NA e I o NA L I s TA. DE L u e HA pop u LAR 
'.;' 

En el afio de 1893 se instauró el gobierno liber~l de J;s,· 
Zelaya en Nicar~gua, después de .varias decadas de gobierno coE..i: 

servador, 

Los diversos cambios (administrativos., económicos / polítf 
. ',-~..; 

coa y educativos[ propuestos por los liberales fueron de tipQ 

progresista imprimiendole así un nuevo sentido al régünen di.,. . 

ferente del anterior. 

Dos características sobresal.lentes tuvo este perí:odo ·de go.:.~: 

bierno: -. - . 

. :,., . .. 

1)_ Se exarcebado nacionalismo.y, 

2) La decisión de mantenerse fuera de la direcciqp.riortei 

americana. 

..... ... : _,. 

Los tratos entre Nicaragua e Inglaterra hicieron reaccio 

nar a Estados Unidos, quien se pronunci6'en contra. La resolu 

ci6n de Zelaya de no incluir a Norteam~rica en sus convenios 

comerciales, en tanto estos fueran desventajosos para .el país, 

determinó la injerencia velada de aquella nación, · 

Estado Unidos conspir6 para que algunos generales se le 

·vantaran en contra del rAgimen, después presion6 "diplomatica~ 

mente'' al presidente, ya que se hacia eminente una invasi6n 

armada. Anie las difíciles circunstancias políticas Zelaya se 
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vi6 obligado a renunciar. El vicepresidente Madriz tom6 ei po

der, y a pesar de las múltiples comisiones enviadas a Nashing

ton para.negociar el reconocimiento, al año claudicó, volvien

dose a reestablecer un gobierno conservador (aquellos genera-

les que se levantaron en armas para derrocar a Zelaya} • El cual 

fue ratificado por Estados Unidos. 

La intransigencia política del gobierno conservador y la 

invanci6n en territorio nicaraguense por parte de "marines nor 

t~americanos'' produjo movimientos de resitencia, Durante los 

años de invansión la población y diversas organizaciones popu

lares respondieron con movimientos ar.mados y se pronunciaron 

en contra del imperialismo, 
,··!, ·-, l 

Los dieciseis años de régimen lj.beral no fueron suf icien: 

tes para asegurar un desarrollo aut6nomo del país. A pesar del 

impulso en este período a la instrucci6n pGblica no se conso

lidó un aparato escolar; la educación estuvo demasiado supedi

tada a los vaivenes políticos, 

Anterior a las reformas educativas impulsadas por los li

berales, hubo algunas hechas por los gobiernos conservadores 

que adquieren importancia como antecedentes de las~·propuestas 

por parte de las autoridades liberales. 

Desde 1877 hubo intensos debates acerca de la política 

educativa que se debería seguir en ese año que se estableci6 

la educación obligatoria y gratuita para niños de 5 a 14 años, 

Se señaló también algunas "condiciones idoneas" para mejorar·· 

la calidad· de la enseñanza, ._ ·· · 

:,· ,· 

Los diversos centros de educaci6n intermedia que .'se fÜ1i~ · 
daron en aquella ~poca propusieron: 
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11 fa c i J i ta r a l a j u vent u d e l cu l t i v o y des a r ro l lo . 
armónico. de sus facultades mentales" ()10) 

-~.-.-~-

y estaba a cargo de "empresas particulares" pero las autorida--· 

des eran nombradas directamente por el gobiernon La in;terven~

ción del Estado en cuanto a creación y funcinamiento de centro,s 

se mantuvo al margen. ,._. ; .. 

''El, impulso priv.ado se< canalizó por las .num,erosas.Y 
robus.tas juntas de padres' de fami{ia que• surgi~.r~n 
e~ 1

.casi toda Ja repúbffca" .(.1111 .. . . . .. .. . , 

-:,·.: 

En 1891 se discutio acerca de la posibilidad de unificar 

los libros de texto de la educación primaria pero, finalmente 

no se resolvió nada de este planteamiento; sin embargo la pro

puesta trasciende. 

Las congregaciones religiosas habían sido expulsadas en 

1881, por una acusacion del gobierno conservador de alentar un 
•. 

levantamiento de indios en Matagalpa, Por esto, el decreto li-

beral del laicicismo en educación no causó un gran revuelo ªº"'" ... 

roo en Guatemala, Hacía una década q~1e el clero no se hacía car 
'· 

go de la instrucción, - -· , 

" 
De los intentos más significativos de construii un apara

to escolar fueron la instalación por una parte de la Escuela 

Politécnica, y por otra de una Escuela Normal. La primera sig .... 

nificó capacitación de personal nacional para que emprendiera 

obras de inter€s en el país, y así evitar la dependencia ex-

tranjera, La segunda trata~ de solucionar el problema de la 

escaces de maestros 1 Se pretendió estimular la profesión ma ...... .,., 

. gisterial y sobretodo para las mujeres. Estos ftieron dos de 

los ejes principales de la propuesta liberal, 
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El incremento de infraestructura educativa fue lento. En 

1889 hábía 266 escuelas en todo el país, y en 1906 el número 

había crecido en un 14% (112), 

En 1894, con la promulgación de la Ley Fundamental de In~ 

trucci6n Pública quedo on evidencia el sentido que se le quiso 

imprimir a la educaci6n, Respecto a la enseñanza media se lee: 

"Así la enseñanza de segundas letras debe revestir u.n 
.car§cter eminentemente positivista, quedando termina~ 
temente prohibido bajo multa, toda introducci6n en' 
ella de categorías· metafisicas o formular equivalen:.:· 
tes que no den al espíritu nociones claras, corree~~ 
tas y precisas" (.113}_. 

En Guatemala la Ley de Instrucci6n Pública de carácter 

positivista fue decretada en .1882, pero la Ley Fundamental ni-·· 

caraguense fue reglamentada basta el año de 1900, 

El discurso pedag6gico por parte del gobierno hi.zO énfa..,. 

sis en la formación técnica y magisterial, declarandose a fa~ 

vor d~ boncentrar en su poder- para dirigir y controlar~ la 

educación básica media y superior. A. la caída de ·1os lib.era.,.. 

les~·el discurso pedagógico conservador se nutrió de elemen..-

tos contrarios a la propuesta de J.89..3. 

Para los conservadores la educación que se im~artiera en 

las escuelas pGhlLcas (s6lo obligatoria y gratuita) no debía 

afectar las "buenas costumbres y la moras cristiana 11
• El artí-. · 

culo 9. del capítulo IV de la Constitución de 191J. estab.lecio;. 

" En los establecimientos d.e enseñanza sostenidos con 
fondos pílblicos se dar§ a los alumnos, enseñanza r~ 
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liosa que su~ padres o encargados de su educación 
indiquen, en cuanto no sea contraria a la moral 
cristiana. El dioc~sano y las autoridades superi~ 
res de las otras confesiones tendran el derecho 
de supervigilar dichos centros en la parte reli-
giosa y de modo que la ley disponga" (114) 

Uno de los personajes que tomaron parte en la rebeli6n 

contra Zelaya, Emiliano Chamorro, fue designado Ministro de 

Instrucción. 

72. 

Durante los diversos gobiernos conservadores que se suce

dieron (casi personalmente ·hasta la torna de poder por parte·de 

Sombza), se preocuparon más por el.reconocimiento y ayuda eco

n6mica de Estados Unidos que por el fortalecimiento de la edu

caci6n. En 1905 había 303 escuela~ en todo el pais, y en 193Q 

fueron clausuradas. 

.. •"'. ~ 

El endeudamiento de Nicaragua, los tratados que les·iona.., ..... 

ban su soberbía y las inversiones extranjeras que sucqionaban 

de manera atroz el excedente económico fueron las causas de la 

quiebra nacional. Adem~s, no debe olvidarse que div~rsos secto

res populares, ante las agresiones y ataques, se ºEganizaron al 

rededor de frentes democráticas, 

' Durante la larga lucha que sostuvieron fueron capaces de 

cohesionarse y hacer propuestas que estuvieron m&s all~ de~ld 

inmediato (115) • 

El poder económico que tuvíeron los 

al mismo tiempo poder político, por 

las organizaciones populares fueron manib~lados~ 
. ; 

·: ..• · ...... 
....... 
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Evidentemente el desface entre. la propuesta equcativa de º 

los conservadores y la práctica misma se debió al morneritohis~ 
t6rico.,,. 

Para el_ gobierno era necesario "pacificar al país", 'y eso 

se anteponía a todo, 

En Nicar~gua no hubo grnades eventos pedagógicos compara..,.. 

bles a las de Guatemala, Aunque lqs condiciones econórnico~so..,.. .... 

ciales y políticas fueron muy diferentes entre estos dos países, 

Nicaragua. no trat6 de hacer algo semejante, a pesar de haber 

asistido al Congreso Pedagógico Centroamericano, 

P.o.r pa.rte. del gobierno, nunca huho una propuesta que vin.;;.;. · 

cula,ra a la educación y a la cultura, En carnhio el discurso de 

resistencia, en lo que se ref i:ere a educación, la contempló·. cci 

roo su primera proposición, 

Desde una visi6n ~uy partibular U16l Sandino incorpor6 

al discurso educativo de resistencia las causas de la lucha na 

cionalista, Nunca vió a la educación como la panacea universal 
'· 

que solucionaría los problemas del pais, sino que la consider6 

un instrume11to mediante. el cual el pueblo se liberarí~, ·La el~ 

vación del niyel cultural del pueblo debía ser a través. de un 

proceso de. enseñanza,-.-aprendizaj e, incorporando un cúmulo de t.ra ·. 

diciones y experiencias de los educandos, 

1',\\la cultura, la e . .ducactón e.s sólo .un tn~trurriento, 
_lJle.dto p~ra consegutr .fi:nes. niuy pr€cti_coS: 11 Ll1Jl, 

Para So.ndino la educación fue concebida como un proceso .. 

neces.ario duré,\nte el tiempo ae. lucha, 1.a misma organi.za.ción aei . . _·: . . ..- ., .. 

la. guerri::lli;\ se.goviana tendi6 a rescaté\r los factores culti:fr~·:,,.~ 
" 



' . -· 

74• 

__ ._, j --,. - -•- • • e 

le's ºtraclÍcionales unidos a la necesidad de ~incorporar e,lemcin

tos, modernizadores Cll 7 L 

Estas características del discurso pedagógico eran una 
muestra representativa de las necesidades de los sectores popu

lares. La incorporaci6n de dos conceptos claves en la lucha: 

antimperiaUsmo y nacionalismo, a la práctica educativa confor-, 

mó, en ese determinado momento, una concepci6n pedagógica nica;... 

raguense, 

La opresión de la población que no s6lo fue militar, eco

nómica e ideológica sino también cultural y educativa, propor.;. 

cion6 elementos, para una nueva concepci6n de sociedad. NingGn 

factor era desechado por Sandino: una derrota o una victoria, 

era analizada, se intercambiaban experiencias y se trataba de 

mejorar los métodos (118). 

En 1928 se fund6 la primera escuela rural~ en Las SegoViás;

vinculando el car~cter pedag6gico intrinseco de ~sta y el carád-
., 

ter político, por la necesidad de conocer la realidad e·inser..: 

tarse concicntemente en la lucha. Su tendencia nacionalista~ 

apartada dG las concepciones internacionalistas fue producto:á.e 

su práctica cotidiana. '-·.· .. ~ 
... , . ..-

La gran mayoría de la población era analfabeta, y tanto es 

la Escuela del Chipote, como en el Departamento Docente o.en la 

misma escuela rural se trat6 que los. guerrilleros aprendierari a 

leer y escribir planteandose como una necesidad de la lucha ~ 

en donde: 

11 , , 1 a ·1 fa b. e t i z a do r y a 1 fa b.e. t i za n do e om p a r t l a n l a s 
e o n d i e i. o ne s , , , 11 () 1 S}_ 

'~- ... 

., 
\ 

·~ ...... 
..... ·., 

- ..... 

, . 
.__, ' , 



no~.sólo.inhóspi"~tas dacia ra· sf{uación sino por la·concepción 
e d u c a ti va en 1 a que se apoyaba . 
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C o m ó. me n c i o n a r í a F re i re a ño s m a s ta r de : tó d o e d u ca n do e s · 
educador y .. el educad.ar es: educando. 

El discurso de resistencia nicaraguense logró agfutinar 

a su alrededor a los más diversos sectores de la soci~clad, y 

fue uno de los movimientos más organizados de toda Centroaméri

ca< A .pesar. de los escritos de Sandino, y de los estudios ~ó:..
bre la experiencia educativa en Las Segovias posiblementé se 

ignore mucho, Sin embargo, fueron siete años de lucha y traba
jo educativo, 

' , ,. 

El hecho de que el gobierno para mantenerse en.'el póder, 
tuviera que depender de apoyo extranjero, ya que por. ~oncenso .. 

no lo podía lograr, fue un elemento importante para la acepta~ 

c i ó n d e : d i s c ur s. o p e d a g ó g i c o , _e 1 c u a 1 n o . ~ u v o e 1 m i s m o eco q u e 

en Guatemala , El foco de a t e n c i 6 n de 1 as a u fo rJ d ad es n i car a - -
g u en ses fU e puesto en l a 11 ne ces i dad de p a e i f i car . a 1 p a~ s 11 

, por 
' . ' . . " '· ' 

lo que la preocupación hacia la consolidacfón de un aparato 
• '< ' ,· • ' 

educativo fue menor. Las demandas de la. población en este se~

tido nunca fueron consideradas priorita~ias, La ed~c~ción fue. 
condici.onada por la misma situación política, -.. ·•·.·~· ... · ., 

Para hacer cualquier tipo de comparación, es necesario· 

atender·aquellas circunstancias que produjeron n1pdiffcaciones 

y particularidades en los sistemas educativos" Guatemala por 

su situación concreta logró mantener y controlar el 'aparato . . . . 

es c o l ar ; a d i fer en é i a de N i e ar a g u a q u e no fu e e a paz cÍ_e p r O d u, ;.; · 

ci r un proyecto pedagógico coherente que atend.i.era y dfer,a 

cuenta de las demandas de la población; Est~ caract~ftstica 

se revirtió y fue lo que le concedió.mayor al 

di s cu ·r so pe da g ó g i c o de res i s ten c Úi , '. . 
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EL SALV°AIYOR;~ LA LUCHA INSURGENTE 

· ··El···Salvador es un país con una larga histor iél. Un antece

dente fue la insurrección indígena de 1832¡ Anastasio Aquino, 

quien la encabeza fue el representante de los indios nonualcos 

que se levantaron en armas, comprobar que la Independencia pa

cífica d~ 1825 no había sido para ellos (120). La lucha desen

cadenada fue contra la opresión y los blancos. 

En 1885, 53 afies despu@s del movimientos indígena, El Sal 

vador era gobernado por un régimen li.bcral '' :Llustrado", qne no 

contaba con un gran concenso popular, Ese afio se levantaron en 

armas un grupo de militares liberales en repudio a la dictadu-
------------:ra-'deT-pr.e"á:Lde.ñfe--··záldivar, El dirigente de este movimiento fue 

el general Franóisco Men§~dez, quien a la caída da Zaldiva~, 

ocupó interinamente el mandot Estos scontecirnientos son conoci

dos en la historia salvadorefia cono "la revolución del 22 de 

junio'', Ricardo Gallardo dice en relación a este hecho: 

" , , , se trata b.a de un Y e r dad ero m 6 vi mi en to e o n fu e r te .. 
arras·fre popular, probablemente el que ma.vor tras~-' 
ce.nae.ncta ha.tenido la hi.'storia nacional·,, c12i). 

. El .lJlovimi.ento. :políti.co fue promovido por·' rni1ita±·es ltbe

rales pero contó con. ia; a.ceptaci6n y partJcipación ele diferen

tes s~ctores de la sociedad. A finales del siglo pasado y en 

las dos· primeras décadas de este, fue un período de vaivenes. 

LOS' presidentes no ternd.naba,n su mandato, las constituyentes 

eran di·sue.ltas, y el pueblo protestaba, La alternabilidad del 

poder y la. no ieelecci6n eran temas frecuentes de discusión en 

lqs' ·Asa.lllhleas Legi sl ati va,s, El clero aún era un sector fuerte, 

las· leyes liberales no lo habían afectado del todo. En la Asa~ 

· Jilea Constítuyente. de juni'o de .1885, contó con la asistencia 

de liberales~ qonservadores pero obtuvi~rori o~rbst 
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... 
11 También estaba representado en esta·'"'cons·tituyente des 

-~¡ ~ 

tacados elementos del clero nacional" LÍ22) 

En este mismo período, durante el interinato de Menéndez, 

se giraron órdenes para reorganizar las instituciones estata-

les r los desperfectos del gobierno de Rafael Zaldivar eran en 

todos los niveles. Entre estas órdenes estuvo una referente a 

la reorganización de la Instrucción PGblica. Sin embargo, la 

intrornisi6n política de Guatemala y la invasión ~ue dirigió Jus. 

to Rufino Barrios, en territorio salvadoreño fueron obstáculo 

para el intento, Cinco años despu§s de esta batalla, en donde 

rnuri6 Barrios, fueron destruidos los laboratorios de la Univer

sidad, ignorándose las causas y los autores. 

Además no se aebe perder de vista, aparte de las luchap e~ 

tre los países de la América Central,· la política expansionista 

y de empréstitos que había impuesto Estados Unidos. 

El aparato educativo salvadorefio n~ tiene comparación al 

. guatemalteco, al contrario, se puede describir corno raquítico y 

· elftista, El discurso pedagógico emitido por el gobierno nunca 

·contempló las necesidades de.la poólaci6n ni fungió corno sostén 

·de ins~ituciones educativas. La iniciativa guatemalteca de que 

el Estado controlara la instrucción, y por ende que dependiera 

totalmente de ~l como una funci6n privativa no tuvo la misma 

preocupación para elevar la calidad de la enseñanza ni para r~ 

formar el sistema educativo operante, lo que pesaba en la edu

caci6n elemental no era mejor que en la educación superioie 

"La Uni,versidad venia arrastrando desde·su fundaci.óri.el 
·. . 

e errad o sis t e.m a de 1 as di se i p 1 in as . es e o 1 á s ti e as , q u~ 
establecía una barrera infranqueable entre la teoría y 

la practica" (123). 
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El abceso a los medios universitarios era s6lo para aqu~l 

sector de la sociedad que poseía un lugar privilegiadó. En la 

primera d€cada del siglo se suceden en El Salvador cuatro pre-. . 
sidentes que ~antuvi~ron al país en estado de sitio¡ en 1913 · 

empezó a gobernar laifamilia Meléndez-Quiñones, y la caracte-

r!stica mas sobresaliente fue la represi6n. El estado de la Ins 

trucci6n PGblica no varió durante todo el período, en el cual 

el poder extranjero se iba afianzando por medio de empr€stitos 

y de inversiones. 

En 1916, la trascendencia de las luchas revolucionarias 'en 

Rusia y .en el resto de Europa eran totalmente ignoradas por los 

me~io~ ol~gar~~~~~s y por las capas oficiales del país. Sin em
bargo I al1n Se podÍ;~---p~~g.-;·~ar--libremerú:-e-·¡¡--iaS ideaS·-ae-i--SQCla-::---
liSIDO científico (,, ,) , y las pocas personas que les otorgaban 

su apoyo no eran perseguidas" (124). 

Un sector de la sociedad salvadoreña, los trabajadores, son 

los que se dieron a la tarea educativa¡ que dentro del marco en 

que· surgi6 y dadas las condicione·s sociales imperantes en aque-:

lla @poca adquiere gran importancia, 

Las primeras asociaciones gremiales que se fundaron revis

tieron un caracter mutual, defendían los pocos derechos que te-· 

n!an, y trataban de hacer valer su condici6n de trabajadores. 

En la a€cada de 1920, la organizaci6n obrera iba en ascenso; en 

e.s.e año que se empezaron a producir las primeras huelgas en p9s 

de la jornada de ocho horas¡ y fue en ese año que se fundó la 

Universidad Popul.ar de El Salvador, en l.a cual se .formó una. ge 

ne.ración de obre.ros entre los cuales. destacó 11~g.uel Mármol 

(125L 

'_,\ 
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La UP fue una dependencia educativa de la Federaci6~ Re-~ 

gional de Trabajadores de El Salvador (FRTS), la cual estuvo -

cargada de un amplio sentido antimperialista y prosandinista, 

a pesar de que en aquella época era fuertemente reprimido el· 

apoyo al movimiento nicaraguense. 

Tambi~n la Universidad tuvo un corte clasista, al igual 

que las luchas reivindicativas de los obreros, quienes a pesar 

de todo, abogaban dentro de los marcos legales por sus dere-

cho~ laborales. El objetivo de la UP fue que en ella tuvieron 

una participación amplia los sectores populares, y fue tambi6n 

la expresión de una concepción pedag6gica determinada, ya no 

era la escuela de formación politica que anteriormente se ha~-

------------bía - intentado establecer, sino que era un centro en donde la 

población podia concurrir independientemente de su oficio o es

colaridad. Una filial de ésta, se estableció en Ilopango, 1 el 

responsable fue Miguel M§rmol. Los encargados de las conferen-

cias viajaban desde San Salvador, y la población manifestó 

siempre un vivo interés, Muchas veces estas charlas se conver--

tian en mitines o fiestas populares, al mismo tiempo que se pr~ 

te~d1a y~ncular a los intelectuales con masa trabajadora, Tra~

tando de. ensamblar un discurso colectivo, democrático y nacional· 

c12G.r, 

La .R~gional .,.. co.mo era llamado la .FRTS y que fue fundada a -

la pa.r que ·1a Confederaci6n Obrera, Centroamericana ..,... po:r::: ~u: mi~ 
mo cárábter. gremial contó con una diversidad de corriehtés que 

p~gna,ban por ser mayoritarias, En una primera instancia ·la que 

me.j or acogida tuvo fue el anarco-.,.sindicalismo pero a raíz de la 

fundación del Partido Comunista y de la represión.que desenca

deri6 el gobierno, la lucha por la dirección se intensificó. 

Miguel Mármol describe la lucha ideológica comq "priroi,tiva" y 

piensa que pesaba sobre el movimi·ento un ''atraso ideol6gico 11
, 

El atraso ideológico se refiere al manejo de una concep~i6n 
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, 
política de.te.rminada., el .movimiento obrero salya.doreño. adole-

ció de las directrices de la III Internacionalr aunque la In-

ternacional directamente no desempefi6 ningún papel en la deci-
\ . 

sión que tom6 la direpci6n del PCS en cuanto a la insurrección 

del 32 C.12]}, si lo tuvo en lo que se .refiere al papel del .PC 

y su vinculaci6n con las bases, por lo tanto en las resolucio

nes de tipo politice que se tomaban, 

Miguel .. .Márroc;>l exp.res.ó ~ 

11 .La encqnada lucha e.ntre. la~ co.rri.'entes e.n el s.eno de 
la~_Regional nos.con.venció de la .1e.cesidad de que, per 
~tgute.ndose la uni"dad y la estabil i.dad de la organiza . . . . . . . ---- . . -... ·---·------··- ----· ... ·-· -----·--·---·· --- ·---·-- ·------··--------·=----
e to n L a l 9 u i e n d e b.e r 1 a s. e. r a r ro j a d o p o r 1 a v e n t a n a " 
(128L 

!Ja linea que profesó tanto la Regional como el PC fue la 

del !',internacionalismo rroletario". En los diferentes eventos 
~ 

que se rei:l,li:za.ron a nivel internacional, siempre hubo repre.,..-: 

s.enta.ntes. salvadoreños., Uno de. el.los fue la Primera Conferen

ci:~ de. Partidos Comunistas de América Látina que se realiz6 

en J.9.29:- en Montevideo·, Uruguay, Los asistentes fue.ron recibi...,, 

.dos, como !'gruP,o comunis.ta salvadoreño", 

.Má.r.Illol, afirro6. que PCS sali6 y se formó con la. c.lase obre .... 

rá del .m:i.s.mo movimiento sindi:céÜ, 11 como. una forma superior, p~ 

iit.tca,' ae o:rganización .de. cla.se 11 (J.29 l' otorgando poca impor

tanct:a al s.ector es.tudiantil, quienes según Mármol, sin p.rofun -.. 
d.:j.'za.r demasiado en_ las cues:tiones sociales se dedicaron a sati' 

.r,i'zar al gobierno~ ]?ero, hay que recordar que de los medios .. 

unive.rs:i'.taríos sa,lieron '":\rios dirigentes comunistas,. entre .. 

ello Farahundo .Ma.rtí, 
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A partir de 1930, hubo una serie de acontecimientos en El 

Sal\fador. Desde 1926 el ritmo de los exportadores había élecaí_. 

do, llegando a su nivel rn&s bajo en 1929. Afio de la depresi6n 

mundial. A finales de la d~cada de los 20's hubo elecciones pr~ 

sidenciales, el candidato que se perfilaba corno ganador era Ar

turo Araujo, terrateniente que había hecho estudios de ingenie

ría en Inglaterra y quien impactado por el Partido Laborista, 

fundó uno en su país. .D 

El Partido Laborista cont6 con una gran cantidad de adep

tos desde su fundación, y no s6lo fueron de capas medias de la 

sociedad sino que también participaron sectores trabajadores. 

La candidatura del Ing. Arauja produjo expectativas e~ cuanto 

a. ñas reñacopmes plíticas* y de la situación econ6mica del 

· pais, En cambio el PCS, no supo aplicar una táctica adecuada 

a las circunstancias internas del pais, lo gue propició un a~s

lamiento relativo en el proceso electoral, 

Arauja coritempló en su plan de trabajo la necesidad de 

fo.rtalecer el sistema educativo, en todas sus modalidades: 

"Qrjentar a la escuela prlmaria .en .un sentido de que sea 
antes que todo, el 1ab.oratorio en q.ue se formen trabaj¿_ 
doré s e f i c i ente s. , Sus programas , hora r i: os y pro ce di mi e!!_ 

·tos .aeb.en encami.narse a que todo alumno que de ella s.al 
. ga, pueda, en uno o dos años de especialización, conver. 
ttrse en un trabajador perfectamente ~apacitado para 9! 
nar su vida y. la de los s..uyos, o para entrar con. una sg 
ffc~ente preparación, a los e~tudios especiales1 X como 

. . 
. el prolilema e,s;col ar, e.s ahora entre nos.otros, especi.al • 

me.n.te· un problema de.la escuela rural ,incluyo en este 
. plan de trabajo, la construcción de 200 casas de. escue".'. 

~ . " . . ,: ' ' 

1 a r a r a 1 , con h a b H a e i' o n e s· p a r a · 1 o s. m a e s t ro s y te r re n o s 
,. 

anexos para .las varias enseñanzas nece.sarias o atfles ·~ 
:· - ' 

p a ra la v i d a de 1 os e a m pe si. n o s '' (13 O ). , 
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Y más adelante, en el. punto. 9 propuso en lo que ~fe fefie:.: ·. 
re a educación superior: 

"Contribuir en cuanto depende de mi a que la Universidad 
s e con vi e r t a en e·l g r a n de y e f i e a z c r i s o l en q u e se fo!:. 

me. nuestra clase dirigente, en el sentido más amplio de· 
efsta palabra; altos estudios, c~tedras de Filosofía y· 

· L~tras; de tie~~ias Social.es y Administrativas; de Edu
cación Universitaria, Secundaria y Normal Superior, 
profesorado escogido y bien remunerado, protecci6n a los 
estudiantes pobres y merecedores de el 1 o, y a 1 os recién 
titulados de cualquier profesión, ayuda para .. que se es- e 

ta b. l e z e a n ; e d i f i e i o d i g no de t a l I n s t it u c i ó n , e$ o i m pTj_ 
ca, a mi parecer la'Reforma Universitaria que es y~ uh~ 

a s p i r a e i ó n d e t o d a s 1 a s g e n t e s e u 1 t a s d e l p a i s 11 l 131 ) . 

Araujo abarcó en estos puntos la capacitación, la educa-~ 

cLón rural y la universitaria, Era toda una reestructuración 

de la Instrucción Pública, la cual había sido descuidada por 

los. gob~errios anteriores, El que pusiera atención a la pobla

ción rural, fue un paso importante, Solo que la propuesta 

araujista no tuvo eco, el afio que estuvo en el poder no fue ~~ 

ficiente para poner en marcha su plan de trabajo. Las eleccio..,. 

nes en las- cuales salió electo Araujo, junto con su propuesta 

produjo. gran expectación en la población pero poco fue lo que 

se lpgró, 

Las condiciones econ6!Ilico-.sociales se. fueron agudi?ar1do, 

el desempleo creció y el gobierno de Araujo reprimió a los. tra . . . . . -
bajadores~ Cuando lo depusieron po.:r. golpe. militar, la situa--

ción no vari6 mucho, al contrC1rio, el Gra,l, .Maximiliano Martí-. 

nes sa~ncarg6 de "pacificar al país", y la· forma en que lo hi 

zo. produjo 2 o, O.O.O. muertes. 

o 
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El sistema educativo salvadoreño creció raquíticamente, y 
" 

nunca fue un proyecto que reforzara una propuesta política de-

terminada. La única que pudo ser la excepci6n fue el plantea-

miento de Araujo, pero los acontecj.micntos y la misma situa-

ci6n del país bloquearon el intento, aunque cabría suponer que 

de no ser depuesto tampoco las hubiese cumplido. En lo que se 

refiere a educación, El Salvador no tonto con ''grandes pedago

gas" que hubieran podido ayudar a organizar el ramo. ni mucho 

menos que estos estuvieran ligados a la oligarquía. En cambio 

los procesos educativos que se produjeron fuera de las pocas 

instituciones gubernamentales, revistieron un car~cter diferen 

te al propuesto por la clase dominante, La Universidad Popular 

- también diferente a aquella proyectada por el gobierno gua

temalteco."". produjo diversos sentidos de lo que puede ser un 

proceso de enseñanza-aprendiza.je formal, El sólo hecho de que 

pudieran terminar en mitines políticos o en fiestas populares 

establece (por necesidad) ser analizados de diferente manera. 

La amplia participaci6n de la población, que era margina

da de los servicios educativos de los.c6ales el Estado era res 

pensable, proporciona una idea del objetivo de este centro, 

que no pretendía especializar profesionalmente a los concurren 

tes, sino que fueran participantes de un discurso colect~vo· y 

democrático, 
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e o N e L u s I o N E s 

El objetivo principal del trabajo fue el análisis de proc~ ,, 

sos educativos populares, enmarcados en lo que aquí se denomi-

nó movimientos político-culturales, desarrollados y promovidos 

por sectores subalternos en el período comprendido de 1880 a 

1935. Fue necesario para esto, explicar el discurso pedagógi-

co gubernamental, destacando aquellos factores (político, eco

nómico, cultural e ideológico) que lo constituyeron y le dieron 

forma como una propuesta educativa dominante. 

Discriminar hasta que punto fueron alternativos estos pr~ 

cesos, implicó el contraste con el proyecto de los gobiernos 

liberales: la Instrucción Pública. Asimismo, para abordar la 

problemática educativa se mostró como importante, estudiar el 

desarrollo hist6rico del capitalismo dependiente centroameric! 

no, y c6mó influy6 el factor externo (la política norteamérica 

na hacia la región}. 

A continuación se hará referencia a los puntos más signi

ficativos y concluyentes de la realización de esta investiga

ci6n. 

1) Tanto el discurso dominante como el pronunciado por 

los sectores subalternos, constituyeron polos de una contradi~ 

ci6n que, respondiendo a un mismo universo problemático se im

plicaron, y fueron elementos antagóndicos. 

El discurso pedagógico emitido por la clase en el poder 

se impregnó de fragmentos de la filosofía positivista, tomando 

ésta característica diversas en cada país de la región. Ade

más, la práctica que de él' se desprendió tuvo muchas veces un 

carácter diferente al que se le quiso imprimir. Las legisla

ciones educativas promulgadas durante este período, en el éual 

s.e r~organizó y fortaleci6 la Instrucción Pública, le adjudic! 

ron un papel muy específico al Estado; éste sería el rector de 

'· .· ... , 
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los preces.os educativos, proponiéndose a la vez como benefac-... 
tor de la soc1edad. 

2) En Guatemala, la Instrucción Pública tuvo un impulso 

considerable, y el Estado fue capaz de monopolizar niveles y 

modalidades educativos. "Educación para el progreso" fue la 

frase que condensó las aspiraciones de los liberales. La edu

cación en Guatemala no sólo representó la clave para el desa

rrollo deseado, sino que fue el medio por el cual el gobierno 

liberal se hacía patente en la sociedad. Puede cuestionarse 

el funcionamiento real de las instituciones que se fundaron pe 

ro, el hecho de más importancia es que sirvieron de dique. Es 

decir, los espacios de acción de organizaciones populares se 

vieron reducidas por el efecto que causó el control estatal. 

Este no fue el único elemento de importancia, otro fue las con 

secuencias del movimiento unionista de 1920. 

Efectivamente, uno de los movimientos de mayor trascenden 

cia en Guatemala, fue el que logró derrocar al~dictador Estra

da Cabrera. Aunque la participación de los sectores populares 

fue mayoritaria, los unionistas -como clase y como partido- he 

gemonizaron el movimiento, subordinando las demandas de los 

trabajadores a sus intereses inmediatos. Si bien, en 1920 las 

organizaciones obreras iban en ascenso, en este caso la alian

za con los conservadores no les permitió actuar independiente

mente. del Partido.Unionista. 

La discusi6n acerca de la problemática educativa que aque 

jaba al p.áís se virti6 en los tres Congresos Pedagógicos reali 

zados en este período. El proyecto educativo liberal de 1871, 

se iinplement6 ~compañado de varias reformas que afectaron al .. 

conjunto de la sociedad· pero, a'tnedidaque las condiciones po...:. 

líticas y económicó-sociales variaron, se fue resquebrajarido 

la propuesta de. aparató educativo. La 't~orí~.pedagógica se 

·fue· desvinculando poco a poc~ de la práctica·, 'las contradiccio 

nes aumentaron. ·Las cúpulas intelectuales, desde .un enfoque 
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positivista, discut .. ían, resol v'ían y proponían acciones disocia 

das de la realidad. Además de excluir a los sectores interesa 
~ 

dos. Prueba de la función que e"jercio el gobierno guatemálte-

co con respecto a la educación fue la creaci6n -por su inicia

tiva- y funcionamiento de la Universidad Popular, que a dife

renc'ia del Perú y El Salvador habían sido dependencias de org~ 

nizaciones gremiales y partidiarias. 

3) En Nicaragua, la situación política y económica deter 

miIÍ.6 el' funcionamiento del aparato educativo. Las leyes libe

rales empezaron a regir veinte años después que en Guatemala, 

y s61¿ se sostuvieron por 16 años. La situación geogr&fica de 

este país centroamericano ocasionó que Estados Unidos, al con

siderarlo como una zona geopolítica, interviniera en los asun- . 

tos internos, culminando con la ocupación del territorio nica~ 

raguense. 

Las postura nacionalista del liberal Zelaya obstaculizó 

por un tiempó los planes estadounidenses pero, a la toma del 

poder' por parte de los "revolucionarios conservadores" que de 

rrocarron al presidente, las negociaciones y los "convenios 

bilaterales" se inclinaron a favor de Estados Unidos. 
.. 

Mientras estuvo Zelaya en el poder, se impulsó la crea-

ción de infraestructura educativa. Ya en 1911 los conservado 

res apoyaron otra política educativa. Por una parte, las co~ 

gregaciones religiosas regresaron al país a dirigir los proce 

sos 'educativos, y el gobierno se quedo al m~rgen de ellos. 

Des],indaron. responsabilidades -entre padres. de· familia y or~. 

denes monásticas-, de manera que ya no tuvieron una función 

de .. direcci.ón, y consideraron a la educació_n ... bás.ica 'corno obli

gaforia y gratuita 3

~ero sin legislar·~~2 '~ce~cafde ·io§ ~ont~

nidos. 
En' est~ lapso de tiempo y a lo ,.larg~ ·ae:: siete años, se 

maritµvo 'un :móv.imiento político.:....cultura.~ -ant.imperialista y 

nac.Íona'lista..'.'que logr6 aglutinar a su alrededor a los más di'· 
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versos sectores de la sociedad. Su principal objetivp fue ma~ 

tener la soberanía del pais y que el gobierno se pronunciara a 

favor del pueblo y sus intereses. Durante este período de lu

cha s~ produjeron, al interior del movimiento, diversos proce

sos educativos que estuvieron cargados y condicionados por su 

misma práctica política. La concepción educativa subyacente 

incorporó las tradiciones del pueblo y trató de rescatar los 

elementos culturales, lo cual se oponía a la que pregonaba el 

gobierno, es decir, una completamente elitista donde se tras

mitían valores universalistas: "desarrollo y civilización nor 

teamericanos". 

La represión del gobierno no fue capaz de desarticular el 

móv'imiento durante álgún tiempo; la significación de la lucha 

(dentro del contexto nicaraguense) le proporcionó un signifi

cant~ a los procesos educativos populares. 

4} En El Salvador el aparato escolar se puede describir 

como r~guitíco y elitista. El discurso pedagógico pronuncia

do por el gobierno no incluyó demandas de la población. Las 

organizaciones gremiales y partidiarias fueron las que se:·pr~~. 

nui:rciaron.1p'.)run proyecto coherente, y se dieron a la tarea de 

estable~er dependencias educativas -vinculadas política e ide~. 

16gi~amente a ?US organizaciones-, en las que la población 

part.icipara activamente, formando así; un discurso colectivo y 

democrático. 
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(1) 

CIT'AS Y NDTAS 

"En América Latina se ha desarrollado una historia de 

la educación, una teoria pedagógica, un~ sociopedago

gí~, una did&ctica que han sido dominantes frente a 

otras expresiones del mismo tipo. Las englobaremos en 
" 

el término "pedagogía dominante". Cfr. Puiggrós, .\c"!ri~ 

na. "Apuntes sobre la estens.i.ón del concepto de educa

ción. (mimeo) p. I 

(2) Gómez Solano, Marcela. "Dependencia y educaci6n en Amé 

rica Latina 1
', Pónencia en el Simposio Unive~~idád~sbcie~ 

dad, Xalapa, 1981. p. 76 

( 3) Puiggrós, Adriana, "Ideología y pedagogía. '(mimeo) .Ju~· 

lio de 1981. o, 4 

( 4) ·cfr .. Puiggrós, Adriana. L'llperialismo y .en· 

.·América Latina. México Nueva Imagen, .1980, p"· -.32 
,.··.\. , -.• .. ,· 

· '(5}. Teóricamente se entiende por discurso. una :construcción 

linguistica dotada.de ciertas propiedades operativas, 

es decir que produce procesos concr~tos operando 5obre 

{l~ realidad. En el caso de discurso pedagógico, se tra-

· ta del conjunto de ~xpresiones linguisticas que se de-. 

sarrollan e inciden en la educación. 

Vease Monteporte Toledo, Mario. 

México, Nueva Imagen, 1980 
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-( 6) 'Pul~ggrós, Adriana. "Dominación· hegem6nica, lucha de 

clases y discurso pedagógico en ~nérica Latina. Po--

nencia en el Simposio Universidad-Sociedad, Xalapa, 

1981., p. 84\ 

\ 
' 

(7) Este nombre hace también referencia directa a un peri~ 

'do concreto del desarrollo del capitalismo dependie~-.. 
te latinoamericano. Cfr. Cuevas, Agustín. El capitali~ 

roo dependiente de Am~rica Latina. M€xico. Siglo XXI, 

1979. 

(8) El discurso de resistencia lo conceptualizamos como 

aquel. que produjo procesos concretos e incidi6 en la 

·sociedad;- al ·mismo tiempo-·que ·se-·cont-r-apon-í·a--a-1-dom:i:-~--- ··-· 

nante. 

(9) Zea, Leopoldo escribe acerca de este "orden" y delos 

intereses de la burguesia refiriendose al liberalismo 

mexicano. Pero creemos que se ajusta al caso centro·'.::.-· 

americano. Veáse el posi t.i vismo en México. Nacimiento 

apogeo y decadencia. Mexico F.C.E., 1981. p. 75 ~. 

(10) Gramsci, Antonio. La alternativa pedag6gica, Barcelo; 

na Ed. Fontainara, J.981, 

(11) González Orellana, (far1os:, ·Historiá> de la educación .. ·· 

e en Guatemala, México Ed. Costa . .:_Aiuic, 1953. 

(12) Cfr. Amurrio G., Jesús, El positivismo en Guatemala. 

Guatemala· Universidad de San Carlos, 1970. Este autor 

sostiene que en los primeros años de gobierno libe-

ral, aunque se hablo de orden y progreso nunca fue 

desde una perspectiva positivista. 
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, (13) García Laguardia, Jorge Mario. El pensamiento libe-
·' 

ral de Guatemala ·(Antología) . Costa Rica EDUCA, 19·77. 

p. 68 

(14) Amurrio G., Jesús. op. cit. p. 94 

(15). Vallejo H., Hilario Rene. Ramón Rosa y el positivis

mo en Honduras.· Costa Rica, Facultad de::.'.,rl~tras, . Es-:--

\cuela de Filosofía, 1978. p. 45 ·;:::' 

Gonz&lez Orellaria, Carlos. op cit. p. 243 

.. 
(17) Rosa, Ramón. Oro de Honduras: .aritológía. Tegucigalpa 

T¿lleres Arist6n, 1948, Pr6ldgo Be Rafael A. Valle. 

p, XII 
' .. 

(18) Veáse discurso de el Ministro de Instrucción Públi-
. . 

ca, J.M. Vasconcelos "Educación del bello sexo" en 

García~Laguardia, Jorge Mario op. cit, p. 79 

(19) Aritpliaré este tema en el inciso "Movimientos políti~ 
·. ··,···. · .. 66'' cultura les" • 

(20) Figueroa Ibarra, .Carlos. "Guatemala 19.20,: oligarquía 

y movimiento pbpúlar''. Revista historia y sodi.ed~a. 
no 16, 1977 

(.21) ibid p. 6. 

( 22) Existe una extensa bibli~grafl.a acerca de Sandino .. · 

· Algunos libros se encuentran anotados en la biblió

grafl.a final. 

º 
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(.23') P,uiggrós, Adriana. La educaci6'n ~)Qpular en Ar.lérica 
--·. 

· Látina. M€xico FF y L,. 1983 p. 279 

( 24) Lowy, ~.Uchel. El marxismo en América· Látina. México. 

ERA, 1984 

CAPITULO II 

(25) El desarrollo desigual se explica en relaci6n ál cr!:_. 

cirni~nto econ6mico, y a la desigualdad de distribu-

ción del ingreso y el término combinéldo se refiere a 

-----------·--· -·--,----.. "--·--1a ···ccinvi vencía de diferentes formas organizativas. 

Este desarrollo desigual y combinado no s6lo se.pro

duce en el interior de un· país sino que es una rela-

ción existente entre países "avanzadas y atrazados". 

Cfr. Cueva A, op cit., y González Casanova, Pablo . 

. Sociolog~a de la explotación~ México: S XXI, 1980 

(26) Cardoso F. H., y E. Faletlo. Dependencia. y desarrollo 

América Látina. México, Siglo xxr,·:·J!:9;·9_, p. 97 

: . . 

t27) :(Jal13an'o, .. , Eduarc1o 1 Las. venas abiertas en 
' ·-_ '·: :.~~ .·' '. '· ·" .. ' . . . . ' ; . ' ;·'.. . ' , ). ' . 

tiria.~ ·México, Siglo XXI, .19.áq,:p, :167 ... , 

. . ~ 

i . . ~'. .. 

(iB) W~E,ilqpk, R •. , Jaime, •· Il!lper~lisrno. y 

deima: formación. s~ci~l, .• ,México. sfg;ib,. X:X~'::-;9~o ·p. 25 

. '{29) Galeano, Eduardo, op, cit .. · p, 1.69 

·-,: 

'. 
(30.) Ra:raírez1 S~rgio, .El alba. de oro, La historia Yiva, de 

r~c,a:i:'~gua .• México~ S;iglO. XXI,,,.19.84,. p. J.18. 

-~· ' .. 
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(33} Ihid. p. 79. 
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(14) Bafc!~ Laguardia, Jorge ~ario. 

(35} .Marx; K 1 y E, Engels 1 Manifiesto 

~t:~·, .Moscú, Progreso, 197 9 

---'~----
(36} 'Rivas Torres, Edelberto. ''Guatemala: historía de me-

dio siglo" EN:· González Casanova, Pablo '(coord) Amé~ . . 

rica Latina~ historia de madio siglo, M@xico. Siglo 

XXI, J.981, p, 141 

(37.) González Casanova., ¡:>ab+o, 

1. , ~io'ri·. C>p. 'é1t ~· • J? !> 2 5.6 . 

. :(39) ··Iú.vé\s ~bfl:és, .. Ede.iheri:ot. 

· . (40) ?Lébriof, · Nikólai ~ "ni·ctad.ur.a policiaco~ilitares en 

Tos años 30. y 40 en América 'Látinan, EN:· El ejército 

· y <la 'sociedad_ .Moscú, Academia de. Ciencias de la URSS, 

iga2. p, 9.8 

(41} 'Gtierra, Sergio y Albertci Prieto. Cronol~gía del movi 

miento obrero y de las luchas por la revoluci6h so-~~ 

cialista en América Látina (1850.-19.l.6) • La. Haba: Ca

sa delas Américas s,f. p, 6-7 
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,.(42) :Puiggrós, Aclriana. Educación popular en América Lá

tina. op. cit. p. 62 
... 

,~- '·-· - .-

(43) Malina Cho~ano, Guillermo. "Honduras: de la. guerr.á, .: 

civil al r~formismo militar (1925""".1973)" .EN .González 

Casanova, Pablo. op. cit. p. 335 

{44) Ibid p, 235 

" (45). ·Ibid·p;<238· . 

. •.t'' 

•, 

(46) .Figueroa .. r, cárlos • op, cit. 13 
' ;. ~ . .; . ·! 

(49) ;Ibid'J?•:.18 .. G 

.;·.' 
····" 

-{52J :Gai:cíé1. L~guardia, ·Jorge Ma.rio, La uni~eú:~:idad ·'ae san. 
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. , .... 
, . . 

(53)' í~':fª'.·p. io. ·· 

. .-·· ' : . 

{54) · P.u~9grós·, Adriana ~ La educación populélr ... en Am~rica: . 

L~tina. op, cit, p, 268 

~"(55) Ibia p, 260 
.·; ·: 
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(56). Leonor, Nikolai. op. cit. p. J.05 · 

-~t57)~Gonz&lez Casanova, Pablo, Imperialismo y liberaci6n . 

. Una introducci6n a la historia contemporanea de Amé

rica L~tina. México, Siglo XXI, 1982. p. 143 

. (58) IIJid p, 143 

(591 Salazar Valiente, Mario 1 "El Salvador:· crisis, dict~ 

d~rél, lucha (1920..,.J.980) :• EN: González Casanova, Pablo 

(coord) op, cit. p. 93 

(60) Fonseca Amaaor, Pablo. 11 jViva Sandino¡" Nicaragua: 
·-·--·----·-------·-··-------I)epárt·amenfo de Propaganda y Educaci6n Política, 1984 

p. 42 

(61) Decimos en ''otro seotido'' para realzar la importan

. c.:ta de la lucha antimperialista. En el transcurso 

.ae ella la organizaci6n y demandas .fueron tomando 
_,. -. ,_ . 

~·- -- . ..::-· 

.~aiacterísticas clasistas, Pero en un principio lo 

principal era sacar a las fuerzas mercenaiias 

( 62) t1~mírez, Se~g io, El alba de oro_, op, ci t, p '· ll8 

(63}. Se . amnliará este punto en el inciso La -polÍ.ti~~ cÚ{ 
" •e' '~ -~O • • • ... • 

Estados Unidos hacia Centroamérica 

. ( 64) Ramírez, Sergio. El alba de 

(6:5)· I~_id .. p ~ J.20 

(.66) Cfr,·R~nírez, .Sergio 
-:.". . .. 
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(67) Veáse· Famírez, Sergio. (corr.p.) op. cit,, Fonse:ca Ama 

dor, Carl"lls. op. cit., e Ideario político de Augusto 

C. Sandino. Nicaragua: Departamento de Propaganda y 
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Educación política, 1984 

(68) Cfr. Ramírez, Sergio (.comp.} "Mani.fiestoy.cartaa 
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res y artesanos que se organizó en León durante la 

_________ -··-·-·---···--J_'IJCPa_ sandinista, y ofreció su apoyo a Sandino, 
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{88) Pierre~Charles, G, en Monteforte Toledo, Mario, º!?· · 
cit, p, 314 

CAPITULO JlI 
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COS 'I'l\ RICA 1880-1935 

PRES I DEN'I'ES ACONTECIMIENTOS, CAUSAS -
b[; CA:-fuT O -

r!Omás Guardia G. 

Salvador Lara Zamora 

Tomás Gaurdia G. 

Prospero Fernández O 
. . . . 

Bernardo Soto A, Atención .a la instruc
. ci6n pÚ.blica. 

Carlos Duran c.-

José J, Rodríguez 

Rafael Iglesias C. 

Ascenci6n Esguivel I, 

Cleto González V, 

Ricardo Jim~nez o. 

Alfredo Gonzalez F,· Depuesto por golpe de es 
ta do 

Federico Tinaco G. 

··. Juan• Bautista Quiroz 

·Feo, .Agui:.lar B., 

~ulio Acosta Barquero 

-Ricardo Jirnénez O, 

. Cleto González 

Ricardo Jirnénez O\ 

Gobierno revolucionario 
no reconocido por E.U. 
Ufilson} Expulsado 



COSTA RICA : CONTEXrI'O IHS'l'OIUCO 1880-1935 

1884 - Medidas para establecer la separación entre Iglesia y Es 
tado¡ y algunas otrus gue entran en la denominada refor=
ma liberas (temas de progreso do tipo liberal) . 
Se exp~lsa a los jesuit~s. 
~El liberalismo significa ante todo, un movimiento anti
clerical, alli militan conservadores y progresistas ... " 

1889 - Se funda la sociedad de Artes y oficios, el primer inten 
to de crear una asociaci6n de obreros. En su primer manI~ 
fiesto se observa: "Miramos ya el c.:inüno CJUC debemos se
guir y reclamamos el puesto que nos corresp~nde". 

Campaña electoral "Por primera vez cd pueblo, en nuestra 
historia política, parece ser consciente de sus derechos 
civicos, rebelándose vigorosamente contra los intentos de ~ 
imposición electoral . 

. Se perfilan 2 partidos "ambos muy débiles", el Liberal 
Progresista (grupo de intelectuales progresistas) y, el 
Constitucional Dcmocr&tico (conservadores que contaban 
con la simpatía del clero) • 

300,000 hab. y el analfabetismo llega a un 58%. El candi
dato oficial que apoyaban los liberales pierde las elec-
ciones y la oposición designada corno la 'reacción' gana 
pero, con la voluntad del pueblo. 

1902 - Los liberales, por medio de una transacción' pol.l.tica;_ ob
tienen el poder, 

19 02-06 Importaciones por 4 6, 00.0 .• O O.O. y exportaciones ,por 
6 o.. 00.0., 00.0. 

19 06-10 Gohierna Cleto Gonzéilez V1quez, Aumenta la. deuda ,interna ·· 
y externa, 

Construcci.6n de ferrocarriles, mejoramiento de la .. • ciudad 
alumbrado, camf::Jlos, escuelas y oficinas ptíblicas Ccons-
trucci.6nL 

19-06 - El. Lic, Jim~nez o,, miembro del Congreso, inicia una cam 
pafia contra la United Fruit Co. proponiendo la creación
de una Comisi6n de Policía de Ferrocarriles que habría de 
nombrar el Congreso Constitucional para vj.gilancia de 
UFCO. Propone se deroge la e.xcenci6n de pago de muellaje 
a la co. 

19.0.7 (mayo) Conflicto con Panamá por limites territoriales. 

19.0.8 - Se inaugura la Corte de Justicia Centroamericana, 

J.9.0.9. - Candidatura de ,Jim@nez O. a la pre.sidencia por el Partido 
Republicano y por el Civilista el candidato es R, Iglesias 

1g10 - (4 ~ayo} Terremoto que destruye Cartago. 



1911 - Se contrar~ un emurest:ito con Vra.ncia r:on el fjn de recons 
trui.r Ce:1rtago. 
' 

19.12 - A raíz de lu intcrvcnc:i:·6n no.i:teamcric<lna en Nicaragua, c~n 
Costa Rica s0 creo un arnbic:n t() ar-~ re· pul Sé.1 a los Estados 
Unidos, {ll septic~mbn:) ~~alcn dE' Pur1tarcnas é!lgunos <~mi--
grados políticos nic.Jraquc.:nsc·s en !)lan a~ pelear contra 
los norteamoricQnos, al l~do do los liberales, entre ellos 
un sacerdote costcrriccnse (J. Volio) 

1~13 - Se produce un fuerte movimie11to contra la posible inter
vención dt:> los E, U, (C!ll Co~~ té) fÜCi1) ; protestan candi da tos 
presidenciales, intclectu~laR, obreros, masqnes y la prcn 
sa, Se organiza una gran manifestación de caracter nacio= 
ml]., 

19J.4 

Los grupos de obreros organizados son muy numerosos y apro 
vechan la oportunidad para visitar a los candidatos y pe
dirles representación obrera en las papeletas de diputa-
dos, 

La contienda electoras ae da entre 3 partidos:. Uni6n Na-
cional Civil y Republicana 

Los 3 candidatos no obtienen la mayor~a y renuncian a pe
lear~ 

Se designa a A, González Flores como presidente, Como se
cretario de Guerra y Fomento es nombrado Federico Tinaco 
Granados, 

El 5.8%. de ingresos corresponden a in1pllcstos por aduanas. 
Con motivo de la Primera Guerra Mundial se cierran merca
dea que recihian productos procedentes de Costa Rica, Tan 
solo Inglaterra acaparaba el 75% de las exportaciones de 
Cqf1ª, 

Se funda el aanco Internacional de Costa Rica ~'quien con 
trola las finanzas ael Estado, tiene en sus manos el con::: 
trol de la pol!tica nacional~l 

19J.5 ...... El pre.si'dente GonzS.lez .Floras modi'fica a diferente.s nive
les el sis.tema tributario y emprende diversar reformas s~ 
ciales, estos proyectos le grangea diversas criticas de 
diferentes sectores, 

Estallan ñ.uelgas en la United Fruit Co. en talleres de p~ 
na.deri·a, zapaterias y negocios comerciales, 

Anta la creciente oposición del presidente González ef ec~ 
tua e.leccione.s 1 en las cuales hace uso de su poder y gana 
con lo cual crece el descontento, Gonz&le2 Flores fue pro 
puesto por el Partido Republicano, su máximo lider era -
Fernández, quien le privó de su apoyo, 

!) 



:..· 
1917 - Destituye el president~ al secretario de guerra: F. Tina-

co. 

1918 - (27 de enero) P. Tinoco derroc~ al presidente González .. 
~AValan el golpe la mayoría de los políticos, ex preside~
tes e intelectuales. 

. . 
,30 meses dura la dictadura suf ici'ontes para dejar en ban
ca rota las finanzas. 

F. Tinaco es destituido por un lévantamiento civil. 

1920 - Es designado como presidente Julio Acosta quien emite un 
proyecto a·e ley contra la vag~ncia. 

1921 - El Partido Republicano· emite un manifiesto. 

(enero) Huelga contra la United Fruit Co~ que paraliza la 
zona atlSntica y es organizada por la Sociedad Federal de 
Trabajadores y, apoyada desde San José, por la Confedera
ci6n General de Trabajadores~ 

Huelga en las minas de Aguacate 

(febrero} Conflicto 'armado con Panamá 

(~iciembrel Se celebran numerosas reuniones en la Confede 
racié3n. 

General de trabajadores con la finalidad de fundar el Par 
tido Socialista, 

Jorge Volío es electo diputado por el Partido Regionalis
. ta ~ndependiente. Los obreros establecen vínculos con él. 

1~23 - -~s enero) La Confederación General de Trabajadores funda 
el Partido Reformista y lanza corno candidato presidencial 
a Jorge Volio ascendido a general por J, Acosta. 

Ricardo Jim@nes o. acepta la candidatura porpuesta por el 
Partido Republicano, quien gana! J. Volio es designado S! 
gundo y pacta con Jirnénez para que varios reformistas oc~ 
pen cargo en el gohierno y en el Congreso. 

8 meses tenía de fundado el Reformista cuando decide parti 
cipar en las elecciones, en sus bases, estableci·das que no 
aceptaban pactos con ninguna asociación porque podía roer-
mar su fuerza. A rafz del pacto con los republicanos se 
producen escinciones. 

19.26 -. J ~ Volio sufre un desequi.lihrio emocional y el Partido Re 
formi.sta aunque. sigue. e.xisti.endo dos año más, ya no tien.e 
fuerza. 

J.928 ..... Las exportaciones ascienden a $ J8, O.QQ., 00.0. 
Cleto González U, presidente 



1929 - Jóvenes estudinntes de Derecho editan el periódico 'Revo 
lución' de orientación marxista. 

Jim~nez O. se declara partidiario del voto secreto pero 
se opone al voto famcnüfo. ;. ·: :$ 

1931 - Los comunistas gestionan formaJ.mente su inscripci6n como 
Partido político. 

(14 julio) Sale a la luz el peri6dico 'Trabajo' voz de 
los comunistas. 

Una comisión de Legislaci6n del Congreso, en dictamen 
unanimc, impide a los comunistas su organización como 
partido. 

Se divide el Partido Republicano en tres: Republicano Na 
cional,Republicano y Unión Republicano, Cada uno tiene 
un candidato a la presidencia, 

1932 - Ricardo Jiménez es presidente por tercera vez. 

1934 - Huelga en el AtlSntico dirigida por el Partido Comunista 
quienes se levantan en arm3s en las fincas bananeras exi 
giendo un mínimo sal~rio y mejoras en las condiciones d~ 
trabajo, 

El presidente interviene exigiendo a la UFCO, habitacio
nes higienicas, reconocimiento del sindicato de trab~ja
dores, etc. 

.... 

Organización de una Liga Anticomunista orientada por agri . ·,--,_ 

cultores, comerciáles y polS.ticos, 

La UFCO niega comprometerse a lo expresado por él·presi"'.'" 
dente respecto a mejoras para los trabajadores, 

Se establecen por el ejecutivo una serie de medidas socia 
les (jornada de 8 ·horas, salario mfnimo / etc. l. a ráíZ de-· 
los disturbios, 



CRONOLOGil\. EDUCl\'I'IVl\. : COS'l'l\ IUCJ\ 1880-1935 

1880-90 Llegan al país relevantes figuras del extranjero a fin 
de ayudar a promover el desarrollo culturul, científico 
y educativo de la n~ci6n~ Entre ellos intoloctuales esµ~ 
fieles y suizus así como cultos latinoamc~icanos. 

1886 - Surge la Ley General de Educé.1ción Común con ol fin de 
crear un Sis t:oma Ecl11c a ti vo Cos t¿1 rr icensc desde e 1 Kinder 
garden hasta la Universidad. Don Mauro Ferná.ndez conside 
ra en esta ley gue lél cnse.ñanzu debe: impartirse en forma 
gradual de acuerdo con el desenvolvimiento psicológico 
del educado, 

Aparece una estructura previa, bien delineada del Minis
terio de Instrucción Pablica, 

Aparece la enseñanza primaria dividida en tres cursos de 
dos años de duración cada uno: elemental, madio y supe-
rior. 

Se organiza la enseñanza secundaria que hasta ese momen
to carecía de un perfil de identidad sobre la base de la 

····-· ·ªnsE!ñ~nza primaria. 

El colegio de segunda ensei1anza después de los dos prim.:.:_ 
ros afies se abría en forma de abanico ofreciéndole a los 
estudiantes la posibilidad de continuar con los estudios 
humanísticos que rematuban en el bachillerato, con los 
estudios de comercio o d~ maestro normal. 

Los principios que debfan regir la segunda ensefianza eran: 

Estar abierta a todos en continuidad con la Ensefianza 
Primaria, 
Formar hombres t1tiles y· cumplidos ciudadanos. 

~ El Liceo se dividta en cuatro secciones: clSsica para 
los j6venes que deseaban seguir las profesiones liber~ 
les en la Universidad, la técnica para los jóvenes que 
iban a la Universidad en busca de profesiones con ese 
car&cter. 

- Comercial, 
Normal, 

La segunda ensefianza estaba compuesta de Ciclos o Divi~i~ 
nes y la mujer también tendrí".a su plantel de Segunda En~ 
señanza, 

Se fundan escuelas de artes y oficios que preparaban obre 
ros calificados, 

1888 - (ag[ Se cierra temporalmente la Universidad de Santo To-. 
m§s, en vista de. que "las actuales condiciones del pa1s 
no son medio suffcientes para organizar en centra de in~ 
vestigación puramente científica'' (.El rector es Jimenéz O) 



t 1 .. ~ ,/Jl 

• 

1890 - Se nombra un.) c.;omisjÓJi con el fin cJc modernizar los pla·
nes de estudio y los programas de enscfianza primaria. 

1900 - Otra comisión compuesta por educadores redactó otros pro 
.. gramas de Ed ucución Pr ünar L.1. Comprenden los conceptos -· 

y recomendaciones más importantes de los pedagogos euro
peos, principalmente suizos, quienes destacaron la impar 
tancia de estimular la observaci6n inteligente del mund~ 
que rodea al nifio. 

1902 - El Ministro de Instrucción critica la ensefianza vigente 
antes de la Reforma de 1886 por estar basada en princi-
pios y modelos obsoletos y exhalta la vuelta a la natura 
leza y a los valores fundamentales de la vida en el ni-~ 

.no. 

1908 - Surge el primer gran movimiento pedagógico en Costa Rica 
fundamento en teorías mas humanas y concepciones científ i 
cas del niño y del aprendizaje, llevado a cabo por un grÜ 
po de maestros de primeras letras que realizaron estudio~ 
profesionales en el campo docente en la Universidad de 
Chile, así como profesores de esa Universidad. 

Al reformar la enseñanza primario se planteaba la necesi
_ dad de comprender y descubrir las potencialidades de la 

infancia, 

Don Carlos Gagini, introduce las ideas de Pestalozzi ál 
considerar que la Escuela Primaria no tenia como objeti
vo suministrar a los nifios el mayor caudal de conocimien
tos, sino desenvolver de un modo racional todas las acti
vidades, 

. 
19..J.4 .... Se funda la Escuela Normal de Costa Rica con sede en Here 

dié\ (noviembre. de 19.14 )_, Esta i'nstJ·. tuci6n nece en vista 
de los logros que en materia de formación docente prima-
ria y secundaria habían alcanzado países como Chile, Ar--· 
gentina y Uruguay. Ademas ante la necesidad de personal 

· docente conocedor de las teorías pedag6gicas y psicol6gi
cas más modernas y de la experiencia que en esa materia, 
especialmente técnicas didácticas, sugía en Europa . 

.19.17 ...... su.:i:-ge. una reforma parcial al Sistema Educativo Costarri
cense con e.l fin de responder al avance que en materia 
eaucativa experimentaban los paises y a las demandas del 
medio rural y necesidades económj_co-sociales de la comuni 
dad, Esta reforma es llevada a cabo por Don Roberto Bre-
nes Mes€n, en su calidad de Ministro del ramo, La estruc
tura de los programas se aleja ae unas cuantas areas ( o 
módulos como los llama[ lo cual facilita la globalizaci6n 
de los métodos de enseñanza al par que la integración y 
vertehración de las disciplinas del conocimiento, Presen
ta programas para ser desarrollados en la zona rural. 

Sugiere la creación de la escuela.,,..granja como la m&xirna 



respuestu Zt un prog ::-¿-1ma csc:olélr pensado purcJ. un país en 
que la mayor parte de sus hul)itantos vivía en el campo 
dedicados a las actividades ~gropecuarias, Estos progra
mas son puestos en viqcncj.a C1nicam0nte por año y medio. 

Entre los objGtivos de la Hcíorma ele 1917 estaban: 

- Ayudar a financiar el sistema escolar mediante la pro
ducción agrícola y artesanal en escuela-granja. 

- Elevar la productividad dol poquefio campesino para ate 
nuar la crjsis de subsistcncius a través de planes de 
asistencia t6cnica a la comunidad. 

- Adecuarse al Proyecto Reformista esbozado por el Presi 
dente Gonz&lez Flores. 

1922~3La Reforma iniciada por Don Mauro Fernández, es objeto 
de grandes discusiones, 

1924 - La Reforma Educativa es criticada desde el Congreso de 
la República por el Secretario de Educación. 

1925 - Se trabaja en la redacci6n de nuevos programas. 

1926 - Se ordena poner en vigencié\ esos nuevos programas a mane 
-·- -· -· ···· - -- ·- ra de ensayo para efectuar les mejoras gue sqr.·g j_eran du-=

rante su desarrollo, Sin embargo esta Gltima etapa se 
aplaz6 hasta el año de 1927, 

Se intorducen las ideas del Dr. Decroly. 

1933 - El Dr. Marco Tulio Salazar, quien fuera alumno del Dr. 
Decroly, es encargndo por el Jefe Técnico de Enseñanza 
Primaria, Prof, Ramón Céspeües, de.divulgar las ideas de 
la Escuela Activa a los miembros del cuerpo docente con 
el fin de darla a conocer tal y como la concebía su crea 
dor, 

1935 ..,... El Gohierno de la Repelb.lic.:i da un paso positivo tendiente 
a. re.formar la e.nseñanZél primaria acorde con los postula
dos de la Escuela Activa, 

Llega la Misión Pedagógica Chi_lena compusta por eminentes 
profesores de la Universidad de Chile con el fin de eva
luar el Sistema Educa tivo Costarricense, 

El objetiva de la Misión Chilena, era ·realizar un estudio 
de la educaci6n costarricense en todos los niveles y es
tructuras, para guo, con conocimiento de la realidad, se 
hicieran las recomcndáciones necesarias con el fin de re 
novar si fuera el caso, el sistema educativo costarrice~ 
s-e, Es la prünera vez que un grupo de pedagogos y pensa:: 
dores extranjeros es invitado a estudiar a analizar el 
Sistema Educativo Costarricense. . . 



FECHA 

1879-188:3 

1883-1887 

1887-1889 

1889-1893 

1883-1909. 

.1909-19.10 

1910.:..19.11 

N:CCl\Rl\GUA 

JEFE DE ESTADO 

r. 

Joaquín Zavala 

:··. 

Adán Cárdenas. 

Evaristo Carazo 

· Roberto Sacasa 

J.880-1935 

ACONTECI~IENTOS, CAUSAS 
DE Cl\.MB I º--·-----------

Durante su administru
ción, debido al mal tra 
to que recibían los in= 
dios que trabajaran en 
el tendido del telcgr~
fo, se suGlcvaron en Ma 
tagalpa, siendo brutal= 
mente sometidos, y oca
si.onando incl.irect.amen te 
la expulsi6n del país 
de todos los jesuitas. 

Conservador 

Conservador. Muere. 

Conservador. Sucede a 
Carazo a su muerte com
pletando su período pre 

····-·· ......... .::,...:-~::-:..,...~--:-·--'e--'--· -·-· ------- ·dencial , ... l\l- término do-:-:. ______ _ 

J:osé Santos Z'elaya 

Madriz 

J.uan José Estrada 

€ste fue nuevamente ele 
gido pero un 1.evanta-·-

· miento encabezado por -
el Gral. Feo. Gutiérrez, 
el 28 de abril, lo de-
rroca. Interviene el ern 
bajador norteameri.cano-·:· 
Baker, firmandose un 
pacto de paz llamado s~ 
banagrande el 6 de ju-
lio. Cuando se creía -
que la guerra civil es
taba terminada se levan 
ta en armas el Gral. J~ 
s. Zelaya, Jefe del Par 
tido Liberal. 

Se le obliga a renunciar 
por el levantamiento en 
armas de E. Chamorro, A. 
Díaz, J. J, Estrada y 
Luis Mena. 

E.U. no lo reconoce . 
Obligado a renunciar 
(28 agosto) . 

Presidente interino pro 
visional Liberal, exgo~ 
bernador de O~iente~ 
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1873-1~ó1'85 

1886 

1886-J.892 

_l 8 9.2-·18 98 

· 1aga··d92o.. 

J. 9. 2 0.-.:19 2J. 

1927.-J.9:3U. 

.19.30.. 

GUA'rEJ\li\LA : 1880-1934 

'JEFE DE ESTADO 

J. Rufino Barrios 

Alejandro .M. s. 

Manuel L. Barillas 

J, María Reina B. 

Manuel .rr Cabrera 

·Carlos Herrera 

Jo Sé. Ma., ore1·1ana 

LáZqXQ Cha,cón. 

· B:rauli:o Peralta 

C.) 

Confisca igJesias y ex-
pulsa congregaciones. 
Impulsa la reforma libe 
ral e intenta recons--
truis la uniaad centro
americana. ~uere en bu
talla. Rarn6n Rosa, mi-
nistro del.gabinete. 

Intt~rino 

Reforma la Consti tucj.ón 
con el fin de democrati 
zar la, 

Aumenta su período pre- ·· 
sidencial y es asesina
do por militares. 

El 4 de marzo de 1920, 
el Congreso escogido por 
~l aprueba una resolu-
ci6n gue favorecía al 
unionismo. Cinco semanas 
aespu§s el congreso lo 
declara inepto óbligand~ 
lo a renunci'ar, 

Elegido para gobernar in 
terinamente y después 
elegido presidente, de-
puesto por el Gral, Ore
llana, Jorge Ubic6 y Jo
s€1 Ma, Larrave, 

Fué reconocido por Esta
dos Unidos abandonando 
la anterior doctrina del 
constitucionalismo del 
pre.s-idente w. Wilson. 

Renuncia por enfermedad. 

Electo, Derrocado por el 
General O.rellana dos 
d:ías después de haber to. 
roa.do posesión, 



f'ECHA 

1930-1931 

1931-1944 

GUA'l'EMJ\Ll\ 10,30--1934 

JEFE DE ES'I'l\.DO 

Manuel Orellana 

Jorge Ubico 

ACONTECIMIENTOS, CAUSAS 
DE CAMBIO 

Obligado a renunciar 
por insurrecci6n popu-~ 
lar. 



CRONOLOGIA EDUCATIVA : GUATEMALA 1880-1935 
··. ' . 

1871 - · Revoluci6n- Iübe~al': lema "Instrucción .-para--el -prqgreso'L.; 

1872 - Derogación de la Ley 

~ía la. educ~c;,611) . 
. ; 

Pav6n (la cual estancaba y réstrin~. -·--· 

Expulsión de ordenes monásticas. 

Sé estab.1-ece la Secretaría de Instrucci6n unida a la de 

Relaciones Exteriores, habiendola desempefiado el Dr! Mar

co Aurelio Soto, De esta fecha en adelante, la educación 

.,. del paí.s contó con una oficina encargada espe_cial!Jl~_nte d~ ... 

su planificación y desarrollo, culminando sus trabajos 

con la elaboración de las leyes que habría.de regir la 
.... educación pr'imafTa; ·-secYftida1•üi. y--·süpér1or·~--~-~---

.1813 - Se crea la Escuela Polit~cnic~ (de corte militar y es~e

ciali'zada en el área de ingeniería}, 

.1815 - Nuevas disposiciones en torno a la educación primaria, 
media y superior, se les concede el carácter de civil pa
ra diferenciarla de la religiosa o confesional; además se 

crea la Escuela de Artes y oficios de varones (clausurada 

en 1892) .· 

Se: supriilíi6. ·.la. Uni ver~idad' para! crear -las.:esc~elaJ·:f acul·

t~tivás.··.· 'é~es't~-·fótmá: Organizáti~~- ···st1b$~~f:i6'.'4p.·_. añ~s·(·· _ 
·... ' ~ :,. ·. . , ' 

¡· • •, .' ' .• " 

.1876. - Se· crea la secretaría .de Insttucci6rr,P~bl:i.ca -con depe
0

nde~ 
A·.:'-

,~:. 

cias propias. 

Las atribuciones que tµvo esta fuerón fijadas, tr~s años 

despu~s, por un"acuerdo fechado el 17 de noviembre de. 

18J 9.. Se .mencionaron los siguientes aspectos: la · inspéc:..., 

ción de las facultades, institutos de segunda ens;~ñal."lza, 



escuela primari.a y complementarias, academias, socicda-

des científicas y l~terarias, escuelas de artes y ofi--
t: 

cio, observatorios astron6micos y meteorológicos, biblia 

tecas y archivos, etc. Así como la revisi6n de las obras 

- qtié se representaban en teatros públicos. 

1878 - Se crea un centro destinado a la educación indigena. 

Se forma la Sociedad Central de Artesanos favoreciendo· 

la fundación de escuelas nocturnas para obreros. 

1879 - Constitución liberal Art. 27 ",,,todos los habitantes de 

la repQblica son libres para dar o recibir instrucci6n ' 

que les parezca mejor en los establecim.ientos que no 

sean sostenidos con fondos de Ja nación". 

Ley 13 decreto 253 

•• ,se suprimen las escuelas normales como entidades inde 

pendientes y se transforman ~n parásitos de los institu

tos de ensefianza media. 

·· .. · ... ··· .. : ... · 

Fundación de. l~ Biblioteca Nacümal (..~5,QOü.yoltill:e,nes) 

· J.881.0 -Primer Co!lgreso Ped~gógico, 

\El.objetivo era constderar los problemas referentes a 

· los·. mé.todos y ststeroas educa ti vos, dictando se conferen- . 

cia.s y· aliri'e...ndose di'scusiones sobre los distintos ternas 

que. formaban la agenda. La duraci6n fue de un mes. A 

xa,iz de este congreso se creo la Academia de Maestros 

que se propuso mantener contacto permanente entre mento

res, aaero~s de la difusi6n de teorías pedag6gicas, 

..1882 ~Ley Orgá,nica de. Instrucci6n P.rima.ria. 
,·. •: 

Se establece la ohl:f..ga,toriedad escolar ha.sta la ~edad de 

..14 a,ños, 



La educación secundaria era considerada de carácter pre

pa.ra.to.:i;ia para ingrcrsar._ a la Uni.vers~Jad, 

1887 - La escuela normal, en este tiempo contó con relativa au

tonomía, el periodo de estudios se alargo a 4 ~fio~ (aDt~ 

rior.mente era\ de tres). , 

1888 La escuela de sefiorit~s funcionó como normal (las enc~r- . 

_ gadas ae la conducci6n eran norteamericanas e inglesas) . 

1889.~ Auge ae la Escuela- Normal, se realiza una importante pu

blicaci6n dirigida por los estudiantes titulada "El nor

malista~! la que ptoponía estimular el espiritu de inves

tigación pedagógica y transmitir al magisterio las nuevas 

técni"cas que se iban .. ~'.n._l?..~_:1~1~~-~ª1:1~~- -~-1.1 .. J_~--~-~1.§_~ñA.rtza .. d.e_-1.a.s---· 
distintas· materias, 

1892 - Se clausura la ~scuela de artes y oficios, 

18g.3 ..... (di'cL Celebración del Cong.re.so Pedagógico Centroamericano, 

propuesto por Guatemala, Los propósitos del Congreso era 

id\ixÚficación de los sistemas de Enseña,nzas de. Centroame 

ri:c9., 

Se di..scutió .mucho acerca de los . .fines de este co!1greso, 

los ·otros pa5:ses tenían la i:m}?osici6n de algún sistema o 

la. implantación ae alguna doctrina docente {En Guatemala 

esta.na p.rescrita la f i"losófía posi tivistal .. , 

Otra cuesti6n muy debatida fue ¿Qu~ actitud dehia adopta~ 

se. con la raza indígena? Las tesis eran que la raza indi

g~na era, irredimible porque caminaba fatalmente a.su muer 
té.·y la creencia en las aptitudes de la raza indígenq pa"." 

, • 1 • • • • 

ra, ser ciyilizada, 



18 93 - El gobierno d,e J .-M·~ Reina Barrios. Se crea un centro des

ilJ 
tinado especialmente ~ara la educaci6n del indio, con el 

nombre de Instituto Agricdla para Indígenas, cuya finali-

dad primordial era la formaci6n de maestros especializa-

dos para ese sector de la poblaci6n. Algunas escuelas fue 
\ . . -

ron cerradas y\se cancelaron nombramientos magistrales 

con el pretextb de regular el ciclo escolar pero, la ra-

z6n de peso fue el descabrc econ6mico del pais, 

.1898 .,.. Se. funde el Instituto de IndS.genas con. la Escuela N()rrnal. 

1901-~ Se c~lebr6 en Gtiatemala eL Prim~r Congreso 6entroame~ica

no de.,est1Jdi'antes 1 movimiento de repudio .a M, Estra4a Ca-: 

brera, 

' .... --· --·-·-·· -- ··-·-----···--··--------·-·---·-·-·--·--------· ___ ._..__.;, ___ .. ---·· 
.1901. - Se dispone legalmente que dueño de fincas estableci.eroh 

~~cuelas para hijos de trabajaóores, 

.· -

.19.0.6. - Arriva o Guatemala una delegación de maestros belgas· que· 

se. encér~garon de la Normal,· instauraron cát~dra{ ae,~ psi-: 

colegia pedagógica, 

.19.0J (20'. die, L El gobierno de Es.trqda Cabrera firma un. conve-.. , . ' 

nío en Washington, en donde. se estableció un compromiso 

por parte de las cinco naciones centroamericanas para 

construir y mantener un Instituto Pedagógico Centroameri~ 

cano que. tenaría por objetivo unificar .moral e intelec-

tua,lroente al mag.isterio de Centro América y así propagar 

y ejercer una educa,cfón común y homogénea; este proyecto 

no se llevó a cabo, 

..19.17 - A.cuerdo por el cual se creo la Universidad Nacional, 

.191.8 ~· La,~Un:j;Yer::;i.dél,d de. Guatemala, cambia, su nombre por el de 

tiniv,er·s:i::aaa .• Estr~aa, cab:i"era,,¿nombre ai=l dictador. 
·· ... : 



1923 -.Escuela Normal de Indígenas (antiguamente Escuelá.Espe-
_-·_ -,o-.'co:-~ ·::_ - -· -

cial para indígenas) . 

Realización de un Congreso Pedag6gico que . ' 
se propuso revi 

sar la problemática educativa nacional: 
. \ 

\ 
Escasez de rriaestros de primaria 

- Falta de oportunidades de perfeccionamiento.para.el·ma

gisterio 

Planes y programas de estudio al margen de las >necesi""

dades reales del país 

be esti congreso se produjeron algunos cambios ·y reformas 

en la legislación educativa. En esta €poca solo el 15% de 

ma~stroE; ... ~.T1 _E?j e_:r::cj.~ie> ... ~:l'.'_é!_~ __ t._~_~u.!~~-<?~ ._ -------------- ·--

192.4 - La Escuela Normal de Ingígenas. es transformada en· la Es

cuela. Nacional de Preceptores Uruguay, 

· ... - .. 

1924 - S'e. e_st~b1ece, por orden del gobiernó, la Univer.sidél.d Po-
.. - -

Coricifiiendola como un centro en que los o~reros pudieran 

. ~6.l:'~centar su· c.ultura ·y súbsanar en fracaso de las escue;.. 
'• . . 

.las nocturnás em tiempo de .. M. Estrada Cabrera, sus obje

: t'i~os. er~n • 

...: coll1oatir el analfabetismo 

· - .b~~ulg~r pri.nc.lpios científ ices con finalidad. prác~ica 
.... Educación para la salud (preventivaL 

. (1932 ·Íue clausurad& por el General Ubic6 como 

otros centros ''por no llena,r los f in~s pa:r;a 

:fue institu_i·da'~L. 



19~6 Creaci6n de un Laboratorio de Psicología Experimental. 

Los normalistas deberían asistir para extender su cultura 

pedagógica. (Este centro nunca abrió sus puertas). 

1927 - Ley orgánica y reglamentaria del personal docente de la 

repGblica (an,ecedente de la ley de escalafón decreta~a, 

tiempo despué~, por el gobierno de J. José Arevalo}. 

1927 - (914 dic.) Se promulga una ley org&nica del ramo de ins~ 

trucci6n pGblica que pretendia la reorganizaci6n del. ~is 

tema educativo nacional. _, .: -.¡ 

1928 - :'Rea·pare~e· la Escue1a de Arte~- y Oficios 'con. el nombre,~de 

EScuela Técnica Industrj.al, 

- 'El' ·gol5ié"i:·ño- oeéa_á_é·s-tüdiant·es-para--que-concl uyan-est~-=------- ·--

dios de doctorado en el extranjero, entre ellos estaba 

J~ari Jos~ Arevalo, 

1929: ..... S.é efectúa un tercer Congreso Pedagógico, el cuaL se en

carg6 de la revisión de los planes de estudio y del aná- .· 

lisi·s de los problemas más urgentes en materia educativa.· 

.. ··. . ;, 

1929- .:.... J.\de~á.s, la esc.acez de lo~ maestros persistía ·Y >.f~ltaba 
u~a Escuela Normal Superior. Esta se crea y fllric.:i.o:na. s·o-. ·\ ' .. '· ' . "' 

lo hasta .1.9.32 '· 

19..3Q. - .MoviroientQ de reforma sobre la huella. de '.1C:6J:.poh~ llamado 

R~yolució11 Universitaria. 

19...3.l- - Se. .suprime la autonorní.a a la Universidad. · 



GUA'I'EMALA : CONTEX'J:O !IIS'rORICO 1880-.1934 

i873 - Justo Rufino Barrios llega al poder. Confisca iglesias 
y eXFtulsa congrec;aciones. Promueve la educación l~ica, 
reform~ el derecho privado en un m~rco en el que ya no 
se concedía lugar a la comunidad inJigena lo que facili 
tó la creación de la propj.edad p:ci.v:.:1c1a. 

1879 - Se promulga la Constituci6n Liberal. 

1880 92% de~las exp~rtaciones guatemaltecas lo constituían 
el cafe. : 

1885 - El 3 de abril de 1885 muere el general J.R. Barrios, a¡ 
frente de sus tropas en la batalla de Chalchuapa, es 
con Barrios cuando el liberalismo guatemalteco se lanza 
a la reconstrucción de la Unidad Centroamericana pero 
fracasa en su :i 11tento. 
Manuel Lisandro Barilla descmpc.:.i1a el cu.rgo de presiden
te interino y promuevo en octubre do ese afio, una refor 
roa a la constituci6n, con el objeto de democrcitizarla;
estabJ ece una estricta responsabilidad a los funciona-
rios tratando de eliminar el autoritarismo impuesto por 
Barrios; restringe poderes al presidente y a la dura-
ci6n de mandato (·1 afios); instituye el _pucs,t_q. _de vice--
presj.dcnte electo por votación popular. ---- - ..... ----------

1886 - El 15 de marzo, Barilla es presidente por elecci6n popu 
lar pero al tomar posesión de su cargo organiza una ca~ 
pafia por los pueblos de la repGblica $Olicitando sea aI 
suelta la Asamblea Legislativa, El la dec~eta disuelta
poco despu§s y convoca a una Asamblea Constituyente pa
ra la resolución de las reformas a la Constitución de 
1879. 

1887 - Jos@ Maria ~eina Barrios, sucede en el poder a M,L. Ba
rilla. Reina Barrios llega al poder por medio de elec-
ciones populares y procura modernizar a Guatemala, ero-
prendiendo grandes obras pero sin tomar en considera-
ci6n los fondos pGblicos disponibles lo que lleva a ban 
carreta al país. Al no poder ser reelecto modifica la 
Constitución y aumenta su período dos afias más, Esto 
provoca una sublevación de un triunvirato militar con 
aspiraciones presidenciales que se inicia en Quetzalte
nango, Los militares eran Daniel Fuentes Barrios, Pr6s
peio Morales, Sinforoso Aguilar que acabaron asesinando 
a Reina Barrios antes de haber concluído su período pre 
sidencial, -

1894 - Surge la primera asociaci6n de trabajadores guatemalte~ 
cos de carácter mutualista, que adopta el nombre de "El 
Porvenir de los obreros~. 

1898 - Estrada Cabrera es el sucesot de Reina Barrios .y se man 
tiene en el poder 22 años, Estrada Cabrera pertenecía -



.19Ql 

al Pertido Liberal cuya 8xistcncia era s6lo teórica, 
Con la dictadura Cabrerista, la revolución liberal se 
convierte en conscrvadorJ, El capitalismo penetra po~ 
el campo, creando las condiciones internas para la for
maci6n de una economía de cxportaci6~ . 

Se hacen grandes concesiones a la Unit Fruit Co, 

19.12 · - · Se constituye 1 a Pederac i ón de Soc ic:~dades Obreras que 
agrupa sociedades de obreros y artesanos. 

19.14 - Las orgam~ zacioncs maternidad obrc~ra, fraternal de bar
beros y el porvenir de los obreros se unen en la Federa 
cí6n Obrera de Guatemala para la protección legal del -
trabajo, 

19.18 - Se forma el Purtido UnJcnista y aprovecha el desconten
to acumulado en contra del régir'.len ele Estrada. Este par 
tido formada por peguefia burguesía, militantes católi-= 
cos, intelectuales, profesionales hacen alianza con la 
clase obrera, 

1920 - Es declarado enfermo mental Estrada Cabrera y derrocado 
por el Partido Unionista, Carlos Herrera es designado 

-···-··-··-····--·- -- ... ·-··--presidente y su gobierno llega a ser democrático; pro-
picia un incipiente movimiento obrero y promulga un ex
tenso cap!tulo dentro de la constituci6n sobre garan-
tías individuales, 

1g2.i - Se constituye la RepCblica Tripartita con la participa
ci6n de Guatemala, El Salvador y Honduras. Establecien
do su capital en Comayuagua, Honduras, el 1° de diciem
bre de 1921, El general Orellana. se sublevó contra He-
rrera y toma el poder, El 14 de enero de 1922 la Asam-
blea de Guatemala decretó la separación del pacto tri-
partito, 

.1921-26 Orellana convoca a una Asamblea Constituyente con el fin 
de modificar algunos articulas a la Constitucu6n y el re 
sultado fue que se cambf6 en su totalidad (derogandola)-

1~26-30 El 26 de septiembre Lazaro Chac6n sustituye a Orellana. 
Liberal que permita un importante movimiento sindical y 
su régimen se caracteriza por tolerancia democrática, 
En este tiempo se desarrolla una sección local de la In 
ternacional Socialista y del Socorro Rojo InternacionaI. 

19.31 - Es. electo el presidente Ubicó, último de los militares 
liberales que se mantiene en el poder 14 años, es derro 
cado por una insurrección popular, Su regj_men se carac=
teriza por una política de fuerza que lo lle~a en 1932 
a acaber con la insurrecci6n campesina de una forma san 
grienta dando por resultado la desaparici6n del núcleo
comunista. Desarticula por completo al movimiento sindi 
cal y prohibe cualquier tipo de organizaci6n polftico--



sindical. 

1934 - .El general Ubic6 dicta una ley contra la vagancia que 
en realj_déld es contra ].os indígenas, obligando los a vi 
vir en un sis terna de tralxi.j os forzudos. Las personas 
"vagas" eru.n obligados a trabajar en puentes y caminos 
sin ningGn tipo de paga 6 salario. 

\ 

\ 
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FECHA 

.19:11-191. 6. 

19.17-:19.21-; __ :;._'-' 

1921-1923 

1923..:1924 

192.4.::: 1-92 6. 

.19.26-192 8, 

' '~ . 

19.29-1932 

, ~' ,,: . ·, . 

.1933-19-3'6.; ·· __ -

NICARAGUA 

LTEFE DE ESTADO 

1880-1935 

Adolfo Díaz 

Emi4i&no Chamorro 

· Di~go M, Chamorro 

B.artolomé Martínez 

~c&±los .Sal6rzano 

· Adolfo · D~az. 
¡.·:· ( 

-.-
-Jós@ .Mai51á .Moneada 

'iJ'uan -Bautista Sacasa 

-- 1 

ACONTF'...CI!:JJ:!~N'ros' CAUSAS 
DE CAMBIO 

Se sostuvo en el poder 
por la ayuda estadouni~ 
dense y los marines. 

Gana las elecciones por 
medio del fraude, 

Tfo de E. Chamorro, ga
na por medio del fraude 
electoral. 

Decreta la nacionaliza-_ 
ci6n del banco y del fe 
rrocarril (acciones en
poder de Wall Stret) . 

Del~ga el poder a E. -
Chamorro cuando éste se 
levante en armas, 

E.U. no lo reconoce por 
los pactos de 1923, 

Pidió una "Enmienda 
Platt" gue haría de Ni
caragua un protectorado 
estadounidense. Legali
zó la Guardia Nacional. 

Al deponer las armas, 
fug candidato en los co 
micios de nov. de 1928~ 
celebrados de acuerdo a 
la ley electoral elabor~ 
da por el gral. Frankl~n 
A MaCoy, 

Liberal, Mando construir 
2 ramales del ferroca-
rril, carreteras y edifi 
cios. 



CRONOLOGIA EDUCATIVA 1880-1935 

1~71j~ En la·d~cada de 1870 se e~tablecieron las Academias Cien 

tíficas, escuelas de carácter privado; sin embargo el g~ 

bierno dictaminó directamente como estarían integradas 

adem&s, de qu~ se encarg6 de designar a las autoridades. 

"El impulso ptivado se canalizó por las numerosas y robu~ 
tas juntas de padres de familia que surgieron en toda la 

República''. 

1874 - Se fund6 el Colegio de Granada, En esta época· se irnpuls6 

la ensefiánza superior, Se contrat6 numerosos maestros de 

origen _español, con el fin de dar auge y mejorar la cali

dad de la enseñanza, tanto a nivel básico como intermedio. 

1877 - (.28 feb,·1 Se· decretó un-reglamento· legislador·-de-·l-a--i:ns---.. 

trucción primaria, compuesto por 12 artículos referidos 

.1882 

a la política educativa, En este reglamento que se esta

bleció la instrucción obligatoria y gratuita para niños 

y nifias de 5 a 14 años, Adern§s, se apunt6 acerca de la 

formaci"Ón idónea de los n1aestros t 

(20. sept. [ Nuevo reglamento de instrucci6.n primaria c.01rs 

t~tuído por J.43 artículos, 

Escuelas. primar'ias ._ 250.., maestros 26.4, y alumnos inscri-.:. 

tos·~,12 /329.,. 

Fundación de. la Biblioteca Nacional, 

.1884 ~ se ~staolecen los Institutos Nacionales, los Cuales sólo 

tení.an facultad de expeair t1tulos académicos y se prop~ 

ní.an ''facilitar a la juventud el cultivo y desai;rollo, a'E: 

mónico de sus facultades intelectuales". Estos :i.nstitu~º.:..' 
tos dependí.an del gobierno y este estableció que· ·la ense 

ña,nza privada· quedaba sujeta a los programas oficfales.~ 



Al igual quG para las Academias, los .'lugares escogidos P5!_ 

... ra la ir.ista·lación de los:i-Institutos fueron Grariadá y 

León focos conservador y liberal respectivamente. 

1889 - Se reforman los planes de estudio de los Institutos Na:-

' . cionales, ) 

1889 - Se fundó el Colegió de sefioritas de León, para el. cual _ 

se trajeron de Francia Monjas de la Asunci6n. 

Escuelas primarias 266, maestros 303 pero solo 22 de· 
ellos.normalistas egresados, 

.1891 -. del Instituto Nacional Central que impar~ía ~n 

(die, t El gobierno ''consideró que era necesario C.~ ~.t uni 

ficar los textos de ensefianzatt 

.1893 - ~,la. toma de poder por parte del liberal Jos~ 

lay~, se decretó la escue.la como obligatoria, · gratuÍE{ y 

· lai:ca ~ 
;< ... -' ;, . ' 

. S,e., i;i;istaló la 'Escuela Poli técnica. 

~;e. ;:.f~~~6;, Ta E~cuela Normal de Institutos para la forma-;... 

ói6n de It\aest~as y, así estimular la profesión magiste--. 

rial. 

Fundación .de las primeras escuelas secundarias, 

:,· 

-189.-4 ..,, Se de.dretó .la Ley fundamental de Instrucción Pi1.pli9,él~ en 

·. donse se señala que la enseñanza secundaria, d,ebÍéJ. . qompre~ 
der .. todos los ,, conocimientos elementa,les . que sl:rvi¡:rcm de 
· ...... ,: .· .. . . '. ,.,, .. ,··' . '; 

~.as:~ a cualqui.era de los estudios prof esiónales'' o· especi~ 



·les que pudiesen ser objeto de la ciencia, y adem!s de 

~ los~que se necesitan para el desarrollo de la actividad 

moderna. Así, la enseñcrnza ele segundas letras debía revi.s 

tir un carác"'ter emi nen temen te posi t.i vista, quedando termi 

nantemente prohibido, bajo multa, toda introducci6n en 
ella de categQrf as metafisicas o formular equivalentes· 

que no den al kspíritu nociones claras, correttas y pre

cisas". 

· ..., Esta ley fundamental no fue reglamentada inmediatamente.·si 

no hasta el año de 190.Q, 

1896 -. Cf:e.rre .. de' la Universidad de .. L.eón .con .. moti.V() .d~ Hr.levanta 

miefito .en contra del General Zelaya. 

189.B ·-. (15 sept; }: Su·fus·ionaron-Nicaragua·;·-Honduras-·y··-E-1-·S·al·v·a--:---- ·-·· 

dor y promulgaron la Constitución de los Estados Unidos 

ae Centroamérica, anotaba la Constitución respecto a la 

edµcación: principios de laiacismo en las escuelas y des

conocimiento de la misión de la Iglesia Católica en la so 

ci"eda.d. 

J.9..Q4 -. (ll.- julioL Se dec.re.t~ que. los progrMtas oficiales serian 

idénticos para todos los planteles: ~a.ci6nal~s ;. p~rt:i.c~, 
lares, 

.J.9-05 .,., 3Q3 . escuelas pt1blicas· en to~fo;'.:el J?.a,ís. 

1.91.1--. La ley fund~mental se deroga a raíz de la renuncia obli

gaaa ae J,S, Zelaya, 

Se ~eform6 la constituci6n, en donde se establece un cap~ 

tulo acerca de la ensefianza~ Cap, IV Art, 7, Todo habitan 

te de la República es libre para dar o re.c"ib.ir la instruc 

ci.ón q_ue a bien tanga, con tal que .. se respete la .moral y 

las óuenas costumbres, 



Art, 8 r,a enseñanza. de uno u otro sexo se?.rá. obliga,t.oria 

· y la costeada por el Estado ser{l' éldemás gratuita, 

Art. ~ En los establecimientos de ensefianza sostenidos 

con fondos pGblicos se dará a los alumnos. Ensefianza re 

··--- ···· 1Tgiosa que sus padres o encargados de su educación· ind~ 

quen, en cuanto no sea contraria a la moral cristiana. 

El diocesano y las autoridades superiores de las otras 

confesiones cristianas tendran el derecho de supervigi

lar dichos centros en la parte religiosa y de modo que 

la ley disponga, 

El general Emiliano Chamorro es designado ministro de 

Instrucción pública, L¿¡s congregaciones religiosas·obt-i~ 

nen permiso para entrar al país, hab.í.a sido expulsado en 

1881 a raíz del levantamiento de indios de Matagalpa. 

19J.4 - Nueva Ley fundamental Cl8 941, en donde se estableció que; 

"la enseñanza primaria tiene'. por objeto dar a los niños 

una· educación moral ~religiosa, procurar su desarrollo 

ftsico y el de sus facultades intelectuales, dotándoici~ 
de. apti'tudes y conocimientos que los preparen para la vf. 

da y formen la base de la cultura que debe hacerles miem 

bros. útiles de una sociedad'', 

Los. conserva.dores gofiernaha.n Nicar~wua. 

' ·1·'· ,-

.19..lB - Se. creó la Facul taa de. J.1edicina. p~ra .lá Universidad .de 

G.rana.aa .• 

.19-28 - Primera escuela rural crea.da en Nicaragua, bajo un doble 

s::tgno :· peaagógico y pol í..tica. Fundada en Las S~govias ba 

jo el mando de Augusto C€sar Sandino~ 

19.JQ ~· (21.: .. oct. L El gobierno de Moneada ord~na .el cierre de to

das. 'las escuelas. en el país por .falt!a: de recúrsos, ·· . 



NICJ\fü'\GUA : CO~J'l'EX'J'O IIISTORICO 1880-1935 

1881 - Rebelión carnpesj_na que tiene por cen..,tro el departamen
to de Mat.:1galp.:i.. 

18 93 - Se levan ta en armas el Gral. J. S. Zelaya, ,Jefe del 
Partido L.i.bcral con prop6s i. tos de dQrrocar el con ti--· 
nuisrno conservador. El 25 de julio de 1895 entra en Mu 
nagua al frente de su ej6rcito y el 15 de septiembre 

· del mismo afio, la Asamblea Constituyente le designa 
Presidente. 

El gobierno de Nicaragua expulsa el dominio Inglés de 
la costa oriental del país. Los capitalistas norteame
ricanos, usurpando la victoria nicaraguensc, se propo
nen el dominio económico de la costa oriental de Nica
ragua, invirtiendo en plantaciones y extracciones min~ . 
ras. 

1895 - Nicaragua, El Salvador y Honduras firman el Pacto de 
Unión a fin de reconstruir la RepGblica Mayor de Centro 
am@rica. 

1897 - El presidente Zelaya reforma la Constituci6n con obje
to de perpetuarse en el poder. 

1898 - Ante el dominio que en el proceso de reformar pasa a 
ejercer el sector gue hace cierta restricción de los 
liberales democratas, se produce una contienda armada. 
En esta contienda tiene @xito el sector reformista par 
tidiario de un régimen .con métodos militares. -

liOS - Nueva reforma a la Constitución, 
. 

1~09 - Elemento reaccionarios encabezados por Emiliano Chama
rra y Adolfo Diaz, se ponen a la cabeza de una revuel
ta contra el gobierno nicaraguense, la cual es finan-
ciada con dinero norteamericano, 

E1 gobierno nicaraguense ordena la ejecución de los 
mercenarios norteamericanos de apellido Cannon y Grace. 
El secretario norteamericano de estado Knax emite pd-
blicarnente una nota en la que abiertamente patrocina 
la intervención armada norteamericana en Nicaragua. Jo 
sA s. Zelaya, jefe ae gobierno de Nicaragua renuncia -
a su cargo, y es relevado por el político José Madriz . 

.19.10..,.. Se prolonga la revuelta armada mercenaria. Millares de 
Nicaraguenses caen en la conhenda armada, uno de cuyos 
bandos cuenta con el apoyo de los acorazados del go-
bierno norte~mericano, Cae el gobierno de Madriz, y pa· 
sa al poder una camarilla denominada principalmente -
por elementos procedentes del partiao conservador, 

19..11 - Empréstito de E.u. por la cantidaa de $ 1s,oo.o,oo. de 



dolares (en garantía se ofrecía la entregu de ferroca
rriles y vapores nacionales) . 

1912 - (4. nov.) Nuevo empréstito por 500.9-00 dólares .. 
(29 jul.) El qencral conservndor Luis Mena se rebela 
contra el presidente A. D1~z (el ganerilJ Benjamín zc
ledón, popular entre los mili tares J.iber.:-i. l \."'S y entre~ 
la juventud eslucHantiJ. se plcc;ó al movünie.nto, que 

.. _.conquistó la~; p.Lazus de Man¿¡s¡u¿¡, Cr~u.nudu. y Masaya). A 
petición de Díaz, la infi:rntoria de marina. de E.U. in
terviene en la conU.cnc1a a fi.nc~·; ele juJjo (Ql desem-
barco estuvo a cargo del Mayor Botlcr con 412 marines) 
La guerra terminó en menos de 2 meses; 100 infantes de 
marina permanecieron en calidad de Guardia de Lega-
ci6n. Su estadía se extendi6 a 12 afias. 

(4 oct.) Es asesinado en El.Arroyo el Dr. Benjamín Ze
ledón. 

1913 - Tercer e_mpréstito por medio de la Casa Brother .. 
(.8 feb.) Se reunen secretamente el ministro estadouni·
dense George '11

• Wc:!itzel y el Gral. Emilia.no Chamorro; 
ambos formo.ron Ja Convencüin Chamorro-Wei tzel. Los tér 
minos del Tratado gue establecieron fueron: E.U. obte~ 
nía el derecho, a perpetuidad, de construir un canal a 

· ··· ___ .. _-·-·través de Nicarél9ua para proteger los accesos del Ca-·-
nal de Pano.m5; recibi6 tambi6n (E.U.) en arrendamiento 
por 99 afias, renovable por un término igual las Islas 
de Maíz, grande y pequcfia, en· el Caribe lo mismo que 
el derecho de construir en el Golfo de Fonseca por el 
mismo nGmero de a~os. tn cambio Nicaragua recibiría 3 
~illones de d6lares. Los demSs países centroamericanos 
protestaron por el acuerdo, El 5 de agosto de 1913 se 
vuelve a negociar y se realiza una nueva convenci6n, 
ahora se llamo Tratado Bryan-Chamorro, idéntico al an
terior y que el Senado de E.U, ratificó el 18 de febre 
ro de 19-16. 

19.17 ..,. Nicaragua notifica a los demás países centroamericanos 
su retiro de los Tratados de Paz de 1907. Esto se de-
bió a que el Tribunal de Justicia Centroamericano (crea 
do a instancia de E,U.L dictamin6, el 30 de sept, de -
1916, que Nicaragua había violado el tratado de lími-
tes de 1858 con Costa Rica. 

1i23 - Segunda Conferencia de Washington. Se firmaron siete 
tratados referentes al armamento, asuntos internos de 
cada pais, guerras civiles y la posici6n de cada país 
con respecto a estos puntos, A Nicaragua se le pidi6 
la creaci6n de una Guardia Nacional para que sustitu
yera a los bomberos, Este convenio fu@ ratificado por 
Nicaragua el artículo III establecía: ''Con el fin (el 

·de organizar la Guardia Nacional) los gobiernos cen-
troamericanos formaran en consideraci6n el empleo de 
instructores apropiados para aprovechar en la organi-



zaci6n de esos cuerpos ll 

1925 Son retirados los infantes de marina estadounidenses. 

1926 - Cede el mando presidencjal SoJ6rzano a Chamorro, no re 
conocido por E. U. , y e1Úoncc~s el poder pasa de nuevo" a 
las manos de Adolfo Diaz quien pide una enmienda Platt. 
Estalla una 0uerra civil. De un lado las fuerzas del 
gobierno con~;ccvador i.rnpucsto por lws fuerzas armadas 
norteamericanas; del otro lado la fuerza popular enca
bezado por c~ll'1:1c11Los U.bcralcs (Grul. Moneada), repre
sentantes de 1a j_ncipionte burc:Juc:s1a nicarCJguense. As
cienden a miliares los 1ücarLl.CJl1C'nsc;s caídos- en esta 
guerra, provocada por la intorvcnci6n norteamericana. 
La guerra se extiende practicamcnte a la totalidad del 
territorio. 

1927 - El bando conservador, a pesar del respaldo norteameri
cano, es derrotado ante la resistencia popular. El sec 
tor liberal que domina la dirección patrotica y se ve~ 
de al intervencionista norteamericano. Esta traición -
culmina el 4 de mayo de 1927, bajo el árbol de Espino 
Negro de la población de Tipitapa. En esln fecha el je 
fe liberal Jos6 Na, Monc~dn llega a un untipatriotico
acuerdo con Henry L. Stimso11 1 representuntc del Presi
dente Cool.idgc de los E.U. A -purti.r de c'sta fecha áni..;.:::.·------
bas camarillas: liberales y conservadoras comparten la 
entrega de Nicaragua al imperialismo norteamericano. A 
a la vez el 4 de mayo se inicia la protesta armada de 
A, C, Sandino, 

1927 - Guerra de guerrillas de César Augusto Sandino, 
(~ enerol Comienza el desembarco norteamericano. Eran 

16 barcos de guerra, 215 oficiales y 3900 soldados y 
865 marines, 
(21 marzo} 'I'he Guaranty Trust Co. y J. & Seligman Co. 
celebran un contrato con Joaqufn Cuadra Zavala, agente 
de Díaz Washington, mediante el cual se acordaba un 
cr€dito por un millón de d6lares a Nicaragua que debía 
ser utilizado en el mantenimiento y equipo del ejérci
to norteamericano. 

1928 - Farsa electoral en el país controlada directamente por 
los intervencionistas norteamericanos, Por el partido 
liberal son respectivamente c~ndidatos a la presiden-
cia y vicepresidencia Jos6 Ma. Moneada y Enoc, Aguado, 
por el partido conservador los candidatos son Adolfo 
B:enard y Julio Cardenal, 

.19.29 .. - Pasa a ocu:jar la jefatura de gobierno José Na, Moneada, 
Anastasia Somoza es nombrado sucesivamente suplente del 
titular de relaciones externas del gobierno y represen
tante del ejecutivo en la comandancia general de la 
Guardia Nacional; este último es la antesala de Somoza 
para pasar en 1932 a ocupar el cargo de jefe director 



de la Guardia Nacümal, posic.i6n hasta ese momento ocu 
paba exclusivamente por norteamericanos. 

1932 ~ Se celebra, siempre bajo la ocupación militar norteamc 
ricana, un~ farsu electoral, en la que los respectivoi 
candid~tos liberales" a la presidencia y vicepresidenciJ 
son Juan B. Sacasa y Rodolfo Espinoza; los respectivos 
candidatos conservadores son Adolfo Díaz y Emiliano 
Chamorro, 

1932 • Som~za ocupa ~l cargo de jefe direcior d~ .ia Guardia 
Nacional, : . 

1~33 - Juan B, Sacasa se. convierte en jefe de gobierno, 

Ante el_ fracaso en la persecusi6n de los rebeldes de 
las Segovias por parte de los infantes de marina norte 
americanos, estos se ven obligados a retirarse del te= 
rritorio nicaraguense. 

1~33 ·- Un~vez_retirados los infantes de marina yanqui Augus-. 
to c. San<lino accede a participar en negociaciones con 
representantes del gobierno tendientes a dicutir la si 
tuación creada en ei país. -

1934 ~ A. C, Sandino expresa claramente su oposición a que se 
prolongue en forma aisfrnzada la antigua dominación 
norteamericana sobre el pais, Sandino es asesinado por 
guardias nacionales, 

Se. recrudece al mismo tiempo una .feroz represi6n con-·
tra cruopesinos acusados de haber participado en la re-... . 
sistencia sandinista, 

::_ ~ 



FECHA 

1876-1884 

1884 

1884-1885 

1885 

1885 

1885-1890· 

1890-189.4 

1894-1898 

1898-1903 

EJ, SALVADOH : 1880-.1.935 

JEFE DE ES~rADO 

Rafael Zaldl.var 

Angel Guirola 

Rafael Zaldívar 

Fernando Figueroa 

José Rosales 

Feo, Menendez 

Carlos Ezeta 

Rafael A. Gutiérrez 

Tomas Regalado 

. Derrocacfo por u~::levan'."'.'..: ,, ... 
tamiento ~ 

,- .- .. 

. -'', ·'' 

·····-·1903:.:19a7···--.,.···----····-·pearo José Escalón 

19.07-1911 

19.11-19.13 

.19.13-19..14: 

.19.14-19.15. 

1915-19.18 

19.18-19:19:. 

.19.19-1923·· 

1923..:19.27 

1927-1931 

1931 

Fernando Figueroa 

:Manuel E. Araujo 

Carlos Melendez 

Alfonso Q, :Molina 

Carlos Melendez 

Alfonso Q. Melina 

Jorge Melendez 

Alfonso Q, :Molina 

Pío Romero Bosqu~ 

Arturo Arauja 

Elegido legalmente, . 
Guerra con Guatemala. 

Se opone al desembarco 
de marines norteamerica 
nos en Nicaragua; tele= 
g.raf ía a 'I'aft diciendo
le que una invaci6n 
traería consecuencias a 
Centroamerica. Es asesi 
nado. 

. :, ~ . 

Ganador de las Gnicas 
elecciones libres de El 
Salvador. Derrocado por 



FECHA 

1934-1935 

1935-1944 

; ... , 

EL Sl\LVADO.R \· .1880-1935 

JEFE DE-ESTADO 

Maxinüliuno Hdez. 

Andr@s I, Menendez 

Maximiliano Hdez. 

'ACONTECIMIENTOS, CAUSAS 
,_, Dl~ CAMi3 io___ · 

.·· 

su ministro de guerra 
Maximiliano HernSndez. 



1881 -

• 

EL SALV.7\DOP : CO!JTEXTO l!IS'I'OIUCO 1880-1935 

Se rromulgcJ la h~y de extinción de las comunidades in
dígenas, ar~¡ur.1cntanc1ose que tal tipo qe propiedad de 
la tierr'1 '_'.;~ntorpo.ce la circulaC-i.ón de la riqueza". 

1882 - Se dicta la ley de extinción de ejidos. 

1895 - Se formu. la Confeac:rución Controam-:;~ricana con el nom-
bre de República l'luyor de Centroamerica, fué formada 
por Nj.caragucJ, Honduras y El Sulvi1dor. 

1906 - Conflicto entre al Salvador y Guatemala suspendido por 
la Convención Marblehead (30 de junio). Actuó co~o in
termediario Porfirio Díaz. 

El 24 y 25 de septiembre se firman Tratados de Paz en
tre los cinco países centroamericanos. 

1910 - Se establece la Sociedad de Empleados del Comercio. 

1921 - Son reprimidas mujeres que se manifestaron protestando 
contra la implantación del patrón oro, que dejaba sin 
valor las monedas de plata ahorradas. Aquella medida 
era parte de los ácuerdos entre el presidente Melen-
dez y los EEUU. 

1922 - (25 de diciemhre) Masacre de una manifestación de muje 
re~ que Se expedia ~ favor de Miguel T. Melina, candi= 
dato político opositor de Quifiones Melina. Este Gltimo 
representaba una alternativa reformista liberal de la 
familia dictatorial Quifiones-Melendez y habia creado 
unos grupos de apoyo llamados ".Liga Roja". Proponía sa 
tisfacer demandas salariales, mejorar la educaci6n poií 
tica y los sj.stemas de salud. En su programa hablaba de 
la "cuestión social" y se proc1LJ.maba "vanguardia de la 
clase obrera". Sus partidiarios eran llamados "descami
sados" en oposición a los 'levudos" representantes del 
ala conservadora de la oligarquía, 

.1924 - (21 de septiembre) Se funda la Federaci6n Regional de 
Trabajadores de El Salvador, la denorninac.i6n "Regional" 
se debe a que se integraba la Confederación Obrera Ceti
troamericana (COCA), que fué fundada en el mismo año. 
Los 6nicos trabajadores centroamericanos que no inte-
graron la COCA fueron los consterricences, La Federa-
ción Regional de 'I'rabaj adores ele El Salvador (La Regio
n al} entre 1924 y 1927 organiz6 los sindicatos obreros 
de la capital, propuso el reparto de tierras, organiz6 
la Universidad Popular y, penetrando en el campo, orga
niz6 los sindicatos de trabajadores agrícolas, Se vincu 
ló al movimiento obrero internac.i.onal y estuvo represeñ 
tada en un congreso celebrado por la l''ederaci6n America 
na del Trabajo en 1927, Su organo de prensa oficial fu~ 
''El martillo" desde el cual se planteaban los elementos 

o 



19.25 -

1930 .. 

1931 -

1932 -

fundurncnt<1les de .la lucha n:j_vü1dicativa y se agitab¿1 
a la cluse obrer~ contré1 Ja oxplotaci6n. Desde 1925 has 
tél 1928, A. F','trabundo !·1iltJ trabajó 0~n I,a Regional. En 
este período J.a Hl"'qional llevó adeJ ante una lucha. por 
la refonnQ agr~ria que ropé1rticra tierras entre los cam 
pesinos y expropicra a terratenientes. 

A, F. Marti funda el Partido Socialista Centroameric~no 

F, Marti regresa del exilio como representante del Soco 
rro Rojo Internacional y funda el Partido Comunista saI 
nadoreño. 

Arturo l\.raujo asume el poder ( 2 enoro) , Estas eleccio--
. nes son las Gnicas libres de la historia salvadorefia. 

Obtuvo 104.083 vot.os contra . .34,219 cfol U.beral Enrique 
Córdobc'l quien fué apoyudo por gréHl parte de la masa es
tudiantil, El Partido Comunista se obtuvo de esta elc-
cci6n excepto una fracciGn que consideró necesario apo
yar a Arauja y fuC expuls~aa. Arauja había presentado 
un progruma c1e rcf<=>rn1as sc)cj~;1lt~s cuyas }.)1-incit)ales n1cdi -; 
das eras las SJ~~JU i entes: l i.nü tac ión a se.is horas dia- - -
rias la venta de licor0s 1 mejoramiento de la educación 
de los soldados en los cuarteles convirtiendo a estos 
Gltimos en escuela~ de alf~bctizilci6n y de oficios sol.u 
ci6n al problema del agua, autonomf~ municipal, protoc= 
ción al trabajo re~lizando obras públicas importando s6 
lo aquellos técnicos que no poseyc~ra el p.J.Ís, orienta-= 
ci6n de la ensefianza primaria hacia la capacitación de 
los trabajadores mediante forrnaci6n básica y capacitR-
ci6n tGcnica especializadu, construcción de 200 escue-
las en zonas rurales con habitación para maestros y par 
cela para el cultivo, protección de la mujer, moderniz~ 
ci6n del sistema penitc11ciilrio, reforma universitaria,
democratizaci6n, elevaci6n del nivel acad~mico, etc., 
asistencia m6dica gratuita para los trabajadores, En-
frentando a la oligarquia y sin contar con el apoyo de 
la clase obrera organizaaa ni del Partido Comunista, 
Araujo cay6 en un vacío de poder que posibilitó su de
rrocamiento en manos de su ministro de Defensa, Maximi
liano Hern!ndez Martinez en diciembre de 1~31. 

(3-5 eneroL El gobierno convoca a elecciones de conseje 
ros municipales y el Partido Comunista decide partici-= 
par realizando una amplia propaganda, El gobierno al 
yer el apoyo del pueblo a los comunistas realiza fraude 
electoral, 

(7..,.8 enero) __ El Partido Comunista llama a las m"'asas a la. 
insurrección, Levantamiento de campesinos, En la región 
de Izalco se produjó el levantamiento campesino que se 
propagó r6pidamente a todo el occidente del país, El 
dictador Martinez envid a los soldados con modernos 
equipos a combatir contra ''los bolcheviques", 



(febrero) Son fusilados los principales lideres de la 
insurrección Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Za
pata. 

Masac..re, mueren 20,000 personas (Habi.tantes 70,000) 

····-: 

•:•, 



FECHA 

1877-1883 

1883-1891 

1.891-1893 

1894-1899 

1899-1903 

.1903-19-0.7 

1907-.19.11 

.19.11-1912 

.1912-19.13 

19.13-·19.19 

1919 

1919-1924 

19.2 4-19:2 5· 
. . 
.19'25-19.29. 

.19.29-1933 

1933...:1949 

HONDURl\S : 1880-1935 

JEFE DE ES'rADO 

Marco Aurelio Soto 

Luis B~gran 

Ponciano Leiva 

Policarpio Bonilla 

Terencio Sierra 

Manuel B.onilla 

Miguel R. Dávila 

Feo, Betranol 

Manuel Bonilla 

Feo, B'ertranol 

Feo. Bogtan 

Rafael L6pez,G 1 

Vicente Tosta 

.Mi,gúei Páz B·a~ah.oma 
,_, ,•; ... 

Vic~nte .M~jta c. 
- -·· ·~ . ' ·-: 

Tiburcio Caria~ A, 

ACONTECIMIENTOS, CAUSAS 
DE -CAMBIO 

Depuesto 

Renunció 

Liberal 
.;: 

Disolvió el. congreso s~ . 
reelig.ió, despü@s renun · 
ció 

Liberal 

Reelegido, Muere. en 1913 

Se desarrolla un fuerte 
·movimiento que organiza 
la República Tripartita 
disuelta en feb. 1923. 
Destituido por querer 
continuar en el poder 

Provisional 

Presidente electo 

Presidente electo 

Gana las elecciones apo 
yado por el consorcio 
Bananero. 
Su lema "destierro en-
cierro 6 entierro" 



.. 

llONDUE;\S : CO>JTEX'I'O 111.S'I'OlUCO 1880-1936 

1880 - En esta década, con el mov.i.micnto ele la· Reforma Libe--
ral, la minería adquiere una gran importancia, Se con
vierte en el cj e func11'.ncnta 1 den trc del proyecto ec&~.ó 
mico de los .Libero. les, a.poy,:-iclo en la aper.tura al capi::
tal y a la teciiolog ía extranj crél. 

El monocultivo del banano adquiere irnportancj.a, prime
ro es apoyado por grupos nacionaJ.cB y posteriormente 
acaparado por \compañías norteamericanas, incidiendo éE_ 
tas en la econ~mfa hondurcfia. 

1890 - A finales de siglo, en los centros urbanos surgen orga 
nizaciones de trabajadores bajo la forma de corporacio 
nes y de gremios de artesanos con principios mutualis=
tas demandando cuestiones concretas en torno a las con 
ciones de trabajo. 

1910 -

Organizaciones cono 'La democracia' persigue objetivo$ 
de ahorro, ayuda ri1.utua y prornoc j_ón de la cultura, que 
se concretizan en este caso en la creación y sosteni-
miento de una escuela nocturna de adultos, con edifi-
cio propio y caja de ahorros. 

- . ,,,. . -··-- -- -- .... ---·- ··---· ~ -·- ---· -- -- ..... ---·----·---·--~---··-··-----·--~---- ... 
En el regimen liberal de Miguel D~vila (hostigado por -
guerras civiles) se cede ante la presi6n de E.U. en lo 
relacionado al cuidado de aduanas. 

Honduras contrae un empréstito y es condicionada. 
Se prohiben las exenciones arancelanas hasta que no 
sea pagado. 

1911 ~ Manuel Bonilla se convierte en presidente debido a la 
ayuda de Samuel Zamurray (_intermediario bananero) , 

Hortduras se convierte en RepGblica bananera por quet~r 
construir un ferrocarril. 
Exenta de aranceles a la United Fruit Co, y a la Coya.,. · 
mel Fruit Co. 

1920. - En estas primeras décadas proliferan movimientos de 
gran fuerza. Organizaciones con carácter de sindicatos 
d6nde las más importantes son; 

1. Sindicato de Tipógrafos (Tegucigalpa) 
2, Sindicato de Oficios Varios (Tegucigalpa). 
3. Sindicato de la Construcci6n y Manufacturas de San 

Pedro Sula 
4, Sindicato de Ferrocarriles y Muelleros en el Puerto 

de Tela, 
5. Organizaciones de Trabajadores Mineros: en San Ja-

cinto, centro minero por esa época, las sociedades 
de mineros "El Porvenir" y "La Fraternidad" 



6, Otras sociedades y union0s campesinas: Gn San Pedro 
Sula, "La l"r.::1tc!rnj_c1ad 11

; en La Coi.ba, r.l Porvenir do 
los Obrero~:¡ en '1'0la, la Sociedad F{al; en Jutica.l
pa Vi.da Obrc:ra; en OL::rnchito r:l Esfuerzo. 

·' 1922 .... Se celebre.: el l'rü10r Co11qrcso Obrero de:Bonduras que 
lleva a la creacién de lu l''cderacj(ln obrera nondurci'ia 
(J_i'QH) misma que adoptu Lis 1 c:ycE.; programriticas del mo
vimj ento sindic:ili~;L:a intc1 n1acinn.:ll, y¿¡ su vez se va 
.relacj.orwndo c~on traba.jaclun:s de todo Centroame.rica; 
.influencia de 1Jo /\mc'rican Fl:dc:i~ation of Labor a tn1v6s 
de J.a Con Ecdcr~lCiÓn Par1étmc:ri.can¿¡ clel BurE1 au del Caribe 
de la Internacional Comunista. 
Esta permite una mayor p¿¡rticipación de los-trabajado~ 
res, en el proceso político nacional, 

El 1° de mayo se funda el Partido Comunista Hondurefio. 

J.923 - Elecciones en las que participan Policarpio Bonilla del 
partido liberal;· ,Juan An9 12l l\rius ex--1.iberal partici.pa 
de forma- independiente y 'l'iburcio ·Carias Andino del par 
tido nacional, -

Como ninguno de los candidatos alcanza la mayoría y.el 
congreso tarda en su desición; Ra.f ael · Lópcz -G·,--·presiden------· 
te· en esta §poca prolonga su mandato y se proclama die= 
tador. 

En este mismo afio, el sector femenino de la Federación 
Obrera Hondureña (FOHl, junto con las organS.zaciones 
Jnás comba ti vas dG la Costa Norte ck'l país, entre las 
que se encuentran la Liga Sindical del Norte, crean la 
Sociedad de Cultura Femenina, 

1924 ~ A raíz del conflicto de las elecciones de 1~23 y del 
prolongamiento del Mandato de Rafael López G,, estalla 
una guerra civil lo que provoca que E.U, intervenga, 
El J.9. de marzo· desembarcan y penetran en suelo Hondure
ño 2QO. marinos 11 para proteger los i.ntereses norteameri
canos", 
Vicente Tols§ es elegido presidente interino. La comi-
si6n designadora estaba constituida por delegados del 
Consejo de Ministros, por jefes de la revolución. Por 
representantes de los gobiernos centroamericanos y por 
personal enviado por parte del presidente Calvin Coolid 
ge, 

se establece en Teguci.lgalpa la Confederación Obrera Cen 
troamericana ~OCA} a nivel regional, logrando gran fue~ 
za y actuar en el contexto politice nacional casi inde-= 
pendiente de los partidos públicos, 

1i25 ~ Se inicia una huelga que paraliza el ingenio azucarero 
de La Lima propiedad de la Cuyamel Fruit Co. que se ex
tendió a los campos bananeros, Este movimiento huelgui~ 
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tico es reprimido por el ej6rcito. Aunque los trabajo.
dores r10 logrélron e.l aumento n~qucriclo obtuvieron mejo 
ras en lu.~~ condiciones l.::i'orales y Jograron conocer s\i 
potencj_aJ de movilizaciC>:. al igual que detectaron fa-
llas organizativas. 

Se· efectuan e1eccione:-;: · · ·.·;u Mi.que! Paz B.:irahona. 

1926 - Por di versas causas (la 1'i"1fl ordena él sus miembros apo
yar y votar por Ja candidatura del partido liberal y 
después <:Ü Comit-6 ejecutivo élCcpta un "subsidio" por 
parte del prcsillen tr:> P. Barahornu. !::.in previo aviso a los 
integran te::;) la Federo e ión entra en un período de cri
sis y dcscomposici6n. 
Aunque es destituido el Comit6 y se elige a otr6 sigue 
habiGndo diver9cncL:1s intc·n1as. 
A raíz de esto se? convoca ll. un Segundo Congreso Obrero. 

1927 - La Federaci6n apoya a uno de sus miembros para el Con
greso Nacional (1927-28), quien presenta un anteproyec 
to de Código de Trabajo quo no e~~ aprobado por la Le-:: __ 
gislatura. 

. El gobierno pü~rdc influenc:j.a sobre su sistema fiscal, 
--- --- --· ___ más de lo tercera parte de sus inqresos sobre arance-

les de importación no estaba en sus manos. 

1928 - Elecciones generales, gana Mejía Colindres quien go-
bierna hasta 1932, El congreso nacional es dominado por 
la oposici6n, el dirigqnte es Carlos Andino del partido 
nacional, 

1929 - Manifiesto lanzado por el Partido Comunista que suscita 
controversias dentro de la FOU, Algunos de sus milita-
res la abandonan, 

1930 - La crisis mundial y la depresi6n norteamericana repercu 
te en la economía dependiente Hondurefia, lo cual provo= 
ca estallidos político-sociales, 

A iniciativa de la Sociedaa Fiat del Puerto de Tela, se 
encaminan esfuerzos hacia la celebraci6n de un Congreso 
de Unidad Sindical que re.agrupa a las organizaciones 
disgregadas de. la FOH. El 1º de mayo se realiza, cori la 
participación de un amplio nGmero de delegados, Despu6s 
de algunas deliberaciones se constituy6 la Federación 
Sindical Hondurefia, la cual agrup6 millones de trabaja
dores tanto de la ciuaad como del campo, 
La FSH publica El trabajador hondurefio, tiempo despu~s 
se afilia a la Confederación Latinoamericana que agru
pab.a a las centrales ob.reras, 

.1931 - A pesar del embale econ6mico deprc=sivo, el movimiento, 
desgregado por un tiempo, se reorganiza y moviliza a 
los traba.j adores que emprenden huelgas., 



Conflicto entr~ Mejía Colindres y la Tela Real Co, por 
J.a cuestión de la construcción de ferrocarril, 

1932 - El PCH, que acentuba dentro de la legalidad participa 
en las elecciones con un candidato prbpio apoyado por 
el bloque obrero campesino. 

1933 - Las elecciones las gana Carias, apoyado por el consor
cio bananero, manteniendose 16 a~os en el poder. Supri
me toda oposición y reforma la constitución. Su lema 
"desticr ro, c>ncierro ó enti.erro" logra popularidad. To-
da organización sindical 6 política se convierte clan

destina. 
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