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INTRODUCCION 

En este trabajo se pretende verificar lF- 'conform!!_ 

ción de 1e. crisis interna en le zona cie Centroamérica,debi

da a factores económicos,políticoe y soci.ales,que han orig,! 

nado llll descontento general en la poblaci6n. 

Consideramos necesario aclarar la conceptualiza 

ci6n que utilizaremos en el tronecurso del trabajo.De esta 

manera tomamos el término de crisis política como " ••• el -

momento histórico de agotamiento ue una estructura de domi

nación de u.na formación económica-social d11da ••• "(l). 

Por lo tanto,tomando la re~ión centroamericana como un con

junto que ha crecido económicamente,su crisis no ea una cr,! 

sis de fru-t11 de crecimiento,ya que co,1;0 se verá en el CRn! 

tu.lo 2,con el proceso de industrialización y el proceso de 

integración en rmérica Central,la zona ha desAXrollado un 

crecimiento industrial aceptable -para las necesidades econ.2, 

micas y políticas de ese momento. 

Podría decirse,que esta crisis es todo lo contra

rio a un estancamiento económico,ya que se trata de una nu.! 

va inserci6n en el mercado mundial y de una pauta distinta 

de dese.rrollo,ahora dada sobre la base,no sólo de productos 

primarioe,sino también secundarios. 

Ademáa,el crecimiento de los países centroameric~ 

no hn sido homoféneo,ya que lF. crisis uolítica que ha cond~ 

cido a le insurF,encia,ha aparecido incluso en países que p~ 

seen,como en el caso de El Salvndor,un mayor des;n-rollo:en 

Guatemala, donóe sE presenta una larga " ••• lucha para romper 

la estructura de dominación,que f~e imnuesta por EstAdos 

Unidos desde el ru1o de 1954 cu.Ando derrocaron al ré~imen de 
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mocrático de Jacobo ~rbenz.Tampoco se puede generalizer,ya 

que las condiciones de Nicaragua no son igu?.lea a las de EL 

Salvador,ni las de éste país idénticas a las de Guatemala, 

dnnde predomina la población indÍg6na,nsentada en el campo, 

mientras que en El Salvedor hay un alto Índice de crecimie~ 

to industrial ••• "(2). 

El párrafo anterior nos permite observar que el -

conflicto que vive Centroamérica ha sido estrictiamente lo

cal, situado en unos cuantos países del área:Nicaragua,en 

primer plano,cuya revolución es ame~azada por el imperiali~ 

mo,y El Salvador y Guatemala después.Sin embargo,el confli~ 

to no afecta de igual manera ni a Panamá,ni a Honduras,ni a 

Costa Rica y ni al recientemente liberado Belice, 

A pesar de que el conflicto se localiza sólo en 

áreas concretas de Centroamérica,encontrrunos rasgos comunes 

con los que podemos hacer un estudio general de la zona que 

actualmente vive una situación difícil.Por esto,este traba

jo toma en cuenta esos rasgos comunes para poder hacer este 

estudio general de los problemas de Centroamérica. 

Aunque el problema de la crisis política se mani

fiesta más abiertamente en Nicaragua, Guatemala y El Salva -

dor,los demás países de la zona,de una u otra manera, se en

frentan a los efectos de la acumulación de sus propios pro

blemas, agudizados actualmente por lo que podríamos llera la 

crisis general del orden económico y político mundial • 

.Además de los problemas internos de Centroamérica 

los problemas externos vienen a aumentarlos y dentro de és

tos, están los Estados Unidos,los cuales juegan un papel im

portante en la crisis de Centroamérica;ya que con la llama

da teoría del "Dominó" (3) se produciría una reacción en c_!! 

dena después del triunfo ne la revolución nicP.ragüense,en -

loa países vecinos.En efecto,los sucesos de El Salvador,de 
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Guatemnla,de Honduras y la propia Costa Rica,aunque diversos 

en su lucha,apuntan sin lugar a dudas al desplazamiento del 

bloque en el poder de los sectores oligárquicos y de la bu~ 

guesía más atrasada de cada uno ue los p3Íses del áree.Es 

decir,que se trata en esencia de un sólo proceso político a 

nivel regional,cuyo objetivo central parece consistir en la 

modernización del aparato del Estado para de.r lugar a un m.2. 

delo de desarrollo con redistribución de los ingresos más -

equitativamente. 

Ejemplo de estos sucesos son"··· la violencia r.! 

volucionaria de El Salvador y Guatemala;loa movimientos hue_! 

guísticos en Honduras,Costa Rica y Panamá,e incluso el mis

mo triunfo aandiniata en Nlcaragua,que no se ría comprensi

ble sino a la luz de la crisis del proyecto intep:racionista 

(Mercado Común Centroamericano),cuyos principales benefici!! 

rios son y han sido las empresas transnacional.es y sus aee~ 

tea sociales locales ••• "(4)· 

Como es sabido,éstoa últimos,para mantenerse en -

el poder,han acudido a la represión sistemática contra cua! 

quier posibilidad de cuestionemiento de sus respectivas ge_!! 

tiones administrarivas.Para ello han utilizado a los apara

tos policiales,militares,surgidos,entrenado y financiados -

bajo la presencia estadounidense en la región. 

Sin embargo,los procesoe políticos d• cada país en 

la región centroamericana son diferentes y tienen BUS part! 

cularidades eapecíficas,siendo el reBUltado más evidente de 

los efectos negativos de un patrón de desarrollo diseffado e 

implementado enj~unci6n de los intereses del capital forá -

neo y de las minorías sociales que tetentan el poder econó

mico y político.~nte este marco de referencia desarrollare

mos el trabajo de investigaci6n para ver de qué manera se h~ 

sll,Senvuelto la actual crisis en Centroam~rica. 
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Notas de la Introducción. 

(1) • /IGUILERft,Peralta Gabriel."La crisis política en Centro 
américa" .En Revista Económica de América Latina,México 
CIDE,# 5,1980.p,193. 

(2) • L/IBSATID.A,Jaime."Centroamérica y Estados Unidoa:insur
gencia y mesianismo despótico."En Centroamárica:crisi:e 
y política internacional.p.14 

(3) • Joctrina político estratégica del ~obierno de loa Esta 
dos Unicto~,fundamentf>.Ildo la ineludibilidnd del comrpo
miao militer de éstos en el sudeste aaiático,luego del 
retiro de Francia de Indochina en 1954-55,con el postu 
lado de qua al igual que una reacción en cadena como -
en el juego del dominó,uno tras otro,los Estados de di 
cha región se harían comunistas como la República Demo 
crática de Vietnam.Luego del retiro del ejército de -
los Estados Unidos de Vietnam en 1975 la teoría dej6 -
de ser un argumento de la diplomacia norteamericana. 
Oi:KARCZYIC,Jan Edmund.Enciclopedia Mundial de Relacio -
nes Internacionales y Naciones Unidaa.p.1019. 

(4) • ~/a "Centroamérica:un sólo proceso político".En Revia-
tA Crítica Política.México,No.l,1980.p.55. -----



CAPITULO l 

MARCO TEORICO 

Ubicaremos el contenido del trabajo dentrg_.de la 

teoría de la Dependencia (l),la cual siendo una situaci6n -

hist6rica que crea una estructura determinada,tiene cuatro 

características principales que la sustentan que son "···U
na situación condicionante;el condicionamiento de una cier

ta estructura interna;la articulaci6n necesaria entre loe

intereaes dominantee entre el centro y lA periferia;y por -

último,la relación con los problemas del desarrollo y de la 

vida cotidiana ••• " ( 2 } • 

Para entender estas características podemos decir 

que la dependencia es condicionante porque existe un gru~o 

ie paísee que tienen su economía condicionada a otra,que -

ea más desarrollada.Esta primera característica está creAda 

por la división internacional del trabajo (3)1 la cual ayu

da al desarrollo industrial de unos países y limita el mis

mo desarrollo en otros,los cuales estarán sometidos a las -

condiciones de crecimiento de los primeros. 

Como ejemplo de lo 1U1terior,con la Revolución In

duatrial,1a relación comercial entre el centro y la perife

ria cambia,debido a la posici6n de loa nuevos descubrimien

tos en loa países europeos, con la aparici6n de la máquina,

éstos fabricaron productos manufacturados,mientraa que los 

países periféricos sie:uieron con la exportnci6n de materias 

primas. 

Resultado de esto fue una especializaci6n de los 

países centrales y periféricos y la divisi6n internacional. 



6 

del trabajo estuvo compuesta por"••• países industria1ee 

que producían y exportaban manufacturaa,tecnología y capit~ 

les por un lado,mientras que por el otro había países ofe -

rentes de un volumen considerable de recursos naturales y -

especializados en la producción y exportaci6n de productos 

prim!U'ios y básicos,desarrollados rentablemente,debido al -

costo de mano de obra local ••• "(4) 

La segunda característica expresa que la denende~ 

ci~ condiciona una cierta estructura económica interna que 

la redefine,en función de las posibilidades estructural.es 

de las distintas economías naciona1es,es decir,que estas 

economías,si bien no condicionan las relaciones de depende~ 

cia si las delimitan,gracias a una dominación externa con 

respaldo de los sectores nacional.es que se benefician de 

ella,por lo tanto,todos los intereses del centro y de la p~ 

riferia son fundamentales para estas relaciones de depende~ 

Cia. 

Así,la dependencia forma una situ~ción interna d~ 

terminada en los países perifáricos,la cual. no permite e1 

rompimiento de los lazos con el exterior,ya que estas dos -

formaciones económicas son y forman narte del sistema ca~i

talista.Partiendo de esto podemos ver las fonnas históricas 

de la dependencia,así como su desarrollo en el siguiente 

cuadro, 

Viendo este cuAdro,tenemos que las relaciones 

existentes entre los países centrales y 11erif~ricos son de

sigual.es debido a que el desarrollo de unos países se hace 

a costa del subdesarrollo de otros.Así se inicia un inter -

cambio desigual ( 6) donde los países centrJtles prestan y e_! 

portan capital a los países perifáricos con lo cual reciben_ 

intereses y ganancias, aumentando el control. de los p1dse9 -

perifáricos,mientrns que 4stos exportan lPs ganancias y los 
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CUADRO No.l 

FORMAS HrsroRICJ.S 

l. Las formas básicas de 
la economía mundial. 

··2. El tipo de relaciones 
económicas dominantes 
en los centros capit~ 
listas y loa modoe C.,2 
mo se expanden al ex
terior. 

3. Los tipos de relacio
nes económicas exis -
tentes en el interior 
de los países que se 
articularon en la con 
dición dependiente,•~ 
el seno de las rela -
ciones econ6micas in
ternacionales genera
das por la expansión 
capitalista. 

4. Las relaciones de de
pendencia tecnológica 
industrial de los paí 
ses periféricos con -
los del centro. 

FORhlJ.S DE DESftRROLLO 

l. Tienen sus propias leyes 
de desarrollo. 

2. La dependencia colonial
comercial-exportadora,en 
la cual el capital comer 
cial y financiero,aliado 
del Estado colonialista, 
dominaba las relaciones 
económicas con las econo 
mías europeas y colonia: 
les através del monopo -
lio del comercio.Este se 
complementaba a través -
del monopolio colonial -
de las tierras,mienas y 
mano de obra (servil o -
esclava) en los países -
colonizados. 

3. La dependencia financie
ra-industrial que se co_u 
solida a fines del siglo 
XIX,caracterizada por el 
dominio del gran capital 
en los centros hegemóni
cos y su expansión hacia 
el exterior para inver -
tir en la producción de 
materias primas y produc 
toa a.grícolas consumidos 
en loa centros hegemóni
cos. En los países depen
dientes se origina una -
estructura productiva de 
dicada a la exportación: 

4. Dominio tecnológico in -
dustrial de las empresas 
trananacionalea que pa -
san a invertir en las in 
duatrias destinadas al = 
mercado interno de los -
países subdesarrollados. 
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intoresea do su excedente ec6mico interno al centro,per -

diendo el control de sus recursos productivos. 

Sin embargo,con el tiemno so acentuó esto inter -

cambio entre productos primarios con poca elasticidad do d~ 

manda (fluctuaciones de precios} ~or productos industriales 

a precios estables y corrientes (demanda elástica).ftsí se -

inicia el intercambio desigual somo"••• una transferencia 

de recursos de la periferia hacia el centro a lo que se su

ma la exportación de una alta tasa de utilidades de las in

versiones extranjeros y pagos crecientes por servicios invi 

sibles ••• "(7). 

Esta cita nos remite a las tres grandes categorías 

de dependencia económica que son 11
••• la dependencia/cap! -

tal dinero o dependencia financiera;dependencia/capital me_! 

cancías o dependencia comercial y por último,dependencia 

tecnológica industrial ••• "(8).Donde la primera funciona a 

través de las inversiones extranjeras y la deuda externa. 

Las inversiones se colocan en los sectores más d.! 

námicos de la economía (primario y secundario),trayendo co

mo consecuencia que el capital local se asocie a las inver

siones extranjeras,además de una des 

extranjero,además de una descapitalización de la economía -

perifárica. 

La deuda externa viene a condicionar más la depea 

dencia ya que el Estado perifárico tiene que pedir cráditos 

a las instituciones extranjeras,tanto públicas como priva -

das,ya que éste no puede generar el capital necesario para 

su desarrollo.La deuda se convierte en acumulativa y el Es

tado local aumenta su dependencia,ya que para pagar la deu

da es necesario renegociar los plazos y los intereses con -

los países prestatarios,dando concesiones a ~stos,tanto ec.2_ 

nómicas,políticas y sociales. 
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Las otras formas de dependencia que condicionan -

el desarrollo económico de los países periféricos están na1 

pablee actualmente y se veran en el transcurso ctel marco 

teórico. 

Estas formas históricas de la dependencia marca -

ron las relaciones internacionales de los paíse.s latinoi:une-· 

ricanos,además de su situación interna.Este es el tema pri,n 

cipal que se 'maneja a lo largo de este marco y más concret.!!, 

mente en Centroam€rica en todo el trabajo • 

.En las dos prito.eras se marca una tendencia hach• 

el monocultivo y la especialización de un sólo producto de

bido a las necesidades de demanda de los países centrales, 

ea decir " ••• la producción se orientó hacia loa productos -

destinados a la exportación (oro y plata) y productos trop.!, 

cales en la colonia y materias primas y productos ar,rícol.as 

en la década de la dependencia industrial-financiera,enton

ces la estruotura interna se caracterizaba por una rígida -

especialización y orientación de repiones enteras hacia la 

monocultura (caso del. Caribe y del noroeste del gigante de 

América Latina,Brasil. ••• "(9}. 

Junto a este sector exportador,se formaban econo

mías complementarias y economías de subsistencia, supedita -

das a este.Esta cita muestra la forma que adquirió l.P inco.!: 

poración de las colonias a loa centros metropolitanos, sien

do l.a base económica la que estuvo supeditada a le produc -

ción que se daba en cada país. 

Por lo tanto,al integrarse éstos p~{ses a la eco

nomía mundial. como exportadoras de materias primas y produ_g, 

toe aerícolas,crean una economía de mercado,~ero no pueden 

desarrolla.r todas las características del modo de produc 

ci6n capiteliste,que que no cuentan con una mano de obre e~ 

lificada y un mercado interno poco desarrollado y saturado 
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por los productos extranjeros. 

La forma económica implantada en la colonia estu

vo caracterizada por dos formas generales,las cuales eran 

" ••• la. ocupaci6n ext6nsiva de la regi6n,como consecuencia 

trajo la dispersión geográfica que se di6 en las colonias 

agropecuarias;1a organización de factorías,por otro lado, 

estuvo presente en la explo·tnci6n de recursos naturllles,mi

nerales y forestales;en cuanto al virtual mantenimiento de 

áreas inexplotadas se da en función de los intereses extra

tégicos metropolitanos y de una política de reserva de nue

vos recursos para incorporaciones futuras. 

Así,al romperse el periodo colonial en los países 

periféricoa,en estos se sigue manteniendo los diferentes t.! 

pos de economías heredados de la Colonia.Por lo tanto,en -

las colonias·agrícolas hubo mayores oportunidades de darse 
• una integraci6n nacional y la formación de un mercado inte~ 

no debido a"••• que dicha actividad agropecuaria requería 

que los productos se radicasen en el territorio nacional e 

implicaba unatmayor ocupación de fuerza laboral,lo que ha -

cía m!s fácil la organizaci6n de un aparato político-admi -

nistrativo,para promover y ejecutnr una uolítica nacionali~ 

ta ••• "(11). 

Mientras que en las colonias de explotación (12) 

1a integraci6n nacional y 1a formación del mercado interno 

no se realiz6,ya que estas economías entraron como enclaves 

externos,donde los ingresos y las ganancias se concentraban 

en éste,sin permitir 1a creaci6n y expansión del mercado i~ 

terno. 

·.Para comprender un poco más este proceso, es nec,! 

eario saber que para pasar de una dependencia a otra,sa ne

cesita de un sistema de relaciones entre clases anteriomente 

formado, por e jempl.o "... cuando se rompe la dependencia co-
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lonial y se produce el paso a la dependencia con Inglaterra 

ésta tiene como sostén social, al grupo de productores nnci2 

naloa,que por el crecimiento de eu base econ6mica ~ creci

miento ya dado en la aituaci6n colonial ~ estaban en cond! 

cionee de suscitar un nuevo acuerdo entre las distintas fue!'. 

zas socialea,gracias al cual estaban llamadas a tener,si no 

el dominio absoluto, por lo menos una aituaci6n un poco más 

privilegiada ••• "(13)" 

Ea decir,la existencia de grupos sociales canacea 

de crear un sistema local político y económico ayudó a la -

:f'ormac!i6n de loa Estados en ftmérica Latina.Eje.nulo de ello 

lo tenemos en las economías agrícolaa,donde este proceso de 

:f'ormaci6n nacional,se dió con mayores posibilidades de éxi

to,ya que contaban con productos agrícolas indispensables 

para el centro,lo que les garantizaba,a ésta economía,una -

continuidad del mercado,además de que contaban con una éli

te económica y política que se apoyaba en el sistema produ~ 

tivo local y podía controlar un aparato eatatRl. 

Mientras que en las economías de exportaci6n,las 

posibilidades de éxito eran menos ya que la organizaci6n ~2 

lítica fue el resultado de la nérdida de hegemonía de España 

en el mundo,además de que constituyeron zonas de influencia 

de Inglaterra y Estados Unidos que se apoyaban en las oligar_ 

quías tradicionales. 

Esto :n.q>tura entre la colonia y la cref!.ción de Bs

tadoa independientes en América Latina repercutió a través. 

de"·•• un nuevo modelo de ordenación económica y de la so

ciedad en la zona ••• "(14).Ante esta situación los grupos -

agrario-exportadores de loe países periféricos necesitaron 

asegurarse relaciones político-económicas nuevas para reo -

rientar los lazos externos con loe nuevos centroe,además de 

constituirse internamente a través de un sistema de alian -
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zas locales que no participaban di.rectamente con el modelo 

de crecimiento hacia afuera. 

Ante esto, fue necesario que se diera un pacto en

tre las clases que tenían mayor influencia en el sector ª/'\!º 
exportador y las otras clases para tener un mayor control -

político nacional.De aquí surge un sistema político que es 

muy inestables debido a que la élite dominante no quiere 

perder su rol principal en la economía local,con las otras 

clases sociales como la burguesía industrial,comercial,agr_!! 

ria y minera;además de la pequeffa burguesía y la clase te -

rrat enient e. 

Sin la hegemonía de una clase que esté dedicada t 

totalmente al desarrollo económico y político de los países 

perifáricoe,este sistema político inestable ayuda a refor -

zar la relación de dependencia en la periferia para consol.! 

dar su papel preponderante en la economía y la política. 

En el siglo XIX se lleva a cabo la articulación 

de ftmárica Latina al mercado mundial,ya que se debió a la 

"••• segunda etapa de la Revolución Industrial en h'uropa,ya 

que las exigencias expecíficas de la economía metropolitana 

iínplicaron relaciones comerciales y financieras con los paí 

ses de Amárica Latina.Estas relaciones se establecieron so

bre el principio de la compra de materias primas y la venta 

de productos industrializados, con lo que se originó una di

visión de la producción internacional entre loa países agr_2 

extractivos y los industriales ••• "(15). 

La coexistencia política que se da entre las dif.!!, 

rentes clases sociales en el siglo pasado,tiene como conse

cuencia una serie de conflictos que np ocultan sus antago -

nismos,eino que los limitan,lo cual viene a conformar la b_!! 

se del sistema oligárquico-burguás en estos paísee.~sí ten.!!, 

moa que la burtT.Uesía industrial nace comprometida con las -
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clases dominantes oligárquicas (16),porque el desarrollo de 

la industria se produce en el sistema oligárquico,además de 

que en buena medida,el surgimiento de los industriales se 

produce a través de la unión entre los sectores de la oli 

garquía(terrateniente,minera y comercial exportadora) y de 

los sectores industriales. 

Anta esta situaci6n ea necesario ver el desarro -

llo de la industria en Amárica Latina como modificador del 

sistema económico,político y social imperante,a travás de 

una sustituci6n de importaciones (17) prinéipalmente de b1_! 

nea de consumo.Esta suatituci6n controló y controla el sec

tor industrial de estos países,ya que loa bienes de produc

ción deben de ser importados aún. 

Esto se debe a que las transnacionales están dis

puestas a producir bienes de consumo para el mercado inter

no porque es un buen negocia,pero por el contrario,no quie

ren crear un sector que se dedique a la producción de bie -

nea de producción por razones política y económicas. 

Con la constitución de los monopolios se desarro

lla la ex~ortación de capitales hacia la periferia,con lo 

cual se modifica el modelo agroexportador de la periferia y 

comienza la producción que necesita la empresa trananacional 

entre la cual encontramos"••• el petróleo y productos min~ 

ros en bruto,productos alimenticios y a.grícolas;materias 

primas industriales (alF,odón y caucho) ••• "(18). 

Todos estos productos ya no se trabajarán tradici2 

na.lmente,sino que tendrán•un papel importante dentro de las 

grandes empresas transnacionalea,como la United Brands en 

Centroam~rica.ft. través de un mercado mundial monopólico de 

las materi~s primas de la periferia, controladas por 188 erB!l 

áes empreaas,ha impedido una acumulación de capital de éa 

toa paíaea,teniendo que su~lir la ~alta de ahorro interno a 
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tr2.vés de un ancleudHmiento externo creciente paret. mantener 

el crecimi~nLo económico. 

La consecuencia fue que la estructura productiva 

manufacturera se acopló a un mercado interno insuficiente 

para satisfacer las necesidades de la población y,que tP.n 

oólo se dedic6,a producir bienos para 12 clase media y Rl -

ta.Además del endeuunmi&nto,los países periféricos se fueron 

haciendo cadn vez más dependientes del centro,debido a la -

naceaidad y a la falta de una tecnología adecuada para sus 

industrias y para proveer nl mercado interno de sus producl 

toa manufacturados que necesita la población. 

Con la falta de una producción ndecuada,una diatr.! 

buci6n equitativa del ingreso y un control en el crecirnien~o 

de la población se fueron acentunndo las contradicciones 

internas,tanto económicas como uolíticas,sólo a través de -

coyunturas favorables para la aconomía interna se aolucion~ 

ba un poco la situación,pero sin resolverla definitivamente. 

A través del libre ctimbio de las fuerzas del mer

ca.do internacional se fue " ••• creando un orden económico -

internacional caracterizado por una tendencia a concentrar 

excesivamente loa recursos en los centros industriales y en 

el plano interno en algunos estratos sociales de loa países 

periféricos que compartían,an mayor o menor grado, beneficios 

en el mercado internacional ••• "(19). 

Todo lo contrario a lo que se sustentaba en la -

teoría del libre cambio,lo cual traería una especialización 

de cada uno de los pAíaea,dando como resultado una gran ca.!! 

tidad de mercancías y servicios a precios bajos,satisfacie,B 

do el mayor número de necesidades y logrando un buen ingre

so en ln poblaci6n. 

La industrialización que se llevó a cabo en el s.! 

glo actual, a nivel social renreaentó una política de ecuer-



15 

dos entre las diferentes clases sociales,cuyo problema priQ 

cipal. era el de compap.;inar la f'ormaci6n de un? economú1 que 

tuviera una base económica que enslllllblera o junt~ra a los 

nuevos grupos' aliados a la oligflrquía y los grupos popula 

re.s.~ste estaría integrado por " ••• las clases mediEts asee.a 

dentes, por la bur¡:ruesía urbana y por los sectores del anti

guo sistema imnortador-exportador,incluso hasta sectores l~ 

tifundiataa de baja productividad (sectores agroexportado 

res,financieroa,medioa e industriales urbanos) además de 

los llamados sectores ponulares,intep;rados por sus tres CO,! 

ponentes báaicos:la clase obrera, la masa popular y la masa 

agraria ••• "(20). 

Este sector agrario-exportador sigue ju~ando un 

papel estratégico en la economía periférica, a pesar de su 

pérdida relativa en la posici6n del poder económico,con re~ 

pecto al sector industrial.'La continuidad de la importfUlcia 

del sector agrícola estií cimentada por el import:mte papel 

consumista que juega en toda la estructura productiva,debi

do a que concentra gran parte del ingreso nacional y const1 

tuye un mercado de bienes de consumo para los productos de 

la industria de los naíses periféricos. 

En este periodo de industrialización,el capital -

extranjero juega un papel importante dentro de estos países 

porque"·•• el desarrollo industrial de estos países denen

dientea,genera una demanda industrial de productos básicos 

en los países dominantes.Bata demanda se acentúa en el pe -

riodo de la posp:uerra con las inversiones basadas en tecno

logía nueva que dependía de manera cada vez más estrecha de 

productos intermedios que sólo se encuentran en el exterior 

particularmente en las casa matrices de l~s grupos económi

cos que controlan la tecnoloe:ía empleada ••• "(21),siendo e~ 

ta dependencia cada vez más fuerte. 
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Después de la ~rimara Guerra Mundial,los Estados 

Unidos quedan como eje:,no tan sólo como absatecedor de pr2 

duetos industrializados, sino tambié~ de los equipos indus 

trialea y tecnológicos y de capital, que la periferia va a 

necesitar para su crecimiento económico,además de abarcar 

una ~an zona de influr.ncia en AmÉrica Latina.Esta nueva de 

pendencia con este país repercutió en el modelo económico y 

social de los países de esta zona. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, surge una 

nue.va relación inter·nacional liderada por dos bloquea con 

sistemas económico y político diferentea y esto hace perder 

exclusividad al sistema de economía de mercado,además de los 

procesos de descolonización y nacionaliSlllO en las zonas pe

riféricas,iniciándose así un enfrentamiento entre laa dos -

formas económicas diferentes. 

Este enfrentemiento se ve claramente cuando el cea 

tro a parte de exportar productos industrializados y ~anufa~ 

turadoa, tBlllbién va a invertir en el desarrollo y especia 

lización de sus sectores terciarios orieinando un estanca -

miento de la economía de la periferia,lo que ocasiona, entre 

otros casos, la militarización del Estado para intentar "de

sarrollarse", ante la acusación de inoperancia de los grupos 

civiles. 

Esta nueva relación se lleva a cabo en l'.mérica ~ 

tina a través ae la penetración del capital extranjero, en -

especial norterunericano,en el sector manufncturero;lo cual 

trae como consecuencia el do~inio de los sectores producti

vos industriales por parte de este, además de una gran mono

polización de grandes empresas trruisnP.cionales y el proceso 

de desnacionalización de la economía local y por último la 

integración de los intereses de las empresas extranjeras con 

los de la clase dominante de estos países periféricos. 
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Esta intromisión del canital extanjero es realiz~ 

da a través de las muchas facilidades que dan,tanto a nivel 

interno como internacional la burfUesía latinoamericRna.Ea

tas facilidades están dadas en" ••• la aplicación,en gran -

parte de los países,de las orientaciones preconizadas por -

los Esatdos Unidos a través del Pondo Monetario Internacio

nal para "ordenRT" la vida económica mundial; en el intento 

de" reformas" propugnadas por la ftlinn~tt pnra el Progreso que 

buscan la ampliación del mercado para los consorcios trana

nacionales y la contención del descontento social. en algu -

nas áreas detenninadas;en. el lineaJ11iento,a través de la Or

ganización de Estados Americanos a la ~olítica externo nor

teamericana para imnedir loa intentos de autodetenninación 

y oposición a la ¡rran potencia, además de loa diversos acue~ 

dos de ayuda,cooperación y asistencia policial y milita~,con 

el objeto de preparar a la policía y a las fuerzas armadas 

para ejercer la represión ••• "(22). 

Los cambios que se han dado efi :ra estructura in -

terna de los países periféricos también han repercutido en 

la estrategia social de estos,ya que las clases dominantes 

van uniéndose cada vez más al imperialismo. 

Ante esta situación el movimiento popular tiende 

a radicalizarse y choca contra la leRalidad burguesa del C_!! 

pitalismo dependiente,además de que esta burguesía no cuen

ta con una política que apoyara las aspiraciones de la may,Q 

ría,trayendo como consecuencia la adopción de medidas cada 

vez más reoresivas. 

Estos cambios, a la vez que modifican le estructu

ra económica,también repercuten en la política,teniendo la 

situación siguiente.La dependencia política (23)ha eef:Uido 

una trayectoria de falta de autonomía,ya que los países pe

rif~ricoe tienen que acoplar sus sociedades a las formes de 
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formas de funcionamiento y a las 1eyes de 1as estructuras 

dominantes.Así, por ejemplo,en la independbncia las clases 

dominantes fueron libera1ea oligárquicas;despuéa liberales 

democráticas,y en la fase imperialista,las clases dominan -

tes est6n sometidas a los intereses de éste. 

Así,por lo tanto,cada cambio que ha habido en la 

economía ha modificado la estructura política de los países 

periféricos,para continuar con el avance del capitalisno y 

las clases dominantes locales mantengan sus intereses. 

ft.sí,pues,Am~rica Latina presenta en la actualidad 

un desarro1lo que es al mismo tiempo desigua1,combinedo,de

pendiente y subdesarrollado .Y podemos concluir de esta ma

nera diciendo que la economía mundial está estructurada en 

economías dominadas y dominantes.Siendo el resultado de las 

condiciones históricas del deaE\I'rollo del sistema capital!,!! 

ta mundial,condicionea que tienen que ver con la ley de1 d_! 

aarro11o desigual (24). 

La dominación económica del modo de producción c~ 

pitalista determina una dominación política, cultural e ide,2 

lÓgica,al crear condiciones de dependencia.Los países lati

noamericanos -- con la excepción de Cuba~ pertenecen, in

dividualmente y en conjunto al sistema de relaciones capit~ 

listaa,en 1as cuales ocupan una situación de dependencia. 

Las ~ormaciones histórico-sooia1es que han dado -

nacimiento a 1os países 1atinoamericanos contemporáneos se 

constituyeron como dependientes al fonnar parte del proceso 

de formación y de desarrollo del sistema capitalista de de

pendencia en e1 periodo colonial.Hay que señalar que las 8.2 

ciedades 1atinoruuericanas engendraron,al nacer,sus relacio

nes de dependencia.La dependencia es un elemento constitut,! 

vo de las sociedades latinoemericanas.&jemplo de esto está 

en las"••• sociedades Azteca e Inca que fueron desintegra-
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das como fonnaciones histórico-eociales,aunque sus pobla 

ci6.n,numeroeos elementos aislados e inclusive núcleos estru,g 

turadoe,haya llegado a ser parte integrante de las socieda

des colonia.les ••• "(25). 

Aunque la independencia haya significado el punto 

de ruptura que permitió la aparición de las naciones actua

lea,no implicó el fin de la dependencia, sino simplemente su 

modificación de loa t6nninoa de la misma.La nueva hegemonía 

inglesa exige un cambio real en el sistema de relaciones de 

dependencia.Esta dependencia colonial cedió el paso a la d_!! 

pendencia de la fase de expansión del capital industrial. -

Por tal motivo debe entenderse la dependencia en esta etapa 

como " ••• una relación de subordinación entre formaciones -

formalmente independientes,en las cuales las relaciones de 

producción se modifican o adoptan para asegurar la reprodu.!: 

ción ampliada de la dependencia.Las economías latinoameric,!! 

nas pasan a funcionar conforme a la estructura del mercado 

mundial controlado por loa ingleses ••• "(26). 

En el momento en que al centro capitalista tiene 

su fase imperial.ista,ae producen nuevos cambios entre el CO!! 

tro por el poder,quedando las economías y los sistemas poli 

ticos latinoamericanos comprometidos,cada vez más,con la h.! 

gemonía de los Estados Unidos.Así,a medida que se afirma y 

aumenta la hegemonía de este país,la presencia inglesa se -

reduce, en la zona,cediendo el paso a la nueva dependencia -

imperialista. 

En lo .1que se refiero al poder de la clase en los 

países dependientes y a la naturaleza de las clases poaeed.2 

ras,hay que decir que el dominio burguás no es un dominio p 

puro, sino más bien es un dominio combinado.La burguesía de

pendiente no es una burguesía capitalista clasica,es decir 

que no se apoya en relaciones de producción capitalista pu-
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ras y simples, sino que conserva numerosos antecedentes ant.! 

guos y íonnas primitivas de explotación que 3S combinen con 

las formas ca-pitaliatas. 

Por lo i;anto,la natul'ttle:l.E< il..u·~uaaa G.al Estadü <l,2 

pendiente,en un s~ntido pre~iso "··· ea un Estado protector 

y consolidador de las condiciones deter•11inadas de &cumula -

ci6n de capital,de producci6n de plusvalía.Es un Estado que 

defiende pripritariamente los intereses imperialistas y los 

de las capas de las clases pudientes "nacionales" más fuer

temente ligadas al imperialismo ••• "(27). 
Por lo consiguiente, podemos decir que Amárica La

tina y particularmente Centroamárica,han desempefiado 1in pa

pel importante en ~a forma-ci6n de la economía mundial capi

talista. 
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Notas del capítulo l. 

(1) • Debe entenderse como la aplicación del marxismo-leni
nismo a la comprensión de las especificidades nue ªB!! 
men las leyes de movimiento del modo de producc16n -
can! talista, en Países como loe lat.inoamericanos cuya 
economía y aociedad,conformadas dee'J)Ués de la destru.Q, 
ción de las sociedades indíp.enas,fueron producto del 
desarrollo del modo de producción capitalista primero 
en Europa,en aer.uida en Esatdoe Unidoe,y son redefin!, 
das en función de sus posibilidades estru.cturalea in
ternae,vale decir,de la diversificación del aparato -
productivo. 
BAMBIRRA,Vnnia.Teor!a de la Dependencia:una anticríti 
.E!!• P.26. 

(2) • DOS SANTOS, Theotonio • .Imperialismo v denendencia •. p. 305 

(3) • Eanecialización de determinados países en la produc -
ción,fundamental.mente de uno o varios productos para 
su venta en el mercado mundial. 
BORISOV.DJ.ccionario de Economía Política.p.78 

(4) • RIVERO,Oewaldo de.Nuevo orden económico v Derecho in
ternacional para el desarrollo.p.14. 

(5) • DOS SANTOS,Theotonio.Op.cit.p.310. 

(6) • Intercambio desiFUal,ae¡n1n Marx,ea el intercambio de 
una ma:vor cantidad de trabajo del na:!s dominado por -
una menor cantidad de trabajo del país dominante,cri~ 
ta1izadae en los bienes producidos e intercambiados. 
PALLOIX,Christian."La cuestión del intercambio desi -
('Ual-.Una crítica de la economía pol!tica.p.115. 

(7) • RIVERO,Oswaldo de .On.cit.T>.14. 

(8) • CASTANEDA,Jorpe.Economiciemo dependentista.n.14. 

(9) • DOS ~ANTOS, Theotonio.Op.cit.n.311. 

(10). CARDOSO,H.F. y FALETTO,Enzo.Dependencia y desarrollo 
en América Latina.n.40. 

(11). BAMBIHRA, Venia.El ce.oi talismo dependiente latinoameri 
~.n.14. 
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(12 ) •. Aru~llas "'Ue tenían una orpanizaci6n de factorías en 
funcl6n de la exnlotaci6n de recursos naturales. 
Idem. 

(14). CARDO.iO, H. F y FALET'rO, Enzo. Op. cit. p. 42. 

(15). GILLEN~·Romo Héctor."El nroceso histórico latinoamorica 
no y las relaciones de dependencia" .En Revista Izta
palepa.Iiléxico,UAM,No. 3 ,1980. p.239. 

(16.). Entendemos nor olip;e.r' uía todos a• uello sectores de -
la clase dominante vinculadas directa 6 indirectamen
te al sector primario exportador,más los latifundie -
tas •ue producen -para el mercado interno o rue deten
tan la nroniedad de la tierra sin hacerla producir.m.!! 
:vormente. 
BAMBIRRA,Vania.El canitalismo.On.cit.p.47. 

(17)." Las industrias ·ue se crearon venían a sustituir man.!:! 
facturas importadae,debido a dificultades cambiarlas 
creadas esnontán-enmente por la situación mundial o 
deliberadamente por una nolítica proteccionista. 
DOS SANTOS, Theotonio.On.cit.-p.J82. 

(18). RIVERO,Oswaldo de.On.cit.p.p.14 

(19 ). Idem. 

(20). CARDOSO,H.F. y FALETTO,Enzo.Op,cit.p.105. 

(21). DOS SANTOS,Theotonio.Op,cit.p.382. 

(22). BAMBIRRA,Vania.Op.oit.p.90. 

(23). Debe entenderse como la imnosición de la injerencia e 
extranjera en la vida nacional y como narte de una si 
tuaci6n de denendencia 'ue hace r·ue la~ tomas de deci 
siones de las clases dominantes;en función de intere
ses nol:f'.tlcos "nacionales" internos sean independien
tes. 
~. 

(24). Se entiende así,nor· ue es desipual el desarrollo en
tre na:f'.ses canitalistas avanzados y pas:f'.ses colonia
les o semicoloniales dependientea,entre los na:r:ses -
en los ue el capitalismo está fuertemente instalado 
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y na!see rue no noeeen un verdadero capitalismo naci,2 
nal.Por otra narte el desarrollo es combinado ~or el 
hecho de la combinaci6n de riisl"oB de atraso :r de t6c
nicae mundiales muy avanzadas. 
GILLEN,Romo H6ctor.On.cit.p.248. 

(25). ~· 

(26 ). Idem. 

{27). Ibídem.n.251. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES HISTOHICOS m; LA ZONA 

2.1 Desde la independencia hasta 1960. 

Partiendo de una parte de la tipolo~ía de la 

deuendencia(l) se conformará el proceso histórico de loe 

uaíeee centroamericanos.Loe raeP.oB esenciales de lo 1ue ee 

la estructura social y económica de los países de esta zona 

tienen sus or!Fenes en la forma 1ue tomó la con3uista espa

ffola,es decir,'}Ue la orientación exnortadora de la economía 

centroamericana os característica dominante y lep,ado del e~ 

loni.aj.e esuañol. 

Las características económicas de esta con~ui~ 

ta dadas en Centroamérica fueron " ••• una tierra de grandes 

haciendas y comunidades ind{penas 1'uertemente señorializadae 

que 1'ueron , orientadas,uor otra parte,hacia el autoconeumo 

en lo ~ue sería Guatemala:en El Salvador,hay una población 

más densa de indios y mestizos y una proniedad más dividida 

Son loe comerciantes los que dominan la zona y controlan la 

uroducci6n y exnortaci6n del principal producto con el que 

Centroamérica uarticina en el mercado mundial:el índiyo.Más 

al su r,Honduras y Nicaragua son tierras de ganadería exten 

siva,escasamente nr6enera y noblnda,y sobre todo de mestizos 

y muJ.atos:en Costa Hica se han inatalado,en la segunda mi -

tad del siglo XVII colonos p.alle~os,que desarrollan una ª~.!i 

cultura denominada de autoconsumo en el val.le central,en to.r. 

no a Cártago ••• 11 (2 ). 

Por lo tnnto,desde la independencia política -

de Centroamérica,la econoMía eir:ui6 denendiendo de algunos 

produ_ctos,en especial de colorantes de oriFen animal y ve-
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r-etal que se venían exportando desde la colonia.Esta depen

dencia de los productos coloniales trajo como consecuencia 

,ue loa urecios de éstos estuvieron en constante influencia 

con resnecto a la deman da mundial,además de que no necesi

tabnn de uno infraestructura imuortante,ya que utilizaban, 

en alr.unas uartes,las mismas vías de comunicPción hechas en 

el neriodo colonial para la.exportación de estos productos. 

Por lo tanto,la economía estaba controlada por 

una estructura social determinada,es decir" ••• ~ue la infl.:!!_ 

encia la tenía el sector de comerciantes ,li1mdo :e. la expol."

tación de colorantes,además de una decisiva importancia in

terna. por el control que ejercían sobre los créditos de loa 

uroductos aFrícolas en peneral. •• " (3). 

Pero la economía centroamericana,después de su 

indener.dencia no donen-día sólo de la exnortación de colo 

rantes,ademl'ie existían vrrmdes haciendas ~ue los terrate 

nientes exnlotaban oara el comercio exterior.La hacienda(4) 

fue otro de los le~ados de la colonia,en la cual se cultiVA 

ba el azúcar y el tabaco.Por lo tan~to,la demanda de estos 

uroductos a nivel mundial,permitió,en esa época,1860,la pa~ 

ticinación de Centroamérica en el intercambio comercial in

ternacional. 

A1rededor de 1870 comienza el auge del cultivo 

del café en Centroamérica,con lo que se produce " ••• una·.&! 

teración de la situación econ6mica existente,ya que las con 

diciones de exnortación son nuevas,además de ~ue surF,en los 

p:randes terratenientes ••• " (5).Los terratenientes cafetale

ros imnonen su dominio sobre los comerciantes y estos comi,!l.n 

zan las obras de infraestructura necesarias para la expan

sión ~ comercialización del nuevo producto.La infraestructY, 

rase dá,nrinciualmente en los ferrocarriles,puertos y car~e 

teras: y aunado a esto se dá una anroniación de tierras en 
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Con este onso,se di6 la transformación de una 

olirarquía ap.raria venida de la colonia,a un-a olip,an'fuía 

apraria-e~nortadora.La característica urinciual de esta nu~ 

va ele.se fue la suueración de la hacien-da como sistema pro 

ductivo,pero no hizo nada para que se desarrollara una ac• 

tividad urbano-industrial importante. 

Pero este aur.e del café llepó a su fin precias 

al enclave bannanero(6) imnulsndo uor los capitales nortea

mericanos que sePUían la misma línea de la Política exte -

rios estadounidense,es decir,una Política expansionista.Di

cha política,a través de la Plantación del banano tuvo éxi

to debido a " .... la economía cafetalera que se encontraba, 

en f11nci6n del mercado interno,en un proceso de franca de 

clinFtcl6n,debido a la fnltn de demanda en el mercado exte 

rior y además del ba,jo nivel de los precios •• ;" (7). 

El cultivo del banano es ampliado por iniciat!. 

va de un conjunto de emuresas estadounidenses que a princi

..,ios de este sii<lo se fusionan en la Uni ted Frui t Compan..v -

nara ser deanués de United Branda,así la banana se transfo,!'.: 

meen un ryroducto de exportación dominante en varios paises 

centroamericRnos,:v su único mercado consumidor se encuentra 

en Estados Unidos. 

La importancia del enclave bananero es la in -

coroorPci6n,en ~rnn medida,de los transuortes o medios de -

comunicnci6n.Como habíamos dicho anteriormente,los ferroca

rriles jupr.ron un Panel relevante destro de este periodo,ya 

que eran estos los que transnortaban el producto de la plan 

tacl6n hRci~ los nuertos,donde se exnortaban. 

Esta nueva situación trajo consir:o que no todos 

los cnmnesinos de Centroamérica se incorporaran al enclave 

o A li. exnortnci.6n e.!"rícola capi taliste nacional;los 7ue no 
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se incornoraron al enclave cRfetalero, fueron Cfmal izándose 

hacia una economía de subsiste~cia. 

La intromisión económica de loa Estados Unidos 

en la zona se di6 a todos los ntveles político,económico ~· 

social comienza con la formación del enclave bananero ya 

q11e en esa éuoca,los Estados Unirlos tenían um1 nolítica ex

terior exnansionista,ejemnlo de ello está en la intervención 

militar en América Central y el Cnribe,además que las gran

des emnresas transnacionales comienzan a controlar la pro -

ducci6n,la distribución y los medios de tr-cmsporte para la 

ex,,ortflción. 

Por lo tanto,la economía centroamericana comi~n 

za a ser afectada es esta etapa por la importancia estarté

i:icR de la reFión.Imnortancia ~ue el exnansionismo nortenm~ 

ricano manifestó uúblicamente desde su inicio como nación -

:llndepen-diente.Ante esta situación nodemos decir que ln ev.Q. 

lución histórica que siruió América Central des11ués de su -

independencia llolítica, está marcada por varias razones " 

TP.Zones nolíticas:en nin'!llna parte el desarrollo de las uo

l!ticns conservadoras había sido tan marcE1.rlo como en Guate

mala: Tf!zones económicas y sociales:en ninf'U!la narte el mod~ 

Ío de uno economía señorial cerrada dominaba tanto como en 

Centronmáricn y ni la nosición ·entre la aristocracia blan

ca y la nlebe indíPena de ollosición fue tan fuerte;ndemás, 

ln evolución a partir de la economía a!'"rícola-mercantil del 

:fndipo en El Salvador,de la panadera en Honduras y Nicarar:ua 

fue más lentr• que ln crención de la de GuP.temala en el ca

fé,.·" (8 ). 

En esta estructura económica estuvo marcada 

nor ln lucha entre liberales y conservadores hasta mediados 

del siplo XIX,resolviendo esta situación a través del répi

men militnr,el cuP.l inarura un nuevo rérimer. de pobierno -
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en Centroamérica.Aquí es necesario hacer una excepción por 

lo que respecta a Costa Rica,ya que en este 'PBÍB existía 

una clase de propietarios ~ue habían prosperado con el cul

tivo del café,la cual se defendió de los problemas 'Políticos 

existentes :v ~antuvo una democracia 1ue perdura hasta nues

tros días,evitando caer en la soluci.ón militar de sus veci-

nos. 

La estratepia norteamericana impulsaba la ex -

oansión política y económica en el área del Caribe y Améri

ca Central,;ni. ~ue Cll>mo zona estratérica,tnn..to loa Estados 

Unidos como Inplaterra querían el dominio de la ruta del -

Istmo v se dedicaron a intervenir en las políticas internas 

de los oP.!ses centroamericanos,éstas intervenciones eran el 

inicio de más ~raves intromisiones en el área,ln cual en el 

siglo XX será una zona nominalmente dependiente de los Est~ 

dos Unidos. 

En el istmo e:xist!a,desde mediados del siglo 

XIX un ferrocarril uroniede.d estadounidense,cuyn prosperi 

dad,vincu.lada con la del oeste de los Estados Unidos había. 

disminuido desde ~ue se completó el sistema ferroviaria me

tronoli tano, el cual unía la costa atlántica y la del pac!fi 

co. 

Pero cuando se inició la constrncci6n del Ca -

nP.l de Panamá nor narte de Francia,loa Estados Unidos 1u1 -
sieron formar onrte de esta empresa.As! 7ue,la compañía. fr,!!TI 

cesa que const:nt!a el canal quebr6,los Estados Unidos,en 1901 

firmRron un tratado con Grf\n Bretafia.,llamado "Hay-Pauncefo

te" (9) roor el cual Inplaterra cedía a loa Estados Unidos el: 

derecho de construir un cenal,anulando el tratddo Clayton

Bulver(lO ). 

Adem~s la in-nuen-cia norteamericana. se a.fil'-

1111Fmás, sobre todo en el Cnri be y Centroam6rica,a través de 



29 

la nolítica del gran Garrote(11),la cual correspondió a una 

énoca cuyos raspos fundamentales eran los sipuientes " ••• a) 

la reFión antillana ~ centroamericana era para los Estados 

Unirlos, ?nte todo un esnacio estratépi.co, en el cual había -

que establecer bases para la defpnea del sureste de su nro

oio territorio y del can-al de Panamá;b) las inversiones en 

la repión se reducían a servicios públicos,transportes ma

rítimos y olantacionee bananerae,corresoondientes a la épo

ca m~e orimaria del desarrollo capitalista moderno:y por 

dltimo,c) la estructura social de los nalses centroamerica

nos se reducía ·a un perueño ~rnpo oli17árquico y una r:ran rn_!! 

sa de exolotados.No se consolidaban adn los sectores medios 

para los cuales la realidad de la nación era premisa indis

nensable de su pro ni a existencia como clase ••• "(12). 

De este modo,Estados Unidos tenía militarmente 

su nécleo en el Caribe y Centroamérica,ademfis de una área -

de intereses e inversiones norteamericanas.Hacia 1914 la in 

fluencia de este país era predominante en toda la zona del 

Caribe y América Central,ya que comienza a manifestarse las 

consecuencias nolíticas de la ehe17emonía económica y mili -

tar norteamericana.Un ejemplo claro lo tenemos en Nic~rapua 

ya 'lue "••• el interés de los Estados Unidos se vinculaban 

con la nosibilidad de abrir un canal alternativo al de Pan~ 

má~ en 1907 contri huyeron a c:xnulsar a1 dictador liberal -

Zela~a,y desde 1912 una. p-uardia de la lepaci6n norteameric~ 

na sirvió de ano~ro al nredominio del partido conservador ni_ 

CPr~p1lense,911e en 1916 concedía la autorización necesaria -

l>ara construir,cuando lo creyera oportuno,el nuevo canal a 

cambio de tres millones de dólares ••• "(13 ). 

Con la nrimera Guerra Mundial,l<ts condiciones 

l>nra la existencia de la POlítica del nran Garrote comenza

ron a variar.Los Estados Unidos vieron a Centroamérica,ad.e-
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más de esnaclo estratéKico,como un lupar de abastecimiento 

de materias 'Primas y como mercado en potencia "Para sus mel'

cancías, oor otro lado,la 'Política de fuerza conducía hasta 

la ocunación militar,desarrollando poco a poco sentimiento 

antiyancriie como el de Sandino en Nicaragua. 

Como consecuencia a este movimiento histórico 

se di6 la oounación del territorio centroamericano por medio 

de las fuerzas armadas de los Eotndos Un_idos ,además de la 

instauración y el fortalecimiento de dictaduras militares -

en cinco de loa naíses del istmo,excep1luando Costa Rica,en

carr,adas de mantener el orden interno contra la ap,itación 

ponular F,en-erada uor la crisis ecónómica de 1929. 

La crisis se manifestó en América Central en -

una reducción de las exportaciones,pero este problema venía 

desde antes de la crisis,pero no se había sentido tanto,po~ 

~ue las noeibilidades que tuvieron los campesinos enmante

nerse destro de una economía de subsistencia,no se 'PUSO de 

manifiesto hasta la llegada de la criois •. Con todo eato,los 

efectos de 1a crieie fueron de larl!a duración y sólo se co

menzaron a recuperar husta.1940. 

La crisis nuso al descubierto " la ejecución 

en El Salvador de 30 mil campesinos rebelados por el hambre 

demostrando el carácter de dominación en que ostaba asenta

do el Robierno salvadoreño,y la capacidad de un sector so

cial --- el terrateniente sumado a los intereses extranje -

ros del enclave --- en mantener sometida a la población 

camnesina que nronorcionaba una mano de obra en extremo ba

rata y que posibilitaban los altos dividendos del sector 

exnortador ••• "(14). 

El cuadro número dos nos muestra(l5) la suce -

si6n de rerímenes militares par~ conservar el statu iuo es

tvblecido en estn re,..ión. 
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CUADRO N0.2 

GUATEfrIALA 
1900-1920 

l\lanuel Estrada Cabrera. 
1920-1q21 

Carlos Herrera. 
1921-1926 

IJral.J .M. Orellana.;. 
1926-1930 

Gral. Lázaro Chacón. 
1930-1931 

Gral.J.M. Orellana. 
1933-1944 

Gral.Jorge Ubico. 

HONDURAS 
1919-1924 

Rafael López G. 
1924-1925 

Vicente Tosta. 
1925-1929 

Mi miel Paz B. 
1929-1933 

Victor Mejía c. 
1933-1949 

Tiburcio Crtrias. 

NICARAGUA 
1921-1923 

Diego r.1.Chamorro. 
1923--1924 

Bartolomé Mart!nez 
1925-1926 

Carlos Solórzano 
1926-1928 

Adolfo Días. 
1929-1932 

José M.Moncada. 
1933-1936 

Juan B.Sacasa 
1936 

e.Brenes Jer u!n. 
1937-1947 

Anastasio Somoza. 

EL !:iALVADOH 
1919-1923 

Jor~e Meléndez. 
1923-1927 

A. !.\liñones M. 
1927-1931 

Pío Romero B. 
1931 

Gral.Arturo Araujo. 
1931-1934 

Gral.Max H.Martínez. 
1934-1935 

Gral.Andrés I.Menéndez. 
1935-1944 

Gral.Max H.Martínez. 

PAN AMA 
192@-1924 

lk!lisario Porras. 
1924-1928 

Rodolfo Chiari. 
1928-1931 

Florencia Harmodio Arosomena 
1931 

Harmodio Arias. 
1931-1932 

Harmodio Arias. 
1936-1939 

Juan D.Arosamena. 
1939-1940 

Ezeruiel Fernández. 
1940-1941 

Arnulfo Arias. 
1941-1945 

Ricardo A.de la G. 

COSTA RICA$ 

1917-1919 
Hermanos Tinoco. 
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Esta sucesión de rer.ímenes militares muestra la incapacidad 

de 1os roblemos demócratas de mantenerse en el poder,ya -

~ue 1os efectos de 1oe rer,ímenes liberales encontraron su 

límite eh las condiciones establecidas por la estructura ec~ 

nómica y social de Centroam6rica,es decir,que la ausencia de 

una economía productiva formada en la colonia y la debi11dad 

de los grupos sociales no ayudaban a la con-formación de CO!l 

dicionee fa-vorab1ee para la creación de un mercado interno 

vinculado entre sí,ademáe de la falta de un proceso de in-

dustria11zación que modificara. 1n estructura sgrario-eJq>Ortg_ 

dora de América Central. 

El proceso de modernización iniciado por 1a ,_ 

economía cafeta1era en Centroam6rica se encuentra limitado 

debido a1 interés del imperialismo por sus materias primas 

y productos ar.rícolas,ademñs en la imposibilidad de las clg_ 

sea dominantes nacionales de llevar hasta sus ~ltimas cona~ 

cuenoiae 1as transformaciones de la estructura económica y 

social.Esta posibilidad está dada por " ••• el control exte!:, 

no del sector primario-exriortador y en las formas en 9ue 

asume este contro1 en estos paises,a través de la cual no 

se permite que el sector exnortndor se articule con la eco

n-omía nacional en su conjunt6,sino en forma muy 1imitada y 

uor 1o tanto no se generan los estímulos y los re~uisitos -

indisnensab1ee para la dinamización de los demás sectores, 

sea del secundario como del terciario ••• "(16). 

En casi todos los naísee de Centroam6rica,en -

donde 1a penetración imperialista asumió la forma específi

ca de enciave,las clases dominantes locales no ejercían un 

auténtico control sobre loe sectores productivos,ya crue es

taban vincu1ados con el cani tal extranjero, jugando un papel 

de dominantes-dominados. 

Con los cambios que produce todo eeto,los moV!, 
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mient~s sociales en Centroamérica se fueron manifestando a 

trav~s de levantamientos camoeainoa ifUe eXJ)resaban " ••• la 

rebeldía del camneainado,la clase obrea(portuarios,ferrovi~ 

rios,sectores de electricidad,construcci6n civil,etc.)y de 

sectores de las clases medias asalariadas en contra de tl'a!!,S 

ferencias de los costos de la crisis hacia sus espaldas Y 

sus fuentes de trabajo ••• "(17). 

Por lo ~ue resnecta a los sectores rurales,ea

tos se vieron más afectados con los reajuestes de la crisis 

de 1929 ya que se manifestó una mayor deaocunaci6n,una ba

ja:.salarial y la núgraci6n hacia las ciudades,las cuales, -

debido a la situación de estancamiento no nodía absorver la 

mano de obra rural. 

Ante esta situación,los rer:ímenes militares 

iniciaron una etapa de represión masiva,principalmente en 

los camuesinos y la clase media.La clase media urbana,,ue 

en América Central creció muy lentamente,también empezó a s 

sufrir los efectos de la represión V!'BÓlo le quedaban dos -

alternativas a sepuir "··· aceptar el dominio do los secto

res vinculados a la olip.arrufa del enclave,cuyo prop~sito 

no nodría ser otro 9ue el mantenimiento de la sumisión cam

pesina,o iniciar una campaña política cuyos resultados bien 

podían escanar de su control ••• "(18). 

En la década de los años treinta,el desempleo 

imnuesto por ln crisis de 1929,di6 un a mayor rip,idéz de las 

condiciones sociales en Centroamérica,en las que nlanteaba 

el enfrentamiento nol!tico.Esta década se caracteriza por -

el aumento de la nresi6n social.,la 111Ultiplicaci6n de las 

huelpes Y por el nlanteamiento de riolíticas más radicales 

contra el levantamiento camnesino en El Salvador y la inco.!: 

pornci6n de un mayor número de camnesinos al pronunciamiento 

armado de Sandino en Nicarap.ua. 
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La resnuesta a estos movimientos rebeldes,por 

nnrte de las cl<•ses dominantes ha sido una política represi

va en todos los niveles.En lo económico a través de la con·

tención de sueldo y créditos,además de una restricción de efil 

pleos:en lo político,a través de una represión sistemática 

que terminó con el movimiento popular y ~ue incluso en Nica

rapua se contó con la intervención militar estadounidense. 

La oliP-ar~u!a imperialista local logra imuoner

ee sobre el conjunto de las clases explotadas,gracias a las 

limitaciones internes del movimiento campesino en éstos pe.í

ses,ndemás de la falta de orP-anizaci6n política del proleta.

riP.do,el cual no contaba o no tenía las condiciones necesa -

rias uara liderRr un proceso revolucionario en estos países. 

La dictaduni. alcanza extremas medidas para BU 

mantenimiento. en el Poder, su dominio sobre los países fue -

total gracias al apoyo exterior con que cuenta y por la bu_! 

na orpnnización ~ue existe entre la ¡mardia nacional y la -

olivar~u:!a en el poder.La solidéz de estos relñmenes explica 

crie para terminar con ellos,sea necesario recurrir al único 

camino ,ue queda,el atentado personal en algunos casos y en 

otros una ¡;ruerra civil.El nrimero únicamente operaba en el 

cambio de persona y no del p,obierno ni del statu quo • 

• Así vemos que la dictadura sirve sobre todo a 

la defensa contra tentativas para la implantación de nuevos 

rer!menes,~' añemás,es el instrumento nol!tico más adecuado. 

para la utilización del.poder en la conquista de la rirueza. 

Con la sePUnda Guerra Mundial aumentaron las 

demnndae no1ltl1Rres ~ los Estados Unidos comprendieron que 

debían fortRlecer a los ~obiernos nara crear una dependen -

ci? ma~.·or. 

Esto se dehió a ~ue con la PUerra se cerraron 

los mercados europeos oara los nroductos tradicionales de -
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exuortaci6n como el caféa,el azúcar,no dejando otra altern~ 

tiva ~ue venderlos a los Estados Unidos y as:I'. ningún asnec

to de la economía centroamericana 'PUdo desarrollarse fuera 

de una relnci6n directa con la r.uerra y bajo el control de 

éstos. 

ApenRs terminó la p:uerra empezó a manifestarse 

de nuevo el descontento popular,Centroamérica pudo entrar a 

la fase de su desarrollo industrial modenio,Pero este :f'ue -

lento e intep.rado en el marco del subdesarrollo que hace de 

esa re{'ión una de las más atrazadas del continente. 

Los Estados Unidos comprendieron este "desarr~ 

llo" y sab!r.n que se necesitaba un cambio en el área y este 

cambio no nodía ser hecho a través de :f'uerzas del exterior, 

sino que se necesitaba de unn fuerza ou.ficientemente impor

tante a nivel interno para poder hacer este cambio. 

As:I'. los Estados Unidos acentan las rPvoluciones 

dirii:idas por la nequeña burP1.leo!a por dos razonee·;la prim!. 

ra e:xouesta arriba y la seiwnda "... porque esta revolución 

estaba condicionada por tres factores:a) la particinac16n 

de la burEYuesía empresarial:b) la ine:xueriencia y la debil! 

dad de los movimientos revolucionarios ,:r por úl tirao ,la con

servación de los militares de la fuerza armada ••• "(19). 

Por ta.les motivos,las revoluciones de los pe -

•ueffos burpuesea triunfaron con relativa facilidad a partir 

de 1950 en adelante,debido a que sus planteamientos eran s~ 

mejAntes a la estructura social existente y además no proy~c 

ta ben transformar la si tunci6n interna ., sino dentro del mi!!, 

mo modo capitRlista.Ejcmolo de estas revoluciones o manife!!, 

tflciones de cambio las tenemos con"••• Arévalo en Guatemala 

(1945-51),con Romero en El Salvador (1927-31),F.il'Ueres en -

Costa Rica (1948-49),Rem6n en Panamá (1952-55) y Villeda en 

Honduras (1957- 63) ••• "(20). 
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En los a5os de 1950,con el nacimiento de 1a -

A1innza Para el ProRreso (ALPRO),sobre estos modificaciones 

realizadas podemos decir que fueron in suficientes uor~ue n 

no tenían un prop.rama de desarrollo económico y socia1 que 

fuera una a1terhativa en contra del sistema oligárouico bu!: 

P.Ués,es decir"•••• ~ue el 'P<>Plllismo en estos países no re

presentaba intereses burgueses claros y coherentes,sino más 

bien lo ~ue se buscaba era anteponer la nación al imuerio, 

afirml'.indose más uor la negación de éste ,ue por una altel'fl.!! 

tiva específica y efectiva de1 desarrollo,o un "populiemo" 

olip,árruico,manimilado ~orla oli~ar1 u!a,para a la vez ChB!! 

tajear a1 imuerialismo y contener al movimiento popu.J.ar"(21) 

En los años cincuenta~con la ALPRO.ee genera -

uara América Central la reforma agraria destinada "... en -

lo social y en lo miblico a eliminar el campo de cultivo -

más prouicio uara 1ue eur,v,ieran movimientos de insurgencia; 

en lo económico para ampliar el mercado de consumo,por me·

dio de nuevas :fuentes de trabajo y de alza de los inp:resos 

como premisas indispensables para la expansión industrial;y 

en lo uolítico,para arrebatar a la iz•uierda una de sus co.a 

sipnas más efectivas para la movilización de masas,o sea,la 

necesidad de distribuir mejor la tierra uara lor,rar la jus

ticia social.Se p'o1'11BO modernizar la producción agropecua

ria e immilsar la industrie y desarrollar la construcción 

de viviendae,eecuelas y otros servicios,contando con las -

fuentes de financiamiento externo del Banco Interamericano 

de Deearrollo,el Banco Mundial y el Fon-do Monetario ••• " (22) 

Pero en 1964 comienza una nueva política nol'

te~mericanR 'uedando atrás los objetivos de la ALPRO para -

reconocer la existencia objetiva de clases olir,ár· uicas en

cabezadas por los militares uara ~romover el desarrollo eC,!?_ 

nómico de la zona y urotep,er los intereses norteamericanos. 
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Lns emuresas transnacionales ya no podían man

tener suo concesiones (23),ni las nod!an cambiar uor nuevos 

contratos,ya •ue los "obiernos no uer!an o no uodían conti 

nuar protegiendo de hecho ni de derecho los privilepios de 

éS"tas, nues enfrentaban a ':'lartidos propresistas nacionalis -

tas o n movi'llienton obreros m~s o menos estructurados.Sin -

embnrpo,las transnncionales no abandonaron el campo,sino 

·ue estas comuan!as fruteras,urincipalmente comenzaron a 

transformarse uHra la etapa del neocolonialismo(24),pensan

do incluso en la nreparaci6n de técnicos y líderes obreros 

en centros docentes ·ue ya patrocinaban los Estados Unidos 

en Panamá.,Cof!ta Rica y Honduras. 

As!,ln evolución de las emuresas se ha confo~ 

mado en tres nuevas actividades " a)la.contratación con 

grunos de trabajadores o con ne ueños o medianos apricult~ 

res t>ara obtener la fruta en el uuerto, b) la promoción de -

nuevos cultivos e~uortables o destinados a la industria lo

ca1,como el kenaf v la palma africana,además de la inicia -

ci6n de lf.l rnnadería ~r por 11 timo c )la creación de indus ::.. 

trias nuevas ••• "(25). 

Es decir,'ue las empresas transnacionales se -

van transformando para ubicarse dentro de nuevas facetas de 

la industria,o sea, 1 ue ya no se conforman con explotar la -

fruta, sino ue van esnecializando cada vez más su forma de 

actuar dentro .de ln econo~ía local. 

2.2 Proceso de Industrialización. 

A uartir de la d~cada de 1960,comicnza en Cen

tronm~rica el desarrollo de un nroceso de industrializaci6n 

bajo el control del CP..ui te.l extranjero, trayendo como conse

cuencia ue este proceso no modifi ue en forma sustancial 
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la estructura apreria-exnortadora de la zona.Ho se d:l.eron 

CRrnbioa imt>ortantes debido a · ue el proceso de industriRli

zaci6n ·ue se dió en Centroamérica :f'ue producto de la int~ 

Prnción monopólica IJ!Urtdial,como se vió en un princiPio,ya -

ue contaba con un sector secundario compuesto casl exclus.!. 

vnmente por industrias artesanales. 

Para comnrcnder por •ué se di6 la industriali

zación tan:·.tard!amente en Centroernérica,ew necesario recor

dar • ue d\lnde la dominación imperialista se dió en forma de 

enclave,las condiciones nara el funcionamiento y exnansión 

de un mercado interno no se dió,aun•ue hava existido este -

mercado aun·ue en forma limitada. 

Aun<ue el enclave provoca una modernización en 

la infraestructura (ferrocarriles,puertos)los beneficios de 

este no recaen en la totalidad de ln poblaci6n,sino más bien 

a los 'ue dependen directamente de él.ror lo tanto la der·

manda de las clases dominantes se satisfacían a través de 

las imnortaciones y comnle~entarla nor nroductos agrícolas 

y artesanales locales. 

Por lo t~nto,la ausencia de condicionP.s favor!!_ 

bles en estos países ~ara el desarrollo de un proceso ue 

industrialización,además de la situación de estancamiento y 

crisis en la cuaJ. se han .sumergido durante los periodos de 

crisis internacional,exnlica el carácter del crecimiento 

económico distinto al de otros t''l.fses de América Lnti!'la. 

Por lo tanto,norlemos decir · ue la industriali

zación de CentroRméricu se hace " ••• ha.io el control direQ_ 

to del canital e~tranjero,nnrtienrlo de un nivel tecnol6~ico 

mu:v elevado ·ue corresnonde a los penúltimos niveles ulcan

Zftdos nor el desarrollo de las fuerzas nrorluctivP.s en loa -

nnises cr,nitalistas avnnzados ;y por dltimo,con un alto rra 

do en el control momooólico de los mercados ~· en las ramas 
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nroductivas en las cuales,los niveles de rentabilidad 1JUeden 

ser m~s elevados,sin tomar en consideración las urior:l.dades 

sociales y nacionales 1 ue son básicas ••• "(26). 

Estas características marcan un proceso de in 
dustrie.lización 'ue, en ve!! de nromover en las economías n!!, 

cionalee el funcionamiento del canital depen-diente de man~ 

ra más e•uilibrada y coherente,tiende a acentuar progresiv!! 

mente su crisis estructural. 

Para concluir este a"Partado, podemos decir · ue 

la industrialización se realizó en forma incompleta y no in 
ter-rada,debido principalmente a la función com"Plementaria 

de intereses externos al desarrollo capitalista del pa:l'.s,en 

la bde•ueda de panancias 1 ue tendió a concentrarse intensi

vamente en alPUnos sectores económicos.Es decir .-ue Centro.(! 

mérica inició este nroceso cuando los efectos del auge de -

la t>Oep,uerra se había debilitado constderablemente,por lo.

tanto,la implantación de una base manufacturera se realizó 

en condiciones internacionales aún más desfavorables para -

el control nacional de loe procesos productivos. 

En Centroamérica,las prácticas sustitutivas s 

se reP.lizaron en el marco de un sistema internacional de 

mercado,definitivamente reordenado y en el 'ue se consolida 

la hepemon:l'.a de las ~randes cornoraciones norteamericanas y 

de loa ni'l!ses canitalistas avanzados •. 

2.1.1. Efectos sociales de la Industrialización 

El nroceso de industrialización se basa en un 

control monon6lico y concentrador en alpunos eectores,pJ'Ov~ 

cando efectos ·ue desarticulan la economía tradicional,sin 

f'enerar los efectos inmediatos,ca'PaCes de superar los pro -

b1emas provocados nor este proceso.Por lo tanto,la industri~ 

lización rea1iza, en a· uHlas ramas ' ue eran atendidas por -
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la ~roducci6n artesanal o por ln pe·ueña empresa nacional, 

un desnlazamiento 'ue los lleva a la ruina. 

Los efectos sociales se ven en la clase obre

ra ~industrial, la cual es restrinpida por la l)ropin estre -

ci,ez del n;~r· 11e indnl:"trinl :.r nor el nivel tecnolóf'i.c~rnente 

elevado, · ue hace ue la industriP. absorba poca mano de obra 

además es aplastnda económicamente por los bajos niveles de 

los sueldos y por las amenazas de desempleo.Por lo ·ue res

pecta a las demás clases vemos •ue "••• en los sectores no 

indu.strte.les (construcción civil,obras pÚblicas) la situa -

cl6n es más nrecaria,pues es donde actúan con mayor intens!. 

dad las presiones del r,ran e,j érci to de .deeeml)leados. 

Las clases medias (profesionnles,técnicos y ª.!!! 

plendos en servicios)en peneral,sienten cada día más res 

trin~idas las nosibilidades de ascenso social,debido a la -

crónica situación de semiestanc!lllliento,la cual F,enera una -

si tuaci6n de inseru.ridad ;r de descontento por Parte de loa 

nuevos sectores r·ue buscan incorporarse en el proceso eco -

nómico ••• 11 (27) •. 

Por lo ··ue resnecta a los campe sir.os, estos son 

desnlazadoR hBcin las zonas urbanas ex-pulsados del campo por 

el monopolio de la tierra y por la crisis ''Ue la introdue -

ci6n de ma· uinaria urovoca,nor un lado,mientras 'lle por el 

otro,la decadencia de sectores apr!colas tradicionales,los 

cuales tienden a proletarizarse y n incrementar las filas 

de los sectores mar~inales. 

Tn.l situación confif'UrH un cuadro de tensiones 

sociales cuyas nerspecti vas suneranci6n superan los r.iarcos 

del sistema dependiente y ~or lo ta.nto,el resultado en el 

plano nol:ftico es 11 
••• la redicnlizacl6n 'ue exnresa, nor 

una narte,una fuerte tendencia conservadora en amolios sec

tores de la clase en el poder,la cual tiende a doptar un -
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comnortamiento nrocurando mantener el statu · uo a fin de 

dar continuidad a su -precaria situación económica frente a 

unn sociedad en ue nreñomina el desemnleo,la marr,inalidad 

~· las limitadas no si bilidades de mejoría de lns condiciones 

de vida. 

Por otra pnrte,sectores mucho más e.mnlios tien, 

den adontar una actitud de descontento ;r de rebeldía con

tra el sistema,al cual cuestionan a trav~s de mdltiples fo~ 

mas para su transformación ••• "(28).La respuesta es,por pa~ 

te de las clases dominantes,la represión.Represión política 

y militar como consecuencia de la situación económica,sien, 

do los ~olpes de Estado una forma más efectiva de represión 

ya ue son una constante en la historia de estos naíses. 

2.3 Proceso de interración económica. 

El Mercado Común Centroamericano (MCCA~l960) -

creó las bases y las condiciones rue facilitaron la implan

tación de una industrialización,además de importantes modi

ficaciones productivas y comerciales.Ejemplo de ello está 

"• •• en ue el col!lercio interregional se duplica en los il

timos diez ai'los.Entre 1960-1970 el comercio entre la región 

cobra tal imnortancia 'Ue representa mñs del 28% de las tr~ 

sacciones comercinles con el resto del mundo ••• "(29). 

Los proñuctos ue se intercambian entre sí han 

pasado de nroduc~os aprícolas no procesados a bienes de con, 

sumo no duradero,alimentos procesados y productos •uímicos, 

es decir,rubros de industria li~era o intermedia,siendo ca

si inexistente la producción de bienes de consumo duradero 

o de ca ni tal. 

Este ~roceso inte~racionista ha traído,además 

de un aumento de la industria local,una dependencia más ma~ 

cada con respecto a los Estados Unidos,~•a rue los productos 
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'Ue se elaboran son hechos por fábricas norteamericanas o 

empresas mixtas,donde el capital mayorit~rio es este áltimo 

Por lo tanto,el MCCA se subordina más al norteamericano,al 

implantar un sector industrial •ue denende de la importaci6n 

de n~rtec semi-manufncturadas,debe imnortar tecnolo~!a. 

Las razones para •ue se diera este oroceso de 

inteF.raci6n:!rlercado Común (30),fueron "••• la comnlementa -

r1 edad de las nuevas élites nol!ticas-económicaa y las ten

dencias modernizantes de loo gobiernos ~ue sustituyeron a -

las dlctE1!l11raa mlli tares ••• "01). 

Ya '·ue los países no tenían urut 1tran industria 

uara abarcar la demanda de productos manuf~cturados,esta e~ 

yuntura la salvaron gracias a •ue abundaban los productos -

competitivos como el café,el banano,el aziicar y el algodón. 

Por lo tanto,el proceso inte~racioniota pasa por varias et~ 

pas: " ••• la primera es la etapa formativa en los ailoa de -

1951-58 donde se hacen estudios preliminares de cooperaci6n 

y coordinación económica,siendo su meta el libre comercio y 

con una orp.anización leP.al ·ue fue un centro multinacional 

de decisiones y un conjunto de tratados bilaterales.La se -

mnda i ue la etapa de pre-inter.:rac16n económica en loa años 

de 19~J-61 donde se dió la inte~ración pro~reeiva con una -

amolieci6n de mercadoe,fomento a la producción y un inter -

cambid de bienes de producc16n y capita1,siendo su meta la 

profundizaci6n y extens16n de la zona de libre comercio, t~ 

niendo una orpanización lep,al,la cual era el centro de dec! 

siones con funciones diversificadas y tratados mltltinacion~ 

leo.Y la dltima etapa llamada de aceleramiento del desarro

llo y la intop,ración a partir de 1961 donde se da una unión 

aduanera,con una nol.1'.tica determinada con respecto a terce

ros naíeee y a inversiones en el .MercP.do Común,siendo la m~ 

ta ln unión económica total con un ll. onmnizaci6n legal su-
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pranacional ••• "(32). 

Este uroceso crea cambios políticos y sociales 

internos y a la vez crea las condiciones para oue se inicie 

la industrialización en líneas semejantes a las oue habían 

conocido,en periodos anteriores.Sin embargo,el proceso de 

integración no reduj'o la dependencia en rue se encontraban 

las economías centroamericanas con respecto a sus exporta -

clones tradicionales,por ejemplo "••• una baja de las expo~ 

taciones de algodón o una caída de los precios del caf!,co

mo ocurrió en 1967,tienen una repercusión ampliada en el 

sector miblico,con reducción inmediata de las inversiones -

financiadas uor los gobiernos ••• "(33). 

Sin embargo,el Mercado Común se convirtió en 

una coyuntura favorable para rue en la región se reaorient~ 

ra la trdicional inversión extranjera y se ruedara en los -

nuevos rubros- As! "••• hasta 1959,casi el 60% de la invel'

si6n norteamericana se localiza en la agricultura de expol'

taol6n,en miertos,ferrocarriles y energía eláctrica,pero en 

la d~cada de los sesenta está en la in-dustria manufacture

ra, fabricación de neumáticoe,textiles,vidrio,pulpa y napel, 

uláticoe,uroductos fa:rmaceñticos y ru!micos,eléctricos,etc. 

para estar en la década de los setenta en la industria ex -

tractiva:uetr6leo y níruel en Guatemala,hierro en Honduras, 

aluminio y aaufre en Costa Rica ••• •(34). 

Ante esta situación,el mercado interno de los 

países del área han ampliado relativamente,como consecuencia 

del crecimiento de la noblaci6n y la diversificación econó

mica producida uor el doble efecto de la modernización de la 

ap.ricultura de exportación y por la implantación de un pal'

rue industrial de manufacturas de consumo inmediato.A pesar 

del proceso de industrialización y de integración sigue au

mentando el descontento po'lJUlar de las clases sociales ~ 
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Notas del capítulo 2. 

(1) • La tipolop,!a es la siguiente:Pa!ses de tipo A. países 
con comienzo de industrialización antigua (Argentina, 
M6xico,Brasil,Chile,Uruguay y Colombia). 
Países de ti'DO B. países cuya industrialización fue -
producto de la intev.raci6n monop6lioa.(Pen1,Venezuela 
Ecuador,Costa Rice,Guetemala,Bolivia,El Salvador,Pan~ 
má,Nicaragua,Reuública Dominicana). 
Paises de tiPo e.países con estructura eRrario-expol'
tadora sin diversificación industrial(J>arap.uay y Hai
tí). 
BAMBIRRA,Vania.Bl capitalismo dependiente.p.24 

(2) • HALPEBIN,Donghi Tu1io.Hiat&ria contemporánea de Am6ri 
ca Latina.p.26 

(3) • CARDOSE,H.F. y PALETTO,Enzo.Dependencia y desarrollo 
en Am6rica Latina.p.97. 

(4) • La hacienda era un feudo de grandes dimensiones,donde 
cultibaban cereales o se criaba ganado.Los productos 
eran consumidos localmente en los centros mineros o 
en las grandes regiones urbanas. 
J.STANLEY y H.STEIN Bárbara.La herencia colonial de 
.r<spa Latina.p.42 

(5) • CARDOSO,H.P. y FALETTO,Enzo.Op.cit.p.97. 

(6) • Se entiende por enclave a la producci6n obtenida por 
núcleos de actividades primarias controladas en forma 
directa desde ai'uera. 
Ibídem. u. 48 

(7) • Ibídem. p. 98. 

(8) • HALPERIN,Donp,hi Tulio.Op.cit.p.257. 

(9) • Conclu{do en Washington el 18-xi-1901 sobre facilida
des para la construcción de un canal interoceánico en 
el Istmo de Panamá,firmado por Estados Unidos y Gran 
Bretafla. 
OSMA.RCZYK,Jen Edmund.Enciclopedia Mundial de Relacio
nes Internacionales y Naciones Unidas.p.1065. 

(10).Conclu!do en WashinFton el 19-IV-1850 entre Gran Bre~ 
fte y Estados Unidos,en lo referente e un canal inter -,. 
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oceánico,el cual garantizaba la neutralidad del Istmo de P~ 
namá junto con éste y el Istmo de Tehuantepec y obJ.igaban 
a asee,urar la libre nave~ación en el canal. 

Idem.l>.10]8. 

(11).Política del Gran Garrote,término internaciona1,denom! 
nación de la política del intervencionismo norteameri
cano formulada el 2-IV-1903 cuando el presidente Theo
doro Roosevelt (1859-1919)en un discurso justificaba -
la intervención de los Estados Unidos en Venezuela,de
clarando rue el garrote es el mejor instrumento para -
arreglar contro~ersiae internacionales. 
~- p.486. 

(12).MONTEFORTE,Toledo Mario.Centroam~rica:Subdesarrollo y 
dependencia.Vol.lp.349. 

(13).HALPERIN,Donehi Tulio.Op.cit.p.345 

(14).CARDOSO,H.F. y FALETTO,Enzo.Op.cit.p.99. 

(15).Almana•ue Mundial 1978.pp.178,194 y 203. 

(16).BAMBIRRA,Vania.Oo.cit.p.74. 

(17).Ibídem.p.79 

(18).CARDOSO,H.F. y FALETTO,Enzo.Op.cit.p.99. 

(19).MONTEFORTE,Toledo Mario.Oo.cit.p.400 

(20).Almana•ue Mundial 1978.p.178. 

(21).BAMBIRRA,Vania.Op.cit.p.81 

(22).MONTEFORTE ,Toledo Mario.Op.cit.p.380. 

(23).Entre las concesiones anteriores están la de Guatemala 
'Ue prorro~ó a la United Fruit Company el arrendamiento 
de buena narte de los márgenes del río Motagua,de 1949 
a 1981,y a una de sus subsidiarias se le amplió la ex
tensión de tierra 'Ue controlaba en la costa sur,inclu 
so para la construcción de un puerto sobre el Pacífico 
la International Railways of Central America y afian -
zar el servicio ferroviario para su producción banane
ra.En Costa Rica se amoli6 a la UFCO la conseción por 
cincuenta años en 1938 y dos afíos después consiguió am 
nliar sus tierras en la costa.Bajo la presión dél go : 
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bierno de Washington,el de Panamá tuvo nue acentar 
1250 000 devaluados como compensación norteamerican-a 
nor el uso del canal:la cuota anual subió a 1430 000 
h-acia 1939.La UFCO ruedó exonerada en Honduras en -
1947 del adeudo de 92 millones de dólares rue venía -
acumulando desde 1931. 
Idem. 

(24). Política de los estados imperialistas diri~ida a con
servar la exnlotación colonial de los países débiles 
desarrollados en el aspecto económico con el fin de 
anular las consecuencias de la desintep,raci6n del si!!_ 
tema colonial del imeprialismo. 
BORISOV.Diccionario Marxista de Economía Pol!tica.p. 
169. 

(25). MONTEFORTE, Toledo Mario.Op.cit.p.384 

(26). BAMBIRRA,Vania.Ou.cit.p.132. 

(27). ~.p.165. 

(28). ~.p.166. 

(29). TORRES,Rivas Bdelberto.Crisis del Poder en Centroam~ 
rica.p.18. 

(30). Término internacional:reg16n rue abarca un grupo de -
países rue,a través de un proceso de integración eco
nómica, pa.san a formar parte de un sólo territorio pa
ra los fines de intercambio comercial.Mientras .-.ue el 
mercado común es un término internacional adoptado 
des-pués de la segunda Guerra Mundial.Territorio de un 
grupo de estados sin barreras arancelarias,ni reetri.!:: 
cionee para el comercio,con libertad de movimiento 
dentro del territorio de las personas,de loe capita -
les y de los productos,y con autoridades supre.naciona 
les para las decisiones económicas. -
OZMAÑCZYK,Jan F.<imund.Op.cit.p.1140 y 735. 

(31). MONTEFORTE,Toledo Mario.On.cit.p.315. 

(32). Ibfdem.n.325. 

(33). PURTADO,Celso.La economía latino~mericana desde la 
con'uista ibérica hasta la revolución cubana.p.232. 

(34). TORRES,Rivas F.<ielberto.Op.cit.p.22. 
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CAPITULO 3 

SITUACION ECONOMICA Y POLITICA EN CENTROAMERICA 

3. 1 Desde 1960 a 1970. 

En Esta d6cada,con el establecimiento de la z~ 

na de libre comercio,se movilizó la capacidad de la indus -

tria tradicional artesanal,además de ~ue se lop,ró crear co~ 

diciones para iniciar un proceso de industrialización,visto 

anteriormente.Ejemplo de ello lo tenemos en el sip,uiente -

cuadro donde observamos r·ue el comercio intcrregional alean, 

zó un valor ~ue duplica al mismo en ésta década. 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964. 

Valor del comercio intracentroamericano 
(en miles de dólares) 

28.68 1965 135.503 
32.676 1966 174.735 
36.806 1967 213.958 
50.848 1968 258.294 
72.098 1969 249.014 (guerra entre 

106.188 El Salvador 
y Honduras). 

1970 299.408 

Puente: SIECA,Series Estadísticas Seleccionadas de Centroa.
m~rica y Panamá,Cuadro No.15.p.28.Julio 1971. 

Este crecimiento se debió a una ampliación de 

la producción de artículos básicos para la exportación,así 

como al proceso de industrialización incipiente,pero dináJn! 

co.Ayudado,a su vez, por un sostenido aumento de la inver -

sión Privada y en una mejora en la infraestructura de los -

naíses,lo cual fue facilitado por un aumento de la inveI'

sión oública. 

Paralelamente al crecimiento sostenido,han su_!'. 
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~eido CRmbios rue han colocado a la economía centroamerica

na en una situación muy diferente desde la Segunda Guerra 

Mundial.Entre estos ce.mbios encontramos " ••• a) el creci 

miento de la población,la cual pasó,auroximadamente,de 8 m!. 

llonea en 1950 a 15 millones en 1970,impulsando,por una. 

PRrte,la escP.la de actividades económicas en lR rep.i6n,y 

ejerciendo presiones,por otra,sobre los suministros de se?'

vicios,la exulotaci6n de la tierras y la capacidad del apa' 

rato productivo para ofrecer empleo,b) el p,rado de urbaniz!!_ 

ción rue afectó a todos los uaíses,el cual aunado al proceso 

de industrialización trajo como consecuencia el surF.fmien

to de lo rue podría denominarse una clase media urbana casi 

inexistente en el pasado ••• " (2 ). 

En ésta década,el Mercadoc.omún fue reformista, 

ya rue tenía rue incrementar y racionalizar la producci6n -

industrial del mercado ,el cual presuponía un mercado conSJ:!. 

midor oreciente.Eato a su vez exip.ía una mejora en los niv~ 

les de vida de la mayoría d~ la población y una incorpora -

ci6n a la clase trabajadora.Esta mejora no :f'ue posible ya -

"Ue " •••• ni· el gobierno estadounidense ni el capital inte_! 

nacional -ni la burp.uesía local centroamericana.- estaban 

di~mieatos hacer ninguna concesi6n y ninguna de las refor 

mas rerueridas,para convertir a las clases trabajadoras de 

Centroamérica,en un mercado consumidor de tamaflo bastante -

aceutabler,," (3) 

A pesar de los resultados obtenidos con el Me~ 

cado,en los naíses de la zona(crecimiento industrial en bi~ 

nea de consumo e intermedios) se acentuó la desimialdad en

tre las estructuras productivas de esos pa!ses,por ejemplo, 

"••• Guatemala,El Salvador y en menor ~rado Costa Rica sal~ 

ron beneficiados con el mercado,no obstante el área ha per

manecido con su actividad fundamental,la ap;roexportación l!. 
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p,ada a los intere~ee olipár,uicos y vinculados al imperia -

lismo norteamericano ••• "(4). 

Así 'Plles,el crecimiento rep,ional acarreó nue -

vos problemas,entre los cuales encontramos una mayor penet~ 

ci6n del canital extranjero,•ue aprovechó las condiciones -

nuevas ue daba el mercado común y los estímulos concedidos 

a la inversión extranjera directa.Ello aceleró la concentr~ 

ción del canital e hizo rue las ramas más dinámicas de la -

economía fueran minimizadas por las emnresas extranjeras,en 

alianza con loe grupos de las burguesías locales. 

Un ejemnlo de ello está en la sir.uiente nota, 

en la cual " ••• el grupo Somoza 0 ue utilizando su posición 

en el gobierno,canalizó los recursos -públicos en beneficio 

nronio, se asoció con las empresas extranjeras en varios 

sectores y en esa e~oca constituye el prupo económico más 

diversificado y ~oderoso en Centroa.mérica;por otra parte,d!. 

cho grupo apudizó sus contradicciones con otros grupos de 

la burruesía nicara~Uense y de los otros países de la re, 

p,ión ••• "(e:;). 

Debido a la desigualdad productiva entre los 

países de la rer.i6n,desde 1966,el Mercado comdn tuvo una 

nérdida de crecimiento,ya ·ue el sector industrial redujo 

su ritmo de expansi6n;lae exnortaciones a terceros paises 

decrecieron,además las transacciones interregionales reduj~ 

ron su ~tmo de crecimiento. 

Aunado a esto,ln crisis p.eneral del sistema c~ 

uitalista de 1969 (6) hizo rue las debilidades del Mercado 

Comt1n se manifestaran,ya 'ue ee hizo evidente nue " la -

amuliaci6n del mercado reF,ional no era suficiente para re -

solver los problemas de fondo,y el propio mercado había cr.! 

ado nuevas contradicciones •ue,combinadas con las anteriores 

oririnaron el nudo r11e exnlica la 3ituaci6n actual 0ue vive 
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actualmente Centroamérica ••• "(?). 

Ya ue la situación del mercado común se mostr_!! 

ba de esta manera: a finales de los sesenta,tanto el capital 

internacional y el gobierno de los Estados Unidos, trazaron -

una estratePia para Centroamérica basada en" ••• el supuesto 

de ·ue no se harían ninP-Ún tino de reformas:ni reforma ap:ra

ria,ni fiscal,ni redistribución de la rirueza.:v tampoco una

producción industrial oara un mercado interno consumidor cen 

troamericano.En suma,la nueva estrate¡!ia se basaba en el su

puesto de rue la clase traba,jadora (tanto rural como urbana) 

se mantendría bajo un nivel de subsistencia,es decir,una ea

trateMa de austeridad forzada ••• " (8). 

Esta ai tuación r·ueda clara al corn'Jlrobar nue en 

esa época los préstamos otorP.ados a Centroamérica fueron ca

nalizados hacia las exoortaciones de extos pnísea,ya rue el 

caoital extranjero en la región,principalmente norteamerica.

no)vió en 1a zona la nosibilidad de utilizar el recurso de -

la mano de obra barata para enri<uecerse,es decir,rue estos 

canitales extranjeros aunados con la burguesía local convil'

tieron a las economías centroamericanas"••• en productoras 

de exnortnciones apricolas no tradicionales,esto •es,distin -

tas del cnfé,del olátano,del azúcar,etc.;además de p.anado,t~ 

risrno,rniner!a extractiva ~· emoresas polondrtnas ••• " (9). 

Esta nueva estrategia fue una respuesta del ca

pi tal intcrnncional ante la crisis mundial capitalista ini -;-, 

ciada a finales de loa sesenta.Esta crisis se manifiesta pr.!_ 

mero.como una desestabilización en los pa{sese canitulistas 

avanzados,relacionada y afectada por el relativo descenso 

del imperialismo de Vietnam,es decir, ,·ue este hecho marca 

el fin de la her:emon!a norteamericana adruirida desPUés de -

la Seronda Guerra Mundial,sobré las otras potencias capita 

listas centrales. 
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Con la crisis económica y política del sistema 

caulta1ista y los problemas internos existentes entre los 

uaíses de Centroamérica,el lllercado comienza a estancarse, -

nor•ue no tiene los elementos suficientes para solventar e~ 

ta crisis.Dentro de los problemas internos está la guerra -

de El Salvador contra Honduras,la cual se inició por la po

sición pri vile¡ris.da del primero,~>'ª • ue contaba con "... la 

nreferencia de uso de la carretera panamericana para la co

mercialización de mercancías con los demás países de la re

r,16n,ademá~ de ln nreaencia en Honduras de aproximadamente 

300 mil salvadorefios,aunado a las pretensiones oue tenía la 

oliFarru{a y bur¡!Uesía salvadoreñas por controlar el merca,.. 

do hondureño,las cuales se manifiestan desde 1965,en el in

tento del presidente Julio Alberto Rivera (1962-67) de de -

rribar al presidente de Honduras,General Oswaldo López Are

llano,a través del golpe de Estado promovido por las fuerzas 

militares salvadoreñas,lo cual marca el inicio de la protun 

dizaci6n de la crisis entre El Salvador y Honduras ••• " (10). 

Con esta,el MCCA se enfrenta a diversos probl~ 

mas creados por él mismo,ya rue el libre jueF.o del mercado 

enfrentó ránidamente a las burP.Uesías.Además de 1ue al cre

arse un sector exportador de bienes manufacturados,el cual 

se nsentó sobre la base de una dependencia con el exterior, 

nrincinalmente Estados Unidos.De todas maneras,la industri~ 

lización siF,UiÓ dependiendo de la a~roexportaci6n,no tan s~ 

lo en lo 1ue se refiere a la capacidad de importación de mg, 

··uinaria y materias primas,sino tambilm en lo nue se refie

re a la venta de la l>roducci6n,en tanto nue los mercados a 

los cuales iba dirlp.ida ésta(misma Centroamérica)a su vez -

depende de las extJortaciones ap.rícolas. 

Por lo tanto,a finales de los años sesenta,la 

exnansión económica de la intep.ración dejó de funcionar debi 
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pasado y peneralmente dominado por mili tares, r·ue i:irote¡dan 

los intereses económicos de la clase poderosa e impedía por 

la fuerza la narticinación política orpanizada de las masas. 

Solamente cuando la conflictividad social parece haber al 

canzado extremos irreversibles,la ri~idez de los sistemas -

uolíticos ha comenzado a ceder a intenciones reformistas , 

y ello a ocurrido nor el temor de los ejércitos tradiciona

les nor su sunervivencia institucional;e) pese a los mecani~ 

moa severamente renresivos han tomado au~e las iniciativas 

v nroyectos más radicales,p,enorando así una situación de 

~ran violencia nolítica ;v oolarización social;f) la situa 

ción deviene de una crisis de he{'emonía,en la r·ue por algún 

tiemoo,·ue ouede ser prolonp,ado,ningún grupo o fuerza a6 

cial iorra imnoner el Estado una dirección estable y cohere~ 

te.Esta especie de emnate tiene,sin embar{'o,costos crecien

tes en términos de vidas humanas y destrucción del aparato 

productivo,con beneficios,mientras perdure,pnra nadie ••• "(12) 

Como se acaba de decir,la crisis implica eos -

tos para todas las fuerzas socialea,y cuando dichos costos 

son elevados ;v la imposibilidad para imponerse a las demás 

clases se dá,se buscan alianzas para aumentar la participa

ción social v panar la batalla,pudiendo así asumir el con -

trol del Estado.Por lo tanto,las alianzas de fuerzas afines 

tendrán una importancia ma;vor en el resultado de la crisis. 

El problema es 1 ue para hacer la alianza es necesario hacer 

concesiones mutuas y en el caso concreto de Centroamérica,

esto sipnifica ·ue haya una tendencia a la modernización 

ideol6picn de lns fuerzas revolucionarias y a la radicaliz~ 

ci6n de las democráticas. 

Lo anterior demuestra 'Ue en este época,las l~ 

chas internas existentes en la actualidad en Centroamérica, 

~rinci~Rlmente en El Salvador y Guatemala,son el resultado 
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de si~los de exnlotaci6n y opresión y de varias décadas de 

orp:anización ne.ni re::iisth· eet11.t1 condiciouus. 

En cierto sentido,la historia de astoa movimie~ 

t~s Amoler.R "··· en los años treinta en Nicara~a y El Sal

vador,mientras ·ue en Guatemala se da en los cuarenta y cin

cuenta.Los levantallll.entos masivos en Nicara(l.'Ua y Bl Salvador 

a princinios de los treinta fueron reprimidos de manera tan 

brutal, ue a ello sipuieron 25 años de dictaduras militares 

con relativamente 'PQCas iniciativas por parte de la resis -

"tencia. En iUcarap;ua la onos1ción tJurgueaa a 8omo11>1:A. ini.t1ucó 

sunlantar la dictadura mediante docenas de complota,levanta

mientos e invasionea,as! como a través de elecciones,pero 

ninguno de estos esfuerzos estaba bien orF-aniZado o no cont,!_ 

ba con una base de masa suficiente para tener la posibilidad 

real de triunfar.A finales de los cinouenta,la actividad co~ 

tra Somoza·entre los estudiantes y el descontento en el oam

no dieron orip:en a su movimiento f:Uerrillero nue adruirió 

forma orpanizada en 1962 con la fundación del Frente Sandi 

nieta de Liberación Nacional ••• "(13). 
Sin embar~o loa movimientos guerrilleros (14) 

de los años sesenta.no consif;Uioron una base ouficiente de 

aooyo entre la nobleción,ni suficiente fuerza militar para 

noder amenazar seriamente a loe regímenes eJd.etentee en Cen

troamérica: au misma existencia y crecimiento eran una evide!! 

cia del hecho de iUe las condiciones sociales básicas no ha

bían cambiado desde las as! llamadas reformas promovidas por 

los Estados Unidos y sus aliados en la bure:ues!a local. 

Lo •ue empezó en los sesenta como movimientos 

guerrilleros basados en ~ran parte en sectores radicalizados 

de la burrues!a,cambió en los setenta,cuando los efectos so

ciales estructurales del canitaliemo austero se extendieron 

más Y cuando las orpanizaciones revolucionarias analizaron 



55 

su base de clase en los setenta.As! vemos ·ue "••• estos 

fectorea fueron determinantes para permitirles reorganizal'

se en los setenta,con una base mucho más amplia en la clase 

obrera.,arraip,ados en sectores de la población rue literal

mente nada tenían · ue oerder y mucho <·ue ganar a partir del 

cambio revolucionario 'ue se diera en Centroamérica ••• "(15) 

Los movimientos de protesta social se ·uedaron 

en el límite de la amenaza,po un lado,y por el otro,los pr~ 

cesos nol!tlcos de crisis fueron grandes movimientos socia

les contra dictaduras como " ••• ln de Ubico,Hernández Mart!, 

nez,Carias,Somoza y de esa manera se desarrollaron los grag 

des movimientos cívicos como los de marzo-abril del año de 

1962 en Guatemala:la huel~a p:eneral de 1960 en El Salvador 

contra el coronel José Mnr!R Lemus,y la ofensiva violenta 

por narte de los conservadores,los cuales estaban encabeza

dos por Ap,Uero y Pedro Joaru!n Chamorro (el cual tiene una 

nartici nP.ción im..,ortante en· el rér:imen de Somoza hasta rue 

es asesinado en 1979 iniciándose el FOlpe final de la dict~ 

dura)en 1967 en Nicarapua ••• "(16). 

En la década de los sesenta,las fuerzas popul~ 

res pasaron a la defensa nasiva,ya •ue no existían fuerzas 

sociales ni esfuerzos intelectuales,capaces de impulsar y -

prononer nuevas alternativas al estancamiento político,eje~ 

~lo de ello lo tenemos en la Sifruiente nota " ••• las acciones 

nonulnres-estudiantiles de marzo abril de 1962 en Guatema

la fueron esnontáneas,con violencia callejera y una paráli

sis momentánea de ln actividnd urbana en un intento frua 

trado ~or articulacar el movimiento de masas con la acción 

guerrillera.En Nicara¡;nia,las acciones populares en defensa 

de los detenidos nol!ticos y la movilización estudiantil ( 

1967-69) o las huel{".HS obreras en El Salvador 1 ue desborda.

ron siemnre en movimientos nacionales de protestas y en Ho~ 
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duras loe asaltos camnesinos,nor su combntitividnd y m1me

ro fueron una muestra de la notenci11.lidad de la reooucsta -

nouular ••• "(17). 

A continuación esbozaremos brevemente el de

sarrollo de éstos movimientos nacionales de protesta como -

antecedente pP.rn comprender los problemas actunlea oor los 

·ne está pasnndo Centroamérica.El Frente aandinista de Libe 

ración Nacional desarrolló una estrate¡da de p:uerra pouular 

orolonf'Rda,y a mediados de los setenta construyó una base -

suficiente como oura presentar unn amenaza. seria al p·obler

no.En los último años antes de la victoria de 1979,el FSLN 

fue CRuaz de unirse con y diri¡rir a ciertos sectores de OD.Q. 

sici6n burruesa contra Somoza y - de igual imuortancia -

de establecer una base masiva entre la clase trabajadora, -

tanto urbana como rural,así como entre los sectores marpin.!!_ 

lea.Estas fueron nrecondiciones necesarias para el triunfo 

de 1979. 

En El Salvador,desnués del levantamiento y -

la masacre de 1932 y un levantamiento de breve duración en 

1944,la dictadura militar p.obernó de manera casi indispues

ta nor más de 30 años.A fines de los sesenta,el movimiento 

obrero estalló en una serie de huelp;as,mientras roue la oPQ_ 

sición electorn.l construía sus bases,s6lo para r-ue se le n.!! 

r.aran los frutos de la vistoria,en las elecciones de 1972.A 

mediados de los setenta,se formaron verins orr.anizaciones -

revolucionarias y surPi6 un movimiento l"Uerrillero,vincular

do a or¡ranizaciones de masas con apo~·o en el camnesinado,t_!'.a 

bajndores urbanos y rurales,la pran masa de desempleados y 

emnlP.ados marp.inados,estudiantes y profesores universita 

rios.El oroceso de un-ficación entre éstas orF,anizaciones 

se comTJletó en 1980 .. En eee momen-to el nivel de movilización 

ponular de masas v el desafío militar nor parte de la resi!!_ 
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tencia,habían creado una crisis en el p,obierno salvadoreBo 

sólo nodía enfrentar con la amnlia· ayuda econ6mica,pol!tica 

y militar de Estados Unidos. 

" ••• En Guatemala, lR e:xperi encia de la frac azada 

revolución de 1941'-45 fue crucial,ya rue aprincillios de los 

sesenta sur~ó un movimiento p:uerrillero socialista armado, 

'Ue recurría orip.inalmente a movilizaciones antif!:llbernamen

tales de obreros y estudiantes.Pera este momento estaba el~ 

ra la futilidad de la ooosici6n puramente político-electo -

ral,nor ue todos los repímenes p,uatemaltecos,desde la inteE 

vención de Estados Unidos en 1954 se mantenían en el noder, 

gracias a éstos últimoa:tal era la 16p,ica d la contrarrevo

lución institucionalir.ada desoués de 1954.Para 1966.-68,el. 

movimiento ¡ruerrillero era lo suficientemente fuerte como -

nara re· uerir una ma~·or ofensiva contrainaurp,ente auspicia

door los Estados Undios,la cual logró temporalmente conte -

ner la insurrección,mediante una represión en gran escala -

contra las ruerrillas y sectores enteros de la población.R.!?, 

cuner~ndose de su derrota n fines de los sesenta,elmovimie!! 

to guerrillero puatemalteco extendió p,randemente su· base 

de masas en los setenta y se unió con orpanizaciones del 111.Q. 

virniento obreroa nnrticularidad de la lucha guatemalteca -+ 

consiste en ue,desde 1954,el país no ha pozado de una vel'

daderR anertura democrática y la posibilidad de una solu 

ción democr~tica burf'Uesa no ha existido desde el derroca -

miento de lE. revoluci.6n,y la represión ha aumentado ••• " (18) 

Esto nos muestra,a finales de los setenta, 

·ue los tren movimientos revolucionarios antes descritos, 

son el resultado directo de las condiciones económicas mat2_ 

rieles creadas nor las estrate~ias tJromovidas por Estados 

Unidos.La d~cada de los setenta fue imnortunte en cont'lic 

tos soci:'les,como ln revolución nicarap:Uense,la p:uerra ci 
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vil en El Salvador y la puerrilla en Guatemala:ademáe de 

los ei,ruientes ejcmnloe " ••• las huelgas de Aceros,S • ..A. ,en -

1967 y de ANDES (Asociación Nacional de Educadores Salvado

reffos) en 1965 y 1972,se convirtieron en huelgas generales; 

an Guatemala,desnuésd e 1974,ee experimen+,~ un aecenR~ eTI 

las luchas sociales y en la or~anizaci6n sindical.La marcha 

de mineros e" 1977,desde Ixtahuacan a la ciudad capital mo

vilizó a m~s de 300 mil nersonae;la huelga general en oca -

si6n del aumento del urecio del transnorte urbano en agosto 

de 1978,marc6 el momento más importante de la capacidad pa

ra movilizar a las masas.En Nicaraf-Ua a nartir de 1975 se 

suceden triunfantes movimientos reivindicativos de loe obr~ 

roa de la construcci6n,de los hospitales y de sectores fa -

briles.En todos estos conflictos,el movimiento estudiantil 

estuvo activo ••• "(19). 

Para concentrar lo rue se ha dicho veremos 

las características nrincioales del movimiento popuiar en -

América Central.El movimiento obrero y campesino,cuando se 

orp.aniza,lo intenta de una manera autónoma e independiente 

del control estatal o del auoyo patronal,salvo fugaces exp_! 

riencias de direcciones sindicales al servicio de la burgu.! 

s!a,y uor ello sin la permanencia nece$ar1a para producir 

la capitulación o la comnoneda de larpo plazo,la conducta -

obrera estuvo marcada nor una condición de oposición al o~ 

den nolftico y nor ello un carácter semilegal,con la burgu.! 

sía se inici6 la renresi6n nolicial. 

El ce.récter indenendiente de la organización 

de lP. clase trabajadora y la consi['Uiente invalidez bur~esa 

para controlarla produjo,entre otros resultados la ilegali

zaci6n del con:flicto social y la represión violenta,~or una 

-oerte,~1 nor la otra,la reivindicación por la democracia po

lítica,nor otra ·ue se convirtió así en una demanda obrera 



59 

de .,rimera imnorta!lcia,siendo " ••• el movimiento sindical 

rnuch~s veces ileral,pero solo en la medida en nue el orden 

ool.!tico no "Uede volverlo legul y asimilar la reivindica.-

ción no1ular,nor lo tanto,esta surP.e en la posición y tien.=.. 

de a crecer clandestinamer.te~ Nin¡:!Una práctica reformista -

nuede urosnerar,si no se resuelven y absorven de manera no! 

mal,y 1revista los conflictos sociales más elementales,la -

imoosibilidad de un uacto social,tiene en la exneriencia -

centroamericana,una característica rue nodr!a calificarse -

como de contranonulismo,donde el nroducto de esta transac-

ci6n no resulta del caracter olir.:árc-uico de la domir:aoión -

nol!tica y el mundo recién formado de relaciones cani talis

tas.La orotesta social tendió oaulatinamerte a revasar loe 

márpenes impuestos por sti orip.en corporativo, para generar -

raoidarnente una dimensión "'ºlítica ••• " (20). 

Podemos decir,rue durante la década de los -

sesenta es statu nuo de centroar.1arica fue amenazado por una 

ola de insurrenoias ¡:!Uerrillerns "Ue,a decir verdad nunca -

consti tu.''eron,en sí mismas,amenazas mili tares nl orden vi-

pente.Sin ernbarro,tales amenazas denencadenaron especialme!!_ 

te en Guatemala,una oln reoresiva 'ne costó más de 10 000 

muertes.No obstanto,el terror contra ln insurp;encia puede 

ser distinMrldo del r ue se utiliza no contra p,ruoos armados 

y aislados de la ooblnción,sino nara enfrentar al movimien

to obrero y nooular. 

Es la oresencia del movi~iento obrero la 'Ue 

desestnbiliza el sistema, 1 ·ue es incapaz 'or s:! solo de ab-

sorber y /o canalizar todas las demandas sociales,le¡zales y 

nacíficas,oresiones sindicales rep;lamentadaa,reivindicacio

nes nooulares,•ue cual•uier exneriencla eocial-dem6orata,-

nodr!a manejar en otra narte.El terror en esta etapa,ee la 

ezoresi6ri de la inca~acidad para dar-concesiones narcialea 
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nara sa.lvRr ,. nrotP.,ier los intereses burp,ueses. 

No es lo mismo lu lucha contra la j'!Uerrilla, 

· ue la luchn contra el movimiento ohrero indeoendiente.Por 

lo tanto "••• cuando ambas ae confunden (la p:uerrilla y el 

movimiento obrero) y el ejército ée hace carpo del poder -

('·ue es la exneriencia de centroamerica) aparece ln dicta

dura (constitucionnl o no,en un momento de crisis emnieza 

a Unuortar cada vez menos) y entonces, el enfrentamiento se 

va haciendo ~radualmente total contra la sociedad.Cuando ~ 

esto sucede (Nicarapua,a nartir de enero de 1979,El Salva

dor,desoués de la salida del p,abinete del movimiento naci~ 

nal revolucionnrio),el estado reduce su exnresi6n institu

cional a su dimenci6n bélica y narcciera rue enfrenta la -

sociedad.Este es el sentido final de la crisiB revolucion~ 

ria ••• " (21 ). 

Actualmente (1970-80) los factores socia.les 

en centroamerica han cambiado debido a la inoperacia de ,__ 

los viejos uartidos de iz'uierda,nue han sido suneradoe ~ 

nor los movimientoe-blo'uee-alianzae en ·ue la '!JB<:ueiia bu.!: 

pues!a radical pu.na de nuevo eenacio;pero,Por el otro lado 

y esto es imnortante,eo la presencia de la clase obrera y 

de nucleos oroletarios,~ue en la nreeencia y experiencia -

en Guatemala,y aón en El Salvador,aoarecen obteniendo una 

p;ran autonomía,con las nuevas orp:anizaciones rue los repr_! 

sentan como clase. 

Ahora hay una nolitizaci6n de los sectores~ 

breros y además el movimiento campesino ( 22) estd tor•ando 

auge en la decada de los setenta.La incoruoraci6n del cam

nesi nado n las luchas ponularea está aún atrasada en Guate 

malR nero no en El Salvador.En ambos casos hay · ue seí'lalar 

el ~a~el jupRdo uor la iRlesia,ea decir,•ue el nntipuo pa.

oel de moderadora y juez conservrufor ante la si tunci6n so-
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1 

cial ha cambiado a una postura más badical, en cuan'to apoya 

a los movimientos oopulares.Esta nueta funci6n de la igl.e-

eia marca la ruptura de uno de loe p,.laree más importantes 

del statu ruo centroamericano. 
11 

' 
1 

3. 2 Desde 1970 a 1980 
1 

A principios de este jecenio,la situación 111!!, 

ni:festaba loa signos de agotamiento el mercado conrdn dando 

•• en dos sentidos "••• primero el e onómi~o político y de~ 

pu6s el Pol!tioo ideol6gico.Bn el Prlmero se da la im~oeibi 
lidad de reorFanizar y desarrollar l~ integraci6n econ6m1ca 

1 

oentroB11ericana aunada a loe efectos len la reg16n,de la cr.!_ 

sia anmdial del si eterna capi tali sta,oion su impacto del alza 

del netroleo,de un rápido desarrollo ':del nroceeo infiaoion~ 
rio y de elevadas tasas de endeudamiJnto externo.En el ae-

E'Ulldo,norrue la democracia burguesa hla tenido una nreoaria 

e:aietencia,es decir,rue el sistema del dominación m1litar--

burgu41a;loca11zado en los países de centroamerioa,ha deBCB!, 

sado,en su mayor narte, en una forma lásica de autoritari.!!. 

mo total y regreeivo,en rue las 

diversos aparatos del estado,se 

e armadae,entre los -

sarrollado grandemen-

te como re.flojo de una dominaci6n de •lase rue deeoansa en 

la : eoero16n en lugar de la convioci 

Ademlis la exnlicaci6n e la actual. crisis -

centroamericana no puede recurrirse estancamiento de la 

integraci6n econ6mica.La paralieis de mercado oomón en es

pecial con la crisis nicaraguenee,apu iza loa nroblemas ~ 

teriores,como el de la tierra,el dese pleo,la pobreza,eto •. 

Bn efecto,en los dl.timoa aí'los loe gob~ernos centroamerica.

nos intentaron dar resnuesta a los pr blemae relacionados 

con la nroniedad en el campo nor la v a de la reforma agra. 

ria (24) ,·ue busca revisar las formas de explotacidn de la 
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propiedad terrateniente adaptándolas a los imperativos de -

elevar la productividad sectotial e incrementar la oferta ~ 

de materias primas demandadas por las empresas transnacion~ 

les. 

Las medidas aplicadas por la reforma agraria 

lejos de suuerar el problema,lo han agudizado.Su propósito 

es " ••• modernizar al sector latifundiota,manteniendo a la 

p.ran masa de trabajadores minifundistas y precaristas en 

las actuales condiciones de extrema miseria.En la mayoría -

de los uaíses centroamericanos - particulannente en Nicar.!!: 

gua y El Salvador - ,la reforma ae,r:!coln no sólo es una 

operación destinada a la modernización tecnológica del lati 

1'undio y a su reordenamiento empresarial,de acuerdo con las 

exlf-encias del mercado exnortador o del abastecimiento de -

materias nrimas a la industria manufacturera,sino un proce

so de contrareforma agraria dirigido a desmantelar,sistem&

ticamente,las nuevas formas orp:anizativas rue de alguna ma

nera constituyan amenazas potencialmente revolucionarias, -

rue pueden promover la movilización autónoma del campesina

do o de la clase obrera ••• "(25). 

Teniendo así el marco actual de las moviliz~ 

clones sociales,las cuales,cuando se unen trabajadores agr!_ 

colas y los movimientos canipesinos de diversas orientacio -

nes,dan oriFen a un combativo movimiento campesino nue ado~ 

ta varias formas de orp.anización y lucha.Ejemplo de ello lo 

tenemos en " ••• Honduras y El Salvador,donde existe un im -

portante sector cooperativista •ue tiende a propagarse a 

los otros ua:!ses.Por otra parte,junto al tradicional movi 

miento de los obreros agrícolas del banano en Costa Rica, -

Honduras y Guatemala,han surfd_do nuevos sectores ligados al 

cultivo de la cal'ia de azúcar y el alp,odón ••• "(26). 

Como resultado de la modernización latifun -
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dietaa,las clases rurales han sufrido c11.mbio importantes ·E!! 
tre los latifundistas se manifiesta una diferenciación so -

cial ". • • el p:runo tradicional mantiene ,aún, resabios serv:!_ 

cialea,en particular, en las zonas dedicadas al cultivo del 

c~fé.Por otro lodo,crece una bur~esía avraria dedicada al 

desarrollo de las ap:roindustrias y a los nuevos cultivos.E~ 

ta capa es más dinámica y tiende a expresar sus intereses -

de manera específica,marcando sus diferencias con la vieja 

oligarruía terrateniente ••• " (27). 

El fenómeno de diferenciación social no es -

exclusivo de la sociedad a~raria,sino nue en la ciudad sur

r,en nuevas clases sociales,con grupos bien diferenciados,se 

acumulan los marF-inados,producto de una crisis agraria de -

las áreas rurales urbanas.Así,junto a nuevos sectores come~ 

ciales e indust~ales interesados en la ampliación del mel'

cado interno,coexisten y predominan los grandes comercian -

tes exportadores: junto a las nuevas empresas transnnciona -

les .hay una numerosa cana de perueños empresarios y artes~ 

nos 'ue constituyen una parte significativa de la pe~ueffa y 

mediona burguesía urbana,comercial e industrial. 

En esta década es cuando la crisis económi

ca y nol:rtic:a se manifiesta en Centronm6rica,principalmente 

en Nicaragua,El Salvador y Guntemala,el siv.uiente apartado 

n os dará una visión general de los factores tanto mecon6mi

cos como políticos de la crisis • ue vive actualmente Centr.Q_ 

américa. 

Podemos decir, :ue esta crisis tiene un cará..!:_ 

ter global rue a:fecta la··econom:!a,la política y las instit:!! 

ciones nacionales.Es también la crisis de un modelo tradi -

cional agroexnortador y de un proceso de industrialización 

sustitutivo de importaciones insuficiente para darle a la 

economía de la reP.i6n una nueva dinámica: es la crisis del 
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Estado oliRárruico (28) incapaz de representar los intereses 

de todas las fuerzas sociales y de la imposibilidad de dar -

una salida democrática. 

En suma podría decirse <·ue es una exploei6n -

de viejas contradicciones contra nuevas rue se estan enfren

tando en el marco del canitalismo dependiente.La crisis pol! 

tica es el reflejo de la crisis rue se da en la totalidad de 

la formaci6n económica social, es su mani festaci6n política 

y •uienes en ella actúan son las masas populares y pol' lo -

tanto las luchas pooulares son las nue definen el carácter -

de la crisis política en Centrorunérica. 

:5i son las masas populares las rue van defi -

niendo el carácter y el curso de la crisis,es necesario cal! 

ficar ~uiénes son los actores históricos y las fuerzas soci~ 

les •ue hacen de todo esto una lucha de clases más abierta ; 

así como también definir las metas u objetivos explícitos en 

los propramas de lucha e implícitos en las formas oue se ut.!_ 

!izan.Hay algo rue es evidente,<ue ni por las formas emplea

das ni nor los objetivos propuP.stos,las clases dominadas se 

prnnonen la imnlantación de la democracia perdida.No se bus

CP. l~ cre~ción de condiciones de vida democrático-burguesa, 

liberal en el sentido de un répimen de libertades,sino rue 

en Centroamérica no hav recreso nosible a algo rue nunca tu

vo.Por lo tHnto,se niensa en otra democrar.ia,o sea,r·ue las -

luch8s nonulares tienen un sentido más radical y de ahí 1as 

formas ue adootan.'Por lo tanto en la sie;uiente parte sean~ 

lizará los elementos ~enerales de la crisis política en Cen

troamérica,donde veremos en conjunto una situación prerrovo

lucionaria cada vez más evidente en El Salvador,un proceso 

victorioso institucionalizándose en Nicaragua,y dos paises 

Hon~uras y Costa Rica (en ese orden)~ue no tienen situacio 

nea críticas en este momento,sin embarpo no son inmunes a 
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3.2.1 Loa elementos de la crisis en Centroamérica. 

3.2.1.1 La crisis política interna. 
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Los conflictos entre fracciones burguesas,la 

de la pe•ueña y de los grupos medios,han desestabilizado al 

e;obierno,pero no al Estado.Por ejemplo "• •• los reacomodos 

operados a través de ~olpes de Estados,laa reaiteradas vio

laciones al orden constitucional,eran formas de circulación 

de las élites políticas,eran expresioneade desajustes y co~ 

i'lictoa '·ue expresaban una de las formas más frecuentes de 

ausencia de hepemonía,en la •ue una fracción de clase no es 

cenaz de imponerse sobre el resto de la clase,condición pa

ra 'Ue nueda haber luego hegemonía sobre el resto de la so

ciedad ••• "(29). 

Esta crisis es el resultado de la manera c6-

mo se van modificando en el interior de la clase dominante, 

las relaciones entre las diversas fracciones entre si y en 

su vinculación con el Estado y obviamente,con el capital -

internacional.La modernización burp,uesa y las opciones para 

alcanzar otros niveles de acumulación no se dan para todos 

oor ipual y dependen de las nuevas relaciones con el mere~ 

do externo y del control del poder.La disputa por este con

trol ha sido una fuente permanente de conflictos entre gru

.nos y clases. 

Tenemos <·ue en las diferencias r·ue se generan 

en el interior de la bur¡niesía se originan en las distintas 

funciones rue realizan los capitales comercial,industrial,

financiero,etc. ,y aún entre el desarrollo contradictorio de 

sus rAmas o sectoree,las diversas formas de asociación con 

el carii tal ex' ranj ero y las rivalidad es nor el crMi to y la 
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formación del sector financiero. 

El avance del canitnl en la aP.rioultura des

nuéa de la década de loa cincuenta,provocada por la'demanda 

externa produjo una clase burp;uesn a~raria canitaJ.izada y -

abierta a las nuevas opciones del mercado;el proyecto de i,!! 

teFrnci6n económica centroamericana,como se dijo,un pro~ra

ma de sustitución forzada de importaciones de bienes de CO,!! 

sumo inmediato,cre6 otra diferenciación.Pero fueron las :'· 

condi~iones políticas para amPliar las bases de la acumula

ción y reproducción amnliada (JO),todas ellas articuladas 

a fRctores externos,las 'Ue provocan reacomodos de los int~ 

resea económlcos,'ue se exnresaron como ter.sienes y pugnas 

referidas o reflejadaR en el Estado,como el sitio donde se 

originan. 

La crisis interburr,uesa se traduce en una s~ 

rilt de crisis constitucionales ~, ejemplo de éstas los tene

mos en Guatemala, 1U Salvador,Nicarar.ua y Honduras. 

La crisis 'Ue a.í'ecta a In sociedad p,uatemal.

teca y ·ue tiene una exoresión política inmediata y nor e -

ello más visible,no ar:ota su exnliación en una ma1a confol'

mf:ción del noder del Estado,ni en la naturaleza todavía ar:ra 

ria de su economía. En el nivel de la sociedad oolítica,don

de se nr~duce v se resuelve el enfrentamiento de intereses 

de clase para constituirse en poder,las experiencias oue ha 

tenido Guatemnla,han venido probnndo reiteradamente una ex

trema dificultad nor narte de las diversas fracciones bur -

puesas nara construir un poder estable.Por lo tanto,lo rue 

las afecta es una crisis interna,al. interior del blorue do

minante,imnerfectamente solidario en las coyunturas críti -

cas.En otras oalabra,la crisis nolítica se exnlica en una 

persistente dificultad di:f'icult:1d naru establecer una domina 

ci6n legitima. 
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Ln crisis p,uatemalteca comenzó con una inca

nacidad interna nor narte de la burpuesín para resolver sus 

contradicciones de clase~se ocultó en el ejercicio desnlega 

do de la violencia inter-clase,exuresado en su dificultad 

nolftica ~mra el control ideolóp-ico ~' las contradicciones 

socinles nrovocadas por el tino de crecimiento económico 

• ue tiene Centroamérica se cor.mlican más,debido a la crisis 

·ue llega del exterior. 

Las diversas fracciones burr,uesas del país -

narecieron juntarse en el momento crítico de la contrarre

volución (1954-55)·~ero lo · ue el temor unificó,el mercado 

dividió y a nortir de n· uellas fechas son las neleas inter

nas las •ue me;or exnlican la inestabilidad en Guatemala.No 

es cierto· ue la fracción a~rarioex~ortadorn.antes dominan

te esté debili t¡¡da.Su diferenciación interna se acrecentó -

tPnto al interior del pronlo ~runo cafetalero como una oca

sión de los nuevos nroductos ap:rarios de exportación,además 

h;o,n surr:ido nuevos si ti os parA la inversión-reproducción ca. 

~italista ~ en-servicios también hubo una acumulación en el 

f.rea industrial de éstos.El mercado común estimuló el sur

p.-imiPnto de un» frncción industrial y comercial cHda vez 

mfs uoderosn..El canitRl finRPCiero sur¡rió t;imbién reclRman

do Hutonomía v control:de hecho los numerosos bancl'ls y fi 

nRncieraa orivadas controlan las m~s diversas actividades 

económicas. Pero el cRni tal finnnclero es de orir:en a('rario

comerch 1 y seencuent r1~ fundido nor ellos con alf'.l,Ulos de los 

fTllT)OB P.conómicoa mtis imnort1°ntes. 

Es entre tales r:runos ue las neleas y los 

conflictos se estF.tbieéen ".:. y la otra fuente de conflic -

tos interbur¡rueses radica en la desip:unldad de onortunida 

des con ue se accede al cenital internacional y,uor lo tan 

to,18 mejor ubicación ue ad·uiere cierta inversión indus -
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trinl,altamente urnte~ida en la carrera por el control del 

mercado común re~ional.Existen uup,nas por ello,entre la bur 

¡mes!n vieja, previa al nuevo ciclo de la división internacio 

nPl del trab8jo y la nueva,survidn en el seno de la coyunt~ 

ra del mercRdo común. F:n esta úl timn se encuentran los eru -

nos mafiosos (nolíticos y militares) 'Ue hacen fortuna va 

liéndose de medios ilícitos.Las desavenencias surF,en cons -

tnntemente frente a determinadas políticas del Estado,rue -

estando a su servicio,es incnnaz de ate~der,al mismo tiemno 

nrioridades contradictorias ••• " (31). 

Por lo 'ue resnecta a El Salvador vemos 'ue 

su crisis comienza desde el levantamiento campesino de 1932 

donde la oli~ar·uía pierde capaa.:l.dad he~emónica en el sist~ 

ma nol!tico. F.sta deficiencia olip:árr-uica se manifestó ini -

cinlmr.nte nor la nérdida de puestos importantes en el apara 

to administretivo del Estado hasta 1950.La olir,ar'uÍa cafe

talera fue nerdiendo,cada vez más,la capacidad social para 

articular un oroyecto histórico propio rue le perc:útiera re 

oresentar los interoRes Renerales de la naci6n,más allá de 

laa divisiones socioeconómioas y sociopolíticas internas. 

Paulatinamente,nero crecientemente,se fue 

volviendo cada vez menos flexible para resnonder a los desa 

fíos • ue la si tunción planteaba. Esto F,enArÓ r·ue la o ligar -

'UÍa abandonara el control directo del Estado para transfe

rirlo al ue desde esn énoca se va a transformar en su ver

dnñero nnrtido ~olí+ico:el ejército. 

" ••• Vste desnlazamiento abre un periodo de 

modernización y refuncionRmiento del Estado,muy limitado pe 

ro de grRn trascendencia en cuanto a incorporación parcial 

de loR intereses de sectores modernizantes a la órbita de -

lo definible y a preservar nor un órp:ano • ue no podía seguir 

funcionando,únicnmente,en relación con los intereses parcia 
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les de la oli~sr· uta.Esto abre,a su vez,nuevas luchas y 'PU~ 

nas ue se vv.n sucediendo y cuyos momentos estelares se pre 

sentaron en lq44 con ln caída del GenerRl Mnxim111ano Iler

néndez MPrtínes~en 1960-61 con la junta c!vico-militar:en 

lq76 con la nu¡ma Molina-olip;ar' uífl ante el nro:vecto de 

transformación aFraria,y finalmP.nte en 1979 con el derroca

miento de Romero.Rn todos estos momentos no sólo intervie

n es de una u otra manera,el movimiento de rnasas,sino ue 

si~mnre,al final,la vieja clase dominante ha podido recupe

rar nara su cnntrol al aparato del Estado.F.s fuerza se debe 

e. su indiscutible hepernoníP. económica, ue a través de miles 

de hilos controla a'.I conjunto de la sociedad ••• "(32 ). 

La crisis de heP,emonia noha significadoaún la 

crisis del poder olip;ár· uico,oorue,sibien la oligar•uía te 

rrateniente no miede imponer consensualmente un proyecto 

histórico,6ste obsthculo no se trnduce en la incapac'dad pa 

ra lop,rar una influencia preponderante en la burocracia poli 

tics-militar.La crisis de he~emonía olipár•uica no se tradu 

ce en autónoma sobredeterminación militar en la dirección 

nolíticA.No es un vacío ~ue un Poder deja para ser llenado 

nor otro,sino mtio bien,es el fenómeno rue oo perfila como 

un vr·cío de Poder 'ue llena el estamento militar con con 

ciencia de grupo corporativo •ue tiene inteFeses propios,pe 

ro necesariamente,vinculados a los ~rupos sociales en cri -

sis. Tia crisis misma nosibilita rue la autonomía sea mayor y 

en esa medida,e1 estamento militar se confie:ura como un pru 

no noderoso,nero con un poder socialmente conceptual. 

El Problemade la crisis en Nicaral"Ua,obvia -

mente es antes de la revoluc•ón nice.ragUense,:va •ue después 

de ésta,se dan otros tipos de problemas con la clase dir;pen 

te políticamente ~' la bur('Uesía.Así,en la década de los 50 

es cuando lh bur{lUesía nicAra¡;Uense se inte~ra en dos blo -

u 
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·ues económicos rue convergen en un intermediario financie

ro pronio : Banco de América y Banco NicaragUense.El grupo -

Somoza,seoarado y en-toncas en proceso de consolidaci6n,aun

: ue carece de un intermediario financiero (Ha.neo nacional y 

el Instituto de Fomento Nacional INFONAC).Pero el jueP.o de 

las alianzas fue el ·ue realizaron los ~runos económicos b~ 

jo el amnaro de la competencia mononolista,el r.ue vino a 

provocar modificaciones en la composición y el poder de ne

FOCiaci6n de cada uno de ellos,y a resolver y revelar sus -

pronias contradicciones internas. 

En tales condiciones el mantenimiento de ta

sas de crecimiento constantes en las ganancias,ae volvi6 d!_ 

fícil a comienzos de los a~os setenta.Se adoptó,en-tonces, 

la POlítica de concentrar el poder en el interior del grupo 

y reforzar la exnlotaci6n del factor trabajo." ••• El ingreso 

del gruno Somoza al mercado de las empresas de esos dos gl1! 

pos antes menclonados,vino a complicar el reparto de la ga

nancia. Somoza se había intereaado,primero en empresas min~ 

ras,agrouecuarias e industriales,muchas de ellas asociadas 

con miembros de los dos grunos mencionados.A finales de los 

años 60,aus nuevas empresas industriales,SF-roindustriales y 

de servicios del ~rupo de Somoza,ya afectaban seriamente 1-

las posibilidades de eXlJansi6n de la burguesía industrial y 

comercial.En otros casos afecta,también,a empresas de los -

cronos loc&les aliados con y,ruoos privados norteamericanos, 

lo cual internacionalizó la pugna y obliP.ó al diseffo de po

líticas de conver~encia.Eata converpencia se oxpres6 inicia! 

mente con la constitución de un grupo de inversiones bajo 

la conducción del capital norteamericano y la tutela políti

C8 de la .A¡!encia Internacional de Desarrollo (AID).Ests gru

DO es conoaido como Corporación Nicara.F,Uense de Inversiones 

(G:ruoos Ilanic,.Banamerica y ~omoza,juntos)Esto alivia las pr~ 
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siones,nero no 1as disminuye,ya · ue en su misma dinámica el 

~ran cauita1 va diferenciándose del mediano y µe ueño caoi

tal,nese a · ue este :forma parte de los p;rupos oriP,inales de 

canital •• J"(33). 
La situación se arrava Para ese mismo tipo -

de p.ruuos,pero cuy o ori~en es más reciente, puesto • ue se -

ven forzados a optar nor una alianza sostenida con los so

cios tradicionales,ya •ue r,uardan dificultades en sus pro -

oios grupos oriMnales y u1tn alianza con los nuevos mecanif! 

moa de1 gnipo 3omoza.Esta crisis si,PUi6 hasta el triunfo de 

la revo1uci6n nicnrar-ttcnse. 

En Honduras,csta crisis,contradicciones secug 

darlas en el seno de la clase dominante han sido más profll!! 

das •ue en el caso de El Salvador, Nicarap,ua y Guatemala. 

Rn oarticulPr se ha observado esao contradicciones en la d! 

ferencia en cunnto al proyecto Político de las dos fraccio

nes de 1a bur¡:;ues{a fundamentales.La olip.ar· uía •ue es re -

presentada uor el partido nacional y la 'Ue denominaríamos 

bur¡:;uesfa industrial-comercial,representada por el partido 

liberal.La supervivencia de los partidos tradiciona1es,es 

el síntoma tfe · ue el juepo Pol:f.tico si¡rue expresando,en bu.!!, 

na medida,la lucha "POT la hey.emonía dentro de la clase dom!. 

nante.El. correlato de esa situación es,por i'rupuesto,un ni -

vel menor de desarrollo de la lucha de clases. 

Si bien es cierto'.'.:.. 1 ue el nivel de orpan! 

zaclón,particularmente de los trnbajadores del campo,ea uno 

de los m~s elevados en la re~ión,también lo es · ue las ten

dencias mediatizadoras son las he~emónicas en el movimiento 

sindioa1,-ue al nivel político,los partidos de las cauas m.!!_ 

dias,rerormistas y de tercera posición son percibidos como 

el.ternativas y •ue la fuerza política de los sectores ponu

lares,adn en alianza,no es siF.tlificativa ••• "(34). 
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Aun ue no es conveniente exar,erar la natura

leza de la crisis nol!tica interna,es importante seBalar 

.-ue ella no se mantiene como una contradicción no antagóni

ca y puede resolverse de diversa manera,en función de la 

real amenaza ponular.As! lu insurrección armada en Nicara 

/'UR resolvió de manera revolucionaria las diferencias entre 

las distintas fracciones bur~esas.,al impedir el intento -

de comuromiso ·ue hubiera si¡:rnificado el éxit, de la media

ción,medida nue buscaron el imperialismo y algunos ~runos 

emoresariales. 

En Guatamala la movilización de las masas p~ 

pulares se produce en un prolon~ado periodo contrarrevolu -

cionario ue ha fortalecido al eje burr,uesía-ej érci to .A· u! 

todavía hay una salida reaccionaria a la crisis interburp:u.!!. 

sa. Por lo rue respecta a El Salvador vemos rue el papel de 

terminante de la sublevación pouular s6lo alcanzó a activar 

la crisis interna ool!tica y provocar una importante esci -

sión "••• en octubre de 1979 con el Folpe de Estado dado al 

Feneral Romero,nero hasta ahora y sobre todo después de en!!_ 

ro de 1980 ha sido una solución reformista casi frustrada y 

represiva ••• " (35). 

Podemos decir rue la crisis política en Cen

troamérica no es expresión de contradicciones secundarias -

no resueltas en el interior de la clase dominante,sino más 

bien es una abierta lucha de clases rue pone en cuestión 

las bases mismas de la dominación burpuesa. 

).2.1.2 La presencia popular 

El proceso revolucionario actual (1975-80) -

contiene nnevas características r ue se desarrollan a partir 

de los errores cometidos anteriormente.La suma de esto es 

unfl prese~icie. popular de nuevo tipo "Ue se expresa en nue 
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vas formas de orp:aniznción de ln protesta,nuevos actos his

tóricos, nuevos elementos ideológico!l-políticoa,etc.Ejemnlo 

de este nuevo tipo de participación popular es la tomn·.'de -

embajadas como en el caso de Guatemaln." ••• a fines de agos

to de 1979 nrinci na lo r·ue terminará con la matanza en la 

embaj ada de Espaffa en OuatemFlla.El e,iército secuestra a P~u 

lino Morán Ambrosio Yujá Suc,Marcelo Tum Gómez,Ram6n Tuj,1J2 

minpo Juna PRcay,Greporio Xona,Feline Morán,Juan Yat L6pez 

y Patrocinio Manchú, todos ellos de la zona del r·uiché. 3on -

transladados al municipio de Chajul y una comisión viaja a 

la ciudad de Guatemala a denunciar el secuestro.Nadie les 

hace caso ':' tres meses desnués siete de los nueve campesi -

nos secuestrados son vestidos con uniforme verde olivo y 

los matan.Una comisión más de campesinos viajan a Guatemala 

hablan con renresentantes de diversas organizaciones popul~ 

res,debido a ··ue el gobierno no atiende sus cuejas,deciden 

tomar la embajada española el 31 de enero de 1980 con los 

resultados de sobra conosicod ••• "(36). 

Además de la violencia revolucionaria de El 

SalvHdor y Guatemala,los movimientos huelp:u:ísticos en Hond_!! 

ras y Costa Rica muestran un auge de la conciencia 'ue e!!! 

piezan a tomar las clases marr.fnadas del sistema productivo 

imperante en Centroamérica,aunado a la incapacidad r·ue tiene 

la clase en el noder para solucionar estos problemas. 

Los movimientoo ponulares en esta década 1970 

1980 han suoerado problemas anteriores de dirección y fun

cionamiento de éstos contra los re~;!menes mili tares de Cen

troamérica. Teniendo una visión más objetiva del problema al 

'Ue se enfrentan,ejemplo de ello es la unión de diferentes 

fracciones de la ¡:werrillEt con el movimiento campesino y 

obrero. 

La renresión en Guatemala a~ruda. a lr=t forma -
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ción de grunos guerrilleros entre los cuales encontramos: 

" al Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13) -

.- ue desnués posa a ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

(FAR):el Ejército Guerrillero del.Pueblo (EGP) y la Or~ani

znción Revolucionaria del Pueblo Aramado (ORPA).Dentro del 

movimiento obrero v campesino tenemos también el Consejo N~ 

cional de Unidad Jindical (aNU~),el Consejo de Unidad Camp~ 

sina (CUC),el l.fovimiento Nacional de Pobladores (ñlONAP),la 

Unión Nf1cional de Mujeres(UNAM),la Asociaci6n de Estudian

tes Universitarios (AEU),el Frente Democrático contra la -

renresi6n,la Central Nacional de Trabajadores (CNT),la Fed~ 

ración de Trabajadores de Guatemfl.la (FGT),además de otras -

orP.anizaciones ••• "(37). 

Dentro de la r,uerru interna •ue tiene lugar 

en El Salvador encontramos dentro de este proceso revoluci2 

nario las alianzas nol!ticas representadas por"••• el Fre!! 

te de Acción Pouular Unificada (FAPU) creado en 1974;el Bl~ 

'Ue Ponular Revolucionario (BPR) creado en 1975;las Ligas -

Ponulares 28 de febrero (L'f1...28} creadas en 1977;el Foro Po

~lar creado en 1979 en el eual uarticipan tres partidos l_! 

p:ales:el Demócrata. Cristiano,el Movimiento Nacional Revolu

cionario y la llni6n Democrática Nacionalista,diri11:ido por 

el Partido Comunista y trece federnciones,centrales y orga

nizaciones sindicales.Dentro del movimiento guerrillero en

contramos al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP):las 

Fuerzas Pouulares de Liberaci6n "Farabundo Mart!" (FLP) y -

las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN),ade

mós de la narticinaci6n de al1'ttnos sacerdote ••• "(38). 

En Nicara¡rua también encontrrunos organiaaci.2, 

nea ·ue pnrticinaron nbiertamP.nte en la lucha revoluciona -

rir.. como "··· la Central de Trabaja.dores nice.ragUenses (CNT) 

la Central de lr, Unidad :1indical (CUS),la Asociación de Tr~ 
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bajadores del Camno (ATC),los comit~s obreros-revoluciona -

rtos (COR), el r~ovimiento Democrático nicaragüense,el Movi

miento popular unido,el Frente Amplio Onositor (FAO) y el 

Frente Sandinista de Liberación ••• "(39). 

De estos ejemnloo del movimiento poPular,11~ 

ma la. atención el hecho de 'ue por Primera vez en la histo

ria de la re~ión,al mismo tiempo rue se opera la formación 

de un frente amplio y democrñtico,se produce la moviliza 

ci6n de la clase obrera en torno a la unidad,como •uedó de

mostrado en las movilizaciones proletarias a nivel local y 

repional,adomás de su nreser,cia objetiva en la btfo•,ueda de 

una solución al conflicto. 

Esta resouesta de los movimientos populares 

se debe a 'ue el nuevo ti no de Estado conocido como de "ex-~. 

cenci6n" (41) sur{!e con un marcado carficter militar el cual 

necesita del aparato represivo para poner orden dentro de 

las nugnas de las diferentes fracciones de la burp.ues!a,ad~ 

más de mantener a los sectores nonulares dentro del esruema 

interno. 

La nresencia militar califica el nuevo cará~ 

ter del Estado,ya ·ue,aun• ue es cierto •ue la represión co~s 

tituye uno de los ras~os principales de toda relP-ción de p~ 

der,donde el aparato represivo se reconstituye de manera e~ 

oec!fica y ocupa el núcleo central del Estado.Donde un apa

rato del Estado desarrolla la capacidad para encahezerlo, -

ocupando el centro de las rlecisiones,rompi~ndose así el ec~i 

librio de ooderes,oero a su vez unificando e inteprando a 

la burp-ues!a,sunrimiendo transite>riamente lns contradiccio

nes burp:ueaas. 

Por lo tn.nto,el sistema económico bajo la pr.2. 

tección del Estado (y el Estado es por eso cada vez me11os .n_!! 

cional ) trabaja,caai exclusivamente, en provecho de una .. mi-
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noría.Ante esta situación,el Estado va perdiendo la capaci 

dad de controlar,primero y desarticular después,las luchas 

sociales,entonces la crisis del Estado es ahora una crisis 

de toda la sociedad y rueda nlanteada cuando las masa apar~ 

cen naulatinamente Fanando esnacio,reconocimiento e influerr 

cía. 

En resumen,están en crisis las instituciones 

estatales en donde se or~aniza la dominación de la burgue -

sía,donde los sectores dominados han puesto a prueba la ca.

nacidad burroiesa de esa dominación para resolver la crisis, 

sin embarpo,la resouesta fue desde hace años el terror y la 

violencia,anareciendo el Estado como un,noder abiertamente 

contr~rrevolucionario. 

Actualmente el panel •·ue está jugando el Es

tado es el de la identificación con fracciones de la clase 

dominRnte,es decir, 'ue la función del aparato del Estado 

(~obierno} no tiende a reflejar el interés de una clase,la 

dolllinRnte,sino más bien de una fracción de ella.La crisis 

se ~lantea entonces como una crisis del mismo sistema.Aun8"

do a los factores inten10s,encontramos r·ue la crisis en Cerr 

troamérica se desarrolla dentro de un ámbito internacional 

con:flictivo,es decir,• ue la crisis general •·ue aí'ecta a t,2_ 

do el sistema capitalista ha tra!do diversa consecuencias 

a los países periféridos,los cuales se han enfrentado a los 

problemas tanto internos como externos. 

Así, la crisis económica "ue se materializa -

en las nrincipales economías canitalistns durante los prim~ 

ros años de la décad de los setenta,puso fin nl anterior p~ 

riodo exnaneivo de la economía mundial.Esta crisis trae· co

mo consecuencia la caída relativa del comercio internacio -

nal afectando seriamente a las economía perif~ricas en este 

CRSO a Centroamérica.Debido princinalmente a la lenta expR!! 
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si6n rer,i.strada en los paises industrializados combinada 

con un mayor proteccionismo,la acelaraci6n de la inflación 

internacional y la inestabilidad de los tipos de cambio.~s 

decir, "••• rue como los países desarrollados cumplen un -

rol nreoondernate en la ad·uisición dd los bienes origina -

rios de los tmíses subdesarrollados júnto con las medidas -

proteccionistas adoptadas por los primeros,han in.fluído en 

la caída lle la- tasa a e crecimiento de las e:xportnciones de 

éstos óltimos países ••• "(42). 

Por lo tanto el capitalismo monopolista de 

nuestros días hR entrado en crisis y en una crisis r-ue ha 

sacado a olena luz del día las contradicciones cuya solu 

ción imoonen históricamente cambios profundos en la orr.ani

zaci6n oolítico-económica del sistema.Está terminando un p~ 

riodo histórico.para el desarrollo del capitalismo y en la 

década de los ochenta se empieza a definir los caracteres -

de una nueva fase.Una variable decisiva rue favorecerá o t!:fi 

bará la tendencia autoritaria e intepradora rlel desarrollo 

cani talista es la fuerza y orientación del movimiento obre

ro a esc~la mundial. 

Ante esta situaci6n,el capitalismo latinoam.!!_ 

rica.no Re hall-". en nleo nroceso de reestructuración política 

en el '"Ue sectores más conscientes de la burmiesía esperan 

obtener nuevos tirios de or1?:anizaciones estatales adecuadas 

a las necesidades actuales del desarrollo del cnpitalismo y 

a la re{!lamentaci6n de ln clase obrera,lo '"Ue implica rede

finiciones estratép-icas internr.cionules. 

Todo esto suoone una vasta uresenci Política 

del reformismo internacional en un momento en r·ue el movi -

miento revolucionario de los sesenta y princiuios de los s~ 

tenta está en plena crisis y 111. corriente proletaria comie~ 

za a desarrollRrse. 
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Por lo tanto "••• el conjunto de estos fenó

menos explican el anoyo, prestado nor las burp:ues:ía latinoa

meric1U1as al imnerialismo· europeo y la virtual neutralidad 

del im~erialismo norteamericano en el derribamiento de Som~ 

za. en Nicaragua y la consolidación del P-obierno del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional.Tambi6n explican la acti-· 

tud del imperialismo europeo y de la burguesía mexicana an

te un proceso mucho más radical como lo es el protagonizado 

por las masas salvadoreñns ••• "(43). 

Dentro de este marco general,el movimiento 

revolucionario en Centroamérica tiene una enorme importan ~ 

cia, oues de su curso dependen en p:ran medida el ritmo gene

ral de desarrollo de la nueva izruierda salvadoreffa y lati

noamericana. 

Dentro de este nroceso,la revoluci6n salvad!!_ 

refia constituye el asnecto más importante,ya ·ue puede mal'

car el rumbo,en el cano de triunfar y desarrollarse libre -

mente,al resto de las masas latinoamericanas rebazando de 

esta me.nera los nlanos del reformismo internacional.Pero C.Q. 

mo ya hemos señalado,este proceso tiene luRar en un país P!. 

·ueflo y atrazado,en el marco de prandes presiones interna -

cionales y de un todavía dábil desarrollo del movimiento o

brero y revolucionario de masas en otros paises del conti

nente,lo rue no debe llevarnos a forjar demasiadas ilusio -

nes al respecto. 
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CAPITULO 4 

LA ESTRATEGIA INTERVENCIONISTA POLITICA,MILITAR Y ECONOMICA 

NORTEAMERICANA EN CENTROAMERICA. 

Para analizar la estrategia intervencionista 

de Estados Unidos hacia América Central es necesario recol'

dar un elemento constante en la política exterior norteam&

ricana, al considerar a la z6na como área exclusiva de in 

fluencia y expansión natural,ligada de modo permanente a 

sus intereses de seguridad y sometida a su heF,emon!a pol!t!_ 

ca,económica y militar.Ejemplo de esto lo tenemos desde la 

"••• formulación de la doctrina Monroe en 1823 y más efec

tivamente desde los comienzos de su expansión imperial a f!, 

nea del siglornXTX.Estados Unidos nunca ha cuestionado o pe_!'. 

mitido cuestionar su supuesto derecho como potencia dominB.;!! 

te en el área,recurriendo incluso a la intervención militar 

directa cuando sucedieron hechos internos o externos nue p~ 

recían constituir una amenaza a sus intereses ~ •• •(1). 

El fundamento de esta hegemonía está dado 

por 1a necesidad de proteper su eep.uridad defendiendo la Z.2, 

na adyacente a sus límites sur y oeste.A partir de este su

lJUesto,los Estados Unidos y sus intereses permanentes de S.!!, 

guridad de éste en la zona, pasan a ubicarse en rue no exi.e

ta la presencia de 'POtenciaa extranjeras hostilea,además de 

rue exista 1a presencia de estabilidad nol!tica 11ue puede -

generar regímenes ~ue,asociándose a esas potencias o,prete~ 

diendo una mayor dependencia,cuestionen la hegemonía norte~ 

mericana. 

Esta situación de zona de seguridad de los -

Estados Unidos no vari6 nada,sino más bien se vió BIOldizada 
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a uartir de la eeFUnda Guerra fi!undial,ya "Ue los movimien -

tos revolucionarios o nacionalistas de esa época,podían en

marcarse dentro de los dos lJUntos anteriores (amenazas a la 

estnbilidada política interna e intentos de uni6n con pote!!_ 

cias extranjeras hostiles). 

Sin embarro,los Estados Unidos estaban en c~n 

diciones de asepurar la estabilidad interna de los gobier·

nos de Centroamérica,a través de un sistema reGional de se

/!llridad colectiva,además de sus propios medios.Aunrue el p~ 

ligro de una intromisión comunista no era factible,ya riue -

la Unión Soviética tenía sus propio intereses en Europa y 

Asia y por consipuientc,daba menor importancia a sua rela 

clones con Am~rica Latina. 

En los ai'los cuarenta y cincucnta,los países 

de Centro?mérica sienten la presencia cont!nua de la activ!, 

dad nortenmericnna,a través de préstamos,ayuda militar,in -

tervenciones directas,financiamiento,dependencia comercial, 

etc., ya 'ue es considerada zona de influencia (2) y de se

(!'Uridnd de loo Estados Unidos. 

Con la revolución cubana se muestra"••• por 

un lndo la incanacidad de Estados Unidos para eliminar a F!. 
del Castro y a su nuevo régimen,a Pesar de su sistema regí.~ 

nal y de sus prouio aparatos de ,se~ridad,y por otro lado, 

el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética,la cual abre.

una tiersuectiva al con:t'lioto {!"lobal demo8trando r·ue éste 

tambi~n ouede extenderse hacia una área 1 ue parecía hasta 

entonces no im..,licada ••• "(3). 

Por lo 1•ue respecta a la política de los Es

tados Unidos ,hasta 1a revoluci6n cubana estuvo enfocada h~ 

cia la uromoción de los intereses privados de sus compai'lías 

en los uaíses de América Central,ase(nlrándoles eobiernos f~ 

vorables 1 ue al mismo tiemoo eran vistos como enlazados de 



modo armonioso con los intereses de la sepuridad de la re 

M.6n.Ademá.s,de la ba.ja prioridad "Ue en el contexto de su -

nol!tica global aai¡r.naba Estados Unidos al Caribe y Centro!!_ 

mérica,considerándolos zona sep,ura,permitió PUe estos inte

reses económicos,insignificantes en el contexto interno noE 

teamericano,tuvieran una enorme relevancia en la fijación -

de la nol!tica de Estados Unidos hacia la región. 

De este modo,las compañías oue operaban en -

Centroamérica nasaron a determinar cuando una situación co~s 

titu!a una amenaza para el interés gcnerP-1 norteamericano , 

fundamentalmente de su uranio interés particular.Las admi -

nistraciones norteamericanas estaban satisfechas de tener -

gobiernos eAtables en la zona,si embarro, la presencia dom!. 

nante del cauital estadounidense no solo no produjo un des~ 

rrollo efectivo,sino ·ue generó rer!menes políticos sin ba

se real en las sociedades •ue pobernaban. 

La consecuencia de la sobreexnlotaci6n,del -

autoritarismo,de la ausencia de un EstEdo nacional en Cen -

troamérica y de la dominación extranjera,deb!a ser a corto 

nlazo o a larpo,el surpimiento de movimientos sociales y PQ 

líticos con amnlia base popular y •ue pusiera en cuestión 

el orden existente.Ante esta situación,los Estados Unidos -

sólo toman conciencia de la situación exulosiva generada 

por estas condiciones a partir de los años sesenta,ante la 

necesidad de dar resnuesta al fenómeno iniciado con la re

volución cubana.No obstante,el mismo límite r·ue la sepiri -

dad de los intereses norteamericanos hizo inefectivas las -

soluciones aplicadas,entre las cuales encontr~mos a la Ali

anza para el Proyreso ( 4), aunrue esta fue sólo una carta 

de la nolítica norteamericana de comienzos de los sesenta. 

"... La otra estuvo consti tu!da por la doc -

trina de contrainsurp,encia y la sepuridad nacional,1ue gen~ 
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r6 una mayor presencia militar norteamericana y di6 lugar a 

un fortalecimiento de los anaratos represivos de los regílll!. 

nea gobernantes.Puesto r·ue estos gobiernos eran los menos -

interesados en aolicar medidas de cambio111interno,fue este -

Be/!lllldO aspecto rue predomin6 en definitiva en la política 

norteRmericana de la época de los sesenta y parte de los s~ 

tenta ••• "(5). 

Es a partir del triunfo de la revoluci6n n!_ 

carap.;Uense cuando se comienza a dar mayor importancia a la 

intromisi6n cubnna en Nicnralnln,ayudnndo al Frente Sandini!?_ 

ta y al mismo tiemoo a los movimientos de Guatemala y El 

Salvador,los cuales crean en los demás países situaciones 

de inestabilidad política r·ue preocupa a los Estados Unidos. 

Dentro de esta preocupaci6n estadounidense , 

existen tres factores rue maneja este país en Centroamérica 

los cuRles son " ••• 1) la actividad económica norteamerica

na se en cucntra concentrada en algunos países del área y 

nrincinalmente en Nicara¡ma y Pnnamá.;2) desde el.punto de 

vista estratégico es escenario de un conjunto de activida -

des militares y de intelipencin vinculadas a la·pol!tica 

~loba! de Estados Unidos y por último, 3) desde el punto P.Q. 

l!tico,donde la preocunaci6n norteamerican a nace del ries

~o de rue la situaci6n política,social y económica de los 

na!ses de la re~i6n f,enere el potencial pnra el eetableci 

miento de rcrímenes nntinorteamericanos ••• " (6 ). 

Por lo tanto,las amenazas para estos tres 

factores mnrcan la actual situación de aplicar una línea d!!_ 

ra de contenci6n por parte de los Estados Unidos hacia Cen

troamérica. Las actividades económicas de Estados Unidos h!!, 

cin Centroamérica se ve en el cuadro del anexo (7),donde la 

inversi6n directa se implanta en los rubros dinámicos de 

las economíes centroa~ericanas.Además el otro cuadro del 
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anexo (8) nos muestra la dependencia •ue existe con Estados 

Unidos con respecto a las exnortaciones e importaciones de 

Centroamérica a ese país;ya •·ue los países de la rerri6n son 

fuertemente dependientes de Estadoo Unidos en lo "Ue respe,2_ 

ta a créditos materias nrimas,productos agrícolas y bienes 

manufacturados. 

Por lo rue respecta a los otros dos factores 

vemos rue a partir de la doctrina de sep;uridad nacional cu

yos princinios son el destino manifiesto y la doctrina Mon

roe,loa Estados Unidos han remodel!'.do y actualizllilo pP.rma

nentemente su ideolo~ía sobre sep.uridad nacional,se{!Ún las 

etapas de su prouio noder en el contexto mundial.Además,la 

política exterior norteaemr1cana denende de diversos facto

res,cuya importancia en las definiciones y toma de decisio

nes varía en relación a la relevancia hist6rica de " ••• a) 

la imnortancia estraté~icn-m.ilitar de las regiones del mu~ 

do: b} loa ciclos de auge y deoresi6n económica-comerciales 

mundiales y norteaemrlcanos;c} la amenaza a lo r.ue los e•ui 

pos gobernantes estadounidense consideran como los intere -

ses vitales del imnerio:d} la definici6n,nor parte del de -

de1:mrtamento: y la Casa Blanca sobre • uien constituye el en~ 

miro principal: e) los intereses del capital transnacional -

en el exterior;f) los nropios problemas políticos internos 

de la sociedad norteamericana cuando sus vías de solución -

se vinculan al modo como se conduzca la política exterior, 

se~ las reF.ionaes,los r.obiernos y los F.randes aspectos 

de imnortan-cia central:económicos,nolítlcos y militares- -

eatratér,icos •••• " ( 9). 

Además la nresencia de una notencia hostil -

en las cercanías de Estados Unidos,no solamente le crea pr~ 

blemas lopíticos ~ara su defensa ante un eventual conflicto 

sino 'Ue también lo oblir.aría a desviar recursos de primor-
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dial imt>Ortancia en otras áreas del mundo.Esto significa n

'Ue la política exterior norteaemricana hacia Centroamérica 

y el Caribe está condicionada por razones estratégico-mili

tares y desnués por razones econ6micas comer.ci ales.Ej emplo 

de l~s razones estraté¡ricas lo tenemos con la doctrina est~ 

dounidense de la seP:Uridnd nacional (10),donde ln gran po

tencia 'Ue es Estados Unidos tiene una zona de influencia, 

la cual tiene • ue conservar y prote~~er. 

Ante esta situaci6n,con la revoluci6n cubana 

se mr>nifiesta una modalidfid militar nueva , ue venía a mod!. 

ficar toda la infraestructura militar de los Estados Unidos 

en el 4rea,la lucha euerrillera.Para hacer frente a esta 

nueva modalidad,la doctrina de see;uridad nacional tuvo 0ue 

resnonder a trnvés de unH militarizaci6n de la poltica. 

Ya 'Ue el nuevo estilo de lucha blonueaba f! 
cilmente a las operaciones militares 'J)or tre::i razones "••• 

1) las movilidad de las fuerzas p;uerrilleras en ata• ues SO!: 

nresivos,imnedían 'ue se enfrascaran en una lucha frontal -

con lae fuerzas armadas rer.ulares,2) el impedimiento para 

difere~ciar a un insurpe~te de un civil, y 3) la guerrilla 

ee caracterizaba nor te"er como fuente de abastecimiento 1 

los mismos materiales y aramas del ejército.Esto era posi -

ble tior lf!e CP.Dturas • ue hacían en sus atar·ues ••• "(11). 

El pobierno de Kennedy modifica la doctrina 

de ser;uridad,medinnte una represalia flexible y con la co~ 

trP.insurF,encia(l2).Tratando de resolver los problemas inm~ 

diatos,este presidente crea la Alianza para el Progreso pa

re. soluci.onur las ce-.usas de las revoluciones,sin embargo,los 

intentos ·ue hizo la Alianza para la solución de estos pro

blemas no se llevaron a cabo debido a rue en Am~rica Latina 

existín un nivel F,eneral,salvo las excepciones de Chile U:!:'!! 

euay y Costa Rica,una inestabilidad tiolitica,dada por la 
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inexistencia de un gruno social local capaz de dirip,ir todo 

el neis. 

Ante esta situación,los políticos norteaemr.!_ 

canos creyeron encontrar la fórmula para solucionar loo PI'2, 

blemns inmediatos de la repj.ón:esta solución fue hacer del 

e,i érci to un p:runo nol!tico dirigente de la administración 

est~1tal,• ue hBsta la fecha domina en alRUnos países de Cen

troemérica. 

4. 1 Política Exterior de Carter en Centroamerica. 

Cuando James Carter sube a la presidencia 

de los Eatados Unidos,su e•uipo de trabajo hacia América L~ 

tina hnbía formulado una nueva política hacia la ref16n,; ue 

trser!a condiciones favorables para éste. 

Las ideas principal.es •ue la nueva adminis

tración presenta son "··· la llamada política de derechos 

humPnos y el abandono del tratamiento del cnntinente como 

un blorue monol!tico,enfrentable con una política latinoa

mericana.La primera sunon!a ·ue el ~obierno del norte,vol

viendo a la rn!z liberal de la naci6n,r.uiar!a su conducta 

frente a los p:obiernos del mundo por su p:rado de respeto o 

violación de los derechos humanos.La se1n1J1da proponía est~ 

blecer nol:Cticas de na!s a pafs,o a lo más,en el caso de -

Centroamérica y el Caribe ,tratamientos subregionales CUFllldo 

existiera similitud real en las condiciones económicas so

ciPles y nol!ticas de los países comuonentes ••• "(13). 

Ej-emulos de esta nueva nol!tica los tenemos 

en GuatemP.la,Nicara,v.u ytEl Sal.vHdor,donde en Guatemala apa.

rece uara la administración norteaemricana,como el país rue 

tiene las condiciones para esta nueva política.Las anuncia

das elecciones de 1978 constitu:fan un terreno propicio pnra 
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incentivP.r allí la :formación de un centro pol:f'.tico,rue marr.!. 

m=rn n la ultraderecha del ll!ovimiento de Liberación Nacional 

y F. ~as orp.anizacionea revolucionarias y ofreciera un espe~ 

~ro de particinnción democrática aceptable.Por otro lndo,la 

intensidad de la violación de los derechos humanos,hacía po

si ble loa llamados de atención de Waahinpton fueran bien ac~ 

vidos por un amnlio esnectro de la opinión norteamericanR y 

de los centros del capitalismo lllUdnial,y tuvieron respuesta 

positiva del répimen · ue saliera de la elección, sin dafíar la 

lucha contrainaurp.cntc y sin uebrar las relaciones norteam~ 

ricanas-guatemaltacas. 

Por último " este país aparecía como el 

nrimer eslabón de un a cadena reP.ional de normalizaciones, 

'Ue debería ser se('Uido por Panamá,Honduras y,en 1981 por N! 

cara{'Ua.Los nla-es norteamericanos fueron desbaratados por -

el fraude electoral • ue · lle•Jó al poder a Fernando Romeo 

Lucae García y la fuerza electoral demostrada por la ultrad~ 

recha liderada por Mario Sandoval Alarc6n,dejó el centro re

dur.ido a un mínimo.Por otra oarte,la política de derechos h!!, 

manos ue se exnresó con la tibia proimesta de reducción de 

la a;vuda a las :fuerzas armadas,encontró un fuerte rechazo en 

la oficialidad,ontando por rechR.Zarla y derechizando,más aún 

sus t>Osicionea.La intensificación de la lucha de masaa,prin

cinalmente a nivel del movimiento.obrero y la actividad de -

los FTU'OOS revolucionarios con capacidad militar terminó de 

cerrar el cuadro de esta politice en Guatemala ••• "(14). 

En Nica~a,la situación cambió después del 

triunfo del Frente Sandinista,trayendo como consecuencia <ue 

esto fuera una derrota r.rave nara la estrategia militar y d!_ 

plomática estadounidense.Primero,por•ue demuestra 'Ue el pi

lar nolítico del llamado sistema interamericano ya no es ro
berm·do no-r los ·Estados Unidos,ya · ue a nesar de todos los -
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esfuerzos de la di ulomacia norteamericana y de las nresiones 

de toda !ndole,fue imnosible 'ue la OEA,le~itimara cual·uier 

tino de intervenci6n orientnda a escamotear el triunfo sandi 

nieta.La correraci6n de :fuerzas en la rer;i6n impedi6 ésta 

vez ue se repitiera Santo Domingo,sepundo,porrue ha cuedado 

demostrado ue en ciertas coyunturns,los pactos militares r~ 

Pionalee no nueden operarse más,a pesar de los intentos de -

Somoza y los amiros oolíticos de ámbos,es decir,• ue no· se -._ 

nudo invocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recípr~ 

ca (TIAR) (15),nara componer una fuerza de pnz;adecás el 

nacto re~ional,el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) 

(16 ),sólo pudo brindar un débil apoyo en cubierto~Por lo -

ue resuectn a la Guardia Nacional se ve · ue se destruye u 

uno de los nilr res b~sicos de lR estraterie. militar de Esta

dos Unidos hacia América Latina:· ue las fuerzas armadas nat!. 

vas son capaces de mantener la estabilidad y el orden y con

trolar a los movimientos de masas conducidos por fuerzas po

lítici;u "ue plantean pro~'ectos aut6nomos,.alternntivos a la -

denendencia de Estadosr.iUnirios ••• "(17). 

En El Salvador se aprovechó la existencia de 

un sector antifacista en las fuerzas aramadas de este país, 

para elP.borRr un gobierno cívico militar lo suficientemente 

amolio,como para aislar realmente a la iz'uierda revolucio

naria y a la ultraderecha. 

Así tenemos ue " la junta cívico-militar 

surpida del FOloe de Estado de octubre de 1979,a su formación 

concurrieron l<.s fuerzas armadas,la democr8cia cristiana,la 

eociP.ldemocrr·cie local,la il!'.leaia católica progresista y pe!. 

sonrs ligadas al partido Comunista.,ain embarF,o el desarro 

llo de los acontecimientos demostró,una vez más,•ue esta 

nuevr: uolítica ya no funcionaba.Las sucesivas juntas en el 

S&lvador dieron como consecuencia el aislamiento de las fuer. 
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zas armad ns, ce.de. vez más acosadas por la actividad militar 

y de mr.sps,conrlucidfl por la iz· uierda revolucionaria,ller:~ · 

dose a la unidad del conjunto de las fuerzas progresistas e 

en un s6lo frente Democrático Revolucionario (FDR).Así el -

centro· ue uer!a Eashinr:ton ·ued6 reducido al sector más -

represivo de ln 6litc en el uoder ••• "(18). 

En Honduras vemos •ue con el derrocamiento,en 

a¡zosto de 1978,del general Alberto Mel~ar Castro y la insta~. 

ración del r6¡zimen de Policarno Paz Garc!a,modificó el cua

dro política de la administración de Carter,ya •·ue este se 

sustentaba en el ~obierno de MelF,ar Castro para el centro 

del espectro político y favorecer la preparación de condici~ 

nea uara un proceso electoral telativamente abierto,ya r·ue 

Honduras contaba en esa 6poca con la conciliación y el e~ui

li brio de las diversas fuerzau socioles,además deun movimién 

to obrero y campesino muy fuerte y representativo en este -

mds. " ••• Por lo rue respecta a su si tuaci6n regional tene

mos ·ue su pobierno buscó una neutralidad para Honduras,par

ticularmente en relación a los sectores en disputa en la ve

cina Nicaraeua.Esta situación no fue aceutada por las fuer -

zas conservadoras de sus fuerzas armadns,uor lo tanto el de

rrocamiento de Melrar y el ascenso de Paz García tuvieron un 

significado muy preciso en el panorama centroa.mericano,cam -

bia.ndo la posición de neutralidad de Ronduraa,por UDa línea 

de identificación y apoyo a las restantes dictaduras milita

res ••• 11 (19). 

Para ser más comprensible el fracaso de la -

nueva uolLtica de Carter en Centroamérica,es necesario ver 

loa errores de ésta. El primer error sería a nuestro mo-

do de ver,u n a estimao16n insuficiente del -poder soaial y 

la canacidad de movilización de la extrema de~echa ¡n¡ate -

mRl teca; en el Salvador encontramos una coyuntura «ue no se 
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'Pl.lede manejar debido al crecimiento de las orranizaciones -

de iz·uierda ;ue han Gll"Orendido la vía armada,las cuales r_! 

chezabBJL toda forma de transición democráticar-liberal;en 

Nicarnp:ua con al amplio frente antisomocista r.ue condujo al 

derrocamiento del ré¡;rimen somocista;en Honduras tenemos el 

desolAzamiento de la dictRdura militar del pobierno modera

do de Melgar Castro por la dictadura del p:eneral Policarpo 

Paz Garc!a~Estos fueron los errores rue no tomó en cuBilta -

la administración de Carter. 

Por lo demáe,la ool!tica de Garter no fue 

aolicada total~ente en forma coherente por todos los secto

res de su administración y viró radicalmP.nte a partir de la 

ni tuaci6n en NicRra¡rua.El temor a los ata1 ues rue le venían 

desde la derecha en su pretensión por reelegirse,la exten -

sión del proceso revolucionario en El Salvador y el endure

cimiento r-enerHl de la situación mundial,archivaron la poli 

t~cm· de derechos humanos en favor de la mi\s tradicional',de 

apoy o a retímenes dictatoriales enfrentados a la revolución 

interm1. 

Sin embargo,a pesar de este giro,la política 

de Carter mantuvo uresentes alp;unos eler1cntos oril"inales,aun 

rue h11yan sido tenues,los cu11les se manii'estaron en el re -

chazo de las violaciones demasidos violentas de los derechos 

hulnanos,como la suuuesta suspensión de ayuda militar temuo

ral a El Salvador,adem~s de la insistencia wn buscar el di~

lopo con el centro, nara "Promover medidas limitadas de cam -

bio social. 

Resumiendo podemos distinguir desde el l>unto 

de sua objetivos políticos de la política do los derechos -

humimos tres criterios distintos rue corre:rnonden a su vez 

a t 1·es di versos yrunos de "!lRÍ ses en la repi6n,los cuales son 

" ••• 1 )el de buscar la solución más r~uida y favorable posi-
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a los problemas 0 ue la anterior administraci6n dej6 pendle~ 

tes y ·ue,Rdemás,se caracterizan por el hecho de rue BU re

solución deuende de modo nrincinal de la iniciativa políti

CR de loa Estados Unidos~2) ha sido el de construir unavre

leci6n e~trecha y orivile~iada con los oaises.de la repi6n, 

· ue más han avanzado en un proceso de desarrollo industrial 

y · ue contnrían con mayores oersoectivas,en consecuencia, 

de convertirse en polos de seF,Undo orden,dentro del con -

cierto rerional y m1iuidial,y por dltimo 3) el de ,ase,c;urar -

es· uemas de oaz social estable en lao naciones más pobres y 

cuyas oersoectivas de desarrollo industrial se ven como di

fíciles o inviables ••• "(20). 

Es dentro de un enf'or·ue difenciado rue se 

busca \'.)Oner en oneraci6n las políticas más p:loabales de loa 

Estados llnidos haciR el Tercer mundo: en particular,la rede

finición de los ea• uemas de división internacional del tra

bajo en estos naíses. 



Notas flel Ca'Pítulo 4. 

(1) • IN3ULZA, li!ip:uel José."La crieia en Centroamérica y 
el Caribe y la seguridad de Estados Unidos" .En Centro 
américa:criais uolítica e internacional.p.198~ 

(2). Zona de influencia:es el esuacio tácito o expresamente 
reservado a la he~emonín de un Ectado dentro riel caal 
hay otros Estados orFanizados,~ue oueden incluso rozar 
de un-a autonomía interna total. 
SEARA, Vázruez Modesto."Teoría de lP.s zonas de influe!!_ 
cia".En Revista Mexicana de Ciencia Políticn,UNAM,No.-
63, México, 1971. p.26 

(3 ). Insulza, ~:iFUel José. Op. el t. u.199. 

95 

(4). Alianza onra el Pro~reso:denominación del programa del 
Desarrollo económico de América Lntina(ain Cuba) para 
los años de 1961-70-85 aprobado a iniciativa de Bstadoa 
Unidos en Punta del Este,el 17-VIII-1961 nor 20·1pníses 
miembros de la OEA. 
OSMAÑCZYK,Jan Edmund.Enciclopedia Mundial de Helaciones 
Internacionales y Naciones Unidas.p.52. 

(5). IN;:,"tJLZA,r.!ip:uel José.Op.cit.p.199. 

(6) Idem. 

(7 )~ S/a." ;,¡,Centroamérica en la mira transnacional ?".En ~ 
tor Internflcional. México, Vol.l, No .2 ,1981. p.8. 

( 8 ) • 1!!fil!!.. 

(9). Destino Manifiesto postulado en 'ue se basan las doctr,! 
nas de Estado Unidos. 
BORISOF.Diccionario de Economía políticn.p.34 

(10 ).MAIRA;Luis." Estados Uni:los-América !,atina: Perspectivas 
de CP..mbio bajo la administración Carter" .En Cuadernos 
semestrales del CIDE.México.No.6.1979.p.520. 

(11). Sepuridad Nacional: Conjunto de meca.ni smos ideol6r:icos 
y medios operativos •·ue preservan el modelo de socie 
dad y el esu• ema de valores. -
FLORES, Pin el Farnundo. "Estado de ~ie~uridad en in Sal
vador" .En Crisis en Centroamérica.p.65. 



96 

(12). Idem. 

(13). Contrainsurp.encia:conjunto de mecanismos ideol6picos 
y medios operativos r·ue blonuean,impiden,retardan o 
neutrEllizan una rebelión insurpente p:eneraliznda rue 
sea canaz de modificar dráticamente el orden estable
cido. 
Ibídem.n.66 

(14). CAVALLA,Rojas Antonio."Centroamérica en la eetra.teeia 
militar norteamericana durante la administración Car
ter" .En Revista Iztapalapa.J\léxico,UAM,No.3,1980.p.153 

(15). Idem •. 

(16). TIAR:Firmado el 2 - IX -47 en H.ío de Janei-ro,por los 
F.Obiernos de todos loa Estados americanos,elaborado 
nor la Conferenciainteramericana para el mantenimien
to de la naz y ln sep.uridad continentales. 
OSMANCYK,Jan Edmund.On.cit.p.1065. 

(17). CONDECA:Constituído en la capital de Guatemala,medift!! 
te un convenio suscrito el 14-XII-63 por los ~obier -
nos centroamericnnos:inieprado por los ministros de -
Defensa de los paíse miembros. 
~.n.292 

(18). CAVALLA,Rojas Antonio.Op.cit.p.160. 

(19). Idem. 

(20). MAIRA,Luis."Estaclos Unidos::fracaso en Centroamérica"r
En Centroamérica en Crisis.p.192. 

(21). MARTINEZ,Javier."La nolítica de la administración Car 
ter hacia América Latina:dos aflos~En América Lating :
en la si tuaci6n actuRl.lrlé:xico,No.15,1979.t>•88. 



97 

CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos viu+.o como se hn desa

rrolledo la crisis.política y económica de Centroamérica, -

así como lE" nolítica · ue ha se~ido Estados Unidos ante es

taco:vunturn.Aun· ue el trabctjo no .pretende hacer un análisis 

detallado de los probleMas ue afecta cnda naís en particu

lrr, si tomamos nlpunas caracter!Rticas ~enernles del nroce

so de des¡¡rrollo histórico ele C!el'!tronméricn,las cu:o.les Vl-ln 

ir conformando un marco v.eneral de referencia,para. compren

ª nivel global la situación por la rue atravieza América 

Centrnl. 

La crisis del canitalismo rue cmnieza a man!_ 

festarse a finales de ~a década de los sesenta,da una nuava 

coyuntura desfavorable a las economías dependientes,ya "ue 

al integrarse en la economía mundial como exportadoras de -

materias nrimae y productos aprícolas,desarrolla.n una econ2 

mía de mercado,pero no pueden desarrollar todas las carac -

ter!sticas del modo de nroducción capitalista y~más 1 ue e~o 

tien-~n la mayor parte de su economía dedicada a la produc

ción del mercado mundial,as! es ·ue la crisis del mercado -

mund.lal laa afecta directamente. 

Aunado a esto,está la criuis interna de cada 

país centroamericano,'ue viene a aumentar el descontento P2 

pular,nor un lado,y nor el otro,una represión masiva de la 

población.Aun-rue también dentro de la élite en el poder -

existen crisis nor mantenerse en el poder y continuar cui

dando sus intereses económicos. 

Esta crisis se manifiesta en todo el sistema 

económico y ~ol!tico cehtroamericano,el cual est~ sustenta-
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do nor una forma específica de intepraci6n en el mercado ig 

ternacional y una manera concreta de dominaci6n interna.Sin 

embarFo, este sistema se viene abaja,debido a los problemas 

tanto internos como externos.Entre los primeros encontramos 

1R exnlosi6n demop,ráfica,el desempleo,el proceso urbaniza 

dor de un sector tercinrio,lR inflaci6n,la concentración 

del inpreso en una cuantas manos de la clase en el poder, 

las huelgas y manifestaciones,ctc •• 

Aunados estos factores están los externos c~ 

mo el descenso de loa urecios de las materias primas~el el~ 

vado costo del petr6leo,la deuda externa,lo préstamos inte~ 

nacionales y en ~eneral la crisis del canitalismo.Todo es

to a convertido en lo •ue es actualmente Centroamérica,un -

foco de tcnsi6n,·ue busca una salida para mejorar la situa

ci6n de las mayorías. 

Es sabido •ue el modelo de desarrollo impue~ 

to en Centro;;mérica no wede redistribuir e··uitativamente -

las panancias de éste a toda la poblnci6n,ya •ue este mode

lo fue concebido para acymular y transferir.los recursos , 

los excedentes al exterior.Por lo tanto,los t1nicos ~ue salen 

beneficiados son la olipar uía pobernante,los militares,etc. 

mientras rue la carp,a de este modelo es llevada por las ma

sas pouulRres. 

Cuando se dijo ··ue la crisis actual de Gen -

troamérica no se debe al estancamiento econ6mico,es.cierto, 

y a uo desde la década de los 50,los u~íses centroamerica

nos hRn exnerimentado una notable exnansi6n econ6mica,como 

se vió en el cao!tulo 2,Fracias al proceso de industrializ~ 

ci6n y al nroceso de inte~raci6n económica regianal.Poro 

este crecimiento ha sido al tv.mente concentrador en el sent! 

do de haber aumentado las distancias entre los nivelws de -

vidfl de rtcos y l>Obres:adomás de 'ue ha sido también exclu-
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yente, en el sentido de no haber nermitido a las grandes y 

crecientes masas una adecuada satisfacción de sus necesida

des materiales básicas.Por lo tanto,poclemos decir 1•ue no ha 

sido un -periodo de estnncRmiento,sino todo lo contrario, ya 

.- ue hnn ocurrido cambio en el marco de un crecimiento rela

tivamente dinámico, ue lejos de eliminar las contradiccio -

nes y desip:ualdades,tanto ecocómicas,oolíticas y sociales, 

lfls han ncent1rndo. 

De no haberse producido un lnr¡;o periodo de 

expansión y cambio,con la creciente estratificación social 

ue los acompañó y las mayores esnect ati vas c·ue ese proceso 

~eneró entre amnlios estratos de la ooblación,difícilmente 

uodrían exnlicarse los fenómenos de los últimos afios. 

Lo anterior no sipnifica 1 ue las reivindica

ciones económicas son el único e incluso el principal ele 

mento,.ue contribuye a la crisis nolítica,sino como se ha 

visto en todo el trabajo,existen factores políticos y soci~ 

les r ue han ido modificando la estructu:ra interna cent roa -

mericana,además de los factores externos. 

Dentro de los factores nolíticos se ven los 

elementos •ue a nuestro juieio son una característica {!'ene

ral en toda Centroamérica. Por lo r·ue respecta a la crisis 

nolítica interna,tenemoa rue las diversas luchas entre este 

i;>:ru"Oo social ha manifestado r·ue existe en Centroamérica un 

vacío de "Ooder 'Ue nocpuede a{"lutinar a todas las fuerzas 

sociales en un Estado, ese vacío ha sido ocupado por el ajé!, 

cito, el cnal ha tomado,el papel de pobernante en los países 

de Centrofl.rnérica,con excepción de Costa Rica.Por eso la 

función de las fuerzas armadas en el seno del Estado centr.2, 

americano es tan imnortante,y a rue juepan un papel prepo!!_ 

derPnte.Como los militares inteprarlos individualmente a la 

fracción m6s fuerte de la bur¡ruesia y,colectivamente como -
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á.rbi tros del jue~o nolítico burgués ,y con un importante p~ 

pel extra.militar en ln -pa.rtici -paci6n del Estado en el "des~ 

rrol:J.o"caoitalista del na!s,incluso a nivel de los aparatos 

ideol6M.cos. 

Por lo ·ue re·specta a la presencia popular,

hemos dicho ·ue esta ha hecho acto de presencia desde la d.S 

cada de los sesenta a través de la ¡r,uerrilla,para pasar en 

los setenta a unn movilización más estructurada,teniendo en 

cuenta lns movilizaciones populRreo,tanto campesinas como -

obreras, y uniéndose con ellas pnra formar frentes comunes 

ante la dictadura militar en Centroamérica. 

El sistema económico está bajo la protección 

del Estado,donde éste es cada vez más burftléS y cada vez m~ 

nos nacional,por·ue trabaja casi exclusivamente en provecho 

de una minoría en el noder,y cada día este Estado so vuelve 

cada vez más militarizado.El resultado es una distorsión en 

cuanto a la función del anarato del Estado(gobierno)oue ya 

no tiende a re:f1ejar el interés de una clase sino más bien 

ile una frncci6n de ella.En este contexto (crisis en:.Centroa

mérica) es importante observar ''Ue cada -proceso revolucion~ 

rio es distinto en sus formas de manifestación como ee ha -

visto anteriormente,aun•ue con a1punas excepciones(Honduras 

y Costa Rica) por eso os n ecesario concluir los aspectos -

más importantes de estos Procesos. 

En Hicara¡ma,a nesar de haber obtenido un 

triunfo con el derrocamiento de Somoza y aplicar un gobiel'

no de reconstrucci6n,ha tenido,problemas con las antiguas 

frR.cciones de la ,lucha revolucionaria · ue tratan de desee 

tabilizar los objetivos de la revolución.Una vez derrotado 

el somocismo, el proceso revolucionario subsiRUiente ad• uie

re lrs características nnttirales de la pup:na entre las ele.

ses internas, oara ·ue ellas intenten liderar el nuevo pro-



101 

yecto n acional como resultado de ne~ociaciones internas y 

externas,cu.vo resultado es difícil de uredecir. 

La crisis • ue a.f'cctn a Honduras existe en 

las fracciones burp:uesas en las luchas de clase,sin embarr,o 

el Estado ;,' la heteroe:eneidnd de las fuerzas armadas sif(Ue 

apoyAndo al ~obierno.Ademáu ex13te un mayor grado de lepiti 

maci6n de los roblemos hondureffos,ya 'Ue el juego electo 

ral roza añn de autonomía rue permite se delimiten las lu 

chas lJOT el poder en el seno de la clase dominante.Y las m,!?_ 

vilizacionca uol)Ulares han aumentado contra las imposicio -

nes de las empresas transnacionales,aunrue la represión se 

haya Agudizado.Además Honduras y los Estados Unidos están -

nepociando para 'Ue éste último pueda utilizar sus aereopueE 

tos como bases mili tares,lo 'ue conformaría ~' cerrnría el -

círculo de éstas en la zona del Caribe y Centroam6rica.Por 

lo · ue resuecta a ln si tunci6n entre el Salvador ;r Honduras 

vemos 'Ue en 1980 se firm6 un Tratado de Paz •uc puso fin a 

las diferencias de 19G9 •• 

La crisis rue tienen una intensidad mayor 

son lns de Guatemala y El ~;nlvador,donde la primera se en 

frentR a umi pórdidP creciente de lcritit::1idad,como consecuen 

cia del roloe de Estado de 1954,adcm6s de rue la dominación 

de clRse está basada en la coerci6n y no en el consenso.Es 

decir,, ue con ln fnlta de lel"itimidad de lN: roblemos y la 

ausencia de her.emon!a dentro de la clase dominante;el poder 

tiene ue descansar en el aparato coercitivo del Estado., 

dedo el nivel de desarrollo de la lucha de clases en el pais 

se mAnifiesta desde hace mucho tiempo a.través de una poli

ticr. estatal de terror y el uso de la t-áctica de contrain -

sur~encia.Ademáe el Estado se ha identificado casi totalme~ 

te con las frF1cciones de la clase dominante, Y las clases P.!?. 

pulares cuestionnn el modelo y l:iichan contra el. 
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y la oituación en el Snlvador es narecida nero la presión 

es mator.Al i/1'.Ual ·ue en Guatemala la le~itimidad de los g~ 

biernos se oerrUó e:1 1932,imnlantándose en El .jalvndor la 

coerción como ~edio principal para el sometimiento de la e~ 

tructura de dominación,además de la crisis política interna 

u e existe en el Salvndofrue enfrenta a dos fracciones de 

la burpuesía:nor un lado la fracción agraria y la fracción 

moderna ligada al cenital monopolista de las transnaciona 

les.La preeent'ia de los militares como aparato hegemónico 

dentro del aoarato del Estado viene dest!e la década de los 

treinta,Es decir,rue la cris±s sé confip,ura a través de una 

guerra ooPUlar en la · ue el conjunto de la clas& dominada 

lucha en forma armada para la destrucción del Estado y de 

la clase dominante, habiendo empleado y ap,otado otrs formas 

de lucha. 

Continuando con la política exterior nortea

mericana vemos 'Ue esta siempre ha considerado a Centroam~ 

rica y el Caribe como zonas de sRUridad y de influencia,oor 

lo cual ha tenido diferen-tes doctrinaspara sustentar esta 

uosici6n. Desnués de rue la zona ha sido enmarcada dentro 

de la zona de influencia norteamericana pasemos a desarro 

llar las consecuencias rue trajo consigo la revolucinon cu

bana,la cual manifiesta una problemática para los Estados 

Unidos.Esta problemática se vió realmente cuando Cuba dió 

su auo.»o al Frente :iandinista en Nicara¡rua,apo~ra.ndo su re

volución.Ante este situacións difícil ima¡dnarse una salida 

democr~tica burp.uesa para la actual crisis de Centroamérica 

y a 'ue la situación interna ha rebasado los límites para 

llegar a una solución pacífica,par lo ~anto se.puede esperar 

el deterioro de la democrncia,donde aún persiste,p:eneralizan 

do la situación revolucionaria en la re,c16n. 
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Cuadro No. 2 

ífNVERSIONEs EXTRANJERAS DIRECTAS 
DEEUENCENTROAMERICA• TOTAL DE 

(millones de d6l:trcs) MANUFACTURAS 
FINALES DE f=1 FINALES J>E 1"7931 

1979 L?:..':'.J 1978 ~.'.::) 

*Incluyendo Costa Rica Fuente: Survey ofcurrent business 

___________ D_a_t_os_d_e_o_u-'-as_m_an_u_fac~~ on_1~tid_O:_E falla de fucnw 

COMERCIO DE 
CENTROAMERICA CON E.U. 

'VOOm 

t '111~~¡¡ Nicar.igua m Guatemala 
VS$ Quetzal~s 

. ' 1--i· 
-· 

::ttt~Ll~:-tJ ' ... L.:.-~ ... , 

EXPORTACIONES 
IMPORTACIONES 

llondur.is $ 
Lernpiras 

:El Salvador± 
-:C~Joncs , , 

~-1 -+- '' ~ ~! - 1 
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