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I N T R o D u c c I o N 

Centroamérica ha pasado a ser noticia de primera plana en la 

a1tima década. La importancia que ha adquirido se debo princi

palmente a que veinte an.oa despues del triunro cubano hubo otra 

rcvoluciOn triunfante de car~cter antimperialista al sur de las 

fronteras de los Estados Unidos. La regibn es motivo do anAli

sis por otros acontecimientos. aunque varios de ollas intima

mcnta relacionados con el ascenso sandinista al poder en Nica

ragua. 

Los diferentes eventos que se han sucedido en la región 

los podemos dividir en internos y externos, pero sin olvidar su 

interrelaciOn. En el orden interno• los tratados sobre el Canal. 

de Panlllll~ que ai bien fUeron reformados en 19??, dos Bl\os antes 

del derrocamiento de Somoza, no podemos dejar de tomarlos en 

cuneta por el enfrentamiento entre la administraciOn Reagan

Bush contra Noriega y las repercusiones que esto tiene hacia e1 

interior del istmo¡ la agudización de la guerra civil salvado

rena1 la guerrilla guatemalteca¡ el apoyo b6lico estadounidense 

a los gobiernos de El Salvador y Honduras, etc. 

Los externos, por su parte, se pueden dividir en latinoa

mericanoss el Grupo Contadora y la declaracibn ~ranco-mexicana 

sobre el Frente Farabundo Marti para la LiberaciOn Nacional de 

El Salvador (FMLN)1 y los extrahemist6ricos1 el apoyo de la In

ternacional Socialista y la Democracia Cristiana a los insur

gentes y su oposicion a una intervencibn norteamericana en el 

tirea. 

Por todo lo anterior, se hace necesaria una investigaciOn 

sobre uno de los actores m~s importantes en la lucha antigue-
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rrillera instrumentada y desarrollada por la Casa Blanca: Hon

duras. Esta nación ha sido a través de la historia. desde fina

les del siglo XIX, vilipendiada por nuestro vecino del norte, 

es en la actualidad una base militar con todas las caracteris

ticaa para efectuar un ataque de grandes proporciones hacia 

cua1quiera de sus vecinos y atul más all~ de sus fronteras te

rrestres (el Caribe). SUf'riendo con esto una ocupación real de 

fuerzas norteamericanas que vienen a reforzar el dominio econO

mico, politico y cultural del que ya era objeto con antelaciOn. 

Aqui pretendo desarrollar el ractor militar en relaciOn 

con el problema de indole pol1tica entre Honduras y Nicaragua 

por causa de los ex-somocistas que teniendo como base de asen

tamiento a la patria de Morazdn hacen presa de sus ataques a la 

patria de Sandino. 

El pcr qu6 Honduras y los militares como objetos de estu

dio se explica por la misma politica implementada por la admi

nistraciOn Reagan, la cual busco, y en cierto grado logro, ma

nipular los acontecimientos centroamericanos de tal rorma que 

aparecieran ante loa ojos de la sociedad norteamericana como un 

~de honor nacional, en el cual se jugaba el prestigio a 

nivel inteniacional trastocado, entre otros acontecimientos, 

por la guerra de Vietnam como primera potencia mundial¡ enrati

zando sobre todo el punto bélico y teniendo como piedra de to

que lo que ellos entienden por democracia. 

Honduras es ejemplo de un pais tercermundista de los menos 

desarrollados -a nivel latinoamericano es una de las naciones 

más pobres- que ha tenido como élite en el poder al sector mi

litar desde el siglo pasado, primero como caudillos y poste-
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riormente como institucil>n 1'ornial del Estado •. Aqu1 pretendemos 

analizar su papel como un organismo activo de la sociedad, ba

jllndole del limbo en que se coloca generalmente a toda institu

cibn castrense en nuestras naciones. 

Se puede objetar que no es e1 pais latinoamericano m~s t1-

pico, ni idbneo para hacer un estudio de esta naturaleza porque 

en nuestro continente contamos con ejemplos mtt.s acordes a una 

sociedad militarista, por ejemplo Brasil1 en los cuales se pue

den encontrar elementos mAs constantes de lo que viene a ser 

una naciOn tercermundista con caracteristicas de idiosincrasia 

b&lica. Ante todo esto no ae puede objetar casi nada. Sin em

bargo, he escogido a Honduras por otros motivos tan Vá.1idos co

mo los anteriores, aunque desde otra perspectiva, 

Mi estudio va dirigido hacia un hecho concreto, la intro

mision del gobierno de Honduras en los asuntos politices de sus 

vecinos, en par~icular Nicaragua. Esta intervenciOn como es im

pulsada por Washington se podria considerar como un atsque di

recto estadoun~dense. Sin embargo, el gobierno de nuestro veci

no del norte cubre las fo:nnas bajo sus propias leyes y, sobre 

todo, se basa en los tratados bilaterales para evitar (aceptar 

legalmente) el involucramiento directo de sus fllerzas armadas. 

En todo esto, la responsabilidad de una accibn recae sobre el 

pais anfitriOn (Honduras). 

Es aqu1 donde es necesario el én1'asis para explicar quién 

y por qué gobierna realmente a Honduras. El dominio norteameri

cano sobre un pais o regiOn determinada no se da J>Or el simple 

hecho de la permanencia de sus !!!!!!ll:l2.!!. y/o sus compal\ias trans

nacionales¡ se requiere, adem!s, de la colaboracibn de ciertos 
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grupos locales, estos generalmente son militares. En el caso de 

Honduras, como lo cité arriba, la preeminencia del sector arma

do ha sido constante en las decisiones gubenw.mentales. 

Por lo tanto, es necesario hacer un estudio sobre la ins

titución armada en los paises subdesarrollados y sus implica

ciones hacia el interior de sus sociedades. Este anAlisis se 

haré. tomando en cuenta a ideo16gos de dircrentea tendencias. la 

visi6n de los Estado~ Unidos y, por supuesto, al propio objeto 

de estudios los militares; para ver como observan el renOmeno 

castrensé los primeros y como se explican a si mismos los se

gundos, 

Estos an.Uisis rormarfln parte del primer capitulo y se ha

ra!.n a partir de la década de 1940 porque ea cuando loe Estados 

Unidos llegan a la culminaciOn de eu poder mundial y, también, 

cuando se inicia el enf'rentamicnto Este-Oeste, teniendo como 

adversarios principales a Washington y a Mosc~, 

Una vez establecidos todos los puntos sobre el papel do 

los militares dentro de sus respectivas naciones y sus relacio

nes internacionales con los poderes mundiales, me remitiré al 

caso de Honduras para ver las caracteristicas que se cumplen o 

no de 1os tOpicos generales y cuales pueden ser las causas de 

las particularidades de nuestro tema. 

Loe problemas teóricos que podemos encontrar en lo arriba 

expuesto son de diversa 1.ndole, pero el principal seré. la tra

diciOn antimperialista que hemos adquirido a través del conoci

miento de la historia de nuestros pueblos, en el cual se nos 

incuJ.ca que los grupos castrenses en su mayoria son pronortea

mericanos par se. Por lo tanto, procuraré no disvincUlar el 
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an~lisis de las situaciones concretas en que podemos encontrar 

a las PF. AA. en su desarrollo histOrico para poder observar 

que su subordinacibn a la metrbpoli no es tan directa, ni cons

tante. 

La segunda parto del primer capitulo eetarA dedicada a lae 

re1aciones militares de los Eotados Unidos con Centrorun6rica 

entre loe a.ftos de 1960 y 1964. Aqu1 se ver~n loe diferentes ti

pos de intercambio bélico1 bilateral y regional. También, el 

des1UTollo del CONDECA y sus implicaciones en el érea. En el 

caso de las diferentes administraciones norteamericanas se iré.n 

apuntando los cambios que se :f'Ueron implementando en sus rela

ciones con el istl!lo y a que factores internos y externos obede

cieron estos. 

El principal obstéculo en esta parte del trabajo seré de 

tipo cuantitativo porque dado el carécter de secreto de Estado 

que mantienen los asuntos militares es dificil precisar las 

cantidades de ayuda material y econbmica que reciben los go

biernas beneficiados¡ las diferentes eetadisticae, por su par

te, no precisan muchas veces todas las :ruentes de ingreso bbli

co que eeté.n tomando en cuenta para el resultado de las mismas. 

En el segundo capitul.o ee anal.izaré.n las relaciones mili

tares entre Honduras y los Estados Unidos. En este caeo seria 

conveniente un estudio exahustivo anterior a 1980, pero las 

fuentes existentes sblo permiten hacerlo mas pro1'undaJnente con 

posterioridad a esta fecha. Sin embargo, intentaremos comprobar 

que a pesar de que Honduras ha sido la nacibn centroamericana 

més dominada por las Estadas Unidas no fue importante para 69-

tas, sino hasta la tlltima d~cada por ln posicibn estrat6gica 
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que logró ante los conflictos regionales y por la ocupación de 

su territorio efectuada par parte de las FF. AA. nortoamorica

nae y loa contrarrevolucionarios nicaragttenscs. 

Se da~ prioridad al conflicto hondureno-sa1vadoreno de 

1969 por que es un olomento primordial que explica los verdade

ros intereses y problemas que se estAn contemplando en ol papel 

protagOnico do Tegucigalpa en la región, los cua1es crean pug

nas con la pol1tica desarrollada por Washington. Sin embargo, 

las relaciones de Honduras con los demAs paises del ~rea, prin

cipal.mente Guatemala, también serán motivo de estudio en esta 

parte del trabajo para observar como se dan las alianzas anti

guerrilleras en el istmo. 

Como las di~erontes politicas norteamericanas implementa

das en sus relaciones intetT1ncionales obedecen a los estudios 

que hacen las tradicionales task force~ del partido gobernante 

o a los anAlisis de otras instituciones sobre loa asuntos mAs 

importantes en ese momento, he decidido incluir un breve apar

tado sobre el pensamiento de Jean Kirkpatrick, el ideólogo mAs 

influyente en el gobierno de Ronald Reagan; quien basa su apoyo 

a 1os regimenes dictatoria1es pronorteamaricanos bajo las dife

renciao que se encuentran, aegbn ella. entre lo que es un go

bierno de tipo totalitario y otro de tipo autoritario. 

El ter~er capitulo estar~ dedicado a los conflictos hondu

reno-nicaragt1enses en fonna particular. Sin embargo, en el 

transcurso de los apartados anteriores se irrut d::indo elementos 

que explican en parte este problema. Por lo tanto, esta parte 

del trabajo es un Onrasis sobre el tema, en el cual se daran 

algunos pormenores de la evoluciOn de un enfrentamiento no de-
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seado por ninguna de las partes y que, sin embargo, una se ve 

obligada a mantenerlo y la otra a repelerlo. 

Sobre las :fUentcs utilizadas, las primarias fueron perio

dicos de Hondurass La Prensa, La Tribuna y El Heraldo 1 de Nica

raguas Nuevo Diario y Barricada, y de M~xicos ~y ll.E.!.

~· De todos ellos, en esencia, se tomaron en cuenta las 

declaraciones ~ormuladas por los diferentes personajes que de 

una forma u otra se encuentran relacionados con los sucesos 

centroamericanos. 

En segundo lugar, tenemos los documentos que han surgido a 

ra1z de los pactos y las relaciones militares entre los Estados 

Unidos y Honduras. Varios de ellos son oficiales, como el Con

venio de 1954 y su anexo de 1982r otros, sin embargo, son ap6-

cri~os: escritos referentes a la AsociaciOn para el Progreso de 

Honduras (APROH) y a la Comisil>n !Ciasinger, a pesar de esta ca

rencia, en este caso son ejemplos concretos de la vincUlaci6n 

entre Washington y los grupos de presil>n hondurefios. 

En todas las :ruantes arriba sen.al.adas se basa el presente 

estudio porque ha procurado remitirme a ini'ormaciOn de primera 

mano que a pesar de tener el inconveniente de que, algunas de 

e11as, no pueden ser valoradas totalmente por su cerca.nia en ol 

tiempo y por ende la carencia de otras interpretaciones y he

chos que ratifiquen o contradigan los puntos que sobre ellos se 

expresen. A pesar de ello, procuro se~alar aquello que sea po

sible sustentar por medio de referencias directas o aun indi

rectas, o bien por procesos inductivos y/o deductivos que no~ 

explican la relae10n causa-efecto. 

Por O.ltimo, contamos con algunas interpretac.iones hechas 



viii 

al momento inmediato, anterior o posterior, en que se efectuó 

la acción o suceso dencrito. Este tipo de trabajos tienen las 

desventajas arriba scnaladas, pero a su ravor el hecho de que 

han sido e~ectuados por especialistas sobre las relaciones Es

tados Unidos-América Latina (Centroamérica). Varios de estos 

estudios son periOdicosi Cuadernos Semestrales, y otros son e

ditados por instituciones centroamericanasi Asociación Salvado

rena de Cientistas Sociales (ASACS). 

Con aste trabajo pretendo contribuir a un mejor y mayor 

conocimiento sobre una de las regiones de nuestro continente 

que ha sido escenario de varias intervenciones norteamericanas 

y de las que m!s han sufrido lair¡¡as dictaduras desde su inde

pendencia de Espatla en 1821. 

Entre los elementos particulares de este anAlisis se en

cuentran: el papel de los militares como protagonistas hacia el 

interior de la sociedad en que se hayan inmersos (en aste caso 

Honduras), y no como meros ti~eres del imperialismo: el haber 

conjuntado en un sólo trabajo diversos estudios y documentos 

sobre el tema que, hasta donde yo he podido constatar, se en

contraban en ronna aislada los primeros y sin alguna interpre

taciOn los segundos. En este t.lltimo caso, es donde espero haber 

contribuido. 



C A P I T U L O 

LAS RELACIONES MILITARES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y AMERICA 

CENTRAL (1960-1984) 

Las relaciones diplom~ticaa entro Ar.lbrica Latina y los Estados 

Unidos se han dado en términos do subordinaciOn de la primera 

hacia los segundos generalmente. No obstante que estas relacio

nes han sufrido un cambio constante en sus matice~ en el trano

curso de la historia, de todos modos. no han roto el predominio 

hegemónico estadounidense, exceptuando a Cuba y, actualmente, a 

Nicaragua. La primera logro su independencia a un alto costo 

humano y econOmicoi la ~egunda tiene que hacer ~rente a los sa

botajes de los ex-somocistas que son armados, entrenados y pa

trocinados por Washington como loa luchadores de la libertad. 

El periodo historico comprendido entre la revolución cuba

na y la revoluciOn sandinista serA el que tratemos en este ca

pitulo. Es comtm entre los historiadores el tomar ciertos acon

tecimientos como parte-aguas en el proceso histOrico y la revo-

1uci0n en la nación caribefla, en el tema que nos ocupa, es uno 

de ellos. Por tal motivo, antes de analizar el papel que Reagan 

asigno a Honduras ante el triunfo aandiniata, ea oportuno estu

diar lo que sucedib en el periodo entra-revoluciones triunfan

tes en relaciOn a las politicaa implementadas por los Estados 

Unidos para evitar que se repitiera el caso cubano en nuestro 

continente. 

Las relaciones que trataremos serén de tipo ~ilitar y es

tarAn circunscritas a la regiOn centroamericana. Sin embargo, 

es importante seftalar, primero, que las relaciones de un tipo u 

otro no se dan aisladamente y, segundo, que algunas de las poli-
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ticas norteamericanas desarrolladas para Am~rica Central son 

aplicadas en todo el continente. 

Una de las politicas recurrentes de los Estados Unidos, en 

la historia contemporAnea. es la preferencia a tratar con regi

menes dictatoriales y, dentro de estos, con aqu~lloe lidereados 

por los militares. En el istmo centroamericano encontramos que 

en el presente siglo ha habido cerca de cien gobiernos milita

res o civiles militarizados. Algunos de ellos han durado mucho 

tiempos Estrada Cabrera, en Guatemala, se mantuv6 en el poder 

22 aftosi la dinastia Somoza, en Nicaragua, duró 42, etc •• La 

excepci6n, en este contexto, la representa Costa Rica. 

Tomando en cuenta esto, ea necesario contestar la siguiente in

terroganter JPor qu~ loa Estados Unidos prerieren a loa milita

res como interlocutores en los paises subdesarrollados?. 

Para contestar esta pregunta podemos basarnos en loa cAno

nes ortodoxos marxistas que consideran a1 grupo castrense como 

el brazo armado de las oligarqulas y a ambos como pronorteame

ricanos. Ademds, a1 ej~rcito tradicionalmente se 1e ha conside

rado anticomunista por antonomasia, a partir de la d6cada de 

1940, y bajo esta viaibn se le va en la mayor parte de los es

tudios latinoamericanos. 

Por lo tanto. cuando el statu quo es amenazado por con

flictos socia1es se hace necesaria la represión porque Washing

ton considera que son el resultado de ataques comunistas y es

tos no se pueden superar con reformas politico-econOmicae. En 

otras palabras, segtm los marxistas, los Estados Unidos prerie

ren a los militares porque con la :fuerza represora q~e son ca-



paces de desarrollar pueden conservar los esquemas tradiciona

les ante cua1quier contratiempo. 

Sin embargo, esto no contesta cabalmente la pregunta al 

sntepon6rsele ~l hecho de que la represibn es una en~re sus mu

chas funciones y nunca la principal. Adem~s. en el caso de 

nuestro continente podemos destacar que han existido gobiernos 

militares que no han sido pronorteamericanos, ni anticomunistas 

en ciertos renglones, en algunos momentos de sus gestiones1 por 

ejemplo Perti bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. 

Por otra parte, tenemos que se~alar el hecho de que el 

grupo castrense es parte f'undamental de cualquier Estado, anti

guo o moderno, desarrollado o subdesarrollado, independiente

mente del régimen que lo sustente. En e1 caso de nuostras na

ciones, todas cuentan con un ej6rcito, excepto Costa Rica, y a 

pesar de que pueden ser vitales para la seguridad norteamerica

na éstas no son dirigidas, ni amenazados sus gobienlos civiles 

por sus instituciones armadas en casos de ~riela econbmico-po

liticas1 el caso de Méxioo es un ejemplo. 

De esta manera, es necesario privilegiar el an!l.isis del 

c.uerpo castrense hacia a1 interior de 1a sociedad subdesarro

llada en que se encuentra inmerso, porque en relacibn a1 exte

rior su principal tarea es la defensa de1 territorio nacional 

de los dem{ls Estados en el concierto inte%'1'1acional. En algunas 

ocasiones esta t'Uncibn es compartida con un pais hegembnico. 

El primer e1emento sobresaliente es que las FF. AA. a pe

sar de ser un grupo corporativo de la sociedad tiene rasgos mo

dernizantes1 mantiene sus propias universidades. sus leyes, sus 

hospitales, industrias, etc •• A estos servicios que el Estado 
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otorga a los militares no puede acceder libremente el resto de 

ia poblaciOn. Adem~s. las jerarquias de mando esti!.n bien esta

blecidas y este se da en forma vertical. 

Es uno de los pocos grupos sociales que, en el subdeaarro-

110, mantiene una estrecha relaciOn con los tlltimos adelantos 

técnico-cientificos. Apoyan las industrias de bienes de capital 

porque la oaencia de sus f'Unciones -defensa nacional y preser

vaeiOn de la soberania- los coloca, en lo interno, en la situa

ciOn de1 mAs i'uerte, y con clara conciencia de su debilidad n 

nivel internacional. Su fortaiecimiento requiere de la capaci

dad para producir todos sus implementos1 desde ropa y alimentos 

hasta rifles y radares, lo cual entre mAs sea de producciOn io

cnl mucho mejor, tendra asegurada su independencia del exterior 

y su nutonomia de acciOn. 

Sus re1aciones con la(s) induatria(s) punta no se 1imitan 

a aquA1la(a) que se encuentra(n) eatrechamente relacionada(s) a 

las fllnciones b&licas, En sus institutos y universidades se de

sarrol1an estudios t6onicos, administrativos y en el ti.rea de 

hwnanidades. 

Las :!'unciones de estas actividades que tradicionall::ente 

son consideradas como tipicas de la sociedad civil, se pueden 

encontrar en la Doctrina de Seguridad Naoional, dentro de la 

cual podemos constatar que sus defensores postulan una estrecha 

interdependencia entre seguridad nacional y desarrollo naciona1 

Ninguno de los cuales se puede dar sin ia participaciOn del 

otro, ni a nivel interno, ni externo. Adem!s, debe existir un 

equilibrio entre ambos para evitar y/o enfrentar los momentos 

de crisis iooales y/o forAneas. 1 
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Por lo arriba expuesto, podemos comprcbat el por qub el 

grupo castrense conserva su impulso modernizanta. Es c&si impo

sible mantener un aparato bélico con el m~s alto desarrollo 

tecnológico autbnomo dentro de una nacibn carente de eatructu-

ras económicas acordes a las necesidades do desarrollar su au-

tosuficiencia militar por el enorme gasto econ6mico-socia1 que 

ésto representa. AdemAs, n·) debemos olvidar que varias !Uncio

nes y descubrimientos efectuados por el ejercito son aplicados 

a la sociedad civils un piloto sirve para los aviones de comba

te lo mismo que para los vuelos comerciales, ayuda en casos de 

desastres naturales, comunicaciones, etc. 

En relacibn a la f'Unci6n social, son de las pocas prore

s1ones que permiten un ascenso dol ~ social desde el mo

mento mismo en que el individuo ingresa a sus ~ilas y, general

mente es mAs seguro que en otro tipo de actividades, por ejem

plo, la eduoaciOn superior. 

Ei ingreso de ios diferentes grupos sociaies al. circul.o de 

oficiaies de mando se ha dado en forma graduai. A partir de ia 

independencia de Espe.fta se encontraban formados por ias ciases 

pudientea1 terratenientes en su mayoria1 ai paso dei tiempo se 

fueron integrando las cla~es medies -:paralelas a1 desarrollo 

urbano-, las clases bajas y, en la Apoca conte~porAnea, loa 

grupos mAs poderosos econblllicamente han dejado ei poder de man

do en manos de las clases subalternas. Sin embargo, cabe sena

lar que el ascenso a la c~pula no es tan lineal1 los cargos son 

ocupados dependiendo de otros factores (preparacibn, carisma, 

i) A. Cavaiia (coord)1 Geopoi1t1ca y Seguridad Nacional. en Amb
~I Mbxioo, UNAM, i9791 p.jo5 as. 
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etc.) ademAs de la antiguedud de servicio en las filas castren-

ses. 

Precisamente el Infonne Rockefeller (1969) da cuenta de 

los nuevos sectores sociales que se van integrando n la cOpu1a 

militar y, por supuesto, sefiala que esta situación trae consigo 

que e1 conservadurismo de las FF. AA. a ultranza se vea traato

cado.2 Sin embargo, no oe puode encasillar n un ejército dentro 

de un tipo de ideologia por el simple hecho de que su alto man

do pertenezca a una clase social determinada, ni tampoco, la 

aglutinaci6n de todos los sectores an sus cuadros de mando im

plica literalmente tma lucha de clases dentro de su seno. 

Tenemos que tomar en cuenta las direrencias generacionales 

las intergeneracionales, las diferencias existentes entre las 

tres ramas de las FP. AA, -terrestre, marina y a~rea- para po

der catalogar la(s) ideologia(s) en todos y cada uno de los 

cuerpos armados latinoamericanos.3 

Algunos autores sostienen que las intervenciones militares 

se dan en relaoiOn directa al grado de desarrollo de nuestras 

sociedadess menos en aquellas mAs desarrolladas y mAs en las 

atrasadas. 4 Sin embargo, este principio no se cumple regular

mente. Las intervenciones de los militares en los procesos de

mocrAticos son m~s constantes en los periodos de crisis econb-

2) H. Veneronit Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Am6rica 
~· Buenos Aires, Periferia, 19?1. 
J) E. Lieuwen; "Militarismo y politica en Ambrica Latina" (Eni 
Los militares los aises en desarrollor Carullo, v. (ed.)1 
Buenos A res, Pleanar, 9 
4) J, Johnsonr "Los militares latinoamericanos como grupo com
petidor politice en la sociedad en transiciOn (Eni .!.\'!.!!!!!,:.). 
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mico-polltica~ en que llegan a encontrar~c sus paises respecti

vos, pasando a un lugar secundario el grado de desarrollo eco

nómico guardado por la nacibn. 

Los golpes de Estado por parte del ej6rcito se dan en tér

minos generales en los momentos m~s ~lgidos de los enrrenta~ 

mientas sociales. Sin embargo, sus intervenciones no son por 

filiación ideolOgica, sino, también, y sobre todo, los efectuan 

por motivos de su propio interés: conservar al monopolio de la 

violencia~ mantener sus fueros, incrementar su presupuesto, etc. 

En t.tltima instancia, el ejército es fiel a si mismo y respalda 

a quien apoya la actividad castrense. 

En periodos de crisis sociales dentro de una naciOn aon, 

casi siempre, la ttnica instancia gubernamental que se mantiene 

sin ~isuras al interior de sus filasr esto se logra, en parte, 

por la verticalidad de su jerarquia. Ta.mbi~n, es una de las po

cas instituciones que mantienen tma prenencia en todo el terri

torio nacional -la iglesia guarda esta posicibn también- y, por 

lo tanto, un conocimiento de su geogra~1a, de su economia y del 

tipo de habitantes que se encuentran en una zona determinada. 

Como dijimos anterio:nnente, dentro del cuerpo castrense 

existen diferencias, independientemente o a pesar de las clases 

sociales que aglutina, entre sus diversas ramas y. at.m, dentro 

de estas últimas. Sin embargo, en t~rminos generales, los cuer

pos terrestres son los mAs propensos a analizar el tipo de so

ciedad en que se encuentran inmersos. Precisamente, la accibn 

*) En el Perñ, antes del gobierno de Juan Velasco Alvarado, se 
eliminó a la guerrilla. Sin embargo, varios de los postUl.ados 
de ésta :rueron desarrollados posteriormente por los militares. 
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civico-militar desarrollada por el Pentágono ocupa un lugar se

cundario en sus politicas contrainsurgentes porque los milita

res tienden a ver que los movimientos populares no son obra del 

comunismo internacional, sino que, obedecen a factores internos 

desarrollados, en varias ocasiones, por los intereses de los 

mismos Estados Unidos y sus compa1\1as transnacionales. 

Después de lo arriba expuesto, podernos concluir que .1.os 

norteamericanos prefieren tratar con el ej~rcito por el papel 

que mantienen al interior de sus socicdadesi es una especie de 

~iltro de sus clases sociales, las cuales tienden a diluirse al 

se~ jerarquizadas bajo otros sistemas dirercntes al econbmico¡ 

pueden desarrollar mAs facil otras tareas necesarias para man

tener la paz social (distribución en todo el territorio, con

trol de bienes y servicios, etc.); monopolio de las armas mAs 

sofisticadas, etc •• Pero, sobre todo, porque por su propio in

terbs son un grupo modernizante que tiende a romper los esque

mas tradicionales y caducos de desarrollo al proponerse alcan

zar la mAs alta eficiencia en sus diversas funciones. 

El respal.do estadounidense implica que el cuerpo castrense 

se subordine a la politica de la Casa Blanca. Por otra parte, 

el monto de la ayuda recibida obedece tanto a factores externos 

(la importancia geopolitica y estrat6gica de la naciOn en tur

no). como a ~actores internos (la falta de un grupo civil capaz 

de encabezar un gobierno pronorteamericano). También, existen 

los casos en que hay grupos con fUertes sentimientos proestado

unidenses, pero capaces de desa~iar el statu qua, es decir, 

apoyan las instituciones de nuestro vecino del norte, pero no 

estA.n de acuerdo con la subordinacibn en que se encuentran en 
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relacion a la metropoli. 

Por al.timo y despu6s de haber apuntado las visiones que 

tienen algunos estudiosos del fenomeno militar y las principa-

1es razones que hacen a los Estados Unidos un rinne patrocina

dor del poder polltico de las FF. AA. en el Tercer Mundo, nos 

falta referirnos al pensamiento de los propios militares. El 

grupo castrense en nuestros paises es consciente de la auréola 

de superioridad que mantiene ante el resto de la oociedad civil 

este sentimiento es compartido desde los m$s altos oficiales 

hasta el !2ltimo soldado raso y respaldado por nuestros pueblos 

que los ven como hbroes y villanos, entro un dejo de curiosidad 

y de temor. 

Como instituoibn del Estado se declaran los preservadores 

de la soberan1a ante los P<>ligros externos y defensores de los 

demls organismos del gobierno, conservando como prerrogativa ol 

mantener la paz social y las garantias constitucionales, te

niendo como piedra de toque la Carta Magna y los valores nacio

nales. Sin embargo, son los primeros, genera1mente, en romper 

un orden de derecho e implantar los reg1menes dictatoriales. 

En eu papel de poder politice intentan desarrollar e im

plantar una autoridad vertical, en la cual no se aceptan las 

discrepancias, ni los ataques a su gobierno, es decir, trata do 

ampliar el campo de acci6n estrictamente miiitar al resto de la 

sociedad, como un gran cuartel. 

En el caso de Honduras se ilegan a cumplir algunos de los 

elementos expuestos arriba, pero en relaciOn a su car~cter mo

dernizador, bste est~ supeditado a las prestaciones que Wa

shington le otorga y que se han incrementado sobre manera con 
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el triunfo sandinista. En realidad, J.os ejbrcitos de Centroamé

rica nunca han contado con un desarrollo autOnomo, a'bn en el 

caso de Nicaragua se tiene que contar con el apoyo de los pai

ses soeial.iatas para mantener su aparato bélico. 

El por qub de esta situacibn, se explica en gran medida a 

que sus estructuras econ6mico-pol1iicas y sociales no les han 

permitido crear industrias de bienes de capital. con las cuales 

producir mAquinas no sblo militares, sino tampoco, para su de

sarrollo industrial. civil. -Si bien es cierto que el triunf'o cubano influyo para efectuar 

un cambio de grandes proporciones por parte de los Estados Uni

dos hacia 1oe paises a1 sur do sus :fronteras, no olvidemos que 

ya exietian antecedentes en la corriente antimperialista, entre 

ellos el gobierno de Jacobo Arben~ en Guatemala, quien tue de

rrocado por Castillo Armas en l.954, con apoyo de J.a CIA. Ado

mAs, J.as rel.aciones militares ya estaban enmarcadas bajo trata

dos hemisféricos y bilateral.es auscritos tiempo atr~s. entre 

los primeros, el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca 

(TIAR) en 19471 en 1951, el Acuerdo de Seguridad Mutua1 1952, 

Programa de Asistencia Militar y, en 1954, J.a DecJ.aracibn de 

Caracas que sirvib para f"onna.r un :frente comrut latinoamerioano 

para derrocar a cualquier gobierno pro-comunista. Dentro de los 

acuerdos bilaterales podemos citar, entre otros, la :fundaoiOn 

de la Escuela Mil.itar Francisco Morazan en Honduras (1952) y la 

rormacibn de Guardias Nacionales (Nicaragua, 1927). 

Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a explicar en 

qu& radico J.a importancia del f'en6meno cubano. Loa Estados Uni-
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dos siempre han considerado a1 Area del Caribe y Centro Am~rica 

y, en si, a toda Latinoamérica como una zona de su patrimonio 

nacional. Sin embargo, hasta 1960 se relacionaba con ellos como 

coto de caza para sus empresas transnacionales, s:in preocuparse 

de los problemas sociales y politices que no pusieran en peli

gro ous intereses. 

Entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la RevoluciOn 

Cubana cua1quier contratiempo en la regiOn signi~icaba para los 

Estados Unidos una conspiraciOn comunista emprendida por la 

URSS. Por lo tanto, la ayuda militar a las naciones latinoame

ricanas se otorgaba pensando en el enemigo externo, y atm, den

tro de este tipo de ayuda a nivel internacional, ocupaba un lu

gar secundario. 

Con el triunfo de Fidel Castro, la geopolitica norteameri

cana se vio trastocada y fue impostergable un cambio en los pa

n\metros ya establecidos para sus relaciones con América Latina 

Tenia que tomar en cuenta los problemas sociales, econbmicos y 

poli ticoe de sus anfitriones para sal varguardar sus propios in

tereses. 

Al gobierno de Kennedy se le ve como el promotor y diri

gente de las medidas instauradas para atacar el problema revo

lucionario latinoamericano, o sea la Alianza para el Progreso 

(ALt'RO), la contrainaurgencia y la aocibn civioo-militar. Sin 

embargo, los antecedentes de las dos 'O.l.timas comenzaron a for

jarse en la administraciOn Eiscnhowor con la ComisiOn Draper. 

Esta comisibn estudio la ayuda militar que otorgaba 1·1a

shington a nuestras naciones hacia 1959· En 1962 fueron imple

mentadas tres de sus recomendaciones. La primera, la responsa-
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bilidad de la ayuda militar fue centralizada en la oficina de 

la Secretaria de la Defensa1 la segunda, que el Comando Sur, en 

la zona del Canal de Paña.mA, pasara a ser el centro para y ha

cia América Latina, y la tercera, la promoci6n de la accibn ci

vico-mi1itar. Dichas medidas, tambi~n, 1.'Ueron respaldadas por 

el Penté.gono. 5 

Los objetivos buscados con las pol~ticas anteriores f'Ueron 

diversos, pero todos con el mismo fin1 mantener el eta.tu guo en 

nuestras naciones. Se trato de hacer frente el problema reYolu

cionario que tuvo su tmico triunf'o en Cuba. Sin embargo, los 

problemas socio-econbmicos que pudieron desencadenar resultados 

similares y /o al ternos al movimiento "26 de Julio" se dieron a 

través de toda Latinoamérica. 

La revoluciOn en el pais caribetto no se dio aisladamente. 

La década de loa 50a. muestra otros casos de efervescencia po-

11tica en varias naciones de nuestro hemisferio. Especificamen

te en el istmo centroamericano podemos citar, adem~s del caso 

de Arbenz, la huelga en 1a industria bananera de Honduras en 

1954 que pr~cticamente paraJ.izO su economia. Fuera del é.rea1 el 

derrocamiento de Pérez Jimenes en Venezuela (19.stl), 

Por supuesto, 1os Estados Unidos estaban preparando medi

das, en su mayoria de tipo militar, necesarias para hacerles 

:frente -la Comision Draper ee rormo antes del triunro cubano

que se complementaron con la ALPRO. Adem~s. en 1954 se incluye

ron ~ondos para el entrenamiento de militares latinoamericanos, 

por vez primera, dentro de la ley de defensa de los Estados 

5) D. Etchison; The United States and militarism in Central 
Marica; New York, l'raeger l'Ublishers, 19?3. 
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Unidos, 6 

La administraciOn Kennedy no limito a las tres politicas 

expuestas, también reform.6 algunos convenios e instituciones 

bélicas para reforzar sus directrices b~sicas. En 1961 f"ue re

emplazado el Acuerdo de Seguridad Mutua por el Acta de Asisten

cia al Extranjero, que a su vez fue enmendada cada an.o hasta 

1968, cuando :rue.complementada por la Ley de Ventas Militares 

al Extranjero. 

Este documento (el acta de Asistencia) citaba el peligro 

do1 comunismo internacional y la necesidad de tomar medidas co

munes entre los paises libres en contra de las agresiones in

ternas y extenias . También, en PanBlflA se creó la Academia In

ternacional de Policia que :rue rebautizada, al ser trasladada a 

Washington, como Academia Interamericana de Policia en 1964. 

La politica militar se dirigiO a atacar al enemigo interno 

(guerrillas) en todo el continente, porque a raiz del triunfo 

del movimiento cubano surgieron varios grupos insurgentest en 

Venezuela, en Guatemala, etc •• Precisamente en estas fechas na

cío el Frente Sandinista de Liberacion Nacionlll. (FSLN) en 1961. 

Se entreno a los ejércitos de la regiOn en técnicas de 

guerra no convencional, se dio preferencia a aquel a.rm.a.a)ento 

apto para lugares inhOspitos y a los medios de comunic~cion. 

Ademé.a, la accion c1vico-militar estuvo encaminada a ganarse e1 

apoyo de los habitantes marginados en sus respectivos paises a 

través de obras de interés socials puentes, carreteras, escue-

1as, etc. 

6) N Minellor "Las relaciones militares entre los Estados Uni
dos y América Latina. Un intento de analisie" (En1 Cuadernos 
Semestrales #41 México, CIDE, 1976). 
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A ¡..ennedy, en su poli tic a hacia América Latina, se le vin

cUla con la ALf'RO. Sln embargo, su postura contrarrevoluciona

ria, en la cual la Alianza para el Progreso contribuyo, se ape

go más a la sostenida por Eisenhower. No solo :fue hostil a los 

movimientos do izquierda, lo .:rue hacia aquéllos de tendencia 

rofonnistar trato de seguir tma politica de reconocimiento de 

gobiernos elegidos democrdticamente, con el consabido apoyo 

económico y politico1 en los hechos no se llevo a cabo porque 

se antepusieron lo5 intereses norteamericanos. 

Los dos tipos de ~sta politica se vieron implementados en 

el ~rea centroamericana. En Guatemala no se apoyo a Arevalo en 

su re-eleccion ante el peligro de que nu gobierno se radicali

zara, pero, también, con la esperanza de que podria aer un gran 

aliado como Betancourt (Venezuela), se decidieron por Ydigoras 

Fuentes y un régimen militar. En Honduras, el golpe de Estado 

por parte de LOpez Arellano provoco el retiro del apoyo econo

mico y militar, sin embargo, dos meses después, f'ue reconocido 

por Linden B. Johnson (Kennedy :rue asesinado). Ambos casos su

cedieron en 1963. 

En otros canos no hubo ningtm tipo de represalias, como 

suoediO con Argentina y Ecuadorr ésto se debiO a que sus go

biernos derrocados no se alinearon totalmente a la pol1tica de 

los Estados Unidos dentro de la Organizacion·de Estados Ameri

canos (OEA) en relación a las sanciones impuestas a Cuba. Por 

cierto, ya_que vamos a hablar enseguida de la formacion del 

Consejo de Defensa Centroamericano (COIIDECA), diremos que LOpez 

Arellano derroco a Villcda Morales, entre otros motivos, porque 

éste ültimo se oponia a la creacion de este consejo. 
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Es sabido por todos nosotros que las naciones centroameri

canas han tratado de conformarse como una unidad a través de zu 

historia independiente. Sin embargo. hasta hoy todos los inten

tos han fracasado por motivos internos y externos. Entre los 

primeros, podemos citar las diferencias entre los grupos socia

les de la regiOn, principalmente lan oligarqulas, que no quie

ren perder parte do su preeminencia dentro de todos y cada uno 

de los paises en que se encuentra dividida la zona istmica, y 

mucho menos quedar sojuzgadas a ias directrices de otro(s) gru

po(s) locales. Entre los segundos, los intereses de potencias 

externas. en el siglo pasado Inglaterra y ahora los Es~ados 

Unidos, que consideran que el mantener la divisiOn politica 

existente permite conservar su supremacia en el Area, salvo ex

cepciones (Mercado Comtm Centroamericano). Sin embargo, en am

bos casos no desean que los eventos en la zona escapen a su ar

bitrio. 

Los dos intentos mAs recientes para conformarse como uni

dad pol1tico-econbmico-social se dieron en la dácada de los se

senta, i'Ueron el CONDECA y el MCCA. 

El primero comenzO a forjarse antes de 1960, pero no :fUe 

hasta despu6s de 6sta fecha que se instituyo como tal. Su ideO

logo :fUe el coronel Enrique Peralta Azurdia (Guatemala) con el 

consabido rs~paldo de la Casa Blanca y algunos gobiernos de la 

zona. 

Peralta Azurdia derroco a Ydigoras Fuentes en 1963 y en 

éste afio, en el mos de diciembre, se firmó un tratado entre 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y, posterio::nnente, por E1 Sa1va

dor. Costa Rica PermanociO como observador hasta 1966, despu6s 
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se integrb. 

Como dijimo~ al principio, existian tratados bilatera1es 

entre los Estados Unidos y cada una de las naciones de Am~rica 

Central -sin olvidar la parte que las cotTcsponde dentro del 

T!AR- asi que, el CONDECA sblo vinb a reforzar lo ya estableci

do y, sobre todo, a dar un poder po11tico mayor a las ruerzas 

armadas, porque si bien os cierto que formalmente la institu

ci6n era un organismo mae de la OrganizaoiOn de Estados Centro

americanos (ODECA), en la realidad el primero tuvo siempre la 

preeminencia. 

Los postulados de la alianza regional castrense iban a to

no con los problemas a solucionar dentro de sus naciones y a la 

politica implementada por los estadounidenses. Entre ellos se 

encontrabans ºla 1ucha contra la subversion y la guerrilla, im

pedir la infiltracibn de elementos comunistas, uniformidad de 

doctrinas, métodos, equipos de guerra, etc."? 

Centroam~rica se integrb de lleno a la3 directrices de los 

Estados Unidos para atacar a Cuba y al comunismo en el hemisfe

rio americano. Sin embargo, todo se reduce a tre.mites·~ormales 

porque antes y después, hasta el dia de hoy, se han podido ob

tener· concesiones de los paises del istmo para lograr tDJ.cs fi

nes, Es impor~ante se!\al.ar que dichas concesionez no sie~pre se 

han obtenido y necesariamente por medio de presiones politicas 

y/o econbmicas, sin.o, tambi~n. se 1e han of'recido en :forma 

abierta por las diferentes oliearqutas locales para permanecer 

en el poder con el respaldo de Washington, 

?) G. AguilerP, ~~ intee;racibn militar en Centroambrica1 Guate
mala., INCEI, (l.97S) 1 p. 56-7. 
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Honduras fue la base de operaciones para derrocar a Jacobo 

Arbenz. en 1951}¡ Guatemala y Hicaragua .se prestaron para los 

mismos prop~sitos, pero en ésta ocasión (Bahia de Cochinos) pa

ra terminar con Pide]. Castro, posteriormente, los tres paises 

anteriores y Costa Ricat entre otros, se prestaron al juego de 

la Fuerza Interamericana que invadiO la Rep~blica Dominicana en 

1965, Sin olvidar que Somoza fUe en tiltima instancia y de hecho 

el general en jefe del Penté.gono para el istmo. 

La administración Johnson dej6 en cierta forma las pollti

cas impletnentadas por su antcccaora, no tuvo mayor empacho en 

guardar las apariencias y se inclino por la via de la interven

ciOn directa para terminar con los intentos revolucionarios 

reales o aparentes. La doctrina Johnson qued6 plasmada en la 

ocupaciOn que hicieron los ~ de la Reptiblica Dominicana 

en 1965 y que posteriormente trat6 de cubrir bajo la apariencia 

de una intervención latinoamericana. 

Esta postura agresiva no era nueva, las ocupaciones se ha

bian dado desde 1898 cuando Espat\a :fUe derrotada por los Esta

dos Unidos. f>osterionnente intervino, entre otras naciones, en 

Nicaragua, 19121 Haiti, 1915, y la RepOblica Dominicana fue 

ocupada ~or vez primera en 1916. Grl estas ocasioneo lo hizo 

poatulartdoee como el hermano mayor de nuestras naciones, encar

gado de restablecer el orden ante la incapacidad de nuestros 

pueblos para gobernarse. 

Después de 1960 los motivos para autoproclamarse como el 

encargado de guiar a los reeimones latinoamericanos ?Or el ca

mino de la democracia rueron di~erentes porque las circunstan

cias hablan cambiado. El socialismo implementado a yo millas de 
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sus costas no solo :fue un fracaso ~n su pol1tica latinoamerica

na, sino, también, una afrenta a su idiosincrasia. Este hecho 

fue agravado por la crisis de loa misiles en 1962, que vino a 

demostrar que Washington tenia que hacer frente a Mosct.l no tmi

camente en E\lropa y Asia1 ~atinoamérica comenzaba a ser una 

pieza f'undamental en la guerra f'ria también. 

Si Kennedy acepto la teoria de la contenciOn del comunismo 

y trato de desarro11arla con medidas econbmicas y militares con 

el ~in de lograr algunas reformas en nuestro continente, John

son en cambio, con el mismo objetivo de abortar las revolucio

nes emergentes, se inclinb por soluciones militares que perpe

tuaran las condiciones existentes dentro de nuestras sociedades 

y a nivel mundial tambi~n1 como lo demostrb el caso de Vietnam, 

Por cierto, entre todos sus triunfos diplomé.tices a nivel 

militar que han logrado en Ambrica Latina, TIAR, programas de 

asistencia mili~ar. Escuela de las Américas. etc., existe un 

:fracaso constante en los intentos de institucionalizar una 

fuerza Interrunericana. En la intervencibn de 1965, no :rue una 

reacción 1atinoamericana homogbnea, ni respaldada por un trata

do regional, cada pais lo hizo por su cuenta o presionado. Sin 

embargo, hasta hoy, sus intervenciones han sido unilaterales, 

sin contar con el respaldo de una f'Uerza lnteramericana estipu

lada en algbn convenio. 

A mediados de la década de 1960, los Estados Unidos hablan 

logrado desarticular a los grupos guerrilleros que, inspirados 

y algunas veces patrocinados por Fidel Castro, trataron de se

guir el ejemplo cubano, Guatemala y Nicaragua son prueba de 

ello y '.l•.mque esta 111 tima nacion es hoy la que mé.s ocupa la 



atenciOn mundial por el triunfo obtenido en 19?9, en aquella 

época quienes t~vieron m~s relevancia 1Ueron Turcios Lima y Yon 

Sosa, dos de los je~cs de la guerrilla guatemalteca. 

Explicar el por qu~ de los t'racasos de estos primeros mo

vimientos revolucionarios requerirla el estudio particular de 

cada caso. Aqu1 podemos decir que no se debiO a las politicas 

implementadas por la Casa Blanca nolamente, sino, también, a 

las situaciones internas y particulares de cada uno de los pai

ses en que surgieron focos guerrilleros • 

.Para 1as mismas !echas, Centrorunérica guardaba las si

guientes condicionesi sus sociedades eran gobernadas por mili

tares, excepto Costa Rica -Belice y Panam~ se colocan :fuera de 

la regiOn en los trabajos historiogr~ficos. Adcm~s. todos ellos 

eran reforzados con donaciones y ventas de material b~lico. 

Dentro del Programa de Asistencia Militar (PAlll) se estipu

laban acuerdos de misión militar, intercambio de notas sobre 

seguridad interna y de asistancia militar; de 1os cua1es, para 

1966, hab1an sido rirmado• con todos los paises de la regiOn, 

"incluyendo Panam~ y exceptuando los de asistencia militar con 

Costa Rica y Bl Sa1vador~8 

A los pactos de asistencia mili"tar se les enmarca en la 

derensa del hemisferio occidental, el equipo se otorga a condi

ción de que no ser~ usado en otra forma a la que se autorizo, 

el personal necesario lo ponen como parte del servicio diplom~

tico y se piden concesiones econbmicas (Ej. Honduras). Los·ase

sorea o misiones militares se ofrecen, entre otras, bajo las 
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siguientes condicioness los asesores no estc.\n sujetos a la le

gislacion del pais anritri6n. tienen preferencia ante oficiales 

locales del mismo rango y reciben una compensación anual. en dó

lares del gobierno favorecido (Ej. Nicaragua). Las notn~ diplo

má.ticas sobre seguridad interna son "instrumentos., .por medio 

de los cuales se legaliza el empleo da armamento y equipos pro-

porcionados para fines de seguridad interna, estas notas s~ 

agregaron a los convenios originales de los a.11.os 60:9 

Las lineas arriba citadas se refieren sOlo al PAM, porque 

al exceptuar a costa Rica y a El Salvador de los acuerdos de 

asistencia militar, esto no quiere decir que se velan privados 

de obtenerla por otros medios. El Salvador por medio del CONDE

CAr Costa Rica guarda vincules con la Academia Interamoricana 

qe Polic1a, 

En relaciOn al CONDECA, en 1965 se elaborb t.m. nuevo conve

nio para pro:f'undizar el de 196J, pero no fue ratiricado. Sin 

embargo, a pesar de que aiguib vigente al primero, al.8Ul10S de 

sus postuJ.ados se vieron implementados. Adem~s, a partir de es

ta recha comenzaron a desarrollarse sus maniobras militares, 

con la participacibn directa de los Estados Unidos y, en algu

nas ocasiones; con otras naciones del hemisferio tambión. Entre 

los objetivos de estas maniobras encontramos las de tipo anti

subversivo, vigilancia costera, etc. 

A pesar de la aparente tranquilidad que guardaba el istmo 

en loo anos sesenta, he aqui como resumia Edwin Lieuwin, en 

1966, las condiciones geoerAricas de la regiOn ?ara ol desarro-

9) Idem. p.JS ss. 
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llo de las guerrilles1 

En Centroamérica, las zonas montat\osas de Guatemala son el 
lugar idóneo para lan operaciones insureentee, al ieual 
que en el cercano pais de Bl Salvador. En Honduras, las 
regiones monta.11.osas occidentales y el remoto noreste con 
areas de actividad insureente potencial, asi también, las 
accidentadas regiones monta.nasas de Nicaragua. Las activi
dades insurgentes podrian establecerse en las montat1.as de 
Costa Rica y en la zona del Pacifico de Panamé. .. 10 

En 1967 son dos, principalmente, lon hechos que repercuten 

de una forma u otra en las relaciones militares y políticas na 

sólo de Centroamérica, sino, de todo el mundo con los Estados 

Unidos también. A nivel internacional, la intervención no~tea-

mericana en Vietnam ne va perfilando como una derrota para la 

Casa Blanca, a nivel latinoamericano. la muerte del "Che" Gue-

vara marca la etapa postrera de loo movimientos revolucionarion 

inspirados por la revolucion cubana. 

l~r otra parte, El Congreso norteamericano desarrolló nue

vas formas de asistencia militar, limitando en algunos casos el 

otorgamiento de la misma. A Latinoam~rica se le redujb conoide

rablemente a raiz de la derrota ocasionada a la guerrilla boli

viana, pero ya con algunos antecedentes. 

En un principio, la mayor proporción de equipo y material 
militar rue otoreado a titulo de donaciones bajo auspicios 
del Programa de Asistencia Militar ( PAM), derivada de .la 
Ley de seguridad Mutua de 1951. Dicho progra.'lla fue comple
mentado posterionnente con las ventas financiadas a crOdi
to o al contado bajo la Ley de Ventas Militares al Exte
rior (Foreign Mili tary Sales Act.) de 1968* que 1'ij6 lae 
exportaciones anuales de armamento a América Latina en 75 
milloneD de dOlares, con la advertencia de que se se su~
penderia toda asistencia económica y militar a los paises 

10) Citado por D. ~tchinon: Op. cit.1 p.81 traducción mia. 
*) En 1976 se le dio el nombre da Aota de Asistencia de Seeuri
dad Internacional y Control de Exportacionea Militares. 
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en vias de desarrollo ~ue utilizaran una cantidad excesiva 
de sus r~cursos economicos en la adquisicibn de armamentos. 
11 

Cen·troamórica era un monopolio estadounidense no sOlo por 

aus compa..Hias bananeras y las industrias que se establecieron 

bajo l.a AL.PRO y el. MCCA, sino porque el. entrenamient.o, donación 

y venta de annas corria a cargo de los Estados Unidos también. 

Sin embargo, la guerra de 1969, entre El Salvador y Honduras, 

terminó con este dominio total. 

El con:flicto entre estas dos nacionos tuvo repercusiones 

profundas dentro del ~rea centroamericana. Este t&ma lo trata

remos con pro:f'Undidad en el segundo capitulo, por lo pronto ci

taremos los reGUltndos del conrlictoi el morcado combn, uno de 

los motivos del en!'rentamiento, ao rompiO; mientras que el ·c0N

DECA comenzo a desmoronarse como unidad militar. Sin embargo, 

el anticomunismo de los cinco regimanes istrnicos continuó mani

~está.ndoso. También, debemos setialar el interés de El Salvador 

por lograr una salida hacia el mar Caribe. 

La ad.ministracibn Nixon continuo con la po11tica interven

cionista de su antecesora, pero cambio los métodos directos por 

los de ttesestabiliY.acibn (Chile). También, logrb incrementar el 

presupuesto mil.itar asignaao a l.a región de ?5 a l.OO millones 

de dólares, bajo la consiB'lla de no enviar tropas norteamerica

nas en casos do disturbios al. }1ais afectado, pero ~ortaleciendo 

a J.os ejl!>rcitos local.es. Este tatimo punto l'1e como resul.tado 

de J.a guerra de Vietnam. 

11) c. Heller; 11La asistencia militar horteamerica.na a América 
Latina: una perspectiva pol.itica" (En1 Cuadernos Scmeotral.eo #4 
p.145-6.) 
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::ste :fortalecimiento n.r1 ::ie rerurin toan.!J Ja:1 ttflciono~ que 

:-,anten1an vlnculos mili tares con '.': unhinrrton. !.:e P.f\:ctub en C":on

::.iaeraciOn a ld.:l nriori .. iaüeB qut• cé.HIU una 110 t'1!.1 rt'&::i onns del 

mundo tenla para los !~stat1os Unicto!'1 en mt pron1 a !wt:urüiau. 

Cuando una parT.o del planeta ora compartictu por varia~ nucione~;1 

se elEiE;ia sólo lllla para cumplir el papt<•l do gt~ndunne y enta~ 

:funciones so podian oXtenaer m.!t!:i Ltlla de la zona circunscr-i ta. 

La nación elegida tenia que ser, ademas r1r. pro-norteameri.cuna, 

importante por GU desor~ollo cconOmico en la 7.0na, podia tAner 

materias primas prioritaria~ para loo Eotndos Unidoa y, algw1an 

veces, albergar bases militare~ norteamericanas. 

En el caso de América Latina encontramos el Canal rt1~ Pana

má y Nicaragua para defender sus .intere:ms en todo c.L continen

te y Centroamérica res?ectivamento. 

En re1acion con el istmo, Nixon trato de revitRJi~ar al 

CONDECA y presiono a Costa Hica µara que tuviera un eje-rc:l.to 

propio. Sin embareo, solo logro que entre 19'10-71 !'!O realizaran 

las maniobras Aguila I y II sin la partid paoibn oe lionauras y 

la ~eudo-integraciOn costarricense. 

!::n noviembre de 19?1 se desarrnllR la Operación YiHa ontrc 

los ejércitos de Honduras y Nicaragi1a en la frontera de ambas 

nacioneo, con ln participaciOn de cuerpos especiales de contra

insurgoncia. como los "cobras" honduret\os, en donde el enemigo 

a vencer era la masa campesina de los departamentos de 01ancho 

y el i·ara1so en la patria oe MorazA.n. Recordemas que en o~o 

tiempo varias organi:acione~ campesina~ honaurenac ne r~estrtic

t11raron o 1·undieron con otras, y se da la toma de tierras. 
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E~ta politica norteamericna de la primera mitad de la dó

cada de 1970 se enmarca dentro de las nuevas condiciones geopo-

11 ticas a nivel internacional. Ante la derrota de Vietnam y la 

crisis energ6tica de 1973, los E~tadoc Unidos se ven incapaci

tados para dar una renpuesta acorde con su postura de primera 

potencia mundi~l, es eminente su decadencia, no solo intrinseca 

sino, en relacibn a las nuevas condiciones mundiales también. 

Si después de la Segunda Guerra Mundial, ei gobierno esta

dounidense con~ideraba la pooibilidad do sostener varias gue

rras convencionales al mismo tiempo. éstas se fueron reduciendo 

con e1 paso del tiempo, de tal ferina que Nixon y Ford decidie

ron que 1os Estados Unidos defenderian el mundo libre, pero con 

la ayuda de sus aliados, los cuales en caso de tener problemas 

contarian con e1 respaldo norteamericano, pero tenlBD que hacer 

a1go por ellos mismos. 

Dentro de este contexto, el CONDECA, otrora piedra angular 

de la lucha contrainsurgente en el istmo, volvia a adquirir im

portancia, pero ahora bajo otras condiciones y el mismo direc

tor. Los ejercicios militares continuaron desaITollé.ndose con 

la misma regularidad hasta 1976 -paradOjicamente su ál.tima ma

niobra, Aguila VI, se desarrolló en Nicaragua- con la incorpo

raciOn plena de r'anam~ en 1974. 

Despu~s de 1a derrota de Vietnam, el escrutda1o de r1ater 

Gate, la crisis energética y la econOmica, la élite norteameri

cana en el poder tenia que buscar nuevas ~ormuJ.as para recupe

rar su imagen perdida en estos sucesos, dentro y 1'uera de sus 

fronteras. Era por dem~s obvio que el poder econ6mico, politice 

y militar omnipotente de otros tiempos estaba en entredicho. 



25 

Dentro de este caos llegb a la presidencia norteamericana 

James Carter. quien po~tulaba un cambio de 180° grados en la 

pol1tica exterior de su pais nara ajustarse a lan nuevas condi-

ciones imperantes. Para nuestras naciones, tres fueron los an-

pectos sobresalientes en su aeenda: el. Canal de ?.mamé.., Cuba y 

lon derechos humanos; siendo este Oltimo aspecto la punta de 

lanza de su campana hacia los paises del. Tercer Jf.wido. También, 

la instauración de las democracias viables ocupo un lugar des-

tacada en sus discursos. 

La situacibn b~lica en el mundo y las criticas a los pro

veedores rueron un paliativo para que la administraciOn demO

crata tomara cartas en el asunto desde la plataforma de su cam

pa!la, cuando se postu16 quo los Estados Unidos debian legislar 

sobre :f'ormaa selectivas de venta do armas hacia ol Tercer Mundo 

Aquellas personas que no respetacen 1os derecho~ humanos no po

drian adquirirlas. 

Ta1es ventas o ayuda deben justificarse en tbrminos de los 
beneficios que tengan para la pol1tica exterior norteame
ricana y no simplemente por el valor económico que tengan 
para loa ~abricantes norteamericanos de armamentos ••• Las 
excepciones a esta regla deberian limitarse a lo absoluta
mente necesario. 12 

Para e~cctuar estos y otros postulados se recurriO a los 

estudios de instituciones y organismos especializados i'uera del 

gobierno, sustituyendo a laE tazk forces tradicionales del par

tido. En e1 caso de América Latina dos son los mAs importantes: 

El Informe Linowitz II y Contacto con el Sur.13 

12) Pl.ataforma Nacional Dembcrata lO 61 (:;;:n, Cuadernos Semes
trales l; r.lbxico, CIDE, 19771 p.137 
13) ~ p.14-g-88. 



Los dos trabajos cterinen la sítuaciOn sobre los tratados 

del CanaJ. de l"'anama como el punto més importante. Son semejan

tes en sus recomendaciones de como deben enrocarse las relacio-

nes con nuestro continentes ra.nama, Cuba, derechos humanos, etc. 

En relaciOn a la ayuda militar, ambos piden el impUloo a la ra

tificación del tratado de Tlatelolco para la no proliferaciOn 

de armas nucleares en la reg16n. 

Difieren en las relaciones de ventas de armas. El ~ 

~ pide acuerdos entre compradores y vendedores a nivel 

global, regional y subregional; mientras que Contacto con el 

.2.!:!!:. s01o lo hace a nivel americano y, en todo caso, por parte 

de los Estados Unidos, es mAs, pide el retiro de sus bases mi

litares en esta parte del mundo. 

La politica de los derechos hllnlanos no era nueva, mucho 

antes que Carter llegara a la Casa Blanca se encontraban ins

cri too dentro de las tradicionales enmiendasr una de las cuales 

es la ~nmienda keus que "no aprueba las ventas que podrian re

sultar en refrozar a los dictadores militares que niegan el me

joramiento de los derechos :fUndamentales o el progreso social 

de su pueblo~ 15 Sin embargo, alln dentro del periodo que anali

zamos, dichas restricciones pudieron suspenderse tomando en 

conoideraoión, primero, los intereses ectadounidenses. 

Esta postura, rescatada por la administración Carter, no 

tuvo los resultados esperados en ningtm renglón usado como me

dio ele presión para que se cumpliera y mucho menos en el mili

tar. Su fracaso fue basicamente por dos motivos: primero, hubo 

14) L. Eunaudo, et al.: "Transferencia de armas a Latinoaméricat 
»~~i~.~~)?olitica de respeto mutuo" (En1 cuadernos 3emestrales 



CE!lTROAMERICA1 CASTO MILITAR CON RESPECTO AL ffiODUCTO NJIClO!IAL BRUTO 

l.960 l.965 l.9'/ü l.9'l5 l.9?6 l.977 l.978 l.979 

Costa Rica ]..2" 0.9 o.s o.6 U.'/ o.6 (0.6) (0.5) 
El Salvador ]..]. l..2 l..O ]..6 l..? ]..8 l..9 
Guatemala 0.9 ]..]. l..5 ]..]. ]..l. ]..4 l..2 ]..J.** 
Honduras l.2 l..2 ].,2 ].,9 ].,8 1.6 l.? 
Nicarn~ua 1.4 l..6 l..7 2.0 ]..8 
f\mamé. u,5 0.8 o.B 

~>ct\n la.mientan' en porciento 
Va1oreo imputados, con al to erado de incertidumbre 
1ttl'ormo.cion no disponible 

() Estimaciones do SI~RI, basados en datos incierton 

l"uontei Varios al\oa clol. V orld Armaments and Disarmament, Sli->HI. 15 

15) ?!ll. Jerrato; ''Las trana1·0rencias de armamento a Ccntroamcrica y su5' consecucn
cina internacional.es" {l':ns Foro Internacional. #41 Abr.-Jun. l9B2i México, Cologio 
do l·lbxico, l'.)ú2; p,388) 
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otros paises que pasaron a ocu~ar el lur.ar dejado por los nor

teamericanos i segundo, porque su leeislacibn dejb huecos que 

permit1an librarse de la~ restricciones. Sin olvidar la~ consa

bidas excepcione~! e~tas no se debieron tmicarnente a Cartcr, 

sino, también, a un exceso de burocrati~mo dentro del propio 

gobierno, a los intereses creados, etc .• Adem~8, algunas nacio

nes rechazaron la ayuda norteamericana. 

Guatemala renunció a la cantidad de 2 millones 100 000 do
lares para el afio fiscal de 197~. Ei Salvador a 3 millones 
en prestamos, avales por 2 millones JUO 000 d01ares bajo 
programas de la AID, a créditos para la administracibn de 
armamento por 2 millones 500 ooo dblares y n ñon :.a.tbsidioa 
comprendidos en el programa de asistencia para la aeguri
(600 000 dolares para adiestramiento militar y 20 ouo para 
operaciones de abastecimiento). En el mes de junio, el Co
mité para la Ayuda Externa decidib por 22 votos contra 21, 
suspendor 'n asiatencia militar a Nicaragua, la cual al
canv:aba el momto de 3 millones 100 ooo por flaerantes vio
laciones de los derechos humanos. Sin embargo, ••• en el 
mes de julio le fUo restablecida cuando la crunara de Re
presentan tes decidib revocar la suspensión decretada por 
el Comité, retirandola para el ano fiscal de 1979. 16 

La cita anterior nos pcnnite observar lo ya senalado y la 

forma en que los regimenes se negaban a ajustarse a la politica 

de los derechos. humanos. De esta forma, se recurriO a otros 

proveedores. AdemA~, algunos convenios anteriores a 19?7 expi

raban mucho tiempo despues, como es ol caso de Chile que conti

nuarla recibiendo ayuda hasta 1981, sin importar las restric-

ciones nor no ser retroactivas. 

Es importante dejar claro que Carter estaba, desde e.L 

princi~io, destinado a naufragar con esta postura moralista del 

respeto al ser humano porque las circunstancias internas y ex-

ternas no se prestaban para llevarla a feliz término. Dentro do 

lf..l) C. Hel.Ler: "La anistencia militar norteamericana a Am~rica 
Latina. Una perf';pectiva !JOli tica .. {En: Cuadernos Semestrales #4 
p.162-:J). 
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los Estados UnidoE en:f"rentaba a los grupos pro-bélico:3, sin ol

vidar que la industria arm.'.1rnentista es una de las m~s prósperas; 

externamente, habla mas de una naci6n dispuesta a proveer de 

armas y entrenamiento al gobierno quo lo requiera. 

Precisamente esto sucedió, no sólo por la politica de los 

derechos huanmos. Es mas, atin, si los norteamericanos trataran 

de monopolizar el mercado no podrian porque otros paises se han 

especializado en cierto tipo de armas, superando incluso a pro

ductores tradicionales1 sus entregas son mA.s rápidas y dan fa

cilidades. Adern~c, la venta <le a..T"fJl~Z por parte de lo~ E~tados 

Unidos puede hacerse a través do su gobierno, del Departamento 

de Defensa, de corporaciones privadac, por medio de permisos de 

produccibn parcial y/o total fUera de sus fronteras y la venta 

indirecta por terceras nacioneo. 

Las democracias viables son la instauración de gobiernos 

con dirección civil, de tipo antisocialista y que se comprome

tan a cumplir con el prerrequisito ele mantener las estructuras 

o mandos de las ruerzas armadas. Esta tendencia estaba siendo 

formUlada a finales de la administracibn Ford y fue planeada 

para susti:tuir a los reglmenes militares de loz paises aliados. 

Carter trató de llevarla a efecto principalmente en el Caribe y 

Centrorun6rica .. 

Am~ric& Central. era la zona mAs apta para el experimentar 

en ella existlan el autoritarismo y la represiOn; ademAs, Wa

shington crcia tener una gran influencia sobre ellos. El c~~o 

de Guatema1a seria el primero, pero ;fraca.r:6; Hondurac -:; PanamA 

ae esperaba una evolución ~radual¡ El Salvador tuvo eleccioneo 

en 1977, pero prefirib esperar hasta las de 19il2, y en el ca!'.:o 
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de Nicaragua hasta 1981, atto en que terminaria uno mas de los 

gobiernos nomocistas. 

La poli tica anterior :fracasó por el nivel de uesarrollo 

del. movimiento ,:.iopular ante la crisis econbmicar la re;lresiOn 

oficial y la impo~ibilidad de el~ir un eobierno moderado ante 

la radicalizaciOn de lo~ sectores sociales. El tmico pais que 

J.ogrb una seuc!o-acmocracia -excluyendo a Costa Rica- fue Hondu

ras, pero después del triun:fo sandinista y como respuesta a éc

te .17 

La postura de nuevos cambios en la poli tica exterior dise

ftadas por el equipo de Car~er duraron poco tiempo; nle;unao 10-

eraron llevarse a efecto con ciertos cambios, como los tratado~ 

sobre el Canal de ?anarna. Sin embargo, ni maquillados pudieron 

implementarse otross reducciOn armamenti~ta y los derechos hu-

mano:::. 

!~r otra parte, áreas importantes geopo1iticamente (Cen

troam~rica) y económicamente (Iré.n) escaparon del dominio nor

toamericano. Estaa crisis provocaron reacciones en nuestro ve

cino del norte a las cua1es Carter no pudo encapar y, para ate

riuarlas, tuvo que tomar medidas que contradijeron lo prometido 

durante su campaJ1a. electoral. 

En Nicaragua trato de evitar que el FSLH tomara el poder 

haata el '0.1.timo momento y cuando la revolución triw1fo, le ncgb 

\U1 res9aldo total, tratando de obtener algo que le permitiera 

disimular el fracaso de GU 9011tica. Por su ~arte, el 3cnado 

rati~icb con Colombia llll tratado que otorgaba la soberan1a a 

17) L. r.:aira1 "Fraca~o y reacomodo de la poll.. ti ca de :~stadoo 
Unidos hacia Centroumérica•· (En: Centroamérica en crinic 1 r.~~xi
co, Colegio de I·~éx:ico, 1984). 
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esta tt1. tima sobre unos islotes en pugna con 1-ticaragua. 

~e reestructuro la alianza militar interamericana. En la 

XIII Con:ferencia de EjOrci tos Ar.ler;.canos. celebrad.a en Bogoté. 

(Noviembre de 1979 J, se aprobó el rlan Viola (Argentina1 que 

proponia la eliminación fisica del enemieo interno (guerrillas 

y movimientos populares) y apoyo inmediato a El Salvador y Gua

tema1a. En esta reunión se excluyo a Nicaragua porque, según 

algunos de sus integrantes, el ejército popuJ.ar sandinista era 

una :f'Uerza irregular. 

Se sugiere dar mayor responsabilidad a los militares 1at1-
noamericanos en· la definición de la politica militar he
misférica¡ buscar wia mayor p;¡.rticipaci~n de los "poderes 
regionales" en la defensa continental e incrementar l.1 
participación do los lideres militares latinoamericanos 
en la val.oración de las "amenazas" en la regiOn y en el 
diseno de las formas de enfrentarlas. 18 

Carter no apoy6 abiertamente a la contrarrevolución nica

ragüense porque el somocismo carecia de una buena imagen inter

nacional y, sobre todo, él acepto su calda. Adem~s, sus fuerzas 

so encontraban desperdigadas en los paises aledafios al norte de 

Nicaragua y en los Estados Unidos. Sin embargo, si patrocinó 

otro tipo de acciones gubernamentales y civiles encaminadas a 

presionar directa o indirectamente a la revolución sandinista y 

la guerra civil sal.vadorena. 

Su gobierno aprobó m~s ayuda económico-militar a El SalVa

dor y a Honduras: justo es decir que Nicara¡;ua obtuvó un pres

tamo de 75 millones de dólares, pero después de largos debates 

en e1 COllo'"TCSO, le fue otorgado eradua1m.ente hasta que Reagan, 
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finalmente, lo aplazó. Ademó.s, la ayuda hacia los primeros se 

autorizó, tambil!n a trav~c de otra::; naciones e instituciones 

internacionales alia<las y patrocinadas por \ 1 ashington re~pecti

vamente. 

ll nivel civil, Carter inaeurb el Caribbean-Ccntrnl Amcrica 

Action (Accibn sobre el Caribe y Ambrica Central) en el mes ele 

noviembre de 1979. b::;ta aoociacit:n no t,'"Ubcrnnr,iental er:taba en

caminada a buscar 001ucionoc a los conflictos del ~re~ a travbs 

de inversiones privadas locales y i'or6.noas; fue patrocinada por 

\lilliam Bowdler, en esa ~poca, secretario adjunto de Estado pa

ra Asuntoo Interamcricano3. 

La calda del Sha de IrAn y el conflicto de lo;, rohcnc:: 

norterunericanon en esta nacibn impulzO la creaci6:1 a ... 1m-::. rucr

za especial para casos de contineencin en ~aizes del Tercer 

l.iundo que· pu!'.]icran en rieliero los intereses y vidas de estadou

nidenr:cs r este comnndo nasó a sm:;ti tuir a lo[; tradicional en !!!.Q.,

~1 mayor carnpo de acción y despliegue. 

Su creaciOn se esti,Ula on el Acta Preaidencial #8 (The 

?residential Directive Ntunber Eie;hteen, iD-8) de 1978: !1e le 

conoce como Rapid Deployment Force (Fuerza de Der.plieeue R~~i-

.· do), y para nuestro continente: Joint Task Force on Caribbean 

and Central Amcrica (Fuerza Conjunta para el Caribe y Centroa

mérl.ca). E.::; te comando fUe utilizado po1· Ronald Reagan en la in

va~iOn de Granada en 1983. 

La administracion renublicana incrementb ::::u ayuda militar 

y econ6mica a Centroamérica, en particular a· El .Sa1 vador y a 

Hondura.a. En el primero loB:r6 contenr.n .. el avance de la e'IJerri

lla que al inicio de cu gestibn estaba Ganando la ¡¡ucrra; en la 



AYUDA TOTAL DE SEGUHlDAD ECONO~:ICA m; ESTADOS UNlDOS A C!lNTROAlr.ERICA 

1960 

rt.AP 21 
l!llET 9'17 
F!ó.S 9 230 
f'~lSA 7 851 
AF.CA JO 7'.JJ 
ESF l.O 225 

Toto.l de seeuridad 59 037 
EAP 169 037 
Total econt>mic<' 169 037 
TOTAL 228 074 

* .Bn miles de dOlares 
** Ayuda proyectada 

(l.980-1984)" 

1981 l.982 1963 

25 003 76 500 63 500 
l 1140 3 736 2 d'7;, 

18 400 40 500 61 800 
18 76'• 28 866 82 ººº 2 506 2 750 l 950 

lll. 275 l.71. 800 '.)06 J50 

177 '.)88 '.)24 152 516 475 

156 690 l.74 8'.)4 2011 26,5 

l.56 690 l.74 8J4 204 265 

JJ4 078 498 986 722 740 

MA P Programa de Asistencia Mil.i tar 
IMET l'roernma Int.,rna.cional de Educacilln y Entrenamiento Militar 
FMS l'rograma d<> Financiamiento de Ventas Mili tares al Exterior 
FMSA Programa de Acuerdos de Construcoilln y Ventas Mil.i t!U'ea al. Exterior 

1984"" 

97 000 
3 200 

35 000 
190 ººº 

4 87.5 
270 ººº 
600 .075 

196 346 
196 346 
796 421. 

/\ECA Permiso de Ex!JOrtacionea Comerciales bajo la ley de Exportacioneo de Annas 
ES!" Fondo ele Apoyo Ec:on6mico 
EAP l·roe;rama de Asfotencia Econbmico. 

TOTAL 

262 024 
12 226 

161¡ ~'.)O 
J27 Bl 

42 81.4 
869650 

l. 679 127 

901 172 
901 l.72 

2 580 299 

Tomado do U.S. DBJ'3.,rtment or State Congransiona1 Presentation. ~ecurity Aaistance l'Togramss 
Fiscal Years l.9ol, 1982, l.983, l9ll41 \'/ashin~ton, D,C. 19 

19) l.. Eermtld"''' "CentroamOrico.1 la milito.rizacilln en cifras" (En1 Revista Mexicana de Sooio
lodn #31641 ~•exico. ns-UNAM1 19841 p.Jl.J. 



segunda, creb toda la infraeotruetura necesaria para una intcr

vencibn en el istmo a gran escala. También, organizo a las b3tl

das contrarrevolucionarias para desestabilizar al régimen san

dinista. 

su politica internacional estaba centrada en la confronta

ciOn Este-Oeste. En el caso de Centroamérica, scgtm él, su en

frentamiento con la URSS se daba a través de Cuba y Nicaragua 

que buscaban desestabilizar a los gobiernos democr~ticos de la 

regilm. 

Ronald Reagan, en nu primera administración, implemento 

dos tipos de politica hacia la región centroamericana. La pri

mera, de 1981 a 1982, de tipo antiguerrilla, sobre todo en El 

Se.l.vador1 la segunda, a partir de l9BJ, ante el fracaso de ter

minar con el gobierno sandinista, se desaITollO la guerra de 

baja intensidad, la cual. se basa en agresiones bélicas no con

vcncionales 1 ni el uso de :fuerzas norte::unericanas1 se atacan 

puntos clave de la cconomia. También, tiene aplicaciones PBico

lOgicas i mantener a la poblacibn en constante zozobra a tra.vbs 

de ataques terroristas y versiones fata.listas. Se apoya a gru

pos de oposicibn interna, en el caso do Nicaragua, a la iglesia 

católica y al periódico La ?.rensa. 

00'.i<::é'C:• 

En relaciOn ~l tratado Torrijos-Carter sobre la soberania de 

Pa.nama en ou zona del cannl. Lo orunarcatnos como una reforma 

-dentro de la pol1tica tradicional. norteamericana de conservar 

a toda costa sus bases militarea tran~nacionales- porque pro

rrogaron su salida del ti.rea hasta el fin del siglo XX e impu

sieron una serie de condiciones a1 gobierno panamono para man-
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tener la ~eguridad del canal, la mAs importantes la neutral.idad 

internacional de la vla de comunicaci6n interoceAnica. 

Si Carter concret6 el traspaso del cana1 a su legitimo 

dueno f'ue porque f'anam~ venia presionando para lograrlo desde 

antes do 1964, pero, sobre todo, a partir de este ano reforzó 

sus demandao, lle~ra.ndolan incluao ante orgaJlismos internaciona

les. Esto obl.ig6 a Washington a sentarse a la mesa de negocia

ciones, pero con la intención de aplazar tma solución por mucho 

tiempo. 

Nadie puede dudar que el tratado Torrijos-Carter se finn6 

por las presiones panamenas e internacionales sobre la Casa 

Blanca. Sin embargo, hubo otros motivos: por un lado, atm con

taba con la posibilidad de construir otro canal interoceé.nico 

en Nicaragua (1977) al contar con tecnologla mas avanzada que 

la usada en Panam~ y, por supuesto, con un aliado riel como lo 

era Somoza. Por otro lado, lo obsoleta y el deterioro dol Canal 

de Pa.namé son y seré.n obvias después de casi un siglo de su 

apertura. AdemAs, de hoy al ano 2000 todo puede suceder, los 

problemas actuales entre Reagan-Bush y Noriega lo han comproba

do. 

Por supuesto, los Estados Unidos astan conscientes que la 

importancia geopolltica del canal sigue vigente y por lo tanto 

tratan de conservar el monopolio de su derensa bélica, argumen

tando la incapacidad del gobierno local para ofectuarla1 mien

tras que .Panama se harla cargo de su administración y manteni

miento. Sin embargo, esta Ultima sabe que eso represe~taria tllla 

subordinaciOn ante Washington. 
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Por ello y tomando en cuenta la importancia econOmico-po-

11 tica de esta via maritima para la mayor parte del mundo, lo

gran concertar un acuerdo sobre la neutralidad internacional 

del canal, el cual eo firmado por varias naciones, incluso la 

URSS. A pesar de todo, ante una confrontación militar conven

cional regional o mtmdial éste y cualquier otro acuerdo serfl 

violado por los Estados Unidos u otra nacibn1 a nivel nuclear, 

ninguna zona del mundo tendria preeminencia. 

Por lo pronto, una cosa es verdad, la omnipresencia esta

dounidense en el Caribe y Centroamérica se agrieto con la revo

luciOn cubana y se debilitó mAs con la revolución sandinista y 

1as guerras civi1es de E1 Sa1vador y Guatema1a, Agregando a es

to, 1a posib1e tota1 soberania de Pana.mA ~obre todo su territo

rio, 



CAt'ITULO II 

HOilDU!!AS 1 EL "COif.ODIN" ANTIRREVOLUCIONARIO 

El presente capitulo está dedicado a las relaciones militares 

entre los Estados Unidos y Honduras r asi como a las repercusio

nes de las mismas dentro del istmo centroamericano -el caso de 

Nicaragua ser~ motivo de otro capitulo- y la sociedad hondurena. 

Estas relaciones las estudiaremos a partir de 1954, sin embargo, 

la mayor parte del trabajo abarca~ desde 1979 hasta 1984 y 

precisamente en este periodo estudiaremos las repercusiones ci

tadas. 

Lo anterior no qulero decir que antes de 1979 las vincUla

ciones militares, sin olvidar las politicas y económicas, entre 

las dos naciones se dieron en f'onna aislada (la guerra de "fut

bol" atestigua lo contrario). Sin embargo, después del triunro 

sandinista el papel de Honduras a nivel regional se incrementó, 

transfonné.ndose en el nuevo gendarme centroamoricano. 

En la dOcada de 1950, las ruerzas armadas de Honduras se 

institucionalizan profesionalmente. Primero con la creación de 

la Escuela Militar Francisco ~!orazan en 1952* y posteriormente 

con el Convenio Militar de 1954 entre Washington y Tegucigalpa, 

Antes de estos dos acontecimientos, el grupa de mando del ejér

cito estaba fonnado, continuó por a.J..gunon at\os man, por caudi

llos que surgian general.mente a raiz de los enfrentamientos ar

mados entre facciones econOmicas que luchaban por ganar y/o 

*) En 1946 se crean la Escuela de AviaciOn para oi'icia.l.es y la 
Escuela Básica de Armas (escuela para tropas)r estas dos se fu
sionaron después con la Escuela de Cabos y Sargentos que ~ue 
i'undada en 19JJ. Las tres eran dirigidas por mil;.tares nortea
mericanos y se constituyeron en la Escuela Militar Francisco 
Morazán. 
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conservar el poder politice que contaban con la anuencia de las 

compaf\ias bananeras. 

El convenio militar de 19.54 se encuentra inscrito en el 

contexto de la guerra rria y la defensa del hemisferio occiden

ta1. sus lineamientos guardan nexos con el Tratado Interameri

cano de Asistencia Reciproca y con las estipuJ.aciones de la Or

ganización de las Naciones Unidas al respecto. 

En él podemoo advertir una relación subalterna de Honduras 

hacia los Estados Unidos, por medio de la cual estos tlltimos 

adquieren casi todo~ los derechos y la primera la mayor parte 

de las obligaoionen. AdemAa, ol convenio no se reduce a temas 

militares, también se encuentran al¡¡unos puntos rererentes a 

prestaciones econOmicas y concesiones de diversa lndole que 

a.rectan la soberania de Honduras. 

La ayuda que de conrormidad oon el presente Convenio pres
te el gobierno de los Estados Unido~ do América se presta
rA de acuerdo con las dispesiciones y con sujeción a todos 
los términos, condiciones y dispesiciones sobre termina
ción (sic) de la legislación pertinente de los Estados 
Unidos de América. (Art. I, pArraro 1). 

El uso de la ayuda otorgada queda sujeto al que llashington 

quiera darles 

•.. a menos que previamente se obtenga anuencia del go
bierno de los Estados Unidos de América no se dedicarA esa 
ayuda a otros rines que no sean aquéilos para los cuales 
se prestó. (Art. I, pArra~o 2). 

Como seftalamos anteriormente, el tratado abarca otros pos

tulados no balices, aunque si guardan relación con estos. A 

continuacion citamos la rorma en que se rinanciarA tal ayuda y 

las concesiones que hace el gobienio de Honduras para que los 

Estados Unidos puedan usurructuar los recursos naturales de ia 
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nacion centroamericana. Las necesidades por las cuales dashing

ton disfrutarla de este beneficio no tienen que 3er ~orzozamen

te mili tares; 

El gobierno de la rteptlblica de Honduras proporcionarfi al 
gobierno de lob ~stados Unidos de América lempiras {moneda 
honduret\a) en 1.a cantidad que !Je acuerde pura uso de este 
tll timo gobierno en sus gastos ó.c administración y :funcio
namiento relacionados con la realización de las rinalida
des de este Convenio. ·(Art. IV, pArra:fo 1) • 

•.• el gobierno de Honduras conviene en facilitar la pro
ducción y ol traspaso al gobierno de los Estados Unidoo de 
Am~rica durante este ~eriodo, en las cantidades y en loa 
términos y condiciones que s~ acuerden. las materias pri
mas y materiales semielaborados que necesiten los Estados 
Unidos de Ambrica con motivo de la deficiencia o de la po
sible deficiencia en sus propio5 recursos, y que pueda ha
ber disponibles en Honduras y en los territorios bajo su 
soberania. (Art. 'fil). 

Bl personal norteamericano necesario nara la realización 

del convenio gozara de todas las prerrogativas: tendrA libertad 

de acceso de todas sus pertenencias hacia Honduras sin pagar 

impuaston, s~r~ con9iderado como miembro de 1a embajada nortea-

mericana. etc. 

!br ~ltimo, podemos ver que el tratado va mAs a1la de una 

relacion bilateral al pennitir beneficios a terceros paises y 

en esto, al igual que en lo anterior, la beneficiaria es la Ca-

sa :Blanco. porque sOlo habla de aquellos gobiernos que mantienen 

nexos militares con ellas 

El gobierno de 1a Repbblica de Honduras, excepto cuando se 
acuerde lo contrario, concederA al tratamiento de entrada 
libre de derechos y exencibn de tributaciOn interna a la 
importaoibn o exportacibn de productos, bienes, materiales 
o equipos que se importen a su territorio en re1aci6n con 
el presente convenio u otro acuerdo similar entre los Es
tados Unidos de Am~rica y cualquier otro pais que reciba 
ayuda. (Art. IV, apartado 2.) 
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Como dijimos al principio, este tratado se inscribe dentro 

de la poli tica de la guerra í'rla y. mas importante para naso-

tras, se suscribió antes de la caida oe Jacobo Arbenz. 

Después de 1954, los Eotados Unioos continuaron integrando 

a la region dentro de su polltica anticomunista, la cual se 

acrecentó con la revolución cubana. ~in embargo, a.~te2 de é~ta, 

en Honduras se dio el primer golpe do Estado por las recién 

fonnalizadas FF. AA. contra Lozano Diaz en 1956. Esta interven

ción no 1Ue antipopular porque el gobierno previamente oerroca

do seria rruto de un fraude, pero este hecho nos permite obser

var la injerencia polltica que a partir de cntonccn mantiene el 

nuevo cuerpo castrense. 

En 196), Oswaldo L6pez Arellano consuma el n0gundo golpe 

de Estado. En esta ocasiOn os anticomunista y represivo contra 

campesinos que reclaman la reivindicacibn de sus tierras. Lbpez 

Arollano no f'ue reconocido por Kennedy, pero a la muerte de és-

te, L. B. Johnson si lo hace. Zl mandatario hondurefio envia el 

siguiente mensaje a su homólogo norteamericanos 

El gobierno militar que tene;o la honra de presidir se or
ganizb para impedir que el castro-comunismo abriera W'la 
nueva brecha a trav6s del territorio honduretto, finalidad 
que hemos logrado realizar a plenitud. Estoy convencido de 
que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos inter
pretaré.n debidamente desde el primer momento, la signi~i
caeion del movimiento militar dol J de octubre de este a!lo 
(196)}, que puso on manos de las fuerzas armadas la direc
cibn del estado hondurcrto ••• porque ambos tenemos una fi
nalidad comtln: la de~ensa y el mantenimiento de la liber
tad y el derecho como normas de vida de los pueblos y na
ciones. (UNAH1 Dto. de Ciencias Sociales1 Cuadetnos de 
Ciencias Socia.les #2, 197J). l 

l) G. Malina; wHonduras: de ia euerra civil al refonnismo mili
tar, l925-7J" (En: América Latina, historia de modio siglo; v.2 
México, s.xxr, 19811 p.252). 
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En la dócada de 1960 se integran el CONDECA y el MCCA en 

los cuales Honduras juega un papel subalterno. En primer 1ugar, 

no mantiene problemas internos revolucionarios como Guatemalar 

en segundo lugar, los Estados Unidoa tienen como gendarme cen

troamericano a Somoza y su guardia nacionals y en tercer lugar, 

la economia hondurerta es débil y so encuentra dominada en gran 

parte por el capital norteamericano. Por supuesto que los demA.s 

paises del érea se encuentran en la misma situacion, pero Hon

duras en mayor medida. 

Precisamente este ~ltimo punto, el econ6mico, rue uno de 

los que motivaron la guerra de "i'utbol" de 1969 entre Honduras 

y El Salvador. En ol intercambio comercial interregional, base 

del Mercado Comon Centroaméricano, comenzaron a darse enfrenta

mientos entro sus integrantes al. tener 1.llla balanza comercial 

de~icitaria algunos de ellos, como Honduras y Nicaragua. Esta 

desajuste se debib al desarrollo econbmico desigual que ya man

tenian la·s naciones del é.rea. Guatemala y El Salvador eran los 

má.s avanzados a nivel indu~triaJ.. AdemAs, existia una competen

cia comercial al producir los mismos articules. 

l-'or otra parte, los bene~icios sociales buscados por el 

mercado no se dieron en el grado buscado. sus sociedades no po

dian mantener un mercado interno nacional, ni regional a gran 

escala. En suma, el proyecto beneficio a las compaftlas transna

cionales en mayor medida. 

El gobienio de Tegucigalpa recurrio a presiones politicas 

para tratar de resolver esta situaciOnp la cual se veia agrava

da por sus propios problemas sociales. De esta manera, Honduras 

axpuls6 a salvadoreftos asentados ilega1mente en su territorio, 



tratando con ello, en primer lugar, de presionar a El Salvador 

que se bene~iciaba con el intercambio economico bilateral y en

contraba al mismo tiempo una val.vula de escape a sus problemas 

de explosión demográrica, obligando a sus nacionales a refu

giarse en el pais vecino; en segundo lugar, el pais anritri6n 

sufr1a las presiones de sus propios grupos de podor -agrico1as, 

ganaderos y companias bananeras- para terminar con el problema 

de la tierra, pero sin arectar SUB propiedades. También, los 

paquenos industriales surr1an la saturaciOn dol mercado loca1 

de productos sa1vadorenos. 

Ante esta encrucijada, Honduras se decide por la expul.si6n 

de los salvadorettos con el pretexto de repartir las tierras 

ocupadas por ellos entre sus nacionales. Esto no lo permite El 

Salvador porque le crearia problemas a su oligarquia1 preririb 

comenzar la guerra para ver si 1ograba, entre otras cosas, \Ul8. 

concesibn territorial; este proyecto se veia favorecido por el 

conrlicto limitrofe que mantienen, hasta el dia de hoy, ambas 

naciones. 

Los problemas rronterizos en Latinonm6r1ca son producto 

del periodo colonial y estas direrencias han sido motivo de 

guerra en muchos casco, mó.:timo si la región en dieputa guarda 

una posicibn geopolitica y/o econ6mica. En el caso de ,Honduras 

y El Salvador, a simple vista, parece que la al.tima nacibn no 

desea un arreglo equitativo porque aspira a obtener mAa terri

torin para cti~~ribuir BU población. Sin embargo, desea· una sá

lida haoia el mar Caribe que le permitirla ampliar su radio de, 

acci6n y facilidades comerciales tambibn. 
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~1 papel que juegan los estados Unidos en este suceso f'ue 

a ~avor de El Salvado~. La ClA intervin6, dentro y a través de 

la prenso., en los coni'lictos sociales que tuvo Honduras antes 

del enrrentamiento -la huelga de la Co~ta Norte, protestac por 

los nuevos impuestos a raiz del Protocolo de San José (acuerdos 

del MCCA), etc.- para presionar al gobierno a mantener una po

litica mAs flexible hacia El Salvador. Sin embargo, Honduras no 

cediO. 

Por otra parte, recordemos que Washington pudo evitar la 

confrontaciOn por ser el proveedor de armas y asesores de ambos 

gobiernos y tuvo conocimiento de las escaramuzas previas al 

conriicto. Sin embargo, los Estados Unidos prefirieron una gue

rra al. peligro de una revolución en El Salvador. Ademi!ls, la 

guerra desvió el antinorteamericanismo vigente hacia un chauvi

nismo dentro de los dos contendientes. 

A1 comenzar· la década de 19•¡0. Honduras logra, tras su en

f'rentamiento con El Salvador y como una respuesta a éste, una 

débil unidad nacional y una apertura democré.tica, la cual. dura 

monos de un afio porque Lbpez Are1lano retoma el poder en 1972. 

Con esta acción se inicia lo que se ha dado en l1amar "rei'"or

mismo militar", el cual se puede dividir en tres periodos, cada 

Uno !"Ue lidereado por dií'erentes mili tares. E.l primero, por LO

pez Arellanü, que ocupó la presidencia de 1972 a 19751 el se

gundo, de 1975 a 1978 con Juan Alberto Melgar Castro, y el ter

cero, que va de 1978 a 1981 con Policarpio l'az Garcla. 

Dentro de este periodo cabe destacar el sobonio que e~ec

tu6 la United Brands a LOpez Arellano sobre el impuesto banane

ro, con lo cual aquél se vio forzado a renunciar. Sin embargo, 



su régimen comenzó a tener problemas mucho antes porque, por 

una parte, los sectore~ populares reclamabar1 mayores reformas y, 

por otra parte, los sectores de la clase alta y las empresas 

bananeras deseaban terminar con el re~ormismo. 

Los siguientes dos regimenes fueron awnentando la repre-

s ion ante brotes de descontentoi la reforma agraria fue parali

zada. El regreso a un go~~erno civil se debió a la prcsiOn de 

los Estados Unidos an~e 01 triunfo sandinista. Sin embargo, el 

ejército continua mbilteniendo el poder atras del ejecutivo, li

dereado por su jefe militar correspondiente, pero renpaldada 

por W'l grupo castrense conocido como los "tenientes-coroneles'*. 

Esta cOpula es un grupo de presión con poder extralegal. 

(A mediados de la d~cada de 1970, dentro de las) estructu
ras castrenses ••• pugnaba por consolidarse una tendencia 
de oficiales, politicamente heterog6nea e ideológicamente 
ambigua, cuyo punto en comán era su pertenencia al grado 
de tenientes-coroneles, diplomadoa de Estado Mayor (DEM), 
es decir, agreoadon de escuelas militares de ensefian?.a su
perior ••• Lo anterior es todo un proceso que se inicia con 
1a omioiOn de \\na 1ey constitutiva (Decreto-J,ey No.180 del 
JO de enero de 1975) que sustituia a la similar del lo de 
noviembre de 1970 y que a grandes rasgos podrlamos anal.i
zar asir desplazamiento interno en el mé..s alto organismo 
decisorio de las Fuerzas Armadas, constituyéndose un Con
sejo Superior de las Fuerzas Armadas. integrado en su casi 
totn1idad (27 miembros) por tenientes-coroneles que susti
tuian a los coroneles que formaban el anterior Consejo su
perior da ln Defensa Nacional. Otro hecho importante dedu
cible de la misma ley es la eliminacion de ios restos cau
dillescos de las Fuerzas Armadas, estableciéndose rtl1P "no 
se podrA ser propuesto por el Consejo Superic:· de las 
Fuerzas Armadas en la terna para el jefe de las mismas 
quien ~·a hubiese :f'wlgido como ta1 la mitad o m:!.s del peri
odo constitucional" (Art, 28), 2 

El poder de decisión del Conocjo traspasa a la institucion 

armada porque su aprobaci6n es necesaria en los asuntos civiles, 

2) L. Salomón; Militarismo y reformismo en Honduran; Tegucigal
pa, Hond., Guaymuras, 19~21 p. lOJ-4. 
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tanto politices como económicos, no obctante que el presiden

te de la republica en constitucionalmente el mrutimo je~e del 

ejbrcito. Baste recordar que las elecciones de 1981 rueron rea

lizadas cuando \"tashington presiono a Policarpio Pa7, Garcla ( co

mo 1e~e do las FF. AA.) para evitar que éstas impusieran un 

candidato o provocaran un golpe de Estado. A su vez, el Consejo 

lleg6 a un arreglo con el partido Liberal y el Nacional para 

conservar sus ::rueros y evitar juicios contra alg\lllos de sus 

miembros. 

Con el triunt'o sandinista Washington presion6 a Honduras 

para que su gobieI'Tl~ ruara civil y constitucional, mostrando 

ante el mundo y el oon~roso nort·:.,ni:>rica.no un ejemplo de su po

li ti ca de democracias viables que Carter a.nw1cj6. Sin embargo,, 

su principal objetivo no fue para conrrontarlo con Nicaragua. 

sino para lograr rescatar a El Salvador del peligro comunista 

por la agudizacion de su guerra civil. El caso de Nicaragua pa

s6 a un segundo plano al ser su revolución un hecho consumado. 

Los eventos asi lo demuestran: Los Estados Unidos comenza

ron a incrementar su ayuda militar a Honduras y presionaron pa

ra que ésta y El SaJ.vador solucionaran sus di~erencias, reanu

dando sus relaciones rotas en 1969. La contrarrevolución y el 

hostigamiento a Nicaragua :ruc de.sar1•ollado posteriormente,, una 

vez que la gUPrr11la sal.vadorena :fue neutralizada. 

El proceso electoral aunque rue erectuado por instancia de 

la Casa Blanca, res}>OndiO a factores internos para su resultado. 

Estos se pueden dividir en doss por un lado, tenemos al. pueblo 

que se decide por el partido liberal al ser el menos pro-mili

tar1 por otro lado, después de la eleccion de la Asamblea Na-
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cional Constituyente (Abril, 1980) y ante el anuncio de algunos 

diputados liberales -mayoria en la asamblea- que ueseaban in

vestigar los t"raudes y corrupcion por parte de los mili tares; 

las FF. AA. y sectorec Ultraconservadores amena7.aron con un 

golpe de Estado. Sin embago, en octubre de 1981 se reunieron 

lideres castrenses con los dos candidatos (nacional y liberal) 

y estos Oltimos se comprometioron a bloquear toda investignciOn 

al respecto y a nombrar bajo consentimiento del ejército al 

nuevo gabinete gubernamental. También, logra que la nueva cons

ti tuciOn estipule que el jeí"e de las fuerzas armadas ocupe el 

cargo por S a.tl.os -el presidente lo hace por 4- y su elecciOn 

tome en cuente la propuesta castrense. 

Retomando el problema fronterizo con El Salvador, se firma 

un Acuerdo de Paz el 30 de octubre de 1980 que pospone el dife

rendo limitrofe por cinco anos. De esta manera los dos paises 

se unen informalmente contra el Frente Farabundo Marti para la 

Liberacion Nacionals se dan las masacres del rio Sumpul y Lempa1 

ataques a residentes legales y regugiados sa1vadorenos en Hon

duras, etc. 

Se ha dicho que Honduras se encontraba en una situación 

inmejorable para poder obtener de El Salvador una solución fa

vorable sobre Los Bo1sones (territorio en pugna), asi como al

gunas ventaj~s económicas y politicas. Esto se podia lograr por 

la si tuaci6n en que se encontrba el. segundo pais 1 el recructeci_. 

miento de su guerra civil y la necesidad de abrir un frente en 

la retaguardia de su guerrilla. Sin embargo, Tegucigalpa: aplazo 

la solución del diferendo. 
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El por qué Tegucigalpa aceptó este tipo de arreglo se debe 

entre otros motivos, a que la presión estadounidense fue inape

lable y, también, a que la economia honduret\a se encontraba en 

crisis y necesitaba urgentemente cr~ditos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y de otroG organismos internacionales domi

nados por Washington. 

A posar de que el problema fronterizo no se solucion6, la 

Constitución de Honduras (1982) dio racultadea al poder ejecu

tivo para tratar temas relacionados con el territorio nacional. 

h:sta libertad no se encontraba en la Carta Magna anterior, de 

l9ó5, por lo que El 8alvador tenia un argumento mñs para negar

se a sentarse a la mesa de negociaciones, aduciendo la incapa

cidad juridica del gobierno hondureno para tratar temas que 

a~ectaran su territorio. Adem~s, sostenla la no necesidad de 

tratar problemas rronterizos entre las naciones centroamerica

nas porque tarde o temprano se constituira.rt en una sola reptl

blica. 

Las FF. AA. no deseaban inmiscuirse en las negociaciones 

sobre este tema para que la responsabilidad sobre el resultado 

de las mismas recayera en el partido gobernante. Asi, a pesar 

de encontrarse como gobernante interino Paz Garcia, la ratifi

cacion del acuerdo recayO en la recién formada Asamblea Consti

tuyente, sin que mediara el poder ejecutivo. 

Se sostiene que la si tuacion actual de Honduras como por

taviones norteamericano se debe a que la nación centroamericana 

mantiene ironteras con cada uno de los paises inmersos en un 

proceso revolucionarios con Guatemala (260 l'.m.) J oon ·El Salva

dor (34:1 r.m.); y con lllla revoluoiOn triuni'ante1 Nicaragua con 
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664 Km •• Esto, en parte, es verdad, aunque no puede soslayarse 

el hecho de que guarda buenas condiciones para las comunicacio

nes aéreas y maritimas con gran parte de el Caribe. AdemAs, de

bemos settalar que su eleccibn antirrevolucionaria se debe a su 

situacibn socio-pol1tica. 

De todas las nacioneR centroamericanas, Honduras tradicio-

nalmente ha sido la mAs dominada por los Estados Unidos, pol1-

tica y econbmicamente hablando. El desarrollo de su infraes

tructura se ha dado en relacibn directa a las necesidades de 

las compaftias transnacionales, principalmente bananeras que en 

los tiltimos cecenios han diversificado sus actividades. 

La fa1ta de voluntad y los obst~culos politicos (intereses 

creados y partidistas) y geogr~ficos han mantenido al grueso de 

su poblacibn en niveles paup~rrimos de sobrevivencia, instruc-

cibn escolar y aislamiento que hacen del pa1s uno de los m~s 

pobres del hemisferio americano. Tambibn, agregemos a ~$to, un 

pronortea.mericanismo manifiesto en la mayor parte de su socie

dad. 

Su papel antirrevolucionario se vio 1ncrementado cuando 

Reagan ocupb la Casa Blanca. Sin embargo, la administracibn 

Carter ya habia dado los primeros pasos; asi tenemos que en 

1979 se preeenta el IJll'orme Ya";y (Viran P. Yaky, ·stario. de llc

tado para Asuntos Interamericanos)1 

••• es un hecho claro que su ubicacibn geogrAfica le dá a 
Honduras Wl papel clave en la prevencibn de· conflictos· re
gionales, de incursiones y potenciales inf'il traciones, en 
ambas direcciones, entre la revoluci6naria Nicaragua y sus 
vecinos conservadores norteftos ••• y alentaremos tanto a 
Honduras como a El Salvador a que lleguen a una pronta so
lucibn de su disputa f'ronteriza. 3 

3) Peribdico ~' Mbxico, D.F.¡ 13 de noviembre de· 1979. 
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Carter, por su parte, en el informe anual sobre el estado 

de la nacibn (1980) sef\ala que "se plantean medidas de reconci

deraci6n de la politica hacia los 'aliados reeionales' en el 

llamado Tercer r.:undo, en término5 bé.sicamente estratégicos, 

asignandoles ol papel de 'elementos estabiiizadoros' en sua 

respectivas zonas~ 4 

El 2.5 de marzo de 1980, Franklin D. Eramer (ayudante prin

cipal del Stario. de Defensa para Asuntos de Seeuridad Interna

cion&l) presentó un tectimonio anta una subcomisión legislativa 

en el cual pidib rné.s ayuda militar para El Sah·ador y Honduras 

argumentando que sus problemas internos, explotados P<>r extre

mistas de izquierda y de derecha en el primer pais, eran :favo

rables para la intervenciOn creciente do cuba. 

Ronald Reagan y sus asesores* ven las relaciones norteame

ricanas internacionalen dentro de la confrontación Este-Oeate, 

negando con ello lon procesos sociopol1ticos de nuestras nacio

ne5 como el resultado de factores internos y particularen de su 

propia situacion histOrica. Para su~tontar estos postulados se 

basan en los supuestos errores de la administracion a.ntecf!sora 

y en toda la poli ti ca exterior de los l~stados Unidos a partir 

de 1960, sin importar si í'Ue el partiao DemocrAta o el partido 

Republicano ül que ocupb la Casa Blanca. 

4) M, Botzman, et al. r "La elecciOn presidencial de l.98Ui un 
balance de posiciones y fuerzas'" (En: Cuadernos Semestrales #9; 
México, CI!lil, 1981; p.16). 

*) La presencia de militares en sus equipos de asesores es nu
merosa y signirícariva, m~s de la mitad son militares retirados 
o civiles que de una forma u otra estuvieron ligados a la acti
vidad bélica. 
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l.as t"<iciones de América del Sur y Centro América han sido 
~ol~eadas por 13~ sanciones diplomAticas y económicas de 
la a<lministraciOn Carter, unidas a los cargoo indiferen~ 
ciaüos de violaciones de derechos humanos. 
En el Caribe y América Central la administración Carter se 
ha mantenido al margen. mientras la Unión Soviética entre
na, arma y apoya agresivamente a l&s fuerzas del enfrenta
miento y la revolución en el Hemisferio Occidental. Sin 
embargo, la administración ha negado rirmemente estas ame
nazas y, en muchos casos ha trabajado activamente para de
bilitar a gobiel.'Tlos y partidos enfrentados a la expansión 
del poder sovibtico. Esto debe terminar. 
Deploramos la toma de Nicaragua por los marxistas-sandi
nistas, aol, como los intentos marxistas por desestabili
zar a El Salvador, Guatemala y Honduras. No apoyamos la 
ayuda de Estados Unidos a cualquier gobierno marxista en 
este hemisferio, y nos oponemos al programa de ayuda de la 
administraciOn Carter para el gobierno de Nicaragua. Sin 
embargo, apoyaremos los esfuerzos del pueblo de Nicaragua 
para establecer un gobierno independiente y libre (f'lata
~orma del P. Republicano, 1980). S 

Bajo estas directrices, incrementa sobre manera su ayuda 

militar, en detrimento de la econOmica, a los gobienios de El 

Salvador y Honduras1 termina con la ayuda otorgada por su ante-

cesara a Nicaragua. 

En relación al cuadro de la siguiente pAgina, que nos 

muestra la ayuda militar otorgada a Honduras por parte de Wa

shington, podernos seHalar que al hablar de la administracibn de 

un presidente norteamericano no podemos dejar de tornar en cuen

ta al Congreso, en el cual se ratifican y/o anu1an varias de 

f't las iniciativas del poder ejecutivo, al darse en su seno el 

ejercicio bipartidario (democrAtas y republicanos), En muchas 

ocasiones y en algunos astmtos las expectativas del presidente 

son sobrepasadas por el poder legislativo. 

5) Cuadernos Semestrales #91 p,294-5. 



AYll!JA ECONOMICU-MILlTM! OTORGAD(< A HONDURAS POfl !'ARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1980-1984. 6 

SOLIC lTUD DEJ, EJECUTl Vu 

Total de ayucta rnili tar 

Fondos de apoyo economico 

Total requerido 

OTOilGl\M!ENTO DEL C<>NGRESO 

Total de ayuda militar 

Fondos de apoyo económico 

Total otorg:::..do 

.l'orcentaje otorgado por el 
Con~reao en rolacion a lo 
solicitado por n-J Ejecutivo. 

l.y80 

.. 
.2 

ú~ú 

.2 

o.o 

1981 

5.n 

10.5 

o.o 

l.982 

27.7 

J5.0 

62.7 

lUO% 

l9tlJ 

16.J 

55.0 

71.3 

20.J 

25.0 

45.J 

*) En mil.iones de dblaros. 

1.9&4 

112.5 

191.0 

71.5 

112.5 

¡90.0 

6) Caribbea.n Basin .1.n1·ormation l'royeot, The1 on a short Fuaer Militarization in Centrai. 
~; (~. 0.i.)¡ (p.lJ). TraducciOn m1a. 
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Los fundamentos del pensamiento anticomunista de la administra

ción de Ronald Reaean rueron dc~arrollados por vario5 teóricos, 

siendo Kirt:=ptitricK uno de los mAs sobresalientes y conocidos? 

su anAli~is SQ CPntra en la derinici6n de lo que es un gobierno 

autoritario y otro totalitario, llegando a la conclusión de quo 

el primero es la acción desarrollada por los regimenes dictato

riales aliados de ~stados Unidos; el segundo se reriere a los 

paises alineados a la poli tica de la UH.SS. 

g¡ desarrollo de sus postulados Re basa en las relacionoo 

nociales: las ideales y las reales. Nos remite a las caracte

risticas que guardan los diferentes tipos de gobiernos con sus 

respectivas sociedades, seftalando que para un mismo fenómeno 

(represión, pobreza, etc.), los diferentes grupos sociales de 

tma nación tienen sus pro_piaa definiciones, no obstante que 

usan los mismos métodos para contrarrestar los problemas por 

solucionar. 

En el cano particular de la ideologia comunista nos remite 

a la inoperancia de ésta dentro de una sociedad concreta porque 

esta basada en ideales que rebasan la realidad de las relacio-

nes humanas, tratan de hacer •borrón y cuenta nueva~ olvidAndo-

se que las necesidades, 1'ines individuales y de grupo escapan a 

los marcos establecidos por la lucha de clases, relaciones de 

producción, etc. 

l)Or supuesto. el régim~n en el PC?der ti une ideal e o por al

canzar también. Sin embargo, la direrencia entre éste y sus de

tractores radica en que el grupo que detenta el poder esta ~es-

?) J. ~irkpatrick: Dictadura y contradicción; México, Hermes, 
1964. 
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paldado por la tradición y la experiencia, en cambio Gll~ opo:3i

tores. generalmente, parten de una ideologia no puesta a prueba 

la cual por esto mismo puede ser manuable para adecuarse a di

:ferentes si·tuaciones, aunque en esencia estas posiciones o/y 

ajustes contradigan loo postuladoa del sistema por implementar

se, en este caco ol comunismoª 

En suma, la di~erencia primordial entre un régimen totali

tario y uno autoritario se encuentra en que el primero trata de 

trans1·ormar de f'onna radical las relaciones sociales y económi

cas, y el segundo es rruto de la realidad concreta de una so

ciedad, pero ambos dictatoriales. Sin embargo, iar!tpatrick pre

fiere la def'inicións autoritario, amigo de los Estados Unidos, 

y totalitario igual a satólite soviético. 

El ataque a la revolución sandinista se ve acompattado por 

una critica dgida a la administración Carter. Sus deducciones 

son b~sicamente en dos sentidoss primero, la revolución· no es 

igual a progreso y, segundo, en las relaciones internacionales 

existen únicamente amigos y enemigos. Segtln ella, Carter perdib 

a Nicaragua porque con.f\lndio la definici6~ de 1os términosr re

volución igual a libertad y democracia; convivencia internaclo~ 

nal igual a libre autodeterminación de los pueblos. 

Su principal argumento para atacar a Nicaragua es que ér.ta, 

junto con varias naciones del Tercer f•1undo, si tdan a los Esta

dos Unidos como imperialistas y enemigos de la libertad. Adem~s, 

el gobierno sandinista mantiene en suo pos~lados una tendencia 

totalitaria. 

En contraste, podemos decir que l'.ir.1tpatr.iol< olvida que los 

grupos que iuchan por obtener el poder retoman 1as experiencias 



de otras sociedades similares a la(s) suya(e). Por ejemplo, Cu

ba fue empujada por los propios Estados Unido9 u aeclararse so

cialista. Sin embargo, es un hecho que Castro dcnea un ncerca

miento con 1,·:ashineton porque una cosa es el sistema polltico y 

otra muy diferente las necesidades econOmicas1 le soria mas co

medo obtener materias primas y articUlos manufacturados del he

misferio americano que traerlos desde Europa y la URSS. 

Nicaragua, a pesar de todos los problemas que le causa la 

intervenci6n norteamericana via Hondurao y contrarrevolución, 

no rompe sus relaciones con la Casa Blanca, ni, tampoco, se de

clara socialista, ;/ tolcrn cierta ovo::.ici6n. Tomando en cuenta 

que los Estados Unidos conservan su proeminencia en nuest;·o 

continente y en el mundo, 1a cual no puede ser anulada por de

creto. 

@<W\.'0 

La administracion Reagan se da a la tarea de apoyar acciones 

politicas anticomunistas de sus aliados, como la denominada 

Triéngulo de Hierro (diciembre de 1980, Colombia) que une a los 

gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo 

de respaldar a Napoleon Duarte, neutralizar el apoyo popular al 

FMLN y, en segunda instancia, presionar a Nicaragua. 

Esta medida tiene Wl asprtcto militar, con~ormado por los 

paises citados, y un aspecto politice que busca el respaldo de 

Venezuela y Colombia al de El Salvador1 los tres con eobiernos 

de tendencia dem6crata-cristiana. El poder ejecutivo del paia 

centroamericano· es encabe.v.ado por una junta ci vico-mili tar que 

tiene a miembros de la Democracia Cristiana, entre ellos a na-
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poleón Duarte. Este convenio :f'Ue discnado conjuntamente con los 

Estados Unido~ y coincidió con el triunfo de Ronald Reagan en 

la elecci6n presidencial norteamericana. 

La ocupación del territorio honduret\o trajo consigo un 

reacomodo en la sociedad hondurena. Por un lado, tenemos los 

cambios que se dieron al interior del_aparato castrense, entre 

los grupos de Poder1 por otro lado, las repercuoiones sociales 

por la represión desatada por la FueTza de Seguridad Pó.blica 

(FUSEP) y la alteraci6n de la vida cotidiana provocada por el 

ejército norteamericano, los contrarrevolucionarios nicara

güenses y, eventualcento, el ejército salvadoretto y al guate

malteco: estos ~ltimoz incursionan dentro de su territorio ase

sinando a hondurettos y ref'ugiados. 

La importancia contrarrevolucionaria de Honduras se vio 

incrementada porque los problemas de sus vecinos .fueron desbor

dados mAs alla de sus ~renteras respectivas por medio de los 

re~ugiados e incursiones paramilitares. 

A pesar de que suazo Córdova y Alvarez Martinez no ocupan 

sus cargos respectivos hasta 1982, las condiciones para termi

nar con los obstAculos politices internos para la ocupación es

tadounidense empezaron a darse mucho antes. La represión poli

ciaca ne acent~a y aparecen los cementerios clandestinos, cual

quier descontento popular e3 catalogado como subversivo. ;\demAs, 

surgen organizaciones antisocialistasi Movimiento Anticomunista 

l!onduretlo Organizado (MACHO), el Ejército de Lucha Anticomunis

ta (EJ,A) y el Frente Nacional. para la Defensa de la Democracia, 

Los tres comenzaron a actuar a partir de 1980. 
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Entre los sectores locales opuestos a la interveneibn del 

gobierno de Honduras en las guerras civiles centroamericanas 

(Nicaragua) encontramos, adema~ de organizaciones campesinas, 

obreras y estudiantiles, a algunos industriales, comercianteD y 

miembros de las ruerzas armadas. rarte de la burguesia se opone 

por las ventajan econ6micas que le reporta su comercio con Iii

caragua, uno de loo pocos caoo0 en que Honduras logra un balan

ce favorable~ 

Con rolaciOn al gru~o militar progresista ac procedib a su 

purga en 1980, por medio de la cual a algunos se les jubilb, se 

les dio de baja y a otros se les envió al exilio diplomAtico 

(agregadoo militares a diferentes embajadas). Despubs do lo an

terior, quedaron los siguientes grupos como equilibrio de poder 

dentro de1 aparato castreneei** 

El grupo que manten1a la pocicion m!s í"uorte1 FUSEP, la 
marina, el batallOn antiguerrilla y el tercer batallOn de 
infanteria ubicado en San Pedro Sula, estaba lidereado por 
el coronel Gustavo Alvarez. Otro sector con í'Uerza, tras 
el cual se encontraba el coronel Bodden quien era jefe de 
la Inteligencia Militar. Bodden hab1a causado buena impre
sibn en la emba~ada norteamericana y fue considera.do como 
miembro de la CIA en Honduras. Entre estos dos grupas se 
encontraba el general Paz Garcla y sus seguidores, como 
los lideres de la inteligencia militarr G-2. Con este 
equilibrio tentativo, el primer grupo í"ue respaldado por 
la oligarquia; el segundo por la emb~j~du norteamericana1 
y el tercero s01o representaao por aquélloG que llegaron 
al poder a través del ascenso gradual.. Los tre~ se oponian 
a cualquier reforma dentro de las FF. AA. 8 

*) En 1980 es secuestrado 1-ablo Vinelli, un banquero o~uesto ~ 
la poli tica econbmica del c;obierno de Tegucigalpa y do Úashing
ton. 
*~) Miembros del grupo de los 27 tenientes-coronele~. 
8) t'. E. Vheaton: Honduras, regional counterinsurgenc:v base, 
\."ashington, D.G., Et~ICA, 19821 p.10; traducción mia. 
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Finalmente, Washington se inclino por el primero porque 

era el m~s anticomunista de los tres. Bodden, a pesar de ser el 

je~e de la inteligencia, conservaba Wla posición conciliadora 

ente el comtmismo; Pa7. Garcia flte desechado por ser la cabeza 

del anterior régimen que fue obligado a renunciar. 

El por qué Honduras estableció inrormalmente un estado de 

sitio se debo a que si tenia que cmnplir un papel de ayudante 

antirrevolucionario, debla conservar la paz dentro de su aocic

dad para dedicarse de lleno a la ayuda externa. Sin embargo, 

esto creo contradicciones tanto al deseo de Washington de f"or

ta1ecer su nuevo régimen democrAtico, como también. a acelerar 

la polarizacion socia11 con la ayuda bélica -norteamericana, 

israeli, etc.- se ~ortaleciO politicamente al ejército y la re

presiOn policiaca exacerbo el malestar popular ya vigente por 

la situacibn económica de la naci6n. 

En todo caso, las FF.AA. de Honduras no necesitaban mAs 

intermediarioss compat\ias -n-ansnacionales y oligarquia, en su 

relaciOn con Washington y e1 Pentagono. Ahora seguiria directa

mente las ordenes norteamericanas y acentuaria su repreoiOn po

puJ.ar mAs sistemAticamente que antes. Sin embarso. al paso del 

tiempo, el grupo castrense va adquiriendo fuerza ante la Casa 

Blanca, como veremos posteriormente. 

t-'Or ou parte, los Estados Unidos mantenia la aie;uiente si-

tuaciOn dentro de Honduras al comenzar 1982: 

Ademas do·los lOO asesores y los 5 000 somocistas, habia 
tambien elementos activos de Argentina, Chile e Israel den
tro do los mAs a1tos cargos dentro de las :fuerzas armadas y 
se estima·que las dos terceras partes de la O~icina Re~io
na1 de Guatemala para America Central y Panama (ROCAP) que 
so ostableciO en Tegucigalpa. El gobierno norteamericano 
mantenia 210 grupos de pa~ (voluntarios) en Honduras, sien-
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do el cuarto mAs numeroso del mundo. Por su parte, la em
bajada habla pasado del rango 4o. al 2o., parecido al que 
mantienen los más pequefios paises de Europa, colocAndose 
sólo a tras de paises como México, Alemania Occidental y la 
URSS que se catalogan como de primera importancia. 9\ 

Al iniciar 1982 toman posesibn de sus caraos Suazo Cbrdova 

y Alvarez Martinez como presidente y jefe de las PF. AA. de 

Hondurao respectivamente. Mientras que el primero obtiene su 

cargo a trav~s de elecciones m~s o menos limpias, el segundo 

logra su cargo por apoyo de la embajada y ol respaldo de la 

APROH* de la oual es presidente. En esta acciOn viola los esta

tutos castrenses que le impedian ocupar el cargo al haber otros 

m1embros que les correspondla antes que a él. 

se da una segunda purga en el cuerpo armado de aqu~llos 

miembros opucatos a Alvarez, entre ellos, a Hubert Bodden y a 

Torres Ariasr el segundo hace declaraciones en JHéxico10 atacan

do a su ex-jc~e y la Politica de los Estados Unidos en Honduras. 

Sin embargo, por el momento sólo consigue que se lo dé de baja 

y se le fonne un juicio militar en el que se lo acusa de alta 

traicibn. 

El congreso de Honduras aprobb (mayo de 1982) la Ley Anti

terrorista, con la que casi cualquier protesta social, propa

ganda politica y ciertas asociaciones podian sor consideradas 

como actos subversivos contra el Estado. 1.rambi~n. se oreo el 

9) Idem., p.401 traduccibn mia. 
*) La APROH es un grupo de conservadores anticomunistas encabe
zados por e1 propio Alvarez Martinez, pero que cuenta entre sus 
miembros a elementos del. gobierno y del P. Nacional, así como 
de las FF. AA., lideres obreros y estudiantiles que ayoyan al 
régimen de COrdova. 
10) Periódico Excelsior, Néxico, lo. de Septiembre de l9BZ. 
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Centro de InformaoiOn de Emergencia al que se podla llamar pa

ra delatar a los contrarios al r~gimen. 

Al •.rarez fue ascendido a Brigadier General. violando nue

vamente las leyes caotrenses y creando un cargo inexistente 

hasta entonces. Este bltimo paso dado por él y el embajador 

norteamericano John D. Negroponte, se debió a la necesidad de 

darle W1 cargo m~s alto que a todos los miembros del Consejo 

Superior de las Fuerzas Armadas (COSUFA) para evitar, por un 

lado, su posible destitución y, por otro lado, para que sus or

denes no :ruaran interferidas por otras instancias castrenses. 

Dentro de la linea de presiOn politica desarrollada por la 

administración Reagan, tenemos que para principios de 1982 se 

crea la Comunidad DemocrAtica Centroamericana f"ormada por Hon-·. 

duras, El Salvador y Costa Rica. El ll de agosto ea aprobada la 

Enmienda Symms, que permite la intervención directa de los Es

tados Unidos en el istmo bajo el pretexto de detener la intro

misiOn de Cuba en la regi6n. Sin embargo, a ~inales del mismo 

allo se aprueba la Enmienda Boland que prohibe fondos destinados 

para desestabilizar a Nicaragua, pero no se respetas la CIA 

contin~a con su trabajo. 

Bajo estas condiciones, Alvarez va logrando un gran poder 

y preeminencia dentro del gobierno de Tegucigalpa, Su anticomu

nismo es reoalcitrante y sus ataques a Nicaragua son constantes, 

desea intervenir militarmente en bata y otras naciones del Area 

para terminar con los brotes subversivos, Sin embargo, sus pla

nes no tueron secundados por ~-·ashington, ni, tampoco, por· algu

nos militares. El primero, por la oposiciOn internaoionalr los 

segundos intuian que un enfrentamiento directo llevaria a Hon-. 
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duras a ser la bnica perdedora. 

Si Honduras atacaba a Nicaragua y lograba vencerla, con la 

intervencibn de los Estados Unidos, ;··ashington olvidaria a su 

aliado y se darla a la tarea de reconstruir el otrora bunker 

somocista. Algo similar ocurrir!~ si el objetivo ruera El Sal

vador, aunque en este caso existe una ambivalencia para la se-

guridad de Honduras, 

Si la izquierda ganara, Honduras se sentiria runenazada por 
sus hostiles enemigoss El Salvador y 'Nicaragua. Si ol ac
tual gobierno salvadorefto lograra consolidarse y terminnrn 
con la guerrilla, Honduras desconfiaria de 1a~· prC'tcnc ~o
nes de su vecino en su larga disputa al contar con un . 
ejbrcito bien entrenado y pertrechado, El gobierno salva
doretto no dudarla en utilizar ~sta ventaja para lograr una 
soluciOn a su favor. 11 

Por supuesto, Tegucigalpa no tendra mucho que temer de un 

entrentamiento con San Salvador por sus diferencias fronterizas 

porque ambos se encuentran en situacibn similar en cuanto a re

cursos bélicos. Adem~s. en esta ocaoibn se encontrarla en mejor. 

posicibn Honduras porque su vecino vendria saliendo de una gue

rra con todas las repercusiones que bsto implica. 

Guatemala, en este momento y :por el contexto. no se con• 

templa dentro de estos planes porque su guerrilla adn es con

trolable. En relación con Nicaragua que veremos en el prbximo 

capitulo, podemos decir por el momento que el argumento de Hon

duras para justificar su creciente annamentismo tu.e 01 supuesto 

peligro de una invasibn por parte del r6gimen sandinista y el 

uso de ou territorio para el abastecimiento de armas al FMLU 

desde la misma Nicaragua. 

11) rti. D. Hayas; The situation in Honduras, a r;·~nf'f'.Renort 'Ore
pared :J:or the Comittee on Foreign Relahons U. s. Senaiie 1 1·1a- · 
shington, o.e. Government >'rinting arrice, 19~3: p,15 1 traduc~ 
cibn mia, 
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El ofrecimiento para que Honduras contara con un ~ de 

Estado Libre Asociado o de i-'rotectorado de los gstados Unidos 

lo hace Suar.o Cbrdova en 1983 a través de una carta a Henry Ki

ssinger, por medio de ella se ofrece arrendar su territorio por 

10 000 millones de dólares, prestaciones econ6mico-militares y 

la instalación de maquiladoras en fonna permanente. Serla un 

Acuerdo (no un Tratado) entre poderes ojccutivos y no de Esta-

dos soberanos, para facilitar los tramites en el Conereso hon-

duretto y el Senado norteamericano. 

En eRte documento ~e hace referencia a la amenaza comunis-

ta que se extiendo por la regibn para lograr interesar a w·a

shington. El documento original consta de 90 cuartillas -no en

tregado a hissinger- y se puede notar l.a in~l.uencia del. embaja

dor Negroponte. 1-'ide para Honduras un trato especial en rela

ción a los dem~~ paises lstmicos. 

La seguridad y estabilidad de Honduras se han convertido 

~~~~s8~n~ae~~~:::~ ~~~~~;:; ~~n~iI~~~~a~ld~i~~~ ~:t6~~~ 
tención frente a la escalada comunista en Centroamérica y 
que si no se atienden las necesidades del pa_is en materia 
de recursos externos ••• en los próximos tres attos ••. puede 
convertirse en otro pais orieinario de conf1ictos en la 
región centroamericana ••• El gobierno quiere dejar claro 
que al haberse convertido sn una zona que forma parte ya 
de la Guerra Fria, vale decir de la conf'rontaciOn directa 
entre Estados Unidos y Rusia, las cuestiones de seguridad, 

~ªi!1~~!~i:~"j:1 1:~bÍ~~~i:~~~1~i:t~~re~t~h~~=~;~i;~d~te 
recursos que en otras circunstancias se destinarian a pro
mover e1 empleo, el desarrollo y el bienoDtar del pueb1o 
honduret\o. l.2 

12) G. Selser; Honduras ocupada: Suazo Cbrdova ofrece a Kissin
eer hacer de su oais un protectorado o un Estado Libre Asociados 
Méxlco, ASACS, 198); p.9-10. 
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Se resaltan los problemas internos, sobre todo, en rela-

ción con la crisis centroamericana, pero en el ca20 de ésta 01-

tima sólo se ven los problemas politices y en segundo término 

los económicos. Es importante senalar que, como se cito arriba, 

Tegucigalpa se re~iere a sus problemas con Nicaragua, en el ca-

so de El Salvador no dedica una sola linea sobre sus problemas 

bilaterales. 

La intervención del ejército y su posición entre1tUiata, al 

igual que la del gobiarno, la podemos encontrar en la siguiente 

citas 

El concepto (sic) de nuestro Consejo de Seguridad Nacional 
es que se puede concertar un tratado bilateral especial de 
de~ensa mutua con Estados Unidos de Norteamerica, similar 
al acuerdo de Estados Unidos con Corea del Sur, en el cual 
las condiciones de pago por ayuda de seguridad formarian 
parte de W'l acuerdo entre los Estados Unidos y Honduras y 
un largo plazo. Asunto que no debe rormar parte de un tra
tado. Este acuerdo que requerimos deberla ofrecernos lo 
siguiente1 
1) Mejores condiciones de pago sobre créditos (FMSJ corno 
son pagos de intereses reducidost extensión de periodos de 
pago (y) extensión de periodos de gracia. 
2) Negociaciones para el establecimiento de bases mixtas, 
aéreas y navales. 
3) Reducción de las restricciones sobre el empleo de 1·uer
zas norteamericanas que pormitan mAs ejercicios y entrena
miento conjunto combinado. 
4) Incrementar sustancialmente el entrenamiento de las 
fuerzas armadas hondurenas a costo reducido para mejorar 
nuestra capacidad de autodefensa. 13 

El verdadero interé!:l de los grupos de poder en Honduras es 

preservar el atatu guo en su sociedad porqeu mientras resalta 

el problema sandiniSta calla sus diferenciac con·~l SalvadOr. 

En otras palabras, la soberania y posesión de un territorio no 

les es prioritario ya que alientan el a~entamiento estadouni-

13) ~- p.21-2. 



6J 

dense y se puede inducir que Los Bolsones son parte de una po

li tica que busca conservar el chauvinismo y un esplritu revan

chista cuando las condicioneD lo requieran para desviar la 

atención de su sociedad de problemas más prioritarios -el caso 

de Las Malvinas es un ejemplo. 

La administración republicana no tomó en cuenta ésta pro

puesta porque sus ruerzas armada~ y equipa militar ya se encon

traban establecidos en Honduras. En relaciOn a las pretenciones 

aconbmicas, le pareció muy alto el precio y m~s grande la ava

ricia del pedigtletto mandatario honduret\o y au séquito. AdemAs, 

Honduras ya oe encontraba li~ta par~ el trabajo que ne le habla 

encomendado, por lo tanto las necesidades de su pueblo tampoco 

:fueron tomadas en cuenta, y la de por si minima ayuda económica 

que e1 gobierno de v·ashington le otorgaba se vio reducida en 

términos rcale~. Dentro de los di~erentes programas de finan

ciamiento norteamericano a la región le fue asignada una canti

dad menor que a los otros gobiernos~ 

En 1983 se crea el Centro Regional de Entrenamiento Mili

tar y Seguridad (CREMS). Aqui se pensaba entrenar a soldados 

sa.l.vadorenos y, en menor cantidad, a honduronos y de otros pa1-

ses. Este hecho, como otros mAs, era una violac16n a la Carta 

Magna de Honduras. Entre los dií'erentes convenios existentes 

entre Tegucigalpa y ·,iashington no se estipulaba tal tipo de ac

ciones, ni siquiera en el Anexo al. Convenio Militar de 1954, 

utilizado para legalizar la creación del centro. 

El anexo fue concertado ilegalmente en 1982 y dado a cono

cer al Gangreno hondureno un atto después, éste se ve en la ne

cesidad de ratificarlo ante los hechos consumados. Sin embargo, 
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* no podemos decir que f"ue obligado a hacerlo, porque antes de la 

ratificación, el vicepresidente del mismo, Carlos Montoya, 

apunto que: 

••• no considera necesario que el máximo Or~ano leeislnti
vo del pals apruebe el entrenamiento masiva de tropas sa1-
vadorenas "puesto que ello puede estar contem:>lado Clentro 
de un convenio de colaboración entre ambos ejércitos. En 
todo caso -puntualizó- si la solicitud :ruera llevada al 
Congreso Nacional, nosotros (los diputados liberales) no 
mirariamos mal este tipo de intercambio, asi como permiti
mos el intercambio entre universidades y colegios pro~e
~~éJ):ª~4 (Diario El Tiempo; Te~ucigalpa, Hond., marzo 15, 

La apertura del CREMS, dentro de la sociedad hondurena, 

desató posiciones encontradas por el entrenamiento de soldados 

salvadoref\os en su territorio, siendo que sus diferencias fron

teriz.as y el recuerdo de su guerra atln persietian. El gobierno 

(Alvarez Martinez) se defendib aducienC.o que, ademAs de El Sal

vador, recibirlan entrenamiento coldados del pals anritribn. 

El motivo por el cual se creó el centro fue porque el Con

greso estadounidense no permitib tener más de 55 a~esores den

tro de El Sa1vador. Sin embargo, si bien el CREMS era :financia

do por 't:ashington, su legislacibn era honduret\a, por lo tanto 

era considerado como base militar de esta ñltima. 

La APROH mantenia el papel de aparato ideolOgico dentro 

del gobierno, al grado tal que 1e fue encomendada la realiza

ción de los documentos entregados a la Comisión Kissinger (di-

ferentes al anterior), dando a conocer lao necesidades econOmi-

cas y miiitares que padecía Honduras. En el apartado VII, dedi~ 

*) Sblo·se opuse el diputado Efrain Arrivillaga, fmico miembro 
del 23.rtido Democrata-cristiano en el Congreso. 
14) CEDOH1 Cronoloeia del CREMS1 Tegucigalpa, Hond,, C8DOH, 
19831 p.5. 
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cado a la seguridad nacional, se hace referencia a 3U belige-

rancia con Nicarae;:ua y Cuba, la incapacidad militar de Hondura:;: 

para ~u autodefen~a y la necesidad de mác ayuda por parte de 

los Estados Unidos. Sin embareo, hay algunos puntan diverRentes 

a las posiciones del anterior documento. Yor un lado, seftala 

las amenazas del comunismo hacia elln. y las posibles e!;'trate-

gias usadas para lo~rar terminar con su joven democracia: 

1) Amennza con un ataque con f'Uer~.as convencionales, 
2) Amenaza de guerra no convencional {subversión mediante 

guerrilla y el tervorimmo) 
J) Amenaza politica y psicolórrica. 15 

J:br otro l~do, ya no se rericre a la teoria del domino~ 

El futuro es claro, caiga o no caiga El Salvador, Hondura~ 
serA el próximo i asi, el costo actual de una acción profi
lActica es menor que esperar a un brote mayor de subver
oión. 16 

Adcm~s se opone a Suazo C6rdova, al declarar incompatiblo 

la ocupación de Honduras, bajo cualquier forma, con su ideal 

soberanoi 

La subnistencia democr~tica de Honduras a largo plazo, con 
un gobierno marxista consolidado en Nicaragua solamente 
seria factible como un Estado asociado a Estados Unidos 
(otro Puerto Rico) o la presencia indefinida de tropas es
tacionadas de Estados Unidos en suelo hondureno (otra Co
rea) ••• AMBAS SITUACIONES NO SON COMPATIBLE!) A LA IDIOSIN
CRACIA HONOUHEl'IA. 17 

Sin embargo, esto no quiere decir que su tendencia se in-

clinara hacia el nacionalismo. Como dijimo~ anteriormente, la 

15) Documento aue el eobierno nresent6 a la ComisiOn Kissineer, 
VII.- Seguridari llacionaJ.J mimeo, 19t:SJ: p.4 
*) h'n esta teoria se piensa que los movimientos revolucionarios 
son cau~a-orecto de otro similar ocurrido inmediato.mente ente~ 
en tiempo y espacio. 
16) Documento que el ••• 1 p. 2 
17) ~· p. 51 maytlscula~ en el original. 
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APROH es lidereada por e 1 mismo Al varez, el cual pretende escu

darse tras el gobierno de COrdova -a pesar de contradecir la 

posición entreguista de éste- para buscar una independencia del 

poder norteamericano, la cual se baGa en su probado anticomu" 

ni!lmo. En otras palabras, si se arma a Honduras con todo lo ne

cesario, no ser~ nece:.aria la presencia del ejército estadouni

dense en la nación centroamericana para estar seguro (Washing

ton) de que el nuevo eendarmc centroruncricano cumplirA su papel 

antirrevolucionario que le :rue asignado. Por ou parte, las FF. 

AA. hondureftas gozarian de mayor libertad dentro de su territo

rio y no tendrian que preocuparse por dar cuentas de lo que ha

gan a2 interior del mismo. 

Los vinculas entre Honduras y Guatemala no han sido muy 

estrechos, se dan principalmente en los intento~ de reactivar 

el CONDECA, pero sus intereses son encontrados. Guatemala de

seaba mantener el liderazgo tradicional dentro del organismo en 

tareas contrarrevolucionarias, al Ecr su ejército uno de los 

mejores en América Latina en este asunto. Sin embargo, Alvarez 

Mar:tinez se interpus6 a esa aspiración por considerar que bajo 

las nuevas circunstancias era a Honduras a quien corrcspondia 

ese privilegio. Por otro lado, Guatemala, a cambio de la reac

tivacibn del oreanismo b~lico, e~~eraba que se diera t~rmino a 

la prohibicibn de recibir ayuda miiitar por parte de Washington 

ouspendida en 19?7 por la violacibn a los derecho~ humanos. 

En relación a Costa Rica, como ya dijimos, se unió con El 

Salvador y Hondura.o en la Comunidad DemocrAtica Centroamericana. 

Otro punto en comttn es que al igua2 que la patria de Moraz{ln 

mantiene en su territorio a fuerzas contrarrevolucionarias ni-
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carag11enses -lidereadas por Eden fastora- sin emh~rao, esto no 

impidió que en 1984 se :firmara un convenio con Nicaragua para 

patrullar su :frontera con apoyo del grupo Contadora. E::t1 el caso 

de Honduras han sido nUl.os estos intentos. 

En 1984 hay un cambio de poder en las fuer7.as annadas de 

Honduras. El Jl de marzo, sorpresivamente, se destierra a Alva

rez. Martlnez. Este suceso tom6 por sorpresa a los Estados Uni

dos y a Suazo C6rdova parque, lo~ primeros, le habian otorgado 

un reconocimiento hacia poco tiempo en ;~ ashington y era consi

derado su hombre en Centroamérica; ol segundo, se le notifico 

después de consumado el eol~e sólo para leealizar su invoctidu

ra como presidente. 

Las acusaciones de Lconidas Torres Arias, ya citadas, con

tra Alvarez, a pesar de ser la respuesta de loe purgado~, son 

el re.flejo de lo que sucedia en Hondurass una división al inte

rior del cuerpo castrense. Fueron retomadas ol Jl de marzo de 

1984 al exiliar a ~u otrora poderoso jefe m<l..~imo. 

El grupo castrense descontento con Alvare7- lo estaba no 

sOlo por su politice hacia el interior de las FF. AA. -despla

zamiento por asesores extranjeros, permitir la corrupción a 

ciertos elementos ünioamcnte, etc.- sino, también, por sus pre

tenoione~ presidenciales, el entrenamiento de ~oldado~ ~~lvado

ret'ios y ·su politica de guerra .frontal contra fricara.gua. Junto 

con él :fueron exiliados, diplomAticamente, GU~ mds cercanoc co

laboradores. 

Traa la des ti tuci6n, llega al poder 1
·: al ter L09ez Reyes 

-.familiar de Os\'laldo L6pez Arellano- y se pretende ·revisar· el 

tratado militar mantenido con los Estados Unidos y la creación' 
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del CH.t:r;;:;. La.E'. plñ.ticns ruaron mantenidas en secreto. 2.in em

bare:o, en septiembre de 1984 Honduras sucpende el entrenamiento 

de tropac 0<?.lvacloret\as para presionar a 1··a:::hington y a San Sal

vador. Al primero, p:lra rranar mayore::; concesioncn econbmico-po-

11 ticas y, al netrttndo, para dnr fin al Droblem<'I. tcrri torial. 

Sólo se loe-z-a terminar con el centro. También, en el mes de no

viembre, se clau.:;ur~ la APROH. 

lle esta nanera. !le cambia la forma, pero no el .fondo en 1an 

relaciones de Hon<luran con los j~stadoc Unidos. Ea muy dificil 

romrmr ecte p::i.cto en eJ. cual cada uno usa tl otro para sus pro

pios i'ineo. En cflte binomio, :ior supueato, ~·:ashington es el que 

con una minima remuneración tiene arrendado el territorio hon

durctto. Por su parte, el ejército local fortalece su posición 

politica y econ6mica; 0610 el gobierno civil es obligado amen

digar ayuda ;iara paliar suD necesidad e~, aumentadas por la co

rrupción. 

Hasta ccte momento nos hemos rc:ferido bAnicamente al gran 

poder que mantiene el grupo cactrense hondurefto hacia el inte

rior del pais y dentro del aparato eubernamental, su influencin 

la encontramoc sobre todo en los asunten rn~o importantes, como 

lo ref'erente a la Comisi6n i· issinecr que ~r<:?. senalamoE. 

En rel~ciOn a los v!nculoo de las PF. AA. de Honcturns con 

la Caon. Blanca, podemos decir que si en un principio, dentro 

del contexto en el que entamos hablando, :ruaron de subordina

ción de las primeras hacia la segunda, lletó un momento en el 

cual el grupo c.:wtrensc logra cierta independencia de \'ia~?hing

ton. El derrocamiento de 1\l v-arez f.Jartine:': lo cor:n>rueba porquo .i!. 

pecar rle aer el !'rinci!"nl aliado de los Estados Unidos en Ccn-
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frentamiento de intereses hacia el interior del aparato armado 

hondurenoª AdemAs, no es un hecho aislado, ni local, se preten

de crear un nuevo tipo de relaciones entre Honduras y los Esta

dos Unidos como lo demuestra la intenciOn de revisar el pacto 

militar de 1954 y clausurar el CREMS. 

El por qué de esta situación se debe en gran parte a que 

Tegucigalpa es consciente del papel estabilizador que ha logra

do en la región ante los tres paises problema para Washington, 

las nuevas condiciones del canal de Panam:1 y la oposición in

ternacional a una intervención directa de los Estados Unidos en 

la regiOn. 

Las maniobras militares desarrolladas por la Casa Blanca 

en América Central y el Caribe principalmente son un elemento 

mAs de la ofensiva implementada contra el proceso revoluciona

rio. Estas son efectuadas junto con los ejércitos locales y al

gunas .fuerzas de la OTAN; se les da un carActer defensivo, sin 

embargo, los elementos e infraestructura utilizada es la que 

tradicionalmente se usa para acciones ofensivas. 

Se efecto.an. ademAs de en el tetTitorio y litorales hondu

refios, principalmente en el golfo de México y el mar Caribe, 

son pocas las que se desarrollan en el océano Pacifico. Entre 

.1981 y 1984 se llevaron a cabo cerca de cuarenta en tatal1 de 

ellas, aproximadamente dieciocho contaron con la participación 

de Honduras. 

En el caso de las maniobras conjuntas nort'eamericano-hon

dureftas tienen una doble repercusión en el istmo. Por un lado, 

provocan una constante agitación en la regiOn fronteriza nica~ 
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ragUense que es donde generalmente se efectban. En el caso de 

El Salvador y Guatemala, sus amenazas de invasión son menores, 

pero no se descartan. AdemAs, la infraestructura y el equipo 

dejado en cada maniobra controla (espia) las comunicaciones y 

el transporte aéreo de los paises de la región. 

Por otro lado, las implicaciones sociales y econOmicas que 

tiene la permanencia de las tropas norteamericanas en suelo 

hondureno son las siguientes: se desarrolla una tarea do acción 

civ~co-militar -campa.nas de vacunación, construcci6n de caminos, 

etc.- pero al mismo tiempo se propagan enfermedades venéreas y 

el SIDA por la creciente prostitución. También, se crean pro

blemas econ6micos porque las transacciones comerciales y de 

servicios se comienzan a hacer en dólares, forzadas por especu

ladores y autoridades corruptas. Se crean transtornos social.es 

por la actitud prepotente de los soldados estadounidenses para 

con los habitantes de1 lugar en que se encuentran ubicados • 

••• de acuerdo con el Diccionario de Términos Militares de 
la Junta de Comandantes en Jefe del EJército estadunidense 
es un ejercicio bélico de corta duración para preparar 
tropas frente a hipbtesis de guerra acordadas por el Alto 
Mando (The Joint Chiefs of staff, 1979). Todas las manio
bras militares tradicionales duran unos dias a tres sema
nas. 18 

Tomando en cuenta la definiciOn de lo que ce una maniobra 

militar y la duracibn que debe tener @sta, podemos decir que 

por lo menos las efectuadas en Honduras, son en realidad una 

.ocupacibn militar de los Estados Unidos de la patria de MorazAn 

que afecta las relaciones de Asta con sus vecinos. 

18) R. Ben1 tez/ R. Cbrdova: "El Inf'arme Kissinger y las manio
bras militares de Estados Unidos en Centroam~ricas preludio de 
la intervencibn militar directa" (Er11 Revista Mexicana de ••• , 
Op cit.; p.69). 
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Por tütimo, hablaremos del Informe Kissinger que, a pesar 

de no ser el tmico estudio estadounidense hecho para buscar una 

so1ucl6n al conflicto centroamericano, -entre otros anfü.isis 

podemos citarr El Reporte de rfiiami; El Consejo del Atlé.ntico, 

etc.- ha recibido una mayor propaganda por haber sido patroci

nado por el propio Ronald Reagan. 

Este proy~cto surgió como una medida para crear un consen

so democr~ta-republicano sobre el ~rea y contrarrestar el apoyo 

1atinoamericano a Contadora. Sin embargo, sus 12 integrantes 

son en realidad de tendencia republicana-conservadora e igno

rantes de la realidad centroamericana, excepto Carlos F. Diaz 

Alejandro. 19 

La visión de este documento es maniqueas por un lado, no 

olvida los problemas particulares -econ6micos, politicos y so

ciales- de los paises de la región, pero siempre los ubica den

tro de la confrontación Este-Oeste. Por otro lado, no niega la 

intromiaiOn norteamericana (a nivel latinoamericano), pero 

cuando puede tergiversa los hechos o los seftala de manera ahis

tOrica, 

Nicaragua es tachada de base soviética y como enemigo po

tencial de la zona, cualquier proyecto sandinista Fara lograr 

la paz es visto como una 1'onna de ganar tiempo para exportar su 

revolución. Mientras que no acepte la solución de los Estados 

Unidos, todo lo dem~s no sirve. 

La Casa Blanca se autonombra como omnipotente en América 

Latina, nada, absolutamente nada, se mueve en nuestro continen-

19) G, Selser1 Inf'orme Kissinger contra Centroamérica, México, 
El Dia, 1981¡., 
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te sino es por voluntad de nuestro vecino del norte, y el grupo 

Contadora no fWlciona sin su respaldos 

En ültima instancia, para que cualquier acuerdo regional. 
sea duradero, deberá contar con la posibilidad del apoy~ 
de Estados Unidos ••• Cuando nuestra politica se paraliza, 
el proceso Contadora languidoce, cuando actuamos con deci
s16n, el proceso Contadora adquiere fuerza. 20 

Lo cierto es que, a pesar del gran poder que aún conserva 

sobre nuestras naciones, cada dla que pasa le es m~s di~icil 

hacerlo sentir sin ocasionarle un gran costo politice a nivel 

internacional y mayores inversiones para contener el avance de 

los cambios socio-politicos que se estén llevando a cabo en 

América Latina en particular y en todo el mundo en general. 

20) ~· p.280-1. 



CAPITULO I I I 

CONFLICTOS FRONTERI'.;os ENTRE HONDURAS y NICARAGUA 

La frontera entre Honduras y Nicaragua fue hasta 1979 una de 

las mAs estables en Am~rica Central. En el caso de Honduras, 

ademAs del problema con El Salvador, mantiene litigios de sobc

rania con Belice sobre algunas islas en el golfo de Honduras. 

Nicaragua, por su parta, reclama para si algunos islotes en el 

mar Caribe que Colombia considera suyos. Sin embargo, el pro

blema hondureno-nicaragüense no es de tipo limitrofe, sino 

ideolOgico-politico, teniendo como vértices a los ex-somocistas 

y a los mlskitos, 

Antes del triunfo de la revolución sandinista, Tegucigalpa 

habla conservado una cierta neutralidad ante la guerra civil de 

su vecino del sur. Cierto es que en el transcurso del atto de 

1978 se concertaron algunas reuniones secretas entre Honduras, 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua (Somoza) para tratar de ayu

dar a ésta Oltima en su enfrentamiento con el FSLN. Sin embargo, 

San Salvador y Guatemala tenian que ocuparse de sus propias 

guerrillas y no estaban en posición de desviar parte de sus re

cursos b~licos para ayudar al somocismo. 

Tegucigalpa ha logrado desarticular todos los intentos 

guerrilleros que han surgido dentro de su territorio. Sin em

bargo, tiene que utilizar su aparato de represibn, constante y 

masivamente, para impedir el desborde del descontento popular 

ante la pobreza imperante en su sociedad. Adem~s, se mantenia 

alejada del CO!fDECA. 

La politica contrarrevolucionaria de Honduras se implemen

to antes del triunfo de la revolución nicaragUense. En 1978 fUe 
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derrocado el general Alberto !i'lelgar Castro, asumiendo el poder 

Policarpio Paz Garcia; segun Luis Maira~ el primero buscó una 

pol1tica de neutralidad efectiva en el conflicto nicaragUense y 

por ello f'ue derrocado. Sin embargo, se le olvida observar que 

algunos oficiales de las FF. AA. se encuentran inmiscuidos en 

el narcotrAfico y varios de ellos mantienen luchas internas por 

el predominio dentro del negocio ilícito. En otras palabras, el 

desplazamiento de Melgar Castro no se debió sólo por su pollti

ca de neutralidad. 

En el mes de Agosto de 1978 Paz Garcla junto con sus hom6-

logos Romeo Lucas Garcia (Guatemala) y Carlos Humberto Romero 

(El Salvador), intent6 crear un bloque militar a trav~s del 

CONDECA o fuera de 61. Sin embargo, no lo lograron por lo arri

ba expuesto, no obstante que, primero, somoza tenia un papel 

decisivo en materia de la seguridad y el statu guo dentro de la 

regi6n y, segundo, los regimenes centroamericanos sostienen la 

vigencia de la teoría del domino. 

Siendo Honduras el pais centroamericano mAs dominado por 

la Casa Blanca y las compa..t\ias transnacionales norteamericanas 

se le adjudic6 el papel de gendarme en la zona para revertir 

los procesos revolucionarios de sus tres vecinos. Sin embargo, 

su situación geoestrat~gica no tiene la prerrogativa en su -Pa

pel contrarrevolucionario, como algunos anAlisis lo postulan, 

sino, que, esto se complementa con la preeminencia eeon6mico-

pol1tica de Washington sobre Tegucigalpa. 

l) L. Maira r "Fracaso y reacomodo de la poli tica de Estados 
Unidos hacia Centroamérica" (En r Centroarn~rica en crisis 1 Cole
gio de México (ed)r México, Colegio de Méx., 19B4). 
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En el caso de Nicaragua, el gobierne de Tegucigalpa inició 

sus ataques al régimen sandinista con algunas represiones ais

ladas a refugiados nicara~tlenses en los albores del tritm:fo so

bre la dictadura somocista y, segtm algunos partes de guerra 

del FSLN, el envio de mercenarios en ayuda al dictador, junto 

con Guatemala y El Salvador. 

Honduras fue el ónice pais que reconoci6 a Urcuyo como 

presidente interino de Nicaragua; ninguna otra naci6n latinoa

mericana lo hizo, ni siquiera loz propios Estadoz Unidas. Se 

habla llegado a un acuerdo entre los grupos beligerantes que 

Urcuyo sblo se encargarla de entregar el poder a los sectores 

moderados de la revoluci6n para posteriormente convocar a elec

ciones. 

Para 1980, en los circulas gobernantes de la patria de Mo

razfln se negaba que su territorio se estuviera convirtiendo en 

una base contrarrevolucionaria nicaragUense. As1, tambi~n, a 

los pedidos sandinistas de repatriar aviones y barcos en los 

cuales hablan huido algunos somocistas, daba largas al asunto, 

aduciendo que algunos aparatos eran de particulares, los cuales 

podian demandar al gobierno de Tegucigalpa porque su estancia 

en territorio hondurefto era legal. Algunos barcos y aviones 

volviBron a Nicaragua, pero muy lentamente y no en muy buenas 

condiciones. 

Hacia el interior de Honduras, como ya lo apuntamos, se le 

instrumentaron unao elecciones mAs o menos limpias para mostrar 

ante el mundo un gobierno libre, civil y democré.tico. Esto con 

la intención de lograr mAs y mejor ayuda militar por parte del 

Congreso norteamericano y, sobre todo, para ilegitimar la su-
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puesta introminibn por parte de Nicaragua en su régimen elegido 

por voluntad popular. En otras palabras, si el pueblo nicara

gftense se vio obligado a derrocar a su anterior gobierno a san

gre y fuego, el pueblo hondurefto hab1a escogido la via pacifica 

para retomar la senda democr~tica. 

Todo lo anterior estuvo instrumentado a través de una gran 

propaganda en la que postulaba, entre otros tapices, que Hondu

ras era diferente, que en el pais no habla rcpreaibn, que era 

un oasis de paz, etc .• Ademfis, se fabricaron complots sandinis

tas anti-hondurefios y se desbarataron algunos focoo guerrille

ros, por ejemplo los cinchoneros. 

Hasta el final de la adminiotracibn Carter (enero, 1981) 

podemos decir que los ex-somocistas se mantuvieron como refu

giados pol1ticos en Honduras. Carter, a pesar de no respaldar 

totalmente a la revolucibn nicaragUensei de no apoyar. sino 

hasta el final, el derrocamiento de la dinastia Somoza, y acep

tar la participacibn del FSLN en las conYorsaciones de paz 

obligado por las circunstancias, no apoyo abiertamente la con

trarrevolucibn y, en t~rminos generales, podemos decir que se 

mantuv6 a la expectativa observando las directrices econbmico

politicas pueatas en pr~ctica por parte del nuevo régimen. Sin 

embargo, si comenzb a armar a Honduras. 

Durante este tiempo se :rueron conrormando los grupos de 

ex-somocistas para planear el contra-ataque. No se asentaron 

tmicamente en Honduras, los campos de entrenamiento, se estable

cieron en Giatemala y los Estadoo Unidos (Florida) tambibn. No 

rormaron un grupo operativo homogéneo, sblo ten1an un aliado 

comtln: Washington, y un enemigo a vencers el FSLN. 
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En 1980 se ~arman el Ej~rcito de Liberacibn Nacional (ELN), 

lo integran ex-guardias somocistas sin grados; la Alianza Demo

crAtica Revolucionaria NicaragUense (ADREN), compueata por ex

o~iciales de la Guard~a Nacional: y la Legibn 15 de Septiembre, 

que la formaron ex-miembros de la cbpula de la Guardia Nacional. 

En 1981 por instancia de Washington, las organizaciones ante

riores se unen para formar la Fuerza Democratica Nicaragüense 

(FON). Posteriormente surge la Alianza Revolucionaria Democra

tica (ARDE) con Eden Pastora a la cabeza. 

Los antisandinistas ubicados en Honduras no se dedican so

lamente, aunque si principalmente, a atacar la frontera de Ni

caragua. Hay algunos que han invertido en rubros econbmicoo del 

pa!s antitribn. Por supuesto, no podernos olvidar el papel de 

grupo paramilitar que desarrollan para mantener el oasis de paz 

que pregona el gobierno de Tegucigalpa. 

La ayuda financiera a la contrarrevolucibn, antes y des

pubs de la formal promulgacibn por parte del Congreso estadou

nidense en 1981, se ha venido dando a travba de otras vias no 

gubernamentaless algt.tnas asociaciones civiles y revistas, como 

la Soldiers of Fortune, que envian ropa, viveres y contratan 

mercenarios. 

En el segundo semestre de 1981 se tienen noticias de un 

vasto plan antisandinista dirigido desde Miami, se le conoci6 

como Operacibn Orión, incluia el traslado de ex-somocistas a El 

Salvador desde Honduras, seguido de una Operación Escudo que 

contemplaba la instalación de una radiomisora en territorio 

hondurefto. Esto con el fin de, primero, crear varios rrentes de 

batalla para diseminar a las ~uerzas revolucionarias y, segundo, 
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riza nicaragüense. 

Es importante senalar que dentro de los contrarrevolucio

narios existen pugnas de poder. La muerte de Pablo Emilio Sala

zar (Comandante Bravo) en 1981 -fungió como jefe de la frontera 

sur en Nicaragua bajo el régimen de Somoza-, :fue planeada por 

Anastasia Somaza Portacarrero y elementos de las FF. AA. hondu

rettas; Salazar trató de excluir del mando de la dirigencia so

n1ocista en el exilio al hijo del ex-dictador~ Por supuesto, 

dentro de las filas sandinistas, también, existen diferencias y 

rompimientos, el caso más importante y de los primeros desajus

tes lo f'ue el de Edén Pastora alias "Comandante Cero~ 

El fortalecimiento militar de Honduras, a partir del 

triunfo aandinista, se incrementó cualitativamente y cuantita

tivamente. Se dio gran importancia a la fuerza aérea, la que 

incrementó su infraestructura (aeropuertos) y sus unidades se 

triplicaron. El apoyo técnico (asesores) recibido no sólo se 

incrementó, sino que también, se diversificó, de tal manera que 

mantiene cuerpos instructures en todos los campos necesarios 

para el ~uncionamiento del aparato militar (mantenimiento, en

trenamiento, comunicaciones, servicios m~dicos, inteligencia, 

etc.). Además, de todos estos grupos permanente~, existen peri

ódicas visitas de todo tipo de funcionarios norteamericanos na

vales y aéreas de Estados Unidos, fuera de las maniobras mili

tares conjuntas. 

2) R. Bardinio Conexión en Tegucigalpao Puebla, Méx., UAP, 1982. 
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AdemAs de la ayuda norteamericana, Honduras la recibe por 

parte de Israel, Chile y Argentina {antes de la guerra de las 

l'rta.lvinas), entre otras naciones, que comparten la idea de en

:fl"entar al comunismo propuesta por Washingtonª 

Parte de esa ayuda se desvia para la contrarrevolución ni

caragüense, que recibe apoyo de la CIA también. Esto se com

prueba por el hecho de que al terminar las maniobras conjuntas 

hondura-norteamericanas se incrementan los ataques perpetrados 

contra objetivos econ6micos y se dan las masacres fronterizas 

en la patria de Sandlno. 

Las elecciones en Honduras le dieron a su gobierno eta.tus 

legal y democratico ante el mundo y al interior de su sociedad. 

Sin embargo. Washington y Tegucigalpa argumentaron que el nuevo 

r6gimen no se encontraba consolidado y por lo tanto necesitaba 

el apoyo externo y buscar su fortalecimiento interno para hacer 

t'rente a sus problemas econ6micos y politices. 

Los dos gobiernos se empeftan en darle mAs importancia a 

los problemas politices y, dentro de estos, a aquéllos de tipo 

regional, para la Casa Blanca por supuesto, no local. Esto se 

entiende por el hecho de que a los Estados Unidos les importa 

su posición geopolitica y no sus problemas reales, En otras pa

labras, mientras que esta nación centroamericana mantiene un 

conf1icto real con El Salvador, se le pone mAs atención al en

frentamiento con Nicaragua bajo el supuesto de que esta (>].tima 

busca invadirla para que el comunismo extienda su influeneía en 

la region. 

Esta postura nace del hecho que el gobierno sandinista, en 

sus en:frentamientos con las bandas somocistas, algunas veces, 
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incursiona en territorio hondureno, hacia donde huyen los agre

sores. Para que esta acusacibn tuviera credibilidad de ser una 

invasión potencial y en gran escala, Honduras negO la existen

cia de grupos antirrevolucionarios armado~ en su suelo y criti

co el annamentismo nicaragüense. Sin embargo, ante las pruebas 

presentadas por Managua a la opinión pfiblica inteITlacional y 

las proteotas de los mismos hondurefios que sufrian los desmanes 

de algunos de aus elemento~. Suazo Cbrdova tuvo que aceptar la 

existencia de estos en Honduras. 

Por supuesto que la aceptación de esta responsabilidad no 

determinó la liquidación de las bandas somocistas, en algunos 

casos se trasladaron a otras zonas do la frontera. También, se 

argument6 que Tegucigalpa no estaba en condiciones de impedir 

que incursionaran en la patria de Sandino en vista de la gran 

extensibn de la frontera comtm. 

AdemAs de las incursiones esporAdicas que llegaron a hacer 

los sandinistas dentro de Honduras, ésta basaba los supuestos 

planes de invasibn en el fortalecimiento bélico que hacian los 

dirigentes de la revolución recién triunf'ante. Sin embargo, es

ta a~irmaciOn carecia de :fUndamentos por dos motivos b~sicamen

te i primero, despu6s del derrocamiento de la dictadura, el FSLN 

se dio a la tarea de reconstruir Nicaragua, la que se encontra

ba totalmente destruida y si en estas circuntancias tuvo y tie

ne que desviar parte de sus recursos a la adquisición de armas 

es por el_ peligro de invasión.que puede sufrir por parte de los 

Estados Unidos en cualquier momento. 

Segundo, John H. Buchanan expusb (Septiembre,1982), ante 

una comision'de Washington, las falacias sobre la sofisticación 
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del armamento nicaragüense y, sobre todo, la inoperancia del 

mismo para una eventual invasión a Honduras, la reviata The Mo

nitor Defense senala lo mi~mo? También, apunta como posible 

punto de confrontación entre ambas naciones la zona miskita que 

comparten en el litoral del mar Caribe, la cual es una zona 

monta.t\osa e incomunicada, pero con alta presencia militar han-

durefia. 

La verdad era que el agresor real era Honduras, cuyo go

bierno en varias ocasiones fonnuló ante Washington la conve

niencia de invadir no s6lo Nicaragua, sino toda Centroamérica 

para terminar con el avance comunista en el á.rea. sin embargo, 

este tipo de propuestas no eran compartidas por todos los voce

ros del régimen de Suazo C6rdova1 en el mes de abril de 198Z, 

al mismo tiempo que Alavarez Martinez postuló que él estaba de 

acuerdo en que Honduras :fuera usada por los Estados Unidos para 

detener la agresión comunista. Paz Barnica (Mtro. de Relaciones 

Exteriores) sefiala que su pais no seria usado como trampolin de 

una invasi6n norteamericana en el istmo. 

Honduras justi:ricaba su armamentistt.o y la intervención de 

los Estados Unidos en el Area porque el gobierno de Tegucigalpa 

seria incapaz de detener una invasión sandinista sin ayuda ex

terna. Bajo estas mismas pautas se usaba el ren6meno "contrai 

Washington cornenz6 a justi:ficar su ayuda a ésta (ante el Senado) 

para detener el trA:fico de armas hacia El Salvador desde·Nica

ragua. Aunque con este argumento se tachaba al ejército hondu

refto de inepto al no poder interceptar dichos cargamentos, .no 

J) L. Bermtldez 1 "Centroaméricas la militarización en cifras" 
En1 Revista Mexicana de ••• ; Op. cit.) 
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obstante todo el equipo y entrenamiento recibido. Las FF. AA. 

locales pasaron esta ofensa a segundo término con tal de seguir 

recibiendo el apoyo estadounidense. 

Después que la revista Newsweek (8 de noviembre do 1982) 

publicó un reportaje sobre los planes de desestabilización em

prendidos por Ronnld Reagan y una eminente invasión a Nicaragua 

teniendo como eje principal a Honduras, el gobierno de esta 01-

tima tuvo que reinstalar lan bases somocistas en su territorio 

y pregonar su dudosa neutralidad en el conr1icto de los Estados 

Unidos contra Nicaragua. Por cierto. impidió la circUlaciOn de 

la revista dentro del pa!s. 

Las construcciones militares, el entrenamiento y equipo 

que Washington otorga a los somocistas y a Tegucigalpa no s6lo 

violan las leyes norteamericanas, sino también, las hondurettas. 

Sin embargo, la constituci6n de Honduras (1982) mantiene clAu

sulas que legitiman acciones encaminadas a facilitar los obje

tivos norteamericanos, entre eJ.las s la f'acul tad del poder Eje

cutivo para celebrar convenios bilaterales sobre el territorio 

nacional; el trAnsito de ejercitas extranjeros, mas no su per

manencia en territorio hondureno1 permitir la salida de tropas 

nacionales al extranjero, etc •• 

En relación al poder Legislativa. aunque no existe ninguna. 

clAusula, ni articulo que permita lo anterior en forma concisa, 

si se le otorga la facultad de "autorizar la recepción de mi

siones militares extranjeras de asistencia o cooperación técni

ca en Honduras" (Art. 204, clAusUla 29 del titulo V, Capitulo I 

del Poder Legislativo)~ 

4) G. Selser, ~ •••• , p.JOJ. 
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A pesar de todo, en ninguna parte de la misma se incorpo

ran apartados qwe permitan a ninguno de los tres poderes la fa

cultad para legislar sobre la instalaciOn de bases norteameri

canas dentro de Honduras, como tampoco, el entrenamiento de 

soldados extranjeros. Esto 0:1 timo se ref"iere al GREMS ya sefl.a

lado en el capituJ.o anterior. 

El enfrentamiento entre Honduras y Nicaragua ha sido ambi

valente. Por un lado, tenemos una situación real: Tegucigalpa 

tiene como enemigo a vencer a San Salvador porqua, ademAs del 

problema fronterizo, éste le infringió una derrota en 1969. Por 

otro lado, oí la patria de MorazAn tiene problemas directos con 

la de Sandino se debe a la frontera que guardan ambas naciones 

y a que ésta es cruzada por las fuerzas contrarrevolucionarias; 

si esta situación no se diera, Managua acusaría tmicamente a 

Tegucigalpa de prestar su territorio a los Estados Unidos para 

agredir el proceso revolucionario centroamericano. 

Esto lo podemos constatar por el hecho de que la actividad 

de los ex-somocistas le da una visión de guerra civil nicara

güense -para la Casa Blanca- en la que un bando es apoyado por 

loa Estados Unidos y el otro por la URSS. En otras palab~s, se 

da el enfrentamiento Este-Oeste, segtm Washington. Esta lucha 

quizo ser explotada por la administraci6n Reagan con la inclu

siOn de Edén .Pastora dentro de los grupos somocistas con la in

tensión de darles un respaldo moral en su enfrentamiento con el 

gobierno nicaragüense. 

El "Comandante Cero" tenia a su f'avor el haber f'ormado 

parte del grupo élite revolucionario. Sin embaréJl al negarse a 

unirse con los demAs grupos contrarrevolucionarios, Reagan tra-
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tb de eliminarlo fisicamente, logrando tan sOlo sacarlo de la 

lucha. 

Los Estadc1s Unidoa estén conscientes de que un enfrenta

miento directo entre Honduras y Nicaragua no serla bien visto 

por sus aliados y oponentes por el vilipendio y ~ojuzgamiento 

del que ha sido objeto el gobierno de Suazo C6rdova. Preferi

rian un conflicto entre Costa Rica y Nicaragua, por la tradi

ciOn democrAtica que ha tenido la primera a nivel regionalt no 

olvidemos quo el gobierno de San José fue obligado a retirar su 

apoyo a la revolución nicaragüense usando para ello presiones 

econOmicas. 

El régimen sandinista se ha visto obligado a buscar una 

aolucibn politica para evitar la intervencibn norteamericana 

directa. Ha tratado de concertar un tratado con Honduras, sin 

embargo, ésta se ha negado sistem!ticamente a la pretonsibn de 

vigilar conjuntamente la :frontera: sólo se llevó a cabo una 

reunibn bilateral entre Paz Garc1a y Daniel Ortega en el Gua

saule (Nicaragua) el lJ de mayo de 1981. Esta reunibn se efec

tub con la mediacibn de México y bajo la presibn de que Managua 

diera a conocer las pruebas, a nivel internacional, de que Hon

duras apoyaba a la contrarrevoluci6n. 

En esta entrevista se trat6 sobre 1os incidentes ~ronteri

zos desde el triunfo sandinista y su posible solucibn a través 

del diálogo directo, para ello se programaron dos reunioness la 

primera se efectuarla en Tegucigalpa con 1os ministros de asun

tos exteriores; la segunda, con sede en Managua, ~aria entre 

los ministros de defensa y entre los jefes de Estado. Sdn em

bargo, ninguna de las dos se efectub porque Honduras las :f\le 
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posponiendo y al tomar el cargo de presidente Suazo C6rdova in-

valido este compromiso. 

Desde entonces, Honduras ha tratado que Nicaragua De ali

nie a los parfunetro~ de la OEA y organismos regionales ·en la 

solucibn de sus problemas bilaterales. Sin embargo, el gobierno 

sandinista conocedor de la parcialidad de estas instituciones y 

generalmente a favor de los Estados Unidos, se ha dirigido a la 

ONU y a la Corte de la Haya para lograr concertar tma pa?. dura

dera entre ambas naciones y denunciar la intromisibn de la que 

es objeto por parte Washington. 

Por supuesto que el gobierno de Tegucigalpa tambibn desea

ba una solucibn pacifica, pero a su manera. El 2J de marzo de 

1982 su ministro de relaciones exteriores (Paz Barnica) presen

tb un documento ante la OEA intitulado: ,. Propuesta de Intcrna

cionalizacibn de la Paz en Centroamérica:S Este documento surgib 

por la necesidad de revertir la discongormidad interna y su 

descrédito externo en relacibn al resto del istmo por su auto

dependencia de los Estados Unidos. Sin embargo, no toma en 

cuenta la situacibn econbmico-social de los otros pa.isess El 

Salvador, Guatemala y Costa Rica; ni la legi timida.d de los dos 

primeros regimenes. 

En relaci6n al desarme propuesto, la propia Honduras hace 

lo contrario al crear nuevas unidades de combate y la adquisi

cibn de armamento. En los otros paises, sus propias condiciones 

politicas impiden que se llevo a cabo este proyecto. La reduc

cibn de asesores es ilbgica si vemos que Suar.o Cbrdova los 

5) Peribdico El Heraldo; Tegucigalpa, Hond., 10 de mayo de 1982. 
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mantiene en su territorio para el entrenamiento de sus fuerzas 

armadas y los "contras': 

La supervisión internacional de los compromisos los ubica 

dentro del contexto regional (OEA) y no de ·forma bilateral y 

mucho menos a nivel mundial (ONU). No obstante que se alinea 

con la politica de los Estados Unidos sobre el enfrentamiento 

Este-Oeste en la región. 

El control de trAfico de armas es irreal por la situación 

que guardan El Salvador y Guatemala con sus respectivas guerras 

civiles, Nicaragua en su enfrentamiento con Washington, y Hon

duras misma, en este momento, se convertia en un depbsito b~li-

co norteamericano. La cueatiOn fronteriza no es primordia1, pe

ro Suazo no se encuentra en posición moral de hablar el respec

to. 

La Pretendida democratización a trav~s del diAJ.ogo llegb 

tarde a la región que se debate en revoluciones y luchas civi~. 

1es, las cuales Honduras pretende ignorar en algunos casos (El 

Salvador y Guatemala) y en otros. legitimar (los ex-somocistas). 

Este plan si bien se enmarca dentro de la po11~ica estado

unidense, tambi~n sirvib para los propositos internos del par

tido liberal: mayor peso frente al ejército -los gobiernos cas

trenses descuidaron la polltica externa- y buscar mayor popula

ridad en la sociedad hondure~a. Sus resultados internos y ex

ternos fueron nulos~ 
Como lo apuntamos en el capitulo anterior, la APROH se hi

zo cargo de los documentos entregados a la Comisibn Kissinger 

6.) CEDOH: Honduras 1 Historias no contadas l Tegucigalpa, Hond., 
CEDOH, 1985. 
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para buscar obtener m~s ayuda b&lica y económica para Honduras. 

Adem~s, logró efectuar reuniones y contactos con amigos perso

nales del ex-fUncionario norteamericano, una de ellas se efec-

tub en Miami entre el 22 y 23 de septiembre de 1983 con Rudolph 

Peterson (ex-presidente de la junta directiva del Banco de Am~

rica y presidió la Comisi6n sobre Asistencia Externa del presi

dente Nixon), con el apoyo del propio Kissinger. 

A esta reunión asistieron representantes no gubernamenta

les de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua (somocis

tas) y Panam~, varios de ellos connotados industriales de sus 

respectivos paises. La reunión fue para analizar la problemAti

ca centroamericana y su posible solución militar. Los resulta

dos de esta entrevista :fueron dados a conocer a Gustavo Alvarez 

Martinez por parte de Miguel Facussé (asistente a la reunibn), 

dicho documento se postula como secreto. 

Se vuelve a hacer hincapié en e1 peligro comunista y el 

problema que Nicaragua representa para toda la regiOn. deduci

éndose que antes de buscar una solución politica es necesaria 

una accibn bélicas 

••• hubo acuerdo entre todos los asistentes en insistir1e 
reiteradamente el se~or Peterson que tramitiese (sic) ei 
mensaje al Dr. Henry Kissinger de q.ue, en los momentos ac
tuales tua1es se imponla una solución de carActer.militar 
para derrocar al gobierno sandinista y que ello era una 
condición sine gua non para probar la decisión del gobier
no de Estados Unidos de proteger esta zona estratégica, 
asi como para poder tener la oportunidad de atender los 
problemas de mediano y largo plazo de la re~i6n, cosa ~ue 
definitivamente no podria lograr con Wl gobierno comunista 
entronizado en el mero corazón de Centroamérica. 7 

7) APROH §ida a Kissinger solucibn militar para Centroambrica1 
mimeo, 19 J1 p.). 
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Para sal v.3r el escollo poli tico que representarla la inva

sión a Nicaragua., no olvidemos que peoe a las diferencias entro 

lfashington y Managua no se han roto sus relaciones, se propone 

una acción interamericana: 

••. la recomendación del grupo es de que el momento inme
diato requiere de una solución eminentemente militar, que 
pudiene .ser cubierte adecuadamente en su contexto poli tic o 
internacional con una acción concertada de la OEA. 8 

La deleg<:J.ción Je ifonduras denunció la intransigencia sal

vadoretta de buscar solución a sus problemas politicoo evitando 

la intromisión de la URSS, via Cuba y Nicara~trn., pfiro haciendo 

caso omiso de sus problemas sociales. Esta alusión tiene como 

.fondo el problema limi trofe entre ambas nacione:1, porque set\ala 

posterionnente: 

Preocupa también que los salvadorenos como los nicaragUen
ses somocí~tas asten pensando que la soluci6n militar que 
se requiere en Nicaragua la asuma tmicamente Honduras. Se 
les hizo ver que ésta cuestión no es tan simple ya que 
Honduras por si s6la no est~ en condlcioneo de asumir esa 
gran responsabilidad. 9 

Con esto se puede deducir que un enfrentamiento entre Hon

duras y Nicaragua tendria como beneficiarios a los Estados Uni

dos y a El Salvador. El segundo lograrla una mejor posición 

~rento a su propia guerrilla y tendr!a a su favor la eminente 

debilidad que la guerra-traerla al rbgimen hondureno para lo

grar, entre otras ventajas, la adquisición territorial de Los 

Bolsones. 

Volviendo al problema de la contrarrevolución y a la cons

tante negación y neutralidad que postula Tegucigalpa sobre este 

8) ~- p.4 
9) Idem. p.5 
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asunto, es importanta se~alar que en el Informe hissinger se 

hace referencia al respecto y se patentiza la complicidad de 

Honduras y los Estados Unidos en el apoyo otorgado a los ex-so

mocistas 1 

El gobierno de Suazo ha procurado la seguridad nacional 
mediante vinculas militares estrechos con Estados Unidos y 
al apoyar a las guerrillas antisandinistas que operan des
de territorio honduretto, en cooperación con Estados Unidos 
segttn se ha informado. 10 

En este documento no s6lo se confirma el papel que Hondu

ras guarda en el contexto regional, sino también, la poca im

portancia que Washington otorga a los problemas internos de es

ta naci6n1 es el pais que, segttn Kissinger, menos ayuda finan

ciera requiere en la regiOn. Sin embargo, Tegucigalpa no se da 

por vencida en su intento de obtener mayores prestaciones¡ a 

través de acciones como la cancelaciOn del CREMS, la intensión 

de revisar las clAusuJ.as de los tratados bélicos entre ambas 

naciones y la expulaiOn de Steadman Fagoth logro conservar 

ciertas prerrrogativas. En otras palabras, continOa. alquilando 

su territorio y acrecienta su poder bélico para una posible so

luciOn revanchista contra El Salvador. 

El problema miskito requiere un estudio aparte en el cual se 

verian los proyectos sandinistas en la costa atlAntica y los 

errores cometidos en la bOsqueda de integrar a esta parte de la 

naciOn al contexto nacional, estudiar las implicaciones y com

plicaciones que trae el hecho de que estos grupos indlgenas no 

sólo no hablen espaf\ol, sino también, sean adoctrinados por 

grupos religiosos norteamericanos como el World Relief, etc •• 

10) G. Selser1 ~··· 1 p.127 
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Sin embargo, aqui trataremos a grso modo el problema transna

cional que ocasiona el aislamiento de esta zona que comparten 

Honduras y Nicaragua. 

Hasta antes del triunfo sandinista loS habitantes de la 

zona miskita no tomaban en cuenta la frontera porque podlan pa

sar de un lado a otro sin mayores complicasionea. AdemAs, su 

división data apenas de 1960, cuando la Corte Internacional de 

la Haya definió la frontera honduro-nicaragUense, movi~ndola 

del ria .Patuca hacia el sur, hasta el rio Coco, dividiendo con 

esto el territorio miski to entre ambas naciones. 

Bajo el somocismo, las comunidades indigenas nicaragUensos 

y las hondureBas no tenian ningtm problema al efectuar sus 

transacciones comerciales con moneda local, pero bajo las nue

vas condiciones se les pone trabas a su ingreso a suelo hondu

refto y viceversa; a la compra-venta de productos, etc •• AdemAs, 

comenzaron a ser reclutados como antisandinistas bajo presiones 

y/o convencimiento, 

Por supuesto que el problema indigena para Nicaragua. -en 

relación a su aislamiento y ~alta de integración al resto de la 

sociedad- principalmente miskito, no comenz6 con el triun~o 

sandinista. Sin embargo, este elemento social fue usado por 1os

Estados Unidos para desestabilizar al nuevo r6gimen1 se dio de 

dos maneras: una, que podriamos llamar interna y, la otra, ex

terna. 

La primera se desarrolló con la desvirtuaciOn de los pro

yectos implementados por el nuevo gobierno para lograr la inte

gracibn de la zona atlruitica al proyecto nacional, este proble

ma se vio re~orzado por la ignorancia del régimen de Recons-
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trucci6n Nacional de las caracteristicas econOmico, polltico y 

sociales de esta parte del pais, lo cual fue usado por Fagoth. 

Esta etapa se puede periodizar desde el triunfo de la revolu

cibn hasta principios de 1981. 

La segunda forma se puede considerar a partir de 1981 con 

la libertad de Fagoth (MISURA) cuando se integro formalmente a 

la organización contrarrevolucionaria que operaba en Honduras. 

Su libertad se debió a la presión ejercida por los propios mis

ki tos, no obstante haberse probado que Steadman Fagoth pertene

ció al servicio secreto somocista. 

El papel contrarrevolucionario indigena .fue reforzado por 

los pastores de la iglesia morava y la radio de Honduras. Sin 

embargo, algunos de sus lideres se quedaron en Nicaragua tras 

la salida de Fagoth, entre ellas, Brooklyn Rivera; tuvieron que 

enfrentarse a la desconfianza del FSLN y a la de algunos grupos 

indigenas. Posterionnente Rivera (MISURASATA) huyó a Costa Rica 

para Wlirse a Edén Pastora. 

Los miskitos que huyeron a Honduras, la mayoria fue reclu

tada por los ex-somocistas; los catalogados como refugiados po

llticos fueron ayudados por Diana Negroponte (esposa del emba

jador norteamericano) quien figuro, de marzo a junio de 1982, 

como funcionaria del World Relief. 

Adem!s de estas acciones en suelo hondureno y a través de 

la frontera nicaragüense, los Estados Unidos efectuaron una 

propaganda de violacion de los derechos hwnanos por parte del 

r~gimen sandinista, por efectuar éste el traslado de poblacio

nes fronterizas hacia el sur del pais, obligado muchas veces, 

ante las incursiones periOdicas de grupos antirrevolucionarios 



a lo largo de la frontera con Honduras en el Area indlgena. 

En 1984 Brooklyn Rivera entabla negociaciones con el régi

men de ~la.nagua cuando se separa de ARDE. Fagoth, por su partet 

es expulsado de Honduras en 1985. 
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La revolucibn sandinista, la guerrilla guatemalteca y la .guerra 

~ivil de El Salvador motivaron que los Estados Unidos buscaran 

un aliado con las caracteristicas de Honduras: subordinado a 

sus directrices y estratégico por su posición geoer~fica. La 

importancia_ de esta nación centroamericana se ve reforzada por 

los tratados sobro el Canal de PanamA firmadoo por Carter y To

rrijas en 1977, que obstaculizan el pleno uso de laG bases mi

litares norteamericanas en este lugar· en su guerra antisubver

niva en la región latinoamericana como lo hizo en otro tiempo. 

La polltica de combatir a los grupos guerrilleros con los 

mismos ej~rcitos locales, sin hacer participar en forma directa 

a sus fuerzas armadas, se desarroll6 tras su derrota en Vietnam. 

Sin embargo, los antecedentes los podemos encontrar después del 

triunfo de la revolución cubana. 

Las instituciones castrense~ son sectorcc de la sociedad 

que como tales no se pueden entender si se les aisla de su en

torno social, que determina su posición frente a los diferentes 

problemas de sus sociedades respectivas. Washington generalmen

te apoya las actividades socio-econbmico-politicas castrenses 

porque tienden a romper las estructuras tradicionaleD de lA so

ciedad. Con ello, en las Oltimas décadas, ayudan a la expansión 

cualitativa del sistema capitalista. 

En el caso de Centroam~rica, los ejércitos no cumplen ple

namente con este proposito modernizador porque su infraestruc

tura es desarrollada en su totalidad por el PentAgono. En el 

caso de Nicaragua por los paises socialistas principalmente. 

Sin embargo, su poder ~olitico y b~lico se vio incrementado 
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desde la dbcada de 1960: a pesar de que las naciones del iotmo 

pueden estar gobernadas por presidentes civiles por derecho, el 

poder real lo tiene el ej~rcito. exceptuando a Costa Rica. 

Con el ascenso de Ronald Reagan a la Casa Blanca, las FFª 

A.A. de la regibn ven incrementada ou preeminencia porque dentro 

de la nueva estrategia norteamericana en sus relaciones inter

nacionales, el factor b~lico ocupa un lugar preponderante al 

insistir en el enfrentamiento Este-Oeste. Los conflictos cen

troamericanos los enmarca dentro de esta polltica; la zona la 

considera un test para mostrar ante sus aliados y enemigos su 

pretendida omnipresencia como primera potencia mundial. 

Desplazó a un segundo plano, las necesidades econbmicas, 

pollticas y sociales que, segOn él y sus asesores, serAn facti

bles de resolver una vez que se termine con las intervenciones 

del comunismo internacional. 

El papel impuesto a Honduras como el ºcomodln" antirrevo

lucionario en el Arca se ve trastocado porque Tegucigalpa com

parte las ideas anticomunistas de Washington, pero sus intere

ses y diferencias a nivel regional se enfrentan a la polltica 

norteamericana. Sabe que una guerra con Nicaragua traerla con

sigo un debilitamiento hacia el interior de su sociedad y fren

te a El Salvador. Pref'iere el adagios ºsi quieres paz, prepara

te para la guerra~ pero no contra Managua, sino contra San Sal

vador. 

El conf'licto fronterizo. entre Honduras y Nicaragua f'ue 

creado por los ex-somocistas, que con el beneplAcito y apoyo de 

Washington y Tegucigalpa se han asentado en territorio de esta 

61tima para hacer presa de sus ataques al gobierno sandinista. 
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En este mismo contexto, los indigenas nicaragtlenses son usados, 

ademAs de ser reclutados como antirrevolucionarios, para atacar 

la polltica de integración nacional implementada por el nuevo 

régimen de Managua. 
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