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*~*********~*~********* 

Las cinco Repúblicas centroamericanas conoti tu~rcron unE; crennizaci6n in

terestntal a· partir de 1824, pero divcrr-:on :fnctore:1 provocP.ron su rup

tura quince aíios de3pu~s. Sin embareo, en 18'10 ~~ i~ici6 el pri~er0 de 

una serie d? movimientos t.endicntes a lo r0~tnnrf.ci6n de· la República 

Fec.er~l. 

En este trabajo abordrJilós los intentos que de 1895 '\ ·1922 se produjeron 

en Cer.tro .Am.éricn en·el sentido apunta:ioo 

Diversas razonef. no3 indujeron a tr.::.1t:-r c:::te tcrr::1: _el !1echo de que se C's

t~ ir.iplerr.entnndo actualrr.ente un proyec~o unionista ~::stifica el estudio 

de ln:- t<>ntath·~,n rmtnrioren, para intcntc.r 0.'.'.13CUbrir los verdaderos fao---------·-----·-·· . .·•. 

t 0res 'lue no lc:1 :·nrr.it icror.. prosperar ~· _:;:·oc;.ll'::r ~~:.e no ~P. nir;a incu-

....... ;or,in ·' los J'<• Q<" e,.ror-s· lr.i no eyir-•·,-:·cJ· ... ..:i. riin,,..m .a...,_.._. ... -~ l:'!.1 M ... ,!T! a;.> ~- ~ .. 1 .• a ., __ .., "'---· .,. uP, a. ... -.a. ú" a obra que a.bor-

de exclt;sivJmcnte 103 rroyectos de rP.un:i.fic··.ci6n ocurridos ñurnnte este 

1 período, que co~pre~de precisn.:nente los doc. onnnyoG federativos mús impoi"'-
• 

tante:J en C'l1:nto a locros; la forma subjetiva y superficfol en que nleuno::: 

et.tare:, han trat:1do eston sucesos ha dado r,or re:wltado una evid"ente in:::v.-

ficiencio en cunnto n ln:1 explicaciones de porqtie hltll fracaso las susodi

chas tentativan; el hecho de encontrR.rse en nuestro f'P.Ís, Honduras, une 

consi.dernble documentaci6n sobre el tE!ma qu1 no hah:fa sido utilizada por 

-~ nineún historiador, y finnlrr.ento, la circun!Jt:,ncin ele que ~cy MioMbro del 

Partido Unionista Centroar.iF?ricano que aco0:"?. :::or lu integr::.ci6ri ree-ional, 
·-:-··· .. . ·--:- ---· . ~ 

i .• 
así como la convicci6n:. personal de ;ue _s6lo unida Cent.ro ,'u":16ricn. podrá su_; 

perar el subdesarrollo y la dependencia. 
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Pnra la elnhQrrici6n ·de eote trnlJ,ujo partir.lo:i de lr;:-; ::iir;uiente:3 hip6t0-

ois·: 

1- Los proyectos unionistas no tuvieron o-6lidn ba!'lP. estructur.al a ni

vel ~canónico social; en particular crrecicron del apoyo decidi~a de 

la cla3o do:..ine.nte siendo propu¿-naclo:; ft1.'!"!(l ... :.'.!'ntnlrncnt<? rior estratoJ 

. · medios 1.trhrno3 ilustrr.dos. 

2- El factor externo nctu6 en dos forr:i:.~r: ::iobt'e 103 in tente:-; e.e reu.itifi

caci6n, sir·1ümdo de estímulo para que ::;e inid.er,>11 · e interfir.i6hdo-

loso 

3- La cene:ralid11d de las tentativas de rctmificnc.i6n efectuodF.s de 1895 

a 1922 propt!f.I1aron por una uni6n pol:!tic:.;. de tipo burocr&tico y abe-

docieron r.,br; que a convicciones pc.tri6tic12s fi convenionci·a::, políti

cas de los liberales que las emprendioron. 

En cuanto a lao fuentes consul todas eo te t::.~- ha.jo sf! basa principalmente 

en fuentes prir.arias: correspondencia curs~1n entr.e las Cancillerías cen

troamericanas, protocolos e infonr.es de los dülef7:i.dos hondurer.cs a las 

conferencias unionistas, actas de la3 sesiones de lnR dos Asa~bieas Le

gislativas 0 ·entroar.iericanas. que funciona.ron. en ene período, mensejes pre

s:tdonciéles, ns:! como peri6dicos y l:i.broo '1c e::Ja ¡.(poca. 

E:Jta documentn.ci6n la con.:ml tRmos en innti tacion~s nacionales y privadaG 
. . 

de Hondurn!l, y :11 bioi1 tuvimos ~merte _ca <!llff ne no:1 1H?rmiticra el acceno 

a archivos públicos que no estabDll en s~rvicio, s;.i desorgnnizaci6n nos 

impidi6 consultor toe.os los 

limitaci6n la constituy6 el 

documentos '1;-~tinonte3 n nue.stro te:na; otra 

no haber podido consul t'lr l.os archivos nic~-
; 
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nos priv6 de lo. ¡,osibilid;id de encontra.r prucbn::i de lu int~rforencia 

11stndounidense en los inten.toa unionist~2, ya 'luc 1fatas no se encuen

tr:n, por rn~ones obvias, en 103 archivo::; 1r1bl:i.co:1 de E:stric!on Unido3p 

tnl co!:'lo lo expre2a un histor:i,ador nortc~::?cricr!Ilo -Thomás L. i~o.rne:J-p 

que escribí~ una obra cpe cubre todos lo::: ::ioi.rinir-n to:1 u.11.io:1i3 tas efe e-

tuados on Centro Az;i6rice durante los si¡;lon 7JX y XXo 

'Nuestro trabajo consta de 3eis capítulos, en el·prirr;P.ro de los cudes 

-quo es una recopilaci6:n- se descrioe todc. tmn r,,.~a de clc~1cr~ tos cue 

son i!'ldispen:Jr:.blcri para cor.:prender el contc:1.:i.do de lo::, res t~.n tP.s C!lFÍ-

tul.oso Seeuidanentc se expone el ~ltimo y m~s import~nte movi~ie!'lto unio

niotn que se dci;.arroll6 en el istmo durante el sirle XIX. 

En el CllpÍtulo tercero se relata la historie. del F'1rtido Unionista Cen-

tro:;,,ir.cric~no, nw:1 r~'1 tecf'!dentes, ori,:;e.'1, la.:·or::::: orr;."'.'.niza+.ive y proseli-

1 tist.'1, estrnter,:i.a :, loeros r.asta 1922; s1tJiHJo tfotn ln primera versién 

que se escribe sobre tal tópico. 

.1 
;~ 

· Luego se expone el nuevo esq_uema uni~nistn riuc lo-: :·nhiernos c~ntroeme-

ricenon adoptaron a principios de este ::d.,::;lo b::ijo el r,atrocinio de los 

fültedos. Unidos • 

con oc~Hli6n tlu la tentntivn dP. r..nnor tr:,:.ccn:Jr,ncl.·1 <:UJ tuvo lucr:.r en el 

i per:!odo estudiado. y el cual -.es un t6pico ::n~ ha niño rdctic:;:iente ieno

rc:!o por 103 histori;;.dores. 
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,,: 
En el Último cnp~~u1·~ Be .. e'xpcnen la::; c!.ifcrcntco ·¿rctividnde~l que se efe:3-

tuaron en el área y que. dese::ibocaron en ln. ora:-mb11ci6n. y colapso de 10 

que hiot6ricnnentP. ne conoce co::10 Rept!bl5.cr. Tripnditr.. 

Fin.'.llncnte se rf?tOr'lcn lon hip6te:ds plcpt•"?:·ti:,a en ln int:rof.ucci6n p:ira 

en b~se n unn lr.ho:r inte:!'pretc.tivn, p~ocnr:-1" verifi e~:::- en '1.ue r.iedic.n :::e 

-cu.'!lplieron. 

l. lo le.rr:o dol trab,~jo se percibP. nuestr~ ::n·-::oc~pnci6n h,bic:t: ubi9::?.r 

las cn.uzns qua mo.tivnron el fracano de l.r-.:1 t-:mt~tiVf::1 nnior.i.:Jtns efect"J:i-

dus de )895 n 1922. 



CAPITULO I 

I 5'llIBLlil{ZA DE CENTROA:MERICA 

1 e• La Homogeneidad Geográfica 

1 

Cen-.;ro Am4rics., en su. sentido hist6rlco-pol!tico, ea la entidad const:1.

tu!ib. por loe cinco i:e!ses q12e en una 6poca formaron la Re¡nfblica Fede

ral, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

Centro Amlrica poaee ~na historie. y ur.a geograf!a comunes, poblac16n; e

conom!a, legislaaidn y cultura eimilro eso 

1 La oxtensi~n superficial de su área eb. de 4400865 xm.2, 
tran tres regloz,ee geográfice.sl 

donde so encue.n-

a) La planicie coatera del Caribe con clima tropical lluvioso, vegeta

ci.6n y fau:ca propios de selva tropicel hdmeda; siendo la madera el 

recurso nat.lral m&e abmdante. 

La pres~ncia en. esta reg16n de llanuras fluviales, con suelos alu• 

vi.alea sima.mm t.e. f&r.t:Lles, desmenuzables y bieo. drenados, ofrecieron 

condiciones my ad·ecuadas para la planta.oi6n bananera; las altas tem

peraturas perennes y un promedio de precipi tacicSn snual de 80 a· 120 

¡,ulgadas, con una -eetaci6n seca de apenas un mes· de dura.c18n, aseeµ• 

J raban cosechas anuales. 1 

b) La cordillera cantroamel'icana, de clima en lineas genera.les templado, 
·' 

ubi. cada en el centro del territorio ístmico, contiene, entre sus ele-

vaciones, mesetas y valles donde por ra.z6n de la altitud el clima se 

atem1a,lo que ha atra!do a los grupos pobl.acionales· -desde la ,poca. 

10 Robert o. West y John P .Augelli, Middle .A.tieri ca, 
Jersey, Prentice-Eall, 1966 P• 384. 

Engelewood Cliffs, New 

·,. 
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De los 5,412.700 hr1bi tnntes que poblubnn Centro Amfoicn en 1909, 2 ln 

generalidad vivía en esta regi6n centralo 

~ economía de exportaci6n descansaba en la producci6n del café, esto 

p.'3.rticularmente para GuatemalA., SI. SP..lv[!cl.or y Costa R.icn; y en la mi

ner:!a pnro Honduras y Nicarnguao La e . .3riculturl'l de subsistencia· era 

uréicti C<ida por lu IDD.yoclR de la poblaci6n de los cinco pa:! seso 

c) La plani.cie costera del Pacífico es la más estrecha de las tres re

gi.oneso Presenta una morfologÍa dominante de 11.•mura aluvial, con 

clina, vegetaci6n y fauna de sabana y con r..ayor concentr9ci6n pobla

.::ional que la ;regi6n ce.ribeñ~, por rnz611 de su ronyor salubridod. 

,a agrlcul tura y ln ganadería eran. durante el período _estu.diado, las 

actividades e~on6mibas básicas. 

2.- La Jscasez de Poblaci6n y de Vías de Comun:i.c:1ci6no 

1 
1 

En nouel período las rep~blicas centroP.mericnn.ss, como pÚede observarse 

en el cuadro respectivo, tenían une dtmsidr-id poblacional rf>lati varueute 

baj1 1 , con excüpci6n de El Salvador, y, ademtís presentaban una irregular 

dis~ri buci6n de la poblaci6n, dado que ~sta se concentraba en las regio

nes central y sur, estando c1.1.ai deshabitada la CRriberta. 

Bn cuanto a la composici6n racial, la presencia indígena era predominan

te Pn Guatemala y notoria en el noroeste de Honduras y Nicaragua; la ma-

yoria de los indígenas guatemaltecos no hablaban espBílol; el negro se u
.l 

bicabi:l en la reg:l.6n del Caribe; el mestizo estaba diseminado en la genera-

·~ 
lidad del territorio de los cuatro .J?a!ses SP.ptentrionales y el blanco pre-

_dominaba en Cc·sta Rica. 

2. "La Conferencia Comercial i'.ATI-Americana. 11 , Centro J,mérica, Guatemala, . . 
Volo III, No. 21 abril-j~o 1911, P• 213. 
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te ... J.a apenas el g,: de ais babi tanteo sabían leer y eeorl.bir, mientras / 

que en Costa Rica, el istado con menar Índice de analfabetismo, tal pr~!\ 

porci6n era de 3v'.3 

Las v!as de oomunicacicSn eran pocas y deficientes, siendo las ferrovia

rias Y t eleg:rificas las más ditundidas. La si tuacicSn ms deficitaria la 

presentaba Honduras, cuya capital no estaba comunicada por ferrocarr.Ll 

-si tuac16n que adn subsist.-, en vista de que Wli.ca.mente en la regl.dn 

costera del norte ha.b!an unos 96 Km de líneas f''1-reas naaionaleso ·~Has

ta 1898 la capital de .li>nduras no era sino un villorio ••• prácticamente 

no tema comunicacidn alguna con el exterior, Primitivos e intransi ta

blE' s caminos de herradura eran los dnicoa que conduc:!an bac:La los dos 

oc~anos. •• no tue sino hasta 1911 y 1925, respectivamente, que el veloz 

aut-om6vil y el potente ca.mi6n pusiero~ a nuestra ca.pi tal en rápido con

tacto con el mundo, tanto por el Pac!fico como por el oc,ano Atlintioo»4 

Si bien Nicaragua aventajaba a Honduras en este aspecto, su· si tuacidn no 

1 difería mucho, y, en general, toda el irea estaba mal comunicada, lo que 

incid:!a considerablemente en el desarrollo econdmico, p.ol:!tioo, social y 

cultural ~entroamericanos.. Como puede comprobarse en los m.adros respec

ti ,·os, Guatemala era la que poseía mayor e:z:tensi6n de l:!neas r,rreas y 

telegr4fi.cas. 

3o- El Desarrollo Econdmico y la Integracidn Desiguales • 
. f 

1 
La econom!a ag.dcola de exportaaicSn del área centroamericana en general, 

1 es1uvo. dominada por dos productos, el caf.S y el banano, que marcaron el 

car!cter de crecimiento hacia tuera de la economía :ístmica, permi. tiendo 

'º "Datos .Bstad!sticos", La Um.6n. Tegucigalpa, Serie I, !b. 7, 20 de febre
ro de 1897·, P• 4 

40 Jos6 Jorge· Callejas, Miserl.a y Despojo de Centro Am~rica., M~:xico, &lit~ 
rial Jus, 1954, P• 231 
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) a la vez a tRles pA:!ses emergen en el mundo rnorlerno·. 

.~ 

La producci6n comercial del café se inici6 primero en Costa Rica, duran

te la d,cnda de 1830 y ya en la d,cada aiguiente se hab:!a convertido en 

su principal producto de exportaci6n; esto dl timo ocurri6 en Guatemala. 

h&rta en 1870 y diez affos despu~s en m. Salvador. La produ cci6n -come~ 

cial bananera iniciRdR en la segunda mitad del siglo pasado, observ6 un 

r!tmo de crecimiento mucho más !'!pido que el cRf~, durante los primeros 

aílos del siglo XX; así el volumen de emb«:lrques desde Centro Am6rica como 

un todo, que en 1900 fue registrado en 9.5 millones de racimos, aument6 

casi cuatro VEces durante los siguie_1tr~s veinte y cinco años. 5 Este i!l 

cremento de las exportRciones tuvo e 1tre sus efectos, el desarrollo de 

un creciente comercio de importaci6n. 

Ahora bien, el crecimiento econ6mico no fue uniforme para toda Centro A

mthica, ni favoreci6 en el mismo grado a lRs economías nacionales. Hon

duras y Nicaragua fueron los que obscrwiron un nivel menor de progreso. 

En la primera, al no desarrollarse la p.ronucci6n cRfetalera -por la rel!, 

ti va carencia de recursos a pro piados por la produ e ci 6n comercial tales -

como suelo, agua y la no implementaci6n de una verdarlera refonna liberal 

la econom:!a sigui6 dependiendo de ~ctividades tradicionales tales como -

la minería, la ganadería y·la agricultura de subsistencia. 

La miner.!a aunque prActicadA en escala comercial, estaba en manos extraa 

jeras por lo que practicamente no reportaba beneficios a la econom:!a lo

cal. Esto vJ no a determinar el no sureimiento, rlu rR nte el siglo XIX, de 

de la b.lrgues!a en el seno de la sociedad hondureffA, y as! al iniciarse 

la inversidn extranjera ·'irecta en el sector banAnaro no m b!a en HondJ:l 

ras un mercado interno, ni una clase dominante, debidamente in--------

5.Carlos Mamel Castillo, Growth and Intee;ration f.•n Central .America, New 
York, Frederick A. Praeger, 1966, p.16 • 

• 
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tegrada, aunque m. varios grupoa de terratenientes, pero desvinculados 

entre s:!., por lo que no constl. tu!an una clase social cohesionada; asi

mismo, la nacidn era dAbil, entre otras razones, por el alto porcentaje 

de· analfabetismo, el relieve irregular que aislaba los babi tantee y la 

carencia casi absoluta de v!.as de comunicacidn. ''La autosuficiencia de 

algunas reglones y su aislamiento alimentaron rei t~radas tendencias anár

quicas en el seno del pequefto gI'llpO terrateniente, la ruralidad y el lo

calismo, pero sobretodo la ausencia de un mercado interno y de una 'Qase 

\ productiva capitalista inhibieron persistentemente la oreaci6n de bases 
1 

\ pol!ticas e6lidas y de partidos nac!.ouales unificadores. La pol!tioa e-

ra -parroquial, pre-nacional y profundamente patrimonial"º 6 Be bajo el 

dom.ir.io de las compafi!as bananeras que se consolida la nacidn hondureija 

y el poder nacional funciona s6lo cuando no se .Encuentra en oposicidn al 

poder del enclave, a cuyo servicio está. 

Si bien Nicaragua no era, para esa ~poca, una nacidn bien integrada, el 

1 gru~o comercial hab:!a desempeñado.cierto papel cohesionante durante el 

siglo XIX y la reforma liberal, aunque empez6 bastante tarde y fu.e inte

rrumpida por la intervencidn norteamericana, logr6 importantes transfol'

maciones, lo que coloca a Nicaragua en ventaja sobre Ibnduras en este 

sentido; en cambio, en el aspecto propiamente econdmico, la si tuacidn de 

Ni ca.ragua era .1a És alarmante del hea. durante la segunda d6cada del 

;f presEll. te siglo. 

;¡ 
Las experiencias de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, tambi&i varia-

ron de pa~s a pa!s, Las diferencias parecen haber estado relacionadas 

af a) el logro de una razonable medida de orden interno en diferentes 

per!odos; b) las formas en que la poblaci~n fue finalmen~e organizada 

-.,:-, 

Sd.elberto Torres Rivs.s, Poder Nacional Y S:>ciedad Dependient,e. Las 
Clases y el ietado en Centro América. Docto.d·e Sstu.dio, INCEP/RCA-6, 
Febe 1975 P• 16e 
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en las nuevas eatruoturas produotl. vas, y e) las correspoIJdientes dif.

rencias que emergieron en las relaciones entre el hombre y los recursos. 7 

&1 Costa Rica el orden interno halx!a sido afianzad~ tempranamente y por 

otra parte no e:d.st:!an grandes meas de fuerza de trabajo servil, -~ 

lo que permit16 que la fuerza de trabajo libre y las ventajas deri~das 

de um tradicidn de trabajo activo fueran aplicadas a la produccidn cafe

talera, con anterioridad al inicio de esta actividad en el resto del ist-

mo. 

Guatomala siguid a Costa Rica en el proceso de vinculacidn al mercado 

capi ta.lista intemacions.l, a trav,s d·¾ la producc16n del caf6 que estaba 

en buena medida en manos nacionales, Lo que hizo posible el surgimiento, 

coJ110 en Costa Rica y XL Salvador, de UDS. burguea:!a rural y comercial y 

de un poder ns.cionelo Aunque eran, naturalmente, burgues!as dependientes 

y lo siguen siendo, estuvieron en mejores condiciones que el grupo dom.

nante honduref1o para negocie.r con la bu.rgues:!a imperialista norteamerica-

\ na,. cuando dsta invirt16 en Gaatemala, Costa Rica y ~nduras en el ren-
~ 

J ·~ 

-~ 

gldn bananero. 

1m. Salvador fue el dltimo de los tres pa!ses cafetaleros en entrar en la 
i 
senia de la econom:!a basada en la exportacl.6n del grano, pero la imple-

men ta.cidn de-,ma vigorosa reforma liberal y- la ausencia ooa o menos pro

lo:nzacla, de la inversidn extranjera directa· dieron por resul tadÓ la cons

tl. 1ua:l.6n de la burgues!a Éa pujante en el medio centroamericano. 

Loe cafetaleros se convirtieron, en los tres pa!ee.s mencionados, en la 

"claee pol!tioa", en la oligarqU!a, lo que no aignifio6 un desplazamiento 

de un sector social por otro, dado que la burguesía caf~t.alera acept~ en 

---------
7 o Carlos Manuel Castillo, op, cit., P• 22. 
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su seno a lo_~ antiguos latifundiatns y a loa comerciantes intermediarios, 

t con lo que el esquema de dominaci6ri se expandi~. 

, Una buena idea sobre la estruciura social en la CentroE1.mérica de aquella -

6po~a nos la ofrece T6rree-Rivas, al expresara "en la estratificacidn 

local, los campesinos (ind!genas como en Guatemala y El Sllvador; mesti

zos como en Honduras o Nicaragua, o blancos como en Co ata Rica), :¡;esa.ron 

a ser el soporte del sistema, al constituirse en la fuente ds importan-

1 
1 te de la riqueza productiva; la condici.6n de "marginalidad" de estos gru-
1 

1 ¡ pos garanti zd la integraci6n -al nivel urbano- de los· otros grupo::., socia-

l les, en cuya cdspide aparecen, como bnneficiadorea y dom:in.edores, los co-

JIB r !ian tes exportadora e-importadores ( con un desprendimiento posterior 

del grupo financiero), los cafetaleros dueffos de beneficios e instalacio

nes de procesamiento del grano, generalmente lieados a los anteriores y, 

en 1aenor grado, los especuladores y rentistas". 8 

41- Diferencias en cuanto a la fuerza de trabajo y las relaciones de produc

ci611. 

.i 

~1"Utafe-taler~!':l~ __ s~_ o_l?_l3e_rvª-_~~-~~nto a. la 

fuerza ~~-~~-~-1-'~-j~_ "[ !.!1B __ r~lacione~. de produ~c:i.~I:L.!.--Jor ejemplo en Costa 

RiCA, el hecho de que el campesinado no fuera muy numeroso y de que la 

genlr alida.d de los jornaleros cultivara sus propios minifundios les per

mi ti 6 conseguir salarios y condiciones de vida y de trabajo mucho mejores 

que las que obtuvieron sus homdlogos de loa otros pa!sese/ 

~ Tanto en GuatEmala como en m. Salvador la ref~_rma _agrarla libera¡ propor

cionó a los finqueros suficientes ti erras, para el cultivo del caf6, mi a

mas que fueron usurpadas a las comunidades rurales, con la diferencia que 

------~-------ª· F.delberto Tórres-Rivas, IDterpretac:i6n del Desarrollo Sociel Centroa-
mericano, Costa Rica; EDUCA, 4a &tic. 1975, P• 89. 
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a los campesinos aalvadoreftos, que pose!an tierras aptas para la produc

cidn cafetalera, les fueron expropiadas todas BUS paroelas, por lo que 

no les quedd otra alternativa que vender BU fuerza de ~rabajo a los plan

tadores. La accl.6n estatal se limi t6 al mantenimiento del mevo ordeno 

&J. cambio, en Gu9:,!~~--~.:1"~~c~J~.~Jº __ ?,e_~xprop!aci6n tanto :las tie~~-~ 

de las comnidades indígenas como Ja~-- ~gle~Jsticas, p~ro. la exprc>.~a.ci6n 
--•--••••• .. ------·•••••n• ·• • - • •• • •r • "• ,.-

no fue absoluta, ~-º---~~--~e~_ti6 a _los_ind!gensa el se~_i: __ p~ac~_cando_ la.. 

agricultura de subsistencia; e~~~e~io margen ~;-a ___ ~e~~se a l)re~tar 

su aervicio a los cafetaleros, que tuvieron que acudir al Estado para que ------------·--· -. --· ------.-......... ___________________________ ·------------·-··· --·-······· ---· ___ ... 

les proveyera de la fuerza de trabajo requerida mediante el desentierro -----·-··-····--·-----·---··---------··- ..... - .,_,___ . ··-······---.---···-·--

de 'Las normas coloiliales de trabajo _f~oo "Pese a la diferencia de _____ ., ____ ...,..._ ..... -------~---···---.. --,...--

los m'!canismos, loe efectos fueron similares en ambos casos en lo que 

concierne a la.e relaciones de producci6n, al garantizar una abundante o

ferla de n:ano de obra mal pagada e indefensa frente a las vejaciones de 

los plantadores que la empleaban y de las aútoridades del Bstado intere-

1 sadas en man tener in tacto el sistema de domiJJ& c:1.&n so c:1.el •. 9 
1 

;f 

i 

In lbDduras y Nicaragua la fuer~ de trabajo si.empre fu.e escasa y es el 

lstado el que eetablecer4 los mecanisnos para proveerlao As!. se estable

ce que esa fuerza de trabajo se tomar~. de los campesinos mas pobres -

pero a voluntad, no a la fu.erza, como se hacía en _Gua tema.la. Se ex:Lg!a 

que los salarios fuesen pagados con puntualidad y que los adelantos he-

ohoo por trabajos fuesen deducidos con exnoti tud y justicia; al trabaja-

dor asalariado se le eximía del servicio militar y de cargos concejiles. 

No obstante eEtas intenciones, la fuerza de trabajo fue factor limi tanta 

al desarrollo agr!cola oomercl.alt por cuanto los campesinos minifundistas 

y de fir.caá familiares segu:!an aferrados a sus tieITas, conformndose con 

-------
9. Cin> Fo s. Card.oso, "~storia Econ6m:1.ca del Caf~ en Centroamérica 

( Siglo IXX)I Estudio Comparativo", Est. Soc.c.A. Año IV, No.10, Costa 
Rica, 1975, CSUCA, P• 30 
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loe productos de ~bsietencia que obterúan. Ser~ entrado el siglo XX 

que se desarrollare un amplio mercado de fuerza de trabajo debido a la 

atomizaci6n de la tierra y al acaparamiento, por otro lado,d e las mismas 

tierras para los cultivos comerciales. 

5,- Ji:J. Sstado y la integraci6n nsc:Lonal. 

1· 

:f 

Bn relaci6n al Bstado ''que es la expresi6n hiet6rica de un poder de cla

se no. se organiza m Centroam,rica ••• para man tener la integrRci6n nacio

nal si.no para iniciarla;· es resultado de un proceso de desintegraci6n del 

espaci.o administrativo colonial. La 11nidad política s61o se alcanza .. º 

( en Costa Rica, il Salvador y Ouatema la), finalizendo el siglo XIX, cuan

do el Sstado corresponde a un poder d3 clase que se asienta ~bre bases 

m{s L6lidasa la economía de e:z:portaci6n, que crea un sistema de autoridad 

de !Ílnbito nacional par~ asegurar la. fuerza de trabajo campesina, oportuna. 

en tiempo y eficaz en número; para crear uno. estructura de servicios que 

facilite y complemente la producc:l.6n primaria y especialmente para repre

sentar en el narco de una ficcidn de sOberan!a, a la naci6n·como sujeto 

del derecho internacional. ~ istado oli~rquico tuvo que someterse a 

las determinaciones del mercado capitalista, a lAs resoluciones econ6mi

cas externas donde el imperialismo ~a JMs poderoso, trasladando a su in

terior condic!ones favorables para la acumulacicSn de capital y para la 

proJucci6n de plusvalía", lO 

As! como existid un contraste en cuanto a la mano de obra y las relacio-

·~ nas de producci6n en los cinco Retados centros.mericanos, tambimi se obser

van diferencias en el carlct.er del istado liberal oligárquico, ligado a 

la exportacicSn, que estuvo en apogeo en el i~a hasta la crisis del 30. 

As!. paru. el caso Guatemala, con el estilo más autoritario del Estado oli-

·------------
10. &ielberto Torres-Riva's, Poder Nacional ... opo cit., P• 18. 
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g,rquico, exhibid un caricter contradictorl.o, ya que a la vez que este 

pa!s tema la Constl. tucidn liberal ms avanzada del istmo, la de 1879, 

que sostenía la igualdad social y parcialmente la jurídica y política y 

en general las bases legales para la vigencia de la democracia, sin em

bargo, tales preceptos fueron negados sistem4ticamente por la pr,cti.ca; 

por ejemplo, se coloc6 a loa campesinos casi en _la condicidn de esclavos 

al servicio de los cafetaleros, utilizando para el.lo los mecanismos me 
inhumanos; 13arr.Los y i:strada Cabrera disfray,aron su dictadUra con f~rsas 

electorales y no fu.e sino lasta en 1944 que se efectud en Guatemala la 

primera eleccidn libre y directa. Ha.J.Ca, pues, un evidente divorcio en

tre la teor!a consti. tucional y la pr~dso 

En Ce-ata Rica e:xistid un lata.do liberal, ·en el que dnicam ente los miem

bros de la burgu.es!a cafetalera, teman acceso al poder y donde exclusi

vamente los propietarios pod!an votar, pero el istado no present6 un ca

rácter represivo ni absolutista porque la clase dominante logrd imponer 

Sil ideología a los sectores dominados, lo que hizo que estos aceptaran 

plenamente Sil rol de espectadores en el acontecer político nacional. Bn 

esta pasividad de los grupos domina.dos influyd nota.blemente la habilidad 

con que la clase dirigente implementd el progreso general de la naci6n, 

y creo una seudodemocracia que fue paulatinamente m~jorada. 

m. Bstado Sal"tradorefio difiere del gu.atemal teco y del costarricense, aun-
. 

que se asemeja mAs al primeroo ~ raego distintivo se deriv6 de la im- 1\ 
¡ 

plementaci6n de la reforma agrarla liberal, que al .expropiar abruptamen-

te las tierras ejidales que detentaban loe campesinos, provocd una vio

len ta reacci6n de estos, lo que dio paso a la lucha de clases ms enco

nadas q1.te tuvo lugar en el istmo. m. lstado como instrumento de la bur

guesía iural-comercial, se aprest6 a la represicSn de las masas campesinas, 



¡ 

.l 

- 11 -

por lo que se tranaform6 en el Estado de represivo de Centro Amdrica. 

As!, pues, tambitm en m. Salvador los intereses prictl.cos de la clase do

minante entraron en contradiccidn con loa princi·pios liberales que la bur

gues!a ba'b!a patrocinado, con menoscabo, naturalmente, de aquellos. 

Al no rebásar el marco de la intencidn, la reforma liberal en Honduras 

no logra consolidar un llatado con la na 1nraler.a y reCllrsos de los tres ya 

ci tadoao Por ello, el Estado horriuref1o procura, sin mayor ihi to, poner 

en ejeCllcidn los mecanismos que propendían a la apertura capitalista 0del 

pa!s, ·pero su debilidad es tal que no logr:-a imponer su autoridad en todo 

el territorio nacional y medid.as tales como la abolicidn de las tierras 

ejidües no alcanzan vigencia sino basta muy recientemente, con la refor

ma agzarJ.a de 1974. 11 fracaso en la consecu.ci6n de una verdadera econo

m!a de exportaci6n nacional conllev~ la no formacidn de una bl.rgues!a ru

ral y del estilo olig4rquico respectivo que e:tdsti6 en los otros caeos ya 

descrl. tos. La inestabilidad pol!tica y el caudillismo hicieron me ende-

ble al E atado; los nobles principios contenidos en las constituciones se 

quedaron all!, la pr4ctica los pasd por alto. Luego al establecerse las 

comp~fi:!as bananeras, aprovecharon esta debilidad del Estado para someter

lo a sus intereses. 

Lo expuesto sobre el Estado hondurefio tambi,n es válido, aunque en menor 

medida, para el nicaragUenseo In Nicaragua, por lo menos el ~P.~-- com.~.~ 

oial primero Y' luego la incipiente burgues:!a caf'etalE3:ra.l_e otor_gª'-~-:11_,_c.ie~. --
1. ta vitalidad al Estado._durante la prolongada dictadura de Zelaya-1693-
11 -- ---- ··- ... - __________ .,. ... ____ ,..... . - ·····--..~·-·- .. ----·-----·--.~---.. ·····---·-----.-

1909- lo que u;ndo e la fuerte personalidad de este gobernante le dieron . 
al lstado un cierto matiz absolutllsta y nacionalista. Ma.s, la interven

cidn estadounidense interrumpid el proceso de vigori zaci~n del lstado, 

convirtiendo a ,ate, como en ningdn otro país del ~rea, en fiel servidor • 
del imperialismo. 
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Finalmente deseemos hacer notar que en todo la historia de Centro Am&

rica anterior a 1922, nunca se constituy6 un frente regional para la ven

ta de loa productos que sustentaban las economías del tfree, por lo que 

siempre estos países vendieron por separado suo ¡:reductos y en condicio

nes competitivas impuestas por el mercado. 

II INTERr~SES ECONOMICOS EXTRANJEROS EN CENTROAMERICA. 

1o ilil capital europeo en la activid~d cafetnlel'e .• 

\ 

1 

tn todo el terrl torio centroamericano, el cultivo del caf6 hab:!a sido 

iniciado por nacionales, pero en 1.a comerciali zaci6n la participacicSn 

extranjera, se dej6 sentir desde Jsa primera etapa, Y,. luego al radi

e;arse los extranjeros en tierras centronmerlcrinns oe iniciaron en la 

producci6n del grano.- Esta di versificaci6n de la invcrsi6n for~nea fue 

[li1J.cho m.1:s ostensible en el ceso gu.atornnl teco donde, especa.ficamente 

los alemanes, empezaron a Rcaparar plantaciones y siuru.l MneP...rnente a 

financiar la producci6n para luego entrar a controlar, en gran medi

da, las instalaciones para beneficio clel grRno. 

1 

;t 

f De tal ruorte que la importancia del capital alemlm en la economía de 

\ Guatemala, era muy notoria g_ fines del siglo XIX y principios de ~s-

i teo 

La Actividad cafetalera en suelo costarricense se inic:i.1 en unA epoca en 

que el capital europeo a'IÚl no llegaba en ~~ntid~d considerable a Am&-

l rica Latina; sin emb.'lrgo, el c npi tal brit~nico sirvi6 en Costa Rica 

para promover la producci6n del granoo 

) 
~ ••• La inmigraci6n en 

fracaso. Sin embargo, 

_gran escala coordinada por el gobierno rué un 

desde la independencia pero sobre todo a pn:r-
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tir de 1840, llegaron individualmente inmigrantes europeos, ingleses, 

franceses, espaffoles, ~s tarde belgas e italianos, atraídos por las po

sibilidades de enriquecimiento abiertas por el car,. Batos inmigrantes, 

por lo general poseían alg¡Ín capital y se dedicaron al beneficio y co

mercializacidn del caf'"•ll 

Ya ::,ara i888, resid!an en Co-sta Rica 6856 extranjeros, el grueso de loa 

cuales eran europeos vinculados a ·la a·ctividad cafetalerao 12 

n capital ingl,a llega a ser el t.l.nanciador de la producc:t6n del grano, 

fungiendo además como intermediario en su comercializac:t6n y Londres pa

s6 a ser casi el l!nico mercado, lo cur 1 explica oue la influencia del ca.

pi tf 1 bri t~nico Ell Coa ta Rica fuera na.yor que en el resto de Centroam~ 

rica. 

Bn :n Salvador, la reforma liberal propici6 las condiciones que permitie

ron a los finqueros nacionales, dominar tanto la produccicSn como el bene

ficio del caf~, excluyendo de esas dos fases a los extranjeros en un gra

do mucho mayor que en cualquier otro país ístmico. As!, el papel del ca

pi ~'11 forlneo se limita al financiamiento de las cosechas y a la comercia

lizacicSn del caf~, y como en el caso costarricense, pero en menor propor

ci6:1, fue el capital británico el que desempei't6 tales funciones. 

La ·1roducci6n de cafl en Nicaragua, rué IllUY inferior a la de las denomi

mdns 11Rept!blicas Cafetaleras", y tambi~n fu~ menor la participaci6n de 

los nicaragüenses en loe beneficios .de esn llctividAd, ya que paulatina-

l mente las mejores plantaciones, particularmente las ubicadas en el sector 

norte del pa!~, fueron pasando a manos de extranjeros, alemanes, ingleses 

----------~---------
11. Ciro F.s. Cardoso, _op, _cit., P• 33 

12~ &l.elberto Torres-Rivas, Interpretación ••• op.cito po 85 
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y _estadounidenses. A principios de este siglo el predominio del ccapi tal 

alemán en Nicaragua era evidente no s6lo en la esfera productiva, sino 

tambi'11 en .la financiera y mercantilo 

In cambio en Honduras la ausencia de condiciones favorables para el cul

tivo del caf4 determin6 que la producci6n del grano fuera insignifióante 

y q11e los finqueros extranjeros prácticamente no existieran. 

2.- Los intereses econ6micos ingleses y norteamericanos en el. sistema ferro

viario.-

B:I. oapi tal norteamericano, en escala regular, se establecid inicialmente 

en los dos pa:!see mds a_trasados de Ce!1.troam~rica en el rengldn minero.

La 1o sario Min1.ng Co. en Honduras -el principal productor de minerales 

en el área durante la colonia- y la Fletcher Co. en Nicaragua llegaron 

a c~nstituir enclaves mineros. 

1 

Bn cuanto a las inversiones extranjeras en los sistemas ferroviarios cen

troamericanos, tenemos que la necesidad de transportar el co.f6 y los mi

nerales, así como la de comunicar los dos oceános,determin6 la construc

ci611 de caminos, líneas f&rreas e instalaciones portuarias. Con fondos 

nacionales se inicicS la construccidn de v.!as f&rreas en Guatemala, Costa 

Rica y El Salvador y con empr6sti tos europeos en los otros dos pa!sfJ)s, 

1 

du::-ante la segunda mitad del XIX; para el caso Honduras contrat6 un e'-

labre prlsta.mo en Inglaterra y Francia por 6.1 millones de libras ester-
.f 

linas destinadas a la constiuccidn del ferrocarril interoceánico; la su-

l ma recibida apenas alcenz6 para construir unos 96 Km. de l!naa f,rrea, 

dado que el gl'ueso del dinero prestado se esfum6o Honduras cancel6 esta 

deuda s6lo hasta en 19540 
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Por su parte Nicaregua contrae una deuda con Inglaterra por 285 mil li

bras esterlinas para la construcci6n del si.stema. ferroviario, deuda que 

fu& cancelada hasta 19610 13 

Posteriormente y para continuar la construccidn de líneas f~rreas los 

gobiernos costarricense y salvadorefto, aiscribieron empr,sti.tos con 

Inglaterra. 

Pero al llegar el siglo XX los gobiernos centroamericanos no acuden ya 

a los ingleses para la construcci6n de las v:!as f6rreas; son ahora los 

norteamericanos los nuevos constructores, pero ,stos a diferenc:La de los 

bri t!Ínicos, no se conformaron con conceder créditos y levantar vías f6-

rrei s sino que se propusieron acaparar el sistP.ma ferroviarl.o. de cada 

pa!s. Lograron eso y siml ufneamente concesiones pr6digas en privilegios, 

gar&nt!as de intereses, franquicias y adjudicacionos de considerables 

extensiones de tierra. 

¡ Las beneficiarias fueron las Compall!as bananeras, princl.palmente la um.
ted Fru:i: t Co. que empieza por construir un ferrocarril propio en Costa 

Rioo a trav6s de su subsidiaria Northern Railway Co. que poco despu~s ad

quiere en arriendo el Ferrocarril Central, con lo que la u:roo pasa a con

trolar los muelles y el transporte ferroviario desde el interior áel país a 

la c:osta atl~ticao 14 

.l Bl. proceso de monopolizaoi~n del sl.stema. ferroviario se complet6 en Gua

temala en 1912., y para ello la UFCO se valid de otra subsidiaria, la In

l ternational Re.ilwaya of Central America, que posteriormente pasd a con

trolar junto con il Salvador Railwaya Co., corporacidn inglesa, el sis

tema ferroviarl.o ealvadoreiioe 15 

-----------· 13. 
140 

15. 

Ib!g,., P• 46 
Cho D. Kepner y J. H. Soothill, El Imperio del Banano, lbenos Aires, 
F.d.. Trilngulo, 1935,* P• 71 
Da:ca Munro, The Five Republics of Central América, New Yo:rlc, Oxford 
Univerai ty Presa, 1918, Po 1150 
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Bn Honduras las compafi!ae !Jwterae construyeron ramnlee ferroviarios _pe

ro s~lo en las zonas bananeras, e incumplieron su obligacicSn de conectar 

. la regl&. caril;>efia con la central.. 

La no presencia de poderosas compafi!as bananeras en Nicaragua, durante 

los primeros afios de este siglo, no salv~ a sus ferrocarriles de caer en 

manos estadounidenses, ya que los ban1ueroa d~ la metr'opoli se apodera

ron de tales en 191'.'o 

3.- La BaDCa bajo control extranjero. 

1 

In relacidn al sistema bancario centroamericanÓp 8.\B orígenes a4n no han 

sido estudiados por lo gue s6lo muy b '."evemente nos referiremos a este t6-

pico. 

&npezaremos por expresar que la generalidad de los gobiernos del &rea no 

lograron "constituir un sistema bancario be.jo direcd.6n estatal y la ban-·. 

ca se instalcS con fuerte part1.cipaci6n y control del capital extranjero"16 

Los primeros bancos surgen en la segunda mitad del siglo pasado, la f'un

daci6n del primero de ellos~el Banco Nacional Costarricense)-oost6 a Juan 

Rafael Mora la Presidencia de la Repdblica y 81 propia vida. Bl Banco 

Anglo-Costarrlcense lleg6 a convertirse en la insti tuci6n. bancaria da 

importante de aquel pa!s, hecho que pone en evidencia la importand.a del 

capl tal ingl6s en la banca de Costa Ricae 

; In Guat-la, el Banco llaat.onal fue fundado en8 con loe fondos prOY<>

m.entes de la ~onfi ecad.cSn de los bienes eclesi~sticos, ee@lidamente· se 

-~ establecen varios bancos comerciales privadoet Banco Internacional, Banco 

Colombiano, Banco de Occidente, Banco Americano, Banco Agrícola Hipoteca

rio y el Banco de Guatenala, todos con considerable participaci~n de ca

pi tal ·extranjero. 

-------------------
16. Ciro F. s. Cardoeo, .-.. op, cit., P• 36. 
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In .il Salvador "loa primeros bancos surgen despu,a de 1880, todos emie<>

resf Banco Occidental, Banco Salvadorefio, Banco Agrícola Comercial. Los 

grandes terratenientes y exportRdores eran los que tenían acceso a sus 

cr~ditos que a su vez -como en Guatemala y Costa Rica- erlE11dÍan a los 

productores menos importantes".17 La participaci6n del capital forineo 
--.__:_ ___ , ···•· . . ... -· ·- _ .. 

en la banca salvadoreña fue qui ds menor q.u.e_en....~e.sto de a entroam6ri-....__ ______________ _ 

ca. ___ .. _.~ ... --
in Nicaragua, el Banco Nacional pas6 a poder de los banqueros estadoµni

denoes en 1913; y, en la vecina Honduras la primera insti tuci6n bancaria 

-el Banco Atlifotide.- fue fundado por italo-norteamericanos,los Vaccaro 

-D' Antoni, propietarios de una compañ:fa bananera o 

4.- El or,)ciente predominio estadounidense en el comercio centroamericano. 

ixpresamos ya que por medio del caf~ ~entroam~rlca se vincula definiti

vameinte al mercado mundial y es justa.mente a t.rav,s de la fase de comei-

l 

4 

cializaai6n del caí& que el capital extranjero empieza a redefinir la de-

pendencia centroamericana. 

Fueron los ingleses loa que,conjuntamente con centroemericanos,iniciaron 

la comercializaci6n del grano, luego entraron en escena otros comercian

tes europeos mayormente alemanes, y finalmente los estadounidenses. 

La influencia inglesa se dejcS sentir can mayor intensidad en Costa Ricap 

pero con la ve:i.taja para ese paía de que la generalidad de las pla.ntacio-

nea le.a retuvieron los nacionales, siendo las esferas de financiamiento 1, 

l comercializaci6n las controladias, eso s!. a cabalidad, por lo~ capitalistas 

ingleses. Bn los otros países del ,rea el papel de los comerciantes bri-
' 

truiicos nunca fue tan relevante como en Coste Rica y fueron paulatinamen

te desplazados por sus competl.dores alemanes, frances~s, holandeses y nor-

--------------------170 Ibid., P• 35 
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teamericanos: en cambio en Costa Rica,.si bien ocurri6 cierto desplaza

miento, el comercio costarricense-bri tin:1.co sigui6 siendo muy importante; 

en Guatemala la comercializaci6n del caf6 estuvo en blena proporci6n a 

cargo de los alemanes durante el siglo pasado; en 1900 Alemania import6 

el 60'/o del car, guatemaltec~ y lleg~ a controlar el 58.31% del comdrcio 

(general~ de importacidn y el 'l].'i51{o de su comercio de e:r.porta_ci6n. 

En XL Salvador y Nicaragua la importancia de los mercaderes alene.nes fue 

menor, ya que en tales pa!ses estos compet!an con los ingleses, france

ses, holandeses y norteamericanos. 

La primera Guerra Mundial conllev~ el al.erre parcial de algunos merca

do~; europeos, y durante ese per!odo el comercio de Centroamérica con A

lemania decreci6 sensiblemente. 

Beta circunstancia fue aprovechada por los estadounidenses para consoli

dar su hegemon:!a comercial especialmente en Nicaragua, Honduras y Guate

malao Pasada la guerra ·el intercambio comercial de Centroam~rica con A

leuania recobr6 cierta vitalidad. 

:n tr~fl.co comercial centroamericano-estadounidenses empie~ con el tras

lado de minerales a puertos de la naci6n del norte y productos manufactu

rados de Bstados Unidos a puertos centroamericanos, y poco a poco, los 

fie·tes de caf6 van aumentando; pero es con el tr(fico de bananos que el 

;~ mercado norterunericano pasa a ser de prlm·er orden pArA la economía cen

troamericana.·- Una vez 1·mciado el presente siglo, Retados Unidos, con-

l sigue controlar una parte considerable del comercio de la Am~rica Central. 

La I Guerra Mundial sella la hegemon:!a comercial estadounidense en el ist

mo y desde entonces los pa:!ses centroamericanos tienen a Estados Unidos 

como el mercado principal y tambi,n como la primera fuente de suministros 
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de productos industrlales. Esto es tambi~n aplicable a fil Salvador -pa!s 

del ~rea donde la inversidn norteamericana ha b!a sido menor- a pesar de 

que al disminuir. la venta de car, a Alemania y Francia, dos de sus com

pradores tradicionales, durante la confrontacidn b~lica mundial, El Sal

vador encontrd nuevo.a mercados en los pa:!ses escandinavos y Holanda.. 

En síntesis "para el siglo. XX hab!a mercaderes ingleses alemanes, holan

deses, norteamericanos, franceses y del medio oriente operando en Centro

sm~rica en mimeros s:f.gnificat:Lvos".18 

Pero el predominio. de los estadounidenses fue indiscutible a partir de 

la I Guerra Munc'ial. 

5.- La hegemonía del capital nortea:mericano. 

Finalmente nos -referiremos muy S1Cintamente al establecimiento de las 

cou;.pañ:!as bananeras, que seflala la llegada a Centro Amfuoica del capital 

estadounidense en gran escala. Al igual que el cultivo del caf~, el del 

banano fue iniciado en el istmo por nacionales; la funcidn de las empre

sas extranjeras se limitaba originalmente a la compre de la fruta a aque

llos, para su venta principalmente en. la costa atl~ntica de· Estados Uni-

dos. 

los. albores del siglo XX, cuando se dispuso de fabulosas concesiones 

esh tales, de transporte refrigerado, de vapores veloces y de otras fa

cilidades t~cm.cas, la actividad bananera se tornd muy rentable; fue- en

tonces cuando oompafi!as, con capital exclusivamente norteamericano, pa-

l saron a producir la fruta en suelo centroamericano. 

in los tres pa!ses donde se cultiv6 el banano en proporciones comercialess 

~~_!!et:¡, Gua tema.la y Honduras, las corporaciones estadounidenses ini-

18. Ralph Lee Woodward, Central Amerlcas a nation divid·ed, New York, 
Oxford Universi ty Presa, 1976, P• 183. 
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ciaron S.l.B actividndes al amparo deeenerosas concesiones otorgadas por 

los gobiernos pa.ra la construcci6n de v!as f6rreas 0 

La primera gran emuresa en establecerse en el irea fue la UFCO -fundada 

en ~~, que coapr~ los bienes que Minor c. Kei th tenía en Costa Rica. 

Rápidamente control6 las principales instalaciones portuarias y ferl'o

viarias y·· se impuso sobre ótras compañ!as norteamericanas que pretendie

ron disputar, eri la esfera comercial, su hegemonía en Costa Ricao 

Casi si.mult!neamente,de compradora de banllno cosechAdos por finquer~a 

~~ttmltecos, lo UFCO se transform6 en propietana de plantaciones en 

Gua~;emala, llegE•ndo a despla~r de la llanura del Caribe a los bananeros 

loc:•lea y monopolizando, tambim en er:e pa!s, las instalaciones portua

rias r ferroviarias, y controlando en todo el istmo el transporte mar!

timo de la fruta a trav~s de la compañía de vapores denominada La Gran 

Flota :Blanca. 

La primera emrresa extranjera que cultiv6 bananos en suelo hondureño fue 

la( irac~~~- ~!'other~ que 

glo pasado y caso Wlico, 

inici6 sus plantaciones en el -dltimo año del si-

sin contar, al menos a esa Rlturap con ninguna 

concesicSn especial de parte del gobierno hondureffoo 19 

Luego \W:. Fo stre~ obtiene, en 1902, una concesilSn que le permite dedi

car:1e al cultivo del banano y sienta las bases para la producci~n de la 

fruta en gran escala; sin embargo, por problem,ut.f';i.nan..ci.e..r.<>..e __ ,,-_e~e ~s 
~---·-------···~--- .. ____ -

SaDDlel Zemurray, q_aj.en en l9+.! ~~-ª~ ~~\ Cuy~me;_=--posesiones al c,lebre 

] .~1i~~;;·~-- . 
1) ---

Un afio despu~s,la UFCO se instala en Honduras e travh de su subsidiaria ____________ , ___ , 
190 Mario Posas, "KL Enclave Bananero en Hondura si Algunos Aspectos Eco

ncSmicos y SociAlea", Tegucigalpa, mimeo., 1977. 
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la\ Tela &1ix:.?~d cJ y dos ef1oR nufo tarde orr,a.nizA otra de sus wbaidia

rias lE(T;-;1i1~ Railroad ~~~ __ -µFeo. ™:tuvCLYn8 dura lucil.~ __ g9..n. __ ~~--~?ID:' 

petidora, la Culramel Fruí t Co.pcon graves pe-rjuicios para la paz de Hondu-
--·--·- ·--·-·----~---··---- -· -----··. 

ras. 

A partir de la primera gu~rra mundi_al la hegemon!a de los capi talis.tas 

norteamericanos en Centro Am~rica fue indiscutible. 

III. ACTITUDES DE LOS INT:E.'RESES ElCTRANJh1l.OS FRENTS A LOS PROY:&eros Di'.RW

NIF.r:CACION DUJU.NTE 8L SIGLO XIX. 

1 •- Una historia co.rrnfo. 

J 

,l 

Du.1ante el _prolongado período colonial Centro Am~rica constituy6 un todo 

desd<i el punto e.e vista administrativo. Luego de la declaratoria de in

dependencia de 1821 pas6 a formar parte del imperio mexicano por un bre

ve lapso e inmediatamente despu~s empez6 a funcionar como una en;tidad 

poUtica durante quince afios,bajo la denominacidn de Repi!blica Federal 

de Centro Am~rica, haRta que en 1838 diversas caual!,s provocan la ruptura 

de la organi zacidn in-ter estatal. 

Durante el p€·r!odo 1840-1922 hay varl.os elementos que conceden homogenei

dad a la historia del ~rea. Mencionaremos ahora tres que guardaron cerca

na relaci6n.. &l el interior de la mayor!a de los pa!ses se escenificaron 

frecuentes enfrentamientos armados en los que generalmente intervinieron 

fuerzas mili tares de :ias Repdblicas vecinas hasta donde luesc> se propaga

ron las contiendas, pese a lo cual estos sucesos ~~--s!--ª~--u1:1µ.almente ca"'!. 

lificados como guerras civiles por las md'.l tiples a_f.;L.nid~<!.!~-- que pereiet!a~_ -- .. --- - . ··-·· - . - . . ·-·· .. -

\ entre l?.s --~tado~ 3stas guerras, que tuvieron hondRs repercusiones en 
i ... -· --- ·····--·-
! 

\ la econom:!a y en la integraaidn de la regl.6n, fueron matizadas, espe_~~l-
: ------ ------------·· - ---

\ \~en~~-durante el siglo Xf-X, por conflictos entre las dos ciudades ds im-
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'· portantes de cr>da Sstl"do_S Le~n y Granada en l·Tic,irnr,Ü'.!'ll Queznl tenango '1 
- ·-.. 

· ··-Guatemalrt~\\!egucigalpa y Comayrtgua y@artago y ~n Joá6,.,., 

~n segundo ele_men_~o lo con~ti tuy~--~-= -~nconadfl. rivRlidad entre liberales 

í\ y conservadores. Rsto, particularmente durante buena parte del siglo 
~J .. "::\ 

;\ XIX, "~s que un conflicto entre partidos políticoz debe verse, en pri-

~er lugar, como un gran combate ideol6gico entre concepciones del mundo, 

entre apciones fundacentaleso Sin embcreo, en la din~mica político con

creta, ~s all~ del discurso ideol6gico f~cil, los límites entre unó· y 

otrc J:.lRrtido sm a veces fluidoe, y las fidclid1:1den bE1stantls dudosas. 

For esto, no parece posible reencontrar la oposic16n a nivel de las cla

lses sociales, definidas en la esfera de la estructurn econ6micao &l. los 

1 sectores propietarios que encebez.an y delinean las luchas pol:!ticas ( te-
1 

rra teniente o, comerciantes, sectores urbanos ilustrados)' el corte entre 

fiberales y conservadores parece ser sobre to(1o ideo16gico. 11 2() 

')¡ Un tercer elemento constante en la hietorie c entroa:.,ricam lo es otra 

pugr.a, la sostenida entre los que aspirr1ban a reconstruir la Pat1ia C,ran-

de y aquellos que preferían cons~rvar la scsregDcidn de los istados. ~ 

esta controversia, que deb:Ca ser privativa de los nncionaleo, participa

ron Rcti.vnmente dos naciones extranjerns. 

2o- Ingl ~ terra oontra la reconstrucci~n de lP.. Repdblica Federal. 

Los afanes separatistas y unionistas fueron eatimulRdos por fuerzas ex

trarregi.onalcs que om~icionaban consorv3.r y/o conquistRr podci-ones en 

el i stmoi,_ 8stas naciones fueron Gran Dreta.'la y los Sstedos Unido sí;·~\ la 
---------- - - . 

primera de las cur,le a adquirió ilegal.mente va.riru,~ porciones del terri to-

----------------------------
20. Ciro F.s. Cardoso y Héctor P~rez Brignoli, Centro Am~rica Y la Sco

nom!a Occidental (1520;:1930},, &in Jos~, Edi tori~l de la Uni v0rsidsd 
de Costa Rica, 1977, P• 152. 
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rio c_entroamcricano durante el siglo XIX. 

El deseo de conse~ar estas posesiones terri tori. al es, pero bEÍsicamente 

la pretenai6n de adquir.l.r la zona canalera en el i~tmo, impulsan a In

glaterra a inmiscuirse en la política de la regi~n, específicamente a 

i interferir la Uni6n CentroEl.me-ricana, dado que los liberales, UEUalJliente 
1 

pRJ-tidarios de la misma, se perfilaban como adversarios de la ingerencia 

bri. titni ca. De tal suerte que el primer intento de reconstruir la Re:p\Í-

blica Liberal en 1840, se vio frustrado, nl menos en parte importa.rite, 

por la acci6n de Frederick Chatfield, repr~sentante ingl~s en Centro..,. 

_m,frica, que entre otras cosas contril-uy6 a que el gobierno guatemalteco 

ab::orviera, empleando la fuerza brutf!, al Sstado de los Altos, -que ha-

bía ,ü.do creado durante la vigencia de la Rep-dblica Federal para dismi

nuir el peso que el ll:stado guatemaJ. teco ten:!a en la entidad federativa-, 

cuyas autoridades junto con las salvadoreñas eran las dnicas, en ese mo

mento, que aspiraban a rehacer la uni6n. 21 

LoD dos intentos unionistas siguientes fueron respuesta a la expansi6n 

territorial inglesa, y, asimismo, obstruidos por Chatfield para lo que· 

emrle6 dos t,cticass el reclamo de la deuda inglesa a los Estados quepa

trccinaba.n el proyecto unionista, y la por 61 ideada 11Confederaci6n Gua-

'¡ temal teca", que, con apoyo de los conservadores de la ciudad de Guatema-
' 
i la, la oponía a 11:1 s confeder1:1cionee o.u t~nticas. 22 

:,.- Sstados Unidos entra en la escena· política de la reg:1.dn. 

Los liberales Centroamericanos de la década del 40, se perfilaron como 

adversarios firmes de la política expansionista ingles~, que encontraba 

sustento en algunos conservadores del área, po·r lo que aquellos y especÍ-

------------..~--
21. Mario Rodriguez, Chatfielda Consul Brit~nico en Centro Am~rlca, Tegu

cigalpa, &l. Banco Central de Honduras, 1970, Po 303-8· 
t 

22. Ibid., P• 358-370,375 ,383-4 y 386--7 • 
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ficnmente los libernlee unionistas guatannltecos, buscaron el apoyo de 

los ~stados Unidos. Las actitudes de estos centroamericanos obedecían 

Msicamente al deseo de garantizar la conservnci6n o con~uista, seedn 

el caac,del poder pdblico. 

! La peticl.<Sn liberal estimula el af~ expansionista de le joven naci6n 

septentrional, que ifuicamente esperaba estar dotadr-t de ln f\rnrra sufi""'.' 

ciente para desalojar a Inglaterra, de una zona que consideraba le esta

! ba reservada en virtud de la Doctrina Monroe y del "Destino iiamf::l.esto". 

Pronto surgid y se agudi z6 el conflicto al11glo-norteRmeri c1mo por el do

minio de Centro Am~rica, mismo que se ·resolvi6 en 1850 con ~l 1Tatado 

\~Í;~-;~ por el cual los dos pr !ses de hablf' inglesa se compro-

\ metía "1 a abstenerse de pretender el control exclusivo de una ruta de 
l 

\ tránsito en Centro Am~rlca, as! como a no fortificar, colonizar o esta
! 

blecerse en el istmo para no interferir la construcci6n de la proyectada 

vía. canalera, que es.tan a dotada de puertos libres en ambos extremos. 

m. contenido de este fam~so _ tratado, apoya nuest_!!' __ tesis de que _ _:~_!-~ter~ 

~ed1_üRr _en el i st-mo de los dos Bstados en r_oferencia era, en_ esa . ~r.o~a., 
el ndquirir ln tan codiciada franja cannlora. 

·--·-·-···--· ------------·--·------······ -·----~---
Per,1 ~atados Unidos el tratado represent6 una victoria diplom.1tica, ya 

que se .le reconocieron sus "derechos" de intervcnci6n en la regidn, y pa

ra Inglaterra signific6 el inicio de la declinacidn de su influencia en 

eae terri tor:l.oo 

4r La rivalidad británica-estadounidense y los p10 yectos de reun:ificaci6n 

de Centroamárice. 

Los hechos protagonizR.dos por los ingleses unos meses antes de la firma del 

Clayton-:Bulwer, tuvieron tambi,n el efecto de revivir el untonisno centroo.

mericano·, -t~ngase en cuenta que dnicamente se prct·.~!1día nlc:.mrrir el tipo 
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1 
/de unidnd política que existi6 en el 6'.rcri durnnte la vigcncin de la Rc-
1 

1 .h. . 
/puolica Federal de 1824-1838-, cuyos líderes se aprestaron .a realiz,.."lr un 

¡ nuevo intento integracionista que cristnliz6 en el llamo.do Gobierno de 
/ 

! Re:rresentaci6n Nacional (1851). 

'Loe representantes diplom~t:l.cos de las dos nacionefl que habían firmado el 

tr:shdo, se enfrentaron nueva.mentes Chalfield obstruye·ndo la labor unio-

ni sta y,.·· Spbraim George Squier'~e Estados Unidos fomentatio la uni6n; una - -~ . . 
serie de hechos dieron al traste con el logro de los li bercles centroame-

ricanos. 

Pocos años ms tarde, nuevamente una ·.nvasi6n extrflnjera promueve ln. uni-\ 
fic,cidn de la reg:t6n, se tratabn entJnceD de estadounidenses dirif'idos 

por el tristemente célebre William· Walker. Pnr,':! combatirlo se fundieron \ 

en uno los cinco ej6rci tos centroamericanos. Luee:o del fu3ilmniento de °\. 
\ 
i 

illllker -hecho que fue facilitado por los ingleces- ce emprendieron pasos \ 

conducentes a la tan anhelada fedoraci6n, pero est~ vez fueron primor

dialmente los intereses egoistas de los caudillos centroame1icanos, los 

que no pertiitieron fructificar la simiente unior.dstn. 

lfasta ese momcllto ,:-18-~ hab!a sido evidente el interés brit~nico en in
"----· 

ter ferir los pro~recto~ de reun:i.ficaci~n. Al ·respecto M.<iriO Rodríguez ex-

pre ~~• "Las muertes de Gerardo Barrios y Rafael Carrera (acaecidas ese a-

ño) maroaron el fin de los af1oe formativos de Centro Am~rica, un período 

\ violento de lur.has ideol6gicas y egoismo sin ambae;es que el pasado colo-
i 

·i; nial ya h.o.b!a insti tucionalizadoo Por las maquinaciones de agresivos agen tea 
\ 
\ 

brit~nicos, el poder de la primera n~ci6n del mundo trebaj6 contra el 

unionismo y el establecimiento de instituciones liberales; los elementos 
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tr11dicioralea y fuerzas centr:!fugcs, en el medio centroamericano, hicie

ron el rea to". 23 

La tesis sostenida por Tu.lio Halperin Donghi en el sentido de que "Ingla

terra no ten!a motivo pa~a temer la croaci6n de unidades políticas DUts 

va.stas"24, creemos no es v,lida para el caso centroAmericano donde hay 

hechos que. evidencian el inter~s ingl~s en interferir la unidad del área. 

Las siguientes tentativas federativas ya no encontraron la oposici6n de 

Gran Bretafü:1, cuya influencia en el isimo hab:!a declinado, pero si-al me-

/'
i nos en algun~c ocasiones- la del ascendente poderío estadounidense. Así, 

para· el caso en 1885, el 83nado de ese pa!s condenn el proyecto de uni6n 

po1 que "vulneraba sus derechos can-J.le ros en Nic11rr-i~R y Costa Rica", y 

ademi s porque se pre tendía reaU 1.arlo por la fuerza. 25 

Se llega 11s!. al final del siglo XIX con una serie de intentos de reunifi-.. · 

caci6n,los que revistieron las siguientes carActerÍsticRsS 

J 1- Algunos fracasnron desde sus inicios. 

, ~ 2- Los que cristalizaron el ideal, lograron l!nicamente unificer a los 

í!lstados centrales y esto apenas durante un lapso relativamente 'breve. 

\ 3- ~ algunos ocasiones se us6 la fuerza bruta r~rA obligar a otros as

tados a ad.herirseo 

'l4- Loe factores internos pesaron mucho en el fracaoo de los exp~:rimentos 

:f 
integracionistas. 

----------------2;. Mario Roiriguez, Am~rica. Central, N~:xico, i~i torial Diana., 1967 P• 123 

1 24. Tulio, Hs.lperin Donghi, Historia Contempor,foea de América Latina, Ma-
drid, Alianza Editorial, 4ta edici6n, 1975 Po 156. 

25. Gregorlo Selser, Diplomacia, garrote y d6lares en Am~rica Lnttna, 
Buenos Aires, &l. Palestra, 1962, P• 40, 



r 
i 

- 'Zl -

/J 5- &:l general los proyectos unionistas carecieron de verdadero calor po-

pular. 

·( 6- Todos fueron patrocinados por los Gobiernos y pretmdieron lograr sim

plenente una unificaci6n política. 

J7_ Honduras, m. Salvador, Nicaragua y Guatemala fueron los Estados ims 

partidarios de la reunificacl.6n, mientras que el costarricense eviden

ci«S c:Lerta t endenaia al separati mo, lo que explica el por qu6 thrl.ca

mente de la Consti tucidn J'ol:ltica de ese-paí_s se suprimi.6 el precepto 

que consideraba la conveniencia de volver a coristi tuir la Rep..tblica de 

Centro Am6ri cae 

J 8- La partioipaci6n de Gran Bretafia y Estados Unidos en tales tentativas 

f1:.e notoria, pero, en oposi.ci6n a lo que afinnan algunos historiadores 

centroamericanos, creemos que a esas dos potencies no les interes6 

prioritariamente hacer fracazar o triunfar lA. idea unionista en sf., su 

interls Msico, a esa altura, era el control de la zona canalera y a.po-

i; yaban o interter:!an los movimientos unionistas segdn consideraran que 

tales acciones favorec!an su obj~ti.vo medul8.ro 



CAl'l'l'ULO II 

LA R!~PUBLICA MAYOR DE CE:,TRO :AI·TRIGA 

1.- Génesis del Proy~cto 

1 

Como en otras ocasiones, una amenaza extrcnjera en 1895 encendió la 

chi.spa unionista en el áreaº Este peligro r~sh:ba personificado por In

glaterra, que envió a Nicaragua un ultim-Hum reouiriendo la cancelr:ición 

de quince mil pesos de indemnización por la expulsión del Cónsul Bri tá

nbo del puerto de !Huefields; exiL,rí· asír11bmo, l:1 designación de una 

co:1isi6n aue rei:;tilnra las inde:nnizac.: ones (,ue debí.~n pagnrse a aquellos 

in ~leses que habían sido perjudicado3 en :3UlJ bienes y mal tratados en 

sua personas. Al gobierno de Nicaragua iinicnr.:ente se le concedían dos 

di:,s para cubrir estns demandas, caso contr:1rio ln escuadra inglesa 

blo:¡uearía el puerto de Corinto y se procedería al eobargo de las adua-

1 
no.Si, 

E;l ~obierno inglés cumplió su amenaza, r:i, :.;, la intervención de Bs.tados 

Unidos hizo posible llegar a un arreelo. ~:ntn cbierh inge!"'encia bri t.1-

nica provocó mucho malestar en Latinoamérica, y, además, en el istmo 

sirvió de evidencia de los peligros ri.ue reportab.11 la desunión de Centro-

américa o 

:I 

•ral coyunturn fue nprovechada por el 17,ob0rn·1nte hondureílo, nbogndo Po-

-~ licarr,o Bonilla, quien invitó a los ro~tnntcn r.-:1nchtarios ri.ol tÍ.ren a 

unn reunión pi:r:1 ventilar asuntos de intcr~s e&nernl y p11rticularmente 

discutir los medios de garantizar la paz en el Istno. A l;i Conferencia 

------------------~--------
l. Laudelino Moreno, Historia de las relac::_ones interestaduales de Cen

troamérica, Hadrid, Compaf1ía lberoarr.er5.;;,~o de 1:'ublicudones, 1928, 
p.1380 
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que se ce'lebr6 en P.l puerto honrlureño ele .'.rn~1x1la nsistieron Josá !.:ian

tos Zelaya, Presidente de 1acara6Ua, Rafe.el 1.ri.tonio Gutiérrez, de i::l 

Salvador, y l-'olicarpo Bonilla. El .~ob~rno.nte f,JU.:itemalteco no pudo 

hacerlo por impedírselo relevantes asunto:J de política interna, mien-

tras que el de Costa Hica no asistió por no hHber recibido a tiem-

po ln comunicación respectiva,dadas las dificultede3 de co~unicaci6n 

que en aquella época existían. 

Una vez cont;rer,ados en Amapala,el Presidente :i3cnilla expuso la necesi

dad de concertar un trntado de unión :en tro1Jmericnna, r.ioci6n que fue 

objetada por varios integran tes de la corni tivn del n:;ndnt:¡ri o salvado

reñ o, que se oponían a la unión de su país con Niearagua. Folicarpo 

~onilla logró convencerlos de que su idea. üe fusionar a Honduras y El 

Salvador no daría nigún fruto, r,orque la nr.ción resultan te no tendría 

la fuerza suficiente para garantizar su existencia, ni la capacidsipa

ra atraer a las otras Repúblicas ístmicas y r:ue r,or otra p3rte, dada la 

ínt.Lma alian:>:a existente entre los gobierno8 de Xicaraf.,'1.la y Honduras, 

~st.a ultimo no podría integrar una ilepúblicu con !,Jl :.:i!.llvador excluyen-

1 r.·. 2 c:.o ..t il icaragua .. 

l!'in:tlmente ne com~igui6 la unanimidud de ... recr,re:1 y fue 11:~í que so fir-\ 

mó, el 20 de ,iunio de 1895, el Pacto de Unión tripartito, que diÓ ori- . 
\ 

p;on n l,, cln·,omin111ln itu¡iúblicn N11yor Llo (;011l.ro:i:1./•rl1~1,. 

Tal nombre fué dado debido a la mayor extensión territorial de lns tres 

Repúblicas unidas en conparaci6n con lns otras dos, Bi bien su población 

------------------------
2. r.Ien~a.ie del Presidente Doctor don :t'ol-i CQ.r¡,o Bonilla al Con;;reso ~h

cional, lo. enero 1899, Biblioteca del Concreno Nacional, Honduras. 
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totul era inferior a. la de Guntomalu: 1.~-)7.710 y 1.500.000 respoctiva

mente.3 

Este nombre era provisional, en tanto Couta llica y Guatemala se adherían 

al Pacto,y luego que esto ocurriera la nueva entidad política se den~ 

mi1aría República de Centro América.4 

Au.~que esta entidad no agrupaba a los cinco Estüdos que de 1824 a ~838 . 
constituyeron la República Federal de Centro i.mérica, sin embargo tenía 

el mérito, en relación a los múltiple ::i in ten too anteriores· de reconstruir 

la Federación_,de ser el primero que ' 1.tbía recurrido a mecanismos pura

me 1te diplomáticos para fusionar a l:ts partes integrantes de la nueva. 

en tidud.. En el pacto de unión se consignaba que ninguno de los ~3tados 

renunciaría a su autonomí~, que sus Qonsti tuciones seB11irían teniendo 

validez en todo aquello en que no se opudcrll.Il a las estipulaciones del 

Pacto; una cancillería común dilucidaría l~s cuestiones que se suscita

sen con cualesquiera otra nación y, constituida en tribunal de árbitros, 

re:.;olvería los conflictos que llegara: a ourgir entre los ~ stados pa.ctan

te:1. La ndm5.nistrnci6n de la República cGt:irín n curao uc una Dieta 

integrada por un miembro propietario y un cuplf)nte (,;Ue sería nombrado 

po:~ la Asamblea Legislativa de cada ] stado por períodos de tres aíios. 

Las decisiones en el seno de la Dieta cerío.n tomfldFts por llJAyoría de vo

tos de sus ir:.tegrantes, uno de los cuales sería seleccionado cada año 

l · para desempeñar las funciones de Cancill~r do 1~ República. 

3. "La Nueva República Mayor", La Uni6n, ccrie 1, año 1, no. 11, Te
gucigalpa, 20, marzo 1897. P. 2 citando a La Ilustración Espuñola 
y /imericana, Madrid.· 

4. "Le. República Mayor de Centro Am~rica11 , lli,1; No. 2, 23 de enero 
de 1897, P • 3 • 



Lo ::ude · tlol (!ol,ia.mo l"ed.eral unl'Ín ro ~ttdr.i. c:.,tlo 1:1i10 entre l1-1s capitales 

estatales, ln cual serín seleccionnda r.,ecJiante sorteo. 1n función pri

mordial de la nueva República era Teprescntnr cor.,o unA soln entid.r:\d a 

los tres Estados pactantes; provisionalmente cualquier tre.tRdO suscri

to debía ser ratificado por cada uno de ellos h~sta que una Asamblea 

General fuera establecida; se estipulaba un pl!izo de tres a:\os para el 

est1blecimiento de tal asamblea, misma que estarÍR constituida de veinte 

miembros por cado. Estado, nombrados por J.:,s resr,ectivr:s Asambleas L~gis

lat.".ve.s. 

Igual plazo se nstablecía para procedr·r a formuV\r l·!S bases de UilA uni6n 

com ·leta y definitiva, en la esperanzr de C!_ue en tr,l lapso, demostradas 

la pr 1cticabilid:1d y ventajae de la unió~, J.rs Repúblicas de Gua ter.ala 

y Costa Rica pasarían !l integrarla/ 

La c:on.certaci6n del Pacto de Amapala fue a.~ü:.,udidt> no solair.ente -en las 

l tres Bepúblicas signatarias, sino también en las otras do~. En estas 

l i11timas especialmente los periódicos i~l,.2ien Públi.co :le Quc7.altenaneo 

y el Polochic de Cobán, publicaciones gueter.ialtecr:ff, así cc:!lo ~.a Pabell6n, 

Libf,ral de [,:.,n Joné de Costa Rica, necW1cbT.'on el ,,roye~to unionista. 

lfo obstante l('l f.eneral acogida favorable ·,u.e recihio "'l Pacto, fle deja

ron oír también voces r¡ue criticaban nl m::.:;r:o; críticns que ihn..'l desde 

;l pof.liciones modernd1111, al n.Af!i'T,Urnr quo 111 Rnp1Hilic11 li11,vor rlr, C:rmtro Amnt··i.

cn· no P.ra m:Jn ¡ ue unn reunión de tres Hopt,hlicr. 3 ,pw nesúían ai~nriolo, 

l ho.stn aquellas extrem:is que sostenían que t·.l convenio no i:;ru. más que 

una maniobra de lofJ tres prc>sidentes par~· m::nte11f.!rne Em el poder contra 

la voluntad de los pueblos. 
6 _____________________ , 

5. 

6. 

11Fundadas Esperanzas" El 5 de julio. cerie II, Ifo. 8, T~gucigalpa 
24 de aBosto 1895, P. '3o I 
"Violac·1~n del equilibrio internacional 11 , lbid.,~ X No. 71, T~euci.-

galpa, 29 obril ·1896, P. 1-2. 
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Aun::ue el 1-'acto establecía un tipo de unión sui-géneris, contenía tres \ 

puntos fundamentales: primero, el confiar la representación exterior a 

una Junta de Gobierno integrada por delegodos de las tres Repdblicaa 

contrantantes, confiriendo· a la nueva organización una mayor impr,rtan

cia internacional y preparando el terreno para 1l'9sembocar en un i;obier-

no único en lus otras ramas de la administración pública. ;: 

recurrir al arbitraje para dirimir los conflictos que se sus

signatarias o entre éstas y otros países. Es

to significaba una nueva modalidad en las relaciones interc,statales cen

troamericana8 así como un nuevo aporte al Derecho Internacional ~úbli-

co del área, ya que con anterioridad la tónica había 

la fuerza para dirimir disputas mientras c1ue ahora se 

de solución pacífica. 

1 

sido el usj de 

establecían normas 

\Te~ preparativos para la definitiva fusión de las tres Repúblicas 
' , . ~· 

··· . .......__~--.,,.,,,,..,,,. 
y la eventual adhesión dE" las otras dos. 

La unión no se establecí, por la voluntad de u:.~ decreto sino que, en 

forma más reali!ita, se ei:.tipulaba un período de tres años a fin de que 

en ese lapa.o la prensa centroamericana realizara una labor de persuasión 

y convencimiento entre los pueblos y no sería sino al cabo de esta cam

paña que se llegaría a una uni6n definitiva. 

2.- Emergen los primeros factores segregacionistas. 

Pronto los problemas empezaron a surgir, ya que el Presidente s~lvado

reño comunicó al de Honduras su deseo de denunciar el Pacto por los.r&

celos que éste había provocado en los Gobiernos de Guatemala y Costa 

Rica. ~sta pretensión del gobernante salvadoreño constituia una se

ria amenaza a la ratificación del Pacto de lim11po1A ,dndo quo el Con1;reso 
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s.alvadoreño aún no ·había procedido en eoe sentido. Far caoualidRd se 

difwidi6 en El Salvador la especie de que el g"Obierno euatemalteco se 

aprestaba a promover disturbios en los tres Estados centreles, lo que 

hizo que Gutiérrez modificara su acti tud,,f,tcili tando a la vez ésto 

la ratificación del Pacto por parte del Congreso. 

Con~.urados estos peligros, se presentó de inmediato otro más grave, el 

recrudecimiento del problema limítrofe entre lacaragua y Costa Rica .an

te la renuencia de la segunda de ej ecuts.r literalmente el laudo del Pre

sidente Cleveland de Estados Unidosº 

La n ediaci6n del gobierno salvadorefío y el nombramiento· de parte del 

eskd11unidense dn un ingeniero que auxiliaria a las comisiones de los 

dos paises litieantes·a trazar la línea limítrofe en lns áreas disputa

das hizo que se redujeran, al menos temr,ornlmente, las tensiones entre 

ambos países. La delimitación inicial de 1~ frontera, en su primer 

1 trarr.o, favoreció a Nicaragua, que obtuvo pnra si ln bF.,hÍa y la desembo

cadura del río San Juan. Curiosal'lente, pocos días clesr,ués, se solici-

' 
t6 permiso a la Rep11blica Mayor para 1ue lu Comisión del Canal de Nica-

ragua pudiera hacer·los estudios de este río, siendo aprobada tal pe

tición. Resulta obvio decir que esta comisión era de orieen norteame

ricano y contaba con el apoyo del gobierno de su raís. Pero, los pro-

:f blemao no terminobnn pnra la Repi1blicn I·lo,yor, yo que 1.1 lon pocoo mezas, 

en febrero de 1896, surgió otro que a la pootre tnndría im¡,licaciones 

•• fatales ~ara la naciente Repdblica. Se trataba ahora de una revuelta 

armada en el occidente de Nicaragua, provoc3da por el descontento de 

los conservadores contra la gestión administrativa de l.elaya. Tal con-
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frontación bélica se prolongó por más de dos meses y,a petición de Ze

laye, el mandatario hondureño envió un considerable contingente de sol

dados a combatir a los rebeldes, quienes finalmente fueron .derrotados. 

La intervención del ejército hondure~o en la guerra civil nicarJr;Üen

se provocó td radas protestas por parte de ale;unos conservndores cen-
;: 

troamericanos; tales protestas no se diricían wiicamente contra Poli-

carpo Bonilla sino que también arremetían contra el Pacto de Amapala 

al que tildaban de ~ervir de base para que los hondureños invadieran 

a Nicaragua; por tal razón se le calificaba de inmoral y se soHci ta

ba una acción conjunta para lograr la abolición de tal pac ~o.7 

1 

Las criticas se tornaron más severas.cuando,al concluir la guerrl ci

vil1el GenPral J. Santos Zelaya logró que el Congreso lo reeligiera co

mo Presidente de Nicaraeua; esta acción determinó que Gutiórrez, Pre-, 

sidente de ~l Jalvador, se volviera hostil y ap•Jyara a la creciP..nte ola 

de emigrados nicaraeúenses residente3 en ::melc salvadoreño, :lrimero de 

m:.nera más o menos encub .erta para pasar posteriormente a hacerlo abi.ei-

tamente. 

Teniendo como fondo este panor3na tan sombrío tuvo efecto, en la ciudad 

de Jan Salvador, la instalación de la Dieta de la República Mayor de Can,. 

troanérice, el 15 de septiembre de 1896. 

La Dieta procedió a la elaboración de su.: reglas internas que contenían 

como una de sus estipulaciones básicas 1[1 anul&ción de los Ministerios 

de Relaciones Extariores, hecho que se implementó casi de inmediato. 

Ln primera República oue reconoció a la nueva entidad fue Costa Rica; 

--------------------------------
7 •. llli, p. 2, 
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en cambio Washington, que en un ¡·rincipio 1wreció reconocerla, ¡1oste

riormente se negó a considerar como tal al I·~info tro Plenipotenciario 

de la República Mayor acreditado ante aquél gobierno o El de Costa Ri

ca también intentó desconocer a este funcionario, ya ~ue al actuar és

te en favor de Nicaragua para que tuviera vigencia una decisión arbi-· 

tral del Presidente norteamericano sobre el conflicto fronterizo caiCos

ta Rica, el gobierno de San José si bien nceptó tratar con Rodríguez 

insis ti6 en reconocerlo como representante de Nicaragua, mas no de·,la 

Re,.Jública Nayor. 

Mientras tnnto Zelaya giró notas a l·io presidentes hondureño y salvado

re ío,comunicándoles quesu reelección obedecía exclusivamente al prop6-

si to de llevar a feliz realización el proyecto de unión centroamericana. 

El Presidente de Honduras aceptó tal justificación y lo mismo, al menos 

ap:1renteinente, ocurrió con el de El Salvador, ·lo que vino a restablecer 

temporalmente la armonía en las relaciones interestatales.8 Esta situa-

1 ción no duró mucho, ya que de nuevo,Guti~rrez demostró su animadversión 

hacia Zelaya y la r,rensa de aquel país también la emprendió contra el 

mar.datario nicaraguense. 

Policarpo ~onilla, en un intento por impedir el colapso del proyecto 

unionista, quiso anticipar la fecha de conGolidnción de la unión defi-

;i nitiva de los tres Estados, excitando a sus dos colegas paro que logra

ran que los cringresos de sus países respectivos eligieran los reprPsen

l tan tes a la A:Jamblea Constituyente para que en ese arlo de 1897 queda

ra consumada la unión. Ante esto Zelaya respondió afirmativamente; no 
_..,... _____________ _ 
8. Telegramns y notas cruzad'ls e!}trl! los Presidentes de Hicaragua, 

Honduras.1_ y El !?-ª.!vador __ e!!..,.!!!.fil'AQ.. de 1§.91.s. Biblioteca del Congreso 
Nacional, Honduras J 
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así el Presidente snlvadoreijo, 1uien, por el contrnrio, empezó a apo

yar sin ambages a los emigrados nicara{sllenses en sus prop6sitos de de

rrocar a Zelaya. 

Por otra parte, tampoco en Honduras se m~intuvieron ¡::asiyos los conser

vac.ores, enemigos de la uni6n, ya que E'.ll l:.bril de ese año, se alzaron 

en armas contra el gobierno de Bonilla. .;'!Jste recibió ayuda monetaria, 

en calidad de préstamo, de parte del gobernante nicaraeiiense y una tar

día remesa de armas de parte del Presidente Gutiérrezo La rebeli6n fue 

ráridar.iente sofocnda, a pesar del éxito inicial de los rebeldes hondu

ref os provenientes de El Salvador, ya ~ue el rr~sidente de esta na~ 

ci6n no había cumplido los compromisos que al respecto había contraído 

con Bonilla en lo que se refiere al control de lns actividndes políti

cas de los refu[P.ados. 

l Este hecho enfrió las relaciones, generalmente cordiales, entre los p,.... 
1 

sicl.entes de Honduras y de El Salvador, adc!lÓ.S de oue signific6 una ero-

g:;;.ci6n al fisco hondureño de 300,000 pesos, cant:!.fü,d considerable si se 

cor3idera lo raquítico de la economía del país. 

Pero a la vez,el contubernio existente entre los r,obernantes de Hondu

ras y Nicaragua-de hecho existía una alinnza implícita y recíproca entre 

ambos, derivodn ele la aignificacativa pnrt:lci1?,'1Ci6n c,ue tuvo el ej~rci-

l to nicaragüense en la ascensión al poder de Bonilla en 1894•,se vi6 

fortalecido,lo que lógicamente diÓ lugar a ma.vores suspicacias del go

bernante salvadoreño. 
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.:;in embareo, P.1. procc90 untonbta no ·10 it1ter.~·urr.¡.:t6 .v n.n cnnbio los 

tres ro.atados centrnles multiplicaron ::ius .r::estionnn ter.dientes al logro 

de ;1ue los dos restantes Estados se adhiriornn; el Presidede euate

mal teco pro.l!letió presentar la idea al con;_;rcso que estaba por reunir

se, en tanto nue su homólogo de Costa Rico:: aplnudi6 la iniciativa unio

ni2 ta, pero arguy6 la conveniencia de aue el pueblo co~tarricense tu

viera el tiempo suficiente para med.1 tar si le convenía o no incorpo-

rar1e. 9 

Mie"'.l.tras tanto, el gobierno liberal di Guctcmaln, µresidido por J os~ 

María Reina Barrios,promovía a su man1ra la unión de Centro América or

ganirando primero un Congreso Pedagógico, luego una exposición indus-_ 

tri~l y finalme:.1te el primer Congreso Jurídico Centroamericano, que el 

15 de junio de 1897 redact6 un Tratado de Unión ~rovisional dé los cin.

co países, __ tratado que fu& suscri.to .. de inmod~a to por el General Reina 

1 Barri~s., Inicialmente este acontecimiento origin.6 mucho entusiasmo en 

todo el istmo, pero, como muchos otros ant&riores, no fue implementado. 

A raíz de la elaboración de ese pacto provisional de unión d·e Centro 

América se ofreció a Rafael Iglesias, Prezidente de Costa Rica, la pri-
. .. 

me1a magistratura de. la nación centroamericana, con el propósito de es-.. ~ 

timularlo para que lograra la adhesión de su país al tratado en referen

cia. Aquel gobernante declaró que no interferid.a la unión definí ti-

l va del área y que sometería a un referendwn tal asunto. La prensa cos

tarricense se pronunció en contra de la idea unionista, sosteniendo que 

-----------------------------
9. 11No es ese el Camino", El Cronista, VIII, 1:0.:?:?24, ·Tegucigalpa, 1 

mayo de 1920, P. 2. 
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éste era otro ataque a la soberanía riacj.onal y si bien reconocía que 

.la unión era deseable y quizás inevitable, s~n embargo alegaba_ que las 

pésimas condiciones económico-políticas en las cinco Rep~blicas Impedi

rían que el proyecto tuvi.era éxito; al respecto sostenía que en Ni_ca-
;: 

ragua y Honduras se suscitaban frecuentes brotes armados, en Guatemala 

además de la deuda externa que sobre ella pesaba la regia u1a dictadu

ra que hacía muy poco había amordazado la prensa ,Y que por su parte Cos

ta Rica era escenario de escandalos municipales. De tal su~rte que la 

prensa costarricense coincidía en la consideración de que el unirse a 

los otros clstados de la región 

bate en el ~on~reso arrojó una 

empeoraría la situación del :.1ais • 1' El d&

concl u~i6n .~:L!.:ilar_ por lo c1ue rehu ·6 ra-

tifica.r el pacto de unión suscrito en Guutcmul& por el repr,~sentante 

del mandatario costar~icense. Igual decisión &doptó el Con6reso guate-

10 malteco. · 

'xal como se estipuló en e L Pacto de Amapula, la Dieta funcionaría du

rante un ai'ío en cada una :le las capitales estatales, y, de ~cuerdo al 

sorteo que se verificó correspondía a Manl'lgua ser sede de td, por lo 

que la Dieta trasladó su residencia a esta. ciudad el 15 de septiembre 
"'---. 

de l897. Lar:ientsblemente la amenaza de la lucha. armada se cernía de 
) 

nuevo sobre. I:icaragua, siendo ahora Granada el foco de rebelión, compr~ 

bándo3e · la 1-n,rticipaci6n del cónsul costarricense en el intento de to

ma del cuartel de la ciudad. A pesar de la breve vigencia de los actos 

bélicos, l:1s implicaciones tuvieron trascendencia. internacional, ya que 

10. 'l'homas L. Karnen, On, Cit.,P. 171-172. 
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el cónsul co:-1t.'.\rricenne fue aprcn::ido y nomcticlo a júicio, hecho que 

deterior6 :·las relaciones entre ambos países; la situación se agudi

zó al apoyar materialmente el gobierno de C0sta Rica a los emigrodos 

nicaragÜenses que se encontraban en aquel territorio. Ante esto 1~ 

Dieta. de la República Hayor trató, sin é:> .. -1. to, de mediar en el conflic

to, siendo incapaz de evitar la invasión de emierados nicaraguenses 

de~de territorio costarricense. 

La~ fuerzas del general Zela,ya derrotaron a los sublevndos y ante la 

peI'Sis tencia de la hostilidad en las ·relaciones entre los gobiernos. de 

1"..ar~gua y San Josá, hanuel Estrada Cabrera - Presidente de Guatemula, 

luego del reciente asesinato del general Reina Barrios- ofreció su me

diación ,logrando que se finnaran las base::: preliminares para el arreglo 

de los.asuntos r:endientes entre anbos .:isb.tlos.11 

Cabe aclarar que el gobierno guatemalteco medió en la disputa por suge

rencia de Policarpo J:lonilla, mientras que el Presidente de !~l Salvador 

se parcializó a favor de la causa costarricense, :ior lo que Zelaya in

tentó retirar a su lstado de la naciente ::-.J.ianza tripartita.12 

También acá cabe el mérito al Presidente hondureño de haber persuadido 

al .licaragüense de que desistiera de su prop6si to • 

. ~ Una vez que se. restableció la paz, el Gon¡;reso do i·;¡ 3alvr,dor procedi6 

a nombrar los <liputados a la Asamblea Constituyente que tendría por 

11. "Nicaragua y Costa Rica" La Unión,. serie VI, !lfio II, r;o. 72, Tegu
cigalpa, 12, marzo 1898, P. 1; y "La Paz", !bid, serie VII, il 84, 
30 abril 1898, P .l. 

12.. Te).egramas cruzados entre los Presidentes de Honduras y Uicaragua 
del 11 al 24 de febrero 1898, Biblioteca del Congreso Nacional, 
Honduras. 
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oede o Mannguu; eAtn ncci6n aorprondi6 r,rl!tamcntc n 1on unionintrts, ,me 

dada la actitud negntiva del ir.nndatario Guti6rrez así corio la de la 

prensa de su país, ya muchos dudaban de r•uc ene p:lSO se consumara. 

3.- Centralismo o Federalismo. 

1 

:l 

La Dieta de la República Mayor elaboró un J.royccto de C onsti tuci6n 

para ser sometido a discusión, por la Asülilblea Uonstituyente. La 

forma de gobierno contemplada en tal proyecto era la unitaria y la: 

pr~nsa de los tres estadosemiti6 diversos juicios sobre la misma, di

vi,li9ndose las opiniones, unas a favo:::- de lc'.l far.na centralizada y o

tr ·s de la descentralizada o federal. 

HastJ. ese momento los Estados que integre.b:m la República Mayor habían 

estado unidos únicamente bajo bases provi~ion~les,y se pens6 en la con

ve.liencia de alterar el plnzo de tres afioo fij cdo por el Pacto de lillla

pala para re:mtr a la .Asamblea Consti tuycnte. que debía emitir· la Cons

ti tuci6n con lo aue se llegaría a la ll!li6n definitiva de lns tres par

celas,con el consiguiente fortalecimiento de la nueva n~ci6n. Al momen

to· de reunirne los diputados en Managua, n los rnand!'!tarios de Honduras 

y :n Salvador únicam~~te les restaban siete y ocho meses respectivamen

te en el poder, lo que algunos consi.clerabc.n n~eativo,especialrnente por 

que Policarpo Bonilla había sido el creador y jrir.cipal sostenedor de 

la idea unionista. 

En esa misma ocasi6n el Presidente Zelt;ya hizo una elocuente confe·si6n 

-al ser interrogado por e'l·:~r:··Adolf-o Zúfii~ un :.1rcstigiado unionista 

hondti.reño•,en una- "audiencia personalisima y privada" sobre la since

ridad de prop6si tos de los patrocinadores del ::royP.cto federativo. !il. 
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que on con!d,.lcrado por nlguno:1 hi~1tori11•iorr-:; cor::o d · 11 gr:;11 pr~sidente 

unionbta" rnr.pondi6: "pues la verd:1d eo ouc ~·st·is non coons de ,ion Po-

-13 licarpo Bonilla ••• yo no creo en la uni6n riue se Ast!i ;:royPctando. 

Zelaya no creí.a en el plan unionista, pc:,ro c:1 ca:ybio t.ste le habia ser

vido para justificar su permanencia en k c::s~· de ;r;ob:l..emo. 

Una vez que loa constituyentes iniciaron .·u.s l.::bores, lon temores ver

tidos en el períodico salvadoreño El ;~vi::;,s, y refutqdos por la ¡:ren!:la 

ofici.al hondureña, de que los diputados nicr:.rngÜ,~!lses y hondureños 

fo1·i.~arian un blo~ue que impondría su c~i krio en LR detnr!"'.inaciones 

deJ cuerpo lecisla tivo, en cierto mor.:ento de 1.-:,s deliberaciones se vie

ror.. :·ustificados, particularmente cuando ne discuti6 lo relativo a los 

in~,resos y la parte de los misl!\os que debí~ cor:--es :;onder a 1 f:'Obierno 

federal. 

Los sesenta diputados que estuvieron reun:i.1loa deGde el 24 de junio has-
----· ------ -

ta el.... __ g7_ de a.SP.st.Q __ º-~ 1898_centraron sus r.nfuerzos en promulgar la cons

tituci6n de la República. Los debates girD.ron preferPnter,en te sobre la 

forma de gobi~rno que más convenía adopter, lo 11ue habín !;ido tema de 
----------------·--·--~ 

discusión en los diversos intentos de reconstruir la unidsid centroallleri-
----·---·---- .• 

car. 1 desde 1840 e incluso lo fué ·en 1824 .'.J.l cons ti tairse por nrimera 

vez la República de ~entroaméricao 

~lliora en hann ":'..la, quic?Ilf~s estaban a favor de ln forinri unitaria de eobiei--

4 no alegaban: 

13. "El Unionismo afirmativo~, El Cronista, año VIII, N2 2284, Teguci
galpa, 15 de julio de 1920, P. 2. 
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{ 12) C,ue tul sistema ofrecía suficiente ear.nntín p~1r1. la conservación 

de la paz, ya que la centralizaci6n del poder permitia sofocar 

rápidamente los brotes insurrecionalcs dado que el mecanismo gu

bernamental.era más sencillo y práctico; 

22) Los ea!'ltos que requer!a la administrE;ci~n publica serían menores; 

32) Tal sistema facilitaría el desaparecimiento del caudillismo, per-

. 
mitiendo el ascenso a la primera mr1.gistratura de la República úni-

camente a per~onas de méritos reconocidos por la eeneralidad de 

la ci uc ada:lÍa, y 

42 Por último, el centralismo dismii uiría pauldi11.•1J11ente el localismo, 

_que había sido uno de los enemigos m6s temibles de los intentos 

de unión. 

l:q11ellos que objetab1:.n la forma unitaria arcÜinn ,¡ue la r1b[;la presenta

ba las siguientes desventajas: 

1) ~ra muy difícil y casi imposible prescindir en r:uy 1,oco tiempo del 

espíritu de localismo que en forma r0l:1tivu'!'en te ncentuada existía 

en todos i.os pueblos de la América Cent".'r.l y que aquellos que hacía 

m,i.S de setenta años tenían vida autónoin,.: no !'Ceptnrfan de momrmto 

renunciar o ellao 

2) t'n vistA de que se anhelabn que lor1 c:i;,r!o Er'.t.nd0~ form'1r.'ln un,1 nnti-

dad polítj ca, sería muy improbable que 'Jo[itn !ticn ·y Uu:1temela pesa-

i ran a conr;ti tuir la nueva República ci :;e ndur t,1b:1 el :iistemn uni ta-

rio, que requería h. renuncia a la vidn uut6r.om:t ,:ue había VE".nido pr&

·valeciendo en las distintas divisiones terrltorü1les de tales Repú

blicas. 
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·3) Je con~Jidernba que ol siste:na unitario eru 11i;ro¡-i.•,tlo ¡:·ir:i rqu,?llos 

E.atad.os r?Ue poseen un11 legislación un:i:fcrr,1e, dado que los deberes 

Y derechos de los ciudadanos están. rm,j -:t,)n n 1n n mismas disposici o

nes; pero que, no lo era parl'l aquellos E,tr:dc::i, como loo :}Ue integr.s.

ban la República Hayor, r¡uo tc,mían 1m:: letr.i. r laci6n dif,•rente, ya :¡uc 

ni bien lo _leei,Hlaci6n civil era casi J.a mismi1 en ) os tres E3tBd-Os 

3it;natarios en CAf?lbio la comercial, el derecho 3dr.inist~ativo y las 

leyes penoles diferían conoiderablernonte,y que b experiencia der.ios

traba lo·difícil que es cnmhiar er, poco tiempo bs ley<m ndaptadas 

a lns coaturn~>rP.s de cada pueblo, : si c o:~o b inconvenirméia de que 

l.r;s diversas partes de un todo esiuvi ··.rnn re5:i.d1s por leyes diferen

tes. 

4) =~1 hecho de que cada uno de los tres E:-:-.tnclo:.:; tenía deud[!.s· de carác

ter interno y externo, la cp..nceh.ci6n .J ~ triles se veríri obstscali

zsda al adoptarse el sistema unitario,dr!dO ~ue los istqdos deudores 

se convertirían en uno solo, no !:liend.o i¡o:_:U.le d.eterrninf:lr qui.é.n pagn

ría más o menos lo que realmP.nte debía. :~ste j_nconvr.-nicnte se ob..:. 

viar:fo. si cada uno de· ellos conserv!lra :.:u !·,crnon1,lid.':'d política in

terna. 

5) ñnalrnentc, sostenían que dP.bia te.ncrr-:e ;·n c1.112nta 1:?$ ennor,anzas de 

ln historia, ya_ que. cUAndo Re hobín tr:,t:,110 ci '! irr, •. oner ~l Bi:itoma 

unitnrio li1 bír-t fr11cn:J1tdO r.>ntrepitoonrac11.tc! rl ¡·ro,vr-cto urdoni.!1tn. 

Todos estcs inconv,mientes, see-ún 103 d€fcn:.1<:re~i de b idea federa

tiva, se co:1Vertirinn en ventAjas si ge :,do~,t:.ba P.l ~ist<?r:a federn.l y 

además, debía tenerse en cuento que en l.:i tJonu ti tuyente de J.824. bs en

tonces Provincias de Costa Rica, El :::in.lvndcr, Lic:!r{:!g\la y Hond· . .r::s 38 
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oru:üeron a la a.dopción del sistema uni t:;.rio, escogiendo el fedf'3ral que 

de ::icuerdo a ellos, si bien: no perduró mu.cho, no fue por culpa del sis

tema fln sí sino por los "g.§rmenes disolvc~t11s qtie sin culpa o Pf error 

de nquollo~ :wñorP,n representatanteo, que<l::ron en la Connti tuci6n emi ti-
-
·a " 14 ú .. 

J'innlmen te prevaleció la tendencia f~raliota c.:ue quedó c:msigna~a 

en la Corn:itituci6n ,riue se emi ti6. ~_E_ __ ~e ___ agosto de 
... \ 

ese año de 1898. \ 

~ste documento estipulr.ba que la nuevn Re!)t~blica se llamaría EskdCB Uni

dos de Centroamérica, y una serie de p_rov:Ldones para evh:u la reinci-

dencia en los errores a 

por ejemplo, la creación 

que dió lugar la Constitución Feieral fe 1824; 

de un territorio ~ue sirviera de sede a~ dis-

tri to fe1ernl, :;ue r~stnría ubicado en tm .... extensa zona alrededor del 

Golfo de ?onseca, zona c~tríca, estratégicrunente ubicada, desde donde 

el eobierno federnl podía ejecutar con relativa rapidez lns medidas 

tendientes a la conservación de la paz en los lstados. 'J.'u::bién se con

centraba el f,ocJer nili ta'.' en el Ejecutivo y crií tofü.s lns fuerzas y el~ 

mentos ele ¡-:,.terra, q_ue estarían convenientcrr,ente distribuidos en todo el 

territorio nucj_onal, dependerían del Presj_dente de la Rep1ililica, con 

lo :¡ue se pretendía anular unn importan te ceusa de las revueltas arma

d!:.s, dado que los CHudillos usualmente se ~ .:oyában en las fuerzas acuar

telndos en su zona, previo apoyo_ de sus rr:specti vos jefes. A la anteritr 

venti.1ja se sum::¡ba la mejor dis¡>osición del gobierno federal para enfren

tar una probable aff!'esión ext~rna. 

14.. Actas de la Asamblen Cons_g_tu,.yente, Biblioteca delCongreso Nacional, 
Hon durt1R. 
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El hecho de que el ¡;obiemo federal percibiera los ineresou aduan:ües 

le confería s61irio sustento económico,. lo ::ue a su VP.z sif,Tlificaba una 

garantía de que nineuna autoridnd estatal 8e atr0 vería a desofiarlo, 

haciéndose· respetar tar.ibién por las naciones extrHnj eras. 

\ Se establecía que el gobierno de la nación serfp democrático y r~prese,n 

1 
1 

tativo, dividido en tres poderes: Legisbtivo, ejecutivo y judicial, 

independientes entre sí. 

Para un mejor cumplimiento de la Carta }\md":mentnl y demf.s leyes se 

.Otúrgaban considerables atribuciones 11 poder leg.i.slativo de la Rep6bli

ca y a la Suprema Corte Federal, estr-blecii§ndose .í\demás l:1 rP.spons_aHli

·daC:1 :1.e los al tos funcionarios públicos. 

Naturalmente se establecía también el librt'.? comercio entre los estr-:dos 

. t . 1· 't ' 1~ signa arios con ~uy pocas 1m1 ... ciones. CiertnMente entre el Facto 

de l~mapala suscrito casi tres a!'~os antes y f1otp O onsti tución había no

torif.6 diferencias; en aquel se uniforma rr-,cnas la ropresentación de los 

Estados, en ésta se les fusiona en una solQ enti::l.t.d; nquel Pstablecía 

la unión moral, ésta organiza la unión efcctivn, mor~l y Material, de 

los tres Estados. 

! El último acto de la Asamblea Consti tu.vente fuE> orr,nnb:ar el Conr.ej o F..-
/ 

;~ f j ecutivo Federal de los Estados Unidos de Centronm~rica nombrando, p~rn 

/ inteera.rlo, a un delegado por cada Estado, lo::; que 5e reunieron el pri-

1 '. mero de ~ovie-mb;;·'"de···l.8981 en la ciudad de .Amapala dando origen nsí al 
\ . .,____ ____ .. · -·-··· _ .. fj 16 

primer gobierno de los Estados Unidos de Ccntroam6rica. 

1§.- Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamerica y~ 
cretas de la Asamblea Constituyente,, 2ccrud g:üpa, Tipoerafía Na
cional, 18~8, P. 3-43. 

lfa.- "Proclama del Gobel'l}ador del ~stado a lon Hondurefios" La Unión, 
serie XI, lú'io II, No. 124, Tegucicalpa 12 de 1:oviembre 1898, .P .l. 
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4.- E;l dcuenl11ce. 

IMediahmente se planteó el prohlema do J .. ~: elccci6n del .Prf)sidente de 

la Rep6blica, sul',".l.riendo Zelaya a nus r~ori hom6lo~os 111 conveniencia de 

postular un cnndidato único. .;in embnreo, loa salvadorefíos ya se há-

birn ndelantndo postulando al\.~.!-R~-~-~--1~~::_cl);,;) r1ismo que había si

do proclam3do por los dirigentes de los trr)s partidos que aspiraban a 

ganar ln gobernación de aquel estado, figurnrido entre ellos el General 

Tom~s Regalado, en calidad de candidato, ,:t,j.en en breve ju¿-:n.ría un noto

rio rol en el desenlace ciel ensayo f~d'1rativo. 

La postulación del salvadoreflo para p·imcr Presidente Federal fue obje

tada en un principio por José Santos Zelaya y 1 or l'olicar;>o Bonilla 

por razones partidaria :as; el primero de ellos propuso (1Ue se firmara 

un convenio secreto, por el cual Pacas se cor.11,ror.1etiera a eobernar ex

clusivam~nte con liberales, pero luego desistió de su propósito y fi

nal11~te fue aceptada la canlidatura por los tr":3 t;obernar.ores, lo 

que dio la impresión de que estaban allanados todos·los obstáculos pa-

ra ta consolidaci6n de la República; 1U sin crabargo, subsistian facto-

res disolventes, uno de los cuales lo constituia la renuencia de Nica

ragua y El Salvador a despojarse de su poderío militar,dado que a esa 

al tura linicamente el Gobernador d.e HoDL~uras había ordenado la entrega 

al Coneej o lt'ederal de todos los elementos de cuerra, Mi como puso a dis

posición de éste las aduanas y to<los aquellos ramos cuya arlr.rl.nistraci6n 

correspondía 4l Qobierno Federal; asimismo, se había suprimido el ~inis-· 

lQ'.- "Un recuerdo de Ayer", El Cronir¡ta, af!o VIII, No. 2339, Tegucigalpa, 
18 de septiembre de 1920, P. 2. 
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terio de ·GuerrH. 

En El salvador se habia decretado algo setnejonte, pero no se había im

plementado por la resistencia de los ComBnd.mtes de Armas, oue seguían 

obedeciendo a sus respectivos caudillos y no al Consejo },ederal. 11 ; •• A

qu"l al to cuerpo nunca creyó que podia S:J.car un solo rifle de los prin

cipales almacenes dé guerra de aquel estado. 

. 
"La si tuaci6n de El Salvador era notoriame1! te conocida. El mando mili-

tar, en la mayor parte del pai3, no estaba ele hecho últimamente en ma

nos del Presidente Gutiérrez, sino er bs del GenP.ral Tomás Regalado, 

a natisfacción de quien habían sido rombr:•dos los Comandantes, Jefes 

y Of-cialidnd de los cuarteles, con poc~s cxccr,cion~s; y casi todos 

lot: elementos de guerra habían sido concentrados a ,.>:,n Salvador. En 

tales circunstancias no pudo traspasar el Fr1:.zd.rleJ1te ~utiérrez raando e

fectivo algur..o al Consejo; y éste tenía ·:u~ tom~rlo por sí l'!!im:w, si po

d:!t 11 .18 

Conocedor el Con3.ej o E:j ecutivo 1',ederal de tal si tuuci6n, mnr,ez6 por con

fi:rmar providonalmente los nombral'li!3ntos riili tires existentes, pero 

poc.os días después inició wia serie de C/l!':bios, lo cunl, su.ponemos, pre

ci¡.,it6 los acontecimientos que se desarroH~ron en Bl 5'.llv·dor a partir 

;f del 1:~ece de noviembre d~ 1898\cuando el Gonerd 'i'om~s lteg1:1lado se le

vantó en armas dominando en pocos días la situaci6n mili.tar· en aquel 

Estado. !:":l verdadero prop6sito de este levantr~rniento era separar R. 1';1 

Salvador de la joven República Federal y cr.l.otc.li?.ar, aegnJ.,do, su alIP-

--------------~-----------------18. t·iensaie del sef:or Presidente de la -!lc;ublica de Howlur::is presenta
do, al Conr{reso Nncional Legislativo, Biblioteca del Cong:i;-eso Ho.cio
nal, Honduras. 



- '18 -

bición de convt~rtirfrn on el r,ob,?rnunte d.~ :~,1ucl tt•rri torio. 

En unu í,roclnrn,¡ al pueblo salvndore~o, Rc::;·!lndo h·,<:e p~blico su deseo 

de seeregar a El Salvador de la entidad fcder.'!l, :• leg,mdo ciue el Pacto 

de An:apala "no ha obten-ido la s,mci6n legítim~ de 1 puPblo salvadoréño 

y l demás ha aido con violación expresa de· la Gonsti tuci6n Política de 

El Salvador; que en la llomada Asamblea Conuti tuy~nte de l·ínnaguR, reu

nida en julio del corriente, los diput'"ldos ñ.e H ::nlvn lar no fueron·· e

lectos directamente por el pueblo salvadore:lo y :r,or lo mismo no tienen 

mir.i6n legítima alguna para concurrir a un.'.l ley conqti tu tiva que pued11 

ob] igar a es-:a República; que la uni6·1 con l·,s Repúblicas rle Hon·duras y 

Nicaragua, boj o lo!'! términos convenidos, es con ,1rave perjuicio de los 

int~rese~ de r,a Jalvador; que la opinión _9ública en el país se ha rrtani

fest<1do <'l11ramente contra es.a unión, con rü lrncr.o dP. h1:1bP.r secundado con 

entu!'iiasmo lo~ S!ÜVAdoreños el movimiento ,·olfti.co tendif)!l te a reesta-

1 blecer la autonomía e independencia, de t.~l m.-nEH'11 11ue sin lucha ni 

derramamiento de sanr,re, todo el país h.'.'. r0conoc:t.do voluntsria!Uente el 

nuevo orden de cosas y se encuentra en pl"llA. :;9z y tranquilidad." 

A continuación anunciaba que f1 Salva-dar rcnsumí::i su autonomía.19 

Efe:::tivamente, el pueblo salv!ldoreño manifent6 tpcj t,imente su apoyo al 

movimiento emprendido por el general Rf'gal!:'do, yn c;ue únicamente algu-

1 Consejo Ejecutivo l•'ederal. Ie;noramos si ln nctitnd de lo.J snlvonore

fios obedeció al carisma del que encabeznhn _ln r(~helión, o como lo expre,;. 

19.- "Exigencias Temerarias'iia Uni<Sn, SerieXI:Xo II, 1:0. 1?9, 'i'egucig:ü
pa, 28 de noviembre 1898, p. l. 
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nrtbn éste, ol ¡,trnblo eotuba de ncuf.,rdo con el prop6i-d. to !1€'P,reeac; or.is

ta l~el movir.iroto nr?r.adp. l,os inclinwnos m.6G bien a creer 'lue la oc

ti tud del pueblo salv9doreílo obedecía o GU roproliaci6n de la r,estión 

cddntstr3tiva de Gutiérrez y no propiar.:c:1rb=? nl rroyecto unionfotl!, 

ya q_uc los salvridorefíos junto con los h011,·ur~i'ns han sido .tradj_cion:ü-, 

,~ nte los mf:s nrrlirmtes partidarios Jo L: rci.,nific:1ci6n. 

Ln un principio el Consejo !!!j ccutivo ./cclc:r:-c.l recuró ~obcionar p~'r 

h. vía pacífica P.l conflicto y lueco o:,t6 J1or 1n ,1oluci6n ,.rmadn; pe-

re• al re1ucrir la cooperación de lo::i ,:;r,bnr1~~rlr·-re;1 de los otros dos isb-

et·::; OGUrri6 :¡u~ úni.r.n:-:cnte el de Ror. tnr.-:~ :lc'.~C·r.tró ::rn deci::dón -te apo-

y: r en cunl'"!uiC'r campo las medidas a:lopt:·rJ:.:.:J r,or C'l Gcn:rnjo. Lll el ac

t:., ::e defunc:i.6.1 de la República Federal 1:J. Gcn:·cjo :;:jccutivo 1"eclernl rc

C'C,rnce"el ¡·a triotis:"lo11 del Doctor I'olic:~r,. 0 Jonj_l L, de :ron~luri;r, y C·'·m~ur:· 

ne 1 del ConRejo en el sentido de brindf:l'. -!:::·,l:_'. ] :. ·:~1;J.dn ·~ili t13r nr ce:-o~:ri.r. 

pr-r" retciwr a E:l :;;ulvador dentro de la fr.,r~er· ci6r:.20 

'br ,re, le ofrC?ci6 e lteealado "un ccn tinccn te dG c~.;a tro mil hombres, e-

le: ,_,n tos y dir.ero ••• Los Bsbclos que q1icü.:.-· .:..:·) i'«c r,l del Gobforno :t'eJor:,l 

por l:1 ley hi::tt'lric11 inc'!ludiblt?, tcní:.:n 

c~.ouario que ;Je iriicbra contra la w1i6n p~·rc:i.·"l r1o:~ ·ure:i6 en ;~1i;pala 

-~ en lu[i conferenc5.as de 1895f 9 

20.- l1.cta del Uonµejo ;~jecµtiyo l:'ederAl, ,.::;i'iJlioteca de Gon~r(.'30 Uaci.on~~l, 
Honduras. · 

2l;.- 111n recuerdo de ¿~er", Op.cit., l'. 2. 
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Ante la imposibilidad de parte del Consejo de sojuzgar al gobierno rebel

de de El Salvador, se decretó la disolución de la República de los E&

tados Unidos de Centro América e1""[29~~ noviembre· de 1898. ) 
, .. ---·-·-·-__., 

5.- Deducción de responsabilidades. 

Haciendo una revisión interpretativa de los hechos expuestos, conside

ramos que fueron diversos los factorP.s qua contribuyeron al colapso·. 

de la Repliblica ieder'.ll y no so puede atr:Lbuir exclusivamente a uno 

de allos la res?onsabilidad de t•,l fr caso, como hr1stu la fecha lo han 

hec11o varios hi:.; toriadores. 

Para nosotros hles causales, no en orden de importancia sino más bien 

cronológico, fueron las siguientes: 

1.-La inici.ativa del movimiento unionista de 1895 no resrondió a 
/ 

factores( 

1 propiamente locales, sino a una amenaza foránea, la que una vez supera-
1 

da hizo que palideciera·la necesidad union:Lsta. 

2.-Aun:¡ue la 'vía para acceder a la unificación era n..leva, sin embargo se 

incurría una vez más en el error de privar al rueblo de participar ple- / 

narr~nte; además de que la idea partió de un.'1. ~.ernon,~, <-Ü r.1nndatnrio han-

. l 
dureño, y no de un conglomerado • 

3.-Uno de los er:".':,res iniciales de pa:r;te del pror'.ctor de ln iniciativa fue 

~ el no r,ospone:::- la reunión en que se suscr~.bió el pacto inicial, para lo

grar la concurrencia de los Frcsidentcs d.c .:.:u.'\temala y de C.:osta Rica. 

Si bien ern ccnocida la política aislac:;_on~.sta de ~osta R::..ca, también 

lo era la incli.nnci6n unionista de :dcinc. ~urrios, .i residente de Guate

mala, ¡.or lo que procuratido con habilidt.d 01.Jviur lo._; recelo~ J.a J::; te 
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1·e.::,1Jec'to a lelaya y a Gutiérrez y atend.j_cn~o (: :.u~: •. rP.tend.5.dl.lS cunli

dLtdes de lícler, se hubiera loerado ·que :.;t'.....,_tc~:¡,_'lla desde el i'rimer mome.11-

to integrara la nu~v·r. entidi.d centroamsr.i.c.r•ne, :.:Ílxime ·.;i :;e considera

br.. :.ue aquel raís era el má~ poblado del {rea y : .. demls sede tre.dicio

nal de la :nn.: or hegemonía regional, aun:1ue cok.te ~m¡;eza..'1(:0 a ser seria

mente disputada por la Nicaragua de ZeLy[: y er.-. cuestior...:!da por ¡:urte 

del oandatario salv:udorefio. ~l patrocinio del Con;;r0so Jºuridico Cen

tr:l¿;¡.¡ericano y la suscripci6n inmediato. de 1j.::.rte del ejecutivo r,uatema;b

teJo del Pacto do Uni6n Provisional ·;ue r:::duct6 el ~on;;ro.30 demU(:~stran 

qu1 ileina Barrios era unionista, ¡,er•> que c.nhelab.1 unir 11 ~entro Amé-

ri~e bajo su liderazgo. 

Creemos pues, que se hubiera constituido C'.'.:11 cuutro y n·o con tr~s 1sta 

dos la República l•~nyor y que con el tiempo Jozta Hica se hubiera adheri

do a la misma y que en caso contr:Jrio la nu . .::.;Vi~ i"YSrública no hubiera con,. 

fr<>ntado mayores dificultades pora consolido.r~e, dado el relativarnent~ 

po~o peso político que tenía Costa licr:.?. en !".d &re::1, r!SÍ cono razones do

ri0radas de su ubicación geogrúfiea y de J.r.o diferf:mci11.s políticas, cul

tur:.iles y raciales existentes entre ella y J.us otr:,s cuatro purcelas, lo 

qu) era reforzado por la creencia gener~·l::.:.;ada en los otros países de 

que tanto el gobierno como el pueblo co~terricentnc ernn poco afectos 

a lti idea unionista. 

i.~ Los nedios r,or los cuales habían llegado al , oder los trrrn mnndAtarios 

signatarios era c.uestionado por una parte lle sus conciudri.dc.nos afilia

dos al Partido Conservador, lo que provocó m{n de un movi~iento armedo 

contra sus regímenes, oue al mismo tiempo utilizah:in pi:ra combn.tir el 

proyecto unionista en 'lúe los mandatarios liber~l e·::i est:"b:?.n involucra-
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üos. El c.,8 0 de rolicnrpo Bonilla, que llegó al poder gracias al apo-

yo de L,s r:rr.ti.S nicaraguenses es el más rclcvnr.te. Los· er.!igrados po-

. t 
líticos ren~dentes en ln nación vecina err:.n utjlizado~ por los gobiex,-

no~; que lo:: .1co¡:fon ¡.nrn provocar disturbio::i en le país nliudo, .. lo que . r 
16gica~ente contribuia a agrietar las relaciones entre los mismos pac-

tan tes. 

5.-'.:iertn dc.ds de -responsabilid:..d podcmo~ :1tribuir a cada uno de los go-

bern.:1r.tes de los lste.dos centroamericanos en sí. La obseci6n de Ze

lzya de aferrarse a la presidencia. de lUcaraeua contribuyó a desvirtuar 

el ¡,royecto federativo y a2ort6 más bases pera acrecentar las cinsuras 

sobre el origen viciado del Pacto 2relimint r. J:lese a que los tres man

dat·~rios cor.i;inrtían la ideolo.;ía liberal, :.;e nr,recia b. mutua suspica

cia que se tenían, fruto de la larga historia ie intrigas interentata

les, lo que no era 6b:i.ce _¡:;ara '1ue Bonilla perr.i tiera E'!er u·~ilizado por 

el pre::iidente nicaraguen 1e para la cons cc~lci6n de sus fir.i:?;i particula

·res. La actuación· de Policarpo Bonilla, aunt;ue ;rf'veladora del eri,n a-

l r.10r J.)Or ~ r.i causa unionista, trunbión eviionci~ cierta ingenuidad y obse

C1;.ci6n al pretender re·üi-zar, a toda costa, une em:;::resa para la que 

J. no e:d.stínn f.llténticas bases de sustentaci6.!l; ésto, a la VE'!Z, demuestra 
\ 
\ cue el i royecto unionista respondía m:~s bien [. concepciones románticas 1 : -
i 

que a esquemas realistas. Por su parte, Gutiérrez, que se negaba e 

reconocer el liderazgo de Zelaya, es ·responsabl~ en 11:1ay~r medida que sus 

hO!I16logos por la forr.ia voluble con que iJrocedia atendiendo más bien a 

raiones :¡Je!":;on:: les qur:, a intereses genere.le~.:. 
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Pc:ra no a si.stir a la conferencia donde se suscribieron l!•s bases para 

el cntr:blecir".iento Je la Rep6.blica 1·113.Yor, el l'r.--sidente de Guatemala, 

Genertl José l·,arín · iieina Barrios, alegó tener c:ue atender impos~rga

bli.:.; n:rnn to~; ,le l~nt11do, pero luego, a pc~i:-tr do ~lU toprocltJLiurso ardien

te ¡Jurtidar~.o .-le lo. unión, no hizo nada p.:~ra :::uscribir el pacto fle A

m,.r;ala, y 1m crimbio, convocó el Primer Con~~so Jurídico C mtroameri

cano para ::ue redactara otro proyecto intezrncionista al (¿Ue naturalmen.

tc ofreció todo su :-:poyo; esto eviñenc:i.a Li vocr:ci6n perrrnnnlista del 

mand~tnrio y r,dem{s ,1ue tales empresas er:-n ur;aó•,s por los gobernantes 

con fifü!S der.1~e6eicos d:1do que en las .esf~ras oficiales se creía ,que 

la mayoría del pueblo ce11troa•,ericnno ere )"rtidorio de la uni6n1 y 

1;1sí el er.i,;r.-mc.er un ~,royecto unionista :;c~vÍD. a los políticos parn gran,

Jear~e la si.m¡:ntía popular, fii;;t1rar en ·l;;, ld:..;toria, y/o (l~.ntraer la a-

tenci6n pública como rr.edio paro. resvol ver un p-roblé~a pol:L;ico local, 

así col?lo para prolongar su permanencia en l.:. cosa de gobie"'no t11l como 

ocurri6 con ~elaya. 

For ~m r,arte, el Prf!s~.de.1te costarricense, Rafael l¿~l-esias,no ·demos

tró inter,fo por firL".ar el Pacto d~ .Alllafal.:::. y luego no s6lo toleró que 

el territorio de G.oota itica sirV"iera de bc,:Jc de operaciones a los exi

lE.idos nicnr.'.i.l,'Üenses, sino quo además bri:1ci6 , yuda. 1:ia tE:'rial .:i enos ccn

se1"'1ador1::;s en .3U lucha contra ielaya, r.o c1)st:mte ser el liberal, con 

lo ,ue contribuyó a acrr-.ccntar los ¡;iroblc·:'1:!S <le la n:1.ciente organü a

ción interestgtal. 

6.- :si l)~omover l•¡ i.den unionbt!l entre el pucblo-p1~r,., lo 1ue se hri.bía es

t.:ihl,.cicl o UH ::críodo de tr,•n •1:'.0:-3 - se cle,i.'i bf,_:;ic11r.1ente a ln ¡;rensn, j 



! 
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un .r.Ú!::ero bastr,nte reducido de la pobluc:i.6n ya que, como d.ejamos anota

do ~n el C.'.lpítu]o prir.nro, la generalid:d de len centroarr1ericanos eran 

nnnlfcbeton, por lo ~:ue ln propagandn unionbtn no ; .. odia tmer mlyor 

,.,i ticn c>-::1 ~i erto 1¡uo se formuron club,1s unioni.;t:¡a, éstos ...., __ ... _ ...... 

\ fueron !)Ocon y s~ acción se limi t6 a part:icir,~r 1m unas cuftntas J;ani
i 

' feGtncio11-2n r1~hlicas, bs :iue tuvieron r,or :i3CC!'{1rio únicnr ente a las 

ciu:hdcs m·~3 imrortr-nt"e:1. lJe hecho el c::.!,: c:~j_nr •lo - el s~ctor rr:~1;(orita

t~rio de le poblaci6n centroamericana - ~);::r,n:::nec:.6 aj enó aJ movirrdento. 

integri.c · o.r.h ta y no 3e hizo n1da o se hü:o de1::asiacio poco· 1)0r concien

tizarlo sobre las vent3jas que reportaría l:1 ud 6n 1-nra el área; 1'de tal 

manera ~ue n~)te r,ru::o oocial siguió siendo el instrumento bñsico del 

~:ue ae v:-ilír,n loti cr.udillos para org:1nizar bs revueltas urmudas, y por 

ello, sin s.c,berlo, trnbaj 6 en contra del ide::l morazánico. 

7 • .JJado que e-ste ?royecto, al igual- que los ~~nteriores, adolecía del gra

ve defecto e e ser elabor, do por una élite, que enfntizaba 2 eformas en 

el car.i¡;o merar:·;•·nte polít:.co y ol"litia la forrnulvción de profra1I1Rs eco

nómicos de beneficio colectivo, lo que producía una apatía por. parte 

de pueblo, que en su r:ay:oría miraba con indiferencia las eestiones unio

nistas. ¿n definitj va los cambios propuestos .no iban más allá del cam

po burocrático ror lo que no lograban el ::rJoyo po:·1ul.ar ni r.nntribuian 

E. erradicar el localismo he-redado desde l:.; época colonial y que segúía 

dese:;¡· efi:mdo un ¡i:ipel de pri:ner orden en frl!g:11er:..tación del istme,. 

s.- La disr,uta fronteri:,;a entre Nict?ragua y Co:..to. üica también desempeñ.ó 

un rol pertl.irbador en virtud ·de la im_,ort~•.nciu ~1ue la zona en controvcr

cia tcm!n ¡;Hr'.·1 ln construcción de la vi:.: c::1n1.lcr,1. Aun,¡un de menor in

te1:,1::c.n<l, l:. diferc1:c:in limítrofe entre ,;i ,.i:tlV'.,dor y liondurnfl no rlcjn-
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ba de enfriAr laa rel,1 dones entre aml:o a EstAdos. 

9.- La responsnbilidRñ del general Regal.i:1do de El Salv.ador resulta incuestio

nable Y s6lo explicable por la magnitud de sus ambiciones personales mis

mas que han sido compartidas en épocas anteriores por otros centroameri

canos, que como aquel se han proclnmarlo partidarios de la idea unionfsta 

mientras ésta se encuentra en su fase embrionaria, pero una vez que tien

de a concretRrse revelan, en toda su extensi6n, sus verdaderos sentimien

tos separatistas. 

10.!- 1:0 obstante que hemos encontrado mdl tiples caus1:1s para el fracAso de e~ 

te experimento consideramos que hay una que jug6 un papel mi.fa importan

t H la inexistencia d_~--~~~-- ~l~se SO·~ial poderosR que e~~\l~~-~,,~~"PJ'O~e.S:, --·-------~-··- ·--·· - - ... 

to. 

El gobierno de Honduras era patrocinar.or d_el mimo y detr~s de ~1 no ~ 

bía, por ej2mplo, una lurgues!a. que lo apoyAra, sencillAmcnte porque ~~ 

ta a~n no existía en ese Estado, tal como se estableció en el capítulo 

1 primero. Por su parte a la clase social dominante de Honduras -la más 

d~bil del ~rea- no le convenía la unificación de Centro A1uérica, por 

creer que afectAr!a sus privilegios econ6mico-pol!ticos. 

,/ 

============~==-=========-·--· 



CAPITULO III 

iL l'ARTIDO,J1líl:OII§1A CBNTllOAMiRICANO 

1.""'ntecedentes del Partido Unionista Oentroamer.l.csno 

Loe· diversos intentos para reconstruir la Repdblioa Federal hab!an si.do 

pat.rocinados por los gobernantes del 4rea; la. generalidad de estos pel'

tenec!~n al Partido Liberal, aunque, como se hizo notar en el oap:!tulG 

primero, algunos de estos movimientos. fueron protagoni~dos por mandata

rios afiliados al Partido Conservador. El resultado ·de esto es que las -:------··----. ··------·-·· -···· .... --· -- -------- ··-·-·--. 

uniones aloanzaclas eran ds bie1t.:ful:liones hlrocretica~~n las_~_e _e;_ 

pue >lo centroamericano -dnicamente actuaba_. <;:QlllQ_ ~~~~ctador. Si bien es ------- --- ··-·· -· -- .. - . . ----. - --· .... . ... - -· ······· -- ..... _ ...•. 

ciext-, que en el desaITollo del movimiento @E! .. origl.n6 la Repdblica Ma---- --- - __________ .,_ ··-- -------·- .-- -· . - -·· -- ·- -----· . 

yor de Centroam6rica se formaron algunas organizaciones.~e ~reten~ían 

llei!ar al pueblo la idea um:onis~_a_, las mismas fueron escasas y actua

ron en forma desvinculada por lo que se quedaron muy cortas en la conse-

1' cuci6n de sus al,ja.\;tvos, 
1 

;~ 

l 

})ara fines del siglo XIX se admit!a, ganeralmente, que el Partido Libe-

ral era en Centroam6rica el abanderado del ideal mor~drdco, pero habían 

tenido lugar algunos hechos que contradec!an esta creencia, tales como 

la remencia de ciertos mandatarios liberales de algunas de las secciones 

de Centroamfri ca de apoyar decididamente los proyectos de reunifioacidn y 

hasta de contribuir abiertamente al fracaoo de los mismos, tal como ha-

b!a ocurrido en el dl timo experimento federa ti. vo, cuando el General RegR-

lado, no obstante su filiacidn liberal y Sl pretendida vocacidn unioni~ta, 

dio al traste con la R8l)®lica Mayor. 

La necesidad de fundar un partido que tuviera por bandera exclusiva la 

idea de la unidad de la Patria. Grani e era evidente. .1:,n este sentido; el 
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precedente ~santiguo y pertinente que hemoa encontrado es la iniciati

va formulada- por el. _:eol!tico .. hondu~e!!~ol.1..;;;r¡,~_ Bo~ que_ -~-J.81!~- __ \ ! 
expone la ~4.~a -ª~-- fundar un partido con la orientacidn a la que hemos a- \ · 

ludido y qµ~ ~L .. den~~~~-;artido Nacional C~~~-;:~:~;~-~:-~----- ----------- ----- -· \ 
...... . . .. . . .. . --~ 

Al respecto, Bonilla expresaba la necesidad de "agruparlos, contarlos, 

dirciplinarlos, organiza.rlos (a los partidarios de la idea federativa) 

bajo la bandera de la Uni6n, formando el gran Ps rtido Naa:tonal Centroa

mericano que, frente a frente de los separatistas, franc010 embozadbs, 

entable la lucha ••• 

"Fundar clubs unionistas en cada una el e las ca.pi tales de los cinco wsta

doE, que con un programa sencillo per:> expresivo, de antemano convenido 

y de todos aceptado, se encargu.en de la propaganda de la idea, de comba

tir a BJ.s adversarios ••• ; de fundar a SU: vez clubs departamentales y lo

cales, que sujetos a la necesaria disa:tplina, secunden susesfuerzos; de 

fundar y hacer que se funden per:t.6dicos nacionalistas, como medio eficaz 

para el logro de sus fines, de convertir a cada miembro de la asoci acidn 

en propagandista y hombFe de aca:t6n, y de empeñarse dea:tdidamerite en la 

extincidn de los antiguos odios y· motivos de rivalidad entre los diferen- i 

tes estados". 1 

Aunque ningun~ de los escritos que hacen slusi6n al origen del Partido 

Unionista Centroamericano -qua por a:terto son pocos y muy escuetos- se 

refieren a la iniciativa del reconocido unionista Policarpo Bonilla·, no

tamos que los criterios expuestos por ~ate en cuanto a la organizaci~n 

del susodicho partido, coinciden en casi todos lo e t~rminos con los que 

1 • "iO. Partido :Naa:tonal Centroamericano" .,m. Tren, Tegucigalpa, Serie IV, 
N'o .• 33, 26 de diciembr:e de 1889, PP• 2-30 

I 
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• se exteriorizaron y en parte se implementaron ai fundarse el Partido Un:io-

nista Centroamericano. 

&l el mismo art!culo Bonilla agregaf "As! organizado el gran Partido Na-1, 

cional Centroamericano tendr~ vida propia y la werte de Centro Am4rica 

no dependerla de un cambio en el personal de los gobiemos; tendría· la 

independencia necesaria para secundar la acc:tdn de estos en cuanto se en- : · 

camine al fin propuesto ••• 02 '\ 

Ses,!n Mendie:t~ lo que lo inspir6 fu.e la lectura del Libro del Hombre de 

Bien de B. Frenklino Meditando en la sociedad que ide6 Franklin par·a la 

p erfeccidn moral y que llamd "La Juntan, pens6 que una sociedad semejante 

podría organizarse en Guatemala y ext•mderse en Centro Am,rica toda,con

eagreda, no s61o a obtener la mej~ra moral de los socios, sino, de modo 

pie ferente, a trabajar- por la uni6n .del área· 'bajo un gobierno linico,3 

J _ m. ___ ~caso de la Replibl.ica Mayor conjuntamente con la convicci6n de que 

1
\ la unidn 4el ,rea edlo sena autAntica sL la misma era efectuada por el r \ ;.,.blo centroamericano 7 no por los gobiemos, as! como la crisis ec.:··? ·-1 1 

n6mica que enfrentaba Centro Am~rica con su moneda seriamente devaluada 

·y la ev.l.dente amenaza que representaba el creciente expansionismo nor

'! teameri~ano manifestada en el caso ·cubano, condujeron a la creacidn, ,.!! 

18 de junio de 1899, de-la Sociedad In Derecho que es el punto de parti-
·-- --- ------·-·------------·--- __..... ... __ _ 

da para la fundaci~~- del Pa~i~?_.!!.D.!-º.~J!j;-ª-· º-!~tr.<>.~~~-~ can~. Tal sociedad 

fu' organizada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universl.-

dad de Guatemala; todos sus integrantes eran menores de veinte años y en

tre ellos figuraba el c~~!-~~~!~_se ·Sa.l:v-acior "Ménd~~t~l E cinco"!~~-~-~ 

------ - -----------------
,...~• ¡bid. P• 3 

r~ •., 

\ 3~) Salvador Mendieta, La &lfermedad de Centro .Am~rica, Tomo II, P• ,03 
·· .. 
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tarde fundar!a el Partido Unionista Centroamericano. La·reuni6n se rea

liz~ en la casa que ha.bitaba Mendieta en. Guatemala y_ se firm6 un acta 
...._..--·--·- --···· ···-··· 

de compromiso en diez ejemplares. 
• -·l 

r~iBh el acto de consti tuoi6ri 1el 15 de septiembre de l899tde esa EPciedad 

se rememord una de las ltl timas expresiones del Palad!n de la Unidp.. Cen-, 

troamericana, Francisco Moradn, cuando e:x:ci taba a la juventud a que e-, 
¡. 

\ mulara .. su ejemplo de empeffar todos sus esfuerzos por reoonsttuir la Pa-
' 
( tria Grande y de ofrendar sus vidas si. ello era necesario para el lo gro 
i 

i_~el magno proyecto centroamericano. 

Bs'li por demás decir que el prop~si to exclusivo de la orga~zaci6~ estu

diantil mencionada ~radar v.l.gencia a la excitativa moradnica, p~ro con 

una importante modifioacidn, en el sentido de que para reconstruir la Re

p'ltblica de Centroam~rica el.los se aferraron desde un principio a la v!a 

pacífica, al considerar que era indispensable 011ltivar en ln sociedad 

centroamericana, en todos sus niveles, la idea de la nacionalidad 1stmi-

ca. 
i . 
; Inicialmente la organizac-t6n estudiantil se dedic6 pr,cticanente a censu-
1 
1 
J rar los hechos que a eu juicio obstaculizaban la cristalizaci~n del pro-
/ 

yecto unionista, lo que le report~ algunas dificultades entre los c!rcu-

los gubernamentales de Guatemala; ,ato ampli~ y compact6 sus filas pero 

as!. mismo, la llev6 a cambiar su. tácticaJ•.;-en, vez de ataca:r a diestro f 

siniestro tantas cosas malRs como en nuestras sociedades ha.y, dedic6s!_. 

con ahinco admirable a despertar y sostene~1:1entimientos patricSt:1,,..gº·~-.. -e~-- ·-~·-··· -·· -···· - ----... _________________ -·· --------------.- ......... ---

tre los miembr~s. q~e la formaban, establecicS en se@da conferencias cñ.en-¡ -- ·-·-···". ... . . . . ......... -··- . .... .... . . - .... -........ . . 

/ !!~~_!-~!.-!!l_~.L~ .... ':lºntin1:1acicSn una. ~!~. de le.ctura, ~nd_6 ~ r~~sta_ 1..1_ 
1 
1 

~ poco 13: .. E~C?o, muy poco a poco, 8JI1Rez6 la cruzada de pr.o.pª-~da nacionalis-
( ______ . -- --· .. . - . . ~---··- ·-· . - .,.___ 
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ta que hoy cuenta con numerosos voceros y que entonces s6lo a ella conta

bao Despreciando las birlas y los insultos, cobrando nuevos alientos con 

las derrotas moment~neas y dispuesta a todo g6nero de sacrificios, dedioo

se ardiente y tesoneramente, a popularizar las ideas y ,sentimientos que 

la animaban. &l. las escuelas, los colegios, las sociedades de artesanos, 

la prensa y la tribuna, dejcSse oir su voz ••• 1 

i( 

"Unid a las di versas sociedades de la capital, envi6 fraternales delega

ciones a N:l.caragua y Honduras, enseñcS a celebrar digna e independiE(nte

mente el 15 de septiembre, trabajcS por la formacicSn de asoai.aciones seme

jan.tes a ella en toda Centroam6r.Lca Y: cul t:Lv6 estrechas relaciones con 

.eses centros, inici6 y llev6 a cabo 19. reunicSn del primer congreso Cen-.. - . . . .... ... . ............ •·· --.-... -
troarericano de Es'b.ldiantes ••• 114 ---·~- .. -... ~- ... _ ..... -,. 

.lata sociedad, que estaba integrada por estudiantes proced1JJ1tes de diver

so e pa:!ses de Centroam~rica,logr6 que·en los otros cuatro Estados se fun

daran organizaciones similares-siendo significativo que Costa Rica. fue-

¡ ra la dltima en atender ese llamadn.-d edic!ndose a promaver la idea de la 
1 

nacionalidad cen troamer.Lcana. 

Otras organizaciones unionistas, de coi::,;posicicSn heterogAnea, existentes 

con anterioridad a 1899, iniciaron contactos con las formadas a ~niciati

va de la S>ciedad XL Derecho, c~n lo que en los primeros afios del siglo 

veinte se est~ba ya implementando un nuevo esquema para la reoonstrucci6n 

de la Patria Grande. Se fundaron as:! escuelas nocturnas y ·dominicales 

para artesanos, salas de lectura, cajas de ahorro, peri6dicos y ciclos 

de conferencias as! como congresos centroan:sricanos. 

&l. sept:i embre de 1901 se realiz6 el primer Congreso Centroamericano de 

---·-------------
Salvador Mendi~ta, La Nacionalidad y eJ. Par-tlclo Unionista Centroame
ricano, San José, Imprenta A.de .Alsina, 1905., Pp~ 62- 3• 
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Estudiantes. Bn el tercero de estos, verificado dos años más tarde en 
~ .... - .............. , .. ~ .. - ..... . 

Managua, se decidid la const:l incidn cf e un Congreso Pemanente Centroa-
. ·•····· ... ,,,.,. ·······-. ··- .. .. -· - -·--·- -· -··· ~--- ·--- ·---- .... 

mericano que tendr!a por objet1vo elaborar el proyecto_ de_ ~~~-~6JJ.. 

-·d~_.1.:rea,...u;ezando por uniformar los plan_es de ensefi~nza y los c6digos _ ~-,,..-·- -... _____ ,,_ ..... - ......... . . . ... - .. - . 

_en general. ·é_~ .ªª formd en Guatemala la Liga Federal. de lstudian

te~ que ~~,~§,,solicitando a los estudiantes y peri6distas del resto de 

Centroamhica que emprendieran una campafia t endiente a fortalecer la 

nacionalidad, procurando borrar las discordias entre la familia cen-troa

mericana para preparar el camino que oonducir:!a a la integracidn defi.ni

ti Ya del área. 

Po1· si parte, loe abogados y periodistas tambi&i manifestaron su fervor 

uniortl.st.a al celebrar en 1901, el Segundo Congreso Jur!dico Centroameri

cano y el Primer Congreso Centroamericano de Periodistas. La iniciativa 

para la celebraci.dn de ambos congresos partid de El Salvador, pa!s que 

lee si.rvid de sedeo 

l Sn el primero de ellos se adoptaron algunas medidas con miras a unificar 

las leyes y aunque su labor fue encomia. ble, no se pudo lograr el ob jeti

vo blsioo contenido en la convooatoria,cual era el realizar la unidad ju

r!dioa y social de los estados centroamericanos. 

1 

A diferencia del Congreso Jurídico, el de Periodistas ru, convocado por 

una entidad pr.i.vada, el Diario de .m. Salvador, recibiendo ambos un deci

dido apoyo del Poder Bjecutivo mlvadorefio. Bntre las resoluciones más 

l importantes del_ Congreso de per.i:odi etas estaba la elaborad.6n de las ba

ses para la constitucidn de una Asociacidn de la Prensa Centroamerica?Ja, 

las que fueron enviadas a todos los periódicos de las a:i.nco Rep'dblicas, 
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conjuntamente con lAs demlÍs conclnsioner;, todn~·l:"D cu:-lee c1spiraban a 

que el periodismo regional adquirí era un flU téntico eepíri tu centroameri

canista _para e11cau7,ar en ese sentido a la opini6n piiblica. 5 

2.- Fundaci6n del Pi:irtido Unionista Centroa.mcricAno 

Las mayores referencias sobre el origen del Partido Unionista Centroameri

can·J (PUCA), se encuentran en las ob:r.ns que tu funrjn,lor, $Plv:Jc'lor Hendieta, 

escribi6 en 1,gs ·dos primeras dácedas de ente siglo~ 1n to1As ellAs, con 
. 

excepci6n .de unA, se establece 8(1899 'cpmo el PÍJO d(~ func'lnci6n del PUCA • 
.\,::-· ------ .. 

Los historiadores posteriores, que apenas dedican 1.m13 s ctm nta s l:!neEI s al 

oríeen de en11 or5~ni zP.ci6n política, c·oncuerdan con el Dr. Nenoieta en 

cua:Lto a la. fecha de su fundnci6n, lo que nosotros no· comp?.rtimos porque 

sos'te1emos que lo que se cre6 el 18 de junio del año menctonndo f\l.e. li~i-_ 
-----------------------·------·-------·. -· . 

c;:im<m te la c~lula que pocos _añ()s lllá~ tarde se tt"ª@JQ_rm_ar:!a en ~na __ e_Ilt~da.g..:. 
... . ... -----------·· __ .. -·· .... -·· ·····--. .... . 

pogtica ·con cob~_r_~-1"_~- :r:-_e~gna~.--En. e_!e~~~!., -~n\junio ~:--i~99) ~e constituy6_ 

la !x>ciedad EJ. Derecho integrada por diez adolescente_s -u..n nicaragUense, 

1 un- ~:,;;~~~ y g,a t •~!tec.os 1os_,res_~nte~ que como ,:n e:1:·:~=~:-de~~;ro,: 
1 

116 una notable labor y si bien el 15 de septiembre d~ .ese afio_ e~. ~;J. a9to~ 

de eonstituci6n de la SJciedad m. Derecho, el joven lider es1udiantil, . . ... 

Salw1dor Mendieta, anunci6 la creaci.6n del FUCA, no :puede considerarse fun

dadEI tal. org_~p:i~aci6n por esa simpa declar:ici6n~ Aceptamof: que en ese año 

se Clio el primer pasop pero que de nineuna manera se. consum6 entonces la 

;l creac1.6n del partido, ya que para llegar a eAto 

una labor de organi zaci6n, la quo no tuvo lugAr 

es menester efectuar toda 

hasta •ne 
~ 

.iin la ciudad de San Salvador se trat6, en 1903, de organizar el partido, 

~ero cil·cunstancias locales lo impidieron. Br-jo mejores· auspicios se em

prenc1i6 la misma tarea. en Uicarngua el año siguiente, llegando a consti-___________________ ...,.. _____________ _ 
5. Rioa.rdo Beltrán y Rospide, Los pueblos Latino~mericanos en el Sip;lo 

XX, 1901 - 19031 Madrid, Imprenta de Administrsci6n f·!:i.litar, 1904, 
P• 112 - 115. 
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tuirse u,n Comi t& Central Interino que tuvo por sede a la ciudad nicara

g(.tense de~a~~S.;l se redact6 el programa. pol!tico del partido y las 

bases provisionales que marcaron el inicio de una labor din~mica y sis

temática de propaganda. Todo esto se formalizcS en Diriamba, ciudad na-
. ---··--------- .. . .. ··-· ...•. -··-····-····--·-·-· -··- .... -·- ·- - .... -----------·-

'-'~_:__ <:_8. ... ~~-~-~or M~~~eta, \~l 14 de julio de 190¡;, por lo .9...1.!_!_1-losotros __ ... 

"'consideramos a ésta como la VE!~adera fecha de fundacicS'n del Partido - ·--···----------------···--··--· --··-------
Unionista Centroamericano • 

.. _ --------------------------·--. 

Su fundador apoya la anterior asevera~icSn cuando en una de su.a primeras 

obras expresa'. "Por 111 ti.mo al apareai.miento del partido unionista el 14 

de julio de 1904 indica ya de un modo claro que la idea y el sentimien

to de nao:l.onalidad han ganado terreno y que la juventud centroamericaDa 

es er su inmensa mayoría ardientemente unionista. Hoy es la juventuds 

mañana aermi todas las capas sociales". 6 

No obstante.· la juventud de los unionistas congregados en Diriamba, el 
' 

1 
manifiesto dirigido a los centroamericanos en esa fecha, evidencia, cier

ta madurez y conoo:l.miento de la historia centroamericana. As:!, al r efe

rirse a las causas que detezminaron el fracaso de los movimientos um.o

nistas e.legaban que"todas esas tentativas han sido artificiales, porque 

ninguna _ha arraigado Ell el pueblo, porque se ha tratado de unir gobier

nos en vez de unir soo:l.edades. Y por esto mismo todas las· tentativas 

semejantes ser~n tan infecundas como las anteriores. 

1 

"Los medios empleados hasta hoy para reorganizar a Centro Am~rica son ine-

l ficaces en la actualidads ni pactos, ni convenciones, ni tratados han pro

ducido resultado alguno pr4cti.co. Es, por consiguiente indispensabl~ cA»

biar de rumbo". 7 Luego reconoc!an el i~ortante rol que deb!an jugar los ____ ...,._ _______________ _ 
@ Salvador Mendieta, La Nacionalidad y El Partido ••• , op cit., P• 64-65 

7. ~., P. 95 
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gobiernos del ~rea una vez que la poblaci6n centroamericana hubiera ad

quirido plena conciencia de la necesidad de fundir en un~ J.ao cinco Re-

plÍblicas. "Hay, pues, que luchar ruda y en~rgl.camente por la Unidn &>

cial, haciendo -hoy por hoy- caso omiso de la Uni6n Política". 

Para lograr la unidad social sostenían que deb!an integrarse las ideas, 

los sentimientos y loa intere-ses de las sociedRdes del área; propendían 

por la vigencia de una educacidn connfü, por la unificacidn de las leyes 

y de las monedas, as! como por el establecimiento del libre comerció; 

iodo lo cual ~nicamente pod!a ser logrado, aegdn ellos, por el Partido 

UniJnista. Centl'()americano. 

i1 ?rograma político emi ti.do el 14 de julio de 1904, expresas 

{ " I- il Partido Unionista Centroamericano reconoce como f!n supremo de 

sus aspiraciones la reconstru.cc16n de la Rep&licn de Centro Am~rica. 
1 

\ 11 II- Respeta a loa Gobiernos consti tu!dos de cadii unll de las secciones 

\ en que actualmente se baya dividida Centro-.Am,rica. 

l., " IlI- &J. sus luchas por e 1 triunfo de la nacionalidad centroamericana 
1 

:l 

emplear{ ~nicamente medios pacíficos. 

f" I·V- Reconoce los principios del credo liberal doctrlnnrio." 

Los siguientes seis incisos contienen decla r.:;iciones que ya fueron cita

das al referirnos al manifiesto y que tratan sobre el fomento del esp!

ritu de sociabilidRd, la unf'ficaci6n de la enseftanza, ciudadan!a, leyes, 

monedns y el comeroio. 

' " n- Porque se organice sobre firmes bases la Uni.6n aduanera de Centro

.A.m~ri ca. 

" XII- Porque las sociedades de ·~~-~antes __ ,: artesan_os,_ etc,._, __ etc.,. es-_ 
---·---·------· --· 

tablezcan relaciones permanentes. 
··----·· .••• ..-.... ,... .••. • - ...... A 
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l" XIII- Porque se verifi11uen con frecuencia congresos de estudiantes, de 

obreros, de periodi etas, ateo, etd. 

Í" XIV- Porque se funden escuelas normales, agrícolas, de artes meckiicas, 

nocturnas y dominicales para artesanos, etc. j . 
" x:'l- Por todo lo que d6 alguna me.nera tienda a la uni6n social de ·centro 

Amfrica. 

)~XVI-Se abstiene en absoluto de tomar parte en la política interior de 

las secciones". 8 

Bate programa no es .ame que una co11densaci6n de lo que habían venido sos

teniendo, desde 1899, diferentes sectores de la poblaci6n centroamericana 

y especialmente los )6venes unionistas que pasP..ron a ser miembros del 

PUCAc 

Los integrantes de la nueva entidad política se concretaron, por lo menos 

en esa. ocasi6n,a plantear esos enunciados, sin llegar a diseñar la estra

tegia para implemmtarlos. m. lÍl timo ·de tales enunciados pone de relieve 

la mentalidad idealista de los j6venes reunidos en Diriamba ya que al 

plantear su decisi6n ~j;_~e.l'_ª-~-~e partici:pª_r en la P-9l!ti,~a de cada 

uno de los cinco Estados esta~n cor.i,dC3.!)8ndo al fra~~fl5?_ ~-- ~- Rr.gani zaci.6.ll, 

al d~~o_cer <@~. J3.6lo .. C.O?l(l.\!:i..stªn.d<> .el ].._Q_der.. p_Ql,.:(t.i~-º---~P. __ !_ª_i;:i ___ g:i.nco parce-
-~··· . -··-··-·~---·-· -----~ .... ~ .... _ 

las era pos:i.. ble lograr la pretend..i.da unificaci6n regional, ya que al no 
- - . . . --· .. . . ·-··· ·-·· 

alcanzarse aquello los g~_:i)e:rnantes del ~rea o sus rivales p_o_l!~;i,9_0J:1 ~".'" 

;~ ríe.u naufraS':lr CUfl:~ <t.lJ..Jer E..1.'.º1.~~to serj,_o de reconstruir lo :l'at;f~ Gr~nde. 

Bastaba anali z.'l.r la historia centroamericana para darse cuenta de lo que 

dejamos apuntado. Al redactar ese 111 timo enunciado los unionistas quisie

ron granjearse el apoyo de los gobernantes de las cinco Rep1blicas, borran-

--------------------------
8. 11Programa Político emitido en Diriamba el 14 de jµlio de 1904", ~ 

Nacionalid~d, Diriamba, Tomo I, Nimero 1, 1 de abril de 1910, 
P• ·10. ' 
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do de sus mentes la idea de que los nuevos propaGndoree del ideal mora

~nico eran personas subversivas que pretendían derrocarlos. La t~ctica 

no alcanz6 el reaul tado anhelado porque los distintos mandatarios des

confiaron de sus intenciones, y as! el general J. Santos Zelaya, que se 

autoconsideraba el nuevo palad!n de la Uni6n Centroamericana, emple6 la 

fuerza bruta para disolver, a fines de 1904, el Comit, Central Provisio

nal del PUCA que funcionaba en Diriamba. 

:,.- Svoluci.6n del Partido Unionista Centroamericano. 

1 

For fín, ruando se cumpl!an $ años de la ruptura de la Rep'liblica Federal 

se constituía un partido. regional que propendía .a la reconstrucci6n de la 

patria centroamericana. 

· Lot:: afiliados al nuevo partido se mostraron muy optimistas una vez que 

se inici6 la campafia de propaganda en 1 os cinco lstados, sosteni~do que 

una de las causas de mayor peso que ha b!a determinado el fracaso de los 

intentos unionistas hab!a sido la inexistencia de un partido que coordi

nara a nivel regional todos los esfuerzos integracionistas y que tuviera 

por bandera exclusiva la restauraci&Sn de la Re¡mblica de Centro Am&rica. 

Los unionistas insistían en el respeto que les merec!an los gobiernos del 

4rea, lo que no los salvcS .del calificativo de· subversivos ni de las re-

presiones de que empezaron a ser objeto, particulannente en Guatemala y 

Nicaraguao Aunque tambi&n en Costa Rica el nuevo partido tuvo buena aco

Bida, ~eta fué menor que en loa restantes Betadoe y su gobierno si bien 

l no desat~ una ofensiva en su contra,no dej&S de d,esconfiar del mismo, 

pero en t~rminos generales mfs bien se mostr~ indiferente, actitud que 

era compartida por la genere.lid.ad de loe costarricenses. 
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Desde que se fund6 la prlmera c6lula que dar!a origen al partido Unionis

ta, lo que, como ya expresamos, ocu.rri6 en Guatemala en junio del 'dl timo 

eflo del slglo XIX, ~~J.a direoQi_d_n de la nueva. entidad un:j._9:r;iia._ta_ s1_p_~ 

fi16 un l!der indiscutible, Salvador Mendieta, aue le imprimi6 su sello . . 
personal. AFS!., la evoluci6n del partido esut ligada, en bu.ena medtda, 

a l.a vida de su m:rlmo dirigente. 

Luego de deea tarse en Nicaragua la persecucidn contra loa integ:r:antes del 

ComitA Central Interino del Partido Unionista, SJ. presidente, Mendi-eta, 

emigr6 m.cia Costa Rica, donde con su peculiar energ!a y devoci6n hacia 

la causa unionista desarroll6 una cam·pafia proseli ti.eta. 

Al afio siguiente, esto es en 1906, ya radicado en &1. Salvador realiza las 

gestiones para la celebraaldn de la primera Convenci&n del Partido. San 

Salvador fue designada como s~de de la misma, porque sus autoridades· no 

demostraban mayor hostilidad_ haaia. el partido, pero bt1'.sicemente porque 

m. Salvador -era uno de los astados donde más adeptos tenía el PU CA o 

Bl. 16 de agosto de ese afio se su.scribi6 la ampliaci6n del programa pol!-
.- . . ... 

tico del partido redactado en Diriamba dos afios atr~s. 

&l. esta ampliaci~n, em:I. tida en San &llvador, se evidencia una mayor madu

rez de los convencionistas, ya que sed elin·ea una estrategia relativamen

te rea.lista para acceder a la unidad regional. 

;f Se introduce una importante modificacidn al progrAJDa pol:!tico acordado 
;--·-----------··--· .. -·-· ···- -- . . 

en 1904, en el sentido de que se anula la abatencidn del partido de par-

¡ ~ .... _~icipa.r en la pol!tica interna de los Estados, al declarar que se juzga '. 

b~ "que el mejoramiento pol!tioo interior es Ul'Ja cond.icidn 1ue favorece 
. - ~ 

_sus fines y p_or tanto prC>moverLt en lo p_<>t:d.,ble.. ___ es_t_e ___ me~l:lllli.ento"i \ 
----·---.... --·---·--- t 
g. "Ampliacidn emitida en San Salvador el 16 de Agosto de 1906" Ibid , 

# 2, 1 de uayo de 191,0, P• 20-23. 
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ista es una. declaracidn solapada de que el Partido aspira al control del 

poder pol!tico en Centro Am,ri.ca, ante el reconocimiento de que esa es 

la linica v!a que lo conducir!a a la cristalizacidn de Sll principal obje

tivo • 

.il. reato de la ampliacidn contiene pr4ct:tcamente las diferentes t4cticas 

que el partido pondr4 en ejecucidn para adquirir el control político y 

ademis una especie de programa de ·trabajo que el mismo desarrollaría una 

vez que, mediante el voto popular, manejara los destinos de Centro Am,r:t

ca, Cabe aclarar que los convencionistas se cuidaron de·no plantear a

'Qiertamente lo G. ue ~osotros hemos dejfLdO apuntado; tal actf. tud se justi

fic 1 si_ se tiene en CUE¡!Dta la ~imadV•Jrs:l.dn que en las esferas gubernati

vas prevalecía hacia loa mili tantea unionistas. 

La .reaccidn de loe mandatarios centroamericanos no se dej6. esperar y aun-. 

que en ni?l$Uno de los cinco pa:!ses se arremetid' en forma sistem4tica con

tra los unionistas, sin anbargo, obstaculizaron en diversas ocasiones 

las campañas del Partido Unionista,. llegando incluso a impedir, durante 

un prolongado per.!odo, que se efectuara la s~~nda convencidn del partido 

cuya sede inicial era Tegucigalpa, y el 15 de septiembre de 1908, la f &

cha en que deb:(a tener verifica ti vo. &l. tal ocasi~n el gobernante hondu

reiio Miguel R. Dávila, -que hab!a encabezado una "revoluci6n liberal II y 

patrocinado la iniciativa para la unidn de Centro Am6r.1.ca en la Conferen

cia de Washington de 1907- desat6 una. ola de persecusi_ones contra los a

filiados al Partido Unionista, justamente cuando se hab!an hecho todos 

los preparativos para celebrar la convencidno ¡:], Presidente -D!{vila, lle

g6 incluso a ordenar que se e:xpilsara ~el.territorio hondureño al l!der 

máximo del !'artido UDioDi eta Centroamericano y por lo menos a dos diri-

' ¡ 
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gentes unionistas locales, todos los cuales fueron conducidos, debida

mente Engrillados, fuerR del pa!s0
10 

Batos incidentes determinaron la posposicidn de la convencidn y ente la 

necesidad de organizar la direccidn del partido, seis de los delegados 

a la convención coincidieron en la convaniencia de nombrar un jefe al 

qué· deb!an conced6reele amplias facultades para elaborar los estatutos, 

leyes, regla.m1mtos y dems disposiciones que garantizaran el ensancha

miento de las filas unionistas y adem~s que se encargara de su direc

ci6n. 

Tal eleccl.dn se efectud democr4ticame'1t.e, ya que ~n lA capital de cada 

Batldo _se integr6 una comiei~n-que·re~bi6 loa votos que por correo en

viaren los unionistas. Naturalmente que ·el cRrgo recay~ en Salvador 

Mendieta, con .lo que a juicio nuestro., se definid a'lin ms la conducci6n 

personalista del instituto político. 

&l abril de 1909, el primer Jefe del Partido Unionista prestó el jura

mento en la ciudad nicaragUense de Le6n ante la Sociedad "Moradn 11 , a·don

de se traslad6 en forma subrepticia porque nuevamente el presidente Zela

ya hab.!a ordenado si detenci6n. A pesar de esto ,Salvador ~!endieta se em

pe:fi6 en permanecer en terii torio nica:::-a.eüense,y al iniciarse la campafia. 

electoral los unionistas nicarasUen3es decidieron postu.lnr si candidatu

ra para la presidencia de Nicaragua durante el~er:!o_~o 1912 _{;) Pocos 

d:!as despu,a estallaba en Bluefields la revuelta nrm.':lda que,con apoyo nor

teamericano, llevaría a Zelaya a interponer su renuncia de la primera ma

gistratura de Nicaragua. .il. arrl bo del Dr. '.Madrl z a la ce.ea de gobierno· 

de Managua signifi c6 la suspensi6n de las presiones contra :i.a seccional 

_,___...,._ _____ -w----~-------
100 "A mis correligionarlos del Partid.o Unioniste. Centroamericano'', Ibid7 

# 5, 1 de agosto de 1910, P• 66 y 68. 
' 
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del Partido Unionista e incluso un E!l tendimiento de. 6'3te con el gobier

no • .Prueba lo anterior el hecho de que el Dr. Salvador Mendi~ta fue co

misionado por e 1 Presidente de Nicaregua para que gestionare. ante la 

Corte Centroamericana de Justicia y ante el ijecuti vo de San Jo~~ la me..:. 

diaci6n para el logro de la paz en Nicaragua "con absoluta exclusidn de 
t 

todo elemento extranjero0 Y a"tmque los trabajos del Dr. Mendieta pare-

cían inclirn:irse favorablemente, su misidn fracas6 con la cu!da del Dr0 

Mad.,..; ttll ...... z •. 

1 

La hostilidad que demostr6 el G'bbierno Conservador hacia el Partido Unio

nista llev6 a su Jefe supremo a deci.dir el traslado de la jefatura del 

Partido de Managua a San Salvador y a convocar a una 

centroamericano que deb:!a reunirse, ~---~bril d_e_ 1§) 

doreña de Chi.nameca.12 

1 

convonci6n1a nivel 

en la ci.udad salva-

La convenci6n se inaugir6 en la fecha prevista con la asistencia de re

presentan tes de todas las secci.ones de Centro América siE:llGO el t6pico 

ds importante que cubril~ la eleccidn del nuevo jefe del PE rtido por la 

renuncia de Mendieta mot:'..vada por razones fa.miliares. La e-leccidn reca

y6 en el Dr. Salvador Corleto, prestigiado unionista hondu1·ef10013 

m nuevo dirigente ee esforz6 por hacer pr~cti.oa en los cinco istados 

la organizaci6n del partido y activar la difusi6n del credo unionista • 

.,in las tres Repdblicas centrales se alcanzaron en alguna medida tales 

metas y en grado mucho menor en Costa Rica, mientras que e?!. Guatemala 

la dictadura de Estrada Cabre:ano pennitid la militancia de los unionis

tas.- :Durante los siguientes cinco affos el PUCA conquist6 muchos a!ilia-

---------------
11. 11Misi.6n de Paz", Ibid¡ 6, dio. de 1910, P• 111 

12."Acuerd.os de la Jefa'b..tra 3lprema~ lJ?i! 11 10, 15. de noviembre de 
1911, P• 4Y7o 

1; 0 11 &1.eoc:I 6n de Jefe y Vioe-Jefe dol Partido Unionieta",!l Croni ot,e._, 
TegucieAlpa, afio I, No. 13, 15 mayo 1912, po 1• 
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dos especialmente en Honduras y en El Salvador. 

La iniciativa sobre la conveniencia de unir lE!f:1 cinco Repdblicas presenta

da por el gobierno de Honduras en \ful~o de 1917;\ hizo que los unionistas, 
•.· 'l. 

con excepción de los guatemaltecos, vigorizaran su militancia. En efecto, 

y tal como se explica con mayor detenimiento en el cnp!tulo quinto, -los 

unionistas apoyaron con entuaiafmo la proposici6n hondureii& y a pesar de 

que ésta no prosper6,a½uellos conservaron su optimirmo y al menos en algu

nas poblaciones del ~rea lo acrecentaron estimulados por lR proximid_ad del 

prii.1er cent(lnario de la declar,toria de independenciP de Centro Am~rica y 

la osperanza de celebrar tal evento fr ndiendo en uni:i ti lo.1; cinco Repdbli-

De usta manera la etapa de mayor dinand.smo\a nivel regional del Partido 

Unionista y de rns precursores se circunscriben al período comprendido en-

. tre ~~~ .Ji:rl ese lapso las labores que re ali za ron los nionistas en
troamericanos, E1l debei en proporci6n considera.ble a la inicia ti.va de Sal v-a.-

1 ! dor Mendieta, quien al finalizar la etapa mencionada, ademd's de lo que he-

' \ mos relatado, hab:!a elabora.do, en su calidad de Jefe .llpremo del Partido, 
i 
1 

\ el ~statuto fundemen-t;al del Instituto Político, ad como el reglamento eco-

:n6mico, el reglamento eleccionario y el reglamento de inspectores, habiendo 

\tamhi~n impulsRdo la publicacicfa mensu~!l durante CR si un año y medio, de la 
1 

\ tevi sta La Nacionalidad ,que serv!a de 6rgano de difusión al partido. 

:' Al finalizar el af!.o de 1911, el Partido Unionistn Centroamericano hab:!a 

engrosado considerablemente sus filas, f.r-ill:'lnclo ndéptos de unnera casi ex

l clus:i. va entre la juventud y particuiarmente entre el estudiRntado. 

Jm cuanto a los -dltimos gobernantes del ~rea, ¿~é actitud hab!an asumido 

respecto al PUCA? 
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.111. dictador gua temal te~er;~ b!a IOlmido en la. pasividad 

a sus compatriotas unionistas. con quienes las autoridades centrales del 

Partido, radicadas en Nicaragua, no sostenían ni~ tipo de relacidn 

porque todos los esfuerzos en tal sentido hab!an sido anulados por los 

esbirros de Bstrada Cab:i.,~a. Ni eiquiera se permi t!a la circulacidn de 

la revista del PU-CA, ante lo que finalmente se opt6 por suspender si en-

v!o a _aquella Repdblicao La incomunicaci~n con los unionistas gua temal

tecos llegd a tal grado, que durante loe dltimos a~os no se les inv~t6 a las 

r8\.i.niones del p.artido ni se les remi tLd coimurl.cacicSn alguna ante la segu

ridad de que las notas no llegar!an a Sls destinatarios. 

1 

A gene:rs~~, q)le en un principio toler6 lli.e actl:vidadee 

del ¡;artido, repentinamente se volvid feroz enemigo, y, como ya lo expre

saJlos, impidid que se celebrara en Teguci~alpa le segunda Convenci6n Unio

ni sta Regional. l!il cambio de gobernante, que se hab!a operado reciente

mente en Honduras, hacia creer a los unionistas hondureflos que el gobie~ 

no no interferiría las labores de su organismo político. 

1 

Durante la adminietraci6n ~ los afl.liados salvadorellos al l'UOA 

!, 
vi eran restringida su labor proseli ti.eta, si tuaci6n que cambio con el as-

censo d~l ~lio p:rssidencial; ·cesaron las pereeoucl.onee de 

que eran v:!ctimas los unionistas y esa seocional del partido engros~ sus 

filas con una rapidez sorprendente. 

Costa Rica era el imico Retado donde los mnda tnrios -que se sucedían en 

l el poder en forma pacífica y democritt:i.ca- nunca habían reprimido a los 

seguidores de la nueva organizacidn unionista; pero era tambioo en Costa 

Rica donde esa entidad ten!a el menor ndmero ,te seguidores, lo que esta

ba en consonancia con la tradicional pol!tica aislacionista de esa por-
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cidn de Centro Am~rica.14 

Sn cuanto a Nicaragua, ya nos hemos -referido a la actitud hostil aS1,1mida 
--~ 

porE• .. ~•la~a )hacia el 'partido y el período de tolerancia que 'Vivid 

esa organi.zacidn durante la breve administraci6n del Dr. Madriz._, Al fina

lizar ,ata se reinician las dificultades para el Partido Unionista,que 

llet{B a adversar abiertamente la ingerencia norteamericana en los asuntos 

internos de Nicaragua. 

4.- Aot5.tud de la S'eccional NioaragUense del Partido Unionista ante la Inter

venoidn istadounidense. 

El clorrocamiento del Gobi emo Const:l. tt; cional con la p'll' ticipaci6n esta

dowdd ense, provoc~ la celebracidn de una convencidn unionista seocional 

en ?Ianagua· en las postr.!mer!ae de octubre de 1910. 

Aunque a esa. oltura· los infantes de m,arina no hab!an invadido el territo

rio nacional. se sab!a ya de los contubernios que exist:!an entre el Parti-

) do Conservador de llicara¡pa y el Departamento de !!atado¡ por tal raz6n 

los unionistas ni.caragilensea condenaron la actitud de los conservadores 

poniendo de relieve las diferencias ideol6g:i.cas existentes entre ese}'a r

'J;ido y el Unionista y las simili tilles que, en ese mismo aspecto, existían 

entl~e ~ate y el l'artido Liberal, dejando abierta la posibilidad de la ce

leb1·aci6n de un pacto bipartidista para opon:erse biísicamente a la amenaza 

1, de la intervencidn norteamericana que ya se avisorabao 

Pero se decidid que mientras no se celeb1:ara tal pact~, los unionistas 

·~ que trabajaban en centros conservadores y liberales deb:!nn retirarse de 

esos puestos. 

--------------------
140 "Seccionales", La Nacionalidad, # 9, 15 de Septiembre de 1911, 

P• 2~28. 
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Los convenoionistaa fueron catAg6ricos al expresrir ~ue "El Partido Unto

Dieta rechaza la intervenci6n americana en Nica.ragua, en cualquier forma 

que se presente; y, por cona:Lguiente, condena a todo c!rculo que la acep

te o que prevalido de ella pretenda ejercer hegemon!a po;L!tica en el 

.pa! s".15 

L6gtcamente esta declaracidn despert6 la animadversi6n del Gobierno Con

servador hacia el Partido Umonista; a medida que transcurría el ti emp_o 

la pugna fue volvi~dose ~s notoria, y, al menos de acuer·do a una dx

posici6n que pre sen tS este partido a la asamblea consti. tuyente de Nicaraguas el Unionista :l'ue el dnico partido que se opuso edrgicamen

te .1 la suscripci6n de un oneroso pr,:~tamo que los banqueros de Nueva. 

Yorlc conceclieron al gobierno de Nicaragua.16 

La :.nvasidn de los infantes de marina hizo que la opo_sici6n del f!lrtido 

Unionista NicaragUense y especialmente la del Dr. Mend.ieta se radicaliza-

r ra, lo que di6 lugar a que 6ste fuera encarcelado en 1913 y de nuevo 

al Dño siguiente. 
1 

Dadas las semejanzas ideol6gicas existentes entre los Partidos Liberal 

y Unionista. y la desorganizaci6n de las filas liberales que acarre6 la 

deposici6n de su gobierno, los dirigentes unionistas nicarag{ienses pro

curnron reagrupar a las masas liberales bajo el estandnrte de la unidad 

centroamericari.a, en un intento de oponerse siatem~tica y masivamente a 

los invasores norteamericanosi sin embargo, los dirigentes liberales vi e-

l ron con recelo la inicia ti.va de los· unionistas, ya que si bien es cierto 

que f13 autoproclamabanpartidarioa de la uni6n regional, su adhesi~n a e&

ta causa era puramente nominal, por lo que impidieron que las masas libe-

-------------------
15. Ibid; P• 107 

,,,~-·-"" 
( 16~ Salvador Mendieta, ~ Enfermedad de Centro-América, Tomo II, ·España 

Tipografía Maucci, s.f. P• 352-356. 
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rales siguie:ean a los dirigentes unionistas y por e 1 contrar.l.o la mayo

r!t;, de ellos fueron claudicando paulatinamente ante los invasores. 

De esta manera la seccional nicaragüense del Par'tido Unionista ffe ata

cada tanto por el Partido Conservador como por los dirigentes liberales, 

convirti~ndose así en el dnico p·artido que se opuso en forma m.s{emtica 

a la intervencicSn for~nea, pero sl.n recurrir nunca a ln v!i armada, en 

fiel observancia a la normP. que ha.b!a regido desde sus inicios a ,la Úni

ca organiz.aci6n pol:Ctl.ca que con car~cter regional había tenido Centro 

Amárica.17 

A fines de marzo de 1917 se reunieron, en la ciudad natal del mx¡mo U

der del Partido, los unionistas nicaragUenses; siendo el tema cen*al de 

la convenci6n las nuevas acciones que al fartido debía emprender frente 

a la ocupaci6n estadounidense. 

A pesar de que uno de los delegados en un elocuente discur&o, pidi61 

"Rompamos en astillas el oprobioso yugo?4 aniquilemos l_a omlnosa cadena, 

arranquemos la extrafia brndera y arrojemosla. a la hiperb61·eis regiones, 

de dond~ nunca debicS salir, para dicha nuestra y decoro suyo", los con

vencionistas se aferraron a su estre.t~g:i.a pacífista, limit~~1dose a enviar 

a los restantes ·pueblos la t:Lnoamericanos un manifiesto en que se les so

licitaba su ayuda para lograr que los infantes de marina abandonaran el 

territorio niceragUense. 18 

il. hecho de que hasta 8 años despu~s se haya verificado la pretenci,;n an

ti-imperialista de los unionistas nicaregUenses demuestra el fracaso de 

la estrategia implementada;a esa aliura el PUCA se había debilitado _con

sidera bl emen te. 

@--~lv~~~;-Ñ:na~~;~~;:;;;;i~;;-el .. , op-cit; p. 371-373 
18. 1%.nuel F. Rodrlgu ez, .JQ. Ccntenalip Net7·0,,. Bueno e Airof.', &ii t. Clnr:ldt1d, 1 

1935, Po 880 
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j•- La Participaci6n del Partido Unionista Guatemalteco en el Derrocamiento 

de la Dictadurao 

&i Guatemala, desde 1898 gobernaba el Lic. Mamel Estrada Cabrera., quien 

cuatro afíos despu,s se convertiría en un aut,nti co. tirano y, mediante 

elecciones fraudulentas, en el mayor dictador de la ~poca. 

Lo·3 diversos intentoo de derrocarlo por la v!a insurreccional, as:! como 

los atentados contra su vida, no tuvieron ningdn ~xi to y el dictador res -

pondi6 a ellos con una crueldad ina'udi ta. in un ao1biente tal, hueiga de

cir que todos los partidos y medios de difusi6n· que no se alinearon con 

PUtlA __ i{b,di.camn._.de _ .Bll mili.:tancia, por lo que el .r ar.tid-o-s&···d&Sin.tegrd.. - _ .... --···· 

1 

Esta si tuacidn no pod!a perdurar indefinidamente y de 1917 a 1919 se pre

sentaron las circunstancias que facili tar:!an la deposicidn de la oprobio.;.. 

sa dictadura. Tales, en forma si.nt~tica, fueron las siguientesf a) .il 

terremoto que destruy6 la mayor parto de la ciudad de Guatemala en 1917 

lo que ·dio l'l!gar a que el pueblo comprobara lo poco que le importaba a 1 

su gobernante el bienestar popular y la deshonestidad de los círculos 

gu11ernamentales al apropiarse de gran parte de la. ayuda que del extran

jero llegaba a los damnificados del terremoto;19 b) La denuncia de las 

md:!.tiples irregularidRdes cometidas por el Gobierno que hizo el obispo 

Jos~ Pif161 y Batrez tanto en Guatemala como en los istados Unidos; c) 
i, 

La declaraci6n del Departamento de ;JJ:stt:'.do en que daba a entender que ya 

no se opondría al derrocamiento de letrada Cabrera; d) fil resurgimiento 
__ ., 

del fartido Unionista Centroamericano.20 ¡· 
---------------
19. 

20. 

Antonio Bs.trez Jauregui, La Am~rica Central ante la Hi.storia 18 1-
~ Guatemala, Tipogra- a Nacional, 1950, P• 673-4. 
Clemente Mar~oqu!n Rojas, Historia del Movimiento Unionista Guatemal-¡ 
teco, Tomo I, Barcelona, Talleres Gr~ficos R. Llauger, 1929, P• 67-72 
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Los dos primeros factores provocnron una t!mida reacci6n contra la dio

tadura por parte de los capi ta.linos, que iniciaron su campaña haciendo 

circular una hoja manuscrita donde se describ!an, con lujo de detalles, 

los crímenes cometidos por el Gobierno. 

. 
Poco a poco el pueblo fue perdiendo el temor a los esbirros de Estrada 

Ca't,rera. 

La Deolaraci6n del Departamento de Estado indujo a nueve gu.atemal tacos 

a reunirse secretamente para tratar d_e organizar la ofensiva contra' la 

tira.nía; en esa reuni6n, un9s propusieron la organizaci6n del 1artido 

Conservador, mientras que otros opinaban porque se trabajara sin progra

ma para. acceder rlpidamen te a la inSllrrecci6n armada, pero ambas propues

tas fueron desce.rtadas y cu~c;l~ ya se evidenciaba la dificultad para lle

gar a un acuerdo, ~~rop~so que se -~~-1.1.f!.:!;t:l;_µz~r-ª _:µp,_~rtido pol!ti

co que tuviera por fin p_r.Ln.oip.al el desarrollo de un p.rograma.....tendi Ell te. 

a la reconetruocl:~~ de la ªe~bl.ica _Federal, y que se estableciera como 
~------------ - --·- ~--

una necesidad ineludible para el logro de tal fin, el derrooami en to del 
'----- -- ·--- ....... __ - . . - . 

dictador, que era el mandata~o que ~s se bab:!a.. opuesto en Centro .Amwi-
'--- - . 

ca a las labores de los unionistas, siendo cbnsider8.do por ello como el 
..... ____ . 

principal obati_culo para la realizaci6n. del ideal. La inicia.ti.va fue a-

probada inmediatamente al reconocerse que el fervor unionista perduraba 

en el pueblo guatemal teoo y que muy pocos se atrever!an a combatir abier

tamente tal ideao ~ato ocurrid ~~-~e- dioiemb_:;.-~~ ;9._19i¡ ·f'eoba en que 

se redact6 una famosa acta que sirvid de brdjula al mis fomidable movi

miento popular que se hab!a efectuado en el istmo hasta lo que iba del . 

siglo xx.21 

A partir de aquel momento los dirigentes del nuevo partido se pusieron al 

-------------~------
210 ~., po 74-60 ., 
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frente de le gran campaffa a!vica que se propuso deponer al dictador. 

l.ll. Partido Unionista gua teme.~ taco-que no ac1ll.aba dentro de la organi

zaci6n del Partido Unionista Centroamericano, aunque impl!ci tamente de 

, acu.ardo con sus tendencias, tal como lo afirma el Dr. Mendieta-~2 em-

11 
pez6 haciendo circular hojas de propae;anda, lo que produjo la repretrl.cSn 

por parte de la polic:!a,que lleg~ a decomizar la imprenta r~specti va y 

a tornar otra.a represalias contra los ~.filiados al nuevo partido; esto, 

en vez de amedrentar a los guatemaltecos, como .hab!a ocurrido en tantas 

otras ocasionen, hizo que la mayor!a del pueblo expresara sus simpat:!as 

1 hacia el Partido Unionista ,que engros,5 sus filas en forma sorprendent&

l mer te r~pida. 23 

&l. lllE..rzo de 1920 la asamblea legisl~t:f.va -integrAda por elementos que 

prfrnticamente hRb!an sido nomb.rados por el au·t6crata-, empezaron a darle 

la espalda a su benefactor, emití endo el decreto en que se reconocía la 

necesidad de reha.cer la Patria Grande y urg!an al Presidente de la Rep'd

blica a que dier~ los pasos pe¡·ti:11en:tes.- ·Por su porte, el Pe.rtido .Unio

nista organiz6 una enorme manifesta.cidn que se dirigid a la residencia de 

letrada Cabrera, donde algunos esbirros del dictador dispara~on contra la 

multitud, biri endo a varios manifestantes. 

los integrantes de la .Asamblea reda ctara.n el ocho del mes siguiente el De-

Rato provoc6 que la mayor!a . de r 

creto en que, aduciendo el desequilibrio mental ~el msnda ta.rio, lo depo

nían de la primera magistratura del po.!s y nombraban como su sustituto a 

Carlos Herrera.\ Sobrevino la guerra civil, pero a los seis d!a.s cay6 la 

dictadura pwque prficticamente todo el pueblo estnba en E>'U contra. 24 

@--;;:~do;-~~~:;, ~~dedor, del ••• op-ci t.; P• 101 

23. Clemente Marroquín Rojas ••• Op1 cit., P• 82. 

24. "La Asamblea Nacional de Guatemala y le Uni6n de Centro Am~rica •: ,il. 
Cronista, Tegucrl.galpa., Afio VII, N:> 2187, 16 de marzo 1920, P• 3 Y · 
"Slcesos de Guatemala", Ibid., afio VIII, 1'b 2216, 22 abril, 19a>. P• 2 

1 
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Se babia cumplido la primera etapa del programa 

pero luego se puso en marcha una táctica que impediría que los unionis

tas cumplieran cabalmente su programa; postularon com_o candidato a la 

presidencia de la-Rep-6.blica al jefe provisional del ejecutivo, Carlos 

HeZTera, que además de no p~rtenecer al Partido Unionista era tambi6n 

postulado por un grupo integrado por los antiguos liberales servidores 

del dictador depuestoº .La elecci6n de Herrera fue hecha en el seno de 

la Asamblea donde dqminaban los liberales y no los unionistas, pasando 

aquellos a controlar el nuevo gobiernoo 

.El Partido Unionista-de hecho el 6nico organizado en ese momento- en 

vez de lanzar la candidatura a la presidencia de un unionista autánti

co, contribuyó a que un rico agricultor, CP...lificado por algunos de con

servador y por otros de "incoloro", ascendería al solio presidencial, 

con lo que se constituyó un gobierno híbrido que cometió una serie de 

desaciertos que en 1922 sirvieron de pretexto a los militares para dar 

el golpe de Estado que terminó con la\~-~~:-~~a .:~ipar·;~ 

El apoyo de los unionistas a la candidatura de Herrera se explica si sj 

tiene en cuenta que tanto los~i_~en~ dol Partido Unionista como· el 
··- ~ 

candidat_o presidencial sustentaban la ideología conservadorao 

Reéuárdese que la idea original de los que prv~oviaron la formación del 

-Instituto político unionista era organizar el Partido Conservador y que 

finalmenté decidieron adoptar el emblema unionistn Hl comprender que 

l era la carta de triunfo para escalar el poder. 

De nuevo pues se empleaba la bandera de la_integrnci6n con af~n oportu

nista. Los verdaderos Unionistas guatemaltecos se percataron de elloT 

hasta que yaª!ª demasiado tarde para hacer rectificaciones. 

25:- ''No es ese el camino, "El Cronista, Tet:;ucienlpa, Año VIII, N2 224 
1 de Mavo de 1920; p. 2. 

p 

... 
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6.-m Partido Unionista Oentroamerica.no Frente al Ultimo lmsayo F.ederativo 

m. derrocamiento de EstrAda Cabrera y el relevante pApe~ que en el mie

_mo hab!an d esempefiado los Unionistas gua teI11Bl tecoa, as! como la cercanía 

de 1921, afio en que se conmemorar!~ la declaratoria de la independencia, 

imprimid renovados bríos al PUCA en toda el área que a."hora, conjuritsmen

te con la Oficina I_nternacio~l Centroamericami, promovió una intensa 

oampafla para celebrar el primer centenario de la independencia con la OI'

gani~c:l.6n de una nueva confederac:l.6n. Se planificaron una serie de reu

niones que d eb:!an efec"fnarse durante 1920, para culminar con una conven

ci6n a nivel reg.lonal. 

1 

Contagiados de ese entuslasmo los est·l<liantes universitarios hondurofios 

manifestaron pliblicamente su banepláci to por la ~ampafia unionista, a la 

vez que respaldaron la celebracidn de la Conferenc:l.A de Plenipotenciarios_ 

co:rr{ocada por el gobierno salvadoreño y solicitaron que tal conferencia 

tuviera por tema ~nico la restauraci~n de la ~epl1blica federal. Hicieron 

eco de esta excitativa el Comit~ Unionista Universitario de m Salvador, 
1 

a e! como los obreros costarricenses y _salvadorefios, proponiendo los -dl ti

mos la organizaci6n __ j_v-a{ c~ñ:teaeraci~n--Óbre;;-ci~.~ºª1n.~~-~~ue entra-
----~-

ría en v.l.gencia el 15 de septiembre de 11921, como en efecto ocurri6. Otras 

organizaciones de agrl.cul toras, pro_fesionales, industriales, comerciantes, 

bur6crata.s· e incluso elementos del clero so unieron a la campefta unionis-

:f ta, llegando a efec"fnar mitines y conferencia e en prácticamente todas las 

poblaciones importantes de Centro .Am~rioa, en las que se enfatizaba la 

necesidad impostergable de fusionar los cinco Estados aduciendo las gran

des ventajas que la unidn acarrearía. 25 

EL Partido Unionista Centroamericano atravesaba quiz~o ·por su mejor mo-

--- --------------G Laudelino Moreno ... ,op.ci t., P• 329- 30 
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mento; sus filas se hab!an ensc.nchlldo considernble::icnte como producto de 

sus caI!!paña s proseli ti atas, de la pa tri6tica actitud que su. seccional 

nicara.g!1ense bab!a adoptado ante la intervenci6n estadouliidense y del 

papel d~sempeñado por los unionistas guatemaltecos en lA. deposici6n de 

Cabrera; adem,s estaban siendo puestos en pr~ct.ica, para promover la u

ni6n, los mecanismos que el partido hab!a propueEtto durante varios afias. 

La perspectiva era pues halag!lefla; casi todo hada pensar a los dirigen

teo del PUCA que en septi ~bre da 1921 se reconstruir!n la Patria G:cande 

sobre bases s6iidas y perdurables. 

Ni dc¡uiera la 1!ondici6n de Nicaragua respecto a la metr6poli volvía pe

siI!'Lstas a los unionistas, ya que en 1ise pa:!s se había constituido la 

Lig11 Federal integrada por los partidos de oposici6n:, ent:re los que ocu

paba lugar destacado la seccional del PUCA; en el programa de esa coali

cid!l de partidos se especificaba._l "los candidatos a la presi.denciR y vice

presidencia de Nicaragua contram el solemne compromiso de que en el eje!'-

¡ cici.o del poder trabojarhi de modo c.onstante y eficn z porque a la mayor 

brevedad posible, se restablezca la RepJblica de Centro Am&ica ••• Al e

fecto,· se comprometen los candidatos a presentar a los cuatro gobiernos 

de Centro Américe., antes del 15 de marzo de 1921, un plan de reorganiza

ci6i1 de la Repl!blica sobre la base de convoc.Rr parn el 15 de septiembre 

~ __ 1921, ~~-- ,~_samblea Nacional Consti tu.yente) __ ~~-~--~-~~~-todo_~-~.?-~).>º.~_eres 

;f y la plena soberan!a de la nacicSn Centro.'lmericaM, pRra orgnnizarln y cona-

ti tuirla y parn entregar a las personas electns 1013 varios departamentos 

1 en que se divida para su ejercicio el poder na ciona.1~126 

Salta a la vista el predominio de la tesis del iArtido Unionista en la 

declaracit;n transcrita, ya que efectivamente desde hac:!a varios años los 

------------------
(~ Salvador Mendieta, Iti :Elnfermedad de Centro Amhica, Tomo III, P• 554-5 
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1 

dirigentes del PUCA ven!an infrl:stiendo en la necesidad de que el pueblo 

centroamericano, representado en una Asamblea Constituyente, fuera el que 

consumara la sinequia de los cinco Estados y no los Gobiernos, convenci

dos aquellos como estaban de que una de la.a causas que ha~an determinado 

el fracaso de los anteriores experimentos unionistas hab!a sido precisa

mente que tales unione.s eran efectuadas por los manda torios a 0 uienes m 

verdad no les interesaba la. vigencia de la Rep'IÍblica de Centro Am~ricao 

Las pr~dicas del PUCA ocupaban ya un lugar importAn te en la opinidl'J. pd

blica centroamericana, pero el partido no había alcR.nza,do el poder polí

tico en ninguno de los cinco pa:!ses ~- ni siquiera 1:1lgunos de sis afilia

dos desem.pefiaban cargos plfblicos imp,,rtantes; en cambio, los mandatarios 

seguían desconfiando d~ los aut,foticos unionistas. Todo ello explica el 

por qu~ al reunirse los representantes -dos por cada Estado- de los cin

co Gobi.ernos en San Jos~ de Costa Rica para abordar el proyecto de unidn 

regional no estaba allí ning¡Ín seguidor del PtTCA, por lo que fueron pasa

dos totalmente por alto los lineamientos que para lograr la unicSn bah!an 

sido tan cuidadosamente elaborados por el Partido. 1 

La dirigencia del Partido Unionista demostr~ su condescendencia y Sl ge

nuino amor a la causa unionista, al apoyar la campRña que se reá.liz6 en 

1013 pa!ses que firmaron el \p·~·ct~ ~~~~~-?.illY C'lue tenía por objeto in

fluir en las respectivas Asambleas Legislatl..vas para que ratificaran el 

1~ pactoo Para tal efecto los unionistas celebraron su tercern Convenci6n 

Nacional en la ciudad aalvadoreí1a donde IMs adeptos tenía el Pa,·tido, 

i SA.nta Ana, decidiendo brindar un a.poyo total al proyecto unionista vige:q ... 

te, a pesar de las ser.i:as discrepancias que en cuanto a t~cticas ten!a el 

partido con los patrocinadores del proyecto unionista. 
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Una vez que los congresos de El Salvador, Guatemala y Hon1uras ratifica

ron el Pacto se procedi6 a la comocatoria de la .Asamblea Nacional Cona-

ti tu.yente 7f al insugurar ,ata_ sus sesiones en 1921, fueron recibidos en 

su seno varios representantesoo la Liga Fea.eral de Nicaragua, a t!tulo 

no oficial, y cliversos mili tantas del Partido .Unionista Centroamericano 

que venían. en representaci6n de los tres !atados pactan tes; entre ellos 

figuraba el Dr. Salvador Mendieta. qu.e era uno d e los representantes de 

Guatemala y que fue electo para fllll8ir como Secret~.rio de la Asambiea Cons

tituyente~ 

Le, s diputados El filiados al PUCA proc.uraron hacer prevalecer en la Asamblea 

lc•s criterios de su p ~rtido sobre le. oreanizaci6n de la Re~lica de Cen

t1•0 Am,rlca, pero no obtuvieron ning-dn ~:xi to, po-rque la msyor!a .de los a

sambleistas se inclinaron por respetar la cl~usub del Pacto de San Jos~ 

que estipulaba que al organizar la Rep'lfblica, la Asamblea N13:cional debía 

sei5"Uir los lineamientos fijados por loe plenipotenciarios en la capital 

de Costa Rica. 

·) Finalmente, el colapso de la Repdblica tr.i.parti ta produjo una profunda 

/ .consternaci6n en 1 as filas unioni atas, lo que se tradujo en un notorio y 

(1\ 
\prolongado decaimiento de la actividad del partido,, ?fo fue sino hasta en 

/1~ 44 que se pudo reunir en l¼uatemala la cuarta Conyenci6n Nacional del, 
1 

1 
/ PUCA. 
¡. 



CAPITULO IV 

LA NUEVA ESTfiATEGIA OFI.CI.A¡, 

1.- La Era de los Tratados de Paz. 

El siglo XX encuentra a los Centroamericanos ensayando nuevos proce

dimientos tendientes al logro de la unidad regional. Las __ Q;i;"_~fza-
~ ---'··· 

<:iones popul~r~s jnician_ una campa~~-d_e ~o_nc~-~~~~!~_6n ~- -~tenci6n 

al reconocimiento de que la causa básica para el fracaso de los-pro~~~: 

tos de r.eunificación ha sido la carencia de calor popular para tales 
------------------ ··-··· ------------ --·---

movimientos. Por su parte los gobernantes del área coinciden al sos

tener que el punto central para l_a reconstrucción de la Rep'1blif de 

Centro América estriba en la previa consecusión de la paz, Ade~ás 

el temor que les ins¡,iraba ia nueva metrópoli imperialista que estaba 

ms.s que nunca em:,eñada en construir la vía canalera en el istmo, por 

lo que no iba a escatimar esfuerzos para lograr la paz ah!, como un 

mecanismo para suprimir la posibilidad de la intervención de otra po

tencia en Centro .unéricq al proclamar, ~n 1904- el Presidente lloosevelt 

la ¡_,olítica del Gron Ga1rote, los gobern:::ntcs centroamericanos se apre

sur~ron aún miis a trabajar por conseguir lu pi::.z. 

Zn cons_onancia con esta estrat~gia ,los :,r0sidentr?s del área se reunieron 

en Gorin to., ¡-uerto n·icaragÜense, el primer Meo de 1902, para dlalogar ~obre 

los ~ecuninmos que vermi tiernn un mayor acercamiento entre los istados 

con el fin último de r.r:1r:1ntizar la paz en forma permanente; la conferen

cia nrrojó loo resultndos prevjstos, ya que los mand~tarios de Nicara

euu, Coob Hfoa, !:;1 :J~.lvador y Hondurc.,.s finnaron un convenio ecepta.nr'\ 

rn lo forml:l de tratedo p11blico, las ro::oluciones a que habían lleg~do 

10~1 gobernantes :.encionurlos. ~e oi;t.:1blcció ullí el principio del r.lrb1 
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traje obliGatorio pr.ra resolver los problT.lHI o conflictos que surgiernn 

entre los I stados contratantes; el tribunal respectivo estr:ria consti

tuido esclusivamente por árbitros centroamericanos. Unicar.ente los 

conflictos limítrofes serian sometidos a l.1 considernci6n de un :1rbi tro 

estadounidense 1 

El Presidente de Guatemala no había asistido a la Conferencia de Corin

to, por lo 11ue los gobernantes que suscribieron el ~.acto de Corinto 

decidieron gestionar la adhesión de Guatemala, acreditando, para tal 

efecto, una legaci6n conjunta, ante a1uel ffObicrno, misma ~ue no ob

tuvo el resultado apetecido, porque el m,.~ndatnrio eu::itemal teco, Licen,.;. 

ciado Nanuel Estrada Cabrera, se oponía a la ~uscripci6n del Pacto da

do q'l.l.e el mismo había sido patrocinado por su homólogo de Nicaragua J'. 

Santos Zelaya, que era considerado ya el hombre fuerte de Centro Améri

ca, lo que estaba en contr~1posici6n a l~s aspir,,ciones de Estrada Cabr&-

ra .• 

No obstante este inconveniente,el tribunnl de arbitraje se instaló en 

la capital costarricense, hecho que fue objeto de elogios de parte de la 

prensa del área. Por ejemplo, El Pabellón de Ilon ~uros expresaba "... si 

es de principio universalmente aceptado el arbitraje, lo es mucho más 

tratándose de nosotros, don~e cualquier contienda arr.ada sería euerra 

civil, porque por la sangre, por la. histor:i.n y por 11, gM~rnfía somos 

una misma DF1Ci6n, constituimos una entid,:-d política en el pasado y ser&

mos un mismo grande emporio de progreso en lo porvenir." 2 

-------------------------1.- Ricardo Beltrán y Rózpide, op, cit., 1901- 1903, p. llc:;_6º 
2.- "Tribunal de Arbitraje", El Pabel16n ele Hondura~1, Tegucigalpa, serie 

VIII, No. 165, 11 de octubre de 1902, P. l. 
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El presidente guatemalteco no sólo se nee6 a adherirse ~l ~ratado de 

Corinto . sino que trató, además, de invalidarlo_, pero al r.10 lograrlo., 

intentó causar problemas en algunos lbtndos firmnntes, auopiciando re

vuel ti.is armadas en NicRragua, Honduras y "JnpedalmPnte en El Salvadbr, 

mediante el tan usado procedimiento de apoyar a los r·efueiad.os políti-

coa. 

En noviembre de 1903 los plenipotenciarios de. ~ :..i·alv!'ldor., Nicarngua, 

Honduras y Guatemala firmaron en San :lalv~a.or un nuf'vo tratado de pa9; 

_que puso· fin a los conflictos que enh·e los tres primeros Sstados y 

Gua·temaJa habían tenido lugar ese año; en e:Je tratado los países firman

tes s·e compremetieron a preservar la paz estipulando la no intervención 

de ninguno de ellos en las cuestiones internas de loij otros¡ además se 

nombrarían cónf.lules generales en cada ii3tedo pvro promover el acercamien-

r to entre los mis moo , conf irm,lndose tambi 6n el 3 rb itraj e O blig ator:I. O pa,-

ra dirimir los conflictos,y en caso de una contien1a grave se acudiría 

a la mediación de naciones .o &stados neutrales.Costa Rica no atendió 

la excitativa 'lue se le hizo en el sentido de suf!cr:i.bir el tratado de 

paz. 

Al afio sieuiente y de nuevo en Cr.rinto, pero ahorn sin lu nsistencia de 

:~ Costn Rica, se reunieron los preRident,m rlo lT:i.cnrn1::ua, Ji.ll :;,1lvndor y 

Hondurns y el repreA(>ntante peraonnl del m.·mdntnri.o guaternnlteco, lle

gando a seT p6blica. una declaración que conten:!r-i lor. puntos Rieuientes: 

1.- La reaf:f.rmaclón que el sostenimiento de la pnz es el ffr medular 

que buscan los cuatro gobiernos; 

2.- Su decisión de cumplir a cabalidad loa pactos _inte·rnacion.rüe~; 

3.- 3u compromiso de oponerse en fQrma conjunta a todo intento de des-
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tru ir la amin tud <m tre 1 oa gob 1ornoo f:i.rrno.n to:1, y 

4.- El llamado a suo compatriotas para que colaboraran en la preserva

ci6~ de la paz tan "ardientemente" deseada por loo gobernantes.3 

Pero estas declaraciones, al igual que muchas otr,n.s anteriores, no 

tardarían en ser violadas, lo que llev6 a Laudelino Noreno a expre

sar& "La revolución acaecida en Guatemala en 1906 produjo una c9n-. 
flagraci6n general en Centro América, y evidenció que estos países 

o conciertan tratados de paz y ami.13t d por el placer de infringirloo, 

o rompen lm hostilidades por el g,1:3to de hacer las pases". 4 

La ~evuel~a en Guatemala fue provocada por la reelección de Estrada 

Cabrera y por la certidumbre de que éste se convertiría en un despia

dado dictador. Los insurgentes provenian de 1-léxico, Belice, El Sal

vador y de Honduras y pretendían colocar en la Casa de Gobierno al 

expresidente l·lanuel Lizandro Barrillas; las tropas (1Ubernamentales 

rechazaron a las rebeldes y entonces el m3lld:?.tario ,uatemal teco acu-

· s6 a sus.hom6logos de El Salvador y Honduras de apoyar a los invaso

i·es, desateridiendo los términos de los -~rntados :uscri tos. 

Para dirimir tal conflicto no se acudió al tribunal creado por el Pac

to de Corinto, sino que simplemente se cruMron nle;unas notas entro 

lus cancilleríns implicadas y al no lor,rarse u=i.a solución por esta 

~ via se llegó a la guerra _abierta; efect:ivornente, los soldados guatemal:

tecos atacaron fieramente a _El Salvador y ¡1osteriormente a Honduras. 

3o- Laudelino I~ioreno ... op,ci t., P. 152-3. 
4.- Ibid. 
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Eru 16glco·:mponur qua Nicaraguu uo sutll.'.1rin en urHvo u lu contienda1 por 

lo que los presidentes de ~studos Unidos y i·lóxico in tcrvinieron logran

do establecer la paz, mediante la firma ücl dcno!r1inado convenio de 

Marbleheud., porque fue firmado a bord.o del crucero nortearnerfoano de 

ese nombre, hecho <1Ue ocurrió el .... ?.9 de jul:i.o -~~--19~ fecha aue marca 

ei inicio de la intervención diplomático. l)Crrnnnente :ie los Est•.1dos Uni

dos en Centro América. 

Tal convenio estipulaba el retiro de lé.S tr1J1,us 1le 1n zona fronteriza, 

la vigilancia slster::iática de los refu;;iado:, políticos, la verificación 

de ·ma conferencia en 3an José de Costa ~den donde lo~·· re:; resentantes 

de loJ tres i'.§tados concertarían un tratado de paz, ar.istad y comercio, 

y, hecho nuevo, las dificultades que :3Urc;ieran entre J.os EstA<los del 

área debían ser sometidos al arbitraje del Presidente de Néxico o del 

1 de Estados Unidos. 5 Naturalmente lo que .,;~2::;enba el t;obierno de Washington 

l / era preserv or la paz en Centroamérica, no p recis .,men te par n evitar el 
1 

·~ 

distanciamiento entre la comunidad centro;::üeric3na, :iino mus bien para 

evitar que se vroloneara la situaci6n de desorden en 13 rei_:j.Ón y no cre~r 

la si tuaci6n c,¡_ue sirviera de pretexto a h.s potencias e..iropeas que tenÍ[!ll 

empréstitos .allí para intervenir militur;:1c:1te. 

A la conferencia de plenipotenciarios de 3nn Jesé de Costa Rica Rsi~tie

ron representnn tes de todas las naciones del trea, cc.n exce11ci6n de Ni

caragua ,que arguyó su intención de mantener la vir,encia del pacto de Co-

rinto y de preservar el arbi tr·,je obligatorio con integrantes exclusiva-

mente eentroamericanos. La verdad es que el PresidP..nte nicaragüense ya. 

5.- Thomas L. Karnes, ••• op,Cit, P. 186~7 
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se había percata.do de las verdaderas intcncionm, del c;obierno nortearne-

·ricano,y se disponía a observar una conducta naciondista y seguía al

bergando la idea de unir a Centroamérica bajo :::iu leida. i-/ashington· s. 

Valentina ,en nombre del eobierno estadoun:ltlcnae, ¡,ropuno a Zelaya pro-

porcionarle todos los elementos materinlco ncccn'l:rios p;ira que realiza

ra su proyecto de unificar la región, a car.1bio de que les grirantü:ara 

la concesión para construir el canal y p~rn establccP.r una base en el 

Golfo de· Jfonseca. 6 • 

Los delegados centroamericanos reunidJS en San José concertaron el Tra

tado Gener~l de Paz y Comerc5.o y dos ,Jonvenciones eDpeciales, una que 

se refiere a la creación de un I_nsti tuto .~-º:ag6gico en Costa Rica con 
. - -. .. ___ -~ .-~· 

1 

carácter regional y la otra al establecimiento de la Oficina Interna

cional Centroamericana con sede en Guatemala. ~l trat~do general conte

nía como puntos centrales prácticamente ios misrros estipulados en el Pac

to del Harblehead, más algunas cláusulas relativas a la consecusión de 

una ciudadanía centroamericana, ya que se e·stablecit:1 que los ciudadanos 

de las Repúblicas contratantes disfrutnrfen de 1013 T'.'-is:1os derec!':os en los 

cuatro territorios; así mismo se reconocía la validez de los títulos pro

fesionales. Se estnblec!a el libre comercio entre los tres istados sep

tentrionales, mientras que entre estos tres y Costa Rica el comercio se 

1 

:I limi taria al intercambio de productos loc~1J.cs C'\ue no ~ e produjeran en 

alguno de ellos en el volumen requerido p:~ru 1,:.:s nccesidHdes d·e consumo. 

~ Los gobiernos se comprometían a construir adecuadus vías de comunicnci6n 

entre los distintos territorios. 

------------------~-----------6.- Raú! Osegueda, Operación Centroarneric,;¿1n, héx ico, füli toria.l B. Coste. 
Amic·, 1957, p. '1.0. 



- 90 -

l!l.nalmente se expreoabu la necccidud de :iracurnr U:n mnyor acercarr1icnto 

entre la familia centroamericana, así como de hacer una defensa común 

de la regi6n ante una agresi6n externa.7 

Este tratado, que era el más ambicioso rrue hnstn P.n toncas se habi:i sus

crito ,tampoco fue respetado, dado que a in:i.cios de 1907 de nuevo esta-

116 un conflicto bélico en la regi6n, ahor~~ entre Hon'.iurn.s y Nicaragua, 

ante la tentativa de los liberales hondurefíori par.·1 rh'? 1·on11r a un e;obfel'

nsnte que se había tornado conservador; l='- intentonn armndR fue ·apoya

da abiertamente por el mandatario liberal de !lic:ir:.i!;Ur~, lo ,¡ue de."'.emboc6 

en ·.ma guerra entra lor1 dos países. 

Se llev6 el conflicto al tribunal establcc::.,lopor el tratndo de Corin

to, quien ordenó el desarme general y licc:1.c~.nmiento de l.;s tropas co

. mo medida previa, decisi6n que fue accpt:.?<fa por el (:obierno hondureño 
.. ¡ no así por el nicaraguense, lo que ,,revocó li .. 1 denuncia del tratado de 

1 • Corinto y por con~iguiente la disolución del tribu . ..,nl respectivo. 

Las.acciones bélicas recrudecieron y 'TI. 3dva:ior 1:nt r6 a la lucha de 

lado del gobernsnte hondureño a pesa·r de lo cual ~ste fue vencido y reGr.

plazado por un liberal. 

De nuevo se fi.rm6 un tratado de paz, ami.:,t;..d y cor1e!'cio entre los tres 

:' Jistri.dos involucrados en el conflicto, en r·l. m0:J ,le \1br.il cfo 19(?1.J pe-

ro como ya era costumbre al poco tiempo ftte violado. Ahora el foco del 

conflicto fue el territorio salvadorefí.o, dc~.clc con 1a ayudu de ~~ehya se 

intentó .derrocar al rresidente y no obstante que no se logr( tal objeti-

7 .- Laudelino lforeno ... Op .cit., P. 156-8, 
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vo, 11:s rP.luciones inter1Jstat"1leo se pudorun r::•;y ti.r11ntcs, form(ndoso 

de hecho dos ejes de alianza, uno conoti.tuid.o por Nicar~ieua y Hondttras 

y el otro por El Jalvsdor y Guatemala. Unic::r,icn te la Repúulica de C:os-

"ta iüca estaba en ,~rmonía con 3us herm.::J1c.r.: ccntro;;,niericnnas. 

Indiscutiblemente los gobernantes centroa:i,ericanos eran incapaces de res

pet3r los pactos que suscribían.,o quh.ás :::e.,. r.i~s arropiado decir que e-

. 
rcn sumamente informales y no otorgaban ninguna seried:-1d a tales compro-

misos,porque sus ambiciones personílles ~::;t~br,n ror. P-ncima de sus debe

res de estadístas.. i!:videntemfmte e"'an incq1~cca :le vivir Pn p1.1z con 

su 1 vecinos o m1s bien no les intere:3aba ci l0ero dP ~sto. Así la e.s

trabgia que p:.ra la consecusión de la uni.tlad· retd.ona 1 habían ideado 

los gobernantes y que suponía el afianzo.:nbnto ¡-revio de la paz había 

fracasaron al continuar las guerras interestatales :'.lle r?der1~s de ¡::'ro-...... _....... ······-. . 

piciar la interve!1dón extre.njPra dividí~n a lo~-' ce!ltron::ieri.c11nos, i,or

que si bien era en los círculorJ gubernam<mt·:les ilond.e sP. fraeuab'.ln los 

enfrentr.mientos armados, era el pueblo el :y.e iba a l.'..l guerra. 

En este período hubo una ocasión en '-1uc nri _,r,,t~n:1i6 doj '.ir de lado la 

estrategia oficial para acceder a la un5.d::a .•. Esto sucedió en 1903 cuan

do el entonces prP.r.iden te de ~l ~lvador, CcnE:rf..l Tomás Regalado, 

que había sido uno de los :¡:,rincipales v!ctim~ri os de la Repúbl,ica I·:a

yor de Centroamérica, ahora ~ un aparente cambio de scti tud preten-

l d!a lograr la integración nacional. Reg.::lado nombró unwleeado espe

cial para que ge:itionara ante el p_residente mexicano su colaboración 

en la empresa unionista, logrando finnar un pacto secreto con el presi-
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dente Díaz;- una previa alianza secreta enti'3 el ¡:rPsidente salvadoreño 

y el de Costa Rica facilitó la aprobación de los mandatarios de Nicara

f:¡J.aq Honduras, fal ~ando únicamente el visto bueno de Zstrada Cabrera, 

para lo que se nombró a dos importantes fuJ1cionur:l os salvr:doreños •. 

Todo parecía lll3rchar por la vía deseada, cuando se produjo la invasión 

de varios eMierados euatemaltecos lo que c. la r,ootre,-?or lp,s diver-

sas implicaciones que tuvo en el área - indujeron el pr~sidente fC<la-

8 
temalt.eco a desistir de ·colaborar con el plan unionista do Regnlado. 

2.- La Conferencia de Washington 

Como expresamos en el nuneral anterior., a r,rinci.rio de 1907 irunediatamen

te después de firmado el pacto del l·~arblehead,13', relaciones interesta

tales se deterioraron seriamente surgiendo 1.;n nu-9vo conflfoto entre los 

tres Sstados centrales,. mismo ·1ue amen~!r,e.:'a, c•;:n ·~Y.tenderse a los do:-, 

1 
países restantes, ¡,or lo que nuevamente int,~rvinieron los :.robiP.rnos de 

Estados Uniclos y México que lograron c1ue ::.e firmara la 1;az a bordo de 1 

El Chicago, crucero con bandera estadouniclense 9 

Los mediadores extraregionales, ya habíe.n con1,robndo ln afición de los 

mandat1.1rios centroamericanos a infrineir lon tratnrlos,::or lo que optaron 

por llevar a Washineton a los penipotenci.':l.rios centroameric:.1nos para 

que suocrib::.eran un nuevo tratado genernl r.lc pi,z y m·•:1.stad. 

~ El verdadero vatrocin~i.dor de la conferenc~.n era el {~obierno estadounidorr 

se, pero se hacia ncor.:pafi.ar del mexicano en esF, g isti6n -pacificadora 

con el prop6si to de acallar las crecientes voces de- protesta que contra 

------------------------
B.- Lilberto Herr13.rte ..... op.cit, P. 172-3. 
9.- .!.1?JJ1, P. 177. 
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él intervencionismo norteameric1.1no ne h::cí··n oír Pn di versos ~~un tos de 

LatinoR111érica. 

En la agenda .que se elaboró para guiar 1.as deli:t>eraciones no figuraba el 

tema de la Unión Centroamericana, porque ~l t:obierno de :fat•.dos Unidos 

no le interesaba la implementación de td }:-:royecto,~·ino exclusivamente 

que se consolidara ·l& paz por las razones ·. ue ya hm::os expuesto. 

A pesar de esto, en la segunda sesión le d.elee:·ci6n honr:l.ureña mocion6 . . 

para que se cibcutiern la forma de es·';· blcccr l:i uni6n política como 

el medio más seguro para lograr el ob,' eti.vo rr,cdubr de la conferencia, 

cual era -"escoe:i t:ir lo:,; medios para conserv:1r la r,.·.r. y b.s buenas rela

ciones entre aquel 1as Repúblicas~lO 

Aun ·1,ue los delegados hondureños no so atrev.~.ercn n enunci:,r clarliménte 

la raz6n fundament1:ü ::or ~a que considerabilll ~ue h unificRci6n P.ra la 

f6rmula q':1,e garanUzaría la paz en Centro l:.raéricR, todos los delegados 

sabían que la principal fuente de conflictos rAdicaba en ln actuación 

de lQs mandatarios centroamericanos, :ue en :::u [ f án r! e perpetuarse en el 

poder ¡,rovocnban lf.s revueltas internas y con su 1~.r1bj ción de ejercer 

la hegemonin en la región o conC,Taciarse con r:us homólo~os vecinos en-

cendian la horuora de la guerra en las ot~ris Repúblicas. 

·.·f. ~aturnlmente 6 que n 11•li o axpreo nao, ,por,ruo todon 1 on ccn iro11mericano0 

c;;,ue participaron en bs deliberaciones en ln ci:pit: 1 de la metrópoli 

rei·.resentaban no precisamente a· los _!;Uoblo::i, ~lino .m:~s bien tt los ·gober - · 

nantes; asi miemo ninguno de los delegados. cstr.bn flfililsdo :·1 Partido 

-----------------------
10.- Secretaria de Relaciones Exteriores, Informe de los d-"?legndos de 

llo~duras a la Conferencia de v:Sshin:;fon, ~·egl,lcignlpa, '.l'ipoe.re.fia 
Nacional, 1908 , P. 4 
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Unionista Centro Americano, aunr¡ue s! por lo l"Pno•i l 0:1 honciurP.ños eran 

reconocidos unionbtas al estilo burocr~tico y les h;,bía pedido el PUCA 

que presentaran ln moción de 1a unión. 

Los delegados guatemaltecos, costarricense~ y Rnlvndorefios se opusie

ron a la moción hondureña y únicamente los representnntes de Zelaya la 

secundr.ron e incluso el presidente nicarR.fllcns.e, en un arranque de!J!ag6-

gico,comunic6 a la Conferencia su disposición de renunciar a la prime-· 

. t t l í i 11 t 'b í 1 · f' '6 d 1 ' 11 ra muaJ.s ra ura e e su pa s s e o cor ri u a a a um. J.C!iCJ. n e e.rea. 

En ,,ista de los antecedentes se nos ocurre pensar que en los círculos 

gubernamentales centroamericanos nadie creía q.ue iba a prosperar la ini

ciativa· unionista, porque ~demás,e:x1st~a·1a sospecn~ .. de que el gobiei

no de Washinffton no la apoyaria,dado nue no conv,311Ía a sus intereses. 

Para contrarrestar el planteamiento hondureño,la d~legaci6n de Guatema-

1 la presentó un memorándum en el que solicitaba que los delegados coQ.cen,.. 
1 

traran sus esfuerzcs en redactar un tro.t.::do gener'.11 de pfrn, a.-nistad y 

comercio e introdujo la idea de la cre~ci6n de un orr,nnis!'lo· arbitral 

al estilo.del oue el gobierno de Estados üniios había promovido en La 

Haya. 

:! El presidente Teodore Rooseve~t había f'rnc11té?S.do tinM intento de eetabl.2, 

cer una corte de juRticia intemncionnl y :1horo en ·,,'nn;iineton los repr&-

1 sentantes del mandatario más pro-nort".lamericano de ~entro !JDérica prP.

+--· 
sentaban un proyecto similar paraestmonm6rica como compleciento de jus-

----------·-

11.- Ibic\; P. 9. 
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tomcnte el ti:;O de tratn'do que :~stntlo:; Unido::.: deHenhn c¡ue Be concerta-

ra en susti tuci6n del l'acto de Unión Inmediato. 'fül coincidencia es 

elocuente. 

Así lus cosas, los mocionantes unionistas sabían que su iti ea no prospe

raría, pero insistieron, por lo q_ 1.+e atibr,6 1,1ocior.•:w se sometieron a la 

consideraci 6n de una comisión integradu por clcle::aclos de lus cinco R~ 

públicas. No hubo consenso en el seno de lr1 comisión que emitió dos die-

tómcnes, uno finnndo ¡:or los representanbn <lo iionJur: s y 1;ic:1rf-.eua q_uc 

abot:;aba por,:1ue ::rn suscribiera un tratado de m:d.6n y otro el de los dele

gados guatemultecos, costarricenses y salvt.dore:::os, que decían connide-, 

rar :i.a unión rolíticá de Centro !11D.érica como la rn{¡s noble· y grande aspi

ración del patriotisr:o, pero que, no cre:((:11 r:_-_.or.hmo el i\OfTl~nto :p:.¡ra ;;ir::- ... 

clamarla; eaa. unlón debía basarse en el ::crccir::fanto ccon6r::ico, noral, 

político y rr.ntE-rial de los eler.-,entos soc::.ol\}.cos _:ue deberían armoniz:ir:::r.; 

qu& de consiiuien te en la conferencia no d-::b~r:· trntr,.rRP. ele restablecer 

la unión sino de prc:.arar su restableci ·icn to ;-:s-trechando las cor.iuni-

cac~.ones, cstnbleci<>ndo ol conercio de c--1:ct:-ije, li, ando los interese,.: 

económicos y sociRles de los ~.ueblos, u:1:l.fjcr1:'ldo bs lflres y los 

sistemas rentísticos y. uduuneros y fomcnt:-nco 1:., T.'P.tmi.6n J,eri.6dica de 

con[:,Tesos centroamericanos, con reprecent~!,tn:1 dr~ loti cinco Estados, 

l1ue debínn confiurne en loo r:l.eleo el 11ccrc~1: d.ento de lon vnrios puebloo 

de Centro ,.\1!16rica, y r¡ue a prepa-raresa u.ni6n ccntrihuirínn en no pequeño. 

parte los di::-1r,osiciones que se tom:,rí~n ;-'l :i::. conferencia para afianzar 

la pnz y dar earan tías y seguridades al c .. ,::_;~_·t;::,_l, d trribnj o, el "self-Ge>-

governm.3nt" y a la iniciativa individual, e on tri bu/ er.d o r,de-

, 
mus a ese fin el lnsti tuto Pedce6cic() 
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Rica y la Oficina Centroamericana, que vendría a ser el 6reano del cono

cimiento y unificación de todos los Estudoo de la Am6rica Central. 1·2 

Para res.olver el impnse un delegado nicaraBifense propuso que se redacta

ra un pacto de unión política inmediata.Y ~tro de unión progresiva en 

el sentido en que lo proponían los guatemnl tccos; !1ue el primero debía 

presentarse a cada uno de los coneresos centroamericanos y que si e~tos 

no lo ratifica·ban quedaría en vigencia el otro. has, esto tampoco fue 

aceptodo, por lo que, atendiendo suger1 ncir.?.S u.e ;Juch~innn y Creel, reprer 

sentantes de l~stndos Unidos y d.e Méxh.o, GC retiró del tapete de las 

discusiones el tópico de la unión política • 

.Así los patrocinadores de la conferencia, con· el ben~plácito de la mayo

ría de los delegados centroamericanos, condene.ron la ·tr·1dicional estra

tegia de establecer la unión por decreto y dieron au respaldo a la es

trate.gia que desde hAcia cinco arios 3e vc~1fo irr,1il1?l'le11ts:ndo en l::s esfer 

ras guberna::ien tales, y 1ue como y a expre3.:ti.:r.~::; exi rrf.a el es tP.b lecimien to 

previo de la pnz. 

Los delegados continuaron su labor siguiendo los ¡1rinci1,ios contenidos 

en el memorándum 511a temalte~o - y que, lo reptir.:.oa, est::iban f'n [1rmonía 

con los deoeos del gobierno estadounicl..::nne - llcf:·!nclo n. firmar, el 20 
:f ----·--

a.~···a.i~iembre ·-d;-~ un Tratado Gener.H u.e lJ:.:z y : .. rni~~t:=id y :::eis Con-. . \ 

l venciones que estipulnban el establecimbnto de una Corte de Ju:.ticia 

--------------------------
12.- Informe de los J;eleg::dos de MicQ.fJa;ua n. le. ;,;01lf erenci:-: l!e ;fashinl{to:1, 

cita~o por Salvador Mendieta," A redcrJ.or clel. .. O¡, cit., l'. 55 y 56 
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CentrorimericHna, la creación de unu \)ficin:·. I.n tern;:c i onnl i)cntroc..u¡¡e-

ric(:ll1a 11n fundc19i6n de un Instituto Ped:.ta5í:.-ico Centroamericano, la ce

lebraci_4n de futuras conferencias centro:.i;¡,::r::.c,:nn::;, lr? con::trucci6n de 

vías de comunicación entre lou r;st:;.dos, y :,;obre h. r,xtr:,<lición de p.rófUP

gos de la justiciu.13 

El ~ratado General se orientaba bó.sic1?.:·,cn"Lc a ls cofürnrvación de la paz, 

en Centro América a· trav~s de una serie c.i.:; ,.,·:...C:i.niumcs .1uo tendían a eli

minnr l:-113 t.,ruerras civiles y a evitar ·.¡uc d ¿;-e b::1.nmo de un J;nís fomenta

ra revuel tns nr.n~1das en otro. 

Algunos de esos mecunismos ya hfibian ;Jido ~,n::;.:;,y ndo::, en la región, sin resul 

tados permanentes. rero ahora había w1 nu::vo tlencnto ~1ue·hacía creer 

que el .tratado no se violaría: la cert::.du:ni,re de ¡ue si -no eran observa

dos los téminos del mismo, los Estados c;;:1troor-ericunos se cx.i;onían a l que Roosevelt desccr¡¡ara sobre ellos su .ili¡; ;tick. 

Las disposiciones de las Convenciones t1:1,r:1p:;co eran muy ori 0in!:lles, por-

que- por ejemplo en In vonferencin de l'lvn:i..!::otonci1trios que ae celehr6 

en ;jan José de Costa iiica en 1906, :Je decidió la crc.r.ci6n del Instituto 

Pedag6aico y de la Oficina Internacional :J0nt~·onmericana y en cunnto a 

la Corte de J u~t:i cia Centroamericana si bien loo uelcgridos ruatemal te-

:f cos ol ¡,reRent1-1r ln ideo, en un 11cto ue servilio1..o, oxprennron h,.1horao 

inspir[,do en el proyecto que Estados UnL:o·:: i1re:.rnnt6 en La E .. ,.ya, le ver

dad es que un importante antecedente de lr. Corte de Ju3ticia Centroame

ricana había ya operado en el istmo luego ~el Facto de Corirto de 1902. 

13.- Cor1ferencia Centroamericana de ·.!.ashin .. ¡ton, 1·1anacllll, '.i'i, .. o{Jrcfi?- In
ternacional,1908. 
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lJe entu w.1norn connideramos que los .i.Ücn:Lo~c!l1d nrio:J reunirlos en 

Washincton r~nliiaron, en gran r.iedida, un:.~ labor de recopilación, 

pero que su obra tiene entre otros mérito::; el de delinc1r r.i~s nítida

mente la estrategia que los gobiernos prctr.md.ieron pon~r en prácticíl 

durante las dos !)rim.oras dácadas de este siglo r-'irn r,ro:::over la inte

gración regional. A;d la Conferencia de ~·lnshinr,ton confir¡r,a y ter

mina de ·estructurarel nuevo esquema burocr:Hico ne fusión gradual •.• 

Aunque entre esta estrategia _oficial y 1:,.. a.el rartido Unionista Cen

troamericano hw 11l;i:un,:s similitudes, :es:.~~-t:·n m'=.; l·.:..1 difer,1ncias; 

por ejemplo, rnientrns el esquema ofic;:..nl ltbo0:.ba 1,or un ncercarniento 

especialmente entre los gobiernos para est:-bbcer una unión burocrá

tica. ~ue había dP.mostrado su ineficacia, b del PU(.!A propendía por un 

entP,I1dimiento entre los pueblos p.~ra lo5r~ r ¡n•ir.,ero la ~ión soci~l 

y luego la unión en los demás aspectos; loe ;;abir'.rnos de h0cho, aun-
----- ·-·--· ····------------------.. --- -- -----

que no de d~recho, a~i tian la participo pión extranjera, particularmen

te la norteamerican~~-----:~-~-=l __ R.!~~ra~ unionista~ ~~--~!1'1'.~~o el PUCA sos-
.. "-------·--·~~--· 

tenia en forma categ6r~ca que la empresu dcb!c ser efectunda exclusi-
. . ······- .. •·- -·-;,,,, 

vamente po:r centroamericanos; otra diferr:md.a notable estribaba en el 

mecarJ.smo· al que se le concedía mayor ir;1_;0:rtancia ~n ln ;ol!tica unio

nista: en las esferas gubernamentales tal &ifasis ~ataba en la 1:,reser-

;~ _vaci6n de la paz entre los F,Obiernos - riuc c•rc\ lo nue renlr.1Pnte le in

teresaba a 1n nueva metrópoli - riientr:,s el parttdo pl)nfa el Acento en 

I 

i la conveniencia de concientizar nl pueblo ce!!tronrr1r,,-r-i.cr-1no ;.obre lr, necc-

sidad de lleear a la unificación inteeral. 
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3.- r:joc11ci6n c'l ol •rr11t,Hlo y <le 1 .. :1 Goriv11nc:tow•:.: 1lc v;·,r:li:l.ucton. 

1 
1 

Ve,.q.1noo {µlora loo lo¿;ros del Tratndo Jcncr:-:1 cla P:):~ y Arni:~ 1 !1d y de 

las \;onvencionPs. 

3.1 La paz for~ada. 

Una proloneada práctica de intrians y dn ccinflictos bélicos loen

les e interestatales no· se iba a dc::ic(;nti?,u·,r f~cil111en te·. El 

caudillismo, ln tendencia a .converti:r.:::c en r.i•ind:1bri.0B vitalicios 
. . 

con hegemonía recional, el escaso ref!)<Jto de lo:; 1~obern'.:ntes hacia 

' 
los tlerecho8 civHes y la costumb".'e de in1,iiucuiroe 11n los asuntos 

internos de otros Eskdos, así co.:10 1., ele violár los tratr:.dos in

ternncionnles no iban a cesar de inmr-cli .. ~to, solo porq_ue así lo re

querían unoa docUJ11~ntos fimFtdoo en :,:r:shington. 

Jalvador .I·~endieta niega rotundamente ·J.:· of.; cacia ~e los pe·ctos de 

\"frishington en 1u consecusi6n de la r,ri..~ en el -~rcn, lo cual es inexac

to porque si bien es ci.erto que continu6 d clenorden, tambi~n lo es 

que los enfrentamientos arrriados disminuy(!ron con<1iclerablemente, he

cho q·ue atribuirnos al empeí1o que lr.1. nucv,., _; otnr,r.ia heee:n6nica puso, 

sobre todo al principio, en conservr.:r J.~ .::.rmo:.mía entre los Países 

!stJ!!icos. Pero si en este aspecto _::;0. tnvo cir>rto éxito, ~ste estuvo 

muy lejos de lo que e3peraban tanto los hi.bitantcs de Centro tunéricc. 

co~o del rP.sto del continente. 

Al poco tl.empo de haber sido ratificr.do:-J les pactos por los conljI'e

sos centroamericanos se produjo el pr"i.n;;r con!licto interestatal cusa 

do ,_~!1.J~l~o d;·l9~los ¡Jresidentcs de (}uateriala y de El Salvador -

aliudo.'3 desde principios del año anterior - f'or:~?nt,ron unr- rebelión 
~ 

contr~1 el m3nd1:torio hondureño smigo ::lol dicbdor ;:~elaya. Pero rapiu!!_ 
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mente la Corte de Justicia Centroamericana resolvió el conflicto. 

El móvil principal de este problema lo constituy6 el deseo del 
. .1(' ' , 

también dictador Estrada Cabrera de colocar en la casa de:.~·· 
-: • ..1 

bierp.p de Teguci~alP.ª\ª'. un adicto a 61 para así ganar puntos erí 

su,.~ amp~a de ec.l.i~~~~fi/i:.~el~a • 
,. ', . ·. . . Tu:,f?';f~·.· .• 

Esteintent6 hacer otro.tanto, a principios del año siguiente, ... . .,· 

contra el ·gobernante:s.alvadoreño,; pero acá entr6 en acción.la 
. ··;·_,;;::, 

marinanorteamericana,p~rque •1 Departamento d.e Estado empezó a to-
. ,···.;, 

lerar.que el dictador .g.uatemalteco violara los compromisos contrai-
., .... ~- _,.' :, ,.; ·~·~- . ' . 

dos en Washingto.n,dado que_ •Estrada Cabrera era un abnegado· pr~ .. 
:,· ·. ..-: :,· 

·>fOrteamericano, pero se 11~g6 ·a observar igual actitud hacia. Zelaya, 

porque éste era en cierto sentido nacionalista y últimamente había 

evidenciado c~erta hostilidad hacia los capitalistas y hacia el go-
;,:·: 

bierno estadounidenses.·· . 

.. Enterados los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras de la 
. "J 

animadversión del Departamento de Estado hacia J. Santos Zelaya,no 

vacilaron en apoyar la r.ebelión que, también con el concurso norte-· 

mer~cano, depuso al régimen liberal en Nicaragua. 

En ~911 Estrada Cabrera, ya sin rivales que le disputaran su candi-
! . 

ci6n de hombre. fuerte .. en ·.Centro América, protegió una invasión a 
. ..;-;. . . 

Honduras, que ... también con .. la participación de .estadounidenses, lo-

gró que el presidente li~~ral fuera sustituido por un conservador • 
,;,-,7, 

,·. Durante los siguientes '3iEtte años en que estuvo vigente -~l _Tratado 
~-~- •.i'.: ¡ _-,'. _. •.. ' -:/;i;,:t":¡_::;: ·, ..... 

no ~e:· repitieron gu.arr.~s· interestatales, lo que quizás se debi6 

al temor que la potencia del norte despertó en ·el ámbito centroame
s 

ricano luego de la invasi6n de los infantes de marina a Nicaragü.a 
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:,\J::.· -~~- .:;;~. ~-:-. •, 

en,.1912, y tambi6n a la-eliminaoi6n de una fuente importante de con-
-· ·. . 

flictos, la deposición, ·de Zelaya, que oonllev6 el reconocimiento de 

Estrada Cabrera como ··et hombre fuerte de la región. As! si bien 

el 1ratado General de Paz y Amistad fue violado en varias ocasio-
. ·-~-. 

nes,·los conflictos:.ent~e los,países firmantes se redujeron sensi

blemente en relaci6n\~\:i;os aflos que precedieron a la suscripción 
'-~ ·,. ~:. / . . . 

del Tratado. Prueba la'relativa eficacia del Tratado, en el aspeo-. 
to apuntado, ·el hecho ,d.e ique al concluirse los diez affos de vig_enoia; 

--~ . ,. 

se produjeran tres disturbios· interestatales en apenas un lapso de 

igtial nwnero de afias • 
. .t-,\ 

A; p~sar de esto creem~:_q'l_le e.l_,Tratado no cumplió el objetivo que 
'· ,,, 

esperaban los centroamericanos,.-preparar el camino de la unificación ,. 

a t_ravés de armonizar las relaciones entre los gobiernos,p9~que si 
:: 

bien los enfrentamientos·armados disminuyeron notoriamente, las re

lac!ones entre los Estados se mantuvieron tirantes y tal como expre-
' 

sa.:Laudelino More110, en· 1a excelente .obra que hemos· citado, s~ vi-
~r :,~ .. . : . 

vi6 en un estado de BU~l;'ra latente o paz armada que . reper~u.ti·6 ne-

gativamente en la producción nacional y determinó la inv.ersi6n de '\ 

fue~tes cantidades de dinero en la adquisición de a~s y _en el ma.D,-° 

tenimiento de costosos ejércitos.14 

En cambio los intereses econ6m:;cos norteamericanos en el área pros

peraron tanto que desp~az~ron .en ese lapso a los capitales.euro-
,· • ' ._¡·;:.:;: :: ; 

peas; además Estados Unidos nulific6, Hed.iante un ··tratado oneroso, 

14 .- Laudelino Moreno, , ••• op. ci t ,P. 283 
. ¡ 
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la posibil::l.dad de que. otrá potencia conatruyera una vía canalera 
•. ·: 

en territorio nicaragÜense, a la vez que protegió la construcción 

de;',canal d~ ~anamá,sin que se produjera ni siquiera la amenaza de· 
~ . . 

un~ invasión ~xtracontinental al istmo_, ihdo que a partir de 1907 

.. las'i·naoiones, que disputaban a los Estados Unidos la hegemónía en 
¡ . •·• . ~:>.., .. ; .. {t..'·~{.:. ' . 
la región reconocier~n?ei. ·"derecho"· de esta pot·encia a intervenir 

. : '• .. '.;:_~{.· > .· .. 
allí. 

Desde este punto de ~sta consideramos que el Tratado General de 

Paz y Amistad suscrito en Washing~on benefició mls a los estadouni

.denses que a"!.198 · centroamericanos :1 · Por algo lo habían patrocinado. 

-~ :·-:.-~\·/.~·¡:_\. 
· ·,:;\,. . . :,.2 Oficina Internacional Centroamericana. 

~\t· ·::_r·t(t~l/~~-~:·. ·. · ::: :-· · . "· · ::- ... 

{(~'.t,f J1:;?'' ,,, Hab~amos expresado que una de laa seis convenciones firmadas en 

;;,, é\>.'/'\ ,Washington se refería a .l~ creación de una Oficina Internacional : :,:~~H; ... ~-- - ·- -·. . 

r~:;i,::J. 
1(~~ .. .-
=:~·-·.

._l.~
!: 

_.:>.tt:i 

-

Centroamericana,que se suponía seria la principal institución gube~ 

namental encargada de di!igir la labor de reconstruir gradualmente 

la .. Repl1blica de Centro Am~rica. 
" -~·: 

-En efecto de la Oficina se esperaba que preparara la reorganización 

pac!;t'ica de la Patria Grande y que en atención a esa meta emitiera 

disposiciones sobre la enseñanza popular., comercio interior y exte

rior de Centro América, loa ramos agrícola., industrial,lps __ f4stemas 

aduanero, monetario,_ sanitario, y el de pesas y medidas, asi como 

sobre la legi.slaci6n_civil, comercial y penal e incluso disposicio-
. h.~ . 

-,~... ;,'I' 15 
nas·· relativas al establecimiento de bancos hipotecarios. 

__ 15~ -·~¡nt.P-r~f!8.8 ÜF1,;t~r~f\tll8:1"ic.ano~_",, Revista Centro-Amérioa, Gua tema~, 
V0-1: I, .No. 2, Abril de 1909, P. 198. 

.• ·i,~ 

.. - ··-.~~~ 

.oi•·~· 

,/ :0::, 
--'i•,..., ···,· .=•. r 

-~_-: .. ~.il~~\! ! 

. ;,-.,~:??~ 1 
·:·. e : 

,' • i 
... ::·. ' 
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~ste ambicioso programa <.lebiu ner cuV. rto en ,.uince ;,í:os y una vez 

que se instaló la Oficina en 1908 suc intcgr:m te1J se nboc;;iron con 

dinamismo a cumplir uu misión; sin ur.,harco, pronto rmcontraron la 

oposición -Je los gobernantes que loo }· ··b:fon ntmhr. do y que se nc¡J"n

ron en primer· término a concurrir u 1:1 GGnfer1~aci:i de l'r ':aidenteu 

que la Oficina hab!a planeado y tramuron la no 1.1¡;roboci6n del Re

glamen to de la institución, ns! como w1:• reducción ::u:itancinl _ae 

l:1s atribuciones· de la Oficina,acci6n '·luc r,dcticomente violaba la 

Go11venci6n respectiva emanada de ~a ;;:..:iirercncin <.le ~úrnbin¡;ton.16 

Como ·e1 ore;:1nisr:10 regional se so:.;teno.r!u con bs :i::ortuciones e-

conómicas de c11.da uno de los cinco 111;;.:Le3 , loa gobiernos se ne-

earon en l rincipio a aprobar el procu~:uo:;to y n .. turalrr.ente no hi

cieron efectivas sus contribucionco, .:)Or lo 'luc l\ los funcionarios 

de la Oficina lnternacional no leo -:;uct,6 oir;i ·,lternativa qul"~ renun

ciar a su pretensión de dotar a la in:.;ti tuci6n df?- cierta autonomía 

y a amoldr,,r :ms funciones a los deoeos de los r·:nuc.:atnrios, lo ::¡ue 

de hecho significó el virtual ab,i11d.cn.o ~10 l~n tc,rcas t:!:'.s imr,ortan

tes :1ue cm pro de la inteer ci6n cst:.:b~: llm::¡_0 cla a cum¡;lir. 

Ao!, durfin te sus quince años de ex:Lsk~:c:i.:1, lD. Oficina ne lini t6 a 

~ prcsent"nr algunat1 iniciutivns y proy,:ci;o:J ~,UfJ por io {;r:ncrul fueron 

ignorados por los cinco gobiemos .Sólo con cc,10i6n <le la proximidad 

1 del primer c~tenario de la declaración do inJc¡.•ndcr.cia de Centro 

.,;mérica la Oficina desempeñó un rogul r ;q:el ::..1 contribuir a i1tplo-

léufositivr:8 Ventajas que reportaría lt. Unión de ~entro 1.mt':ricr.:lbid; 
vol. II, lío. 1, enero-mi:.rzo de 1910, f. 25 y "Los Tro.t::dos u.e 
1;e.shington", 1.!lig,., lfo. 2, abril- jU::.:·.o cic 1910, f·. 16?.. 
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r,1emtar d ¡ r·nyücto burocrzHlco .¡ue d :::··· ,1HJC6 1 ·n l :., ll:i 1111:dt1 llcp6.-· 

blica Tripurti ta. 

~~s ju3to reconocer qtie el orennis,no en Tcfcrcnch ¡-,u11Uc6 durante¡ 

catorce años una excelente revistn dc:,omin.::da Cez~tro- .. ~mérico, e~ ¡
1 

cuyESptginAs fle pregonó brillantemente la necn.Jidnd de fundir en 
1 

una. a lns .Rep6.1:>licas, pero a tal public::1ci6n no tuvieron acceso / 

las mR.sas populares,que ademñs eran ~:11:•lfo.betirn; ¡,or ello la la~o* 

de difusi6n del ideal unionista no tuvo unyor ir1pacto. ) 

3.3 Otros resultados 

3n cuanto a las demñs insti tucionco cus-a crenci6n ordenaban el Tra

t~do y las Convenciones de Washincrton,la única que desempeñó un rol 

relativamente dieno fue la Corte de Ju~ticia Centroamericana, que 

tuvo por sede a Cartago,. ciuded ccctr.rr.i.ce.nce, ·y :1_ue cor:io ;;ra exp\1,

simos resqlvi6 en 1908 un conflicto entre loo cuatro ~stados septeziP.. 

trionales; pero cu:indo los Gobiernan de Costa :d.ca y de il Jalvador 

impugnaron ante el .organismo jurídico ·1·ccional el Trakdo I.Jhaznorro-

· ilryan, el Gobierno nicaragüense no c,cept6 el fnll.o de la· Corte, que 

fnvorecia a· 1os demandRntes,y an:te el ~;ilencic có:::.plice de la metr6-

polí procedió en 1917 a denunciar la. !.'-:::·:J.)cctivR convención, !!Ue ha

bía sido :'ª trocinada po:r el Presidente Rooeevel t. Esto murc6 prác-

:.l. . ticamente el fin de la Corte, ccyo. vitjcncio ")~tnba pl:~nP.ada hl!sta 

el aFi o sieuiente. 

Bn .cUanto a las futuras conferencies C.cntron~m·ic,<:?nas qae tenían 

por misión 1miformar los intereses econ6m:i.co3 y fiscal es, los dele

g~dos nombr1Jdou p·.1ra tal efecto 1.)0r lo:· :;o1-,ier'10s ,·1~ retmieron en 
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ticlo <Hl dnmoni.o ¡]o la dinco:rdi.11 rom~,·i 11do, ¡:n11 c:rl:::1.n·•l indolen-

cinl, todnn lan vinculacioneo cxi:.:;b~i.tc:~1 t·11tr·." ::ua ~obcrnmio3. 

·····························~·································· 
"'lue los eobernnntFJs de Centro Amér:i.c:_·._, por convenci.011.·1lfario o(i.

cial, hFJ.n nido sier~pre opositorBs r..l l)clJ.o i"dn.-,1, 0s una ,rP.rcl11d 

hist6ricn "4ue vive palpi t,inte en lo c~ncien~j_a ne los pueblos. :5i 

aleunn. vP.z, en el transcurso de nover.t,, y nur>VfJ r,::r..J, hubiciie c~in

cididoun movimiPnto unioniota con el ·le::,cer.,1i·~i~-mto V1t;ril y simul

t1íneo de lo:.; cfrico prr.sidentes de CCJ1Ji:ro:-•nfric:,, :incluJ ,hlemer.te a

quel movim.irn to unionista hDbr!n ·.riw, > r:o; p0r··ye nuo::;tros eober

nantes, de 8eparotistns que son du.rnntc tres n~:os y trescientos se

senticuutro días .del r:eriodo presidonc::.aJ., tórr:nnse unionbtas ar-

18 
dientes, P.l úl ti r.io dL1 de su mnndo11 

18 .-"Conferencia dictada en los sulonc::i de l~: s0ci 8d11d "La Juventud" 
por el General José D. Portocarrcro", Revistu J;ercurio, Teeuci
galpo, año II, Ho. 17, septiembre 1921, F. 509. 



CAPIIDLO V 

l.- Resurgen las iniciativas unionistas gubernamentales. 

Ya se ha hecho aluei6n al establecimiento de la Corte Centroamericana. 

de Justicia, con sede en Cartago, Costa Rica., como una COl!Secuencia de 

los Pactos de Washington de 1907 o La vida de este experimento de dere

cho internacional. pliblico,; iba. a cesar en 19'18. 

Ante la proximidad de esa fecha, el gobierno de Costa Rica g:lr6 nota a 

las cancillerías de la r egl.6n con el prop«Ssi to no expreso de prolongar 

la ·3xi.stenaia de la Corte por un período adicional de una d6ca.da. A esa 

altur~ la existencia de este tribl.nal estaba ya seriamente en peligro an

te la denuncia hecha por parte de Nicaragua a la. r_esolt1ci6n relativa al 

Tratado Bryan-Chamorro y la consiguiente actitud, prácticamente de sabo-

En la mis:i. va enviada por 1 taje, realizada por el Departamento de Estado. 

el gobierno costarricense se hac!a referencia a la necesidad de hacer una 

"revisión total o pa:tcialt1 de los Pactos de Washington en una nueva con

ferencia de plenipotenciarios centroamericanos y o frec!a su territorio 

para celebrar la proyectada conferencia, sugl.riendo como fecha ten ta ti va 

el 15 de septiembre de 1917. 1 

Una lectura cuidadosa de este documento revela que al gobierno costarri

cense lo que Msicamente le interesaba era la pr6rroga de la vigencia de 

l la Corte de Justicia Centroamericana, ya que ante los amagos de invasidn 

a su territorio por parte de Nicaragua y cierta hostilidad de Honduras, 

la cont:l.nuida.d del tribunal consti tu!a una garantía de que su soberan!a 

no se vería violada por parte de sus vecinos septentrionales. 

-------------------
1.- Carlos Lara a MAriano V~squez, 17 de julio de 1917, Centro Am6rica, 

· contestacin11es de las CAncilleríR.s al Proyecto de la Unión Centroameri
cana, 1917, Miniuterio de Relaciones Exteriores, 1-3-276. 
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Cabe aclara~ que las relaciones entre el Gobierno de San Jos~ y los de 

Managua y Washington eran tensas con moiivo del no reconocimiento del 

Gobierno de ·Federico Tinoco de Costa Rica, quien habla ascendido a la 

prlmera magistrRtura a trav,s de un golpe de lstado, que en opini~ de 

Thon1's L. Karnes fue populannente aceptado y a tr.!lv~s de la ulterior 

constitucionalizacidn logr~ mayor control interno, pese a lo cual su 

existencia legal no fue reconocida por la administrAci.6n Wilson. Una 

actitud similar adopt~ Nicaragua, dada la. especial rela cidn de dependen

cia existente entre ,ata y los Estados Unidos. 

Ante la renuencia del Gobierno nicaragflense a no aceptar el fallo de la 

Cori e relativo al Tratado Bryan-Chamorro y 91 subsiguiente retirada de 

este vrganismo, Costa Rica suger!a, en la nota antes mencionada, que se 

podía llegar a un arreglo preliminar en el que no estaría inclu!da Nica

ragua, pero que al desistir ,ata de su actitud inicial ser!a aceptada nue

vamente como miembro del tribunal. 

1 La. reaccl.dn de las otxas nacl.ones centroamerl.csnas fue la slguientet l!o1>-

;I 

duras respondi6 favorablemente, retomando la idea que priv6 entre los 

centroamericanos signatarios· de los Pactos de Washington de 1907 en el 

sentido de considera·r a estos como un medio para Arribar progresivamente 

a la uni6n del áreao La Can~ller:Ca hondurefia,«l contestar a la costa

rricense aceptando la iniciativa,la ampli6 al solicitar que· en tal con-

graso deb!n tratarse como tena primordial la unidad de Centro .Am,rica, 

l no en foima inmediata sino.gradual,de modo que al llegar el afio de 1921, 

prl.mer centenario de la independencia, estuvieran ya fusionados los an

tiguos lstados de la Federacidn. La nota hondureñ.a hacía referencia a 

la conveniencia de integrar las cinco Rep,iblicas para superar "las diíi-



j 

:! 
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cultades de todo orden que rodean al presente a las d&bilea Rep~blicas 

en que es~ dividida la Patria de nuestros 111t1yores y la previei6n de 

fu turas peligros que amenzan aisladamente a cada una de ellas~ en el 

desequilibrio internacional que habrt1'. en el mundo, cualquiera que sea el 

resultado de la formidable guerra ac~ual. 112 

Batos p~rrafos revelan el temor de loa centroamericanos de ser abaorvi

dos p·or el imperialismo; tan grande era ese temor que para muchos s6lo 

habían dos opciones, unificaci6n o absorci6n. Asimisno deja trasluelr 

la tensi.6n reinante an las relaciones interestatales centroomericanas da

da la rivalidad prevaleciente entre 1~. ma.yor:!a de los gobernantes. Ps.ra 

.el naso, Tinaco de Costa Rica era enenci.go de su colega nicaragUense Oha

mon·o y las diferencias hab!an llegado a tal extremo que se difund.i6 la 

especie de que ambos Gobiernos se preparaban para declararse la guerra. 

in forma similar, las relaciones honduro-coatarricenses no eran cofdiales, 

ya que la política d e no reconocimiento por parte de Wilson hacia Tinoco 

influía para que Honduras mantuviera una actitud cuando menos reservada 

hacia Costa Rica. Otro tanto puede decirse del Gobierno salvadorefio, en 

relaci6n al de Chamorro,oomo derivaci6n del litigio sobre el c,lebre tra

tado ca~lero y de su menor dependencia econ6mica y política de Estados 

Unidos, lo- que hac!a que en il Salvador se manifiestara con mayor vigor 

la actitud antiimperialistao La manifiesta hostilidad de Guatemala, en 

la persona de ~stradá Cabrera, hacia el Gobierno do san Jos4,resulta com-

prensible sl. se recuerda que este gobernante era un fiel servidor de 

loe ~atados Unidos. Hcilmeute se colige que la principal responsable de· 

---------------------------~ 
2. Mariano Vdienuez a Carlos La.ra, 31 de julio de 1917, Ibid. 
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estos distanciamientos era ir6nicamente 1~ naci<Sn que 10 afios atrc!ts 

había patrocinado el acercamiento entre esos Gobiernos a trav~s del Tra

tado y Convenc~ones de Washingtou. Y es que a esa al tura buena parte de 

las razones que hab!an inducido a Estados Unidos a fomentar la paz en el 

istmo hab!an desaparecido; por ejemplo ya estaba en operaciones el canal 

de Panaioo, y median te la suscrlpci 6n de un oneroso trata.do se había anu-

la do la posiblidad de que otra potencia construyera una v!a alterna a tra

v~s del territorio nicaragüense, adem~fa de que ninguna naci6n pon!a :en 

tela de juicio le hegemon!a econ6mica y política de Estados Unidos en 

I stmoam~rlca. A,la metropoli no le preocupaqa ya. que estos Gobiernos 

mantuvieran relaciones arm6nicas, por ll contrario le convenía la segre

gaci6n para explotar IMs cc!modamente loar ecursos centroamericanos. 

Con respeto a los peligros inherentes a Centro Am~rica, como consecuencia 

de su desulli6n, la pren:sa hondurefia reproducía ol artículo del p eri6dico 

chileno .Diario Ilustrado, que decías "Bl ejemplo de B~lgica, Serbia, Mon-·'. 

1 tenegro, Rumania, Grecia, etc. ensála que los pueblos, chicos o d~biles1 

son, invariablemente, pasto del sacrificio y v:!ctimA s de los fu artes. fil . 
\ 

:l 

1 

espectáculo de la guerra europea, la visi6n del desamparo en que fatalmen..ii 
\ 

te quedan las naciones pequeñas y d6biles, expuestfls casi si.empre a la 

ambici6n, preponderancia y soberbia de los fuertes han avivado en Cen

. tro .Am~r.lca el pensamiento de la federaci6no. º 113 

il. resultado de la Primera Guerra Mundial a. favor de una u otra de las 

potencias contendientes no eliminaba, ante los ojos de los centroamerica-

nos" el temor de ser absorbidos o d e graizi tar en torno a una determinada· 

área de influencia. La geopol.!tica. y la seguridad e:ran razor¿es podérosas

que estimulaban ln promoci6n del proyecto unionista • 
....._ ______________________ _ 
3. ''Prensa ,Extranjera II n Nuevo Tiempo, año VII, No. 2126, 14 de marzo 

1918, Tegucigalpa, P• 2. 
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Al re~onder N:i.cElragua R la propueetn ho~durefía d~ unificaci6n gradual 

manifestaba·; su acuerdo en enviar un delegado pero pon!a algunas condicio

nesf que las sesiones fueran realizadas en vla·ehington o en su defecto en 

la ciudad de i'anami, "debiendo contarse en uno u otro caso con la amisto

sa intervenci6n de los Gobl. ernos de los Estados Unidos y de M,rl.co, · en la 

forma adoptada por las Convenciones de Washington"• Adem,s, "que la her

mana Rep&lica de Panaioo sea invitada a tomar participaai~n en rli chas Con

ferencias como Al ta farte Contratante, y que en caso inesperado de ~mpo

sibilidad temporal, se le ofrezcan en cada uno y en todos los Pactos las 

facilidades de suscribirlos oua.zdo así lo tenga por oportuno y convenien

te"., 4 

1 
1 

~ 

11 gobierno nicaragüense aducía, para hacer una proposici6n de tal natu

raleza, el hecho de que Estados Unidos hab:!a si.do promotor y Washington 

la sede de loa Convenios de 1907, con la co-parti\'.:ipaci6n de Má:xi.co, por 

lo que consideraba un acto de cortes!a el invitarlo. llh r~lidad sus ra

zones iban ms a 114 de lo expresado en la nota; tal excita ti va, ademis de 

la proposici6n de que Panawt fuera. sede alternativa y miembro participan

te, ten!an por verdadero p_rop6si to el interferir desde sus inicios la ini

cia ti va unionista. 

Por otra parte la respuesta de la Cancillería salvadoreffa. contenía la 

aceptaa16n de la propuesta hondurefia y coincid:!a con la del gobierno nica

ra.g11ense en cuan to a la conveniencia da invitar a tal reuni6n a los re -

presentantes de Estados Unidos y Mérlco, tal como· hab!a acontecido en 

1907. 

----------------------
40 J O A. Urtecho a Mariano V4squez, 6 de septiembre de 1917, O.entro Améri

ca, contestaci6n de las .. • op.cit;. 
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Costa Rica se pronunci~ en favor de la idea expuesta por el Gobierno hon

dureffo, mientras que Guatemala acept6 en principio ll'l · misJOO pero mr.mi fes

tando su deseo de que tambim se invitara a loe representantes de las na

ciones ya citadas y que ee convocara ''una junta de Plenipotenciarios con 

el exclusivo objeto de establecer el programa de los diferentes puntos 

qua pn.ra la consecucicSn del fin propuesto deber~n de tratarse y pare fi

jar la fecha y el lugRr de reunicSn 11 • 5 

Honduras contest6 al gobierno guatemnlteco aceptando la proposici6n de 

la reuni6n prelimi:mar, sug.irlendo que fuera le Oficina Internacional Cen

troamericana. la Que formulara la agendr.t 11 trPtarsc en la conferencia y 

la r;ue deb:!a fijar la fecha. y si. tio en que ,-ata debía realizarse. 6 

Luego el gobierno hondureño di6 a conocer a los restantes del irea la 

nota del nicaragUense, externand~ sus cri t"erios sobre la misma, y hacien-

do ver que la inicia ti va hondurEfi.a. pretendía la unicSn de los cinco Es ta-

l dos que originalmente forilll.:lron la Rep\Íblica Federal y que aceptado por 

~ Nicaragua el punto medular de su propuesta, la invi taci6n de un nuevo 

Estado y la designaci6n dEI la sede de la conferencia en un lugar fuera 

:f 

l 

de Centro Am~rica eran cuestiones do caráctE~ aecund~rio; pero apuntaba 

el gobierno hondureño que el nicaragUense deb!a reconsiderar sus insinua

ciones en '?-sta de la particular situnci<Sn de le Repdblica de Panamá, da

do que las condiciones políticas en que esta Repdblica se encontraba y 

las obligaciones contraídas de modo permanente con otra nac.i.<Sn, no le pel'-

mit:!an integrar la entidad independiente que trataban de reconstruir los 

centroamericanos. .Apoyaba lo anterior recordand~ que la Consti tuc16n P~· t 
lítica de Pam~ autorizaba la limi taci6n de su independenci. .. · y soberanía \ 

-----------------------
5. Luis Toledo Herrrarte a Mariano Vásquez, 21 d.e septie!llbre de 1917, 

.Ibid. . . -
6. Mariano v,squez a Luis Toledo Herrarte, 22 de septiembre de 1917, 

.Ibide 
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permitiendo 111 intervonci6n de Sstados Unidos ~ euo aenmtos internos,\ 

lo que descalificaba a Panami como posible miembro de la Rep~blica de 

Centroamfrica_. 

Finalmente prevaleci6 la proposicidn guatt-'ll!altecA de reunirse en su ca

pital, fi.jindose el primero de febrel'o del afio siguiente como la fecha 

en que la misma tendr:!a lugar. Costa Rica, El Salvador y Honduras res

pondieron afinnativamente y Nicaragua manfuvo silencio respeto a la dlti

ma. deci sidn. 

2.- La Reeccidn Popular. 

Mientras se sucedían los intercambios de notns entre las Canciller!ae, 

.al~os centroarae"IiQ8lloe, particularmente· hondure>'los,, ma~festaba.n su 

adhesi.dn a la iniciativa unionista. &l. Tee;ucigalpa se organizd un Comi

t~ que ten!a por misidn promover la idea, llegando a realizarse diversas 

manifestaciones p\Íblicas siendo muy notoria la que se verific6 en la ca -

¡ pital bajo la olirecoi6n de las IDUllioipalidades de Tegucigalpa y Comayaglle

' la, del Comitl Central Unionista y de las Sociedi:ides de Estudiantes y o

breros en las que se exterioriiJaba. el apoyo al mandatario honclu:reño, Fran

cisco Bertrand, por ser el creador de la iniciativa unionista.7 

;f 

~ 

Se :f\lnd6 tambi,n un Oomi t«S Unionista en la capital hondureña, mismo que 

unos pocos d!as despu~s adquiri6 car~cter nacional. 8 

in los demás países del ~rea la idea de uni6n contó con conaiderable re&-

paldo popular e incluso en Costa Rica, donde se fund6 el peri6dico Nueva 

1a tria., que tenía como prop6ai to primordial bogar por la cri stali ~ci~n 

de la uni6n. ------------------
70 "La l}ran manifestaci6n del domingo", El Heraldo, año 2, No. 74, Tegu

cigalpa, 26 de agosto, 1917, P• 1. 

a, nm, feminismo en· acci<Sn", Ibid. No. 80, 7 de octubre 1917, P• 3t .. 
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En ~Ticnraeun, los dinrios ~l Comc_,1·cio y !il Jler11ldo, :..1i birn no se opon!r-m 

rotundamente a la .idea federativa, sosten:Cnn que 11.1 v!::i mlls apropiada era pr~ 

mover primero una especie de integraci6n eco116mica, que se inciar!a con 

la suscripci6n de tratados bilaterales de libre comercio pAra desemboc~r fi

nalmente en la uni6n política •. 

Uno de los intelectuales hondureños que defend!~m lE! iniciativa unionis

ta, el periodista Faulino Valla.dares, refutaba osA posici6n,arguyendo 

que ya se habían hecho diversos ensayos que propendían al logro de 1~ ''uni

formidad de tarifas, de los activos ca1nbi.os mercantiles y de todo cuanto 

tienda a borrar las diferencias front, rize.s y l,is rivnlidacles seccionn

les. En el fondo esa lnbor no es difícil - ~trrer~hR - y ruando ha. fra

oa.sedo · es d.nica y exclusivamente por las vallas que oponen los gobiernos 

según su modo de operar en cada COll'J:1.rca. &l consecuencia, apli.co.ndo l~s 

enseñanzas pretéritas, se puede afirm2.r que p".ra imprimir s·olidez y esta

billdad a la fusi6n de los intereses econ6mi.coe s6lo falta la unidad po-

1:i'.:ti ca"• 9 

Las voces del se:raratismo se dejaron esci.1chllr IMs abiertamente en El ~al

vador y Costa Rica; la eorporaci6n IIDlnicipal de Sr.n José se rronunci6 

contra la integración, alegando que lo~ costarricenses eran diferentes 

a los· pobladores del resto del Istmo. Por su r~rte algunos salvadoreffos 

acusaron al Presidente hondurefio de ser t!tere del m1mdatario guatemal te-
. . 

1~ co y de estar en contubernio con el n:lcnra.c~mae y 11M, o:t _promover ln 

uni6n, lo que realinente pretend:!a era poner a todn Cl::lntroomérica bajo el 

l tutelaje del im1,erialismo norteamericano d.ada la dependencia en que esos 

gobiernos se encontraban con respecto al de Washington.10 

~--------------
9.- "Comentarios y entusiasmos" El Cronista~Año VI,No 1.491,6 Sep.1917,Po2o 

10.- "Los se.paratistas se manifiestan", El Heraldo, afio II, No. 77, 16 ae 
septiembre 1917, P. 2. 
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Sl gobierno hondurefl.o deeignd a dos delegado e, miembro e clel Partido Unio

nista Centroamericano, para que llevaran s loe pa!see vecinos el mane.aje 

unionista. Al arribar tales delegados a la capital de lil Salvador, se 

produjo un incidente muy desagradable,al atropellar a ;atoa una turba 

instigada por uno de los redactores de m. Debnte, perl6dico que hab!a si

do fundado con el f!n expreso de corJil:>atir el proyecto integracionista. 

Dos importantes pericSdioos de lá capital salvadorefia - Diario de El S11;l

vador y La P·rensa- _,al igual que diversos periddi~os departamentales¡ 

condenaron enlrgicamente el a trope'llo inferido a los eIIV'iadoa hondurefioa, 

La rea.ccidn en contra de ese ultraje f1te· tal que determind la desapari

cidn del referido pericSdico, C1J10 argu:.ilento principal para impugnar la 

idea integracionista era que la 'Vigencia del Tratado Cbamorro-...,Bryan de-

terminar!a que la nueva Repdblica de Centro Am~rica naciese ya viciada o . . 
fatalmente ligada a la metr6poli del norte. 

Tal argumento provocd una pol~mica en la prense centroamericana, que en 

1 su mayoría no lo aceptaba, sosteniendo que mi!e b!.en la erletencl.a de tal 
1 

tratado e:xig!a la uni6n del !rea para.enfrentar en mejor fofma al enemigo 

externo. 

Durante los -dl timos meses de 1917 el proyecto unionista gnnd muchos adep.:.. 

toa conatituylndose en toda Centroam~rica clubes, centros de propaganda y 

peri6diaos que lo promov:!an. Los gobiernos centroamericanos que ma Anuen-
·-- - -·-···--··-·· ·····------- .. _, .. .--...... --.. ----------· 

~ . 
tes se moetrabAn al proyecto fueron loo de Honclurna, Guatamnle., Cost~ ,, 

..: ... , ---··-~·-.., ·-· --· ___ .,,_...- ... ------... __ ....... --
Rica y El Salvador, e incluso el mandatario de este lÍl timo país, emulando 

:i 'l ~---------... ·-----....... ~··· 

a Zelaye. de Nicaragua. en 190711.lleg~ a declarar que estaba. dispuesto a re-

nunciar a la presidencia de la Rep-dblica si ello contribu!a :' allanar el 

camino que condujera al logro de la unidado 11 

-----------------------------------11. ''Prensa extranjera", El Nuevo Tiempo, afio VII,. no. 2.126, Te5ucie;alpa, 
14 ae marzo 1918, P• 2. 
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Como hab!o.mos nnotodo se h!lb.Ía estipulado oomo fech11 pnra la reun.,.6n de 

la Junta de Plenipotenciarios el primero de febrero de 1918 y como sede 

la ciudad de Guatemala; sl.n embargo, en la a postrimerías del afio diez 

y siete ocurri6 un devastador terremoto en est.a ciudad lo que la descar

t6 como sede, ante lo que el gobierno de ChRmorro ofreci6 a Managua .como 

sede suati tu ta. 

Bato planteaba un serio problema por el hecho de que el gobierno de ~-. 

nagua no sostenía relaciones diplomticas con el de San Jos~ por la~. ra

zones ya apuntadas. illo dete1min6 que. no se girara invitaci6n a la can

cillería costarl'icense para asistir a tal evento, lo que provoc6 la para

lizaci6n de las gestiones unionistas y. consti tuy6, en definitiva, el gol

pe de gracia al movimiento de 1917, ya que ni siquiera el Gobi.erno que 

inti~dujo la iniciativa de fusi6n se esforz6 por buscar la f6rmula que 

permitiera continuar el proyecto integrocionista.11 De esta manera la ten

tativa se diluy6 en la fase de intercambio de notas diplom1ticas y de 

1 ciertas demostrac:l.ones de edhesi6n popular sin llegar si.quiera e rc,elizel'c 

1 se la conferencia. 

3o- Por qutS fracastS este i-ntento? 

;f 

1) La idea unionista además de habe_r !:Jido gestada en círculos gub€rnamen

tales, no fue. objeto de planeaci6n en ningdr! momento ni se demostr6 ver-

dadero inter~s en implementarla; prueba lo ~ltimo la pasividad que evi-

denci6 el· Gobierno hondureffo -el de la inicl.a ti.va.- ante la -dl timá artima-

~ ffa que ejecut6 el r~{d.:aen de Nicaragua. para enterrar el movimiento unio

nista. Por otra parte, habÍan algunas dudas respecto a la sinceridad de 

prop6si t.os de la iniciativa ya que se sab!an las estrechas vinculaciones 

existentes entre el Gobierno promotor y los de ?licar.t1.gua, ""Guatemala y 

----~ta~':. tJ~~<2_~..1:_s! _c·omo el apego del mnndat.A.rio h·ondurefio a la primera 
11. Mamel .J. Jim~nez a Mariano Vásquez, 21 de febrero de 1918, Centro Am~

~ca, ~cuo:,.en~"s Unionistae-1918, Ministerio de Relaciones ~""tteriores, 

Honduras~· 

,.. 
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magistratura de la naci6n q~e desemper"íaba. desde 1911, prcc:l..snmente por 

delegncidn de un comisionado del D epartruncnto de EstRdo, y nnte la proxi

midad de la finalizaci6n del período constitucional ya se :rumoraba la in-

' tencidn del Presidente Bertrand de lograr una nuevn reeiecci6n. Todo es-

to le· restaba vigor a la tentativa unionista. 

2) Lns rivalidades existentes entre algunos de los Gobiernos del istmo 

y la diversidad de orígenes y ejecutoria.e de los mismos estimulaba el 

divisioDismo y la suspicacia, la que ~n el caso de Nicarl'lgua y Costa Ri

ca estuvo a pun"ID de desembocar en una confrontaci6n btSlica que a la pos

tre s:Lgnificd el prematuro final del ·del intento del 17. 

'.5) ·Jarenoia de un au t6n ti.co sentimien'.;o unionista a nivel_ guberna.mentalJ 

lo que hac:!a que actuaran por impulsos emocionales momentáneos y en fun

ci6n de interéses personales. 

4) .Is inobultable la aversi6n hacia el proyecto de pArte del r~gi.men 

¡ conservador de llicaragua .-totalmente dependiente de la metr6poli-, que 

1 tratd de interferirlo desde sus inicios hasta que finalmente lo logr6. 

5) La interferencia norteamericana en el istmo, ocup~ndo militarmente 

a Nicaragua e imponiendo a un régimen impOfulcr y completamente d6cil 

a sua designios y que fue'preaisamente el que diÓ nl traGte con el movi

miento• SU. apoyo a la oprobLosa dictad~ra de EstradR Cabrera en Guate-

:~ mala que ~omentalle. la dieoordia en tocla la regi-~n, y auhostl.e;nmiento a 114 

admi.Distraci6n de Ti.naco en Costa Rica, haciendo que los Gobiernos servi-

l les de NicarP..gua, Guatemala y Honduras lo emularan, con lo que distanci~ 

a las partes llamadas a suscribir el ·Pacto de tTni·dn. Por todo ello con

sideremos que en el fondo el principal responeable dol fracaso del expe

rimento unionista ru, el imperialismo n~_3:'_t~~_!':lerica~~-!-~ 
.,_ .. _____ ....... ~----r-·,---~-----· • - ;• 
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Cabe aolarur quo aoata Rica en esta opor-Luru<lr1<1 no co ovu::-o a 1,i idea de 

reoonstrucoi6n de la Patria Grande, a diferencin de ocA dones anteriores 

y posteriores; m~s ello se debi6 no precisamente a que loa costarricenses 

se hu~ieran tomado repentinamente en unionista s. convencidos, sino IMS bien 

a conveniencias coyun1urales. 

El intento rescfilldo tiene el m~ri to de ilustrn.r t1obrG ln e soasa importan

cia que los ma.nd~tArios conced!nn a la causa unioni~ta, ns! como tambi&l 

sobre el nuevo rol que la ·metrdpoli dcs€.mpeffar!a en lo s.ices:f.vo par.:Í in

terferir la unificoci6n regional. 



CAPITID,O VI 

1.- La Conferoncia de.San Jos~. 

No obstante el fracaso del intento unionista de 1917-1918, la proxiinfuad 

del p·rimel." ountenart.o ,le la indepen,lencia. ·pol{tica de Centro .América, hi-
t 

zo que nuevamente surt,'1.era el deseo de reun:i.ficar lai3 cinco parcelas y 

así el sentimiento 1mlonista se manifest6 tanto en la prensa C0!110 en las 

organizacionl:!s uni.oni.stas, en mitines, en conferencias y a-6n, de parte de 

aleunas· corpo:i.·adones municipales y de Asambleas Legislativas, que solici

taban a los BO~ernantas proce<liesen ilunelliatamente ·a la fu·si.Ón de los cin-

co Eetados. 

Las pri11clpales ex:11rrn; i ni1(H3 del fa't'vor unionista 

1 

se dejaron e<Jcuehar ln el 

Salvador, Guatemala y Honduras, en el primero de loH cuales la Asamblea Le

f;islativa e?ni tió un importante Becreto en que hac1·a "pi1blica su· adhesi6n al 

actual movimiento uriio!1.-i.st.a iniciado en ·varios P.staclos de Centro América ••• 11 

y aplaudía "el gran pa~o dfülo por ~l Supremo Poder Ejecutivo :le la República 

y la acti t11:l :le la pri:msa y lüJ ti:ntos c!rc1llos 1mtonistas del r::atado, que 

han pro!rtov:i.,lú, ·1!,.t.•li:1.. cual en b. 6rbi.ta de sus pot>ibilidadea, co:t ardor pa

triótico, t"L·-'.l.bajos tend.le,ltes. a· la realizac:i.Ón del rnagno iilenl: i ,a un..ión· 

·. de _Centro ArJérica". 1 

En e·se d3Cl'fJto d~~; 1919_.}e autorizaba al Po,ler Gj,~c11tivo ,le El Sal-
~---------

vador 1,>!.lJ.'a g_ue t,1\:1.l tinr1ara aclte J.or1 )'1113ta.nt,-m ~oherrhrlb?i3 d-31 ~rea la puea

. ta en viGe11cia ele l~~~ón _!~~~~-~~~-,.~Í;~~y en base a la misma re 

procediese a la unificación. 
---·----·-·· -··· -·-·---·- ..... -·- -
1. "Hacia 111 urli.ficaci.ón <lel !.=Jtmo", jkvist__El._C!~P.t.z:o.-:!\,ll!.~X:i.C?.'!• Vol. XII, 

No. 2, - Abril-Junio 1920, p.12. 
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En Guatemala el movimiento unionista se había fortalecido en su lucha por 

derrocar a Estrada Cabrera y la Asamblea Legislativa, haciendo eco del cla

mor popuiar, erri.l ti6 a principios lle 1920 un decreto en el que urg!a al Pre

sidente de la Rep'1blica a que procediera ante los demás aobiernos cJntroa

noricanos a cristalizar el ideal unionista. 

~ t 
En e._~el gobi.erno aalvadoreílo :invi t6 a los del área a celebrar.· 

una conferencia de plen:i.po tAncia.rtos que se encargaría de revisar los Pac

tos de Washington y analizar la fo:rma de unificar las leyes co ,10 una medi

da que pr1~para1•11 ol cnmino para la unión política. 'El gobierno de Ho'nduras 

solicitó· que en esa ré1mión de pl.e·rli.potenciarios 1:10 tratara ele ;no,lo exclu

sivo o al rnenos preferente la forma. de restablecer la Federación~ 

Se seleccion6 a San Jos~ como sede de la misma. 

i-U.entras tanto, la idea uni.onlsta se viaorizaba más y más,:penwtra11d.o en 

llü;tintos círcillos sociales de las cinco 'R.t3pl1blic13s. Atendi0H.:J.o 1.1.r1.a ir1i~

ci.ati va ele la munici .()ali.dad hondureña de Comayagua, varias corporaciones 

edilicias de Centro Au:érica se ·reunieron e11 un congreao en 111 Antigua 

Guatemala, c1zyus re:rnlucionts básicijs fueron las que a contli1uaci6n trans

cribimos: 

El Congreso J.tudci 1Jal Centrqa1!1eri.c.1.1.no, 11?r.t .. ,e1 .. o: '?·c,lcl.>:t•na l~i u,1ü~r1 (le Cen-1 
t1~0 J.,16.r"tca :/ co11cept11a que desde hoy los cinco Bstados de la América Cen

tral roriuan una solA. nac:!.i)na_Udad. Segund.o: ••••..• •'l'le convoquen a un 

ConerAtrn ~o,1:;!;t~1.iyente co,apuesto ,10: ,reiato y cinco represm1tantea· por ca-

da lllstado ••• con el objeto <le resolver y :lecretar el refeimen consti tuci Jnal 

que haya de adoptarse ••••• Octavo: '211 Congreso d,~c}lara., en nombre de los 

pu1:1hlos, que l~L uni <fo de".->e sor he(')lui por Cantro Aniérloa ¡\entro ,1e Hll pro

pio tert•i torio y uin .3.<Mphr. 11i. 11.~ lila :t r1terv-arici rf n ext.ranjerfl que pueda me

:10301:1,h.rn:· 111, 1li·~11i,lnd, nit incli:)J>oll<le,1cin o :J11 13obnr~m(n. 112 

----.. -..... ----· ·---------·---
2. 11 Concl11:1lonou dul Con!.:roao Munlc:i¡n-11 Ce11troarnerlc~1no", .lil...Q.~ú~,. 

'.re,r.uci::alpFI, níio VIT, No."14'7 ll1?() p ., 
•. ' J... ' ••• 
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Al acercarse 111 focha fijado. para lo. rou11tcSn <lo plo 1rl ¡;o ~r.indnrioo on San 

Jostf de Costa Ricm,se roiJp:lraba en Cl->ntro Arn6rica un tunbienb do opti,nia

mo ante la concuITencia d~ diversas circu.n3tancias que ha.atan 1.,ensar que 

et.Jte nuevo intento unionista, a diferencia de los anteriorer~, llegaría a 

cristalizar s_us fines~ Tales factores eran: a) Que la sede de la confe

rencia sería la c~pi tR.l de la n,1ci6n ni..~s rofractaria al irleal r.1.orazánico; 

b) Q0 e la pobJ.acicSn constarricense evidenciaba cierto 1nt,j.i"e; r:n la Cfl.n-. 
sa unionista; e) JU de:r.rocainiento de ·F.atrada Cabrera había fortaleciclo al 

Partido Un:ton:i.sta Guatemalteco, 01.iyo ~-obi•3rno y pueblo l'Hl eeneral apC?f a

ban la inicia ti va en referr)i'lcia; d) A peo 1r de las con,l i.ci.ones de tutela

je en que se e11contraba Nicaragua, su Pre.Jillen-te Cha.morro había deciiU.do 

envliar representantes a la misma; e) La cercanía clel cen1;on:_ü1'.LO ,lH ·1a in-

dependen.c:i.a cont:r:'oau1er.lc:-1.1:-1., q11e .i.H~) J'0C1:-1.1):1 :.TBi tadas c:ipnranzas J.e reu-

ni.ficaci.6n.; f) Iüneún otro lle los a.:1teriores movimientos pro-unión había 

cintado con igual apoyo popular. 

J a sesiones di.aron inicio en un aiubien·f;P. iie optimismo el c\u..tro de dicie_!Q 
1 

bre rle 1920; mas, pronl;o la deJ.eeacicSn nicaragüense 1Jacó a reJ.u.c.i.r el fa-

1;1oso 'l.':ratado Bry8!"1-Chamorro pura ob.·Jt.'lcu.1:i.zar la adopción del 11acto ,le u

nión que se estaba dis.cutiendo. Loa dos delesados de Cha.morro pedían que 

se consignara "en el Pacto corno reserva que hace H:i. car agua. ••• : que se a-

capta que el Tratado ' 1 J 'l' d :nene o como e::3 un pac 1:0 va. 1 o, se-
;l 

r! culTlplid.q 1,or nicaragua con · oilas las oblieaciones y co,1:·,ll:lc1v.mc:las qu~ 

di ~l se deriven y pat·a e;::3e efecto y para la celebración Je comre11clone:-1 

adicion9.les u o tras diligencias que fueren i'leces11:..":iaa- en r,~J.:ición con e l. 

dicho Tratado, tendrá la República de Nicara~ua representación exterior 

sin perjuicio de la representación federal. 113 La delea,l.ción nicaragüen-

3. Secretaría de .Jfel~c:fc)nes°-Éxteriores de la Re:públic:,:, tl.e ·~::i 116uras, Pro
tocolo 1h~ b. ConfereuC"i.a <18 Plenipotenciarios Centroamericanos reuni.<la 

-~-1! ~ ]Oséde-r;¡~t~-- ~-~ª., f¿;~d.~:~1¡;á; .. ffpóirarfá Ifa:éi·o·!1~i;icJ2i;p:22. 
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se quería que esta aclaraci6n quedara incorporada en el artículo cuarto del 

Pacto de Uni6n, lo que provoccS u~ acalorada. pol~mica por el hecho de que 

Costa Rica y El Salvador habían demandado ante la C0 rte de Justicia Centro

americana la nulidad del Tratado .en referencia y hnbían· obtenido un fallo 

favorable, por lo que no podían reconocer la validez do tul Trntado sin· 

lesionar su dignidad y soberanía nacio~les. Los deleeados de las otras 

cuatro Rep'l1blicas dejaron claro que no pretendían oponerse al cumplimien

to por parte de Nic·aragua de los compromisos contraídos con los Estados.·· 

Unidos ni obstaculizar la construcci6n del CBilal interoceánico que reco

nocían beneficiaría a toda el área. 

Pronto 3e evidenci6 que al gobierno nica.r¿~gtiense no . le bastaba -la f acul

tar de cumplir, en toda su extensión, el Tratado Chamorro Bryan, sino 

que e:rlgÍa, además, el reconocimiento de la validez y eficacia de dicho 

Tratado. Las naciones que se consideraban afecta.das por la suscripci6n 

del Tra.tado Chamorro-Bryan, particulannente Costa Rica y El Salvador, 

rtaccionaron áceptando las reservas que ll¡_caragua deseaba introducir en 

el artículo cuarto del Pacto, pero, a su vez, alegando que debía consig

narse o·tra reserva de parte de los otros J¡¡stados afectados por el Trata

do en el que se estipulaba que "L·as Rep'l1blicas de Costa Rica, El Salva

dor y Honduras a su vez advierten que, habiendo ellas objetado el dicho 

convenio, como lesivo a=sus derechos y habiendo mediado -además de un fa

l~o judicial que les d~ raz6n- la salvedad que contiene la ratificaci6n 

otorgada por el Senado Americano, entienden que, para solucionar el con

fjicto de derechos existente, no cabe otro camino que el de buscar, por 

medio de nego~iaciones diplomáticas, un acuerdo general con los Estados 

Unidos de Norte Am.6rica, que concilie todos los interesesp lih'l tRl virtud 

las Repúblicas dichas encargan a la Federaci6n la representación de los 



derechos que han sustentado en relación con el Tratado Challlorro- Bryan, · 

así como las gestiones conducentes a un acuerdo entre la Federación y 

los Estados signat8 r;i.os del Mencionado Tratado. 114 

Obedeciendo inst:rrucc;:iones de su gobierno, el delegado nicaragiiense te
clar6 la imposibilidad de firmar el Pacto de Unión si se incluía la Úl

tima reserva. Ante este impasse un d~legado guatemal taco expuso una l:f6r

mula salv:adora_,consistente en que se aceptara la validez del Tratado Cha

morro-Bryan al incluir la reserva hecha por Nicarar,ua y reduciendo la de 

Costa Rica y El Salvador a los mismos t~rminos de la reserva fomulada 

por el Senado estadounidense al ratificar el Tratado en mención, en el 

sentico de que td Tratad.o no 

listados dem.~.n.dantes. Luego de 

afectaría ning,m derecho existente de los 

un prolongado debate se aprob6 la moci~n 

del delegado cu,~temalteco, con lo que se pens6 se habían allanado todas 

1 -
las dificultades para la conclusión del anhelado Pac1n. Llegado el ¿_de __ . 

. 
enero de 1921: se habían aprobado todos los artículos del referido Pac-, 

to, y se ·acord6 que cinco d!as despu,s se suscribiría el mif:smo. 

Siri embargo, un d:la antes de la fecha prevista para la suscripción del 

Pacto, el delegado nicaragüe·'lSe present6 una exposición de la que ex-

traemos los dos fragmentoB siguientes: 11El gobierno de Nicaragua encuen

tra, y con plena razón, que no es posible firmar el Pacto en los t,rmi

nos que está planteado porque es contrario al honor y dignidad de la 

Tiep1Íblica el adtii tir, ni por un momento siquiera, el cargo. t:foi to que 

se desprende de que Nicaragua hubiera podido firmar sin derechr, el Tra

tado Ch!!tr:orro-;r,;ran ,=:n e 1 Cilal se ,:o ntt~vieflen lesiones a los ir:tereoas 

feliz es suspender, por ahora, lns confercnéias paro que puedun conti-
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teli:;e:1,cicl oportuna de loR de,,·.{::i gohio1•1•.os tl~ Centro .AciéricR ••• Por lo 

eX})Uef:t0, j' ::o 1·1 hiendo llf..?~ndo la a11l:nrizaci6n del Cobie1'? 10 de :'l'i CE;.ra

gua p1• .. 1 u 11tie pu,~d a el que habla fiimar solo, es lleitr.rJo el Ct.sO l1e Ji;nun-

r-
ciar el roti.co ue la deJ.oec•cj Ón~11 

A :pesc.i" de la~: co11cesionH; hechas ror los otros países centro1;1.i:·ericJ..1on, 

era evidente que ol gobier-no 1·1ict1re:zUense se oponía a la únión de la re

gión y al no encontrar más rretexto opt6 por reth·f i.· su ue~J',:.;'·ci6n.. El 

an,{lisis -ie J ,·~.: c1eJ ib,-,1-., cj oiws efectuad:..s en Jri. Cc,nf ererocia da :3en Jos~ 

tivo 1iF> -polf ica y el ver.t1•de:::-o oh ;té.culo p:.n·a que el Pacto f;Bra SLlcri

los 1-e:,:,1·iH3F.ntent~s de los cinco Ecti.úl.os. La inver-,tic::.ci6n rerli--""i.O por 

zada no ha Je~:c·J.l brto 1ü¡1~11n documento que evidoncie la ingerencia 

del Departamento de Est~do de los Estados Unidos o del _respectivo Minis

tro en Managua en la actitud asumida por la delegaci6n nicaragllense en 

la Conferencia ae San José; sin embargo, y dada la situaci6n d~ vasalla

je en que el_ gobierno de Emi1iano Chamorro 1:1e encontr~'ba res1,e~to del de 

::ashineton, ca.he suponer la responsabilidad. de ~ste en ln deci,Ji6n clP.1 

~obier,10 ,1il'?arn_;·~i,'Hlse <le no suscribir Al Pacto de Uni6n. 

Los reprdsentantP.a de los restantes cuatro &Jtadoa procedieron a suscri-

' ---~ 
bir el \P.~-º.!Q..~l!"LILni..6:rL~l _l,_9_',l_e __ eneI'o_ -~~e l:';2.i., así como tumb.ién un convenio 

.América; en e~1te Último ~e e:'rtipulaba que los gobier110H ,le lo;; cinco E~

tadoe celebrar:fo.n conjuntamente, ol 15 de septiembre pr6ximo, el primer 

centenario de la emancip11.ción polític~ de Centro Ar:ifÍrica e11 la ciudl!d de 

Guatemal,i. 6 

------. -..... - .... - -...... . 
~. S8 crotur!a do Rul ~11}·i.o,1•hl i·!>el.116,,r.s de ln HopM,H,~a ño IIon,1111.· an, 

Conf_e_~E:~l-~ _,~1~ .. ~a.~ ;ro_s_~ _d_e_ C_o_s:t:i_ Ri~ •. !.".!.f<?..~.8. _d_~ .!os dolq~q<!5?J! 
de 1Ionclurua, •ro,~uciri;ulpu, Tipo;·:t·,irla Nac:lonnl, 1921. p. 17. 

6. '!r"",¡crefái!a··de R8 lac:iones Exteriores de la Rep:dblica_ de Honduraa, 
Pro to col o •• u CIJ2·, c¿t t. P·u 123. 
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En cuanto al Pacto de Unión de Centro .América de 1921, entre ·sus estipula

cione~ más importantes ee encuentran aquellas que expresan: a) que las 

cuatro Repáblicªs concertan una unión perpetua e indisoluble, consti-

tuyendo una nación que se llamará Federación de Centroam~rica; 
t. 

b) Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emitirá la. 
t 

C_arta Magna de la FederacicSn; 

c) Lea Constituciones de los Estados conservarán su vigencia en todo a

quello qua- no se oponga a lo estipulado por la Consti tuci6n Federal; 

d) 'El gobierno de la nacicSn será republicano, popular, representativo 

y responsable; 
1 

e) Un Consejo l!1ederal integrado por delegados popularment~ ele~tos disempe-

ñará el Poder Ejecutivo; el Presidente de tal Consejo actuar, en cal dad 

de Presidente de la Federaci6n; 

f) El ej6rcito es una institución encargada exclusivam.ente de la defen

sa nacional y de la conservación de la paz y del orden pábljco y no 

puede inmiscuirse en pol!tic . .1; 

g) !Jn C0 nsejo Federal Provis."i.onal, integrado de un delegado por cada 

tetado, se enc~rgará de implementar todas las medidas previas a la o~ 

ganización de la 1"ederaci6n; 

h) Para que el Pacto entrara en vigencia se requerirá '11nioaJ!lente la ra

~ificación de tres de los Estados contratantes, y 
i 

) 

i) Finalmente, se estipulaba una vía expedita para que los Bstados del irea 

que no suscribieran el Pacto pudieran ingresar posteriormente a la 

Federaci6n.7 

7. Secretar!a'de Relacjones Exteriores de la Rep~blica de Honduras, Pacto de 
Uni6n de Centro América celebrado en San José de C0 eta ~!~~1-.. 19 de Ene
l'Q rle l92\,Teguci¡~11lp~, Ti.po~.r.•.,Lf'(.:i t{::i,oi.,11\f:ll, 1921, r>• ?.4-.:b• 
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2. Ratificaciones al Pacto de Unión. 

El C0 nsejo Federal Provisional entr6 en funciones, constitu:!do por un de-

legado por cada estado pactante, teniendo. por sede la ciudad de Teguci

galpa. 

La ratificación del Pacto se produjo rÍpidamente por parte de los Presiden

tes y Congresos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Para acrecentb el 

entusiasmo, el Partido Unionista Centro .Americano wrific6 en Santa Ana, 

ciudad salvadorefia, una convención en la que excitó a la ratificación 

plena del Pacto de San Jo·aé, enfatizando la acción pacífica y no parti

dista de los pueblos más bien que la de loa gobiernos y recomendando una 

umanmucho más centralizada que la que estaba po~ concretarse, a pesir de 

lo cual declaraba su apoyo abierto al movimiento unionista vigente. 

Una vez ratificado el Pacto por tres estados; Honduras, El Salvador y 

Guatemala, la atenc~ón de los. centroamericanos se volvi6 principalmen

te ba,cia el Congreso costarricense y en menor medida a loa gobiernos de 

Managua y Washington. 

De acuerdo a un comunicado é:el Canciller costarricense en mayo de ese 

año, "la mayoría de la C0miEiÓn d~ Relaciones Exteriores del Congreso 

Constituyente virti6 informe favorab~e al Pacto de Unión CentroaJ11erica

na y ••• presentó un proyecto de ley declarando que el Pacto es conve

niente y que por lo tanto debe convocarse a la AsaJ11bles Nacional Cona

ti tuyente pR.ra que .lo conozca en 111 timo grado· ••• "~ 

A pesar de que en e ea comunicacicfo se afinnaba que en ia siguiente se

mana el Congreso en pleno co11ocer!a esos dictámenes, ésto no ocurri6 

as! porque,tal como lo expresa K9rnes en la obra que hemos citado en 

a •. Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, Centro Aptérica, 
CoITespondencia diplomática, Tomo IV, vol. 157. 
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cap!tulos anteriores, aquel cuerpo legislativo no ten:1'.'a ~ne;una prisa en 

tratar el asunto ya que, segmi la prensa costarricense, la opinión pú

blica estaba dividida,por lo que los diputadoo querían que la atmósfera 

estuviera más despejada para llegar a la votación. En efecto, y en armo

nía con la tradici6n, la generalidad de los costarricenses, de acuerdo 

a la prensa, cre!an que una confederación abstracta era deseable, pero 

de eso pasar a concretarla, ya era distinto. 

S8gún Karnes,a los costarricenses lea seguía molestando el que se les 

tildara de separatistas,por lo que buscaron a quien atribuir la respon~ 

sabilidad del no ingreso de Costa Rica a la Federación. 

La prensa empei6 atacando a Nicaragua po:r lt'I.S dif:to1.11-ta.d'9a r,¡i.to? prestmt6 

en la ·Jonferencia de San José y luego acus6 a aquel go bi~rno de ha-

beroo v,, "r"tdl,lo a ''los banqueros ju,Hoa ·ele ;Jq,l)va Yo:rk''. 

1i.n e111b,;¡,:rgo, 4:':l to1i ,11) at·:.1,1 n1hJ qu'3 p:r:~ te:ttos i>at'R dilatar la I''.:l.tifica.-

ci6n del Pacto por parte del Congreso, ya que si bien es cierto que el 

fervor tmionista desde antes de la citada Conferencia había prendido en 

~uchos costarricenses, ta>1bién le era que desde fecha tan temprana mu-

' chos costarricenses atacaban el magno ideal llamando "indios lampifios 

y pueblos quebrados a los de allende la frontera norte:9 

Durante el Último período de sesiones de la Conferencia de San Jos', ocu

rrid un pequefio incidente que evidencia en.cierta medida el poco inte-

r6a de los costarricenses en el logro del proyecto unionista: el Presiden, 
/ ;ie de la Conferencia, Alejandro Alvarado Qui1:"<>z, a la eazdn cinciller 

\ de C0sta Rica, se retiro de la Conferencia para observar en la ciudad-
\ l 
1 puerto de Puntarenas (costarricense) var:l,os hidroplanos que habían lle-

gado con procedencia ~e E8 tados Unidos; la ausencia de Alvarado Quiros 
(' 

just8mente cuando loe otros cuatro tetados estaban listos para lacere

monia formal de firmar el Pacto, provoc&·que ést~ se. pospusiera. Eeos 

9. -Vicente Saenz, Norteamericanización .se C~n.J:.roaJD{~c;:.e., S1n Jost.;, s. i., 
19?.~5 • p. 9G • 



hidroplanos sil'vieron también de base a la prensa costurriceooe para ale

gar que toda Centroamérica estaba dentro de la-6rbita estadounidense y 

que el gobierno de Washington se opon!a a la ~i.dad del istmo y estaba u

tilizando_ al gobierno sat~lfte de Nicaragua para impedir el surgimiento 

de la entidad política centroamericaria.10 

Una ve~ que se inici6 la discusicSn del Pacto en el seno del Congreso. 

costarricense, las lín~as partidistas fueron abolidas,ya que varios de~ 

los adeptos del Presidente Julio Acostase volvieron contra él por el a-

poyo que brindaba a la idea unionista, nrl entras que muchos de sus tradi-

cionalE1S oposi toree apoyaban su actitud. Se lleg6 a sugerir la convoca-

toria de un plebiscito,alegando que los diputados no habían sido electos 

en base a este asunto, pero el plan no prosperó porque no era congruente 

lon la Constitución. 

1 proyecto federalista fu~ ampliamente discutido desde diversas ópticas 

e incluso el factor religioso fue brevemente introducido cuando un sacar-

dote, que se desempeñaba com~ diputado,.sostuvo que un católico no podía 

en buena conciencia ser partidario del ideal unionista. Otro sacerdote, 

tambi€n 'diputado, fu~ el que present6 la refutaci6n más categ<Srica, al 
•;~ 

expresar que· los cat61icos eran unionistas en Estados Unidos y que por 

4,11-' no podían serlo también en Costa Rica. Con ésto se termin6 la pol.S-

mica en el Congreso, pero sobre la base de esta evidencia de división,el go-

10. Thomas L. Karnes, op.cit. citando La Tribuna, San Jos,, enero 23, 
1921; y a Charles E. Chapman,"Tpe failure of tfie Central Ameri
can Unión", Review of Reviews, LXVI, (Diciembre. 1922), PP• 613-
617. 
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biarno hondurefio acusaría poeterlorinente al clero costarricense de contribuir 

al fracaso del movimiento integracionista. E1 Arzobispo de San Jos6 con-

testó que efectivamente la generalidad del clero se opon!/.\ a la Confe

deraci6n, pero que la iglesia no había fijado una política al respecto. 

Un elemento objetivo de mayor pol~mica fue el papel que se atribuy6 a 

los Estados Unidos en el curso de las negociaciones; algunos diputados 

atacaron abiertamente la política imperialista nortamerica.na. e hicieron 
. 

notar que Costa Rica estaba ya rodeada por la metrópoli, ya que tanto· 

Panamá como Nicaragua estaban bajo su tutela y que en esas condiciones 

lo llllico factible era una unión espiri tu'll; y sostenían, asimiemo , que 

la unificación del área pod!a lograrse s·'llamente utilizando la fuerza 

como hal!a ocurrido en Italia 7 Alemania y que el único Estado capaz 

de implementarla eran los Estados Unidos, pero que el Congreso Q>starri

cense rechazaba tal alternativa. 

rinalmente el t_2 de J~~o ~l Congreso se decidi6 y los 

''ederación no sólo no pudieron obtener los dos tercios 
1 

partidarios de la 

de votos requeri-

dos por la Constituci6n para aprobar un convenio de esa natur8.leza, si

no que además ni siquiera lograron una simple mayor!a, ya que la vota

ción arroj6 un saldo de.diez y nueve votos a favor del proyecto unionis

ta y veinte en contra. 

En cuanto a Nicaragua, el Gobierno Federal Provisional seguía excitando 
;f 

a aquel gobierno para que se adhiriera al Pacto de Unión sin lograr nin-

lflllª respuesta significativa de parte de las autoridades centrales nica

ragÜenses. A los motivos que tuvo el gobierno nicaragüense para negarse 

a suscribir el Pacto en San Joscf se agregaron luego nuevos elementos de 

discrepancia: los ataques provenientes de la prensa y Congreso costarri-

cense que aunque creemos se ajustaban a la verdad resultaban molestos 
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a los oídos de lon gobornHntes · de Mnnugua.; por otra parte, del territorio 

hondureflo-salieron emigrados nicaragUenaes que protagoniza.ron una revuel

ta armadamntra el gobierno de Emiliano Chamorro,por lo que se acus6 al 

hondurefto de tolerar tales movimientos. 

Una nota enviada por el Ministro guatemalteco en Honduras a la Cancille-

r:(a hondureflia reflej,iba la relativa validez de las acusaciones nicaragüen

ses hacia las autoridades hondureflas y hacía ver "la urgente necesidad 

y conveniencia de que se tomen, por parte del gobierno de Honduras, las·. 

medidas más eficaces y conducentes para evitar que los enemigos del go

bierno de Nicaragua. sigan alterando la paz en ese Estado hennano. Cree 

el gobierno de Guatemala de suma importancia para el reconocimiento del go

bierno federal por el de los Estados Unidos de Norteam&'rica y la viabi

lidad de la UnicSn Centroamericana, que la frontera de Honduras con Ni

caragua debe estar perfectamente vigilada para ev~tar nuevos movimien

tos revolucionarios como los que ha habido en los últimos meses. 1111 

1r lo menos parte del pueblo nicar~ense mant;eet6,publ.icamente.su a-_ 

poyo a la causa unionista y exig:Ld. a su gobierno que se adhiriera al 

Pacto; en tal sentido, fue notoria la labor de la Liga Fede,ral de Nica

ragua, que incluso acord.6 enviar representantes a la Asamblea Com tituyeri

te Centroamericana. 

Quizás atendiendo presiones populares, el gobierno nicara~-Uenae lleg6 a 

mÍnifestar al Concejo Federal Provisionál que el hecho de invitársele 

para que suscribiera el Pacto lo consideraba como una -evidené~a de que 

y} habían mejores condiciones para que MiCá.I'agua ingresara a la Federa-

11. Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras. Nota de Francisco To
ledo a Alberto Ucl,s, Tegucigalpa 22 de octubre 1921, en Legaciones. 
de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica en Honduras, Correspondencia 
Diplomática, 1921-1922, Vol. N2 171. 
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ci6n y que estabA en disposici6n de aceptar la excitativa que al respecto 

le formulaba el gobierno federal. Este transfirió la nota del gobierno 

de Managua al de Tegucigalpa~solicitando que conjunt8lllente con los otros 

dos gobiernos fixmantes del Pacto procuraran concretizar-los deseos exta

riorizados por el gobierno nicaragüense; por ello la Cencillerfa hondure-

ña propuso a las de Guatemala y E1 Salvador establecieran una legaci6n en 

Nicaragua; el gobiemo guatemalteco contest6 afixmativan1e11te, no as! el de ol 

Salvador, que expuso que en vista de los antecedentes observados por la.", 

delegación nicaragUense en la Conferencia de San J os6, toda gestión ee-

r!a in~til, ya que de acuerdo al conteniJo de la nota nicaragltense, era 

evidente que. para adherirse a la Federac.ión mantenía el criterio de que 

El Salvedor, C0sta Rica y H0nduras no hicieran la salvedad de los dere-

chos que consideraba) lesionados por el Tratado Chamarro-Bryan y afJ:! El 

Salvador consideraba máa~prudente que se estableciera en fime el gobier-

no federal para que éste se encargara de negociar la incorporaci6n del 

rstado nicaragüense a la entidad política centroamericana. 

1 

Respecto a la actitud del gobierno de Washington hacia la Federación, 

había cierto coneenso,especialmente entre los intelectuales centroameri

canoe,de que por razones obvias los Estados Unidos se oponían a la unifi

caoi6n del Istmo. No obstante las declaraciones del Secretario de Esta

do Charles Evans Hughes, a pr.i.ncipios de Junio de ese año, de que su 

tobierno no tenía objeciones que_ hacer al Pacto de Uni6n firmado en 

San Jos, de Costa Rica, porque no consideraba perjudicados' los intere

jes norteamericanos incluidos en el Tratado Chamorro-Bryan, los gobernan

tes y principales políticos del área en el fondo seguían temie!'dO la ao

ci6n de la metr6poli convencidos como estaban de que el gobierno estadou

nidense. adve.rsaba el citado Pacto.12 

12. "Interesante entrevista con el eminente hombre público don Policarpo 
Bonilla, ex-Presidente de Honduras, a su paso por San Pedro Sula", 
Revista Mercurio,Tegucigalpa,Año II,No.16, 1 de aeosto 1921.p.456. 
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3. L8bor de la Aoll.lllh]on 1"adero.l Conntl.tuyf:lnto. 

En cumplimiento de uno de los manda.toa clel Pacto de Uni&n cel,ebrado en 
i --- "·- .. -----------· ----·--· -., 

Costa Rica, !113 de Jtµdo de 1921/ se instald en la ciudad de Teguci-
~-. --·---

galpa el Consejo .l!~ederai--Provisional,integrado por un delegado por ca-

da Estado contratante, quienes procedieron de inmediato a elegir el -

Presidente y el Secretario del citado organismo. Se decidid convocar 

a la Asamblea flacional Co.m ti tuyente de la Federaci6n, misma que deb!a 

instalarse en Tegucigalpa el ala 20 del siguiente mes. 

~n el Decreto nlSmero uno del Consejo Federal se solicitaba la adherencia 

al Pacto por parte del Estado n.tcaragUen:1e y se determinaba comunicar 

la declaratoria de insta1 aci6n del refer·.do cuerpo a Es pafia, "a la 

hermana mayor del continente, los Estados Unidos de .Am6rica1! y a los 

restantes países de América.13 

En la fecha estipulada,la Asamblea Nacional Constituyente inauguró sus 

sesiones en medio de grandes manifestaciones populares de júbilo. Se 

, ~·elecciond al hondure!lo Doctor PolicarPI) Bonilla como Presidente de 

la misma y al fundador del Partido Unionista Centroamericano, Doctor 

Salvador Mendieta, como uno de los Secretarios. Además de los diputa

dos de los tres Estados signatarios asistieron varios representantes 

de la Liga Federal de Nicaragua. 

En una. de las primeras sesiones de la Asamblea se mocion6 en el senti

áo de que ,ata excitara al Consejo Federal Provisional pnra hacer lle

gar a los gobiernos de Guatemala, E1 Salvador y Honduras, la orden para 

13. Consejo Federal Provisional, 11 ActA dA instali>r.ión~ Decreto nmiiAro 
uno v 'OAnreto nórne:ro dna", Rev:ii:1ts:i de 1A TTni,...ersidad, Tegucigalpa, 
Tomo XI, NQ 6, 1, de Junio 1921, p. 370-372. 
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que acreditaran de inmedin to una dehieaci6n conjuntA ,m \·br.hington para ob

tener la cooperaci6n mor1:il de aquel gohl.omo en proc11rn ele reniover cmll

quier obstáculo de índole internacional para que ?UcAr:igua y Costa Rico 

se incorporaren a la Federnci6n.14 

Zsta moci6n fué objeto de deba.te tanto en el seno de la Asamblea como de 

parte C:e la prensa local, optándose al final por rem.i tirla a una comisi6n 

para su es'b.ldio,pero la Asamblea no volvi6 a conocer de la misma. 

!ilientras se desarrollaban las deliberaciones en la -AsRmblea, se suced.Ían -

algunos hechos que tendían al divisionisno de Cent1~ Am~rica; por ejemplo, 

muchos unionistas empezaron a propagar le. especie de que la no participa

ci6n fü! Nicaraeua y de Costa. Rica en la Federaci6n se deb:!a a los esfuerzos 

del Partido Conservador que gobernaba en el primer Rsto.dll. por lo que consid~ 

raban una necesidad el derrocamiento de aquel gobierno, hecho que segdn e

llos implic3.r!a la inmediata adhesi6n de Iacaracua 111 i'9.cto de San Jos~, lo 

1ue a su vez determinaría igual acci6n por parte de Costa Ricao 

Jsta especie fue aprovechada por los liberales n.i.carPfslienses y por el go

bierno de Costa Rica que oficialmente declar6 q_ue ci el istado nicarl3.gt1ense 

se adher!a a la Federaci6n, el Congreso costar1~cense consideraría nuevamen

te la ratificaci6n del Pacto. isto Jl timo no era ~s que otra m,1.niobra di

latoria, de p~r.te del gobierno costarricense. 

~ps efectos de la campafia anti.:.Chamorrista pronto se dejAroii Hentir,ya que 

para el mes de Agosto se produjeron invasiones armadas por las dos fronteras 

J.caragUenses por parte de emigrados de ese pa{s. 

Otro problema eurgi6 cuando un obispo salvadoreño -soli cit6 a le Aoamblea 

Federal Consti. tu.yente que se invocara el nombre de Dios en el prE!~mbulo de 

------------------------~ 14. Asamblea Federai Consti tu.yehte de Centro Am6r:i.cP·, Acta de la gtlinte. se
si6n ord.inarlai 1 de aeysto de 1921, Biblioteca del Congreco Nacional, 
Honduras. 
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la (.;onstituoi6n q11t:1 su eatnba re,Jactondo. L,ll~go de dJvcrnon rh!br1tes se op

t6 por ignorar tal potici6n, lo que orig:i.116 un:1 campAí'tn de los obispos cen

troAmericenos en contrn de la Federaci6n, evidenciando así que a pesar de 

la separaci6n entre Iglesia y Estado, decretapa por los liberales cen troame

ricanos durante el siglo anterior, la in.fluencia eclcdal oeeuía ro.endo ,fuel'

te y a la postre coAdyuvar!a al fracaso del cmmyo fe(1crativo. 

En la octava sesión Re abord6 el artículo c11arto. del Pncto de San J os~ con

cerniente a las géationes que e~ Gobierno Federal debía efectuar para obte

ner la modificaci6n, ñerogad.6n o sustituci6n de loe Tratados vigentes entre 

EstAdos de la Federsci6n y naciones extranjeras, sosteniendo algunos diputa

dos que tnl artículo ñebíR modificarse par~ no dAr la impresi6n al gobierno 

nicaragüense que una vez que ese ·Estado ingTes~ra a la '.F'ederaci6n lo prime

ro que baña ~ata sería tratar de derogar el Trat"!do Cha.morro-Bryan, a lo que 

se opusieron la mayoría de los diputados, ar@iyendo C'IUe ?acara.gua no estaba 

facultada para resolver yor s! misma lo concerniente ol tratado en referen

cf y que debía ser el Gobierno Feder21 el encargado de b1scar tal aoluci6n 

eli la capital estadounidense. Así, el artículo cuarto del Pacto d.e San Jo

s~ fué consignado íntegramente como el· artículo e~ptimo de la Constituci6n 

Federa1.15 

Otras dos importantes decisiones de la Asnablea Federal consignodas en la 

Consti tuci6n fueron el sufragio de la muj1~r y le abolici6n ~bsoluta de la 
:l penn ele muerte. 

Un.asunto que había. sido el nudo gordiano en los ni versos proyectos de Cons

ti tuci6n Federal, la dete;rmins.ci6n dél/Disttito-,F~dP.rl'l~] r.e resolvió esco-

--------------~-~-----15.- Asamblea Federal Constituyente de Centro Am6ri ca, Acta de la octava se
si6n, 20 de agosto de 1921, !J?!s.•, 



giendo como sede al Departamento de Tor,uc:l.enlpn, Pn trn to que l11 c~pi tn·l del 

Estado de Honduriis pasaría a ln cjurJnd rle Com.'ly11pm:1. 

! diferencia de lo acontecido en la Asamblea Conntituycnte de 1898 que re

dRct6 en Mana{!'Ua la Consti tuci6n do la Rep1.1blica · }tnyor, f'll J.o. ele 1921 no hu

bo pol6mjca en cuanto a le forma. de gobierno qua debírt ndoptnrr:c, inclinán

doSe por unnnimidrid por la federal. A pcaar de que r-n lnR deli ber9.cioncs 

efectuadas en el ~en9 de la !samble~ se mc:!n frecuente ·alusión de que de

bían tenerse cm cuenta las lecciones de le historia en cuanto a los ensdyoa 

unionistas, notamos que los oonsti tuyentg3 de 1921 p:-1s1=1ron por al to lPs crí

ticas que se habían hecho a la. forma de a1)bierno federal que había sido con

signadA como una de las causas iooa determ:Ln.'lntes pnra el frncaso de la pri-

mera Rep11blica Centroamericana,_L ~~..,º-L~ _j'W:_.C~º n~estro, _fue una graY,~_ -~~.".:'. 

si6n, ·y~ que_ la importancia del. t6pico en cuestión exigía un an~lisis sere-
-· .. 

no y prolongado,previo a su adopci6n, e incluso, consideramos inadecqado ~-~ .. 

escogericia del federalismo, que es,a jµici.o de muchos, ln forma de gobi. erno 

f .::i;.f!cil de prac~i.CAr, ya que para su adecuada i~¡,lcmentaci6n se requie-

1 
re que la ciudadaníe posea una buena educación rol!tica, cosa que no ocurría 

con la ciudadanía centroamericana de aquella ~poca. Ad:..ii timos que este es 

un asunto muy pol6mico,pero hemos deseado d.ejar const('lncia ruscinta de nues

tro punto de vista al respecto. 

En la forma de gobierno federal que se adoptó se estipulaba la descentrali

Jci6n constitucional en el sentido de que se reconocí:1 a lqs :.atados miem

bros la f1'1cultad de elaborar libremente su propia Constitución, con la úni-

l ca limi taci6n de que los preceptos de. ~sta no debían oponerse a los de la 

federal. 

En relaci6n al gobierno expresaba que €iste sería popular, reprl:!Eentativo, 

republicano y responsa.ble; con lo anterior se pretendÍA establecer gobiernos 

rJ 
/ 
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con rnir,nmbre popul11r, que roprouon Lnr,m el (rnn:·1.•1100 do 111 o 111:•yor!na y des

terrar 111 vlgencln de gobJ.ornos reprooivoa y ,uctntorinles. 

Al igual que en l3s Oonsti tuciones cl~sicas, en la de 1921 se e$tipul~ban 

tres poderes estatales; en primer luea.r, s~ situRbR el Poder Legi.slntivo con 

la intenoi6n de pone~lo por encima del Ejecutivo. Aqu~l constar!n de dos 

cálll8raal el Senado, aue· estar:!a inteerado por tres ::ienA dot'es propietarios y 

tres suplantes por cada tetado, elegidos por el rP.spectivo PocJer Legislati

vo y por un Senador propietario y un suplente por el Diotri to Federal. .·.lli 

cRmbio la otra C~m::1ra,. la de Diputados, eEitaría compuesta por un propieta

rio y un suplente por cada cien mil habitontes o fracci6n superior a los cin

cuenta mil; otorgtfodole al Distrito Federal la misma fn cul t$\d en igual pro

p~rci6n. .Ambas cámaras tendrían funciones comunes y 11eculi:1res y en su con

junto conati tuirían el Congreso Pleno. 

En cuant~ al Poder .bjecutivo, ~ate tenía carácter coleeindo, vrile decir de

sempefiado no por una persona sino por un Consejo Federa.1, compuesto por un 

dtegado pr0pietario y un suplente por ooda Astado, po¡,ul•rmente electos, 

para un per!odo· de cinco ayí_os; de entre ellos se eleei.r:!n un Presidente y 

un Vice-Presidente cuyas funciones durarían un A'~o, no pudiendo ser reelec

tos para el año inmecü ato siguiente; el Presidente del Con~ejo !:'l'áría simul

táneamente Presidente de la Federaci6n. 

Con esta innovaci6n de un Poder Ejecutivo ColegiRdo sf nos pronunciamos de 
;i 

acÜerdo,porque la misma ataca la tendencia hacia el gobierno personalista 

qu¡ en Centroamérica había sido pronunciada. y causnnte de mucho~ mAles para 

lia ciudadanía. 

El principal orgenismo.del Poder Judicial serín la Corte Suprema de Justi

cia Federal integrnda p-or siete magistrados propietnrios e ieual ndmero de 
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suplentes, aolecoiom,doo por el Senndo <lo unn n6mlnn rle ve.l.nto y un cnndi

datos, siete por cada. Eatado, que le rreoontnr!a E:il ¡:;j(:cutivo Pedoral. A 

pesar de la respetabilidad de que la Conoti tuci6n de 1921 deseaba rodear 

al Poder Judicial, vemos que el organismo básico de fste nace bajo una depe!!__ 

-~.:nc~a_d~! Ejecutivo Federal,.10· que en la práctica limitaría su autono~a. 

Se prohibía a los Estados adquirir armamentos, celebrar alianzas y mantener 

ej~rcitos, pudiendo ánicamente disponer .de fuerzas policiales; mientras que 

el ej~rci to y la armada estarían bnjo el control directo y exclusivo del:. 

Consejo Federal para evitar loe problemas que la descentrnlizaci6n en este 

camjo ha b:!a provocado en otras oportunidac· eso 

La cons~ituci6n de 1921, emulando a la de lot Estados Unidos de Am~rica, con

cedi6 al ''1-obierno Federal amplias facultades en el aspecto econ6mico, consig

nando que ~ste administraría J.a hacienda nacional que cería diferente de la 

de los Estados. Al efecto, se consignaba que la hqcienda p6blica se compon

dría de todos loe bienes nacionales de la Repdblica, del producto de los im

p+ sto s y con tri lu el. one s del 11!. stri to Federal, de los impuestos, derecho e y 
1 

contribuciones que decretara el Congreso Federal y de toda renta y beneficio 

que produjeran las concesiones que otorgara o los contra.tos que el Poder ~ 

jecutivo Federal celebrara sobre asuntos de su exclusiva compet~·ncia r de 

los préstamos que contrajera para fines de utilidad pdblicA. 

Bl. Gobierno Federal se reservó la facultad de acuñar moneda, la ad.ministra.
:l 

ci6n de los servicios de correos, telégrafos y radio-telegrafía,- la emisión 

de billetes y la recaudación de los ingresos provenientes de otras especies 
~ 

fiscales. 

Se estipulaba que en toda concesión o contrato celebrado por la Federación 

para el establecimiento de muelles y ferrocarriles se depía consignar que 

tales obras pasarían luego de determinado tiempo a ser propiedad pdblica sin 
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que pera ello se o toreara ninguna indemni zaci6n. 

En las disposiciones generales de la Consti tuci6n se encuentren preceptos 

relativos a las fecilidades que se dar!an a ios Estados de Costa Ri.o. y Ni-

carAgua parA que pasarAn a integrar la Federaci.6n. Asimismo, al referirse 

a la. instrucción pdbHca se enfatizaba la necesidt-td de la enseñanza Je la e

ducaci6n cívica, en particular el conocimiento de la Consti tuci6n Federal 

con el objetivo de cultivar el sentimiento de la nacionalidad centroameri-

cana. 

En las ·disposiciones trAnsi torias se autorizaba al Consejo Federal Prms:i.o
, 

nal pRra que designara comisiones que debían formular proyectoe para fa uni-

ficación de las tarifas aduaneras, rá(;imen de b:mcos y sistema moneta~io. 

Aspectos tamblfo importantes contero dos en la Consti tuci6n de J 921 ernn los 

relativos a la libertad de pensamiento, libertad de imprenta y libertad de 

16 
cultos. 

?fo obstante el car~cter avan~ado de la Carta l·:agna aludidP., la misIM. _r,reaen

taba om-tsionr:·s y errores grmesl la carencia de un siE1tema electorBl defi

nido, la deficiente organización de la. Corte de Justicia Federal a la que 

se le conferían funciones imprecisas, as! como su dependencia del P9der Eje

cuti vo én cu11nto nl nombramiento de los magistrnd.os. 

Sin embargo, es justo reconocer que a pesar del rel,:i,tivamente escaso tiem

po que tuvieron los diputados par.4 redactar esta C'Jnsti tuc16n, la misma es, 

a juicio de r.lgunos ~bogados, la m~s complota y moderna que se hob:!a elabo

rAdo h~sta eaR fecha en ln región centroamericn.na. 

16.- Texto de lA Consti tuci6n Política de la Ilepdblicn de Centroa.m~rica, .R§..
yj rrtn de ln Univereid,<Jd, !Eegi.utlenlpa, To1:io XI, Mo. 9, 15 de septiembre 
1921, pp. 514-522 y Tomo XII, No. 3, 15 de rmrzo 11e 1922, pr,. 143-150. 

1 
1 

\ 
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El 15 de Septiembre, centenario de la declaratoria de independe...~cia de Cen

tro América, tui' publicada la Constituci6n Federal, que entr6 en vigencia 

el·pri.mer día del mes siguiente. 

4.- Cola.peo de la República Tripartita 

Atendiendo unii sueerencia de la Aeamblea Federal Constituyente, el Con-
¡: 

sejo Federal Provisional hizo llegar a la CApital estadounidense una 

comi-si6n que procuraría el reconocimiento de la nueva iep1blica; tal co

misi6n fue recibida en el Departamento de·Estado donde-se le asever6, se

gdn &llvador Mendieta, que la nueva entidad política sería inmediatemen

te reconocidn una vez que se instalara,el primero de febrero de 1922, 

el Ejecutivo Federa1.17 

En cambio Karm's sostiene que en ninguna otra pArte hA visto 

i 

escrlta tal 

promesa, agregando que la misma le parece pr·ematura.18 Nosotros la hemos 

constatado en un pequeño folleto de aquella ~poca, por lo que nos incli

namos. a concederle créd.i to a la a.firmacitín de Mendi eta.19 iaentms tan

to, se hRb:!a ¡ rocedido a la elecci6n de d:i.r,utedos y estaban ya nombrados 

los flenadores que reprr~sl·ntn:r!an a Hondura.a y t:l Salvador. Por su parte 

el Consejo li'ederal Provi,sional hab!a desienaño comlsiones po.ra elaborar 

diversos proyectos de leyes, entre las que figurabnn la unificaci6n del 

ej~rci to e instalación del Estado Mayor. 

Pero en Guatcmaln- <1Ue estaba gobernada por Carlos Herrera, que como- ex

plic~mos en el cap:!tulo tercero, había ascendido a la primera· magistra

turn como producto rio la deposición de I~mel l':lstrndn C.'lbrern y su pos-· 

terior confirmnci6n como Presidente ConstitucionRl-, la no definici6n 

política ,lel nuevo pre!:'idonte ~.:u!l.temrlltcco, riue f"lgunos tiJ.dAbon de con

servrdor, provoc6, entre otrc.s cosas, nue lo~i liberales de eso .i:JBÍs 

prob.g0rih::1rnn un movimiento cue en lno poRtrimer!na del año 21 solici-

17.- SRlvr.dor Nendiata, Alrededor del prublcmt1 op. cit., P• 104, 
10~- Thum,.,n L. K,"lrnu1, ºV• c-1 t., !l• 219. 
19 .- f,uj ~. H;ty1o1'n1 !'l~i_ ~t!nu v., ..Er::..<:·• UQ._il.e._}!.• •. to:~c!.?!11.<::I ~!~, TC'f,;11 rl ~n 1 pn, Tm¡,ren-

1 • lf 1 • 1 • , , • 'I. 
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t6 a. Herrera 11:1. disoluci6n de la Asamblea para restablecer aa! el orden 

constitucional, que según los libere.les se había violentado al decidir 

la anterior Asamblea su di solución cuando fue Cúnvocada la ConAti tuyen

te. 

Aprovochnndo cr.:e movimiento liberal, que a esas al turas ya se hll~:!a for

talecido, tres generales dirigieron un golpe de ,atado y asumieron la 

direcci6n del istndo ·guatemalteco. Oasi inmediatRmente convocaron a la 

Asamblea que había decjdido su disoluci6n y en la cual femaban mayoría 

los diputndos· seg1.:idores de Estrada Cabrera. La Asamblea nombr6 prime-

r designado a uno de los tres generales golpistas, José María 

quien se convirt:!o en Jefe de Estado 0 

Orellana, 
' 

1 
:in eobierno de facto de Guatenala designó nuevos delegados ante el Con

sejo Federal P.rovisionAl, hecho que fue jur.gado por los corJ.1:1ervadores 

como una acci6n hip6crita,al considerar que los golpistae no tenían ver

dedero inter~s en ·que Gu,·temala siguiera siendo parte de le que hist6ri

can:ente se conoce como Rt:prl'.blica Tripartí ta; en cambio, los liberales 

de los tres istndos vieron .la a:cti tud del gobierno militar gua.temalteco 

como una evi.Jencia de su af~n unionista. 

En el Distrito Federal, Tegucigalpa, se produjeron manifestaciones popu

lares que solicitaban sl Consejo Provisional reetRbleciera el orden con~ 

ti tucional. en J.A vecina Guatemala, bajo el aipuesto de que la gar1erA1i

dod 11e los h• bi tantes de aquel istado repudi:-:ban el nuevo gobierno mili

tar. 

Corno result~do de ]3s manifioatacion~s de los unionistas hondureíl~a, el 

ej6rcito ,lt: t·t;li Jii.t.'lrlo f\le pu~rd.o n ln oiHpo:.:i.lc:il~n <1,,1 Ct>nPojo 'Federal 

Prc>vinionnl, ¡ior lo c¡ue ~atn onvió un dol,.-g11,Jo 11 :j.,111 311lv,1do.r por,., 1·ograr 
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que t4l!lbi~n el ej~rcito snlv~doreño se incorporara a 11 campaña armada 

q11.o se iba a ejecutar contra los golpistas gi.1.atem,ü tec.oe. 

Aunque la decisión del Consejo Prov:tsional estaba ·en armonía co11a Cons

ti tuci6n Federal, mn embargo,reconocl endo la influencia de· Estados Uni-. 

dos ·en el lir1~n , optó ¡,or sondear la actitud r~ue 1rnumir!a aquel &ol:xl.er

no en caso de ~ue se consum~ra la acción armada de las autoridades fede

rales. Loe centroamericanos consideraban que si el Departamento de Es

tado actuaba en consonancia con la política exterior que tantas veces 

hAb!a emmcü1do y que repudiRba los golpes de l!istAdo, apoyaría al depues

to l'resid·ente guatemalteco, que había si.do electo popularmente, 

bargo, la ref.!cción rle Washington füe diametrAlrnente opuesta, ya 

Secretnrio de i~st.<ldo, ChPrles ii:. Hughes, en nota oablegr!ficA del 23 · de 

diciembre, "recomendaba muy enfáticamente a los gobiernos de El Selvador 

y de Honduras el cumplimiEmto estricto de la Convención ed:i.cional al Tra

tado General de Paz y Amistad de 1907, que establecía la no intervención 

de ninguna de lns ·pArtes. contratantes en asuntos internos c:e otra 11r> 

Esto desconcertó al Consujo Federal, que procuró luego nveriguar si el 

gobierno de los Bstadoe Unidos reconocería a lR Repdblica Tripartita en 

caso de que ul Consejo Federal reconociera al r~gimen de facto guatemal-

teco. 

Este. singult•r conducta del Consejo Provisionol Re ñebía. a que ls: nti.sma 

Convenci6n Ad:i cional que mencionnba el Secretario de Estado tambiér1 esta-

20.- Vicente S.rienz ... op,cit., po 112, 
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blecía que "las Al tas Partes no reconocerán a ninglin r~gimen que surja 

por consecuencia de golpe de ~tado o de revoluci6n contra un gobierno 

reconocido, mientras los representantes del pueblo libremente electos 

no hayan reorffanizado el pa:!a en forma constitucional"~ t: 

Mientras el ConRejo Federal Provisional ca!a en estas vacilaciones, el 
. i! 

general Jos, Mar:!a Orellana orden6 a los delegados que regresaran a Gua-

temala. CAbe eclarar que ~atoa se encontraban en San Salva~or en ruta 

hacia TeguciB'alpa cuando recibieron la noticia de que el Consejo Fede

ral se neeeba. a reconocerlos como auténticos representnntes del pueblo 

guetelll8.lteco. 22 Tal declaraci6n esti contenida en el decreto n~mero doce 
. . ···-·-, . 

¡·. ·- ' ' 
emitido por el Consejo Federal el ~e~-~~----~n.:ero de 1922,\que es ~>nside-

rado por algunos como El decreto que diÓ muerte A la Repl1blica Trikarti

ta, en el entendido de que ésta pudo funcioMr mediante el reconocimien

to del ,obierno de facto guatemalteco por parte de las autoridades fede-

ralea. 

Ouatró d!as m~s tArde,el Jefe de Estado de Guatemala hizo piblico el de

creto en que Guatemala réasu.m!a su completa autonomía y en el ~es siguien

te fue postulado como candidato a la Presidencia de la Repliblica, cargo 

parP el que i'ui electo en comicios dudosos; antes de que transcurrieran 

dos meses de su mandato,obtuvo el reconocimiento oficial del gobierno 

estadounidense. 

Ante la actitud del Departamento de Estado y del nuevo mondatario guate

mal teca, la Federaci6n falleció unos pocos d!ae antes de que tomaran po

sesi6n sus au toridadee en propiedad, lo que iba a tener lugar el primer 

d!a del mes P-ntrante. 

21. C ferf:!nc:l.a Centroameri cr.-tM celebl'ada en WasM.n on, Tipografía 
InternocionAl, MAME::'JA, 1908, p. 9. 

22.- Luis Rivera Ma·rt!nez, Frac~:30 de la ... op. c-.i t. ,p. 7, 
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Un soci6logo guntem,<Jl teco sostiene que d eolpe ck astfldo obr:deci6 a 

lo cnncclaci6n que hizo la Asnmblea. Na.cionnl de Gun tenmla del contra-

to del Ferrocarril de Za.capa y el rechazo de un contrAto con la Empre

sa El~ctrica, acciones que iban en contra de intereses ccon6micos norte

smericanof'., y que el reconocimiento por p::irte de ~fashineton del e-obierno 

presidido por el g~11aral Orell11n11 se c1cbi6 a la promesa de ~ste de 3Ce:p

tar to.los contra tos. 23 

Por otra parte, se había estado negociando un pr6stamo por veinte 1 cin

co millones de d613ree-cantidad fabulosa para esa época - entre banque

ros de_New York y el gobierno de GuatelllEl.la. 24 Una vez que se acord6 el 

reforido pr~stamo, los banqueros de We:11 Street urv..eron, con éxito, al 

Departamento de Estado para que reconociera al gobierno del general Ore

llana.25 

5.- ¿ Por qu~ fracas6. la Ilepl1blica Tripartí ta? 

1 La ca.usa del fracaso :e este experimento ~ederativo que más sa_l t~-~~a 

1 vista es el golpe de astado verificado el '.~-d.e.-di.d.--ªªP..r_e._d..e .. :J,.921 '13n 

Gua.temalá.. 

:f 

Al escudriñar los m6viles que lleva.ron a esos mili tRreo a proceder en e

se sentido, encontramos que tienen mayor peso los intereses econ6micos 

subyacentes, que como hemos mencionado estaban uirectamente vinculados 

a los capitalistas norteamericanos. 

.l!.1. rol del Depe.rtamento de Estado en sí fue bastante si gnifi-

~ cativo, ya que, si bien su titular hab!a expresado su simpatía hacia el ,. 
ensayo unionista no hizo nada para logm.r qué al gobierno nicaragüense 

--------------------23.- J. García GrRnados, Sociolor,ía r,uatemalteca, Guatemala, s .• d, P• 88, 
24,- "Párrafos editoriales", Revista l•lercurio, Tegucigalpa, aí'to II, No, 

18, octubre y noviembre 1921, PP• 573-4. · 
25.- Jorge Ram6n Hernández Alcerro, Des Institutions ,conomi0ues regio

nales dd lm6rigue Centraleo Union et d~sunion. 1'h~se pour le 
doctorat de apecialit~. Univerei te de Nice, 1975, citando a J'.i-ª.rner, 
ArthurA Guat~mala, our blow at Pan Americanism. Tne Nntion. CXIV, 
June J.:,22,p.r. 

.. 
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depu.F-iora su actitud separatista y luego,nl produciroe el levnntamien

to armado en Guatemala,no ·actuó en consonRncia con la. política de de-

fensa del constitucionalismo que se formuló durante la recién pnsada 

admini straci6n Wilson y que se suponía seguía en ·vigencia. Si el De

partamento de EstAdo hubiera dosaprob:i.do categ6ricawente el movimiento 

del cinco de diciembre, dada la indinruti ble influenciR que tenía en los 

medios políticos centroE!.mericanos,podemos afirI11Rr que esa desaprobaci6n 

hu bi. era significado la resti tuci6n en el solio presid éncial de Herre.ra 

o por lo menos el no retiro de Guatemala de la Federaoi6n. 

Es innegable que lRs ambiciones de pod;;r ·de los mili tarea golpistas tu

vieron su cuota de responBA.bilidad, ya que aqueiln s se colocaron por 

enci:ms de la ideología liberal, tradicionalmente unionista,que alegaban 

profesar t::iles mili tares; aquí se demuestra, una vez más, que lo. ideolo

g!a jugaba um función secunfü1ria y que en 111 tima instencia prevalecían 

los intereses personales. 

Asignamos tambi~n cierta responsabilidad al ConseJo 'Federal Provisional 

por la forma inco"eruente en que se cündujo en vista de los roontecimien

tos guatemaltecos; inici.alment~ vacil6 en wanto a l~s e.cciones que de

b:l'.an tomarse, luego intent6 c·c:ncilirrse con el gobierno de facto cuando 

ya era mu.y tarde y finalmente promulg6 el decreto número doce en que 

;f se excluis a Guatemala de la entidad federativa, no obstante conocer la 

advertencia del Departame.nto de Estado, ¡:nre en tU tima instancia no ha-

l cer nada: vale decir, desafiar en cierto modo tanto e.1 nuevo gobierno gua

temalteco como al de Washington para finalmente no implementar ninguna -

acci6n concreta para hacer volver a Guatemala al seno de le Repdblica Fe

deral. 
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Al conocer lo ne ti tud de Wasldngton y t 01tlon,10. en cuontn su incuestio

nable innuencfa en ol istmo, con0idermnoa que huld.era sido mae pruden

te que el Consejo Federal hubi.era observ,qdo mayor flexibilidad, no epe

gándose estrictamente a la interpretacidn que sobre acontecimientos como 

el guatemalteco ellos hacían de la Óonstituci6n~ignorando las reali~ades 

políticas. As:É hubiera sido DL1s convenic>.!lte procurar lleear a un arre

glo desde un principio ·con los golpistas gua temfll tecos teniendo en cuen

ta que ~stos proclamaban compartir la misma. ideología liberRl y que .se . 
mostraban anuentes a que aquel distado continuarn integrando la Repi1bli

ca Federal, dando incluso prueba de eJlo al enviar ñelegA.dos al Consejo 

Federal y al Senado; adem~s era del d<•minio pi1blico '1ue el Presidente -

depuesto si bien había sido popula.rmer1te electo no era reconocido como 

un unionista autefatico y que en su contra se estAba gestando, desde ha

cía alg,in tiempo, un movimiento liberal. 

Por otra parte, las manifestaciones populares efectuadas en Tegu.cigal-

f pa y las contenidas en la prensa unionista y conservadora de Honduras, 

desde muy temprano atacaron acremente a los golpistas guatemaltecos, con 

lo que hirieron su suceptiblidad y contribuyeron R que se distancl.aran 

-adn m~s de las autoridades federales. 

Acá los conseI'V'adores, calificados tradicionalmente de separ8tistas,· fin

giendo apoyar ardientemente la legalidad y el i,Jeal mora~1nico, promo-

;_f, 6 R J.b vieron astutamente esa campafta que prcci11i t el col.H pso de la epu li-

ca Tri.ll'3.rti ta. 

Nos lU:ce tan inteligente como eficaz -· ·1a actuaci6n de los conseI'V'ndo

res antiunioni stas; que desde que se reunieron los delegr>dos centroame

ricanos ·en San Jos~ en 1920, observaron una actitud doble. porque --
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prlmoro tanto lou delogll.doe a>utnrriconm.10 como loo n:'-cnrndiunses fln

gieron apoy,ir la idea. federativa, nrl.entras 6sta no pA sabn de ser un pro

yecto, perq una. vez _que se evidenci6 ru criatali?.llci6n, en primer t6rmi

no los nicar11gÜenaes en forma abierta y en seguida los costarricenses 

de manera solapada, interfirieron el proyecto. Recu~rdese que 

no nicaragÜense era de franca filiaci6n conservadora y que los 

censes han sido tradici9nalmente separatistas .. 

el e;obierl 

costarrl.-J 

También ·estuvieron presentes los problemas fronterizos; ahora se trata

ba de disputas entre Guatemala. y Honduras y entre ~staP y lHcarP.gua, lo 

que operaba en menoscabo del programa ele acerca1niento entre los gobier

nos y pueblos renpectivos. 

Asimismo,, los refugiados poli ticos y la tolerancia y/o complicidad de 

los go·biernos huéspedes entraron tambi~n en acci6n Rl efectuarse invasio-

1 nea armadas desde territorio hondureño hacia Nic.,regua y viceversa, 

Además, so atenemos que en el fracaso de la Repdblica Tri.parti ta de-
r 

1 ! ¡ 
sempeñ6 un rol importante la carencia de una adecuada educaci6n políti- 1 

ca y de un verdadero sentimiento centroomericrmista de parte de loa po- / 

bl.adores del Istmo. 

Finalmente,afirmamos que tuvo un peso m..1s ñeterminnnte la política impe-

¡( rialista estRdounidenee, que a juicio nuestro, impidi6 que los centroalJle

ricanos comprobaran por sí mismos si estaban en capAcidad de sostener 

~ el proyectado esquema federativo. 



e o N e L u s I o N E s 
************************* 

Veamo3 ahora en ,1ue medida se cumplieron las hip6tesis planteadas en la 
t 

Introducci6n. 

Lu ¡,rimern de ollirn aoutiene, 

Los proyectos union.istas no tuvieron s6lida base estructural a nivel eco

n6mico sociel; en particular, carecieron del apoyo decidido de la ·clase dp~ 

minante, siendo propugnados fundamentalmente por estratos medios urbaµos 

ilustrados. 

De lo expuesto en el Capítulo I se deduce que en Centro Am~rica no ~xistía 

una intecraci6n territorial por la casi total carencia de rnedios-de1canuni

caci6n interestatales, dado que las relaciones entre loa cinco países se 

efectuaban únic.::.rnente a trav~s de las r;ÍEI:~ marítim~;··-;··tele~áf~ A ni-
\ ·- _____ .... , ... ,.. ..... , .. •-·-,,···~···-··-····-·--..,, .... ________ ,.-

vel de cada Estado,. la si tuaci6n sin ser tan agud& no dejaba de ser defici

taria, lo que sienificoba una desarticulaci6n en casi -todos los aspectos 

que rGforzaba las tendencia~ aislacionistas, debilitando el sentimiento de: 

pertenencia a un ente nacional en algunos Est:,dos y haciendo :prácticamente 

inexistP.nte parn la eeneralidad de los centroamericanos la idea de formar 

parte de una patria mayor. Ello explica que los movimientos unionistas ve

rificados durante el período estudiado no hayc:n tenido signifi_ca_Qo. para las 

grDndes mayorías, constituídas por campesinos analfabetos cuyo quehacer co~ 

tidiano era la supervivencia. 

As!, la tradici6n unionista era mantenida·únicamente por los habi~antes de 

las ciudades y de estos más propiamente por aguellos p~rtenecientes a los 

estrntos medio:J que por poseer un mayor nivel culturnl estabnn concientes 

•',. 
;•. 
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cios; por -el contr,.1rio veía que la reunificaci<Sn conllevaría· un reordena

miento de las estructuras de poder que podría afectar sus ·pritilegios eco~; 

n6mico-políticoso 
1 

Asimismo, el hecho de que las economías centroamericanas no eran: complemen-: 

tarias -dado que los principales productos de exportaci6n eran similares& 
1 

caf~, bananos, madera, plata ·y oro-, y la inexistencia de una polí1ca co-

m4~ de exportaci6n provocaban competencias entre los productores de la re

gi6n, situaci6n que era alentada por el-mercedo internacional que lograba 

as! imponer los precios que deseaba. 

: De todo lo arriba dicho s·e infiere que la bese social de lo& movimientos 

/ unionistan era bastante redµ,cida y que no contaban con el sustento econ6mi
¡ 

1 . 

J. co necesario pnra hacerlos triunfaro 

La segunda hip6tesis afirmas 

El factor externo actuó en dos formas sobre los intentos de reunificaci6n, 

sirviendo de estímulo para que se iniciaran e intérfiri~ndolos., 

,, . 
1 

As:f'. vemos· que el primero de los proyectos unionistas emprendido en ese lap- .. 

so, el de 1895, surgi6 en buP.na medida, a raíz de la amenaza de intervención 

inclesa en Nicaragua, tal como se expuso en el capítulo II. Esta es lá ·in

t,ima ocasi6n en que la actitud imperialista de 1~ Gran Bretaña contribuy6 

al surGimiento de un movimiento de reunificaci&i, ya que al iniciarse el si

glo XX firma el Tratado Hay-Pauncefote por el cuai pr!cticnmente reconoce la 

,. 
1, 
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; _ ...... 

~xclunivici;1d intervencionista de los Estados Unidos en el. istmo. 

El esq:ue!:'la un i ')nis ta de l CJJ7 fue avalado por Estados Unidos y M~xico y con-, 

tempL:ba como. meta previa el fortalecimiento de la paz y consecuci6n de la 
--·------- ---- _,,_t -·---·-·--

estabil idnd política en la reci.6n. La motivr.ci6n que impulaabn n ln: primo-· 
.. ····--··--· - .•... ,. ____ ,. . ----·-' 

ra nuci6n pnru promover la política unificndora se derivaba de inte~eses 
·····-·· -~-----,------1--

estratégi cos, políticos y econ6micos descritos en el capítulo v • .. ___ ............... ----... -.·-

El intento d~ !.917) 9e c,rigin6, al menos parcialmente, como respuesta· a accio-,. 
,,;·•·;-,..-----······----·· ./ 

'. •',. 
nes norteamericanas en el área: la negativa de la metr6poli a aceptar e;,l' (a~··1· · 

1 

llo de la Corte dP. Justicia Centroamericana en torno al Tratado Chamorro

Bryan y la denuncia del gobierno nicaragU.ense -en momentos en que el pa!s se 
1 

encontraba ocupado por los infantes de marina- de la convenci6n que c\e6 el 

tribunal jurídico centroamericanoº 

El ifi.timo ensayo feder~tivo que registra la historia del área, el de 1921, 

surgi6 principalmente por la proximidad Jel primer centenario de la declara

toria de independencia y por la creciente amenaza qne representaba al expan

sionismo norteamericano que se· había concretado en el caso nicaragU.ense, lo 

que hac!a pensar a algunos centroamericanos que micimente quedaban dos al

ternativas, unificaci6n de las cinco parcelas o absorc16n de tSstas por parte 

del imperialismoe 

M~entras la República May-or de Centroam&rica; fruto del primer proy~9to unil 

nista estudiado, cay6 ante el peso de factores exc~usivamente internos, ob- \ 

servamos que los poateriores intentos fracasaron, al menos en parte, por la. \, 
.· .. t 

interferencia estadounidense al percatarse esta naci6n de la posibilidad de l 
,xi.to de los mismos. 

A partir de la suscripci6n del Tratado Cham.orro-Bryan, la metr6poli empieza 

a interferir la estrategia unionista diseffada en la Conferencia de Washington 
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de 1~7 porque buena parte de las razones que la habían indu.cido a pro 

verla estaban desapareciendoº Por ejemplo, ya estaba en operaciones el 

Canal de Panamá y mediante un oneroso tratado se había ~ulado la pfsibi

lidad do que otra potencia construyera una vía alterna a trav~s ael terri

torio nicaragüense; además de ·que al finalizar la primera guerra ¡nuhdial 

ning'Uila naci6n ponía en tela de juicio la hegemonía económica y política 

de los Estados Unidos en el istmoº As! a esta potencia no le preocupa~a 
.. ··,. 

ya que esos BOhiernos no mantuvieran relaciones armónicas, por el con'trari~ ,. ; 
1 

le convenía la fragmentaci6n .para explotar m~o c6modamente los recursos na-

turales, dado que Centro Amárica le interesaba mucho más como fuent~ de ma-

terias primas que como mercado. 1 
L¿ interferencia nortemaericana, tanto del programa· de unificación gradual 

elaboredó en Wat,hint:;ton como de las tentativ,1s de 1917 y de 1921, se efec-

tu6 por vía indirecta -tal como se describe er1 los capítulos IV, V y VI-, 

por medio de los gobiernos ~e Nica_ragua, en los tres casos· ci t:ados 11 y del de 

Guatemala en el de 1921. S:ln embargo, en el colapso de la Repdblica Tripa~ 

tita·pureció más evidente la participaci6n directa del gobierno estadouni

dense al no observar la estipulaci6n de una de las Convenciones de la Confe

rencia de Washington que contemplaba el ~o reconocimiento de gobiernos sur

gidos por ·golpes de Estado y en cambio advertir a los c:;obiernos: ·a.e· Honduras 

y El Salv::dor 111 obligaci6n que ten!an de cumplir los t~rminos de otra de 1 

tales convencioneo que estnblecía la no intervención de ninguna de ·la~' ¡ar- .. ; . .

tes contratantes en los asuntos internos de otra R13pl1blioa sfgnat..1ria, lo 

que ocurri6 precisamente en momentos en que se.preparaban acciones milita-. . 

res para restituir al gobierno constitucional de Guatemala. Recu~rde tam

bi~ que el Cong:reao de. este Estado había cunceludo un contrato y rechazado 
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la suscripci6n de otro con compafiÍas norteamcricunas, acciones que contri

buyeron al derrocamiento del Presidente Herrero y al pronto re.c.onocimien"bo 

del General golpista una vez .que ~ste prometi6 la prórroga de un contrato, 

la aceptaci6n del otro y la concertaci6n con bc.nqueros de Nueva York de un 

As! nos luce incuestionable la responsabilidad de los Estados Unidos on el 

fracaso de las últimas tres tentativas unionistas, actitud que respond!~ a 

la nueva orientaci6n de la política exterior norteamericana consistente en 

promover los intereses privados capitalista~ en el istmoo 

La filtima hipótesis expresa: 

La generclidad de los proyectos de reunificaci6n realizados de 1895 a 1922 

propugnaron por una·uni6n política de tipo burocrútico y obedecieron más que 

a convicciones patrióticas a conveniencias política8 de los liberales que 

los emprendieron. + efecto, todos los intentos de reunificaci6n que se efectuaron durante ese 

período, con excepci6n del emprendido por ~1 Pnrtitlo Unionista Centroameric~

no, propendieron al logro de una unidad fundcm-:mtalmcnte política y fueron 

·llevados a cabo por elementos gubernamentaleo oin dar mayor importancia al 

sentimiento y participaci6n populares. Otra c.:racterística de tales proyec

tos es que fueron implementados por centroam(;r:i.c:.:llos de filiación liberal 

q~e en la mayoría de las ocasiones actuaron m5o bien con afán oportunista 

· con lo que desvirtuaron la causa centroamoric:inu. 

,,. 

d. los capítulos II, IV, V y VI hemos expuesto diver·rns ejemplos que respal-. 

dan nuestra aseveraci6no Revisaremos ahora alctL~os de ellos. En 1896 J. San

tos Zelaya logr6 que el Congreso lo reeligiera como P!'E;sidente de Nicaragua 
... ~! 

\ bajo el falso supuesto de que tal acci6n obedocf:i bá:üc·>1Y1'er,te al deseo dol 
' 

Íf:·' , ... ,. 
' Ir . ,f 



- J.52 -

mandatario de asegurar el triunfo del proyecto wlionüi tn que se estaba 

promoviendo. Al año siguiente el gobernante de Costa Rica -el Estado más 

aislacionista- di6 otra muestra de oportunismo al interesarse en un inten

to federativo s6lo cuando se le ofreció la primera maeistraturá de la fu

tura naci6n centroamericana. 

Es-te· pr0yecto había sido patrocinado por el cobornvnte eunternal teca, Gene

ral José María Reyna Barrios, que no suscribi6 el r,acto que di6 origen _·p. 

la Repóblica Mayor de Centro Am~rica y en enrabio proinovi6 simultáneamente 

otro plan para unir al árP,a bajo su ée;idi;. 

Todo ello demuestra que los políticos liberales emprP.ndían las campañas 

unionist:is por el daseo de figurar en la historia, hacer proselitismo po

lítico• justificar .. su permanencia en la Casa de Gobierno y/ o distraer la a

tenci6r.. como medida para resolver un problema polít5.co local. 

A nivel estatal tambioo. eran un tanto dudosos los r.ron6~itos de las 

~e :lnte¡¡racionistas, ya que por ejemplo el Estado. qu~ eeneralmente 
1 

empre

las 

.inici6, Honduras, era curiosamente la naci6n aanoo integrnda y la más dábil 

en todQs los aspectos, lo que nos mueve a suponer qu., buscnb.a en la unifi

oaci6n superar sµ atraso con el concurso de los otros cuatro Estados. 

r-- . ' 
/ Por su-parte el Partido Unionista Centroamericr.no '3i Hen en definitiva a-

./ bog,;iba, tambi~n por una unidad política, su estrnteeia contemplaba como :pa-
' ;f . 

. so previo ln consecusi6n de la unidad socinl, que }Jret;_('ndía locrnr a trav~s 

df una labor de concientizaci6n. Otra diferencia respecto al esquema·ofi

cial es que las tácticas del Partido no eran promovidas por elementos guber

namentales, sino más bien por intelectuales que laborabnn no en obediencia 

.~,a.intereses-personales sino por la convicci6n de que la unidad era lo que 
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m&s convenía a Centro Am~rica. Como se exp11ao en el capítulo respectivo 

el Partido Unionista Centroamericano no cont6, para la implementaci6n de 

su estrategia, con el apoyo de _los grupos econ6micos más 

_el de la maquinaria estatal ni el de las masas populares 

en su fracaso. 

! 
poderosos, ni con / 

¡ 
lo que incidi6 / 

) 
Pe-~sta manera las estrategias unionistas implementadas durante los veinte 

y siete af1os acá 0 estudiados fracasaron tanto por la concurrencia de facto

res locales como por la interferencia externa; pero sostenemos que·defini

tiva fue el imperialismo estadounidense· el que impidi6 a los centroameri

canos el comprobar por sí mismos si eran o no capaces de sostener la unifi

caci6n regionalo 
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CU.i"DRO No. 1 

DEH~HDAD l'OBLACION.AL DI~ CENTRO 1ú-iE1ICA ::N 1920 

AR}~A EN Km2 
. 

:pAIS POBLii.CICt: AB::itLUT,\ .i?UBL.AGION ltELA.'l'IVA 

Guatemnla 108.889 1,450.000 13 
.... 

1,168.000 55 e1· Salvador n.393 
' 

Honduras 112.088 783.000 7" 

Hicara.::,ua 148.000 645.000 4 

Costn Ric~ 5o .. g;o 4?1.000 8 

Fuente. Geogro,f!r,. Univ<~rsp.1 Laroussn9 Tomo II, I:6:·ico, erl. Larousse 9 1966, 

pp. 408-9,y CELADE, Boletín Demogri,fJco, S::n tir,,;o de Chile-, v61 1, 

:ú'io I, ener~ 1968, p. 97. 

CU.\DRO lfo. 2 

--
p A I s 101:GITUD SH MILLAS -

Guatemala 429.08 

El Salvador 9?.~-5 

Hondurnn 53.00 

Nicaraeua 171.56 

CC)sta Rica '105.00 

Fuente. Revista Centro Am~rica9 Guatemala, v61 III, ?Ion 3-9 julio-septiembre 
:f 

1911 9 P• 3?.2·. 
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