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L ·a cornprension de la actual crisis centroamericana plantea la necesi 
dad de recurrir a la Historia como la fuente que nos brinda los elemen 
tos necesarios para ubicar al presente en su cabal especificidad. Ya sea 
remontandonos al siglo XIX, cuando tiene lugar la conforrnacion de los 
estados nacionales conternporaneos, o a traves de un vistazo al siglo 
xx,caracterizado por la.injerencia de las grandes potencias, la militari 
lizacion de la region y el surgimiento de nuevos sectores sociales, por 
mencionar algunos ejemplos, la historiografia entendida como el estu 
dio del hombre social en su devenir a traves de los tres grandes pianos 
que componen el tiempo, es fundamental para el ejercicio de las cien 
cias sociales. En este sentido, es notorio corno desde hace un par de 
anos a la fecha han proliferado en Mexico mesas redondas, foros y con 
ferencias acerca del problema centroamericano y su relacion con nues 
tro pais. Son obvias sus causas y valida su preocupacion; sin embargo, 
entendemos que se deben trascender los marcos del estudio coyuntural 
para dar .paso a la investigacion sobre la realidad historica de America 
Central, en la seguridad de que solo alli encontraremos las claves que 
perrnitiran conocer y aprehender dicha realidad, objeto de tantas discu 
siones. 

Para el estudio de la historia centroamericana del siglo xix· se 
presentan tres temas fundamentales. El primero se refiere a la persis 
tencia del modelo colonial a lo largo de varias decadas despues de pro 
clamada Ia independencia hasta el inicio de las modificaciones que, con 
la introduccion de nuevos productos de exportacion, replantean la es 
tructura social centroamericana, El segundo aborda las reformas libe 
rales que, llevadas a cabo con diferente intensidad en cada caso, senta 
ron las bases de los actuales Estados nacionales. Y por ultimo, se anali 
zan aspectos singulares de) desarrollo historico centroamericano cen 
trados en el problema del unionismo. ' 

En relacion con el primer tema, la persistencia del modelo colonial 
permite explicar las tendencias hacia la union y la disgregacion que se 
sucede como resultado inmediato de la emancipaci6n. Diversos estu 
dios coma el de Perez Brignoli y Ciro Cardoso,1 el de Woodward,2 

Floyd3 o el de Wortmarr', abren importantes vertientes para compren 
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der la fragrnentacion centroamericana a partir de la estructura socioe 
conomica generada en la ultima parte del siglo XVIII y que se prolong6 
hasta mediados del siglo XIX. Intentando responder a la gran pregunta 
de por que surgen cinco paises al desaparecer el poder espafiol que 
daba unidad administrativa al Reino de Guatemala, estos autores se 
han lanzado hacia el analisis estructural dejando de lado la logica de las 
interpretaciones tradicionales que privilegian la participacion de los 
"grandes personajes historicos" o los hechos militares. 

 Es pertinente sefialar tarnbien la importancia de la geografia centroa 
mericana y la particular distribucion de la poblacion como base en la 
que se asienta la economia y la preeminencia guatemalteca. En este sen 
tido, se rescata lo apuntado en los trabajos de Severo Martinez Pelaez' 
y Mc Leod.6 

El istmo centroamericano se caracteriza por su estrechez y largura, 
asi como por lo abrupto de su territorio. Resulta asi que, desde un prin 
cipio, Costa Rica quedo virtualmente aislada en el extremo sur, y para 
Chiapas, debido a lo accidentado de la region, era mas facil la comuni 
caci6n con la Nueva Espana. Los rios y, sobre todo, la naturaleza mon 

. taiiosa de la region impidieron el acceso expedito de un territorio a 
otro; ademas, encarecieron el transporte con lo cual favorecieron el lo 
calismo y la aparici6n de rivalidades. Honduras configura un caso ex 
trema de aislamiento pues su orografia ha sido una barrera infranquea 
ble para las tareas de prornocion y desarrollo economico. 

Aunado a lo anterior, la desigual distribucion de la poblacion tam 
bien fue un factor desintegrador. Desde el periodo' prehispanico, la ma 
yor parte de la poblacion indigena, de raiz mesoamericana, se estable 
cio a lo largo de la franja costera del Pacifico por tener un clima mas 
benigno, contar con suelos de cenizas volcanicas y un regimen de lluvias 
mas propicio para Ia agricultura. En cam bio, Ia franja atlantica fue po 
blada por tribus deorigen sudamericano, los miskitos, con menor gra 
do de desarrollo cultural, establecidos en unterritorio cubierto de bos 

. ques tropicales con suelos .arcillosos y fuertes lluvias que lo hacian me 
nos apto parael cultivo. La separacion entre ambos litorales se mantu 
vo vigente durante la Colonia y aim hoy, la denominada costa Atlanti 
ca es una zona poco integrada. Precisamente en esta faja se establecie 
ron los intereses britanicos que, buscando el control de un posible paso 
interoceanico, se dedicaron al contrabando ya la exportacion de made 
ras tintoreas. 

Esta desbalanceada distribucion favoreci6 a Guatemala, donde se 
concentro el 48% de la poblacion del Reino. Porotro lado, factores de 
indole geografica y politica determinaron que el puerto de Santo To 

. mas, en el litoral caribefio, fuera la via mas importante para la entrada 
y salida de productos, elementos que contribuyeron, sin lugar a dudas, 
al mayor desarrollo de la capital en detrimento de las provincias. 

En el siglo xvin, con el advenimiento de los Borbones al trono 
espafiol, se pusieron en marcha una serie de politicas tendientes a cen 
tralizar el poder y a lograr el progreso econornico de las colonias. Di 
chas reforrnas intentaron modificar la estructura social centroamerica 

. na, supJaritaron el control ejercido por la Iglesia +dejandolo en manos 
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de administradores seculares y favorecieron el fortalecirniento de una 
elite recien inmigrada de la Peninsula que invirtio vastos capitales en el 
comercio y las exportaciones de la region, desplazando a los comer 
ciantes criollos deantiguo cufio, que crecieron gracias a la encornienda 
y a otros privilegios que les otorgaron los Habsburgo. · 

Las principales actividades econornicas centroamericanas durante 
esta etapa fueron la agricultura afiilera, la ganaderia y la mineria, fun 
damentalmente la extraccion de plata. La adrninistracion borbonica 
intervino activamente en la direcci6n y fomento de dichas actividades, 
pero no siempre consigui6 sus metas. 

El ciclo del afiil llego a su 'apogeo al finalizar el siglo XVIII; era 
indudablemente el principal rubro de exportaci6n de la region y el que 
la incorporo a la dinarnica del mercado mundial. Producido principal 
mente en El Salvador, Guatemala y parte de Nicaragua, alcanz6 gran 
demanda gracias al desarrollo de la industria textil inglesa; entre una 
tercera parte y la mitad era cultivado por poquiteros carentes de capi 
tal, supeditados a los prestarnos que los comerciantes les adelantaban. 
Asi se creo una red que iba de los comerciantes guatemaltecos a los fun 
.cionarios, comerciantes y hacendados locales y de estos a los poquite 
ros. Este producto se comercializaba en Guatemala y, gracias al mono 
polio, la elite guatemalteca se convirtio en la principal beneficiaria de 
esa actividad. Al iniciarse el siglo XIX, entr6 en su fase depresiva el ciclo 
del afiil, afectado por las plagas, el descenso de la demanda y el surgi 
m iento de nuevas zonas productoras del tinte en la India. 

La ganaderia de Nicaragua, Honduras y parte de Costa Rica tuvo un 
ciclo similar al del aiiil, debido al aumento en la demanda de animales 
para transporte, asi como de cueros para guardar el colorante y la car 
ne. El ganado se transportaba hacia Guatemala y sus precios, al igual 
que los del afiil, se fijaban en ferias y los determinaba, en gran medida, 
el sector dominante guatemalteco. 

El ciclo de la plata hondureiia alcanzo su climax en la primera parte 
del siglo XVIII; pero la escasez de mano de obra, el atraso tecnologico y 
el propio agotamiento de los filones determinaron ~I fracaso de todos 
los intentos de fomentar la produccion. Por otra parte, tampoco esta 
actividad escape al monopolio ca pi tali no ejercido mediante la practica 
de adelantos. . 

Los beneticios de la econornia centroamericana recayeron especial 
men te sobre la elite guatemalteca integrada por inmigrantes, gra 
cias a sus estrechos lazos de sangre y de negocios con su equivalente 
gaditana ya la liquidez de que gozaba. Si bien las reformas borb6nicas 
favorecieron el surgimiento de este grupo comercial monopolista, una 
vez que estas se afianzaron, la Corona intent6 limitar su poderio, cam· 
biando el lugar delas ferias del afiil y del ganado, y abriendo Iospuer 
tos de Omoa, San Juan del Norte y Trujillo para favorecer el desarrollo 
provincial. Pero estos intentos fracasaron debido a los poderosos inte 
reses guatemaltecos, que se encargaron de la comercializacion llegando 
a controlar incluso el proceso productivo. Con la ereacion del Consula 

.do de Comercio de Guatemala, en 1793, este grupo monopolico pudo 
defender con mas exito SUS intereses. A pesar de la exigencia oficial de 
.que los cosecheros tuvieran una participaci6n igual a la de los corner 
ciantes en el seno del Consulado, la crisis afiilera convirti6 en avasalla 
dor el control del monopolio comercial guatemalteco. 

Aprovechando las ventajas politicas, geograficas y demograficas que 
para su desarrollo gozaba la capital del Reino, el sector comercial se 
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enriqueci6 y participo activamente en Ios destinos de Centroarnerica. 
'Como contrapartida, se gesto gran resentimiento y rivalidad entre los 
principales productores provincianos, que veian c6mo sus ganancias 
eran acaparadas por los guatemaltecos. Asi, la contradicci6n entre la ca 
pital y la provincia existia desde mucho antes de la independencia y 
habria de devenir en la segregaci6n de la region. Pero tambien en el in 
terior de las distintas provincias habia pugnas y efrentamientos entre 
las diversas oligarquias que detentaban el poder a nivel local.: 

En este contexto debe ser analizada la proclarnacion de la indepen 
dencia. Sin guerra revolucionaria, los autenticos beneficiarios del anti' 
guo orden accedieron a la emancipacion, Las autoridades coloniales 
permanecieron en SUS puestos dando continuidad politica a UD regimen 
por demas injusto. · 

Asi, en 182'1, aflor6 el conjunto de contradicciones que encerraba la 
sociedad. El predominio guatemalteco, que habia condenado a la po 
breza a las distintas provincias centroamericanas al favorecer su desin 
tegracion en multitud de economias regionales, posibilito en aquellas el 
surgimiento de un poderoso espiritu localista. 

Las rivalidades originadas por los desequilibrios en el desarrollo de· 
la region fueron semillas de disgregacion y, al desaparecer I~ autoridad 

· colonial, ernergieron las diferencias entre los distintos grupos provin 
cianos, generalizandose la anarquia, sobre todo en paises como Nicara 
gua y Honduras, en los que el caracter arcaico y complementario de SU 
economia retraso el establecimiento de un grupo social hegemonico. 

En la emancipaci6n las oligarquias provinciales vieron no solo Ia po 
sibilidad de liberarse de Espana, sino tambien y sobre todo de Gua 
temala. De ahi que en Ios ultirnos meses de 1821 la proclamaci6n de la 
independencia se acornpafiara de una · violenta lucha de facciones: 
aquellos que aceptaron el Acta Guatemalteca, enviando representantes 
a la capital del Reino a fin de conformar un congreso que diera bases le 
gales para Ia constitucion de un nuevo regimen, y los que decidieron 
unir su suerte a los destinos mexicanos. 

Frente a las circunstancias que prevalecian, la anexi6n a Mexico. re 
sulto la alternativa mas viable para la supervivencia de la oligarquia ca 
pitalina, en .tanto que el intento iturbidista y las fuerzas reaccionarias 

1que lo sustentaron vieron en Ia inestabilidad reinante en Centroarnerica 
una excelente oportunidad para amp liar las fronteras imperiales. 7 Esta 
experiencia, de efimera duraci6n y tefuda de luchas, decanto en el tem 
prano liberalismo centroamericano que tome cuerpo a partir de la 
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creacion de la Republica Federal, donde la figura de Morazan cubriria 
quince afios del acontecer politico. Sin una s6lida estructura econornica 
que diera sustento al proyecto morazanico, America Central se convir 
tio en un enorme campo de batalla, donde las oligarquias locales diri 
mieron multiples disputas, al tiempo que el poder clerical duramente 
golpeado por las posturas radicales+ contraatac6 con exito, La federa 
ci6n fracaso y Morazan fue derrotado por un ejercito compuesto prin 
cipalmente de elementos indigenas. 

Con el fraccionarniento de la Republica se incrementaron los conflic 
tos armadas. En media de una sucesi6n de guerras civiles, consecuencia 
de las aspiraciones hegemonicas guatemaltecas y de las continuas pug 
nas de facciones, producto de conflictos locales y ambiciones persona 
les, se desarroll6 una perrnanente inestabilidad institucional, en la cual 
el caudillismo se constituy6 en forma de manifestacion de relaciones 

. politicas. 
Se inicio entonces un proceso dominado por el conservadurismo a la 

sombra del caudillo guatemalteco Rafael Carrera, quien controlo la es 
cena centroamericanaen un ambiente lleno de rivalidades politicas que 
trascendian las fronteras nacionales. Al imponer gobernantes adictos a 
sus intereses, Carrera busco siempre destruir los gobiernos leales a las 
tradiciones liberales de Morazan, con el fin de mantener la relativa de 
bilidad de aquellos y asegurar la permanencia de la supremacia capita 
Iina. En este sentido, la alianza de Carrera con las fuerzas reaccionarias 
inaugura y sella un periodo de restauraci6n conservadora al convertirse 
este personaje en un interlocutor valido de los elementos clericales y los 
sectores terratenientes mercantiles. 

El predominio de Carrera en Centroamerica coincidio con un nuevo 
auge del ciclo de la grana y el afiil. El sector dominante guatemalteco, 
media:nte el apoyo al caudillo, abrigo esperanzas de mantener y afian 
zar el control sobre estos cultivos, preservando la estructura de produc 
cion y comercializaci6n queen definitiva favorecia la continuidad de su 
preponderancia. 

De tal suerte, podemos caracterizar la economia de la region cen 
troamericana en Ia primera mitad del siglo XIX como una continuidad 
de la colonial. A excepcion de Costa Rica, que experimento un desarro 
llo temprano centrado en la· exportaci6n del cafe, en Guatemala y El 
Salvador reaparecieron cultivos de origen colonial, mientras que en 
Honduras y Nicaragua persisti6 el aislamiento regional sobre la base 
de economias locales en las que prevalecio la autarquia, generalizando 
se con ello el caos politico. 

Varios factores se conjugaron para explicar la decadencia del mono 
polio ejercido por la antigua capital del Reino y Ia desaparicion de la 
estructura econornica colonial: la fragmentacion politica de la region, 
Ia desaparicion de la figura caudillesca de Carrera, el cam bio de las ru 
tas comerciales que privilegiaban a Guatemala y el desplazamiento del 
afril y de la grana ante la aparicion de los colorantes sinteticos. 

De esta forma, alrededor de los aiios cincuenta del siglo XIX, una 
idea parece perfilarse en los Estados centroamericanos. Es la que tiene 
relacion con el caracter agricola de sus economias en el sen ti do de fo 
mentar los cultivos idoneos para vincularse al mercado exterior. Esta 
concepcion de .Jas realidades istmicas estimulo el desarrollo de nuevos 
cultivos, en la medida que los productos tradicionales de exportacion 
perdian competitividad en el mercado mundial. Mas adelante se haria 
evidente una de las pocas diferencias notorias entre liberales y conser · 
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8 Cardoso y Perez Brignoli, op. cit. 

vadores: la promoci6n, por parte de los primeros, de transformaciones 
sustanciales en las estructuras nacionales que favorecieron los carnbios 
en el agro. Asi Io sefialan los historiadores Cardoso y Perez Brignoli.8 

El cafe se introdujo en cuatro de las econornias de la region yen tor 
no a su necesaria presencia se modifico radicalmente la obsoleta estruc 
tura colonial. Si bien su cultivo ocupaba un reducidoporcentaje de los 
suelos para apoyar la realizaci6n y expansion de la economia cafetale 
ra, en cada pais fueron indispensables diferentes procesos relacionados 
con la tenencia de la tierra, la mano de obra y la capacidad de poseer 
capital o adquirir creditos; Costa Rica con ciertas peculiaridades que 
veremos mas adelante+, Guatemala y El Salvador son los casos tipicos 
de estas econornias. Nicaragua no pudo incorporarse a esta econornia 
sino tardiamente y de manera deformada, entre otras cosas por el enor 
me peso de lahacienda ganadera; en· este pais el cafe no produjo un 
reordenarnieuto de las actividades y, por tanto, no determine modifica 
ciones en las estructuras. En Costa Rica la temprana introduccion y ex 
pansion del cafe, favorecida por procesos particulares +tales como la 
ausencia de estructuras de peso heredadas de la Colonia, la desarnorti 
zacion de terrenos baldios y la compraventa de tierras expropiadas con 
anterioridad, redundaron en el mantenimiento y extension de la es 
tructura parcelaria conformada en la Colonia. Dos elementos parecen 
obligar a este desarrollo: uno, relacionado con la cronica escasez de 
mano de obra y, otro, con la limitada capacidad de recurses financieros 
de los grandes cafetaleros. 

En Guatemala y El Salvador, en cambio, la herencia colonial se alte 
ro con las reformas liberales. En el caso guatemalteco se procure crear 
una nueva propiedad libre de trabas: se nacionalizo la poderosa propie 
dad eclesiastica, se legislo sobre la politica de venta y distribucion de 
baldios y se suprimi6 el censo enfiteutico. Como una medida necesaria 
para la expansion, se multiplico la propiedad privada de la tierra, pero 
nose abolio el sistema de ejidos y tierras comunales, pese a que provo 
co el desposeimiento de los campesinos. Lo contrario suce 
dio en El Salvador, donde se fij6 como prioritaria la extincion de dichas 
tierras. Al despuntar 1850, se dictaron las primeras medidas promote 
ras para el cultivo de cafe, marcadas por la distribucion de tierras con la 
condicion de dedicarlas exclusivamente al nuevo cultivo. Pero fue en 
los ochenta cuando se expropiaron las tierras ejidales y cornunales, ubi 
cadas en la zona central, al ser las unicas aptas para ese cultivo. Con 
esto se provoco una transformacion radical al desposeer a miles de 
campesinos y liberar mano de obra. Las propiedades eclesiasticas, en 
este caso, no eran de importancia. 

La mano de obra fue otro aspecto vital en el pcrfil que adquirio la ex 
pansion y su consecuente influencia en las nuevas estructuras. La indis 
pensable fuerza de trabajo, sobre todo en epoca de cosechas, determine 
parte de las medidas adoptadas por los paises, que pese a ser diferentes 
en cada situacion, produjeron efectos similares al garantizar abundante 
oferta de mano de obra, mal pagada e indefensa frente a los plantado 
res y al Estado mismo. 

La .necesidad de financiamiento para la expansion cafetalera, carac 
terizada por lo costosa en sus inicios, propicio la llegada de capital ex 
tranjero que, con diferente intensidad segun las economias nacionales, 
gener6 una forma de dependencia estructural. Honduras se desenvol 
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9 Detras del sistema lancasteriano y de la implantacion del juicio por jurados subyacla 
un duro ataque contra parte de los derechos coloniales de las elites. En el caso de la edu 
cacion, la Iglesia y los grupos que la apoyaban se opusieron al sistema lancasteriano por 
considerarlo una injerencia del Estado en un terreno que, como la educacion, se habia 
mantenido en sus manos durante casi trescientos afios, En cuanto al juicio por jurado 
equivalia a la aceptacion de la igualdad ciudadana; es decir, abria la posibilidad de que un 
:·arist6crata" pudiera ser juzgado por un simple comerciante. 

vio de manera singular en este proceso. La prornocion de la agricultura 
del cafe no dio el resultado esperado, en parte debido a trabas geografi 
cas, que dificultaban las comunicaciones, elevando el costo de su pro 
duccion hasta convertirlo en incosteable. Ante este fracaso, el proyecto 
liberal hondurefio replanteo la explotaci6n minera al hacer de la inver 
sion extranjera el eje a cuyo alrededor se dinamizo el desarrollo. Esta 
politica encontro su continuidad a principios del siglo xx en la 
conformaci6n y consolidaci6n del enclave frutero en la costa norte. 

El agotamiento de la prolongada estructura colonial se concrete al 
aumentar las exigencias de cambios provocados por la expansion de los 
nuevos productos competitivos que, como se ha seiialado, articulaban 
la region con el mercado exterior. 

A medida que se subvertia desde la raiz el orden colonial, se delinea 
ba el eje de la matriz agroexportadora centroamericana. Los sectores 
emergentes, gerrnenes de las actuales oligarquias, directamente intere 
sados en las transformaciones, las impulsaron. Actuaron guiados por 
un proyecto integral que procuraron aplicar desde el Estado. Este as 
pecto configura el segundo tema que abordamos en torno al estudio de 
la historia centroamericana. · 
 Ei proyecto puesto en marcha retom6 algunas de las ideas e intentos 
del primer liberalismo istmico, plasmados en tiempo de la Federaci6n y 
aplicados basicarnente en Guatemala. En esencia las medidas estable 
cian la secularizacion de los bienes eclesiasticos, la separaci6n de la 
Iglesia y el Estado y la consecuente libertad de cultos. Se prornovio un 
programa de colonizacion de tierras a expensas de las realengas, pro 
grama que devino, en algunos casos, en un reacomodo de formas de te 
nencia de la tierra. Tarnbien se estimul6 la actividad agrfcola, Las re 
formas educativas impulsaron el sistema lancasteriano y, en el orden 
judicial, se implanto el juicio por jurados.9 

Las medidas de corte liberal fueron segadas cuando se consolid6 el 
poder de Carrera; sin embargo, Costa Rica, gracias a su temprana ex 
.pansion cafetalera, constituyo la excepcion, pues el obrar de Carrera 

no modific6 su paulatina transici6n hacia un Estado liberal. · 
Con la muerte del caudillo en 1865 se acentu6 la descomposici6n 

conservadora y sepercibieron los inicios de la Revolucion liberal que 
triunf6 primero en Guatemala en 1871. El predominio de la vieja capi 
tal del Reino aun se sentia en el resto de la region, por lo que el proceso 
impulsado por Justo Rufino Barrios se reflej6 en los estados vecinos, 
basicamente en El Salvador y Honduras, con lo cual los modelos libe 
rales estuvieron respaldados por aquel llevado a cabo en Guatemala. 
En El Salvador, la caida del conservador Francisco Duenas y el ascenso 
al poder de los liberates Santiago Gonzalez y Francisco Zaldivar fue 
ron influidos por las directrices del gobernante guatemalteco; otro tan 
to sucedio en Honduras con Marco A. Soto y Francisco Bogran, Estos 
hombres fueron los que, con apoyo de Barrios, dictaron la mayoria de 
las reformas liberales en sus paises. 

La redefinicion y puesta en practica del modelo liberal se llevo a cabo 
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10 El caso guatemalteco destaca debido a que este proceso, de manera similar a lo suce 
dido en Mexico, se realize a costa de la Iglesia. 

con toda suerte de acciones represivas pese a que contradecian el espiri 
tu de la ideologia liberal. Un ejemplo de esta situacion se presento en 
Guatemala con las medidas de coaccion contra los trabajadores y las 
disposiciones violatorias a la libertad de prensa entre otras. 

Era evidente la ausencia de mecanismos id6neos que hicieran efecti 
vas las instancias de participacion de las clases dominadas. En Cen 
troamerica, los partidos politicos, fuente de las Iuchas por el poder, no 
tuvieron ese papel, pues no se constituyeron como canales de presion 
con proyectos definidos; mas bien Io que privo fue una sucesion de cau 
dillos autodenominados liberales, quienes generaron en torno suyo 
consenso y formas de oposicion. Los partidos, masque profundas dife 
rencias ideologicas, expresaban aspiraciones casi personales y el cam 
bio gubernamental continue como algo cotidiano. Esto signific6 que 
los golpes de Estado, una vez mas, resultaran la modalidad mas usual 
para la alternancia del poder. La realidad se mostraba como una pro 
longacion de las formas politicas usuales en el siglo XIX. Para 
Honduras seria a comienzos de 1930 cuando llegarian a su fin las lu 
chas entre grupos y las permanentes contiendas civiles .. 

Al no desarrollarse en la region un verdadero sistema electoral que 
permitiera el cambio de gobernantes, lo que por definici6n sucedio fue 
un reacomodo de las relaciones Estadolglesiamasas populares, bus 
cando encontrar un nuevo equilibrio para que dichas relaciones pudie 
ran asegurar cierta estabilidad politicoinstitucional. 

1 En la decada de los setenta se dio un cambio notorio en la legisla 
cion dirigido a modificar el sistema de tenencia de la tierra en provecho 
de los grupos oligarquicos dedicados a la exportacion; en este caso, las 
realidades difieren en cuanto a los grupos o instituciones afectadas. En . 
Guatemala, las medidas expropiatorias tenian relacion con los bienes 
eclesiasticos que significaban una traba para el desarrollo nacional. En 
el caso salvadorefio estuvieron enfocadas a las tierras ejidales y cornu 
nales, que se expropiaron en su totalidad. Costa Rica, en cambio, con un 
proceso paulatino pero temprano de reparto de tierras, consolido la pe 
queiia y mediana propiedad, proceso que derive en la participacion de un 
amplio sector de productores dedicados a Ia economia de exportacion. 

Se promulgaron medidas legislativas en el campo civil, penal y admi 
nistrativo, para proveer de la mano de obra necesaria a la naciente eco 
nomia. En terrninos generates, se centralizaron las funciones esenciales 
v se subordin6 a la Iglesia al secularizar sus bienes y crear un amplio re 
gistro civil. El caracter radical de estos mecanismos y su cumplimiento 
dependieron, en buena medida, de la capacidad de Ios sectores oligar 
quicos que Ios impulsaron. Es pertinente mencionar queen Nicaragua 
el proceso de reformas fue tardio y poco radical, como consecuencia de 
la debilidad del grupo liberal que las prornovia; adernas, la profunda ri 
validad interoligarquica y la posterior intervencion norteamericana 
fueron factores que tambien obstaculizaron la consolidaci6n de las re 
formas. 

En Centroarnerica, el viejo orden fue reemplazado por otro que for 
talecia los poderes de) Estado." Se reorganize el poder judicial aten 
diendo a una relativa profesionalizaci6n de su administracion. Para 
servir al modelo se instrumentaron las medidas necesarias en la educa 
cion, forrnandose en adelante cuadros utiles al Sistema politico, inde 
pendientes de la influencia religosa. 
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11 Cfr. vid. Cardoso y Perez Brignoli, op. cit. 
12 Cfr. vid. Thomas L. Karnes, Los fracasos de la union, San Jose, Instituto Centroame 

ricano de Adrninistracion Publica, 1982; Mario Rodriguez, Chatfield, consul britdnico en 
Centroamerica, Tegucigalpa, Banco Central de Honduras, 1970. 

Asi se sentaron las bases de los nuevos estados, autoritarios desde SU 
inicio, con econornias debiles y estrictamente supeditadas a la rnonoex 
portacion. En el caso. de las economias de enclave, especialmente en 
Honduras, la presencia extranjera fue un elemento decisivo para con 
formar el Estado nacional, lo cual sucede de manera tardia al igual que 
su definitiva incorporaci6n al mercado internacional. 

. El papel que desempefio el estado liberal centroamericano, como 
promotor del desarrollo y represor de todo elernento que significara 
impedimentos al modelo, coadyuvo al proceso de acumulacion interna 
de los sectores productores y exportadores al consolidar grupos oligar 
quicos unidos estrechamente al capital extranjero. 

Finalmente destacamos el unionismo centroamericano como otro de 
los problemas relevantes en la historia de la region a lo largo del pasado 
siglo y gran parte del presente. 

No es este el espacio para hacer un recuento hist6rico de cada uno de. 
los movimientos unionistas que por cierto suman mas de veinticinco 
desde la disoluci6n de la Republica Federal en 1838; sin embargo nos 
parece pertinente destacar las constantes a tomar en cuenta para el es 
tudio de este recurrente fen6meno. 

Numerosa es la literatura acerca de los diversos intentos para unir a 
las cinco regiones y futuras republicas. Las glorias que la unificacion 
hubiera traido, al )ado de la tragedia que conllev6 el separatismo, es un 
lugar cornun en los estudios tradicionales sobre la materia. La hip6tesis 
mas frecuente sostiene que si a lo largo de tres siglos de dominaci6n es 
pafiola los centroamericanos formaron una unidad politica, con tan fir 
mes raices podria esperarse que continuasen funcionando como un 
solo organismo despues de la independencia. 

Sob re estas supuestas "condiciones historicas similares" se plantean 
problemas tales como el de una defectuosa organizacion constitucio 
nal, los errores en que cayeron Los constituyentes del 24, la cuestion de 
la representatividad, la existencia de una Camara de Senadores con po 
deres limitadores de los de] Ejecutivo, las dilucidaciones en torno a la 
polernica de una republica federal o central, el conflicto de la capitali 
dad, etcetera. 

Unido a esto, la historiografia tradicional, proclive al rnaniqueismo, 
nos muestra una larga sucesion de enfrentamientos verbales y armados, 
entre conservadores, mc'Jerados o serviles y liberales, exaltados o fie 
bres; unos centralistas, federalistas los otros, separatistas y unionistas 
los demas. 11 Oposicion de corte ideologico, pero de dificil rastreo en el 
nivel de la estructura econornica, pues mas alla del discurso, los limites 
entre unos y otros parecen ·bastante laxos y las fidelidades por dernas 
dudosas, Es cornun encontrar en la historia centroamericana liberales 
aliados a sus enemigos, o viceversa. 

Para terminar de complicar el panorama encontramosel achaque per 
manente de la injerencia extranjera fundamentalmente britanica, con 
su consul Chatfield entre las causas que condujeron a la disolucion de 
la republica federal. La conspiracion for an ea se convierte en la causa 
ultima a partir de la cual se explican los sucesivos fracasos de cualquier 
nuevo proyecto de unidad.12 
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Creemos que desde estas variables poco se puede avanzar en el cono 
cimiento y explicacion de un fen6meno tan complejo y determinante en 
Ia vida de los estados centroamericanos. 

En primer lugar debemos partir del entendimiento de que la region 
centroamericana, como objeto de conocimiento historico, muestra una 
diversidad de condiciones, aspectos y procesos dificilmente comprensi 
bles en su generalidad, sin dirigir al mismo tiempo la mirada hacia cada 
una de las areas que la conforman. Debemos entender ladiversidad en la 
unidad regional, poniendo de manifiesto tanto las diferencias como las 
similitudes del desarrollo historico. 

America Central conforma una region, existen rasgos comunes en su 
constitucion, producto no solo de una historia compartida sino tam 
bien de una mutua situacion geopolitica; pero Centroarnerica esta a la 
vez conformada por areas, localidades y espacios geoeconornicos que, 
de no ser tomados en cuenta, poco se avanzara en la direccion correcta. 
Desconociendo estas especificidades o mal informados, el fen6me 
no unionista se nos presentara como una especie de entidad ininteligi 
ble de una lucha fraticida entre guatemaltecos y provincianos o como 
una prolongada sucesion de pactos, acuerdos, conferencias y alianzas 
entre dos o mas naciones de la region. En otras palabras, sin un esfuer 
zo de cornprension de las realidades particulares, la eterna oposicion 
salvadorefiaguatemalteca, la Honduras siempre dispuesta a cualquier 
intento de unidad, las prolongadas guerras civiles nicaragiienses y la 
posicion costarricense de mantenerse distante y no muy comprometida 
con las propuestas de federaci6n, apareceran como un mosaico de 
tendencias y procesos sin demasiadas posibilidades de estructuracion 
logica. 

En segundo termino, es necesario tener presente que los tres siglos de 
dominaci6n espafiola fueron tres siglos de aislamiento, falta de integra 
cion regional y de grandes antagonismos Y. rivalidades. La supuesta 
unidad de la Capitania General existio en efecto, pero casi exclusiva, 
mente en terrninos administrativos. Escasos vinculos se encuentran 
mas alla de los institucionales, que por otra parte solo favorecieron a 
los sectores dominantes guatemaltecos, sectores que con el correr de los 
a nos se f ueron moldeando a partir de serias aspiraciones hegernonicas 
a nivel regional. 

El contlicto entre capitalinos y provincianos afloro mucho antes del 
periodo posindependiente. La densidad y desigual distribucion de los · 
centros poblacionales, las dificultades de comunicacion, la debilidad de 
los ciclos de exportacion y la estrechez del mercado interno, constitu 
yen problemas estructurales en el analisis de los sucesivos intentos y 
fracases unionistas. 

En tercer lugar, no debemos perder de vista queen la crisis de inde 
pendencia y en sus manifestaciones locales a pesar de encontrarse 
poco estudiadas es facil inferir la presencia de una crisis de autoridad 

. generalizada, acornpafiada en este caso por una depresion de uno de los 
tantos ciclos econornicos a partir de 1821. 

Las guerras de independencia no existieron, vinieron despues gue 
rras civiles, favoreciendo el Iocalismo creado por la estructura colonial. 
La fragmentacion politica devino entonces de Ia inevitable descentrali 
zacion del poder, al surgir del espacio ocupado por la Capitania Gene 
ral cinco esbozos de Estados nacionales. 

Las luchas partidarias entre facciones de sectores productivos (afiile 
ros, ganaderos, mineros, cafetaleros, etc.) y los comerciantes, agrupa 
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13 Ibidem. 

dos indistintamente en el bando conservador y liberal, escinden la vida 
politica centroamericana. 

Fuerzas desintegradoras entraron en escena buscando · desarroll.ar 
form as locales de poder a partir de ci udades o aldeas asiento de min uscu 
las oligarqulas. Las oposiciones no solo cobraron sentido a partir de los 
p]eitos entreguatemaltecos y provincianos,sinoqueen el interiordecada 
area se reprodujeron los enfrentamientos: Guatemala oponiendose a 
Quetzaltenango, Leon a Granada, Cartage a San Jose, mientras que Te 
gucigalpa lo hace contra Comayagua. Luchas que revelan formas muy 
atrasadas +casi familiares de estabilizar maneras legitimas deejercicio 
del poder en el marco de las naciones que se proyectan. 

De tal forma, el problema del unionismo no puede ni debe ser des 
vinculado de las caracteristicas que revistieron los procesos de confor 
macion y consolidacion de los Estados nacionales, al partir de la base 
de queen America Central el tejido de las relaciones sociales es extre 
madamente complejo, en el sentido de la inexistencia durante buena 
parte del siglo . XIX en algunos casos y del mismo xx en otros, 
inexistencia deciamos de un grupo o sector de clase capaz de orientar la 
esfera productiva activando una por demas agotada economia colo 
nial. 

A la actuacion de poderes disgregantes de orden interno es necesario 
sumar Ia presencia extranjera: lnglaterra y las Estados Unidos. Ameri 
ca Central, a partir de la independencia, con una estructura debit en su 
conforrnacion social, se convirtio pronto en el terreno en que estas dos 
naciones dirimieron sus disputas de orden estrategico y comercial. 

La presencia inglesa, de larga data en la region, intent6 en el XIX 
consolidar sus dominios en ]a vertiente caribefia Belice, La Mosquitia 
y los territories insulares hondurefios+. Para una potencia naval y co 

, mercial como lnglaterra, Centroarnerica no solo resultaba atractiva en 
terrninos economicos, sino y sobre todo en los estrategicos. El control 
del paso transistmico es el trasfondo de buena parte de sus acciones. 

La supremacia de los intereses ingleses cubre la primera mitad del · 
XIX, y el personaje por excelencia es Chatfield. Sin embargo, como Io 
demuestran los historiadores Mario Rodriguez y Thomas Karnes, 13 la 
labor de Chatfielden pos del separatismose inicio cuando eldiplornati 
co ingles torno conciencia de que la ruptura de la federacion era ya in 
rninente. Al perfilarse Carrera como el gran vencedor de las tropas mo 
razanicas, el COOSUI Se situo a SU lado tratando de hacer prevalecer las 
demandas britanicas en relacion con el pago de la deuda federal y la fir 
ma de tratados comerciales. A la sombra de Carrera los cafioneros in 
gleses desplegaron una diplomacia que sin lugar a dudas contribuyo a , 
dividir a una ya desarticulada Centroamerica, 

Por otro lado, si bien el interes norteamericano hunde sus raices des 
de principios del siglo pasado, sera en 1840 cuando los estaduniden 
ses, en el marco de su expansion territorial hacia el oeste y ante la nece 

. sidad de comunicar sus dos litorales de una manera rapida y segura, di 
rigieran la mirada hacia America Central. La region emerge como ob · 
jetivo geopolitico en el horizonte norteamericano. La Doctrina Mon 
roe y el Destina Manifiesto ampararon las pretensiones hegernonicas 
estadunidenses frente a Gran Bretana; en este sen ti do, la firma del Tra 
tado ClaytonBulwer en 1850 marca el inicio de la retirada inglesa. De 
ahi en adeJante, Estados Unidos afianza y consolida su dominio en la 
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region, inaugurando una historia donde se conjugan intereses estrategi 
cos, inversiones de capital e intervenciones armadas, actuacion que 
lejos de favorecer la unidad+ trabajo en direcci6n opuesta. Recorde 
mos tan solo la firma del tratado BryanChamorro y el fracaso de la 
Corte Centroamericana de Justicia, o los pactos a bordo del Tacoma 
decidiendo el futuro politico de Centroamerica. 

Aunque escuetamente esbozados, creemos que estos elementos, estu 
diados en profundidad, pueden echar luz sobre la cuesti6n del unionis 
mo. Escasos doce afios duro la Federacion y, desde 1842 hasta bien en 
trado el siglo actual, los intentos se sucedieron. Ninguno sobrevivi6 
mas de un par de meses y muchos no incluyeron a las cinco naciones. 
No obstante, en el discurso politico se insiste en la necesidad y.las ven 
tajas de tal propuesta y, mas alla de la retorica demagogica de muchos 
gobernantes, el tema de la unidad aparece para el historiador como un 
asunto en el que se combina el conjunto del quehacer social de la re 
gion, al sintetizarse en el.la complejidad de la historia centroamericana. 

La categoria de region, su dinamica, las especificidades del desarro 
llo econornico y social, asi como las intervenciones extranjeras, dan la 
pauta para tornar inteligible lo que hasta ahora, salvo honrosas excep 
ciones, constituye uno de los nudos gordianos de la historia de America 
Central. Por lo tanto, consideramos pertinente una relectura de la his 
toria centroamericana. 
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