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EVOLUCION DEL SECTOR PUBLICO 

EN HONDURAS (1866-1948)* 

Mario Posas 

Un buen punto de partida para trazar la evolu 
tion y la situacion actual del sector publico1 nos la 
ofrece el regimen polftico de Jos? Mar/a Medina 

(1863-1872), durante el cual se observa un impor 
tante conjunto de modificaciones estructurales e 
instituciones. Medina convoca a la Asamblea Na 
cional Constituyente que reformat la Constitu 
ci6n polftica de 1848, emitiendo en su lugar la de 

1865, en que por primera vez, en terminos jurfdi 
cos, se concede al pafs la nominaci6n de Republi 
ca. Mediante la misma carta magna, se suprime el 
sistema legislativo bicameral implantado por Juan 
Lindo (1846-1852) -a quien tambien se debe la 
instauracion del perfodo presidencial de cuatro a 
ifos? y se reinstaura el sistema legislativo unicame 

ral2. 

Durante el regimen de Medina el Parlamento 

(Congreso Nacional) emite un conjunto de leyes: 
de Organization de la educaci6n primaria, de crea 

cion de una policfa rural, una ley de inmigracion, 
de gobernacion, de justicia y dicta la ley de hacien 

da, que establece la estructura administrativa que 
sin modificaciones fundamentales, ha de operar el 

regimen hacendarjo en el pafs durante buena parte 
del siglo XIX y las primeras d?cadas del presente 

siglo3. 

* Estd trabajo tiene mas bien un caracter indicativo. Es 

mas bien un bosquejo general, una apretada sfntesis 

Por otra parte, la necesidad de proveer a la 

integraci6n polftica del pafs y de crear condiciones 

para la circulation de mercancias y la integration 
del pais a las corrientes del comercio internacional, 
ademas de cuestiones geopoliticas que derivan de 
"un paso interoc6anico de interns para las potencias 
que se disputan la hegemonfa sobre el area: Ingla 
terra y EEUU Uevan a Medina a iniciar la construc 
ci6n de un ferrocarril interocednico, para lo que 
contrae varios empristitosen Inglaterra 
(1867-1869-1870). El proyectado ferrocarril inter 
ocganico apenas alcanza cincuenta y tres millas. 

partiendo de Puerto Cortes, en el Mar Caribe. La 
deuda adquirida, tefiida por el robo y la especula 
cion4, fue considerable y su gravitaci6n sobre la 
situaci6n financiera del pafs, como veremos, serS 
notablemente significativa. El establecimiento del 
"orden publico" y la creation de un aparato esta 
tal centralizado con predominio del ejecutivo, seri 
una de las preocupaciones fundamentales de su re 

gimen. Son especialmente comentadas por los au 
tores que se han dedicado a escribir sobre la histo 
ria polftica e institutional del pafs, sus "pacifica 
ciones", en que someti6 personalmente, a sangre y 

fuego, a sus enemigos polfticos5. 

Medina, que se perpetua en el ejercicio del 

ejecutivo mediante una reforma a la Constitucion 

de algunas de las lineas de investigacion que en este 

momento se profundizan. 
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Politica de 1865, serf desalojado de la direccidn de 
la actividad estatal bajo la presi6n militar de los 

regfmenes polfticos de Guatemala y El Salvador, 
que junto a Nicaragua en menor grado, van a jugar, 
durante la segunda mitad del siglo XIX y aun las 

primeras d?cadas del actual, un verdadero papel de 
irbitros interventores en la vida polftica del pafs. 
A Medina suceden, en el marco de un perfodo de 
relativa inestabilidad polftica, de guerras civiles, 
Celeo Arias (1872-1874) y el General Ponciano 

Leiva(1874-1876). 

Durante el perfodo hasta aquf rfpidamente 
bosquejado ?lo que es tambien cierto para perfodos 
posteriores- el control de la actividad administra 
tiva estatal queda en manos de una clase social, y 
sus intelectuales organicos, ligada a la explotacion 
extensiva y rentfstica de la tierra, cuyos nucleos se 

disputan continuamente, mediante el expediente 
de la guerra civil, el usufructo particular de la mis 
ma. La adjudication y distribution de las carteras 
ministeriales y en general, de los cargos publicos, 
se hace atendiendo a criterios clientelistas y de fi 
delidad a las facciones partidarias, de estilo caudi 

llfstico, en pugna. 

En 1876, con el apoyo de los gobiernos de 
Guatemala y El Salvador, principalmente del pri 
mero, Marco Aurelio Soto, asume la direction de 
los asuntos del Estado, iniciando la promotion de 
un proceso de reformas liberales (burguesas) bajo 
el modelo y la influencia de las transformaciones 
que. en este sentido se producen en Guatemala. 
Soto y Ramon Rosa, principales ideologos del re 
formismo liberal hondurefio, habfan sido altos fun 
tionarios del regimen liberal de Barrios en Guate 
mala. 

Soto asume el control del ejecutivo en el mar 
co de una profunda inestabilidad polftica interna, 
de un estado generalizado de agitacidn polftica. 
Luego de un esfuerzo de pacification, Soto inicia 
un proceso de reformas institucionales y de impul 
so a la actividad economica en el sentido de crear 
las condiciones generales para el desarrollo capita 
lista del pafs e integrarlo al esquema de division 
internacional del trabajo que el desarrollo del capi 
talismo mundial va creando, asf como promueve 
un conjunto de medidas para la integration polfti 
ca del pafs. 

Elrigimen de Soto (1876-1883) realiza un 

conjunto de transformaciones jurfdico-institucio 
nales de gran importancia. Formula el C6digo Ci 
vil, penal, criminal, Mineria y Comercio. Emite la 
moderna Constitucion Polftica de 1880. Dicta la 
ley de Organizacion militar y con la ayuda de mili 
tares cubanos organiza el ej6rcito. 

En general, seculariza los bienes de la iglesia y 
comunidades religiosas, los cementerios, el matri 
monio y la education primaria, que convierte en 

obligatoria y gratuita. Inicia la construction de la 
carretera del sur, que ligard la zona centro-oriental, 
minera por excelencia, con los puertos del pacffi 
co. Reestructura el correo nacional y crea una red 
telegrafica para integrar los distintos puntos geo 
gfaficos del pafs. Consolida la deuda polftica y 
presta atencion preferentemente a la deuda genera 
da por el frustrado terrocarril interoceanico. "El 
malhadado asunto del ferrocarril que ha trafdo al 
pais deshonra y descredito que no merece, ?sefia 
lanlos. ideologos de la reforma liberal? no solo 
afecta los actuates intereses de la Republica, sino 
tambien, y lo que es mas grave, los intereses del. 
porvenir. Sabido es que el porvenir prospero de los 

pafses centroamericanos, y en particular de Hon 
duras, se cifra en el credito exterior y este |no es 

posible mientras no se de una solution satisfactoria 
y honrosa al negociado del ferrocarril"6. 

1 r6gimen de Soto organiza el sistema mone 
tario, aumenta los ingresos fiscales del Estado y 
delinea una clara polftica de promotion de un pro 
ducto agricola de exportation que ligue al pafs a 
los circuitos del comercio internacional capitalista. 
En este sentido, crea ventajas arancelarias para la 
production de algunos productos agricolas, (taba 
co, caf?, cana de azucar), suprime los diezmos que 
gravitan pesadamente sobre la agricultura, crea S 
ciles condiciones de accesoala propiedad de. la 
tierra, etc. "Digna es la industria agricola de fijar 
vuestra atencion. ?senala la memoria de Fomento, 
agricultura y jcomerciode jl879?.|Hoy el comercio 
del pafs ?continua? se sostiene casi artificialmen 
te. Un pafs cilya exportation de productos agrico 
las y manufacturados no es equivalente o superior 
a la importation de los artfculos o efectos que 
consume, no puede estar economicamente, en con 
diciones regulares, no puede tener un comercio 

prospero que descanse sobre solidas bases. Hondu 
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ras, por largo tiempo, -se concluye? no podri ser 

un pafs manufacturero, tiene que ser, por sus ele 
mentos y por las aptitudes de sus habitantes, un 

pafs esencialmente agricola. Se necesita, pues, a 

todo trance, proteger y desarrollar la agricultu 
ra"7. 

La nueva funcionalidad del Estado prorhotor 
queda claramente expresada en el artfculo 25 de la 
Constituci6n de 1880. "El Estado proveerd todo lo 
conducente al bienestar y adelanto del pafs, fo 
mentando el progreso de la agricultura, de la indus 
tria y del comercio; de la inmigracion, de la coloni 
zation de tierras desiertas, y defla construction^ 
caminos y ferrocarriles, de planteamiento de nue 
vas industrias y del establecimiento de institucio 
nes de cridito, de la importation de capitales ex 

tranjeros, y de la explotaci6n y canalizacidn de los 
rios y lagos, por medio de leyes protectoras de 
estos fines, y de concesiones temporales de privile 
gios y recompensas de estfmulo". 

De todas maneras, los esfuerzos del rigimen 
Uberal de Soto no resultan exitosos en la creation 
de un modelo de desarrollo capitalista, agrfcola y 
dependiente. Conspiran contra ello, un pafs geo 
grlficamente accidentado, la relativa escasez de o 
bras de infraestructura vial, la falta de fuentes de 
acumulacion de capital precedentes, ademas de la 

pesada carga que representa para el pafs la deuda 
del frustrado ferrocarril interocednico, que blo 

quea al pafs, como ha quedado indicado, las posi 
bilidades del cridito internacional con que el Esta 
do pudiera estimular financiera y crediticiamente 
la actividad agrfcola. Esto es, que a pesar de que el 
Estado crea los mecanismos jurfdicos de estfmulo 
a la actividad agrfcola de exportation, no puede 
jugar por entonces, el papel que jugara la ctecada 
del 50 del presente siglo de elemento de acumula 
cion primitiva de capital, mediante el estfmulo 
crediticio de la actividad economica.8. 

Como quieja que sea, Soto, 61 mismo un em 
presario minero,icrea, sin embargo, las condiciones 
para hacer del pafs un exportador de minerales pr6 
ciosos, al pactar, con optimismo liberal, con el ca 

pital norteamericano (imperialista) para la explota 
ci&n de los recursos mineros del pafs. 

Como explica el Presidente Soto, en tono jus 
tificative: "Esta industria (refiri6ndosealamine 
rfa, M.P.) que ha estado casi muerta en la Republi 

ca, no podfa reanimarse y robustecerse con los ele 
mentos del pafs,. Los capitales que se empleaban 
eran sumamente escasos, ylosr^ocedimientotusa 
dos obedecfan a antigttas y atrasadas rutinas. Las 

compafifas .extranjeras establecidas demostrarin 

que con capitales suficientes, cientffica explota 
cion, trabajo y perseverancia, el laboreo de minas 
en la Reptiblica puede dar todos los provechos de 
una grande industria nacional. Conocida por el ex 

tranjero 
... la riqueza mineral... expotaneamen 

te, vendrdn a nuestro suelo inmigrantes laboriosos 

y considerables capitales: Honduras recibiri una 
corriente fecunda de progreso y de civilizaci6n.. 
S^, por experiencia, que ninguna empresa util pue 
de establecerse y desarrollarse en el pafs sin el apo 
yo decidido de la autoridad, y menos la industria 
de explotacion de minas, que en todas partes, tiene 
que veneer mayores dificultades que las que se o 

ponen al establecimiento de las demds industrias. 

Juzgo que las concesiones hechas darin aliento a 
los trabajos de minerfa y atraerin del exterior be 
nSficas empresas"9. 

Bajo la protection del rlgimen concesionario 
de Soto, el mismo uno de sus asociados, la Rosario 

Mining Company, a la larga la mis importante em 

presa minera del pais10ainicia, a principios de la 
decada del 80 del siglo pasado, la explotacidn de la 
rica mina de San Juancito, en las cercanfas de Te 

gucigalpa. Ciudad, esta ultima que durante el regi 
men de Soto, se convierte en la capital del pafs, 
desplazando a la vieja Comayagua. 

El proyecto de reformas burguesas (liberales) 
iniciado por Soto rnantiene relativa continuidad 
bajo los regfmenes politicos del general Luis Bo 

grin y Policarpo Bonilla, para luego ir agotandose 
posteriormente en los regfmenes sucesivos. 

Bogrdn, en 1883-1891 ; da un importante 
impuiso a la actividad minera al igual que su prede 
cesor y se embarca en un esfuerzo de construccidn 
de obras de infraestructura vialquecomuniquenlas 
zonas mineras con los puertos sureflos, San Loren 
zo y Amapala, por entonces los principales centros 
de actividad portuaria del pafs. "El Gobierno estd 
convencido que -puntualiza Bogrin- sin buenor 

caminos, es poco menos que imposible atraer inny 
gracion extranjera que pueble nuestros desiertos, > 
empresarios inteligentes y ricos que exploten nues 
tros riqufsimos minerales y otros productos no me 
nos vaUosostde nuestro pueblo, y, por consiguiente. 
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ha dado al ramo de caminos su preferente aten 
cion". La inversion extranjera y una amplia polfti 
ca concesionaria estatal, se convierten en las llaves 

maestras del desarrollo economico del pafs", 
"Romper con la rutina y entrar > resueltamente en 
el ancho campo de la politica econ6mica, abriendo 
el pafs a las empresas del progreso moderno ?ex 

plica Bogr&n? ha sido el objeto primordial de mi 
Gobierno y la raz6n fundamental que ha tenido 

para las diversas contratas y concesiones sobre mi 

neria, agricultura, caminos, carreteras y ferrocarri 
les. En esos aspectos el Gobierno ha sido liberal, y 
ha debido serlo. Para que el capital extranjero ven 

ga a radicarse a este pafs des?rtico, inculto y andr 

quico -enfatiza-, debe ser halagado con la espe 
ranza de pingiies ganancias"10r3l Sin embargo, es 

durante el regimen de Bogran que despega final 
mente la actividad bananera del pafs, cuya produc 
cion estd controlada mayoritariamente por peque 
fios y medianos productores nacionales y la 
comercializacion por una multitud de pequenas 
empresas norteamericanas. Esta actividad producti 
ve agrfcola estara llamada a superar en pocos anos 
la produccion y exportation minera y a dar al pafs 
el perfil de una "Banana Republic". 

Es digno de mention especial el esfuerzo del 

presidente Bogran por hacer funcionar eficazmente 
la administration de la actividad estatal. En el Re 

glamento emitido con tal proposito, ademas de 

exigir la puntualidad y prontitud en la prestation 
de los servicios ofrecidos por las oflcinas publicas, 
el Reglamento aludido senala* medidas punitivas y 
de control para asegurar la eficiencia de la adminis 
tration publica. "Los empleados que no concu 
rran a su despacho a la hora designada por la ley, o 

que asistiendo no se ocupen del trabajo que les 

corresponde -se senala-, no tendran derecho a 

percibir el sueldo del dfa en que faltaron de alguna 
de las maneras expuestas. La oficina pagadora, con 
aviso del jefe de la en que se cometieran tales fal 

tas, le descontara de su sueldo mensual lo que, por 
razon de 6stas, no deba satisfacSrseles. El mismo 

jefe amonestard hasta por tercera vez a los que 
cometanlas prenotadas faltas, a fin de que llenen 
su deber; y si reincidieren en otra,les pondrd| el 

cese, avisdndolo a la respectiva Secretana de Esta 
do para su reposition" "Cuando el Gobierno lo 

tenga a bien, podri nombrar delegados especiales 
para que inspeccionen las oficinas y hagan las in 

vestigaciones que se crean convenientes. Al ejercitar 
dichos agentes su mandato, mostraran a los jefes 
de aquellas el documento en que 6ste se les confie 
ra'\ "Los Secretarios de Estado ejerceran la mayor 
vigilancia posible sobre las oficinas de su respectiva 
dependencia; y siempre que lo crean necesario, pro 
pondran al sefior Presidente las medidas que a su 

juicio deben dictarse"11. 

Ciertamente, esto ocurre en un momento en 

que el personal que integra las estructuras adminis 
trativas del Estado es notablemente reducido. Co 

mo observa un estudioso norteamericano de este 

periodo, "el Departamento Ejecutivo y sus varios 
ministerio eran extremadamente pequefios, con 
un promedio de cuatro a cinco personas cada uno 

(generalmente incluyendo al ministro, un oficial 

mayor y dos secretarios). El Ministerio de Educa 
tion Publica tenia un personal de 95 personas, el 
cual incluia todos los maestros en el pafs pagados 
por el gobierno (probablemente cerca de 90.) 

"El volumen de asuntos manejados por cada 
ministerio ? senala el mismo autor? indica que el 
numero de su personal era suficiente para el mo 
mento traditional del gobierno"12. 

"A pesar de las perspectivas progresistas y so 

fisticadas de Soto y Bogran, habian pocos funcio 
narios para hacer, nada mas, que mantener las fun 
ciones tradicionales del gobierno y de proveer los 

pocos servicios publicos ofrecidos. La gran mayo 

rfadelpersonaldelMimsteriodeFomento (263 de 

295) estaba empleada en los servicios telegraiicos, 
mientras que la minuscula oficina ejecutiva (7 in 

cluyendo al presidente mismo) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (7), no, y probablemente no 

pudieron, solicitaron ni efectivamente controlaron 
a aquellos a quienes les habfan dado concesiones 
desarrollistas. El Ministerio solamente tenia dos 

empleados asalariados en el extranjero, los consu 

les en Nicaraguay El Salvador.; Otros consules eran 

solamente, honorarios, extranjeros que residfan en 

sus propios pafses. Los proyectos de obras publicas 
o eran cedidos a intereses privados, generalmente 
extranjeros^ o sencillamente eranj solicitadosa los 

funcionarios departarrrentales. Los, generalmente, 
pobres resultados indican que aun la labor de su 

pervision del gobierno no era efectiva. El mayor 
obstaculo era que, aparte de la calidad de su perso 
nal ?puntualiza el autor que citamos?, estaba ffsi-; 
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camente imposibilitado para tomar una actitud 
mis activa tanto en el diseno de amplios programas 
de desarrollo y en la implementation de proyectos 
de obras publicas, asf como en solicitar inversiones 
en los centros financieros del extranjero"13. 

Desde el punto de vista institutional, tambien 

hay que observar que en este perfodo, lo que es' 
tambien cierto para periodos posteriores, la agru 
pacion de las carteras ministeriales es completa 
mente arbitraria. Es solo en 1930, como veremos 
mas adelante, con la emision del Codigo de Proce 
dimientos de ese ano, que queda establecida una 

agrupacion definitiva de las Secretaries de Estado, 
base sobre la cual ha de producirse un r&pido des 
doblamiento y diferenciacion a partir de la d6cada 
del 50 del presente siglo. 

Policarpo Bonilla (1894-1899), destacada figura 
del pensamiento liberal hondureno e importante 
ideologo de la unidad centroamericana, continua la 
obra de Marco Aurelio Soto, el gran reformador 
liberal hondureno, mas en el sentido del adecua 

miento del regimen jurfdico existente a las necesi 
dades del desarrollo capitalista, que en la realiza 
tion de obras de "progreso material". Reformo los 

Codigos Civil, penal, de comercio, de mineria y de 

procedimientos, armonizandolos con la Constitu 
cion Polftica de 1894, importante documento jurf 
dico-institucional, que entre otras cosas, crea el 
Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalfa General 
de la Hacienda; "la autonomfa municipal; las leyes 
de Imprenta, Estado de Sitio, Amparo, Elecciones, 
Agricultura" y el voto secreto14. 

De todas maneras, el establecimiento de un 
orden politico estable y en general la promotion 
de un orden jurfdico proclive al "progreso", asf 
como la realization de obras matejiales que en ge 
neral conducen al establecimiento de condiciones 

generates para el desarrollo capitalista, seran la 

preocupacion fundamental que unifica la action de 
los regfmenes polfticos que se suceden en las ulti 

mas d^cadas del siglo pasado; preocupaciones estas 

que recogen perfectamente el sl6gan de "paz, 
progreso y caminos" :esgrimido por el Presidente 
Luis Bogrin15. Sin duda, el establecimiento de un 
orden polftico estable permitirfa al aparato estatal 
un empleo mis adecuado de sus recursos financie 
ros, derivados fundamentalmente de los impuestos 

de exportation e importation, de los monopolios 
estatales (aguardiente, p61vora), de venta de espe 
cies fiscales e incluso de tierras. Contra el estableci 
miento de un orden polftico estable conspiran los 

levantamientos, ya de altos exfuncionarios del go 
bierno central que aspiran a dirigirlo o bien de 
caudillos militares locales, en algunos casos ligados 
ainstanciasdepoderlocaloregional, queejercen 
control sobre nucleos de fuerzas, militares o que 
estan en disposition de movilizar a campesinos su 

bordinados economica y polfticamente a grandes 
propietarios agricolas locales, y que desaffan conti 
nuamente la legitimidad del gobierno central, cons 
tituido. De esta suerte, frente a la existencia de 
tendencias centrfpetas al interior del pafs, la con 
solidation y legitimation de un poder central se 
vera notablemente demorado. De alguna manera, 
en terminos generales, el periodo que aquf se estu 
dia (1866-1948) i 

* 
bien puede ser considerado co 

mo el periodo que corresponde a la larga fase de 
consolidation del aparato central del Estado y la 
subordination de las tendencias centrfpetas a la 
centralization del poder del Estado. Ciertamente, 
que este proceso no es continuo, ni lineal, sino que 
tiene sus altibajos. 

Esta situacion de inestabilidad polftica, de 
continuos levantamientos de caudillos locales o re 

gionales ?que en mas de algun caso se veran apo 
yados militarmente? por gobiernos de pafses veci 
nos? determinan que el "orden publico" se vea 
continuamente alterado y que los egresos destina 
dos al restablecimiento del "orden publico" domi 
nen los gastos del Estado. El presupuesto de gue 
rra, que en Spocas normales sirve para cubrir esen 
cialmente los gastos de un ejercito regular, se vera 
;notablemente incrementado en los llamados perfo 
dos "revolucionarios". A tftulo indicativo, puede 
senalarse que en la ultima decada del siglo pasado 
los gastos de guerra alcanzan un promedio del 30 
por ciento sobre los gastos generales del presupues 
to del pafs. 

De todas maneras, la existencia de economfas 
regionales de escasa signification, dSbilmente inte 

gradas, en una situacion de mercado interno casi 
inexistente, favorece mas bien las formas de poder 
local o regional, de base terrateniente y conspira 
contra la existencia de un fuerte poder centraliza 
do integrador. El poder de los caudillos locales a 
menaza continuamente la existencia del gobierno 
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central, que se apoya en la fuerza de sus efectivos 
militares para someterlos o en las formas de lealtad 

personal que pueda establecer. 
El aparato estatal que se va forjando hacia fi 

nales del siglo XIX no es precisamente jaquel en 

que aparecen representados los intereses de un nu 
cleo agroexportador relativamente fuerte como o 
curren en la mayorfa de los pafses de Centroameri 
ca. Ciertamente, a nivel del aparato estatal, ademds 
de los intereses norteamericanos en la minerfa que 
adquieren representation creciente en 61, la activi 
dad administrativa del aparato estatal refleja los 
intereses de los sectores terratenientes ligados a la 

explotacion extensiva y rentfstica de la tierra, que 
se disputan continuamente la direction y el con 
trol de la misma, que se administra y funciona bajo 
criterios clientelistas, de adhesi6n partidaria,|en un 
momento en que no existen, comohadejadosena 
lado W. Stokes, los partidos polfticos en sentido 

moderno. Se trata, mis bien, de facciones polfticas 
organizadas en torno a un If der caudillista16 

De tal suerte que, cuando a principios del siglo 
actual, la expansion imperialista norteamericana se 
insinua de manera deflnitiva en la produccion ba 
nanera hasta entonces controlada mayoritariamen 
te por pequenos y medianos productores naciona 
les, a nivel de d?bil aparato estatal, la gestion de 
los intereses de las empresas bananeras, ?sobre to 
do a partir de la segunda decada del presente si 
glo-, adquiere un lugar preponderate en la activi 
dad estatal. Los nucleos dominantes del pafs, liga 
dos a la tierra, agobiados por las pugnas intra-oli 
garquicas, sin una solida base productiva y polfti 
camente desarticulados, no solo van a negociar des 
de una d?bil position las condiciones de operation 
de las companfas bananeras norteamericanas impo 
niendoles impuestos relativamente bajos, sino* que 
a nivel estatal van a convertirse eventualmente en 
una suerte de aparato administrativo de 6stas, 
creando las condiciones generates para la acumula 
cion de capital en beneficio de elias. 

La burguesfa imperialista bananera, que reali 
za sus actividades productivas en condiciones de 
enclave, ha de convertirse en un importante factor 
de poder polftico en el pafs. En Honduras, al igual 
que se ha observado en otras economfas de encla 
ve," (...) la extrema debilidad de las clases y frac 
ciones dominantes internas y el incipiente desarro 
llo polftico -expresado en un aparato estatal inar 

ticulado y particularmente d6bil? hicieron que, a 

partir del enclave, se controlase no solo la activi 
dad economica bdsica sino tambien el juego polfti 
co"17. En Honduras, las empresas bananeras van a 

promover las carreras politicas de sus leales servi 
dores. Los prestigiosos abogados del pafs que inte 

Igran su cuerpo legal van a jugar un importante 
papel de intelectuales organicos ligados a la defen 
sa de sus intereses. Algunos de estos abogados han 
de operar a su vez como representantes en el Parla 
mento Nacional o en puestos politicos de impor 
tancia.Una importante fuente de poder polftico de 
las empresas bananeras, particularmente de las sub 
sidiarias de la UFCO, operando en Honduras, deri 
va de las relaciones cordiales que mantienen con 
un selecto nficleo de "amigos". Se trata de impor 
tantes figuras polfticas de la vida nacional, que sin 
ser empleados directos de estas, actuan como co 
rrea de transmision para la defensa y promotion 
de sus intereses. Como quiera que sea, debe quedar 
indicado que la intervention clara de las empresas 
bananeras norteamericanas en la vida polftica del 

pafs, aprovechandose de las rencillas intraoligarqui 
cas antes mencionadas, solo se inicia a partir de la 

segunda d6cada del presente siglo. El hecho mis 

significativo en este seritido es el apoyo financiero 
ofrecido por Samuel Zemurray, legendaria figura 
del negotio bananero,iaManuei Bonilla, quien con 
ello organiza una "revolution" (guerra civil) exito 
sa, de resultas de la cual deviene eventualmente 
director del ejecutivo. (1912). Zemurray seracom 

pensado generosamente con amplias concesiones 
de tierra, algunas de ellas que al ser trasladadas a la 
UFCO, permiten a esta poderosa empresa [pasara 
producir directamente bananos en las tierras hon 
durenas, donde habia venido operando desde prin 
cipios de siglo solo como compradora. En adelan 
te, las empresas bananeras, sobre todo en la dScada 
del 20, en que arrecia la competencia interbanane 
ra entre la Cuyamel Fruit Company, apoyarin fi 
nancieramente a los candidatos que se disputan ia 
direction del aparato estatal. La UFCO ha de jugar 
sus cartas apoyando initerrumpidamente al Gene 
ral Carfas Andino en las repetidas veces que acttia 
como candidato presidential (1923, 1929, 1932) 
hasta su triunfo final en 1932, momento en el cual 
la competencia interbananera ha concluido y la 

Cuyamel Fruit Company ha sido absorbida por la 
UFCO. En Honduras, la UFCO incluso llegard a 

promover guerras civiles, con afanes desestabiliza 
dores, cuando sus intereses asf lo demandan. 
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Como quiera que sea, la inestabilidad polftica 
caracteristica de la segunda mitad del siglo XIX, 
como hemos observado, lo serd tambien de las pri 

meras d?cadas del presente siglo. Ya en 1903, Ma 
nuel Bonilla, asume la presidencia del pafs, con la 

ayuda militar de los gobiernos de Guatemala y El 

Salvador, luego de la exitosa "revolucion" de 
1903. A su vez, Manuel Bonilla serd desalojado de 
la direction del ejecutivo por la "revolucion" de 
1907. El rigimen del presidente Miguel R. Ddvila 

(1907-1911), sucesor de Bonilla se verd enfrentado 
a nuevas guerras civiles, la mds importante de las 
cuales seran la encabezada por Manuel Bonilla 

(1910), en que 6ste ultimo ha de contar con el 

apoyo financiero de Samuel Zemurray, como ha 

quedado indicado. Bonilla se convierte nuevamen 
te en el presidente del pafs en 1912, muriendo al 
aflo siguiente. A Bonilla y sus inmediatos sucesores 
estdn ligadas la cesion de las mds importantes con 
cesiones bananeras que permitieron la consolida 
tion de las empresas bananeras sobre la produccion 
de este renglon agrfcola y por extension, en la vida 

polftica del pafs. En la segunda mitad del ano de 
1919 se producen nuevamente los sangrientos 
combates de la llamada "revolucion de 1919". El 

regimen polftico de Rafael L6pez Gutierrez 

(1920-1924) se vera ampliamente convulsionado 

por guerras civiles. Se han estimado en 21 las re 
vueltas ocurridas durante su administration polfti 
ca18"?Seran particularmente sangrientas;las guerras 
civiles de 1924, encabezadas por el General Tibur 
cio Carias Andino, virtual ganador, aunque sin ma 

yon'a absoluta, de las elecciones de 1923. El regi 
men de Miguel Paz Barahona (1925-1929) sera uno 
de los periodos de mayor estabilidad polftica de 
las primeras decadas de este siglo, que virtualmente 
no vera alterado 61 "orden publico" por las revuel 
tas y guerras civiles, 4o que parece no haber Qcurri 
do durante el gobierno de Vicente Mejfa Colfndres 

(1929-1932), igualmente un perfodo de gran esta 
bilidad polftica alterada eventualmente por los le 
vantamientos armados dirigidos por el caudillo mi 
litar Gregorio Ferrara. Las guerras civiles virtual 

mente concluyen durante el prolongado regimen 
autoritario del General Carfas Andino 

(1933-1948). 

Tal inestabilidad polftica, producto de renci 
Uas intraoUgdrquicas que disputan las ventajas polf 
tico-partidarias que derivan de la gesti6n del apara 
to estatal, causan profundos trastornos en el fun 

cionamiento, y determinan las caracterfsticas que 
iasume la administration estatal. Un escrupuloso es 
tudio realizado a initios de la decada del veinte del 

presente siglo plantea de manera precisa el proble 
ma. "La historia de Honduras "senala el autor 
-demuestra claramente los efectos de las guerras 
civiles sobre las finanzas publicas. Los gastos del 

Departamento de Guerra dominan completamente 
la situacion durante una revolution y por muchos 

meses subsiguientes. Los gastos adicionales que el 

gobierno se ve precisado a hacer no pueden .,ser 
cubiertos enteramente con las rentas ordinarias, 
que sufren una disminucion material debido a la 

paralizacion de la vida econ6mica del pais por la 
lucha de las fuerzas contendientes. Por consi 

guiente el Gobierno se ve en la necesidad de tomar 
dinero prestado bajo duras condiciones o a hacer 

requisiciones forzosas que aumentan sustancialmen 
te la deuda publica. En adicion la p?rdida de pro 
piedades causada por las facciones contendientes 
asciende muchas veces a centenares de pesos. El 

pago de los empleados civiles, excepto en ciertos 
ramositalescomo el servicio telegrafico y postal cae 
en rezago por muchos meses y por consiguiente 
queda desmoralizada la administraci6n publica" 
{18-2). Como observa el mismo autor, la falta de 

puntualidad en el pago de los sueldos de los em 

pleados publicoses un fenomeno no solamente de 
los perfodos, "revolutionaries" y de los inmediata 

mente "postrevolucionarios", sino tambien se pre 
senta en los perfodos "ordinarios", es decir, que se 
4rata de una suerte de problema secular en la admi 
nistracion publica. La falta de puntualidad en los 

pagos de los empleados publicos conduce al proble 
ma que el mismo autor detalla en los terminos 

siguientes: "Hay que mencionar la reaction de este 
hecho sobre el servicio publico. Entretanto, los 

empleados no estan puntualmente pagados, es im 

posible que los jefes de oficina les impongan el 

cumplimiento correspondiente de sus obligaciones, 
sea en la regularidad de su asistencia durante las 
horas necesarias, sea en la intensidad del trabajo. 
Cuando el Gobierno no tiene fondos con que pagar 
a los empleados, no es facil rehusar con justicia su 
solicitud de excenci6n partial de sus obligaciones pa 
ra suplicar su renta pequena e irregular con trabajo 
fuera. Esta circunstancia ha conducido al Gobierno 
a dar empleo a un numero de personas considera 
blemente mayor de los realmente necesarios para 
hacer el trabajo publico y de ese modo se ha crea 
do la ineficiencia en las oficinas publicas"19. 
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A este deficiente servicio de la administration 

publica tambien contribuye de manera importante 
el predominio del "Spoils System" como vehfculo 
de reclutamiento de los empleados de la adminis 
tration publica. Como ha dejado anotado W. 
Stokes: "En Honduras los factores personales y 
partidistas dominan todas las fases de la adminis 
tration a todos los niveles del gobierno"20. 

"No puede existir duda alguna que la selec 
tion partidista de los empleados ha contribuido en 

gran manera, a la ineficiencia administrativa en 
Honduras. En algunos casos, aun los tecnicos en 

cargados de los servicios publicos han sido reem 

plazados por nombramientos polfticos. En 1894, 
por ejemplo, el gran reformador liberal Policarpio 
Bonilla, efectu6 el cambio del 100%del personal, 
y en 1903, el Presidente Manuel Bonilla siguio la 
misma polftica. En 1911, el Presidente Bertrand 
elimino toda la oposicion polftica llenando todos 
los puestos publicos con simpatizantes de su parti 
do. En 1919, el Presidente Francisco Bogran modi 
fied la polftica del reemplazo masivo rompiendo 
con las lfneas partidistas y reteniendo al personal 
competente, pero su sucesor, Rafael L6pez Gutie 
rrez, reafirmo la vieja tradition. Sin embargo, co 

menzando con la administration de Miguel Paz Ba 
rahona en 1925, esta costumbre se ha ido dete 
niendo poco a poco, y los empleados competentes 
en los servicios vitables, ahora no son, tan frecuen 
temente despedidos por razones poh'ticas".21 

Semejante criterio partidario parece operai 
tambien en lo relativo a la cancelation de la deuda 

publica interna. Como observa Young hacia princi 
pios de 1920, "el continuo estado de deficit ha 

impedido al gobierno emprender la amortization 
de sus deudas, segun un plan sistematico e impar 
tial. Desde que el gobierno debfa. mds de lo que 
posiblemente podfa pagar, la mayor parte de lo 
cual figuraba como creditos en los libros y apenas 
en algunos en forma de bonos y certificados de 
creditos era imposible evitar el favoritismo deter 

mihando que deudas debfan ser pagadas. El pago 

?puntualiza el autor- ha sido deteftninado repeti 
das veces tomando en cuenta el hecho de saber si 
la parte interesada era amiga de personas en el po 
der, mds bien que por los meritos de la deuda".22 

Ademas de la deuda externa generada funda 
mentalmente por el frustrado ferrocarril interoc6a 

nico a la que nos referiremos mis adelante, "la 
deuda de Honduras ?senala A. Young? consiste 
en dos clases principales: la deuda interior propia, 
a la cual comunmente se refiere como Credito Pu 

blico, consiste principalmente en cr6ditos inscritos 
en los libros y reclamaciones contra el Gobierno de 
las cuales practicamente ninguna devenga intereses. 
Los prestamos son de origen mis reciente, inclu 
yen principalmente sumas de dinero anticipadas 
por los bancos y varias de las principales firmas 
comerciales del pafs. Estos prestamos en la mayor 
parte estan devengando intereses. Al 31 de julio de 
1920 -puntualiza el autor citado- el monto de la 
deuda interior era de 3.555.982.11 pesos, y el to 
tal de los prestamos y cuentas corrientes era de 
2.950.649.11 pesos".25 

La deuda interior propiamente dicha, observa 
el autor, se origina principalmente de "rezagos por 
sueldos y otras obligaciones corrientes del Gobier 
no, de perdidas de propiedades en los cursos de las 

guerras civiles que Honduras ha sufrido periodica 
mente, y adelantos de dinero o mercaderfas, sea a. 
los Gobiernos que emprendieron debelar los movi 

mientos revolucionarios, o sea a los movimientos. 
revolucionarios que tuvieron 6xito e inscribieron 

despues sus "contribuciones para la campana" co 
mo parte de la deuda publica. En general, no 

devengan intereses estas cuentas. Sin embargo, so 
bre ciertas cuentas han sido reconocidos intereses 
de tiJ)o crecido, tal como el 24 % anual, con el 
efecto natural de que despues de pasar algunos a 
nos han resultado totales grandemente exagera 
dos".24 

Refiriendose a los llamados "pr6stamos" y 
"cuentas corrientes" apunta Young que "esta deu 
da ha sido generalmente tratada enteramente sepa 
rada de la deuda interior propia, por varias razo 
nes. En la mayor parte representa efectivo real 
mente recibido por el Gobierno en vez de reclama 
ciones y obligaciones no pagadas. Por esta razon 
los bancos y casas comerciales que han anticipado 
fondos al Gobierno han exigido que el Gobierno 
asuma obligaciones serias para el reembolso de los 

prestamos y tambien han insertado generalmente 
el pago de intereses"25. Entre los acreedores del 
Gobierno en este renglon figuran Samuel Zemu 

rray y la Cuyamel Fruit Company, la Vaccaro 
Bros, and Co., el Banco Atlantida y el Banco del 

Comercio, ligados a esta ultima empresa bananera. 
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Otras deudas de mds vieja data que remontan al 

siglo pasado, las contrajo el gobierno con el Banco 
de Honduras y con comerciantes alemanes. (J. 
Rossner y Cia, Pablo Uhler, y Cfa.). 

La principal deuda externa del pafs, como ha 

quedado serlalado, se origina en los empr&titos 
contrafdos en 1867, 1869 y 1870 para constniir el 
frustrado ferrocarril interoc?anico. A principios de 
la decada del 20, segun los datos de Young, el total 
de la deuda y los rezagos por pagos de intereses, 
ascendfan a la cantidad de US $27.724.68226. 

A pesar de los variados intentos por arreglar la 
deuda externa27, esto solo se logra finalmente ba 

jo el regimen de MiguelPaz Barahona (1924-1929). 
Como senala un informe de la labor economico-ha 
cendaria del rigimen de Paz B arahona, que cito am 

pliamente: "arreglo de la Deuda externa celebrado 
entre la Republica de Honduras y la Corporation 
de Tenedores de Bonos extranjeros de Londres, 
conjuntamente con el Comit6 de Tenedores de Bo 
nos de Honduras y firmado en Washington el 29 de 
octubre de 1925. Decreto Legislativo N?66 del 9 
de marzo de 1926. Monto del arreglo... 
1.200.000 libras. Sin intereses. Duration del con 
trato ... 30 anos. Amortization, cuotas isemestra 

les de ... 20.000 libras. Garantfa... Renta Con 
sular. Los terminos de este contrato ?se senala? se 
estdn cumpliendo con toda regularidad, habi?ndo 
se efectuado ya el pago de tres semestres consecu 

tivos, de 20.000 libras esterlinas cada uno. Como 

complemento al arreglo de la Deuda externa ?se 

agrega? se celebro un contrato entre la Republica 
de Honduras y The National City Bank of New 
York el 25 de agosto de 1926, aprobado por De 
creto Legislativo N?38 del 1? de febrero de 1927, 
por el cual, el mencionado Banco queda constitui 
do en Agente de la Republica para la venta de los 
timbres consulares y para el pago de la cuota se 

mestral de la Deuda Externa. Como consecuencia 
de este contrato ?se puntualiza- se ha obtenido 
un control efectivo de la recaudacion consular, a 
tendiendose con toda puntualidad a la obligation 
semestral originada del contrato con los Tenedores' 
de Bonos, al pago cumplido del servicio Diplomdti 
co y Consular, quedando un remanerite mensual 

para atender a otros gastos ,de? servicio publico" 
. El pago de la deuda externa del ferrocarril int$ 

rocednico solo se concluye durante la administra 
tion de Juan Manuel Gdlvez (1949-1954). 

Paz Barahona organiza tambi6n el pago de la 
deuda interna. En este sentido hay que anotar su 

preocupacion por concluir los corqpromisos finan 
cieros del Estado con las empresas bananeras y la 
banca a ellas ligada. "Las deudas de los Bancos y 
las Compafifas Ferrocarrileras establecidas en el pa 
is, se consolidaron por medio de un contrato de 

prestamos celebrado entre la Republica y el Marine 
Bank and Trust Company de New Orleans, fechado 
el 18 de febrero de 1928, habtendose tambien fir 
mado un1 contrato complementary entre la misma 

Republica y dichas Compafifas, para la recauda 
cion mensual del fondo destinado al pago de inte 
reses y amortization del capital. Estos contratos 
fueron aprobados por Decretos numeros 87 y 88 
de la Legislature del ano corriente (1928). Los ter 
minos del contrato de prestamos, son los siguien 
tes: Monto del prestamo .. .$1,500,000.00 d61a 
res. Interns anual ... 7 % Vencimiento: cuotas 

mensuales de. . . 25.000.00 d61ares, aplicables de 

preferencia al interes sobre el prestamo, y el rema 
nente a la amortization del capital. Garantfa: Ren 
ta aduanera de los puertos de Tela, Puerto Cortes, 
y Puerto Castilla". "Con este arreglo de consolida 
tion ?se observa? obtuvo el Gobierno las siguien 
tes ventajas: Reduction del tipo de interis 7.31% 

que era el promedio del tipo de interns que pagaba 
a los Bancos y a las Compafifas, al 7 4fcque es el 

tipo actual que paga al Marine Bank and Trust 

Company. Reduction de la cuota mensual para pa 
go de intereses y amortization de capital, de 
$52,000.00 por mes a 25.000.00 d61ares mensua 
les. Liberation economica de aquellas institucio 
nes".29 

Al mismo tiempo, el regimen de Bogrin crea 
una nueva tasacion para aumentar los ingresos del 
Estado. Se trata de la Renta de Timbre (Decreto 
NP2, de 5 de octubre de 1927), que grava los pro 
ductos de importation (bebidas, perfumes, jabo 
nes) las gaseosas, cervezas, cigarrillos, licores y per 
fumes producidos en el pafs, las operaciones co 

merciales (polizas, seguros), operaciones adminis 
trativas (registros de marcas de fdbricas y patentes, 
concesiones, denuncios de tierras y minas, etc.) y 

algunas operaciones jurfdicas y de notarios pfibli 
icos (divorcios, donaciones...) . 

Una observation r&pida al presupuesto de Gas 
tos del afio economico 1928-1929 es igualmente 
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ilustrativa de las modifaciones en la distribuci6n de 

los gastos y funciones que desempena el Estado 

durante ese perfodo de relativa estabilidad polfti 
ca. 

RAMOS Monto Porcentaje 

Gobernacion $1,707,265.32 15.95 
Justicia 341.720.00 3.19 

Sanidad 235.000.00 2.20 
Relaciones Exteriores 293.622.70 2.74 
Instruction Publica 872.520.00 8.15 
Fomento y Agricultura 2.147.088.00 20.05 

Guerra y Marina 1.596.874.75 14.92 

Hacienda 1.166.820.80 10.90 

Credito Publico 2.344.708.43 21.90 

TOTAL $10,705,620.00 100.00 

El comentario gubernamental que acompana 
esta distribution presupuestaria es bastante ilustra 
tivo de lo que ocurre, como dejamos dicho, en 

perfodo de relativa paz interna. "Si se observa de 
tenidamente la distribution que se ha dado a la 
suma total con que el Estado cuenta para atender a 
los gastos que emprende la Administration publica 
del pafs, se llega a la conclusion de que el Presu 

puesto que proximamente entrard en vigor, refleja 
el esfuerzo del Gobierno, destinando un poco mis 
de la quinta parte de los recursos anuales al pago 
de su Deuda Interna y Externa, restableciendo asf 
el Credito Nacional. Otra quinta parte ha sido des 
tinada al ramo de Fomento, a cuyo cargo se en 
cuentra la apertura y sostenimiento de Vfas de Co 
municacion y el impulso que el Estado estd obliga 
do a dar a la Agricultura y al Trabajo. Las tres 

quintas partes restantes corresponden a los otros 
Ramos del servicio administrativo". "Los sueldos y 
gastos corrientes del ano economico ?se indica lf 
neas adelante- han sido y son atendidos con es 
tricta puntuaUdad al final de cada mes; del rema 
nente mensual se ha pagado gran parte de los reza 

gos de los afios economicos anteriores y el Gobier 
no ha erogado y pagado fuertes sumas de dinero 
destinadas a varias Municipalidades de la Republica 
para compra de terrenos y para construction y re 

paration de obras municipales".31 

En terminos generales, los anos que compren 
den la administration Paz Barahona(1925-1929) 
fueron de relativa estabilidad polftica y de rentas 

publicas crecientes, que permiten mantener un 
cierto grado de eficiencia en la administration pu 
blica. De todas maneras, esta tendencia al alza de 
las rentas publicas, se invierte a principios de la 
decada del 30, en que se dejan sentir los efectos de 
la depresion mundial. 

Durante el regimen de Paz Barahona, Honduras 
se convierte en el principal exportador de bananos 
en el mundo. Durante este mismo perfodo histori 

co, la disputa interbananera alcanza su momento 
mis algido. Pgr otra parte, es justamente durante 
el regimen de Paz Barahona, lo que tambien ocurre 

bajo el regimen de Mejia Colfndres (1929-1932), 
que se observa en el Parlamento la presencia de 
fiierzas polfticas, surgidas a la sombra de la disputa 
entre las empresas bananeras y en mas de alguna 
manera apoyados por la Cuyamel Fruit Company, 
que van a mantener una importante batalla por 
establecer lftnites a las actividades de las empresas 
Dananeras en el pafs, sobre todo a las filiales de la 

UFCO en el pafs. Los intereses de nucleos de la 

burguesfa comercial nortena van a mantener en el 

parlamento una importante lucha contra la presen 
cia de los comisariatos (tiendas de raya> y la exi 
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gencia del pago en moneda a los obreros, en lugar 
de cupones. 

En el marco de un clima de paz interna que 
representa el regimen de Paz Barahona, el juego de 

mocratico-liberal de alternabilidad presidencial pa 
effica, se hace posible. En las elecciones presiden 
ciales de 1929, Vicente Mejfa Colindres triunfa so 
bre su candidato opositor, Tiburcio Carias Andino. 

El rigimen de Mejfa Colindres se verd enfren 
tado a tremendos problemas que derivan de un 
Parlamento controlado por el partido opositor al 

que lo llevo a la presidencia, lo que le creara im 

portantes problemas, que se veran complicados por 
el hefcho de gobernar un pais que sufre los efectos 
de la depresion mundial. Esto ultimo es tambien 
cierto para el regim&n de Carfas Andino. De todas 
maneras, es durante la administration de Mejfa Co 
lindres que las empresas bananeras inician la reor 

ganization de sus actividades productivas, abando 
nando zonas productorasy despidiendo multitud 
de obreros agricolas, muchos de los cuales vuelven 
a reincorporarse a la economia agricola de subsis 
tencia. Incluso, durante su administration, reapare 
ce el mal end?mico del pafs: las guerras civiles.. 

Mejfa Colindres tendra que sojuzgar el levanta 
miento del General Ferrera(1931), con las conse 
cuencias que ello conlleva sobre las rentas publicas, 
ya mermadas por los efectos de la depresion mun 
dial. Sin embargo, es durante su regimen polftico 
que se sanciona jurfdicamente la organization y 
funciones que corresponden a las seis secretarfas 
de estado adscritas al Ejecutivo: Gobernacion, Jus 

ticia, Sanidad y Beneficiencia; Relaciones Exterio 

res; Guerra, Marina y Aviation; Instruction Publi 
ca; Hacienda y Credito Publico y Fomento, Agri 
cultura y Trabajo. 

Mejia Colindres sera sustituido en el ejercicio 
de la presidencia del pais por el General Tiburcio 
Carias Andino, candidato vencedor en las eleccio 
nes de 1932. Carias que asume la direction del 

ejecutivo en 1933 y se perpetua en 61 hasta 1948, 
organiza un regimen autoritario, cuya "legitimi 
dad" queda asegurada, local y regionalmente, por 
la tirania que ejercen sobre la poblacion los co 

mandantes de armas. Durante el prolongado rigi 
men carifsta, toda forma de oposicion politica es 

destruida, el poder se centraliza en la rama ejecuti 
va y %se selecciona el personal de la administration 

gubernamental mediante criterios de fidelidad per 
sonal al caudillo. Durante el regimen de Carias la 
United Fruit Company adquiere una presencia po 
litica indiscutida. Como quiera que sea, hacia fina 
les de su rigimen, el surgimiento y relativo fortale 
cimiento de nuevas fuerzas politicas-sociales que 
pugnan por su destruction, la impopularidad relati 
va de los regimenes dictatoriales que genera la lu 
cha democratica contra el fascismo ?y en este sen 
tido es importante la caida de otros dictadores 
centroamericanos? y la perdida relativa de apoyo 
del gobierno norteamericano a su regimen, crean 
las condiciones para su salida del ejecutivo en 

1948*, y se inicia, con ello, una nueva epoca en la 

polftica, la economia y en las caracteristicas que 
asumira el Estado hondureno. 

NOTAS 

1 Este concepto se usa en el sentido surgido por Edel 
berto Torres-Rivas, Evolution historica del sector pu 
blico en Centroamerica y Panama. Diseno general. 
San Jose, marzo, 1979, p.10. 

2 SALGADO, Felix. Compendio de historia de Hondu 
ras. Imprenta El sol, Comayaguela, 1928, pp. 
98-132' La Constitucion Polftica de 1865 junto a 
otras que han estado vigentes en el pafs pueden en 
contfarse en la compilation realizada por el Instituto 
de investigaciones Jurfdicas, UNAH, Recopilacion de 
las constituciones de Honduras (1825-1965), Edito 
rial Universitaria, Tegucigalpa, 1977. 

3 Memoria de Hacienda y Credito Publico, 1919-1920, 

Tipo-Litograffa y Fotograbado Nacionales, Teguci 
galpa, 1921, p.21 

4 Cf. LEON GOMEZ, Adolfo. El Escandalo del ferro 
carril Ensayo bistorico. Tegucigalpa, 1978. 

5 SALGADO, Felix. Op. Cit., p. 131 y ss. 
6 Citado por OQUELI, Ramon en las notas de un tra 

bajo sobre la reforma liberal no concluido. Agradez 
co al autor su gentileza por permitirme usarlo. 

7 Memoria de Fomento, Agricultura y Comercio, 
1879. Reproduction por PEREZ BRIGNOLI, Hec 
tor. La reforma liberal en Honduras. Cuaderno de 

6J 



Ciencias Sociales No2., Tegucigalpa, 1973, p.50. 
8 Marx ha llamado la atencion sobre la importancia del 

erario publico como elemento* del proceso de acumu 
lacion primitiva. Ve*ase MARX, K. El Capital FCE, 

Mexico, pp. 643-644. 
9 Citado por BRAND, Charles A. The Background of 

Capitalistic Underdevelopment: Honduras to 1913 Ph. 
D. Disseration, University of Pittsburg, 1972, Pu 
blished by University Microfilm, Ann Arbor, Michi 

gan, 1973, p.9l.v 
10a Un excelente estudio sobre la Rosario Mining Com 

pany y otras empresas mineras hacia finales del siglo 
puede encontrarse en Kenneth Finney, Precious Me 
tal Mining and the Modernization of Honduras: in 

Quest of El Dorado (1880-1900). Ph. D. Dissetation, 
Tulane University, 1973, published by University Mi 
crofilm Ann Arbor, Michigan. 

10b Ch. BRAND, Op. Cit., p. 217. 
11 La Gaceta. Tegucigalpa, 23 enero, 1888 
12 Ch. BRAND, Op. Cit., p. 210. 
13 Ibidem, pp. 58-59. 
14 DURON, Romulo E. "Gobernantes de Honduras en 

el siglo XIX" en Departamento de Ciencias Sociales, 
UNAH (editor), Ciencia, y Politica, Tomo II, Edito 
rial Nuevo Continents, Tegucigalpa, s.f., p. 155. 

15 Citado por FINNEY, K. Op. Cit., p.30 
16 Cf. STOKES, William S., Honduras, An Area Study 

in Government, The University of Wisconsin Press, 

Madison, 1950, chapter IX. 

17 Citado por MANDULEY, Julio. Panama: acerca de la 

estructura, la coyuntura y las perspectivas CELA, Pa 

nama, 1978, p.7. 
18 (1) THOMPSON, Joseh. An Economic Analysis of 

Public Expenditure 1925-1963. Ph. D. Dissertation, 
The University of Florida, 1978, published by Uni 

versity Microfilms, Ann Arbor, Michigan, p. 166. 

18 (2) YOUNG, Arthur. La reforma financiera en Hon 

duras, Tegucigalpa, 1921. p. 15. 
19 Idem. 
20 STOKES, W. Op. Cit., p. 191 
21 Ibidem, p. 193 
22 YOUNG, A. Op. Cit., pp. 15-16 
23 Ibidem, p. 39 y ss. 

24 Idem 
25 Idem 
26 Idem 
27 Ibidem, pp. 46-47 

28 Labor economica-bacendaria de la Admon. Publica 
de Honduras. Periodo presidencial del Doctor Miguel 
Paz Barahona, 1925-1929, Litograf fa Nacional, Tegu 
cigalpa, 1928, p.3 y ss. 

29 Ibidem, pp. 6-7 

30 Ibidem, pp. 8-9 
31 Ibidem, pp. 10-11 
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