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LOS PAISES DEL M.C.C.A. ANTE LA CRISIS 

En los ultimos meses numerosos aconteci 
mientos han convulsionado a los paises centroame 
ricanos. Aparentemente los anteriores equilibrios 
comenzaron a romperse, la region entro en una 
fase de inestabilidad y las tradicionales formas de 

ejercer el poder politico han resultado ineficaces 

para mantener el orden establecido. Los choques 
intrarregionales se, agudizaron e hicieron mis diff 
ciles los propositos de integration. Los problemas 
generados por el modelo economico seguido se 
combinaron con otros nuevos, producto del proce 
so de crecimiento de los ultimos decenios, y dieron 

lugar a serios conflictos internos y externos. Los 
acontecimientos de Nicaragua, El Salvador y Gua 
temala revelan la precariedad del equilibrio de la 
vida social centroamericana. 

Monoproduccion y dependencias historicas: 

Centroamerica se incorporo al mercado mun 
dial en la epoca colonial, por medio de la sucesiva 

monoexportacion de oro,igrana y anil. La indepen 
dencia no modified eTmodelo economico colonial. 
A fines del siglo XIX, cuando la industria qufmica 
europea produjo las anilinas,'con la consiguiente cai 

da en la demanda de los colorantes de origen natu 

ral, los pafses de la region comenzaron a aplicar 

Las informaciones que se reproducer! en esta section 
son resumenes de noticias aparecidas en diversas pu 

reformas economicas cuyo proposito era modificar 
la estructura de la propiedad de la tierra a fin de 

propiciar el desarrollo capitalista y liberar la mano 
de obra que necesitaban las plantaciones de cafe. 

En la nueva situacion, los pafses centroameri 
canos conservaron su caracteristica de monoexpor 
tadores de productos naturales. Ello determino 

que la dinamica de su crecimiento dependiera de 
las fluctuaciones de los precios internacionales de 
esos productos y de la reducida acumulaci6n que 
podian realizar los grupos nacionales dominantes. 

Segun Edelberto Torres Rivas, el modelo autorita 
rjo de la "republica plebeya" hunde sus rafces tan 
to en las relaciones de produccion dominantes co 

mo en otros elementos soeiologicos, culturales y 
psicologicos, que definieron su caracter despotico 
y violento. Asimismo, las oligarqufas nunca diri 
mieron sus enfrentamientos por medio de las nor 
mas constitupionales, sino mediante la asonada gol 
pista1. 

A principios de este siglo hicieron su entrada 
en la region las empresas monopolfsticas de Esta 
dos Unidos, ligadas directamente a la creation de 
enclaves bananeros. En Nicaragua, al igual que ha 
bfan hecho en Santo Domingo, Cuba y Haiti, los 
marinos estadouniden^es desembarcaron para ma 

blicaciones nacionales y extranjeras. 

103 



8 

DATOS BASZOOS DE LOS PAISES DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

M.C.C.A. Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Extensi6n territorial (miles de km.2 431*8 50.9 20.9 lOB.9 112.1 139.O 

Poblacion total (miles de habitantes) 17.780.0 2.090.0 4.405.0 6.168.0 ?,830.0 2.287.0 Densidad (habitantesAm2) 41.2 41.1 210.8 56.6 25.2 16.5 

Producto interno bruto (millones de d6lares de 1970) 8.565.0 1.632.O ^.864.0 3.093.0 898.O 1.078.0 

Producto intern? bruto por habitante* (dolares 1970) 482.O 781.0 423.O 501.0 317.0 471.0 

Tasa de crecimiento anual del P.I.B. - 5.0 4.8 7.1 6.9 6.1 

Relaci6n P.I.B. industrial/P.I.B. global* (%) 16.6 17.2 18.1 14.2 16.9 19.4 

Comercio (millones de d6lares corrientes) 

Exportaciones totales 3.893.0 800.0 956.0 952.0 555.0 630lo 

Exportaciones intrazonales 744.O 145.0 158.O 281.O 43.O 117.0 

Importaciones totales 4.234.O 950.0 939.O 932.O 655.O 758.O 

Importaciones intrazonales 744.O 170.0 220.0 119.0 74.0 161.0 

HBservas internacionales*5 (millones de D.E.G.) 1.205,0 171,0 229.0 550.0 138.0 117.0 

a. 

Datos 

para 1976 

b. A fines de octubre de 1977. 

FUENTEi INTAL, El proceso de lntegraci6n en America Latina en 1977, INTAL-BID, Buenos Aires, 1978. 



nejar los conflictos entre los grupos oligdrquicos, 
imponiendo su hegemonfa y construyendo los 

cuerpos armados necesarios para ejercer un eficaz 
control interno. 

La gran dependencia economica de los paises 
de la region respecto a unos cuantos productos los 
hizo facilmente vulnerables a las fluctuaciones in 
ternacionales de los precios. En los periodos de 
crisis mundial o de cafda de precios, las carencias 
economicas se agudizaban, en especial en las nacio 
nes mas pobladas: El Salvador y Guatemala. 

La concentration de la propiedad agraria y la 
existencia de un gran numero de campesinos con 

superficies muy reducidas, han constituido un limi 
tante fundamental para el desarrollo de la region, 
ya que ello determina un reducido mercado inter 
no y una inequitativa distribution del ingreso, con 
lo que no es posible sostener el desarrollo de un 
sector industrial moderno. Es por ello que la pre 
sion social en favor de la reforma agraria se ha 

manifestado con gran fuerza en diversas ocasiones. 
En 1932, el campesinado salvadoreno se levanto en 
armas reclamando reformas; fue reprimido con vio 
lencia por el ejercito, que asesino a 30.000 campe 
sinos y se hizo cargo directo de las riendas del 
Gobierno, situacion que se ha hecho permanente. 
En 1944, las fuerzas democraticas guatemaltecas 
derribaron la dictadura del general Ubico y en 
1953 el gobierno de Jacobo Arbenz expidio el De 
.creto de Reforma Agraria, que abolio la propiedad 
terrateniente y "las formas de servidumbre y escla 
vitud". En 1954 la intervention de Castillo Armas, 
que tuvo pleno apoyo de Estados Unidos, trunco 
este intento de modernization de la sociedad gua 
temalteca.2 

A fines de los anos cincuenta los gobiernos 
centroamericanos bfiscaron un^ salida al problema 
de la dimension de sus mercados nacionales. Alen 
tados por la reciente experiencia de la Comunidad 
Economica Europea (C.E.E.) y por los plantea 
mientos de la Comision Economica para America 

jLatina (CEPAL), los gobiernos de la zona suscri 
bieron en 1958 el Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integration Economica Centroamerica 
na y en 1960 el Tratado General de Integration 
Economica, cuyos objetivos primordiales eran 

crear una zona de Libre comercio que permitiera el 
movimiento de capitales, mercancias y fuerza de 

trabajo, protegida por un sistema arancelario co 
mun. 

La creation del Mercado Comun Centroameri 
cano (MCCA) introdujo un factor dinamico de 
gran importancia para la region. En sus primeros 
anos de operation (1961-1966) el ritmo de creci 

miento del producto interno bruto (PIB) regional 
alcanzo un promedio anual de 6.3%, mayor al del 
decenio anterior (4.5%). Dicho crecimiento se apo 
yo en la mejorfa de los precios mundiales de los 
productos de exportation, el rapido crecimiento 
del sector manufacturer -que logro en este perio 
do un ritmo anual de 9.2%-, la ampliation de las 
exportaciones intrazonales, la consolidation de la 
production algodonera y la introduction de la ca 
na de azucar y la ganaderia como productos de 

exportation3. 

Empero, el dinamico crecimiento regional aca 
rreo nuevos problemas, como una mayor penetra 
tion del capital externo, que aprovecho las nuevas 
condiciones del mercado ampliado y los estimulos 
concedidos a la inversion foranea. Ello acelero la 
concentration del capital e hizo que las ramas mas 
dinamicas de la economia fueran copadas por las 
empresas extranjeras, en alianza con los grupos 
mas audaces de las burguesias nativas. Un ejemplo 
de esto es el grupo Somoza que, utilizando sus 

posiciones en el gobierno, canalizo los recursos pu 
blicos en beneficio propio, se asocio con empresas 
transnacionales en varios sectores y constituye ac 
tualmente el grupo economico mas diversificado y 
poderoso de Centroamerica; por otra parte, dicho 
grupo agudizo sus contradicciones con otros gru 
pos de la burguesia de Nicaragua y de los otros 

pafses de la region. 

De 1966 a 1970 el M.C.C.A. tuvo una p6rdida 
de dinamismo. El sector industrial redujo su ritmo 
de crecimiento a 7.1 % como promedio anual. Asi 

mismo, decrecio el ritmo de las exportaciones a 
terceros pafses y las transacciones interregionales 
redujeron su ritmo de crecimiento; en 1969 estas 

disminuyeron en terminos absolutos y el P.I.B. so 
lo crecio 5.2%, la tasa mas baja del decenio. 
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La recesi6n general de 1969 hizo que las debi 
lidades estructurales del M.C.C.A. se manifestaran 
con fuerza. Se hizo evidente que la ampliation del 
mercado regional no era suflciente para resolver los 

problemas de fondo y que el propio M.C.C.A. ha 
bfa creado nuevas contradicciones que, combina 
d^s con las anteriores, originaron el nudo que ex 

plica la actual situacion. 
Pese al impulso del sector manufacturer y al 

crecimiento del intercambio intrazonal, el comer 
cio de productos agropecuarios con terceros pafses 
continuo siendo el factor principal en la determi 
nation del ritmo de crecimiento economico y la 
acumulacion interna. En efecto, pese a la creciente 

participation de la industria manufacturer en el 
P.I.B. regional, que paso de 14.3% en 1960 a 
17.8% en 1970 y a 19.0% en 1976, no fue posible 

modificar de modo significativo el modelo prevale 
ciente. 

El proceso de industrialization mediante la 
sustitucion de importaciones de bienes de consu 

mo trajo como consecuencia el aumento de la im 

portation de materias primas y de bienes interme 
dios y de capital, que pasaron a constituir los prin 
cipales componentes de las compras al exterior, y 
creo una ngida estructura de importaciones. Por 
otra parte, la industria manufacturera fue invadida 
por el capital extranjero, que traslado parte de sus 
inversiones de los sectores tradicionales de infraes 
tructura (electricidad, ferrocarriles) y minerfa, a la 
industria, los servicios y las finanzas. En 1959 la 
inversion extranjera directa (IED) era de 388 mi 
llones de dolares; en 1975 llego a 960 millones, de 
los cuales 80% correspondfa a capitales estadouni 
denses. En 1959 solo 3.8% de la IED se ubicaba en 
el sector manufacturero; en cambio, en 1969 ya 
representaba 30.8%. En su mayon'a la IED se o 
riento a la exportation regional, de tal forma que 
en 1976, 90% de la exportation de manufacturas 
se realizo dentro del propio Mercado Comun Cen 
troamericano. 

Algunos analistas senalan que la inversion ex 

tranjera se ubico en los renglones mas dinamicos y 
que, si bien contribuyo al crecimiento de la inver 
sion en el sector, a la transferencia tecnologica, a la 
creation de empleos, etc., sus efectos negativos, 
fueron grandes. En efecto, sostienen que afirmo la 

dependencia financiera, tecnologica, comercial y 

que contribuyo a la desnacionalizacion de las em 

presas locales, ya que sus anteriores propietarios 
prefirieron vender o asociarse a los inversionistas 
foraneos que competir con ellos4. Por ultimo, el 

proceso de industrialization sustitutiva no logro 
modificar la estructura productiva de la region ni 
creo mecanismos end6genos que utilizaran las ma 
terias primas locales para producir los bienes de 
consumo necesarios5. 

Ahora bien, el crecimiento de la industria con 

tribuyo a elevar el valor de las exportaciones tota 

les, que pasaron de 500 millones de dolares en 
1960 a 1.300 millones en 1970 y 4.700 millones 
en 1977. Para estimular el aumento del intercam 
bio en la zona, los gobiernos realizaron fuertes in 
versiones en comunicaciones, energia, administra 

cion, etc., lo cual, condujo a elevar el deficit presu 
puestal de los paises respectivos y a utilizar en 
forma creciente recursos externos. De ese modo, la 
deuda externa llego en 1976 a 3.463 millones de 

dolares, y su servicio represento 6.78% del total de 
las exportaciones regionales de bienes y servicios. 

Hay sensibles diferencias entre los paises, ya que 
para Guatemala solo represento 1.9% mientras que 
para Nicaragua signified el 12.3 por ciento. 

A principios del actual decenio la situacion 

regional cobro tintes sombrios; el agotamiento de 
los impulsos integracionistas y las dificultades para 
definir los objetivos y los medios de la siguiente 
etapa oscurecfan las perspectivas regionales. De 
1970 a 1974 el ritmo anual de crecimiento delPIB 

(5.4%) disminuyo en comparacion con igual perio 
do del decenio anterior. En 1975 la situacion fue 

especialmente grave, pues el PIB regional aumento 
solo 2%, en tanto que la balanza comercial arrojo 
un deficit de 590 millones de dolares, resultado de 
la elevation de precios del petroleo, en cuya adqui 
sicion se paso de gastar 104.7 millones de dolares 
en 1973 a 362.9 millones en 1975 (246%). En ese 
ano los precios internacionales del azucar, el bana 
no y la carne mostraron una ligera tendencia al 

aumento, que resulto insuficiente para compensar 
el crecimiento de las importaciones petroleras y de 
bienes interrtiedios de capital. Al mismo tiempo los 

precios del cafe y el algodon bajaron, reduciendo 
los ingresos de estos pafses. 

En mayo de 1975 se reunio en Honduras el 
Comity de Cooperation Economica del Istmo Cen 

troamericano, ante el cual la CEPAL present6 un 
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balance de la actividad del M.C.C.A. y un progra 
tna de "Sugerencias para reactivar a corto plazo la 

integration economica centroamericana"6. En di 
cho documento se propuso "una nueva orientation 

para tratar de lograr el aglutinamiento de los cinco 

paises en torno a proyectos, programas o acciones 

especfficas de interns comun, cuya puesta en vigor 
no necesariamente requiere la adoption formal 

previa de un programa global de acuerdos". En 
esa reunion los gobiernos buscaron aspectos de co 

mun interns para incrementar su cooperation, en 

especial con proyectos en el area energ?tica y fren 
te a terceros pafses. Sin embargo, las negociaciones 

marcharon lentamente, como resultado de la gran 
desconfianza que existe entre las partes respecto a 
la equidad en los beneficios y porque en cada pafs 
existen grupos de presion que consideran de manera 
diferente los resultados del proceso. Por otra parte, 
los avances en la solution del conflicto Honduras-El 
Salvador eran muy limitados, lo cual continu6 
siendo un grave obstaculo para la integration7. 

En 1976 y 19771a coyuntura internacional 
fue favorable a los pafses centroamericanos. El ra 

pido aumento de los precios del cafe les permitio 
elevar el ritmo de crecimiento del P.I.B. 6 y 7 por 
ciento, respectivamente. "Ese dinamismo se debio 
al incremento de las cotizaciones internacionales 
del cafe, que llego a constituir 55% del total de las 

exportaciones regionales al resto del mundo... y 
puso de manifiesto la extraordinaria dependencia 
de la economfa regional respecto a las vicisitudes 
del mercado de este solo producto"8. 

Otros factores de la crisis: 

La explication de la actual crisis centroameri 
cana no puede reducirse al estancamiento de la 
integration economica. La par?lisis del M.C.C.A., 
en especial con la actual crisis nicaraguense, agudi 
za problemas anteriores: el de la tierra, el desem 

pleo, la pobreza secular, etc. En efecto, en los ulti 
mos anos los gobiernos centroamericanos intenta 
ron dar respuesta a los problemas de las relaciones 
de propiedad en el campo por la via de la reforma 

agrfcola,' que busca revisar las formas de explota 
cion de la propiedad terrateniente, adaptandolas a 
los imperativos de elevar la productividad sectorial 
e incrementar la oferta de materias primas deman 
dadas por las empresas transnational. 

Las medidas aplicadas por la reforma agrfcola, 
lejos de superar el problema lo han agudizado. Su 

proposito es modernizar el sector latifundista, 
manteniendo a la gran masa de trabajadores mini 
fundistas y precaristas en las actuates condiciones 
de extrema miseria. "En la mayoria de los paises 
centroamericanos ?particularmente en Nicaragua 
y El Salvador?, la reforma agrfcola no solo es una 

operation destinada a la modernization t?cnol6gi 
ca del latifundio y a su reordenamiento empresa 
rial, de acuerdo con las existencias del mercado ex 

portador o del abastecimiento de materias primas a 
la industria manufacturera, sino un proceso de 
contrarreforma agraria enderezado a desmantelar, 
sistemdticamente, las nuevas formas organizativas 
que de alguna manera constituyen amenazas po 
tencialmente revolucionarias, que pueden promo 
ver la movilizacion autonoma del campesinado o 
de la clase obrera"9. 

En Centroamerica la concentration de la tierra 
2S la siguiente: 6.2% de las explotaciones ocupan 
4.4% de la poblacion activa del campo y 73.2% de 
las tierras incorporadas al sistema de fincas; en el 

polo opuesto, las explotaciones minifundistas 
-69% del total? tienen promedios de 1.1 hecta 
reas, ocupan 66:6% de la superficie agricola y agru 
pan a 76.5% de la poblacion activa del sector10. 

La division del trabajo en el campo esta bien 
definida. Los campesinos minifundistas, en suma 

yorfa indigenas, apenas logran subsistir con dos 
cultivos basicos (maiz y frijol). Este grupo depau 
perado produce 60% de los granos dedicados al 
consumo interno. En cambio, los latifundios con 
trolan las mejores tierras, de mayor valor comer 

cial, que estan dedicadas a cultivos de exportation 
o de materias primas industriales. El desigual regi 
men de propiedad determina una equivalente dis 
tribution del ingreso. Mientras 5% de la poblacion 
rural recibe 31% del ingreso agricola, otro 50% de 
esa poblacion solo obtiene 13%. En otros termi 
nos, el ingreso anual por habitante en el grupo 
latifundista es 23 veces mayor que el de la gran 

masa de campesinos centroamericanos, que viven 
en condiciones de extrema pobreza11. 

Surgen nuevos sectores sociales: 

Las aspiraciones de los trabajadores agricolas 
por conquistar la tierra y de los minifundistas por 
elevar su nivel de vida, unidos a movimientos cam 

pesinos de diversa orientation polftica, dieron ork 
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gen aun combativo movimiento campesino que a 

dopta varias formas de organizaci6n y lucha. Asf, 
en Honduras y El Salvador existe un importante 
sector cooperativista que tiende a propagarse a los 
otros pafses. Por otra parte, junto al tradicional 
movimiento de los obreros agrfcolas del banano en 

Costa Rica, Honduras y Guatemala, han surgidc 
nuevos sectores ligados al cultivo de la cafia de 
azucar y el algodon. 

Como resultado de la modernizaci6n latifun 

dista, las clases rurales en Centroamerica han sufri 
do cambios importantes. Entre los latifundistas se 

manifiesta una diferenciaci6n social. El grupo tra 
dicional sigue manteniendo resabios serviles, en 

particular en las zonas dedicadas al caft. Por otro 

lado, crece una burguesfa agraria dedicada a las 

agroindustrias y a los nuevos cultivos, como la ca 
fia de azucar. Esta capa es mds din?mica y tiende a 

expresar sus intereses de manera especffica, mar 
cando sus diferencias con la vieja oligarqufa terra 
teniente12. Por otra parte, en algunos sectores de) 

cooperativismo tambien se observa una clara dife 
renciacion social. 

En efecto, muchos de estos grupos buscan 
nuevas formas de organization economica y polfti 
ca y de expresion cultural propia, que marquen sus 
diferencias con las viejas clases agrarias. 

El fenomeno de diferenciacion social no es ex 
clusivo de la sociedad agraria. En la ciudad, al 

tiempo que surgen las modernas clases sociales, 
con grupos bien diferenciados, se acumulan los 
marginados, producto de una crisis agraria que los 

expulso de las areas rurales y a los que la industria 
no puede asimilar. Asf, junto a nuevos sectores 
comerciales e industriales interesados en la amplia 
tion del mercado interior, coexisten y predominan 
los grandes comerciantes exportadores; junto a las 
nuevas empresas transnacionales existe una nume 

rosa capa de pequeftos empresarios y de artesanos, 
que constituyen una parte significativa de la pe 
quefia y mediana burguesfa urbana, comercial e 
industrial. 

El proceso de industrialization hizo posible el 
desarrollo de nuevos sectores del proletariado ur 
bano ?actualmente los obreros industriales son un 
millon? y se estima que las transnacionales esta 
dounidenses dan empleo a 100.000 trabajadores. 
que laboran en unidades de producci6n grandes y 
bien organizadas 

Nuevas clases, nuevos partidos: 

El caracter global de la crisis centroamericana 
ha hecho que los viejos partidos historicos, repre 
sentativos de los diversos grupos oligarquicos, ca 
rezcan de representatividad y de capacidad para 
superar la crisis. Los sectores sociales tienden a 

manifestarse por medio de nuevas organizations 
polfticas, en especial los partidos democratacristia 
nos y socialdemocratas, y por amplias coaliciones 

antioligarquicas y antimperiahstas. Algunos parti 
dos han establecido nexos con la Internacional So 

cialista; otros se han integrado en la corriente de 

mocristiana, y los partidos comunistas aumentan 
su influencia en el movimiento obrero de la ciudad 

y el campo y entre los intelectuales y las nuevas 

capas medias. 

Estas tres tendencias principales tienden a unir 
sus esfuerzos para transformar la actual situaci6n. 
En El Salvador, la Union Nacional Opositora, re 

presentativa de todo ese amplio frente de fuerzas, 
obtuvo la mayorfa de los votos en ias dos ultimas 
elecciones nacionales, en las que fue despojada por 
las fuerzas armadas13. En Guatemala, las discre 

pancias de los sectores dominantes se manifestaron 
en las ultimas elecciones, en las que hubo tres can 
didaturas distintas; con posterioridad a los comi 

cios, la lucha polftica recobro un alto nivel; fuertes 
movilizaciones populares han incorporado a diver 
sos sectores de las corrientes mencionadas; la vio 
lencia continua y ha adquirido una nueva caracte 

. rfstica, pues ya no se concentra unicamente contra 
los comunistas y las fuerzas de izquierda, sino que 
ahora tambien tiene como bianco a importantes 
hombres de Estado de concepciones socialdemo 
cratas. 

En Nicaragua, la dictadura se desploma ante la 
ofensiva ffolftico-militar de un muy amplio frente., 
El tipo concreto de domination del grupo Somoza 
sobre la vida economica y polftica del pafs facilito 
la union de todas las fuerzas14. 

Honduras vivio en los ultimos anos una impor 
tante etapa de modernizacidn polftica. Los viejos 
partidos desaparecieron prdcticamente y las divi 
siones internas de las fuerzas armadas impulsaron 
importantes planes ?de reforma, frustrados al pola 
rizarse la situaci6n polftica del pafs en 1975. Des 
de entonces, tres cambios en la jefatura del Estado 
han marcado el paso de las posiciones reformistas a 
las derechistas, en las que los" intereses del capital 
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extranjero, la vieja oligarqufa y los militares autori 
tarios desplazan al proyecto de "actualizaci6n his 
torica del pafs" ?sostenido por el general Lopez 
Arellano y una fraction de los coroneles que res 

paldan el Plan Nacional de Desarrollo? orienfado a 
modernizar la economfa y transform ar la estructu 
ra social mediante una serie de cambios que incluf 
an la reforma agraria15. 

Los militares hondurenos han declarado que 
convocar&n a elecciones en 1980. Con tal fin, un 

amplio agrupamiento discute la posibilidad de esta 
blecer una alianza electoral entre los democristia 
nos, los comunistas y ciertos grupos militares. 

Costa Rica vive una situacion distinta. Su es 
tructura polftica es la mds moderna de las naciones 
^del M.C.C.A., ya que desde hace muchos anos lo 
gro crear un sistema capaz de resolver en las urnas 
las discrepancias y de representar a todos los secto 
res participates, sin tener que recurrir a los golpes 

militares o a la violencia sistemdtica16. En el pano 
rama de la actual crisis, Costa Rica resulta ser el 

pais mas estable y el menor afectado politicamen 
te por los acontecimientos regionales. 

Conclusion: 

La crisis centroamericana tiene un carac 

ter global que afecta la economia, la politica y las 
instituciones nacionales. No es un fenomeno que 
se reduzca al dmbito de la integration economica o 
a la sustitucion en el gobierno de un general por 
otro. Es tambi6n la crisis de un modelo traditional 

agroexportador y de un proceso de industrializa 
tion sustitutivo de importaciones insuficiente para 
darle a la economia de la region una nueva dinami 
ca; es la crisis del Estado oligarquico y despotico, 
incapaz de representar los intereses de todas las 
fuerzas participantes y sin posibilidades de dar una 
salida democratica. En suma, es la explosion de 

viejas y nuevas contradicciones del capitalismo de 

pendiente. 

NOTAS 

1 Vease Edelberto Torres Rivas, "Sintesis historica del 
proceso politicoen Centroamerica hoy, Siglo XXI 
Editores, Mexico, 1975, pp.9-118. 

2 Vease Carlos Figueroa Ibarra, "Elecciones en Guate 
mala: tres variantes de un mismo proyecto", en Co 
mercio Exterior, Vol. 28, No. 3, Mexico, marzo de 
1978, pp. 291-297. 

3 Vease "Reactivacidn del Mercado Comun Centroa 
mericano", en Cuadernos de la CEPAL, No.10, San 

tiago de Chile, 1976, p. 145. 
4 Vease Gert Rosenthal K., "El papel de la inversidn 

extranjera directa en el proceso de integracidn", en 
Centroamerica hoy, op. cit.,* pp. 119-159. 

5 Vease Edelberto Torres Rivas, op. cit. 
6 Vease "Reactivacidn del Mercado Centroamericano", 

op. cit. 
7 Vease "Centroamerica: nuevos conflictos fronteri 

zos, viejos problemas estructurales", en Comercio 
Exterior, Vol. 26,1 No.8,1 Mexico, agosto de 1976, pp. 
924-926. ? 

8 Vease CEPAL, La evolucidn de la economia c&ntroa-. 
mericana en 1977, Mexico, diciembre de 1978. 

9 Vease Antonio Garcfa, "El nuevo problema agrario 

en America Central", en Comercio Exterior, Vol. 28, 
No.6, Mexico, junio de 1978, pp. 733-737. 

10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Vease Carlos Figueroa Ibarra, op. cit. 
13 Vease "El Salvador: pals de la sonrisay tambie'n del 

rictus*9, en Comercio Exterior, Vol. 25, No.10, Mexi 
co, octubre de 1975, pp.1119-1121, y "El Salvador: 

1977, un ano crltico", en Comercio Exterior, Vol. 

28, No.l, Mexico, enero de 1978, pp. 52-54. 
14 Vease "Nicaragua: una herida viva en America Lati 

na", en Comercio Exterior, Vol. 28, No.10, Mexico, 
octubre de 1978, pp.1212-1222. 

15 Vease "Honduras: Ley de Reforma Agraria" y "Hon 
duras: escandalo platanero y golpe de Estado", en 
Comercio Exterior, Vol. 25, Nos.3 y 5, Mexico, mar 
zo y mayo de 1975, pp.297-302 y 534-538 respecti 
vamente, y "Honduras: el golpe militar, otro paso a 
la derecha", en Comercio Exterior, Vol.28, No.ll, 

Mexico, noviembre de 1978. pp.1340-1342. 
16 Vease "Costa Rica: Elecciones generales" en Comer 

cio Exterior, Vol.28, No.2, Mexico, febrero defl978~ 
pp. 165-167. 
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