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Leeremos mal la historia política de toda América
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RESUMEN

Esta investigación estudia los abordajes acerca de Centroamérica en la revista
mexicana Foro Internacional desde su fundación en 1960, al ser una de las más
antiguas revistas especializadas en relaciones internacionales todavía en circulación
en nuestra región. Analizar sus publicaciones es un vehículo para comprender la
interpretación de la coyuntura centroamericana a lo largo de las décadas,
entendiendo sus publicaciones como un reflejo de la atmósfera cultural tanto
mexicana como latinoamericana frente a Centroamérica como región periférica. Para
alcanzar dicho objetivo, se filtraron por el título todos los artículos sobre
Centroamérica hasta el 2020, dando con un total de 54 artículos.
Metodológicamente, se utiliza el Análisis del Discurso (AD) para comprender la
producción de ideas a partir de la periferización epistémica de Centroamérica. El
estudio concluye que los abordajes hacia Centroamérica tienen variables temporales
y temáticas, con una particular periferización e invisibilización a partir del nuevo
milenio.

Palabras clave: periferia, revistas académicas, Foro Internacional, Centroamérica,
invisibilización
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RESUMO

Esta pesquisa estuda as abordagens ao redor da América Central na revista
mexicana Foro Internacional a partir da sua fundação em 1960, sendo uma das mais
antigas publicações especializadas em relações internacionais ainda em circulação
na nossa região. Analisar as publicações da revista é um veículo para compreender
a interpretação da conjuntura centro-americana ao longo das décadas,
entendendo-a como um reflexo da atmósfera cultural tanto mexicano quanto
latinoamericana frente a América Central como região periférica. Para alcançar tal
objetivo, filtraram-se baseados no título todos os artigos sobre América Central até
2020, com um total de 54 artigos publicados. Metodologicamente, se faz uso da
Análise de Discurso (AD) para compreender a produção de ideias a partir da
periferização epistémica da América Central. A pesquisa conclui que as abordagens
têm variáveis temporais e temáticas, com uma particular periferização e
invisibilização a partir do novo milênio.

Palavras-chave:  periferia, revistas académicas, Foro International, América
Central, invisibilização

Versão Final Homologada
05/11/2023 14:12



ABSTRACT

This research studies the approaches about Central America at Foro Internacional
since its foundation in 1960, this Mexican review is one of the oldest specialized in
international relations still in circulation in our region. Analyzing the review's articles is
a vehicle to understand the ideas over Central America throughout the decades,
which might work as a reflection of the Mexican and Latin American cultural
atmosphere towards Central America as a peripheral region. In order to achieve this
objective, articles on Central America until 2020 were filtered by title, being a total of
54 articles. Methodologically, Discourse Analysis (DA) is used to understand the
production of ideas on the epistemic peripheralization of Central America. The study
concludes that the approaches over Central America have thematic and temporal
variables, remarked by a peripheralization and invisibilization process since the
beginning of the new millennium.

Key words: peripheria, academic reviews, Foro Internacional, Central America,
invisibilization
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12

 INTRODUCCIÓN
 

La producción académica latinoamericana se enfrenta al reto de producir

ciencia desde una periferia del conocimiento no sólo porque cada vez más se ve

forzada a adaptarse a las formas y tendencias del Norte Global, sino también porque

su participación en el mercado académico mundial es menor al 4% (Gudynas, 2017).

Durante las 2 últimas décadas del siglo XX, el “Grupo de los 7” (EEUU, Reino Unido,

Japón, Alemania, Francia, Canadá e Italia) generó casi 19 veces más publicaciones

científicas que los 6 países iberoamericanos más "productivos", incluyendo a España

(Mendoza; Paravic, 2006).

Esta posición desventajosa de América Latina también es altamente

desproporcionada a lo interno de la región; en el año 2001 el 90% de publicaciones

vinieron de apenas 4 países: Brasil, Argentina, Chile y México (Hill, 2004). Los

cálculos de Hill (2004) y Gudynas (2017) indican que el resto de países

latinoamericanos podrían tener una participación global menor al 0,4%, cifra que

sería aún menor si nos enfocamos en los 7 países del istmo centroamericano.

Es necesario recordar que mientras se daba el auge de las nuevas revistas

científicas latinoamericanas de Ciencias Sociales en la década de los 60's e inicios

de los 70's con la fundación de publicaciones como Centro de Estudios del

Desarrollo (CENDES) de Venezuela o Estudos Cebrab de Brasil (Gudynas, 2017),

Centroamérica ya estaba atravesando fuertes convulsiones políticas. La crisis de

larga data (que se puede rastrear desde la independencia en 1821) se intensificó a

punto crítico a partir 1954 con el golpe de Estado en Guatemala, detonante de la

posterior Guerra Civil, que iniciaría años más tarde también en El Salvador, sumado

a la dinastía dictatorial que gobernó Nicaragua desde 1937, y los gobiernos militares

que controlaron el poder en Honduras entre 1963 y 1981 (Figueroa, 1994; Yao,

2009). A diferencia de Suramérica en donde según Eduardo Gudynas (2017) estas

nuevas revistas sirvieron como resistencia epistémica y política contra las dictaduras

venideras de los 70's y 80's; Centroamérica no tuvo la misma suerte, pues allí con la

excepción de la revista jesuita Estudios Centroamericanos ECA de la Universidad

Centroamericana José Simeón Cañas fundada en 1946, primero llegaron las

dictaduras, y después el auge de las revistas académicas; lo que representó para la

región entera una compleja y dañina "autoinvisibilización" epistémica promovida por

los regímenes militares a través del desfinanciamiento a la ciencia, la desmedida
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represión universitaria, y la eliminación de las voces disidentes, en el que destaca el

lamentable asesinato de grandes intelectuales centroamericanistas como Ignacio

Ellacuría y sus compañeros mártires de la UCA en 1989. (Samour, 2015)

A partir de inicios de la década de los 70, se empieza a gestar un

pensamiento centroamericanista dentro de las principales universidades públicas

costarricenses, motivado por la coyuntura de conflicto regional e impulsado por la

llegada de exiliados/as intelectuales principalmente salvadoreños/as.

En enero de 1971, los rectores de las universidades nacionales que
conformaban desde 1948 uno de los primeros organismos de integración
regional, la Confederación Universitaria Centroamericana, y su ente
ejecutivo, el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, el
CSUCA, establecieron el Programa Centroamericano de Ciencias
Sociales, adscrito a esta instancia con sede entonces en San José de Costa
Rica (Rovira, 2014, p. 340).

A partir de 1974 se fundaron las primeras y más trascendentales revistas de

carácter regional en Costa Rica: el Anuario de Estudios Centroamericanos (1974) de

la Universidad de Costa Rica (UCR), y Repertorio Americano (1974) de la

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA): "A su vez, en el seno de la UCR también

se desarrollaba otro movimiento [intelectual] que volvía la vista por fin hacia

Centroamérica, al calor de un conjunto de confluencias favorecedoras (Rovira, 2014,

p. 341).

A pesar de la importante y creciente producción de conocimiento en la región

desde 1970, Centroamérica todavía es un espacio marginado dentro de su propia

región latinoamericana, pese a que sea el "centro" geográfico del continente, ha sido

en todos los otros sentidos una "periferia de la periferia". Así, las particularidades de

la subregión son invisibilizadas justificando la falta de producción académica sobre la

misma. Esta tendencia homogeneizante también ha sido identificada por la María

Esperanza Casullo y Harry Brown Araúz (2023):

La historia y la política centroamericana suelen ser subsumidas en una idea
de “Latinoamérica” que, en realidad, solo abarca a “Sudamérica”, e incluso
la mayoría de las veces privilegia a los países del Cono Sur y Brasil (aunque
con frecuencia incluye a México). Se supone tal vez que América Central
solo sigue o replica tendencias o procesos propios de la región en su
conjunto (p.19)

Después de 70 años de trayectoria, América Latina cuenta actualmente con

robustas y prestigiosas revistas científicas desde México hasta Argentina. Sin

embargo, existen voces dispersas y casi invisibles que aparentemente no han tenido
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un lugar en las mismas. Siguiendo la línea narrativa de Gudynas (2017), "es

evidente que si no mantenemos y nutrimos nuestras propias revistas académicas, es

casi como ser mudos" (p. 58), aún con nuestra propias revistas algunos

latinoamericanos/as siguen siendo relativamente mudos cuyas voces ocupan un

lugar doblemente marginado en la producción académica global.

Para comprender cómo se operativiza la invisibilización y periferización

epistémica de Centroamérica en los debates académicos latinoamericanos, en esta

investigación se analizan las narrativas y tendencias en torno a la región

centroamericana en una de las principales y más prestigiosas revistas de Relaciones

Internacionales de México y de la región: la Revista Foro Internacional.

En 1938 el presidente de México Lázaro Cárdenas decide fundar la Casa de

España, institución de fomento cultural/académico que sirvió como refugio de

intelectuales republicanos exiliados, con el objetivo de que estos pudieran continuar

su labor docente durante la Guerra Civil Española (Lida; Matesanz; Vásquez, 2000).

Dos años después de su fundación, se materializó la propuesta de Daniel Cosío

Villegas de convertir la Casa de España en el Colegio de México (COLMEX),

visando adaptarse a la realidad mexicana y proyectarse en el largo plazo. Como lo

describieron Clara Lida y José Antonio Matesanz (1990), la Casa de España "tuvo

que aceptar morir y transformarse para sobrevivir" (p.27).

Un año después del redireccionamiento y de la transformación de Casa de

España a Colegio de México, bajo la dirección del historiador Silvio Zavala, inició el

Centro de Estudios Históricos (CEH) en 1941 (Lida et al, 1990), el mismo que diez

años más tarde, en 1951, fundaría la primera revista científica del Colegio, la revista

Historia Mexicana del CEH, sentando un precedente para la fundación de Foro

Internacional.

El nacimiento de la revista Foro Internacional, del Centro de Estudios

Internacionales (CEI), del COLMEX, se da en un contexto global que poco había

"sur-izado" a las revistas científicas, y mucho menos a las especializadas en

Ciencias Políticas. Hasta ese momento, las discusiones en Relaciones

Internacionales estaban concentradas en un grupo de revistas estadounidenses,

inglesas y francesas. En contracorriente, en 1960, por iniciativa del fundador de la

Casa de España y actual COLMEX, Cosío Villegas, junto con los fundadores del

CEI, se da forma a la revista Foro Internacional, pionera en el mundo por ser un
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espacio para la expresión epistémica de las y los intelectuales hispanohablantes y

del Sur Global. Su objetivo, por tanto, era crear espacios y llenar vacíos:

Los especialistas en ciencia política y sus campos: relaciones
internacionales, administración pública, política comparada y teoría política,
eran muy escasos, no sólo en México, sino en toda Iberoamérica. En
realidad, la fundación del CEI, y de Foro Internacional, tiene como uno de
sus objetivos llenar ese vacío en el país (Ortega, 2010, p. 197).

Foro Internacional es una revista trimestral que ha publicado de forma

ininterrumpida, desde su fundación, artículos, reseñas y capítulos de libros de

diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, principalmente en Relaciones

Internacionales (más del 50%), Política Económica, Política Comparada, Historia

Política, Administración Pública y Teoría Política (Ortega, 2010). Hasta diciembre de

2020 se publicaron 242 ediciones contabilizando más 1470 artículos.

Estudiar las presencias y ausencias de la región centroamericana en la

revista Foro Internacional es una decisión tanto política como estratégica. En primer

lugar la revista y su Consejo Editorial han asumido desde su fundación una postura

crítica y a la vez pluralista (Ortega, 2010) lo que enriquece el estudio de narrativas y

tendencias ideológicamente coherentes para la visibilización y defensa del Sur

Global. En segundo lugar, es una decisión estratégica ya que la revista es una de las

que más y mejor aborda a la región centroamericana fuera de Centroamérica, hecho

que no sólo se explica en la cercanía geográfica, sino también en el interés histórico

de la política externa mexicana en mirar hacia el norte, pero también hacia el sur.

(Alcalá, 1973)

En la revista han publicado una diversidad de intelectuales del mundo pero

principalmente latinoamericanos y latinoamericanas, de los cuáles muchos y muchas

escriben en calidad de altos cargos de la función pública, en su mayoría personas

diplomáticas (Anexo III); esto hace de Foro Internacional una invaluable fuente

primaria para estudiar las narrativas y discursos alrededor de Centroamérica.

Para lograr el objetivo, en una primera etapa, se realizó el recorte de

publicaciones sobre Centroamérica en la revista filtrando por título todos aquellos

artículos con las palabras: Centroamérica, América Central, Mercado Común

Centroamericano, Banco Centroamericano de Integración Económica, Sistema de

Integración Centroamericana, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua,

Costa Rica o Panamá. A lo largo del capítulo I, los resultados de este recorte se
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analizan cuantitativamente tomando en cuenta variables temporales, temáticas,

geográficas, nacionalidad y género de las personas autoras.

En una segunda etapa, el sentido de cada artículo del recorte es analizado

cualitativamente recuperando algunas herramientas del Análisis del Discurso (AD).

El AD trabaja con el sentido y no solo con el contenido del texto, cuyo cuerpo

analítico está constituído por la siguiente formulación: ideología + historia + lenguaje.

La ideología es entendida como el posicionamiento de las personas colaboradoras

de las revistas cuando adoptan un discurso; la historia representa el contexto

socio-histórico y el lenguaje es la materialidad del texto generando "pistas" del

sentido que el sujeto pretende darle (Orlandi, 1996; Gill, 2002).

Alineado al objetivo de la investigación y en concordancia con el fin político

que motiva la misma, a lo largo del primer y segundo capítulo los hallazgos de cada

etapa dialogan con las contribuciones de autores y autoras del conocido como Giro

Decolonial (Castro-Gómez; Grosfoguel, 2007), entre los cuáles destacan Maristella

Svampa (2016) quién agrega la importante definición de "borramiento epistémico",

indispensable para comprender cómo se materializa el proceso de invisibilización de

la región; complementan los estudios de Silvia Rivera Cusicanqui (2010) sobre el

mercado académico global y sus comportamientos sintonizados a las formas y

finalidades del poder hegemónico mundial. También destacan los aportes de la

teoría sobre el "colonialismo interno" de Pablo González Casanova (1969),

ofreciendo una de las tesis centrales de esta monografía para explicar las

tendencias encontradas en la revista Foro Internacional. Además se rescatan

algunos matices de las contribuciones de Aníbal Quijano (2005) sobre la

"colonialidad del poder", útil para entender el lugar que ocupa Centroamérica como

periferia latinoamericana, ante el mundo y principalmente frente al Norte Global.

Estas teorías y abordajes metodológicos sobre Centroamérica en Foro

Internacional buscan entender el por qué y el cómo se materializa la invisibilización

de la región, así como identificar las variables que han influído en ello.

Las conclusiones arrojadas por esta investigación son importantes para la

disciplina de las Relaciones Internacionales en la medida en que cuestionan el

"status quo" académico que mantiene en una doble periferia del conocimiento a las

producciones sobre/desde Centroamérica. Superar este vicio colonial supondría

enriquecer el debate latinoamericano hacia una pluralidad más real y auténtica.
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 CAPÍTULO I - CENTROAMÉRICA EN CIFRAS

 1.1 RECORTE TEMPORAL Y TEMÁTICO

Entre 1960 y 2020 se publicaron en la Revista Foro Internacional 1472

artículos en 242 números, con un promedio de 245 artículos por década. En el

mismo periodo se publicaron 54 artículos sobre Centroamérica, de los cuáles 30 son

casos de estudio por país, y 24 son casos de estudio como región. Esto significa que

durante las últimas 6 décadas de Foro Internacional, un 3,6% de los artículos

abordaron temáticas relacionadas a la región centroamericana. Esa proporción está

representada en el siguiente gráfico:

Como se demuestra en el Gráfico 1.1, la cantidad total de artículos publicados

por década no es homogénea, sino más bien tiene una tendencia paulatina al

aumento. Por ejemplo, en la primera década de la revista entre 1960 y 1969 se

publicaron 206 artículos, mientras que en la última década entre 2010 y 2020 se

publicaron 281. Por lo que el número de artículos sobre Centroamérica publicado por

década tiene que ser analizado de acuerdo con la cantidad de artículos totales de

cada década, como se refleja en el Gráfico 1.2:
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Fuente: autoría propia (2023)

En la primera década de la revista, entre 1960 y 1969, se publicaron 2

artículos sobre Centroamérica, representando un 1% del total de artículos en ese

período. En la década siguiente el número asciende a 6 publicaciones, siendo un

2,8% del total. A partir de 1980 la región centroamericana experimenta un aumento

exponencial pasando de 6 en la década anterior, a 32 entre 1980 y 1989, llegando a

representar un 11,2% del total de artículos publicados. En la década posterior el

número desciende a 7 que equivale a un 2,7% del total. Esa disminución se

convierte en tendencia por las 2 décadas siguientes: en la primera década del nuevo

milenio el número de publicaciones desciende a 5 (1,8% del total), y en la última

década se llega al número crítico de 3 artículos sobre Centroamérica publicados

entre 2010 y 2020, siendo un 1,1% del total.

De acuerdo al Gráfico 1.1 y al Gráfico 1.2, a pesar de que en números

absolutos entre 1990-1999 se publicaron más artículos sobre la región que entre

1970-1979; debido al aumento paulatino de publicaciones totales por década,

porcentualmente hablando, Centroamérica comienza a desaparecer de los debates

de la Foro Internacional desde 1990, disminuyendo su presencia a porcentajes

incluso inferiores a los de 1970-1979, pasando de 11% a 1% en apenas 30 años.
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Este "boom" de publicaciones en la década de los 80's no es único de Foro

Internacional, como lo apunta Gudynas (2017): "Un gran empuje en este tipo de

publicaciones se vivió en las décadas de 1970 y 1980, acompañando en unos casos

los momentos de ebullición intelectual y en otros como resistencia a autoritarismos"

(p. 47).

En el caso particular de Foro Internacional, dos números especiales sobre

Centroamérica fueron lanzados en esta década, abriendo un espacio para la

expresión intelectual de centroamericanos y centroamericanas a escribir sobre el

contexto de conflicto y crisis de sus propios países. Estas ediciones fueron la XX-80

de 1980, y XVI-101 de 1985.

Otra posible interpretación para entender este fenómeno en Foro

Internacional es la tendencia internacional de escribir sobre temáticas relacionadas a

la Unión Soviética, fenómeno que también impactó a la revista según lo sustenta

Reynaldo Ortega (2010) en Foro Internacional, 50 años: "En tercer lugar, la región

sobre la que se escribió más en los años sesenta fue África, seguida de Europa,

Estados Unidos y Canadá. En el decenio siguiente aumentaron los estudios sobre la

antigua Unión Soviética, por razones obvias" (Ortega, 2010, p. 542). De alguna

forma, podemos percibir que Centroamérica llamaba la atención en tanto podía ser

vista como una focalización de la Guerra Fría en América Latina.

Aparentemente Foro Internacional no es ajena a la tendencia internacional de

poner el lente sobre Centroamérica de forma excepcional en la década de 1980

debido a los conflictos armados y de quitarlo en la medida en que se resolvieron los

mismos, como lo señala Carlos Sandoval (2015): "La ubicación geopolítica de

Centroamérica y la intervención de los Estados Unidos en la región atrajo la

atención internacional (...) Ahora, no hay guerra, por lo tanto no hay noticias” (p.

467). Eso explica por qué en 10 años se publicó más sobre Centroamérica que en

los otros 50 años juntos.

La forma en la que se distribuyen geográficamente los 30 casos de estudio

sobre los 7 países de la región también podría sustentar la afirmación anterior. Los 3

países sobre los que más se escribió en los 60 años de la revista son Guatemala, El

Salvador y Nicaragua; Estados que tuvieron en común el proceso de revueltas

armadas (exitosas solo en Nicaragua) durante las décadas de 1970 y 1980. Solo

estos 3 países concentran más del 60% del total de publicaciones, mientras que el
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restante 40% lo ocupan no-proporcionalmente Costa Rica, Honduras, Panamá y

Belice, como se muestra en la figura a continuación:

Fuente: autoría propia (2023)

De acuerdo con al Gráfico 2.1, el mismo motivo que explica la alta incidencia

de casos de estudio sobre Guatemala, El Salvador y Honduras, también podría

explicar la baja incidencia de los 3 países al final de la lista: Honduras, Panamá y

Belice, ya que ninguno de estos países experimentó procesos de conflicto armado

interno, ni revueltas civiles en la misma magnitud que sus otros vecinos. A la vez,

llama la atención la falta de investigación sobre sucesos altamente relevantes para

la región centroamericana y latinoamericana vivenciados por estos países en la

misma década, como por ejemplo, la invasión de Estados Unidos en Panamá en

1989 o el diferendo territorial entre Belice y Guatemala pos-descolonización británica

en 1981. (Yao, 2009; Shoman, 2020)

El caso de Costa Rica como punto intermedio también resulta interesante, ya

que sin tener ningún conflicto armado interno ni gobierno militar (a diferencia de

Honduras o Panamá), ocupa el 4to lugar en cantidad de casos de estudio

publicados. Esto podría explicarse en el papel que jugó Costa Rica en los procesos

de paz en Centroamérica como mediador entre los países en conflicto y el Grupo de
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Contadora compuesto por las potencias medias México, Colombia y Venezuela más

Panamá (Dabene, 1993). Los cuatro artículos sobre Costa Rica publicados en la

década de 1980 abordan al país en el contexto de la crisis centroamericana: Costa

Rica, 1978-1982: una política internacional tercermundista? del diplomático chileno

Francisco Rojas Avena (1983) y El conflicto entre estabilidad y neutralidad en Costa

Rica del historiador estadounidense Lowell Gudmundson (1985).

Los casos de estudio por país también siguen la misma tendencia temporal

de los Gráficos 1.1 y 1.2, concentrándose la mayoría de los mismos en la década de

1980-1989: en concreto 19 de los 30 casos de estudio (más de 63%), como

demostrado en el Gráfico 2.2:

Fuente: autoría propia (2023)

Esta figura permite concluir, en primer lugar, que la década de 1980-1989 se

destaca por tener al menos 1 artículo sobre cada país de la región, en la que por

ejemplo está la única publicación sobre Belice en 60 años de revista, el artículo

Belice: balance de los dos primeros años de vida independiente, del internacionalista

británico Noél Fursman (1983). El lugar prácticamente invisible que ocupa Belice en

Foro Internacional es no sólo lamentable, sino preocupante, en tanto este país es

una de las 3 fronteras terrestres de México, y a pesar de ello no se publicó ningún

otro artículo sobre el país en los 40 años siguientes.
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En segundo lugar, Guatemala es el país que ha sido más ampliamente

abordado en cuanto a la temporalidad, siendo el único con al menos un artículo

desde el período 1970-1979 hasta el año 2020. Llama la atención que todos los 4

artículos sobre Guatemala publicados entre 1980 y 2010 hacen referencia al

conflicto armado, sea analizando la coyuntura, sea revisando la historia, siendo

estos: Vida y muerte en Guatemala: reflexiones sobre la crisis y la violencia política,

del sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas (1980); Un mapa de los actores

políticos guatemaltecos: conflictos y coaliciones en el camino hacia la paz, del

politólogo español Joan Font Fabregás (1999); y Un mapa de los actores políticos

guatemaltecos: conflictos y coaliciones en el camino hacia la paz (2005), Guatemala,

1982: el corazón del orden burgués contemporáneo (2007), del sociólogo

guatemalteco Manolo Estuardo Vela Castañeda.

Y en tercero, los casos de El Salvador y Nicaragua son probablemente los

más interesantes, ya que terminan por demostrar la tesis de Sandoval (2015) de que

Centroamérica y sus países fueron foco de atención internacional (en este caso

tanto académica como mediática), cuando estos estuvieron en conflicto y perdieron

ese foco tras el fin, al menos formal. El primer artículo sobre El Salvador se publicó

en 1971: El conflicto entre Honduras y el Salvador: análisis de sus causas, del

internacionalista mexicano Jorge Arieh Gerstein y el último se publicó en 1992:

Procesos electorales y sistema de partidos en El Salvador, 1982-1989, del politólogo

salvadoreño Ricardo Córdova Macías. Este último artículo se publicó el mismo año

en que se firmaron los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla del Frente

Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Desde entonces, no se ha

publicado ningún artículo sobre este país en Foro Internacional, a pesar de haber

sido el epicentro de diversos fenómenos, como el crimen organizado transnacional

de las maras o el éxodo migratorio hacia Estados Unidos. (Salgado, 2012)

Nicaragua por, otra parte, se destaca como el país del que más se escribió en

la década de 1980-1989. El último artículo que aborda a Nicaragua se publicó en

1997, el Movimiento obrero y democratización en regímenes posrevolucionarios: las

políticas de transición en Nicaragua, Rusia y México, del politólogo estadounidense

Kevin J Middlebrook. Desde entonces, el país no es estudiado directamente de

ninguna forma en Foro Internacional, a pesar de sucesos como el regreso al poder

de Daniel Ortega en 2007, el proyecto del Canal Interoceánico en 2015, o las

protestas de abril de 2018. (Fernández; Romero, 2019)
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En una siguiente etapa del análisis cuantitativo, las publicaciones sobre

Centroamérica fueron categorizadas en las siguientes temáticas: Conflictos y paz a

todos los textos relacionados a los conflictos armados internos (guerra civil

guatemalteca y salvadoreña), los conflictos armados externos (El

Salvador-Honduras), el intervencionismo externo (estadounidense y soviético), los

conflictos territoriales (Colombia-Nicaragua) y los Acuerdos de Paz (Grupo de

Contadora, Esquilas I y Esquipulas II)

En Política Externa hacia Centroamérica se clasificaron todas las

publicaciones cuyo objeto de estudio sea el estudio de las relaciones entre un tercer

país (objeto de estudio primario) y Centroamérica; de los cuáles destacan los

artículos que evalúan la política externa estadounidense, pero también mexicana y

soviética en la región.

En la categoría Democracia y sistema político están encuadrados todas las

publicaciones sobre elecciones, fraude y análisis político-electoral, instituciones del

Estado e institucionalidad, gobernabilidad, grupos de poder y democratización a

partir de 1990.

En Política Económica y mercados están los artículos que estudian políticas

de exportación-importación, deuda, balance de pagos, tendencias de mercado e

integración económica con destaque de los textos sobre el los resultados

económicos del Mercado Común Centroamericano.

En Integración centroamericana se ubicaron los únicos artículos con

referencia a los procesos de integración en cualquiera de las etapas: Organización

de Estados Centroamericanos ODECA, Mercado Común de Centroamérica MCCA,

Sistema de Integración Centroamericana SICA, y sus organismos como el Banco

Centroamericano de Integración Económica BCIE.

En Migración y Crimen organizado se clasificaron todos los artículos

orientados a estudiar el desplazamiento forzado, el éxodo migratorio, la cuestión de

los refugiados centroamericanos en México y Estados Unidos, y finalmente la

problemática de las pandillas del crimen organizado trasnacional.

Partiendo de lo anterior, la temática más abordada en las publicaciones sobre

Centroamérica (casos de estudio por país y como región) ha sido la de “Conflictos,

Intervencionismo y Paz”, con un 34% de total, como se demuestra en el gráfico a

continuación:
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Fuente: autoría propia (2023)

La primacía de publicaciones con esta temática se explica en el propio

contexto centroamericano de conflictos entre sí (como la guerra entre El Salvador y

Honduras de 1969, estudiada por el internacionalista mexicano Jorge Arieh Gerstein

(1972), en el artículo El conflicto entre Honduras y el Salvador: análisis de sus

causas), conflictos armados internos (Guatemala 1960-1996, y El Salvador

1979-1992) y la Revolución Sandinista (Nicaragua 1979).

Seguido de esta temática, están los artículos que abordan estudios de

“Política Externa hacia Centroamérica” con un 24,5% del total. De las 13

publicaciones, 5 son desde México hacia Centroamérica, 4 de Estados Unidos hacia

la región, y 4 desde la Unión Soviética. En tercer lugar, porcentualmente hablando,

están los artículos con temáticas sobre “Democracia, Sistema Político y Elecciones”

con un 22,6%. Estas 3 primeras temáticas juntas representan más del 80% del total,

sin duda ocupando una hegemonía narrativa en el debate sobre Centroamérica en

Foro Internacional.

El restante, menos de 20%, lo ocupan los artículos sobre “Política Económica

y Mercados” con 4 artículos (7,5%), “Integración (centroamericana)” con 3 artículos

(5,7%) y “Migración y crimen” con 3 artículos (5,7%). Si se separa la distribución

temática por década en la revista, se observa la siguiente tendencia:
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Fuente: autoría propia (2023)

Los artículos sobre “Integración” se ubican en las 2 primeras décadas de la

revista, siendo los únicos 2 del período 1969-1970, y con uno en 1970-1979. No hay

registro de ninguna otra publicación sobre integración después de 1973. De acuerdo

a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este período

coincide con la primera etapa del proceso de integración centroamericana, que

además es pionero en América Latina: "A la primera etapa de formación (1950-1970)

también se le conoce como de ‘integración hacia adentro’ debido a que se apoyaba,

en el pensamiento inicial de la CEPAL, la sustitución regional de importaciones"

(Cordero, 2017, p.11).

Otras temáticas cobran una fuerza mayor en las décadas posteriores,

respondiendo a cada coyuntura política y social. Tal es el caso de los artículos sobre

“Conflictos y Paz”, cuya mayor incidencia se da en el período 1980-1989 con 11 de

los 18 publicaciones con esa temática, misma que desciende a 5 entre 1990-1999 y

a 1 entre 2000-2009 con el último publicado en 2005, el artículo Guatemala, 1954:

las ideas de la contrarrevolución del sociólogo guatemalteco Manolo Estuardo Vela

Castañeda.

La temática que ha tenido mayor presencia en términos de temporalidad es la

relacionada a “Democracia y Sistema Político”, con publicaciones desde la década

de 1970, hasta la década de 2010. El primer artículo publicado sobre este tema fue

El Congreso Nacional Guatemalteco de 1966-1970: análisis de una élite, del
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politólogo estadounidense Joel Gordon Verner (1971). Mientras que el último de esta

temática también es el último escrito sobre Centroamérica dentro del recorte de esta

investigación, el artículo La Comisión Internacional contra la Impunidad en

Guatemala (CICIG). Una organización autodirigida, de Laura Zamudio González

(2018).

Por fin, la temática de “Migración y crimen (organizado transnacional)”,

además de ser vagamente abordada en la revista, representando el 0,2% del total

de publicaciones en Foro Internacional. También sorprende por la falta de cualquier

artículo sobre la migración centroamericana después del año 2000, cuando la

situación migratoria se agrava a índices peores que durante los conflictos armados

(Sandoval, 2015). Del total de 3 artículos publicados, los dos entre 1980 y 1999

abordan la cuestión migratoria: Los salvadoreños y el asilo político en Estados

Unidos, del politólogo estadounidense Joel Gordón Verner y Marge M. Thoennes

(1985), y Del anonimato al protagonismo: los organismos no gubernamentales y el

éxodo centroamericano, del internacionalista mexicano Sergio Aguayo (1992).

Mientras que el tercero es el único en toda la revista en abordar la cuestión del

crimen organizado trasnacional en la región: Las pandillas trasnacionales o maras

violencia urbana en Centroamérica, del sociólogo holandés Wim Savenije (2007).

 1.2 RECORTE AUTORAL
 

Los 54 artículos sobre Centroamérica han sido escritos por 57 personas.

Coherente con el objetivo de la revista, más del 70% de estas han sido

latinoamericanos y latinoamericanas. El origen de los autores y autoras es

importante en muchos sentidos, principalmente por la necesidad de seguir

escribiendo sobre el sur desde el sur, como lo describiría Silvia Rivera Cusicanqui

(2010): "Las ideas recorren, como ríos, de sur a norte, y se convierten en afluentes

de grandes corrientes de pensamiento. Pero como en el mercado mundial de bienes

materiales, las ideas también salen del país convertidas en materia prima" (p. 68).

El origen global de las personas del recorte estudiado se muestra en la

gráfica a continuación:
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Fuente: autoría propia (2023)

A pesar de que en términos generales es positivo tener una alta mayoría de

autores/as de América Latina; nuestra región también está atravesada por lo que

Pablo Gonzalez Casanova (1969) llamaría de "colonialismo interno", en donde

países como México podrían configurar y promover prácticas de trato desigual hacia

Estados más periféricos de la región, y que en el campo de lo académico el discurso

hegemónico del norte se entrelaza con narrativas y prácticas del sur, como también

lo afirma Cusicanqui (2010): "La estructura ramificada del colonialismo

interno-externo tiene centros y subcentros, nodos y subnodos, que conectan a

ciertas universidades, corrientes disciplinarias y modas académicas del norte, con

sus equivalentes en el sur" (p. 4).

Si se separa el origen de las personas por subregión, siendo Norte Global

"estadounidense" y "europeo", y América Latina: "mexicano", "centroamericano" y

"suramericano", se distribuye de la siguiente manera según el Gráfico 4.2:
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Fuente: autoría propia (2023)

La distribución por subregión revela en sí misma algunos datos interesantes:

en primer lugar, los autores y autoras provenientes de México representan a la

mayoría entre todas las subregiones, siendo incluso más que todas las personas

autoras del Norte Global. El motivo principal podría estar en el origen y sede de Foro

Internacional: el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Muchos

autores y autoras, por ejemplo, publicaron en calidad de estudiantes de maestría y

doctorado en el Colegio de México, razón por la cuál la mayoría mexicana no es

sorpresiva ni contradictoria.

En segundo lugar, llama la atención que el porcentaje de autores

centroamericanos en la revista sea el mismo que de autores/as del Norte Global

(27,4% ambos grupos). Este dato revela en sí mismo una decepcionante realidad

que materializa lo que Maristella Svampa (2016) alertó sobre las consecuencias de

la “colonialidad del poder” y el “colonialismo interno”: "se han expresado en una

tendencia a la invisibilización y el borramiento de la producción teórica local, de otras

formas de ver e interpretar el mundo" (p. 25).

Sumando a las subregiones de Centroamérica y México, que en su conjunto

forman a la región cultural de Mesoamérica, juntas representan un poco más del

60% del total de autores/as del recorte. Lo que significa que casi el 40% de las
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personas provienen de regiones que no tienen un vínculo geográfico directo con la

región estudiada.

El Gráfico 4.3 detalla sobre la nacionalidad de los autores/as como se

demuestra a continuación:

Fuente: autoría propia (2023)

Los 5 autores europeos (todos hombres) provienen de 5 países diferentes:

Austria, Reino Unido, España, Países Bajos y Francia, cada uno representando un

1,6% del total. Estos 5 autores juntos (8,1%), conforman la misma cantidad de

autores que ha tenido Guatemala en los mismo 60 años; son más que todos los

autores salvadoreños, u hondureños, y son más del doble que los autores

nicaragüenses, costarricenses o panameños. Por otra parte el conjunto de autores y

autoras estadounidenses, igualan a la suma de autores de El Salvador, Honduras,

Costa Rica, Nicaragua y Panamá juntos.

En la misma línea, han publicado más chilenos sobre Centroamérica que

salvadoreños, hondureños, costarricenses, nicaragüenses y panameños por

separado en el mismo período. Sumando a todos los autores suramericanos (7 en

total), estos son más que cualquier nacionalidad centroamericana, y que todos los

panameños, nicaragüenses y costarricenses juntos (6 en total) o que todos los

hondureños y salvadoreños juntos (6 también).
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De todos los 30 casos de estudio por país (Gráfico 2.1), apenas 13 fueron

escritos por centroamericanos, de estos casi la mitad (6 de 13) lo hicieron en la

edición especial dedicada a Centroamérica: la XX-80 de 1980, mientras que el resto

(7 de 13) lo hicieron en los otros 59 años del recorte. Otro número especial dedicado

a Centroamérica fue el XVI-101 de 1985, de los 6 artículos de esta edición, 3

tuvieron autores/as estadounidenses, y 3 autores centroamericanos, uno de estos

con co-autoría de un autor argentino.

De todos los 24 casos de estudio como región (Centroamérica, América

Central, o Mercado Común Centroamericano) los centroamericanos fueron autores

de apenas 5. Por lo que aquí vale la pregunta: ¿Quienes están escribiendo sobre

Centroamérica en su integralidad?

Los/as mexicanos/as escribieron una tercera parte ⅓ de todos los casos de

estudio sobre Centroamérica, en segundo lugar están los/as estadounidenses,

autores/as de 5 artículos, mismo número que el conjunto de todos los autores

centroamericanos (con alrededor de 17%), seguido por los sudamericanos (2

chilenos y 1 argentino) con 12,5% del total, y 2 europeos (1 holandés y 1 francés)

representando un 8,3%.

En términos generales los centroamericanos escribieron menos del 44% de

los casos de estudio sobre sus países, y menos del 21% de los casos de estudio

sobre su región. Resulta interesante la tendencia en Foro Internacional de tener más

del doble de centroamericanos escribiendo sobre sus propios países, que sobre su

región de forma integrada. Svampa (2016), enumera algunos motivos que sin ser

exclusivamente sobre Centroamérica, logran explicar su problema sistémico:

La dependencia intelectual, el legado colonial, la dificultad de
institucionalización, las diásporas temáticas vinculadas con los diferentes
desarrollos nacionales y las rupturas políticas explicarían dicha dificultad por
consolidar una tradición de pensamiento regional pasible de ser transmitida
a través de las diferentes generaciones y países (p. 25)

Esta tendencia a la invisibilización es un proceso bajo el cuál los grupos

sociales más invisibilizados justifican su propia inexistencia dentro del sistema,

cuyas realidades y epistemologías no son necesarias en la comprensión holística de

su vida y de su propio territorio.

Finalizando la cuestión de la nacionalidad, entre 1990 y 2020 la tendencia

sobre el origen de los autores/as llega a su punto más crítico: de 14 autores/as, solo

4 son centroamericanos. Del restante 3 son europeos y 2 estadounidenses, 4 son
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mexicanos/as (llega a su nivel más bajo), y 1 argentino. Esto significa que durante

las 3 últimas décadas de revista la tendencia sobre la nacionalidad se revierte,

aumentando el número de autores del Norte Global, en la medida en la que

disminuye la cantidad de autores mexicanos/as y centroamericanos.

Además de la nacionalidad, en cuanto al género de los autores/as hay una

relación de 9 a 1 entre autores hombres y autoras mujeres. Como podría esperarse,

la participación de mujeres es prácticamente nula en las primeras décadas y tiende a

aumentar aunque insuficientemente en las décadas posteriores como se muestra el

gráfico 5.1:

Fuente: autoría propia (2023)

En porcentajes generales durante las 2 primeras décadas el 100% de los

autores fueron hombres. A partir de la década de 1980, que coincide con ser el

período con más artículos sobre la región, más del 10% (4 en total) de los artículos

fueron escritos por mujeres, de estos 3 de autoría total y una en coautoría con otro

autor hombre. De las cuatro, dos son mexicanas y dos estadounidenses.

En la década siguiente, porcentualmente hablando, el número de mujeres

aumenta a 15%. Sin embargo, en números absolutos, en esta década solo una

mujer publicó estudios sobre Centroamérica, la socióloga mexicana Sara Gordon,

quién también es autora de uno de los artículos de la década anterior.
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Entre 1990-1999 de los 4 artículos publicados el 100% fueron escritos por

hombres, mientras que el último período ha sido el único en que las mujeres han

sido la mayoría de las personas representando un 76% del total. De estas, todas

mexicanas. Este dato, sin embargo, no representa un cambio de paradigma en la

cuestión de género, ya que en números totales, entre 2010-2020, se publicaron

sobre Centroamérica únicamente 3 artículos, de los cuáles 2 fueron escritos por

mujeres.

Si comparamos los números absolutos entre autores mujeres y hombres el

resultado parece menos alentador como se muestra en el Gráfico 5.2:

Fuente: autoría propia (2023)

En números absolutos, durante las primeras 3 décadas de Foro Internacional,

el número de artículos escritos por mujeres sigue una tendencia similar al de

artículos escritos por hombres. Entre las décadas de 2000-2020 la tendencia se

revierte, llegando a un mínimo de 1 hombre autor contrastando con 2 mujeres

autoras. No obstante, en números absolutos a pesar del período 2010-2020 tener

una mayoría de mujeres autoras porcentualmente, estas fueron la mitad de las que

escribieron en la revista entre 1980-1989, por lo que es difícil afirmar que se han

transgredido paradigmas de género en el recorte estudiado.
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En la misma línea, no se puede ignorar otro dato revelador en cuanto al

género de las personas colaboradoras no-autoras. De los 54 artículos del recorte, 9

fueron traducidos del inglés al español por colaboradores y colaboradoras de la

revista. De estas publicaciones, el 76% fueron traducidas por mujeres, cinco

mexicanas y una argentina. Este dato no coincide con la tendencia de género entre

autores hombres y mujeres, pues a la vez que el casi 90% de los artículos fueron

escritos por hombres, dos terceras partes de las traducciones fueron hechas por

mujeres. La Foro Internacional no es ajena a la sistemática falta de participación y/o

visibilización de mujeres autoras, problema derivado del patriarcado de la sociedad

moderna.

Así, el panorama de "Centroamérica en cifras" es desalentador. En todas las

categorías (temporales, temáticas y autorales) hay una clara tendencia a la

invisibilización. Estas variables empeoran colectivamente a partir de 1990 con la

única excepción del aumento porcentual de mujeres autoras en el último período

estudiado. Estos hallazgos son reveladores, pero no consiguen explicar el problema

completo en sí mismo, por ello en el siguiente capítulo se estudian los discursos y

narrativas construídas alrededor de la región centroamericana en los 60 años de

Foro Internacional.
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CAPÍTULO II - CENTROAMÉRICA EN NARRATIVA

2.1 RELACIONES MÉXICO - CENTROAMÉRICA

El primer artículo dedicado a las relaciones entre México y Centroamérica se

publicó en 1973, siendo el séptimo artículo que aborda a la región Centroamericana

en Foro Internacional. Publicado por el embajador de México en España Francisco

Alcalá Quintero (1973), el artículo México y su relación con el mercado común

centroamericano hace una curiosa y a la vez cuestionable selección de palabras

para referirse a Centroamérica:

NUESTROS VECINOS DEL SUR, las cinco repúblicas del Mercado Común,
poseen un territorio de 420 934 km-, una población de 15.4 millones de
habitantes y un producto nacional bruto de 368 dólares por habitante. Esto
es, se trata de países con un menor desarrollo económico relativo que,
conscientes de la debilidad individual ante sus aspiraciones de progreso,
han acudido a la fortaleza que les da su unidad (Alcalá, 1973, p. 175).

La frase "vecinos del sur" no suena tan extraña ni desconocida, tomando en

cuenta que fue y sigue siendo utilizada por la opinión pública y los medios de

comunicación estadounidenses para referirse no a Centroamérica sino a México.

Esto es simbólico ya que remite a una de las nociones del subimperialismo al

reproducir las prácticas de la potencia hegemónica (en este caso Estados Unidos),

sobre Estados más vulnerables (Centroamérica a través de México), como lo define

en términos meramente económicos Ruy Mauro Marini:

El subimperialismo implica dos componentes básicos: por un lado, una
composición orgánica media en la escala mundial de los aparatos
productivos nacionales y, por otro, el ejercicio de una política expansionista
relativamente autónoma, que no sólo se acompaña de una mayor
integración al sistema productivo imperialista sino que se mantiene en el
marco de la hegemonía ejercida por el imperialismo a escala
internacional (Marini, 1977, p. 208).

De cualquier forma, resulta interesante el uso de esta frase a lo largo de todo

el artículo ya que perfectamente puede ser reemplazada por "Centroamérica" sin

alterar de ninguna forma el significado o la idea. Alcalá (1973) finaliza el texto

utilizando de nuevo la frase que aparentemente busca enfatizar la condición

periférica de Centroamérica con respecto a México:

Para un observador de fuera del área centroamericana, que ha tenido
oportunidad de conocer a esta zona desde la época en que comen zó a
gestarse su integración, no le queda menos que reconocer los loa bles
esfuerzos de nuestros vecinos del sur para llevar adelante sus pro gramas
de cooperación multinacional (Alcalá, 1973, p. 201).
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Un año y dos ediciones de la revista después, se publica el séptimo artículo

sobre la región: Proyección de México sobre Centroamérica, del hondureño

egresado del Colegio de México en 1972, quién posteriormente sirvió como Ministro

de Economía de Honduras, Ramón Medina Luna (1974). Medina, a través de su

texto , es crítico directo de las ideas de un supuesto "subimperialismo mexicano”,

como demuestra a lo largo del artículo, en donde defiende el liderazgo positivo de

México y cuestiona a la opinión pública centroamericana (principalmente

guatemalteca) sobre el rol de México en la región:

Posteriormente, fuentes internacionales llegaron a precisar, que no
obstante las denegaciones mexicanas, las visitas oficiales y el creciente
interés de los industriales mexicanos en Centroamérica, podían representar
un "nuevo imperialismo azteca" (Medina, 1974, p.469).

Como el mismo autor lo señala, las preocupaciones tempranas en la opinión

pública centroamericana surgen inicialmente por la incidencia cultural de México:

Más recientemente, el diario guatemalteco, la Prensa Libre, señaló que aún
las películas, los programas de televisión y la música mexicana, que tienen
amplia difusión en Guatemala y en toda Centroamérica, contribuían a
despertar suspicacias sobre el imperialismo mexicano, en este caso, un
imperialismo cultural (...). Las sospechas expresadas por estas
publicaciones, las de La Prensa, que introduce una nueva dimensión a la
cuestión que se está tratando al considerar a México como un intermediario
imperialista, las de la Prensa Libre de Guatemala que habla de
imperialismo cultural, etcétera, constituyen, en conjunto, evidencias del
recelo que existe en ciertos sectores centroamericanos acerca de las
intenciones y los intereses de México en la región (Medina, 1974, p.469).

Aunque sin apoyar la tesis sobre el subimperialismo, Medina (1974) es el

único autor que toca la temática cultural. En los años posteriores, principalmente a

partir de la década de 1980, la discusión se ha centrado en la coyuntura sociopolítica

de Centroamérica (guerra civil en Guatemala y El Salvador, dictadura en Honduras y

Panamá, y posrevolución en Nicaragua). En ese contexto, diversos autores colocan

a México como un mediador potencial para la salida de la crisis apelando a su

diplomacia e influencia histórica sobre Centroamérica. Así lo indica el exmiembro de

la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador, Román Mayorga (1981), en el

artículo Una solución política negociada para El Salvador:
No sería de extrañar que México fuera solicitado como mediador en
algunas de esas negociaciones, pues tiene cualidades propias para ello:
independencia, prestigio, comprensión de los complejos intereses en juego
e imaginación para ofrecer propuestas viables (Mayorga, 1981, p. 380).

A pesar de que no sucedió tal como lo planteó Mayorga (1981), México

regresa su mirada a Centroamérica e intenta recuperar la influencia perdida durante
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la década de los setentas con la conformación del Grupo de Contadora, fundado por

las potencias medias (desde la perspectiva centroamericana) que le rodeaban:

México, Colombia y Venezuela. En el artículo México en Contadora: una búsqueda

de límites a su compromiso en Centroamérica, el exmagistrado nicaragüense René

Herrera Zuñiga y el sociólogo chileno Manuel Sepulveda (1984) no señalan el rol de

México como subimperialista pero sí reconocen lo que ellos llaman de "actitudes

prepotentes":

El diálogo promovido en Contadora permitió a México empezar a abandonar
ciertas actitudes percibidas como prepotentes en algunos países del
continente, sobre todo en los centroamericanos mismos. Dichas actitudes
habían disminuido seriamente la capacidad de permanencia de México
—en el mediano y largo plazos— en los asuntos centroamericanos
(Herrera; Sepulveda, 1984, p. 461).

Para la geopolítica del momento, la formación de Contadora y la participación

protagónica de México en el grupo representa para los conflictos armados de

Centroamérica la posibilidad de encontrar una solución pacífica negociada, diferente

a la estrategia planteada por Estados Unidos de continuar la guerra por todos los

medios. La consolidación de la postura mexicana en oposición a la política externa

estadounidense frente a Centroamérica es una retomada de su influencia regional:

Contadora representa, para México, el inicio de una marcha de retorno a los
límites tradicionales de su política exterior, mismos que definen los
márgenes del disentimiento mexicano frente a las políticas de Estados
Unidos hacia América Latina (Herrera & Sepulveda, 1984, p. 458).

El diplomático Ricardo Valero (1985), representante de México ante el Grupo

de Contadora, resume la participación de su país de una forma simple y realista a

través del artículo (más bien ensayo) Contadora: la búsqueda de la pacificación en

Centroamérica:

Hace unas semanas, al preguntar a Bernardo Sepúlveda Amor a quién se
defendía en América Central, una reportera de televisión obtuvo la rápida y
firme respuesta: “a México”. Esa defensa del país y de su dignidad puede
resumirse en algunos linchamientos que dan fundamento a la participación
de nuestra diplomacia en la crisis centroamericana (Valero, 1985, 153).

Diversos autores/as concuerdan con que de forma simultánea (no

necesariamente causal) Estados Unidos pierde influencia en la región entre los

gobiernos Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (1981-1989), mientras que

México recupera su esfera de influencia. Lo interesante es que ninguna de las

personas que llaman a Estados Unidos de "imperio" deciden llamar a México
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"subimperio". Así queda demostrado en el artículo La política exterior de Estados

Unidos hacia Centroamérica: el caso de Nicaragua, del ex-embajador de Nicaragua

en Estados Unidos y excandidato presidencial Arturo Cruz Sequeira (1982): "El

poder imperial podría retirarse del área centroamericana en favor de un México

tanto con la intención como con los recursos para ejercer mayor influencia en el

área" (Cruz, 1982, p. 459).

Un cierto cuestionamiento sobre el subimperialismo mexicano vuelve a la

revista una década después, en 1992, con el artículo Del anonimato al

protagonismo: los organismos no gubernamentales y el éxodo centroamericano, del

internacionalista mexicano Sergio Aguayo Quezada (1992). Este autor cuestiona el

rol de México durante las negociaciones de la Conferencia Internacional sobre

Refugiados Centroamericanos (CIREFCA):

El temor a una posible hegemonía mexicana volvía a poner obstáculos a la
concertación; no obstante, cinco meses después, en marzo de 1990, se
crea la Asociación Regional de Coordinaciones Na cionales de ONG que
Trabajan con Refugiados, Desplazados y Retor nados. En este organismo,
El Salvador ocupa la presidencia y Guate mala la secretaría; México es
tesorero y Nicaragua vocal. Estados Unidos y Canadá quedaron como
miembros honorarios (Aguayo, 1992, p. 337).

Es importante finalizar esta sección resaltando el cambio sustancial en el

discurso sobre la región centroamericana. El último artículo enfocado en las

relaciones México-Centroamérica se publicó en el año 2020, tras más de 30 años sin

haberse publicado ninguno con ese énfasis. Luz María de la Mora (2020), quien

escribe bajo el cargo actual de subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría

de Economía de México, publicó el artículo El comercio México-Guatemala: retos y

oportunidades para mejorar la relación bilateral, del cual es importante notar la

"horizontalidad" en el vocabulario seleccionado al referirse a ambos países:

"Guatemala y México ya son destinos para la inversión mutua por lo que se tendría

que buscar cómo hacer que dichas inversiones promuevan cadenas productivas

regionales" (De la Mora, 2020, p. 1114). La autora, a pesar de ser una funcionaria de

alto rango del gobierno mexicano, decidió escribir primero "Guatemala" antes que

"México" y además, en su narrativa, remarca la "mutualidad" en las relaciones en

cuanto a la inversión; idea raramente presentada y discutida.

2.2 RELACIONES ESTADOS UNIDOS-CENTROAMÉRICA
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El primer artículo en abordar las relaciones Estados Unidos-Centroamérica

fue publicado en 1972, 12 años después de la fundación de Foro Internacional y es

el cuarto en abordar temáticas relacionadas a Centroamérica en toda la revista. El

artículo El interés norteamericano en la integración económica centroamericana,

publicado por el profesor estadounidense Jack J. Rosenblum (1972), presenta una

crítica al proceso de integración centroamericano en tanto un mecanismo para la

legitimación de la política exterior estadounidense en el mundo.

De forma particular, la crítica de Rosenblum (1972) es hecha con una

interesante creatividad al comparar el apoyo estadounidense a la integración

centroamericana con la “maternidad”, haciendo alusión a una “inocente” pero

dependiente y riesgosa relación:

La integración económica de las cinco naciones centroamericanas es como
la maternidad. ¿Cómo oponerse o sospechar del gran vecino del norte que
apoya esa integración? Precisamente ése es el problema, como en ciertos
tipos de maternidad de cuya vigorosa influencia nunca puede deshacerse
plenamente la progenie (Rosenblum, 1972, p. 35).

Rosenblum (1972) no es el único crítico de la integración centroamericana en

la medida en que sirva a los intereses de la potencia hegemónica. Ocho años

después, el artículo Honduras: situación actual y perspectivas políticas, publicado

por el economista hondureño Gustavo Adolfo Aguilar (1980), a pesar de no tener

como objeto de estudio a la integración centroamericana, hace una aclaración con

un tono crítico al referirse al Mercado Común Centroamericano:

A partir de 1958 y con la creación del Mercado Común Centroamericano, un
instrumento deformado por la intervención norteamericana, las pequeñas
industrias de los países involucrados, deben transformarse para competir
en la región (Aguilar, 1980, p. 605).

Cuestionamientos a Estados Unidos como los de Rosenblum (1972) y Aguilar

(1980) son abundantes en la revista, principalmente en la década de los ochentas,

en donde casi todos los artículos publicados (con pocas excepciones como los que

trataban sobre Costa Rica), criticaban en diferentes niveles al intervencionismo

estadounidense en la región.

Así, en esta investigación, se clasifican las críticas de los autores/as en 4

niveles narrativos: Estados Unidos como imperio, Estados Unidos como potencia

hegemónica, Estados Unidos como país influyente y Estados Unidos como actor

secundario. Esta orden procura definir, de alguna forma el nivel de criticidad en las

narrativas alrededor de Estados Unidos.
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Cinco autores se refieren a Estados Unidos como "imperio". Casualidad o no,

cuatro de estos escribieron en la misma edición: XX-80 de 1980, cuya línea editorial

fue dedicada exclusivamente a Centroamérica. Esta edición contó con ocho

artículos: uno para cada uno de los seis Estados independientes (Belice se

independizaría hasta el año siguiente), uno sobre la coyuntura de conflicto y otro

sobre la política externa de Estados Unidos hacia Centroamérica. En la edición

XX-80 solo un artículo no hizo ninguna crítica a Estados Unidos: Democracia y

dominación en Costa Rica. Del resto, cuatro (de ocho) hicieron una crítica directa y

tajante como citaremos a continuación.

El periodista argentino exiliado en México Gregorio Selser (1980), en

Centroamérica: entre la atrocidad y la esperanza afirma que: "Como todos los vicios

y corruptelas del imperio, nuestra América hizo una importación tardía del

sistema que hace de los coroneles y generales asociados y cómplices del gran

capital y de los terratenientes" (p. 533). Ya el economista hondureño Gustavo

Adolfo Aguilar (1980) en Honduras: situación actual y perspectivas políticas declara:

Estas diferencias han sido particularmente acentuadas por las diversas
formas de inserción subordinada al capitalismo mundial. Sin embargo, su
común historia colonial, su particular ubicación geográfica en el continente y
la común explotación imperialista, hacen que aparezcan rasgos semejantes
(Aguilar, 1980, p. 609).

El líder político nicaragüense René Herrera Zuñiga (1980), en Nicaragua: el

desarrollo capitalista dependiente y la crisis de la dominación burguesa. 1950-1980

alega que: "La revolución nace enclavada entre las viejas espaldas de la

dominación imperial (el Canal de Panamá) y las nuevas espaldas del esquema de

seguridad norteamericana (la línea petrolera del sureste mexicano)" (Herrera,

1980, p. 644).

A su vez, el latinoamericanista panameño Guillermo Castro Herrera (1980),

en Panamá ante la década de 1980, declara que: "El enclave representa una forma

visible y concreta de cotidiana agresión imperialista, mucho más fácil de percibir y

de ser utilizada como instrumento de movilización política que las inherentes a

formas más sofisticadas de neocolonialismo" (Castro, 1980, p. 676).

Y el diplomático nicaragüense Arturo Cruz Sequeira (1982), en La política

exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica: el caso de Nicaragua, afirma que:

"Centroamérica como concepto histórico ha representado el espacio en el que

Estados Unidos consistentemente ha dado muestras de una vocación imperial y de
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ahí la importancia de su comportamiento en la región" (Cruz, 1982, p. 452).

Fuera de la narrativa del carácter "imperial" de Estados Unidos, otros dos

autores señalan a este país como "potencia hegemónica" en Centroamérica al hacer

una selección de palabras más moderadas. El exministro chileno Luis Maira (1980),

en Fracaso y reacomodo de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica,

quién también publicó en la edición especial sobre Centroamérica XX-80 y el

exembajador de México en Israel Carlos M. Rico Ferrat (1988), en El socialismo

europeo, la alianza atlántica y Centroamérica: ¿una historia de expectativas

frustrada?. Rico (1988) utiliza, incluso, un término propio para definir las relaciones

entre Estados Unidos y Centroamérica:
Después de la Segunda Guerra Mundial, en tanto América Latina como un
todo vio disminuir sus opciones internacionales, se confirmó el lugar de
Centroamérica como un área de —como lo he llamado en un trabajo
previo— "hiperhegemonía" estadounidense (Rico, 1988, p. 290).

De forma mucho menos crítica, el ex diputado costarricense Rodolfo Cerdas

Cruz (1998), en Desmovilización y fuerzas del orden en Centroamérica, decide

utilizar la palabra "intervención" para referirse a la invasión desproporcionada de

diciembre de 1989 en Ciudad de Panamá. Para él: "En Panamá la situación fue muy

diferente, pues allí se dio una lucha por la democratización del sistema electoral y el

desalojo del poder de Manuel Antonio Noriega y sus allegados, por medio de la

intervención directa del ejército de Estados Unidos" (Cerdas, 1998, p. 61). En este

caso, la elección de palabras del autor denota un entendimiento sobre Estados

Unidos como "país influyente", mas no como imperio en el sentido ideológico de la

palabra.

Por último, el sociólogo guatemalteco Manolo E. Vela Castañeda (2007), en

Guatemala, 1982: el corazón del orden burgués contemporáneo, argumenta que el

rol de Estados Unidos en la región fue secundario, particularmente en Guatemala

durante el golpe de Estado de 1982 perpetrado por el General Ríos Montt, y critica

las interpretaciones históricas simplistas que colocan a Estados Unidos como el

origen de los problemas en América Latina:
No creo que la sola decisión de Estados Unidos fuera suficiente para
provocar el alzamiento. Aquel hecho no resiste explicaciones
monocausales, emparentadas con la vieja interpretación para la cual
Estados Unidos es el demiurgo de la historia de América Latina (Vela, 2007,
p. 401).

Esta diversidad en interpretaciones sobre las relaciones Estados

Unidos-Centroamérica se dan en una interesante casualidad temporal: hay un orden
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simétrico entre la dureza de la crítica y su cronología, es decir que a inicios de la

década 1980 se observan las narrativas más críticas y antiimperialistas. Sin

embargo, conforme avanzan las décadas, estas narrativas se moderan hasta llegar

al 2007, año en que el autor en retrospectiva no considera a la política externa

estadounidense como el principal causal del problema estudiado.

Hay que subrayar que no existe un consenso sobre la forma en que los

autores/as entienden a Estados Unidos, pero tampoco lo hay en la forma en que

argumentan que Estados Unidos se posiciona frente Centroamérica. Incluso,

coexisten argumentaciones diametralmente opuestas en publicaciones solamente

separadas por dos años. Hay quienes argumentan que Centroamérica es un espacio

de vital importancia para la geopolítica estadounidense, como lo justifica el

investigador salvadoreño Fernando Flores Pinel (1980), en El estado de seguridad

nacional en El Salvador:

Centroamérica y las Antillas tienen para Estados Unidos una doble
importancia. La primera de ellas es histórica, es decir, constituyen su zona
de influencia más antigua. Prácticamente el Caribe y C.A. fueron las
primeras regiones en que EE.UU. desplazó la influencia europea.
Podríamos decir que constituyeron los lugares en que por primera vez se
historizó la doctrina Monroe (Flores, 1980, p. 578).

En completa oposición, el diplomático estadounidense Richard E. Feinberg

(1982), en Centroamérica: opciones para la política estadounidense en la década de

los ochenta, manifiesta que: "Centroamérica es claramente un espacio sin gran

significado. Centroamérica adquiere importancia únicamente en términos de su

impacto en una definición más amplia, global o al menos hemisférica, de los

intereses de Estados Unidos" (Feinberg, 1982, p. 121).

Finalmente, destacamos que las relaciones Estados Unidos-Centroamérica

son un tema transversal en casi todos los artículos, pero particularmente en aquellos

entre la década de 1970 y la primera mitad de la década de 1990, que coincide con

el inicio, apogeo y fin de los conflictos armados en la región. Es necesario hacer

notar que el último artículo dedicado a estudiar específicamente a Centroamérica en

relación a Estados Unidos se publicó en la edición XVI-101 de 1985, mientras que

desde el 2007 ningún artículo ha abordado de ninguna forma estas relaciones.

2.3 RELACIONES UNIÓN SOVIÉTICA - CENTROAMÉRICA
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Inicialmente, es importante destacar que las temáticas relacionadas a la

Unión Soviética no son transversales dentro de las publicaciones sobre

Centroamérica en la revista, y que en general la cantidad de publicaciones son muy

pocas en comparación a las que estudian las relaciones México con Estados

Unidos. No obstante, este pequeño apartado es importante para resaltar el relativo

consenso narrativo de los autores sobre la cuestión soviética en la región, tema

altamente controvertido dentro de la opinión pública estadounidense y

centroamericana (Balerini, 2017).

En cuanto a la temporalidad de las publicaciones sobre la Unión Soviética,

las 4 están en el período 1980-1989; comprobando una vez más la tesis de Ortega

(2010) y Gudynas (2017). De los cuatro artículos uno fue publicado en 1983 y los

restantes tres en 1988 en dos ediciones distintas: la edición especial sobre la URSS

XXVIII-112, y la XXVIII-114. La autoría de estas publicaciones está distribuida entre

autores de Estados Unidos, México, Guatemala y Chile (uno por país

respectivamente).

A diferencia de lo concluído con el caso de las relaciones Estados

Unidos-Centroamérica, cuando se trata de la Unión Soviética, parece ser que hay un

consenso generalizado: todos concuerdan en que los conflictos armados de la

región poco o nada tienen que ver con el intervencionismo soviético en

Centroamérica.

La edición XXVIII-112, de 1988, fue dedicada a las relaciones internacionales

de la Unión Soviética. Esta contó con 12 publicaciones de las cuáles 2 estuvieron

enfocadas en Centroamérica: Las relaciones internacionales de América Central: el

caso de la URSS, del profesor guatemalteco Víctor Gálvez Borrel (1988) y La Unión

Soviética y Centroamérica, del politólogo chileno Francisco Rojas Aravena (1988).

Ambos autores coinciden en que existen ciertas narrativas que tienden a

"sobreideologizar" (Gálvez, 1988, p. 783) en una lógica Este-Oeste al conflicto en

Nicaragua. Aravena (1988), por su parte, argumenta que Centroamérica no tiene

prácticamente ninguna importancia inmediata para la Unión Soviética aún después

de la Revolución Sandinista:

Si los intereses soviéticos tienen una escasa prioridad en la región
latinoamericana, la situación nicaragüense no ha cambiado el cuadro. Los
intereses soviéticos buscan asentarse en los países más importantes del
Tercer Mundo, incluidos los latinoamericanos. En este sentido las
relaciones privilegiadas son con Brasil, Argentina y México (Aravena, 1988,
p. 829).
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Además, el sociólogo guatemalteco Manolo E. Vela Castañeda (2005), en

Guatemala, 1954: las ideas de la contrarrevolución, denuncia el uso de discursos

que "inventan" enemigos para legitimar los objetivos de dominación tradicional en la

región: “El terror se legitimaba a través del uso de la diferencia. Los otros eran tan

diferentes que incluso no eran guatemaltecos, se trataba de agentes de Rusia. La

agresión adquiriría un carácter externo: Rusia contra Guatemala” (Vela, 2005, p.

98).

A partir da breve análise, se concluye que existe un consenso en las

publicaciones estudiadas relacionados a la Unión Soviética, en donde las personas

autoras argumentan que no hay tal "intervencionismo soviético" en Centroamérica,

rechazando aquellas narrativas "Este-Oeste" que buscan involucrar a las tensiones

EEUU-URSS con las guerras civiles de Guatemala y El Salvador y la Revolución

Sandinista.

Por fin, en cuestión de números, las temáticas relacionadas a la Unión

Soviética y Centroamérica no tienen un peso tan importante en la revista. Esto

puede responder a la postura en contra de la polarización Este-Oeste en la región

centroamericana que México había asumido desde finales de la década de los

setentas, como se discutió en páginas anteriores.

2.4 EL LUGAR DE LAS MUJERES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EL
CAMPESINADO, Y LA CUESTIÓN MIGRATORIA

El tema de la participación de las mujeres en la política, o en general en los

procesos históricos centroamericanos, está casi completamente ausente en la

revista. Incluso en publicaciones en donde debería estar, no hay ninguna mención,

por ejemplo en el artículo El Congreso Nacional Guatemalteco de 1966-1970:

análisis de una élite, del profesor estadounidense Joel Gordon Verner (1971). Este

artículo no incluye, a pesar de que claramente debería, ningún análisis sobre la falta

de representación de las mujeres ni de indígenas en el Congreso guatemalteco.

La única mención directa a la violencia sistémica del patriarcado la hace el

primer artículo sobre Centroamérica publicado en este milenio: Institucionalización

de la democracia: trabas y alcances en la política de la reforma electoral en Costa

Rica, del politólogo estadounidense Fabrice Edouard Lehoucq (2001), quien llaman

al problema por su nombre:
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Ese interés mundano de poder fue la causa de que fracasara el intento de
otorgar el derecho al voto a las mujeres. Aunque la actitud patriarcal hacía
que muchos hombres no estuvieran de acuerdo en otorgar poder a las
mujeres, ésta no fue la única razón por la cual la mayoría de los
legisladores impidió esta enmienda a la iniciativa de reforma de 1925.
(Edouard, 2001, p. 125).

Distintamente, la cuestión con el campesinado, la reforma agraria y el éxodo

rural ha sido mucho más y mejor abordada a lo largo de los años de publicaciones.

Destacan en estos abordajes los artículos: El interés norteamericano en la

integración económica centroamericana, del profesor estadounidense Jack J.

Rosenblum (1972), que describe el contexto sociohistórico de Centroamérica y sus

disputas por la tierra; Vida y muerte en Guatemala: reflexiones sobre la crisis y la

violencia política, del sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas (1980), que

trata sobre el conflicto armado y las consecuencias en la población civil

principalmente campesina; y El conflicto entre Honduras y el Salvador: análisis de

sus causas, del internacionalista mexicano Jorge Arieh Gerstein (1971), que aborda

como cuestión central la relación entre el conflicto y la reforma agraria.

En paralelo, el tema de clase también es ampliamente abordado, y de todas

las publicaciones destaca Guatemala: reflexiones sobre la crisis y la violencia

política, del sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas (1980). El escribe en

primera persona plural, refiriéndose a los trabajadores como un "nosotros" y al

movimiento obrero como un "nuestro":

Nuestro movimiento obrero fue en ese periodo, exactamente lo que
estructuralmente (e históricamente) podía ser. Y jugó un extraordinario papel
—social y político— al constituir junto a las masas campesinas recién
organizadas, el apoyo decisivo al gobierno arbencista (Torres, 1980, p.
564).

Él mismo coloca parte de la responsabilidad de la extrema violencia política

en Guatemala al "odio de clase" como institución del Estado: "Después, llegó la

etapa sangrienta de la "operación Guatemala" en que el odio de clase se

institucionaliza, se vuelve función pública, a manos del Ejército" (Torres, 1980, p.

562).

No se puede ignorar que la violencia política en Guatemala tiene también

profundas implicaciones raciales. Por lo tanto, vale la pena detenerse para observar

tanto la presencia como la ausencia de la cuestión racial como problemática central

en Centroamérica. Ningún artículo se dedicó exclusivamente a pensar el tema de

raza y/o movimientos indígenas, sin embargo, en algunos estuvo presente en la
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argumentación en diferentes grados de transversalidad. Quien más trató el tema de

la cuestión indígena fue el periodista argentino Gregorio Selser (1980), en

Centroamérica: entre la atrocidad y la esperanza:

Los indígenas de Guatemala, más de la mitad de la población y productores
de la mayor parte de la riqueza nacional, son explotados y discriminados
tanto en las grandes fincas a donde se dirigen para el trabajo de las
cosechas de agroexportación como en sus comunidades de origen, donde
la tierra pobre y escasa ya no les ofrece ni trabajo ni sustento (Selser, 1980,
p. 546).

Aquí es importante resaltar que para el momento en el que Selser (1980)

escribe, aún no había iniciado la peor etapa de la Operación Tierra Arrasada1, que

resultó con la muerte de miles de personas del pueblo maya Ixil en el departamento

de Quiché; aún así, ya su narrativa advertía sobre la gravedad del racismo en

Guatemala, y hoy ya conocemos las consecuencias.

Por su relevancia histórica y simbólica, nos detendremos a analizar aquellos

artículos que aborden en cualquier nivel la cuestión indígena después de 1984, esto

con el fin de estudiar sus narrativas con respecto al genocidio contra el pueblo maya

Ixil.

El primero en tocar la temática indígena lo hace más de 10 años después del

genocidio, el artículo Un mapa de los actores políticos guatemaltecos: conflictos y

coaliciones en el camino hacia la paz, del politólogo español Joan Font Fabregás

(1999), en donde apesar de estudiar a las personas actoras de la guerra civil (tres

años después de su finalización), no nombra al genocidio ni a ninguna agresión

como tal:

El radicalismo indigenista está protagonizado en este caso por los grupos a
los que hemos llamado precisamente indigenistas (MI), surgidos en muy
buena medida de los ámbitos intelectuales de la emergente clase media
indígena. También los movimientos populares mayas y en menor medida la
URNG, la Iglesia o el resto del movimiento popular, optan por apoyar las
demandas indígenas (Font, 1999, p. 182).

Quizá, se puede pasar por alto este "silencio" sobre el genocidio puesto que

el artículo de Font (1999) no busca hacer una revisión histórica sobre el conflicto en

Guatemala, si no que simplemente reconoce a sus actores. No obstante, no se

puede pasar por alto en aquellos artículos que sí revisan la historia, y mucho menos

de aquellos escritos en las décadas recientes.

1 Según el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (1999), punto 3357 “A juicio de la CEH, el
conjunto de acciones violentas perpetradas por el Estado contra la población (...) permite concluir que se
cometieron actos de genocidio” (p.358).
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En la primera década del nuevo milenio, entre 2000 y 2010, fueron publicados

cuatro artículos sobre Centroamérica, de estos, dos están dedicados a la revisión

histórica de Guatemala en dos períodos: 1954 y 1982. Ambos artículos fueron

escritos por el sociólogo guatemalteco Manolo Estuardo Vela Castañeda (2005).

Aquí es válido rescatar que el autonombra como tal al problema histórico del racismo

como en su artículo Guatemala, 1954: las ideas de la contrarrevolución: "Siglos de

ancestral racismo -que en sociedades indígenas está estrechamente ligado a la

propiedad de la tierra" (Vela, 2005, p. 91).

Su otro artículo muestra una situación más preocupante desde un punto de

vista de la narrativa histórica. El texto Guatemala, 1982: el corazón del orden

burgués contemporáneo, estudia específicamente el período de violencia política

seguido por el golpe de Estado perpetrado por Efraín Ríos Montt en 1982, suceso

que da paso a la violencia extrema que se instauró en Guatemala por más de dos

años contra la población maya Ixil, y que es reconocido por diversos movimientos

sociales y autoridades independientes como un genocidio. Por ese motivo, se

espera de un artículo cuyo énfasis es ese mismo contexto histórico que se haga

mención, al menos, de este hecho. Sin embargo, Vela (2007) no menciona ni una

sola vez la palabra "genocidio", ni "indígena", ni "maya" a lo largo de todo el texto, y

esto debe ser cuestionado en favor de la memoria y la justicia histórica para el

pueblo guatemalteco.

El estudio narrativo de las publicaciones sobre Centroamérica a través del

Análisis del Discurso permitió entender con más amplitud las tendencias y objetivos

editoriales a lo largo de los últimos 60 años en Foro Internacional. En casi ninguna

categoría analizada se encuentran consensos en la construcción argumentativa de

los/as autores/as sobre las relaciones internacionales de Centroamérica (con la

excepción de la cuestión soviética). Es evidente la diferencia en los abordajes

narrativos sobre el papel de México versus el de Estados Unidos ante a la región, lo

que responde a factores explicados en el Capítulo I como el origen de los/as

autores/as. Finalmente, en general las cuestiones sociales han sido vagamente

abordadas, inclusive durante el auge de publicaciones sobre la región (1980-1989),

siendo esta una de las mayores ausencias del estudio.
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CONSIDERACIONES FINALES

Centroamérica está atravesando la etapa más grave de periferización

epistémica en la revista Foro Internacional. Si la tendencia a la invisibilización

continúa igual (perdiendo desde 1990 un porcentaje de representación cercano al

2% por década), matemáticamente hablando la región desaparecería de la revista

para el período 2020-2030.

La invisibilización ha operado de múltiples formas y dimensiones: en primer

lugar, no ha sido igual a través del tiempo, su relativa visibilidad durante la década

de 1980 resultó ser una excepción a la regla. A pesar del "boom" de publicaciones,

no se puede decir que la principal y única causalidad haya sido por ser "la década de

los conflictos", ya que en realidad los conflictos empezaron antes y terminaron

después (en el caso guatemalteco 20 años antes y 16 años después).

Las causas de este "boom" deben también pensarse en su contexto

internacional: el endurecimiento de la política externa estadounidense en los

gobiernos Ronald Reagan (1981-1989); la participación de México en los procesos

de paz a través del Grupo de Contadora (1983-1990); y la crisis-declínio del bloqueo

soviético, cambiando radicalmente el Sistema Internacional.

Lo anterior permitiría concluir que el interés en debatir sobre Centroamérica

no tiene que ver exclusivamente en los fenómenos internos de la región, sino en la

medida en que el contexto global y latinoamericano "necesiten" de motivos propios

para hacerlo.

En segundo lugar, quienes escriben desde y sobre Centroamérica han

ocupado un lugar marginal frente a sus colegas de México, Estados Unidos y

Sudamérica, consolidándose una "bola de nieve" de “colonialismo interno”

(Gonzalez, 1969) con una evidente tendencia al borramiento epistémico: cada vez

menos publicaciones sobre la región y en paralelo cada vez menos autores

centroamericanos escribiendo.

En tercer lugar, la penosa proporción entre autores hombres y mujeres es una

forma de invisibilización interseccional, no sólo por el género de las personas

autoras, sino también porque los debates sobre problemáticas derivadas del

patriarcado son prácticamente nulos, con una única excepción en 2001. La cuestión

de género es prácticamente invisible a pesar de que según el Observatorio de

Igualdad de Género de la CEPAL (2018), Centroamérica tiene 3 de los 5 países con
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más alta tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes en América Latina,

ocupando el primer, segundo y cuarto lugar con El Salvador, Honduras y Guatemala

respectivamente.

En el mismo sentido, la ausencia de debates sobre la cuestión indígena llega

a ser incluso contradictorio: según el Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos

Indígenas del Banco Mundial (2019), Guatemala es el segundo país con más

población indígena en números absolutos y el tercero porcentualmente hablando; y,

sin embargo, en 60 años de publicaciones sobre Centroamérica, ningún artículo

aborda exclusivamente a los pueblos indígenas, y mucho menos la violencia política

ejercida contra estos.

El lugar invisible de Centroamérica es causa y consecuencia. Todo lo

demostrado a través de estas páginas es parte de un problema sistémico mayor que

tiene que ver, entre otras cosas, con factores históricos y sociales atrelados a la

“colonialidad del poder” (Quijano, 2005).

Tan radical como la tendencia a la invisibilización ha sido el cambio en el tono

de los discursos conforme avanzan las ediciones: pasando de narrativas

explícitamente antiimperialistas en la edición XX-80, a un discurso conciliador con

Estados Unidos en el último artículo sobre Guatemala en la edición XLVII-188, lo que

podría tener que ver con el cambio de los objetivos editoriales.

Narrativamente, se destacan otros cambios drásticos en lo positivo, como el

lenguaje en las publicaciones que abordan las relaciones entre

México-Centroamérica, pasando de "vecinos del sur" en el artículo de Alcalá (1973),

a un lenguaje mucho más horizontal e integracionista como el de De La Mora (2020)

sobre la integración Guatemala-México.

Reconociendo que las preocupaciones anotadas en algunos artículos sobre

un posible "subimperialismo mexicano" en Centroamérica pueden responder a

ciertas dinámicas históricas, no sólo a "actitudes prepotentes", como las llaman

René Herrera y Manuel Sepulveda (1984), sino que también a la demostrada

periferización que sufre la región ante México como potencia media regional.

Probablemente la mayor ausencia es el silencio sobre temáticas de absoluta

trascendencia, vigencia e importancia para toda Mesoamérica, como son el crimen

transnacional y la violencia de pandillas (con excepción de un artículo publicado en

2007); pero tampoco otras de extrema relevancia para las relaciones

internacionales, como es el éxodo migratorio de centroamericanos a Norteamérica
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(México, Estados Unidos y Canadá); los efectos de la crisis climática que afecta

cada vez más al istmo; el Tratado de Libre Comercio (TLC)

Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos; el Canal Interoceánico de

Nicaragua o las relaciones China-Centroamérica.

Si se asume que los discursos y narrativas presentes en las publicaciones de

Foro Internacional son de alguna u otra forma un espejo sobre la sociedad,

podríamos concluir que lo que se nos está reflejando es una sociedad

latinoamericana que está cada vez más desconectandose de Centroamérica. Esto

llama a reflexionar tanto a centroamericanos y centroamericanas como

latinoamericanos y latinoamericanas a entender la urgencia con la que es necesario

contribuir al debate sobre Centroamérica a través de nuestras propias formas, dentro

de la academia y de los movimientos populares, en respuesta a procesos de

integración hegemónica como el Plan Puebla-Panamá o el Proyecto Mesoamérica,

que poco han contribuido a acercar nuestros pueblos, y mucho menos a hacer a

Centroamérica más visible en los grandes debates académicos y sus espacios como

en Foro Internacional.

Las conclusiones de esta investigación pueden y deben ser relativizadas si se

leen desde un contexto latinoamericano más amplio, al final, la revista Foro

Internacional es en el espectro continental y global una de las revistas que más y

mejor estudia a la región centroamericana, siendo de las pocas que permite (al

menos) estudiar su ausencia porque ha tenido presencia, y su invisibilidad porque ha

tenido visibilidad.

Parafraseando a Casullo y Brown (2023) es hora de poner a América Central

en el centro, visibilizando así a la bautizada por Neruda (1950) "la espina dorsal del

planeta, la dulce cintura de América". Su visibilización es un trabajo intelectual de

todos/as, cuyos resultados enriquecerán incalculablemente al debate de una

América Latina sin periferias dentro la periferia.
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fi/article/view/989

La expansión económica del estado de Nicaragua
después de la revolución

Rose J. Spalding,
Gabriela Torres Artículo

JUL-
SET 1984 14-32 XXV-97

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/970

Rasgos sociales y económicos de la crisis
centroamericana

Rolando Eliseo Ortíz
Rosales Artículo

JUL-
SET 1985 5-15 XVI-101

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1002

El ocaso de los cacicazgos : historia de la crisis del
sistema político hondureño Rodolfo Pastor Artículo

JUL-
SET 1985 16-30 XVI-101

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1003

Canal de Panamá : a cinco años del tratado, nuevas
causas de conflicto

Nils Castro, Oydén
Ortega Artículo

JUL-
SET 1985 31-36 XVI-101

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1004

El conflicto entre estabilidad y neutralidad en Costa
Rica

Lowell Gudmundson,
Martha Elena Venier Artículo

JUL-
SET 1985 37-54 XVI-101

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1005

Los salvadoreños y el asilo político en Estados
Unidos

Joel Gordón Verner,
Marge M Thoennes,
María Teresa Miaja de la
Peña, Alfonso N García
Aldrete Artículo

JUL-
SET 1985 55-84 XVI-101

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1006

Las elecciones nicaragüenses de 1984
John Weeks, Willy de
Winter Artículo

JUL-
SET 1985 85-106 XVI-101

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1007

Contadora : la búsqueda de la pacificación en
Centroamérica Ricardo Valero Artículo

OCT-
DIC 1985 125-156 XVI-102

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
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fi/article/view/1010

Las relaciones comerciales de México con
Centroamérica : análisis y perspectivas, 1979-1986 Jorge Castañares P. Artículo

JUL-
SET 1987 82-104 XXVIII-109

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1113

Las vías de la reconstrucción del régimen
salvadoreño Sara Gordon Artículo

OCT-
DIC 1987 196-212 XXVIII-110

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1098

Las relaciones internacionales de América Central :
el caso de la URSS Víctor Gálvez Borrel Artículo

ABR-
JUN 1988 781-818 XXVIII-112

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1147

La Unión Soviética y Centroamérica Francisco Rojas Aravena Artículo
ABR-
JUN 1988 819-833 XXVIII-112

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1148

El socialismo europeo, la Alianza Atlántica y
Centroamérica : ¿una historia de expectativas
frustradas? Carlos M. Rico Ferrat Artículo

OCT-
DIC 1988 289-318 XXIX-114

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1163

Procesos de transición política en Centroamérica Sara Gordon Artículo
OCT-
DIC 1991 273-284 XXXI-126

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1282

Del anonimato al protagonismo : los organismos no
gubernamentales y el éxodo centroamericano Sergio Aguayo Artículo

ENE-
MAR 1992 323-341 XXXII-127

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1286

Procesos electorales y sistema de partidos en El
Salvador, 1982-1989 Ricardo Córdova Macías Artículo

ABR-
SET 1992 519-559

XXXII-128/1
29

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1297

Democratización y gobernabilidad en un escenario
posrevolucionario : Centroamérica Carlos María Vilas Artículo

ENE-
MAR 1994 29-65 XXXIII-135

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1354

Movimiento obrero y democratización en regímenes
posrevolucionarios : las políticas de transición en
Nicaragua, Rusia y México Kevin J Middlebrook Artículo

JUL-
SET 1997 365-407 XXXVII-149

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1444

Desmovilización y fuerzas del orden en
Centroamérica Rodolfo Cerdas Cruz Artículo

ENE-
MAR 1998 59-90

XXXVIII-15
1

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
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fi/article/view/1494

Un mapa de los actores políticos guatemaltecos :
conflictos y coaliciones en el camino hacia la paz Joan Font Fabregás Artículo

ABR-
SET 1999 173-192

XXXIX-156-
157

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1508

Institucionalización de la democracia : trabas y
alcances en la política de la reforma electoral en
Costa Rica

Fabrice Edouard
Lehoucq, Lorena Murillo
Saldaña Artículo

ENE-
MAR 2001 104-136 XLI-163

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1601

Guatemala, 1954 : las ideas de la contrarrevolución
Manolo Estuardo Vela
Castañeda Artículo

ENE-
MAR 2005 89-114 XLV-179

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1765

Guatemala, 1982 : el corazón del orden burgués
contemporáneo

Manolo Estuardo Vela
Castañeda Artículo

ABR-
JUN 2007 369-407 XLVII-188

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1845

Las pandillas trasnacionales o maras violencia
urbana en Centroamérica Wim Savenije Artículo

JUL-
SET 2007 637-659 XVLII-189

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/1858

Las últimas elecciones en América Central : ¿el
quiebre de la tercera ola de democratización? Willibald Sonnleitner Artículo

JUL-
DIC 2010 808-849

L-3
-201/202

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/2030

La Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG). Una organización autodirigida.

Laura Zamudio
González Artículo

JUL-
SET 2018 493-536 LVIII-233

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/2530

El comercio México-Guatemala: retos y
oportunidades para mejorar la relación bilateral Luz María de la Mora Artículo

JUL-
SET 2020

1081-111
9 LX-241

https://forointernaciona
l.colmex.mx/index.php/
fi/article/view/2771
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ANEXO II - RECORTE DIVIDIDO POR DÉCADAS

DÉCADA 1960-1969

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

Las reuniones de San José Ismael Moreno Pinto Artículo ENE-MAR 1961
431-45
9 III-3

Funcionalismo e integración centroamericana Isaac Cohen Orantes Artículo OCT-DIC 1968
169-18
1 IX-34

DÉCADA 1970-1979

El conflicto entre Honduras y el Salvador : análisis de sus causas Jorge Arieh Gerstein Artículo ABR-JUN 1971
552-56
8 XI-44

El Congreso Nacional Guatemalteco de 1966-1970 : análisis de una
élite Joel Gordon Verner Artículo ABR-JUN 1971

569-58
7 XI-44

El interés norteamericano en la integración económica
centroamericana Jack J. Rosenblum Artículo JUL-SET 1972 27-44 XIII-49

El Banco Centroamericano de Integración Económica
Herman Hooker
Cabrera Artículo ABR-JUN 1973

469-48
9 XIII-52

México y su relación con el mercado común centroamericano
Francisco Alcalá
Quintero Artículo OCT-DIC 1973

175-20
3 XIV-54

Proyección de México sobre Centroamérica Ramón Medina Luna Artículo ABR-JUN 1974
438-47
3 XIV-56

DÉCADA 1980-1989

Centroamérica : entre la atrocidad y la esperanza Gregorio Selser Artículo ABR-JUN 1980
527-54
8 XX-80

Vida y muerte en Guatemala : reflexiones sobre la crisis y la
violencia política Edelberto Torres Rivas Artículo ABR-JUN 1980

549-57
4 XX-80

El estado de seguridad nacional en El Salvador : un fenómeno de
crisis hegemónica Fernando Flores Pinel Artículo ABR-JUN 1980

575-60
0 XX-80

Honduras : situación actual y perspectivas políticas
Gustavo Adolfo Aguilar
B. Artículo ABR-JUN 1980 601-611 XX-80
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Nicaragua : el desarrollo capitalista dependiente y la crisis de la
dominación burguesa, 1950-1980 René Herrera Zúñga Artículo ABR-JUN 1980

612-64
5 XX-80

Democracia y dominación en Costa Rica José Luis Vega Carballo Artículo ABR-JUN 1980
646-67
2 XX-80

Panamá ante la década de 1980 Guillermo Castro H. Artículo ABR-JUN 1980
673-69
5 XX-80

Fracaso y reacomodo de la política de Estados Unidos hacia
Centroamérica Luis Maira Artículo ABR-JUN 1980

696-72
4 XX-80

Una solución política negociada para El Salvador : una propuesta Román Mayorga Quirós Artículo ABR-JUN 1981
363-38
7 XXI-84

Venezuela, la Cuenca del Caribe y la crisis centroamericana
Robert D. Bond,
Esperanza Durán Artículo OCT-DIC 1981

164-17
9 XXII-86

Las transferencias de armamento a Centroamérica y sus
consecuencias internacionales Marcela Serrato Combe Artículo ABR-JUN 1982

378-40
7 XXII-88

La política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica : el
caso de Nicaragua

Arturo J (Cruz Sequeira)
Cruz S. Artículo ABR-JUN 1982

452-45
9 XXII-88

Centroamérica : opciones para la política estadounidense en la
década de los ochenta

Richard E Feinberg,
Ulises Beltrán Ugarte Artículo OCT-DIC 1982

121-13
2 XXIII-90

El diferendo entre Colombia y Nicaragua
Gerhard
Drekonja-Kornat Artículo OCT-DIC 1982

133-14
5 XXIII-90

Costa Rica : política, política económica y política salarial David Ibarra Artículo OCT-DIC 1983 117-130 XXIV-94

Belice : balance de los dos primeros años de vida independiente
Noél Fursman, Martha
Strauss Artículo OCT-DIC 1983

131-15
4 XXIV-94

El socialismo europeo y la crisis en Centroamérica
Eusebio Mujal-León,
Eréndira Bosques Artículo OCT-DIC 1983

155-19
8 XXIV-94

Costa Rica, 1978-1982 : una política internacional tercermundista?
Francisco Rojas
Aravena Artículo OCT-DIC 1983

212-23
2 XXIV-94

México en Contadora : una búsqueda de límites a su compromiso
en Centroamérica

René Herrera Zúñiga,
Manuel Sepúlveda
Chavarría Artículo ABR-JUN 1984

458-48
3 XXIV-96
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La expansión económica del estado de Nicaragua después de la
revolución

Rose J. Spalding,
Gabriela Torres Artículo JUL-SET 1984 14-32 XXV-97

Rasgos sociales y económicos de la crisis centroamericana
Rolando Eliseo Ortíz
Rosales Artículo JUL-SET 1985 5-15 XVI-101

El ocaso de los cacicazgos : historia de la crisis del sistema político
hondureño Rodolfo Pastor Artículo JUL-SET 1985 16-30 XVI-101

Canal de Panamá : a cinco años del tratado, nuevas causas de
conflicto

Nils Castro, Oydén
Ortega Artículo JUL-SET 1985 31-36 XVI-101

El conflicto entre estabilidad y neutralidad en Costa Rica
Lowell Gudmundson,
Martha Elena Venier Artículo JUL-SET 1985 37-54 XVI-101

Los salvadoreños y el asilo político en Estados Unidos
Joel Gordón Verner,
Marge M Thoennes Artículo JUL-SET 1985 55-84 XVI-101

Las elecciones nicaragüenses de 1984
John Weeks, Willy de
Winter Artículo JUL-SET 1985 85-106 XVI-101

Contadora : la búsqueda de la pacificación en Centroamérica Ricardo Valero Artículo OCT-DIC 1985
125-15
6 XVI-102

Las relaciones comerciales de México con Centroamérica : análisis
y perspectivas, 1979-1986 Jorge Castañares P. Artículo JUL-SET 1987 82-104

XXVIII-10
9

Las vías de la reconstrucción del régimen salvadoreño Sara Gordon Artículo OCT-DIC 1987
196-21
2

XXVIII-11
0

Las relaciones internacionales de América Central : el caso de la
URSS Víctor Gálvez Borrel Artículo ABR-JUN 1988

781-81
8

XXVIII-11
2

La Unión Soviética y Centroamérica
Francisco Rojas
Aravena Artículo ABR-JUN 1988

819-83
3

XXVIII-11
2

El socialismo europeo, la Alianza Atlántica y Centroamérica : ¿una
historia de expectativas frustradas? Carlos M. Rico Ferrat Artículo OCT-DIC 1988

289-31
8 XXIX-114

DÉCADA 1990-1999

Procesos de transición política en Centroamérica Sara Gordon Artículo OCT-DIC 1991
273-28
4 XXXI-126

Versão Final Homologada
05/11/2023 14:12
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Del anonimato al protagonismo : los organismos no
gubernamentales y el éxodo centroamericano Sergio Aguayo Artículo ENE-MAR 1992

323-34
1

XXXII-12
7

Procesos electorales y sistema de partidos en El Salvador,
1982-1989

Ricardo Córdova
Macías Artículo ABR-SET 1992

519-55
9

XXXII-12
8/129

Democratización y gobernabilidad en un escenario
posrevolucionario : Centroamérica Carlos María Vilas Artículo ENE-MAR 1994 29-65

XXXIII-13
5

Movimiento obrero y democratización en regímenes
posrevolucionarios : las políticas de transición en Nicaragua, Rusia
y México

Kevin J Middlebrook,
Manuel Alejandro
Guerrero Artículo JUL-SET 1997

365-40
7

XXXVII-1
49

Desmovilización y fuerzas del orden en Centroamérica Rodolfo Cerdas Cruz Artículo ENE-MAR 1998 59-90
XXXVIII-1
51

Un mapa de los actores políticos guatemaltecos : conflictos y
coaliciones en el camino hacia la paz Joan Font Fabregás Artículo ABR-SET 1999

173-19
2

XXXIX-15
6-157

DÉCADA 2000-2009

Institucionalización de la democracia : trabas y alcances en la
política de la reforma electoral en Costa Rica

Fabrice Edouard
Lehoucq, Lorena Murillo
Saldaña Artículo ENE-MAR 2001

104-13
6 XLI-163

Guatemala, 1954 : las ideas de la contrarrevolución
Manolo Estuardo Vela
Castañeda Artículo ENE-MAR 2005 89-114 XLV-179

Guatemala, 1982 : el corazón del orden burgués contemporáneo
Manolo Estuardo Vela
Castañeda Artículo ABR-JUN 2007

369-40
7 XLVII-188

Las pandillas trasnacionales o maras violencia urbana en
Centroamérica Wim Savenije Artículo JUL-SET 2007

637-65
9 XVLII-189

DÉCADA 2010-2020

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG). Una organización autodirigida.

Laura Zamudio
González Artículo JUL-SET 2018

493-53
6 LVIII-233

El comercio México-Guatemala: retos y oportunidades para mejorar
la relación bilateral Luz María de la Mora Artículo JUL-SET 2020

1081-11
19 LX-241

Versão Final Homologada
05/11/2023 14:12
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ANEXO III - RECORTE TEMÁTICO

CONFLICTO, INTERVENCIONISMO, TRANSICIÓN Y PAZ

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

El conflicto entre Honduras y el Salvador : análisis de sus causas Jorge Arieh Gerstein Artículo
ABR-
JUN 1971 552-568 XI-44

Vida y muerte en Guatemala : reflexiones sobre la crisis y la
violencia política Edelberto Torres Rivas Artículo

ABR-
JUN 1980 549-574 XX-80

El estado de seguridad nacional en El Salvador : un fenómeno de
crisis hegemónica Fernando Flores Pinel Artículo

ABR-
JUN 1980 575-600 XX-80

Una solución política negociada para El Salvador : una propuesta Román Mayorga Quirós Artículo
ABR-
JUN 1981 363-387 XXI-84

Las transferencias de armamento a Centroamérica y sus
consecuencias internacionales Marcela Serrato Combe Artículo

ABR-
JUN 1982 378-407 XXII-88

Centroamérica : entre la atrocidad y la esperanza Gregorio Selser Artículo
ABR-
JUN 1980 527-548 XX-80

Canal de Panamá : a cinco años del tratado, nuevas causas de
conflicto Nils Castro, Oydén Ortega Artículo

JUL-
SET 1985 31-36 XVI-101

El conflicto entre estabilidad y neutralidad en Costa Rica
Lowell Gudmundson, Martha
Elena Venier Artículo

JUL-
SET 1985 37-54 XVI-101

Contadora : la búsqueda de la pacificación en Centroamérica Ricardo Valero Artículo
OCT-
DIC 1985 125-156 XVI-102

Las vías de la reconstrucción del régimen salvadoreño Sara Gordon Artículo
OCT-
DIC 1987 196-212

XXVIII-1
10

Procesos de transición política en Centroamérica Sara Gordon Artículo
OCT-
DIC 1991 273-284

XXXI-12
6

Democratización y gobernabilidad en un escenario
posrevolucionario : Centroamérica Carlos María Vilas Artículo

ENE-
MAR 1994 29-65

XXXIII-1
35
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Movimiento obrero y democratización en regímenes
posrevolucionarios : las políticas de transición en Nicaragua, Rusia
y México

Kevin J Middlebrook, Manuel
Alejandro Guerrero Artículo

JUL-
SET 1997 365-407

XXXVII-1
49

Desmovilización y fuerzas del orden en Centroamérica Rodolfo Cerdas Cruz Artículo
ENE-
MAR 1998 59-90

XXXVIII-
151

Venezuela, la Cuenca del Caribe y la crisis centroamericana
Robert D. Bond, Esperanza
Durán Artículo

OCT-
DIC 1981 164-179 XXII-86

Un mapa de los actores políticos guatemaltecos : conflictos y
coaliciones en el camino hacia la paz Joan Font Fabregás Artículo

ABR-
SET 1999 173-192

XXXIX-1
56-157

Guatemala, 1954 : las ideas de la contrarrevolución
Manolo Estuardo Vela
Castañeda Artículo

ENE-
MAR 2005 89-114 XLV-179

El diferendo entre Colombia y Nicaragua Gerhard Drekonja-Kornat Artículo
OCT-
DIC 1982 133-145 XXIII-90

POLÍTICA ECONÓMICA, ESTADO Y MERCADOS

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

Nicaragua : el desarrollo capitalista dependiente y la crisis de la
dominación burguesa, 1950-1980 René Herrera Zúñiga Artículo

ABR-
JUN 1980 612-645 XX-80

La expansión económica del estado de Nicaragua después de la
revolución

Rose J. Spalding, Gabriela
Torres Artículo

JUL-
SET 1984 14-32 XXV-97

Rasgos sociales y económicos de la crisis centroamericana Rolando Eliseo Ortíz Rosales Artículo
JUL-
SET 1985 5-15 XVI-101

Guatemala, 1982 : el corazón del orden burgués contemporáneo
Manolo Estuardo Vela
Castañeda Artículo

ABR-
JUN 2007 369-407

XLVII-18
8

INTEGRACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA CENTROAMERICANA

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

Funcionalismo e integración centroamericana Isaac Cohen Orantes Artículo
OCT-
DIC 1968 169-181 IX-34

El Banco Centroamericano de Integración Económica Herman Hooker Cabrera Artículo
ABR-
JUN 1973 469-489 XIII-52
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Las reuniones de San José Ismael Moreno Pinto Artículo
ENE-
MAR 1961 431-459 III-3

DEMOCRACIA, ELECCIONES Y SISTEMA POLÍTICO

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

El Congreso Nacional Guatemalteco de 1966-1970 : análisis de una
élite Joel Gordon Verner Artículo

ABR-
JUN 1971 569-587 XI-44

Honduras : situación actual y perspectivas políticas Gustavo Adolfo Aguilar B. Artículo
ABR-
JUN 1980 601-611 XX-80

Democracia y dominación en Costa Rica José Luis Vega Carballo Artículo
ABR-
JUN 1980 646-672 XX-80

Panamá ante la década de 1980 Guillermo Castro H. Artículo
ABR-
JUN 1980 673-695 XX-80

Costa Rica : política, política económica y política salarial David Ibarra Artículo
OCT-
DIC 1983 117-130 XXIV-94

Belice : balance de los dos primeros años de vida independiente
Noél Fursman, Martha
Strauss Artículo

OCT-
DIC 1983 131-154 XXIV-94

Costa Rica, 1978-1982 : una política internacional tercermundista? Francisco Rojas Aravena Artículo
OCT-
DIC 1983 212-232 XXIV-94

El ocaso de los cacicazgos : historia de la crisis del sistema político
hondureño Rodolfo Pastor Artículo

JUL-
SET 1985 16-30 XVI-101

Las elecciones nicaragüenses de 1984 John Weeks, Willy de Winter Artículo
JUL-
SET 1985 85-106 XVI-101

Procesos electorales y sistema de partidos en El Salvador,
1982-1989 Ricardo Córdova Macías Artículo

ABR-
SET 1992 519-559

XXXII-12
8/129

Institucionalización de la democracia : trabas y alcances en la
política de la reforma electoral en Costa Rica

Fabrice Edouard Lehoucq,
Lorena Murillo Saldaña Artículo

ENE-
MAR 2001 104-136 XLI-163

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG). Una organización autodirigida. Laura Zamudio González Artículo

JUL-
SET 2018 493-536 LVIII-233

MIGRACIÓN, ÉXODO Y CRIMEN ORGANIZADO

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número
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Los salvadoreños y el asilo político en Estados Unidos

Joel Gordón Verner, Marge M
Thoennes, María Teresa
Miaja de la Peña, Alfonso N
García Aldrete Artículo

JUL-
SET 1985 55-84 XVI-101

Del anonimato al protagonismo : los organismos no
gubernamentales y el éxodo centroamericano Sergio Aguayo Artículo

ENE-
MAR 1992 323-341

XXXII-12
7

Las pandillas trasnacionales o maras violencia urbana en
Centroamérica Wim Savenije Artículo

JUL-
SET 2007 637-659

XVLII-18
9

POLÍTICA EXTERNA hacia Centroamérica

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

México y su relación con el mercado común centroamericano Francisco Alcalá Quintero Artículo
OCT-
DIC 1973 175-203 XIV-54

Proyección de México sobre Centroamérica Ramón Medina Luna Artículo
ABR-
JUN 1974 438-473 XIV-56

México en Contadora : una búsqueda de límites a su compromiso
en Centroamérica

René Herrera Zúñiga, Manuel
Sepúlveda Chavarría Artículo

ABR-
JUN 1984 458-483 XXIV-96

Las relaciones comerciales de México con Centroamérica : análisis
y perspectivas, 1979-1986 Jorge Castañares P. Artículo

JUL-
SET 1987 82-104

XXVIII-1
09

El comercio México-Guatemala: retos y oportunidades para mejorar
la relación bilateral Luz María de la Mora Artículo

JUL-
SET 2020 1081-1119 LX-241

La política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica : el caso
de Nicaragua

Arturo J (Cruz Sequeira) Cruz
S. Artículo

ABR-
JUN 1982 452-459 XXII-88

Centroamérica : opciones para la política estadounidense en la
década de los ochenta

Richard E Feinberg, Ulises
Beltrán Ugarte Artículo

OCT-
DIC 1982 121-132 XXIII-90

Fracaso y reacomodo de la política de Estados Unidos hacia
Centroamérica Luis Maira Artículo

ABR-
JUN 1980 696-724 XX-80

El interés norteamericano en la integración económica
centroamericana Jack J. Rosenblum Artículo

JUL-
SET 1972 27-44 XIII-49

El socialismo europeo y la crisis en Centroamérica
Eusebio Mujal-León, Eréndira
Bosques Artículo

OCT-
DIC 1983 155-198 XXIV-94
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Las relaciones internacionales de América Central : el caso de la
URSS Víctor Gálvez Borrel Artículo

ABR-
JUN 1988 781-818

XXVIII-1
12

La Unión Soviética y Centroamérica Francisco Rojas Aravena Artículo
ABR-
JUN 1988 819-833

XXVIII-1
12

El socialismo europeo, la Alianza Atlántica y Centroamérica : ¿una
historia de expectativas frustradas? Carlos M. Rico Ferrat Artículo

OCT-
DIC 1988 289-318

XXIX-11
4
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ANEXO III - DATOS BIOGRÁFICOS DE LAS PERSONAS AUTORAS

Autoras/es Género Nacionalidad

Las reuniones de San José Ismael Moreno Pinto Masculino Mexicano

Funcionalismo e integración centroamericana Isaac Cohen Orantes Masculino Mexicano

El conflicto entre Honduras y el Salvador : análisis de sus causas Jorge Arieh Gerstein Masculino Mexicano

El Congreso Nacional Guatemalteco de 1966-1970 : análisis de una élite Joel Gordon Verner Masculino Estadounidense

El interés norteamericano en la integración económica centroamericana Jack J. Rosenblum Másculino Estadounidense

El Banco Centroamericano de Integración Económica Herman Hooker Cabrera Masculino Estadounidense

México y su relación con el mercado común centroamericano Francisco Alcalá Quintero Masculino Mexicano

Proyección de México sobre Centroamérica Ramón Medina Luna Masculino Hondureño

Centroamérica : entre la atrocidad y la esperanza Gregorio Selser Masculino Argentino

Vida y muerte en Guatemala : reflexiones sobre la crisis y la violencia
política Edelberto Torres Rivas Masculino Guatemalteco

El estado de seguridad nacional en El Salvador : un fenómeno de crisis
hegemónica Fernando Flores Pinel Masculino Salvadoreño

Honduras : situación actual y perspectivas políticas Gustavo Adolfo Aguilar B. Masculino Hondureño

Nicaragua : el desarrollo capitalista dependiente y la crisis de la
dominación burguesa, 1950-1980 René Herrera Zúñga Masculino Nicaragua

Democracia y dominación en Costa Rica José Luis Vega Carballo Masculino Costarricense

Panamá ante la década de 1980 Guillermo Castro H. Masculino Panameño
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Fracaso y reacomodo de la política de Estados Unidos hacia
Centroamérica Luis Maira Masculino Chileno

Una solución política negociada para El Salvador : una propuesta Román Mayorga Quirós Masculino Salvadoreño

Venezuela, la Cuenca del Caribe y la crisis centroamericana Robert D. Bond Masculino Estadounidense

Las transferencias de armamento a Centroamérica y sus consecuencias
internacionales Marcela Serrato Combe Femenino Mexicana

La política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica : el caso de
Nicaragua

Arturo J (Cruz Sequeira) Cruz
S. Masculino Nicaraguense

Centroamérica : opciones para la política estadounidense en la década
de los ochenta Richard E Feinberg Masculino Estadounidense

El diferendo entre Colombia y Nicaragua Gerhard Drekonja-Kornat Masculino Austriaco

Costa Rica : política, política económica y política salarial David Ibarra Masculino Mexicano

Belice : balance de los dos primeros años de vida independiente Noél Fursman Masculino Británico

El socialismo europeo y la crisis en Centroamérica Eusebio Mujal-León Masculino Estadounidense

Costa Rica, 1978-1982 : una política internacional tercermundista? Francisco Rojas Aravena Masculino Chileno

México en Contadora : una búsqueda de límites a su compromiso en
Centroamérica

René Herrera Zúñiga, Manuel
Sepúlveda Chavarría Masculino

Nicaraguense y
Chileno

La expansión económica del estado de Nicaragua después de la
revolución Rose J. Spalding Femenino Estadounidense

Rasgos sociales y económicos de la crisis centroamericana Rolando Eliseo Ortíz Rosales Masculino Guatemalteco

El ocaso de los cacicazgos : historia de la crisis del sistema político
hondureño Rodolfo Pastor Masculino Hondureño

Canal de Panamá : a cinco años del tratado, nuevas causas de conflicto Nils Castro, Oydén Ortega masculino
Argentino /
panameño

El conflicto entre estabilidad y neutralidad en Costa Rica Lowell Gudmundson Masculino Estadounidense
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Los salvadoreños y el asilo político en Estados Unidos
Joel Gordón Verner, Marge M
Thoennes

masculino /
femenino

estadounidense/
estadounidense

Las elecciones nicaragüenses de 1984 John Weeks, Masculino Estadounidense

Contadora : la búsqueda de la pacificación en Centroamérica Ricardo Valero Masculino Mexicano

Las relaciones comerciales de México con Centroamérica : análisis y
perspectivas, 1979-1986 Jorge Castañares P. Masculino Mexicano

Las vías de la reconstrucción del régimen salvadoreño Sara Gordon Femenino Mexicana

Las relaciones internacionales de América Central : el caso de la URSS Víctor Gálvez Borrel Masculino Guatemalteco

La Unión Soviética y Centroamérica Francisco Rojas Aravena Masculino Chileno

El socialismo europeo, la Alianza Atlántica y Centroamérica : ¿una
historia de expectativas frustradas? Carlos M. Rico Ferrat masculino Mexicano

Procesos de transición política en Centroamérica Sara Gordon Femenino Mexicana

Del anonimato al protagonismo : los organismos no gubernamentales y el
éxodo centroamericano Sergio Aguayo Masculino Boliviano-Mexicano

Procesos electorales y sistema de partidos en El Salvador, 1982-1989 Ricardo Córdova Macías Masculino Salvadoreño

Democratización y gobernabilidad en un escenario posrevolucionario :
Centroamérica Carlos María Vilas Masculino Argentino

Movimiento obrero y democratización en regímenes posrevolucionarios :
las políticas de transición en Nicaragua, Rusia y México Kevin J Middlebrook Masculino Estadounidense

Desmovilización y fuerzas del orden en Centroamérica Rodolfo Cerdas Cruz Masculino Costarricense

Un mapa de los actores políticos guatemaltecos : conflictos y coaliciones
en el camino hacia la paz Joan Font Fabregás Masculino Español

Institucionalización de la democracia : trabas y alcances en la política de
la reforma electoral en Costa Rica Fabrice Edouard Lehoucq Masculino Estadounidense
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Guatemala, 1954 : las ideas de la contrarrevolución
Manolo Estuardo Vela
Castañeda Masculino Guatemalteco

Guatemala, 1982 : el corazón del orden burgués contemporáneo
Manolo Estuardo Vela
Castañeda Masculino Guatemalteco

Las pandillas trasnacionales o maras violencia urbana en Centroamérica Wim Savenije Masculino Holandés

Las últimas elecciones en América Central : ¿el quiebre de la tercera ola
de democratización? Willibald Sonnleitner Masculino Francés

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Una organización autodirigida. Laura Zamudio González Femenino Mexicana

El comercio México-Guatemala: retos y oportunidades para mejorar la
relación bilateral Luz María de la Mora Femenino Mexicana
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ANEXO IV - RECORTE DE LOS CASOS DE ESTUDIO POR PAÍS

GUATEMALA

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

El Congreso Nacional Guatemalteco de 1966-1970 : análisis
de una élite Joel Gordon Verner Artículo ABR-JUN 1971

569-58
7 XI-44

Vida y muerte en Guatemala : reflexiones sobre la crisis y la
violencia política Edelberto Torres Rivas Artículo ABR-JUN 1980

549-57
4 XX-80

Un mapa de los actores políticos guatemaltecos : conflictos y
coaliciones en el camino hacia la paz Joan Font Fabregás Artículo ABR-SET 1999

173-19
2

XXXIX-156-15
7

Guatemala, 1954 : las ideas de la contrarrevolución
Manolo Estuardo Vela
Castañeda Artículo

ENE-MA
R 2005 89-114 XLV-179

Guatemala, 1982 : el corazón del orden burgués
contemporáneo

Manolo Estuardo Vela
Castañeda Artículo ABR-JUN 2007

369-40
7 XLVII-188

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG). Una organización autodirigida. Laura Zamudio González Artículo JUL-SET 2018

493-53
6 LVIII-233

El comercio México-Guatemala: retos y oportunidades para
mejorar la relación bilateral Luz María de la Mora Artículo JUL-SET 2020

1081-1
119 LX-241

EL SALVADOR

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

El conflicto entre Honduras y el Salvador : análisis de sus
causas Jorge Arieh Gerstein Artículo ABR-JUN 1971

552-56
8 XI-44

El estado de seguridad nacional en El Salvador : un fenómeno
de crisis hegemónica Fernando Flores Pinel Artículo ABR-JUN 1980

575-60
0 XX-80

Una solución política negociada para El Salvador : una
propuesta Román Mayorga Quirós Artículo ABR-JUN 1981

363-38
7 XXI-84
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Los salvadoreños y el asilo político en Estados Unidos

Joel Gordón Verner, Marge M
Thoennes, María Teresa Miaja
de la Peña, Alfonso N García
Aldrete Artículo JUL-SET 1985 55-84 XVI-101

Las vías de la reconstrucción del régimen salvadoreño Sara Gordon Artículo OCT-DIC 1987
196-21
2 XXVIII-110

Procesos electorales y sistema de partidos en El Salvador,
1982-1989 Ricardo Córdova Macías Artículo ABR-SET 1992

519-55
9

XXXII-128/12
9

HONDURAS

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

El conflicto entre Honduras y el Salvador : análisis de sus
causas Jorge Arieh Gerstein Artículo ABR-JUN 1971

552-56
8 XI-44

Honduras : situación actual y perspectivas políticas Gustavo Adolfo Aguilar B. Artículo ABR-JUN 1980
601-61
1 XX-80

El ocaso de los cacicazgos : historia de la crisis del sistema
político hondureño Rodolfo Pastor Artículo JUL-SET 1985 16-30 XVI-101

NICARAGUA

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

Nicaragua : el desarrollo capitalista dependiente y la crisis de
la dominación burguesa, 1950-1980 René Herrera Zúñga Artículo ABR-JUN 1980

612-64
5 XX-80

La política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica : el
caso de Nicaragua

Arturo J (Cruz Sequeira) Cruz
S. Artículo ABR-JUN 1982

452-45
9 XXII-88

El diferendo entre Colombia y Nicaragua Gerhard Drekonja-Kornat Artículo OCT-DIC 1982
133-14
5 XXIII-90

La expansión económica del estado de Nicaragua después de
la revolución

Rose J. Spalding, Gabriela
Torres Artículo JUL-SET 1984 14-32 XXV-97
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Las elecciones nicaragüenses de 1984 John Weeks, Willy de Winter Artículo JUL-SET 1985 85-106 XVI-101

Movimiento obrero y democratización en regímenes
posrevolucionarios : las políticas de transición en Nicaragua,
Rusia y México Kevin J Middlebrook, Artículo JUL-SET 1997

365-40
7 XXXVII-149

COSTA RICA

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

Democracia y dominación en Costa Rica José Luis Vega Carballo Artículo ABR-JUN 1980
646-67
2 XX-80

Costa Rica : política, política económica y política salarial David Ibarra Artículo OCT-DIC 1983
117-13
0 XXIV-94

Costa Rica, 1978-1982 : una política internacional
tercermundista? Francisco Rojas Aravena Artículo OCT-DIC 1983

212-23
2 XXIV-94

El conflicto entre estabilidad y neutralidad en Costa Rica
Lowell Gudmundson, Martha
Elena Venier Artículo JUL-SET 1985 37-54 XVI-101

Institucionalización de la democracia : trabas y alcances en la
política de la reforma electoral en Costa Rica

Fabrice Edouard Lehoucq,
Lorena Murillo Saldaña Artículo

ENE-MA
R 2001

104-13
6 XLI-163

PANAMA

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

Panamá ante la década de 1980 Guillermo Castro H. Artículo ABR-JUN 1980
673-69
5 XX-80

Canal de Panamá : a cinco años del tratado, nuevas causas
de conflicto Nils Castro, Oydén Ortega Artículo JUL-SET 1985 31-36 XVI-101

BELICE

Texto Autoras/es Tipo Mes Año pp Número

Belice : balance de los dos primeros años de vida
independiente

Noél Fursman, Martha
Strauss Artículo OCT-DIC 1983

131-15
4 XXIV-94
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