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Introducción

El presente Cuaderno de Trabajo, Centroamérica: política, gobierno y sociedad, cons-
tituye el primer resultado del Proyecto Papiit IN305615: La crisis del modelo neoliberal 
en Centroamérica: nuevos actores políticos, redes activistas y procesos migratorios.
 En esta investigación consideramos que América Latina es una región caracterizada 
por cambios acelerados en el ámbito político, económico, social y cultural, cuya com-
prensión hace imperativo el análisis de su historia reciente y la realidad actual, particu-
larmente en un momento en el que se debate la continuidad de un modelo neoliberal 
en crisis, una resistencia anti sistémica y un pos-neoliberalismo que transita de los 
procesos autonómicos indígenas, a los gobiernos que perfilan alternativas estructurales 
para este siglo XXI.
 El fin de la guerra en Centroamérica coincide con la instauración del neolibera-
lismo. Guatemala, El Salvador y Nicaragua tuvieron durante varias décadas conflictos 
armados en el contexto de dictaduras militares y procesos revolucionarios, mientras que 
Costa Rica, Honduras y Panamá transitaron por una mayor “estabilidad” política bajo 
esquemas bipartidistas, aunque también se involucraron de manera diversa en esas gue-
rras. Belice, por su propia condición previa de colonia inglesa, presenta condiciones muy 
diferentes en su configuración histórica frente a los demás países centroamericanos, y no 
está contemplado en esta investigación.
 Las complejidades de la democracia centroamericana, en las últimas dos décadas, se 
han entretejido con la intensificación de políticas económicas derivadas del neoliberalis-
mo, dando como resultado un contexto social determinado por la pobreza, la violencia 
y la migración, así como la profundización de la dependencia económica del exterior.
 Democracia, neoliberalismo y migración, representan tres vertientes del análisis 
dentro de los estudios latinoamericanos que permiten comprender a la región centro-
americana con mayor profundidad, las raíces de sus problemas políticos, económicos y 
sociales, así como el impacto de la migración que atraviesa territorio mexicano.
 La investigación también busca mostrar los niveles diferenciados de participación 
política en las sociedades centroamericanas, desde la que se da a través de los mecanis-
mos tradicionales en el ámbito electoral y partidario, hasta la resistencia de las comuni-
dades frente a los megaproyectos que buscan instalarse en la región, desarrollada a partir 
de importantes movimientos sociales.
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 Estos procesos se entrelazan y se reflejan en el ejercicio del poder político y la esta-
bilidad de las instituciones del Estado, así como en el alcance de la participación de la 
sociedad a través de diferentes instancias de organización. Los niveles de la democracia 
inciden en los procesos socioeconómicos y, en gran medida, en la estabilidad de las 
sociedades centroamericanas.
 En este sentido, el Cuaderno de Trabajo ofrece a investigadores, especialistas y es-
tudiantes interesados en los países de esta región, una información básica que permite 
entender la actualidad política centroamericana partiendo de la década de los noventa, 
en la llamada posguerra, en la que se abordan aspectos del sistema político como la 
conformación del Estado, los partidos políticos con registro, resultados electorales, 
integración de las Asambleas Nacionales, movilizaciones sociales significativas, redes 
activistas, sindicatos, medios de comunicación, pertenencia a organismos regionales, 
continentales y mundiales, y la presencia militar estadounidense en la región. De igual 
forma, se ofrece una selección bibliográfica tanto a nivel regional como por país, y un 
ensayo sobre la actualidad centroamericana en el ámbito político, el nivel de la integra-
ción regional y continental.
 Es preciso señalar que en este Proyecto Papiit se contemplan dos cuadernos más: 
sobre los procesos migratorios, y en torno a la configuración socioeconómica de los 
países centroamericanos.
 Cabe destacar que en el Proyecto participan los siguientes académicos y especialistas 
sobre Centroamérica: Salvador Martí i Puig (Universidad de Girona, España), Álvaro 
Artiga González (Universidad Centroamericana-El Salvador), Enrique Coraza de los 
Santos (ECOSUR, Chiapas), Ilka Treminio Sánchez (Universidad de Costa Rica), Juan 
Carlos Gutiérrez Soto (Universidad Centroamericana, Nicaragua), Amaranta Corne-
jo Hernández (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), Francisco García Olsina 
(UNAM) y Beatriz Canseco (UNAM). 
 Hago un reconocimiento al esfuerzo colectivo realizado por el equipo de becarias y 
estudiantes incorporadas en el Proyecto, quienes con gran entusiasmo llevaron a cabo la 
recopilación estadística y la información necesaria para elaborar las tablas, gráficas y sus 
correspondientes reflexiones.
 Finalmente, agradezco el respaldo de la Dirección General de Apoyo al Personal 
Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dr. Nayar López Castellanos 
Coordinador del Proyecto Papiit IN305615

Ciudad de México, junio de 2015



11

Centroamérica: contexto político y 
procesos de integración1

Nayar López Castellanos

Algunos referentes históricos
 Luego de un período dramático de conflictos armados, las naciones centroamerica-
nas transitan, después de casi dos décadas, por un proceso de reconstrucción económica 
y social y de reconfiguración política en la que resurge la izquierda partidaria y los 
movimientos populares, mientras se produce un debilitamiento de las fuerzas políticas 
de la derecha, síntoma de la propia crisis del modelo neoliberal.
 Esta reconfiguración política evoca lo que han vivido las naciones suramericanas: 
procesos de reconversión política, transformación del Estado e integración regional, un 
desafío a la hegemonía imperial de Estados Unidos, sobre todo por sus acciones en favor 
de su soberanía e independencia. Centroamérica vive también su propia integración, con 
todas sus contradicciones.
 Habrá que recordar que después de la caída del Imperio mexicano en 1823, del 
cual los países centroamericanos formaban parte como herencia colonial de la llamada 
Nueva España, se unificaron en una federación bajo el nombre de Provincias Unidas de 
Centroamérica, terminando su existencia en 1838, por el predominio de los intereses 
oligárquicos subregionales y los conflictos de índole diversa, como fueron las luchas in-
ter oligárquicas. Después de este período, cada nación tendrá su dinámica de desarrollo 
político y económico, invariablemente marcada por el intervencionismo estadounidense, 
de allí la denominación de repúblicas bananeras, por el control económico que ejercieron 
sus empresas, como la United Fruit Company.
 Panamá se separa de Colombia en 1904, movimiento inducido por Estados Unidos 
para apropiarse del canal interoceánico, mismo que tuvo bajo su control por décadas 
y en cuyo territorio instaló una gran base militar hasta el año 2000, al retirarse cum-
pliendo los tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, sin afectar sustancialmente su 
hegemonía en el istmo.

1  Ensayo integrado sustancialmente con la ponencia presentada en las II Jornadas de Estudios 
sobre América Latina y el Caribe: desafíos y debates actuales, Buenos Aires, Argentina, 25 de 
septiembre de 2014.
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 Centroamérica es pionera de los procesos de integración en el continente, aunque de 
nulo alcance positivo en el ámbito social. El impacto que tuvo la guerra, que finalmente 
se vivió de forma regional en un período que podemos ubicar de 1954 a 1996, es funda-
mental para entender la evolución de los procesos de integración de estos países. Hacia 
el final de este ciclo, se impulsa en 1991 el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), reconocido por la ONU en 1993, del cual forman parte hoy Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana. El 
SICA reformula en los hechos al Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado 
en 1960, a partir de la firma del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica en 1958. Alfredo Guerra-Borges explica la concepción y las formas de la 
integración centroamericana:

Entre 1958, fecha en que se firmó el Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica, y 1980, en que se ingresó al decenio de la turbulencia 
económica y política, el paradigma dominante de la integración regional fue la in-
dustrialización sustitutiva de importaciones. Desde los ochenta, y particularmente 
desde los noventa, el paradigma ha sido el libre comercio. A la mano invisible de 
éste, ciega a juzgar por los traspiés con que a menudo trastorna la economía, le ha 
sido confiado el destino de la integración. En la primera etapa el pensamiento do-
minante fue desarrollista. En la segunda el desarrollo no se concibe como objetivo 
político, sino como secreción espontánea y eventual del libre comercio.2

 También recordemos que en 1951 se crea la Organización de Estados Centroameri-
canos (ODECA), organismo que permaneció dependiente de las políticas del gobierno 
estadounidense, pues en términos geopolíticos, las naciones centroamericanas consti-
tuyen una región estratégica para sus intereses, los que se garantizaron a través de las 
dictaduras militares que apoyaron y protegieron en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 
caracterizadas por la violencia con las que enfrentaron a los movimientos revoluciona-
rios, la sistemática violación de los derechos humanos e innumerables crímenes de lesa 
humanidad.
 Después de los conflictos armados, los gobiernos de la región, con importantes 
limitaciones en el caso de Costa Rica, asumen plenamente las políticas neoliberales a 
partir de la transformación de las instituciones del Estado, profundizando los niveles de 
pobreza y desigualdad de los pueblos.

El neoliberalismo centroamericano
 La inserción centroamericana en la globalización neoliberal se inscribe en la con-
cepción que el cubano Gilberto Valdés denomina como Sistema de Dominación Múltiple 
(SDM). Este contempla cinco ejes fundamentales: explotación económica y exclusión 
social, opresión política en el marco de la democracia formal, discriminación sociocul-
tural, enajenación mediático-cultural y depredación ecológica; los proyectos de integra-

2  Alfredo Guerra-Borges (2004), “Integración centroamericana y política neoliberal: ¿perse-
verar o rectificar?”, en Ma. Guadalupe Acevedo López y Adrián Sotelo Valencia (coordinadores), 
Reestructuración económica y desarrollo en América Latina, México, UNAM-S.XXI, p.164.
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ción ligados al libre comercio constituyen un complemento sustancial, cumpliendo el 
papel de entidades supranacionales. Además:

Con la categoría de sistema de dominación múltiple podremos visualizar el conjunto 
de las formas de la dominación y sujeción, algunas de las cuales han permanecido 
invisibilizadas para el pensamiento crítico, y favorecer el acercamiento entre diversas 
demandas y prácticas emancipatorias que hoy aparecen contrapuestas o no articu-
ladas, y evitar de esta forma viejos y nuevos reduccionismos ligados a la predeter-
minación abstracta de actores sociales a los que se les asignan a priori mesiánicas 
tareas liberadoras.3

 En este contexto, los países centroamericanos adoptan dócilmente el Plan Pue-
bla Panamá (PPP) en el año 2001, impuesto desde Washington a través del entonces 
presidente mexicano Vicente Fox, como un mecanismo para la expansión del capital, 
el control migratorio y la explotación de recursos naturales estratégicos de la región, 
aunque su objetivo central era utilizar el estrecho territorio del Istmo de Tehuantepec, 
en el sureste mexicano, como un puente terrestre para facilitar el envío de las mercancías 
estadounidenses hacia el mercado asiático, lo cual se comprueba con la modernización 
de los puertos mexicanos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca, así 
como las carreteras que conectan ambos puntos entre el Golfo de México y el Océano 
Pacífico.
Como proyecto paralelo, llevado a cabo durante estos años en el sigilo mediático, Es-
tados Unidos obtuvo la concesión de la línea de ferrocarril de Kansas al puerto Lázaro 
Cárdenas (el de mayor profundidad en todo el litoral del Pacífico), para asegurar la 
transportación barata de sus contenedores hacia el mercado interoceánico, principal-
mente chino; de ahí, la denominación de este eje de transportación como Kansas-
Shangai4.
 El PPP fue transformado en Proyecto Mesoamérica en 2008 por el ex presidente 
mexicano Felipe Calderón, incorporando a República Dominicana y Colombia; éste 
último con el objetivo de fortalecer la alianza conservadora y derechista de la región, 
con Estados Unidos al mando, para enfrentar la oleada de gobiernos progresistas sura-
mericanos.5
 En enero de 2004, ante el inminente fracaso de las negociaciones del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), corroborado un año después en el encuentro de 
Mar del Plata, Argentina, el gobierno estadounidense logra imponer un tratado de 

3  Gilberto Valdés Gutiérrez (2009), Posneoliberalismo y movimientos antisistémicos, La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, p.14.
4  Ver: Luis Hernández Navarro (2014), Hermanos en armas. Policías comunitarias y autodefensas, 
México, Para Leer en Libertad.
5  Sobre la esencia del PPP y el Proyecto Mesoamérica, se pueden revisar los siguientes textos: 
Nayar López Castellanos (2009), Del Plan Puebla-Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de 
la globalización neoliberal, México, Plaza y Valdés; Andrés Barreda (2002), Economía política del 
Plan Puebla-Panamá, México, Itaca; Armando Bartra (2001), Mesoamérica. Los ríos profundos. 
Alternativas plebeyas al Plan Puebla-Panamá, México, Instituto Maya A.C, Fomento Cultural y 
Educativo A.C, RMALC, Equipo Pueblo A.C, CASIFOP A.C, ANEC, CCECAM, SEMAPE, 
CEN-PRD.
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libre comercio a los países de la región llamado Dominican Republic-Central America 
Free Trade Agreement (DR-CAFTA), firmado en mayo de 2004, entre Estados Unidos, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, en 
su esencia, el acuerdo más desigual del mundo. Por ejemplo, en el ámbito de la compe-
titividad comparativa, la economía estadounidense tenía, en ese momento, un nivel 230 
veces mayor que la de toda Centroamérica y República Dominicana.6
 El DR-CAFTA no entró en vigor sino hasta enero de 2009, dado el proceso de 
ratificación de los congresos respectivos, pero sobre todo el inicio de este tratado se vio 
interrumpido por la tenaz y patriótica resistencia del pueblo costarricense que obligó al 
gobierno del presidente Oscar Arias a realizar un referéndum el 7 de octubre de 2007; 
no obstante, el tratado se impondría por un estrecho margen de votos, producto en 
parte de la intervención mediática de Estados Unidos.

Los tratados que vertiginosamente se han firmado con Centroamérica (CAFTA) 
combinan el modelo de maquila con la exportación primarizada. Bush logró, a mi-
tad de 2005, la aprobación legislativa de estos convenios. Sancionan una asimetría 
escandalosa con seis economías que no equivalen siquiera al 1% del PIB estado-
unidense. Los acuerdos incluyen todas las exigencias estadounidenses en materia de 
propiedad intelectual, compras gubernamentales, aperturas de servicios y facultades 
de tribunales extranjeros, que no prosperaron con el ALCA. Además, incluyen la 
construcción de una infraestructura de puertos, canales y carreteras (Plan Puebla-
Panamá), rodeada de bases militares de los Estados Unidos y adaptada a las necesi-
dades de las corporaciones estadounidenses.7

 En el transcurso de los años, el DR-CAFTA ha cumplido dos objetivos centrales: el 
fortalecimiento de las oligarquías nacionales, y un mayor control estadounidense de las 
economías centroamericanas y de la República Dominicana, al absorber la mayor parte 
de sus exportaciones. En contraste, miles de pequeños y medianos empresarios han 
desaparecido, y las condiciones sociales experimentan un mayor deterioro, aumentando 
además el desempleo, la inseguridad y la migración.

El ascenso de la izquierda centroamericana: un 
balance necesario
 Resulta imprescindible un balance general sobre el actual contexto político centro-
americano, en aras de comprender tanto el desarrollo de la democracia de posguerra 
como las posturas de estos países frente a los procesos de integración continental y los 
aspectos prospectivos en el corto y mediano plazo. 
 Con una mayoritaria alineación económica al modelo neoliberal, y diferenciados 
grados de fortalecimiento de la institucionalidad y los marcos democráticos, Centro-
américa atraviesa hoy una relativa estabilidad política, resultado de la transición de la 

6  Al respecto, se puede revisar el siguiente trabajo: Equipo Maíz, ¿Cómo quedó el TLC de 
Centroamérica con Estados Unidos?, El Salvador, Asociación Equipo Maíz, julio de 2004.
7  Claudio Katz (2008), El Rediseño de América Latina. ALCA, MERCOSUR y ALBA, La Ha-
bana, Editorial de Ciencias Sociales.
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posguerra, así como de los avances de las fuerzas de izquierda en algunos países, con las 
consabidas peculiaridades del caso nicaragüense y la hegemonía de una derecha hondu-
reña cada vez más dictatorial y represiva.
 En la década de los 80 del siglo pasado, la parte sur del territorio hondureño fue base 
militar de la contrarrevolución nicaragüense, apoyada y financiada por Washington. En 
la actualidad sufre los efectos de la irrupción golpista, nuevamente con la intervención 
estadounidense, que en el 2009 desplazó del poder al presidente Manuel Zelaya, liberal 
de ideas progresistas que estableció alianzas con el presidente venezolano Hugo Chávez, 
integró a Honduras en el 2008 a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y buscó, vía consulta po-
pular, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al golpe de Estado, le siguió el 
fraude electoral de noviembre de 2013, con el que se le arrebató el triunfo a la organiza-
ción derivada de la resistencia anti-golpista, el Partido Libre, que tuvo como candidata 
a Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente. A pesar de ello, este nuevo partido 
de izquierda es hoy la segunda fuerza electoral de esta nación centroamericana.
 Después de dieciséis años de regímenes neoliberales, Nicaragua es gobernada desde 
2007, de nueva cuenta, por Daniel Ortega, líder histórico del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN). En esta nación, la reforma constitucional aprobada en enero 
de 2014, permite la reelección presidencial indefinida, lo que legalizó la violación a la 
Carta Magna con la que la Corte Suprema de Justicia permitió la candidatura de Ortega 
en 2011, dando paso a su tercer mandato. El problema no es la reelección en sí misma, 
característica común en diversos países de todo el mundo, sino que el pueblo no fue 
consultado de tan trascendental reforma, como sí se hizo en las refundaciones constitu-
cionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador, aprobadas por voto popular vía referéndum.
 La oposición de la derecha nicaragüense se encuentra dividida y, según la coyuntu-
ra, se alía con el orteguismo, como fue el caso del pacto que sellaron Daniel Ortega y el 
ex presidente neo-somocista Arnoldo Alemán en 1999. Por su parte, la disidencia del 
FSLN, representada partidariamente por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) 
y el Movimiento por la Renovación del Sandinismo (MRS), no ha logrado construir 
una plataforma programática que dispute la herencia política del sandinismo; mientras 
tanto, los movimientos sociales y los organismos no gubernamentales independientes, 
se limitan al trabajo en sus espacios sectoriales. Así, el orteguismo tiene, por ahora, la 
vía prácticamente libre de adversarios.
 Es notable la postura pragmática y contradictoria de Daniel Ortega frente a los pro-
cesos de integración regional. Cuando todavía se encontraba en la oposición, la bancada 
del Frente Sandinista votó en una primera instancia en contra del DR-CAFTA, pero 
semanas después, finalmente se incorporó a la negociación de las leyes específicas del 
tratado, aprobando todo el paquete, junto con los diputados de la derecha neoliberal. 
Hoy en día, el orteguismo en el gobierno y con el control absoluto de la Asamblea 
Legislativa, permite seguir apoyando el DR-CAFTA y el Proyecto Mesoamérica. Asi-
mismo, antes de su segundo mandato en 2007, Ortega tenía acuerdos comerciales con 
Venezuela, desde los municipios gobernados por el FSLN.
 Así, por un lado se reivindica la solidaridad, la integración para el desarrollo social 
y el antiimperialismo, a través del ALBA-TCP y, por otro, se compromete la soberanía 
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nacional acatando las reglas de libre comercio impuestas por Estados Unidos, dejando 
en cierta indefinición el modelo de desarrollo nicaragüense, aunque es significativo 
que la clase empresarial se encuentra muy satisfecha, pues un sector importante de sus 
miembros forma parte de una de las corrientes predominantes dentro del FSLN, el 
Bloque de Empresarios Sandinistas, surgidos de la tristemente célebre piñata sandinista. 
La construcción del canal interoceánico, a través de una concesión a un empresario 
chino, viene a tensar el entramado político nicaragüense. Los impactos ambientales y 
los efectos sociales, económicos y políticos que representa este proyecto, son parte de 
un gran debate que trasciende las fronteras de este país.
 En Costa Rica, la inédita participación del izquierdista Frente Amplio constituye 
una irrupción en el dominio tradicional de la socialdemocracia, ahora neoliberal, que 
había gobernado en las últimas décadas. Para las elecciones presidenciales del 2 de 
febrero de 2014, el candidato del Frente Amplio, José María Villalta, encabezaba las 
encuestas de intención de voto, al punto que los sectores más reaccionarios de las elites 
políticas y económicas, con el consabido respaldo de Estados Unidos, desataron una 
intensa campaña en su contra, acusándolo de chavista, castrista, danielista y comunista, 
adscripciones utilizadas con un sentido negativo, lo que exacerbó los ánimos de las 
tendencias conservadoras y anticomunistas de importantes sectores de la sociedad cos-
tarricense, terminando por colocarlo en un decoroso tercer lugar con el 17% de los votos, 
sobre todo, si tomamos en cuenta que en los comicios del 2010, esta fuerza obtuvo el 
0.6%; además de un aumento de sus diputados de 1 a 9, en un congreso unicameral de 
57 escaños.
 El 6 de abril de ese mismo año, tuvo lugar una segunda vuelta electoral de trámite, 
igualmente inédita en la región. El retiro del ex candidato oficialista Johnny Araya, del 
Partido Liberación Nacional (PLN), determinado por su derrota en la primera vuelta 
ante el fracasado gobierno de la ex presidenta Chinchilla, permitió que el universitario 
Luis Guillermo Solís, que se opuso al DR-CAFTA en el 2007, refrendara su victoria 
bajo las siglas del centrista Partido Acción Ciudadana (PAC).
 La mayor ascendencia de la izquierda en la región centroamericana se encuentra 
en El Salvador, con el triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), en las elecciones de 2014, abanderando al último de los comandantes gue-
rrilleros, Salvador Sánchez Cerén. Con el antecedente de un período de gobierno del 
FMLN, que llevó a la presidencia al periodista de tendencia socialdemócrata Mauricio 
Funes, el Frente gana sin alianzas importantes fuera de su órbita partidaria y con la 
fórmula completa de origen insurgente, tanto la presidencia como la vicepresidencia.
 Las coordenadas del rumbo político del nuevo gobierno de Sánchez Cerén se es-
tablecieron previamente a su asunción del primero de junio de 2014, sobre todo por 
la conformación de su gabinete, integrado mayoritariamente por cuadros políticos del 
FMLN, como por sus giras al exterior, en las que además de encontrarse con los man-
datarios de Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, des-
tacó la visita a Cuba, en abril de ese mismo año, y su reunión con el presidente Raúl 
Castro, lo cual define un posicionamiento político con perspectiva latino caribeña y 
una identidad revolucionaria y socialista; en esa visita, se refrendaron los lazos políticos 
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entre el FMLN y la revolución cubana. Posteriormente destacan los arribos a Venezuela, 
durante los cuales suscribió acuerdos comerciales de carácter bilateral.
 En el proceso de la integración continental, habrá que esperar si el nuevo gobierno 
del FMLN en El Salvador decide consolidar un proyecto latinoamericanista e incorpo-
rarse al ALBA-TCP, pese a las estructuras económicas neoliberales creadas durante las 
dos décadas en el poder de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 
período en el que aprobó los tratados neoliberales, así como la dolarización de la eco-
nomía salvadoreña que tuvo lugar en el 2001.
 En Guatemala, la izquierda ocupa un lugar políticamente marginal, desde que en 
1996 la guerrilla firmó los Acuerdos de Paz que pusieron fin a un conflicto armado que 
dejó alrededor de 300 mil muertos en un período de 52 años. La Unidad Revoluciona-
ria Nacional Guatemalteca (URNG), en su primera incursión electoral en los comicios 
presidenciales de 1999, obtuvo un 12% de votos, para luego disminuir a un 2.6% en 
el 2003, 2.1 en 2007 y un 3.2 en las últimas elecciones celebradas en 2011. No sólo se 
acentúa la división de la ex guerrilla en diversas organizaciones, sino también la hege-
monía del conservadurismo en la sociedad guatemalteca que hizo posible, por la vía 
electoral, que el actual gobierno esté encabezado por un militar (Otto Pérez Molina), 
acusado de delitos de lesa humanidad y genocidio.
 Panamá ha estado bajo el dominio de las fuerzas de derecha, que si bien han elevado 
los índices macroeconómicos, a raíz de la recuperación del Canal de Panamá en el año 
2000, destacan por una fiel aplicación del modelo neoliberal, lo que ha generado una 
reacción popular a través de procesos de resistencia frente a la disminución de los dere-
chos sociales.
 En el plano regional, los gobiernos panameños de este inicio de siglo se distinguen 
por su complicidad con el gobierno de Estados Unidos: la amnistía, último acto de 
gobierno en 2004, que concedió la ex mandataria Mireya Moscoso al terrorista cubano-
americano Posada Carriles (detenido por un frustrado atentado que preparaba contra 
Fidel Castro en un recinto universitario), las intromisiones en el golpe suave puesto en 
práctica por la derecha en Venezuela en el 2014, apoyadas por la petición en la OEA de 
enviar una comisión a ese país suramericano, así como el ofrecimiento de su represen-
tación en ese organismo a la derechista ex diputada María Corina Machado, desaforada 
precisamente por haber pretendido representar a otro país sin permiso del congreso 
venezolano.
 Es importante señalar que la transición de las izquierdas en la posguerra se caracte-
rizó por su incorporación plena en la dinámica partidaria-electoral y en las luchas socia-
les en diversas plataformas y redes activistas. Hubo también una redefinición ideológica 
profunda en la que se abandonaron los postulados socialistas y se adoptó la lucha por 
la democracia y la justicia social, dentro del marco capitalista, como horizonte político. 
Aunado a ello, Salvador Martí i Puig señala lo siguiente:

La mutación experimentada por la izquierda centroamericana se ha llevado a cabo 
en un entorno que, a la vez, también se ha transformado de forma tan profunda 
como rápida. Posiblemente la mayor de las mutaciones ha sido la imposibilidad de 
construir una agenda alternativa y transformadora sólo desde lo “nacional”. Hoy, los 
“proyectos de nación” que se presentaron durante las décadas del sesenta, setenta y 
ochenta, tienen muy poca utilidad, fruto de la globalización económica, comercial y 
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de los intensos flujos migratorios experimentados. Además, el mismo concepto de 
desarrollo y de los actores que lo deben impulsar se ha puesto en cuestión. Hoy es 
más difícil poner de acuerdo a la izquierda sobre qué rol debe desarrollar el Estado 
y el mercado. Tampoco hay acuerdo sobre los beneficios que aportan las inversiones 
internacionales, cada vez más interesadas en actividades extractivas –vinculadas a la 
minería, al gas, al agua o la biodiversidad- y en los megaproyectos. Pero no sólo no 
hay acuerdo entre la izquierda social y la partidaria, sino que la última suele cambiar 
de criterios en función de si ocupa, o no, funciones de gobierno.8

 La izquierda centroamericana, con estas características, finalmente sigue cumplien-
do un papel importante en este escenario regional. Como gobierno nacional en El 
Salvador y Nicaragua, como oposición cada vez más protagónica en Honduras y Costa 
Rica, y más relegada en Guatemala y Panamá, resulta indispensable su seguimiento y 
estudio como punto de balance fundamental en el corto y mediano plazo.

Dos proyectos de integración
 Este es el contexto general de los cambios y la nueva correlación de las fuerzas po-
líticas por la que transita Centroamérica en los primeros 15 años de este siglo XXI. No 
obstante los avances de la izquierda, resulta notable el contraste con el estado actual de 
la integración en el resto de la región latinoamericana y caribeña. Sin duda, el Proyecto 
Mesoamérica y el DR-CAFTA, son opuestos al espíritu soberanista que ronda en Sura-
mérica, como en el caso de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), el ALBA-TCP y 
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Brasil 
y Argentina, son protagonistas centrales de este esfuerzo regional y latinoamericanista. 
Además, existen otros organismos soberanistas como el Banco del Sur, el Consejo 
Sudamericano de Defensa, Petrosur, PetroCaribe, y Telesur.
 De igual forma, se fortalecen la cooperación económica y los acuerdos comerciales 
desde la perspectiva sur-sur. La iniciativa del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Su-
dáfrica), los acuerdos bilaterales con otras naciones, como Irán, las grandes inversiones 
de China y ahora Rusia en la región latinoamericana y, en particular en Cuba, la misma 
compra de armamento a Rusia por parte de Venezuela, entre otros ejemplos, implican 
también una recomposición geopolítica y geoeconómica de carácter estratégico que 
debilita la histórica hegemonía estadounidense a nivel continental y consolida, al mismo 
tiempo, la capacidad soberana de estas naciones.
 Pero el proyecto de integración que consideramos se encuentra a la vanguardia en 
la región, y tal vez a nivel mundial, es el ALBA-TCP, pues marca una diferencia fun-
damental frente a los intereses del capital transnacional: se concibe para disminuir las 
asimetrías entre países, promueve el desarrollo social, sobre todo en salud y educación, 
y recupera la idea de la unidad latinoamericana y caribeña.

La mayor ruptura con los escenarios precedentes de integración tiene lugar bajo 
el ALBA, que se diferencia del resto no sólo porque su foco no está en los temas 

8  Salvador Martí i Puig (2013), “La izquierda centroamericana en ‘tiempos de paz’: Mutaciones 
orgánicas e itinerarios dispersos”, en Osal N°34, Buenos Aires, pp.155-156.
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comerciales, sino porque no se plantea alcanzar ninguna de las metas descritas por 
la teoría convencional de la integración (área de libre comercio, unión aduanera, 
mercado común, unión monetaria, aunque sí una moneda regional)… La oferta 
del ALBA nace de la evolución y desarrollo de la lucha contra el ALCA y de los 
cambios políticos ocurridos en la región que dieron sustento social a la propuesta… 
De ello se infiere que el ALBA constituye un compromiso político con la transfor-
mación del orden económico y social existente.9

 El ALBA-TCP en ocasiones se interpreta de forma errónea o dolosa. No es un 
simple mecanismo de trueque o intercambio de petróleo por médicos, como se piensa 
y existe en particular entre Cuba y Venezuela, sino un acuerdo que los países miembros 
consideran necesario para alcanzar la justicia social y el desarrollo económico.
 El contraste con esta vertiente de la integración latinocaribeña, aumenta con las 
aspiraciones de Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras de ingresar a la Alianza del 
Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile, espacio tutelado por Estados 
Unidos, que se empeña en mantener los parámetros neoliberales particularmente en las 
relaciones económicas y comerciales. Precisamente, uno de los principales requisitos 
para incorporarse a este organismo es tener un acuerdo de libre comercio con todos los 
países miembros de esta alianza.
 En términos geopolíticos, Estados Unidos pretende con la Alianza del Pacífico re-
vivir el ALCA en el continente, a partir de la visión neoliberal de una integración, 
estrictamente económica, que en realidad se propone mantener el libre comercio y la 
hegemonía del capital, con lo que se profundizarían las asimetrías y los niveles de po-
breza y desigualdad.
 La Alianza del Pacífico también socava los esfuerzos de una integración latinoca-
ribeña libre e independiente, y provoca la división del subcontinente en dos grandes 
bloques, utilizándola para consolidar incondicionalidades políticas y mantener el con-
trol estadounidense de gobiernos proclives a sus políticas, como es el caso de México 
y Colombia, además de gobiernos centroamericanos como los de Panamá y Honduras. 
Precisamente, en México, el Congreso controlado por la derecha neoliberal determinó 
abrir por completo la inversión extranjera en la explotación de los recursos energéticos, 
a partir de una reforma constitucional que implica un grave retroceso histórico en el 
ejercicio pleno de la soberanía nacional que el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo 
en 1938 con la expropiación petrolera.
 En este contexto, a pesar del corto período (2008-2009), en el que Honduras per-
teneció al ALBA-TCP, y la membresía de Nicaragua en esa alianza desde 2007, las 
políticas económicas centroamericanas están orientadas al libre comercio, según los 
intereses de Estados Unidos y las oligarquías de la región, quedando las perspectivas de 
un desarrollo productivo e independiente extremadamente limitadas a los intereses del 
modelo neoliberal.

9  José Antonio Hernández Macías (2012), “La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América y sus espacios de desenvolvimiento”, en Ricardo Domínguez y Fabián Campos (2012), 
Relaciones internacionales y estudios de geopolítica en nuestra América, México, UNAM-Ediciones 
EÓN, pp.226-227.
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 Esta ruta de la integración económica y comercial sólo ha profundizado el nivel de 
dependencia con el mercado estadounidense y, por consecuencia, no se ha traducido en 
beneficios sociales. Los altos índices de violencia, desempleo, pobreza, marginación y 
migración, reflejan esta compleja realidad en un territorio que alcanza ya los 50 millones 
de habitantes.
 Además de esta adhesión prácticamente incondicional a las políticas neoliberales, 
el territorio centroamericano también ha sido puesto a la disposición de los intereses 
militares del imperio. En el 2010, la entonces Secretaria de Estado del gobierno de 
Obama, Hillary Clinton, suscribió con los presidentes de la región la Iniciativa de Segu-
ridad Regional para Centroamérica (CARSI), a partir de la cual se instalan los Centros 
Operativos de Avanzada (FOL) del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos, y los Centros de Seguridad Cooperativa (CSL). Históricamente esta región ha 
sido territorio de bases militares estadounidenses; Panamá cuenta en la actualidad con 
12, mientras que en Costa Rica hay dos, Belice una, El Salvador una y Honduras tres.10

Retos e interrogantes
 Quedan interrogantes importantes para la discusión y el análisis, sobre todo en 
relación a los impactos que ha dejado este período de “adhesión” centroamericana al 
libre comercio y sus diversos organismos, el deterioro de las condiciones de vida y la 
profundización de la dependencia económica al capital transnacional. Rescato tres cues-
tionamientos que planteaba Alfredo Guerra-Borges hace una década pero que siguen 
vigentes: 

¿Se perseverará o se rectificará la concepción errónea de la estrategia centroamerica-
na de los últimos decenios? ¿Se llegarán a convencer los gobiernos centroamericanos 
de que las promesas de éxito, estabilidad y desarrollo que les prometieron el FMI y 
el Banco Mundial, coreados por el BID, no se han cumplido en los quince años del 
Consenso de Washington? ¿Qué es lo que ha quedado, sino la ruina económica, del 
modelo neoliberal más acabado de América Latina (Argentina)?11

 El segundo cuestionamiento, se relaciona al hecho de que un sector de la clase 
gobernante en Centroamérica es consciente de que las políticas neoliberales han fra-
casado y profundizado el nivel de pobreza de los pueblos, situación que se refleja en 
la composición de la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Sin embargo, 
ajenos a este drama, sustentan un fervor cuasi religioso en el modelo neoliberal y en sus 
organismos de libre comercio. Para entender la causa de la actuación de este tipo de 
gobernantes centroamericanos, Atilio Boron cita a Marco Gandásegui, quien considera 
que el ex presidente panameño Ricardo Martinelli:

10  Al respecto, se puede revisar el texto de Luis Suárez Salazar (2011), “El gran Caribe: una 
mirada prospectiva de su coyuntura política”, en Milagros Martínez y Jacqueline Laguardia (co-
ordinadoras), El Caribe en el siglo XXI. Coyunturas, perspectivas y desafíos, La Habana, Editorial 
de Ciencias Sociales, pp.3-30; así como el libro de Atilio Boron (2014), América Latina en la 
geopolítica del imperialismo, México, UNAM.
11  Alfredo Guerra-Borges, op. cit., p.174.
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es un típico producto de la estrategia de penetración económica y cultural de Esta-
dos Unidos en América Latina: educado primero por los sacerdotes lasalleanos de 
Panamá, su grado universitario lo obtuvo nada menos que en la Staunton Military 
Academy de Virginia, un nido de ultraderechistas, racistas y nostálgicos del Ku Klux 
Klan… realizó sus estudios de Maestría en la INCAE Business School, un programa 
de formación de cuadros gerenciales promovido por el mismísimo presidente John 
F. Kennedy en el marco de la Alianza para el Progreso e instalado en Costa Rica en 
1964, un año después que el ya por entonces extinto presidente visitó ese país. No 
sorprende, por lo tanto, su obsequiosidad para con sus mentores espirituales y, ¿por 
qué no?, también materiales”.12 

 
 Pensando en las alternativas, resulta necesario el análisis de la relación entre los pa-
rámetros de la integración y los proyectos nacionales, como es el caso del ALBA-TCP, 
lo que implica valorar la misma concepción del desarrollo, sobre la cual existen impor-
tantes debates y contribuciones en el medio académico y político. Refiriéndose al bloque 
de naciones con gobiernos que impulsan una nueva forma de integración, José Antonio 
Hernández critica que “hoy por hoy, la mayoría de estos gobiernos es progresista y de-
fiende fuertes discursos integracionistas, pero a la vez mantiene viejas formas de nacio-
nalismo, apelando a modelos de desarrollo convencionales de base extractivista, cayendo 
en competencias en los mercados globales y en disputas fronterizas por el manejo de los 
recursos naturales” y, seguramente respaldándose en las ideas de Prebisch, añade: “no 
se puede plantear una ‘unión’ entre países, si todos ellos exportan materias primas hacia 
los mercados globales y en la práctica no tienen políticas productivas comunes”.13

 Las fuerzas progresistas y revolucionarias en Centroamérica tendrían que optar por 
esquemas de integración en los que se privilegie la visión del desarrollo social, el inter-
cambio solidario entre pueblos y gobiernos, con la meta de disminuir las asimetrías, y 
entender que el imperio estadounidense se encuentra en un proceso de crisis, por lo que 
debe impulsarse, como lo planteaba el presidente Hugo Chávez, la multipolaridad y la 
fortaleza de las relaciones sur-sur. La existencia de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC), seguramente terminará en el mediano plazo de por 
convertir a la OEA en un organismo obsoleto.
 Los retos son múltiples, pero la reconfiguración política centroamericana evidencia 
que sectores importantes de los pueblos están tomando conciencia de la necesidad de 
resistir y luchar por la vía del avance de las izquierdas partidarias y de la consolidación 
de los movimientos populares contra hegemónicos. La unidad y convergencia de estos 
actores y la congruencia anticapitalista de quienes gobiernen, permitirán otros aires para 
la integración de la Centroamérica del siglo XXI.

12  Atilio Boron, op. cit., pp.227-228.
13  José Antonio Hernández Macías, op. cit., p.225.
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Información gráfica y estadísticas

Criterios de la información
La información proviene fundamentalmente de una revisión en línea de los sitios de 
gobiernos, asambleas nacionales, partidos, movimientos sociales y medios de comuni-
cación, entre otros, así como de bibliografías especializadas. Se trata de información 
básica pensada como herramienta de trabajo para los interesados en la Centroamérica 
de la época contemporánea.

Se presentan los siguientes datos, país por país:

* Datos generales 
* Ministerios de gobierno
* Partidos políticos con registro actual
* Características de la Asamblea Nacional y composición actual
* Resultados electorales presidenciales y legislativos en promedio desde 1990 (sólo se 
presentan a los partidos que obtuvieron como mínimo un 3% de los votos)
* Redes activistas más importantes
* Movimientos sociales más destacados
* Centrales sindicales
* Principales medios de comunicación
* En un apartado final, composición del Parlamento Centroamericano, pertenencia a 
organismos internacionales, índice de aprobación democrática de Latinbarómetro, y una 
tabla de las bases militares de Estados Unidos en la región.
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COSTA RICA                                           

*Datos Generales
Nombre oficial: República de Costa Rica 
Territorio: 51,100 km2  
Población: 4,832,234 habitantes 
División político-administrativa: Se divide en 7 provincias, 81 cantones y 411 distritos.
Religión: Católica, Apostólica y Romana. 71% Católico, 20% Protestante, Otras 1%, 
Ninguna 8%. 
Tipo de Régimen: República Democrática
Actual Presidente: Luis Guillermo Solís Rivera, 2014–2018, Partido Acción Ciudadana
Ejército: Institución abolida desde 1949.
Policía: Fuerza Pública: 14,201 elementos. Está conformada por la Guardia Civil, la 
Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y 
de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la 
Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, 
la Policía Penitenciaria y la Policía Escolar y de la Niñez.

Fuente: INBIO, INEC, PROLADES, Ley General de Policía, http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/gene-
rales/divadmin/divadm.htm
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CONFORMACIÓN DEL ESTADO

Ministerio de 
Hacienda

Consejo de Gobierno 
(conformado por presi-
dente y ministros) art. 

147°

Corte Suprema de 
Justicia

Tribunal Supremo de 
Elecciones

Ministerio de 
Gobierno Ministerio de Salud Asamblea Legis-

lativa Tribunales de justicia

Ministerio de Edu-
cación Pública Ministerio de Hacienda Banco Central de 

Costa Rica Tesorería Nacional

Ministerio de 
Presidencia

Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería

Ministerio de 
Obras Públicas y 

Transporte

Ministerio de Cultura y 
Juventud

Ministerio de 
Justicia y Paz

Ministerio de Planifi-
cación

Ministerio de Re-
laciones Exteriores 
y Culto Contraloría 

General de la 
República

Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Hu-

manos

Ministerio de 
Gobernación y de 
Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente, 
Energía y Mares

Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 

Social

Ministerio de Comer-
cio Exterior

Ministerio de 
Economía, Indu-
stria y Comercio

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Consejo Nacional 
de Seguridad 

Pública
Ministerio Público

Elaboración propia. Con base en  http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Costarica_
FICHA%20PAIS.pdf  Consulta: Marzo de 2015.
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* Sistema político
PARTIDOS POLITICOS

NOMBRE TENDENCIA FUNDACIÓN

Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) Centro 2004
Partido Acción Ciudadana (PAC) Centro izquierda 2000
Partido Alianza Patriótica (AP) Centro izquierda 2008

Partido Avance Nacional Centro derecha 2012
Partido Centro Democrático y Social (CDS) Centro 2012

Partido Frente Amplio (FA) Izquierda 2004
Partido Integración Nacional (PIN) Centroderecha 1996
Partido Liberación Nacional (PLN) Centro 1952

Partido Movimiento Libertario Derecha 1994
Partido Nueva Generación (PNG) Izquierda 2012
Partido de los Trabajadores (PT) Izquierda 2012

Partido Patria Nueva (PPN) Centro izquierda 2012
Partido Renovación Costarricense (PRC) Centroderecha 1995

Partido Restauración Nacional (PRN) Centro 2005
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Centro derecha 1983

Partido Unión Nacional (PUN) Derecha 2004
Elaboración propia. Con base en Tribunal Supremo de Elecciones http://www.tse.go.cr/partidos_politicos.

htm. Consulta: Marzo 2015.

La Constitución de Costa Rica establece que el gobierno lo ejerce el pueblo, en con-
junto con tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial (art. 9°). También se cuenta 
con un Tribunal Supremo de Elecciones, encargado especialmente de vigilar y organizar 
los procesos electorales.
Poder Legislativo. La Asamblea Legislativa está conformada por 57 diputados dis-
tribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia (art. 106°). Duran 
cuatro años en su cargo (art. 107°). La Asamblea Legislativa se encarga de dictar leyes, 
reformarlas o derogarlas. Se entiende que la facultad de legislar se ejerce por delegación 
del pueblo, que es quien los ha votado (art. 121°).
Las comisiones de la Asamblea pueden ser Permanentes Especiales, Permanentes Ordi-
narias, Especiales, con Potestad Legislativa. Comisiones permanentes de la Asamblea: 
Asuntos agropecuarios, Asuntos económicos, Asuntos hacendarios, Asuntos jurídicos, 
Asuntos sociales, Gobierno y Administración.



Nayar López Castellanos

27

CONFORMACION DE LA ASAMBLEA

         Elaboración propia. Con base en datos de: http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/default.
aspx Consulta: 18 de marzo de 2015

La Constitución de Costa Rica reconoce el referéndum como figura jurídica y como 
instrumento de la población para aprobar o derogar leyes, cuando lo convoque el 5% de 
la población inscrita en el padrón electoral.
Poder Ejecutivo. Lo ejercen el presidente y los ministros de gobierno. El perío-
do presidencial dura cuatro años, y el ocupante del cargo no puede violentar la 
“alternabilidad”/“libre sucesión”, ni podrá aspirar a ser presidente si ha ocupado tal 
cargo en los ocho años anteriores a la elección en cuestión (art. 134°). Además del 
presidente, en Costa Rica se cuenta con dos vicepresidentes que ocuparían el cargo si el 
presidente llegara a ausentarse definitivamente. Todos son electos por sufragio popular, 
los pertenecientes a una misma nómina ganarán la elección con una mayoría de votos 
que supere el 40% de los votos válidos. El presidente nombra y remueve libremente a 
los Ministros (Art. 139°).
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*Procesos electorales 
ELECCIONES PRESIDENCIALEES COSTA RICA (1990-2014)

PARTIDO 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

PUSC 694,589 
51.5%

711,328 
47.73%

652,160 
46.96%

590,277 
38.6%

57,655 
3.55%

74,114 
3.8%

123,653
6%

PLN 636,701 
47.2%

739,339 
49.61%

618,834 
44.5%

475,030 
31.05%

664,551 
40.9%

896,516 
46.9%

610,634 
29.7%

PAC - - - 400,681 
26.19%

646,382 
39.8%

478,877 
25.05%

629,866 
30.64%

FA - - - - - 6,782 
0.35%

354,479 
17.25%

Elaboración propia. Se ilustra la disputa bipartidista, la cual se fracturó en 2014. Siglas: PUSC (Partido 
Unidad Social Cristiana), PLN (Partido Liberación Nacional), PAC (Partido Acción Ciudadana), FA (Frente 
Amplio). Fuentes: Tribunal Supremo Electoral, http://www.tse.go.cr/zip/elecciones/eleccionescifras.zip 

Consulta: 18 de marzo de 2015.

ELECCIONES LEGISLATIVAS COSTA RICA (1990-2014)
PARTIDO 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

PUSC 617,478 
46.2%

595, 802 
40.4%

569, 792 
41.2%

453, 201 
29.8%

126, 284 
7.8%

155, 047 
8.2%

205, 247 
10%

PLN 559, 632 
41.9%

658, 258 
44.6%

481, 933 
34.8%

412, 383 
27.1%

589, 731 
36.5%

708, 043 
37.3%

526, 531 
25.7%

PU 44, 161 
3.3%

PFD 78, 454 
5.3%

79, 826 
5.8%

PAC 334, 162 
22%

409, 030 
25.3%

334, 636 
17.6%

480, 969 
23.5%

PML 147, 934 
9.2%

275, 518 
14.5%

162, 559 
7.9%

PASE 171, 858 
9%

PFA 269, 178 
13.1%

Elaboración propia. Se ilustra la composición de la Asamblea, el sombreado indica la bancada mayoritaria. 
Siglas: PUSC (Partido Unidad Social Cristiana), PLN (Partido Liberación Nacional), PU (Pueblo Unido-Coali-

ción), PFD (Partido Fuerza Democrática), PAC (Partido Acción Ciudadana), PML (Partido Movimiento Liberta-
rio), PASE (Partido Accesibilidad sin Exclusión), FA (Frente Amplio). Fuentes: http://www.electionresources.

org/cr/index_es.html Consulta: 18 de marzo de 2015
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Respecto a las elecciones municipales de 2010, en la disputa por 81 municipios, los 
partidos obtuvieron los siguientes resultados: el PASE  ganó 2, el PAC  6, el Partido 
Curribadat Siglo XXI solo 1, el PLN  logró 59, el PML 2, el PRC 1, el PUSC 9, y el 
Partido Yunta Progresista Escazuceña 1.
Poder judicial. El órgano principal es la Corte Suprema de Justicia, que se integra por 
“el número de magistrados requeridos para el buen servicio” y durarán en su cargo 8 
años. (Arts. 156°, 157°, 158°).

* Movimientos sociales, redes activistas y sindicatos
Costa Rica cuenta con aproximadamente 138 organizaciones sociales y no gubernamen-
tales, que tienen un alcance tanto nacional como internacional, siendo las temáticas de 
la salud, el medio ambiente, los derechos humanos y la migración las de mayor interés, 
lo cual hace una diferencia importante con respecto a la región, ya que las organizacio-
nes relacionadas con la migración en otros países de la zona suman un número mayor 
que en Costa Rica; si bien la migración es un asunto de particular relevancia en Cen-
troamérica, debido a la vulnerabilidad económica de la región, el fenómeno se da en 
menor escala en este país, reflejándose en el quehacer de las organizaciones sociales, que 
enfocan su labor no solo en esta problemática sino en el medio ambiente y los derechos 
humanos, principalmente.

REDES ACTIVISTAS
TEMÁTICA DESTACADAS

Migración

Asociación Binacional de Solidaridad de los Nicaragüenses, 
Fundación Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante 

CENDEROS, Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migra-
ciones Costa Rica RNOCM-CR

Medio ambiente
Asociación Corredor Biológico   Talamaca‐Caribe, Fundecooper-
ación para el Desarrollo Sostenible, Asociación Conservacionista 

de Monteverde ACM
Derechos huma-

nos
Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes 

CIDEHUM
Infancia y juven-

tud Pastoral Social-Caritas de Costa Rica/Movilidad Humana PS-C

Cultura Ministerio Católico Yotbata, Cristovisión de Costa Rica
Apadrinamiento Fundación RUPE, Lazos de amor

Cooperación 
internacional

SOER Costa Rica, Fundación Jean Marcel Costa Rica para el desar-
rollo humano y profesional

Pobreza Fundación luz y amor, Fundación para las naciones

Salud Proyecto de líderes para la prevención de la diabetes
Asociación de detección e intervención de la sordera (ADIS)

Educación al 
desarrollo

Centro de Estudios para la Paz CEPPA
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Voluntariado
Asociación de voluntariado para el servicio en áreas protegidas de 

Costa Rica

Nuevas tec-
nologías y comu-

nicación

Fundación para la información en sostenibilidad (FIS)

Ayuda humani-
taria

ONG Pro adulto mayor y la niñez

Investigación
Instituto de Estudios Sociales en Población de la UNA, Costa Rica 

IDESOP

Educación Fundación Samuel

Defensa de los 
animales

Fundación animales libres

Social Fundación de la Familia en San José

Género
Centro Feminista de Información y Acción Liga Internacional de 

Mujeres Pro Paz y Libertad, Sección Costa Rica  CEFEMINA

Elaboración propia. Con base en www.ong.tupatrocinio.com www.cinu.mx  www.crmvs.org  http://www.
crmsv.org/documentos/investigacion/Directorio%20de%20Org%20en%20DDHH.pdf Consulta: Marzo 2015

MOVIMIENTOS SOCIALES IMPORTANTES DESDE 1990
CAUSA/CONTEXTO PARTICIPACIÓN RESULTADO TEMPORALIDAD

Reforma al régimen 
de pensiones del 
Magisterio Nacional.

Asociación Nacional de 
Educadores (ANDE),
la Asociación de Profesores 
de Secundaria (APSE) 
Sindicato de Trabajadores 
de la
Educación Costarricense 
(SEC) y el Sindicato de 
Trabajadores de la Univer-
sidad Nacional (SITUN) y 
el Frente de Organizaciones 
Magisteriales (FOM) convo-
can a una huelga.

Fue aprobada por una 
Asamblea Legisla-
tiva controlada por 
el partido PLN y 
PUSC en concor-
dancia con el Pacto 
Figueres-Calderón. 
No se resolvieron 
las demandas del 
movimiento.

Julio a agosto 
1995
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Aprobación en primer 
debate de un paquete 
de tres leyes denomi-
nadas “Ley para el 
Mejoramiento de los 
Servicios Públicos 
de Electricidad y 
Telecomunicaciones 
y de la Participación 
del Estado” conoci-
das como “Combo 
ICE”. Su propósito, 
la apertura del Insti-
tuto Costarricense de 
Electricidad (ICE) a 
inversión privada.

El Frente Cívico, Sindicatos 
del ICE, Federación de Es-
tudiantes de la Universidad 
de Costa Rica, Federación 
de Estudiantes de la Uni-
versidad Nacional realizan 
191 bloqueos alrededor de 
todo el país durante 15 días 
entre otras acciones.

Se instauró en la 
Asamblea Legislativa 
la Comisión Mixta 
del ICE en la que 
representantes de la 
movilización social 
participaron para 
pensar el desarrollo 
del ICE. El presidente 
en turno, Miguel 
Ángel Rodríguez, 
retira el proyecto de 
ley de la corriente 
legislativa.

Marzo y mayo 
del 2000 hasta 
2007

Se da a conocer la
resolución de la Con-
traloría General de la 
República (CGR) que 
asegura que la firma 
Riteve
realiza prácticas 
monopólicas. 
Revisión Integral 
Técnica Vehicular 
(Riteve) es una em-
presa española que 
desde 2002 realiza 
la revisión técnica 
vehicular, anterior-
mente en manos del 
Estado.

Movimiento Cívico Nacional 
realiza un llamado a la 
desobediencia civil para que 
la ciudadanía deje de asistir 
a los talleres de la empresa 
española Riteve. Exigen 
bajar los impuestos sobre 
la gasolina, establecer 
una nueva canasta básica 
y revisar los criterios de 
fijación de precios para los 
servicios públicos, entre 
otros aspectos.

Se realiza una 
caravana desde San 
Ramón hasta la Casa
Presidencial para 
protestar contra la 
corrupción, por la 
tardanza en las ac-
ciones del MOPT
para sacar a Riteve 
y en rechazo al TLC 
con EE.UU

Septiembre de 
2004

Firma del TLC con 
Estados Unidos. 
Se da un primer 
movimiento en 
contra. Se refuerza el 
movimiento, ahora se 
demanda retirar de la 
asamblea el proyecto 
de ley para aprobar el 
TLC y su agenda de 
implementación.

Organizaciones sindicales, 
estudiantiles, campesinas 
e indígenas se manifiestan. 
Destaca la protesta de los 
trabajadores del puerto  
Limón.
Se suman a la protesta agri-
cultores, profesores em-
pleados públicos y sectores 
de la cultura convocados 
por la Coordinadora Nacio-
nal contra del TLC

En diciembre se crea 
el Frente Nacional 
de apoyo a la lucha 
contra el TLC (FNA).
Se logra la autor-
ización del Tribunal 
Superior Electoral a 
partir de la recolec-
ción de 132 000 
firmas para una 
petición de iniciativa 
popular (referéndum)

A lo largo del 
2006 se dan 
movimientos 
importantes 
los días 1ro 
de mayo, 9 de 
julio 23 y 24 de 
octubre
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La realización del 
referéndum por el 
TLC con Estados Uni-
dos.  Las campañas 
del SI y NO al TLC 
fueron financia-
das con recursos 
privados.

Destacan organizaciones 
indígenas, de mujeres, am-
bientalistas, de estudiantes, 
universidades públicas y 
los Comités Patrióticos. Se 
estima que éstos últimos 
suman entre 150 y 180 
alrededor de todo el país. 
Se distribuyeron materiales 
de información contra el 
TLC mediante “trabajo 
hormiga”, sitios y espacios 
virtuales, bloqueos, mar-
chas y concentraciones.

Se constituye el 
movimiento del NO 
al TLC, el cual pierde 
el referéndum con 
el 48,3% frente al 
51,7% de votos a 
favor.

Septiembre de 
2007

Oposición a la Ley 
Reguladora de Ac-
tividades Públicas de 
Economías Mixtas. 
Esta ley supone 
la posibilidad de 
que los diferentes 
servicios que ofrecen 
las municipalidades 
sean manejadas por 
empresas privadas 
ocasionando au-
mento en tarifas.

Participan en las pro-
testas, la Confederación 
de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN), el Centro 
Social Juanito Mora Porras 
(CSJMP), la Central General 
de Trabajadores (CGT), el 
Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Pública y 
Privada (SITEPP) las y los 
trabajadores.

Se aprueba la ley 
pese a las protestas.

Junio 2010

Elaboración propia. Con base en http://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/09/
El-protagonismo-de-la-sociedad-civil-contra-el-CAFTA-y-el-TLC-Andino-Richard-Buono.pdf,http://www.

anep.or.cr/article/siete-victorias-historicas-del-pueblo-de-costa-ric/#sthash.lH2iELoz.dpuf http://www.
redalyc.org/pdf/308/30804205.pdf http://www.clacso.org.ar/documentos_osal/descargar.php?link=301.

pdf&nombre=Costa%20Rica%20Cronolog%EDa%20Septiembre-Diciembre%202004 www.clacso.org.
ar/.../descargar.php?...Costa%20Rica%20Cronología Consulta: Marzo 2015.

PRINCIPALES SINDICATOS Y/O CENTRALES SINDICALES NACIONALES

NOMBRE SECTOR FUNDACIÓN INTEGRANTES

Confederación de trabajadores 
RERUM NOVARUM (CTRN)

VARIOS 1948 88 sindicatos, 1 
federación

Central del Movimiento de Traba-
jadores Costarricenses (CMTC)

VARIOS 1962 31  organizacio-
nes, 1 federación

Confederación Unitaria de Traba-
jadores (CUT)

VARIOS 1980 28 sindicatos
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Confederación Costarricense de 
Trabajadores Democráticos RERUN 

NOVARUM (CCTDRN)

VARIOS 1943 7 federaciones

Confederación de trabajadores de 
Costa Rica (CTCR)

VARIOS 1995 -    15 organizacio-
nes

Elaboración propia. Con base en Organización Internacional del Trabajo (ILO)  www.ilo.org  Consulta: Marzo 
2015

* Medios de comunicación
Los medios de comunicación, en su mayoría, tienen una postura conservadora (dere-
cha), y con influencia de las cadenas más grandes del continente, como las mexicanas 
Televisa y Tv Azteca, con gran contenido realizado o retransmitido por sus principa-
les cadenas; el caso de la prensa es similar, predominan los contenidos noticiosos de 
centro-derecha, con visible influencia extranjera; en el contenido web, a pesar de tener 
mayor libertad en sus publicaciones, prevalecen posturas conservadoras de derecha en 
el manejo informativo, mientras que las revistas, en su mayoría, son de contenido em-
presarial y económico, enalteciendo los tratados con Estados Unidos.

PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TELEVISIÓN PROGRAMACIÓN POSTURA

UCR Educativo/Cultural Alternativa
Teletica Variada Derecha
Repretel Variada Derecha
RADIO PROGRAMACIÓN  POSTURA

Radio Nacional Variada Neutra
Radio Columbia Noticias Progresista

Radio Universidad de Costa 
Rica 

Variada Alternativa

PERIÓDICO PROGRAMACIÓN POSTURA
La Nación Noticias Centro-Derecha

La Prensa Libre Noticias Izquierda
Diario Extra Noticias Centro

Web Programación Postura
Diario Extra Noticias Derecha
Crhoy.Com Noticias Progresista

Nuestro País Noticias Neutral
Revista Programación Postura

Actualidad Economía Derecha
Summa Empresarial Derecha

Eka Empresarial Derecha
Elaboración propia. Con base en   www.mediosmedios.com.ar  www.ticoartistico.com  www.cdr.cr  www.

prensaescrita.com www.maspopular.com www.abynewslinks.com Consulta: Marzo 2015
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EL SALVADOR

*Datos Generales
Nombre oficial: República de El Salvador
Territorio: 21,040 km2
Población: 6,365,000 habitantes 
División político-administrativo: 14 departamentos, 39 Distritos y 266 municipios
Religión: católico: 57.1%, protestante 21.2%, testigos de Jehová 1.9%, Mormones 
0.7%, otras 2.7%. no creyentes 16.8%
Tipo de Régimen: República presidencialista
Actual Presidente: Salvador Sánchez Cerén, 1 de junio de 2014-2019, Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
Ejército: Fuerza armada de El Salvador, efectivos 24,799 (2014), perteneciente al ejér-
cito 20,897. Fuerza Naval 1,945 y Fuerza aérea 1,957.
Policía: Policía Nacional Civil, 

Fuente:http://www.latinoamericalibre.org/el-salvador/, consulta: marzo 2015
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* Sistema político
CONFORMACIÓN DEL ESTADO

Ministerio de Agricultura Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública Ministerio de Salud

Ministerio de Economía Ministerio de la Defensa 
Nacional Ministerio de Turismo

Ministerio de Educación Ministerio de Medio Ambi-
ente y Recursos Naturales

Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social

Ministerio de Gobernación
Ministerio de Obras Públi-
cas, Transporte, Vivienda y 

Desarrollo Urbano

Procuraduría para la 
defensa de los Derechos 

Humanos

Ministerio de Hacienda Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Elaboración propia. Con base en http://www.presidencia.gob.sv/directorio/febrero 2015. 

El gobierno es republicano, democrático y representativo; el sistema político es pluralis-
ta y se representa por medio de los partidos políticos, con elecciones presidenciales cada 
cinco años,  alcaldías y legislativas cada 3 años. Los órganos fundamentales del gobierno 
son el ejecutivo, legislativo y judicial.

PARTIDOS POLÍTICOS

NOMBRE TENDENCIA FUNDACIÓN

Frente Farabundo Martí para la Liber-
ación Nacional (FMLN) Izquierda 1992

Alianza República Nacionalista (ARENA) Extrema Derecha 1981

Gran Alianza por la Unidad (GANA) Centro Izquierda 2010

Partido de Concertación Nacional (PCN) Centro Derecha 1961

Partido Demócrata Cristiano (PDC) Centro 1960

Cambio Democrático (CD) Izquierda moderada 2004

Elaboración propia. Con base en http://www.fmln.org.sv/sv/oficialv3c/index.php/nuestro-partido/historia-
del-fmln, http://gana.org.sv/, https://www.facebook.com/GANAES/info?tab=page_info,http://arena.org.
sv/,https://www.facebook.com/PCNOFICIAL/info?tab=page_info, http://pdcelsalvador.org/el-pdc/histo-
ria-ideologia-y-principios?showall=&limitstart=, http://www.pddh.gob.sv/. Consulta: Febrero- Marzo 2015

Poder Legislativo. La elección del poder legislativo es mediante el voto popular con 
una duración de tres años en el cargo; su función principal es interpretar, reformar 
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y derogar las leyes secundarias. La Asamblea Nacional (unicameral) cuenta con 84 
diputados y diputadas. Para analizar las diferentes iniciativas de ley que se presentan 
existen las comisiones legislativas que se dividen en: Permanentes, Transitorias, Ad-hoc 
y Especiales.
Las Comisiones de la Asamblea se dividen en cuatro: la comisión permanente integrada 
por veinte comisiones, Ad-Hoc con tres comisiones, las especiales por dos (en el mo-
mento de ésta redacción no se encontraba ninguna comisión transitoria). Los diputados 
y las diputadas pueden generar iniciativas de ley, así como aprobar o rechazar decretos, 
proyectos de ley, acuerdos o resoluciones.

ASAMBLEA NACIONAL

Elaboración propia. Con base en  http://www.asamblea.gob.sv/pleno/pivot  Consulta: 26 marzo 2015.

Cada departamento es dirigido por un gobernador en representación del poder ejecu-
tivo, nombrado directamente por el Presidente de la República y residente en la capital 
del departamento. Los municipios son gobernados por los concejos municipales, elegi-
dos cada tres años en elección directa por los ciudadanos inscritos en la circunscripción 
municipal respectiva. Los concejos municipales están conformados en 14 departamen-
tos con un total de 262 municipios.
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* Procesos electorales
ELECCIONES PRESIDENCIALES EL SALVADOR (1989-2014)

Partido 1989 1994 1999 2004 2009 2014

ARENA 505370
53.82%

818,264
68.3%

614,268
51.96%

1,314,436
57.71%

1,284,588
48.68%

1,047,592
39%

CD 35642
3.8%

375,980
31.6%

FMLN

Coalición  
(CD)

375,980
31.6%

Coalición 
(USC)

365,289
28.88%

812,519
35.68%

1,354,000
51.32%

1,315,768
48.9%

PCN 38218
4.07%

20,961
1.66%

61,781
2.71%

PDC 342732
36.5%

73,163
5.78%

Coalición 
(CDU)
88,737
3.90%

CDU 96,149
7.59%

Coalición 
(PDC)
88,737
3.90%

LIDER 47,452
3.75%

UNIDAD 307,603
11.4%

Elaboración propia. ARENA: Alianza Republicana Nacionalista, CD: Cambio Democrático, FMLN: Frente Fa-
rabundo Martí para la liberación Nacional PCN: partido de Concertación Nacional, PDC: Partido Demócrata 
Cristiana, USC: Unión Social Cristiana, CDU: Coalición Democrática Unida LIDER: Liga Democrática Republi-

cana UNIDAD: Movimiento Unidad 

Fuentes: Consejo Supremo Electoral (CSE) y Base de Datos Políticos de las Américas, Georgetown University 
y OEA. http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/pres94.html, http://bases.latinoamericalibre.org/

politicsPoliticalDatabase of the Americas (1999) El Salvador: PresidentialElectionResults 1994. [Internet].
Georgetown University and the Organization of American States. In:http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/
ElSal/pres94.html. 12 March 2000. http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/pre99.html http://pdba.

georgetown.edu/Elecdata/ElSal/pre04.html http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/pres09.html 
http://www.electionresources.org/sv/presidente.php?election=2014
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 1991-2015
Partido 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

ARENA 466,091
44.23%

605,775
45%

396,301
35.4%

436,190
36%

446,381
31.9%

783,230
39.2%

854,166
38.6%

897,054
39.8%

166,406
38.03%

PDC 294,029
27.96%

240,451
17.9%

93,545
8.4%

87,078
7.2%

101,855
7.3%

138,538
6.9%

153,654
6.9%

7,407
1.69%

FMLN 287,811
21.4%

369,709
33%

426,298
35.2%

475,146
34%

785,072
39.3%

943,936
42.6%

827,522
36.7%

154,902
35.40%

PCN 4,531
8.99%

83,520
6.2%

97,362
8.7%

106,804
8.8%

181,168
13%

228,196
11.4%

194,751
8.8%

CN
163,209

7.2%

41,076
9.39%

CD 127,855
12.16%

59,843
4.4%

39,145
3.5%

61,022
3.1%

46,971
2.1%

47,747
2.1%

2,416
0.55%

PRSC 40,039
3.6%

PLD 35,279
3.2%

15,639
1.3%

CDU 65,072
5.4%

89,121
6.4%

PAN 44,901
3.7%

14,553
1%

GANA 217,447
9.6%

46,946
10.73%

Elaboración propia.  ARENA: Alianza Republicana Nacionalista, PDC: Partido Demócrata Cristiana, FMLN: 
Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional, PCN: Partido de Concertación Nacional, CD: Cambio 

Democrático,  PRSC: Partido Renovación Social Cristiano PLD: Partido Liberal Democrático PD: Partido De-
mócrata, CDU: Centro Democrático Unido, PAN: Partido Acción Nacional, GANA: Gran Alianza por la Unidad 
Nacional Fuentes: http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/dip91.html http://pdba.georgetown.edu/
Elecdata/ElSal/leg94.html http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/leg09.html http://pdba.george-

town.edu/Elecdata/ElSal/leg12.html http://www.electionresources.org/sv/diputados.php?election=2012 
http://escrutiniofinal2015.tse.gob.sv/asamblea/  Consulta: 10 marzo 2015.
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* Movimientos sociales, redes activistas y sindicatos
El debilitamiento del tejido social y la implantación de políticas neoliberales, trajeron 
como consecuencia un estancamiento en el desarrollo económico y social, así como un 
gran número de jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad. El Estado ha hecho 
caso omiso de los grandes problemas sociales; por esta razón, se fundan diversas redes 
activistas (ONG´s y organizaciones sociales) que hacen especial énfasis en el desarrollo 
social, atención infantil y juvenil, salud y educación.

REDES ACTIVISTAS
TEMÁTICA DESTACADAS 

Salud Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH, Círculo 
Esperanza de vida

Desarrollo Social Fundación PRISMA, Fundación Comunicándonos, Asociación 
Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social 

CIDEP, Asociación para el desarrollo integral comunitario
Desarrollo Económico Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, Unidad Salva-

doreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico 
FUNSALPRODESE

Ayuda Humanitaria Caritas de El Salvador, Fundación FUNDACREA, Asociación 
Salvadoreña de Ayuda Humanitaria

Educación Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe 
CEAAL, Asociación benéfica Comunitaria para El Salvador AB-

COSAL, Asociación democracia y desarrollo
Desarrollo social infan-

til y juvenil
Asociación Nueva Vida Pro-Niñez y juventud, ACAP, INCODEP, 

Fundación la niñez primero 
Tercera Edad Fundación MANA

Desarrollo empresarial Organización Mundial de Empresarios
Cultura Asociación museo de los niños

Religiosa Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, Iglesia Campamento 
de Dios,

Medio ambiente Centro de Protección para Desastres CEPRODE, SALVANATURA, 
Unidad Ecológica Salvadoreña UNES

Género Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de las Mu-
jeres salvadoreñas AMS, AMUJER Integral

Migración Fundación CARECEN Internacional El Salvador
Derechos Humanos Instituto de Derechos Humanos de La Universidad Centroameri-

cana “José Simeón Cañas” IDHUCA
Elaboración propia. Con base en http://lanic.utexas.edu/la/region/ngos/indexesp.html#salvador consulta: 

Marzo 2015
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MOVIMIENTOS SOCIALES IMPORTANTES DESDE 1990
CAUSA/CONTEXTO PARTICIPACIÓN RESULTADO TEMPORALIDAD

Cierre del Instituto 
Regulador de Alimen-
tos (IRA) que garan-
tizaría la estabilidad 
de la canasta básica

Asociación Sindical del IRA Desaparece el 
instituto pese a las 
manifestaciones.

El movimiento 
comienza en 
1991 actualmente 
sigue generando 
manifestaciones 
(2015)

Privatización de la 
Administración Na-
cional de Telecomuni-
caciones (ANTEL)

Trabajadores Privatización 1995

Iniciativa de priva-
tización del sector 
salud. El segundo 
intento de privati-
zación se da entre el 
gobierno de ARENA 
y la Asociación de 
la Empresa Privada 
(ANEP).

Más de 50,000 personas del 
sector campesino, sindicatos del 
sector público entre los que de-
staca el Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (STISSS) y el Sin-
dicato de Médicos Trabajadores 
del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (SIMETRISSS), 30 
ONG’s denominadas Movimiento 
de la Sociedad Civil contra la 
Privatización (MSCCP); médicos, 
enfermeras y paramédicos reali-
zan dos huelgas importantes

El gobierno tuvo que 
acceder y nego-
ciar con el STISSS y 
SIMETRISSS.

Primer huelga 
(noviembre de 
1999 a enero de 
2000). Segunda 
huelga (septiembre 
de 2002 a junio de 
2003)

Bajo la administración 
de Francisco Flores 
(1999-2004) entra en 
vigencia la llamada 
Ley de integración 
Monetaria (LIM).

Sociedad civil en general El Salvador dolarizó 
su economía el 1° de 
enero, fijando el tipo 
de cambio en 8,75 
colones por un dólar.

2001

Resistencia continen-
tal contra la nueva 
colonización a través 
de planes como el 
PPP (Plan Puebla 
Panamá) o el Área de 
Libre comercio de las 
Américas (ALCA)

Cerca de 20 mil campesinas y 
campesinos realizan la ocupación 
de varios puestos fronterizos y 
carreteras nacionales

12 de octubre de 
2002 hasta hoy día



Nayar López Castellanos

41

Aprobación de Ley de 
Defensa a Derechos 
de Autor en el mes 
de diciembre de 2004 
por la Asamblea 
Legislativa, que con-
tiene un artículo que 
permitía a la policía 
decomisar todo 
tipo de material que 
no sea de marca 
y encarcelar a sus 
vendedores.

El Bloque Popular Social y los 
manifestantes organizados en la 
Coordinadora Nacional de Vend-
edores (CNV), representantes 
de 70 mil personas en todo el 
país, dieron a conocer una serie 
de movilizaciones, se sumaron 
sectores eclesiales de la iglesia 
Luterana Popular y colectivos 
de trabajadores del mercado 
popular y vendedores ambulan-
tes, ejercen desplazamientos en 
zona céntrica, principalmente 
en San Salvador y municipios 
conurbados

Su aprobación era 
una condición para 
la puesta en práctica 
del TLC.

2005

Se pone en práctica 
Ley Antiterrorista que 
promulgó Antonio 
Saca, que tiene como 
objetivo criminalizar 
la protesta social, 
esta ley funcionó 
como respuesta a las 
manifestaciones en 
torno a la descentral-
ización del agua por 
parte del Estado. 

Manifestantes del Departamento 
Cuscatlán

13 personas deteni-
das y el ensañamien-
to contra la periodista 
María Haydee Chicas 
(comunicadora 
institucional de la 
asociación para 
el desarrollo de El 
Salvador). A partir 
de estas detenciones 
se generan redes 
de solidaridad con 
diversos organismos 
las cuales ejercen 
presión para liberar a 
los detenidos

Julio de 2007

Se da a conocer con-
flictos en torno a la 
firma Pacific Rim SA, 
que explotaba la mina 
del cantón San Fran-
cisco, El Dorado, San 
Isidro, departamento 
de Cabañas. 

Comunidades vecinas y miles de 
manifestantes coordinados por el 
Bloque Popular Social (BPS) Co-
mité Medioambiental de Cabañas 
integrado por líderes comunales 
de cuatro comunidades más y el 
Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), tras 
caminatas de un trayecto de 51 
kilómetros llegan hasta el centro 
de la capital demandan el rechazo 
a los proyectos mineros y a la 
presencia militar en las comuni-
dades. También se realizaron blo-
queos, movilizaciones, denuncias 
y confrontaciones con elementos 
de las fuerzas públicas.

El BPS y el FFMLN 
crean lazos de 
solidaridad con 
comunidades del de-
partamento de Cha-
latenango las cuales 
sufrían amenazas de 
carácter ambiental 
por parte de la 
industria minera. Se 
denuncian 31 per-
misos otorgados por 
parte del gobierno a 
la industria minera. 

De junio a diciem-
bre del 2007
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Tercera Ronda 
de negociaciones 
del Acuerdo de 
Asociación entre 
Centroamérica y la 
Unión Europea (UE). 
Es considerado como 
un TLC que favorece 
a las empresas 
trasnacionales más 
que a la población 
salvadoreña.

1500 miembros de la Alianza So-
cial Continental conformada por 
distintas organizaciones sociales 
de Centroamérica de diferentes 
sectores como ambientalista, 
campesino, sindicalista, entre 
otros, realizaron una marcha en 
contra de este Acuerdo.

Pese a las manifesta-
ciones, el Acuerdo 
de Asociación entre 
la Unión Europea 
y Centroamérica 
(Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua 
y Panamá) fue su-
scrito en Tegucigalpa, 
Honduras, el 29 de 
junio de 2012. El 
Parlamento Europeo 
aprueba el acuerdo el 
11 de diciembre de 
2012.

Abril del 2008

A partir de una 
encuesta sobre las 
elecciones de 2009, 
se generan mani-
festaciones a favor 
del FMLN. El apoyo 
a favor desencadenó 
la reacción de la 
oposición 

Sectores ligados a los negocios, 
a los proyectos de ingenierías 
y minas se movilizan para pre-
sionar el proceso de licitaciones 
en torno a sus proyectos por el 
miedo de que el posible cambio 
de gobierno los frenara.

2009

Demanda de la rati-
ficación del artículo 
69 de la Constitución 
que reconoce el 
derecho humano al 
agua y a la aliment-
ación. 

Distintas organizaciones sociales 
que integran la llamada “Alianza 
Ambiental” marcharon desde el 
parque Cuscatlán hacia la Asam-
blea Legislativa

Aún no hay respuesta 24 de febrero del 
2015

Elaboración propia. Con base en http://es.slideshare.net/AuroraCubias/imagenes-del-mov-social-en-
el-salvador http://www.rebelion.org/noticias/2006/8/36516.pdf http://www.rebelion.org/hemeroteca/
economia/031022pobrestierra.htm http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2007/vol1/8_huegaelsal-
vador_juarez.pdf  http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2010000200008 

http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article148 http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
osal/20110313044520/5soto.pdf  http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/perspectivas/

modonessi-rebon.pdf http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/47487-ong-apoyan-reactivar-el-
ira Consulta: Marzo 2015
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PRINCIPALES SINDICATOS Y/O CENTRALES SINDICALES NACIONALES

NOMBRE SECTOR FUN-
DACIÓN

INTEGRANTES

Central de Trabajadores Salvador-
eños (CTS)

Varios 1963 11 sindicatos, 13 
asociaciones, 3 

federaciones

Federación de Asociaciones y 
Sindicatos Independientes de El 

Salvador (FEASIES)

Varios 1994 14 sindicatos

Confederación General del Trabajo 
(CGT)

Varios 1983 15 asociaciones , 4 
sindicatos

Confederación Nacional de Traba-
jadores Salvadoreños (CNTS)

Varios 1996 12 sindicatos

Confederación Unitaria de Traba-
jadores Salvadoreños (CUTS)

Varios 1985 34 sindicatos

Central de Trabajadores 
Democráticos (CTD)

Varios 1980 13 sindicatos

Confederación General de Sindica-
tos (CGS)

Varios 16 sindicatos, 5 
asociaciones

Federación Unitaria de El Salvador Varios 15 sindicatos

Elaboración propia. Fuentes: Organización Internacional Del Trabajo (OIT) Consulta: marzo 2015.

* Medios de comunicación
Los medios de comunicación ejercen un enorme poder en las masas; por ello, es im-
portante señalar que los grandes medios de opinión pública salvadoreños están es-
trechamente ligados a unas cuantas familias de la elite, que conforman monopolios; 
muchos de los medios son favorables a las políticas implementadas por ARENA y con 
tendencias conservadoras.
Los periódicos La Prensa Gráfica (mayor circulación), El Heraldo de Oriente y el pe-
riódico deportivo El Gráfico, pertenecen a una sola familia, los Dutríz; los periódicos 
El Diario de Hoy, MAS y el Diario de Oriente pertenecen a la familia Altamirano. La 
familia Borja Nathan forma parte de las corporaciones monopólicas, son propietarios 
del diario El Mundo, que tiene una posición política de extrema derecha. 14

El periódico Co Latino es propiedad de una cooperativa de trabajadores y el único me-
dio impreso que representa intereses populares. Pero su circulación es mínima en un 
país donde solo el 7.7% de la población se informa a través de la prensa escrita. Para el 

14 El Mapa de los medios de comunicación salvadoreño http://www.envio.org.ni/articulo/4476
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ámbito del radio podemos resaltar que existen cinco grupos empresariales que tienen 
el mayor número de frecuencias; destacando grupo SAMIX, grupo Radio STEREO y 
Megavisión.

PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TELEVISIÓN PROGRAMACIÓN POSTURA

Canal 2 Variada Derecha
Canal 6 Variada Derecha
Canal 4 Variada (noticias) Derecha
Canal 10 Variada cultural Progresista
Canal 12 Variada Centro
Canal 21 Variada Centro-derecha
Canal 33 Variada Neutral
RADIO PROGRAMACIÓN POSTURA

Radio Nacional de El Salvador Variado y noticias Neutral
YSUCA Informativo Centro-derecha

Corporación YSKL Variada Centro-izquierda
Corporación YSR Variada

Grupo Samix Variada Centro-derecha
Megavisión Variada Derecha

Grupo Radio Stereo Variada Derecha
PERIÓDICO PROGRAMACIÓN POSTURA

La Prensa Gráfica Noticias Moderada
El Diario Hoy Noticias Derecha

El Mundo Noticias Derecha
Diario Co Latino Noticias Progresista
Más El Salvador Noticias Moderada

WEB PROGRAMACIÓN POSTURA
El Faro Noticias Progresista

El Salvador.com Noticias Derecha
Contrapunto Noticias Progresista

Diario Contracultura Noticias culturales Progresista
REVISTA PROGRAMACIÓN POSTURA

Revista mercado y tendencias Económica Centro-derecha
Elaboración propia. Con base en http://www.envio.org.ni/articulo/4476 http://www.listasal.info/medios/

radio/ http://www.laprensagrafica.com/ Consulta: marzo 2015.
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GUATEMALA

*Datos Generales
Nombre oficial: República de Guatemala
Territorio: 108.889 km 2

Población: 15,806,000
Idioma: Español, Garífuna, Xinca, 21 idiomas mayas.
Religión: Católica, protestante y creencias tradicionales Mayas
Tipo de Régimen: República presidencialista, democrática y representativa.
Actual Presidente: Otto Pérez Molina / Período: 2012-2016 / Partido Patriota (PP)
Ejército: Fuerza Armada de Guatemala /Total efectivos Fuerzas de Seguridad: 22,326 / 
Fuerza Terrestre: 15,568 / Fuerza Naval: 1,666 / Fuerza Aérea: 1,008 
Fuente: Oficina de Información Diplomática http://www.exteriores.gob.es/Docu-
ments/FichasPais/Guatemala_FICHA%20PAIS.pdf
Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, pág. 61 - http://www.
resdal.org/assets/atlas-2014-completo.pdf
Instituto Nacional de Estadística de la República de Guatemala http://www.ine.gob.
gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9x7E5Qqvvy.pdf 
Consultado Marzo 2015
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CONFORMACION DEL ESTADO

Presidencia Ministerio de Finanzas
Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Aliment-
ación

Vicepresidencia Ministerio de Economía Ministerio de Salud

Ministerio de Relaciones 
exteriores

Ministerio de Energía y 
Minas Ministerio de Trabajo

Ministerio de Defensa Ministerio de Comunica-
ciones

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales

Ministerio de Gobernación Ministerio de Educación Ministerio de de Cultura

Ministerio de Desarrollo
COPREDEH (Comisión 

Presidencial de Derechos 
Humanos)

Elaboración propia. Con base en Congreso de Guatemala http://congreso.gob.gt/index.php Consulta: 
Marzo  2015.

* Sistema político
Guatemala es una República presidencialista, democrática y representativa. Así lo es-
tablece la Constitución Política de 1985, con una reforma en 1993. Su contexto polí-
tico-constitucional actualmente es la separación de Poderes en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. El Jefe de Estado es el Presidente de la República, que se elige por medio de 
sufragio por un periodo de cuatro años.

PARTIDOS POLITICOS
Partido Político Tendencia Fundación

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Centro-izquierda 2002
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Derecha 1990

Partido Patriota (PP) Centro-derecha 2002
Gran Alianza Nacional (GANA) Centro-derecha 2002
Encuentro por Guatemala (EG) Centro-Izquierda 2007

Partido Unionista (PU) Centro-Derecha 2002
Partido de Avanzada Nacional (PAN) Derecha 1989

Centro de Acción Social (CASA) Centro-derecha 2003
Desarrollo Integral Auténtico (DIA) Centro-izquierda 1993

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG)

Izquierda 1998

Alianza Nueva Nación (ANN) Izquierda 2010
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Unión Democrática (UD) Centro 1993
Unión del Cambio Nacionalista (UCN) Centro-derecha 2006
Partido Liberador Progresista (PLP) Derecha 1994

Los Verdes (LV) Izquierda 1995
Movimiento Reformador (MR) Centro-derecha 1995

Bienestar Nacional (BIEN) Centro 2003
Partido Socialdemócrata Guatemalteco (PSG) Izquierda 2005

Visión con Valores (VIVA) Centro-derecha 2007
Frente de Convergencia Nacional (FCN) Derecha 2008

Alternativa Nueva Acción (ANN) Izquierda 2010
Acción de Desarrollo Nacional (ADN) Derecha 2010

Compromiso, Renovación y Orden (CREO) Derecha 2010
Libertad Democrática Renovada (LIDER) Centro-derecha 2011

Partido Político Indigenista de Izquierda (WI-
NAQ)

Izquierda

Elaboración propia, Fuente: Reporte Político  http://www.kas.de/wf/doc/3396-1442-4-30.pdf  Consulta: 
Marzo 2015

Poder Legislativo. Corresponde al Congreso de la República, se integra por 158 dipu-
tados.
Comisiones de la Asamblea: Comisiones ordinarias: 26; Comisiones extraordinarias: 
10; Comisiones específicas: 4.
Fuente: Congreso de Guatemala 2013  http://congreso.gob.gt/index.php Consultado 
Marzo 2015 Fuente: Congreso de Guatemala 2013  http://congreso.gob.gt/index.php 
Consultado Marzo 2015
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ASAMBLEA NACIONAL

Elaboración propia. Fuente: www.plazapublica.com.gt Consulta: marzo, 2015.

* Procesos electorales
ELECCIONES PRESIDENCIALES (1990-2011)

Partido 1990 1995 1999 2003 2007 2011 2014
Democracia 

Cristiana
(DCG)

221842
17.49%

Partido 
Socialista 

Democrático
(PSD)

55804
3.59%

Unión Del 
Centro 

Nacional
(UCN)

399379
25.72%

* 439011
31.92%

22939
1.05%

MLN-FAN 74994
4.83%
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Movimiento 
de Acción 
Solidaria 
(MAS)

375119
24.14%

* 936385
68.08%

Partido de 
Avanzada 
Nacional

(PAN)

268776
17.29%

565393
36.5%

* 671358
51.22%

664417
30.32%

*549936
31.69%

Desarrollo 
Integral 

Auténtico 
(DIA)

39425
2.55%

270891
12.36%

Frente 
Democrático 

Nueva 
Guatemala

(FDNG)

119305
7.7%

28108
1.28%

Frente 
Republicano 
Guatemalteco 

(FRG)

341364
22.04%

*639402
48.78%

1045820
47.42%

 
*68.31

La 
organización 
verde–Unión 
Democrática 

(LUV-UD)

56191
3.63%

25236
1.15%

Partido 
Liberador 

Progresista
(PLP)

80761
5.21%

67924
3.1%

Partido 
Patriota

(PP)

25219
1.63%

*47.19% *2300979
53.74%

UCN-DCG-
PSD

200393
12.94%

Gran Alianza 
Nacional
(GANA)

*%54.13

Unión 
Nacional de 
la Esperanza 

(UNE)

*1046744
45.87%

*1449533
52.81%

LIDER
*1981003
46.26%

Elaboración propia * Las cifras en negrita indican los resultados de la segunda vuelta. El sombreado indica 
el partido ganador Fuente: http://bases.latinoamericalibre.org/politics Consulta: Marzo 2015
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* Movimientos sociales, redes activistas y sindicatos
La actividad de los movimientos sociales en el ámbito político fue clave para lograr una 
organización de base que luchara por las demandas de la población. La presencia de 
gobiernos de derechos por tres períodos seguidos, y el distanciamiento que existe entre 
los líderes de las más grandes organizaciones y las bases sociales que los respaldaron 
hasta llegar al poder, han debilitado la acción de los movimientos sociales socavando las 
transformaciones necesarias para la justicia social y la igualdad.

REDES ACTIVISTAS
TEMÁTICA DESTACADAS
Migración Asociación Casa Alianza

Centro Pastoral de Atención al Migrante
Mesa Nacional para los Migrantes 

Medio ambiente Acción Ecológica
Derechos humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Fundación Rigoberta Menchú Tum
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Cen-

troamérica
Infancia y juventud Asociación Juvenil Kojb’iyin Junam

Cultura Asociación Educativa y Cultural Imagitlan
Pobreza Constru Casa, Oxfam International. TECHO
Salud Centro de Salud Integral Longevidad Medical

Asociación Sonrisas de Amor
Asociación Amor, Bienestar y Progreso

Educación al desarrollo Centro de Estudios para la Paz CEPPA
Voluntariado Mundo Voluntario
Educación Fundación One, Two, Tree!

Desarrollo Social Asociación de Desarrollo para América Central (ADEPAC)
Coordinadora Mesoamericana para el Desarrollo Integral (CO-

MADEP)
Género Fundación Sobrevivientes, Mujeres Transformando el Mundo, 

Asociación de Mujeres Petén Ixqik
Elaboración propia, Fuentes: www.derechos.net www.congcoop.org.gt www.weguatemala.org/es www.

crmsv.org/documentos/investagacion/directorio 
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MOVIMIENTOS SOCIALES IMPORTANTES DESDE 1990
CAUSA/ CONTEXTO PARTICIPACION RESULTADO TEMPORALIDAD
Después de 36 años 
de conflicto armado 

interno en el país, que 
generó varios golpes 

de Estado, intentos de 
invasión por parte de 
fuerzas paramilitares, 

y por supuesto, graves 
consecuencias para el 

desarrollo integral de la 
población guatemalteca. 

Unidad Nacional 
Revoluciona-

ria Guatemalteca 
(URNG) y el Estado 
de Guatemala fir-

man acuerdo.

Acuerdo de Paz firme y 
duradera. Que establ-
ece las bases necesar-
ias para un desarrollo 
en paz y el deseo de 
un futuro moderno 

para el país. Respetar 
derechos humanos y 

compromiso de inves-
tigar las violaciones a 
estos derechos, entre 

otros. 

Diciembre de 
1996

Gran Movilización 
campesina debido al 
incumplimiento casi 
absoluto de los Acu-
erdos de Paz y al mal 
funcionamientos de la 

institucionalidad agraria 
(MAGA, FONTIERRAS y 

CONTIERRA)

Más de 40 mil 
campesinos y 

campesinas blo-
quearon las princi-
pales carreteras del 
país y los accesos 

a la Ciudad de Gua-
temala. También se 
realizaron marchas 
y la recuperación 

de fincas en 
Verapaces, Quiché 

y Escuintla.

Hasta la fecha siguen 
manifestaciones contra 
el mal funcionamiento 

de 

Inicia en octubre 
de 2000, pero 

se mantiene los 
años 2001 y 

2002

La adquisición de tierras 
para la construcción de 
la Mina Marlin en San 
Marcos, propiedad de 
una compañía cana-

diense, afecta directa-
mente la existencia de 
la comunidad cercana. 

El problema es la 
restricción a la tierra y el 

control sobre ella. 

Diversas 
organizaciones, 

nacionales e inter-
nacionales, líderes 
de 63 comunidades 

que rechazan la 
presencia de la 
mina Marlin.

La CIDH ordenó al 
Estado suspender la 
actividad minera de 
oro y plata en ese 
municipio, por ser 

nociva para la salud de 
los pobladores, pero el 
Presidente Álvaro Co-
lom dijo que “no había 

fundamento” para 
la suspensión de la 

mina.. El presindete fue 
declarado responsable 

internacionalmente 
por violaciones a los. 
derechos humanos 

Junio de 2010
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Inconformidad por el 
retiro de  la agenda la 
aprobación de la ini-

ciativa de Ley 4084, Ley 
del Sistema Nacional de 
Desarrollo Rural Integral. 
La principal demanda es 
que se respete el Art. 10° 
del anteproyecto donde 

se había establecido 
que: “La política agraria 
REFORMARÁ y DEMOC-
RATIZARÁ el régimen de 
la tenencia, uso y propie-

dad de la tierra (…)”

Organizaciones 
integrantes de la 

Marcha Campesina, 
Indígena y Popular 

realizaron en el 
mes de marzo una 
caminata de 214 

kilómetros y poste-
riormente en abril 
una conferencia de 

prensa.

En el 2010 la iniciativa 
no fue aprobada. 

En septiembre de 
2009 obtiene dic-
tamen favorable 
de la Comisión 
Legislativa del 
Agricultura del 
Congreso. En 

2010 es retirada 
de la agenda y 

hasta  
2012 siguen 

las protestas y 
demandas de 

que se retome el 
proyecto.

Elaboración propia. Fuente: http://www.socialwatch.org/es/node/16457, http://www.conflictosmineros.
net/contenidos/15-guatemala/6357-ong-pide-al-presidente-el-cierre-de-la-mina-marlin, http://www.

noalamina.org/latinoamerica/guatemala/item/4359-pobladores-piden-cierre-de-mina-a-funcionario-de-
la-onu, http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/campesinos-exigen-

aprobar-ley-de-desarrollo-rural-integral-en-guatemala_cUZZhy8mXA2NRPObFUO6a5/, http://www.onu.org.
gt/contenido.php?ctg=1393-1341-acuerdos-de-paz, http://www.ciel.org/Law_Communities/Guatemala/

Cordaid%20Guatemala%20ES%20broch-DEF.pdf . Consulta marzo, 2015. 

PRINCIPALES SINDICATOS Y/O CENTRALES SINDICALES NACIONALES
NOMBRE FUNDACIÓN INTEGRANTES

Central de Trabajadores del Campo (CTC) 1998 20 sindicatos
Confederación de Unidad Sindical de Guatemala 

(CUSG) 1983 180 sindicatos
13 Federaciones

Central de Trabajadores de Guatemala (CGTG) 1987 23 sindicatos
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala 

(UNSITRAGUA) 1985 29 sindicatos

Federación Sindical de Trabajadores de la Aliment-
ación Agro-Industria y Similares (FESTRAS) 1986 13 sindicatos

Federación de Trabajadores del Estado de Guate-
mala (FENATEG)

1988 13 sindicatos

Federación sindical de Empleados Bancarios y de 
Seguros (FESEBS)

1984 9 sindicatos

Federación de Trabajadores Independientes del 
Campo y la Ciudad (FETTICC)

8 sindicatos 

Elaboración propia, Fuente: Organización Internacional del Trabajo (ILO) www.ilo.org Consulta: Marzo 2015
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* Medios de comunicación
PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TELEVISION PROGRAMACION POSTURA

Telediario Noticias internacionales y 
nacionales. Neutral

Guatevision Variada Izquierda
Azteca Guatemala Variada Derecha

RADIO PROGRAMACION POSTURA
Radio Punto 6 estaciones de radio Centro-Izquierda
Radio TGW Noticias Centro

Emisoras Unidas Noticias Centro
Nuevo Mundo radio Noticias Centro-Izquierda

PERIODICO PROGRAMACION POSTURA

Diario de Centroamérica Noticias Diario Oficial de la 
República de Guatemala

Nuestro Diario Noticias Derecha
Prensa libre Noticias Izquierda

WEB PROGRAMACION POSTURA
Silgo XXI Noticias Derecha
REVISTA PROGRAMACION POSTURA

Reporte político Política Derecha
América Económica Economía, finanzas Derecha

Mercados y Tendencia Economía, Finanzas Derecha
Elaboración propia. Con base en CEPAL http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159533&p=1044278  http://

www.mediosmedios.com.ar/A.%20Guatemala.htm Consulta: Marzo 2015
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HONDURAS 

*Datos Generales 
Nombre oficial: República de Honduras
Territorio: 112,490 km2 
Población: 8.4 millones de habitantes 
División político-administrativa: se divide en 18 departamentos, 298 municipios, 
3,731 aldeas y 30,591 caseríos
Religión: Ninguna oficial, se garantiza el libre culto (art. 77°). Católicos: 47%, Protes-
tantes: 36%, Otras: 4%, Ninguna: 12% 
Tipo de Régimen: República democrática y representativa
Actual Presidente: Juan Orlando Hernández, 2014-2018, Partido Nacional
Ejército: Fuerzas Armadas de Honduras. Alto Mando, Fuerza Aérea, Fuerza Naval. Se 
cuenta con 15 550 efectivos.
Policía: Policía Nacional 
Fuente: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, 2014, Banco 
Centroamericano de Integración Económica. PROLADES, 2009
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CONFORMACIÓN DEL ESTADO

Secretaría de 
Seguridad.

Banco Central de 
Honduras

Secretaría de la 
Presidencia

Secretaría de 
Desarrollo Social

Secretaría de 
Industria y 
Comercio

Secretaría de 
Defensa.

Secretaría de 
Finanzas.

Secretaría 
del Interior y 
Población.

Secretaría de 
Salud.

Secretaría de 
Agricultura.

Corte Suprema 
de Justicia

Tribunal 
Superior de 

Cuentas

Procuraduría 
General de la 

República

Secretaría de 
Educación.

Secretaría 
de Recursos 
Naturales.

Tribunal 
Supremo 
Electoral

Tesorería 
General de la 

República

Congreso 
Nacional

Comisionado 
Nacional de 
Derechos 
Humanos

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores.

Ministerio 
Público

Consejo de 
Ministros

Elaboración propia con datos de la Constitución Política de la República de  Honduras,  así como del Obser-
vatorio Social de la Descentralización, FOPRIDEH (Federación de Organizaciones no Gubernamentales para 
el Desarrollo de Honduras), 2014. Consultado en línea el 18 de marzo de 2015: http://www.observatorio-

descentralizacion.org/2014/02/nueva-estructura-del-gobierno-hernandez/

 
*Sistema Político

PARTIDOS POLITICOS

NOMBRE TENDENCIA FUNDACIÓN

Partido  de Unificación Democrática (UD) Izquierda 1992

Partido Innovación y Unidad Social 
Demócrata (PINU-SD)

Centroizquierda 1970

Partido Demócrata Cristiano (PDCH) Centro 1968

Partido Liberal De Honduras (PLH) Centro derecha 1891

Partido Nacional de Honduras (PNH) Derecha 1902

Partido Anti Corrupción (PAC) Centro 2011

Partido Libertad y Refundación (LIBRE) Centroizquierda 2011
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Elaboración propia. Con base en  Tribunal Supremo Electoral  de Honduras (TSH) http://www.tse.hn/web/
enlaces/enlaces.html http://www.tse.hn/web/biblioteca/historia_partidos.html  http://politicahondure-

na.blogspot.mx/ http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35321954, http://idbdocs.
iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35321947

Poder Legislativo. Es ejercido por el Congreso Nacional, encargado de crear, reformar 
y derogar leyes. Está integrado por 128 diputados. Asamblea: 29 Comisiones

ASAMBLEA NACIONAL

Elaboración propia con base en datos de: http://www.congresonacional.hn/ Consulta: 18 de marzo de 2015

Poder Ejecutivo: Lo ejerce el presidente de la República, y si éste llegara a faltar, se 
cuenta con “Tres Designados a la Presidencia de la República”. Se eligen por mayoría 
simple de votos, y el periodo presidencial dura cuatro años. En ausencia de los Tres 
Designados, el cargo lo ocuparía el Presidente del Congreso Nacional, y de lo contrario, 
lo ejercería el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
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*Procesos Electorales
ELECCIONES PRESIDENCIALES HONDURAS (1989-2013)

PARTIDO 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

Partido 
Nacional

917,168 
52.3%

735,123 
43%

844,985 
42.76%

1,137,734 
52.21%

925,243 
46.22%

1,121,634 
56.56%

1,149,302 
36.89%

Partido 
Liberal

776,983 
44.31%

906,793 
53%

1,040,403 
52.65%

964,590 
44.26%

999,006 
49.9%

817,442 
38.09%

632,320 
20.3%

LIBRE 896,498 
28.78%

ANTICOR-
RUPCIÓN

418,443 
13.43%

Siglas: Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Fuente: Elaboración propia con base en datos de http://
www.observatorioelectoral.org/informes/index/navegador.php?country=honduras y http://bases.lati-

noamericalibre.org/politics Consulta: 18 de marzo de 2015. 

ELECCIONES LEGISLATIVAS HONDURAS (1989-2009)
PARTIDO 1989 1993 1997 2001 2005 2009
Partido 

Nacional
917,168 
52.3%

735,123 
42.97%

789,015 
41.56%

967,733 
46.37%

698,305 
40.42%

1,213,695 
56.56%

Partido 
Liberal

776,983 
44.3%

906,793 
53.01%

940,575 
49.55%

850,263 
40.75%

774,680 
44.84%

817,524 
38.1%

PDCH 25,453 
1.45%

20,350 
1.19%

49,650 
2.62%

76,886 
3.68%

76,016 
4.4%

38,413 
1.79%

PINU 33,952 
1.94%

48,471 
2.83%

78,495 
4.13%

99,059 
4.75%

805,413 
4.66%

39,960 
1.86%

PUD 40,658 
2.14%

92,818 
4.45%

979,480 
5.67%

36,420 
1.7%

Elaboración propia, Siglas: PDCH (Partido Demócrata Cristiano De Honduras), PINU (Partido De Innovación 
Y Unidad Social Demócrata), PUD (Partido De Unificación Democrática). Fuente: Elaboración propia con 

base en datos de http://www.observatorioelectoral.org/informes/index/navegador.php?country=honduras 
y http://bases.latinoamericalibre.org/politics Consulta: 18 de marzo de 2015. Solo se encontraron los datos 

hasta 2009, pero en la gráfica anterior se muestra la composición actual del Congreso Nacional.

Respecto a los municipios, el Partido Nacional ganó 183 (de un total de 298), LIBRE 
obtuvo 31, el Partido Liberal obtuvo 83, el PDC obtuvo 1. (Datos de la misión de 
Observación Electoral, UE).
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*Movimientos sociales, redes activistas y sindicatos 
Las expresiones más características de los movimientos sociales en Honduras en este 
siglo se desarrollan durante los años 2003, 2007, 2008 y 2009. En estos años, las de-
mandas sociales han sido variadas y con mucha participación, tanto de organizaciones 
sociales como de la sociedad civil. Entre otras, destacan protestas contra la privatización 
del agua y de servicios públicos, la instalación de la empresa minera Entremares, de la 
transnacional eléctrica AES. Cabe destacar las innumerables protestas por parte del sec-
tor médico por mejoras salariales, y por derogar la decisión gubernamental de congelar 
sus sueldos para disminuir gasto público.
Existen alrededor de 91 redes activistas en Honduras, que trabajan en su mayoría en 
torno a la migración, siendo éste uno de los principales problemas que aquejan a la po-
blación. De igual modo, el total de organismos sociales y no gubernamentales es menor 
en comparación con otros países de la región; el apoyo internacional se manifiesta a 
través de estos organismos y concentra significativamente su atención  en el fenómeno 
de la migración.
En cuanto a los sindicatos, existen tres coordinadoras, dos de ellas fundadas en los años 
noventa, el movimiento sindical es relativamente reciente y en su mayoría agrícola; en 
los años noventa surge la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) en 
un contexto de represión hacia el sector obrero y de gobiernos proclives a los intereses 
norteamericanos.

REDES ACTIVISTAS
TEMATICA DESTACADAS 

Migración

Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras RED 
COMIFA, Foro Nacional para las Migraciones en Honduras FONAMIH, 

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 
RRCOM

Medio ambiente

Acción para la Promoción de Ambientes Libres de Tabaco APALTA, 
Fundación Parque Nacional Pico Bonito, FUPNAPIB, Asociación 

de Investigación para el   Desarrollo Ecológico y Socioeconómico, 
ASIDE

Educación Olando Aid Foundation Inc.
Apadrinamiento PROSAMH
Discapacitados Centro para el desarrollo (CEDECO)

Sociales Asociación para la cooperación progreso y desarrollo de Honduras 
(ACOPRODEH)

Cooperación 
internacional

Instituto de investigación y formación cooperativa

Ayuda humanitaria Nuestros pequeños hermanos Hondureños
Salud PRIDE de Honduras

Género AMUSISA Choluteca Honduras
Cultura Acción Cultura Popular Hondureña

Derechos 
Humanos

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos 
CIPRODEH

Elaboración propia. Con base en www.ong.tupatrocinio.com, www.cinu.mx, www.crmsv.com Consulta: 
Marzo 2015
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MOVIMIENTOS SOCIALES IMPORTANTES DESDE 1990
CAUSA/CONTEXTO PARTICIPACIÓN RESULTADO TEMPORALIDAD

Demanda del pre-
supuesto destinado 
al cumplimiento del 
aumento salarial 
retroactivo de entre un 
15 y un 25% acordado 
meses antes (marzo).

Más de 3.500 empleados del 
Registro Nacional de las Personas 
y del Tribunal Nacional Electoral 
(TNE) realizan un paro nacional 
exigiendo que el Congreso lo 
apruebe.

Siguen las movilizacio-
nes hasta 2005, se 
consigue un aumento 
de salario considerable 
(30%) hasta el año 
2007. El aumento no es 
de carácter retroactivo 
y excluye a los traba-
jadores por contrato.

Julio del 2001

Rechazo al TLC CAFTA Más de 30,000 manifestantes Se impone el TLC 2004
Rechazo a las leyes que 
pretenden legalizar el 
trabajo temporal y los 
contratos por horas y 
de media  jornada, y la 
eliminación de la Ley 
de Inversión Público-
Privada.

La Coordinadora Nacional de 
Resistencia Popular (CNRP), la 
CGT, la Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras (CUTH), 
la Confederación de Trabajadores de 
Honduras (CTH), el Consejo Coordi-
nador de Organizaciones Campesi-
nas de Honduras, (COCOCH), el 
Consejo Nacional Campesino (CNC) 
y la Federación de Organizaciones 
Magisteriales de Honduras (FOMH) y 
el Movimiento Estudiantil convocan a 
paro nacional.

Primer paro Cívico 
Nacional. Se realiza 
un pliego unificado 
de doce puntos que 
abarca demandas de 
las diferentes clases y 
sectores en lucha.

17 de abril del 
2008

Golpe de Estado Golpe de 
Estado contra el gobierno 
de José Manuel Zelaya

Mujeres, estudiantes miembros 
de movimientos LGBTI

Imposición de Roberto 
Michelleti en el gobi-
erno de Honduras

Junio a 
noviem-
bre  2009

El gobierno de Zelaya 
aprueba en octubre de 
2008 la adhesión del país 
al proyecto Alianza Boli-
variana para los Pueblos 
de nuestra América 
(ALBA). Después del 
golpe de estado en 2009, 
entra la propuesta del 
Congreso Nacional de 
derogar el convenio 
político-militar que se 
suscribió con Venezuela.

Miembros de la Resistencia 
contra el golpe de Estado de 2009 
realizan su primera marcha contra 
la propuesta. 

El Congreso hondureño 
ratificó la salida del 
país del ALBA.

7 de enero de 
2010

Falta de pago a su 
salario, no pago de 
la matricula gratis, el 
deterioro de los centros 
educativos, en contra 
de la Ley Fundamental 
de Educación y la Ley 
del INPREMA.

Federación de Organizaciones 
Magisteriales de Honduras 
(FOMH)

Pérdida del INPREMA y 
la aprobación de la ley 
fundamental de edu-
cación (privatización de 
educación).
Conformación del 
CONAE la Comisión 
Nacional de Estrategias 
de la FOMH.

30 de agosto 
2012
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Reflexión y debate 
sobre estrategias de 
lucha frente a la pro-
fundización del modelo 
capitalista y neoliberal.

58 organizaciones indígenas, 
negras, campesinas, ambientalis-
tas, estudiantiles, artísticas, femi-
nistas, de la diversidad sexual, de 
pobladoras y pobladores, políti-
cas, juveniles, internacionalistas 
y gremiales, con la participación 
de la articulación de movimientos 
sociales hacia el ALBA

Declaración de la Plata-
forma del movimiento 
social y popular de 
Honduras. Movimiento 
en pie. 

1 y 2 de 
noviembre de 
2013

Elaboración propia. Con base en http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4c8a68133f13411.como-
yporque121.pdf    http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/honduras-

movimiento-social-y-popular-llama-una, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176447 

http://nonosolvidamosdehonduras.blogspot.mx/2012/09/el-resurgimiento-de-la-lucha.html

http://www.gritomesoamerica.org/index.php/actualidad-y-noticias/36-actualidad-y-noticias/98-honduras-
paro-civico-nacional-en-defensa-de-los-derechos-de-un-pueblo.html, http://www.laizquierdasocialista.org/
paro-civico-nacional-en-honduras. http://www.centralamericadata.com/es/article/home/congreso_hondu-

reño_ratifica_salida_del_ALBA Consulta: 17 marzo 2015.

PRINCIPALES SINDICATOS Y/O CENTRALES SINDICALES NACIONALES
NOMBRE FUNDACIÓN INTEGRANTES

Central General de 
Trabajadores (CGT)

1970 37 sindicatos, 7 federaciones, 3 
asociaciones, 1 alianza, 1 Unión.

Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras 

(CUTH)

1992 36 sindicatos, 5 federaciones, 2 
asociaciones, 1 unión y 1 organización 

Confederación de 
Trabajadores de Honduras 

(CTH)

1994 7 federaciones , 23 de la Federación de 
Sindicatos de Honduras (FACESITLIH)

34 de la Federación Sindical de Trabajadores 
Nacionales de Honduras (FESITRANH)

3 de la Federación Sindical de Trabajadores 
de la Industria de la Costura de Honduras 

(FESITRAINCOH), 5 sindicatos  
Elaboración propia. Con base en Organización Internacional de Trabajadores (ILO):  www.ilo.org  Consulta: 

Marzo 2015

* Medios de comunicación
Los medios de comunicación se encuentran bajo el control de cinco familias, los Ro-
senthal, los Facussé, los Larach, Nesser y los Kafie, quienes además controlan desde 
aeropuertos y telecomunicaciones, hasta finanzas y la banca del país; por tanto, todos 
los medios de comunicación, sean impresos, radiales o televisivos registran contenidos 
conservadores (derecha), dejando incluso en la web, pocas opciones de contrastes ideo-
lógicos. De igual modo, las revistas en su mayoría son de finanzas y economía, y apoyan 
los proyectos impulsados por Estados Unidos, como los Tratados de Libre Comercio, 
cuyo beneficio es predominantemente para este país, dejando a Honduras en una visible 
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desventaja, que se disfraza con el discurso de impulso hacia el desarrollo y con el apoyo 
de los monopolios encarnados en las cinco familias.

PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TELEVISIÓN PROGRAMACIÓN POSTURA

Organización de telecomunicaciones 
Iberoamericanas (OTI) Variada Derecha

GRUPO TELEVICENTRO Variada Derecha
CANAL 10 o TEN Educativo Centro- Derecha

RADIO PROGRAMACIÓN POSTURA
EMISORAS UNIDAS Variada Derecha

HRN Noticias Derecha
RADIO AMÉRICA Variada Derecha

PERIODICO PROGRAMACIÓN POSTURA
LA TRIBUNA Varios Derecha
LA PRENSA Noticias Derecha

TIEMPO Varios Derecha
WEB PROGRAMACIÓN POSTURA

PROCESO.HN Noticias
HONDUDIARIO Noticias Derecha

EL ARTICULISTA Noticias Centro
REVISTA PROGRAMACIÓN POSTURA

HABLEMOS CLARO Noticias/Finanzas Derecha
DIEZ Deportes Derecha

CROMOS Sociales Derecha
Elaboración propia. Con base en www.honduras504.com www.mediosmedios.com.ar www.mundocultu-

ralhispano.com www.maspopular.com - www.abynewslinks.com  www.rebelion.org/noticia.php?id=88782 
Consulta: Marzo 2015
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NICARAGUA

*Datos generales
Nombre oficial: República de Nicaragua
Territorio: 130, 373. 47 km2 

Población: 6, 180, 406 habitantes 
División político- administrativo: se divide en 15 departamentos, 2 regiones autóno-
mas y 153 municipios.
Religión: El Estado no tiene religión oficial (art. 14° constitucional) De acuerdo con el 
INIDE, 58.5% de la población se identifica como católica y el 21.6% como evangélica.
Tipo de Régimen: República democrática.
Actual Presidente: Daniel Ortega Saavedra. Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN). (Tercer periodo) 2012–2017.
Ejército: Ejército de Nicaragua, integrado por 9,412 efectivos, entre Fuerza Terrestre, 
Fuerza Naval y Fuerza Aérea.
Policía: Policía Nacional, compuesta por 10, 358 efectivos.
Fuente: INIDE, PROLADES, http://www.ineter.gob.ni/Ordenamiento/files/divi-
sion_politica_administrativa_del_pais_corregid.pdf Consulta: Marzo 2015. 
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CONFORMACIÓN DEL ESTADO

Ministerio de Gobernación Consejo Supremo 
Electoral

Corte Suprema de Justicia

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Procuraduría General de la 
República

Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos 

Humanos

Ministerio de Defensa Contraloría General de la 
República

Tribunales de Justicia

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público

Consejo de Ministros Fiscalía General de la 
República

Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio

Procuraduría General de 
Justicia

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes

Ministerio de Transporte e 
Infraestructura

Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales

Ministerio de 
Agropecuario y Forestal

Ministerio de Salud Ministerio de la Familia

 Elaboración propia. Con base en http://www.inide.gob.ni/sitios/sitios.htm Consulta: 18 de marzo de 2015.

* Sistema político
PARTIDOS POLITICOS

NOMBRE TENDENCIA FUNDACIÓN
Partido Liberal Independiente (PLI) Centro derecha 1944

Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN)

Izquierda 1961

Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Derecha 1968
Partido Acción Ciudadana (PAC) Izquierda 1989

Partido Conservador Demócrata (PCD) Centro 1991
Partido Resistencia Nicaragüense (PRN) Derecha 1991

Alianza por la República (APRE) Derecha 1993
Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) Centro derecha 1995

Partido Liberal Nacionalista (PLN) Derecha 1996
Movimiento de Unidad Cristiana (MUC) Centro izquierda 1997

Partido Indígena Multiétnico (PIM) Centro 1997
Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka 

(YATAMA)
Centro izquierda 2000

Alternativa por el Cambio (AC) Derecha 2003
Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) Derecha 2006

Elaboración propia. Con base en http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/284567 (abril 2013) http://
www.latinoamericalibre.org/nicaragua/sistema-de-partidos/#sthash.t5GIJpN9.dpuf Consulta: Marzo 2015.
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Poder Legislativo. Lo ejerce la Asamblea Nacional, integrada por noventa y dos dipu-
tados, con sus respectivos suplentes por periodos de cinco años, elegidos por sufragio 
universal, con base en un sistema de “representación proporcional” (art. 132°). Veinte 
diputados son de carácter nacional y setenta para circunscripciones regionales y regiones 
autónomas. 
Los órganos de la Asamblea Nacional son: el Plenario (órgano máximo), la Junta Di-
rectiva, la Presidencia, la Secretaría, las Comisiones (pueden ser permanentes, dicta-
minadoras, especiales, de investigación, y de carácter constitucional), y las bancadas 
parlamentarias.
Las Comisiones Permanentes son: Producción, Finanzas y Presupuesto, Asuntos ex-
teriores, Población, Desarrollo y Municipios, Justicia y Asuntos Jurídicos, Moderniza-
ción, De la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, De Probidad y Trans-
parencia, Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, Salud y 
Seguridad Social, Asuntos Laborales y Gremiales, Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, Asuntos de los pueblos originarios, afrodescendientes y regímenes autonómicos, 
Infraestructura y servicios públicos, Turismo, Asuntos de la mujer, juventud, niñez y 
familia.    

ASAMBLEA NACIONAL

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de http://www.asamblea.gob.ni/listados-diputados/
Bancadas-parlamentarias-2014.pdf. MRS* No tiene registro oficial, pero los dos diputados a la Asamblea 

pertenecen al PLI. Consulta el 18 de marzo de 2015

Poder Ejecutivo. Ejercido por el presidente de la República, quien es Jefe de Estado, 
Jefe de Gobierno, Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua (art. 144°). Se cuenta con la 
figura del vicepresidente. Ambos con periodos que duran cinco años.
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Poder Judicial. Ejercido por tribunales de justicia.
Poder Electoral. Ejercido por el Consejo Supremo Electoral, se encarga de organizar 
y vigilar las elecciones, plebiscitos, y referendos (art. 169°). De acuerdo con el artículo 
55° de la Constitución Política, los ciudadanos tienen derecho a organizar o afiliarse a 
partidos políticos para contender por el poder. 

*Procesos Electorales
ELECCIONES PRESIDENCIALES (1984-2011)

Partido 1984 1990 1996 2001 2006 2011

FSLN 735,067
67%

579,886
40.8%

665,142
37.8%

915,417
42.3%

930,862
38%

1,569,287
62.4%

PCD 154,327
14%

UNO 777,552
54.7%

PLC 896,289
50.9%

1,216,863
56.3%

ALN 693.391
28.3%

PLI 778,889
31%

Fuente: Nayar López Castellanos (2013), Nicaragua, los avatares de una democracia pactada, Nicaragua, 
UCA Publicaciones, p.39. Sólo se presenta la votación obtenida por el FSLN y las fuerzas que le ganaron 

o quedaron en segundo lugar, en cada elección. El sombreado tenue indica al vencedor. Siglas: FSLN 
(Frente Sandinista de Liberación Nacional); PCD (Partido Conservador Demócrata); UNO (Unión Nacional 
Opositora); PLC (Partido Liberal Constitucionalista); ALN (Alianza Liberal Nicaragüense); PLI (Partido Libe-
ral Independiente). Fuentes: Consejo Supremo Electoral (CSE) y Base de Datos Políticos de las Américas, 

Georgetown University y OEA.

En las elecciones municipales de 2012, según los datos oficiales del Consejo Supremo 
Electoral (CSE), el FSLN ganó 134 alcaldías, con el 67.9% del total de votos a nivel 
nacional. El resto del total de 153 alcaldías, el CSE las asignó al PLI (13), al PLC (2), 
al partido indígena YATAMA (3) y una a APRE.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS (1990-2011)
PARTIDO 1990 1996 2001 2006 2011

UNO 764,748
54.74% 930,862 38%

FSLN 570,723
40.84%

636, 492 
34.28%

905,182 
42.2%

1,595,470 
60,64%

AL 801, 564 
43.17%

PLC 1,144,182 
53.34%

664,225 
27,11%

173,306 
6,59%

PCN 95,673 4.46%
CCN 64,941 3.49%

ALN 693,391 
28.3%

MRS 154,224 6.3%

PLI 824,180 
31,33%

Elaboración propia. UNO (Unión Nacional Opositora), FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional),  AL 
(Alianza Liberal), PLC (Partido Liberal Constitucionalista), PCN (Partido Conservador de Nicaragua), CCN (Ca-
mino Cristiano Nicaragüense), ALN (Alianza Liberal Nicaragüense), , MRS (Movimiento Renovador Sandinis-
ta), PLI (Partido Liberal Independiente). Fuente: Elaboración propia con datos de la Base de Datos Políticos 
de las Américas en: http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Nica/nica.html Consulta el 18 de marzo de 2015

*Movimientos sociales, redes activistas y sindicatos
Durante el periodo neoliberal en Nicaragua (1990-2006) los ajustes estructurales afec-
taron a la población desde hambrunas hasta alzas en precios básicos así como del trans-
porte. Las movilizaciones fueron principalmente contra las administraciones de Violeta 
Chamarro (1990-1996), Arnoldo Alemán (1996-2001) y Enrique Bolaños (2001-2006). 
Las protestas y el descontento civil se intensificaron a partir del año 2001 y su mayor 
representación son los llamados “campamentos del hambre” causados por la crisis ali-
mentaria debido a la sequía y al cierre de las fincas cafetaleras a las que el gobierno de 
Bolaños no dio una verdadera respuesta. Para el año de 2006 se da un cambio en la po-
lítica de Nicaragua con el regreso de Daniel Ortega al gobierno nicaragüense. Las pro-
testas más significativas contra el mandato de Daniel Ortega en 2014 y 2015 son contra 
el Gran Canal Interoceánico que sin duda afecta a la población cercana al perímetro del 
proyecto y no toma en cuenta que alrededor de 20,000 personas se verán afectadas por 
la construcción, lo que ha indignado a una población acostumbrada a cultivar la tierra 
y criar ganado. 
En Nicaragua existen aproximadamente 307 redes activistas, entre organizaciones so-
ciales y organizaciones no gubernamentales. La mayoría dirigen su labor a las temáticas 
de migración, niñez, medio ambiente; las organizaciones de migración son las predo-
minantes, teniendo varias coordinaciones a su cargo que operan a nivel regional; a pesar 
de que Nicaragua registra un bajo índice de migrantes, en comparación con otros países 
como Honduras y El Salvador.
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El sector sindical se encuentra compuesto por seis coordinadoras, fundadas entre los 
años sesenta y setenta del siglo XX; durante la lucha sandinista, el sector obrero se 
movilizó de manera significativa. Posterior a las fechas de creación de las organizaciones 
sindicales con sus respectivas coordinaciones, el sector no ha creado nuevos sindicatos.

REDES ACTIVISTAS
TEMATICA DESTACADAS 

Migración y derechos 
humanos

Pastoral Movilidad Humana y Casa del Migrante PMH/
CEN, Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las 

Migraciones RNSCM
Cooperación Internacional Agencia Española de cooperación Internacional para el 

desarrollo (ACECID)
Infancia y juventud Asociación Pro ayuda de la Niñez Nicaragüense (APAN)

Medio ambiente Club de Jóvenes Ambientalistas, FUNDEVERDE
Niñez y medio ambiente Educación Ambiental Estelí Nicaragua 

Sociales Centro de Apoyo a Programas y Proyectos CAPRI
Educación Consejo de Educación Popular de América Latina y El 

Caribe CEAAL
Derechos Humanos Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH

Pobreza OXFAM Intermón
Ayuda Humanitaria Nueva esperanza Constructiva de Nicaragua

Cultura Asociación Nicaragüense de Educación y Cultura
Salud Proyecto Salud América, Asociación Nicaragüense de 

Salud Pública
Comercio Asociación Pro desarrollo Local CAPRODEL

Sector privado Unión Nicaragüense por la Responsabilidad Social 
Empresarial

Religiosas Consejo de Iglesias Evangélicas Proalianzas 
Denominacional CEPAD,

Elaboración propia. Con base en www.ong.tupatrocinio.com, www.cinu.mx, www.uiawebnicaragua.
com,www.crmsv.com Consulta: Marzo 2015

MOVIMIENTOS SOCIALES IMPORTANTES DESDE 1990
CAUSA/ CONTEXTO PARTICIPACIÓN RESULTADO TEMPORALIDAD 
Crisis alimentaria 

debido a la sequía y 
al cierre de las fincas 

cafetaleras

Miles de campesinos El gobierno se negó a com-
prometerse  a una política de 
estado frente a la emergen-

cia. Los campesinos han 
recibido únicamente ofertas 
temporales de trabajo por 
comida, atención médica y 

otras donaciones.

Agosto 2001
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Alza del 7% en la tarifa 
del servicio eléctrico 
que fue aprobada por 

el Instituto Nica-
ragüense de Energía 

(INE)

Red Nacional de Defensa 
de los Consumidores 

(RNDC)

de contrato de concesión 
de distribución de energía a 

UNIÓN FENOSA

Enero a agosto de 
2006

Incremento de las 
tarifas del transporte 

público

Transportistas de 
Nicaragua

Gobierno concedió al sector 
un nuevo subsidio de 4.7 mil-
lones de dólares. Reducción 
de las tarifas del transporte 
negociada por el alcalde de 

Managua y los transportistas, 
luego de conseguir petróleo 

venezolano en condiciones de 
pago muy favorables.

Huelga de una 
semana febrero. 
Crisis de todo el 

año 2006

Penalizar el aborto 
terapéutico

Iglesias católicas y 
evangélicas del país

Se aprueba la penalización 
del aborto terapéutico

Octubre 2006

Salario les fuera nive-
lado al de sus colegas 
centroamericanos, es 

decir, a un mínimo 
de 1.000 dólares 

mensuales

Federación  Médicos Pro 
Salarios

16,25% de aumento salarial 
y Ley de Equiparación Sala-
rial, en beneficio de las y los 
médicos y odontólogos que 

laboran para el sector público 
de Nicaragua

Noviembre de 
2005 a mayo de 

2006

El presidente de Nica-
ragua, Daniel Ortega, 
inaugura oficialmente 
las obras del Gran Ca-
nal Interoceánico, un 
megaproyecto adjudi-
cado por 100 años a la 
empresa china HKND 
y valorado en 50.000 
millones de dólares, y 
concebido para hacer 

la competencia al 
Canal de Panamá, en 

plena expansión.

Los campesinos de la 
zona afectada por el 
trazado organizaron 

retenes en la principal 
carretera de acceso a 
Managua, la capital, 
para protestar por el 

proyecto. Se estima que 
unas 20.000 personas 

se verán afectadas por la 
construcción del canal, lo 
que ha indignado a una 

población acostumbrada 
a cultivar la tierra y criar 

ganado.

Proyecto sigue en pie Diciembre de 
2014

Elaboración propia.  Con base en http://www.cesarsalgado.net/200108/010828c.htm, https://movimien-
tonuestraamerica.wordpress.com/category/iv-seminario-procesos-politicos/ Consulta: Marzo 2015.

PRINCIPALES SINDICATOS Y/O CENTRALES SINDICALES NACIONALES
NOMBRE SECTOR FUNDACIÓN INTEGRANTES

Confederación de Unificación 
Sindical (CUS)

Varios
1967

3 confederaciones 

Central de Trabajadores de 
Nicaragua (CTN)

Varios
1972

1 Confederación, 5 
federaciones, 1 unión, 

13 sindicatos
Confederación de Trabajadores 

de Nicaragua (CTN)
Varios

1961
5 sindicatos
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Central Sandinista de 
Trabajadores (CST)

Varios
1979

32 federaciones 
ramales y territoriales, 

150 sindicatos
Confederación General de 

Trabajadores Independientes 
(CGT)

Albañiles, 
Armadores y 

Similares
1963 45 sindicatos

Asociación de Trabajadores del 
Campo (ATC)

Campo
1978 12 federaciones

Confederación de Acción y 
Unidad Sindical (CAUS) Varios 1973 51 sindicatos

Elaboración propia. Con base en  Organización Internacional del Trabajo (ILO):  www.ilo.org  Consulta: 
Marzo 2015

* Medios de comunicación
Mientras los espacios televisivos y radiales tienen una postura predominantemente de 
derecha, la prensa escrita y online,  difunde principalmente contenidos de izquierda, re-
flejo de la histórica polarización de la sociedad nicaragüense que muestra las diferencias 
políticas-ideológicas, en cierta forma derivadas del período de la Revolución Sandinista 
(1979-1990).

PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TELEVISIÓN PROGRAMACIÓN POSTURA

TELEVICENTRO NICARAGUA Varios Derecha
CANAL 8 Varios Derecha

CANAL 10 Varios Derecha
RADIO PROGRAMACIÓN POSTURA

RADIO CORPORACIÓN Noticias Derecha
RADIO UNO Variado Centro

RADIO SANDINO Noticias Izquierda
PERIODICO PROGRAMACIÓN POSTURA
LA PRENSA Varios Derecha

EL NUEVO DIARIO Varios Izquierda
WEB PROGRAMACIÓN POSTURA

CONFIDENCIAL Noticias Izquierda
CIBERDIARIONICARAGUA Noticias Extrema izquierda

NOTIFAX Noticias Derecha
REVISTA PROGRAMACIÓN POSTURA

CONFIDENCIAL Noticias Izquierda
EL OBSERVADOR ECONÓMICO Economía Centro-Derecha

RELaT Religión Derecha
Elaboración propia. Con base en www.prensaescrita.com, www.maspopular.com, www.abynewslinks.com 

Consulta: Marzo 2015
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PANAMÁ

*Datos generales
Nombre oficial: República de Panamá 
Territorio: 75, 517 Km2. 
Población: 3, 405, 813 habitantes
División político- administrativa: se divide en 10 provincias, 77 distritos y 655 corre-
gimientos 
Religión: Católica 58.5 %, Protestante 21.6 %, testigos de Jehová 0.9 %, otras 1.7 %, 
no creyentes 15.7%.
Tipo de Régimen: Democracia constitucional, República centralizada.
Actual Presidente: Juan Carlos Varela Rodríguez. 2014- 2019. Partido Panameñista y 
Partido Popular.
Ejército: El ejército se elimina de forma permanente en Febrero de 1990 y queda en la 
Constitución en 1994. Se crea la Fuerza Pública; se integra el servicio marítimo nacio-
nal, el servicio aéreo nacional y el servicio de protección nacional. 
Policía: Policía Nacional de Panamá. 

 
Fuente: http://www.atp.gob.pa/informacion-general-sobre-panama, http://www.atp.gob.pa/informacion-
general-sobre-panama, http://panama.unfpa.org/poblacion-panama,  http://www.latinoamericalibre.org/

wp-content/uploads/2011/02/Datos-Panama.bmp, http://www.atp.gob.pa/informacion-general-sobre-
panama, https://www.presidencia.gob.pa/Hoja_de_Vida_Presidente, http://www.policia.gob.pa/Poli-

cia_Nacional.html. Consulta: Marzo 2015.
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CONFORMACIÓN DEL ESTADO

Ministerio de Defensa Ministerio de Seguridad 
Pública Ministerio del Interior

Ministerio de Salud Ministerio de Gobierno Ministerio para asuntos del 
canal

Ministerio de Comercio e 
industrial

Ministerio de desarrollo 
agropecuario

Ministerio de desarrollo 
social

Ministerio de Economía y 
Finanzas Ministerio de educación Ministerio de gobierno

Ministerio de Obras Públicas Ministerio de presidencia Ministerio de relaciones 
exteriores

Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral

Ministerio de vivienda y 
ordenamiento territorial

Elaboración propia. Con base en http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio_marconac_pan.asp, 
http://www.mingob.gob.pa/mingob/autoridades.php, http://www.minsa.gob.pa/, https://www.presiden-

cia.gob.pa/Directorio Consulta: Marzo 2015.

* Sistema político
El sistema de partidos políticos de Panamá es de un pluralismo moderado, con una 
competencia de tendencia centrípeta. En él conviven partidos altamente institucionali-
zados con partidos cuya institucionalización es inexistente, por lo que puede conside-
rarse que es un sistema entre mediana y altamente institucionalizado. Las elecciones 
presidenciales y legislativas son cada 5 años

PARTIDOS POLITICOS
NOMBRE TENDENCIA FUNDACIÓN

Partido Revolucionario Democrático (PRD) Izquierda 1979
Partido Panameñista (antes llamado Arnulfista) Centro-derecha 1991

Partido MOLIRENA Liberal-social 1982
Partido Demócrata Cristiano (1960-2001), Unión 

Cívica Nacional (1957-1960), Acción Social 
Demócrata (1956-1957) y finalmente a partir de 

2001 Partido Popular(PP)

Demócrata-cristiana 1956

Partido Cambio Democrático Centro-Derecha 1998
Elaboración propia. Con base en  http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=87 Consulta 

Marzo 2015.



Centroamerica: Politica, Gobierno y Sociedad

72

Poder legislativo

ASAMBLEA NACIONAL

Elaboración propia con base en http://www.asamblea.gob.pa/sites/default/files/transparencia/documen-
tos/resumen_estadistico_2015_03_20.pdf Consulta: Marzo 2015

La Asamblea Nacional está integrada por  setenta diputados y diputadas, se cuenta con 
quince comisiones permanentes. 
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* Procesos Electorales 
ELECCIONES PRESIDENCIALES PANAMA (1989-2014)

PARTIDO 1989 1994 1999 2004 2009 2014
 ADOC 473,833

62.5%
 COLINA 188,914

24.9%
Alianza 

Pueblo Unido 
355,307
33.3%

Alianza 
Democrática 

310,372
29.1%

Cambio 94 171,192
16.1%

MPE 182,405
17.1%

Unión por 
Panamá 

572,717
45%

Nueva Nación 483,501
38%

Acción Oposi-
tora 

222,250
17%

Patria Nueva 711,447
47.44%

Partido Soli-
daridad

462,766
30.86%

Alianza 
Visión de 

país 

245,845
16.39%

Par-
tido Cambio 
Democrático 

79,595
5.31%

Alianza del 
Cambio 

886,574
60.31%

Alianza por 
un país para 

todos

548,813
37.34%

Unidos por un 
cambio 

581,828
31.4%

El pueblo 
Primero 

724,762
39.1%

PRD 521,842
28.1%

Elaboración propia. ADOC: Alianza democrática de oposición civilista conformada por tres partidos, CO-
LINA: Coalición de Liberación Nacional conformada por ocho partidos. PPA: Partido Panameñista, Alianza 

Pueblo Unido: conformado por cuatro partidos

El sombreado tenue indica al vencedor. Alianza democrática: integrado por cuatro par-
tidos, Cambio 94: conformado por tres partidos. Concertación Nacional: conformado 
por dos partidos. MPE: Movimiento Papa Egoró. Unión por Panamá: conformado por 
cuatro partidos ganadores Partido Arnulfista (Panameñista), MOLIRENA, Cambio de-
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mocrático (CD), MORENA. Nueva Nación: conformado por cuatro partidos. Acción 
Opositora: conformado por cuatro partidos. Patria Nueva: conformado por dos partidos 
ganadores Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Popular. Alianza Vi-
sión de país: Partido Panameñista. Alianza del Cambio. Conformado por dos partidos 
ganadores Partido Cambio Democrático, Partido Panameñista. Alianza por un país para 
todos: conformado por dos partido políticos. Unidos por un cambio: conformados por 
dos partidos ganadores Cambio Democrático (CD) y Movimiento Liberal republicano 
Nacionalista (MOLIRENA). El pueblo Primero: conformado por  dos partidos. PRD: 
Partido Revolucionario Democrático. 
Fuentes: http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/fileadmin/user_upload/Elec-
ciones/elecciones-2014/Cuadro_02_-_Presidente.pdf, http://www.ellibrepensador.
com/2010/12/09/las-elecciones-de-panama/ Consulta: Marzo 2015

ELECCIONES LEGISLATIVASS (1989-2014)

Partido 1994 1999 2004 2009 2014

Un País para 
Todos 

611,135
4.6%

Alianza por el 
Cambio

842,667
56%

Libre Postu-
lación 

35,793
2.4%

52,184
3.1%

PRD 236,319
22.9%

393,356
32%

549,948
37.8%

535,747
31.5%

Partido 
Popular

86,727
6.0%

56,629
3.3%

MOLIRENA 116,833
11.3%

92,711
7.5%

125,547
8.6%

121,815
7.2%

PAN 343,880
20.2%

CAM DEM 573,603
33.7%

PAN 279,560
19.2%

PLN 75,866
6.2%

76,191
5.2%

PS 67,306
6.5%

71,860
5.8%

227,604
15.7%

CD 66,841
5.4%

107,511
7.4%

Partido 
Liberal

35,516
3.4%

PDC 66,411
6.4%

107,179
8.7%
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MORENA 68,581
6.6%

42,996
3.5%

Movimiento 
Papa Egoró

99,760
9.7%

21,841
1.8%

Partido Arnul-
fista 

150,217
14.5%

266,030
21.6%

PL 28,172
2.7%

41,588
3.4%

PLA 31,045
3.0%

PRC 57,590
5.6%

37,705
3.1%

Elaboración propia. Un País para Todos: integrado por tres partidos PRD, Partido Popular, Partido Liberal. 
Alianza por el cambio: integrado por cuatro partidos ganadores Cambio Democrático, Unión Patriótica, 

Molirena y el Partido Panameñista. MOLIRENA: Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, PAN: Partido 
Acción Nacional, CAM DEM: Cambio Democrático, PAN: Partido Acción Nacional PLN: Partido de Liberación 
Nacional  PS: Partido Solidaridad  CD: Partido Cambio Democrático  PDC: Partido Demócrata Cristiano. MO-

RENA: Movimiento de Renovación Nacional   PL: Partido Laborista Fuente PLA: Partido Laboral Auténtico, 
PRC: Partido Renovación Civilista http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=72 http://www.
scielo.cl/pdf/revcipol/v30n2/art13.pd http://www.tribunalelectoral.gob.pa/html/fileadmin/user_upload/
Elecciones/elecciones-2014/Cuadro_04_-_Diputado_PP.pdf http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesam-

central/07608.pdf   Consulta: 26 marzo 2015.

* Movimientos sociales, redes activistas y sindicatos
REDES ACTIVISTAS

TEMÁTICA DESTACADAS 

Derechos Humanos Centro de Capacitación Social de Panamá, Fundación John 
Howard Panamá, Cáritas Panamá

Género UNAMUP, CNTP

Desarrollo Social CEASPA, AYUPO, PANAGUIAS, DOME, O de M, A.R.S.A. 
AD/SP, ADISP. A.P.F.M.C., ASRECECOR, ADESMA, CEPAS, 

CONADEHUPA, FASDEP, AHEB.

Religiosa Hogar Luisa, Iglesia Católica, Igleesia Pentecostal de 
Panamá del Movimiento Misionero Mundial, Ministerio del 

Espíritu con Gloria

Cultura/asistencial CNV, FULATIP, FUNPUTRAC, FUNDE-HOMBRE, Fundación 
Prisma, Fundación SICOP, Fundación Cultural de las 

Américas 

Universitaria CERPA y F.U.D.E.P.

Desarrollo empresarial FUNDELIDER, 
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Migración Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migracio-
nes RRCOM

Medio ambiente ANCON, Centro de Estudio para el   Medio Ambiente y el 
Desarrollo CEMAD, AVINA

Salud ADIBOCAS, ANCEC, ANADESAC, Asociación Panameña de 
Diabéticos, CIES, FEMA, FUNSESUV

Agropecuario ANAGAN, GRUCITED, GRANDES, SONDEAR

Elaboración propia. Con base en http://www.caribeinsider.com/es/organizacionespais/209?page=1 
http://ong.tupatrocinio.com/apronad-asociacion-para-la-promocion-de-nuevas-alternativas-de-desarrollo-

ong-2311.html http://www.derechos.org/nizkor/panama/ong.html. Consulta: Marzo 2015

MOVIMIENTOS SOCIALES IMPORTANTES DESDE 1990
CAUSA/ CONTEXTO PARTICIPACION RESULTADO TEMPORALIDAD

Recorte al presupuesto de 
la educación

Sindicato de maestros Se impuso el aumento 8 meses

Políticas agrarias contrar-
ias a los productores.

Asociación de pequeños 
y medianos productores 

(APEMEP)

Detención de algunos 
proyectos.

2001

Reformas al código de 
trabajo-Ley 44

Obreros de la construcción Muere un obrero de la 
construcción miembro 

del SUNTRACS, no 
existe un resultado 

positivo

1994-1995

Aumento del pasaje del 
transporte público urbano 

de la capital

Movimiento Nacional por la 
defensa de la soberanía.

No hubo ningún cam-
bio en el aumento del 
pasaje del transporte 

público.

2001

Aprobación de la reforma 
al código minero

Organizaciones ambientalis-
tas y miembros de la comun-

idad indígena NgobeBuglé

La aprobación de 
una ley que prohíba 

explícitamente la min-
ería en la Comarca 

NgobeBuglé y protege 
los recursos hídricos.

2011
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Rechazo popular a la 
Ley 72, aprobada por 
el presidente Ricardo 

Martinelli, para la venta de 
terrenos de la zona franca. 

La principal afectada es 
la provincia de Colón, 
sede de la importante 

Zona Libre panameña. Las 
protestas se dan en un am-
biente sumamente violento 
y de represiones policiacas 
dejando saldo de más de 7 

heridos y dos muertos.

El Frente Amplio de Colón, 
la Cámara de Comercio, gre-
mios y sindicatos insistieron 
en que la condición primera 
no era el congelamiento de 
las ventas de terrenos sino 
la derogación de la ley. Los 
habitantes de la provincia 

de Colón permanecieron por 
más de 5 días con toque de 
queda, escuelas cerradas y 
la huelga empresarial de 48 
horas que mantenía paral-

izado el comercio. Se unen al 
movimiento indígenas Ngöbe 

buglé.

Se deroga la Ley 72 
de 19 de octubre de 
2012 y restablece la 
vigencia del Decreto 

Ley 18 de 17 de junio 
de 1948, cuando se 
estableció la Zona 

Libre de Colón como 
entidad autónoma del 

Estado.
 

Octubre 2012 

Los representantes de 
Suntracs y de la Cámara 

Panameña de la Construc-
ción (Capac) se levantaron 

de una mesa de nego-
ciaciones al fracasar un 

arreglo sobre la exigencia 
sindical de un incremento 

del 20% anual en los 
salarios de los obreros, 

entre otras demandas de 
un pliego de peticiones. 

Luego del fracaso de las 
negociaciones, más de 70 
mil obreros iniciaron una 

huelga nacional indefinida y 
paralizaron gran cantidad de 
obras en todo el país, entre 

las que destaca la ampliación 
del Canal de Panamá.

El gremio constructor 
propuso un aumento 

del 21% a cuatro 
años, mientras que 

el sindicato mantuvo 
su aspiración salarial 

con un incremento del 
80% en igual límite de 

tiempo.

Abril de 2014

Los trabajadores del Canal 
de Panamá piden la firma 
de nuevas convenciones 
colectivas, denunciaron 
falta de seguridad en los 

trabajos de excavación que 
ejecutan, además del pago 
incorrecto de horas extra. 

Adicionalmente exigi-
eron la restitución de un 

trabajador que se enfrentó 
físicamente al capataz de la 

obra y fue despedido.

Los trabajadores del Canal 
de Panamá, convocado 

por el sindicato de pilotos, 
marchan desde el centro de 
la capital hasta el edificio de 
Administración de la vía, que 

anunció las negociaciones 
que desarrolla con ellos 
para la firma de nuevas 

convenciones colectivas. Se 
convoca a huelga que tuvo 

una duración de 12 días

El sindicato, la 
empresa y el Minis-
terio de Trabajo de 
Panamá firman un 

acuerdo con el que se 
puso fin a la huelga. 
Peticiones aceptadas 
a la Untraics: Que el 
consorcio “tome me-
didas” contra algunos 
capataces extranjeros 
acusados de malos 

tratos y que se realice 
una serie de auditorías 
y reinspecciones en el 
Proyecto de Acceso 
al Cauce del Pacífico 
(PAC 4) por parte del 
Ministerio del Trabajo 

(Mitradel)

Febrero de 2015

Elaboración propia. Con base en http://ong.tupatrocinio.com/apronad-asociacion-para-la-promocion-de-
nuevas-alternativas-de-desarrollo-ong-2311.html Consulta: Marzo 2015
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PRINCIPALES SINDICATOS Y/O CENTRALES SINDICALES NACIONALES
NOMBRE SECTOR FUNDACIÓN INTEGRANTES

Confederación Gremial de 
Trabajadores, CGT Varios 1990 3 federaciones, 1 

sindicato

Central Nacional de Trabajadores 
de Panamá, CNTP

Varios
1970 14 sindicatos, 1 frente. 1 

unión, 1 federación

Confederación nacional de 
unidad sindical independiente 

CONUSI-CATI
Varios 1981

18 sindicatos, 4 
federaciones, 1 unión, 2 

asociaciones.
Confederación de Trabajadores 

de la República de Panamá, 
CTRP

Varios 1946 9 Federaciones, 18 
sindicatos, 1 unión

Convergencia Sindical Varios 1995
6 Federaciones, 

21 sindicatos, 25 
asociaciones, 5 uniones

Federación Nacional de 
Asociaciones y Organizaciones 
de Servicios Públicos FENASEP

Sector 
público

1984 25 asociaciones

Federaciones Independientes no 
Confederadas 

Varios 6 federaciones, 11 
sindicatos

Sindicatos Independientes no 
federados Varios 42 sindicatos

Elaboración propia. Con base en http://www.eurosur.org http://www.ilo.org/public/spanish/region/am-
pro/mdtsanjose/worker/sindi/pa.htm Consulta: 26 marzo 2015



Nayar López Castellanos

79

* Medios de comunicación
PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TELEVISION PROGRAMACION POSTURA
TVN Canal 2 Panamá Televisión Variada Derecha

FETV Canal 5 Variada Derecha
RADIO PROGRAMACION POSTURA

Radio Exitosa Noticias Flexible Centro- derecha
Radio Mia Noticias nacionales, internacio-

nales, religiosas
Centro-Derecha

PERIODICO PROGRAMACION POSTURA
La Prensa Noticias Izquierda

La Estrella de Panamá Noticias Centro
El Panamá América Noticias Derecha

El Siglo  Noticias Derecha
WEB PROGRAMACION POSTURA

La Prensa Web Noticias Izquierda
REVISTA PROGRAMACION POSTURA

Perspectiva Político, económico y social. Centro- derecha
Maga Destaca las características cul-

turales de Panamá. Es la única 
revista totalmente literaria que 

se publica en ese país

Centro- derecha

Análisis Temas económicos y políticos 
nacionales

Derecha

Elaboración propia. Con base en http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159533&p=1044278 Consulta: 20 
de marzo 2015
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Centroamérica en el  Contexto 
Internacional

PARLAMENTO CENTROAMERICANO (PARLACEN)

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) es un organismo legislativo de integra-
ción regional que tiene su sede permanente en Guatemala y reúne a representantes de 
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.
Las principales funciones del PARLACEN son: servir de foro deliberativo para el aná-
lisis de los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, comunes y de seguridad; 
impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los 
países centroamericanos; elegir, nombrar o remover, según corresponda, de conformi-
dad con el Reglamento Interno, al funcionario ejecutivo de más alto rango de los orga-
nismos existentes o futuros de la integración centroamericana, creados por los Estados 
Parte de este Tratado.15

País Partidos Número de Diputados 
El Salvador ARENA

FMLN 
GANA 
PCN 
PDC 

8
8
2
1
1

Guatemala PP
UNE-GANA
LIDER
CREO
UCN
VIVA-EG

7
6
2
2
2
1

15  http://www.parlacen.int/Informaci%C3%B3nGeneral/AtribucionesyCompetencias.aspx
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Honduras Partido Nacional de Honduras 
LIBRE
PLH
PAC
AP
DC
PINU-SD
Alianza UD-FAPER

6
5
3
2
1
1
1
1

Nicaragua FSLN
PLI-MRS
A-PLC

13
6
1

Elaboración propia. Con base en datos tribunal supremo electoral elecciones 2015,http://www.eueom.eu/
files/pressreleases/english/moeue-nicaragua-informe-final-22022012_es.pdf, http://hondurasnaciony-
mundo.blogspot.mx/2013/12/integracion-del-parlacen-honduras-hasta.html, http://resultados2011.tse.

org.gt/primeravuelta/

El Salvador;  ARENA: Alianza Republicana Nacionalista, FMLN: Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional,  PCN: Partido Concertación Nacional  PDC: Par-
tido Demócrata Cristiano 
Guatemala; PP: Partido Patriota, UNE-GANA: Unión Nacional de la Esperanza y 
Gran Alianza Nacional, LIDER: Libertad Democrática Renovada, CREO: Compro-
miso, Renovación y Orden, UCN: Unión del Cambio Nacional, VIVA-EG: Visión con 
Valores y Encuentro por Guatemala.
Honduras: LIBRE: Partido Libertad y Refundación, PLH: Partido Liberal de Hon-
duras,  PAC: Partido Anticorrupción, AP: Partido Alianza Patriótica, DC: Partido De-
mócrata Cristiano, PINU-SD: Partido Innovación y unidad SD, Alianza UD-FAPER: 
Alianza Partido Unificación Democrática y Frente Amplio Político Electoral en Resis-
tencia.
Nicaragua: FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional, PLI-MRS: Partido Li-
beral Independiente-Movimiento Renovador Sandinista, A-PLC: Alianza PLC (Partido 
Liberal Constitucionalista)

PERTENENCIA A ORGANISMOS INTERNACIONALES

ORGANIZACIÓN

GU
AT

EM
AL

A

EL
 S

AL
VA

DO
R

HO
ND

UR
AS

NI
CA

RA
GU

A

CO
ST

A 
RI

CA

PA
NA

M
Á

Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) X

Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos Centroamérica y República 
Dominicana (DR-CAFTA)

X X X X X

PROTECTO MESOAMÉRICA X X X X X X
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Organización Mundial de Comercio (OMC) X X X X X X
Grupo del Rio (GRIO) X X X
Asociación de Estados del Caribe (AEC) X X X X X X
Organización de los Estados Americanos 
(OEA) X X X X X X

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) X X X X X X

Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) X X X X X X
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) X X X X X
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) X X X X X X

Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI) X X X X X X

Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) X X X X X X

Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA)

X X X X X X

Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

X X X X X

Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)

X X X X X X

Fondo Monetario Internacional (FMI) X X X X X X
Banco Mundial (BM) X X X X X X
Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA)

X X X X X X

Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA)

X X X X X

Organización de las Naciones Unidas (ONU) X X X X X X
Organización Internacional de la Policía 
Criminal (INTERPOL)

X X X X X X

Tratado Internacional de Asistencia Recíproca 
(TIAR)

X X X X X

Organización Internacional de Comercio (OIC) X X X X X X
Federación Internacional de Natación (FINA) X X X X X X
Organización Deportiva Centroamericana y del 
Caribe (ODECABE)

X X X X X X

Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) X X X X X X
Federación Internacional de Beisbol (IBAF) X X X X X X
Federación Mundial de Karate (WKF) X X X X X X

Elaboración propia. Consulta, Marzo 2015. Fuente: www.unesco.org / www.sica.int  / www.un.org   
www.fao.org / www.bcie.org / www.wto.org  / www.proyectomesoamerica.org  / www.oei.es  
www.gloobal.net / www.acs-aec.org / www.es.fifa.org / www.parlatino.org  / www.cepal.org   
www.imf.org  / www.bancomundial.org / www.un.org.es / www.interpol.int / www.oas.org  

www.fina.org / www.odecabe.org / www.aiba.org / www.ibaf.org.es / www.wkf.n
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Apoyo a la Democracia por subregión 
Sud América y México Centroamérica

Apoyo 60 49
Autoritaria 15 17
Indiferente 18 24

NS/NR 6 10
Fuente: Latinbarómetro 2013.

BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN CENTROAMERICA
PAIS UBICACION CARACTERISTICAS

BELICE Calabash Caye Espacio para entrenamiento de efectivos de Gran 
Bretaña (OTAN). El 23 de marzo de 2010 se 

inauguró allí un FOL de Estados Unidos
COSTA RICA Liberia, a 280 km de 

San José, sobre el 
océano Pacífico

Hay una estación de radar

COSTA RICA Caldera, Provincia de 
Puntarenas

Según el diario La Nación, el Comando Sur 
estaría construyendo una base naval donde 

funcionaría una escuela naval para el adiestra-
miento de oficiales

EL SALVA-
DOR

Comalapa, a 34 km 
al sureste de San 

Salvador

Ubicada en la costa del Pacífico y cercana al 
Aeropuerto Internacional

HONDURAS Soto Cano, Palmerola Opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del 
Comando Sur

HONDURAS Puerto Lempira Acuerdo para instalar un FOL (no confirmado 
oficialmente). La base estaría instalada sobre la 
laguna Caratasca, Departamento Gracias a Dios, 
en la Mosquitia. El puerto ubicado sobre el At-
lántico está pegado a la frontera con Nicaragua

HONDURAS Guanaja Departamento Islas de la Bahía, en el Caribe 
hondureño

PANAMA Quebrada de Piedra Provincia de Chiriquí, océano Pacífico
PANAMA Isla de Coiba Provincia de Veraguas, océano Pacífico
PANAMA Mensabé Distrito Las Tablas, Provincia Los Santos, 

océano Pacífico
PANAMA Isla de Chapera
PANAMA Punta Coco Archipiélago Las Perlas, océano Pacífico
PANAMA Isla Galera
PANAMA Bahía o Puerto Piña Base naval en la provincia de Darién, océano 

Pacífico
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PANAMA Rambala Provincia de Bocas del Toro, sobre el Caribe
PANAMA Fort Sherman En Colón, sobre el Caribe
PANAMA El Porvenir Base aeronaval en Kuna Yala, sobre el Caribe 
PANAMA Puerto Obaldía En Kuna Yala, sobre el Caribe
PANAMA San Vicente En Metetí, provincia de Darién, cercana a Colom-

bia, sobre el Caribe
Elaboración propia. Información tomada de Atilio A. Boron (2014), América Latina en la geopolítica del 

imperialismo, México, PPEL-CIICH-UNAM, pp.325-328. FOL=Centros Operativos de Avanzada
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