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AMÉRICA LATINA A COMIENZOS DEL 

SIGLO XX

Período comprendido entre 1880 y 1930

América Latina se vio obligada a

insertarse en el mercado mundial

capitalista, debido al dominio comercial

que ejercían Estados Unidos y las

potencias europeas, de quienes

dependía su economía.

























LAS MISIONES DE EXPERTOS

Junto a los empréstitos, los gobiernos contrataron expertos economistas norteamericanos para asesorarse
en los asuntos de hacienda. El más famoso de estos expertos fue el profesor de Princeton Edwin
Kemmerer.

Se le contrató para misiones financieras en:

 Colombia (1923)

 Guatemala (1924)

 Chile (1925)

 Ecuador (1926-27)

 Bolivia (1927) y Perú (1931).

Principales objetivos de estas misiones económicas eran:

 Reorganización de los sistemas financieros del erario público.

 Aplicación de reformas fiscales basadas en el modelo económico norteamericano.

Comercialmente, estas misiones económicas buscaban el visto bueno de los bancos norteamericanos para
que los países latinoamericanos pudieran seguir accediendo a los préstamos y créditos.

Las misiones económicas estaban del lado de los banqueros y su objetivo se centraba en asegurar que los
países de la región pudieran responder por la deuda externa.



SITUACIÓN ECONÓMICA ANTES DE LA CRISIS DE 1929

 Los préstamos solicitados por América Latina iban dirigidos a financiar deudas y a realizar obras 

públicas, sobre todo para la modernización de las ciudades: construcción de escuelas, hospitales, 

plantas de gas y electricidad, alcantarillados y pavimentación de vías.

 Los banqueros y funcionarios de las compañías norteamericanas estrecharon lazos con los políticos y 

mandatarios de las repúblicas de América Latina, favoreciéndose mutuamente y fomentando la 

corrupción. 

 Las obras buscaban tan solo asegurar clientelas por parte de los mandatarios, ya fuera buscando votos 

en períodos electorales, adjudicando contratos y favoreciendo poderes extranjeros, que apoyarían el 
gobierno del momento. 

 Muchas de las obras quedaban inconclusas o el dinero no alcanzaba para culminarlas. La corrupción se 

convirtió en parte integral del sistema de los empréstitos.

 El flujo de capital extranjero impulsó las actividades económicas en las principales ciudades 

latinoamericanas hasta 1930. 



 Esta dependencia financiera fortaleció las estructuras tradicionales del poder, incluyendo ahora a 

comerciantes, terratenientes y capitalistas extranjeros. 

 En países como Brasil y Argentina surgió una burguesía industrial, beneficiada de los procesos de 

urbanización y la política de contratación de empréstitos.

 el conjunto de las exportaciones latinoamericanas presentó algunos signos de des aceleración en los 

años previos a la depresión mundial de 1929, principalmente en Argentina, donde las exportaciones 

de trigo disminuyeron notablemente.

 la situación de dependencia de Latinoamérica hacia factores externos que afectaban su economía, 

principalmente los altibajos en los mercados internacionales de materias primas.



LA REVOLUCIÓN MEXICANA















INTERVENCIONES DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA

Las intervenciones norteamericanas:  la injerencia económica y las invasiones territoriales. El objetivo 
era puramente militar, y se buscaba instaurar protectorados económicos, apropiación y el manejo de la 
economía de un país.

CUBA

 En 1898 intervino en la guerra que mantenía España con sus colonias en Cuba y Filipinas, forzando la 
independencia de la primera tras derrotar militarmente a los españoles. Este acontecimiento se 
conoce como la Guerra hispano-estadounidense. 

 Tras la expulsión de los españoles, Estados Unidos garantizó el orden, la defensa de la isla y la 
regulación del gobierno. 

 Establecido por la Enmienda Platt, la cual permitía la instauración de bases navales y campamentos 
militares en Cuba. Incluía acuerdos comerciales y arancelarios que favorecían a Estados Unidos. 

 La Enmienda Platt se convirtió en la guía para entrar en los demás países y establecer fórmulas para la 
dominación económica. 

 Los años que siguieron en Cuba estuvieron acompañados de una gran desequilibrio político y 
económico, a causa de que el país se dedicó exclusivamente a producir azúcar y a importar otros 
productos. El proceso desembocó en la dictadura de Gerardo Machado, quien gobernó de 1924 a 1933.



PANAMÁ

 Los Estados Unidos instigaron la separación Panameña de Colombia, por intereses claramente 
económicos y comerciales: la construcción y apropiación de un canal que comunicara el océano 
Atlántico con el océano Pacifico. 

 Estados Unidos ratificó el nuevo gobierno, negoció la utilización de una franja alrededor del 
canal, los derechos de soberanía sobre esta zona y su fortificación militar. Panamá se convirtió 
en un protectorado de Estados Unidos.

PUERTO RICO Y HAITÍ

 Puerto Rico fue administrado por Estados Unidos después de la guerra con España en 1898.

 El presidente norteamericano nombraba el gobernador. Las excusas para ocupar los países se 
fueron adecuando según las circunstancias, por ejemplo para la ocupación de Haití, se utilizó 
como excusa la intervención en un motín militar, cuando los verdaderos intereses eran por el 
azúcar, los puertos y la inversión en vías de comunicación. 

 Haití pasó a ser un protectorado y permaneció ocupado hasta 1931, logrando algo de 
modernización en su infraestructura.



REPÚBLICA DOMINICANA

 A partir del asesinato del presidente Ramón Cáceres, se dio una fase de pugnas políticas en el país. 

 Cada presidente que trataba de consolidarse en el poder, enfrentaba oposiciones de sus rivales, lo que 
condujo a varias guerras civiles entre 1912 y 1914. 

 Durante el mandato de Juan Isidro Jiménez, entre 1914 y 1916, se desconocieron algunos acuerdos 
realizados con los Estados Unidos por sus predecesores, como permitir que funcionarios de este país 
manejaran las finanzas y el ejército dominicanos. 

 Estos hechos provocaron la intervención militar estadounidense en 1916 y la imposición de un régimen 
militar que duró hasta 1922. 

 Esta intervención fue motivada por tres factores: 

1. Estados Unidos necesitaba estabilidad política en el país con el fin de imponer un sistema de 
influencia económica, política y militar en la región del Caribe.

2. La Primera Guerra Mundial obligaba a establecer un sistema de defensa regional para garantizar el 
comercio a través del Canal de Panamá. 

3. Inversionistas norteamericanos tenían interés en expandir la actividad azucarera en República 
Dominicana. 

 Tras el retiro de los estadounidenses en 1930, el poder quedó en manos del dictador militar Rafael 
Leonidas.



NICARAGUA

 En este país la intervención fue para proteger a la minoría que colaboraba con Estados Unidos. 

 El presidente José Santos Celaya se opuso a la intervención y buscó colaboración con Europa. 

 En 1909 es depuesto y se instaura un gobierno colaborador con Estados Unidos. El sometimiento 

económico fue total. 

 Entre 1911 y 1925 se presentaron continuos desembarcos en el país, se instalaron buques en la 

costa y se llegó a bombardear en 1912. 

 En 1927 comenzó la revolución comandada por Augusto Cesar Sandino, la cual fue combatida por 
los marines. 

 Estados Unidos entrenó a la guardia nacional para combatir a los revolucionarios y dejó en el 
poder al dictador Anastasio Somoza, el cual era un claro aliado de Norteamérica.



OTRAS INTERVENCIONES

 Se dieron variadas intervenciones militares en Guatemala en 1920 y en Honduras en seis 
ocasiones entre 1903 y 1925. 

 En México se dieron expediciones militares de castigo como cuando Pancho Villa atacó a Estados 

Unidos y fue perseguido hasta el interior de su país por el propio ejército norteamericano que 

buscaba la retaliación al ataque del líder popular.

 También México sufrió el bombardeo del puerto de Veracruz en 1914.







LAS IDEAS POLÍTICAS

 El surgimiento de nuevos actores sociales en la sociedad latinoamericana a comienzos del siglo 
XX influyó en el desarrollo de las ideas y en la aparición de nuevos conceptos políticos. 

 La toma de conciencia de campesinos, obreros y burgueses comenzó a hacer contrapeso a los 

gobiernos tradicionalistas provenientes del siglo XIX que aún perduraban en los países de 

América Latina. 

 Otro sector de importancia que entró a hacer parte de la vida política fue el estamento militar, 

pero no representado en los altos mandos, sino en mandos intermedios y bajos, como fue el caso 

en Argentina y Brasil.











REGÍMENES POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA HASTA 1930

CHILE

Figuras políticas más importantes de comienzos de siglo fue Arturo Alessandrí, apoyo de los 
trabajadores llegó a la presidencia en 1920. Alessandri tomó de nuevo la presidencia en 1925 y 

promulgó una constitución presidencialista. Chile vivió una relativa estabilidad política alterada solo 

por la agitación laboral y obrera en el norte donde se explotaba el cobre y el salitre.

URUGUAY

Gobierno de José Battle (1899-1907), vivió una renovación política. Asumió:

 Medidas anticlericales e introdujo profundos cambios en la política social. 

 Logró participación directa de los nuevos sectores populares en la 'política.

 Mejora en la legislación laboral. 

 Uruguay fue el modelo de democracia en América Latina. 

 En 1911 Battle fue reelegido e instauró el poder ejecutivo, buscando eliminar el caudillismo.



ARGENTINA:

 A causa de la inmigración de italianos e ingleses se introdujeron las ideas socialistas. 

 El partido Radical intentó varias revoluciones que fueron frenadas por los conservadores. 

 La Ley electoral de 1912 instauró el voto secreto y obligatorio, lo que abrió el camino al Radicalismo, que 
tomó el poder en las elecciones de 1916 con Hipólito Yrigoyen.

 Este gobierno buscó:

1. la renovación del estado

2. apoyó los movimientos universitarios

3. creó leyes de arrendamiento para el sector agrario.

 Yrigoyen gobernó hasta 1928.

BRASIL:

 Debió enfrentar los problemas que suscitaba el federalismo, evitando la separación de algunos de sus estados. 

 El auge del caucho y el fortalecimiento en obras públicas lograron que Brasil se convirtiera en la potencia 
suramericana. 

 Década de los veinte surgió el movimiento de los tenentistas encabezado por Luis Carlos Prestes en contra de 
las oligarquías de Río de Janeiro y San Pablo, abriendo la senda para los gobiernos populistas que vendrían 
después de 1930.







LAS DICTADURAS

 En otros países predominaron las dictaduras civiles y militares. La región de Centroamérica se 

destacó por tener dictadores que eran apoyados por los Estados Unidos, como Manuel Estrada 

Cabrera en Guatemala y José Santos Zelaya en Nicaragua. 

 Venezuela fue gobernada por los dictadores Cipriano Castro (1899-1908) Juan Vicente Gómez 

quién ocupó la presidencia hasta 1935. 

 En Perú y Ecuador, tras un apogeo temporal de liberalismo, resurgió el militarismo (Predominio e 

influencia de lo militar, especialmente en el gobierno de un país). 

 En Ecuador destacó la figura del liberal Eloy Alfaro, pero después de 1911 retornaron el 

caudillismo y las dictaduras militares. 

 En Perú, la situación estuvo marcada por el militarismo apoyado por el presidente Augusto 

Leguía, quien gobernó entre 1908-1912 y 1924-1929.





EL IDEARIO POLÍTICO EN LATINOAMÉRICA

 Con su inserción al mercado y a la geopolítica mundial, América Latina comenzó a figurar en el mundo cultural y en la 
circulación de las ideas.

 La llegada de inmigrante s europeos favoreció el contacto con nuevas concepciones políticas y filosóficas; por otra parte, 
jóvenes intelectuales americanos comenzaron a estudiar en Europa y a traer los últimos avances en las ciencias sociales. 

 Se intensificó la circulación de libros, revistas y periódicos. 

 Las ideas políticas y los movimientos intelectuales fueron muy variados'; desde la extrema derecha hasta la izquierda. Entre 
las más relevantes encontramos:

El liberalismo: venía desde el siglo XIX sustentado en las ideas del republicanismo, la democracia participativa y las libertades 
económicas. Gobiernos como el de Perú, Argentina y Bolivia implementaron políticas que se reflejaron en el auge de las ciudades,
la ampliación del sistema educativo y la modernización del Estado.

El antiimperialismo: es una posición política surgida a fines del siglo XIX que se caracteriza por una categórica oposición al 
imperialismo. El cubano José Martí puede considerarse como el primer formula dar de un pensamiento antiimperialista en 
América Latina, en gran medida porque la lucha por la independencia de Cuba del colonialismo español coincidió con el ascenso
de la dominación de Estados Unidos, relacionando así, el antiimperialismo con el antinorteamericanismo.  Para fines de la década 
del veinte el término antiimperialismo era cotidiano. El peruano Raúl Haya de la Torre escribió sobre el antiimperialismo en un 
documento titulado La Reforma Universitaria. Otros escritores como José María Vargas Vila y José Enrique Rodó, con su libro A riel, 
señalaban a Estados Unidos como el enemigo.

El fascismo y el marxismo. El fascismo y las ideas de derecha en general, tomaron fuerza en ciertos círculos universitarios, de 
intelectuales y algunas oligarquías. En países como Brasil, los abanderados de la derecha fueron los militares. Las mayores 
influencias provenían del fascismo italiano de Mussolini y de los intelectuales de derecha franceses, Maurras, Barres y Daudet. Por 
su parte, el marxismo, ligado a las ideas de izquierda, se constituyó en una forma de reacción contra los poderes hegemónicos. 
Los obreros, intelectuales, universitarios e indígenas adoptaron estas ideas.



LA REFORMA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA

 En el año 1918, en Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba, en Argentina, se produjo una 

huelga de estudiantes universitarios los cuales reclamaban que la universidad debía estar al 

alcance de los sectores populares de la sociedad. 

 Pedían una mayor participación estudiantil en las decisiones de la universidad, la modernización 

de los métodos de enseñanza y de los cursos.

 El llamado grito de Córdoba adquirió un carácter latinoamericanista, extendiendo su influencia a 

gran parte de los jóvenes universitarios del continente. 

 En 1921 se realizó el Congreso Internacional de Estudiantes Latinoamericanos y se conformó la 

Unión Latinoamericana, que consiguió el respaldo de afamados intelectuales como José 

Ingenieros y José Vasconcelos



MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS

 Desde la década de los veinte se comenzaron a formar movimientos campesinos e indígenas en 

América Latina. 

 En algunas zonas se ha asimilado el concepto indígena al de campesino, sin embargo, existen 

zonas en donde esta diferencia es notoria. En Brasil, Colombia y Venezuela, existe una gran 

parte de campesinos que no es indígena; en cambio en México, Centroamérica y la zona andina 

predomina la población indígena de carácter campesina. 

 Las reivindicaciones indígenas y campesina, iban dirigidas sobre todo al problema de la tierra. 

Durante el inicio del siglo XX se vivió un proceso de subdivisión de la tierra a causa de la 
expropiación por parte de latifundistas y empresas extranjeras.

 Los indígenas reivindicaban el respeto a su identidad política, social y cultural. El movimiento 
indigenista, surgido en los años veinte, fue la representación más importante en este campo. 

 En México y Perú el indigenismo tuvo mayor influencia y desarrollo, debido a la gran cantidad de 
población indígena y al respaldo que obtuvieron de muchos intelectuales para sus luchas.



EL MOVIMIENTO OBRERO

 La clase obrera fue incrementándose y asumiendo un papel protagónico en el desarrollo 

histórico de América Latina durante los años treinta. 

 Los nuevos proletarios venían del campo, huyendo de la expansión de los terratenientes y el 

desempleo. 

 El ascenso de masas trabajadoras en Europa y Estados Unidos, el influjo de las ideas socialistas y 

revolucionarias y la Revolución mexicana fueron paradigmas para la toma de conciencia de los 

movimientos obreros.

 Así, surgieron las primeras sociedades y sindicatos, que para inicios del siglo XX utilizaban la 

huelga como instrumento de presión.

 Estas nuevas ideologías lograron una rápida difusión, gracias también a la migración de obreros 

europeos especializados, que habían militado en partidos y sindicatos. 

 El sindicalismo se convirtió en una de las bases políticas de los gobiernos populistas y reformistas 

de América Latina.



 POLÍTICA Y ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA DESPUÉS DE 1929

 Para el final de la década de los veinte, las exportaciones de los países de América Latina fueron 
disminuyendo, como preámbulo de la crisis económica de 1929. 

 Los recursos financieros se redujeron notoriamente y los inversionistas extranjeros se vieron 

obligados a retirar sus capitales y a cobrar las deudas.

 De acuerdo con las condiciones de cada país, se buscaron soluciones a la crisis. En algunos países 

la coyuntura se enfrentó a través de reformas moderadas, generalmente propuestas por la clase 

dirigente. En otros lugares, la situación se enfrentó por medio de gobiernos que se definieron 

como populares, nacionalistas y antioligárquicos, a los que se denominó populistas, Estos 

contaron con el apoyo de la clase obrera, los marginados y los desempleado s y las masas en 
general.



 INTERVENCIONISMO DE ESTADO

 Con la reducción de las exportaciones, los ingresos de los países disminuyeron; los precios 

internos de muchos productos bajaron y el número de desempleados se multiplicó. 

 La escasez de recursos financieros, los estados perdieron la capacidad de importar. 

 Los gobiernos decidieron asumir el control de las exportaciones, subsidiar a los productores, 

supervisar las entidades financieras, controlar las obras públicas y apoyar a aquellas industrias 

que pretendían reemplazar los productos que dejaron de llegar debido a las dificultades de 

importación.

 El intervencionismo de Estado y la forma como se pretendió impulsar la economía se vieron 

favorecidos por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a causa de que Europa y Estados Unidos 

aumentaron significativamente la importación de alimentos. 

 Se incentivó la industrialización debido a la nueva suspensión de las importaciones, sin embargo, 

se descuidó la agricultura y las actividades del campo.



PROCESOS POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA DE 1930

 La política de América Latina después de la crisis de 1929 derivó en variados procesos políticos. El populismo y el 
reformismo se intensificaron en varios países, pero en la zona de Centroamérica, por el contrario, predominaron las 
dictaduras militares, las cuales por lo general contaron con el respaldo de Estados Unidos.

Brasil

Entre 1930 Y 1945 Getulio Vargas asumió el poder. Desde un comienzo se buscó fortalecer la burguesía, la clase media, 
el ejército y los sectores populares. Todos ellos fueron los beneficiarios de su política económica, de los puestos en la 
burocracia y de los programas sociales. Durante el período que correspondió a la Segunda Guerra Mundial, controló y 
favoreció las exportaciones, sentó las bases de la industria pesada brasilera, protegió las manufacturas nacionales, 
impulsó las obras públicas y combatió eficazmente el desempleo. Se presentó la transformación del aparato estatal 
para que se adecuara al sistema populista, para lo cual se comenzó por excluir a las oligarquías. Sin embargo, con el 
paso del tiempo, el gobierno se fue tornando en una dictadura, al prohibirse los partidos políticos y disolverse las 
asambleas de los diferentes Estados.

 Getulio Vargas ocupó la presidencia de su país por segunda oportunidad entre 1951 y 1954, esta vez respaldado por 
una abrumadora mayoría de votos. En este segundo período su gestión no fue tan exitosa, entre otras cosas por 
falta de apoyo de la burguesía y del ejército. Renunció al poder en 1954 y después se suicidó.

 México

 La Revolución que comenzara en 1910 dio inicio a una serie de reformas que se continuaron en los años treinta 
durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En su período se desarrollaron políticas como la repartición de cerca de 20 
millones de hectáreas entre los campesinos. En 1937 se nacionalizaron las compañías ferroviarias. En 1938 se 
decretó la expropiación de todas las petroleras residentes en México, lo que provocó la ruptura de relaciones con el 
Reino Unido. Ese mismo año permitió la creación del Instituto de Antropología e Historia (INAN) y del Instituto 
Nacional Indigenista. Este último fue creado con el fin de integrar al indígena a la vida nacional. La reforma agraria 
adelantada por Cárdenas, afectó las relaciones con Estados Unidos, al igual que la expropiación petrolera, pero la 
cuantía en inversiones públicas permitió que la situación económica fuera llevadera.



 Argentina

En junio de 1943, un grupo de militares se tomó el poder que hasta ese momento habían ostentado 
los hacendados, los banqueros y los comerciantes. El acontecimiento significó el comienzo de una 
nueva etapa de

 la historia argentina y tuvo como principal protagonista al coronel Juan Domingo Perón, elegido 
presidente de la república en 1946 y reelegido en 1951. Perón implantó el justicialismo, un 
sistema social, político y económico que pretendía ser una tercera vía entre el capitalismo y el 
comunismo. En esta etapa estuvo acompañado por su esposa, Eva María Duarte, conocida como 
Eva Perón, quien con su personalidad carismática, se ganó la simpatía del pueblo argentino, 
sobre todo de los sectores populares.

 Los años finales de la Segunda Guerra Mundial dejaron a Argentina una favorable situación 
económica debido al incremento del comercio de productos agropecuarios con Europa. Esto le 
permitió al gobierno tomar medidas como la nacionalización de las compañías de teléfonos, de 
los ferrocarriles y del sector eléctrico; incentivó la construcción de obras públicas como centros 
hospitalarios, escuelas, vías de comunicación e infraestructura como diques, gasoductos y 
siderúrgicas. También estableció monopolios y controles estatales, impulsó la industria 
manufacturera, a la vez que implantó medidas a favor de las clases trabajadoras. Juan Domingo 
Perón gobernó hasta 1955 después de enfrentar una grave crisis económica, la muerte de su 
esposa y una fuerte oposición.



 Venezuela

 Durante la crisis de 1929, este país se vio poco afectado gracias a la bonanza petrolera que transformó en poco 
tiempo el modo de vida de los venezolanos. Esta época permitió formar un Estado opulento, que construyó 
escuelas, centros de salud, carreteras y barrios para las clases obreras. Hacia 1945, el representante del Partido 
Acción Democrática, Rómulo Betancourt, fue instaurado en el poder mediante un golpe militar, que buscaba incluir 
en la vida política del país a sectores marginados. A este le siguió, Rómulo Gallegos, quien fue derribado del poder 
por el ejército, para ser remplazado por Marcos Pérez Jiménez, quien gobernó de 1952 a 1958. Él implantó una 
estricta dictadura al abrigo de una gran prosperidad petrolera, descuidando la diversificación de la economía.

 Ecuador

 Los intentos de renovación de este país estuvieron, hasta 1930, en manos del partido liberal. A partir de entonces, 
surgió José María Velasco Ibarra, que representaría la oportunidad de cambio para el pueblo ecuatoriano. Trató de 
imponer un gobierno autoritario, que rompiera con las extremas derechas e izquierdas, ejerciendo un 
conservadurismo político. Varias veces fue elegido por el pueblo y derrocado por el ejército. Sus reformas poco 
sirvieron para cambiar la fisonomía política del país, pues este continuó siendo dominado por terratenientes y la 
economía productiva siguió estando en pocas manos.

 Bolivia

 La evolución de los gobiernos bolivianos en busca de una solución a la crisis de los años treinta fue más compleja 
que la de otros países, debido a su deteriorada situación económica y al papel asumido por el ejército, que 
repetidamente trató de imponer sus criterios por golpes de Estado. Solo en 1952 asumió el poder un líder para 
adelantar una verdadera revolución nacional: Víctor Paz Estenssoro. Este adelantó la nacionalización de las minas, 
principal fuente de ingresos del país, y la reforma agraria, a la vez que intentó mejorar el nivel de vida de la 
población obrera y campesina. Estas medidas no se lograron realizar a causa de la baja del precio del cobre y las 
indemnizaciones que se debieron pagar por las nacionalizaciones.



Dictaduras centroamericanas

La mayor parte de los dictadores surgieron de los ejércitos constituidos por Estados Unidos para 
defender sus intereses en el Caribe. Se caracterizaron por asumir el poder por largos períodos, y 

además de sus propios intereses, garantizaron la estabilidad de los intereses norteamericanos en la 

zona. Los dictadores ostentaron un poder absoluto, pero al abandonar la actitud colaboracionista 

que mantenían con los Estados Unidos, eran depuestos.



 La actividad política centroamericana y del Caribe estuvo marcada por una gran cantidad de 

movimientos golpistas. Esta situación estuvo determinada por la injerencia que tenían 

inversionistas norteamericanos, sobre todo por el caso de la United Fruit Company. Las 
dictaduras generalmente fueron rechazadas por la población civil y con frecuencia, se 

organizaron movimientos de resistencia civil o guerrillas, las cuales lucharon contra estos 

gobiernos.





 Características de las dictaduras



 Hechos como la crisis económica y la Segunda Guerra prepararon las condiciones propicias para el surgimiento de los dictadores, al 
verse afectadas las condiciones económicas y la calidad de vida en la región.



 Dentro de los rasgos principales de estos gobiernos se encontraba el de ser regímenes de fuerza, en los que esta era utilizada para 
defender intereses de sectores económicos determinados, tales como oligarquías o empresas extranjeras, en detrimento de los demás 
sectores económicos.



 La represión fue otra característica de estos gobiernos. Esta consistía en perseguir y castigar a personas que se opusieran o
protestaran por las condiciones económicas y sociales en sus países. Generalmente era la respuesta a solicitudes de cambio y 
reivindicaciones sociales. Muchas veces las medidas tomadas por los dictadores incluían el destierro, la cárcel o la muerte a los 
disidentes.



 Una característica importante del régimen dictatorial era que el poder estaba centrado en el individuo y no en un partido pol ítico. 
Aunque por lo general existían los poderes legislativo y judicial, estos solamente tenían como finalidad darle una apariencia
democrática al régimen. Además, el dictador sabía conceder favores y privilegios, a fin de asegurar un respaldo político y mantener 
vigente la lealtad de sus admiradores, quienes a su vez eran vigilados. El apoyo del ejército siempre constituyó un factor importante 
para la permanencia del dictador.



 Entre los gobiernos dictatoriales más importantes de Centro américa se pueden mencionar los siguientes: en Guatemala, Manuel 
Estrada Cabrera quien gobernó entre 1898 y 1920. Aunque fue depuesto a los pocos años, el general Jorge Ubico comenzó otro largo
gobierno de esta misma naturaleza que se extendió de 1931 a: 1944. En Honduras, gobernó Tiburcio Carias de 1932 a 1949. En 
República Dominicana la dictadura estuvo a cargo de Rafael Leonidas Trujillo, ex jefe de la Guardia Nacional, quien estuvo en el 
poder desde 1930 hasta 1961. En Cuba gobernaron los dictadores Gerardo Machado, de 1925 a 1931 y Fulgencio Batista, de 1952 a
1959.


