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Ensayos

Con gran entusiasmo y orgullo, la revista Gaudeamus presenta su doceavo número,
enriquecido con la incorporación destacada de los ensayos ganadores de dos
estudiantes, cuyo profundo análisis sobre geopolítica y la región centroamericana ha
capturado la esencia misma de la complejidad geopolítica de nuestra región. Estos
trabajos no solo reflejan el compromiso de nuestros estudiantes con la excelencia
académica, sino que también ofrecen perspectivas innovadoras y reflexiones
profundas que contribuyen de manera significativa al diálogo académico sobre los
desafíos contemporáneos que enfrenta nuestra sociedad.

Tras las Huellas de una Razón de Estado y el postulado neorrealista de Waltz:
Los Secretos Geográficos de Centroamérica y sus Repercusiones en el
Escenario Internacional

Un ensayo por Valentina Ciccio
Universidad Latina de Costa Rica

En el mapa mundial, Centroamérica emerge como un estrecho istmo que conecta
los continentes de América del Norte y América del Sur, desempeñando un papel de
crucial importancia como puente estratégico entre estos dos vastos territorios. No
obstante, detrás de su aparente modestia geográfica se oculta una complejidad que
desafía cualquier simplificación. Centroamérica, conformada por siete naciones
⎼Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá⎼, es
una región que alberga un mosaico geográfico excepcional. Desde imponentes
cadenas montañosas y volcanes majestuosos hasta densas selvas tropicales
exuberantes, pasando por una palpable vulnerabilidad a desastres naturales,
huracanes y terremotos.

Este tapiz geográfico no sólo da forma al entorno natural, sino que también ejerce
una influencia incesante en las dinámicas políticas, económicas y relaciones
internacionales de la región. La exploración de Centroamérica nos conduce
inevitablemente a las ideas fundamentales de la "Razón de Estado" de Maquiavelo y
a la teoría neorrealista de Waltz. A pesar de la separación temporal que las
distancia, estas doctrinas continúan ejerciendo una notable influencia en las
decisiones de los líderes en Centroamérica. Maquiavelo enseñó que un gobernante
debe actuar en beneficio del Estado, aún cuando ello implique tomar decisiones
impopulares o embarcarse en asuntos intrincados. Mientras tanto, Waltz, en su
teoría neorrealista, postuló que los Estados buscan ante todo la seguridad y la
autosuficiencia, considerando que la dependencia de otros constituye una debilidad.
Estos dos enfoques filosóficos y políticos siguen siendo inmensamente relevantes
en el análisis de Centroamérica.
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No obstante, en el panorama actual, se agrega un componente crucial: la necesidad
de no contravenir los principios fundamentales de cada país. Este imperativo dicta
que las decisiones basadas en la "Razón de Estado" y en el realismo neorrealista
deben ser coherentes con los valores y principios nacionales de cada nación en la
región. A lo largo de este ensayo, se explicará con detalle cómo las características
geográficas de Centroamérica, la "Razón de Estado" de Maquiavelo y el realismo
neorrealismo de Waltz interactúan y se manifiestan en la política, las relaciones
internacionales, la economía y el desarrollo de la región.

Se analizará cómo estas influencias operan sin menoscabar los principios
fundamentales de cada país y cómo estas dinámicas configuran un complejo
escenario de toma de decisiones que determina el presente y el porvenir de
Centroamérica. En este proceso, se van a examinar ejemplos concretos de cómo la
geografía y las teorías políticas se amalgaman para influir en la política exterior y las
relaciones internacionales de las naciones centroamericanas. Estos ejemplos
iluminarán la interacción entre el entorno físico, la teoría política y la toma de
decisiones en la región.

El ensayo se sumerge en una odisea intelectual que permitirá descifrar los secretos
geográficos de Centroamérica y su influencia en el escenario mundial. Todo ello,
siempre con la premisa de que la "Razón de Estado" y el realismo neorrealista
pueden coexistir en armonía con los valores fundamentales de cada nación en esta
intrincada región. En este contexto: ¿Son las características geográficas de
Centroamérica el destino inmutable de sus acciones, o pueden los líderes y las
naciones de la región navegar sabiamente en este complejo laberinto geopolítico?
Estas interrogantes son el núcleo central que este ensayo propone abordar.

Comenzando por sus características geográficas, ese angosto puente geográfico
que une América del Norte con América del Sur, se erige como un escenario
colmado de notables variaciones geográficas. Cada uno de los siete países que
componen esta región, a saber, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá, aporta su propia paleta de características
geográficas que teje la trama de sus identidades y determina el rumbo de su futuro.

También pronunciado como el Centro del Mundo, la ubicación estratégica de
Centroamérica la sitúa en un punto de convergencia para las corrientes comerciales
y los flujos migratorios, actuando como el nexo entre dos continentes.
Ejemplificando al Canal de Panamá, una proeza de la ingeniería moderna, ha
catapultado a Panamá al epicentro del comercio global, mientras que, por otro lado
Belice, en su extremo septentrional, mantiene lazos cercanos con México y sus
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amplios mercados. ¿Qué implicaciones acarrea ser un epicentro logístico en la
encrucijada de continentes?

Abordando aspectos meramente topográficos, el multifacetismo de Centroamérica
comprende desde majestuosas cadenas montañosas hasta extensas llanuras y
pintorescas costas. Guatemala, hogar de los Altos Cuchumatanes, la cordillera más
extensa de la región, ha engendrado comunidades aisladas y preservado
tradiciones culturales únicas. Belice, con su topografía más benigna, acoge costas
bañadas por el Caribe, convirtiéndose en un floreciente destino turístico. ¿Cómo
moldean estas diferencias geográficas la vida y el desarrollo en estos países?

Del Trópico al Subtrópico el clima en Centroamérica despliega una variabilidad que
oscila entre cálidos trópicos y climas templados en las elevadas altitudes. Costa
Rica, con su clima templado y precipitaciones abundantes, ha fomentado una
floreciente industria agrícola y turística, mientras que El Salvador, con su clima
tropical, se enfrenta a desafíos adicionales en la gestión de recursos hídricos.

Dentro del postulado geográfico, es menester abordar la lamentable amenaza
permanente centroamericana la cual, se halla en constante riesgo de desastres
naturales, desde devastadores terremotos hasta huracanes despiadados. Honduras,
en particular, lucha contra la recurrente embestida de huracanes, lo que ha
impulsado la formulación de políticas de gestión de desastres. En las costas de
Nicaragua, la amenaza de tsunamis ha instado a la implementación de sistemas de
alerta temprana y planes de evacuación. Consigo, la distribución poblacional y de
recursos naturales, nos habla de una influencia de la diversidad geográfica y su
incidencia en la población así como, el acceso a los recursos naturales en la región.

Guatemala, con su variada topografía, ha generado una distribución desigual de la
población, concentrando a la mayoría en tierras bajas y las tierras altas centrales.
En contraste, en Belice, la distribución de la población se relaciona más con la
disponibilidad de recursos costeros y el florecimiento de su industria turística. ¿De
qué manera estas diferencias geográficas condicionan la vida y las oportunidades
de las personas en la región? Cada uno de estos aspectos geográficos contribuye a
la complejidad de Centroamérica, modelando sus políticas, economía y cultura. La
región se presenta como un caleidoscopio de características naturales que
interactúan con la vida diaria de sus habitantes, configurando un lienzo geográfico
que refleja la diversidad y la riqueza de esta zona singular.

Habiendo explorado las alternativas de índole geográfica del territorio
centroamericano, merece nuestro detenimiento y análisis como cada parte de esta
diversidad cultural, política, étnica confluye una con otra, y es por esta razón, que es
importante recalcar como cada relación interestatal puede abordarse bajo diferentes
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premisas ideológicas. En el contexto centroamericano, la aplicabilidad de la teoría
neorrealista de Kenneth Waltz se manifiesta de manera notable, lo que nos lleva a
una profunda reflexión sobre cómo esta perspectiva influye en la política y las
relaciones internacionales en la región. La teoría neorrealista se centra en la
búsqueda de seguridad y autosuficiencia por parte de los Estados en un sistema
internacional caracterizado por la anarquía.

Seguidamente, se explorará cómo los elementos anteriores se entrelazan con los
desafíos únicos que enfrenta Centroamérica, siempre manteniendo la coherencia
con los principios nacionales. En palabras del renombrado estratega Sun Tzu en su
obra ¨El arte de la Guerra¨ (1772), "Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en
cien batallas, nunca estarás en peligro". Esta sabia cita se relaciona directamente
con la aplicabilidad de la teoría neorrealista en Centroamérica, los países de la
región comprenden la necesidad de garantizar su seguridad en un entorno
caracterizado por desafíos de seguridad significativos, como la lucha contra el
narcotráfico, el crimen organizado y la migración.

La estabilidad y la seguridad son fundamentales para el desarrollo y la prosperidad,
y los Estados actúan en consecuencia, buscando alianzas estratégicas y
cooperación regional para abordar estos desafíos. Además, esta teoría también se
refleja en la búsqueda de autosuficiencia económica. Los Estados buscan
diversificar sus economías y reducir su dependencia de actores internacionales;
esta estrategia se traduce en esfuerzos por promover la inversión local, desarrollar
sectores productivos autónomos y fomentar la innovación tecnológica con el objetivo
de fortalecer la economía de la región, reduciendo su vulnerabilidad a las
fluctuaciones económicas globales. Sin embargo, como el famoso filósofo político
Maquiavelo argumentó en su obra ¨El Príncipe¨ (1532) , ¨ El fin justifica los medios",
lo que significa que, si bien la seguridad y la autosuficiencia son cruciales, también
es esencial mantener la coherencia con los principios nacionales.

En Centroamérica, los Estados buscan equilibrar sus estrategias de seguridad y
autosuficiencia con sus valores fundamentales, como la democracia, los derechos
humanos y la cooperación regional, esto puede plantear desafíos, ya que a veces
las acciones necesarias para garantizar la seguridad pueden parecer contradictorias
con los principios nacionales. Aquí, la diplomacia y la habilidad para encontrar
soluciones equilibradas son fundamentales. En resumen, la teoría neorrealista de
Waltz arroja luz sobre la política y las relaciones internacionales en Centroamérica,
donde la búsqueda de seguridad y autosuficiencia son fundamentales, pero se
aplican de manera coherente con los principios nacionales de cada país.

Como resultado, la región navega por un complejo laberinto geopolítico con la
sabiduría de Sun Tzu y el pragmatismo de Maquiavelo, en busca de un equilibrio
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que promueva la estabilidad, el desarrollo y la coexistencia pacífica en este rincón
del mundo. Dicho esto; ¿Es esta la única cara de la moneda a la que debemos
prestar detenimiento, o existe un abordaje que sirva como un garante de
prosperidad de la región?

Para responder a esto se vuelve importante abordar ejemplos conexos a la
cooperación internacional, como lo es el Plan de la Alianza para la Prosperidad, el
cual se creó con el propósito de responder a los problemas que están promoviendo
la migración masiva Centroamericanos y con el objetivo de reducirla. Este
documento, diseñado por equipos técnicos del Banco Inter-Americano de
Desarrollo, contiene una estrategia de cuatro componentes, que reconocen la
multi-causalidad de la migración. Los cuatro componentes son, primero la
dinamización del sector productivo mediante la atracción de la inversión en turismo y
agroindustria, diversificando la matriz energética para reducir sus costos,
modernizar la infraestructura vial y promover más comercio exterior.

El segundo componente aborda al capital humano mediante el fortalecimiento de la
fuerza laboral a través de la formación técnica, expandiendo sus capacidades y
mejorando el rendimiento y retención escolar en la secundaria, este componente se
acompaña de atención a madres e hijos en temas nutricionales. (The Dialogue,
2016)

El tercer componente aborda la seguridad ciudadana con más programas de
prevención de violencia, protección de escuelas y continuidad a la modernización
del sistema de justicia. Finalmente el cuarto componente se refiere al fortalecimiento
institucional del Estado para asegurar su capacidad financiera con un mejoramiento
del sistema tributario y administrativo de la gestión estatal.

Muchos de estos componentes ya han sido abordados por la comunidad
internacional para el desarrollo, al menos parcialmente, y en diferentes
modalidades. Lo innovador de la Alianza puede encontrarse tal vez en dos aspectos
específicos. Primero, busca ser implementado como un paquete consensuado por
los presidentes comprometidos a poner en marcha pero con apoyo internacional.
Segundo, el plan va acompañado con un enfoque territorial a nivel de atención y
priorización de aquellos municipios que han sido más afectados por la migración.
(The Dialogue, 2016)

Por consiguiente, la cooperación regional en acuerdos como el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) y el Tratado de Libre Comercio de
Centroamérica (CAFTA-DR) destaca la importancia de la colaboración y el comercio
en la región. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el marco
institucional de la Integración Regional Centroamericana, creado por los Estados de
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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Posteriormente
se adhirieron como miembros plenos Belize en el año 2000 y, a partir de 2013, la
República Dominicana. Tiene por objetivo fundamental la realización de la
integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo. (SICA, s.f)

El SICA fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del
Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o
Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de la ODECA, suscrita en
Panamá el 12 de diciembre de 1962; y entró en funcionamiento formalmente el 1 de
febrero de 1993. La sede de la Secretaría General del SICA, la Casa de
Centroamérica, se ubica en la República de El Salvador. (SICA, s.f)

Por otro lado, el 25 de enero del 2004 culminó para Costa Rica la negociación del
Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos y Estados Unidos, en
la ciudad de Washington, D.C. Con ello, el país concretó exitosamente uno de los
principales instrumentos de su política comercial, al consolidar una relación de
primer orden con su principal socio en comercio e inversión. La intensa labor llevada
a cabo por más de un año produjo como fruto un acuerdo comprensivo y
balanceado a través del cual se eliminarán los aranceles y otras barreras al
comercio de bienes y servicios entre los países, brindando un marco adecuado para
mejorar y aumentar las exportaciones de Costa Rica al principal mercado del mundo
y para promover la inversión, el crecimiento económico y nuevas oportunidades de
empleo en el país.

Los resultados alcanzados en el tratado responden adecuadamente a los objetivos
planteados en las distintas áreas al inicio de la negociación. El trabajo continuo y
dedicado de cientos de costarricenses y la búsqueda persistente de sus metas hizo
posible que se tenga hoy un muy buen acuerdo para el país. La amplia participación
de múltiples actores, incluyendo organizaciones productivas y empresariales, de la
sociedad civil, representantes de numerosas instituciones del Poder Ejecutivo y
miembros del Poder Legislativo a lo largo de todo el proceso de negociación
constituyó un aporte de sumo valor para la elaboración de las posiciones nacionales
y contribuyó con el resultado alcanzado. (Ministerio de Comercio Exterior de Costa
Rica, s.f)

La conclusión de este tratado constituye un paso fundamental en la inserción del
país en la economía internacional. En particular, es un logro singular en la
consolidación y apertura de nuevas y mejores oportunidades de mercado para las
exportaciones costarricenses, y constituye un avance fundamental en la promoción
de la integración hemisférica. El tratado contribuye también a fortalecer la histórica
relación de amistad entre las dos democracias más antiguas del Hemisferio, a
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consolidar y mejorar la integración económica centroamericana y a profundizar la
relación comercial con República Dominicana. (Ministerio de Comercio Exterior de
Costa Rica, s.f)

Estando expuestos estos ejemplos de cooperación internacional, damos lugar al
concepto y abordaje de las teorías desplegadas a priori, para expresar un mayor
entendimiento del modus operandi de las naciones miembro del territorio
centroamericano en función a sus intereses personalísimos y compartidos.

Primeramente, los esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos
han sido apoyados por actores internacionales y organizaciones multilaterales,
reflejando una perspectiva liberal. Las teorías neorrealistas y liberales han influido
en Centroamérica, lo que se manifiesta en la política, la cooperación regional, la
seguridad y la toma de decisiones en la región. La combinación de estas
perspectivas proporciona un enfoque equilibrado que aborda tanto los intereses
nacionales como la cooperación internacional en un entorno geopolítico complejo.

Se afirma que las teorías de las relaciones internacionales son faros, lentes de filtros
que nos dirigen a lo esencial, según cada una de ellas, para comprender qué ocurre
en el mundo. Las dos principales escuelas de pensamiento son el realismo y el
liberalismo, cuya praxis se convierte en referencia política para entender qué está
pasando en el presente.

El liberalismo nace como primera y principal alternativa teórica al realismo, enfoque
teórico que afianza sus raíces en primer lugar en el ámbito de las relaciones
internacionales. En ese sentido y, como también ocurre en el caso del realismo, el
liberalismo ha sido particularmente influyente en determinados periodos, en la
medida sobre todo en que se revelaba como útil para explicar el contexto
internacional de un momento concreto. Así, por ejemplo, experimentó un claro auge
en los años que siguieron a cada una de las dos guerras mundiales, pues no en
vano se trataba de periodos en los que se querían explorar las posibilidades de un
orden internacional pacífico, regido por el derecho y en el que fuera posible la
cooperación. (Quintanal, 2019)

En esa misma línea, el enfoque vive también un momento de especial aceptación
tras el fin de la Guerra Fría, en el marco del deseo de creación del que se dio en
llamar Nuevo Orden Mundial. El liberalismo, heredero de una tradición filosófica que
entronca con autores como Erasmo, Penn, Locke, Stuart Mill o Kant (Grasa, 2015,
p. 99), está estructurado en base a la importancia que concede a cuestiones tales
como la libertad, la racionalidad, los derechos humanos, la democracia y los límites
al poder (Burchill, 1996, p. 57) y a la defensa de las mismas al tiempo que, al
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contrario que el realismo, está convencido de que el conflicto es evitable. (Quintanal,
2019)

En este sentido, los autores liberales considerarán por un lado que la libertad
individual y los derechos humanos solamente estarán salvaguardados en el marco
de un Estado democrático que respete el imperio de la ley y, por otro, que la
voluntad de cada Estado deberá someterse a la voluntad general acordada por los
Estados en su conjunto. (Quintanal, 2019)

Del otro lado del espectro, nos encontramos con la teoría neorrealista que expone
que, con base en esta breve revisión de los postulados del Realismo Clásico se
puede afirmar por una parte que los postulados tradicionales que explican la política
mundial se mantienen vigentes y probablemente así continúen las cosas, al menos
mientras siga existiendo el Sistema Internacional como lo conocemos y sus actores
comportándose como ha sucedido a lo largo de la historia. Pero por otro lado, es
necesario reconocer una evidente, clara y manifiesta presencia de ciertas fuerzas
que impiden a los Estados nación comportarse de manera soberana, como antes
podían hacerlo, con autonomía e independencia. (Vega Castellanos, 2011)

En la política internacional actual existen constreñimientos de tipo sistémico
estructural que invitan, de manera obligatoria, a reconfigurar la manera en que los
Estados tienen que relacionarse entre sí. En lo que tal vez pueda entenderse como
una evolución del pensamiento clásico de Relaciones Internacionales, existen ahora
unos límites que obligan a observar un incuestionable patrón de comportamiento.
Todo esto hace pensar que la tradición, históricamente cimentada en la naturaleza
humana y sus intereses más primarios, ha dado paso a una concepción que tiene
sus bases asentadas en lo estructural.

Esta corriente de pensamiento indica que el Sistema Internacional reposa en primer
lugar, en la Anarquía, entendida como la inexistencia de una autoridad máxima que
cuente con la capacidad de ordenarlo todo y mandar en todo lugar y circunstancia.
En segundo lugar consagra la distribución desigual de las capacidades que tienen
los Estados, siendo esta característica la que alienta la existencia de unos actores
del sistema internacional que serán más poderosos que otros. Esta representación
del Sistema Internacional rescata la visión del Realismo Clásico de la autoayuda. Se
respeta la idea de que el primer deber del Estado es su autopreservación, su
supervivencia, pues solamente la existencia del Estado asegura la posibilidad de
que cumpla otros propósitos. (Vega Castellanos, 2011)

El pensamiento del llamado Neorrealismo o Realismo Estructural, acepta también
que la mayor preocupación de un Estado debe ser el fortalecimiento de su aparato
de fuerza, representado necesariamente por lo militar. El Neorrealismo explica
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también que debido a la diferenciación de las capacidades con que cuentan los
Estados, es que estos se agrupan unos con otros, con el propósito de suplir sus
carencias y aumentar su cantidad de Poder ante otros Estados, lo que pronto
acarreará el aparecimiento del llamado Balance de Poder, que es otra de las
características fundamentales del Sistema Internacional. (Vega Castellanos, 2011)

El Neorrealismo, tal cual lo concibe Kenneth Waltz, en su “Teoría de la Política
Internacional”, incluye algunas nuevas definiciones, como que el Estado es el
Soberano del Sistema Internacional y como tal, la “unidad” natural de análisis de las
Relaciones Internacionales. Otra idea fundamental es que la estructura anárquica
del Sistema Internacional obliga a los Estados a comportarse, como efectivamente
lo hacen, buscando antes que nada, su propio bienestar, pero que las diferencias
que se presentan entre ellos se deben a la naturaleza distinta de las capacidades de
cada uno y si bien cada una de las unidades es idéntica a todas las demás en
esencia, la diferencia entre ellas y lo que caracteriza e individualiza a cada una de
ellas, radica en sus capacidades particulares. (Waltz, 1988)

Además, Waltz preconiza, como lo hemos anotado más arriba, la generación de
sistemas, subsistemas y la existencia de unos Estados más poderosos que los otros
del sistema o subsistema, llamados hegemones, en torno a los cuales los menos
poderosos tienden a gravitar buscando incrementar sus capacidades ante las
demás unidades, lo que no excluye que las unidades puedan también incrementar
sus capacidades fortaleciéndose internamente. (Waltz, 1988)

Otro aporte fundamental del pensamiento waltziano es la liberación de la teoría de la
política internacional de los constreñimientos derivados de la limitada naturaleza
humana. Waltz predica su reemplazo por una visión estructural de las cosas, lo que
a su vez permite contemplar a los actores del sistema como plenamente racionales
y como tales, perseguidores de una maximización de sus fortalezas y neutralización
de sus debilidades. Waltz explica además el comportamiento de las unidades
exclusivamente con base en la estructura del Sistema Internacional. Según su
propuesta, la estructura lo explica todo en política internacional. Advierte Waltz que
la actuación de los estados siempre refleja el mejor camino para aumentar y mejorar
sus capacidades. (Waltz, 1988)

Últimamente, para consolidar el entendimiento de este trabajo de análisis, se debe
ilustrar latentemente el concepto de la teoría maquiavélica de la "Razón de Estado"
en el contexto de las relaciones internacionales en Centroamérica. Este enfoque
tiene un profundo significado en la región debido a diversos factores clave.

En primer lugar, la perspectiva maquiavélica enfatiza la importancia del pragmatismo
político, lo que significa que los líderes deben tomar decisiones basadas en el
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interés y la conveniencia del Estado, incluso si estas decisiones pueden parecer
controvertidas. En Centroamérica, donde los Estados enfrentan desafíos
significativos como el narcotráfico y la inestabilidad política, la adopción de enfoques
pragmáticos se convierte en una herramienta esencial para abordar estos
problemas de manera efectiva.

La seguridad y la estabilidad son aspectos críticos en la región centroamericana,
dada su historia de conflictos internos y la amenaza constante de desastres
naturales. La "Razón de Estado" maquiavélica respalda la toma de decisiones
destinadas a preservar la estabilidad interna y garantizar la seguridad de la
población. Esto se refleja en la cooperación con otros Estados y en la aceptación de
acuerdos de seguridad que se basan en la necesidad de proteger los intereses
nacionales.

Además, Maquiavelo subraya la importancia del equilibrio de poder en las relaciones
internacionales. En Centroamérica, donde existen disparidades en términos de
tamaño y capacidad entre los Estados, mantener este equilibrio influye en cómo
interactúan entre sí. La "Razón de Estado" puede llevar a decisiones que buscan
preservar ese equilibrio y evitar la dominación por parte de un Estado más
poderoso.

Finalmente, la "Razón de Estado" maquiavélica asegura que las decisiones tomadas
sean coherentes con los intereses fundamentales del Estado. En Centroamérica,
donde cada nación tiene sus propios objetivos e intereses, este enfoque garantiza
que las políticas y acciones estén alineadas con los valores y principios nacionales
de cada país. La aplicación de "Razón de Estado" es crucial para comprender las
relaciones internacionales en Centroamérica, ya que ofrece un marco teórico que
permite a los Estados abordar de manera pragmática los desafíos de seguridad y
estabilidad, mantener el equilibrio de poder y garantizar la coherencia con los
intereses nacionales. Esta perspectiva política es relevante en un contexto regional
complejo y en constante evolución.

En resumen, al examinar la aplicabilidad de la teoría neorrealista, la teoría liberal y
el concepto de la "Razón de Estado" en el contexto de Centroamérica, se presentan
diversos elementos complejos. En esta región geográficamente diversa, vemos la
interacción de distintas teorías políticas y consideraciones pragmáticas en la
formulación de políticas y relaciones internacionales.

Un ejemplo de la teoría neorrealista se encuentra en la cooperación en temas de
seguridad en Centroamérica. La lucha contra el narcotráfico y la inestabilidad
política ha llevado a una colaboración que refleja los principios neorrealistas de
seguridad y autosuficiencia. La Iniciativa Mérida, que involucra a México y países

65



Revista Académica
Gaudeamus 1 (12)

centroamericanos en la lucha contra el crimen organizado, es un reflejo de esta
dinámica. La teoría liberal también tiene su presencia en la región, siendo la
cooperación regional a través de organizaciones como el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) y acuerdos comerciales como el Tratado de Libre
Comercio de Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR) ejemplifica cómo la
colaboración y el comercio pueden promover la estabilidad y el desarrollo
económico en Centroamérica.

El concepto de la "Razón de Estado" se manifiesta en la política exterior de los
países centroamericanos. Por ejemplo, cuando Costa Rica tomó la decisión de no
mantener un ejército y promovió la paz como parte de su identidad nacional, reflejó
una decisión basada en esta premisa. El equilibrio necesario para ser un garante de
cooperación internacional en Centroamérica se basa en la necesidad de considerar
múltiples enfoques teóricos y políticas flexibles. La región se beneficia de una
combinación de realismo, cooperación y consideraciones pragmáticas para abordar
sus desafíos políticos y económicos. En este contexto, la sinergia entre el realismo y
la cooperación, la seguridad y la interdependencia, es esencial para garantizar un
futuro estable y próspero en esta estratégica región de Centroamérica.
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Entre Montañas y Mares: La Influencia de la Geografía en la Región
Centroamericana

Un Ensayo por Lukas Linner Johanning

Centroamérica, situada estratégicamente entre América del Norte y América del Sur,
se presenta como un puente geográfico y cultural que genera un profundo interés en
el ámbito de las relaciones internacionales. Este istmo (o puente), compuesto por
siete países únicos y diversos, es una región rica en belleza natural, complejidad
histórica y desafíos que no pueden pasarse por alto al analizar su relevancia en el
contexto global.

En el corazón de las Américas, Centroamérica es una región de inigualable riqueza
geográfica. Rodeada por el océano Pacífico al oeste y el mar Caribe al este, esta
zona alberga una variedad significativa de ecosistemas que van desde selvas
tropicales densas hasta volcanes; además, su ubicación en el cinturón de fuego del
Pacífico la convierte en un área propensa a la actividad sísmica y volcánica, lo que
da lugar a una tierra de contrastes y desafíos naturales que han influido en su
historia y desarrollo. Sin embargo, lo que hace que Centroamérica sea
verdaderamente importante en el contexto de las relaciones internacionales es su
papel como puente entre dos continentes. Esta franja de tierra conecta América del
Norte con América del Sur, sirviendo como un corredor esencial para el comercio, la
migración y las interacciones diplomáticas. La intersección de las principales rutas
comerciales y migratorias entre estos dos gigantes continentales otorga a
Centroamérica un protagonismo estratégico y geopolítico en la escena internacional.

Los siete países que componen Centroamérica son: Belice, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A pesar de compartir esta ubicación
geográfica, presentan una gran diversidad cultural, histórica y política que influye en
su participación en el escenario mundial. A medida que examinamos los hechos y
fenómenos geográficos relevantes en Centroamérica, resulta esencial comprender
cómo estos elementos han forjado su identidad regional y han contribuido a su
posición en el contexto de las relaciones internacionales.

Este ensayo se sumergirá en la exploración de los hechos y fenómenos geográficos
clave en Centroamérica y su impacto en las relaciones internacionales. Desde la
influencia de la geografía en el comercio y la migración hasta los desafíos
ambientales y la lucha por los recursos naturales, analizaremos cómo estos factores
han moldeado las dinámicas regionales y globales, y cómo Centroamérica se
enfrenta a desafíos y oportunidades cruciales en un mundo cada vez más
interconectado.
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Para iniciar con el desarrollo, se debe tomar en cuenta un país centroamericano de
un tamaño relativamente pequeño, el cual ha logrado mantener su valor a pesar de
haber sufrido de tensiones, disputas territoriales y conflictos diplomáticos a lo largo
de los años. No se habla de otro que Belice; esta nación limita al norte con México ,
al oeste y al sur con Guatemala, y al oeste con el Mar Caribe y cuenta con una línea
costera que le permite explotar el turismo y la pesca para estimular su economía
(Geografía | Embajada de Belice, s. f.).

Es importante notar que, a pesar de ser un país pequeño, ha sufrido de una disputa
territorial constante con el país vecino de Guatemala. Este conflicto se remonta a
sus épocas colonias, siendo Guatemala una colonia española y Belice una colonia
Inglesa tras España regalarle el territorio. Los guatemaltecos han querido tomar
parte del territorio beliceño para poder recuperar el territorio que los ingleses le
robaron a su país al romper el tratado que tenían.

El caso, en la actualidad, llegó a la Corte Internacional de Justicia, tras Guatemala
presentar un reclamo por los casi 12.000 kilómetros cuadrados de territorio beliceño
que consideran les pertenece. Sin embargo, Belice apela a los comentarios de La
Haya tras indicar que el considerar esa extensión territorial disputada es por una
cuestión de soberanía e integridad territorial (BBC News Mundo, 2022). Por otro
lado, es importante también hablar de los beneficios que la ubicación geográfica de
Belice les brinda; como sabemos, esta nación cuenta con acceso al Mar Caribe, en
su costa este, lo que les da una posición estratégica en lo que concierne al comercio
y seguridad marítima. En adición, este hecho geográfico también fomenta el turismo
en el país, estimulando la economía y brindándole un valor extra al país.

Siguiendo hacia adelante con los demás países centroamericanos, estaremos
analizando a Guatemala; esta nación está ubicada en el corazón de Centroamérica
y ha desempeñado un papel de suma importancia en lo que es la geopolítica y
relaciones internacionales de la región. Su ubicación presenta un punto estratégico
enorme, además de beneficiarlos con una rica biodiversidad e importancia a la hora
de idear políticas tanto económicas como ambientales.

La nación guatemalteca comparte fronteras con 4 países diferentes: México al norte
y el oeste, Belice al este, Honduras al este y El Salvador al sureste. Esto beneficia a
La Haya grandemente, pues al ser un punto central y poder compartir fronteras con
tantos países, se convierte en un punto de convergencia de rutas de tráfico,
comercio, migración, entre otras cosas. Por ende, se puede caracterizar a
Guatemala como un actor clave en la facilitación de transporte, comercio y de
logística, generando una obligación a los países vecinos a tomarlo en cuenta en sus
negociaciones y tratados (Ficha País Guatemala, 2023)
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Es importante añadir que Guatemala también alberga la Selva de Petén, un extenso
territorio de bosque tropical, rica en biodiversidad y punto clave de tránsito de
especies migratorias, convirtiéndolo en un tesoro ecológico, lo que fomenta la
intervención extranjera con el fin de preservar estos ecosistemas esenciales para
América (Marroquín, 2023).

Al haber nombrado todos estos beneficios que la ubicación geográfica de
Guatemala les brinda, podemos expandir al analizar los recursos naturales que con
los cuales el Estado cuenta. De acuerdo con Bordino (2021), podemos ver cómo los
guatemaltecos gozan de suelo fértil, el cual facilita la agricultura de muchas
especies de vegetales, los cuales sustentan al pueblo. En adición, la nación cuenta
con un excelente recurso hídrico, el cual consiste en lagos, lagunas, ríos y el acceso
al Mar Caribe y océano Pacifico, lo que también les facilita la pesquería,
mayoritariamente de camarones, langostinos y calamares.

Por otro lado, se aprecia el recurso minero, específicamente la minería
económicamente significativa basada en minerales no metálicos como el yeso, la
arcilla, el mármol, entre otros. Esto lo acompaña el recurso petrolero, uno de los
pocos recursos no renovables del Estado. Guatemala cuenta con tres reservas de
petróleo, al norte y sur en el Petén, y la Reserva del Pacifico. Todos estos recursos
con los que cuenta el Estado guatemalteco les brinda una posición ventajosa en lo
que es el comercio y el sustento propio del país, pues no solo cuentan con un
repertorio extenso de bienes y servicios que pueden ofrecer, sino que también
evitan el caer en dependencia de otros países para poder conseguir los elementos
necesarios para sus vidas diarias.

Gracias a todos estos recursos, la gran biodiversidad, el acceso a, tanto el mar
Caribe como el océano Pacifico y la historia rural que Guatemala tiene, lo convierte
también en un destino de vacaciones y turismo favorito para muchos. Esto beneficia
a la región enormemente, pues estimula la economía, genera puestos de trabajos y
también genera una reputación positiva para el país, la cual va a ser útil a la hora de
negociar, firmar tratados y expandir sus amistades internacionales, fomentando la
inversión extranjera.

El Salvador, al igual que su vecino Guatemala, se encuentra en una posición
privilegiada en términos de recursos naturales y patrimonio cultural. La abundante
biodiversidad, sus costas bañadas por el mar Caribe y el océano Pacífico, así como
su rica historia rural, hacen que El Salvador también sea un destino turístico de
elección para muchas personas. Esta afluencia de turistas no solo tiene un impacto
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positivo en la economía local, generando empleos y estimulando el crecimiento, sino
que también contribuye a forjar una imagen favorable del país en el ámbito
internacional. Esta reputación positiva es un activo valioso a la hora de entablar
negociaciones, firmar acuerdos y cultivar relaciones internacionales, lo que a su vez
puede atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo sostenible (Ficha País El
Salvador, 2023).

Es importante notar por igual que El Salvador cuenta con acceso al Golfo de
Fonseca, cuyas aguas cuentan con un sinfín de recursos y ecosistemas diversos
que le aportan una gran importancia, al igual que muchas rutas marítimas de
transporte y de comercio pasan por ahí. En adición, gracias a su biodiversidad y
hermosos paisajes, es un gran destino para el ecoturismo y práctica de deportes en
agua, al igual que una gran zona para no solo ver, sino que también para
redescubrir especies de fauna marítima.

Sin embargo, este golfo también es un punto de conflicto entre las naciones que
quieren o cuentan con acceso al mismo. En la actualidad, el conflicto se especifica
entre las tres naciones a quienes pertenecen el Golfo de Fonseca, Nicaragua,
Honduras y El Salvador. Esto se debe a la falta de delimitación de la zona y el deseo
de hacerlo de las naciones, por lo que la Corte Centroamericana y la Corte
Internacional de Justicia de La Haya han expresado interés por el tema y
determinaron que “Nicaragua y El Salvador tenían soberanía exclusiva sobre una
franja de tres millas a partir de su costa” (Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana, 2017), sin embargo, se estableció que el resto de las
aguas serían administradas por los tres países. Fue hasta el 2014 que las tres
naciones llegaron a un acuerdo para convertir la zona en una de desarrollo
trinacional.

Cabe destacar que El Salvador no solamente cuenta con el Golfo de Fonseca, ya
que también utiliza sabiamente su acceso al océano Pacifico para fomentar el
comercio y la inversión extranjera. Los diferentes puertos salvadoreños
desempeñan las labores de importar y exportar bienes y servicios. Es importante
destacar que, gracias a estos puertos y la facilidad de la nación de comerciar con
los Estados Unidos, el país ha traicionado a una dolarización de su economía
(Puertos Marítimos de El Salvador: conectividad y oportunidades en el comercio
global, 2023).

Pero ¿Cómo ha influenciado o afectado todas estas variables las relaciones
internacionales de El Salvador? Todo se resume a no solo el desarrollo del turismo,
sino que también a los múltiples intentos de una integración económica y política
entre todos los países centroamericanos; empezamos con el Sistema de la
Integración Centroamericana o SICA y ahora hablamos de una integración más
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a fondo, al tocar el ámbito educativo (Ministerio de Relaciones Exteriores de El
Salvador, 2019). En adición, podemos hablar de como su ubicación dentro del istmo
centroamericano ha convertido al Estado en un punto de tránsito de migración y
drogas, al igual que un punto importante de cooperación internacional para luchar
contra el crimen organizado y la migración irregular.

Para entender un poco más sobre la realidad geográfica de la región
centroamericana tenemos que analizar al Estado hondureño, cuya posición
geográfica en el istmo afecta no solo a nivel interno, sino que también a nivel
externo.

Honduras está ubicado en el centro de Centroamérica, limitando al norte con el
Golfo y el mar Caribe, al sur con el Golfo de Fonseca y el océano Pacifico, al este
con Nicaragua y al oeste con El Salvador y con Guatemala. Su ubicación no solo les
brinda acceso a las principales vías de navegación marítima del subcontinente,
convirtiéndolo en un actor clave en el comercio internacional y la economía regional,
sino que también le permite comerciar con todos su vecinos limítrofes fácilmente (La
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, 2023).

Al igual que El Salvador, Honduras cuenta con puertos de gran importancia para su
economía, pues estos radican en su acceso a los mercados internacionales en el
Golfo de Honduras. Puerto Cortés, por ejemplo, es un punto tanto de entrada como
de acceso de bienes y servicios que van hacia Norteamérica, América del Sur y al
Caribe. Es importante destacar que su eficiencia es la mejor arma que tienen, sin
embargo, esta puede ser una de doble filo, pues si ocurre un problema de logística o
algún conflicto, van a haber consecuencias negativas que impactan las relaciones
internacionales del Estado hondureño (La Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2023).

Por otro lado, la ubicación geográfica de Honduras también ha impulsado las
iniciativas regionales de integración, ya que este Estado no solamente pertenece al
SICA, sino que también a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Los hondureños buscan activamente fortalecer sus lazos con sus vecinos, con el fin
de integrar y colaborar económica, política y socialmente (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2015), al igual que para atacar problemas como la
inseguridad de los países, incluyéndose ellos mismos. Todas estas colaboraciones o
intentos de, han hecho la diplomacia una parte fundamental de su Estado y todo se
ve ligado a su posición geográfica ventajosa (Swissinfo.Ch, 2023).

La ubicación geográfica de Honduras ha demostrado ser un factor relevante a la
hora de analizar la geografía de la zona centroamericana al igual que en ámbitos de
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participación de iniciativas de integración. Sin embargo, en este contexto es
importante dirigirse a las dinámicas internacionalistas y geográficas de otros países
centroamericanos, Nicaragua. Su geografía desempeña un papel fundamental en
sus relaciones internacionales y la manera en la que se desenvuelve su historia, su
economía y su sociedad.

Uno de los factores que más destacan a Nicaragua son sus famosos lagos y
volcanes, dando el seudónimo “Tierra de Lagos y Volcanes”. Este Estado limita con
Costa Rica al sur y con Honduras al norte, tiene costas en los dos, océano Pacífico
al oeste y el mar Caribe al este (Ficha País Nicaragua, 2023). Sin embargo, uno de
los aspectos más notables y beneficiosos del Estado nicaragüense es su conexión
de lagos y ríos, cuya extensión cubre casi todo el país. Estos cuerpos de agua han
cumplido una labor de suma importancia a lo largo de la historia, pues han servido
como rutas de tránsito entre el océano Atlántico y el Pacífico, el cual se conoce
como el proyecto del canal interoceánico (Loáiciga, s. f.).

Cabe destacar que la ubicación geográfica en la que Nicaragua se encuentra
favorece enormemente el comercio internacional y la geopolítica centroamericana,
sin embargo, el país ha estado involucrado en conflictos internos, tensiones políticas
y conflictos en la región que han impactado e influenciado su reputación y sus
relaciones internacionales. Pero si podemos reconocer que, en diferentes
ocasiones, la intervención extranjera ha logrado estimular el desarrollo político,
económico y social del pueblo nicaragüense, todo esto influenciado por la geografía
en la diplomacia.

Lo que nos lleva a hablar del ámbito regional, es decir, las relaciones internacionales
que Nicaragua mantiene con sus vecinos; el Estado nicaragüense forma parte del
SICA, del Sistema de la Integración Centroamericana (Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) | Cancillería, s. f.), y el mismo es un actor clave, gracias a
su posición geográfica, en la búsqueda de integración y una mejor estabilidad a
nivel regional, sin embargo, gracias a sus múltiples conflictos internos, esto se ve
impactado y es imperativo resolver dichas tensiones políticas para poner aliviar la
carga e influenciar a los demás países a integrarse y tener mejores relaciones los
unos con los otros.

Mientras observamos como la geografía afecta las relaciones internacionales de
Nicaragua, no podemos pasar por alto el papel de otro país centroamericano de
gran importancia, el vecino, Costa Rica. La geografía del Estado costarricense
también juega un papel fundamental en las relaciones exteriores del país y su
posición estratégica ha marcado su valor comercial, político y económico en muchas
instancias.
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Costa Rica es comúnmente conocido por su belleza natural, sus energías
renovables, hermosos paisajes y su compromiso con la conservación ambiental; se
encuentra ubicado en el extremo sur de Centroamérica, limitando al norte con
Nicaragua y al sur con Panamá. Cuenta con una franja costera doble, ya que tiene
costa con el océano Pacífico y con el mar Caribe, y alberga una gran diversidad de
ecosistemas, desde playas tropicales hasta bosques lluviosos. Esto ha contribuido
enormemente al turismo, clasificándose como pilar de la economía (Ficha País
Costa Rica, 2023).

Es importante denotar que el ecoturismo, es uno de los beneficios que la geografía
costarricense brinda, esto debido a que múltiples turistas, de diferentes países
viajan al país con el fin de visitar los diferentes parques nacionales, bosques
tropicales, playas, etc., además de querer conocer un poco de la cultura “pura vida”
y sin ejército que Costa Rica ofrece. Esto no solo beneficia la economía a corto
plazo, sino que también a largo plazo; muchos inversores extranjeros pueden
“enamorarse” del país, querer invertir o traer sus compañías al país, estimulando la
economía y generando más puestos laborales.

Gracias a la topografía costarricense, la cual cuenta con una serie de microclimas,
montañas y costas, se ha permitido la agricultura de diferentes productos que han
podido venderse a nivel local e internacional de manera exitosa. Así como el turismo
es un pilar de la economía, también lo es la agricultura, pues las exportaciones de
banano, café y piña han significado grandes ganancias para el Estado de Costa
Rica. El clima es uno de los actores principales que favorecen esta práctica, pues la
variabilidad climática en diferentes zonas del país permite la siembra de diferentes
productos (Ficha País Costa Rica, 2023).

En el caso de Costa Rica, se podría decir que la geografía es una de las variables
principales a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en muchos ámbitos,
incluyendo el transporte, comercio e infraestructura; su relieve montañosa, sus
microclimas, actividad volcánica y sísmica determinan cómo se construyen las calles
y carreteras, al igual de cómo se construyen los edificios, tomando en cuenta su
durabilidad y flexibilidad en caso de un sismo. Esto también afecta directamente el
turismo y la agricultura, pues constantemente se están ideando nuevas opciones
para poder mejorar la experiencia tanto del local como el foráneo, mejorando la
infraestructura del país para fomentar un comercio saludable y efectivo.

Esto nos lleva al último país centroamericano, Panamá, cuyo territorio limita con
Costa Rica al norte y con Colombia al sur, juega un papel significativo en la
geografía regional y la global, su posición que interseca entre el océano atlántico y
el Pacífico, y con la creación del canal de Panamá ha determinado al Estado como
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un nexo comercial y de transponder entre los dos océanos, facilitando el comercio
(Ficha País Panamá).

La presencia del Canal de Panamá ha acortado un trayecto significativo, al tener
nada más que cruzar el país por un monto de dinero determinado. Es importante
denotar que la existencia de esta herramienta se debe gracias al estrecho sector de
tierra que existe en la zona del canal. Esto ha influenciado las relaciones
internacionales ya que se han firmado múltiples tratados y acuerdos que definen el
control y operación de la vía interoceánica (voices of youth, 2017). La geografía de
Panamá, como indicado anteriormente, impacta significativamente su economía y
relaciones comerciales, pero es importante reconocer que también las políticas y
estratégicas, esto debido a su compromiso al comercio libre y naturaleza neutra.

En conclusión, Centroamérica, como un puente geográfico y cultural
estratégicamente ubicado entre América del Norte y América del Sur, desempeña un
papel crucial en las relaciones internacionales. Sus siete países, cada uno con su
propia diversidad cultural, histórica y geográfica, contribuyen a su relevancia global.
La región es rica en belleza natural, pero también enfrenta desafíos naturales, como
la actividad sísmica y volcánica.

La ubicación geográfica de Centroamérica como puente entre dos continentes la
convierte en un corredor esencial para el comercio, la migración y las interacciones
diplomáticas, otorgándole un protagonismo estratégico y geopolítico en la escena
internacional. La geografía de los países individuales, como Belice, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, influye en sus relaciones
internacionales de diversas maneras.

La ubicación geográfica de Belice le brinda ventajas económicas y estratégicas,
pero también está marcada por disputas territoriales, como la que enfrenta con
Guatemala. Guatemala, por su parte, desempeña un papel clave en el comercio y la
logística en la región, además de ser un tesoro ecológico. El Salvador se beneficia
de su posición costera y el acceso al Golfo de Fonseca, pero también enfrenta
tensiones territoriales con Nicaragua y Honduras.

Honduras, en el centro de Centroamérica, tiene una ubicación estratégica para el
comercio internacional y ha desempeñado un papel activo en las iniciativas de
integración regional. Nicaragua aprovecha su geografía de lagos y ríos para el
comercio internacional, aunque también ha experimentado conflictos internos que
han afectado sus relaciones internacionales. Costa Rica, con su diversidad
geográfica y recursos naturales, se beneficia del turismo y la agricultura, lo que
contribuye a su economía y relaciones internacionales. Panamá, con el Canal de
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Panamá, es un nexo comercial crucial y ha firmado acuerdos internacionales que
definen su papel en la vía interoceánica.

En definitiva, la geografía de Centroamérica moldea sus relaciones internacionales,
abarcando desde el comercio y el turismo hasta los conflictos territoriales y las
iniciativas de integración regional. Estos factores geográficos influyen en las
dinámicas tanto regionales como globales, presentando desafíos y oportunidades en
un mundo cada vez más interconectado.

Referencias Bibliográficas
BBC News Mundo. (2022, 10 julio). La

«traición» de Reino Unido por la que
Belice y Guatemala viven un conflicto
fronterizo siglos después. BBC News
Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-a
merica-latina-61727380

Bordino, J. (2021, 1 septiembre). Recursos
Naturales de Guatemala.
ecologiaverde.com.
https://www.ecologiaverde.com/recurs
os-naturales-de-guatemala-3552.html

Comisión Económica para América Latina y el
Caribe. (2015, 28 mayo). Honduras y
CEPAL abogan por la integración en
Centroamérica.
https://www.cepal.org/pt-br/comunicad
os/honduras-y-cepal-abogan-por-la-int
egracion-en-centroamerica

Ficha País El Salvador. (2023). En La Oficina
de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
https://www.exteriores.gob.es/Docume
nts/FichasPais/ELSALVADOR_FICHA
%20PAIS.pdf

Ficha País Guatemala. (2023). En La Oficina
de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
Recuperado 23 de octubre de 2023,
de
https://www.exteriores.gob.es/Docume
nts/FichasPais/GUATEMALA_FICHA
%20PAIS.pdf

Geografía | Embajada de Belice. (s. f.).
https://www.embelize.org/?page_id=2
05

La Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación. (2009).
Ficha País Nicaragua. En
exteriores.gob.
https://www.exteriores.gob.es/Docume
nts/FichasPais/NICARAGUA_FICHA%
20PAIS.pdf

La Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
(2023a). Ficha País Honduras.
https://www.exteriores.gob.es/Docume
nts/FichasPais/HONDURAS_FICHA%
20PAIS.pdf

La Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
(2023b). Ficha País Costa Rica.
https://www.exteriores.gob.es/Docume
nts/FichasPais/COSTARICA_FICHA%
20PAIS.pdf

La Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
(2023c). Ficha País Panamá.
https://www.exteriores.gob.es/Docume
nts/FichasPais/PANAMA_FICHA%20P
AIS.pdf

Loáiciga, H. A. (s. f.). Canal interoceánico en
Nicaragua: sinopsis del proyecto.
https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-c
ontent/uploads/tainacan-items/5/2595
4/248_4-10.pdf

Marroquín, C. P. (2023, 19 mayo). Estas son
las riquezas naturales que viven en la
selva petenera y que contribuyen con
el equilibrio del planeta. Prensa Libre.
https://www.prensalibre.com/ciudades/

75



Revista Académica
Gaudeamus 1 (12)

peten/estas-son-las-riquezas-naturale
s-que-viven-en-la-selva-petenera-y-qu
e-contribuyen-con-el-equilibrio-del-pla
neta/#:~:text=Las%20selvas%20de%2
0Pet%C3%A9n%20est%C3%A1n,de
%20la%20humanidad%2C%20asegur
an%20expertos.

Ministerio de Relaciones Exteriores de El
Salvador. (2019, 29 agosto). El
Salvador Destaca importancia de la
integración regional en reunión de
cooperantes de la Coordinación
Educativa y Cultural del SICA -
Ministerio de Relaciones Exteriores de
El Salvador.
https://rree.gob.sv/el-salvador-destaca
-importancia-de-la-integracion-regional
-en-reunion-de-cooperantes-de-la-coo
rdinacion-educativa-y-cultural-del-sica/

Puertos Marítimos de El Salvador:
conectividad y oportunidades en el
comercio global. (2023, 18 abril). THE
LOGISTICS WORLD.
https://thelogisticsworld.com/comercio-
internacional/puertos-maritimos-de-el-
salvador-conectividad-y-oportunidades
-en-el-comercio-global/

Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana. (2017,
30 agosto). ¿Por qué el Golfo de

Fonseca es clave para Nicaragua, El
Salvador y Honduras? SICA.int.
https://www.sica.int/noticias/por-que-el
-golfo-de-fonseca-es-clave-para-nicar
agua-el-salvador-y-honduras_1_1094
44.html#:~:text=Tiene%20gran%20pot
encial%20para%20el,y%20fue%20dec
larada%20en%20extinción.

Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) | Cancillería. (s. f.).
https://www.cancilleria.gov.co/internati
onal/consensus/sica#:~:text=%C2%B
FQui%C3%A9nes%20hacen%20parte
%3F,%2C%20Honduras%2C%20Nica
ragua%20y%20Panam%C3%A1.

Swissinfo.Ch. (2023, 17 julio). Honduras
ejercerá la presidencia pro tempore de
la Celac en 2024, anuncia el canciller.
SWI swissinfo.ch.
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-celac
_honduras-ejercer%C3%A1-la-preside
ncia-pro-tempore-de-la-celac-en-2024-
-anuncia-el-canciller/48668894

VOICES OF YOUTH. (2017, 23 noviembre).
La importancia del canal de Panamá
via @Voicesofyouth. La Juventud
Opina.
https://www.voicesofyouth.org/es/blog/
la-importancia-del-canal-de-panama

76


