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Resumen 
 

El presente trabajo de monografía aborda el tema del semanario Inforpress 
Centroamericana, que se publicó desde Guatemala durante más de 38 años 
consecutivos hacia varios países. Lo que se ha buscado es contar la historia del 
semanario que, por tratarse de un semanario especializado, quizá no se conozca 
mucho sobre el origen y la trayectoria del mismo. 
 
El fundador de este semanario fue el periodista Mario Carpio Nicolle, autor de un 
clásico sobre el periodismo guatemalteco: El Negocio de la Prensa. Juntamente 
con su hermano Roberto Carpio Nicolle, quien llegaría a ser vicepresidente del 
país, fundaron una empresa periodística que buscó establecer un modelo de 
negocio sui géneris. 
 
Se ha iniciado con un repaso teórico sobre el periodismo escrito y sobre lo que es 
un semanario, ya que se ha redactado esta monografía con la idea de hacer un 
aporte a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, así como a los profesionales 
del periodismo en general. 
 
Igualmente se ha hecho una recopilación bibliográfica de todo aquel material que 
aborde, ya sea específicamente o de manera general, el tema de Inforpress. Este 
material se ha complementado con valiosos testimonios de algunas de las 
personas que participaron en el semanario, y se han incluido algunos comentarios 
de lectores asiduos del mismo. 
 
Finalmente se ha incorporado a este trabajo, un ejemplar del semanario para que 
el lector tenga una idea de cómo lució por algún tiempo, ya que a lo largo de 38 
años su diseño fue variando. Y además, se incluye el Manual de Estilo de 
Inforpress, un documento que data de 1997 y que explica los criterios utilizados en 
la redacción de una nota de Inforpress Centroamericana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5 

Capítulo 1 
 

Anotaciones preliminares 
 
1.1 Introducción 
Hacia fines de 2003, cuando ya se sabía que Óscar Berger Perdomo sería el 
gobernante para el periodo 2004-2007, me presenté a solicitar trabajo a las 
oficinas de Inforpress en la zona 11 en la ciudad de Guatemala. Llevaba un fajo de 
revistas de corte literario bajo el brazo donde había publicado relatos y poemas y 
no sabía que sería rechazado en primera instancia y que, más tarde, llegaría a ser 
el director del semanario. 
 
Fui aceptado como redactor “freelance” o mejor dicho, sería un periodista que 
trabajaría a destajo mientras iba aprendiendo en qué consistía la empresa y el 
trabajo que hacía. Pocos meses después, ya con un puesto de 
redactor/investigador, un jueves 11 de marzo del año 2004, el desaparecido grupo 
financiero Bancafé y el Centro de Estudios Regionales Mesoamericanos (CIRMA), 
en el marco de su programa del Mes de las Colecciones, organizaron un coloquio 
sobre el semanario impreso Inforpress Centroamericana, mejor conocido en el 
medio como “Inforpress”.  
 
El coloquio abordaría, principalmente, la importancia de esta publicación en el 
espectro informativo del país. De acuerdo con una nota de prensa publicada en el 
diario elPeriódico del 4 de marzo de 2004, “Inforpress ha sido uno de los 
semanarios informativos que marcó un hito en materia de comunicación en 
nuestro país.” (elPeriódico, 2004).  
  
Presencié ese evento en el que comentaron Violeta Alfaro de Carpio, periodista y 
viuda de Mario Carpio, uno de los socios fundadores del semanario; Gustavo 
Porras Castejón, que se inició como analista en Inforpress, siendo eventualmente 
su director; y Knut Walter, historiador salvadoreño.  
 
Los comentaristas se refirieron a la historia del semanario y el impacto que su 
aparición causó en el país, sobre todo por el “tiempo difícil” en el que comenzaban 
a evidenciarse los más altos índices de violencia que el país ha registrado en su 
Historia. La discusión que se llevó a cabo esa tarde me sirvió para entender en 
parte, la importancia que el semanario tuvo a lo largo de su publicación. Es por 
eso que con el presente trabajo se busca contar la historia de un semanario que 
se publicó durante un periodo considerable del final del Siglo XX y durante una 
década del naciente Siglo XXI, un umbral que pocas publicaciones de su tipo han 
logrado atravesar. 
 
El primer capítulo de este trabajo está constituido por una serie de anotaciones 
preliminares como la introducción, el título de la monografía, los antecedentes que 
hay sobre Inforpress y la justificación de por qué se elaboró este trabajo. Asimismo 
está incluida la descripción y delimitación al tema, y finalmente los objetivos. 
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El segundo capítulo contiene los fundamentos teóricos bajo los cuales se rige la 
presente monografía, que es fundamentalmente un tema de periodismo escrito e 
impreso. También se hace un abordaje de lo que es un semanario y algunos 
conceptos sobre periodismo de investigación. 
 
El tercer capítulo está consagrado a presentar datos concernientes a Inforpress y 
a la empresa que lo produjo durante casi cuatro décadas. En alguna medida se ha 
recurrido a una persona en particular que es considerada la “memoria institucional 
de Inforpress”, se trata del economista y periodista David Dubón, quien trabajó en 
casi la totalidad del periodo de existencia de Inforpress, con un par de 
excepciones. Esto responde a que mucha de la gente que participó en el inicio del 
proyecto ya no vive o está fuera del país o ha sido imposible localizarles. Además, 
el autor de este trabajo estuvo presente durante los diagnósticos que se hicieron 
de la empresa, de manera que se ha tenido acceso a información de primera 
mano. 
 
El cuarto capítulo busca abordar cuatro aspectos generales de Inforpress. El 
primer aspecto será el llamado “estilo” de Inforpress. Esto tiene que ver con el 
hecho de que Inforpress desarrolló una metodología de trabajo de redacción que 
no se aplicaba a inicios de 1972 en ninguna publicación del país. Todos esos 
criterios están plasmados en el Manual de Redacción de Inforpress, el cual se 
adjunta a este trabajo monográfico (Ver Anexos).  
 
Este capítulo también abordará el tema de Inforpress como fuente para la historia 
política y económica de Centroamérica. En este sentido se busca indagar sobre 
las características de un producto periodístico no masivo que en su calidad de 
“elitista” sirvió como una unidad de producción de información “estratégica” y de 
acceso restringido. A esto se suma la producción de informes y estudios 
especializados que también producía y que ha sido fuente consultada por casi 
cuatro décadas en universidades y centros de investigación nacionales y 
extranjeros. 
 
Asimismo, se hará una breve indagación sobre la naturaleza de Inforpress como 
empresa sui generis. ¿Fue Inforpress un semanario, agencia noticiosa o tanque de 
pensamiento? Dado el perfil de muchos de sus integrantes, el carácter de la 
institución no se redujo a la producción de un documento impreso. El equipo como 
tal funcionó como lo que luego se denominaría “centros de investigación” o “think 
tanks”, y por eso puede vérsele como un ejemplo de precursor aunque 
formalmente siempre operó como un proyecto privado. 
 
Finalmente se abordará, dados los temas precedentes, el tema de Inforpress y el 
surgimiento del periodismo de interpretación en Centroamérica. Una característica 
que mantuvo Inforpress fue el de una clara independencia en sus criterios 
editoriales, debido a que nunca estuvo sometido a intereses comerciales ni 
financieros de grupos de poder. Si bien se trató de un proyecto de periodismo de 
interpretación, su espíritu y creatividad dentro del cerrado mercado de medios 
impresos es un legado que aún está por descubrirse. 
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1.2Título del tema 
El origen del semanario Inforpress y su desarrollo en Guatemala. 
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1.3 Antecedentes 
Una de las obras importantes sobre periodismo en Guatemala se le debe 
justamente a Mario Carpio Nicolle: El negocio de la prensa, publicada en 1979. Sin 
duda, es una obra que tiene en la creación de Inforpress un referente ineludible.  
 
Mario Carpio Nicolle, pudo establecer un medio de comunicación impreso cuyo 
modelo de negocios era compatible con todos los estándares éticos y comerciales 
que podrían esperarse de una publicación. Es por eso que la citada obra podría 
plantearse como la conceptualización de lo que subyace en el proyecto 
periodístico objeto de esta investigación. 
 
En El Negocio de la prensa, el autor plantea teóricamente su visión del 
periodismo, y en la práctica lo concreta en una empresa privada que se dedicaría 
a la búsqueda y procesamiento de información para darle un valor de mercado y 
se mantendría vigente durante casi cuatro décadas. 
 
En diferentes piezas periodísticas se ha hecho referencia a Inforpress y su 
trayectoria, especialmente en fechas en que se anunciaba un aniversario más, por 
lo menos en años recientes. Una de estas piezas fue “Inforpress en la Historia”, 
del diario elPeriódico (elPeriódico, 2004). 
 
Igualmente se incluyó un breve análisis del semanario y sus productos en el 
Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, en la sección que analiza los medios 
en el país (PNUD, 2010. pp. 507-521).  
 
Asimismo, en la tesis “Criterios de las agencias de prensa en Guatemala en la 
selección de la noticia nacional” de Jorge Antonio Reyes Ceballos, describe 
muchas de las características de Inforpress (Reyes Ceballos, 1999. p. 44). 
 
En su libro Las huellas de Guatemala, Gustavo Porras, comenta sobre su 
experiencia en Inforpress. (Porras Castejón, 2010. pp. 3-5). 
 
Otros libros han basado importantes capítulos de sus contenidos en Inforpress y 
CAR. Un ejemplo es la obra Guatemala petróleo y minería en las entrañas del 
poder, de Luis Solano; y La historia de la reforma fiscal en Guatemala desde los 
mayas a la actualidad, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), 
entre otras. 
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1.4 Justificación 
El autor de este trabajo participó en el proyecto en los años 2004-2010, fecha en 
que se dio por terminada la publicación. Esa experiencia ha permitido tener de 
primera mano no solo el conocimiento de los mecanismos internos de la 
organización y sus cualidades, sino también ha propiciado el contacto con 
múltiples actores que participaron en el proyecto en épocas distintas. 
 
La trayectoria del proyecto en el campo de las publicaciones impresas presenta un 
perfil sin igual en el país y en la región. La riqueza y el valor documental de sus 
productos a lo largo de esos años son, si bien popularmente casi desconocido, de 
un calibre incuestionable. En círculos como la academia, los partidos políticos, las 
diferentes instancias de gobierno y organismos internacionales, su reputación es 
ampliamente reconocida. 
 
Además, Inforpress ha significado para innumerables guatemaltecos en el campo 
periodístico y de la investigación, una escuela que persiste a lo largo de sus 
carreras. Hay múltiples ejemplos que respaldan esta afirmación, como se verá 
más adelante. 
  
Cabe agregar que aunque no hay un documento que aborde específicamente el 
caso de Inforpress, existen algunas publicaciones de prensa y de proyectos como 
el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD que han dado un repaso 
breve a las características del proyecto.  
 
También, por las características sociopolíticas y socioeconómicas del país, resulta 
de gran importancia para el país, el ejercicio de un periodismo de alta calidad que 
no se preste al juego de grupos de poder o que esté condicionado por agendas 
económicas que determinen su línea editorial. Así, el estudio y análisis de la 
historia de Inforpress resulta una oportunidad insoslayable para encontrarle una 
utilidad pedagógica a sus metodologías y enriquecer el bagaje del estudiante de 
periodismo en Guatemala. 
 
Por esas razones, y luego de amplias discusiones con diferentes actores, se 
propone un primer intento de sistematizar su trayectoria en un documento escrito, 
constituye una tarea de particular importancia; y una de las principales causas por 
las que se decidió investigar este tema. 
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1.5 Descripción y delimitación del tema  
 
Esta investigación aborda principalmente sobre el origen del semanario Inforpress 
Centroamericana y sus características en el mercado de medios impresos.  
 
Dado a que la producción del semanario se hizo siempre desde Guatemala, es 
justamente en este ámbito geográfico donde se desarrolla la investigación. Sin 
dejar de lado que se trata básicamente de de una monografía sobre un medio 
impreso, en este caso Inforpress. 
 
No se trata de una investigación sobre la empresa que produjo el semanario 
Inforpress. Tampoco se trata de un análisis de contenido en sentido estricto, sino 
más bien un primer abordaje de la historia del semanario. 
 
Por esta razón se han incluido algunos aspectos como el estilo del semanario, o el 
semanario como fuente para la historia política y económica del país; y otros 
aspectos como la experiencia de Inforpress como productor de información 
estratégica y, el surgimiento del periodismo de interpretación en Centroamérica. 
 
Finalmente, es importante dejar plasmado que no se intenta en este trabajo, 
agotar el tema de Inforpress. Hay diversos aspectos sobre la existencia del 
semanario que dan para futuras investigaciones. 
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1.6 Objetivos  
 
General:  

 Describir las características del semanario Inforpress Centroamericana. 
 
Específicos:  
 

 Especificar algunos de esos aspectos que definieron las cualidades del 
proyecto a lo largo de sus 38 años de historia. 

 Explicar de manera general esos aspectos de Inforpress para una mejor 
comprensió de su origen y características. 
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Capítulo 2 
 
Fundamentos teóricos 
 
2.1 Definición de periodismo 
 
Una definición clara y precisa expone que se trata de la captación y tratamiento, 
escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y 
variedades. También se identifica con esta palabra el oficio del periodista (La Real 
Academia Española, 20va versión en Internet). Se puede añadir que periodismo 
“es el ejercicio o profesión de periodista, o sea la actividad informativa 
desarrollada a través de cualquier medio de difusión: Prensa, radio, televisión o 
cine informativo” (Martínez de Sousa, 1992: p.397). 
 
Desde otra perspectiva, se cita que el periodismo es una necesidad existencial del 
hombre moderno, quien necesita saber qué pasa en el mundo (Del Río Reynaga, 
1991: p.18).  
 
Otra definición señala que: “Hoy, el periodismo es parte de las Ciencias de la 
Comunicación y, como tal, debe combinar teoría y práctica. También cita que la 
primera definición de periodismo fue dada por Georg Hamann: “Narración de los 
acontecimientos más recientes y más dignos de recordar, impresos sin orden ni 
coherencia especial” (Avendaño Amaya, 2004: p.6, 27). 
 
Por su parte, (González Reyna, 1999: p.22) explica que la comunicación es un 
proceso que pone de manifiesto la relación de los hombres entre sí, así como con 
su contexto social. Esta relación se da siempre con una intencionalidad: modificar 
la conducta de los otros y cambiar, asimismo, el entorno social. En consecuencia, 
la comunicación periodística constituye un proceso de interrelación de individuos y 
grupos sociales, cuyo objetivo concreto es el mensaje. 
 
Este autor agrega que el mensaje periodístico es la manera comunicativa que 
implica una unidad en el pensamiento, manifestada en una estructura específica, y 
que, además, tiene como propósito su difusión masiva. Por consiguiente, la 
elaboración del mensaje periodístico requiere del ordenamiento de varios signos, 
conforme a un código preestablecido y ampliamente compartido. 
 
2.2 Periodismo escrito 
 
Definido qué es periodismo, aquí se complementa que el periodismo escrito o 
mejor dicho, la prensa escrita, se refiere a publicaciones impresas que se 
diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo caso 
suele llamarse diario), semanal (semanario o revista), mensual (caso de muchas 
revistas especializadas), o anual (anuario). 
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Existe desde la aparición de la imprenta, fue el primer medio de comunicación de 
masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque la información sea su 
función más destacada, la prensa periódica posee, como todo medio de 
comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, 
educar y entretener. 
 
En el caso de Guatemala, es importante tomar lo que dice la Ley de Emisión del 
Pensamiento (Decreto 9), que establece en su artículo 3 que “Los impresos se 
clasifican en libros, folletos, periódicos, hojas sueltas y carteles.” 
 
En la citada Ley se especifica que “Periódico es un impreso publicado en serie, a 
intervalos regulares, bajo un nombre constante, distribuido al público para difundir 
informaciones, comentarios u opiniones. En esta clasificación quedan 
comprendidos los suplementos, especializados o miscelaneados y las ediciones 
especiales o extraordinarias, cualesquiera sea el número de sus páginas.” 
 
 
2.3 Semanario 
 
La Real Academia Española, versión en Internet, define en una de sus acepciones 
que semanario es “Periódico que se publica semanalmente”. Y se considera que 
esta acepción es totalmente clara en la definición que atañe a esta monografía. 
 
2.4 Periodismo de interpretación 
 
El debate sobre el periodismo llamado de interpretación o Nuevo Periodismo data 
de muchos años. En su obra El Nuevo Periodismo, Tom Wolfe narra las antípodas 
de esa “nueva” forma de hacer periodismo en Estados Unidos y particularmente, 
desde su experiencia personal. Así, señala que incluso a él el término “Nuevo 
Periodismo” no le gustaba y que fue una frase que se estampó en la vida 
periodística de entonces. Según Wolfe: “En la época, mediados los años sesenta, 
uno sólo se daba cuenta de que por arte de magia existía una cierta agitación 
artística en el periodismo, y de que este hecho resultaba nuevo en sí mismo.”  
 
En general, Wolfe relata que se trató de un periodo de experimentación en el que 
ciertas técnicas literarias fueron aplicadas al periodismo, sobre todo en revistas. Y 
añade que no siempre fueron comprendidos, sobre todo por literatos. Se denostó 
ese tipo de periodismo y se le llamó “Paraperiodismo” (Wolfe: 1977. p. 37). 
 
No obstante, según Wolfe, fue la publicación de A Sangre Fría, del novelista 
norteamericano Truman Capote, la que daría al Nuevo Periodismo un impulso que 
luego transformaría para siempre el periodismo, al menos en los Estados Unidos 
de los años 1970 y años sucesivos. 
 
Se ha mencionado la obra de Wolfe por su significado dentro de la historia del 
periodismo y los cambios observados en los años ya citados. Sin embargo, es 
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importante señalar que en este trabajo no se utiliza el término “periodismo de 
interpretación” en el sentido que lo hizo Wolfe cuando habla de “Nuevo 
Periodismo”, cuando aquí se habla de “interpretación” se hace referencia a la 
forma “sui generis” que desarrolló el semanario Inforpress en Guatemala, la cual 
podría ser objeto de una investigación en sí misma. 
 
De hecho, Inforpress siempre trató de alejarse del uso de expresiones “literarias” 
en sus artículos, según consta en el Manual de Estilo. De manera que el enfoque 
teórico que hace Wolfe del periodismo en sus variables literarias o “Nuevo 
Periodismo” no se puede aplicar a lo que hizo Inforpress.  
 
Por otra parte, en Guatemala y en América Latina, en general, suele asociarse el 
término “Nuevo Periodismo” a la figura del novelista colombiano Gabriel García 
Márquez, premio Nobel de Literatura en 1984, ya que desde hace casi 20 años 
junto con su hermano, dirigen la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, la 
cual goza de gran popularidad entre periodistas del Continente y de otras latitudes.  
 
Es importante notar que el interés de Márquez por este tipo de periodismo data de 
finales de la década de 1940, es decir, muchos años antes que lo hiciese Wolfe. 
En su libro de memorias Vivir para Contarla, el colombiano cuenta una anécdota 
ocurrida a una colega periodista, misma que posteriormente le hizo interesarse en 
el periodismo desde otra perspectiva: como género literario.  
 
Pero más allá de ese debate, aquí se afirma que el tipo de interpretación que 
realizaba Inforpress en sus publicaciones, no corresponde al enfoque que tanto 
Wolfe como Márquez imprimieron a sus trabajos periodísticos. En todo caso, se ha 
de decir que existe una clara diferencia entre periodismo de interpretación y 
periodismo literario, o llamado Nuevo Periodismo. 
 
Además resulta interesante revisar un breve artículo publicado por la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de la Habana, en el que se ha definido que el 
periodismo interpretativo encuentra en Abraham Santibáñez a uno de sus mejores 
teóricos.  
 
De acuerdo con esta información, Santibáñez ha abordado el tema del periodismo 
interpretativo. La definición de Santibáñez es: “Interpretar desde el punto de vista 
periodístico, consiste en buscar el sentido a los hechos que llegan en forma 
aislada. Situarlos en un contexto, darles un sentido y entregárselo al lector no 
especializado. Por exigencia profesional, además, esta interpretación debe tratar 
de prescindir de opiniones personales, debe basarse en hechos concretos y en 
opiniones personales y que sean pertinentes y debe ser representado en forma 
amena y atractiva.” (Santibáñez: 1983, p. 81) 
 
El autor citado continúa diciendo que “No es información en el sentido tradicional 
más estrecho porque no se limita a dar cuenta de un hecho o acontecimiento, sino 
que trata de profundizar y explicárselo al lector, incluyéndolo dentro del marco de 
referencia más amplio (contexto) y señalando sus raíces y eventuales 
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proyecciones. Tampoco es opinión, porque en esencia trata de que las 
afirmaciones que se incluyan,  tengan respaldo, sean atribuidas a personas con 
autoridad para emitirlas, y no sean simples comentarios desde el punto de vista 
personal o ideológico del autor.” (Santibáñez: 1983, p. 82) 
 
Según Santibáñez, “al concebir la revista Times como un servicio para el hombre 
ocupado, el cual necesita tener sus noticias mejor organizadas, simplemente para 
mantenerse informado, echaron las bases de la revolución del Periodismo 
Interpretativo.” (Santibáñez: 1995, p. 8) 
 
“Solo con la sistematización y profesionalismo de esta profesión, que se produjo 
desde inicios del siglo XIX, se hizo cada vez más nítida la diferencia entre informar 
(relatar los hechos) y opinar (comentarlos).” (Santibáñez: 1995, p. 11). Con la 
mezcla de opinión e información nace el periodismo de explicación, el cual tiene 
un espíritu pedagógico y un afán de orientación. 
 
Es por eso que al hablar de este tipo de periodismo, no se refiere solo a noticias, 
tampoco a opiniones: se trata de un esfuerzo por mostrarle al público las 
tendencias más profundas de los acontecimientos, su contexto, significado y 
proyección. Para el cumplimiento de este propósito se requiere de algunas 
condiciones básicas: un profesional debidamente capacitado, recursos y un clima 
adecuado. 
 
“Para interpretar -afirma- el periodista debe tener una rigurosa formación. Debe 
saber, en primer lugar, de qué se está hablando, que pueda formular las preguntas 
adecuadas a las personas adecuadas, que tenga acceso a la documentación 
necesaria y sepa leerla e interpretarla, que posea facilidades en el uso del idioma 
para entregar, de manera accesible, el resultado de sus entrevistas, 
observaciones e investigaciones, siempre bajo un estricto respeto de las normas 
éticas. No basta con la erudición, tampoco con la simple facilidad de expresión.” 
(Santibáñez: 1995, p. 16) 
 
“Todavía hay quienes creen que al público se le pueda ofrecer gato por liebre y 
darle seudorreportajes bajo la brillante idea del periodismo interpretativo.” 
(Santibáñez: 1995, pp. 16-17). 
 
“El periodismo requiere de un mínimo apoyo en la sociedad. Obviamente necesita 
libertad, pero esa libertad no basta que esté garantizada por la ley.” (Santibáñez: 
1995, p. 17) 
 
Y sigue profundizando Santibáñez: “La censura fue una de las causas que generó 
un círculo vicioso del cual todavía no hemos salido. Las limitaciones hicieron más 
arriesgado el papel del periodismo y cada uno tomó el camino que le dictó su 
conciencia o que pudo tomar. Es evidente que todos no hemos sido todo lo 
decisivos para hacer una reflexión sobre nuestras debilidades, y tal vez ello nos 
tiene algo confundidos.” (Santibáñez: 1995, p. 18) 
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Se refiere, además, a la necesidad de saber cuándo y cómo debemos opinar, 
reflexionar, porque es obvio que no toda situación periodística puede ser objeto de 
interpretación, y este tipo de periodismo no es el único válido. Hay circunstancias 
que  limitan gravemente su aplicación, incluso hasta el punto de anularlo. Se 
puede afirmar que el Periodismo Interpretativo es, tal vez, el que ofrece mayores 
posibilidades tanto para el periodista como para el lector. 
 
“Para este mundo que corre el riesgo de ahogarse en una forma aún no 
suficientemente valorada de contaminación noticiosa, en el cual el sueño de la 
pequeña aldea puede convertirse en pesadilla. Nuestra respuesta, con todas sus 
limitaciones, está precisamente en este género.” (Santibáñez: 1995, p. 19) 
 
“Si se quiere un profesional realmente capacitado para entender los problemas y 
los complejos desafíos de la actualidad, hay por lo menos dos requerimientos cuyo 
nivel es indiscutiblemente universitario: la exigencia ética y la capacidad de 
manejar la interpretación. Sólo así se podría servir veraz, leal y oportunamente a 
quien requiere una orientación en el fárrago de los acontecimientos políticos, 
nacionales o internacionales, económicos o culturales, artísticos o científicos, que 
superan el campo necesariamente limitado del simple cazador de noticias. 
(Santibáñez: 2004, p. 2) 
 
¿Pero cuáles son los orígenes de este tipo de periodismo?  
 
Lo siguientes párrafos están tomados, y a veces parafraseados, de La 
Interpretación Como Clave Periodística, del ya citado Santibañez, dados a conocer 
en sus Cuadernos de Información No. 2. Según afirma, este tipo de periodismo se 
remonta a las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, cuando apareció el 
Timestyle, en 1923, y se pone en vigencia un nuevo periodismo propuesto por dos 
universitarios de la Universidad de Yale (Estados Unidos). Sus nombres eran Bitan 
Hadden y Henry Luce. Ellos concibieron y echaron a andar el semanario Time, 
bajo el interés de que el lector obtuvieran las “claves” de los acontecimientos 
relatados, junto con una clara explicación de los hechos, con un nivel más 
profundo, buscando su sentido histórico-social.  
 
Lo que se llamó 'la fórmula Time' es la respuesta dada por Henry Luce a la 
necesidad de dar un servicio 'al hombre ocupado', que no tiene tiempo para leer 
todos los diarios todos los días y requiere de la 'asesoría' profesional de un 
periodista que le explica ('interpreta') los acontecimientos más importantes o con 
más repercusiones para el futuro. La complejidad del lenguaje especializado hace 
todavía más importante esta función de 'traductor' de los informes que surgen de 
todos los ámbitos de la noticia. 
 
A partir de esta valoración se puede considerar que el periodismo interpretativo se 
sitúa, de alguna manera, en un punto intermedio entre la opinión pura y la 
información aséptica y objetiva. 
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Esto podría dar lugar a que se dude de su objetividad y hace posible un cierto 
contrabando ideológico, deliberado o no. Pero es importante subrayar que eso no 
es un problema del género en sí mismo, sino de quienes lo han instrumentalizado 
o, simplemente, mal utilizado.  
 
Muchos académicos siguen la línea de Santibáñez. Se puede mencionar los 
criterios de la periodista española y catedrática universitaria Concha Fagaoga, 
citados por Jhon Muller González en su artículo Periodismo Interpretativo, 
Precisiones Sobre un Género: “el periodismo interpretativo proviene de la difusión 
que hicieron las escuelas norteamericanas de periodismo, diferenciando un tipo de 
mensajes que ya no se codifica conforme el relato objetivo de los hechos, pero 
que a su vez se distancia de lo editorial. Al respecto señala: “Los periodistas no 
sólo reproducen lo que ven y oyen, ejercen también una investigación sobre lo 
acontecido porque los hechos no se producen descontextualizados de una 
situación económica, social y política concreta. Los hechos no surgen aislados de 
una realidad más amplia, se insertan en ella...”. 
 
Así, en la elaboración del mensaje interpretativo, se busca el sentido a los 
acontecimientos noticiosos para situarlos en un contexto, de manera que sean 
entregados al receptor no especializado. La interpretación se basa en los sucesos 
concretos y en opiniones responsables, las cuales serán pertinentes y deben ser 
presentadas en forma amena y atractiva. De ahí que la función del periodismo 
interpretativo sea explicar la noticia, ubicarla dentro de su contexto más amplio, 
profundizarla y analizarla. Ofrece la cantidad de elementos necesarios para que el 
ciudadano se forme su propio criterio y se incline hacia determinada corriente de 
opinión. No la ofrece directamente. 
 
Se puede decir, entonces, que el periodismo interpretativo se trata de un género 
periodístico que busca aclarar el sentido de las noticias aparentemente dispersas. 
Es decir, tiene como objetivo mostrarle al lector la secreta armonía de los hechos y 
darle la clave del por qué ocurrieron las cosas y no describir simplemente qué 
cosas ocurrieron. 
 
Finalmente, se recuerda en esta parte el análisis morfológico de Jackes Kayser. 
Según Raymond Colle, en su ensayo Análisis de Contenido, “El análisis 
morfológico -diseñado por Jacques Kayser- se limita a la prensa escrita, por 
considerar que el sector que abarca es muy amplio y lo bastante diversificado para 
que pueda ser objeto de un estudio homogéneo. Pretende revelar lo que un 
periódico ha querido comunicar a sus lectores acerca de las informaciones y 
presumir la influencia que una lectura normal ha ejercido en el lector.” 
 
El autor citado continúa diciendo que “El análisis morfológico de la prensa permite 
poner de relieve las características fundamentales del periódico, que a veces son 
diferentes de las que creen haber introducido sus animadores.” 
 
Según Colle, el análisis de prensa de Kayser se divide en tres partes: la primera 
estudia la “personalidad” del periódico la segunda la morfología propiamente como 
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tal, y la última la “valorización”.  
 
En el Capítulo 3 de esta monografía se desarrolla con cierta amplitud, la parte que 
corresponde a la descripción de la personalidad del periódico o publicación –en 
este caso, un semanario- y que consta de dos partes: el registro de identificación y 
el expediente de identidad. Se dice que con cierta amplitud porque no se pretende 
aplicar todos los criterios del análisis de prensa de Kayser, pero sí basarse en 
ellos para presentar un análisis general del semanario Inforpress 
Centroamericana. 
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Capítulo 3 
 
Características principales de la publicación 
 
3.1 Nombre 
 
En esta parte es importante aclarar que Inforpress Centroamericana fue el nombre 
del semanario que se publicó durante 38 años ininterrumpidamente impreso en 
papel y en idioma español. Esta aclaración es importante porque existe una 
diferencia entre el nombre del semanario y el de la empresa (Sociedad Anónima) 
que lo produjo: Publicaciones Generales S.A que fue el nombre comercial o razón 
social. 
 
El nombre Inforpress y/o Publicaciones Generales S.A. fue una creación de los 
fundadores: Mario Carpio Nicolle y Roberto Carpio Nicolle, director y gerente, 
respectivamente. 
 
3.2 Lugar  
 
La sede principal de Inforpress estuvo siempre en Guatemala, aunque hubo un 
periodo en el que se abrió una oficina administrativa en San Salvador, El Salvador. 
 
Según el testimonio de David Dubón, uno de los periodistas de más larga 
participación en el proyecto, la oficina tuvo varias sedes en la ciudad capital. Hacia 
agosto de 1972 la oficina estuvo en un edificio de la zona 4, y fue allí donde 
ocurrió “el nacimiento” según indica Dubón. En zona 4 estuvo la sede durante 
poco más de un año. Seguidamente hubo otro traslado, esta vez a la 9 calle y 3 
avenida de la zona 1. (Entrevista con David Dubón, abril de 2013) 
 
Posteriormente, hacia inicios de los años 80´s la oficina se traslada a la 9 calle “A”, 
entre la 3 y 4 avenidas de la zona 1. Pero no sería este el último traslado, la sede 
de Inforpress estaría en la Avenida Independencia, entre 11 y 12 calle de la zona 2 
de la ciudad. El periplo incluyó una breve estadía de un año en un área de lo que 
se conoce como “La Limonada” en la zona 5 de la ciudad.  
 
De la zona 5, la sede de Inforpress regresaría a la 9 calle; y finalmente, hacia el 
año 2003, la sede se trasladó a la calle Mariscal, a pocas cuadras de la calzada 
Aguilar Batres en la zona 11 capitalina. 
 
3.3 Lema u otras indicaciones  
 
En realidad Inforpress no tuvo un “lema” o “slogan” durante mucho tiempo. Pero a 
mediados de los años 90 se intentó impulsar un slogan que rezaba de la siguiente 
manera: “Información estratégica”, la cual aludía directamente a los contenidos de 
las publicaciones (se publicaban tres revistas: 1. Inforpress Centroamericana. 2. 
Boletín Municipal y 3. Central América Report.) 
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Le pregunto a David Dubón si Inforpress tuvo alguna vez un “lema” que lo 
identificara o un “slogan”. La respuesta es negativa, nunca se pensó en diseñar o 
elaborar un lema para el medio, aunque sí tuvo una “misión” y “visión” en años 
más recientes. “En la tapa de la publicación siempre se identificaba claramente 
qué tipo de documento era”, dice Dubón, pero nada parecido a un lema o slogan. 
 
3.2 Índole  
 
Publicaciones Generales S.A. se dedicó siempre a la generación de información y 
análisis político, económico y social de Guatemala y Centroamérica. 
 
En la nota de elPeriódico, ya citada, se lee: “Inforpress fue una de las alternativas 
informativas más importantes durante los años 70 en Centroamérica. Un producto 
de exportación que se vendía en Europa, Japón, Latinoamérica y Estados Unidos, 
por sus contenidos informativos y analíticos en materia de política, economía y 
otros temas de interés sobre el área.” 
 
Añade la nota que: “Violeta Alfaro de Carpio afirma que la intención principal de 
Mario y Roberto Carpio, al fundar el Inforpress Centroamericana en 1972, fue 
poner en valor la importancia de la información, y mostrar que los contenidos de 
las noticias venden por sí mismos.” (Ibíd. p. 5) 
 
¿Qué tipo de empresa fue Inforpress? El testimonio de David Dubón señala que 
aunque el semanario Inforpress siempre fue el producto líder, originalmente se 
realizaron otras publicaciones, como por ejemplo, Licitpress, que era una suerte 
de síntesis de las licitaciones públicas en un pequeño folleto.  
 
También publicó La Gaceta del Diario de Centroamérica, que era también una 
síntesis del Diario de Centroamérica, que iba inserta dentro de Inforpress.  
 
Otra publicación fue Construpress, que consistía en información sobre las 
construcciones en el país con base en datos que daba a conocer la municipalidad 
de la ciudad de  Guatemala. Esta publicación se promovía dentro de personas, 
empresas e instituciones relacionadas con la construcción en general. 
 
Dubón considera que Licitpress y Construpress eran publicaciones de orden 
comercial, es decir, tenían un mercado específico interesado en lo que se 
publicaba y estaban dispuestos a pagar por esa información. “Eran publicaciones 
muy distintas a lo que era la revista Inforpress”, dice Dubón. 
 
De acuerdo con un diagnóstico interno de la empresa, “Desde sus inicios a 
principios de los 1970, Inforpress Centroamericana ha sido uno de los entes 
claves dentro del mercado de medios de Centro América. Ofreciendo un estilo de 
análisis contra-hegemónico para los “stakeholders” a lo largo de la región, el punto 
más fuerte de la organización siempre ha sido su calidad de independencia total. 
Esto se logró tradicionalmente a través de una demanda muy fuerte para nuestros 
productos y servicios, con el resultado que Inforpress por muchos años se financió 
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puramente con las suscripciones.” (Propuesta para el fortalecimiento de 
Inforpress, 2008) 
 
Posteriormente, hacia finales de los 70 e inicios de los 80, Inforpress comenzó a 
publicar La Gaceta Centroamericana. Esta vez, se trató de una síntesis de los 
diarios oficiales de todos los países de Centroamérica. La Gaceta 
Centroamericana se publicaría durante alrededor de cinco años, es decir, luego de 
1985 ya no se siguió publicando.  
 
Se añade en el diagnóstico ya citado que “La organización se financia casi 
exclusivamente con la venta de suscripciones. No recurrimos a la publicidad y 
tampoco recibimos aporte de la cooperación ni fondos de las ONGs. Por lo tanto, 
de vez en cuando necesitamos incrementar nuestros ingresos, y esto lo hacemos 
a través de investigaciones privadas o consultorías para agencias de la 
cooperación internacional.” 
 
En el mismo documento se señala que “El valor de Inforpress para sus lectores es 
precisamente su calidad de independencia. Es decir, el hecho que no 
dependemos de ninguna organización externa, sea estatal o privada, quiere decir 
que en comparación con los redactores de otros medios, estamos bajo mucho 
menos presión ideológica o económica. Es más, una de las metas principales de 
Inforpress es publicar análisis que pone en entredicho las aseveraciones 
“hegemónicas” del poder. Por ejemplo, en el famoso caso del asesinato del 
Monseñor Gerardi, publicamos varios artículos cuestionando la posición oficial del 
Estado y del Ejército, dos de las cuales se citaron en el libro reciente de Francisco 
Goldman, The Art of Political Murder.”  
 
Es así como la revista semanal Inforpress se sigue publicando, y al mismo tiempo, 
sobreviviendo a sus publicaciones hermanas, que el tiempo hizo decaer. Pero la 
inquietud de los equipos de redacción de Inforpress no cejaba, así, se empezaron 
a elaborar resúmenes anuales de lo publicado un año anterior y se conocía como 
Anuario Centroamericano.  
 
Fue en esos años que se elaboró un documento que, aunque a “destiempo” según 
David Dubón, buscaba responder a la pregunta: “¿Qué han hecho los empresarios 
centroamericanos para sobrevivir a las guerras y la crisis en Centroamérica?”. El 
documento se llama Los empresarios centroamericanos ante la crisis y fue 
publicado en 1988. 
 
Un buen resumen se aprecia en el ya citado diagnóstico interno: “La compañía 
empezó siendo un recurso informativo para el creciente mercado regional. Mucha 
información fue dirigida hacia las empresas, los gobiernos y las agencias de 
desarrollo de la región centroamericana, sobre todo a aquellas entidades con un 
interés regional vinculado al Mercado Común. No obstante, a principios de la 
década de los 80 el mercado común había entrado en crisis, e Inforpress y CAR 
empezaron a enfocarse en los conflictos y luchas de la región, especialmente en 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador.” 
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“Inforpress se volvió en una fuente vital de información y análisis en una región 
que empezó a ser un sitio geopolíticamente importante para los gobiernos de los 
EEUU e Europa. El semanario era conocido como una fuente independiente de 
información con una agenda que se consideraba relevante por una gran cantidad 
de lectores en unos 30 países, inclusive Noam Chomsky” (lingüista y analista 
político estadounidense quien ha escrito extensamente sobre las intervenciones 
norteamericanas en América Latina, incluyendo la guerra civil salvadoreña). 
 
Por ejemplo, en el artículo “The Decline of the Democratic Ideal” (El Declive del 
Ideal Democrático) publicado en Z Magazine en mayo de 1990, Chomsky cita a 
Central America Report, la versión en inglés de Inforpress Centroamericana, como 
un medio independiente. 
 
“Mientras que Inforpress se conocía como una publicación progresista o de la 
izquierda, sus lectores eran tanto conservadores como progresistas. Durante la 
década de los 80, Inforpress fue una fuente inédita de análisis e información 
dentro de Centroamérica. Aunque el contexto en la cual trabajábamos fue difícil, 
aquellos años fueron muy buenos para la empresa.” (Ibíd, p. 20). 
 
A finales de los 1980 y principios de los 1990, cuando los proyectos 
revolucionarios entraron en crisis en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, 
seguidos por los acuerdos de paz, y gobiernos conservadores que impulsaron la 
privatización y otras reformas similares del Estado, Inforpress siguió publicando 
artículos sobre los eventos y tendencias políticas, económicas y sociales, y se 
enfocó en la pacificación de la región, y el rol cada vez más importante de la 
cooperación internacional.   
 
En 1996, Matthew Creelman fue nombrado el director de Inforpress. Creelman 
empezó a trabajar en Inforpress en 1985, regresó a su país de origen, EEUU, en 
1989 para estudiar una maestría en economía, y durante los principios de los 90 
contribuyó con artículos para Central America Report. Al empezar su dirección, 
hizo un breve análisis de la empresa, comparando los principios de los 80 con los 
mediados de los 90, resumido a continuación:  
 
“Durante los principios de los 80, Inforpress no tuvo ninguna competencia, la 
demanda internacional y regional fue muy fuerte; nuestra agenda progresista fue 
considerada como algo muy relevante para una gran cantidad de lectores, y al 
mismo tiempo atrajo analistas muy capaces y experimentados a trabajar por 
nosotros. El quetzal fue devaluado de 1:1 a 4:1 frente al dólar, entonces al tener 
muchos suscriptores que nos pagaban en dólares, resultó que nuestros ingresos 
en quetzales de repente incrementaron por un factor de cuatro, además sin el 
impacto de la inflación. No obstante, cuando me nombraron director, esta situación 
había cambiado totalmente: América Central ya no era un sitio geopolíticamente 
importante para los grandes poderes del mundo, y la demanda extranjera estaba 
disminuyendo; ante la embestida neoliberal y la crisis de la izquierda, resultó que 
nuestra agenda progresista fue siendo menos relevante para nuestros lectores; al 
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mismo tiempo el auge de la cooperación internacional y la reducción de la 
represión en la región, sobre todo en Guatemala, creó una gran variedad de 
nuevas oportunidades de trabajo para analistas, muchas de ellas muy bien 
pagadas, y algunas con oportunidades para el involucramiento político. La 
competencia aumentó con el Internet y varios medios financiados por las ONGs; la 
inflación por fin alcanzó la devaluación, y con la privatización de las empresas de 
telefonía y energía eléctrica, nuestros costos se multiplicaron. Y por último, 
muchos de nuestros lectores quienes en algún momento habían considerado 
nuestra información como una herramienta estratégica, habían ellos mismos 
entrado en una crisis de estrategia, y su “apetito” por la información había 
cambiado.” 
 
3.3 Director o redactor principal  
 
Durante los 38 años de existencia hubo varios directores en diferentes épocas y 
una estructura basada en el Consejo Editorial. 
 
De acuerdo con David Dubón “Mario Carpio Nicolle fue el fundador y primer 
director de Inforpress Centroamericana. El primer gerente fue Roberto Carpio 
Nicolle. Luego de algunos años, hacia inicios de 1980 estuvo por algún tiempo 
como director, Gustavo Porras Castejón. Poco tiempo después llegaría a la 
dirección, Ricardo Wilson Grau, quien dejaría la institución hacia 1990. 
  
A Wilson Grau lo sucedió Ariel Deleon, quien a su vez fue sucedido por Edgar 
Celada. Estos dos últimos cambios sucedieron entre 1990 y 1996. A partir de esa 
fecha, aproximadamente, tomaría la dirección de la revista, Mathew Creelman, 
quien dejó la institución a mediados de 2007. Desde entonces hasta su 
desaparición en 2010, la dirección estuvo a cargo del autor de esta monografía. 
 
La publicación de estudios como el ya citado “Los empresarios centroamericanos 
ante la crisis”, es un ejemplo de la diversidad de trabajos que elaboraba el equipo 
de Inforpress en paralelo con el semanario. Y también fue la semilla de lo que 
posteriormente se convertiría en un proyecto diferente. En efecto, toda la 
experiencia y el conocimiento, dieron como resultado el que un grupo dentro de 
los redactores decidiera salir a fundar un centro de investigaciones en ciencias 
sociales en 1986. Se trata de la Asociación para el Avance de las Ciencias 
Sociales (AVANCSO).” 
 
3.3.1 Otros redactores:  
 
Inforpress tuvo casi siempre una plantilla de redactores y un editor y en ocasiones 
un coeditor. La lista de periodistas y profesionales de diversas áreas que 
participaron en Inforpress es larga y una lista exhaustiva siempre estaría 
incompleta. 
 
Según elPeriódico “El primer equipo que participó junto a los Carpio estaba 
compuesto por Mario Solórzano Foppa –quien luego fundó el telenoticiario Estudio 
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Abierto, y más tarde Nuevo Diario–, Rosa Sánchez, René de León Escribano, 
Gustavo Porras, Edgar Ruano, Víctor Orantes, Megan y Noel Thomas, Bob 
Rosenhouse, Karen Bates y David Dubón.” 
 
La nota añade que “Cuando Roberto Carpio ganó un escaño en el Congreso de la 
República, se retiró de la empresa, e ingresaron nuevos accionistas: el propio 
Gustavo Porras, René Poitevin, Mario Luján y la estadounidense Susanne Jonas 
entre otros.” (Ibíd. p. 5) 
 
David Dubón recuerda a Tania Palencia Prado (escritora y analista), Fernando 
Solís (director de El Observador), Luis Solano (economista, autor e investigador), 
Carlos Anleu (dirigente estudiantil ya fallecido), Carlos Velásquez (catedrático), 
Edgar Ruano (analista y diplomático), Tito Cetina (humanidades), Edgar Gutiérrez 
(ex canciller y analista), Clara Arenas (actual directora de AVANCSO), Eduardo 
Sacayón (psicólogo).  
 
Algunos periodistas extranjeros como Berta Salinas y Aldo de Lariche, ella 
mexicana y él italiano; al tiempo que trabajaban para UNESCO, también 
colaboraban escribiendo para Inforpress.  
 
Hubo gente que se vinculó a Inforpress pero más como un centro de investigación 
por la información a la que podían tener acceso. Entre ellas se puede mencionar a 
Kate Doyle, que hoy trabaja para el National Security Archive; Beatriz Manz, 
antropóloga e investigadora chilena; Paula Worby, académica también 
norteamericana que trabajó muchos años en Guatemala; Diane Nelson, 
antropóloga y la misma Jean Marie Simon, reconocida fotógrafa y documentalista. 
“Ellas no trabajaron para Inforpress”, dice Dubón, pero eran muy amigas del 
equipo. 
 
Desde 2004 cuando el autor de esta monografía fungió como redactor, hasta 2010 
cuando la publicación cesó, múltiples periodistas nacionales y de diversos países 
participaron en el proyecto. Algunos siguen ejerciendo como periodistas y 
comunicadores en distintos espacios en el país y fuera de él.  
 
3.4 Periodicidad  
 
La revista Inforpress Centroamericana y su versión en inglés Central America 
Report, se publicaron siempre con una periodicidad semanal. 
 
3.4.1 Días de aparición  
 
Aunque al principio solía publicarse los días jueves, con el tiempo eso varió y por 
lo menos durante los últimos 15 años la revista se publicó los días viernes de cada 
semana. De acuerdo con David Dubón, la revista tuvo diferentes días de 
publicación “cuando yo entré a trabajar a Inforpress, en 1974, se trabajaba sábado 
y domingo, porque la revista se publicaba el martes; luego se publicaba los 
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miércoles y después los jueves, hasta que definitivamente se quedó el viernes 
como fecha de publicación”. 
 
3.4.2 Tamaño 
 
El formato utilizado en Inforpress durante la mayor parte de su existencia fue el 
tamaño carta. “Era el gobierno de (Romeo) Lucas, la crisis era tremenda. Eran los 
años entre 1979 y 1980. Entonces se hace un recorte de contenidos y también de 
personal. Creo que fue el 50 por ciento del personal que se tuvo que recortar bajo 
la dirección de Ricardo Wilson Grau”, relata Dubón. 
 
Hasta entonces se publicaba un documento con una tapa de cartulina y no había 
número fijo de páginas, podían ser 20, 30, 40, sin límite. Pero por la crisis obligó a 
fijar un número de páginas y el formato en “tamaño carta”.  
 
Posteriormente lo que cambió fue más bien la presentación de la portada. 
 
En la tesis de Reyes Ceballos se lee: “En cuanto a su diagramación, el semanario 
se presenta en tamaño doble carta dividida en tres y cuatro columnas. A lo ancho 
mide 50 por 66 picas de largo, un equivalente a 48 y 62 centímetros 
respectivamente. 
 
En la parte superior de la página número uno se encuentra el logo de color verde 
intenso que mide 11 ½ picas (4.9 cms.) de largo y 44.2 picas (18.8 cms.) de 
ancho. Las características de sus letras son altas, blancas con rasgos verticales y 
estrechas.” 
 
El sumario general de "Inforpress Centroamericana" está entre marcado con 
negritas y fondo de color verde claro. Las medidas del sumario equivalen a 44 ½ 
picas de largo (18 ½ cms.) y 13 picas de ancho (5 ½ cms.); generalmente lo 
encabeza Costa Rica, seguido por El Salvador, la Sección Financiera Empresarial, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y la sección denominada "Región". Sin 
embargo, el orden de presentación varía de acuerdo con el criterio del editor y la 
importancia de la noticia.” 
 
Las páginas cuentan con número de folio, los cuales suman dieciséis en su 
versión en español. Además, presenta en la parte superior e inferior de las 
páginas 1, 2, 15 y 16 cintillos de color verde que miden dos picas de ancho (dos 
cms.); mientras que los cintillos de la página número tres hasta la catorce, son de 
color negro.” 
 
Únicamente en la página número uno, se presentan dos cintillos (uno inferior y 
otro superior), ya que de la página dos en adelante, la diagramación incluye dos 
cintillos más (dos superiores y dos inferiores).” 
 
Las noticias del semanario cuentan con antetitulares, titulares y sumarios. Los 
antetitulares ubican el nombre del país de donde proviene la información; los 
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titulares concentran el interés principal de la noticia. Los sumarios tienen a su 
cargo ampliar la información del titular; posteriormente se presenta un lead que 
condensa lo más importante de la noticia dando respuesta a las cinco W´s, y 
finalmente toda la información se desarrolla con lujo de detalles.” 
 
Según la tendencia de sus rasgos, los antetitulares, titulares y sumarios poseen 
trazos verticales y por lo general son resaltados con negritas. Cuando el texto 
incluye nombres propios o de organizaciones privadas o estatales también se 
resaltan con negritas.” 
 
El semanario no cuenta con ilustraciones. Los recuadros son de color rojo que 
invertidos producen un efecto grisáceo. Además presenta pies de páginas en 
donde gracias a un asterisco el lector puede encontrar algún antecedente 
relacionado con la noticia.” 
 
La contraportada incluye un cuadro tabular que reúne a los países del área 
centroamericana, Belice, México, Canadá, Japón y Reino Unido; en él se 
establece la tasa de cambio con relación al dólar estadounidense.” 
 
3.4.3 Precio  
 
Las suscripciones a Inforpress nunca tuvieron una estructura uniforme, esto quiere 
decir que los precios eran muy variables. En Guatemala costaba generalmente 
US$100 o su equivalente en quetzales. Para países del exterior los precios 
oscilaban entre los US$200 y hasta US$500. 
 
Según Dubón “la suscripción siempre tuvo precios variados, dependiendo del 
suscriptor. Hacia 1974 el dólar norteamericano tenían “paridad”, pero los precios 
más comunes para una suscripción del semanario Inforpress estaban entre los 
US$100 y los US$200. Pero también había suscriptores que pagaban mucho más 
que US$1000 por “paquetes de suscripciones”.  
 
3.4.4 Número suelto  
 
No era usual vender números sueltos. En por lo menos una ocasión, un grupo 
empresarial guatemalteco se presentó a las oficinas a comprar toda la edición de 
la revista con miras a impedir la divulgación de un caso de evasión fiscal. 
 
3.4.6 Número de páginas y columnas  
 
Inforpress se publicó al principio con un número indeterminado de páginas. Hubo 
ediciones de 25, 20 o más páginas. En los últimos años se regularizó esta 
situación y se publicaba con 16 páginas incluyendo portada y contraportada. Cada 
artículo dentro de la revista contenía tres columnas. 
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3.4.7 Ilustraciones  
 
Desde sus inicios Inforpress no usaba gráficas, en parte por lo rudimentario del 
proceso de impresión, así como la poca tecnología usada en su elaboración. Sin 
embargo, siempre o casi siempre se utilizaron gráficas estadísticas o tablas de 
datos. Eventualmente y cuando se podía, se publicaron mapas o gráficas. 
Posteriormente, casi al final, sí se incluyeron más gráficas y hasta fotografías, 
generalmente utilizando como fuente Internet.  
 
En realidad Inforpress nunca fue una revista que hiciera gala del diseño gráfico, 
durante la mayoría de su existencia mantuvo un formato que bien puede 
calificarse como “boletín”. Según David Dubón, sí se incluyeron mapas y 
diagramas, pero eso estuvo vinculado casi siempre a las necesidades informativas 
de la nota que acompañaba, y no era un recurso que se utilizara en todas las 
ediciones. “Nunca hubo anuncios porque se hacían otras publicaciones 
comerciales como Licitpress y Construpress”, dice Dubón. 
 
3.4.8 Avisos  
 
Inforpress casi nunca publicó avisos ni anuncios. En pocas ocasiones se publicó 
alguna esquela sobre alguna persona en especial que había fallecido, como el 
caso de René Poitevin, fallecido en 2007, quien fue accionista de Inforpress. 
 
3.5 Imprenta  
 
Inforpress utilizó siempre una imprenta de fabricación norteamericana. Era una 
pequeña imprenta tipo Offset (conocida comercialmente como AB DICK 375 doble 
oficio), la cual estuvo siempre ubicada en el lugar que se tenía por sede.  
 
Ocasionalmente se trabajó con imprentas del mercado local. 
 
3.6 Naturaleza de las noticias 
 
Inforpress publicaba generalmente análisis, es decir, la destrucción y 
reconstrucción teórica de un problema. Para lograrlo se utilizaba un punto de 
partida (o noticia) que no necesariamente coincidía con las noticias publicadas en 
los medios tradicionales.  
 
Siempre se hizo análisis, dice Dubón, y para ellos se utilizaban las entrevistas 
(como insumos), se leían informes, estudios, documentos y todos los medios que 
se publicaban en Centroamérica, algunos diarios de México, de Norteamérica y de 
Europa. Es decir, se hacía un análisis basado en fuentes primarias (entrevista) y 
secundaria (medios y documentos). 
 
Aunque el reto principal de Inforpress desde su inicio ha sido de proveer análisis 
estratégica de la coyuntura regional, uno de los desafíos más importantes para 
sus redactores siempre ha sido de escribir notas e informes investigativos. A lo 
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largo de los años, Inforpress ha tenido varios éxitos en este sentido. Por ejemplo, 
en las décadas de las guerras civiles en Centro América, se publicó mucha 
información acerca del ejército y sus varios afiliados que no se pudo encontrar en 
ningún otro medio. De hecho, hubo un periodo durante los 80 cuando los mismos 
militares suscribían al semanario para enterarse de lo que estaba pasando en 
algunos lugares del país.  
 
Más tarde, desde los distintos Acuerdos de Paz de los años 90, e incluso durante 
los tiempos más recientes, Inforpress ha analizado los logros (y fracasos) de estos 
Acuerdos de una manera muy original.  
 
En términos muy generales, el enfoque del análisis ha ido cambiando para reflejar 
los cambios en los ejes del poder económico. En el caso de Guatemala, por 
ejemplo, a lo largo de los 90 hasta mediados de esta década, las fuerzas 
castrenses cedieron bastantes poderes a las fuerzas empresariales, 
particularmente las oligarquías, las transnacionales y las instituciones financieras 
internacionales.  
 
Entonces durante este periodo uno de los objetivos primordiales de Inforpress fue 
de investigar las acciones y declaraciones de estos entes para revelar sus varias 
contradicciones.     
 
3.6.1 Origen o procedencia de las noticias  
 
Es importante decir que Inforpress nunca produjo “noticias” en el sentido estricto 
del concepto. Sin embargo, algunos temas “sensibles” se publicaban únicamente 
en el semanario y de ahí la idea de que eran noticias. Incluso la citada tesis de 
Reyes Ceballos, la ubica dentro del espectro de las “agencias de noticias”, lo cual 
es un error. 
 
Así, para el análisis de los problemas nacionales de cada país se utilizaba un 
sistema de monitoreo de medios a nivel centroamericano. Las fuentes de estas 
noticias eran los medios de comunicación, cables de prensa, nacionales e 
internacionales, y publicaciones diversas. También se hacían entrevistas directas 
con actores relevantes pero no se publicaron durante mucho tiempo en formato de 
entrevista, únicamente se hacían estas entrevistas como insumo para las notas. 
 
3.6.2 Interrupciones, y la causa de ellas 
 
Inforpress casi nunca dejó de publicarse. Hubieron algunos atrasos de uno o dos 
días en la publicación, casi siempre por problemas de orden técnico en el proceso 
de impresión. 
 
“Para el terremoto de 1976 se interrumpió la publicación un par de semanas”, 
cuenta Dubón.  
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3.7 Distintas épocas:  
 
No se puede hablar de “épocas” en Inforpress sin hacer la aclaración de que eso 
no es más que una apreciación subjetiva que se relacionó siempre con cambios a 
nivel de la gerencia o dirección editorial de la empresa.  
 
Así, cada “época” podrá verse en función de las fechas que cada uno de los 
directores que tuvo, fungió. Otra forma de verse tiene más que ver con la historia 
del país, es decir, las últimas décadas como unidades históricas, del siglo pasado 
(años 70, 80, y 90) y la primer década del siglo XXI que fue la que abarcó la 
existencia de la publicación. 
 
Según Dubón, la política general de la institución siempre fue que la gente que se 
integraba al equipo, proviniera de diferentes áreas de las ciencias sociales. Así, 
hubo gente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
San Carlos (USAC), pero también había gente de humanidades, economía, 
derecho, y ocasionalmente, de otras disciplinas. Hubo un analista muy bueno que 
era veterinario, el doctor Rolando Orantes.  
 
Se puede decir que el perfil general de quienes participaron en Inforpress era de 
gente “progresista” o de izquierda de todos los matices, militantes, etc. Sin 
embargo, algunas personas identificadas con un pensamiento de “derechas” 
también participaron en alguna ocasión en el equipo de redactores. Pero esto no 
se hacía para condicionar el trabajo de análisis, siempre se trabajó en el entendido 
de que se iba a buscar un balance analítico. Además, era un momento 
excepcional, porque toda la región estaba atravesando guerras y crisis políticas.  
 
Esos factores fueron muchas veces condicionantes para que el análisis se 
centrara en lo político, por ejemplo, dice Dubón. “A medida que los conflictos 
terminaban, por ejemplo cuando ganaron los Sandinistas, cuando en El Salvador y 
Guatemala ya no pasó nada (con el movimiento revolucionario), entonces cambió 
un tanto la temática en función de los hechos que regían la región”, añade. 
 
3.7.1 Zona principal de difusión 
 
Inforpress Centroamericana se publicó en diferentes países. Los países 
centroamericanos obviamente se encuentran entre ellos y muchos países de 
América Latina también, como México, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, etc. 
Igualmente el semanario llegó a infinidad de universidades, empresas y 
organizaciones en Estados Unidos y Europa. En años más recientes Estados 
Unidos siempre mantuvo un número importante de suscripciones por encima del 
resto de países. 
 
Según el diagnóstico ya citado, “Nuestros suscriptores se ubican en cada uno de 
los países de los que escribimos (Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá), y suelen formar parte de uno de los siguientes cuatro 
grupos:  
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1. Las agencias estatales, por ejemplo el Ministerio de Economía de Guatemala 
2. Las organizaciones sociales, inclusive las Ongs, por ejemplo Amnistía 
Internacional 
3. Las instituciones académicas y gabinetes estratégicos (“think tanks”), por 
ejemplo. La Universidad de Oxford, Inglaterra 
4. Los investigadores e individuos interesados en análisis independiente de temas 
sociales, políticos e económicos.”  
 
Inforpress tuvo buenos y malos años, pero sin duda los primeros años fueron los 
de mayor auge, es decir la década de 1970. Desde inicios de 1980 el interés por 
los temas de Centroamérica empezó a decaer. Fue precisamente por eso que en 
aras de mantener lectores y ampliar la difusión, se crea el Central America Report, 
o mejor conocido como CAR, hacia 1974. 
 
Esta publicación fue una buena respuesta hacia el exterior y pronto se constituyó 
como un referente de la región centroamericana. Una gran cantidad de 
universidades, empresas e instituciones norteamericanas empezaron a demandar 
el semanario en inglés. “En esos años se crearon en Estados Unidos muchas 
organizaciones de solidaridad en torno a universidades de ese país y algunas de 
Europa, fundamentalmente Londres y España; que se interesaron por los 
fenómenos políticos en el país”, rememora Dubón. 
 
A su llegada a Inforpress, señala Dubón, el semanario tendría unos tres meses de 
estarse publicando. El fundador de esta versión de Inforpress fue el periodista 
inglés Tim Rosenhouse, y durante mucho tiempo lo hizo solo él. De hecho, 
recuerda Dubón, fue por el CAR que llegó Ricardo Wilson a Inforpress junto con 
Carmen Thomas (hermana menor de Megan y Noel Thomas), que traducía. 
 
Posteriormente y durante varios años, el semanario estuvo a cargo de dos 
periodistas norteamericanas, de las cuales no se tiene registro claro. A inicios de 
los 90 el CAR estuvo a cargo de una norteamericana. 
 
3.7.2 Fecha de aparición  
 
Inforpress Centroamericana se publicó por primera vez el martes 1 de agosto de 
1972. 
 
3.7.3 Fecha de desaparición  
 
La última edición del semanario Inforpress se publicó el 17 de diciembre de 2010.  
 
3.8 Causas de desaparición 
 
De acuerdo con el diagnóstico institucional elaborado por la propia empresa en 
2008, “durante los últimos años la organización ha entrado en una crisis 
económica, básicamente debido a cuatro factores: 1. Menos demanda cuando la 
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región dejo de ser tan geopolíticamente importante, y nuestra visión progresista y 
transformadora empezó a ser menos atractiva en un clima político y 
económicamente conservador; 2. Menos oferta de análisis de alta calidad porque 
muchos de nuestros ex redactores encontraron trabajos más lucrativos; 3. La 
inflación llegó a un punto que canceló las anteriores ventajas de la devaluación del 
quetzal; 4. Cada vez más competencia de las publicaciones altamente subsidiadas 
de las ONGs.”  
 
De acuerdo con Dubón se pueden mencionar ciertos factores más allá de los 
problemas financieros: “Hay algo muy importante, el interés por Inforpress no fue 
decayendo no sólo por lo ocurrido en la región centroamericana sino por las crisis 
en general del mundo, donde las empresas e instituciones suscriptoras, lo primero 
que recortan es el presupuesto para compra de publicaciones, aunque sean 
importantes. Y si a eso se agrega que el mercadeo nunca fue una cosa bien hecha 
en Inforpress –el semanario era popular entre cierto estrato de gente que lo 
solicitaba- y la problemática de la carestía interna, eso contribuyó al final de 
cuentas a definir el final del semanario”. 
 
“Durante la vida de Inforpress surgieron otras publicaciones como El Correo 
Económico y El Correo Político. Ambas se publicaron poco tiempo. Bitácora fue 
otra publicación de esos años. El economista Carlos Centeno (padre del ministro 
de Finanzas Pavel Centeno), tuvo una publicación, también poco tiempo. Antonio 
Móbil, también tuvo un folleto, pero no sobrevivió ninguno, algunos estuvieron un 
año, tres años, cinco años, a lo más 10 años, pero Inforpress estuvo publicándose 
durante 38 años”, relata Dubón.  
 
3.9 Lugares donde se pueden consultar colecciones o números sueltos 
 
Existen varias colecciones del semanario en bibliotecas. La más importante es la 
Biblioteca Nacional, pero bibliotecas como la del Banco de Guatemala, la 
biblioteca central de la Universidad de San Carlos y otras, tienen sus respectivas 
colecciones. 
 
3.10 Quiénes lo publicaban  
 
Inforpress Centroamericana fue una publicación de Publicaciones Generales S. A.  
 
A lo largo de su existencia, varios fueron los accionistas y directores, por lo tanto, 
responder a quiénes lo publicaban dependerá de los años a los que se refiera la 
pregunta, pero en general, el contenido de esta monografía revela esos datos a lo 
largo del contenido. 
 
3.10.1 Tendencia política 
 
Inforpress fue un proyecto empresarial desde sus inicios, es decir, se trató de una 
iniciativa que tenía como objetivo procesar información y venderla como insumo 
para la toma de decisiones. Desde esa perspectiva resulta muy subjetivo hablar de 
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una “tendencia política”, razón por la cual la empresa realizó encuestas cada cierto 
tiempo, las cuales buscaban retroalimentarse de los lectores.  
 
David Dubón, uno de los más longevos analistas de Inforpress, ha comentado que 
en las encuestas los resultados siempre fueron “parejos”, unos pensaban que la 
tendencia era de “izquierda”, otros pensaban que era de “derecha” y los menos 
opinaban que era “neutral u objetivo”.  
 
“Algunos de los socios que participaban con Inforpress y también tenían cargos en 
el gobierno y algunas veces llegaban a reuniones en la oficina. Una vez, uno de 
ellos nos comentó que había una especie de visión en círculos de gobierno, a 
propósito de los grupos de la guerrilla y sus publicaciones… porque las FAR 
tienen su propia publicación; la ORPA tenía Enfoprensa; el EGP tenía CERIGUA 
que hacía Byron Barrera… y el partido no tiene una publicación (el PGT)? Pues 
ahí está Inforpress…”, rememora Dubón. Era el concepto que en ese momento se 
tenía. 
 
Sin embargo, “esto fue claramente una idea equivocada”, señala Dubón.  
 
3.10.2 Colaboradores  
 
La lista de personas que trabajó en Inforpress a lo largo de su historia es 
incontable y no se dispone de la información completa. 
 
No obstante, como se podrá notar en este capítulo 3, se han mencionado muchos 
de los nombres de las personas que colaboraron en el semanario. 
 
3.10.3 Corresponsales o agentes 
 
Inforpress contrató periodistas y profesionales de diversas áreas para la redacción 
de sus publicaciones. En el caso de los profesionales que escribieron desde los 
países de Centroamérica en calidad de corresponsales también es extensa y 
durante muchos años las notas no se firmaban, por lo cual resulta imposible 
consignar esos datos.  
 
Inicialmente Inforpress era elaborado en su totalidad desde Guatemala. Muy cerca 
del inicio se estableció en El Salvador una oficina comercial que se encargaba de 
ventas y distribución. El periodista Mario Palencia fue el primer corresponsal 
salvadoreño, recuerda Dubón. 
 
Posteriormente hubo uno o dos corresponsales por país (El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Pero durante muchos años no fue tan regular, 
había temporadas donde no había corresponsal en determinado país y se escribía 
desde Guatemala, pero desde los inicios siempre hubo al menos uno o dos 
corresponsales.  
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3.10.4 Seudónimos que figuran 
 
Cuando en Inforpress se empezaron a firmar las notas con el nombre de los 
periodistas, hacia el año 2000, ninguno utilizó seudónimos, todos firmaron con su 
nombre real. 
 
Es importante resaltar que durante todo ese tiempo, quizá hasta inicios del año 
2000, las notas eran anónimas, es decir, no iban firmadas por el autor, sino que 
Inforpress tenía la total responsabilidad editorial por los contenidos.  
 
“Cuando yo llegué ninguno firmaba sus notas. Yo no pregunté por qué, pero era 
una situación tan difícil que mejor si no se sabía nada al respecto”, dice Dubón. 
“Estábamos en periodos difíciles y al Inforpress lo tenían en la mira”, añade. 
 
3.11 Acontecimientos más importantes en la vida del semanario  
 
Se podrían mencionar por lo menos dos acontecimientos importantes en la vida de 
la publicación. En primer lugar el cambio tecnológico que se vivió desde mediados 
de los años 90 a finales de los mismos. En efecto, el uso de ordenadores dejó 
atrás las ruidosas máquinas de escribir mecánicas y eléctricas. Igualmente con el 
advenimiento de Internet, el flujo de informaciones representó un cambio 
vertiginoso que perfiló a la empresa en el camino de la modernización.  
 
El otro aspecto tiene que ver con las razones por las que finalmente se cerró la 
empresa: el modelo de negocio. Las formas de administración desde el punto de 
vista comercial carecieron de la visión y las estrategias para que el producto 
permaneciera.  
 
Según David Dubón “Uno de los factores que alteró definitivamente el decurso de 
Inforpress fue el advenimiento de la computación, que empezó a penetrar todos 
los ámbitos de la vida mundial y nacional. Recuerdo que en esa época, Beatriz 
Manz me decía: ´ahora la información se encuentra al instante, se puede tener el 
mismo día… pero en tanto ustedes sigan haciendo análisis como han hecho hasta 
ahora, la publicación será demandada, sin importar que llegue con cierto retraso. 
Solo con información es imposible competir”. 
 
Otro de los grandes acontecimientos importantes de la época son los ocurridos en 
El Salvador y Nicaragua. “En esa época me tocó dar múltiples charlas a grupos de 
estudiantes universitarios e investigadores interesados en el fenómeno 
revolucionario”, dice Dubón. Pero al finalizar esos conflictos, también Inforpress 
dejó de tener tanta importancia para el exterior, añade. 
 
“En una ocasión mientras laboraba en la Secretaría de Análisis Estratégico, se 
presentó el agregado político de la Embajada de España en ese momento a 
realizar una gestión, y cuando me preguntó cuál era mi experiencia y yo le dije que 
había trabajado muchos años en Inforpress. ´Ah, Inforpress´, exclamó el 
funcionario. ´En España durante los años más duros fue por medio de Inforpress 
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que nos informábamos de la situación´. Y esa era la idea generalizada que la 
gente tenía del semanario”, relata Dubón. 
 
Además, mucha gente hacía circular el documento “por docenas”, fotocopiándolo y 
regalándolo entre círculos de colegas y amigos profesionales. Fue quizá la época 
que más renombre tuvo el semanario, porque circulaba más allá de las 
suscripciones pagadas, señala Dubón. 
 
“En una ocasión llegó a Inforpress una carta de parte de la Asociación Amigos del 
País. Era el tercer año del gobierno de Fernando Romeo Lucas García (1978-
1982). El gerente de entonces, Wilson Grau, me dijo que estaban solicitando que 
se les autorizase a fotocopiar y a que ellos enviaran a los diplomáticos 
guatemaltecos en el exterior, copia de Inforpress, ´porque parecía que los 
diplomáticos no estaban informados de lo que pasaba en el país´, y para nosotros 
eso fue muy sorprendente”, recuerda Dubón respecto a la impresión que se tenía 
del semanario. 
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Capítulo 4 

 
Anotaciones sobre el estilo de Inforpress y sus épocas 
 
4.1 El estilo de Inforpress 

Por sus cualidades, el semanario Inforpress Centroamericana habría marcado la 
diferencia en la forma de hacer periodismo en Guatemala y la región desde su 
aparición en 1972.  
 
Edgar Celada, uno de los varios directores que tuvo la empresa señala que 
Inforpress fue “una publicación pionera en el istmo centroamericano”. 
 
En total, el semanario se publicó durante 38 años cuatro meses y dos semanas. 
En ese tiempo Inforpress “registró la historia de Guatemala y la región 
centroamericana, con un nivel de profundidad y rigor periodístico que lo convirtió 
en fuente de consulta obligada para gobernantes, políticos, académicos, 
empresarios y diplomáticos, entre otros destinatarios del semanario.”, señala 
Celada. 
 
Algunas de las notas del presente capítulo y los siguientes, a excepción de las 
entrevistas, son producto de intercambios con Celada, tanto de documentos como 
de correos electrónicos y llamadas telefónicas, aclarando datos, ampliando 
informaciones, etcétera. Así se estableció que con un formato tamaño carta y 16 
páginas, el No. 1 de Inforpress sorprende por la sencillez de su diagramación e 
impresión, pero sobre todo llama la atención porque desde este primer número se 
esboza el seccionamiento, la organización temática y el estilo que habría de 
caracterizar a la publicación durante toda su vida. 
 
En ese primer número hay nueve secciones (Temas, Congreso, Políticas, 
Finanzas, Económicas, Gobierno, Agrícolas, Centroamérica y Mercado Común 
Centroamericano) y 19 notas. Algunas de ellas son más extensas y otras 
realmente breves.  
 
También es simbólico, en ese primer número, que la nota principal se titule 
Restringida la importación de sebo, la cual se desarrolla en 9 párrafos, distribuidos 
en cuatro “ángulos” (según la terminología de Inforpress): 1) Antecedentes; 2) 
Contenido del Decreto 44-72; 3) Controversia en torno al Decreto 44-72; 4) 
Apreciaciones. En los primeros tres “ángulos” hay información sintetizada y hasta 
en el último la publicación se permite hacer dos análisis escritos con lenguaje casi 
telegráfico, con rigor y lejos de ser una mera opinión sobre el asunto del cual se 
informa. 
 
Ese patrón marcará el estilo de Inforpress, no obstante que en sus 38 años de 
vida fue variando hacia un lenguaje más propio de los reportajes de semanarios 
como Times o el semanario mexicano Proceso.  
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De acuerdo con Luis Solano, economista e investigador que trabajó varios años en 
el semanario “Una de esas características fue que su fuente primaria de 
información eran las llamadas fuentes secundarias, es decir, los medios escritos 
de información, la prensa  tradicional. El tratamiento de la noticia central se 
basaba en la interpretación de la información, complementada con otras fuentes 
de información no tradicionales, y contextualizada con elementos coyunturales e 
históricos que enriquecían la noticia.” 
 
Sigue diciendo el investigador: “Inforpress no era una fuente de información 
primaria, tampoco un refrito de las noticias centroamericanas, sino buscó ser una 
fuente de información balanceada, donde la calidad de la información, la 
interpretación, el análisis y la parte concluyente de la nota servían indistintamente 
a sectores diversos y hasta opuestos política e ideológicamente.” 
 
Al respecto del estilo, Solano explica: “Su estilo directo, las citas de nombres, el 
respaldo de la información a partir de la citación de fuentes, la publicación y uso 
de información estadística poco conocida, la presentación de las notas que incluía 
apoyos como mapas, etc., fue parte de ese estilo. Hay que dejar claro que en el 
curso de la historia de Inforpress no hubo un solo estilo que prevaleciera, pero lo 
descrito anteriormente fue la base en la que dependieron los diversos grupos de 
redactores que sostuvieron el semanario.” (Solano, entrevista vía correo 
electrónico, marzo de 2013). 
 
De parte de los lectores, las apreciaciones sobre Inforpress también dejan 
entrever el perfil de los mismos. Carlos Figueroa Ibarra, antropólogo guatemalteco, 
apunta: “Recuerdo muy bien cuando Inforpress nació allá por la década los 
setenta. Desde el principio  pude observar que se trataba de una propuesta 
innovadora, producto de la creatividad de Mario Carpio Nicolle. Se trataba de 
hacer un periodismo ágil, interpretativo y  con un espíritu independiente si no es 
que progresista.” (Figueroa Ibarra, entrevista vía correo electrónico, marzo de 
2013). 
 
Según Jean Fouillet, asiduo lector del semanario durante años, Inforpress 
presentaba “Una escritura clara, no repetitiva; pero algo compleja, juntando la 
mayor cantidad posible de los aspectos que inciden en un tema. Procuraba con 
cierta frecuencia indicar las diferentes posturas. Eso limitaba el público objetivo, a 
personas con buen nivel educativo y tiempo disponible.” (Fouillet, entrevista 
directa, marzo de 2013). 
 
Otra lectora asidua de Inforpress, la periodista Bárbara Schieber, comenta que el 
estilo del semanario le pareció “serio, información de calidad, muy buena 
documentación de las fuentes. Yo lo consideraba como la mejor fuente de 
información sobre  los eventos claves de Guatemala.” (Schieber, entrevista 
telefónica, febrero de 2013). 
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Por otro lado, también existe una visión de editores más recientes, a los cuales se 
ha podido consultar sobre su punto de vista. Así, el ex editor, James Smith, 
periodista inglés, escribe sobre el estilo de Inforpress que era “bastante seco y frio, 
es decir todo lo contrario del estilo sensacionalista de la mayoría de los medios 
masivos.” 
 
Louisa Reynolds, periodista británica radicada en Guatemala, quien laboró como 
redactora de Inforpress y editora de CAR describe: “Inforpress Centroamericana 
se caracterizaba por tener un estilo analítico e interpretativo. Las notas, a grandes 
rasgos, solían dividirse en tres partes básicas: 1) un recuento de la coyuntura 
actual relacionada con el problema que se pretendía exponer; 2) un análisis del 
tema que incluía citas de diversas fuentes como informes y entrevistas con 
analistas y otros actores relevantes; 3) una conclusión que resumía el contenido 
de las dos primeras partes y hacía algunos pronósticos sobre cómo podía 
evolucionar esa situación o un punto de reflexión para el lector. 
 
En otras palabras, la primera parte de la nota respondía a la pregunta: “¿Qué está 
sucediendo?”; la segunda respondía a la pregunta “¿Por qué?”, y la tercera 
respondía a la pregunta: ¿Hacia dónde va la situación?” 
 
Las fuentes vivas se utilizaban más durante los últimos años de la publicación, 
mientras que en las tres primeras décadas el autor/a de la nota solía hacer su 
propio análisis, respaldado por informes o cifras, más que citar analistas.  
 
La estructura de las notas era la siguiente: 1) titular; 2) tres balas que resumían las 
tres secciones básicas de la nota; 3) un lead de unas 150 palabras que resumía el 
contenido básico del texto y explicaba de manera concisa a qué conclusiones se 
quería llevar al lector; 3) el texto de la nota dividido con entre titulares para facilitar 
la lectura. Las notas a veces incluían recuadros que ampliaban con mayor detalle 
uno de los puntos discutidos en la nota. Se publicaban notas de una página (2 
columnas) con una extensión de 800 palabras, dos páginas (4 columnas) con una 
extensión de 1500 palabras y excepcionalmente notas más largas de tres o más 
páginas. La última página del semanario estaba dedicada a la sección financiera 
empresarial e incluía notas cortas de unas 200 palabras que hacían un resumen 
de las noticias más destacadas en el ámbito económico de la región 
centroamericana. 
 
La versión en inglés de Inforpress Centroamericana (Central America Report) 
seguía el mismo estilo y formato, con la diferencia de que el semanario tenía una 
extensión menor, por lo cual los redactores elegían las notas más relevantes para 
un lector internacional y las traducciones reducían los textos en un 25-50%. En 
ocasiones también se modificaba la planificación del semanario; por ejemplo una 
nota publicada en Inforpress Centroamericana en páginas centrales podía 
reducirse a la mitad de su extensión y colocarse en la última página si el editor lo 
creía conveniente”.  
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Fernando Solís, director de El Observador, y también ex redactor de Inforpress 
dice que “hay que distinguir dos periodos en Inforpress, hay más, pero esos dos 
son valiosos por cómo se escribía y lo que se escribía. El primero lógicamente es 
cuando se funda, yo creo que Inforpress fue el único proyecto, hasta ahora, que 
ha hecho periodismo de investigación. En aquel entonces no se le llamaba así, se 
tenían nombres como “análisis de coyuntura”, pero sobre bases periodísticas y 
utilizando técnicas periodísticas.” 
 
En ese sentido, señala Solís, “tenía la capacidad de ofrecer ese análisis de 
manera semanal. Esto se habrá hecho hasta por lo menos 1985. Todo esto se 
lograba leyendo ampliamente no solo periódicos sino publicaciones más 
profundas, accediendo a pláticas y entrevistas con gente que en ese tiempo 
estaban en la diplomacia, o en el gobierno, y también analistas que tenían 
conocimiento de primera mano.” 
 
Solís considera que “es importante señalar que los que trabajaban en Inforpress 
no eran necesariamente periodistas de formación. Eran profesionales de diversas 
disciplinas que aprendieron a escribir a partir de la práctica, aunque los 
fundadores sí eran periodistas.” 
 
De manera que la idea de Inforpress no era describir hechos sino interpretarlos 
sobre la base de una posición. Aunque formalmente Inforpress nunca declaró una 
posición, sí tenía una posición clara, que era si se quiere, un posicionamiento 
desde el espectro de la izquierda, pero no dogmática ni era un panfleto, puntualiza 
Solís.  
 
Para Solís el semanario pretendió con base en datos e información, argumentar y 
dejar siempre al lector la última palabra para la interpretación.  “Este fue un 
método válido en aquellos años y que hoy en día sigue siendo válido. Además, 
hay que partir de que ningún analista es “imparcial”, ninguno lo es. En ese sentido, 
el consejo editorial de Inforpress era quien tomaba las decisiones en ese sentido, 
de lo que se publicaba y cómo se publicaba. También, el consejo editorial, 
buscaba mantenerse al día en cuanto a lo que ocurría en materia de política 
pública en la región centroamericana, estando claro que el territorio era un espacio 
de guerra abierta, aunque se le llamara guerra de baja intensidad”, añade. 
 
El contexto histórico del surgimiento de Inforpress, en los años 70, estuvo 
marcado por el resurgir de algunas organizaciones guerrilleras en Guatemala, El 
Salvador y en Nicaragua. La mejor manera de ver cuál era el estilo de Inforpress 
es recordar que era una publicación que tenía la capacidad de elaborar 
semanalmente un documento que llegó a tener más de 40 páginas. “Había notas 
desde media página, hasta cinco u ocho páginas, pero en cada nota se decía dos 
o tres cosas que ofrecían líneas de interpretación de lo que estaba sucediendo”, 
recuerda Solís. 
 
En todo caso el semanario quería evidenciar cuál era la lógica del poder, cómo y 
quiénes tomaban las decisiones desde posiciones de poder. “Decir que se 
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buscaba superar la dicotomía de izquierda o de derecha argumentando buscar un 
público más amplio, era un mecanismo de defensa para diluir esa posición que a 
veces podía ser arriesgada. Sobre todo porque era sabido que inteligencia militar 
tenía claro cuál era el trabajo de Inforpress, a partir de las personas que 
participaban en el proyecto”, indica Solís. 
 
Otro factor que definió el estilo de Inforpress fueron las personas que trabajan 
para producirlo: la mayoría tenían, por fuera del semanario, cierto trabajo político. 
“Incluso a lo interno del semanario, se habló abiertamente de ser un lugar donde 
se podían formar cuadros políticos. Yo mismo considero que mi formación empezó 
en Inforpress, antes que la en la universidad”, explica Solís. 
 
Inforpress Centroamericana desarrolló un Manual de Estilo, el cual siempre 
mantuvo su vigencia y sus criterios, aunque no siempre se siguiera una “receta” 
rígida para escribir las notas (Ver Anexo). 
 
 
4.2 Inforpress como fuente para la historia política y económica de 
Centroamérica 

Como “un producto de su época” fue una publicación que, al nacer, correspondía a 
las necesidades de información de un segmento determinado de la sociedad 
guatemalteca, centroamericana o relacionada con Guatemala y Centroamérica. 
Nunca fue una publicación para el gran público, pues circulaba únicamente entre 
suscriptores. Ni en sus mejores años –a principios y mediados de los 80 del siglo 
pasado- haya tenido o vendido más de mil suscripciones.  
 
Los fundadores de Inforpress Centroamericana tuvieron el acierto de percibir la 
existencia de ese segmento que, en pleno auge del proceso de integración 
regional y al inicio de grandes convulsiones sociopolíticas en la mayoría de países 
del istmo, transformadas luego en conflictividad regional anclada al conflicto Este-
Oeste, necesitaba información sistematizada y confiable sobre lo que pasaba en la 
región y en cada nación que la integra. 
 
Gustavo Porras, quien llegó a ser jefe de Redacción del semanario ofrece una 
breve pero ilustrativa visión de este proyecto periodístico: “Inforpress intentaba ser 
una empresa lucrativa. Su principal ingreso eran las suscripciones de las 
multinacionales, el gobierno y la propia inteligencia del Ejército. El semanario se 
distribuía cada jueves y sabíamos que el coronel Montalván, entonces director de 
la regional de telecomunicaciones y supuestamente uno de los grandes cuadros 
de la inteligencia, lo leía de cabo a rabo. En su calidad de suscriptor, siempre nos 
llamaba a primera hora para pedir más información o para corregir algún dato” 
(Porras, 2008. p. 4).  
 
En otras palabras y visto de la forma en que lo presenta Porras Castejón, 
Inforpress era una publicación muy cercana a otras de su tipo que en el mundo 
procesan, producen y distribuyen información estratégica, tal el caso de la Unidad 
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de Inteligencia de The Economist. Nótese que se dice información estratégica, 
más no secreta y acaso llegaría ser “privilegiada”, en el sentido de que únicamente 
los suscriptores podían tener acceso directo a ella. 
 
Según Smith “Durante la mayoría de su historia, pero sobre todos durante los años 
80, Inforpress representó un contrapunto  importante a los medios masivos. El 
problema de los medios masivos, como ya bien se sabe, es que están 
estructuralmente comprometidos con los poderes hegemónicos de la sociedad. En 
el caso de Centroamérica durante las últimas décadas, e incluso anteriormente, 
estos poderes solían consistir en las grandes oligarquías de la región, en 
combinación con sus varios colaboradores. Inforpress intentó demostrar que la 
versión de la historia política y económica de Centroamérica divulgada por los 
medios masivos era justo eso: solo una versión. Pero además de eso, una versión 
repleto de ciertas ideologías, las cuales suponían que el cambio radical era ni 
deseable ni posible.” 
 
Lo expuesto por Solís amplia esta visión: “Una de las cosas más importantes de 
Inforpress es que para aquellos años, tuvo una manera diferente de hacer 
periodismo y fue una de las primeras experiencias periodísticas en el ámbito de la 
investigación. Además, ya mayoría de medios que se publicaban también en esos 
años, representaban posiciones de grupos de poder. Decían a través de sus 
editoriales dónde estaban vinculados (medios como Prensa Libre, El Gráfico, El 
Imparcial. Etc.)” 
 
Entonces Inforpress rompió con la manera tradicional de hacer periodismo, incluso 
en su formato. Además, Inforpress lo que buscaba era interpretar los hechos, es 
decir, nunca iba tras la noticia, no era un medio “noticioso”. 
 
Para Solís “La importancia de Inforpress para la historia política y económica del 
país, radica en que empieza a analizar la coyuntura, y era la única publicación que 
producía información comentada y analizada sobre lo que estaba ocurriendo en el 
resto de países de Centroamérica. En Inforpress se escribía desde el punto de 
vista de lo interpretativo, buscando responder a la pregunta ¿Qué está pasando en 
estos países? Y lo hacía dándole coherencia interpretativa a los hechos, desde la 
perspectiva de la economía política del poder”. 
 
Posterior al nacimiento de Inforpress hubo algunas publicaciones como Proceso 
en El Salvador (1980) que se hacía desde la Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas”. En Honduras empezó a funcionar el Centro de Estudios de 
Derechos Humanos (CEDHU), que publicaba algún documento, y en Nicaragua la 
Universidad Centroamericana (UCA) empezó a publicar la revista Envío (1981). 
Pero todas estas publicaciones siempre fueron de corte académico, o producidas 
en contextos académicos. 
 
Para Solano, “el tiempo que duró la publicación, los momentos históricos en los 
que se publicó el semanario, los elementos históricos que recogían las noticias, 
las citas de nombres de personas y empresas, resume épocas en los que hubo 



 
 

 
 

41 

grandes cambios que marcaron el devenir histórico de Centroamérica. Inforpress 
recogió parte de esos procesos, los interpretó y ofreció la información y análisis a 
su amplio y variado conglomerado de lectores y suscriptores. Sus escritos siguen 
teniendo un valor inconmensurable para todas aquellas personas en busca de 
datos, información, detalles, interpretaciones de esos momentos, pero al mismo 
tiempo necesarios para comprender en mejor forma los momentos actuales.” 
 
El antropólogo Carlos Figueroa Ibarra señala que “Se buscó entre sus redactores 
no solo gente que hiciera una nota con el oficio de periodismo sino que tuviera las 
dotes intelectuales y de formación para poder hacer un periodismo de 
profundidad.” 
 
Para lectores como Fouillet, la importancia histórica del semanario radica en que  
“su enfoque principal era buscar las razones de los acontecimientos, sus 
interrelaciones; también procuraba evidenciar acontecimientos o factores 
importantes, aunque poco divulgados por el resto de medios. Se interesó bastante 
en añadir la trayectoria personal de los actores sociales.” 
 
Según Reynolds: “Inforpress Centroamericana tuvo su apogeo durante un período 
de turbulencia política en Centroamérica, caracterizado por regímenes militares 
represivos que buscaban aniquilar a las organizaciones guerrilleras de izquierda, a 
otros grupos disidentes como sindicatos, y organizaciones sociales y religiosas, 
intelectuales, y artistas. Era, además, una época en la que todavía no se había 
producido la revolución digital, el uso del internet no era tan difundido, y los 
gobiernos de la región censuraban la información. Por lo tanto, Inforpress 
Centroamericana y CAR se convirtieron en la única fuente de información veraz 
que contaba lo que estaba sucediendo en la región, por ejemplo, las masacres 
cometidas por el ejército, enfrentamientos urbanos entre el ejército y la guerrilla, 
etcétera. Muchas veces, la información se daba a conocer en el extranjero, gracias 
a CAR, y luego regresaba a Guatemala. Por eso es que muchos investigadores e 
historiadores citan a Inforpress en los trabajos que han publicado sobre este 
período histórico.” 
 
De acuerdo con la periodista “En años más recientes, después de la firma de los 
Acuerdos de Paz, el contexto sociopolítico era diferente. Se suponía que la región 
estaba viviendo una transición a la democracia y que ya no existía una censura 
tan abierta en los medios, pero sí se seguía viviendo una represión de baja 
intensidad, sobre todo en el área rural y relacionada con la defensa del territorio y 
los recursos naturales. Inforpress fue el único medio que sistemáticamente le dio 
cobertura a estos hechos y los interpretó de manera consistente desde el marco 
ideológico del materialismo histórico.” 
 
Todo el bagaje informativo y analítico de Inforpress fue digitalizado y en 2003 se 
dio a conocer la Colección 30 años de Inforpress Centroamericana, la cual está 
constituida por 4 discos compactos (CDS), con el archivo de los artículos 
publicados entre los años 1972-2002. Igualmente, el semanario CAR hizo lo suyo, 
compilando 20 años de publicaciones en una versión contenida en 1 disco 
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compacto (CD). Ambas son compilaciones que se elaboraron sobre la base del 
escaneo de los artículos que originalmente solo se publicaron en papel y que hoy 
pueden ser utilizados gracias a esta base de datos con opciones de búsqueda por 
fecha y nombre. 
 
Otro dato importante es que Inforpress llegó a tener el archivo de recortes de 
prensa más importante de Centroamérica, y fue justamente la existencia de ese 
archivo lo que dio pie a la creación del Centro de Investigaciones Regionales de 
Mesoamérica (CIRMA), que nace de un convenio con Inforpress Centroamericana. 
 
4.3 La experiencia de Inforpress como productor de información estratégica. 
¿Semanario, agencia noticiosa o tanque de pensamiento? 

Hacia finales de los años setenta y sobre todo en el curso de 80 surgieron en 
Centroamérica agencias noticiosas alternativas, muchas de ellas vinculadas a 
movimientos insurgentes, como Salpress, Notisal, SIAG (después ACEN-SIAG), 
Cerigua, Enfoprensa, Hondupress. Varias de estas entidades periodísticas 
publicaron boletines noticiosos (o News Letters) similares a Inforpress, aunque no 
siempre con el rigor periodístico de esta última. 
 
Según Celada, esto ocasionó que en la misma Inforpress, por momentos, no 
hubiese total claridad sobre la naturaleza de la publicación. “Más de una vez pude 
escuchar a algún redactor del semanario referirse a Inforpress como la agencia”. 
 
También es público que por la redacción de Inforpress pasaron profesionales 
adscritos al pensamiento de izquierda y eventualmente a la militancia política en 
organizaciones de esa naturaleza. Tal es el caso del ya citado Gustavo Porras, 
pero también cabe citar nombres como Mario Solórzano Foppa, Carlos Rafael 
Soto, Edgar Gutiérrez, Mirna Mack, Ariel Deleon, Edgar Ruano, Tania Palencia, 
Víctor Orantes, Megan Thomas, David Dubón, Rosa Sánchez y René de León 
Escribano, entre otros. 
 
En una publicación del 10mo aniversario, cuando su gerente general era Ricardo 
Wilson-Grau, se decía que “el equipo de redacción está integrado por periodistas 
especializados en las ciencias económicas y políticas, quienes se dedican a la 
recopilación, procesamiento y elaboración de la información. El equipo obtiene 
información de entrevistas, publicaciones especializadas, noticias radiofónicas y 
televisadas, y una revisión minuciosa de periódicos publicados en Belice, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, 
Estados Unidos y otros países del mundo”. 
 
Esa composición del equipo redactor hizo de Inforpress, también, un precursor de 
los centros de pensamiento, que habrían de proliferar a partir de los años 80 en 
toda la región centroamericana. Si bien Inforpress no fue nunca un centro de 
investigación (del tipo de ASIES, o el CIEN), su modalidad de trabajo y la 
concentración de personas con solida formación en ciencias sociales, 
eventualmente lo empujaban en esa dirección. No es casual que de Inforpress 
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naciera, como institución hermana, la Asociación para el Avance de las Ciencias 
Sociales (Avancso), por iniciativa, entre otros, de Gutiérrez y Mack Chang. 
 
De manera que resulta difícil pretender encerrar a Inforpress en una definición 
reductiva: sin duda fue una publicación semanal (con una versión en inglés 
producida por periodistas angloparlantes, el Central American Report), pero 
también tuvo algo de agencia de noticias y de centro de pensamiento. Asimismo, 
tuvo un Centro de Documentación que llegó a ser “uno de los más completos 
sobre la problemática económica y política de Centro América”. 
 
Para Reynolds: “Inforpress nunca tuvo las características de una agencia noticiosa 
como Reuters o EFE, ya que no era un recopilador primario de información sino un 
semanario que interpretaba la información. Cerigua, a diferencia de Inforpress, sí 
funcionó durante ese período (y en la actualidad continúa siéndolo) como una 
agencia de noticias alternativa”. 
 
¿Hasta qué punto se asemejaba Inforpress a un tanque de pensamiento? Esta es 
una cuestión es más compleja. Andrew Rich, autor de varios estudios sobre el 
origen y la evolución de los think tanks en Estados Unidos, los define como 
“organizaciones independientes y sin fines de lucro que producen ideas con el fin 
de obtener apoyo e influenciar la formulación de políticas públicas”. Rich divide los 
think tanks entre: aquéllos que producen estudios sobre una gama de temas, lo 
más amplia posible, aquéllos que estudian una variedad de temas sobre una sola 
área, y aquéllos cuyas investigaciones se enfocan en un solo tema.  
 
A esa definición podría agregarse que los think tanks, tanto de derecha como de 
izquierda, tienen una agenda financiada y tienden a abrir espacios de incidencia 
en el ámbito político, colocando técnicos en el gobierno de turno que se convierten 
en intelectuales orgánicos de la élite política. 
 
Según Reynolds: “Inforpress cabía en la definición de organización independiente 
sin fines de lucro que buscaba tener incidencia y un buen número de sus 
redactores, entre ellos Edgar Gutiérrez y Gustavo Porras pasaron a ocupar cargos 
públicos. Sin embargo, yo diría que esto se produjo más bien como resultado de la 
formación que recibieron estas personas en Inforpress y la capacidad analítica que 
allí desarrollaron, la cual los convirtió en candidatos idóneos para esos puestos. 
Inforpress, a diferencia de los think tanks no tenía una agenda financiada (su única 
fuente de ingresos eran las suscripciones y no se recibían fondos de fundaciones 
o partidos políticos) y no colocaba cuadros en el gobierno con el propósito de abrir 
canales de incidencia, ni participaba en la elaboración de iniciativas de ley.” 
 
Por otra parte, para Solano, el concepto o idea de “información estratégica”, 
pertenece a una de las épocas del semanario pero no a sus orígenes. “En sus 
inicios, Inforpress se constituyó, quizá sin proponérselo, en la fuente de 
información más balanceada de la época, y en el único medio que ofrecía una 
amplia gama temática de la región, en la que prevalecían los temas sociales, 
políticos y económicos estructurados y concatenados de una manera dialéctica. 
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Inforpress no tenía competencia alguna, era un medio exclusivo que se distinguía 
por un estilo muy propio y particular que ningún medio tradicional o no tradicional 
tenía. El concepto de información estratégica aparecerá a medida que surgen 
medios de comunicación escrita con estilos propios que trascienden lo puramente 
informativo y se enfocan en el análisis. Las necesidades de los lectores y 
suscriptores, y los cambios políticos en la región luego irán moldeando y 
desarrollando el concepto.”, señala Solano. 
 
Figueroa Ibarra considera que “en efecto, las notas de Inforpress iban más allá de 
la consignación del hecho sino  buscaban las implicaciones de los sucesos que 
relataba. He aquí pues que los contenidos de Inforpress no se quedaban en la 
consignación de sucesos sino en planteamientos implícitos que le  han dado a sus 
notas un valor de largo plazo.” 
 
Según Fernando Solís, “Nunca fue un medio estrictamente noticioso, aunque 
algunas cosas se sabían de primera mano por Inforpress. Y quizá por eso es que 
algunas personas pensaban que era una agencia de noticias, pero se trata de una 
apreciación equivocada, que surge por lo que en aquel momento sucedía.” 
 
Solís indica que fue evidente que el trabajo de Inforpress influenció, luego, el de 
otros grupos que hacían investigación; fue un parámetro, un referente para lo que 
hizo por ejemplo FADES. ACENCIAG fue un medio escrito desde el extranjero y 
guardó ciertas similitudes, desde mi perspectiva, con Inforpress. Surgió también 
en ese contexto, Noticias de Guatemala, un medio en el exterior, de análisis. 
Igualmente nace CERIGUA, que fue fundada en 1983, que sí es una agencia de 
noticias y que aún se publica. 
 
Posteriormente nacería AVANCSO, que sigue haciendo investigación hasta la 
fecha. “A lo interno de Inforpress se producían documentos y se realizaban 
investigaciones de diferente naturaleza, y esa característica también definió el 
perfil del semanario. Sin embargo no era una tarea sistemática, pero fueron 
acciones que acompañaron el desarrollo del equipo de redacción. Otro factor 
importante es que el equipo hacía reflexión, discutía posiciones y se ponían en 
común; esto fue durante casi toda la trayectoria de Inforpress, una metodología de 
sus equipos de trabajo.”, relata Solís. 
 
A partir de mediados de los años 80 muchos extranjeros llegaban a Inforpress en 
busca de información. Algunos de ellos colaboraron después con el CAR, 
traducían las notas, a veces les daban su particular perspectiva y muchas veces 
se escribieron notas en inglés exclusivamente. El CAR encontró en Ricardo Wilson 
un gran impulsor, de hecho, durante su mejor temporada, el CAR tenía su propia 
oficina, su propio equipo que llegó a tener hasta siete integrantes. Los redactores 
de CAR tenían acceso al centro de documentación y se fomentaba la 
conversación con los redactores nacionales en aras de contribuir con ellos. 
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4.4 Inforpress y el surgimiento del periodismo de interpretación en 
Centroamérica 

En cuanto a la naturaleza de la producción periodística de Inforpress habría 
mucho que decir e investigar. Según Celada, en sentido estricto, no se hacía 
periodismo de investigación. Si se trata de llamarle de algún modo, lo más 
acertado sería llamarlo periodismo de interpretación, en el sentido de que hacía 
una detalla recopilación y contrastación de fuentes, principalmente secundarias.  
 
Está claro que su objetivo no era producir primicias informativas, sino se 
especializaba en analizar, organizar y presentar con una interpretación propia la 
información que ya habían difundido otras fuentes. Ese era su principal valor 
agregado, que se completaba con un estilo propio que llegó a plasmarse en un 
Manual de Estilo (el cual también debería ser objeto de un estudio específico). 
 
Hay dos aspectos finales a considerar en estos breves apuntes sobre Inforpress, y 
que están estrechamente vinculados. Uno es la independencia editorial y a lo que 
muchos han llamado “la proeza de la sobrevivencia”.  
 
Pese a la evidente inclinación política de izquierda de gran parte de sus 
redactores, Inforpress nunca estuvo supeditada a una línea editorial externa, 
partidista o de otro tipo. No obstante, según lo da a conocer Gustavo Porras, en un 
documento desclasificado del Departamento de Estado del Gobierno de Estados 
Unidos, se le veía como un medio “al servicio de la subversión y de la revolución”. 
 
Sin duda se trata de la proyección de un prejuicio, surgido a partir de la ya 
mencionada proliferación de agencias noticiosas vinculadas a movimientos 
insurgentes en Centroamérica. Celada relata que aunque tuvo la oportunidad de 
trabajar para Inforpress en un período de distención sociopolítica nacional y 
regional, a mediados de los años 90, puede asegurar que uno de los motivos de 
mayor orgullo institucional era precisamente la autonomía editorial. Entre los 
valores permanentes del equipo de redacción se incluía la objetividad, la 
fundamentación documental de cualquier juicio de valor y la ausencia de 
calificativos. 
 
Las fuentes principales de información eran las hemerográficas y documentales, lo 
cual se explica en gran medida por el período tan difícil en que nació y se 
desarrolló Inforpress. Solo durante en el último período, a partir de los años 90, se 
empezó a hacer un uso más extendido de la entrevista como género con un lugar 
propio dentro del semanario.  
 
El uso de recortes de prensa o diarios de otros países empezó a perder el peso 
que llegó a tener en las primeras décadas. Este cambio también estuvo 
relacionado, además de un criterio periodístico, con las estrategias de 
sobrevivencia. La adquisición y traslado de diarios desde cada país 
centroamericano hacia Guatemala representaban un costo muy alto, cuya 
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cobertura dejó de tener sentido con la generalización de las ediciones electrónicas 
publicadas a través de la Internet. 
 
Se ensayó, entonces, la modalidad de tener corresponsales free lance en cada 
país, lo que agregó a Inforpress una semejanza adicional a una agencia noticiosa. 
(Esta fase de la historia del semanario debería ser motivo, también, de una 
investigación específica). 
 
Como señaló Violeta Alfaro, “la intención principal de Mario y Roberto Carpio, al 
fundar el Inforpress Centroamericana en 1972, fue poner en valor la importancia 
de la información, y mostrar que los contenidos de las noticias venden por sí 
mismos”. Una idea con la que muchos coinciden apunta al buen tino que los 
fundadores del semanario tuvieron, un fino olfato empresarial al identificar el 
segmento de lectores al cual se dirigía la publicación. La venta de suscripciones 
fue un éxito y eso hacía rentable (o por lo menos autosostenible) a Inforpress 
Centroamericana.” 
 
Sin embargo, a medida que se profundizó la crisis del Mercado Común 
Centroamericano en medio de la expansión de los conflictos armados en tres 
países y la región adquirió importancia estratégica global, empezó a variar el perfil 
de los suscriptores y la modalidad de colocación de éstas. Durante la gestión de 
Wilson-Grau se dio un giro hacia la dependencia de las donaciones de agencias 
de cooperación, quienes adquirían paquetes de suscripciones que eran 
distribuidas entre instituciones o entidades identificadas por la propia Inforpress. 
También era muy importante la relación con las redes de solidaridad con 
Guatemala y Centroamérica, especialmente las desarrolladas en Estados Unidos.  
Ese fue, seguramente, el período de mayor expansión de Inforpress. Sin embargo 
el fin de la guerra fría, los procesos de paz en Centroamérica y el auge del 
neoliberalismo, sumados a los cambios tecnológicos (sobre todo la generalización 
de Internet) significaron para Inforpress un cambio importante.  
 
La publicación insignia, aunque era autostenible, el involucramiento de la empresa 
en la ejecución de proyectos subsidiados por la cooperación internacional, hicieron 
que gran parte de la energía y de los recursos girasen en torno a estos proyectos 
financiados que solían durar no más de dos años. Aunque también es justo decir 
que una de las publicaciones que sí aportó financieramente a la empresa fue el 
Central American Report (que seguía teniendo suscriptores en Estados Unidos), y 
luego por “proyectos” de diverso tipo: investigaciones, informes especiales a 
pedido, venta de activos (por ejemplo el Centro de Documentación) y de servicios 
(de impresión, utilizando la vieja offset).  
 
La experiencia de Inforpress es la primera porque, como apunta Solís, “Porque no 
había otra iniciativa que hiciera lo mismo desde que apareció en 1972, hasta por lo 
menos 1980 que es cuando van surgiendo otras publicaciones. Además, era el 
único medio que estaba dando espacio a otros actores y a puntos de vista que no 
se estaban publicando en ningún otro medio a nivel nacional, y no había otro en 
toda Centroamérica.” 



 
 

 
 

47 

 
Inforpress fue una publicación que se leía en casi todos los espacios de toma de 
decisiones en el país. Además, empezó a darle una coherencia interpretativa a 
Centroamérica y a dar a conocer una versión de la región que no era la oficial. La 
experiencia de “s no existía, por lo que Inforpress era más un semanario que una 
“revista” como tal. Pero nunca utilizó recursos literarios para hacerlo, siempre se 
decantó por un lenguaje más directo y conciso, no se trató nunca de periodismo 
anecdótico, explica Solís. 
 
Lo que prevaleció mucho tiempo fue el identificar actores con nombres de 
empresas o grupos familiares. Se utilizaron categorías como “oligarquía”, “grupos 
de poder”, “izquierda”, “derecha” y siempre se trató de explicar los vínculos e 
intereses detrás de cada grupo.  
 
Un ejemplo de estas notas es la que se hizo sobre, en aquel entonces embajador 
norteamericano en Panamá, John Negroponte. Se publicó sobre sus vínculos con 
el petróleo y con empresas gringas. Incluso la revista mexicana Proceso le dedicó 
un artículo largo a Negroponte donde hace varias citas de Inforpress. “Ese era el 
tipo de notas que se hacían”, recuerda Solís. 
 
Según Luis Solano “a la fecha su estilo y la región geográfica sobre la que escribió 
no ha sido igualada. No existe un medio ni existió con esas características 
abarcadoras, interpretativas. Un medio que llegó a ser conocido y necesario no 
sólo en Guatemala y el istmo centroamericano, sino también en el mundo 
académico y político de Estados Unidos y Europa vinculado con la región 
centroamericana. Creo que el hecho que todo el semanario se escribiera desde 
Guatemala le dio un carácter especial, único, que demostró que se podía informar, 
interpretar y analizar un país sin estar dentro de éste. El manejo de la información, 
la organización de la información, el archivo de Inforpress, la variedad de fuentes 
especializadas que se usaron, etc., es algo que difícilmente vuelva a ocurrir.” 
 
Para Reynolds “Inforpress comenzó a hacer periodismo interpretativo en una 
época en que pocos medios en la región, con la excepción de la revista Envío en 
Nicaragua, lo estaban haciendo. De hecho, hoy en día, existen muy pocos medios 
que se dediquen cien por cien al análisis. Hay publicaciones que le dedican una o 
dos páginas a la semana al análisis o que reproducen el análisis de algún think 
tank, como el caso del diario El Periódico, el cual publica en la sección dominical 
un análisis de coyuntura  del IPNUSAC, y Plaza Pública publica con frecuencia 
ensayos que analizan la coyuntura pero ese análisis es una sección entre tantas, o 
un plato que forma parte de un menú más amplio, y hay poquísimas publicaciones 
que se enfoquen exclusivamente en el análisis. Una de las pocas publicaciones en 
la región que han sobrevivido hasta la fecha y cuyo formato se asemeja al de 
Inforpress es la revista El Observador en Guatemala (más larga y de publicación 
trimestral) y la revista Envío en Nicaragua.” 
 
En conclusión, el balance de sus aportes al periodismo en Centroamérica está por 
hacerse, pero uno de los más importantes fue, como se escribió en uno de los 
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últimos editoriales del semanario: “pocos medios han sobrevivido con éxito esas 
dinámicas transformadoras de Centroamérica. Son aún menos aquellos que lo 
hacen desde una perspectiva crítica y con una agenda independiente de los 
grupos de poder. Esa es la diferencia que marca hoy día Inforpress”. 
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Conclusiones 
 
Al analizar los objetivos del presente trabajo, y haber llevado a cabo todas las 
fases de investigación y redacción, se puede concluir lo siguiente: 
 

1. Inforpress Centroamericana fue un semanario escrito e impreso en el cual 
se escribió sobre temas políticos, económicos y sociales durante 38 años 
por grupos de profesionales de diversas áreas.  
 

2. El estilo de Inforpress, su legado periodístico, la generación de información 
estratégica y el ejercicio de un periodismo de interpretación sui generis 
fueron algunas de los aspectos del semanario que definieron su naturaleza. 

 
3. Aunque nunca declaró una tendencia política que se vinculara con el trabajo 

editorial, muchos de los integrantes del semanario estuvieron vinculados 
con grupos políticos de diversa índole. 

 
4. El trabajo de Inforpress tuvo diferentes épocas, mismas que fueron 

definidas por el contexto histórico y también por la forma particular de dirigir 
el semanario de sus diferentes directores y editores.  

 
5. El aporte periodístico que Inforpress elaboró se concretó en las colecciones 

que permanecen en las bibliotecas y centros de investigación del país.  
 

6. Los cambios económicos, políticos, sociales y tecnológicos definieron el 
origen y la desaparición de Inforpress. 
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Recomendaciones  
 
Con base en las conclusiones del presente trabajo monográfico, se 
recomienda que: 
 

 Los estudiantes de ciencias de la comunicación tengan acceso a los 
archivos de Inforpress Centroamericana de manera virtual  o física.  

 
 Que los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y de 

otras universidades, conozcan a la historia de Inforpress Centroamericana 
como una experiencia formativa sobre periodismo. 

 
 Analizar la posibilidad de integrar a la curricula de la carrera de periodismo, 

una especialidad en periodismo de interpretación basada en las 
características de Inforpress Centroamericana. 
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IN FO RP RES S  CEN TRO AMERICAN A- 11 8  d e  m a rz o  2 0 0 5

IS S N 0 2 5 2  -  8 7 5 4 No .  1 6 0 0

CENTROAMERICANA
1 8  d e  m a rz o  2 0 0 5

GUATEMALA

OÍDOS SORDOSOÍDOS SORDOSOÍDOS SORDOSOÍDOS SORDOSOÍDOS SORDOS. A m en os de  un a  sem a n a  de  ha be r s ido  a proba do  en  e l Con -
greso  de  la  República  (In forpress 1599), y a  pesa r de  que  la s  ca lle s  de  la  Ciuda d
Ca pita l y dive rsa s ca rre te ra s  de l pa ís  vie ron  desfila r a  cen ten a res de  in con form es,
e l TLC TLC TLC TLC TLC es ya  un a  ley n a cion a l. El presiden te  Ós ca rÓs ca rÓs ca rÓs ca rÓs ca r Be rge rBe rge rBe rge rBe rge rBe rge r sa n cion ó  y prom ovió  la
in m edia ta  publica ción  de l a cuerdo  en  e l Diario de Cen troam érica. El Decre to  31-
2005 de l Orga n ism o Legisla tivo  ocupó  la  prim er pá gin a  de l dia rio  o ficia l e l m ié r-
co les  16 de  m a rzo , y según  lo  esta blece , en tra rá  en  vigen cia  ocho  día s  después.

La  ra pidez  con  la  que  se  ha  procedido  a  la  a proba ción  de  esta  ley ha  so rpren di-
do  a  los  m iles  de  in con form es que  ha n  sosten ido  bloqueos de  ca rre te ra s  y m a n i-
festa cion es pa cífica s en  todo  e l te rrito rio  n a cion a l. De  hecho , la  sa n ción  de l do-
cum en to  se  dio  e l día  m a rte s  15, ta n  só lo  hora s  a n tes  de  que  e l vicepresiden te
Ed u a rd o  Ste inEd u a rd o  Ste inEd u a rd o  Ste inEd u a rd o  Ste inEd u a rd o  Ste in , e l con cilia dor de l gobie rn o , se  sen ta ra  a  dia loga r con  los líde res
de  la s  o rga n iza cion es  socia le s  la s  con dicion es  pa ra  evita r m a yor con fron ta ción
en  la s  ca lle s .

ENTRE GASENTRE GASENTRE GASENTRE GASENTRE GAS, TINT, TINT, TINT, TINT, TINTA, PA, PA, PA, PA, PAAAAATTTTTADADADADADAS Y BALASAS Y BALASAS Y BALASAS Y BALASAS Y BALAS. La s expecta tiva s por e l a n un cio  de  un
Pa ro  Na cion a l dom in a ron  e l in icio  de  la  que  es , s in  duda , la  sem a n a  m á s a gita da
de l a ñ o . El lun es 14, la  m a yoría  de  ra dios  a  n ive l n a cion a l tra n sm itía n  reporte s
so bre  la s  prim e ra s  a ccio n e s  de l d ía , a de m á s , in fo rm a ba n  so bre  có m o  e s ta ba n
prepa ra da s la s  fue rza s de  segurida d.

Ha cia  e l m edio  día  y tra s  leves in ciden tes dura n te  sus recorridos, los  oposito res
a l TLCTLCTLCTLCTLC, en ca beza dos por los  líde res de l Movim ien to  In dígen a , Ca m pesin o , Sin di-
ca l y Popu la r (MISCPMISCPMISCPMISCPMISCP),  m a n ten ía n  su  presen cia  pa cífica  en  la s  ca lle s  a leda ñ a s a
lo s  e d ificio s  de l Le gis la tivo  y Eje cu tivo . Ele m e n to s  de  la  Po licía  Na cio n a l Civil
(PNC) y de l Ejé rcito  a gua rda ba n  la s  ó rden es. En  poco  tiem po  esto  ca m bia ría .

Jo rn a da s  de  pro te s ta s  do m in a nJo rn a da s  de  pro te s ta s  do m in a nJo rn a da s  de  pro te s ta s  do m in a nJo rn a da s  de  pro te s ta s  do m in a nJo rn a da s  de  pro te s ta s  do m in a n
la s  ca lle s  y ca rre te ra s  de l pa ísla s  ca lle s  y ca rre te ra s  de l pa ísla s  ca lle s  y ca rre te ra s  de l pa ísla s  ca lle s  y ca rre te ra s  de l pa ísla s  ca lle s  y ca rre te ra s  de l pa ís
····· P re s id e n te  s a n c io n a  e l a c u e rd o ,  e l TLC ya  e s  le y

····· Al m e n o s  u n  m u e rto  tra s  in te rv e n c ió n  d e l Ejé rc ito
e n  u n  b lo q u e o  d e  c a rre te ra  e n  Hu e h u e te n a n g o

La presen te sem an a fu e u n a de las m ás activas de la vida pú blica del país. Sectores
sociales qu e se opon en  al Tratado de Libre Com ercio  con  Estados Un idos (TLC)
dieron  m u estras de qu e, lejos de ser u n a oposición  estéril, el descon ten to popu lar
es crecien te. Las m arch as y los cierres de carreteras dom in aron  la escen a, así
com o las accion es represivas de las fu erz as de segu ridad. Hasta ah ora, el pu lso
en tre  go b iern o  y  secto res  se  ve  p are jo , y  segú n  an u n cian  lo s  líd eres  d e  las
organ iz acion es civiles, esto  solam en te es el prin cipio de u n a n u eva lu ch a.
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In fo rpress  Cen troam erican aIn forpress  Cen troam erican aIn forpress  Cen troam erican aIn forpress  Cen troam erican aIn forpress  Cen troam erican a e s  u n  se -
m a n a rio  que  se  edita  todos lo s  vie rn es
sa lvo  en  la s  sem a n a s de  Sem a n a  Sa n -
ta , Na vid a d  y Añ o  Nu e vo . Co p yrigh t
2005 po r In fo rpre ss  Ce n tro a m e rica n a ;
todos lo s  de rechos re se rva dos ba jo  lo s
Con ven ios  Pa n a m erica n o  e  In te rn a cio -
n a l. Se  proh íbe  la  reproducción  de  ex-
tra ctos  m a yores  de  200 pa la bra s  en  fo r-
m a  e lectrón ica , e léctrica , qu ím ica , m e-
cá n ica , ó p tica , fo to grá fica  o  cu a lqu ie r
o tra , s in  e l pe rm iso  e scrito  previo . Se  re -
pon drá n  e jem pla res  pe rdidos en  e l co -
rreo  s in  cobro  a lgun o , s iem pre  que  se
re ciba  a viso  de n tro  de  lo s  tre s  m e se s
poste rio re s  a  la  fecha  de  publica ción .
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El go b ie rn o  s in  m a rch a  a trá sEl go b ie rn o  s in  m a rch a  a trá sEl go b ie rn o  s in  m a rch a  a trá sEl go b ie rn o  s in  m a rch a  a trá sEl go b ie rn o  s in  m a rch a  a trá s
Desde  e l prim er día  de  m a n ife sta cion es e l pre siden te  Be rge rBe rge rBe rge rBe rge rBe rge r em itió  decla ra cion es

incendia ria s y con fron ta tivas con tra  los sectores inconform es con  la  aprobación  del TLCTLCTLCTLCTLC.
Los com un ica dos de  Pren sa  publica dos a  pá gin a  com ple ta  en  los  m edios loca les , e l

jueves 17, reca lca n  la  idea  de  que  la s a ccion es de l gobiern o  y la s fuerza s de  segurida d se
en m a rca n  den tro  de  su  com prom iso  con  e l Esta do  de  Derecho  y e l re spe to  de  los Dere -
chos Hum anos. Refieren , adem ás, que  se  han  puesto  a  disposición  del Min isterio  Público
los  recu rsos pa ra  a poya r la  in vestiga ción  de  los  a con tecim ien tos  y que  se  rea lice  la
persecución  pen a l de  quien es resu lta sen  respon sa bles.

Señ a la  ta m bién  que  e l TLCTLCTLCTLCTLC fue  un  tem a  difun dido  y con ocido  por la  socieda d gua te -
m a lteca  desde  in icios  de l a ñ o  2002 y que  la  vo ta ción  de  126 dipu ta dos a  fa vor e s  un a
m uestra  de l a m plio  con sen so  den tro  de l Orga n ism o Legisla tivo .

El gobiern o  in siste  en  que  se  con form a rá  un  Meca n ism o Multisectoria l de  m on itoreo
perm a n en te  de  los Tra ta dos de  Libre  Com ercio , y lla m a  a  la s  o rga n iza cion es socia les  a
in tegra rse  a  esta  in stancia  - que por ahora  sólo  existe  en  papel – pa ra  prom over los tem as
in stitucion a les, econ óm icos, socia les, a m bien ta les y lega les que  n ecesita  e l pa ís .

Am bos grupos se  a cusa n  en tre  s í, de  se r
lo s  re s p o n s a b le s  d e  in ic ia r  la s  a gre -
sion es. Lo  cie rto  es  que  en  poco  m en os
de  dos hora s (pa sa do  e l m edio  día ) ta n -
to  po licía s  com o m ilita res  ha bía n  logra -
do  d ispe rsa r a  lo s  m a n ife s ta n te s . La s
fu e rz a s  de l o rde n  d ie ro n  u n a  m u e stra
m a gistra l de  su  ca pa cida d pa ra  a ctua r en
este  tipo  de  ca sos. Agua  co lorea da , bom -
ba s de  hum o y la crim ógen a s, y ba la s  de
gom a  fue ron  pa rte  de l a rsen a l u tiliz a -
do . La s de ton a cion es de  a rm a s de  fue -
go  ta m bién  fue ron  frecuen te s , s in  que
ha sta  a hora  se  sepa  e l o rigen .

El uso  excesivo  de  fue rza  ha  leva n -
ta do  la s  crítica s sobre  s i la  in ten ción  e ra
m a n ten er e l o rden  público , o  por e l con -
tra rio , reprim ir y de ja r en  cla ro  que  e l
gobie rn o  u tiliza rá  todos los m eca n ism os
a  su  a lca n ce  pa ra  ha ce r a va n za r e l tem a .

Los m a n ifesta n tes  señ a la ron  que  en -
tre  la s  m a rcha s  fue ron  in filtra dos  gru -
pos de  pa n dille ros  que  provoca ron  los
en fren ta m ien tos, lo  cua l se ría  la  tá ctica
pa ra  ju s tifica r e l u so  de  la  fue rza . La s
im á ge n e s  de  lo s  d is tu rb io s , tra n sm iti-
da s en  los m edios loca les , da n  crédito  a
esta  den un cia . Buses, edificios públicos,
com ercios, sem á foros y te lé fon os públi-
cos fue ron  los prin cipa les  obje tivos.

Es te  p rim e r d ía  te rm in a ría  co n  u n
sa ldo  m á s  qu e  n e ga tivo . Lo s  re po rte s
da ba n  cuen ta  de  a l m en os 12 de ten idos
y de ce n a s  de  pe rso n a s  h e rida s  (e n tre
e llos a gen tes de  la  PNCPNCPNCPNCPNC) e  in toxica da s a
c a u s a  d e  la s  b o m b a s  la c r im ó g e n a s .
Adem á s, va rios  pe riodista s  he ridos.

La s o rga n iza cion es ha bía n  dem ostra -
do  en  este  prim er día  su  ca pa cida d de
con voca to ria  y coordin a ción  a  n ive l n a -
cion a l, pese  a  que  e l presiden te  y o tra s

a u to rida de s  in te n ta ro n  m in im iz a r su s
a ccio n e s .

Pa ra  e l m a rtes  15, a dem á s de  con ti-
n ua r la s  m a rcha s en  la  ciuda d, la s  a c-
t ivid a d e s  s e  co n ce n tra ro n  p r in c ip a l-
m en te  en  e l in te rio r de l pa ís . Dive rsos
pun to s  de  la s  ca rre te ra s  fue ron  ce rra -
dos, especia lm en te  a que llos de  a lto  trá n -
sito  y los  que  dirigen  ha cia  los  puestos
fron te rizos. Pa ra  este  m om en to  e l sec-
to r em presa ria l de l pa ís  leva n ta ba  ya  la
voz  en  to rn o  a  la s  pé rdida s econ óm ica s
que  esta ba n  provoca n do  la s  a ctivida des.

En  Colo ten a n go , Huehue ten a n go , un
gru po  de  m a n ife s ta n te s  in te gra do s  e n
su  m a yoría  por m a estros y ca m pesin os
de l Com ité  de  Un ida d Ca m pesin a  fue ron
a ta ca dos por los  e lem en tos de l Ejé rcito
que  se  en con tra ba n  en  e l luga r, produc-
to  de  lo  cua l fa lleció  por he rida s de  ba la
e l dirigen te  Ju a n  Ló pe zJu a n  Ló pe zJu a n  Ló pe zJu a n  Ló pe zJu a n  Ló pe z  y resu lta ron  heri-
do s  ta m bié n  po r pro ye ctile s  a l m e n o s
o tros cin co  m a n ifesta n tes .

Al m om en to  de  registra rse  los  hechos
e n  Hu e h u e te n a n go  lo s  re pre se n ta n te s
de l MISCPMISCPMISCPMISCPMISCP se  e n co n tra ba n  e n  d iá lo go
co n  e l vice p re s id e n te  S t e inS t e inS t e inS t e inS t e in , a  q u ie n
h icie ron  llega r un a  se rie  de  pe ticion es
e n tre  la s  cu a le s  de s ta ca n  la  n o  pu bli-
ca ción  de l Decre to  31-2005 en  e l dia rio
oficia l, e l re tiro  de l Ejé rcito  de  la s  ca lle s
y la s destitucion es de l Min istro  de  Gober-
n a ció n  Ca r lo s  Vie lm a n n  Ca r lo s  Vie lm a n n  Ca r lo s  Vie lm a n n  Ca r lo s  Vie lm a n n  Ca r lo s  Vie lm a n n  y de  Erw inErw inErw inErw inErw in
Sp e ris e nSp e ris e nSp e ris e nSp e ris e nSp e ris e n , directo r de  la  PNCPNCPNCPNCPNC. Dura n te  la
reun ión  se  fija ron  24 hora s de  pla zo  pa ra
que  se  cum plie ra n  la s  dem a n da s.

El m ié rco les  16 la  jo rn a da  fue  dom i-
n a da  po r e l repudio  ha cia  e l gobie rn o
debido  a  la  m uerte  de  Ló p e zLó p e zLó p e zLó p e zLó p e z. Cie rre  de
ca rre te ra s  y un a  n ueva  m a rcha  fue ron
la s a ctivida des, en  esta  oca sión , m en os
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n utrida s que  la s  a n te rio res.
El pla to  fue rte  de l día  se ría  la  re spues-

ta  de l go bie rn o  a  la s  de m a n da s  p la n -
tea da s e l día  a n te rio r. Un a  de  la s  m á s
im porta n tes  ya  se  ha bía  in cum plido , la
publica ción  de l Decre to  31-2005 ya  e ra
d e  co n o c im ie n to  p ú b lico . Lo  m is m o
sucedería  con  e l re sto  de  con dicion es.

Tra s un a  la rga  reun ión , los  líde res de l
MISCPMISCPMISCPMISCPMISCP a n un cia ron  e l rom pim ien to  de l
d iá lo go  co n  e l go bie rn o  de bido  a  qu e
éste  n o  ha bía  dem ostra do  dispon ibilida d
pa ra  a va n za r en  los  a cuerdos. Adem á s,
a n un cia ron  que  la s  ú ltim a s a ccion es de
esta  a gita da  sem a n a  con verge ría n  con
la s lleva da s a  ca bo  por estudia n tes sa n -
ca rlis ta s  du ra n te  e l tra d icio n a l De sfile
Bufo  de  la  Hue lga  de  Dolores.

ESTRAESTRAESTRAESTRAESTRATEGIA EN MARCHATEGIA EN MARCHATEGIA EN MARCHATEGIA EN MARCHATEGIA EN MARCHA. Aunque pa ra
a lgu n o s  la s  de m o stra cio n e s  de  fu e rz a
de  lo s  se cto re s  so cia le s  e n  co n tra  de l
TLCTLCTLCTLCTLC n o  son  de  cu ida do , lo  cie rto  es  que
los sucesos recien tes  ha n  crea do  con di-
cion es  pa ra  un  re fo rza m ien to  y rea rti-
cu la ción  de  la  socieda d civil.

Adem á s de  esta r en  la s  ca lle s , la  e s-
tra tegia  de  oposición  a l TLCTLCTLCTLCTLC se  ha  d i-
rigido  a  busca r re spa ldo  a n te  lo s  con -
gre s is ta s  de  Es ta do s  Un ido s , y se gú n
re fie re n  m ie m bro s  de l MISCPMISCPMISCPMISCPMISCP, ya  h a n
ten ido  respuesta  de  30 con gresis ta s  de
ese  pa ís .

Asim ism o, ha n  sido  va rios los  o rga -
n ism os in te rn a cion a les que  se  ha n  pro-
n un cia do  en  con tra  de  la s  a ccion es vio -
len ta s  regis tra da s  en  e l pa ís , en tre  la s
cua les  desta ca n  Am n istía  In te rn a cion a l
y la  Oficin a  de  Wa sh in gton  pa ra  Am éri-
ca  La tin a .

Ta l co m o  se  te n ía  p re vis to , e l de s -
c a n s o  d e  la  Se m a n a  Ma yo r  s e r ía  la
oca sión  pe rfecta  pa ra  ba ja r la  in ten sida d
de  la  o po s ició n  a l TLCTLCTLCTLCTLC. Sin  e m ba rgo ,
le jos de  eso , los  líde res de  la s  o rga n iza -
c io n e s  in vo lu cra d a s  p re vé n  q u e  e s te
tiem po  se rá  a decua do  pa ra  con so lida r
la  e stra tegia  a  segu ir.

Según  a de la n ta n , en  la  s igu ien te  se -
m a n a  se  sosten drá n  reun ion es en tre  di-
rigen cia  y ba ses de  ca da  o rga n iza ción .
Adem á s, a segura n  que  u tiliza rá n  estos
d ía s  pa ra  b rin da r m a yo r in fo rm a ció n
sobre  e l TLCTLCTLCTLCTLC a  la  pobla ción  en  gen era l,
y con voca rle s  a  que  se  sum en  a  la s  a c-
tivida des que  se  pla n ea n  rea liza r dura n te
e l m es de  a bril.

GUATEMALA

EXODO DE TRABAJADORESEXODO DE TRABAJADORESEXODO DE TRABAJADORESEXODO DE TRABAJADORESEXODO DE TRABAJADORES. Tra s  la
im p le m e n ta ció n  de l Tra ta do  de  Lib re
Com ercio  (TLCTLCTLCTLCTLC) los tra ba ja dores de l pa ís
n o  pe rde rá n  su  em pleo , s in o  ca m bia rá n
de  tra ba jo , é sta  e s  la  in te rpre ta ción  que
se  ha ce  de l m en sa je  da do  por Jo rge  Ga -Jo rge  Ga -Jo rge  Ga -Jo rge  Ga -Jo rge  Ga -
lla rd olla rd olla rd olla rd olla rd o , m in istro  de  Tra ba jo , cua n do  fue
in t e r p e la d o  e n  e l Co n g r e s o  d e  la
Re p ú b lica  e l p a s a d o  m ié rco le s  16  d e
m a rz o .

La s repe rcusion es de l TLCTLCTLCTLCTLC en  e l ca m -
po  la bora l fue  la  in te rroga n te  que  pre -
dom in ó  en  la  in te rpe la ción , hecha  po r
e l d ip u ta d o  O t to n ie l Fe rn á n d e z ,O t to n ie l Fe rn á n d e z ,O t to n ie l Fe rn á n d e z ,O t to n ie l Fe rn á n d e z ,O t to n ie l Fe rn á n d e z , d e l
Fren te  Dem ocrá tico  Pa rla m en ta rio .

El m in is tro  Ga lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd o , ca da  ve z  qu e
respon día  a  la s  pregun ta s  de  dicho  le -
gis la dor a provecha ba  pa ra  en um era r y
re ite ra r  la s  ve n ta ja s  d e l Tra ta d o ; s in
em ba rgo , lo  que  n o  pudo oculta r de l todo
fue  la  posibilida d la ten te  de  un a  con si-
de ra ble  pé rdida  de  pla za s de  tra ba jo  en
e l pa ís , pese  a  que  a l desem pleo  in sis-
tió  en  den om in a rlo  “despla za m ien to”.

Cua n do  Fe rn á n d e zFe rn á n d e zFe rn á n d e zFe rn á n d e zFe rn á n d e z  pregun tó , en  re i-
te ra da s  veces  pues  n o  le  con ven cía  la
en reda da  respuesta  de l m in istro , sobre
e l im pa cto  la bo ra l e n  la  a gricu ltu ra  y
pequeñ a  y m edia n a  em presa , Ga lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd o
dijo : No h abrá desem pleo, sin o despla-
zam ien tos de puestos de trabajo en  dife-
rentes actividades económ icas que se verán
com pensadas con  otras inversiones.

Pero los guatem altecos deberán  espe-
rar un  poco m ás de una década e invertir

Se cto r la bo ra l e n  la  cu e rda  flo jaSe cto r la bo ra l e n  la  cu e rda  flo jaSe cto r la bo ra l e n  la  cu e rda  flo jaSe cto r la bo ra l e n  la  cu e rda  flo jaSe cto r la bo ra l e n  la  cu e rda  flo ja
····· Min is tro  d e  Tra b a jo  p re v é  m e n o s  e m p le o  p o r e l TLC

····· D e re c h o s  la b o ra le s ,  ú lt im o s  e n  la  fila  d e l g o b ie rn o

····· In te n s ific a rá n  c a p a c ita c io n e s  a  tra v é s  d e l INTECAP

Los trabajadores del país cam in arán  por u n a cu erda flo ja cu an do el Tratado de
Libre Com ercio  (TLC) con  Estados Un idos se  im plem en te, con clu yen  expertos,
opositores y h asta las m ism as au toridades laborales del país. Por u n  lado se corre
el riesgo  de qu e se registre u n a alta pérd ida de em pleo , y por el o tro , qu e se
in crem en ten  las violacion es a los derech os laborales en  aras de la com petitividad.
Hasta la fech a, la ú n ica h erram ien ta con  qu e se pien sa com batir las repercu sion es
del Tratado en  el cam po laboral es la in ten sificación  de capacitacion es. En  tan to, el
Min isterio  de Trabajo con tin ú a com o el «Patito  Feo» de los gobiern os, con  escasos
presu pu estos y su jeto a los vaiven es políticos.

m illones de quetzales para tener una in -
fraestructura ideal que atraiga la inversión
extran jera, dijo  e l in vestiga dor de  la  Un i-
v e r s id a d  Ra fa e l La n d ív a r ,  A n t o n ioA n t o n ioA n t o n ioA n t o n ioA n t o n io
Ro m e ro , Ro m e ro , Ro m e ro , Ro m e ro , Ro m e ro , tra s  u n a  e xpo sició n  so bre  e l
tem a  e l m ism o día  en  e l Con greso .

Dura n te  la  in te rpe la ción  e l fun cion a -
rio  de  Tra ba jo  dio  a  en ten der que  a l TLCTLCTLCTLCTLC
se  h a rá  fre n te  co n  lo s  o jo s  ce rra do s ,
pues n o  se  h izo  un  a n á lis is  con cien zu-
do  sobre  la s  repercusion es de  dicho  a -
cu e rd o  e n  e l s e c to r la b o ra l; a d e m á s ,
n egó  ten er ca n tida des estim a tiva s y la s
á r e a s  d o n d e  e l d e s e m p le o  o  e l
“despla za m ien to” ha rá  presen cia .

De  lo  ún ico  que  e l m in istro  está  se -
guro  es  que  e l Ca pítu lo  16 de l Tra ta do ,
e l cua l tra ta  e l tem a  la bora l, fo rta lece rá
los derechos de  los tra ba ja dores; a un que
ta m bié n  d ijo  qu e  la s  lim ita cio n e s  qu e
im plica n  e l ba jo  presupuesto  de  la  ca r-
te ra  n o  pe rm itirá n  su  a plica ción .

Lo  cie rto  es  que  los de rechos de l tra -
ba ja do r gua tem a lteco  s igue  s in  cobra r
in te ré s  e n  lo s  fu n cio n a rio s , lo  qu e  se
e vide n ció  du ra n te  la  in te rpe la ció n  de l
m in is tro , la  cua l n o  se  pudo  con tin ua r
po r fa lta  de  qu ó ru m  de bido  a  qu e  a l-
gun os con gresis ta s , con  un a  estra tegia
de  pa sa r desa pe rcibidos, a ba n don a ron
e l Plen o  de l Con greso .

EL PEL PEL PEL PEL PAAAAATITO FEOTITO FEOTITO FEOTITO FEOTITO FEO. El Min iste rio  de  Tra ba -
jo  co n tin ú a  e n  la  ú ltim a  fila  de  p rio -
rida de s  de  lo s  go bie rn o s  y é s te , e l de
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La  h is to ria  d ice …La  h is to ria  d ice …La  h is to ria  d ice …La  h is to ria  d ice …La  h is to ria  d ice …
La  re la ción  en tre  la  fuerza  la bora l y la s a dm in istra cion es presiden cia les recien tes presen ta  un a  h istoria  de  obstá cu los y frustra ción .

Dura n te  la s  n egocia cion es de  los  Acuerdos de  Pa z  la  libe rta d s in dica l quedó  a fue ra  de  la  a gen da  y, a un que  m iem bros de  s in dica tos
tuvie ron  reun ion es con  fun cion a rios de l gobie rn o  pa ra  tra ta r va rios tem a s la bora les, n o  logra ron  n a da  sign ifica tivo .

El m ejor e jem plo es e l del Sindica to  de  Traba jadores de  Bananeros de  Izaba l (SITRABI).  Com o pa rte  de  la  tendencia  de  desregula ción
de l tra ba jo , un a  de  la s  em presa s  m á s gra n des de l cu ltivo  de  ba n a n o , De l Mon te , po r m edio  de  su  subsidia rio  BANDEGUA em pezó  a
subcon tra ta r la  producción  de  ba n a n os a  pequeñ os fin queros que  a lqu ila ba n  tie rra  de  la  em presa .

Después del Huracán  Mitch (1998), BANDEGUA despidió  a  m ás de  900 traba jadores, supuestam en te  porque había  m ucha  de  la  tie rra
sin  ca pa cida d pa ra  poder cu ltiva rla . Tra s  lo s  despidos la  gra n  m a yoría  de  lo s  ex em plea dos fue ron  recon tra ta dos po r lo s  n uevos
subcon tra tista s. Unos 400 traba jadores se  queda ron  en  la  tie rra  que  an tes habían  cultivado. Tam bién  hubo m an ifestaciones. En  octubre
de  1999, du ra n te  un a  de  e sta s  pro testa s , un  grupo  a rm a do  rodeó  a  los  líde res  de l SITRABI y le s  obligó  a  ren un cia r a  sus  puestos  en  la
orga n iza ción . Este  sin dica to  presen tó  den un cia s con tra  los a gresores pero  n o  con sigu ió  justicia  ha sta  que  los Esta dos Un idos incluyó
el ca so  en  la  lista  de  requisitos pa ra  que Gua tem a la  pudiera  m an tener su  esta tus an te  e l Sistem a  Genera lizado de  Preferencia s (SGP). En
m a rzo  de  2001, e l Juzga do  de  Sen ten cia  de  Puerto  Ba rrios  sen ten ció  a  22 pe rson a s por la s  a m en a za s.

Este  ve redicto  re su ltó  ta m bién  en  un a  re fo rm a  a l Código  de  Tra ba jo  (Decre to  18-2001), que  in cluyó  un  ca m bio  en  la s  re spon sa bi-
lida des de  los in spectores, qu ien es a  pa rtir de  esto  podía n  sa n cion a r directa m en te  a  la s em presa s en  ca sos de  in cum plim ien to  la bora l
sin  ten er qué  pon er en  trá m ite  e l ca so  a n te  un  juzga do  de  tra ba jo . Vícto r Hu go  Go do yVícto r Hu go  Go do yVícto r Hu go  Go do yVícto r Hu go  Go do yVícto r Hu go  Go do y, e l en ton ces m in istro  de  Tra ba jo , in dicó  en  2002
que  esa  ca rte ra  n o  esta ba  prepa ra da  pa ra  poder im plem en ta r e fectiva m en te  la s re form a s, especia lm en te  en  e l tem a  de  la s sa n cion e s.
El CACIF presen tó  un a  den un cia  a  prin cipios de  2004 a n te  la  Corte  de  Con stitucion a lida d (CC), dicien do que  la s re form a s era n  incon sti-
tucion a les . En  a gosto  de  2004 la  CC decidió  a  fa vor de l CACIF y se  veda ron  e sa s  pa rte s  de  la  re fo rm a  la bora l.

Ós ca rÓs ca rÓs ca rÓs ca rÓs ca r Be rge rBe rge rBe rge rBe rge rBe rge r, n o  ha  s ido  la  excepción ,
a rgum en ta n  expertos en  e l tem a .

Con  Q58 m illon es pa ra  ga stos de  fun -
cion a m ien to  e  in versión  dura n te  e l 2005
y u n  to ta l de  264 In spe cto re s  a  n ive l
n a cion a l, la  ca rte ra  de  Tra ba jo  le  ha rá
fren te  a l TLCTLCTLCTLCTLC.

Pero  pese  a  que  e l a ctua l m in istro  dijo
que  ha y esca sez  de  pe rson a l, dura n te  e l
2004 en  la  ca rte ra  se  despidie ron  a  un
to ta l de  150 in specto res; según  Ga lla r-Ga lla r-Ga lla r-Ga lla r-Ga lla r-
d o ,d o ,d o ,d o ,d o , porque  n o  ten ía n  ca lida d y a gregó
qu e  e n  la  a ctu a lida d  se  ca pa cita  a  u n
grupo  pa ra  ocupa r e sa s pla za s, que  con -
tin úa n  va ca n tes  desde  ha ce  13 m eses.

El problem a es que los nuevos trabaja-
dores de esta área no llenan  los requ isitos
necesarios , dijo  Ro b e rtoRo b e rtoRo b e rtoRo b e rtoRo b e rto  TTTTTo b a ro b a ro b a ro b a ro b a r, a sesor y
con su lto r la bora l de  la  Orga n iza ción  In -
te rn a cion a l de l Tra ba jo  (OITOITOITOITOIT).

TTTTTo b a ro b a ro b a ro b a ro b a r in ició  la  lis ta  de  debilida des en
los in specto res que  la bora n  a ctua lm en te
en  e l m in iste rio  con  e l hecho  de  ha ber
llega do  a l puesto  por fin es po líticos, que
n o  con ocen  lo s  con ven ios  con  a l OITOITOITOITOIT,
que  e l 80% son  hom bres, n o  ha y in té r-
pre te s  lin gü is ta s  pa ra  ca sos  que  lo  re -
qu ie ra n , y por sobre todo, no en tienden  a
los trabajadores.

En  lo  ú ltim o  en  m en ción  explicó  que
con  la  globa liz a ción  exis te  un a  n ueva
re la ción  la bora l: a n tes  e ra  en  lín ea  di-
recta  en tre  e l tra ba ja dor y pa trón , pe ro
a h o ra  e s  e n tre  do s  e m pre sa s  in te rn a -
cio n a le s , de  la s  cu a le s  u n a  tie n e  u n a
fá brica  en  Gua tem a la . ¿Si los inspectores
no en tienden  la an terior relación  laboral,
cóm o van  a en tender la nueva?, expresó .

Otra  de  la s debilida des que  se  señ a la n
a  la  ca rte ra  es  que , según  líde res s in di-
ca lis ta s , la s  a u to rida des de  este  m in is-
te rio  h a n  s ido  u n  a lia do  h is tó rico  de l
e m pre sa rio .

Da vidDa vidDa vidDa vidDa vid  Mo ra le sMo ra le sMo ra le sMo ra le sMo ra le s , secre ta rio  gen era l de
la  Federa ción  Sin dica l de  Tra ba ja dores
de  la  Alim en ta ción , Agro in dustria  y Si-
m ila res , dijo  a  In forpress  que  los tra ba -
ja dores, le jos de  en con tra r eco  a  sus de -
n un cia s  en  la  In specto ría  de  Tra ba jo , lo
q u e  d e n o ta n  e s  fa vo rit is m o  h a c ia  la
pa rte  pa tron a l.

Esto  se  re fle ja  en  e l n úm ero  de  ca sos
con cilia dos (1,263) y los  que  tra scen die -
ron  a l Juzga do  de  Tra ba jo  (158), que  su -
m a dos  llega n  a  se r ta n  só lo  un  18.6%
del to ta l de  den un cia s  (7,627) presen ta -
da s a n te  e l Min iste rio  dura n te  e l 2004.

Otro  de  los  problem a s e s  que  ta n to
la s  a u to rida des  de l Min is te rio  com o e l
tra ba ja dor tien en  un a  pe rcepción  dife -
ren te  sobre  la  rea lida d la bora l. Un  e jem -
plo  de  esto  se  eviden cia  con  la s  den un -
cia s  de  a coso  su frido  por qu ien es in ten -
ta n  la  con form a ción  de  un  s in dica to  en
su s  e m pre sa s , co n tra rio  a  lo  qu e  d ice
Ga lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd o , de  que  existen  toda s la s  libe r-
ta des  pa ra  la  libre  a socia ción  y lo que
sucede es que los trabajadores no procu-
ran  form ar su  sindicato .

CAPCAPCAPCAPCAPAAAAACITCITCITCITCITAAAAACIÓN A TODCIÓN A TODCIÓN A TODCIÓN A TODCIÓN A TODA MÁQUINA.A MÁQUINA.A MÁQUINA.A MÁQUINA.A MÁQUINA. La
ca pa cita ció n  de l s e cto r tra ba ja do r de
Gua tem a la  es  la  ba n dera  de  lucha  de  la
ca rte ra  la bora l a n te  la s a dversida des que
a ca rrea ría  e l TLCTLCTLCTLCTLC en  esta  á rea .

Ga lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd o  dijo  que  según  e l cron ogra -

m a  de  su  a dm in istra ción , a  pa rtir de  este
a ñ o  ha sta  e l 2008, se  pre ten de  ca pa cita r
a  tra vés de l In stitu to  Na cion a l Técn ico
de  Ca pa cita ción  a  un  to ta l de  126 m il
gua tem a ltecos, pa ra  lo  cua l se  in vertirá
desde  e l presen te  pe ríodo  y los sucesi-
vos, re spectiva m en te , la s  ca n tida des de
Q174, Q219, Q233 y Q225 m illon es. En
prom edio , la  in ve rs ión  se rá  de  Q6,753
por tra ba ja dor ca pa cita do .

En  esta s  a ccion es se  a ten derá  prin ci-
pa lm en te  a l secto r fo resta l, de  gra n os y
se m illa s  e n  e l ca so  a gro pe cu a rio . En
cuestión  de  com ercio  y se rvicios se  pon -
drá  én fa s is  en  la  Ba n ca  y Tu rism o , ya
que  este  ú ltim o  secto r producirá  e l m a -
yor n úm ero  de  n uevos em pleos, según
e l m in istro . Adem á s, en  e l ca m po  de  la
in dustria  se  tra ba ja rá  con  la s  á rea s  de
co n s tru cció n , p ro du cció n  de  a z ú ca r y
textile s , a gregó .

Pero  la s  ca pa cita cion es n o  son  n ece -
sa ria s  ún ica m en te  pa ra  e l secto r la bo-
ra l, re fie re  TTTTTo b a ro b a ro b a ro b a ro b a r. Lo s  In spe cto re s  de
Tra ba jo  ta m bién  debería n  se r obje to  de
un  riguroso  progra m a  pa ra  crea r un  pe r-
fil de  con ocim ien to  bá sico , ta n to  m ora l
com o in te lectua l y luego  un a  e ta pa  de
in troducción  de  cuá les  son  los com pro-
m isos y cóm o cum plir con  e llos .

Hay u n a n ecesidad de crear u n  pro-
gram a educativo in tegral, no necesaria-
m ente tendría que ser un  estudio prolon-
gado, pero sí algo profundo, pun tua lizó
e l e specia lis ta .
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Pla n  con tra  la  pobreza :Pla n  con tra  la  pobreza :Pla n  con tra  la  pobreza :Pla n  con tra  la  pobreza :Pla n  con tra  la  pobreza :
¿com prom iso o estrategia electoral?¿com prom iso o estrategia electoral?¿com prom iso o estrategia electoral?¿com prom iso o estrategia electoral?¿com prom iso o estrategia electoral?
····· Entre g a rá n e ntre  US$ 1 5  y US$ 2 0  m e ns ua le s  po r fa m ilia

····· Há nda l: Es u n  p la n  e le cto re ro  p a ra  lo s  vo to s  d e  e s ta s  fa m ilia s

A finales de febrero el Presiden te de la República y la Coordinadora del Área Social del
Gobierno anunciaron la puesta en  m archa del Plan Oportunidades, el cual busca erradicar
la pobreza en  el país. Por m edio de esta estrategia se en tregará en tre US$15 y US$20 a
cada hogar de los 100 m unicipios iden tificados com o los de m ayor m arginación . El
proyecto ha provocado opin iones con trariadas, en tre las que destaca la opin ión  de
analistas independien tes com o Roberto Rubio, para qu ien  el plan  es positivo y está en
sin ton ía con  los objetivos del Plan  de Nación . Contrario a ello, dirigen tes del FMLN
consideran que el proyecto es sólo una herram ienta electoral y populista, que no resolverá
las paupérrim as condiciones de vida de una gran  m ayoría de salvadoreños.

EL SALVAD OR

PLAN ANTIPOBREZA. PLAN ANTIPOBREZA. PLAN ANTIPOBREZA. PLAN ANTIPOBREZA. PLAN ANTIPOBREZA. El 28 de  febre ro
de l presen te  a ñ o , e l presiden te  An to n ioAn to n ioAn to n ioAn to n ioAn to n io
S a c aS a c aS a c aS a c aS a c a  d io  a  c o n o c e r  e l “Pla n  O p o r -
tu n ida de s”, u n  a m bicio so  pro ye cto  de
cin co  e jes  socia les  pa ra  e rra dica r la  po-
breza  en  e l pa ís .

El Fon do  pa ra  la  Sa lud (FOSALUDFOSALUDFOSALUDFOSALUDFOSALUD),
Con écta te , Jóven es, Red So lida ria  y Mi-
cro cré d ito s  se rá n  lo s  c in co  p ro ye cto s
que  e l gobie rn o  echa rá  a  a n da r con  un
m on to  to ta l de  US$250 m illon es  en  lo
que  re sta  de l qu in quen io , que  proven -
drá n  de  fo n do s  de l Es ta do , pré s ta m o s
de l Ba n co  Multisecto ria l de  In version es
(BMIBMIBMIBMIBMI) y pa rte  de  los  im puestos reca uda -
dos por e l FOSALUD FOSALUD FOSALUD FOSALUD FOSALUD (In forpress  1591),
in fo rm ó e l Secre ta rio  Técn ico  de  la  Pre -
s iden cia , Ed u a rd o  Za b la  TEd u a rd o  Za b la  TEd u a rd o  Za b la  TEd u a rd o  Za b la  TEd u a rd o  Za b la  To u ch é .o u ch é .o u ch é .o u ch é .o u ch é .

El FO S ALUDFO S ALUDFO S ALUDFO S ALUDFO S ALUD p e rs ig u e  a m p lia r  la
cobertu ra  y hora rios de  a ten ción  a  150
un ida des de  sa lud en  su  prim era  e ta pa  y
40 un ida des de  sa lud en  zon a s de  a lta
pobreza  y pre ten de  ben eficia r a  m á s de
4 m illon es 300 m il sa lva doreñ os .

El p la n  “Jó ve n e s” bu sca rá  co n s tru ir
lide ra zgos y desa rro lla r ta len tos pa ra  in -
se rta rlos en  la  vida  productiva  de l pa ís ,
com o e l Pla n  Fu tbo lis ta  In tegra l.

El o tro  com pon en te  e s  “Con écta te”,
u n  p la n  e d u c a c io n a l c o n  u n  m o n to
a pro xim a do  de  US$20 m illo n e s  de  in -
ve rs ión  que  equ ipa rá  a  todos  lo s  cen -
tros  educa tivos pa ra  fa cilita rle s  a cceso
a  In te rn e t y o tra s  tecn o logía s.

“Red So lida ria ” busca  foca liza r la  a yu-

da  a  a que llos secto res iden tifica dos en
e l m a pa  de  pobreza .

El ú ltim o  e je , e l de  los  Microcréditos,
ha  o frecido  m á s de  500 m il créditos que
va n  de  US$100 a  US$300 pa ra  m icro -
e m pre sa s .

Com o pa rte  de l progra m a  Red So li-
da ria , e l Ejecu tivo  tien e  previsto  repa rtir
din e ro  a  la s  fa m ilia s  m á s pobres, a  ra zón
de  en tre  US$15 y US$20 por ca da  hoga r
de  los  100 m un icipios con  m a yor m a r-
gin a ción  en  e l pa ís . El pla n  con tem pla ,
a pa rte  de l subsidio  directo , dos e jes  de
tra ba jo  com plem en ta rios , un o  pa ra  ga -
ra n tiz a r so s te n ib ilida d  a l e s fu e rz o  po r
sa ca r a  la s  fa m ilia s  de  la  po bre z a  e x-
trem a , y o tro  pa ra  a ce rca r los  se rvicios
bá sicos a  la  gen te .

Se  t ie n e  p re vis to  in co rp o ra r  e n  e l
2005 a  20 m il fa m ilia s , y 20 m il fa m ilia s
m á s se  irá n  sum a n do  a n ua lm en te  ha s-
ta  2009. A to da s  se  le s  da rá  la  a yu da
econ óm ica  por tre s  a ñ os.

El Gobie rn o  ta m bién  está  prepa ra n -
do  e l cen so  de  la s  fa m ilia s  que  en tra rá n
a l p la n . La s  fa m ilia s , po r su  pa rte , se
com prom ete rá n , a  ca m bio  de  la  a yuda ,
a  que  los h ijos en  eda d esco la r va ya n  a
la  e scue la  a l m en os ha sta  sexto  gra do  y
cum pla n  su  progra m a  de  va cun a s.

La s sa n cion es por in cum plim ien to  de
lo  a corda do  por la s  fa m ilia s  irá n  desde
un a  lla m a da  de  a ten ción , de ja r de  pe r-
cibir los  recursos de  un  m es, ha sta  que-
da r desca lifica dos de l progra m a .

Ce c ilia  Ga lla rd oCe c ilia  Ga lla rd oCe c ilia  Ga lla rd oCe c ilia  Ga lla rd oCe c ilia  Ga lla rd o , co o rd in a do ra  de l
á re a  so cia l de l Go bie rn o , a dm itió  qu e
e l uso  de l din e ro  en trega do  n o  se  podrá
con tro la r y con fia rá n  en  e l con tra to  que
la s  fa m ilia s  firm en .

A pesa r de  la  con tun den cia  de  la s  e s-
ta d ís t ic a s  s o b re  p o b re z a  (re cu a d ro ),
n in gú n  fu n cio n a rio  gu be rn a m e n ta l h a
de ja do  cla ro  cua les  son  la s  m eta s de  re -
d u c c ió n  d e  p o b re z a  d e l Pla n  O p o r -
tu n ida de s .

CONTRA LA MACROECONOMÍA. CONTRA LA MACROECONOMÍA. CONTRA LA MACROECONOMÍA. CONTRA LA MACROECONOMÍA. CONTRA LA MACROECONOMÍA. Ese es
el gran  problem a, d ice  Ga lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd o , re firién -
dose  a  los  in dica dores m a croecon óm i-
cos. Y es que  por lo  pron to  e l m in istro
de  Ha cien da , Gu ille rm o  Ló pe z  Su á re zGu ille rm o  Ló pe z  Su á re zGu ille rm o  Ló pe z  Su á re zGu ille rm o  Ló pe z  Su á re zGu ille rm o  Ló pe z  Su á re z ,
h a  de ja do  cla ro  qu e  e l n ive l de  in ve r-
sión  socia l e sta rá  a ta do  a l crecim ien to
econ óm ico  de l pa ís  y éste , a  su  vez , n o
da  buen a s señ a les .

A prin cipios de  m a rzo , la  Fun da ción
S a lv a d o r e ñ a  p a r a  e l De s a r r o llo
Econ óm ico  y Socia l (FUSADESFUSADESFUSADESFUSADESFUSADES) estim ó
que  e l pa ís  n o  llega rá  a  la  m e ta  de  creci-
m ien to  de  2.3% pla n tea da  por e l Min is-
te rio  d e  Eco n o m ía . Se gú n  e s ta  in s ti-
tución , e l pa ís  a pen a s a lca n za rá  e l 1.5%.

Má s a ún , e l fin a n cia m ien to  de l pre -
supuesto  pa ra  2005 im plica  que  e l pa ís
a dqu irirá  u n  n ive l de  e n de u da m ie n to
que  llega rá  a l 40.7% de l Producto  In te r-
n o  Bru to  (PIBPIBPIBPIBPIB); y den tro  de  e se  presu -
puesto , e l 20% ya  está  com prom etido  en
pa go  de  deuda .

La  p o b re z a  e n  c ifra sLa  p o b re z a  e n  c ifra sLa  p o b re z a  e n  c ifra sLa  p o b re z a  e n  c ifra sLa  p o b re z a  e n  c ifra s
El In form e de  Desa rro llo  Hum a n o      de l 2004 de l Progra m a  de  Na cion es Un ida s pa ra  e l

Desa rro llo  (PNUDPNUDPNUDPNUDPNUD) in dica  que  e l 31.1% de  la  pobla ción  subsis te  con  US$1 dia rio .
Según  da tos gubernam en ta les e l 36.1% de los hoga res sa lvadoreños vivía  en  extrem a

o en  re la tiva  pobreza  en  2003.  En  to ta l son  228 m il 633 los hoga res en  extrem a  pobreza
y 345 m il 335 los que  m a lviven  en  con dicion es de  pobreza  re la tiva . Adem á s, existen  805
m il 495 sa lva doreñ os m a yores  de  10 a ñ os que  son  ana lfabetos.

Mien tra s  ta n to , la s  prediccion es de  o tros  o rga n ism os a jen os a l Esta do  son  a ún  m á s
pesim ista s. El ú ltim o in form e de  la  Com isión  Econ óm ica  Pa ra  Am érica  La tin a  (CEPALCEPALCEPALCEPALCEPAL),
a  fina les del 2003 m enciona  que sólo  7 de  los 18 pa íses en  La tinoam érica  podrían  reducir
la  pobreza  a  la  m ita d en  e l 2015, en tre  lo s  que  n o  figu ra  El Sa lva dor.
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COSTA RICA

DESIGUALDAD EVIDENTE.DESIGUALDAD EVIDENTE.DESIGUALDAD EVIDENTE.DESIGUALDAD EVIDENTE.DESIGUALDAD EVIDENTE. Desde  que
se  ce rra ron  la s  Oficin a s  Region a le s  de
Pla n ifica ción  ha ce  ya  dos  déca da s , en
Co s ta  Rica  s e  h iz o  m á s  p ro fu n d a  la
desigua lda d en tre  e l Va lle  Cen tra l, e l cua l
a lbe rga  la  c iu da d  ca p ita l a s í co m o  la
m a yor ca n tida d de  pobla ción , y la s  re -
gion es pe rifé rica s, en  especia l la  región
Hueta r Norte , en  la  fron te ra  con  Nica ra -
gu a .

Según  la  pá gin a  w eb de  la  Orga n iza -
ción  de  Na cion es Un ida s en  Costa  Rica ,
“si bien  los ín dices de  desa rro llo  hum a n o
de  Costa  Rica  son  sa tisfa cto rios a  n ive l
ge n e ra l, lo s  re su lta do s  de  a lgu n a s  re -
gion es com o ésta  (zon a  n orte ) son  a la r-
m a n te s”.

De  a cuerdo  con  da tos de l Min iste rio
de  Pla n ifica ción , la  e sco la rida d prom e-
dio  de  la  región  es  la  m á s ba ja  de l pa ís ,
con  un  5.5%, existe  un  24.6% de  hoga -
res pobres, y e l 18,6% de  la s  fa m ilia s  n o
sa tisfa cen  sus n ecesida des bá sica s.

Pa ra  ha cer fren te  a  e sta  desigua lda d
con  e l re sto  de l pa ís , por in icia tiva  de  la
Cá m a ra  d e  In d u s tr ia  y Co m e rc io  d e l
ca n tón  de  Sa n  Ca rlos      (e l m á s im porta n te
de  la  zon a  n orte , con  ce rca  de  145,000
ha bita n tes , según  e l Cen tro  Cen troa m e-
rica n o  de  Pobla ción  de  la  Un ive rs ida d
de  Costa  Rica ), en  e l 2003 se  propuso  la
crea ción  de  la  Zon a  Econ óm ica  Espe -
cia l (ZEEZEEZEEZEEZEE).

Am pa ra da  ba jo  la  Agen cia  pa ra  e l De-
sa rro llo  de  la  Re gió n  Hu e ta r No rte ,,,,, la

Zo n a  fro n te riz a  bu scaZo n a  fro n te riz a  bu scaZo n a  fro n te riz a  bu scaZo n a  fro n te riz a  bu scaZo n a  fro n te riz a  bu sca
desa rro llo  a lte rn a tivodesa rro llo  a lte rn a tivodesa rro llo  a lte rn a tivodesa rro llo  a lte rn a tivodesa rro llo  a lte rn a tivo
····· P ro ye c to  d e  d e s a rro llo  p a ra  la  re g ió n  e s tá  c e n tra d o

e n   m e jo ra r la  c a p a c id a d  p ro d u c tiv a

····· Co o p e ra c ió n  in te rn a c io n a l p re te n d e ría  im p u ls a r e l
p ro ye c to  d e  c o n s tru c c ió n  d e  u n  c a n a l in te ro c e á n ic o

La z on a n orte de Costa Rica, fron teriz a con  Nicaragu a, bu sca en  la Zon a Econ óm ica
Especial u n  m odelo altern ativo de desarrollo  qu e lu ego podría im plem en tarse al
otro lado del río  San  Ju an . Éste y otros proyectos h an  atraído con  particu lar in terés
a la cooperación  in tern acion al, especialm en te por parte de Japón , lo  qu e h ace
sospech ar qu e estos países están  m ás in teresados en  in flu ir en  la con stru cción  en
u n  can a l in te ro ce án ico  a lte rn a tivo  a l d e  Pan am á , q u e  e n  lu ch ar co n tra  e l
su bdesarrollo  de esa área.

ZEEZEEZEEZEEZEE tien e  com o obje tivo  prim ordia l crea r
la s  con dicion es n ecesa ria s  pa ra  la  gen e-
ra ción  de  em pleo  de  fo rm a  sosten ida .

El p ro ye c to  fu e  co n ce b id o  in ic ia l-
m en te  com o un a  Zon a  Fra n ca , pe ro  por
la  difícil s itua ción  que  vive  la  región  se
decidió  im plem en ta r un  m ode lo  de  de -
sa rro llo  productivo  que  im pa cta rá  a  la s
de m á s  co m u n ida de s , m o de lo  ta m bié n
im plem en ta do  en  pa íses com o México ,
Colom bia  y Espa ñ a .

Según  Ca rm e n  Ro d rígu e zCa rm e n  Ro d rígu e zCa rm e n  Ro d rígu e zCa rm e n  Ro d rígu e zCa rm e n  Ro d rígu e z , coordin a -
dora  de  la  ZEEZEEZEEZEEZEE, desde  su  n a cim ien to  este
pro ye cto  h a  co n ta do  co n  e l a po yo  de
m ucha s in stitucion es y em presa s de  la
z o n a  n o rte  d e  Co s ta  Rica  co n  cu yo s
a portes , sum a dos a  la  cua n tiosa  coope-
ra ció n  in te rn a cio n a l, co n fo rm a n  e l fi-
n a n cia m ie n to .

Ro drígu e zRo drígu e zRo drígu e zRo drígu e zRo drígu e z  explicó  que  la s a ctivida des
de  la  ZEEZEEZEEZEEZEE se  cen tra n  en  la  pa rte  produc-
tiva , por lo  que  se  ha n  de fin ido  cua tro
pila res  fun da m en ta les: m e jora  de  la  in -
fra e s tru ctu ra  bá s ica , de sa rro llo  de  ca -
pa cida des, desa rro llo  productivo  y fin a n -
cia m ie n to .

La  zon a  n orte  de  Costa  Rica  cuen ta
con  con dicion es geográ fica s  y tu rís tica s
m uy fa vora bles, ya  que  se  tra ta  de  un a
gra n  lla n ura  que  con ecta  la  provin cia  de
Gua n a ca ste , los ca n ton es fron te rizos de l
n o r t e ,  h a s t a  la  r e g ió n  d e l Ca r ib e ,
con ecta dos por un a  gra n  ca rre te ra .

Adem á s, la  posibilida d de  u tiliza r e l
Río  Sa n  Ju a n  co m o  ca n a l de  co m u n i-

Asim ism o, Be a t Ro h rBe a t Ro h rBe a t Ro h rBe a t Ro h rBe a t Ro h r, represen ta n te
d e l PNUDPNUDPNUDPNUDPNUD e n  El Sa lva d o r, y W illia mW illia mW illia mW illia mW illia m
Ple yt e zPle yt e zPle yt e zPle yt e zPle yt e z , co o rd in a d o r d e l In fo rm e  d e
Desa rro llo  Hum a n o  de  este  o rga n ism o
in te rn a cion a l, co in ciden  en  que  es  n e -
ce sa rio  vigila r la  re ca u da ció n  fisca l y
a segura r un  crecim ien to  m á s a lto  de  la
e c o n o m ía  d e l p a ís  p a r a  g a r a n t iz a r
posibilida des de  a ca ba r con  la  pobreza .

Me refiero a que si sim ultáneam ente no
se hace una revisión  a la estrategia de cre-
cim ien to económ ico, el program a tendrá
m ás im pacto en  térm inos de reducción  de
pobreza hum ana que en  térm inos de po-
breza de ingreso , sen ten ció  Ple ité zPle ité zPle ité zPle ité zPle ité z .

Sin  em ba rgo , la s  cifra s  n ega tiva s n o
h a c e n  p e rd e r  e l o p t im is m o  a  S a c a ,S a c a ,S a c a ,S a c a ,S a c a ,
qu ie n  a u gu ró  cre cim ie n to  e co n ó m ico
de l 3% pa ra  2005, m ien tra s  que  Ló p e zLó p e zLó p e zLó p e zLó p e z
Su á re zSu á re zSu á re zSu á re zSu á re z  a segura  que  con  la  re fo rm a  fis-
ca l a proba da  ha ce  ca si un  m es se  logrará
obtener los recursos necesarios para  m an-
tener la  deuda  en  un  39% del PIBPIBPIBPIBPIB.

¿ANTESALA PREELECTORAL? ¿ANTESALA PREELECTORAL? ¿ANTESALA PREELECTORAL? ¿ANTESALA PREELECTORAL? ¿ANTESALA PREELECTORAL? Inm edia -
ta m en te  después de  presen ta do  e l Pla n ,
e l Fren te  Fa ra bun do  Ma rtí de  Libera ción
Na cio n a l a rre m e tió  co n tra  e l pro ye cto
p o r  c o n s id e ra r  q u e  s ó lo  e s  u n a  h e -
rra m ien ta  e lecto ra l.

Sch a fik  Ha n d a l, Sch a fik  Ha n d a l, Sch a fik  Ha n d a l, Sch a fik  Ha n d a l, Sch a fik  Ha n d a l, líde r de  la  ba n ca da
efem elen ista , dijo  que  es m ás propagan-
dístico que real, ofrecen  US$15 por fam i-
lia, pero las fam ilias pobres por lo general
tienen  cinco o seis h ijos... ¿a cuál de esos
h ijos van  a escoger?.

Éste es un  plan  electorero para ganar
los votos de un  m ontón  de gen te que crea
que el gobierno está solucionando el pro-
blem a de la pobreza, a gregó .

En  este  pun to  co in cidió  e l legisla dor
e fem elen ista  Sa lva do r Ária sSa lva do r Ária sSa lva do r Ária sSa lva do r Ária sSa lva do r Ária s , pa ra  qu ien
lo  q u e  e l Go b ie rn o  d e b e ría  h a ce r  e s
tra n sfe rir m á s fon dos a  la s  a lca ldía s .

Hu go  Ma rtín e zHu go  Ma rtín e zHu go  Ma rtín e zHu go  Ma rtín e zHu go  Ma rtín e z , com pañero de banca -
da  de  Ária s , Ária s , Ária s , Ária s , Ária s , decla ró  que  estam os fren te
a una m edida popu lista de derecha.

Sin  em ba rgo , e l a n a lis ta  Ro b e rto  Ru -Ro b e rto  Ru -Ro b e rto  Ru -Ro b e rto  Ru -Ro b e rto  Ru -
b io  b io  b io  b io  b io  a segura  que  e l pla n  a n ti pobreza  está
e n  s in to n ía  co n  lo s  o bje tivo s  de l Pla n
de  Na ción . Es un  plan  m uy positivo que
está orien tado para que el Plan  de Nación
funcion e, a firm a .

No obsta n te , en  su  a n á lis is , Ga lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd oGa lla rd o
re co n o c ió  q u e  e l fu e r te  e le c to ra l d e
ARENAARENAARENAARENAARENA está  en  la s  zon a s ru ra les , en  la s
que  está  en foca do  e l pla n .

Miria n  Ab a rcaMiria n  Ab a rcaMiria n  Ab a rcaMiria n  Ab a rcaMiria n  Ab a rca
c o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o mc o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o mc o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o mc o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o mc o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o m
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Ja vie r  Có rd o b aJa vie r  Có rd o b aJa vie r  Có rd o b aJa vie r  Có rd o b aJa vie r  Có rd o b a

ca ción , la s  be lleza s n a tu ra les  que  a tra en
a  gra n  ca n tida d  de  tu ris ta s  y u n a  va -
rieda d de  m icro  clim a s que  pe rm iten  la
producción  de  dive rsos productos, son
a lgun os de  los a tra ctivos de  la  región .

De  hecho , e s  un o  de  lo s  epicen tros
de  la  producción  a gríco la  n a cion a l, gen -
e ra n do  ca si e l 60% de  la  in dustria  lá ctea
n a cion a l y e l 62% de  frijo le s .

Pa ra  a pro ve ch a r to da s  e s ta s  co n di-
cion es, la  ZEE ZEE ZEE ZEE ZEE se  ha  dedica do  a  gestio -
n a r un a  m a yor in ve rs ión  de l gobie rn o
pa ra  m ejora r la  in fra estructu ra  via l y la
red de  te lecom un ica cion es con  resu lta -
do s  po s itivo s , co m o  e l Sis te m a  de  In -
fo rm a ción  Region a l (SIR,SIR,SIR,SIR,SIR, recua dro).

CO LABO RACIÓ N INTERNACIO NAL.CO LABO RACIÓ N INTERNACIO NAL.CO LABO RACIÓ N INTERNACIO NAL.CO LABO RACIÓ N INTERNACIO NAL.CO LABO RACIÓ N INTERNACIO NAL.
Un o  de  lo s  p rin cipa le s  co la bo ra do re s
pa ra  los  dife ren tes proyectos de  la  zon a
n orte  de  Costa  Rica  ha  s ido  la  Em ba ja da
de  Ja pón , prin cipa lm en te  a porta n do  fon -
dos pa ra  e l SIRSIRSIRSIRSIR. Adem á s, recien tem en te
e l e m b a ja d o r ja p o n é s  e n  Co s ta  Rica ,
TTTTTa n a d o ri In u m a taa n a d o ri In u m a taa n a d o ri In u m a taa n a d o ri In u m a taa n a d o ri In u m a ta , firm ó  un  conven io
co n  e l Ca n cille r Ro b e r to  TRo b e r to  TRo b e r to  TRo b e r to  TRo b e r to  Tooooo v a rv a rv a rv a rv a r  p a ra
m ejora r la s  con dicion es de  la  zon a  fron -
te riza  con  Nica ra gua , a  a m bos la dos de l
Sa n  Jua n .

Ma yo ri Ha s h im o toMa yo ri Ha s h im o toMa yo ri Ha s h im o toMa yo ri Ha s h im o toMa yo ri Ha s h im o to , fun cion a ria  en -
ca rga da  de l tem a  de  coopera ción  en  la
em ba ja da  n ipon a  decla ró  que  e l din e ro
que  se  ha  destin a do  a  e s tos  proyectos
provien e  de  un  fon do  pa ra  e l desa rro llo
tecn o lógico  crea do  por e l Progra m a  de
la s  Na cion es Un ida s pa ra  e l Desa rro llo
(PNUDPNUDPNUDPNUDPNUD).

Adem á s, se  ha  en via do  pe rson a l e s-
pe cia liz a do  e n  te m a s  co m o  e l m e d io
a m bien te  pa ra  ca pa cita r a  los  ha bita n tes
de  esta  zon a  predom in a n tem en te  ru ra l,
en  e l a decua do  m a n e jo  de  los recursos
n a tu ra le s .

Ha sh im o toHa sh im o toHa sh im o toHa sh im o toHa sh im o to  m a n ifestó  que  Ja pón  tien e
m ucho  in te rés  en  co la bora r con  e l Pro -
gra m a  de  Desa rro llo  Fron te rizo  ya  que
se  tra ta  de  un a  zon a  subdesa rro lla da  con
gra n des brecha s econ óm ica s, pe ro  ta m -
bié n  co n  u n  gra n  po te n cia l, p rin cipa l-
m en te  en  e l la do  de  Nica ra gua , don de
se  h a  e m pe z a do  a  ca pa cita r a  la  po -
bla ción  en  e l buen  a provecha m ien to  de l
río  San  Juan .

Adem á s de  Ja pón , desde  e l in icio  de
la  ZEEZEEZEEZEEZEE, ha ce  ya  tre s  a ñ os, se  e spera ba
u n a  fu e rte  in ve rs ió n  qu e  ro n da ba  lo s
US$50 m illon es, proven ien tes de  Korea ,
Isra e l y Ta iw a n , pa íses  que  ha n  a poya -

do  e n  e l e qu ipa m ie n to  y ca pa cita ció n
pa ra  e l In stitu to  Na cion a l de  Apren diza -
je  en  la  zon a . Ha sta  la  fecha  n o  existen
da tos o ficia les  de  cuá n to  ha n  in vertido
rea lm en te  estos pa íses en  e l á rea .

¿BUSCANDO EL CANAL? ¿BUSCANDO EL CANAL? ¿BUSCANDO EL CANAL? ¿BUSCANDO EL CANAL? ¿BUSCANDO EL CANAL? Pa ra  a lgun os
a n a lis ta s , co m o  e l pro fe so r de  la  Un i-
ve rs ida d  Na cio n a l y e spe cia lis ta  e n  e l
tem a  fron te rizo  de  Costa  Rica  y Nica ra -
gua , Fre d d y Pa ch e coFre d d y Pa ch e coFre d d y Pa ch e coFre d d y Pa ch e coFre d d y Pa ch e co , e ste  tipo  de  co -
la bora ción  n o  es  m á s que  un a  in versión
que  rea liza n  a lgun os pa íses in dustria li-
za dos en  busca  de  esta blece r un  ca n a l
in te roceá n ico  a lte rn a tivo  que  u tilice  e l
río  Sa n  Jua n  y e l La go  de  Nica ra gua .

Según  este  a ca dém ico , ca si desde  la
firm a  de l tra ta do  de  lím ites  Ca ñ a s -Je re zCa ñ a s -Je re zCa ñ a s -Je re zCa ñ a s -Je re zCa ñ a s -Je re z
(Costa  Rica -Nica ra gua , In forpress 1582)
e l in te rés  por la  con strucción  de l ca n a l
h a  s ido  m a n ifie s to  y de  co n o cim ie n to
e n  Nica ra gu a , po r pa rte  de  po te n cia s
co m o  Esta do s  Un ido s  y m á s  re cie n te -
m en te  Ja pón .

Es m ás que obvio, sino ¿por qué tan to
in terés en  desarrollar esta zona fron teri-
za? El problem a para constru ir este canal
es que Nicaragua requ iere de la anuencia
de Costa Rica, ya que no pueden  cons-
tru irlo en  un  solo lado del río , a rgum en tó
Pa ch e coPa ch e coPa ch e coPa ch e coPa ch e co .

El a ñ o  a n te rio r, se gú n  in fo rm a ció n
publica da  por e l dia rio  costa rricen se  Al
Día, la s  a u to rida des n ica ra güen ses rea -
liza ron  a lgun os estudios pa ra  m edir la
fa ctibilida d de l proyecto , en  e l cua l va -
rios  pa íses  a siá ticos m ostra ron  gra n  in -
te rés (Al Día 15/ 08/ 2004).

Lo s  se cto re s  a  fa vo r de  e s ta  n u e va
vía  con side ra n  que  e l Ca n a l de  Pa n a m á
se  en cuen tra  m uy sa tu ra do  y tien e  difi-
cu lta de s  pa ra  pe rm itir  e l pa so  de  la s
en orm es em ba rca cion es que  su rca n  los
m a res de l globo  (In forpress 1591).

Sin  em ba rgo , Ma yo ri Ha s h im o toMa yo ri Ha s h im o toMa yo ri Ha s h im o toMa yo ri Ha s h im o toMa yo ri Ha s h im o to  re -
ch a z ó  la  ide a  de  qu e  la  co la bo ra ció n
ja pon esa  ten ga  un a  segun da  in ten ción ,
m á s que  co la bora r con  e l desa rro llo  de
la s  zon a s m á s subdesa rro lla da s de l pa ís .

No estam os buscando ayudar a la zona
para bu scar otro can al, segú n  en ten de-
m os ya se está am pliando el Canal de Pa-
nam á, lo que sí hem os pensado es en  el
fin an ciam ien to para u n  pu en te sobre el
río San  Juan , expresó  Ha s h im o toHa s h im o toHa s h im o toHa s h im o toHa s h im o to .

Re d  d e  in fo rm a ció nRe d  d e  in fo rm a ció nRe d  d e  in fo rm a ció nRe d  d e  in fo rm a ció nRe d  d e  in fo rm a ció n
Un o de  los logros m á s im porta n tes de  la  ZEEZEEZEEZEEZEE ha  sido  la  im plem en ta ción  de l Sistem a

de  In form a ción  Region a l, e l cua l pre ten de  reun ir toda s la s ba ses de  da tos de  la  zon a  en
un a  so la  pa ra  que  pueda  se r a ccesa da  por cua lqu ie r pe rson a   a  tra vés de  In te rn e t.

Aun que  a ún  e stá  en  proceso  de  im plem en ta ción , e l s is tem a  ya  presen ta  a lgun os
productos in teresa n tes, com o lo  son  la s ca pa s de  in form a ción  georeferencia da s, e l cua l
ya  e stá  fun cion a n do  en  a lgun a s biblio teca s de  los  ca n ton es in clu idos en  la  ZEEZEEZEEZEEZEE.

La  coordin a dora  de  la  ZEEZEEZEEZEEZEE, explicó  que  e sta s  “ca pa s de  in fo rm a ción ” con sta n  de
m a pa s rea liza dos por e l In stitu to  Costa rricen se  de  Electricida d, sobre  lo s  cua le s  se
coloca  in form ación  de  pueblos, ríos, escuela s, a ltitudes, producción , reservas silvestres,
y o tros.

Al concluir este proyecto vam os a ser una región con la in form ación bien  organizada y de
form a m uy accesible, lo cual nos va a facilitar la tom a de decisiones en los diferentes cam pos,
com en tó  Ca rm e n  Ro drígu e zCa rm e n  Ro drígu e zCa rm e n  Ro drígu e zCa rm e n  Ro drígu e zCa rm e n  Ro drígu e z .

Este  s is tem a , fin a n cia do  por la  Em ba ja da  de  Ja pón  en  Costa  Rica  con  un  a porte  de
US$250,000, e stá  hospeda do  en  la  sede  de l In stitu to  Tecn o lógico  de  Costa  Rica  en  Sa n
Ca rlos , a un que  en  un  fu tu ro  ce rca n o  se  pre ten de  brin da r a cceso  a  la s  com un ida des
desde  la s  m un icipa lida des y biblio teca s.

Adem ás de  este  proyecto , la  ZEE ZEE ZEE ZEE ZEE traba ja  en  otros, ta les com o Planes Anua les Opera -
tivos pa ra  la s m un icipa lida des, pla n es de  desa rro llo  ca n ton a l, in form a ción  pa ra  gestio-
n a r fin a n cia m ien to  in te rn a cion a l y a ún , se  n egocia  con  la  Agen cia  Ca n a dien se  pa ra  e l
Desa rro llo  un  m on to  de  US$500,000 pa ra  im pulsa r la  com petitivida d de  la s pequeñ a s y
m edia n a s em presa s de  la  región .

Ro d rígu e zRo d rígu e zRo d rígu e zRo d rígu e zRo d rígu e z  con side ra  que  la  ZEEZEEZEEZEEZEE vien e  a  llen a r un  gra n  va cío  en  e l ca m po  de  la
pla n ifica ción  y que  ha brá  que  espera r a lgún  tiem po pa ra  ver los resu lta dos con cre tos y
luego  in ten ta r tra sla da r e l m odelo  y la  experien cia  a  o tra s region es de l pa ís , a sí com o a
la  pa rte  su r de  Nica ra gua , un a  de  la s  m á s pobres  de  e sa  n a ción .
El proyecto es am bicioso y de largo plazo, pero depende de cóm o se com porten  los dife-
ren tes actores, para ver los resu ltados que se esperan , con cluyó  Ro drígu e zRo drígu e zRo drígu e zRo drígu e zRo drígu e z. c o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o mc o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o mc o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o mc o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o mc o rre s p o n s a le s @in fo rp re s s c a .c o m
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La m ina: ¿m otor de desarrollo o beneficio em presaria l?La m ina: ¿m otor de desarrollo o beneficio em presaria l?La m ina: ¿m otor de desarrollo o beneficio em presaria l?La m ina: ¿m otor de desarrollo o beneficio em presaria l?La m ina: ¿m otor de desarrollo o beneficio em presaria l?
····· La  m in e ría  a  g ra n  e s ca la  s e  h a  co n ve rt id o  e n  u n a  a c t ivid a d  in t e n s iva  e n  ca p it a l,

y  n o  e n  m a n o  d e  o b ra ,  o p in a  e x p e rto

····· D e  a c u e rd o  a  lo s  c á lc u lo s  d e l g e ó lo g o  Ro b e rt Mo rá n  e l P ro ye c to  Ma rlin  p o d ría
g e n e ra r g a n a n c ia s  n e ta s  p o r v a lo r d e  US $ 1 ,2 6 0  m illo n e s  p a ra  Gla m is  Go ld

El debate m inero sigue polarizado. En  un  lado están  los que consideran  este sector com o un  proyecto em presarial que busca el puro
beneficio económ ico, y en  el otro los que lo conciben  com o un  m otor de desarrollo para el país. Esta con fron tación  pone en
evidencia la necesidad de estudios detallados que analicen  el verdadero potencial económ ico para el desarrollo de la población  local
de los proyectos de m inería a cielo abierto. La sociedad civil guatem alteca ha m ostrado su  preocupación  por los pocos beneficio s
económ icos que la m inería trae a países en  vías de desarrollo. Los tem ores de líderes sociales com o Monseñor Ram azz in i, que está
liderando la oposición  a la m inería a cielo abierto en  el país, están  respaldados por estudios de expertos in ternacionales com o Jam es
Otto, para qu ien  los beneficios de la m inería son  escasos, ya que tan to la m ayoría de la m ano de obra com o los insum os necesarios
para la explotación  m inera suelen  proven ir de países desarrollados. El debate sigue, pero en  el caso del Proyecto Marlin , las cifras
son  con tunden tes. Por un  lado Glam is estim a que en  los próxim os 10 años pagará US$49.6 m illones, en  concepto de regalías de
1%, al gobierno cen tral. Mien tras tan to, el geólogo estadoun idense Robert Morán  estim a que la com pañía canadiense tendrá un
coste de producción  de US$101 por onza, lo que se traduce en  un  beneficio neto de US$1,260 m illones duran te la totalidad del
periodo de explotación , que se estim a en tre 10 y 13 años.

GUATEMALA

REGALÍAS: ¿PARA QUÉ? REGALÍAS: ¿PARA QUÉ? REGALÍAS: ¿PARA QUÉ? REGALÍAS: ¿PARA QUÉ? REGALÍAS: ¿PARA QUÉ? Pa ra  a lgun os, “los  in sum os pa ra  la
producción  son  im porta dos, e l producto  exporta do  tien e  poco
va lo r a grega do , la  m in ería  n o  está  con ecta da  con  la  econ om ía
n a cion a l”; pa ra  o tros, “los  e fectos de  la  m in ería  se  disem in a n
por toda  la  econ om ía  y son  un  tra m polín  pa ra  e l desa rro llo”.

Así se  podría n  re sum ir la s  dos vis ion es que  po la riza n  e l
deba te  m in ero  en  e l ca so  de l Proyecto Marlin , ya cim ien to  de
o ro  y pla ta  s itua do  en  e l depa rta m en to  de  Sa n  Ma rcos; ta l
com o ha  sido  e l ca so  de  o tra s  ta n ta s  explo ta cion es m in era s a
lo  la rgo  y a n cho  de l pla n e ta .

Sin  em ba rgo , e l susten to  teó rico-econ óm ico  de  esta s  dos
po s icio n e s  a ú n  n o  h a  lle ga do  a l pú b lico . El Min is te rio  de
En e rg ía  y Min a s  (MEMMEMMEMMEMMEM) a firm a  n o  te n e r  n in gú n  e s tu d io
econ óm ico  a l re specto , porque  la  ley n o  le s  obliga  a  rea liza r
un a  eva lua ción  econ óm ica  previa  de  los proyectos, sa lvo  la
qu e  de be  se r a d ju n ta da  po r la  co m pa ñ ía  e n  e l Es tu dio  de
Im pa cto  Am bien ta l (EIAEIAEIAEIAEIA).

Por lo  cua l, de  m om en to , se  presum e que  esta  ta rea  de -
berá  se r lleva da  a  ca bo  por con su lto res in depen dien tes o  por
la  propia  socieda d civil, que  puede  ten er un  pa pe l de te rm i-
n a n te  en  e l m on ito reo  de  proyectos com o éste , da da  la  debi-
lida d in stitucion a l de l Min iste rio  de  Medioa m bien te  y Recur-
sos Na tu ra le s .

Sobre  e l deba te  de  un a  fija ción  de  rega lía s  equ ilibra da  (que
e n  e s te  ca so  se rá  de l 1%), qu e  pro po rcio n e  be n e ficio s  e s -
ta ta les  y com un ita rios, y que  a  su  vez  n o  a huyen te  la  in ver-
sión  (In forpress 1589), desde  Mon ta n a  Explora dora  se  la n za
un  m en sa je : e l Proyecto Marlin  de ja rá  gra n des ben eficios  en
la  zon a  de  Sa n  Ma rcos, con tribuyen do  a l desa rro llo  ta n to  de
la  región  com o de l pa ís .

La s  c ifra s   qu e  o fre ce  la  co m pa ñ ía  pa ra  lo s  p ró xim o s  10
a ñ o s  h a b la n  de  Q397 m illo n e s  (US$ 49.6 m illo n e s ) e n  re -

ga lía s  a l go b ie rn o  ce n tra l; Q45 m illo n e s  a  la s  co m u n ida de s ;
Q8 m illo n e s  e n  im p u e s to s , y Q27  m illo n e s  e n  co n ce p to
de l Im pu e s to  a l Va lo r Agre ga do  (IVIVIVIVIVAAAAA).

Asim ism o, Mon ta n a  desta ca  la  in ve rsión  en  desa rro llo  co -
m u n ita rio  y fo n do s  pa ra  cré dito s  a  m u je re s  a  tra vé s  de  la
Fundación  Sierra Madre, en  la  que  desta ca  la  fin a n cia ción  de
Citiz e n s  De ve lo pm e n t Co rp  (CDCCDCCDCCDCCDC),     u n a  de  la s  m á s  im po r-
ta n te s  o rga n iz a cio n e s  n o  gu be rn a m e n ta le s  qu e  o pe ra n  e n
Ira k; y la  Corpora ción  Fin a n cie ra  In te rn a cion a l (CFICFICFICFICFI), bra zo
fin a n cie ro  de l Ba n co  Mun dia l.

Sin  em ba rgo , a lgun os a n a lis ta s  eva lúa n  e sta s  cifra s  con
cie rta  suspica cia  por la  fa lta  de  con tro l sobre  e l m on to  de  la s
extra ccion es. Otros con cluyen  con  un a  recom en da ción : tra n s-
fo rm a r la  m in ería  de  en cla ve  econ óm ico  a  po lo  de  desa rro -
llo  depen derá  fun da m en ta lm en te  de  la  vo lun ta d que  em pleen
la s a u to rida des esta ta les  en  la  ta rea .

Pa ra  a lgun os m iem bros de  la  socieda d civil, e sto  lleva   di-
recta m en te  a  un a  pregun ta  que  a ún  n o  tien e  un a  respuesta
precisa : ¿en  qué  se  va n  a  em plea r la s  rega lía s  e  im puestos
de ja dos por la  m in a ?.

MINERÍA METÁLICA: ¿MOTOR DE DESARROLLO?MINERÍA METÁLICA: ¿MOTOR DE DESARROLLO?MINERÍA METÁLICA: ¿MOTOR DE DESARROLLO?MINERÍA METÁLICA: ¿MOTOR DE DESARROLLO?MINERÍA METÁLICA: ¿MOTOR DE DESARROLLO? Apa rte
de l deba te  gen era do  por la  pe rcepción  de  in gresos a l Esta do ,
o  de  o tro s  im puestos  que  pueda n  llen a r la s  a rca s  de  o tra s
en tida des o  corpora cion es m un icipa les , los  a n a lis ta s  vien en
fija n do  su  a ten ción  en  la  ca pa cida d de  gen era r em pleo , ta n to
directo  com o in directo  por pa rte  de  los  proyectos m in eros; y
por ta n to , desa rro llo  n a cion a l y/ o  com un ita rio .

Mon ta n a  cifra  en  1,100 los  em pleos directos que  gen era rá
e l Proyecto Marlin  dura n te  la  fa se  de  con strucción  de  la  pla n -
ta , de  los  cua les  880 se rá n  cubie rtos  por tra ba ja dores n a cio -
n a le s . El n ú m e ro  d e  t ra b a ja d o re s  p a s a rá  a  600  cu a n d o

ANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTEANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTEANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTEANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTEANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTE



IN FO RP RES S  CEN TRO AMERICAN A- 91 8  d e  m a rz o  2 0 0 5

Re b e ca  Bo te lloRe b e ca  Bo te lloRe b e ca  Bo te lloRe b e ca  Bo te lloRe b e ca  Bo te llo
re b e c a _b o te llo @in fo rp re s s c a .c o mre b e c a _b o te llo @in fo rp re s s c a .c o mre b e c a _b o te llo @in fo rp re s s c a .c o mre b e c a _b o te llo @in fo rp re s s c a .c o mre b e c a _b o te llo @in fo rp re s s c a .c o m

com ien ce  la  explo ta ción  de  m in era les  en  los próxim os m e-
ses de l presen te  a ñ o .

A pe sa r de  qu e  e l ge re n te  ge n e ra l de  Mo n ta n a , Milto nMilto nMilto nMilto nMilto n
Sa ra via , Sa ra via , Sa ra via , Sa ra via , Sa ra via , dijo  recien tem en te  a  In forpress que  la  fa se  de  explo -
ta ción  se  da ría  a  com ien zos de l 2006; en  e l reporte  econ óm i-
co  de  2004 de  Glam is Gold , su  presiden te  Ke vin  Mc Arth u rKe vin  Mc Arth u rKe vin  Mc Arth u rKe vin  Mc Arth u rKe vin  Mc Arth u r
m uestra  sa tisfa cción  por e l cum plim ien to  de l pla n  de  con s-
trucción  o rigin a l de  la  pla n ta , in cluso , a n tes  de  lo  previsto .
De  hecho , dura n te  e l ú ltim o  trim estre  de  2005 ya  se  prevé  la
e xtra cció n  de  10,000 o n z a s  de  o ro , lo  qu e  co n lle va rá  a  la
reducción  de  la  pla n illa  a n tes  de  lo  espera do  y lo  que  proba -
blem en te  in crem en ta rá  la s  crítica s desde  secto res de  la  so -
cieda d civil, que  ya  esta ba n  desta ca n do  e l poco  em pleo  loca l
que  está  gen era n do  e l proyecto .

Desde  e l secto r m in ero  se  dice , s in  em ba rgo , que  por ca da
em pleo  directo  gen era do  por la  m in a  se  gen era n  cua tro  em -
pleos  in directos .

Eva lua r cua l e s  la  ca lida d y ca n tida d de  em pleo , ta n to  di-
recto  com o in directo , ha  s ido  e l propósito  de  estudios com o
los de l pro fesor de l progra m a  de  Am bien te  y Recursos Na tu-
ra les  de  la  Un iversida d de  Den ver (Colora do , EEUUEEUUEEUUEEUUEEUU)  Ja m e sJa m e sJa m e sJa m e sJa m e s
O t to .O t to .O t to .O t to .O t to .

Este  a ca dém ico  ha  tra ba ja do  en  la  lín ea  de  a n a liza r s i la
m in ería  m e tá lica  tien e  la  ca pa cida d de  gen era r e l n ecesa rio
“en ga n che” pa ra  e l desa rro llo  de  o tros secto res econ óm icos
de l pa ís . Sus da tos m uestra n  que  la  ca pa cida d de  la  m in ería
m etá lica  pa ra  gen era r em pleo  es  ba sta n te  lim ita da . Ha cien do
un a  com pa ra tiva  con  pa íses  de  fue rte  tra dición  m in era , com o
Chile , la  m in ería  represen ta  e l 0.9% de l em pleo  n a cion a l; en

co ta s  m á s a lta s  e sta ría  Sudá frica , con  un  3% de l em pleo  dedi-
ca do  a  este  secto r.

El ca lifica do  com o  pobre  n ive l de  em pleo  de  la  m in e ría
vie n e  co n dicio n a do  po r lo s  a va n ce s  te cn o ló gico s  qu e  h a n
hecho  a va n za r ve rtigin osa m en te  la  ca pa cida d de  extra cción
de  m in era les  por tra ba ja dor. La  m in ería  a  gra n  esca la  se  ha
con vertido  en  un a  a ctivida d in ten siva  en  ca pita l, y n o  en  m a n o
de  obra , a firm a  Otto . Otto . Otto . Otto . Otto . Mien tra s  en  1970 un  m in ero  de l cobre
ch ilen o  ten ía  un  prom edio  de  productivida d de  18 ton e la da s,
en  1998 esta  cifra  se  m ultiplica ba  por cin co , por m edio  de  la
a u tom a tiza ción  de l tra ba jo , llega n do  a  90 ton e la da s.

Respecto  a l em pleo  in directo , la  cifra s  n o  son  m á s a len ta -
dora s. A pesa r de  prediccion es optim ista s  por pa rte  de  la  gre -
m ia l m in era , pa rte  de  la s  o rga n iza cion es socia les  en  con tra
de  la  m in e ría  com o  po lo  de  desa rro llo  ha n  critica do  du ra -
m en te  la  ca lida d de  este  em pleo , que  gen era lm en te  en grosa
la s  fila s  de  la  econ om ía  in fo rm a l.

El e studio  de  Otto , Otto , Otto , Otto , Otto , Cuáles son  los beneficios de la m inería,
¿sólo los im puestos?, reve la  que  e l ín dice  de  crea ción  de  em -
pleo  in directo  de  la  m in e ría  e s  in fe rio r a l de  o tros  secto res
econ óm icos. Mien tra s  e l prom edio  de  o tra s  a ctivida des tien e
un  ín dice  de  1.0 (por ca da  10 em pleos directos  se  gen era n
o tros 10 in directos), e l secto r m in ero  tien e  un  ín dice  de  0.5
(por ca da  10 em pleos directos se  gen era n  5 in directos).

Según  e l a n á lis is  de l pro fesor Otto , Otto , Otto , Otto , Otto , e l en ga n che  econ óm ico
loca l se  produce  fun da m en ta lm en te  a  tra vés de  in sum os de
se rvicio s  com o  a gua , a lim en tos  y e lectricida d. Otros  se rvi-
cio s , ten ien do  en  cuen ta  e l a lto  gra do  te cn o lógico  en  e s te
tipo  de  explo ra cion es, e stá n  n orm a lm en te  a  ca rgo  de  em pre -
sa s  o  pe rson a l fo rá n eo .

Es im proba ble  que  ta n to  se rvicios de  explo ra ción  e  in ge-
n ie ría  (Stephen , Robertson  a n d Kirsten  Con su ltin g SRK In c. y
Co n su lto ria  Te cn o ló gica  Am bie n ta l de  Gu a te m a la ); e qu ipo
ca pita l (ca m ion es de  pla n ta ); sum in istros  de  con sum o (com -
bustible , explosivos y o tros rea ctivos); o  en ergía  (diese l, e lec-
tricida d) fo rm en  pa rte  de  los  in sum os n a cion a les .

Otto  Otto  Otto  Otto  Otto  presupon e  m á s ce rca n o  a l desa rro llo  econ óm ico  un a
m in e ría  n o  m e tá lica , de  te cn o logía  m á s  a cces ible  pa ra  lo s
pa íses don de  se  desa rro lla  y que  gen era lm en te  se  prové  ta n -
to  de  in sum os com o de  pe rson a l loca l.

Esto  iría  en  la  lín ea  de  a lgun a s teo ría s  de l desa rro llo , com o
la  a bierta  ha ce  deca da s por e l clá sico  de  la  lite ra tura  económ ica
E.F Sh u m a ch e r,E.F Sh u m a ch e r,E.F Sh u m a ch e r,E.F Sh u m a ch e r,E.F Sh u m a ch e r, que  critica n  la  poca  e fectivida d de  un  desa -
rro llo  desde  in ve rs ion es  con  a lto  n ive l tecn o lógico , po rque
ésta s  n o  pueden  “ja la r” a l re sto  de  los secto res econ óm icos
por su  esca so  gra do  de  desa rro llo ; y a dem á s, ha cen  depen -
dien tes a  los  pa íses de  im porta ción  tecn o lógica .

Pa ra  e l prem io  Nobe l, a u to r de  Lo pequeño es herm oso , e l
desa rro llo  n o  puede  ir a is la do  en  pequeñ a s porcion es, s in o
que  ten dría  que  ten er vin cu la cion es a scen den tes (in sum os) y
descen den tes  (procesa m ien to  y tra n sfo rm a ción  de  los  m in e-
ra les) a  la  e sca la  de  la  econ om ía  de  los pa íses.

Pa ra  este  fin , dive rsa s o rga n iza cion es socia les , en tre  e lla s
la  Igle s ia  ca tó lica  de l pa ís , p ro po n e  o tra s  a ctivida de s  m á s
m odesta s  com o la  a gro fo reste ría , m a n ufa ctu ra  o  com ercio ,
que  se  pueda n  a decua r m ejor de  fo rm a  in tegra l.

Gla m is  go ld : u n a s  c ifra s  d e  o roGla m is  go ld : u n a s  c ifra s  d e  o roGla m is  go ld : u n a s  c ifra s  d e  o roGla m is  go ld : u n a s  c ifra s  d e  o roGla m is  go ld : u n a s  c ifra s  d e  o ro
El in form e econ óm ico  de  Glam is Gold , la  m ultin a cion a l ca n a -

dien se  dueñ a  de l proyecto  m in e ro  en  Sa n  Ma rcos, a rro ja  la  im -
porta n cia  que  puede  ten er e l Proyecto Marlin  en  los ba la n ces fu -
tu ros  de  la  com pa ñ ía .

Según  e l in fo rm e , en  e l 2004 Glam is obtuvo  un os ben e ficios
n e tos  de  US$30 m illon es (sum a n do  la s  m in a s de  Sa n  Ma rtín ,
Ma rigold, El Sa uza l y resta n do los costos de  Ma rlin  y Cerro  Bla n -
co , que  toda vía  e s tá n  en  fa se  de  con strucción ), m á s de l 30% de
los US$94.7 m illon es de  in gresos bru tos de  la  em presa .

De  hecho , lo s  expe rtos  señ a la n  que  en  m in e ría  n o  se  rea liza
n in gun a  opera ción  sin  que  ésta  de  un a  ta sa  de  ben eficio  que  n o
esté  por en cim a  de l 12%.

El Proyecto Marlin  se  en cuen tra  en tre  un o  de  los  prin cipa le s
filon es econ óm icos de  Glam is, con  un  po ten cia l e s tim a do  de  4
m illon es de  on za s de  o ro . Debido  a  e llo , ta n  só lo  en  la  fa se  de
con strucción  la  com pa ñ ía  ha  in ve rtido  ya  m á s de  US$125 m i-
llones  en  e l proyecto .

Según  cá lculos de Inforpress, Glam is tendrá  unos ingresos bru-
tos aproxim ados, a l fina l del periodo de explotación , de  US$1,664
m illon es, supon iendo que  e l precio  de  la  onza  de  oro  se  m a n ten -
ga  próxim o  a  lo s  US$416 a ctua le s . Si a  e s to  se  descuen ta  un
coste  e s tim a do  de  producción   prom edio  de  US$260 por on za ,
la s  ga n a cia s  n e ta s  se ría n  de  US$624m illon es.

Si n os ba sá ra m os en  los cá lcu los de l geó logo  Ro be rt Mo rá n ,Ro be rt Mo rá n ,Ro be rt Mo rá n ,Ro be rt Mo rá n ,Ro be rt Mo rá n ,
esta s  cifra s  se  queda ría n  co rta s , ya  que  e l experto  e stim a  que  e l
coste  de  producción  se rá  de  US$101 por  on za , m uy por deba jo
de l prom edio  de  la  com pa ñ ía  en  o tra s explo ta cion es, lo  que  n os
da ría  un a  cifra  to ta l de  US$1,260 m illon es  de  ben eficios  n e tos.
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HO ND URAS

COLAPSO, NO CRISIS.COLAPSO, NO CRISIS.COLAPSO, NO CRISIS.COLAPSO, NO CRISIS.COLAPSO, NO CRISIS. Si en  la  déca da
de  los 90 se  con side ra ba  que  e l s is tem a
pen iten cia rio  hon dureñ o  pa decía  de  se -
ve ra s ca ren cia s , se  puede  a severa r que
desde  e l in icio  de l n uevo  m ilen io  e l m is-
m o  h a  co la psa do , a u n qu e  la s  a u to ri-
da des s iga n  ha cien do  re fe ren cia  a l pro -
blem a  com o “un a  cris is  tem pora l”.

Desde  2003, en  con corda n cia  con  la
Secre ta ría  de  Gobern a ción  y Justicia , o r-
gan ism os de  Derechos Hum anos (DDHHDDHHDDHHDDHHDDHH)
com o la  Pa sto ra l Pen iten cia ria  de  la  Igle -
sia  Ca tó lica , e l Cen tro  de  In vestiga ción
y Pro m o ció n  de  lo s  DDHHDDHHDDHHDDHHDDHH, e l Co m ité
pa ra  la  Defen sa  de  los  DDHHDDHHDDHHDDHHDDHH, la  Asocia -
ción  de  Servicios Lega les y la  Com isión
de  Preven ción  y Tra ta m ien to  de  la  Tor-
tu ra , ha n  e s ta do  tra ba ja n do  pa ra  con -
sen sua r los  ca m bios que  se  im pon en  en
esta  problem á tica .

Aun que  sus recom en da cion es n o  ha n
sido  a plica da s ha sta  la  fecha , pa rte  de
la s  m ism a s ha n  s ido  tom a da s por Ós -Ós -Ós -Ós -Ós -
ca r Fa p p ia n oca r Fa p p ia n oca r Fa p p ia n oca r Fa p p ia n oca r Fa p p ia n o , un  especia lis ta  a rgen tin o
en  pris ion es que  visitó  Hon dura s en  dos
oca sion es en  2004 y presen tó  un a  se rie
de  suge ren cia s  pa ra  re fo rm a r e l s is te -
m a  pen iten cia rio  (recua dro) a l Secre ta -
rio  de  Segurida d, Ós ca r Álva re z . Ós ca r Álva re z . Ós ca r Álva re z . Ós ca r Álva re z . Ós ca r Álva re z .

 La  sobrepobla ción  ca rce la ria  n o  re -
co n o ce  n ú m e ro s  e xa cto s , pu e s  e l go -
bie rn o  los m in im iza  o  los  n iega , en  ta n -
to  que  la s  ONGONGONGONGONG in vo lucra da s y Ra m ó nRa m ó nRa m ó nRa m ó nRa m ó n
Cu s to d io ,Cu s to d io ,Cu s to d io ,Cu s to d io ,Cu s to d io , Com ision a do  Na cion a l de  los
DDHHDDHHDDHHDDHHDDHH, a segura n  que  es  ca si im posible
con ta r con  n úm eros con fia ble s  debido
a  la  re tice n cia  in fo rm a tiva  de  lo s  po -

Pe n die n te  re fo rm a  a n te  e lPe n die n te  re fo rm a  a n te  e lPe n die n te  re fo rm a  a n te  e lPe n die n te  re fo rm a  a n te  e lPe n die n te  re fo rm a  a n te  e l
co la pso  de l s is te m a  pe n ite n cia rioco la pso  de l s is te m a  pe n ite n cia rioco la pso  de l s is te m a  pe n ite n cia rioco la pso  de l s is te m a  pe n ite n cia rioco la pso  de l s is te m a  pe n ite n cia rio
····· Go bie rno  no  s ig ue  re c o m e nda c io ne s  de  Co m is ió n Té c nic a

····· El s is te m a  pe nite nc ia rio  no  e s  una  prio rida d pa ra  e l
Es ta do , d ic e  la  Co m is ió n de  D D HH

El 11  de  ju n io  de  2004 , la  com u n idad  in tern acion al con gregada en  e l Gru po
Con su ltivo  para Hon du ras  reafirm ó  su  apoyo  a  las  in iciativas  h on du reñ as de
tran sform ación  n acion al y redu cción  de la pobrez a, con firm an do asisten cia fin an ciera
y técn ica para el período 2004-2006. En tre su s pedidos, y an te las recien tes crisis
su fridas en  cárceles  locales , in sis tieron  en  la  u rgen cia de reform ar el s is tem a
pen iten ciario en  base a in vestigacion es y estu dios qu e den  coh eren cia a los cam bios.

deres de l Esta do .
En  lo  que  s í co in ciden  e s  en  que  la

m a yo ría  de  la s  p ris io n e s  tie n e n  a  su s
re o s  e n  co n dicio n e s  de  h a cin a m ie n to ,

s in  c la s ific a c ió n  p o r  g ra d o  d e  p e li-
g ro s id a d  o  e s ta d o  p ro ce s a l, n i s e p a -
ra ció n  de  lo s  m e n o re s  in fra cto re s  de -
te n ido s .

An te  la  fa lta  de  un  cen so  pen a l o fi-
cia l, cifra s  extra oficia le s  in dica n  que  en
la  Pen iten cia ría  Cen tra l y en  Sa n  Pedro
Su la  h a y pa be llo n e s  pa ra  20 in te rn o s
que  a lo ja n  m a s de  150 pe rson a s.

La  a ctua l po lítica  gubern a m en ta l con -
tra  la  de lin cu e n cia , qu e  co m e n z ó  co n
la  ta n  propa ga n diza da  “Ma n o  Dura ” y
que  se  re fle ja  a ctua lm en te  en  los dichos
de  ca m pa ñ a  de l ca n dida to  presiden cia l
o ficia lis ta , Po rfirio  Lo bo  So s aPo rfirio  Lo bo  So s aPo rfirio  Lo bo  So s aPo rfirio  Lo bo  So s aPo rfirio  Lo bo  So s a , m edia n te
sus propuesta s  de  pen a  de  m uerte  y tra -
ba jos fo rza dos pa ra  los  con den a dos, n o
ha  logra do  reducir s ign ifica tiva m en te  la
vio len cia  en  la s  ca lle s , m ien tra s  que  en
la s  cá rce les , la s  ba n da s de  presos ha n
tom a do  e l poder gra cia s  a  la  in e ficien -
cia  de  pe rson a l po licia l que  debería  con -
tro la r e l fun cion a m ien to  de  los cen tros.

Desde  la  m a ta n za  de  reos en  la  Gra n ja
Pen a l de  El Porven ir (La  Ce iba , Atlá n ti-
da ) en  a bril de  2003, ha sta  los  recien tes

El tra b a jo  d e  Fa p p ia n oEl tra b a jo  d e  Fa p p ia n oEl tra b a jo  d e  Fa p p ia n oEl tra b a jo  d e  Fa p p ia n oEl tra b a jo  d e  Fa p p ia n o
En  julio  de 2004, e l Dr Fa ppia n oDr Fa ppia n oDr Fa ppia n oDr Fa ppia n oDr Fa ppia n o, un  especia lista  a rgen tino en  tem as pen itencia rios, ex

fun cion a rio  de l á rea  en  su  pa ís , tra s  e s tudia r lo s  a n teceden tes  y vis ita r va rios  cen tros
pen a les, reda ctó  un a  serie  de  recom en da cion es que  en tregó  a l Secre ta rio  de  Segurida d ,,,,,
Ósca r Álva re z ,Ósca r Álva re z ,Ósca r Álva re z ,Ósca r Álva re z ,Ósca r Álva re z , dividida s en  tres docum en tos: e l prim ero  propon e  un  pla n  de  a ten ción  a
la  sobre  pobla ción  ca rce la ria , e l segun do  la  crea ción  de  un a  Escue la  Pen iten cia ria  Re-
giona l Cen troa m erica na , y e l te rcero  propone un  pla n  de  prevención .

Fa p p ia n oFa p p ia n oFa p p ia n oFa p p ia n oFa p p ia n o  explica  que  e l pla n  de  a ten ción  con sis te  en  m edida s  sim ples pero efectivas
para descom prim ir la situación al in terior de las cárceles. Entre otras in iciativas, debe crearse
un  program a de depuración  de procesos penales; se debe separar a los in ternos procesados
de los condenados; es necesario alojar en  hospitales a los in ternos enferm os, en  especial a los
pacientes en estado term inal de VIH-SIDA, cáncer, entre otros; tam bién es im portante internar
en  hospitales o cen tros de salud m en tal a los en ferm os que han  resu ltado absueltos por no
com prender la crim inalidad de sus actos. Muchos de estos casos perm anecen  en  cárceles
porque así lo dispuso un  juez  o porque las fam ilias no pueden  atenderlos.

El experto  agrega  que  tam bién es necesario establecer un program a selectivo de indultos
y conm utación  de penas para aquellos condenados que hayan  cum plido su  sen tencia pero
que no puedan afrontar el pago de las m ultas. Cuando esto ocurre, el preso sigue recluido por
hasta cinco años m ás, lo cual es, desde todo pun to de vista, arcaico e in justo.

Respecto  a  la  crea ción  de  un a  Escue la  Pen iten cia ria , e l in fo rm e  cuen ta  con  e l a va l
expreso  de l em ba ja dor a rgen tin o  en  Teguciga lpa , Alfre d o  WAlfre d o  WAlfre d o  WAlfre d o  WAlfre d o  W. Fo rti. Fo rti. Fo rti. Fo rti. Fo rti.

Se  tra ta , en  esen cia , de  crea r un  in stitu to  de  esa s ca ra cterística s pa ra  todos los pa íses
de l á rea , con  a sesora m ien to  técn ico  de l gobiern o  a rgen tin o .

En  ta l sen tido , e l em ba ja dor Fo rt i Fo rt i Fo rt i Fo rt i Fo rt i dijo  a  In forpress  que  el problem a no es sólo hon-
dureño, sino de toda la región , por lo cual estam os dispuestos a colaborar en  todo lo que
podam os para revertir esta situación . Mi gobierno está en  disposición  de brindar asesora-
m ien to técn ico a través de nuestro propio Servicio Pen itenciario Federal, cuyo personal
cuen ta con  form ación  especializada, tan to a n ivel de oficialidad com o de cuadros subalter-
nos. Esta form ación es un buen punto de partida para lograr cam bios cualitativam ente im por-
tantes, m ás allá de la necesaria rem odelación  de la in fraestructura carcelaria existen te.
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a se s in a to s  o cu rrido s  e n  la  Pe n ite n cia -
ría  Na cion a l de  Tá m a ra  (Mun icipio  de l
Distrito  Cen tra l, Fra n cisco  Mora zá n ) los
hechos de  vio len cia , m otin es y tiro teos
ha n  sido  la  m on eda  corrien te  den tro  de
la s  cá rce le s  hon dureñ a s . In cluso , tuvo
luga r un a  ba la ce ra  e l 10 de  febre ro  en
la  Gra n ja  Pen a l de  Com a ya gua , dura n te
un a  vis ita  de l pre s iden te  Rica rd o  Ma - Rica rd o  Ma - Rica rd o  Ma - Rica rd o  Ma - Rica rd o  Ma -
d u rod u rod u rod u rod u ro , qu ien  con side ró  e l m otín  un  m en-
saje para nosotros.

LA COMISION TÉCNICA. LA COMISION TÉCNICA. LA COMISION TÉCNICA. LA COMISION TÉCNICA. LA COMISION TÉCNICA. En  m a yo  de
2003, la  Com isión  Técn ica  presen tó  a  la
Com isión  de  Reform a  de l Sistem a  Pen i-
ten cia rio  (in tegra da  por la s  ONGONGONGONGONG cita da s
preceden tem en te  y por la  Secre ta ría  de
Gobern a ción  y Justicia ) un  breve  dia g-
n óstico  de l e sta do  de  los pen a les, da n -
do  recom en da cion es pa ra  la s  re fo rm a s
de l Sis tem a  Pen iten cia rio .

En tre  su s  re co m e n da cio n e s  e s ta ba
m ejora r la  vigila n cia  in te rn a  y exte rn a ,
e l régim en  de  visita s , sepa ra ción  de  in -
te rn o s  p ro ce sa do s  de  se n te n cia do s , y
según  gra do de  pe ligrosida d, in ca uta ción
de  a rm a s , m a te ria le s  e xplo s ivo s  o  in -
fla m a bles y o rga n iza ción  in te rn a .

En  ta n to  que , en  lo  que  respecta  a  la s
re co m e n da cio n e s  pa ra  la  Re fo rm a  de l
Sistem a  Pen iten cia rio , los  m iem bros de
la  Co m is ió n  Té cn ica  tra ba ja ro n  a n a li-
z a n do  e l m a rco  le ga l y re gla m e n ta rio
vige n te s , co n d u ce n te s  a  d e fin ir  u n a
po lítica  crim in o lógica -pen iten cia ria  y la
e la bora ción  de  un a  Ley de l Sistem a  Pen i-
ten cia rio  y su  Regla m en to .

Pa r t e  d e l in fo r m e  s o s t e n ía  la
n ecesida d de  rea liza r e studios que  pe r-
m itie ra n  con ocer la s  n ecesida des de  in -
fra e s tructu ra , su  ubica ción  geográ fica ,
la  de fin ició n  de  u n  m o de lo  de  ce n tro
pe n ite n cia rio , la  ca pa cita ció n  de l pe r-
son a l, los  m on tos de  la  in versión  n ece-
sa ria  pa ra  un  pla n  de  re form a  a  diez  a ñ os
y la  iden tifica ción  de  posibles  fuen tes de
fin a n cia m ie n to .

Pero  según  lo  expresa  Ma rio  Du ró nMa rio  Du ró nMa rio  Du ró nMa rio  Du ró nMa rio  Du ró n ,
de  la      Com isión  de  Derechos Hum a n os
de  Hon dura s      (CODEHCODEHCODEHCODEHCODEH), los problem as del
sistem a de ju sticia penal no constituyen
una prioridad para el Estado hondureño,
pues no existe una volun tad política para
en fren tarlos, lo que debería traducirse en
una política crim inal del Estado, enm ar-
cada en  una política de seguridad hum a-
na y dem ocrática.

GUATEMALA

UNA HISTORIA AÑEJAUNA HISTORIA AÑEJAUNA HISTORIA AÑEJAUNA HISTORIA AÑEJAUNA HISTORIA AÑEJA. La  jo rn a da  e lec-
to ra l de l 9 de  n oviem bre  de  2003 tuvo
u n  re su lta do  po co  a le n ta do r pa ra  lo s
pa rtidos po líticos de  la  izqu ie rda  gua te -
m a lteca . La  Un ida d Revo lucion a ria  Na -
cion a l Gua tem a lteca  (URNGURNGURNGURNGURNG), obtuvo  en
este  proceso  69 m il vo tos pa ra  su  ca n -
dida to  presiden cia l y 107,263 vo tos pa ra
su s  ca n dida to s  a  d ipu ta do s , lo  cu a l le
pe rm itió  co lo ca r de n tro  de l h e m iciclo
legisla tivo  a  dos represen ta n tes.

La  Alia n za  Nueva  Na ción  (ANNANNANNANNANN), en
don de  con ve rgie ron  líde re s  po lítico s  y
socia les, a dem á s de  un a  de  la s corrien tes
escin dida s de  la  URNGURNGURNGURNGURNG, sum ó pa ra  s í un
a proxim a do  de  123 m il vo tos, e sto  pese
a  que  e l pa rtido  n o  pa rticipó  con  ca n di-
d a tu ra  p re s id e n c ia l. Am b a s  a g ru p a -
c io n e s  e n  co n ju n to  lo gra ro n  230,263
votos, poco  m en os de  8% de l to ta l.

En  su  m om en to  la  lectu ra  rea liza da
re fe ría  a l declive  de  un  pa rtido  que  pe r-
son ifica  e l pa sa do  con flicto  a rm a do , en
e l ca so  de  URNGURNGURNGURNGURNG; y e l posicion a m ien to
d e  u n a  n u e v a  o p c ió n  d e  iz q u ie r d a
dem ocrá tica , que  even tua lm en te , podría
a glu tin a r en  sus fila s  a  un a  pa rte  de  la
po b la ció n  qu e  co m pa rte  e s to s  p rin ci-
pios, e l ca so  de  la  ANNANNANNANNANN (In forpress 1538).

La  exito sa  pa rticipa ción  de  ANNANNANNANNANN se
explicó  a  pa rtir de l a rra stre  que  la  figura
de  Nin e th  Mo n te n e gro  Nin e th  Mo n te n e gro  Nin e th  Mo n te n e gro  Nin e th  Mo n te n e gro  Nin e th  Mo n te n e gro  logró  en  e l dis-
trito  cen tra l. Sin  em ba rgo , e l a ugurio  de
que  este  pa rtido  se  con so lida ra  y logra ra

a tra e r m á s a deptos, en  e l m a rco  de  la
con so lida ción  de  a lia n za s y a pertu ra  de
espa cios a  o tra s  figura s socia les  y po líti-
ca s, fue  un  espe jism o a ún  m a tiza do  por
la  a lga ra bía  e lecto ra l.

La  b a n ca d a  d e  ANNANNANNANNANN, co n  s u s  s e is
d ipu ta do s , in ició  e l n u e vo  pe rio do  de
gobie rn o  legis la tivo  (en e ro  2004) ca ra c-
te rizá n dose  por se r a lta m en te  a ctiva  y
crítica . No  obsta n te , poco  tiem po  tra n s-
currió  pa ra  que  se  h icie ra n  eviden tes la s
dife ren cia s in te rn a s que  den tro  de l pa rti-
do  se  a rra stra ba n .

Pa ra  a lgun os, e sta s  friccion es se  in i-
cia n  con  la  llega da  de  Jo rge  So to  Jo rge  So to  Jo rge  So to  Jo rge  So to  Jo rge  So to  a l pa rti-
do , luego  que  a  fin a les  de l 2001 se  re ti-
ra ra  de  la  URNGURNGURNGURNGURNG tra s  ha ber pe rdido  e l
co n tro l de l Co m ité  Eje cu tivo  de  d ich a
orga n iza ción . La  in clusión  de  So toSo toSo toSo toSo to  fo r-
ta leció  a  ANNANNANNANNANN pues con  é l llegó  ta m bién
un  secto r de  a rra iga da  m ilita n cia  po líti-
ca , lo  cua l le  pe rm itió  ha ce rse  de  la  se -
cre ta ría  ge n e ra l de  la  o rga n iz a ció n  y
con so lida r su  posición  a n te  la s  ba ses de l
pa rtido , n o  a sí a n te  o tros sectores a fin es.

La  figura  de  Mo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e gro  quedó  re le -
ga da  en  este  proceso . En  ta n to , la  llega -
da  de l proceso  e lecto ra l 2003 a gudizó
la s  dife ren cia s .

In icia lm en te  la  ANNANNANNANNANN ha bía  a n un cia -
do  la  po ten cia l ca n dida tu ra  de  Rigo b e r-Rigo b e r-Rigo b e r-Rigo b e r-Rigo b e r-
to  Qu e m éto  Qu e m éto  Qu e m éto  Qu e m éto  Qu e m é, ex a lca lde  de  Que tza lten a n -
go  y p rim e r ca n d id a to  in d íge n a  a  la
m á xim a  posición  po lítica  de l pa ís .

ANN: pa rtido  e n  do sANN: pa rtido  e n  do sANN: pa rtido  e n  do sANN: pa rtido  e n  do sANN: pa rtido  e n  do s
····· Ex p e c ta tiv a s  g e n e ra d a s  tra s  la s  e le c c io n e s  d e l 2 0 0 3

n o  s e  h a n  c o n c re ta d o

····· Au to rita ris m o ,  s e  le  c rit ic a  a  Jo rg e  S o to

····· Nin e th  Mo n te n e g ro  a p u n ta  s u s  fu e rz a s
a  d e s a rro lla r u n  p ro ye c to  a lte rn o

La Alian z a Nu eva Nación , h asta ah ora con siderado el partido político con  m ayor
apertu ra a alian z as de am plios sectores afin es ideológicam en te, h a dado m u estras
de em pez ar a derru m barse. Las pu n gas in tern as de por lo  m en os dos d istin tas
corrien tes, dom in ada u n a por el legislador Jorge Soto -  el ex com an dan te gu errillero
Pablo Mon san to -  y la otra por Nin eth  Mon ten egro, h an  despertado du das sobre si
es te  p artid o  p o d rá  co n so lid arse  co m o  u n a  o p ció n  p o lítica  p ara  la  iz q u ierd a
gu atem alteca, o  por el con trario, forz ará a u n a n u eva división  den tro de este sector.
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¿Po rqu é  n a ce n  la s  d ife re n cia s  in te rn a s¿Po rqu é  n a ce n  la s  d ife re n cia s  in te rn a s¿Po rqu é  n a ce n  la s  d ife re n cia s  in te rn a s¿Po rqu é  n a ce n  la s  d ife re n cia s  in te rn a s¿Po rqu é  n a ce n  la s  d ife re n cia s  in te rn a s
d e  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?d e  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?d e  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?d e  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?d e  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?

Es m uy sencillo, fue la práctica de un
ejercicio dem ocrático. A Nineth  Montene-
gro se le dieron  el año pasado las funcio-
nes de jefe de bloque y la presidencia de la
Com isión  de Derechos Hum anos; este año
los del Com ité Ejecu tivo Nacional, con  tres
dipu tados qu e aceptan  la disciplin a del
partido, decidieron  cam biar eso y poner la
jefatura de bloque en  m anos m ías y la pre-
sidencia de la Com isión  de Derechos Hu-
m anos en  m anos de Dalila Reyes. Esto no
le gustó a la dipu tada Montenegro y esa
es la razón  por la que ella dice que no hay
dem ocracia, que no existe el partido.

A m í m e da la im presión , cuando ella
da esas declaracion es, qu e en ton ces el
partido es ella, si ella está hay partido, si
ella no está no hay partido; si la dem ocra-
cia funciona a favor de ella en tonces es
dem ocracia, si la dem ocracia funciona en
con tra de ella en tonces no es dem ocracia.
No le gustan  las decisiones que se tom an
en  m ayoría.

¿Nin e th  Mo n te n e g ro  le s  h a  d ich o  s i¿Nin e th  Mo n te n e g ro  le s  h a  d ich o  s i¿Nin e th  Mo n te n e g ro  le s  h a  d ich o  s i¿Nin e th  Mo n te n e g ro  le s  h a  d ich o  s i¿Nin e th  Mo n te n e g ro  le s  h a  d ich o  s i
d e s e a  d e ja r e l p a rtid o ?d e s e a  d e ja r e l p a rtid o ?d e s e a  d e ja r e l p a rtid o ?d e s e a  d e ja r e l p a rtid o ?d e s e a  d e ja r e l p a rtid o ?

Ella ha ven ido anunciando de que se
va, nosotros no la hem os sacado n i le es-
tam os diciendo que se vaya, sino que cum -
pla con  la disciplina del partido y las deci-
siones de los órganos superiores de ANN,
en tonces se declaró en  rebeldía  descono-
ciendo las au toridades y la disciplina del
partido.

Hem os abierto un  proceso para que sea
el Tribunal de Honor y Disciplina el que la
juzgue a ella y a otros dos dipu tados que
están  a su  favor, porqu e con sideram os
que eso lesiona la institucionalidad.

La crítica que ella hace públicam ente a
todos los partidos va en  esa dirección , que
para ella es la im posición  de un  Secretario
General y de un  Com ité Ejecu tivo, que es
un  órgano colegiado donde participan  15
o 21 m iem bros y tom an  sus acuerdos en
base a votación . Si la m ayoría vota a favor
de algo esa decisión  es valedera para to-
dos los del partido, eso es lo que dicen  los
estatu tos y esas son  las form as dem ocráti-
cas que actualm ente nos rigen . Ella está
en  con tra de eso.

¿Cu á l e s  la  re la c ió n  e n tre  lo s  d ipu ta -¿Cu á l e s  la  re la c ió n  e n tre  lo s  d ipu ta -¿Cu á l e s  la  re la c ió n  e n tre  lo s  d ipu ta -¿Cu á l e s  la  re la c ió n  e n tre  lo s  d ipu ta -¿Cu á l e s  la  re la c ió n  e n tre  lo s  d ipu ta -
do s  qu e  e s tá n  co n  Nin e th  y e l re s to  qu edo s  qu e  e s tá n  co n  Nin e th  y e l re s to  qu edo s  qu e  e s tá n  co n  Nin e th  y e l re s to  qu edo s  qu e  e s tá n  co n  Nin e th  y e l re s to  qu edo s  qu e  e s tá n  co n  Nin e th  y e l re s to  qu e
p e rte n e ce  a  la  b a n ca d a ?p e rte n e ce  a  la  b a n ca d a ?p e rte n e ce  a  la  b a n ca d a ?p e rte n e ce  a  la  b a n ca d a ?p e rte n e ce  a  la  b a n ca d a ?

No existe relación . Duran te el tiem po
que Nineth  fue jefe de bloque jam ás citó a
una reun ión , llam ó a reun ión  ya en  el m es
de diciem bre porque quería que eligiéra-
m os al nuevo jefe de bloque, pero duran te
todo el año nunca rindió un  sólo in form e,
nosotros no sabem os qué h izo, estam os
pidiendo un  in form e porque sabem os que
la Com isión  de Derechos Hum anos no h izo
nada; no sabem os los m anejos económ i-
cos fin an cieros qu e se h an  h ech o de la
bancada y de la Com isión , nosotros m is-
m os no recibim os la in form ación  que nos
correspondía com o m iem bros de la banca-
da.  Nunca qu iso hacer un  in form e, se le
llam ó de m anera sistem ática a todas las
reun iones y a n inguna asistió.

¿Po r qu é  co n s ide ra  qu e  Nin e th  Mo n -¿Po r qu é  co n s ide ra  qu e  Nin e th  Mo n -¿Po r qu é  co n s ide ra  qu e  Nin e th  Mo n -¿Po r qu é  co n s ide ra  qu e  Nin e th  Mo n -¿Po r qu é  co n s ide ra  qu e  Nin e th  Mo n -
te n e gro  a su m ió  e s ta  po s ic ió n ?te n e gro  a su m ió  e s ta  po s ic ió n ?te n e gro  a su m ió  e s ta  po s ic ió n ?te n e gro  a su m ió  e s ta  po s ic ió n ?te n e gro  a su m ió  e s ta  po s ic ió n ?

Yo creo que es una in terpretación  m uy
particu lar de ella y un  grupo de gen te que
le han  m etido en  la cabeza que si no hu-
biera sido por ella n inguno de los otros
diputados hubiéram os llegado al Congreso;

Jo rge  So to : ‘Jo rge  So to : ‘Jo rge  So to : ‘Jo rge  So to : ‘Jo rge  So to : ‘‘lo  qu e  e s ta m o s‘lo  qu e  e s ta m o s‘lo  qu e  e s ta m o s‘lo  qu e  e s ta m o s‘lo  qu e  e s ta m o s
e spe ra n do  e s  qu e  se  va ya n ’e spe ra n do  e s  qu e  se  va ya n ’e spe ra n do  e s  qu e  se  va ya n ’e spe ra n do  e s  qu e  se  va ya n ’e spe ra n do  e s  qu e  se  va ya n ’’’’’’
En  lu gar del traje de com an dan te gu errillero qu e u tiliz ó du ran te m ás de 30 añ os,
h oy día, Jorge Soto viste de casim ir. Su  oficin a de jefe de ban cada de la Alian z a
Nu eva Nación  es m odesta, apen as u n  arch ivo, u n a m esa y u n  escritorio, pese a su
cargo de dipu tado a n ivel n acion al en  el Con greso.  Tam poco tien e u n a foto del Ch e
Gu evara, sin  em bargo, qu ien  en  la época del con flicto  arm ado u tiliz ó com o n om bre
de batalla el de Pablo Mon san to, dijo  ser u n  ‘‘iz qu ierdista a m orir’’. En  su  oficin a
con cedió u n a en trevista exclu siva a In forpress, en  don de con  voz  pau sada y seren a
h abló sobre los problem as qu e afron ta su  partido debido a discrepan cias con  la
dipu tada Nin eth  Mon ten egro.

La  corrien te  in te rn a  que  im pulsa ba  a
Qu e m éQu e m éQu e m éQu e m éQu e m é  e ra  la  ce rca n a  a  Mo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e gro .
La s  p u g n a s  in t e r n a s  im p id ie r o n  e l
a va n ce  de  esta  ca n dida tu ra .

A eso  se  sum ó la  design a ción  de  So toSo toSo toSo toSo to
en  la  prim era  ca silla  de  dipu ta dos a  n ive l
n a cion a l, puesto  que  se  ha bía  a n un cia -
do  ocupa ría  Mo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e gro , qu ien  fin a l-
m e n te  o cu pó  la  p rim e ra  ca s illa  co m o
dipu ta da  por e l dis trito  cen tra l.

A pa rtir de  e sto , ta n to  Mo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e gro
co m o  S o t oS o t oS o t oS o t oS o t o  la n z a ro n  s u s  re s p e c tiva s
ca m pa ñ a s com o legisla dores con  equ i-
pos y recursos sepa ra dos.

Ya  en  e l 2004, a l igua l que  en  la  ca m -
pa ñ a  e lecto ra l, la  ANNANNANNANNANN con tin uó  dividi-
da , a hora  en  e l Legisla tivo . A ta l gra do
ha  sido  la  dife ren cia  que  los dipu ta dos
a fin es a  Mo n te n e gro ,Mo n te n e gro ,Mo n te n e gro ,Mo n te n e gro ,Mo n te n e gro , Alfre d o  De  Le ó nAlfre d o  De  Le ó nAlfre d o  De  Le ó nAlfre d o  De  Le ó nAlfre d o  De  Le ó n
e  Hild a  Je a n n e tte  Pé re z  Hild a  Je a n n e tte  Pé re z  Hild a  Je a n n e tte  Pé re z  Hild a  Je a n n e tte  Pé re z  Hild a  Je a n n e tte  Pé re z  (que  a sum ió  la
cu ru l tra s  e l fa lle cim ie n to  de l le gis la -
dor Ma rco  Au gu s to  Qu iro aMa rco  Au gu s to  Qu iro aMa rco  Au gu s to  Qu iro aMa rco  Au gu s to  Qu iro aMa rco  Au gu s to  Qu iro a ), m a n e ja n
un a  a gen da  com ún  y s in  coordin a ción
con  sus dem á s com pa ñ eros: So to ,So to ,So to ,So to ,So to , Ma r-Ma r-Ma r-Ma r-Ma r-
io  Re n é  Ch á ve z  io  Re n é  Ch á ve z  io  Re n é  Ch á ve z  io  Re n é  Ch á ve z  io  Re n é  Ch á ve z  y Ma ría  Re in h a rd tMa ría  Re in h a rd tMa ría  Re in h a rd tMa ría  Re in h a rd tMa ría  Re in h a rd t. De
hecho , a m bos tríos  tra ba ja n  desde  o fi-
cin a s dife ren tes, un os en  e l Edificio 7-10
y o tros en  e l Edificio Morales.

En  octubre  de  2004 la s  dife ren cia s  se
h icie ron  eviden tes con  la  ce lebra ción  de l
den om in a do  En cuen tro  Na cion a l por la
Pa z  y la  Dem ocra cia .

Este  even to , lide ra do  por Mo n te n e -Mo n te n e -Mo n te n e -Mo n te n e -Mo n te n e -
g rogrogrogrogro , se  pla n teó  com o un  prim er in ten to
p o r  a r t icu la r  a  s e c to re s  a fin e s  a  u n
proyecto  po lítico  de  izqu ie rda  en  e l pa ís ,
e l cua l, a  su  vez , pueda  supera r los  vie -
jo s  vicios  de  la  izqu ie rda  revo lucion a -
ria . Pa ra  o tros, son  los prim eros pa sos
pa ra  la  con strucción  de  un  pa rtido  po líti-
co  en  to rn o  a  la  figura  de  Mo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e gro
(In forpress 1581).

Según  a lgun os pa rticipa n tes , n i la  di-
rigen cia  po lítica  de  ANNANNANNANNANN n i la  de  URNGURNGURNGURNGURNG
fueron  tom a dos en  cuen ta  pa ra  la  o rga -
n iza ción  de l en cuen tro ; llegá n dose , in -
clu so , a  se ñ a la r qu e , e n  u n  prin cip io ,
los  m ism os n o  fue ron  in vita dos a  la  a c-
tivida d. Según  la s  fuen tes , fue  a  pa rtir
de  la s  presion es e je rcida s por los  fin a n -
cista s  de  la  a ctivida d que  se  gira ron  la s
in vita cio n e s .

A con tin ua ción  In forpress presen ta  un
estra cto  de  un a  con versa ción  sosten ida
con  So toSo toSo toSo toSo to  en  la  que  se  a borda  e l tem a  se
la s  division es en  e l pa rtido . A la  vez , la
c o n s u lt a  a l r e s p e c to  r e a liz a d a  a  la
dipu ta da  Mo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e groMo n te n e gro .
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le m etieron  en  la cabeza que qu ien  ganó
la cam paña fue ella y que el partido no
h izo nada. Y eso dice ese grupo de dipu ta-
dos de la bancada, que el partido nunca
les ha dado nada y por lo tan to, no tienen
que devolverle nada al partido; no pagan
cuota partidaria, es decir, abusan  en  ese
sen tido de la bandera de la ANN, cuando
la inscripción  de cada dipu tado al partido
le costó Q4 m il.

Debido a esa actitud nosotros lo que
estam os esperan do es qu e se vayan , lo
ún ico que nos han  ven ido haciendo por
m ás de un  año es daño, ellos se dedican  a
desgastarnos, la actividad de ellos ha sido
u tilizar el nom bre para destru ir las bases
del partido.

¿Y cu á l pu e de  s e r e l in te ré s  de  e llo s¿Y cu á l pu e de  s e r e l in te ré s  de  e llo s¿Y cu á l pu e de  s e r e l in te ré s  de  e llo s¿Y cu á l pu e de  s e r e l in te ré s  de  e llo s¿Y cu á l pu e de  s e r e l in te ré s  de  e llo s
p a ra  d e s tru ir  la s  b a s e s  d e l p a rtid o ?p a ra  d e s tru ir  la s  b a s e s  d e l p a rtid o ?p a ra  d e s tru ir  la s  b a s e s  d e l p a rtid o ?p a ra  d e s tru ir  la s  b a s e s  d e l p a rtid o ?p a ra  d e s tru ir  la s  b a s e s  d e l p a rtid o ?

Yo creo que Nineth  tiene su  proyecto
en  otro lado. Creo que detrás de ella hay
fuerzas que m ueven  la publicidad en  tor-
no a ella, han  hecho de su  figura un  poco
desproporcionada que no corresponde a
la realidad, y todo esto lo han  hecho con
la in ten ción  de destru ir  u n a expresión
revolucionaria y dem ocrática.

La m anipu lación  que los m edios hacen
de Nineth , ella lo in terpreta com o algo que
se m erece por lo que hace, pero no sé si lo
hace conscien te o inconscien tem en te, si
se da cuen ta o no se da cuen ta, pero yo
creo qu e afortu n adam en te para la m a-
yoría de guatem altecos que tienen  m ás de
tres dedos de fren te y que tienen  cierta for-
m ación  política, ya ubican  perfectam ente
por dónde va, ya no se equ ivocan  tan  fácil-
m en te.

¿Uste d  cre e  qu e  Nin e th  Mo n te n e gro  a s -¿Uste d  cre e  qu e  Nin e th  Mo n te n e gro  a s -¿Uste d  cre e  qu e  Nin e th  Mo n te n e gro  a s -¿Uste d  cre e  qu e  Nin e th  Mo n te n e gro  a s -¿Uste d  cre e  qu e  Nin e th  Mo n te n e gro  a s -
p ira  a  la  p re s id e n cia  d e l p a ís ?p ira  a  la  p re s id e n cia  d e l p a ís ?p ira  a  la  p re s id e n cia  d e l p a ís ?p ira  a  la  p re s id e n cia  d e l p a ís ?p ira  a  la  p re s id e n cia  d e l p a ís ?

No creo que llegue a tan to. Yo creo que
es parte de otro proyecto, que n i siqu iera
es proyecto de ella. Lo que no tenem os
claro es que si ella se está prestando a eso
conscien te o inconscien tem ente, si ella se
h a percatado de qu e la m u even  com o
parte de otro proyecto. Lo que sí estam os
segu ros es qu e es parte de u n  proyecto
em presarial que qu iere gobernar este país.

¿Có m o  in te rp re ta  e s to , s e rá  qu e  qu ie -¿Có m o  in te rp re ta  e s to , s e rá  qu e  qu ie -¿Có m o  in te rp re ta  e s to , s e rá  qu e  qu ie -¿Có m o  in te rp re ta  e s to , s e rá  qu e  qu ie -¿Có m o  in te rp re ta  e s to , s e rá  qu e  qu ie -
re n  m a ta r a  do s  pá ja ro s  de  u n  tiro ?re n  m a ta r a  do s  pá ja ro s  de  u n  tiro ?re n  m a ta r a  do s  pá ja ro s  de  u n  tiro ?re n  m a ta r a  do s  pá ja ro s  de  u n  tiro ?re n  m a ta r a  do s  pá ja ro s  de  u n  tiro ?

Yo creo que esto tendría dos sen tidos
estratégicos. Por un  lado, aprovechar que
la izqu ierda en  este país no ha gobernado
en  los ú ltim os 50 años y por lo tan to tiene

un  espacio m uy grande qué ganar; la iz -
qu ierda, en  ese sen tido, no se ha desgas-
tado com o la derecha. Ahora el péndu lo
viene de regreso, ya no está tan  a la dere-
cha, sino se está acercando a la izqu ier-
da; entonces, este grupo em presarial quiere
aprovech ar figu ras de la n atu ralez a de
Nin eth  Mon ten egro para poder jalar la
atención  del voto popu lar, que pueda des-
pertarse a partir de una figura com o ella.

Por otro lado, la in tención  es golpear
estratégicam en te a la iz qu ierda, porqu e
h acer llegar u n  gobiern o con  estas ca-
racterísticas, que no va a resolver los pro-
blem as de este país, que lo que va a hacer
es adm in istrar la crisis que el país vive y
posiblem en te agu diz arla m ás, pu es ese
costo lo pagaría la izqu ierda.

¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  a c tu a lm e n te  la¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  a c tu a lm e n te  la¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  a c tu a lm e n te  la¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  a c tu a lm e n te  la¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  a c tu a lm e n te  la
iz q u ie rd a  gu a te m a lte ca ?iz q u ie rd a  gu a te m a lte ca ?iz q u ie rd a  gu a te m a lte ca ?iz q u ie rd a  gu a te m a lte ca ?iz q u ie rd a  gu a te m a lte ca ?

Prim ero, está dividida, dispersa, eso la
hace m uy débil. En  segundo lugar, yo creo
qu e n ecesita recom pon erse, reafirm arse
com o  iz qu ierda, en  e l sen tido  de qu e
después que desapareció del m undo del
cam po socialista, la Unión  Soviética y los
principales proyectos socialistas en  el m un-
do, la izqu ierda quedó prácticam ente m uy
debilitada ideológicam ente.

¿Có m o  n a c e n  lo s  p ro b le m a s  y d iv i-¿Có m o  n a c e n  lo s  p ro b le m a s  y d iv i-¿Có m o  n a c e n  lo s  p ro b le m a s  y d iv i-¿Có m o  n a c e n  lo s  p ro b le m a s  y d iv i-¿Có m o  n a c e n  lo s  p ro b le m a s  y d iv i-
s io n e s  e n  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?s io n e s  e n  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?s io n e s  e n  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?s io n e s  e n  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?s io n e s  e n  la  Alia n z a  Nu e va  Na ció n ?

El problem a que nosotros tenem os vie-
ne desde agosto del año 2003, cuando fue
el proceso electoral.

Todo in icia con  la im posición  de un  Co-
m ité Ejecu tivo ya pre establecido, en  donde
la corrien te de Pablo Monsan to ten ía 10

Hablar en  el país de un  proyecto socia-
lista, obviam ente, no tendría n ingún  éxi-
to. Necesita, la izqu ierda, por lo tan to, po-
der elaborar un  proyecto de carácter na-
cion al y con tin en tal para poderle h acer
fren te a las pretensiones que tiene la po-
tencia hegem ónica y a partir de esto re-
constru irse y refundarse, hacer un  plan-
team ien to program ático alternativo al que
ha hecho el neoliberalism o.

Una de las grandes debilidades de la
izqu ierda es que sólo ha sido con testata-
ria y no crítica del neoliberalism o.

¿La  iz q u ie rd a  h a  cre c id o  o  d e cre c id o ?¿La  iz q u ie rd a  h a  cre c id o  o  d e cre c id o ?¿La  iz q u ie rd a  h a  cre c id o  o  d e cre c id o ?¿La  iz q u ie rd a  h a  cre c id o  o  d e cre c id o ?¿La  iz q u ie rd a  h a  cre c id o  o  d e cre c id o ?
En algunos aspectos com o el ideológi-

co se m antienen  estable, pero en  el cam -
po político la izqu ierda está débil, estanca-
da.

Esta crisis viene a partir de la Firm a de
la Paz , yo por eso dije en  una declaración ,
que tam poco fue publicada por la prensa,
que este acontecim iento al único que bene-
fició fue al sistem a y a los poderes fácti-
cos, lo qu e h iz o la Firm a de la Paz  fu e
elim inar a los enem igos del sistem a.

Nos siguen  viendo com o an tes, la dife-
rencia es que ya no aten tan  con tra nues-
tras vidas, pero tenem os todas las puer-
tas cerradas.

de 15 represen tan tes, sin  la posibilidad de
que nosotros pudiéram os hacer un  con-
trapeso.

Luego (la división) sigu ió con  la desig-
n ación  de  n u estra parte  de  Rigoberto
Quem é com o nuestro candidato presiden-
cial. Yo creo que a veces la m em oria h istóri-
ca nos falla a los guatem altecos y olvida-

Nineth  Mon tenegro: ‘Nineth  Mon tenegro: ‘Nineth  Mon tenegro: ‘Nineth  Mon tenegro: ‘Nineth  Mon tenegro: ‘‘m e considero‘m e considero‘m e considero‘m e considero‘m e considero
dem ocrá tica  y progresista ’dem ocrá tica  y progresista ’dem ocrá tica  y progresista ’dem ocrá tica  y progresista ’dem ocrá tica  y progresista ’’’’’’
Se h a caracteriz ado por ser u n a m u jer de lu ch a y de den u n cia social, desde su s
prim eras aparicion es en  el Gru po de Apoyo Mu tu o, du ran te la época del con flicto
arm ado. Hoy día, com o dipu tada, aban dera la den u n cia en  el Con greso en  con tra
de la corru pción . Au n qu e la m ira la h a en focado h acia el Ejército , prin cipalm en te,
varios  fu n cion arios  de m ás de u n a adm in is tración  h an  titu beado  fren te  a su s
pregu n tas. Elegan te y siem pre activa, bajo su  braz o es com ú n  ver docu m en tos y
u n a agen da apretada de reu n ion es. En  la sigu ien te en trevista dada a In forpress
respon de a señ alam ien tos en  su  con tra y adem ás da a con ocer su  versión  sobre los
fu ertes ru m ores de su  salida del partido Alian z a Nu eva Nación .

ANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTEANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTEANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTEANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTEANTERIO R    S U M ARIO     S IGU IENTE



1 4 - IN FO RP RES S  CEN TRO AMERICAN A                 1 8  d e  m a rz o  2 0 0 5
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m os esas cosas, Rigoberto Quem é hubie-
ra sido el prim er candidato indígena, pero
lam entablem ente, por estas actitudes, es
que él define irse, no sin  an tes dar una
en trevista donde expresa por qué se va:
por incum plim iento de com prom isos en tor-
n o a apoyo m ayoritario de in dígen as y
m u jeres.

Esto nos lleva a una situación  difícil,
en  la que participam os sin  candidato pre-
sidencial en  la con tienda electoral, pero ya
(estábam os) separados. Cada qu ién  h izo
su  equ ipo de cam paña y nunca nos volvi-
m os a ver.

¿De s ca rta  q u e  e s ta  d is c re p a n c ia  s e a¿De s ca rta  q u e  e s ta  d is c re p a n c ia  s e a¿De s ca rta  q u e  e s ta  d is c re p a n c ia  s e a¿De s ca rta  q u e  e s ta  d is c re p a n c ia  s e a¿De s ca rta  q u e  e s ta  d is c re p a n c ia  s e a
po rqu e  u s te d  qu e ría  vo lve r a  o cu pa r lapo rqu e  u s te d  qu e ría  vo lve r a  o cu pa r lapo rqu e  u s te d  qu e ría  vo lve r a  o cu pa r lapo rqu e  u s te d  qu e ría  vo lve r a  o cu pa r lapo rqu e  u s te d  qu e ría  vo lve r a  o cu pa r la
je fa tu ra  d e  b a n ca d a  e s te  a ñ o ?je fa tu ra  d e  b a n ca d a  e s te  a ñ o ?je fa tu ra  d e  b a n ca d a  e s te  a ñ o ?je fa tu ra  d e  b a n ca d a  e s te  a ñ o ?je fa tu ra  d e  b a n ca d a  e s te  a ñ o ?

No tiene que ver absolu tam ente nada
el que yo tenga un  cargo o no. No se trata
de cargos, sino de cam bios y dem ocrati-
zaciones in ternas que requerim os. Ser jefe
de bloque o ser presiden te de Com isión  no
tiene m ayor im plicación  en  un  escenario
com o el actual; lo que im plica es el traba-
jo, la agenda legislativa.

Yo estaba clarísim a que la jefatura de
bloqu e le correspon día a o tra person a
dem ocráticam en te electa en tre los seis
dipu tados de ANN, no im portaba qu ién ,
pero la hubieran elegido dem ocráticam ente
y n o yo. Yo m ism a h abía renu n ciado a
esta situación

Es m uy pequeño, es dem asiado redu-
cido quererlo ver con  el tem a de cargos,
tiene que ver con  estilos de trabajo, con
an tidem ocracia y falta de olfato político
para en ten der el con texto  actu al en  la
necesidad de am pliar la ANN.

¿Es  ve rda d  qu e  n o  p re se n tó  n in gú n  in -¿Es  ve rda d  qu e  n o  p re se n tó  n in gú n  in -¿Es  ve rda d  qu e  n o  p re se n tó  n in gú n  in -¿Es  ve rda d  qu e  n o  p re se n tó  n in gú n  in -¿Es  ve rda d  qu e  n o  p re se n tó  n in gú n  in -
fo rm e  y ta m po co  co n vo có  a  u n a  re u -fo rm e  y ta m po co  co n vo có  a  u n a  re u -fo rm e  y ta m po co  co n vo có  a  u n a  re u -fo rm e  y ta m po co  co n vo có  a  u n a  re u -fo rm e  y ta m po co  co n vo có  a  u n a  re u -
n ió n  e n tre  lo s  d ipu ta do s  d e  ANN?n ió n  e n tre  lo s  d ipu ta d o s  d e  ANN?n ió n  e n tre  lo s  d ipu ta do s  d e  ANN?n ió n  e n tre  lo s  d ipu ta d o s  d e  ANN?n ió n  e n tre  lo s  d ipu ta d o s  d e  ANN?

Son  argum entos a los que yo no voy a
responder, porque no es así.

Obviam ente se h icieron  las convocato-
rias, asistieron  todos los dipu tados m enos
el dipu tado Mon san to, h asta qu e fin al-
m en te, después de cinco m eses in fructuo-
sos de estar citando y no poder tener un
colectivo reun ificado, pues, efectivam ente,
para el m es de jun io yo desistí de estar
convocando.

¿Es  ve rda d  qu e  s e  de cla ró  e n  re be ld ía ?¿Es  ve rda d  qu e  s e  de cla ró  e n  re be ld ía ?¿Es  ve rda d  qu e  s e  de cla ró  e n  re be ld ía ?¿Es  ve rda d  qu e  s e  de cla ró  e n  re be ld ía ?¿Es  ve rda d  qu e  s e  de cla ró  e n  re be ld ía ?
Im agínese, después de lo que le con té

sí, después de haber designado a un  co-
m ité a dedo con 10 representantes de Pablo

de un  total de 15, de haber casi expu lsado
a (Rigoberto) Qu em é y a su s organ iz a-
ciones sociales, nosotros en  ese m om ento
nos declaram os en  franca oposición  a es-
tas disposiciones no colectivas y no con-
sensuadas, así es.

Esperábam os la búsqueda del diálogo
y la verdadera dem ocratización  de la ANN,
pedim os una convocatoria de Asam blea
Extraordinaria para que ah í se decidiera
qu ien es podían  defin ir los destin os del
partido.

¿De b ido  a  lo  qu e  e s tá  o cu rrie n do  de n -¿De b ido  a  lo  qu e  e s tá  o cu rrie n do  de n -¿De b ido  a  lo  qu e  e s tá  o cu rrie n do  de n -¿De b ido  a  lo  qu e  e s tá  o cu rrie n do  de n -¿De b ido  a  lo  qu e  e s tá  o cu rrie n do  de n -
tro  de  ANN, h a  pe n sa do  e n  la  po s ib i-tro  de  ANN, h a  pe n sa do  e n  la  po s ib i-tro  de  ANN, h a  pe n sa do  e n  la  po s ib i-tro  de  ANN, h a  pe n sa do  e n  la  po s ib i-tro  de  ANN, h a  pe n sa do  e n  la  po s ib i-
lid a d  d e  re tira rs e  d e l p a rtid o ?lid a d  d e  re tira rs e  d e l p a rtid o ?lid a d  d e  re tira rs e  d e l p a rtid o ?lid a d  d e  re tira rs e  d e l p a rtid o ?lid a d  d e  re tira rs e  d e l p a rtid o ?

Pues eso no lo hem os pensado en  este
m om ento, porque creem os que el partido
no es propiedad exclusiva de nadie, sino
es un  colectivo que nos ha costado m u-
ch o .

¿Có m o  e s  la  r e la c ió n  d e n t r o  d e  la¿Có m o  e s  la  r e la c ió n  d e n t r o  d e  la¿Có m o  e s  la  r e la c ió n  d e n t r o  d e  la¿Có m o  e s  la  r e la c ió n  d e n t r o  d e  la¿Có m o  e s  la  r e la c ió n  d e n t r o  d e  la
ba n ca da ?ba n ca da ?ba n ca da ?ba n ca da ?ba n ca da ?

Tres dipu tados estam os en  el edificio 7
y 10 y tres en  el edificio Morales, con  Pa-
blo Monsan to.

Nosotros segu im os trabajando la agen-
da para lo que nos com prom etim os, ca-
sualm ente los tres som os del distrito m e-
tropolitano y hay una agenda, no de parti-
do, porque jam ás nosotros hem os ten ido
discusiones con  el Com ité Ejecu tivo sobre
la clase de país que querem os constru ir,
n i el program a de país; tam poco la agen-
da legislativa en  oposición , nunca, en ton-
ces nosotros elaboram os una agenda pro-
pia y en  base a esta hem os ido desem -
peñando nuestras funciones.

Se  d ice  q u e  ANN ya  n o  e s  su  p ro ye ctoSe  d ice  qu e  ANN ya  n o  e s  su  p ro ye ctoSe  d ice  q u e  ANN ya  n o  e s  su  p ro ye ctoSe  d ice  qu e  ANN ya  n o  e s  su  p ro ye ctoSe  d ice  qu e  ANN ya  n o  e s  su  p ro ye cto
y qu e  u s te d  e s  pa rte  de  o tro  p ro ye ctoy qu e  u s te d  e s  pa rte  de  o tro  p ro ye ctoy qu e  u s te d  e s  pa rte  de  o tro  p ro ye ctoy qu e  u s te d  e s  pa rte  de  o tro  p ro ye ctoy qu e  u s te d  e s  pa rte  de  o tro  p ro ye cto
p o lít ico  im p u ls a d o  p o r  u n  g ru p o  d ep o lít ico  im p u ls a d o  p o r  u n  g ru p o  d ep o lít ico  im p u ls a d o  p o r  u n  g ru p o  d ep o lít ico  im p u ls a d o  p o r  u n  g ru p o  d ep o lít ico  im p u ls a d o  p o r  u n  g ru p o  d e
e m pre sa rio s .e m pre sa rio s .e m pre sa rio s .e m pre sa rio s .e m pre sa rio s .

Yo lam ento estas cosas porque creo que
no con tribuyen . Yo, en  prim er lugar, nun-
ca h u biera dado u n as declaracion es de
este tipo, porque creo que son  argum en-
tos destructivos.

Yo estoy por su pu esto con  u n a base
am plia de apoyo de gen te que es del parti-
do, inclu so, en  estructu ras departam en-
tales que están  trabajando con  nosotros y
quieren  realm ente los cam bios; pero de eso
a que se m e vincu le insisten tem ente con
un  grupo em presarial suena realm ente a
una cam paña de descalificación  en  la cual
yo no voy a caer.

¿ A  q u é  p o d r ía  r e s p o n d e r  e s t o s¿ A  q u é  p o d r ía  r e s p o n d e r  e s t o s¿ A  q u é  p o d r ía  r e s p o n d e r  e s t o s¿ A  q u é  p o d r ía  r e s p o n d e r  e s t o s¿ A  q u é  p o d r ía  r e s p o n d e r  e s t o s
se ñ a la m ie n to s  e n  su  co n tra ?se ñ a la m ie n to s  e n  su  co n tra ?se ñ a la m ie n to s  e n  su  co n tra ?se ñ a la m ie n to s  e n  su  co n tra ?se ñ a la m ie n to s  e n  su  co n tra ?

A que no hem os aceptado el Com ité Eje-
cu tivo tal y com o estaba con form ado, no
h em os acep tado  órden es, s in o  h em os
querido discusiones.

¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  la  iz qu ie rda  a c-¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  la  iz qu ie rda  a c-¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  la  iz qu ie rda  a c-¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  la  iz qu ie rda  a c-¿En  qu é  s itu a c ió n  e s tá  la  iz qu ie rda  a c-
tu a lm e n te  e n  Gu a te m a la ?tu a lm e n te  e n  Gu a te m a la ?tu a lm e n te  e n  Gu a te m a la ?tu a lm e n te  e n  Gu a te m a la ?tu a lm e n te  e n  Gu a te m a la ?

La izqu ierda no es sólo URNG y ANN,
h ay m u ch os gru pos y sectores de esta
corrien te.

Yo personalm ente m e denom ino  com o
dem ocrática y progresista, y estim o que
hay m uchas personas dem ocráticas y pro-
gresistas qu e están  dispu estas a dar su
m ejor aporte para lograr cam bios en  el
país.

La izqu ierda está en  un  m om ento difícil,
pero no por estos problem as, los cuales
son  uno m ás de los que han  existido, sino
por tan tos años de en fren tam ien to arm a-
do, tan tos años de lucha por los cam bios
que habían  en  Guatem ala y el en fren ta-
m ien to que hubo, incluso, con  las dicta-
duras m ilitares que dejaron  a la izqu ierda
sin  elem ento hum ano y sin  un  reem plazo
de renovación  generacional.

La izqu ierda se encuen tra en  un  m o-
m ento de hacer las cosas, producto de que
en  el pasado fue casi an iqu ilada por las
dictaduras m ilitares, por la represión  del
pasado, porque fue la ún ica capaz  de en-
fren tar lo in justo.

¿Usted cree  que  la  Firm a  de  la  Pa z  ben e -¿Usted cree  que  la  Firm a  de  la  Pa z  ben e -¿Usted cree  que  la  Firm a  de  la  Pa z  ben e -¿Usted cree  que  la  Firm a  de  la  Pa z  ben e -¿Usted cree  que  la  Firm a  de  la  Pa z  ben e -
fic ió  a l s is te m a  y de b ilitó  a  la  iz qu ie r-fic ió  a l s is te m a  y de b ilitó  a  la  iz qu ie r-fic ió  a l s is te m a  y de b ilitó  a  la  iz qu ie r-fic ió  a l s is te m a  y de b ilitó  a  la  iz qu ie r-fic ió  a l s is te m a  y de b ilitó  a  la  iz qu ie r-
d a ?d a ?d a ?d a ?d a ?

No. Yo por el con trario creo que la Fir-
m a de la Paz  vino a dar m uchos benefi-
cios aún  in tangibles para la creación  de
un  proyecto de nación , con jun to en  el que
n u n ca  n o s  h u b ié ram o s  in vo lu crad o ,
porque los Acuerdos de Paz  no son  de uno
u  otro sector, sino que represen tan  una
aspiración  de reconstru ir la nación  en  base
a una dem ocracia política con  desarrollo
económ ico y social, pero con  una fuerte
presencia del Estado.

Por el con trario, yo creo que los Acuer-
dos de Paz  vin ieron  a represen tar la reali-
dad de cóm o estaba el sistem a de partidos
y la com posición  de la izqu ierda.
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REGIÓNREGIÓNREGIÓNREGIÓNREGIÓN
Ce n tro a m é rica  ca p tó  e n  IED US$2,022 m illo n e s . Ce n tro a m é rica  ca p tó  e n  IED US$2,022 m illo n e s . Ce n tro a m é rica  ca p tó  e n  IED US$2,022 m illo n e s . Ce n tro a m é rica  ca p tó  e n  IED US$2,022 m illo n e s . Ce n tro a m é rica  ca p tó  e n  IED US$2,022 m illo n e s . De  a cuer-
do  con  e l e studio  In versión  Extra n je ra  en  Am érica  La tin a  y e l
Ca ribe  2004, pre sen ta do  e l 15 de  m a rzo  po r José  Lu is  Ma -
ch in ea , Secre ta rio  Ejecu tivo  de  la  Com isión  Econ óm ica  pa ra
Am érica  La tin a  (CEPAL), en  Cen troa m érica  la  Inversión  Ex-
tra n je ra  Directa  (IED) dura n te  e l 2004 fue  de  US$2,022 m i-
llon es. De  a cue rdo  a  la  CEPAL, Gua tem a la  fue  e l pa ís  cen -
troa m erica n o  que  ca ptó  m en os in ve rs ión , con  US$125 m i-
llo n e s ; m ie n tra s  Co s ta  Rica  fu e  e l pa ís  qu e  m á s  in ve rs ió n
ca ptó , a l regis tra r US$585 m illon es.  Sin  em ba rgo , en  com -
pa ra ción  con  a ñ os a n te rio res , e l in fo rm e  desta ca  a  El Sa lva -
do r co m o  u n o  de  lo s  pa íse s  m á s  be n e ficia do s  de  Am e ríca
La tin a , a l reporta r un  in greso  de  US$389 m illon es en  IED, a
los  US$103.7 m illon es con ta biliza dos en  e l 2003. Costa  Rica
só lo  regis tró  un  crecim ien to  de  8.2%, a l pa sa r de  US$576.9
m illon es en  2003 a  US$585 m illon es en  2004. Según  Micha e l
Mortim ore , a u to r de l in fo rm e  en  la  región , lo  que  se  obse rva
es que  “la s  a ctivida des pa ra  ca pta r m á s in versión  n o  tien en
ra íces y por e sa  ra zón  los ben eficios son  m en ores”. Por ta l
ra zón  la  CEPAL recom ien da  a  lo s  pa íse s  de  La tin oa m érica
cre a r u n a  figu ra  qu e  e va lú e  lo s  e fe cto s  de  la s  po lítica s  de
in versión  a  fin  de  po ten cia r los  ben eficios.

Im p u ls a rá n  p o lít ica  re gio n a l d e  e m p le o . Im p u ls a rá n  p o lít ica  re gio n a l d e  e m p le o . Im p u ls a rá n  p o lít ica  re gio n a l d e  e m p le o . Im p u ls a rá n  p o lít ica  re gio n a l d e  e m p le o . Im p u ls a rá n  p o lít ica  re gio n a l d e  e m p le o . Con  e l obje to  de
m ejora r la s  con dicion es la bora les  en  e l á rea , e l 17 de  m a rzo
lo s  m in is tro s  de  Tra ba jo  de  lo s  pa íse s  de  Ce n tro a m é rica  y
República  Dom in ica n a  a co rda ron  im pu lsa r un a  po lítica  re -
gion a l de  em pleo . Según  Fern a n do  Tre jos, m in istro  de  Tra -
ba jo  de  Co sta  Rica , la  pro pu e s ta  bu sca  u n ifica r e le m e n to s
com un es con  e l fin  de  gen era r m á s em pleos que  pueda n  se r
m e jo r re m u n e ra do s . Lo s  m in is tro s  a co rda ro n  in te gra r u n a
com isión  en ca rga da  de  e la bo ra r dicha  propuesta , que  se rá
pre se n ta da  e n  la  pró xim a  cu m bre  de  Je fe s  de  Es ta do  y de
gobie rn o  de  los pa íses m iem bros de l Sistem a  de  In tegra ción
Cen troa m erica n a , prevista  pa ra  e l 24 de  jun io  de  2005, en  la
ciuda d de  Teguciga lpa , Hon dura s. El diseñ o  de  la  propuesta
con ta rá  con  la  a s is ten cia  de  la  Orga n iza ción  In te rn a cion a l
de l Tra ba jo  (OIT) y va rio s  o rga n ism o s in te rn a cio n a le s . Se -
gún  e l fun cion a rio  costa rricen se , con  la  in icia tiva  se  busca rá
propicia r la s  con dicion es pa ra  crea r n ueva s m icro  y pequeñ a s
em presa s que  a bra n  n ueva s oportun ida des de  tra ba jo  a  los
ce n tro a m e rica n o s .

GUGUGUGUGUAAAAATEMALATEMALATEMALATEMALATEMALA
UE y go b ie rn o  in ve rtirá n  Q75 m illo n e s  pa ra  la  lu ch a  co n traUE y go b ie rn o  in ve rtirá n  Q75 m illo n e s  pa ra  la  lu ch a  co n traUE y go b ie rn o  in ve rtirá n  Q75 m illo n e s  pa ra  la  lu ch a  co n traUE y go b ie rn o  in ve rtirá n  Q75 m illo n e s  pa ra  la  lu ch a  co n traUE y go b ie rn o  in ve rtirá n  Q75 m illo n e s  pa ra  la  lu ch a  co n tra
la  e xc lu s ió n  d e  m u je re s . la  e xc lu s ió n  d e  m u je re s . la  e xc lu s ió n  d e  m u je re s . la  e xc lu s ió n  d e  m u je re s . la  e xc lu s ió n  d e  m u je re s . Co n  e l o bje to  de  co n tribu ir a  la
in clusión  socia l, econ óm ica  y po lítica  de  la s  m uje res ru ra les
pobres, e specia lm en te  la s  in dígen a s, e l gobie rn o  de  Gua te -
m a la  y la  Un ión  Europea  im pulsa rá n  un  proyecto  a  fa vor de
la  lucha  con tra  la  exclusión  de  la s  m uje res. El proyecto  de -
n om in a do  “Lucha  con tra  la s  exclusion es en  Gua tem a la ”, ten -
drá  un  pe riodo  de  e jecución  de  cua tro  a ñ os y con tem pla  un a
in ve rs ión  de  m á s  de  Q75 m illon es , en  e l cua l, e l gobie rn o
gua tem a lteco  in ve rtirá  1.5 m illon es  de  Euros  (a lrededor de
Q15 m illon es) y la  Com isión  Europea  (CE) 6 m illon es de  Eu-
ros (a lrededor de  Q61 m illon es). El progra m a  busca  a poya r e l

fo rta lecim ien to  de  la s  ca pa cida des de  la s  prin cipa les  in stitu -
cion es de l gobie rn o , de l Con greso  y de  la s  o rga n iza cion es de
la  Socieda d Civil a  fin  de  ga ra n tiza r la  in clusión  de  la s  m uje res
in dígen a s y ru ra les  en  la  con strucción  e  in stitucion a liza ción
de  po lítica s pública s que  le s  pe rm ita n  m ejora r sus con dicion es
de  vida . La  Defen soría  de  la  Muje r In dígen a  (DEMI) se rá  la
in s titu ció n  e je cu to ra  de l pro gra m a , a dscrita  a  la  Co m is ió n
Presiden cia l de  Derechos Hum a n os (COPREDEH) y se  e spe ra
la  pa rticipa ción  de  la  Secre ta ría  Presiden cia l de  la  Muje r y de l
Fon do  de  In ve rsión  In dígen a . En  Gua tem a la  se  ca lcu la  que
la s  m u je re s  in dígen a s  ru ra le s  con stituyen  e l 37% de  la  po -
bla ción  fem en in a  a du lta  de l pa ís  y que  en  su  m a yoría  su fren
a ltos  ín dices de  discrim in a ción  por su  con dición  de  m uje r y
su  o rigen  é tn ico .

EL SALEL SALEL SALEL SALEL SALVVVVVADORADORADORADORADOR
2005 co n  US$53 m illo n e s  de  co o pe ra c ió n  e xte rn a .2005 co n  US$53 m illo n e s  de  co o pe ra c ió n  e xte rn a .2005 co n  US$53 m illo n e s  de  co o pe ra c ió n  e xte rn a .2005 co n  US$53 m illo n e s  de  co o pe ra c ió n  e xte rn a .2005 co n  US$53 m illo n e s  de  co o pe ra c ió n  e xte rn a . Alberto
Mora les , directo r gen era l de  coopera ción  exte rn a  de  Ca n ci-
lle ría , señ a ló  que  e l gobie rn o  ha  logra do  a segu ra r m á s  de
US$50 m illo n e s  e n  co o pe ra ció n  e xte rn a , a u n qu e  se  pre vé
que  la  cifra  a um en te  a  fin a les  de  a ñ o , “espe ra m os con ta r con
o tros  50 (m illon es) pa ra  jun io  de  e ste  a ñ o” in dicó  Mora les .
Sin  em ba rgo , la  ten den cia  en  la  recepción  de  don a cion es va
ha cia  la  ba ja , e sta dís tica s  de  la  in stitución  con firm a n  que  en
e l a ñ o  2004 e l pa ís  recibió  US$138.6 m illon es  en  a yuda  fi-
n a n cie ra  n o  reem bolsa ble . Dura n te  e l a ñ o  2002, Esta dos U-
n idos destin ó  US$128 m illon es en  coopera ción  exte rn a , m ien -
tra s  pa ra  e l a ñ o  2004 dio  US$40 m illon es. En  e l ca so  de  Ja pón ,
en  e l 2002 don ó  a l pa ís  US$107 m illon es. El progra m a  de  la s
Na cion es Un ida s pa ra  e l Desa rro llo  (PNUD) en  El Sa lva dor,
señ a la  que  la  ca ída  está  vin cu la da  a  la  decis ión  de  tra sla da r
m a yor coopera ción  técn ica  y con ocim ien tos “de  cóm o ha ce r
la s  co sa s  b ien ” pa ra  fom en ta r e l crecim ien to  econ óm ico  y
m ejora r la s  con dicion es de  vida  de  los pobres.

HONDURASHONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS
ENEE m e jo ra rá  s e rvic ioENEE m e jo ra rá  s e rvic ioENEE m e jo ra rá  s e rvic ioENEE m e jo ra rá  s e rvic ioENEE m e jo ra rá  s e rvic io . Con  e l obje to  de  que  m á s vivien da s
cuen ten  con  a lum bra do  e léctrico  y de  m e jo ra r la  tra n sm isión
de  po ten cia , la  Em presa  Na cion a l de  En ergía  Eléctrica  (ENEE)
in vertirá  520 m illon es de  lem pira s por m edio  de  coopera ción
in te rn a cio n a l, se ñ a ló  Gilbe rto  Ra m o s , d ire cto r de  la  in s ti-
tución . El fun cion a rio  m a n ife stó  que  la  in ve rsión  e s  un  e s-
fue rzo  esta ta l debido  a  que  la  m a yor pa rte  de l presupuesto  se
destin a  a  la  com pra  de  en e rgía  a  em presa s priva da s, tra s  in -
dica r que  la  in ve rs ión  represen ta  un  5.8% de  lo s  8,633 m i-
llon es  de  lem pira s  que  e s  e l pre supuesto  de  la  in s titución .
Asim ism o, Ra m os a n un ció  que  e l Ba n co  In te ra m erica n o  de
Desa rro llo  (BID) a probó  un  présta m o por US$35 m illon es de
dó la res y cuen ta n  con  a lrededor de  5 m illon es de  euros de l
Fon do  Nórdico , d in e ro  que  se  u tiliza rá  en  un  progra m a  de
cua tro  a ñ os pa ra  reducir la s  pé rdida s y a m plia r la  cobertu ra
de l su m in is tro  qu e  a ctu a lm e n te  lle ga  a  u n  62% de  la  po -
bla ción , recursos que  ta m bién  se rá n  in vertidos en  la  red de
se rvició  y se  re fo rza rá  la  de  tra sm isión , a sí com o la s  subes-
ta cio n e s .
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1 6 - IN FO RP RES S  CEN TRO AMERICAN A                 1 8  d e  m a rz o  2 0 0 5

 Gu a te m a la Qu e tz a l 7 .5 9 7 .8 9

 El Sa lva d o r Co ló n 8 .7 5 8 .7 5

 Ho n d u ra s Le m p ira 1 8 .9 9 1 8 .6 4

 Nica ra gu a Có rd o b a 1 6 .7 0 1 6 .3 0

 Co s ta  Rica Co ló n 4 6 7 .7 4 4 4 7 .3 0

 Pa n a m á Ba lb o a 1 .0 0 1 .0 0

 Be lice Dó la r 2 .0 0 2 .0 0

 Mé xico Pe s o 1 1 .3 1 1 1 .4 9

 Un ió n  Eu ro pe a Euro 0 .7 4 0 .8 1

 Re in o  Un id o Lib ra 0 .5 1 0 .5 5

 Ja p ó n Ye n 1 0 4 .1 2 1 1 0 .5 2

 Ca n a d á Dó la r 1 .2 0 1 .2 8

 Su iz a Fra n co 1 .1 5 1 .26

 Pa ísPa ísPa ísPa ísPa ís Mon edaMon edaMon edaMon edaMon eda  T T T T Ta s a  Actu a la s a  Actu a la s a  Actu a la s a  Actu a la s a  Actu a l Ha ce  6  m e s e sHa ce  6  m e s e sHa ce  6  m e s e sHa ce  6  m e s e sHa ce  6  m e s e s

TTTTTAS A DE CAMBIO  PAS A DE CAMBIO  PAS A DE CAMBIO  PAS A DE CAMBIO  PAS A DE CAMBIO  PARA US  DO LARARA US  DO LARARA US  DO LARARA US  DO LARARA US  DO LAR

Al 17  d e  m a rz oAl 17  d e  m a rz oAl 17  d e  m a rz oAl 17  d e  m a rz oAl 17  d e  m a rz o   Ca fé  Ca fé  Ca fé  Ca fé  Ca fé Pe tró le oPe tró le oPe tró le oPe tró le oPe tró le o Az ú ca rAz ú ca rAz ú ca rAz ú ca rAz ú ca r

Ma rz o  2005  132.75 - - - - - - - -

Ma yo  2005  136.00 57.87 9.17

Ju lio  2005  138.60 58.00 9.35

Pro d u c to  d e  e xp o rta c ió n ... p re c io s  a p e r tu ra ... Nu e vaPro d u c to  d e  e xp o rta c ió n ... p re c io s  a p e r tu ra ... Nu e vaPro d u c to  d e  e xp o rta c ió n ... p re c io s  a p e r tu ra ... Nu e vaPro d u c to  d e  e xp o rta c ió n ... p re c io s  a p e r tu ra ... Nu e vaPro d u c to  d e  e xp o rta c ió n ... p re c io s  a p e r tu ra ... Nu e va
YYYYYo rk ... 100  lib ra s ... Ba rr ile s ... US d ó la re so rk ... 100  lib ra s ... Ba rr ile s ... US d ó la re so rk ... 100  lib ra s ... Ba rr ile s ... US d ó la re so rk ... 100  lib ra s ... Ba rr ile s ... US d ó la re so rk ... 100  lib ra s ... Ba rr ile s ... US d ó la re s

NICARAGUANICARAGUANICARAGUANICARAGUANICARAGUA
199 fa m ilia s  te n d rá n  s e rvic io  de  a gu a  po ta b le . 199 fa m ilia s  te n d rá n  s e rvic io  de  a gu a  po ta b le . 199 fa m ilia s  te n d rá n  s e rvic io  de  a gu a  po ta b le . 199 fa m ilia s  te n d rá n  s e rvic io  de  a gu a  po ta b le . 199 fa m ilia s  te n d rá n  s e rvic io  de  a gu a  po ta b le . El 13 de  m a r-
zo  en  la  com un ida d de  Sa n  Ma rcos, de  Sa n  Ra fa e l de l Norte ,
Jin o tega , fue  in a ugura do  un  proyecto  de  a gua  po ta ble , fin a n -
cia do  por e l Fon do  de  In versión  Socia l de  Em ergen cia  (FISE),
e l cu a l be n e ficia rá  a  199 fa m ilia s  de l lu ga r co n  e l se rvicio
dom icilia r. Dicho  proyecto  fue  in a ugura do  por e l presiden te
e jecu tivo  de l FISE, José  An ton io  Alva ra do . El proyecto  con tó
con  la  co la bora ción  de l productor En rique  Chá vez , qu ien  don ó
la  fuen te  loca liza da  en  su  propieda d y e l fin a n cia m ien to  de
4.5 m illon es de  có rdoba s de l FISE. Este  proyecto  e s  un  e s-
fue rzo  in tegra l que  in cluye  a dem á s sa n ea m ien to  y la  con s-
trucción  de  220 le trin a s. Adem á s, se  in a uguró  e l proyecto  de
tres  pozos y 17 le trin a s en  la  Com un ida d La s Cureñ a s, Jin o te -
ga , por un  m on to  de  1.4 m illon es de  córdoba s, e l cua l ben e-
ficia rá  a  460 pe rson a s. Alva ra do , señ a ló  en  un a  reun ión  en
la  a lca ldía  de  Jin o tega , con  los  a lca ldes de  ocho  m un icipios
de l depa rta m en to  que  e l FISE e jecu ta rá  a  n ive l n a cion a l un
m il m illo n e s  de  có rdo ba s , de  lo s  cu a le s  100 m illo n e s  so n
pa ra  e l depa rta m en to  de  Jin o tega .

UNIFEM im pu lsa  a ge n da  e co n ó m ica  pa ra  la s  m u je re s . UNIFEM im pu lsa  a ge n da  e co n ó m ica  pa ra  la s  m u je re s . UNIFEM im pu lsa  a ge n da  e co n ó m ica  pa ra  la s  m u je re s . UNIFEM im pu lsa  a ge n da  e co n ó m ica  pa ra  la s  m u je re s . UNIFEM im pu lsa  a ge n da  e co n ó m ica  pa ra  la s  m u je re s . El
Fon do  de  Desa rro llo  de  la s  Na cion es  Un ida s  pa ra  la  Muje r
(UNIFEM), e n  co o rd in a ció n  co n  e l p ro gra m a  de  Na cio n e s
Un ida s pa ra  e l Desa rro llo  (PNUD), im pulsa  e l proyecto  n om -
bra do  “La  a gen da  econ óm ica  de  la s  m uje res”, e l cua l busca
m ejora r y con tribu ir a l posicion a m ien to  de  la  equ ida d de  gén e-
ro  en  la  a gen da  econ óm ica  de  Cen troa m érica , y en  este  ca so ,
de  Nica ra gu a . La  pre s ide n ta  de l Co n gre so  Pe rm a n e n te  de
Mujeres Em presa ria s de  Nica ra gua  (CPMEN), Xim en a  Ra m írez ,
señ a ló  que  con  esta  in icia tiva  pre ten den  rea liza r cu rsos de
form a ción  de  redes em presa ria les  horizon ta les , con  e l obje -
to  que  la s  m uje res  que  con ducen  pequeñ a s y m edia n a s em -
presa s se  un a n  pa ra  e sta r prepa ra da s pa ra  in tegra rse  a  los
Tra ta dos de  Libre  Com ercio  y en fren ta r los  re tos de  la  globa -
liza ción . Por su  pa rte , Jo rge  Chediek, coordin a dor residen te
de l s is tem a  de  la s  Na cion es Un ida s en  Nica ra gua , in dicó  que
e l proyecto  pe rm itirá  a  la s  m uje res in tegra rse  a  la s  ca den a s
productiva s. “Esto  se  ha ce  con  e l fin  de  con tribu ir a  que  la s
m uje res  pa rticipen  en  los  procesos econ óm icos, loca les  y n a -
cion a les , en  igua lda d de  con dicion es que  los  hom bres”, m a -
n ifestó  Ma rtha  Guido , directo ra  e jecu tiva  de l In stitu to  Nica -
ra güen se  de  la  Muje r (INIM).

COSTCOSTCOSTCOSTCOSTA RICAA RICAA RICAA RICAA RICA
Go b ie rn o  re a c tiva rá  e l s e rvic io  fe rro via rio .Go b ie rn o  re a c tiva rá  e l s e rvic io  fe rro via rio .Go b ie rn o  re a c tiva rá  e l s e rvic io  fe rro via rio .Go b ie rn o  re a c tiva rá  e l s e rvic io  fe rro via rio .Go b ie rn o  re a c tiva rá  e l s e rvic io  fe rro via rio . Con  e l fin  de  dis-
m in u ir la  con ta m in a ción  y a horra r com bustible , e l gobie rn o
in vertirá  US$642 m il pa ra  rea ctiva r e l se rvicio  fe rrovia rio  de
ca rga . Ra n da ll Qu iró s , m in is tro  de  Tra n spo rte s , in dicó  que
con  este  proyecto  se  busca  pon er en  fun cion a m ien to  los tren es
a l Pa cífico  y Ca ribe , los  cua les  a yuda rá n  a  reducir la  ca n tida d
de  ca m ion es en  la s  ca rre te ra s  de l pa ís . “Con  los tren es ope-
ra n do  en  e l Ca ribe  2,700 ton e la da s de  ca rga  queda rá n  fue ra
de  la s  ca rre te ra s , y en  e l Pa cificó  un a s 700,000 ton e la da s”,
explicó  e l fun cion a rio . Por su  pa rte , e l presiden te  Abe l Pa checo
resa ltó  en  un  com un ica do  de  pren sa  e l a horro  en  com busti-
ble  que  gen era  un  tren , y e l poco  da ñ o  que  produce  a l m edio
a m bien te . Los tren es cesa ron  sus fun cion es desde  1996 en  e l

gobie rn o  de  José  Ma ría  Figueres. Después de  9 a ñ os de  n o
fun cion a r, e l gobie rn o  e spe ra  repa ra r la  in fra e s tructu ra  fe -
rrovia ria  pa ra  e l segun do  sem estre  de  este  a ñ o .

PANAMÁPANAMÁPANAMÁPANAMÁPANAMÁ
In ve rs ió n  e xtra n je ra  cre c ió  u n  75.6%.In ve rs ió n  e xtra n je ra  cre c ió  u n  75.6%.In ve rs ió n  e xtra n je ra  cre c ió  u n  75.6%.In ve rs ió n  e xtra n je ra  cre c ió  u n  75.6%.In ve rs ió n  e xtra n je ra  cre c ió  u n  75.6%. Un  in fo rm e  de  la  Con -
tra lo ría  Gen era l de  la  República  señ a la  que  la  In versión  Ex-
tra n je ra  Directa  (IED) a lca n zó  US$1,012.3 m illon es en  e l 2004,
75.6% m á s  qu e  e n  e l a ñ o  2003, cu a n do  se  co n ta b iliz a ro n
US$576 m illon es . Adem á s, e l in fo rm e  señ a la  que  en  com -
pa ra ción  a l a ñ o  2002 e l crecim ien to  fue  de  1,675%, pues en
ese  a ñ o  só lo  se  registra ron  in gresos por US$57 m illon es. El
repun te  de  la  In versión  Extra n je ra  se  debe  prin cipa lm en te  a
la  a ctivida d de  los  ba n cos con  licen cia  gen era l y a  la  Zon a
Libre  de  Co lón , a  los  US$336 m illon es que  pa gó  la  e spa ñ o la
Te le fó n ica  Mó vile s  a  Mu lti Ho ldin g Co rpo ra tio n  pa ra  co m -
pra r Be llsou th , y a  la  em isión  y a pertu ra  de  bon os exte rn os
de l gobie rn o  po r US$775 m illon es , de ta lla  e l in fo rm e  de  la
Con tra lo ría . Sin  em ba rgo , e l e studio  den om im a do  In versión
Extra n je ra  2004, rea liza do  por la  Com isión  Econ óm ica  pa ra
Am érica  La tin a  (CEPAL), señ a la  que  Pa n a m á  ca ptó  US$467
m illon es en  in versión  en  2004. El m on to  ca pta do  fue  con si-
de ra blem en te  m en or en  com pa ra ción  a  los  US$791.5 m illo -
n es registra dos dura n te  e l a ñ o  2003.
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