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C on este primer nú-
mero de ConCrite-
rio, la revista, Con-
Criterio S.A. ofrece 

un nuevo espacio de análisis 
y debate para presentar a sus 
lectores otra manera de in-
formarse y discutir temas de 
actualidad.

ConCriterio S.A., es una 
empresa generadora de con-
tenido periodístico escrito, 
radial, televisivo y digital, que 
se constituye con la vocación 
de proyectarse como referen-
te nacional en noticias, deba-
tes y análisis para promover 
la conformación de una opi-
nión a partir de los datos y 
hechos concretos, reflexiva y 
sustentada en razones. 

Incentivamos, con integri-
dad y apertura, el debate y la 
discusión informada de ideas 
en la sociedad guatemalteca 
a modo de promover el cam-
bio social.  Creemos en la in-
vestigación periodística y se 
la ofrecemos a nuestros lec-
tores apegados al rigor pro-

fesional. Con la información 
y el debate, fortalecemos la 
democracia y aportamos para 
que la ciudadanía integre su 
opinión sobre asuntos de in-
terés. Asumimos esta misión 
con determinación, respon-
sabilidad, honestidad y auto-
crítica, además con el desafío 
de abordar los asuntos más 
conflictivos y polémicos en la 
opinión pública.

Aspiramos a ser el refe-
rente nacional de discusión 
de los asuntos de interés pú-
blico. Pretendemos llevar el 
debate a todo el territorio na-
cional y no solo abordarlo en 
un espacio metropolitano o 
urbano. Esta revista concibe 
a Guatemala de una manera 
abarcadora, en la pluralidad 
de pueblos que la integran y 
la totalidad de su terriorio.

Deseamos que este es-
fuerzo contribuya a mejorar 
el análisis y el debate nacio-
nal, pero sobre todo que sirva 
para satisfacer las necesida-
des e intereses del lector.

Editorial

Diseño, impresión y distribución: Grupo de Negocios Editoriales, S. A.
Edición: CONCRITERIO, S.A. • Fotografía: Fabricio Alonzo

Comercialización: Gunther Morales: gerencia@gruponesa.com 
Contacto: revista@concriterio.gt
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En el frustrado 
presupuesto general de 
la nación para el 2020 
se tenían contemplados 
Q115 millones para 
28 organizaciones 
no gubernamentales 
nuevas. Era un regalito 
para los políticos.
Redacción ConCriterio

E n medio de las discu-
siones por la aproba-
ción del presupues-
to para el próximo 

año, la Comisión de Finanzas 
del Congreso de la República 
incluyó modificaciones, entre 
estas, la asignación de Q115 
millones a 28 nuevas organi-
zaciones no gubernamentales 
(oenegés) en los ministerios 
de Gobernación, Agricultu-
ra, Salud, Educación, Trabajo, 
Ambiente, Cultura, Economía 
y Desarrollo Social. 

La acción no pasó desaper-
cibida, pues parlamentarios 
como Nineth Montenegro, di-
putada que dejará su curul en 
el 2020, levantó las primeras 
protestas. “Si son justifica-
bles los aportes a esas entida-
des desconocidas, nosotros lo 
entenderemos, pero antes lo 
queremos saber, sobre todo 
porque le redujeron –financia-
miento– a comedores, a textos 
escolares, a educación diver-
sificada… el dictamen sale con 
más reducción a educación 
primaria, a medicamentos, a la 
lucha contra el narcotráfico”, 
protestó la congresista.

Para Montenegro, era cues-
tionable que varias oenegés 
no estuviesen registradas en 
la Superintendencia de Admi-
nistración Tributaria. 

¿Cuáles son?
ConCriterio hizo una revisión 
de varias de las nuevas organi-
zaciones que requirieron sub-
vención del Estado. Una de 
ellas es el Instituto de Justicia 

Ciudadana, a cargo del Minis-
terio de Gobernación. Esta or-
ganización, que no tiene pági-
na de internet, pero sí un perfil 
de Facebook donde ha publi-
cado cinco fotografías, ofre-
ce asesoría legal gratuita. Una 

llamada telefónica al número 
registrado no ofrece más cer-
teza sobre sus labores. La per-
sona que atendió indicó que 
no pertenece a ninguna insti-
tución. A esta entidad se le ha-
bían asignado Q6 millones.

También estaba CORSA-
DEC, a cargo del Ministerio 
de Salud, con una asignación 
de Q5 millones, y está dedica-
da a la asistencia técnica para 
el desarrollo comunitario. En 
2012 administró Q99 millo-
nes para la construcción del 
edifico de Gobernación de San 
Marcos, por lo cual cobró Q4 
millones de comisión, según 
la fiscalización que la bancada 
Encuentro por Guatemala.

Otro caso es la Asociación 
Desarrollo Integral Mayense 
de Palomora, constituida en 
2018 en Totonicapán. Su pre-
sidente y representante legal 
es Abilio Vicente López Mén-
dez, quien en 2007 administró 
Q110 mil para la construcción 
de una cancha en la Aldea San-
ta María El Naranjo, Coate-

peque, Quetzaltenango. En el 
actual presupuesto se le ha-
bían asignado Q10 millones y 
estaría a cargo del Ministerio 
de Agricultura. Coincidente-
mente, su presidente es el an-
tiguo representante legal de 
CORSADEC.

De acuerdo con Kildare En-
ríquez, viceministro adminis-
trativo de Finanzas, era nece-
sario realizar ajustes moneta-
rios para dirigir fondos a estas 
oenegés, lo cual hubiera afec-
tado a otras organizaciones. 

Por ejemplo, el Grupo Guate-
malteco de Mujeres, una organi-
zación que posee albergues para 
víctimas de violencia, registró 
una reducción en el aporte es-
tatal: de Q9 millones pasaron a 
una asignación de Q300 mil.

“Tuvimos que revisar el dic-
tamen de la comisión para ver 
cómo impactarían los cambios 
y cómo se tendría que evaluar 
las fuentes de financiamiento 
que quedarían disponibles en el 
presupuesto y establecer el im-
pacto fiscal que se tendría para 
saber de dónde se iban a tomar 
los recursos”, analizó Enríquez.

Detalles de la situación
El diputado Óscar Chinchilla, 
miembro de la Comisión de Fi-
nanzas del Congreso, explicó 
que la Contraloría General de 
Cuentas es la responsable de 
auditar a las organizaciones 
no gubernamentales; sin em-
bargo, no ha logrado cumplir 
con ese trabajo. 

“Yo no firmé el dictamen y 

propusimos algunas enmien-
das. Una de las principales crí-
ticas que hice en la comisión 
es la responsabilidad que tie-
nen los ministerios, pues son 
estos los que autorizan los 
desembolsos de las oenegés”, 
agregó Chinchilla. 

Vínculos políticos
Por otra parte, hay 
organizaciones no 
g u b e r n a m e n t a l e s 
que tienen fuertes 
lazos políticos, como 
la Asociación Civil 
Mesón del Buen Sa-
maritano, a la cual 
se le habían asigna-
do Q8 millones en 
el presupuesto del 
próximo año. Esta es 
una entidad que an-
tes se llamaba Asilo 
de Ancianos mi Dul-
ce Refugio y está 
vinculada con Ma-
nuel Baldizón, ex-
candidato presiden-
cial y recientemente 
condenado en EE. UU. por la-
vado de dinero.

Durante este año, Mesón 
del Buen Samaritano recibió 
una subvención de la Munici-
palidad de Poptún, Petén, por 
Q2 mil mensuales.

También está el caso del 
Instituto de Justicia Ciudada-
na, que tiene como represen-
tante a Ragne Rivera Aquilo, 
quien en 2018 presentó accio-
nes en la Corte de Constitu-
cionalidad para que el trans-
fuguismo continuara en la Ley 
Electoral. Tiene previsto reci-
bir Q6 millones.

La Asociación Sociedad 
para el Futuro, con una asig-
nación de Q7 millones, tiene 
como representante legal a 
Norma Judith Bustamante Fi-
gueroa, actual trabajadora del 
Ministerio de Desarrollo So-
cial y hermana del general Ri-
cardo Bustamante Figueroa.

Otro caso fue el de la Fun-
dación para el Desarrollo de 
la Mujer, una organización 
que se dedica a fomentar el 
desarrollo de la mujer como 
microempresaria. La entidad 

solo cuenta con un perfil en 
Facebook que no ha sido ac-
tualizado desde 2016.  Este 
grupo está vinculado con  
Iveth Vergara Reyes, excandi-
data a diputada por Suchitepé-
quez por el Partido Avanza. La 
subvención contemplada era 
por Q2.5 millones.

Otra de las bene-
ficiadas era la Aso-
ciación por una Me-
jor Guatemala, que 
fue fundada por Gin-
na López Motta de 
Escobar, esposa de 
Edwin Escobar, al-
calde de Villa Nueva 
y excandidato presi-
dencial por el parti-
do Prosperidad Ciu-
dadana. Los diputa-
dos le habían asig-
nado una partida de 
Q5 millones.

Según Ingrid Bran, 
representante legal, 
presidenta de dicha 
entidad y excandi-
data a diputada por 

Prosperidad Ciudadana, era la 
primera vez que la asociación 
iba a recibir fondos públicos, ya 
que anteriormente sus proyec-
tos, enfocados en el empode-
ramiento de mujeres, jornadas 
médicas y construcciones de 
aulas, fueron apoyados por el 
Fondo Unido, Telefónica y Tigo. 

“Nosotros hicimos la ges-
tión como debe hacerse y lle-
namos todos los requisitos. 
Nuestro proyecto busca bene-
ficiar a las mujeres que son víc-
timas de violencia. Nosotros 
no tenemos injerencia sobre lo 
que aprueban los diputados”, 
explicó Bran, quien agregó que 
las actividades de la oenegé 
son independientes al trabajo 
que hace Edwin Escobar como 
alcalde de Villa Nueva, quien 
dejará el cargo el próximo año. 

Por su parte, el diputado 
Amílcar Pop temía que el pre-
supuesto del próximo año se 
convirtiera de nuevo en un 
“botín político”. Esa intención 
quedó burlada. El proyec-
to no pasó más que una pro-
puesta que no sumó los votos 
necesarios.

Las oenegés
momentáneamente burladas

Este año el 
proyecto de 
presupuesto 
incluye para 
oenegés, 
organismos 
internacionales y 
otras entidades no 
gubernamentales 
un total de 

Q3.6 
millardos
es decir, 14 
por ciento 
más del actual 
presupuesto 2019.

Durante este año Mesón del Buen Samaritano ha recibido una subvención de la 

Municipalidad de Poptún, Petén, por Q2 mil mensuales.

En su perfil de Facebook la esposa del alcalde se denomina co-fundadora de la asociación Por 

Una Mejor Guatemala.

“Incluyeron oenegés 
que aún en formación, 
sin registro en la 
Superintendencia 
de Administración 
Tributaria -SAT- y que 
carecen de Número 
de Identificación 
Tributaria -NIT-. ¿Qué 
sentido tenía así apoyar 
el presupuesto”.
Nineth Montenegro, diputada 
saliente del Congreso.
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María Olga Paíz

M i culpa comienza 
con el café. Uso 
cápsulas des-
echables, no bio-

degradables, de esas que es-
tarán en el planeta durante un 
siglo. Llevo el pelo largo, por lo 
que, al lavarlo, echo al drenaje 
aproximadamente 27 litros ex-
tra de agua. Y además, lo hago 
con agua caliente: más consu-
mo de hidrocarburos. Procuro 
compensar cepillándome los 
dientes en seco y usando dry 
shampoo, pero esto implica el 
uso de aerosoles que le hacen 
agujeros a la capa de ozono. No 
hemos llegado a las ocho de la 
mañana y ya la culpa ecológica 
ha contaminado dos de mis ma-
yores placeres cotidianos.

Los envases plásticos de un 
solo uso se alinean sobre el to-
cador. Al menos tengo el cui-
dado de revisar que no hayan 
sido probados en animales, me 
digo a modo de expiar un poco 
la culpa. El huevo no orgánico 
que desayunaré me cuestiona 
desde el plato: (¡Pobres galli-
nas pariendo en serie en algún 
campo de concentración de 
aves!). Detrás del volante, me 
acongoja la huella de carbono 
de mis idas y venidas. Igual, lle-
no el tanque. Me como con re-
mordimiento el trozo de carne, 
cuya industria produce efec-
to invernadero dieciocho por 
ciento mayor que la del trans-
porte. Cuando me doy cuenta 
ya en la caja del supermercado 
que otra vez olvidé las bolsas 
de tela para llevarme la com-
pra (entre las que hay bolsas 
plásticas jardineras de basu-
ra), me abate la desesperanza. 
Nunca seré una buena niña. 
Empieza a fatigarme la con-

ciencia ecológica y sus infinitas 
admoniciones.

Contrita, me afano en ha-
cer penitencia: hago merca-
do (donde me dan incluso más 
bolsas que en el súper), reciclo 
basura y papel, uso bombillas 
ahorradoras, prescindo de hi-
sopos y botellas de agua pura, 
me abstengo de comer Nutella.

Finalmente, confieso: en las 
vísperas de  los debates sobre 
los derroches antiecológicos 
de la Navidad —cuetes, empa-
ques, lucecitas (son led, lo juro) 
y pinabetes que, aunque culti-
vados de manera sostenible, 
seguro me granjearán el re-
proche del algún ambientalista 
mojigato— me surge el deseo 
poco cristiano de aplastar de 
una manotazo al tal Pepe Gri-
llo, con su persistente voz re-
produciendo el evangelio ver-
de que se predica hasta el har-
tazgo en redes sociales y me-
dios de comunicación.

En fin, todos somos ecolo-
gistas hasta que alguna medi-
da limita nuestra libertad de 
contaminación. 

Habrán detectado los ecos 
religiosos de mi lenguaje. El 
ecologismo es la nueva 
religión. No exa-
gero, ni inven-
to. Lo dijo 

ya el politólogo francés Jerôme 
Fourquet: “Es propio de lo reli-
gioso imponer a los creyentes 
una ortopraxis, es decir la con-
formidad entre su fe y su com-
portamiento cotidiano (…) Cla-
ro, hay diferencias mayores, 
la ecología se apoya en datos 
científicos y no en la fe. Pero el 
ecologismo funciona en el pla-
no sociológico y cultural como 
antaño la matriz católica. Hay 
semejanzas en los términos y 
referencias: santuarios de la 
biodiversidad, agricultores que 
se convierten a lo bio, anuncios 
apocalípticos”.

Como católica, supongo que 
llevo grabado a fuego el senti-
miento de culpa. Ahora que 
mi manía culposa tiene 
base teológica, pues ya 
el Papa Francisco ha 
declarado el ecoci-
dio como un pe-
cado mortal, 
s u -
pon-
g o 
que 

podré confesarlo y encontrar 
algún alivio a la mala concien-
cia. El problema con este tipo 
de culpa inducida y doctrinaria 
es que es muy poco eficaz para 
modificar conductas, como 
comprobará cualquier cura 
de confesionario. Te atenaza 
el calambre de la culpa, pero 
igual vas y pecas. Y como antes 
has mentido y te has mastur-
bado, pese a confesarlo una y 
otra vez, ahora viajas en avión 
y compras musgo depredado y 
te zampas el batido de frutas 
importadas. Pero, eso sí, lo be-
bes sin pajilla.

Mala conciencia



10 11Guatemala, diciembre 2019 Guatemala, diciembre 2019

para entender el 2019

Redacción ConCriterio

1 
¡Lotería!
Alejandro Giammatei, del 
partido Vamos, ganó la 
Presidencia, o quizás sea 

más preciso decir que la perdió 
Sandra Torres de la Unidad de la 
Nacional de la Esperanza. La mis-
ma Torres hubiera tenido mucho 
más difícil pasar al balotaje, pese 
a su casi millón de votos seguros 
en la primera vuelta electoral, si 
Zury Ríos Sosa y Thelma Aldana 

no hubieran quedado 
excluidas an-

tes del 
16 de 

junio. 

Ríos es objeto de una veda 
constitucional: el cobro de una 
factura a su difunto padre. Alda-
na, la exfiscal contra la corrup-
ción, vio unirse en su contra casi 
al sistema entero (Congreso de 
la República, Contraloría Gene-
ral de Cuentas, Ministerio Pú-
blico, Tribunal Supremo Electo-
ral, Corte Suprema de Justicia 
y Corte de Constitucionalidad. 
Todos al unísono bendijeron la 
revocatoria de su finiquito por 
parte del Contralor interino ins-
tado por diputados acusados de 
corrupción). El electorado guar-
dó un silencio culposo frente a la 
limitación de sus opciones para 
elegir.

De resultas, un candida-
to conservador, que compi-
tió por cuarta vez, es el nuevo 
Presidente. 

2 
Primer país inseguro
Cientos de miles de per-
sonas huyen al año del 
país. Hasta octubre pa-

sado 436 mil guatemaltecos (de 
los casi 15 millones que vivimos 
en el territorio nacional) ha-
bían sido capturados en la fron-
tera sur de Estados Unidos en-
tre 2016 y 2019. Los migrantes 
aportan más que ningún otro 
sector a la economía nacional, 
más de US$10 millardos en 

2019. En promedio, cada mi-
grante guatemalteco envía 
ahora US$450 al mes a sus 
familiares en comparación 
con los US$370 que enviaba 
hace un año. 

Para contener la ola mi-
gratoria y como su mejor 
oferta en material electo-
ral, el gobierno de Donald 

Trump apretó todas las 
tuercas posibles en la ruta 

de los migrantes. México 
fue el primer país en ceder 
a la extorsión. Envió a 6 mil 

guardias nacionales a patrullar 
las rutas que los centroamerica-
nos siguen rumbo al Norte y lo-
gró retener y retomar a miles de 
ellos. Guatemala se rindió pron-
to ante la amenaza de imponer 
aranceles a productos naciona-
les (35 por ciento de las expor-
taciones del país tienen como 
destino el mercado de Estados 
Unidos). Un acuerdo de Tercer 
País Seguro se ha constituido 
para retener a los hondureños y 
salvadoreños que procuran mi-
grar y nadie sabe exactamente 
en qué consiste y cómo habrá de 
funcionar.

3 
Cementar una tregua
Un enemigo común ha de-
puesto la guerra entre an-
tiguos contendientes. Los 

importadores de cemento que 
antes reñían con los productores 
nacionales para lograr la apertura 
del mercado que históricamente 
había sido monopólico, dejaron el 
pleito a un lado. Han cerrado filas 
ante el riesgo de que la demanda 
de cemento, que no crece al ritmo 
esperado, sea satisfecha al me-
nos, en una significativa parte, por 
los importadores que bajo distin-
tas banderas (como la colombia-
na) terminen ingresando al país 
cemento turco o chino de precio 
mucho más bajo y de calidad in-

cierta. Los tiros van ahora enfila-
dos a cerrarle las fronteras a ese 
cemento barato que podría des-
baratar el mercado local.  

4 
Obra pública 
desechable
El gobierno de Jimmy 
Morales recuperó el 70 

por ciento de la red vial. Justo 
cuando la celebración de este lo-
gro significativo estaba a punto 

de darse, se derrumbó el recién 
inaugurado libramiento a la ciu-
dad de Chimaltenango. 

El esfuerzo comunicacio-
nal del gobierno, que ha hecho 
fiesta para mostrar cada nue-
vo tramo carretero, ha quedado 
opacado por la duda insoslaya-
ble. ¿Cuánta de la obra pública  
inaugurada, cuyos trabajos fue-
ron concedidos a empresas 
constructoras de personajes tan 

señalados como Gustavo Alejos 
Cámbara, habrá de derrumbar-
se como consecuencia de la co-
rrupción, los concursos simula-
dos y la supervisión fingida?  

5 
El temor que encarnó
Exactamente 452, 260 
personas votaron para 
la Presidencia por Thel-

ma Cabrera, la mujer mam que 
representó al Movimiento de 

Nueve claves

Al centro, Thelma Cabrera.

Libramiento, Chimaltenango.
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Liberación de los Pueblos, bra-
zo político de la Comité de De-
sarrollo Campesino (CODE-
CA). Es ya la cuarta fuerza del 
país: ganó tres departamen-
tos de mayoría indígena en 
las elecciones y quedó en se-
gundo lugar en otros cinco. La 
principal promesa de Cabrera 
es convocar a una Asamblea 
Constituyente basada en la re-
presentación plural de los pue-
blos indígenas para redefinir el 
país. Ese el modelo boliviano 
de Evo Morales, quien saludó 
la candidatura de Cabrera. CO-
DECA asegura haber sido obje-
to de un fraude para impedirle 
llegar al balotaje (no existe nin-
guna evidencia para sustentar), 
pero una semana después de su 
aparente derrota, las bases del 
MLP ya se encontraban activas 
preparándose para una nueva 
batalla. El rechazo al sistema 
ha tomado cuerpo. 

6 Corte de caña de 
azúcar
La zafra en la Costa Sur 
ha supuesto un fenóme-

no estacional de gran importan-
cia. La contratación de por lo me-
nos 33 mil jornaleros en los últi-
mos tiempos. Ni el café, ni la pal-
ma africana o el banano ejercen 
en una temporada tanta influen-
cia en la economía local como lo 
ha hecho la industria azucarera. 
Pero la mecanización del corte 
de la caña, que consiste en sus-
tituir a personas por máquinas 
ha cobrado forma en este 2019 
y viene aparejada de la adopción 
de nuevas tecnologías de agricul-
tura de precisión. El fenómeno 
está llamado a modificar hábitos 
y relaciones sociales en las tie-
rras bajas de la costa. La industria 
prevé que en comparación surgi-
rán nuevas plazas para operarios 
de los equipos computarizados.

La previsión es que solo un 
escaso porcentaje de las fincas, 
las cuales por razones orográ-
ficas deberán continuar con las 
cosechas a mano, requerirán de 
cortadores de caña. ¿En qué ha-
brán de emplearse los antiguos 
cortadores?

7 
Tráfico en la ciudad
25 mil vehículos nuevos 
y 75 mil usados prove-
nientes de Estados Uni-

dos se sumaron al parque ve-
hicular en 2019. Más de 130 
mil motos nuevas quedaron re-
gistradas. La congestión es tal, 
que hasta para recorrer los tre-
chos más breves del área me-
tropolitana se requiere hoy de 
un análisis de las condiciones 
del tráfico. Waze sea bendito.  
Los capitalinos pierden produc-
tividad –y calidad de vida-  cada 
día mientras se acentúa sin pa-
liativos la sensación de que son 
las soluciones individuales (com-
prar un apartamento en el va-
lle de la capital, hacerse de una 
moto) y no las soluciones colec-
tivas (construir un sistema de 
transporte masivo seguro, mo-
derno y asequible) las que re-
suelven este problema.

8 
La corrupción vuelve a 
enseñorearse
El gobierno de Jimmy 
Morales consiguió expul-

sar a la Comisión Internacional 
contra la Impunidad (CICIG) con 
el aplauso de la elite del país. Al 
señalar casos de corrupción, la 
CICIG pudo reflejar la coopta-
ción del Estado a favor de políti-
cos y empresarios y por tanto lle-
gó a convertirse en una amenaza 
para la sobrevivencia del sistema 
que se niega a admitir reformas 
para hacerse más democrático. 
En 2019 como en 1954, la solu-
ción fue poner fin al proceso que 
conducía a cambios en el mode-
lo como se administra Guatema-
la. El combate a la corrupción ha 
dejado de ser una prioridad. Las 
evidencias de ello se acumulan. 
El anuncio de la incorporación en 
el gobierno entrante de cuadros 
del antiguo equipo de Manuel 
Baldizón (su hermano Salvador 
y su hijo Jorge -quienes procu-
ran hacerse de la cartera de Co-
municaciones- aparte del ex vi-

cepresidenciable Édgar Barquín) 
–quienes procuran hacerse de la 
cartera de Comunicaciones-) y 
de Alejandro Sinibaldi (los ex vi-
ceministros Guillermo Sosa y Ru-
bén Mejía), además del embate 
ya planteado contra mecanismos 
menos proclives a la corrupción 
en la compra de medicamentos, 
confirman esos temores. El mo-
delo recobra fuerza. 

9 
Escasa carne
China ha sacrificado 
millones de cerdos por 
la fiebre aftosa y la 

pérdida de esa fuente de pro-
teína animal ha propiciado un 
frenesí de compras cárnicas 
que altera los mercados en el 
mundo entero. Prevea un en-
carecimiento de todo tipo de 
carnes (pollo, cerdo, res y ma-

riscos) como consecuencia del 
apetito del gigante asiático. 
Los productores locales no se 
daban abasto hasta ahora para 
suplir el mercado nacional. Y 
los grandes proveedores de 
carne como Estados Unidos, 
Argentina y Uruguay, cada vez 
se inclinan más a venderle a 
China que paga mejor por sus 
productos. 

Manifestación en contra de comisionado de la CICIG, afuera de las instalaciones de dicha institución.

FO
TO

- F
A

B
R

IC
IO

 A
LO

N
ZO

.

FO
TO

- F
A

B
R

IC
IO

 A
LO

N
ZO

.

Trafico en Calle Martí.

Corte manual de caña de azúcar.

FO
TO

 IN
G

EN
IO

 P
A

N
TA

LE
O

N



14 15Guatemala, diciembre 2019 Guatemala, diciembre 2019

Empresas,
modernidad y estilo

INGUAT premia  
la calidad 
El Instituto Guatemalteco de Tu-
rismo (INGUAT) entregó nuevos 
distintivos y recertificaciones del 
Sello Q, Sello Q Verde y SICCS 
a varias empresas del sector y 
parques. 
El distintivo de calidad Sello Q es 
un reconocimiento que se otorga 
a las empresas turísticas que im-
plementen estándares de calidad 
y sostenibilidad en sus servicios, 
estableciendo controles en los 
procesos que garanticen la satis-
facción de los turistas y la segu-
ridad y control de las instalacio-
nes.  Las empresas que lo pueden 
obtener son: operadoras de turis-
mo interno y receptivo, estableci-

miento de hospedaje, restauran-
tes y transporte turístico. 
El distintivo de calidad turísti-
ca Sello Q Verde es un reconoci-
miento a los parques arqueológi-
cos, nacionales y áreas protegidas 
que establecen controles en los 
procesos y servicios que garan-
ticen la satisfacción de los turis-
tas y la seguridad y confort en las 
instalaciones.
El sistema Integrado Centroame-
ricano de Calidad y Sostenibilidad 
(SICCS) provee orientaciones úti-
les a los empresarios turísticos 
para planear, ejecutar y controlar 
la  gestión y prestación de los ser-
vicios turísticos, los guía hacia el 
alcance de estándares de calidad 
que son valorados por los turistas, 
posicionando con ello a la empre-
sas nivel internacional. 

MASTERCARD 
continúa apoyando 
a pequeños 
empresarios 
guatemaltecos
Con el objetivo de reducir las 
brechas de desigualdad y pro-
mover el desarrollo comercial 
y económico de Guatemala, 
Mastercard llevó a cabo por ter-
cer año consecutivo el Cashless 

Makeover, iniciativa que busca 
renovar un comercio y les faci-
lita a los dueños del local las he-
rramientas para implementar la 
aceptación de medios de pago 
electrónicos, que proporcionan 
seguridad y la rapidez necesaria 
para mejorar el servicio y aten-
ción a sus clientes.
Este año el negocio elegido es 
Antojitos El Buen Gusto, un 
local que inició desde 1974 y 
que se dedica a vender comida 
guatemalteca.

BAM comparte a 
sus clientes el nuevo 
paradigma de la era 
de transformación 
digital 
Como parte de las activida-
des de su programa ‘Horizonte 
BAM’, Banco Agromercantil rea-
lizó una exposición sobre cómo 
la transformación digital agrega 
valor y contribuye al desarrollo 
de los negocios de sus clientes.
Durante su exposición magistral, 
Leo Rodríguez, experto invitado 

por BAM, describió el aporte de 
la transformación digital para la 
resolución de una amplia varie-
dad de retos de negocios.
Durante 2019, BAM realizó di-
versas actividades de aprendi-
zaje con el objetivo de transfe-
rir conocimientos a sus clientes, 
brindándoles información valio-
sa para el buen desarrollo de sus 
negocios y la toma de decisión 
efectiva. En esta serie de plata-
formas de conocimiento de ca-
rácter gratuito, se expusieron 
temas relacionados al contexto 
económico del país, inteligen-
cia de negocios e indicadores 
macroeconómicos

EXCEL sorprende 
con un evento 
innovador, 
el primer 
“NISSAN 360 
EXPERIENCE”
En el marco de la celebración 
de sus 100 años en Centro 
América, Excel realizó junto a 
Nissan, la primera edición del 
acontecimiento más impor-
tante del año de la marca en el 
país, el “Nissan 360 Experien-
ce”. Durante el evento celebra-
do del 14 al 17 de noviembre 
guatemaltecos participaron en 

actividades y dinámicas espe-
ciales en donde la Excel des-
tacó principalmente su visión 
Nissan Intelligent Mobillity.
En el Nissan 360 Experience la 
marca aprovechó para hacer 
el lanzamiento oficial en Gua-
temala de la nueva generación 
del Versa, el cual está total-
mente equipado con innova-
ciones en seguridad, tecnología 
y diseño. Con la realización de 
este innovador evento la marca 
japonesa reafirma su compro-
miso con Guatemala por inno-
var brindándoles a sus clientes 
una experiencia de compra y 
posesión que constantemente 
satisfaga sus necesidades y ex-
ceda sus expectativas.

FESTIVAL DE 
ANTIGUA 2019 
se llevó a cabo con 
expertos mundiales 
en innovación y 
creatividad 
Con dos días cargados de ac-
tividades, el 7 y 8 de noviem-
bre, Festival de Antigua fue el 
centro de inspiración para Lati-
noamérica. En su décimo quin-
ta edición, el evento contó con 
nueve conferencias magistra-
les, cuatro charlas de inspira-
ción, tres talleres y dos conver-
satorios, además de múltiples 
espacios de networking.  
Algunos de los más destacados 
conferencistas fueron:
Jess Weiner, CEO de Talk to 
Jess. Responsable de la campa-
ña Real Beauty de DOVE y la 

creación de la nueva barbie de 
Mattel.
Chacho Puebla, CCO Western 
Europe & Regional Creative Di-
rector for LATAM at LOLA Mu-
llenLowe, Francia.
Ji Lee, artista independiente en 
Pleseenjoy.com y Director crea-
tivo en Facebook Nueva York.
Pipe Stein, es fundador y Di-
rector de Notable Publicidad, 
considerada la agencia líder del 
Uruguay.
Además, se llevaron a cabo Los 
Premios Festival Antigua, en 
una ceremonia que celebra las 
mejores ideas creativas de Cen-
troamérica; este año FDA otor-
gó dos “Gran Premio del Festi-
val”: el primer gran premio fue 
para Ogilvy Honduras, por la 
pieza Hotel BnB para la marca 
Honduras Maya y el segundo 
gran premio se entregó a TBWA 
Nicaragua, por la pieza Out of 
Ink para la marca La Prensa.

SHELL SELECT 
presentó el nuevo 
concepto de 
sus tiendas de 
conveniencia
Las tiendas de conveniencia 
Shell Select, se reinventan con 
su nuevo formato, con el objeti-
vo de crearles una experiencia 
distinta a sus clientes, innovar y 
agregar valor a los consumido-
res en su vida cotidiana y a lo lar-
go de sus viajes.  
Entre las innovaciones se desta-
can un menú diferente y mejora-

do que incluye comida prepara-
da en el momento con ingredien-
tes frescos y de la mejor calidad, 
sobresaliendo el Hot Dog más 
vendido en toda la región, sánd-
wiches, pizzas horneadas y café 
100% guatemalteco molido en 
el momento. Los clientes encon-
trarán un espacio cómodo, segu-
ro y moderno para descansar, sa-
lir de la rutina cotidiana y seguir 
su camino.
A la fecha se ha incorporado el 
nuevo modelo en 30 tiendas de 
la cadena Shell Select en Guate-
mala, con la proyección de reali-
zarlo en otras a corto plazo para 
cubrir toda la red de tiendas a ni-
vel nacional.
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La novia
de Castillo Armas

Marta Sandoval

M inutos antes de 
que lo asesinaran, 
Carlos Castillo Ar-
mas hizo una lla-

mada telefónica. “Solo me tomo 
un jugo y paso por usted”, dijo, y 
colgó el auricular. La que estaba 
al otro lado de la línea era Glo-
ria Bolaños, su amante, una jo-
vencita que apenas alcanzaba los 
veinte años de edad y causaba in-
comodidad tanto a la esposa del 
gobernante como a los más altos 
mandos del Ejército. 

Era el 26 de julio de 1957, la 
noche cayó por completo y Casti-
llo Armas nunca llegó por ella. De 
pronto sonó el teléfono de nue-
vo, Gloria esperaba que fuera él, 
dando alguna excusa, pero la lla-
maban para avisarle que el coro-
nel Carlos Castillo Armas estaba 
muerto.

Desde entonces Gloria se con-
virtió en un engranaje de la histo-
ria de Guatemala. Con una vida 
apasionante que la llevó a Repú-
blica Dominicana, donde estuvo 
cerca de Rafael Leonidas Trujillo, 
después a Estados Unidos, don-
de según ella el expresidente Ro-
nald Reagan le llamaba “Gloria 
Aleluya” y de vuelta a Guatemala, 
donde se convirtió en amiga cer-
cana de Enrique Peralta Azurdia. 
Gloria Bolaños ha estado siempre 
muy cerca de hombres poderosos 
y ha sabido granjearse ella misma 
su propia cuota de poder. 

Su personalidad “o fría o ca-
liente, nunca tibia”, como dice 
ella, es más bien explosiva. Por 
eso el premio Nobel Vargas Llo-
sa la convirtió en Marta Parra, 
el personaje más llamativo de su 
novela.  Aunque aderezada con 
ficción, Gloria Bolaños aparece 
en el libro con toda la contunden-
cia de su carácter, como la timo-
nel de un presidente agobiado 
por la presión extranjera y aco-
rralado en su propia casa.  

Gloria, la Miss Guatemala
Gloria Bolaños recuerda perfec-
tamente el 26 de julio de hace 62 
años. Lo recuerda porque ese día 
el rumbo de su vida dio un giro 

completo. “Solo salía de la presi-
dencia y nos marchábamos a Eu-
ropa, casados”, cuenta vía email, 
desde Miami, donde reside ac-
tualmente. “Tengo 82 años y una 
memoria envidiable”, asegura.

En esa memoria está intacta la 
escena que vivió en la Casa Presi-
dencial ese día, cuando llegó em-
papada en llanto a confirmar lo 
que le habían dicho. “Yo espera-
ba a Carlos pues me había dicho 
que viajaríamos a nuestro paseo 
de siempre y a las nueve de la no-
che lo mataron y lo colocaron en 
el corredor. Yo fui a la Casa Presi-
dencial, lo ví, nuestro médico era 
el doctor David Guerra Guzmán 
y a él no lo llamaron, fue a otro”, 
cuenta,  y asegura que la historia 
nunca fue como la contaron. 

La prensa de la época reportó 
que el presidente recibió dos dis-
paros por la espalda cuando se 
dirigía al comedor del brazo de 
su esposa, Odilia Palomo, pero 
Gloria está segura de que no fue 
así: “ella nunca le acompañó en el 
corredor, cuando él caminaba al 
comedor se lo llevaron al sótano 
del palacio y allí le pidieron su re-

nuncia, su rodilla estaba lastima-
da y su frente también”, cuenta, y 
luego da paso a un secreto guar-
dado por años: “yo sé dónde me-
tieron los casquillos de las balas 
que le dispararon. No lo mandó 
a matar ni Castro, menos el Ge-
neralísimo Trujillo”, revela, pero 
asegura que no puede hablar más 
porque pronto sacará a luz mun-
dialmente “una verdad que ocul-
taron todo el tiempo respecto a 
la muerte de mi amor”.

Al día de hoy el asesinato de 
Castillo Armas es un misterio. En 
ese entonces se manejaron varias 
hipótesis, una de ellas decía que 
fue un soldado, Romeo Vásquez, 
quien actuó en solitario. Incluso 
mostraron un diario en el que el 
soldado supuestamente planea-
ba el crimen. También se apresó 
al coronel Enrique Trinidad Oli-
va, que entonces era el director 
general de seguridad. Oliva pasó 
seis años en prisión, hasta que 
el presidente Julio César Mén-
dez Montenegro le otorgó la am-
nistía. Más tarde, las sospechas 
apuntaron a Rafael Leonidas Tru-
jillo, el dictador dominicano, de 

ser el autor intelectual del asesi-
nato. Se decía que Trujillo estaba 
molesto porque Castillo Armas 
nunca le dio la Orden del Quetzal 
y porque se burló de él en repe-
tidas ocasiones. Sobre esta ver-
sión el escritor dominicano Tony 
Raful, desarrolló el libro llama-
do “La rapsodia del crimen”, en el 
cual explica la teoría que conduce 
a Trujillo como responsable.

De hecho, Guatemala sí res-
ponsabilizó a Trujillo por el ase-
sinato. El Congreso lo acusó unos 
meses después del crimen. “El 
presidente provisional escogido 
constitucionalmente a raíz de la 
muerte de Castillo Armas, Luis 
González López, no le dio curso 
a la resolución del Congreso gua-
temalteco de llevar la indagación 
sobre la participación de Trujillo 
en la muerte del presidente ante 
la Organización de Estados Ame-
ricanos, ni a la ruptura inmediata 
de relaciones diplómaticas con 
República Dominicana, lo cual 
tampoco haría el general Ydígo-
ras”, explica Raful en “La rapsodia 
del crimen”. 

El 15 de noviembre de 1957 
Prensa Libre reportaba que Glo-
ria Bolaños, “quien mantenía una 
relación amistosa con el pre-
sidente Castillo Armas”, había 
abandonado el país buscando 
asilo en República Dominicana. 
La policía también sospechaba de 
ella. Creían que había sido parte 
del complot, era una persona cer-
cana, la que conocía sus horarios 
y sus rutinas. Ella, desde luego, 
lo niega rotundamente. Pero la 
presión fue tan fuerte que acep-
tó el asilo que le ofrecía Trujillo. 
“Usted pregúntese –escribe ella– 
¿por qué el generalísimo Trujillo 
invitó únicamente a Gloria Bola-
ños Pons y no a la esposa?”.

  En su página web, Gloria 
muestra una fotografía donde se 
le ve, jovencísima, en una cama 
de hospital con un bebé recién 
nacido en los brazos, dice que 
se llama Carlos Alberto, que na-
ció en la clínica Gómez Patiño de 
Santo Domingo y que es hijo de 
Castillo Armas, también mencio-
na que murió, aunque no aclara 
cuándo ni por qué. 

Por Marta Sandoval

De todos los personajes de Tiempos Recios, la 
novela más reciente de Mario Vargas Llosa, 

resalta Marta Parra, la “Miss Guatemala”. Una 
mujer que le hablaba al oído al presidente Carlos 

Castillo Armas y quien, sin quererlo, se vio implicada en el 
magnicidio. Marta Parra en la vida real es Gloria Bolaños Pons, dueña 
de una vida trepidante: periodista, vociferante anticomunista y quizá 

la única persona que a la fecha guarda los secretos del asesinato 
del caudillo. “Yo sé dónde escondieron los casquillos con 

los que lo mataron” revela, “no es verdad que 
lo asesinaran en el pasillo”, asegura, hoy 

convertida en una próspera mujer radicada 
en Miami. Esta es la historia de la Marta 

Parra de carne y hueso.

Gloria Bolaños Pons visitando una comunidad rural, durante su trabajo social en Guatemala.

La foto de bodas a los 15 años y con un hombre que ella denuncia que la violó.
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En Dominicana, Gloria lleva-
ba una vida acomodada, pero no 
tranquila. El dolor por la pérdi-
da del hombre con el que pla-
neaba hacer una vida, le carco-
mía cada día. Ella estaba segu-
ra –como lo está ahora– de que 
fueron los mismos liberacionis-
tas, la gente cercana al presi-
dente, quienes lo asesinaron. 
Por eso, desde la radio La Voz 
Dominicana, lanzaba sus acusa-
ciones contra los hombres del 
presidente. Aquello caía a Tru-
jillo de perlas, porque esas acu-
saciones desviaban otras: las 
que recaían contra él. 

Gloria hubiera podido vivir el 
resto de sus días en Santo Do-
mingo, de no ser por un inciden-
te que la obligó a marcharse, y 
de prisa. Un día, Bienvenido Tru-
jillo, el hermano del dictador, la 
mandó a llamar a su despacho. 
Cuando Gloria llegó, Bienvenido 
le entregó un cheque en blanco: 
“escribe la cantidad que quie-
ras para que te acuestes conmi-
go”, le dijo. Gloria, enfurecida, se 
abalanzó sobre él y le aruñó el 
rostro. Bienvenido no daba cré-
dito a lo que veía, tenía la cara 
ensangrentada. Gloria fue cap-
turada y enviada a un calabozo. 
Logró escapar y exiliarse en Es-
tados Unidos. 

Unos años después, Gloria re-
gresó a su país. En 1977 fue can-
didata a la alcaldía por el Frente 
de Trabajadores Democráticos, 
pero no alcanzó a elegirse. Para 
entonces ya era una anticomu-
nista radical. En la prensa de ese 
entonces bromeaban con que 
en la contienda electoral partici-
paban “Blanca Nieves y los siete 
enanitos”, porque ella era la única 
mujer candidata. Competía con-
tra Vinicio Cerezo, Danilo Roca, 
José Lee, José María Ruiz Furlán, 
entre otros. El ganador fue Abun-
dio Maldonado.  

En Guatemala volvió a ca-
sarse. Durante toda su vida se 
ha casado 10 veces, “buscando 
el amor que solo en el coronel 
Castillo Armas encontré”, dice. 
Lucrecia Lucas era su compañe-
ra de clases en el Instituto Varie-
dades de la zona 1, y recuerda 

que cuando ella regresó a Gua-
temala se reunieron de nuevo. 
Gloria la invitó a su boda, quizá 
era la cuarta, Lucas no lo recuer-
da bien, lo que sí recuerda fue 
la magnífica fiesta en el Club de 
Oficiales y el impresionante ves-
tido que llevaba Gloria, con lu-
ces en el ruedo.

En 1989 se mudó a Estados 
Unidos.  “En Guatemala fui víc-
tima de todo lo malo que puede 
pasarle a una persona sana, de 
buenos sentimientos e inteligen-
te” se lamenta, “llegué a Estados 
Unidos con 10 centavos de quet-
zal, con mis piernas desechas, 
torturada, mancillada en mi ho-
nor. Pero soy como una roca que 
no se quiebra”. De esa cuenta se 
convirtió en periodista y en em-
presaria y ahora, asegura, es “bi-
llonaria”. Se nacionalizó estadou-

nidense en 2012. 
Una fuente cercana a la fami-

lia, cuenta que ella vive en una 
zona exclusiva de Miami. “Ella 
realmente amó a Castillo Armas”, 
dice. 

La joven y el presidente
“Usted es mujer y debe haber te-
nido a un caballero que la amó sin 
límites”,  me dice, y no espera res-
puesta, “que la amaba tanto que 
cuando comían le partía su carne 
y le endulzaba su café”. 

No está claro cómo conoció a 
Castillo Armas, pero sí que logró 
inmiscuirse en su mente y captar 
todas sus atenciones y que lle-
gó a convertirla en su confiden-
te y su mejor compañía.  La mis-
ma que hoy guarda el secreto de 
quién podría haber terminado 
con su vida.

Gloria Bolaños conversa con Peralta Azurdia, en ese entonces candidato a la presidencia

Gloria Bolaños en Santo Domingo con su hijo fruto de la relación con Castillo Armas

El paseo sin suerte
Una tarde, a finales 
de 1956, Gloria y 
Carlos Castillo Armas 
se disponían a ir a un 
paseo en barco. A él 
le gustaba llevarla a 
pasear, consentirla, 
pero esa vez el idilio 
acabó pronto. A punto 
de zarpar, vieron 
aparecer en el muelle 
a Odilia Palomo, la 
esposa del mandatario. 
No iba sola, le 
acompañaba un séquito 
de periodistas a los que 
ella había convocado 
para que hicieran 
pública la infidelidad 
de su marido. Tenía 
la intención de que él, 
al verse descubierto, 
terminara la relación 
extramatrimonial. Pero 
el plan le salió mal 
a Odilia, ya que 
Castillo Armas no 
dejó a Gloria, por el 
contrario, le propuso 
matrimonio. Le aseguró 
–cuenta Gloria– que 
una vez terminada 
la presidencia se 
divorciaría y se iría a 
vivir con ella a Europa. 
El incidente fue 
reportado por varios 
periódicos de la época. 
Gloria hacía pareja con 
el Presidente, a pesar 
de su esposa y tenía 
tal poder que podía 
hacer que recibiera o 
se negara a recibir a 
cualquier visitante, 
conocía sus asuntos de 
gobierno.  Era, como 
le llamó la Central 
Inteligence Agency en 
aquellas fechas,  “la 
secretaria íntima” del 
gobernante. 
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A mérica Latina es co-
nocida en el mundo 
como una región con 
elevados índices de 

violencia, más concentrada en 
México, Centroamérica, Colom-
bia y Venezuela que en el resto 
del Hemisferio, países caribeños 
incluidos. La delincuencia co-
mún, las maras, el narcotráfico 
y el crimen organizado, son los 
responsables de esos altos in-
dicadores de criminalidad y así 
se refleja en los diferentes índi-
ces que la miden, como el Global 
Peace Index.

Sin embargo, otra forma de 
violencia ha surgido más re-
cientemente: la violencia políti-
ca. Países como Ecuador, Vene-
zuela, Nicaragua, Chile, Bolivia, 
Dominica y más recientemente 
Colombia, se han visto sumidos 
en manifestaciones y protes-
tas que, además de reivindicar 
ciertas modificaciones legales o 
cuestionar decisiones políticas, 
han terminado destruyendo ins-
talaciones, incendiando estacio-
nes de buses o metro y provo-
cando graves incidentes con nu-
merosos heridos o muertos.

La “protesta social” se ha pre-
sentado con dos caras opuestas. 
Una, legítima, la de las reivindi-
caciones colectivas en relación 

con subvenciones al transporte, 
modificaciones legales y consti-
tucionales o descontento con li-
derazgos que se pretenden per-
petuar en el poder. Otra, cues-
tionada, condenable, violenta y 
agresiva ha destruido instalacio-
nes, agredido a personas y gene-
rado caos en la población, llevan-
do a la adopción de medidas ex-
tremas o extraordinarias como 
estados de excepción, empleo de 
la fuerza pública antidisturbios o 
detenciones masivas.

¿Qué hay detrás de ese incre-
mento de la violencia? Una cosa 
es segura: el alto descontento so-
cial producto de sistemas políti-
cos que no satisfacen las necesi-
dades de los ciudadanos del siglo 
XXI. Además, algunos ven en estas 
manifestaciones un posible “Foro 
de Sao Paulo 2” promovido por 
países como Cuba y Venezuela y 
esa idea, demostradamente fraca-
sada, del “socialismo del siglo XXI”.

El siglo XX terminó práctica-
mente con las dictaduras y los 
sistemas autoritarios, o al me-
nos estableció las bases teóricas 
para que la democracia liberal 
fuese el sistema adoptado por la 
mayoría de países para resolver 
sus controversias. No obstante, 
la propia democracia se ha ido 
pervirtiendo en ciertas cuestio-
nes y provocado en una  nueva 
generación, con acceso a la tec-
nología y que no ha vivido el au-

toritarimo, frustraciones que se 
sentían superadas. Los modelos 
actuales no satisfacen sus expec-
tativas y el cambio parece ser el 
horizonte próximo, aun con el 
riesgo de volver al pasado. Ade-
más, el surgimiento de políticos 
populistas ha llamado la aten-
ción a una sociedad más emotiva 
que racional y más acostumbra-
da a la información inmediata de 
las redes -en ocasiones falsa o no 
contrastada- que a la reflexión 
de las propuestas.

En todo caso, la realidad es 
que los sistemas políticos lati-
noamericanos parecieran es-
tar en crisis y nos invitan a un 
reflexión actualizada y a releer 
al sociólogo Juan Linz y sus tra-
bajos en torno al sistema pre-
sidencialista y sus debilidades. 
Surgen propuestas para promo-
ver cambios drásticos a sistemas 
que han generado, al menos, dos 
décadas perdidas, tiempo que 
otros países han aprovechado 
para avanzar sustancialmente 
en indicadores sociales, econó-
micos y de desarrollo.

La mayoría de esos indicado-
res institucionales apunta hacia 
el incremento o el estancamien-
to en relación con la desigual-
dad, la pobreza, el autoritaris-
mo, pero especialmente a la falta 
de justicia, a la alta corrupción y 
a la ausencia de un adecuado Es-
tado de Derecho, como causas 

que impiden la certeza jurídica 
necesaria para que la ciudadanía 
pueda realizar sus actividades y 
desarrollarse exitosamente. 

América Latina necesita, sin 
duda, de una catarsis política, 
social y económica sin la cual el 
modelo poco exitoso de sus go-
biernos puede terminar por ha-
cerla convulsionar como ocurrió 
en muchos países de la región 
durante los años de la Guerra 
Fría. Las protestas sociales y la 
violencia generada debe ser un 
llamado de atención a lo que 
se puede avecinar en el futuro 
próximo. Algunos pensaron que 
aquellas guerrillas de los años 60 
y 70 habían sido superadas por 
la “desaparición” del comunis-
mo y su filosofía revolucionaria. 
Parece ser que la mutación es lo 
más seguro y que lejos de haber 
pasado página nos podemos en-
contrar, nuevamente en el mis-
mo punto de un círculo que ha 
evolucionado, pero que conser-
va la misma energía que antaño.

Es hora de detectar las causas 
que parecieran ser la falta de jus-
ticia y la corrupción, fundamen-
talmente y dejar de atacar conse-
cuencias que únicamente dilatan 
plazas pero no terminan por so-
lucionar el verdadero problema.

¡Ahí queda el reto a las gene-
raciones actuales de jóvenes!, 
pero que no olviden las recien-
tes lecciones de la Historia.

Una constructora, 
propiedad del operador 
político que enfrenta 
cinco juicios por 
corrupción, cerró 
negocios por Q525 
millones en concursos 
durante el actual 
gobierno.

Por Asier Andrés 

aandresgt@gmail.com

C ada vez que el Ministe-
rio Público (MP) busca 
a Gustavo Alejos siem-
pre acuden al mismo 

lugar: una mansión en Premier 
Campestre, un residencial ubica-
do en carretera a El Salvador. La 
casa, de 760 metros cuadrados, 
tiene dos niveles y una fachada 
con un frontón que descansa so-
bre cuatro columnas, como un 
templo romano.

Alejos ordenó la construcción 
de esa vivienda en junio de 2011. 
El empresario, exfuncionario y fi-
nancista de campañas constru-
yó la mansión a través de Cons-
trucciones Integrales Avanzadas 
(Ciansa), empresa de la que posee, 
al menos, la mitad de las acciones. 
Ciansa desembolsó casi US$500 
mil que costó su construcción, se-
gún el contrato de la obra.

La constructora era en 2011 
una compañía discreta. Eso ya no 
es así: después de ser un actor do-
minante en la venta de medica-
mentos al Estado, Alejos encontró 
un nuevo campo donde operar.

Desde que Jimmy Morales 
asumió la presidencia, el Ministe-
rio de Comunicaciones Infraes-
tructura y Vivienda (CIV) ha des-
embolsado Q342 millones a Cian-

sa. Además, está entre las tres 
compañías con más adjudicacio-
nes del CIV y ha recibido Q525 
millones en contratos nuevos.

La constructora de Alejos ganó 
siete concursos públicos des-
de mediados de 2017. En seis de 
ellos no afrontó competencia real. 
En unos casos, las empresas que 
participaron fueron descalifica-
das por defectos de forma o eran 
constructoras sin experiencia.

“Con contadas excepciones, 
los grandes contratos son adjudi-
cados a empresas ligadas a funcio-
narios públicos”, dijo Hugo Leonel 
Guerra Machón, presidente de la 
Asociación Guatemalteca de Con-
tratistas de la Construcción.

Desde finales de 2015, Alejos 
ha sido prófugo, ha estado preso, 
ha sido excarcelado y ha sido re-
capturado. Sobre él se han acu-
mulado cinco procesos diferen-
tes por pagar o recibir sobornos o 
por financiar en secreto partidos 
políticos. 

Las huellas
Cuando Alejos se convirtió en el 
secretario privado del presidente 
Álvaro Colom, en enero de 2008, 
no se limitó a gestionar la agen-
da de la presidencia. Desde 1996, 
Alejos fue ejecutivo de una de las 
principales distribuidoras de me-
dicamentos del país: Agencias J.I. 
Cohen y conservó este puesto 
mientras fue funcionario. Pocos 
días después de que el empresa-
rio asumió el cargo fue constitui-
da Ciansa.

Los socios que la fundaron 
eran un comerciante y un conta-
dor desconocidos que situaron la 
sede de la empresa en una bodega 
ubicada en la Calzada San Juan, en 
la zona 7 de la capital.

A pesar de su discreción al 
crear Ciansa, Alejos dejó huellas 
tras sus pasos: la bodega de la 

Calzada San Juan fue comprada 
en 2004 por el propio Alejos, se-
gún información del Registro de 
la Propiedad. En la actualidad, la 
empresa se encuentra en el edifi-
cio Europlaza, zona 14.

En 2013 entró en vigor la nue-
va legislación que prohíbe las ac-
ciones al portador. Esto provocó 
que emergieran los verdaderos 
dueños la constructora: dos offs-
hore de las Islas Vírgenes Británi-
cas, propietarias a partes iguales 
de la empresa.

Lashmar Investments es re-
presentada por un abogado habi-
tual de Alejos llamado Juan Luis 
Rodríguez. En el Caso Transurba-
no, en el que también está implica-
do Alejos, este abogado fue seña-
lado de ser su testaferro.

Estas empresas fuera de pla-
za fueron compradas a un famoso 
bufete panameño: Mossack Fon-
seca. En 2016, millones de docu-
mentos de esa firma fueron filtra-
dos al Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ, 
en inglés), con los que se constru-

yó una base de datos que eviden-
ció quiénes están detrás de las dos 
offshore de las Islas Vírgenes Bri-
tánicas propietarias de Ciansa.

Una de ellas es propiedad de 
Alejos. Detrás de la otra está Jo-
sué Méndez, quien ha sido socio o 
representante de negocios de Ale-
jos desde 2003, según informa-
ción del Registro Mercantil. Mén-
dez es conocido como el “Gordito” 
o el “Gordo” y es quien ha dirigido 
Ciansa desde su fundación.

En una breve conversación 
en la prisión, Alejos explicó que 
no deseaba responder a pregun-
tas, pero negó ser propietario de 
Ciansa en la actualidad. Durante 
dos semanas se trató de localizar a 
Méndez en Ciansa, pero personal 
de la constructora aseguró que no 
se encontraba en el país y que no 
tenían forma de contactarlo.

La tormenta
Entre 2010 y 2011 sucedieron 
desastres naturales en el país: las 
tormentas Agatha y 12E, la erup-
ción del Volcán Pacaya y el gran 
deslave sobre la ruta Interameri-

Gustavo Alejos
ahora también es constructor

Gustavo Alejos durante audiencia caso 

Negociantes salud.

Cada vez más violencia en 

América Latina

mailto:miradorprensa@gmail.com
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cana en Tecpán.
Fueron 18 meses bajo Esta-

do de Emergencia, lo cual permi-
tió que todas las obras públicas 
se adjudicaran sin necesidad de 
concursos.

Alejos fungió como un minis-
tro del CIV paralelo, según coinci-
dieron dos constructores que pi-
dieron no ser identificados y que 
en aquellos meses negociaron 
contratos con Alejos en su oficina.

La evidencia es que Ciansa, 
que había sido creada en 2008 
y carecía de experiencia, obtu-
vo bajo el Estado de Emergencia, 
sus primeros contratos públicos: 
Q257 millones, según la contabi-
lidad del Estado.

Aparte, en diciembre de 2010, 
la constructora recibió la cesión 
de un contrato de Q124 millones 
que otra empresa había ganado 
para pavimentar 33 kilómetros de 
una ruta en Quiché en 2007.

Cuando finalizó el gobierno de 

Álvaro Colom, en ene-
ro de 2012, resultaba 
evidente que todo ha-
bía marchado a la per-
fección para los pro-
pietarios de Ciansa. La 
constructora, primero, 
utilizó sus fondos para 
construir una mansión a 
Alejos en Premier Cam-
pestre por casi US$500 
mil, según consta en un 
contrato de obra suscri-
to con el estudio de ar-
quitectura Integra.

Después, Ciansa, a lo 
largo de 2012, adquirió 
seis lotes adyacentes a 
la residencia de Alejos 
por valor de US$900 
mil. Esta compra fue fi-
nanciada con un prés-
tamo que se devolvió en 
poco más de un año, como consta 
en el Registro de la Propiedad. En 
estos terrenos, según confirmó la 

Durante años, Alejos recibió una comisión del cinco por ciento de las ventas totales que 

efectuaba J.I Cohen. Mientras fue funcionario, siguió cobrando. En 2014, su salario mensual 

rondaba los Q5 millones.

fuente que ha participado en in-
vestigaciones judiciales contra 
Alejos, Méndez también se cons-
truyó una mansión.

El terremoto
Poco después de asumir sus car-
gos, en enero de 2016, los fun-
cionarios del CIV de la adminis-
tración de Jimmy Morales afron-
taron una situación inédita. Las 
principales constructoras tradi-
cionales fueron procesadas por 
pagar sobornos o financiar cam-
pañas políticas ilegalmente, según 
el MP y la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad (CICIG).

Ante esta situación, el enton-
ces ministro Aldo García reaccio-
nó con prudencia. Durante el pri-
mer año de su mandato, el CIV 
apenas adjudicó obras. En el se-
gundo, aumentó el gasto, pero no 
se contrató a empresas procesa-
das por corrupción.

Los síntomas
Probar que una licitación ha sido 
amañada no es sencillo, pero ex-
pertos y constructores coinciden 
en que existen algunos indica-
dores, como pocas ofertas en los 
concursos y la aparición de em-
presas sin los requisitos mínimos 
para ganar.  Otros patrones son: 
las ofertas más bajas, por ejemplo, 
son sistemáticamente descalifica-
das por defectos de forma. O las 
empresas ganadoras ofrecen pre-
cios casi idénticos al cálculo que la 
institución fija para la obra.

Durante la gestión del Aldo 
García, entre 2016 y abril de 
2018, se vieron algunas de estas 
circunstancias. Durante la del ac-
tual ministro, José Luis Benito, 
ocurrieron todas.

La participación fue baja, so-
bre todo en los contratos más 
importantes. En los siete concur-
sos valorados en más de Q100 
millones que ha adjudicado el ac-
tual ministro hasta comienzos de 
agosto, se presentaron en prome-
dio dos ofertas.

Hasta el momento, en el ma-
yor contrato otorgado duran-
te el gobierno de Jimmy Mora-
les para construir una carretera 
solo participó una empresa, SCM, 

propiedad de Alejandro Matheu 
Escamilla.

Sin embargo, el hecho más 
destacado es que durante la ges-
tión de Benito, de manera siste-
mática, se impidió participar a em-
presas por defectos formales.

Hasta comienzos de agosto, el 
actual ministro había organizado 
49 licitaciones valoradas en más 
de Q20 millones. En nueve solo 
participó una empresa. De las 40 
restantes, en el 65 por ciento de 
los casos, todas las oferentes, sal-
vo la ganadora, fueron descalifica-
das del concurso.

Para eliminar ofertas se utiliza-
ron argumentos de forma: cons-
tructoras fueron excluidas porque 
“el índice de la propuesta no está 
firmado y sellado y al folio 66 fal-
ta sello” o porque en un acta el no-
tario en vez de escribir su nombre 
precedido por las palabras “Ante 
mí” escribió “Por mí y ante mí”. 

El CIV licitó en 2018 la cons-
trucción de un puente de 100 me-
tros en Jutiapa. Dos de las princi-
pales constructoras de puentes 
participaron: PRECON y MURA-
TORI. Ambas fueron descalifica-
das. Ganó SCM, que carecía de 
experiencia en puentes de esa 
longitud.

Al ser cuestionado por este 
tipo de casos, el ministro Benito 
explicó que “si falta una firma en 
un declaración jurada, no hay de-
claración jurada. Ese no es defecto 
subsanable, es que no se presentó 
el documento”.

Las ventajas de ser Ciansa
La constructora de Gustavo Ale-
jos fue de las más beneficiadas por 
esas prácticas.  Ganó siete concur-
sos. En tres de ellos, todas las ofer-
tas fueron eliminadas por proble-
mas de forma.

Ocurrió, por ejemplo, en un 
concurso para reponer 40 kilóme-
tros de la CA2-Occidente, cerca 
de Tecún Umán, San Marcos. Ade-
más de Ciansa, participaron tres 
empresas: Conasa, Solel Boneh y 
Servicios CGL.  La propuesta de 
Conasa fue descartada porque 
en el expediente faltaba el sello 
de la empresa junto a la firma del 
representante legal. La de Solel 

Lashmar Investments es representada por un abogado habitual de Alejos llamado Juan Luis 

Rodríguez. En el caso Transurbano, en el que también está implicado Alejos, este abogado fue 

señalado de ser su testaferro.

Josué Méndez aparece vinculado a nueve sociedades relacionadas con Gustavo Alejos. En su 

mayoría son constructoras o inmobiliarias.

¿Reclamos? Dos empresas de cartón constituidas en las Islas Vírgenes Británicas son las 

propietarias de CIANSA, pero en la dirección registrada no hay una oficina, sino una casilla 

postal que guarda el correo y el polvo en este edificio de Road Town.

Los nombres de Gustavo Alejos y Josué Méndez, detrás de dichas offshore, solo son trazables 

gracias a la filtración de documentos del controversial bufete Mossak y Fonseca en Panamá.
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Boneh se rechazó porque un cua-
dro tenía borrones. La de Servi-
cios CGL fue descalificada porque 
un documento presentado había 
sido emitido hacía más de 30 días.

Ciansa ganó con una oferta de 
Q96 millones. Las ofertas de Solel 
Boneh y Servicios CGL eran, am-
bas, Q13 millones más baratas.  

En otros tres concursos no se 
eliminó toda la competencia, pero 
las empresas que no fueron des-
calificadas por defectos de forma, 
no podían ganar. Esto ocurrió en el 
contrato más cuantioso obtenido 
por Ciansa hasta la fecha: la cons-
trucción de una ruta nueva que 
conduce al municipio de Chiché, 
Quiché.  

La única oferente, además de 
la constructora de Alejos, fue una 
empresa desconocida llamada 
Bienes, Edificaciones y Alquileres, 
que solo tenía experiencia en pe-
queños contratos de bacheo. Para 
poder participar en la licitación 
había que demostrar experiencia 
en proyectos que sumaran por lo 
menos 56 kilómetros. Además, la 
empresa presentó una oferta ex-
cesivamente alta (Q314 millones) 
y perdió frente a Ciansa, que se 
llevó con facilidad un contrato de 
Q242 millones.

El séptimo contrato que obtu-
vo la constructora de Alejos es un 
caso diferente. Esta adjudicación, 
que consiste en reponer un tramo 
de 20 kilómetros de la CA-2 Occi-
dente a su paso por Retalhuleu, no 
fue ganada por Ciansa.

En el concurso, que fue con-
vocado durante la gestión del mi-
nistro García, participaron seis 
constructoras: Ciansa, dos impor-
tantes (Conasa y Aspetro) y otras 

dos más modestas. La adjudica-
ción, sin embargo, ocurrió en abril 
de 2018, ya durante la gestión de 
Benito y cuatro de las ofertas fue-
ron descalificadas por defectos de 
forma. Aspetro fue eliminada por-
que su propuesta económica esta-
ba escrita solo con cifras y no con 
cifras y letras.

Quedaron solo dos: Conasa 
y Ciansa. Conasa ganó con facili-
dad al contar con más experiencia 
y ofrecer un precio de Q39 millo-
nes, casi Q10 millones menos que 
Ciansa. Pero después de la adju-
dicación, los miembros de la jun-
ta que declararon ganadora a Co-
nasa fueron citados a compare-
cer ante la bancada de la Unidad 
Nacional de la Esperanza (UNE), 
según reportó elPeriódico. Ale-
jos fue funcionario durante el go-
bierno de la UNE y está acusado 
de haber financiado ilegalmente 
al partido.

Días después, el ministro Beni-
to emitió una resolución en la que 
canceló la contratación a Conasa, 
argumentado que en el expedien-
te faltaba la Constancia de Dispo-
nibilidad Presupuestaria (CDP).

Tras una semana, la junta de li-
citación se reunió de nuevo. Anun-
ciaron que ya tenían la CDP y que 
se retractaban de la adjudicación 
a Conasa. Los funcionarios dije-
ron que la constructora no podía 
suscribir contratos con el Estado 
debido al artículo 80e de la Ley de 
Compras, que prohíbe a empresas 
condenadas por corrupción pro-
veer al Estado.

Debido a que la única oferta 
no descalificada era la de Ciansa, 
la empresa de Alejos ganó el con-
trato con un propuesta de Q49 
millones, Q10 millones más que la 
de Conasa.

La sombra del soborno
Existen varias evidencias que 
apuntan a que Ciansa ya pagó so-
bornos entre 2012 y 2015, duran-
te la gestión de los ministros Ale-
jandro Sinibaldi y Víctor Corado, 
ambos imputados en el caso Co-
rrupción y Construcción.

Durante ese periodo, la cons-
tructora obtuvo solo dos contra-
tos nuevos del CIV, valorados en 
Q49 millones, pero se le paga-

ron Q180 millones por proyectos 
otorgados durante la administra-
ción anterior, como consta en la 
contabilidad del Estado.

Aneliese Herrera, asisten-
te del exministro del Sinibaldi y 
colaboradora del caso Corrup-
ción y Construcción, mencionó 
en dos ocasiones a Ciansa en una 
declaración.

“El primer apartamento del 
que él (Sinibaldi) me entrega las 
llaves, es el apartamento de Las 
Pilas (un edificio en la zona 15 de 
la capital). Este apartamento se lo 
entregaron, junto con un terreno 
en Premier Campestre. Yo tenía 
entendido que esa negociación 
fue entre el señor Gustavo Ale-
jos y el señor Alejandro Sinibaldi. 
El señor Gustavo Alejos siempre 
llegaba con Josué Méndez, el Gor-
dito, y fue él quien me entregó las 
llaves”, dijo Herrera.

Este testimonio coincide con 
pruebas encontradas en el correo 
electrónico de Alejandro Sinibal-
di. Entre sus archivos, los fiscales 
hallaron una hoja de cálculo lla-
mada “Megacuadro2”, en la que 
Sinibaldi llevaba el control de los 
proyectos del CIV. 

En las pruebas presentadas 
por MP y CICIG contra el sucesor 
de Sinibaldi, Víctor Corado, quien 
fue primero su viceministro, tam-
bién figuran pruebas de pagos 
efectuados por Ciansa.

Al allanar las oficinas de Cora-
do, los fiscales encontraron fac-
turas y cheques emitidos por la 
constructora de Alejos y cobrados 
por empresas del exfuncionario. 
En total, Corado facturó Q3.3 mi-
llones a Ciansa entre 2013 y 2017, 
de los que cobró Q1.4 millones.

Pese a todas estas evidencias, 
los propietarios de Ciansa aún no 
han sido imputados en el caso Co-
rrupción y Construcción. La fuen-
te que ha participado en investi-
gaciones judiciales contra Alejos 
asegura que se propuso desde 
hace varios meses allanar la cons-
tructora para recabar evidencias, 
pero la solicitud aún no ha sido au-
torizada por el MP.

Mientras tanto, Alejos puede 
seguir en el camino de convertirse 
uno de los principales constructo-
res de obra pública del país. 

“El primer apartamento 
del que él (Sinibaldi) me 
entrega las llaves, es el 
de Las Pilas. El señor 
Gustavo Alejos siempre 
llegaba con Josué 
Méndez, el Gordito, y 
fue él quien me entregó 
las llaves.”
Aneliese Herrera, asistente 
del exministro de Sinibaldi 
y colaboradora del caso 
Corrupción y Construcción

Cuando el MP allanó las oficinas de Víctor Corado encontraron múltiples facturas y cheques 

emitidos por Ciansa por servicios supuestamente prestados por el funcionario.

Edgar René Ortiz Romero

S e suponía que el 13 de 
octubre pasado sería el 
último día para los ma-
gistrados de Corte Su-

prema de Justicia (CSJ) y de Cor-
tes de Apelaciones (CdeA). Sin 
embargo, un amparo provisional 
que otorgó la Corte de Consti-
tucionalidad (CC) interrumpió el 
proceso de elección de magistra-
dos por claros vicios en el proce-
so de selección.

Como el lector probablemen-
te sepa, tanto a los magistrados 
de CSJ y de Apelaciones los eli-
ge el Congreso de la República 
de una nómina que le envía una 
comisión de postulación. Estas 
comisiones de postulación están 
compuestas por 37 miembros: 
12 decanos de las facultades de 
derecho, 12 representantes del 
Colegio de Abogados, 12 repre-
sentantes de los magistrados y 1 
representante de los rectores de 
las universidades.

Este modelo de comisiones de 
postulación apareció por prime-
ra vez en nuestro país en 1983, 
durante la transición a la demo-
cracia. Se estableció este sistema 
para elegir al Tribunal Supremo 
Electoral que, con mucho éxito, 
organizó las elecciones para la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te y posteriormente las eleccio-
nes presidenciales de 1985. 

Los diputados de aquella 
constituyente incorporaron el 
modelo de comisiones de postu-
lación para elegir magistrados de 
CSJ, de Apelaciones y otros car-
gos importantes, probablemente 
motivados por el rotundo éxito 
de aquel honorable y aun recor-
dado Tribunal Supremo Electoral. 

Pero bien lo manifestó el di-

putado constituyente Gabriel 
Larios Ochaita en una de las se-
siones de la constituyente: “es 
posible que la forma como se eli-
gió, por medio de un Comité de 
Postulación, al Tribunal Supremo 
Electoral [el de 1983], fue exito-
so, no sabemos si, por el mismo 
Comité, o bien por las personas 
que felizmente llegaron a ocupar 
las posiciones de magistrados del 
Tribunal Supremo Electoral”.

El tiempo parece demostrar 
que aquella noble idea, que al-
guna vez dio un virtuoso Tribu-
nal Supremo Electoral, colapsó y 
el sistema de comisiones de pos-
tulación está agotado. Durante 
los últimos 10 años, en los que el 
país ha vivido tres procesos para 
designar magistrados, todos han 
sido ferozmente cuestionados en 
los tribunales. 

En 2009, un amparo de la Cor-
te de Constitucionalidad obligó 
al Congreso a revisar el listado de 
magistrados que había nombra-
do para CSJ y verificar su honora-
bilidad. Asimismo, dio un tiempo 
para que los particulares presen-
taran denuncias contra los ma-
gistrados designados y los aspi-
rantes incluidos en la nómina que 
envió la Comisión de Postulación. 
El resultado fue que el Congreso 
reemplazó a 3 magistrados que 
no cumplían con dichos requisi-
tos. Un bochorno total.

En 2014, un amparo provisio-
nal de la CC suspendió el nom-
bramiento de magistrados de 
CSJ porque había dudas funda-
das de que el proceso de desig-
nación fue objeto de presiones 
externas e irregularidades. En 
2014, al igual que ahora, los ma-
gistrados en funciones tuvieron 
que permanecer en su cargo por 
resolución en amparo provisional 

de la CC hasta que ésta resolvió 
en definitiva el asunto.

En 2019, por tercera vez con-
secutiva, el proceso de designa-
ción de cortes se impugna por-
que se señalan vicios graves en 
el mismo. Esta vez, el motivo de 
fondo es que la nueva ley de la ca-
rrera judicial (aprobada en 2016) 
exigía al Consejo de la Carrera 
Judicial evaluar a los jueces y ma-
gistrados que aspiren a continuar 
en el cargo o a un ascenso dentro 
de la carrera judicial.

La omisión de la evaluación 
parece adrede. Los grupos oscu-
ros, por supuesto, querían pres-
cindir de la evaluación para tener 
menos restricciones para influir 
en la lista de magistrados que se 
remitiría al Congreso. No es un 
secreto que hay estructuras cri-
minales que han conseguido ga-
nar influencia en algunos espa-
cios del colegio de abogados, la 
academia y el propio sistema ju-
dicial y cuentan con comi-
sionados afines que les 
ayudan en su maca-
bra tarea.

El amparo de la 
CC sirvió para poner 
un alto al contuber-
nio que se fraguaba, 
pero los intereses 
mezquinos se con-
fabulan ahora para 
lograr el 
c a o s . 

Bloquear el proceso de evalua-
ción para prolongar indefinida-
mente a los magistrados actuales 
en sus funciones es su objetivo.

Ante la cruda realidad que 
expongo, no cabe la menor duda 
de que el sistema de comisiones 
de postulación está agotado y 
ha caducado. Lamentablemente, 
por estar en la Constitución la 
única salida de fondo al proble-
ma es a través de una reforma 
constitucional. 

Por eso concluyo con la idea 
que da el título a esta columna: 
¿no tendría la llave para salir de 
esta crisis el presidente electo, 
Alejandro Giammattei? Él, como 
representante de la unidad na-
cional, y habilitado por el artículo 
277 constitucional, podría tomar 
el liderazgo nacional y proponer 
al Congreso de la República una 
reforma constitucional que cam-
bie este caduco sistema de elec-
ción de magistrados y dar lugar 

a un mecanismo que nos 
saque de la actual cri-

sis y procure el nom-
bramiento de ma-

gistrados inde-
pendientes, ca-
paces y probos, 
como es el deseo 
de los buenos 
guatemaltecos.

Caos en el 
poder judicial: 
Giammattei podría tener la llave maestra
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De acuerdo con el 
Consejo Nacional 
de Adopciones, en 
Guatemala hay 273 
niños y adolescentes en 
la orfandad, a quienes, 
cada día que pasa, 
se les dificulta más 
encontrar una familia.

Redacción ConCriterio

A 
diferencia de otros 
jóvenes que desean 
un viaje al extranjero 
o el celular de moda, 

María Isabel, de 16 años, sue-
ña con tener una familia. Ella es 
uno de 115 huérfanos que vi-
ven en Casa San Bernabé, que 
se ubica en Carretera a El Sal-
vador y donde habitan meno-
res de edad abandonados por 
su familia.  

“Uno, como adolescente, 

también quiere tener a alguien 
con quien contar. Eso no solo 
pasa cuando uno está peque-
ño, sino también a esta edad, 
porque pasamos por momen-
tos de confusiones y decisio-
nes, y sería lindo tener a al-
guien”, dice la adolescente, 
quien, al igual que el 25 por 
ciento de los chicos de ese ho-
gar, ya superó los 13 años y las 
posibilidades de que alguien la 
adopte se reducen.

En términos técnicos, los 
huérfanos de entre 7 y 17 años 
están catalogados como adop-
ciones prioritarias, ya que, cada 
día que pasa, es más difícil ubi-
carlos en un hogar. “En este gru-
po también se encuentran los 
niños con alguna discapacidad 
o con problemas médicos. En to-
tal, son 273 personas a nivel na-
cional”, explica Erick Cárdenas, 
director de Consejo Nacional de 
Adopciones (CNA), que se creó 
en el 2008 con el objetivo de for-
talecer los procesos de adopción 
y así evitar que estos ocurran de 

manera anómala.
Según Cárdenas, las familias 

prefieren recién nacidos o niños 
pequeños, debido a que existen 
muchos mitos sobre la adopción 
de adolescente. “Se cree que a 
los más chicos se les puede criar 
como las personas desean. Sin 
embargo, está comprobado que 
los adolescentes también pue-
den cambiar y aprender patro-
nes de conducta”, agrega.

Olvidados por segunda vez
Al igual que María Isabel, Enri-
que, Juan Carlos y Mauricio, de 
13, 15 y 16 años, llegaron a Casa 
San Bernabé luego de haber 
sido víctimas de la violencia o el 
abandono familiar. Aunque en 
ese albergue encontraron una 
oportunidad para sentirse en un 
hogar, estudiar y tener techo y 
alimentación, sus ilusiones de 
encontrar una nueva familia se 
desvanecen, pues su edad es un 
impedimento para que alguien 
se interese en adoptarlos.  

“Me siento triste, porque 

hasta ahora no he podido estar 
con una familia”, dice Juan Car-
los, mientras que Mauricio enfa-
tiza: “Aunque ya soy grande, les 
puedo dar mucho amor. Pode-
mos dar lo mejor”.

Las causas
A criterio de Cárdenas, el Estado 
es el responsable de la situación 
de estos niños y jóvenes. Por un 
lado, en la población guatemal-
teca están enraizados muchos 
mitos, como que la adopción es 
sinónimo de trata de personas, 
lo cual no es cierto, pues, desde 
que se creó el CNA en el 2008, 
se siguen ciertos protocolos 
para garantizar el bienestar de 
los menores de edad.

Para algunos, ese proceso 

puede ser engorroso y la prin-
cipal causa de que un niño en la 
orfandad no encuentre un ho-
gar pronto. Ante esto, Cárde-
nas recuerda que una adopción 
llega varias fases, tanto legales 
como administrativas. “Estos 
menores son abandonados o 
maltratados por su familia y en-
tran en un proceso de adopción. 
Eso depende de un juez y de la 
Procuraduría General de la Na-
ción”, comenta.

Es decir, las autoridades ve-
rifican que el niño no tenga un 
familiar (hermano mayor, tío o 
abuelo) que pueda hacerse car-
go de él. Si el resultado es negati-
vo, ya declaran su adoptabilidad. 
Luego de esto, el CNA es notifi-
cado de la situación y comienza 

la búsqueda de una posible fa-
milia para el niño o adolescente. 
Según Cárdenas, los interesados 
pueden obtener un certificado 
de idoneidad en un promedio de 
cuatro meses, por lo que el me-
nor podría ser entregado a su 
nueva familia en un lapso de en-
tre seis y ocho meses.

El principal problema es que, 
luego de que el juez hace la no-
tificación, las familias calificadas 
prefieren a niños pequeños y re-
legan a los menores que están 
entre los 7 y 17 años. 

Otro problema es la adop-
ción para extranjeros, debido 
a que actualmente 
solo pueden hacer-
lo quienes residen 
en Guatemala. Según 
Cárdenas, para hacer 
una adopción inter-
nacional debe existir 
un acuerdo entre las 
entidades centrales 
y, aunque se trabaja 
en ello, todavía no se 
ha logrado. “Esto no 
garantizará de que 
las adopciones prio-
ritarias se concreten, 
pero será una oportu-
nidad más”, aclara.

Actualmente, el 
CNA tiene a su cargo a 
casi 340 menores que 
podrían ser adopta-
dos. Sin embargo, bajo 
protección, en hoga-
res y centros de aco-
gida, se contabilizan 
miles de casos, entre 
3 mil y 5 mil, pero no 
todos son adoptables. 
“Estamos hablando de 
niños que aún están 
en procesos judiciales, pero po-
drían ser restablecidos con fami-
liares o, incluso, con los mismos 
padres, si logran demostrar que 
pueden garantizar los derechos 
del niño. Los que llegan al consejo 
son aquellos que no tienen a na-
die que vele por ellos”, lamenta 
Cárdenas. 

La temible mayoría de edad
De todos los menores con esta-
tus de adoptabilidad, 273 ya so-

brepasan los 7 años de edad, por 
lo que su futuro es incierto.  Se-
gún Cárdenas, si estos jóvenes 
alcanzan la mayoría de edad y 
no se les ha podido restituir sus 
derechos, sus vidas se abren a 
dos escenarios. “El primero es 
que los hogares les ofrezcan op-
ciones y alternativas para seguir 
dentro del centro, pero el proce-
so de protección termina”, aña-
de. La otra opción es que, gracias 
al apoyo de cooperantes o perso-
nas del sector público y privado, 
se les capacite para que puedan 
llevar una vida independiente.  

Pese a son muy pocos casos, 
sí hay personas que 
han adoptado a niños 
de entre 7 y 17 años. 
“Una señora, madre 
soltera, adoptó a cin-
co hermanos de di-
ferentes edades. Ac-
tualmente ellos están 
disfrutando de todos 
sus derechos y ella 
está asumiendo el rol 
de madre”, relata Cár-
denas, quien agrega 
que el CNA tiene un 
programa postadop-
tativo, el cual brinda 
apoyo al adoptado y 
a la familia adoptan-
te ante cualquier cri-
sis. “Recordemos que 
estos niños vienen de 
una tragedia, de pro-
cesos de abandono y 
maltrato, por lo que 
es importante ayu-
darlos”, aclara.

Mientras estos ni-
ños y adolescentes, 
catalogados como 
adopciones priorita-

rias, esperan que una familia 
les abra las puertas de su ho-
gar, el tiempo pasa y la cuenta 
regresiva que los acerca a la 
mayoría de edad no se detie-
ne. Sin embargo, muchos ellos, 
como María Isabel y Juan Car-
los, siguen soñando en que 
pronto conocerán a sus nuevos 
padres y eso les permitirá al-
canzar otras metas, como con-
vertirse en cineastas, ingenie-
ros o médicos.

Huérfanos 

para siempre

FO
TO

S:
 F

A
B

R
IC

IO
 A

LO
N

ZO
.

Los niños y adolescentes de entre 7 y 17 años tienen menos probabilidades de que una familia los adopte. (Fotografía: Fabricio Alonzo).

Según el Consejo Nacional de Adopciones, se debe seguir un proceso legal minucioso para 

declarar a un menor de edad en estatus de adoptabilidad.

Requisitos  
para adoptar
Son aptos padres 
solteros, familias en 
unión de hecho o 
matrimonios. Para 
iniciar el proceso, los 
interesados deben 
presentar los siguientes 
documentos:
• Fotocopia legalizada 

del DPI
• Certificado de 

nacimiento de las 
personas que desean 
adoptar

• Certificado de 
matrimonio (si fuera 
el caso)

• Constancia de ingresos 
(no tienen que ser 
demasiado altos)

• Certificado médico
• Dos fotografías
Para mayor información, visitar 

la página http://www.cna.gob.gt/

Algunas 
cifras
De acuerdo con el 
Consejo Nacional 
de Adopciones, 
desde el 2008 se 
han realizado 

mil 
400 
adopciones 
que han tenido 
un final feliz. 
Actualmente hay 

35 
familias que ya 
obtuvieron el 
certificado de 
idoneidad, por lo 
que pronto podrá 
concretarse la 
adopción.

El sueño de los niños y adolescentes en la orfandad es tener una familia.

http://www.cna.gob.gt/
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Redacción ConCriterio

C inco años han pasa-
do desde la primera 
vez que María Andrea 
Barquín puso un pie 

en Asia, un continente que, en 
ese entonces, solo conocía por 
referencias de películas y libros.

Actualmente María Andrea 
se mueve como pez en el agua 
por las calles de Hong Kong, país 
en el que reside desde hace dos 
años y en el que comparte sus 
conocimientos sobre la comer-
cialización del café.

“Vine a Corea como becaria. 
Estuve tres años aprendiendo el 
idioma y estudiando una maestría. 
Debido a que enfoqué mi tesis en 
el café, eso me llevó a buscar otras 
oportunidades en Asia vinculadas 
a ese mercado. Fue así como en-
contré un trabajo en Hong Kong”, 
cuenta la guatemalteca. 

Barquín trabaja para una em-
presa que comercializa el grano 
aromático en China, Taiwán, Co-
rea y el Sudeste de Asia. Su tra-
bajo consiste en catar el café, se-
leccionar los lotes, coordinar los 
embarques y vender el producto 
a los tostadores de esa región. 

Las 14 horas de diferencia y 
los 15 mil kilómetros que sepa-
ran a Guatemala de Hong Kong 
no son nada en comparación con 
los múltiples retos María An-
drea ha tenido que superar. 

“Esta es una cultura competi-
tiva, pero muy organizada y res-
petuosa. Aspectos negativos no 
he encontrado, pues los proble-
mas de este país son similares a 
los de otras naciones del mun-
do”, aclara Barquín.

Gracias a su maestría en Es-
tudios Internacionales, María 
Andrea afirma, con total pro-
piedad, que el costo de vida en 
Hong Kong se ha inflado consi-

derablemente.  “Las migraciones 
de China Continental han pro-
vocado que la gente más adine-
rada tenga más probabilidades 
de instalarse en esta ciudad, y 
deja un poco de lado a las perso-
nas con un estatus normal. Es un 
poco difícil para los hongkone-
ses que aquí crecieron y acá han 
vivido”, agrega.

Para tener un punto de refe-
rencia sobre el alto costo de la vida 
en Hong Kong, Barquín explica que 
el alquiler de un apartamento pe-
queño -de una habitación- puede 
ascender a Q12 mil al mes. 

Por otro lado, la guatemalteca 
ha sido testigo de las constantes 
concentraciones y manifestacio-
nes que se llevan a cabo este año 
en ese país, las cuales tienen como 
objetivo exigir el respeto a la de-
mocracia y la retirada del proyec-
to de ley de extradición a China. 
“Es un tema muy complejo, pues 
hay actores políticos y económi-
cos detrás. Hong Kong es una ciu-

dad única y extraordinaria, sobre 
todo por la historia que tiene de 
haber sido una colonia británica y 
por haber heredado todo ese sis-
tema de libre mercado, libertad 
de prensa y propiedad privada”, 
analiza María Andrea. 

“La mayoría de gente no sabe 
dónde está Guatemala, pero la 
que sí conoce nuestro país lo 
identifica por el café. Esa es mi 
esencia como guatemalteca. La 
cultura que yo comparto es la 
del café”, concluye.

 Su amor por el café la llevó a 

Asia
Algunos detalles
La guatemalteca María 
Andrea Barquín estudió 
una licenciatura en 
Ciencias Agrícolas en 
Costa Rica. Luego se 
mudó a Corea del Sur, 
donde obtuvo una 
maestría en Estudios 
Internacionales. Su 
tesis de graduación fue 
un estudio económico 
sobre el consumo del 
café en Asia del Norte. 
Actualmente vive en 
Hong Kong y trabaja 
para una empresa que 
comercializa cafés 
especiales.

María Andrea Barquín es licenciada en Ciencias 

Agrícolas y tiene una maestría en Estudios 

Internacionales. (Fotografía: LinkedIn).

Después de haber estudiado en Costa Rica y 
Corea del Sur, la guatemalteca María Andrea 
Barquín se instaló en Hong Kong, donde trabaja 
para una comercializadora de cafés especiales. 

María Andrea Barquín es licenciada 

en Ciencias Agrícolas y tiene una 

maestría en Estudios Internacionales. 

(Fotografía: LinkedIn).
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El 1 de octubre entró 
en vigor un acuerdo 
centroamericano que 
permite la importación 
y la producción de 
semillas genéticamente 
modificadas en 
Guatemala.

Redacción ConCriterio

C on la aprobación del 
Ministerio de Econo-
mía y la regulación del 
Ministerio de Agricul-

tura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), el 10 de mayo se pu-
blicó el acuerdo ministerial 281-
2019, el cual entró en vigencia 

en octubre último y permite el 
consumo y la venta de semillas 
transgénicas en el país. 

Su aplicación, según el docu-
mento, está enfocado en el cam-
po agropecuario, así como en las 
áreas de investigación, experi-
mentación, manejo, desarrollo, 
producción y comercialización.

Eddy Mendoza, director eje-

cutivo de la Federación de Aso-
ciaciones Agrícolas de Guate-
mala, explica que las semillas 
transgénicas provocan variacio-
nes en productos agrícolas para 
hacerlos más resistentes, inclu-
so a los cambios climáticos. 

Mendoza agrega que la regu-
lación de estos productos ten-
drá un impacto positivo para la 

industria agrícola del país. “Esto 
traerá altas productividades. En 
Guatemala tenemos una pro-
ducción de 40 quintales de maíz 
por manzana, mientras que Hon-
duras, que está utilizando esta 
tecnología, está en 7.5 tonela-
das”, enfatiza.

Para algunas personas, la 
nueva normativa tiene similitu-
des con la Ley Monsanto, que en 
2014 fue derogada por el Con-
greso de la República, por pre-
sión social. “Cuando decimos 
que atenta contra las semillas 
y la biodiversidad en Guatema-
la es porque estas se mezclan 
y contaminan otros productos. 
Además, porque hace depen-
dientes a los productores de 
todo el paquete tecnológico que 
conllevan los transgénicos: her-
bicidas, fungicidas y abonos”, 

¿Qué son los transgénicos?
Según Mario Godínez, la característica fundamental 
de una semilla transgénica, que pertenece al reino 
vegetal, es cuando se le inserta ADN de otro reino, 
como algunas particularidades de bacterias. Elmer 
López dice que también sucede cuando, por ejemplo, a 
una papa se le añade el gen de un pescado que puede 
sobrevivir a bajas temperaturas, con el objetivo de que 
el tubérculo resista esas condiciones climáticas. 

dice Byron Garoz, investigador 
de Colectivos de Estudios Rura-
les Ixim.

Álvaro Ramos, director de Fi-
tozoogenética y Recursos Nati-
vos del MAGA, rechaza la com-
paración con la Ley Monsanto. 
“Con esto se prevé que el agri-
cultor tenga acceso a materiales 
resistentes a las plagas”, explica.

Hermetismo
De acuerdo con Elmer López, in-
geniero agrónomo y doctor en 
Políticas Públicas, el problema 
no es el uso de las semillas trans-
génicas, sino ciertas fallas en el 
reglamento. Por ejemplo, hay un 
artículo que permite la confiden-
cialidad. “Si una empresa quiere 
introducir una semilla genética-
mente modificada al país, tiene 
que hacer pruebas previas y ex-
perimentación. El acuerdo dice 
que ese proceso puede ser pri-
vado. Con solo ese artículo uno 
entra en sospecha”, destaca el 
experto. 

¿Y la biodiversidad?
Aunque no hay suficiente base 
científica que sustente que el 
uso de transgénicos afecta el 
medioambiente, Mario Godínez, 
profesor universitario y ambien-
talista, resalta que otro aspecto 
que se debe considerar sobre el 
uso de semillas genéticamen-
te modificadas es la biodiver-
sidad. “Países como el nuestro 
deben tener una normativa más 
drástica si se considera que hay 
peligros para la biodiversidad”, 
añade. 

En ese sentido, López 
coincide con Godínez, 
pues explica que 
Guatemala es con-
siderado uno de 
los 10 países 
en el mun-
do que 
t i e n e 

más biodiversidad, por lo que se 
necesita un contexto controlado 
en la utilización de transgénicos. 

Por su parte, Mónica Stein, 
bioquímica, doctora en biología 
de plantas y vicerrectora de in-
vestigación y vinculación de la 
Universidad del Valle de Gua-
temala, asegura que también se 
debe hacer una crítica al siste-
ma agrícola. “No se trata solo de 
transgénicos, sino también de 
cualquier híbrido o semilla me-
jorada, pues son sujetos de pro-
piedad intelectual. Se necesita 
inversión pública para que no de-
pendamos de las transnaciona-
les”, aclara.

¿Qué no son los transgénicos?
Existen muchas confusiones sobre las características 
de un alimento genéticamente modificado, 
especialmente porque se confunde con productos 
mejorados, procesados o semillas híbridas. A criterio 
de Mario Godínez, muchos maíces son producto 
del mejoramiento que se hace con la mezcla entre 
variedades de maíces, lo que da como resultado una 
diferente. Algunas personas creen que las frutas 
sin semillas son transgénicas, pero no es así. Según 
Mónica Stein, estas son híbridas.

¿Cómo reconocer 
un alimento 
transgénico?
Es casi imposible 
determinar que un 
producto es transgénico 
solo con verlo, pues 
no depende de su 
apariencia. En el 
mercado hay frutas que 
su color es perfecto y 
su tamaño es mayor a 
una convencional, pero 
puede ser producto 
de un proceso de 
mejoramiento o 
hibridismo. Para Stein, 
lo único con lo que se 
cuenta es la información 
oficial. “Se sabe que la 
mayoría de productos 
de maíz importado de 
Estados Unidos pueden 
tener algún tipo de 
semilla genéticamente 
modificada”, enfatiza.

transgénicosLa agricultura y el polémico uso de los 

¿Cuáles son sus 
peligros?
Existen personas a 
favor y en contra de 
su consumo, venta y 
comercialización. De 
acuerdo con Mónica 
Stein, la Academia de 
Ciencias de Estados 
Unidos y la Academia 
Científica Pontifica del 
Vaticano afirman que 
no hay ningún riesgo 
diferente a los alimentos 
que son mejorados por 
una vía convencional.

Las semillas transgénicas son aquellas que reciben genes de otros reinos para modificar sus 

características. 

Hasta el momento, no se han hecho investigaciones suficientes para determinar que los alimentos transgénicos causen daños a la salud.
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Una agrupación de renombre
La Orquesta Sinfónica de Guatemala se fundó en 1936, con el nombre de Or-
questa Liberal Progresista, el cual fue modificado en 1944. Desde 1981, esta 

agrupación adquirió la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación. 

Dos músicos 
llenos de talento

El barítono Sergio 
Alvarado y el 
pianista Joshua 
Montealegre 
tienen una carrera 
en ascenso en el 
mundo de la ópera 
y la música clásica.

Redacción ConCriterio

E l mes recién pa-
sado, la Orques-
ta Sinfónica Na-
cional presentó 

El Murciélago, una ópera 
bufa en tres actos del com-
positor austríaco Johann 
Strauss (hijo), la cual inclu-
yó enredos amorosos, infi-
delidades y humor fino. 

Entre los más de cien 
artistas que fueron parte 
del espectáculo, que se lle-
vó a cabo en la Sala Efraín 
Recinos del Centro Cultu-
ral Miguel Ángel Asturias, 
se encontraban Sergio Al-
varado y Joshua Montea-
legre, dos guatemaltecos 
que viven por y para la 
música.

A continuación, us-
ted encontrará un bre-
ve perfil de estos músicos 
nacionales.

El barítono 
El guatemalteco Sergio Alvarado, de 28 años, estu-
dió en el Conservatorio Nacional de Música Germán 
Alcántara. Su gusto por la música surgió mientras 
veía a sus padres cantar en los coros de varias ópe-
ras que se han presentado en el país. 

Aunque nunca ha dudado que lo suyo es el can-
to lírico, Alvarado asegura que su profesión implica 
ciertos retos. “No es común que uno se dedique a la 
música, y menos a la música operática. Regularmen-
te uno se inclina más por lo popular, por lo que dedi-
carse a la ópera es un reto mayor”, confiesa. 

Su potente voz ahora embellece los escenarios 
guatemaltecos, pero todo ha sido un proceso evolu-
tivo. Según Alvarado, no siempre fue así. “Al princi-
pio fue por casualidad, mientras empezaba a partici-
par en algunos espectáculos. Luego me di cuenta de 
que podía cantar y tenía la posibilidad de proyectar-
me con mayor fuerza”, asegura. 

Para Alvarado, la ópera es un género que le exi-
ge, como intérprete, actuar y representar a través 
de gestos y movimientos lo que siente, para poder 
expresarlo al público. 

El pianista
Joshua Montealegre tiene 26 años de vida y 
más de una década de trayectoria en la inter-
pretación del piano; es decir, era un adolescen-
te de 14 años cuando comenzó en el mundo 
artístico. Como hijo de un músico, su primer 
acercamiento al arte fue con la batería, pero 
luego se enamoró del piano y decidió estudiar-
lo de manera formal. 

Según Montealegre, optó por el camino de 
la música clásica gracias a la influencia de sus 
maestros, pues ellos le enseñaron la magia de 
esta disciplina. “De alguna manera soñé con 
estar en conciertos populares, pero el camino 
de la música seria y docta me impactó mucho. 
Este tipo de música nos abre la mente y el pen-
samiento de una manera inimaginable”, explica. 

A criterio de este pianista local, la exposi-
ción a la música académica le ha permitido ser 
más crítico y exigente con las canciones que 
escucha, pues ahora analiza con profundidad 
el contenido de las letras y la calidad melódica. 
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C onducir por la ciu-
dad de Guatemala se 
ha vuelto una odisea, 
pues los automovi-

listas no solo deben sortear la 
fuerte carga vehicular y cui-
darse de asaltantes en moto-
cicleta, sino que ahora tam-
bién tienen que esquivar con-
flictos y peleas producto del 
congestionamiento.

De acuerdo con Amílcar 
Montejo, intendente de la Po-
licía Municipal de Tránsito 
(PMT) de la capital, durante la 
temporada escolar, entre fe-
brero y octubre, se registran de 
tres a cinco casos diarios de en-
frentamientos directos, que en 

están relacionados con actitu-
des como no ceder la vía o con-
ducir de manera imprudente. 

Estas peleas ocurren, princi-
palmente, en las vías más tran-
sitadas de la metrópoli y en 
horarios de mayores atascos: 
Periférico, Calzada Roosevelt, 
Calzada San Juan, Bulevar Li-
beración y ruta al Atlántico. 

Para Hernán Ortiz, miem-
bro de la Asociación Psiquiátri-
ca de Guatemala, estos hechos 

no deben tomarse a la ligera, ya 
que podrían ser producto del 
estrés o algún padecimiento. 
“El pobre manejo de control de 
los impulsos es una patología. 
Es decir, no se controla ni a sí 
mismo”, explica.

Además, Ortiz ofrece algu-
nos consejos para prevenir que 
la ira domine a las personas 
mientras conducen su automó-
vil: evitar manejar más de seis 
horas al día, prepararse men-

talmente para los atascos via-
les, cambiar de horarios y bus-
car formas de distracción. 

Alternativas para el cambio
Por su parte, Luis Rafael Va-
lladares Vielman, investigador 
del Centro de Estudios Urba-
nos y Regionales de la Univer-
sidad de San Carlos de Guate-
mala y autor del libro Área de 
influencia urbana de la ciudad 
de Guatemala. Regionalización 
y propuesta para la creación 
del Distrito Metropolitano, las 
soluciones para la movilidad 
deben ser a corto, mediano y 
largo plazo.

“Los problemas urbanos es-
tán interconectados. Los que 
resaltan son la movilidad, los 

desechos sólidos y el agua”, 
dice Valladares Vielman, quien 
agrega que para solucionar el 
problema del tránsito se debe 
reestructurar el transporte 
masivo. Por ejemplo, liberar las 
paradas donde se aglomeran 
más buses, taxis y Transmetros. 

El investigador asegura que 
las zonas donde más se foca-
lizan los empleos en la capital 
son las zonas 10, 9, 4 y 1. “Es ahí 
donde se debe buscar una solu-
ción para el traslado de perso-
nas”, aclara Valladares Vielman.

Aunque para el académico 
la reactivación del tren no es 
una mala idea, asegura que, en 
este momento, no es la mejor 
solución, ya que la implemen-
tación tomaría mucho tiem-
po. “Sería más viable adaptar 
la vía férrea para que sea una 
vía rápida del Transmetro. Es 
una buena forma de conectar 
la movilidad del Puente Belice 
a Fegua… La mayor cantidad de 

población viene del Norte, de la 
zona 18”, afirma. 

Otra alternativa que pro-
pone Valladares Vielman es 
un tren aéreo, pues no roba-
ría ningún carril. “Cuando se 
hizo lo de la Aguilar Batres –la 
implementación del Transme-
tro– se redujeron los carriles, 
pero no se aminoró el tráfico, 
ya que muchos utilizan el carro, 
no solo para el traslado, sino 
como un medio de vida”, expli-
ca. Es decir, hay personas que 
transportan mercancía y no la 

pueden llevar en el transporte 
público.  

Valladares Vielman destaca 
que la movilidad en vehículos 
se da por tres factores: quienes 
se trasladan de la casa al tra-
bajo; quienes utilizan el carro 
para trabajar; y quienes em-
plean el auto para movilizarse a 
más de un lugar de labores. “El 
empleo informal nos da la pau-
ta para creer que el tránsito va 
a seguir”, analiza. 

Estrés, caos vial 
 y soluciones para la movilidad

El caos vehicular está 

ocasionando problemas 

de estrés y peleas entre los 

conductores.

La publicación
Luis Rafael Valladares 
Vielman presentó 
recientemente el libro 
Área de influencia 
urbana de la ciudad 
de Guatemala. 
Regionalización y 
propuesta para la 
creación del Distrito 
Metropolitano, en 
el cual expone la 
importancia de la 
delimitación de las 
áreas metropolitanas 
de Guatemala, así como 
la creación de un ente 
político administrativo 
que represente y ejerza 
autoridad en dicha 
región geográfica.

Diariamente, los guatemaltecos se enfrentan 
al tránsito vehicular lento y pesado, el cual 
provoca tensión, discusiones y peleas. Ante 

esta problemática, los expertos plantean varias 
opciones.
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E l precio de los apar-
tamentos en edificios 
para los segmentos A, 
B y C oscila entre los 

US$100mil y los US$120mil. Los 
desarrolladores estiman para el 
2020 la construcción de 87 pro-
yectos habitacionales de este 
tipo.

El último grupo socioeconó-
mico mencionado, que tiene in-
gresos entre los Q10 y Q25 mil, 
es el principal objetivo de los 
promotores inmobiliarios de es-
tos complejos, pues, según afir-
man, es el 45% de la población 
de la ciudad de Guatemala. 

Ante este auge de viviendas 
verticales, Olav Dirkmaat, pro-
fesor de economía de la Escue-
la de Negocios de la Universi-
dad Francisco Marroquín, con-
sidera que esas cifras podrían 
ser erróneas, lo que ocasionaría 
una oferta mayor de apartamen-
tos para un segmento social que 
puede ser menor. Incluso, se po-
dría hablar de la posibilidad de 
una “burbuja inmobiliaria”.

“Creo que los datos no fueron 
hechos específicamente para el 
sector inmobiliario, y lo que pa-
rece es que usó un sistema de 
puntos, con base en lo que un 
hogar tenga: dos celulares, una 
secadora; y por cada cosa que se 
tenga se recibe una cantidad de 
puntos y esto determina en qué 
clase socioeconómica se ubica”, 
analiza Dirkmaat.

A criterio del académico, la 
industria ha sobre estimado el 
tamaño del segmento C y, en 

consecuencia, puede 
que sea más pequeño. 
Incluso, una sus las 
conclusiones es que 
en este grupo tam-
bién estén incluidos 
los segmentos D y E.

“Eso significa que 
los alquileres de es-
tos tendrían que ba-
jar cuando lleguen 
las nuevas unidades 
al mercado y que la 
demanda a futuro empezará a 
bajar. Porque ahora hay una de-
manda especulativa de personas 
que compran porque creen que 
es una buena inversión, pero 
luego se darán cuenta que no 
encuentran inquilinos o no lo-
gran cobrar lo que proyectaban”, 
asegura Dirkmaat.

Por su parte, Víctor Cabre-
ra, desarrollador de proyectos 
inmobiliarios, no cree que haya 
errores en los cálculos de los 
datos de los proyectos de cons-
trucción. “Lo que me ha pareci-
do muy interesante del punto de 
vista de Olav —Dirkmaat—, es 
que ha abierto un debate y hace 
que nos cuestionemos sobre los 
supuestos sobre los cuales se ha 
estado trabajando para planifi-
car el desarrollo de proyectos”, 
puntualiza el experto.

Para Cabrera, es importan-
te voltear a ver al segmento D, 
pues en ese grupo de la pobla-
ción guatemalteca también hay 
una necesidad de vivienda que 
se debe satisfacer.  

Análisis de la situación
Sobre el estudio de Dirkmaat, 

que puede leerse en 
trends.ufm.edu, Eddy 
Tabush, especialis-
ta de vivienda y ex-
presidente del Insti-
tuto de Fomento de 
Hipotecas Asegura-
das (FHA), dice que 
las estimaciones de 
la existencia del seg-
mento C no son erró-
neas, ya que la ini-
ciativa privada lleva 

años atendiéndolo y le ha ofre-
cido construcción de condomi-
nios, centros comerciales y co-
legios privados para los hijos de 
esas familias.

Para Tabush, ese perfil de 
comprador es el mismo que ad-
quiere miles de vehículos nue-
vos cada año en Guatemala. 
“Este grupo población es el 
que gana, en el núcleo fami-
liar, entre Q10 mil y Q28 
mil; es decir, pueden pagar 
hipotecas de entre Q4 mil 
y Q8 mil al mes”, analiza el 
especialista.

Asimismo, el expresi-
dente del FHA, asegura 
que es muy arriesgado ha-
blar de una “burbuja inmo-
biliaria”, ya que esto ahu-
yenta el capital de inver-
sión para ese segmento 
de la población. Para que 
este panorama ocurra, 
como sucedió en Estados 
Unidos y Europa, los ban-
cos tendrían que aprobar 
créditos a personas que 
están sobreendeudadas o 
que no tienen capacidad 
de pago. 

“Según un estudio del Banco 
Mundial, tenemos la penetra-
ción y la cartera inmobiliaria más 
pequeña de toda Latinoamérica. 
Hoy, la banca en Guatemala ori-
gina unos 14 mil créditos hipo-
tecarios por año y maneja una 
mora muy baja”, explica Tabush, 
quien agrega que para que esa 
crisis sea una posibilidad, la ban-
ca tendría que aumentar de cin-
co a 10 veces los préstamos que 
otorga y no tiene los recursos 
para hacerlo. 

Además, según el análisis de 
Tabush, casi todos los créditos 
para la clase media están asegu-
rados por el FHA, que además 
de proteger a los bancos, tie-
ne reglas muy estrictas para la 
protección de esos créditos. En 

¿Quién 
comprará 

 los nuevos apartamentos? 

La industria desarrolladora 
del país construye 87 nuevos 
proyectos de vivienda vertical 
en el área metropolitana de 
Guatemala; sin embargo, hay 
quienes se preguntan si habrá 
mercado suficiente para esta 
oferta inmobiliaria.

los últimos 10 años, esa entidad 
aseguró unos 40 mil créditos, 
por un valor que supera los Q20 
mil millones de quetzales.

Los controles de verificación 
antes de otorgar un préstamo 
hipotecario han hecho que la 
tasa de devolución sea reduci-
da. “Cuando un banco otorga 
un crédito para una vivienda, es 
porque ya analizó los ingresos y 
el nivel de endeudamiento del 
solicitante. Las personas que es-
tán comprando esas viviendas 

tienen una mora muy baja”, des-
taca Tabush.

Otro aspecto importante en 
la adquisición de vivienda es 
que el banco también determi-
na si la persona quiere comprar 
un apartamento como inversión 
para alquiler. En ese caso, solo 
autorizará el crédito si el solici-
tante paga entre el 40 y 50 por 
ciento de enganche sobre el va-
lor total, pues así va a garantizar 
que la hipoteca se seguirá pa-
gando, aunque el apartamento 
no se rente.

Según el análisis de Tabush, se 
están construyendo demasiados 

proyectos de viviendas verticales 
porque sí hay un mercado para 
estos edificios, pues las perso-
nas dejaron de adquirir residen-
cias en la periferia y ahora están 
apostando por dichos proyectos.

Lo que viene
El siguiente paso es que los de-
sarrolladores inmobiliarios em-
piecen a atender al segmento D, 
que es la población que gana en-
tre Q4 mil y Q12 mil al mes. De 
acuerdo con Tabush, también se 
debe invertir en las viviendas ur-
banas de las ciudades interme-
dias, pues son candidatas ideales 
para que se construyan comple-
jos habitacionales asequibles. 

Así se desarrolla 
una vivienda 
vertical
Cuando una 
desarrolladora 
construye un 
complejo de viviendas 
horizontales, solicita 
licencias por cada casa 
y las va financiando 
individualmente. Con 
los proyectos verticales 
no puede ser así. Las 
inmobiliarias requieren 
una licencia para 
el número total de 
apartamentos. Mientras 
se aprueba el permiso 
de construcción, 
proceso que tarda 
dos años, los agentes 
inmobiliarios deben 
empezar a vender 
la edificación sobre 
planos. 
De esta manera, el 
desarrollador puede 
ir con los bancos 
y presentarles las 
promesas de compra-
venta de las personas 
precalificadas, 
quienes incluso ya han 
empezado a pagar 
los enganches. Es 
decir, los encargados 
del proyecto deben 
demostrar que ya 
se vendió un buen 
porcentaje de los 
apartamentos. Sin 
este proceso, es muy 
difícil que los bancos 
se arriesguen a prestar 
el dinero, explica Eddy 
Tabush.

En Guatemala, 
el negocio de 
la vivienda 
representa menos 
del 

1 por 
ciento 
del Producto 
Interno Bruto.
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Imágenes reflejan la 
algarabía que se vive en 
el tradicional festejo de 
Sololá.

Por Fabricio Alonzo

E l Tabal es una tradi-
ción de los creyentes 
católicos de Sololá, la 
cual se celebra cada 8 

de diciembre en honor de la Vir-
gen de Concepción. La danza re-
presenta cómo el poder de Dios 
vence con fuego al mal y mantie-
ne inmaculada a la Virgen María.

Niños, jóvenes y adultos de 
ese departamento participan de 
esta tradición que hace un reco-
rrido de 3 kilómetros entre las 
principales calles y avenidas del 
pueblo. Los bailadores de El Ta-
bal usan el canuto, una especie 
de canchinflín, pero más poten-
te, elaborado con forro de caña, 
papel crepé y pólvora.

El Tabal, 
una colorida danza  

Lecturas 
para finalizar el año

Aproveche los últimos días del 2019 para 
sumergirse en alguna de estas seis lecturas con las 
que usted podrá reflexionar, conocer más sobre la 
historia de Guatemala o adentrarse al mundo de 
dos mujeres admirables. 

Redacción ConCriterio

¿ Por qué esperar el nuevo 
año para retomar el há-
bito de la lectura, si pue-
de hacerlo ahora? En di-

ciembre, las principales librerías 
del país traen títulos de diferen-
tes disciplinas y para todos los 
gustos.
En su selección, Sophos reco-
mienda para este mes El código 
de la cultura, El aire en que se 
cree – La novela sobre Rosario 
Castellanos y Desaparecida. Por 
su parte Artemis, sugiere la lec-
tura de los siguientes títulos: El 
espejo de tu vida, Tiempos re-
cios y Migrante.
Así que si usted aún no sabe qué 
incluir en su lista de regalos, es-
tos libros pueden ser una bue-
na opción de obsequio para no-
sotros mismos o para algún ser 
querido.
A continuación, encontrará una 
breve sinopsis de seis libros que 
usted puede leer antes de que se 
acabe el 2019.

El espejo de tu 
vida

Luego de ser diagnostica-
da con depresión, la gua-
temalteca Luchi Cosenza 

se convirtió en “la cuen-
taplatos”. Ella dice que 
esta enfermedad es lo 

mejor que le ha pasado, 
pues le ayudó a despertar 

y transformar su vida de 
víctima a protagonista. 

En este libro, la escritora 
cuenta cómo el espejo le 
ha ayudado a conectarse 

y ser consciente de sus 
carencias para adentrar-

se en la abundancia y em-
pezar a vivir.

Autora: Luchi Cosenza
Precio: Q200

El aire en que se 
crece – La novela 

sobre Rosario 
Castellanos 

Con maestría iniguala-
ble, la mexicana Rebeca 

Orozco capturó a lo largo 
de estas páginas el poder 

de seducción de una fi-
gura tan fascinante como 
trágica, construyendo así 

la novela definitiva so-
bre Rosario Castellanos, 

diplomática y escritora, 
considerada una de las 

grandes literatas mexica-
nas del siglo XX. 

Autora: Rebeca Orozco
Precio: Q180

Tiempos recios
La nueva obra del escritor 
peruano Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de Literatura, 
es una historia de conspi-
raciones internacionales e 
intereses encontrados, en 
los años de la Guerra Fría, 
cuyos ecos resuenan hasta 
la actualidad. Un suceso que 
involucró a varios países, in-
cluyendo Guatemala, y en el 
que algunos verdugos acaba-
ron convirtiéndose en vícti-
mas de la misma trama que 
habían ayudado a construir.
Autor: Mario Vargas Llosa
Precio: Q200

Desaparecida 
En octubre de 1980, la periodista Irma Flaquer, la columnista más leída en 
ese momento en Guatemala, se unió a la espantosa lista de desapareci-
dos por la dictadura militar. Este libro narra la historia de esta profesional 
del periodismo que en un país aterrorizado por la fuerza bruta se atrevió 
a escribir la verdad. Lo que Irma Flaquer hizo en vida la condujo hacia su 
muerte, pero también al recuerdo de quienes ven en ella un símbolo de la 
libertad de expresión y de la lucha por la democracia en América Latina.
Autora: June Carolyn Erlick
Precio: Q190

Migrante
Este libro no solo es 
la biografía del guate-
malteco Marcos Antil, 
maya q´anjoba´l y em-
prendedor tecnológi-
co, sino que también 
representan el testi-
monio de un migrante 
que luchó por salir 
adelante, con el obje-
tivo de ayudar a su fa-
milia y al país. 
Autor: Marcos Antil
Precio: Q112

El código de la cultura
Tras investigar los grupos de 
mayor éxito del mundo, el esta-
dounidense Daniel Coyle llegó a 
la conclusión de que sus respec-
tivas culturas nacían de un con-
junto específico de habilidades 
que aprovechan el potencial 
de nuestro cerebro social. Con 
extraordinaria amenidad, este 
libro explora cómo funciona 
cada una de esas habilidades y 
da a conocer las experiencias de 
los líderes que emplean estos 
métodos a diario en un mundo 
siempre cambiante. 
Autor: Daniel Coyle
Precio: Q170
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