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IA IGLESIA Y IA DEMOCRACIA EN GUATEMALA 

Rene Poitevin 

Resumen 

Estudia las transformaciones de la Iglesia guatemalteca durante el periodo del Cardenal 

Casariego. Enfatiza los cambios en las relaciones de poder, la restauracion interna de la 

Iglesia, y el creciente compromiso con los sectores populares. 

1. Presentacion 

Los dobles de la campana mayor de San 

jose de la Catedral Metropolitana se escucha 
ron desde las ocho de la manana, una y otra 
vez. Anunciaban la muerte del Arzobispo. Era 
un lluvioso dia del 15 de junio de 1983, fecha 
en que fallecio el Cardenal Mario Casariego y 
Acevedo, decimo sexto Arzobispo de 
Guatemala. La noticia no causo conmocion y 
fue recibida con general indiferencia, excep 
tuando uno que otro comentario ocasional. 

A su muerte, el Cardenal Casariego dejo una 

Iglesia acallada, perseguida, desorientada y 
fundamentalmente dividida respecto a la vi 
sion del papel y acciones que deberia asumir 
en el futuro en la sociedad guatemalteca. 

Es sumamente dificil hacer un balance de la 

gestion arzobispal de Casariego, ultimo jefe o 
"cabeza" de la Iglesia Catolica guatemalteca. Su 

personalidad fue muy controvertida e induda 
blemente no logro el afecto de los fieles ni el 
de sus propios sacerdotes. Debemos recono 

cer, sin embargo, que durante su gestion la 

Iglesia Catolica guatemalteca vivio sin duda 
uno de los periodos mas dificiles de su histo 
ria. Quiza solamente comparable en intensi 
dad a los sucesos de la revolucion liberal de fi 
nales del siglo pasado. 

Cuando Casariego recibio el Arzobispado, 
la Iglesia Catolica era el m&s firme aliado e in 

cluso era considerada como el bastion incon 
movible de la alianza de poder existente en 
Guatemala. Era la epoca de la Iglesia como 
institution rigidamente jerarquizada bajo el in 
discutible liderazgo de quien ha sido llamado 
el ultimo "senor Arzobispo" de Guatemala, 
Monsenor Mariano Rossell y Arellano. 

A la muerte de Casariego las cosas han cam 
biado mucho. La Iglesia de Guatemala recla 
maba pautas de direction colegiada, entre las 
cuales el prestigio personal y la autoridad co 

mo Cardenal eran tomadas con poca reveren 

cia. Casariego tuvo que hacer frente a los cam 
bios de mentalidad y actitud que propicio el 
Concilio Vaticano II, realizado antes de su to 
ma de posesion y a las Conferencias de 
Medellin y Puebla cuya influencia se hizo sen 
tir en Guatemala. 

Durante su gestion como Arzobispo, tuvo 
tambien que enfrentar distintas rebeliones en 
contra de su autoridad tales como COSDE 

GUA, el Padre Chemita y otros sacerdotes y 
fieles en contra del Poder del Estado y el 

modelo de sociedad impuesto. Entre estos el 
desafio de los Padres Maryknoll y mas tarde de 
los sacerdotes comprometidos con la guerrilla. 

Enfrento tambien la embestida de un go 
bierno protestante fundamentalista que queria 
hacer retroceder a la Iglesia en su alianza con 
el poder y debilitar su insertion real dentro de 
la sociedad. 



88 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

Fueron tiempos dificiles para la Iglesia 
Catolica, la sociedad se desangraba en una gue 
rra civil que ocasiono la muerte de sacerdotes e 

incluso el mismo Arzobispo fue secuestrado en 

obscuras cirunstancias que evidenciaron sus 

manejos politicos y le restaron mucho prestigio. 
Tojdto) esto fue provocando cambios en la 

Igjfesiai Catolica guatemalteca. Muchos de estos 

f?G^mifiai?iir die las circunstancias internaciona 

tefc qjwe formation la modernization y otros por 
lk evafiiieiorr efe la Iglesia guatemalteca que ha 
sjafeiidb serios conflictos y desgarraduras dentro 
de uim<s0ntfex^eniel cual la sociedad de la cual 
forma' pacte,. atnaviesa uno de los momentos 

mas violently dolorosos de su historia. Por lo 
tanto y como consecuencia de estas circunstan 

cias, vemos una Iglesia y una religion que pasa 
por profundas modificaciones que en algunos 
casos van mas alia de sus propias posibilidades 
y perspectivas. 

2. Las Corrientes Internacionales 

2.1. ELConcilio Vaticano n y Medellin 

Hacia diez anos que se habia celebrado el 
Concilio Vaticano II, acontecimiento de capital 
importancia para la Iglesia Catolica. Como es 

conocido, en este Concilio se dictaron las di 
rectrices no solamente del cambio liturgico, si 
no especialmente para la reorganization de la 

Iglesia desde un punto de vista muy diferente 
dd que habia prevalecido hasta el momento. 

En la Iglesia Catolica, desde el siglo XIX se 
habian desarrollado diversas corrientes de pen 
samiento que se expresan a traves de la inter 

pretation teologica y que reconceptualizan a la 

Iglesia como una institucion que debe acercar 
se mas a la fe de Jesus. Este movirniento de 

pensamiento logicamente emparentado con el 

pensamiento liberal de contenido social y poli 
tico, al hacerlo suyo la Iglesia, lo transforma 
dandole un contenido catolico. 

Esto se habia venido discutiendo en Europa, 
principalmente en Alemania con teologos co 
mo Carl von Hasse (1800-1890), Richard Rothe 

(1799-1867), Adolf von Hirnack (1851-1930) y 
Ernest Treeltsch (1865-1923)1, hasta llegar a las 

aportaciones de Teillard de Chardinl a princi 
pios y mediados de este siglo. 

El liberalismo catolico postula entre otros 

principios, el de la libertad individual, sustenta 
da en el libre albedrio de la persona humana. 
Por lo tanto reconoce la capacidad de dicernir 

y escoger entre el bien y el mai. De esto se de 
riva la idea de que la persona tambien tiene la 
libertad de conciencia y que esta se manifiesta 
entre otras, en la libertad de culto. Como se 

puede ver, son estos los clasicos principios del 
liberalismo llevados al campo religioso; aun 

que muchos de sus exponentes proclaman la 

independencia entre el liberalismo politico y el 
catolico. Otras de las expresiones del liberalis 
mo religioso se evidencian en la teologia pro 
testante donde llegan a tener singular impor 
tancia y desde donde posteriormente algunas 
de estas ideas han revertido hacia la position 
catolica. 

El liberalismo plantea la necesidad de re 
conciliar la teologia y la iglesia con el mundo 

moderno, expresado a traves del desarrollo 
tecnico cientifico, con el racionalismo moral y 
con la idea de DEMOCRACIA como sistema 

politico. 
De esta position basica se infiere la necesi 

dad de que el cristianismo debe someterse a la 
critica cientifica y filosofica, utilizando el 
racionalismo como metodo y criterio de anali 
sis incluso de los valores morales. Por lp tanto 
la Iglesia debe acomodarse a los tiempos y 
desterrar de su doctrina y sus ritos, todas aque 
llas creencias o practicas que estan basadas o 
se sustentan en creencias irracionales, la igno 
rancia y lo primitivo. 

Esta es una conception completamente 
opuesta a la position conservadora, y especial 
mente porque lleva a una religion que se aleja 
de todo contenido emocional y eventualmente 
carismatico. La fe existe, pero sustentada en la 
razon y en la ciencia. Esto, como se podra ver, 
es una position polemica y dificil para cual 

quier religion; para cualquier sistema organizado 
de creencias porque plantea la secularizacion de 
muchos campos de la Iglesia. 
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Para los liberales, el cristianismo es una reli 

gion de "libertad", por lo tanto debe oponerse 
a cualquier forma de dominacion, sea esta eco 

nomica, fisica o intelectual. Dentro de la mis 

ma Iglesia como institution, hace referencia a 

la idea de la dominacion jerarquica, a la domi 

nation moral por medio de los tabues y prohi 
biciones y a la domination clerical por medio 

de los ritos. 
Se recupera la idea de Cristo como centro 

de la religion, pero de un Cristo historico in 

merso en su tiempo, en su sociedad y al cual 
vamos a conocer como hombre y como Dios. 

De esta idea se deriva otra que posterior 
mente sera muy importante, y es que siendo 

Cristo modelo de vida tambien lo seran las ac 

ciones que se tomaron en su tiempo el modelo 
a seguir. Es decir, la Iglesia tiene que volver a 
sus origenes, de los que se ha apartado en el 
transcurso historico. Una de las mejores formas 

para volver a ese modelo sera el estudio de la 

Biblia, que la emparenta con algunas corrien 
tes protestantes. 

La teologia liberal tambien es critica, no so 

lamente de su tiempo y su sociedad, sino espe 
cialmente de la Iglesia misma. 

Esta position puede llevar a sobrevalorar lo 
rational hasta el punto que destruya lo religio 
so ya que ambos puntos de vista pueden llegar 
a ser incompatibles. Como toda aproximacion 
liberal es extremadamente individualista y se le 
critica por su excesivo intelectualismo de ca 
racter elitista y teorico ya que sus concepcio 
nes no se llevan a una practica concreta. 

Contra estos planteamientos se alza un gran 
movimiento llamado conservador, que en 
nuestros dias se expresa en una ideologia neo 

conservadora que se opone a los planteamien 
tos del neoliberalismo. Esto es lo que constitu 

ye la raiz del debate conciliar y post-conciliar, 
con versiones muy especificas en America 
Latina donde surge otro movimiento teologico 
muy vigoroso pero distinto, llamado Teologia 
de la Liberation. 

El conservadurismo se expreso tambien en 
el siglo pasado a traves de teologos como 

Barth, Gqgarten y Bulmann y hasta este mo 
mento constituye el pensamiento dominante 

en la Iglesia Catolica. El movirniento conserva 

dor argumenta que el liberalismo reduce a 
Dios a la medida del hombre y lo convierte en 
un personaje historico. No busca la concilia 
tion entre la religion y la ciencia, sino afirma 
su esencia diferente. La idea de comunion de 
la humanidad con Dios viene de lo alto y des 
ciende sobre los hombres. Se acusa al liberalis 
mo de presentar el esquema inverso en donde 
se privilegia a la humanidad en una forma de 
comunion que desembocaria fatalmente en el 
comunismo. 

Se estima que las afirmaciones religiosas 
son totalmente independientes de las rationa 
les. De esto se sigue que el significado de la 
salvation consiste en ser fiel a si mismo y en la 
auto realization. La religion es cuestion de fe, 
de perfeccionamiento de lo interno y basica 
mente una relacion personal con Dios a traves 
de la Iglesia. Logicamente esta corriente se si 
tua por encima de cualquier compromiso his 
torico. Existe la Utopia del reino de Dios que 
esta formado por los hombres perfectos, por 
aquellos que han sabido perfeccionarse a si 
mismos. La pobreza es percibida como una 
condition humana. Todos los hombres viven 
dentro de cierta miseria por el mero hedho de 
ser mortales2. La pobreza no es solamente estar 

desprovisto de bienes lo cual es una contin 

gencia derivada de nuestra condition humana, 
sino es concebida como una pobreza espiritual 
que se ejercita con el desprendimientode los 
bienes de este mundo para convertirse en 
virtud. 

Entre estos dos polos ha oscilado la discu 
sion teologica de la Iglesia en los ultimos anos, 
y es dentro de este contexto que debemos si 
tuar al Concilio Vaticano II, como un momento 
en que la teologia liberal logra afirmarse sobre 
sus rivales introduciendo cambios rotundos en 
la forma de concebir la sociedad, los hombres, 
la Iglesia y sobre todo a Dios en relacion con 
estos. 

En Gaudium et Spes se cristaliza todo un 
movirniento que venia siendo reprimido y 
marginado dentro de la Iglesia. Todos sabemos 

que se reformaron los ritos, la liturgia tuvo 
otras caracteristicas que provinieron del nuevo 
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papel protagonico que se le da al pueblo, al 

pueblo de Dios, nueva conception que esta 
blece una Iglesia circular en lugar de la Iglesia 
piramidal que estaba constituida por corriparti 
mientos estancos muy jerarquizados que tenian 
a la base a los laicos y terminaba en el pinacu 
lo del Papa. 

Hoy la Iglesia tiende mas a estar constituida 

por circulos en cuyo centro se encuentra el 

Obispo, conceptuado de nuevo como el verda 
dero pastor y en el cual los laicos, las organiza 
ciones intra Iglesia, asi como las parroquias, 
tienen opinion y teoricamente acceso a las de 
cisiones. 

Mientras esto sucede, se prepara en America 
Latina otro acontecimiento estrechamente vin 
culado con las posiciones del liberalisrijo, pero 
que va mas alia, adquiriendo su fisonomia pro 

pia. Se trata de Medellin 1968, que tiene sus 

antecedentes en la creation del CELAM desde 
los anos 50. Desde entonces, se producen los 

trabajos preparatorios que llevaron a los plan 
teamientos de la Teologia de la Liberation co 

mo una position netamente latinoamericana, 
una respuesta de la Iglesia de este continente a 

nuestra problematica y a nuestras necesidades. 
La Teologia Latinoamericana polemiza tanto 

con el liberalismo como con el conservaduris 
mo. Al primero lo tilda de burgues y elitista y al 

segundo de reaccionario. 
La Teologia Latinoamericana tiene un pro 

fundo interes por el mundo, por el desarrollo 
de las sociedades y especialmente por los po 
bres a los que considera la parte primordial 
por la cual la Iglesia debe responder. Detras de 
estas ideas esta la etica de un Cristo pobre y la 
vision del mundo desde la perspectiva de los 

de abajo, haciendo suya la vision de los opri 
midos. Esto los lleva a plantear la necesidad 
del cambio en la sociedad y de llevar a la prac 
tica por medios posibles la liberation de los 

pobres y la justicia social. Esta vision esta res 

paldada por la Utopia del comunitarismo, la 

justicia y la plena realization del hombre en el 

mundo, siempre y cuando este sea mas juto y 
splidario. Dios esta expresado especialmente 
en Cristo y esta presente en la lucha por reali 
zar la Utopia de la cual forma parte como desti 

no final que Uevara a la humanidad a la comu 

nion, al realizarse la liberation de los pobres. 
Esta teologia tambien es muy critica con la 

Iglesia como institucion por haber sido aliada 
de los opresores, por la herencia cultural que 
ha legado y en ultima instancia como reconfor 
tadora y adormecedora de conciencias. 

La Teologia Latinoamericana valora no sola 
mente al pobre sino a lo popular, no desdena 
las formas de expresion de la religiosidad po 

pular, no las condena sino plantea su recupera 
tion para emprender la lucha que permita la 
realization de la Utopia. 

La Iglesia vista asi, adquiere un compromiso 
con la modernidad que va mas alia de la acep 
tacion del debate entre liberales y conservado 
res. Quiere plantear la nueva organization de 
la sociedad basada en la justicia, dentro de la 
cual la Iglesia misma sea una forma de practica 
de esa justicia. En este sentido, la Democracia 
como forma de expresion politica, no solo co 
mo modelo politico; la democracia en su tradi 
tion verdaderamente comunitaria de participa 
tion en libertad, constituye la base para la or 

ganization de la Iglesia y la sociedad. Asi se 
habia de comunidades de base, de action so 

cial, cultural y politica, lo que vive es la action 

comprometida con Cristo, con ese Cristo que 
es la redencion de la sociedad: el verdadero 

Mesias. 

Un punto verdaderamente importante de la 

Teologia Latinoamericana en version liberado 

ra, es la de constituirse en una contra 

ideologia3, es decir, como un polo opuesto de 
la ideologia dominante y destinada a luchar 
contra esta. Se establece pues, la relacion dia 
betica entre estas, de manera tal que la una rio 

podria existir sin la otra, y la condition de la 
existencia de la Teologia de la Liberation es la 
existencia de la ideologia dorninante que mate 
rializa la injusticia en los pobres. 

Al mismo tiempo, esto conlleva el plantea 
miento del sujeto popular como actor politico 
que necesariamente pasa por su organizacidn 
y participaci6n en la sociedad. 

Finalmente es necesario senalar que todos 
los planteamientos corresponden en su mayo 
ria a la llamada Teologia Latinoamericana, 
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dentro de la cual existe una vertiente con posi 
ciones mas radicales y que corresponden mas 

exactamente a la Teologia de la Liberation. 

2.2. La Enciclica Populorum Progressio 

El 6 de marzo de 1967, el Papa Paulo VI dio 
a conocer la Carta Pastoral sobre el "Progreso 
de los Pueblos", que constituyo un documento 

que vino a sancionar de manera oficial ciertos 

postulados de la Teologia liberal dentro de la 

Iglesia y otorgo nuevos impulsos a las reflexio 
nes que al respecto se hacian en America Latina. 

La Enciclica comienza expresando la preo 
cupation de la Iglesia por los pueblos que se 

esfuerzan por escapar del hambre, la miseria, 
las enfermedades endemicas, la ignorancia, 
etc. Este documento esta dirigido a las inmen 
sas mayorias de los pueblos que constituyen el 
tercer mundo. Es una llamada de atencion a las 
condiciones de vida en estos pueblos y el peli 
gro que representan las demandas insatisfe 
chas de estos, especialmente en el terreno de 
los mesianismos prometedores y de las "ideo 

logias totalitarias"4. Presenta a una Iglesia com 

prometida, viviendo en la historia, fundada pa 
ra establecer desde la tierra el reino de los cie 
los. Orientada a considerar y desarrollar cada 
vez mas una condition humana, es decir, el 
desarrollo del hombre. Luego pasa a conside 
rar la propiedad, el disfrute de los bienes y a 

condenar los sistemas como el capitalismo li 
beral que olvidan que la economia esta al ser 
vicio del hombre y no al contrario. Plantea la 

Utopia del desarrollo integral del hombre asis 
tiendo a los debiles y luchando contra el ham 
bre y la pobreza. 

Analiza uri buen numero de los males socia 
les de nuestro tiempo, para terminar en un 

gran llamamiento final hacia todos los hom 
bres para superar el estado de injusticia. 

Es necesario recordar que esta Enciclica en 
su momento fue importante dentro del contex 
to de la Iglesia Universal y en Guatemala por 
que vino a marcar la pauta para las posteriores 
declaraciones oficiales de la Iglesia en el pais, 
aunque con cierto retraso. 

2.3. La pugna entre la Teologia 
de la Liberacion y el Vaticano 

El desagrado en las altas esferas del 
Vaticano hacia los planteamientos de la 

Teologia Latinoamericana y en especial hacia 
la Teologia de la Liberacion, era conocido des 
de mucho tiempo atras y se habia manifestado 
en varias alocuciones papales, mensajes y car 
tas privadas. Sin embargo, fue hasta el 6 de 

mayo de 1984 cuando la Sagrada Congre 
gation para la Doctrina de la Fe, se expreso en 
tal sentido en una larga explicacion que tuvo 
como corolario el silenciamiento de algunos 
de sus exponentes, tal el caso de Leonardo 
Boff. 

El Cardenal Ratzinger5, argumenta que el 

campo del pecado no se puede restringir al pe 
cado social, ya que las estructuras sociales son 
el fruto de la accion del hombre y es en este 
donde reside la raiz del mai. Asi pues, se tras 
trueca una vision social en una cuestion perso 

nal, position tipica de la Teologia conservado 
ra que concluye que todo es un asunto perso 
nal entre el hombre y Dios. No solo de pan vi 
ve el hombre afirma, primero es la palabra de 
Dios y luego el pan, primero la relacion perso 
nal con Dios, luego las cosas de este mundo. 
De lo anterior se concluye que la option prefe 
rential por los pobres es una consecuencia de 
esta actitud y por lo tanto esta errada. Acusa 
tambien a la Teologia de la Liberacion de utili 
zar un analisis marxista que es incompatible 
con la doctrina de la Iglesia, no aceptando ni la 
teoria ni el analisis critico como medio valido 

para alcanzar la verdad. Especialmente pone 
en guardia en cuanto a la pretension de homo 

logar al pobre con el proletario de Marx. Todo 
lo cual, sostiene, lleva a un mesianismo tempo 
ral que reduce la imagen de Jesus y le resta 
trascendencia. Reconoce finalmente la injusti 
cia social y la pobreza, pero recomienda que 
para combatir esta no se utilice la Teologia de 
la Liberacion. 

Es indiscutible que este documento esta ins 

pirado en las mas puras tradiciones de la teolo 

gia conservadora, que, reflejando la position 
oficial del Vaticano, ejercera una gran influencia 
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en las Iglesias locales y que aportara armas a 

los conservadores y a los que quieren ver a la 

Iglesia reducida a sus templos de oration, de 

espaldas al mundo. 
Esta misma situacion se reflejara en 

Guatemala, aunque todavia no ha sido comen 
tada esta instruction fuera de los circulos inter 
nos de la Iglesia. Es muy probable que esto 
servira de base para tildar nuevamente a la 

Teologia de Liberation de marxista. 
En una Iglesia como la guatemalteca donde 

el sentimiento tradicional y de obediencia je 
rarquica es todavia muy fuerte y donde los 

postulados de la Teologia de la Liberation 

siempre han sido tornados con reserva dentro 
de la misma Iglesia, esta llamada de atencion 
no ha hecho sino reforzar la actitud conserva 

dora. Valga como un ejemplo de la afirmacion 
anteriormente mencionada la desmedida reac 
tion que causo en ciertos sectores de la prensa 
y de la derecha de este pais el anuncio de la 
Universidad Rafael Landivar (Universidad 
Catolica y Jesuita) de traer al pais al sacerdote 

Jon Sobrino para dictar algunas conferencias 
sobre la Teologia de la Liberation. En la misma 
fecha del anuncio, finales del mes de agoto, el 

periodico Prensa Libre publica un articulo en 
contra del conferenciante acusandolo de mar 

xista, promotor de la guerrilla salvadorena y 
practicamente un hereje (es de suponer que 
este articulo fue escrito por algun sacerdote de 

derecha). Como resultado de esto y de otras 
acciones se cancelan las conferencias pero no 

obstante la Universidad sufre un atentado te 
rrorista mediante una bomba, y se dirigen pan 
fletos contra "el curso comunista", Jos jesuitas y 
el Arzobispo. 

El revuelo no para alii, periodicos como La 
Hora en su edicion del 7 de septiembre, el se 
manario 7 Dias del 10 al 16 de septiembre y la 
revista Cronica No. 42 del 15 al 21 del mismo 

mes, dedican articulos a la Teologia de la 
Liberation. En el ultimo de los organos men 
cionados se hace una entrevista al padre Jon 
Sobrino y al lado se publica una entrevista con 
el Doctor Alvaro Antonio Jerez con un fuerte 

ataque a la Iglesia Catolica, particularmente a 
la Iglesia Catolica salvadorena. 

Toda esta campafia de prensa es sintomatica 
de una reaction de ciertos circulos conserva 
dores a la Carta Episcopal "El Clamor por la 
Tierra" y en contra de la Teologia de la 
Liberacion que empieza a ser vista como una 
amenaza mas del comunismo. 

3. La Iglesia y la Sociedad Civil 

En 1963, Enrique Peralta Azurdia dio el gol 
pe de Estado que derroco al gobierno de 

Miguel Idigoras Fuentes. Se ha sefialado que 
este es el primer gobierno militar de la larga 
cadena que vendria despues y que sento el 

precedente por medio del cual el ejercito como 
institution se ampara en el poder politico para 
acaparar los principales puestos dentro del 

aparato de Estado. La primera preocupacion 
del gobierno fue la de implementar la derrota 
de la guerrilla situada en el nororiente del pais, 
para tal proposito contaba con la ayuda nortea 
mericana. La ejecucion de estos planes fue 

puesta en manos de Carlos Manuel Arana 
Osorio. 

La pacification del nororiente de la republi 
ca fue la primera gran represion sistematica 
contra el pueblo de Guatemala y las inmigra 
ciones masivas de los habitantes de los depar 
tamentos del oriente de la republica hacia la 

capital, produjo entre otras cosas, la toma del 

aparato burocratico por estos inmigrantes. 
En 1966 el gobierno estuvo en manos del 

Licenciado Julio Cesar Mendez Montenegro, 
quien goberno sometido al poder militar, im 

posibilitado de realizar alguna reforma social. 
Es durante este periodo que se llevan a cabo 
los primeros intentos de reorganization de los 
sectores populares. Se organizan grupos de 

campesinos en cooperativas y los obreros reor 

ganizan sus sindicatos. En el oriente la organi 
zacion popular no es posible debido a la repre 
sion. 

La preocupacion principal del Arzobispo 
Mariano Rossell y Arellano durante todo este 

periodo habia sido la de planificar la reorgani 
zation y expansi6n de la Iglesia, fruto de la co 

yuntura favorable que representaba la 
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Constitucion de 1965 que permitia a la Iglesia 
tener personeria juridica y reconocia la posibi 
lidad de la ensefianza religiosa. Durante todo 
el lapso previo a su muerte, Rossell observo un 

circunspecto silencio respecto de la realidad 
nacional. A su muerte lo sucedio automatica 

mente el Obispo Auxiliar Mario Casariego, 
quien fue nombrado Cardenal en 1969 en el 
Consistorio del 29 de marzo. 

Mientras tanto, en las filas de la Iglesia se 

empiezan a dar movimientos de reorganiza 
tion como el de COSDEGUA que esta formado 

por los sacerdotes diocesanos de Guatemala, 
teniendo como fin su propia promotion y la 
del pueblo guatemalteco. Es la influencia de 
Medellin que se hace sentir. Se empieza a no 

tar, tambien, cierto descontento entre el clero. 
Este descontento se manifiesta en el plantea 
miento de reformas que hasta ese momento no 
se habian siquiera intentado. 

En 1970, despues de las elecciones se ins 
taura en el pais el primer gobierno militar bajo 
la presidencia del General Carlos Manuel 

Arana Osorio, dando asi inicio a la formula po 
litica mediante la cual el ejercito se apodera de 
la cupula del aparato de Estado y traza el cami 
no a la serie de gobiernos militares cuyos in 

gredientes principales son represion, corrup 
tion y endeudamiento. Hacia estas fechas ya 
ha fracasado el primer intento de la lucha gue 
rrillera en el nororiente del pais, pero la agita 
tion social se inicia, lo cual provoca el recru 
decimiento de la represion que llega a alcanzar 
a la Iglesia. 

En las diocesis del altiplano occidental se 

habian iniciado, como resultado directo de 
Medellin y como consecuencia de la escasez 

de sacerdotes, la predica pastoral de laicos, 11a 
mados "delegados de la palabra". Estos Ueva 
ban el mensaje de la Teologia Latinoamericana 

y los planteamientos de justicia y de la option 
por los pobres. Contra ellos se endereza la re 

presion gubernamental y del ejercito a traves 

de los comisionados militares. La razon para 
ello fue la de que estos delegados de la pala 
bra eran lideres de sus comunidades y habian 
comenzado el trabajo de organizacion de la 

poblacion y de la concientizaci6n de las perso 

nas. Por primera vez, a traves de la religion se 
reflexiona para mejorar la situacion de la co 

munidad. Asi, religion, reflexion y action eran 
una misma cosa. 

Es necesario aclarar que, desde luego, la 

predica no iba mas alia de un contenido desa 
rrollista y que la organization se encaminaba a 
fines religiosos y a la organization comunitaria 

para realizar obras materiales y algunas veces 

para la formation de cooperativas, en especial 
en Huehuetenango bajo la guia de los padres 
Maryknoll quienes tenian valiosas experiencias 
de sus misiones en Asia. 

3.1. El incidente Maryknoll 

Los padres Maryknoll y las hermanas de la 
misma orden habian estado trabajando en 
Guatemala desde finales de la decada de los 

cincuenta, en especial dentro de lo que mas 
tarde se llamaria o seria la diocesis de 

Huehuenatenango. Sus planteamientos, al 

principio, encontraron problemas debido a la 
vision modernizante que chocaba incluso con 
el tradicionalismo y la religion sincretica de los 

indigenas. 
Gradualmente su contacto con la realidad y 

las lecturas de las exposiciones que venian con 
los nuevos vientos que soplaban en algunos 
sectores de la Iglesia, los Uevaron a organizar 
cooperativas en el interior y en la capital a for 
mar un centro de estudio y reflexion para jove 
nes de familias de la burguesia, que culmino 
con la radicalizacion de los planteamientos y 
con la epxulsion de Guatemala de varios sa 
cerdotes y monjas a finales de 19676. 

La mezcla no podia ser mas explosiva a los 

ojos del gobierno, y tanto los delegados de la 

palabra como los sacerdotes empezaron a ser 

reprimidos. Por ahora ser religioso en vez de 
constituir garantia se tornaba en una condition 

peligrosa. En Guatemala se vivian los ultimos 
dias del gobierno de Mendez Montenegro y en 
los primeros de Arana Osorio reinaba un clima 
de confusion y desorden social y politico. La 

guerrilla era reprimida pero junto con ella 
otros sectores de la sociedad. 
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En esta situacion y especialmente dentro de 
la Iglesia Catolica, contrastaba la actitud del 
clero de base con la asumida por el Cardenal 

que intervino en la crisis de los Maryknoll tra 
tando de congraciarse con el regimen y hacien 
do ver que una minoria no representaba la po 
sition oficial de la Iglesia. Sin embargo, no to 
dos los Obispos pensaban de esa manera, ya 
que por esta epoca tambien el Obispo de las 

Verapaces tuvo que salir del pais por "razones 
de salud". 

Esta actitud del Cardenal era vista con desa 

grado por sus fieles y ni siquiera el secuestro 
de que fue objeto logro elevar su imagen, evi 
denciando su impopularidad7. 

Desde el angulo interno de la Iglesia 
Catolica ya en I960 se habia comenzado la la 
bor para hacer una pastoral en conjunto, la 
cual no es tomada en cuenta por Casariego. En 

1966 se celebra una "semana pastoral" con la 

participation de sacerdotes mexicanos; desde 
1964 se habia constituido formalmente la 
Conferencia Episcopal de Guatemala, pero esta 
era ignorada por Casariego quien trataba de 

ejercer el poder en forma personal. 
Otro cambio muy importante fue la transfor 

mation del Serninario en un Serninario Mayor 
National8. 

El involucramiento de los sacerdotes con los 

problemas de su feligresia, no solamente los 

Maryknoll, sino tambien los de la'Orden del 

Sagrado Corazon, sacerdotes canadienses de 
las diocesis de Huehuetenangp, el Quiche, La 

Verapaz y Quetzaltenango representaba en 
verdad una nueva actitud de la Iglesia como 
consecuencia directa de las ideas proclamadas 
en Medellin. Se trabaja con los delegados de la 

palabra, se organizan parroquias y grupos de 

oracion, pero fundamentalmente se organizan 
cooperativas entre los campesinos, llegando a 
estar constituidas en 1967, 145 cooperativas 
con un total de cerca de 27 mil miembros9. 

En un principio la presencia del clero ex 

tranjero tambien fue conflictiva por el choque 
entre la vision cristiana y el sincretismo religio 
so de los indigenas, dandose innumerables 
conflictos entre los parrocos extranjeros y las 
cofradias. 

Por otra parte, los sacerdotes habian aumen 
tado de 132 en 1950 a 483 en 1965, la mayor 
parte de ellos extranjeros10. Se ofrecen los 
Cursillos de Cristiandad; el Movirniento 
Familiar Cristiano se hace muy activo entre las 

capas medias de la sociedad. Asi tambien el 

Opus Dei logra enrolar entre sus miembros a 

personas de la burguesia y de las capas me 

dias, especialmente estudiantes recien egresa 
dos de los colegios catolicos que en ese mo 
mento sumaban mas de 160 con una poblacion 
de mas de 41 mil alumnos, en su mayoria de la 

capital. Estos movimientos tenian, desde luego, 
la caracteristica de ser fundamentalmente urba 
nos y contaban con recursos abundantes pro 
venientes principalmente de los Estados 
Unidos ya que las agendas gubernamentales 
estadounidenses vieron en estas, valiosos ins 
trumentos de control social. Asi, mientras en el 
area rural y en ciertas zonas urbanas margina 
les se daba un catolicismo inspirado en 

Medellin y comenzaba a hablarse del compro 
miso con los pobres, en los sectores medios y 
altos urbanos se hablaba de la obediencia je 
rarquica y de alguna manera se seguia fiel a las 

concepciones preconciliares. Aunque paralela 
mente a las nuevas orientaciones, en el area 
rural movimientos como Action Catolica de 
contenido netamente conservador existian y se 
desarrollaban en el altiplano11. 

Es asi como un laico afirma que el Concilio 
en ese sentido no tuvo mucho impacto en 

Guatemala, puesto que por largo tiempo se le 

ignoro12. 
La jerarquia y la mayoria de los feligreses 

eran verdaderamente conservadores y aliados 
del poder, pero al mismo tiempo se comenza 
ba a plantear la escision que mas tarde se haria 
evidente. La peligrosa y tradicional postura 
conservadurista y nacionalista era la prevale 
ciente. 

3.2. Callados pero unidos en la esperanza 

La represi6n del gobierno de Arana se hizo 
menos intensa durante el siguiente gobierno 
militar de Kjell Eugenio Laugerud Garcia, que 
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fue marcado por un clima de agitation social, 

huelgas y reorganization sindical y cooperati 
vista. Sin embargo, el terremoto del 4 de febre 
ro de 1976 fue el acontecimiento que mayor 

signification tuvo en su periodo. En efecto, el 

terremoto tuvo un impacto tremendo en la 

destruction de vidas y bienes y evidencio ante 

el mundo entero el grado de miseria y atraso 
en que vivia la poblacion guatemalteca. Este 

tambien signified un breve parentesis en la re 

presion y expuso a la sociedad a la action di 
recta de la ayuda internacional, especialmente 
a nivel de las comunidades. 

La Iglesia Catolica se prodigo en atender en 

la medida de sus posibilidades las necesidades 
mas ingentes y la ayuda internacional catolica 
no se hizo esperar. Fruto de este espasmo de 
dolor y toma de conciencia fue la Carta 
Pastoral publicada en julio de 1976 y que con 

trasto grandemente con las primeras declara 
ciones del Cardenal Arzobispo, quien dijo al 
dia siguiente del movirniento telurico, que este 

habia sido "un castigo de Dios", como si el 

pueblo de Guatemala no estuviera ya suficien 
temente castigado con su situacion anterior y 
con sus gobernantes y Cardenales13. 

La Carta Pastoral evidenciaba un cambio de 
actitud de la Iglesia guatemalteca. Es verdade 
ramente la voz de la Conferencia Episcopal y 
fue publicada en ausencia de Casariego quien 
la desaprobo en la mayor parte de su conteni 
do y en las discusiones previas habia insistido 
en que se hicieran cambios sustanciale?. 

La Carta Pastoral UNIDOS EN LA ESPERAN 

ZA, es un documento critico de la realidad so 

cial que vendria a marcar la pauta de las poste 
riores Pastorales de la Iglesia, senalando una 

ruptura con la position anterior de la Jerarquia 
Eclesiastica. El documento se compone de tres 

partes14: 

Un analisis de la realidad guatemalteca; 
Valores fundamentales que defiende la 

Iglesia y opciones de la hbra presente; 
Lineas programaticas de action hacia una 

presencia efectiva de la Iglesia en la re 

construcci6n nacional. 

En la primera parte afirma: "Pero este pue 
blo, lleno de valores, ha sido durante siglos 
objeto de constante explotacion y hoy arrastra 
una vida injusta e inhumana... Guatemala vive 

bajo el signo del subdesarrollo y de la depen 
dencia..." "...No tememos senalar que 

Guatemala vive una situacion de violencia ins 

titucionalizada, es decir: 

Se dan estructuras sociales injustas 
La opresion se hace patente 
Existe la marginacion en grandes mayo 
rias, lo cual hace que se viva en una ten 
sion insoportable..." 

Luego cita a Medellin, condena el uso de la 
violencia y hace un examen de todas las lacras 

que abaten al pueblo de Guatemala: pobreza, 
subalimentacion, falta de vivienda, falta de 

educacion, falta de salud, etc., hasta llegar al 

problema de la tenencia de la tierra, senalando 

que "el grave problema de la tenencia de la tie 
rra esta en la base de toda nuestra situacion de 

injusticia y unido a los problemas que hemos 
senalado antes, ha creado y mantiene un clima 
de tension, de inseguridad y miedo, de repre 
sion en nuestro pais". Mas adelante pasa a ha 

cer una clara denuncia de la represion, sena 

lando entre otras cosas, la perdida de confian 
za del pueblo de Guatemala en las institucio 
nes democraticas. 

Esta parte ademas de constituir una valiente 
denuncia inspirada en los principios de 
Medellin en forma univoca, viene a situar un 

cambio historico en la actitud de la Iglesia 
Catolica en Guatemala, pues si comparamos 
esta Pastoral con la Carta Pastoral de Rossell y 
Arellano CONTRA LOS PELIGROS DEL COMU 
NISMO EN GUATEMALA, vemos que son prac 
ticamente diametralmente opuestas. Esto signi 
fica que por vez primera se evidencia una pos 
tura que denota la ruptura de la tradicional 
alianza con el poder, ya que, como causa prin 
cipal de nuestra situacion de injusticia senala la 
tenencia de la tierra, abandonando a un alia 
do (la oligarquia) a la cual habia servido du 
rante siglos. Ademas denuncia la represion y 
de una forma velada senala al ejercito como 
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responsable de ella, provocando tambien otra 

ruptura, la que unida a la anterior la alejaba del 

poder. 
Es indiscutible que debido a estos hechos 

puede comprenderse la ira y desazon del 
Cardenal Casariego a su regreso al pais., y toda 
la actividad desplegada por el a traves de 

CiHafeencias de Prensa, sermones y declara 
ciones para diluir los efectos de este documen 
ts. En esta actividad le acompafiaron los princi 
pals colaboradores, sin embargo, en ambos 
extremos del espectro politico se tomo debida 
nota*. 

La> se^anda parte del documento es muy in 
teresante porque se refiere a la Iglesia como tal 
en el mundo y en especial a la IglesiH guate 

malteca. 

Comienza senalando la falta de unidad, 
cuestion esta muy evidente en la coyuntura 
que se vivia. Asi mismo, urge para que en la 
Pastoral de Conjunto se supere la crisis de au 

toridad y las dispersiones de esfuerzos. 
En la tercera parte se refiere a los valores 

fundamentales que inspiran a la Iglesia 
Catolica guatemalteca. Es interesante sefialar 

que se percibe una linea liberal con matices la 
tinoamericanos. 

Considera que la salvation es: 

Trascendente 

Escatologica, que comienza ciertamente 
en esta vida pero que tiene un pleno co 

nocimiento de la eternidad. 

Finaliza con la afirmacion de que la digni 
dad del hombre como persona humana y de la 
vida humana es sagrada e intangible, agregan 
do: 

"No viene mai recordar esta verdad para no 

sotros fundamental, porque con demasiada fre 
cuencia se olvida o de hecho se desconoce... 
No podria explicarse de otra manera el hecho 
de que con tanta facilidad y tranquilidad se 

atente contra la vida de la persona humana en 

Guatemala, llegando a convertir el asesinato en 
un negocio. Mas aun; muchos al cometer los 
crimenes creen que estan prestando un servi 
cio a la patria, inclusive actuan segun ellos en 

defensa de la civilization cristiana occidental". 

Parrafos mas adelante senala que la propie 
dad privada tiene una indole social cuya fun 
damento reside en el destino comun de los 
bienes. 

En la ultima parte se refiere al papel de la 

Iglesia en la reconstruction nacional, haciendo 
ver que no se trata solamente de la reconstruc 

tion fisica, sino de la reconstruction de la so 

ciedad y del hombre. Se explicita a grandes 
rasgos el proyecto social que tiene una reigam 
bre espiritual pero que considera un ordena 
miento social democratico, organizado y parti 
cipativo. Es precisamente en esta parte donde 
se explicita y se asume la Option Preferential 

por los Pobres que vendra a ser una de las 
constantes que en adelante inspiraran todos los 

mensajes de la Iglesia Catolica guatemalteca. 
En esto no hace mas que repetir de nuevo los 

postulados y concepciones de Medellin pero 
para Guatemala, utilizando (la Jerarquia) un 

lenguaje que era inusual y considerado revolu 
cionario. 

En sintesis se habia de democratizar la 

Iglesia, de la integracion de los laicos al apos 
tolado y de la necesidad de dialogo y la refle 
xion constantes, creando cuerpos intermedios 
de decision. Al final es revelador que los docu 
mentos utilizados en esta Carta sean precisa 
mente, el Gaudium et Spes, Medellin y la 

Populorum Progressio. 
La Iglesia Catolica habia estado callada. 

Cuando hablo marco distancias y definio nue 
vos campos de action. Nuevamente tuvo que 

sumirse en un ominoso silencio cuando al re 
crudecer la represion, esta vez y por las otras 
razones que hemos expuesto, le toco de Ueno. 

Los cambios del Vaticano II y de Medellin se 

empiezan a sentir, sobre todo en el campo de 
la organization de bases, el surgimiento de 

grupos de avanzada reflexion tales como el cir 
culo de Jesuitas de la Zona 5 y la circulation de 
la revista "Dialogo" dirigida por Julia Esquivel, 
laica y de extraction protestante; la creacion 
de la Comision Justicia y Paz, etc. Habia in 

quietud, pero tambien habia division. La des 
confianza entre muchos de los laicos empeza 
ba a darse de manera clara, expresada en opi 
niones. Grupos como el Opus Dei no 
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transigian con estas posiciones y trabajaban 
con todo su poder para desacreditarla, con el 

Cardenal a la cabeza. Pero se habia dado un 

paso que definitivamente llevaba al distancia 
miento con el poder. 

La consecuencia inmediata de esto fue vista 
en los anos finales de la decada de los setenta 
con la Uegada al poder del General Fernando 
Romeo Lucas Garcia. El resurgimiento de la 

guerrilla en occidente con toda su fuerza y la 
violencia y represion a que fuera sometida la 
sociedad guatemalteca, es una de las peores 
que le ha tocado que vivir en su convulsionada 
historia. 

3.3- Iglesia del silencio y martir 

Desde 1977 se habian empezado a dar sena 
tes de lo que se avecinaba. Con el reinicio de 
la persecusion y asesinato de los catequistas y 

delegados de la palabra, asi como de los pro 
motores sociales, se hizo por demas evidente. 
El sospechoso accidente del padre Woods en 

Huehyetenango puso en alerta a los miembros 
de la Iglesia. Sin embargo, el verdadero inicio 
de la represion puede situarse un dia antes de 
la toma de posesion del Presidente Lucas con 
el asesinato del padre Hermogenes Lopez, pa 
rroco de San Jose Pinula, poblacion aledana a 
la capital. El asesinato de este sacerdote fue el 
resultado de un conflicto por la dotation de 

agua para la poblacion. El sacerdote acuso al 

ejercito de represion y pidio publicamente en 
los periodicos la disolucion de la institution 
castrence. Cuarenta y ocho horas despues esta 

ba muerto. Asesinado en la carretera del lugar. 
El 28 de mayo de 1978 ocurre la masacre de 

panzos. La monja espanola Alonsa Queralt tes 

tigo presencial de la matanza fue expulsada 
del pais. Algunos dias despues se llevo a cabo 
una manifestacion popular organizada por el 
CNUS (Consejo Nacional de Unidad Sindical) 
en la cual participaron muchos sacerdotes y re 

ligiosas catolicas, organizaciones catolicas del 
interior del pais y algunos incluso titan la pre 
sencia de dos Obispos15. Era la primera de las 

muchas manifestaciones de duelo del pueblo 

de Guatemala; era el inicio del proceso de vio 
lencia y represion sin atenuantes y, era eviden 
te que dentro de la sociedad, algunos sectors 
de la Iglesia estan senalados a sufrir la misma 
suerte de su pueblo. 

Aparte de los innumerables catolicos de las 
comunidades indigenas del pais, de los cate 

quistas y delegados de la palabra y promotores 
sociales, se desato una especial persecusion en 
contra de los miembros de la Comision Justicia 
y Paz y contra el Movirniento Nacional de 
Pobladores. Aunque este ultimo no tenia con 
notation exclusivamente catolica. Los sacerdotes 
Conrado de la Cruz, Herlindo Cifuentes, Walter 

Woddeskers, Jose Maria Gran, Marcelo Maruzzo, 
Carlos Perez Alonzo, Stanley Rother, Augusto 
Ramirez Monasterio, fueron algunos de los que 
cayeron tambien asesinados. Durante esta epoca 
un Obispo tuvo que abandonar su diocesis junto 
con todos los parrocos y salio al exilio. Mas tar 
de lo haria otro y un tercero se veria obligado a 
renunciar. La represion tocaba pues a la Iglesia 
practicamente en todos sus niveles. 

Mas tarde, ya en 1982 con el golpe de 
Estado del General Efrain Rios Mont, a la re 

presion vendria a sumarse el hostigamiento de 

algunas sectas protestantes que querian minar 
no solamente la tradicional alianza de la Iglesia 
Catolica con el poder, sino sus mismas bases 
de implantation a nivel de comunidad. 

En relacion a la alianza con el poder, no ha 
bia necesidad de hacer mucho ya que en reali 
dad esta estaba rota y el precio que se estaba 

pagando saltaba a la vista. 

Paradojicamente la Iglesia habia crecido. La 

represion fue fuerte, pero habia madurado en 
todos sus niveles cuando el Papa Juan Pablo II 

llego a Guatemala en 1983. Al ver y escuchar a 
los indigenas sufrio una enorme conmocion y 
respaldo muchas de sus demandas, aspecto 
que fue muy importante porque fue un espal 
darazo a las corrientes renovadoras. 

Asi cuando el Cardenal Casariegos murio, la 

Iglesia estaba lista para asumir otros papeles, 
para salir de su largo silencio y aparentemente 
tenia otra mentalidad y otra version sobre la 
historia nacional. Incluso se veia a si misma y 
se concebia en forma diferente. 
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3.4. La Carta Enciclica Solicitudo 
Rei Sociales 

Publicada por Juan Pablo II el 30 de diciem 
bre de 1987 como un intento de resituar veinte 
anos despues la "Populorum Progressio", que 
tanto revuelo causo y de cuyas ensenanzas se 
han apoyado muchos teologos para tomar po 
siciones anticonservadoras y para proyectarse 
en las preocupaciones sociales. 

La Carta Pastoral esta presentada como una 
reflexion sobre el desarrollo y el progreso de 
las sociedades en contraposition al subdesa 
rrollo y la miseria de estos mismos pueblos ha 
ciendo una justification muy amplia sobre lo 

legitimo de la preocupation de la Iglesia sobre 
estos temas, saliendole al paso a las criticas de 
intromision en asuntos seculares y por lo tanto 
a la institucion, eso si, acentuando que esta es 
mas que nada una preocupation de indole 
moral. 

El documento pasa luego a situar una pano 
ramica de la situacion mundial en materia so 
cial y de la problematica que esta contiene. 
Parte de la idea de desarrollo como una espe 
ranza que cada vez se hace mas dificil para los 

pueblos en estos ultimos anos del siglo XX. El 
desarrollo no solo es economico sino tambien 
es algo que abarca la idea de nacion en su tota 

lidad, en sus ambitos de soberania politica y 
cultural. 

Pasa luego a denunciar los mecanisrnos eco 
nomicos y financieros que funcionando de una 
manera casi automatica hacen mas rigida las si 
tuaciones de riqueza de uno y de miseria de 

otros, refiriendose a las sociedades. Luego pasa 
a hacer una enumeration de los'principales in 
dicadores de la pobreza y de la problematica 
social: falta de vivienda, de empleo o la exis 
tencia de subempleo, la deuda internacional, 
observando que no se puede pasar en silencio 
el profundo vinculo que existe entre el proble 
ma de las sociedades y su subdesarrollo y la 
existencia de esa deuda que ha resultado ver 
daderamente contraproducente para el desa 
rrollo de los pueblos. 

Las causas de esta situacion, las encuentra 
desde el punto de vista politico en la existencia 

de dos bloques y sobre este particular hace 
considerables afirmaciones; asi tambien, esta 
situacion la lleva a considerar el problema de 
la produccion y trafico de armas; luego, sobre 
el problema de los refugiados y el terrorismo 
como consecuencia de aquel problema. 

A continuation pasa a considerar el proble 
ma demografico reconociendo que este puede 
llegar a convertirse en una carga en sociedades 
con muchas necesidades economicas, pero, 
condena de manera energica las campanas de 
control de la natalidad cuando estas se con 
vierten en una falta absoluta de respeto a la li 
bertad de decision de las personas. 

Ante este panorama senala algunos hechos 

positivos como la toma de conciencia de mu 
chos hombres y mujeres de su propia dignidad 
y de la necesidad de que se respeten sus dere 
chos humanos, la conciencia de una mayor in 

terdependencia y solidaridad entre los pue 
blos, la preocupacion ecologica y la labor de 

organizaciones internacionales en favor de la 

paz y el desarrollo. 
Finalmente senala la necesidad de distinguir 

entre el ser y el tener, anteponiendo el ser hu 
mano y sus necesidades trascendentes al uso y 
dominio de las cosas materiales, asi mismo el 
deber de todos no es de contribuir al desarro 
llo de los pueblos desde un punto de vista in 

dividualista, sino algo que tiene que ser colec 
tivo. 

En la ultima parte hace algunas considera 
ciones teologicas: "Pecado y estructuras de pe 
cado son categorias que no se aplican frecuen 
temente a la situacion del mundo contempora 
neo. Sin embargo, no se puede llegar facilmen 
te a una comprension profunda de la realidad 

que tenemos ante nuestros ojos, sin dar un 
nombre a la raiz de los males que nos aque 
jan". 

De esta estructura de pecado se sigue que 
es necesario combatir la injusticia que es la ex 

presion de este pecado en la sociedad, pero he 

aqui su ambigiiedad: tambien al hacer esto en 
cierra a la preocupacion social dentro de una 

preocupacion moral y por lo tanto de alguna 
manera deslegitima la praxis en ese sentido, 
trata de situar a la doctrina social de la Iglesia 
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por encima de las ideologias pero inevitable 
mente cae dentro del debate teologico al que 
no puede escapar. Dentro de este contexto, 
clama por acciones concretas que permitan 
"alcanzar decididamente algunas reformas", y 
es alii donde estan precisamente sus limites y 
sus ambiguedades que son mucho mas que las 

que tenia la Populorum Progressio, puesto 
que, al comentarla, quiere suprimirle de algu 
na manera el contenido libertario de aquella. 

Para los intereses de este trabajo es necesa 
rio resaltar que dentro de las reformas politicas 
que estima necesarias dice: "...Otras naciones 

necesitan reformar algunas estructuras y, en 

particular, sus instituciones politicas, para sus 

tituir regimenes corrompidos, dictatoriales o 

autoritarios, por otros democraticos y partici 
pativos. Es un proceso que es de esperar, se 

extienda y consolide, porque la salud de una 
comunidad por defecto se interpone al desa 
rrollo y la confianza en una verdadera libera 
tion. Confianza y posibilidad fundada en ulti 
ma instancia en la conciencia que la Iglesia tie 
ne de la promesa divina, en virtud de la cual la 
historia presente no esta cerrada en si misma 
sino abierta al Reino de Dios". 

En el fondo es palpable que existe dentro 
del Vaticano la conciencia de la injusticia social 
en aquellos paises del tercer mundo y del 
cuarto mundo, al mismo tiempo que saben 

que en estos paises se encuentran las dos ter 

ceras partes de los catolicos del mundo. Por 
otra parte es indudable que las altas jerarquias 
del Vaticano tienen una decidida position con 

servadora antimarxista. Por esta razon se situan 

mas que nada en una perspectiva moral, su 

brayando la necesidad de hacer reformas co 
mo prevention a males mayores y a desborda 
mientos radicales. 

Es dentro de esta perspectiva que debe ser 

vista la visita de Juan Pablo II a Centroamerica 
en 1983,informado y consciente del problema 
centroamericano, tratando de alentar cambios 
sociales dentro del sistema que permitan una 

salida a la crisis; sin embargo, la conflictividad 
social es tanta, y la intolerancia es tan grande 
de parte de los derechos locales que su discur 
so suena radical sin serio. La consecuencia de 

esto ha sido un mayor aislamiento de la Iglesia 
Catolica respecto del poder y el temor de ver 
en esta un instrumento que entierra el viejo or 
den y propugna por uno nuevo. 

4. La Iglesia Catolica Guatemalteca 
en la actualidad 

Actualmente la Iglesia Catolica es una insti 
tution que esta en un proceso de profundos 
cambios, mas bien, como dijera uno de los 

obispos entrevistados16: "en un camino de bus 

queda muy intensa", en el cual existen varias 
tendencias y versiones sobre el camino correc 

to a tomar. 

En esta busqueda la Iglesia parte de estruc 
turas organizativas internas todavia fragiles y 
subdesarrolladas, rigidamente dominada por 
personalismos, profundamente tradicionales y 
arcaica en sus concepciones. 

Con el surgimiento de la Conferencia 

Episcopal, en el primer piano se puede ver un 
aliento de renovation que se inspira tardia 
mente en Vaticano II pero mas especialmente 
en Medellin y Puebla. 

4.1. Los problemas internos 

4.1.1. Debit organizacion 

Aparte de la debil organizacion y su minima 

funcionalidad, existia una conception de la 
Administration muy poco desarrollada. Hasta 

1951 Guatemala estaba dividida unicamente en 
tres di6cesis: Guatemala, Quetzaltenango y 

Verapaz. En ese mismo ano, muy tardiamente, 

incluso comparandola con otros paises tales 
como El Salvador, se crean cinco diocesis mas 

y una Vicaria Apostolica -El Peten- Este seria 
el principio de la descentralizacion impulsada 
por el Arzobispo Mariano Rossell. Mas tarde, 
en 1967 y 1968 se crean las diocesis del 

Quiche y Huehuetenango respectivamente, la 
Prelatura Apostolica de Izabal y, un afio des 

pues (1969) se constituye la Prelatura 
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Territorial de Escuintla. Esto nos demuestra 

que la division territorial era, hasta hace muy 
poco, centralizada con el predominio siempre 
de la figura del Arzobispo de Guatemala. Otro 
tanto se podria decir de la creation de parro 

quias, las cuales aun dentro de la ciudad capi 
tal son en su mayoria de reciente creation. 

Esta falta de organizacion ha sido enfocada 
con nuevos criterios. En la actualidad y fruto 
de discusiones entre obispos, religiosos y lai 
cos durante los anos de 1985-86, tanto la 
Conferencia Episcopal como practicamente to 
das las diocesis poseen ya un Plan General de 
Accion para el futuro. 

Estos planes comparten en primer lugar una 
tunica de critica social y parten del analisis de 
la realidad social guatemalteca para llegar a la 
autocritica de la realidad y la Iglesia Catolica 

presentando objetivos claros, metas y acciones 

para realizar. Es indudable que esta estructura 

que se repite en casi todos los documentos 
hasta llegar a propuestas de reorganization pa 
rroquial, de encuadramiento y dinamismo de 

movimientos laicos, etc., ofrece una vision mo 

derna de la Iglesia Catolica17. 
Reconocen los obispos que el Plan General 

de la Conferencia Episcopal ha obviado "una 

evangelization integral que comprometa y que 
libere no solo de la ignorancia religiosa actual, 
sino de las dolorosas consecuencias del peca 
do, manifestada en estructuras de opresion y 
muerte". Aqui se tocan realmente dos puntos 
que son importantes dentro de la perception 
de la Iglesia de si misma y de su mision. Uno 
es el relativo a la ensefianza de la religion el 
cual reconoce que se ha descuidado y ha que 
dado en la mayor parte de los casos en una 
forma superficial sin llegar a ser una concien 
cia que se traduzca en la accion, es decir, que 
la moral que se practica no es realmente catoli 
ca en la sociedad guatemalteca. Por otra parte, 
se establece de entrada el compromiso de esa 
conciencia con la sociedad, es decir, que el ser 
catolico no se concibe como ajeno el concepto 
material de la sociedad y a las estructuras 11a 
madas de pecado que en elias imperan (y en 
las cuales la Iglesia Catolica no deja de tener su 

parte de responsabilidad, diriamos nosotros). 

En efecto, es opinion comun de muchos in 
formantes que, aunque las cifras globales de 
los catolicos tienden estadisticamente a bajar el 
embate del proselitismo protestante, tambien 
es cierto que los catolicos que hoy existen tien 
den a ser de mejor calidad, mas identificados 
con su Iglesia, mas activos, etc., aunque no 

siempre mas conscientes, sin embargo, por lo 
menos tienden a participar mas en sus parro 

quias. 

4.1.2. La iglesia y los indigenas 

Las comunidades indigenas de Guatemala 
han sido hasta hace muy poco tiempo verda 
deramente descuidadas por la Iglesia Catolica y 
con elias en general toda el area rural. El catoli 
cismo que alii se practica, el sincretismo, es 

muchas veces mas que eso, llega a convertirse 

en modalidades religiosas locales con concep 
ciones que van mas alia de las ideas cristianas. 
Es en ese abandono que la predica protestante 
ha encontrado terreno fertil, especialmente 
porque reivindica mas la idea de comunidad y 
de participation personal. La Iglesia Catolica 
hasta epoca muy reciente no trata realmente de 
insertarse en la comunidad y valorar adecuada 

mente lo social y lo colectivo del indigena. 
Tradicionalmente se habia abordado el tema 

indigena dentro de la Iglesia desde el angulo 
de la proteccion al mismo, es decir, el tema de 
Las Casas y Montesinos, etc., pretendiendo ig 
norar la existencia de la colonia con sus curas 
encomendaderos y la explotacion del indigena 
por parte de la Iglesia. Pero esta tematica no 
daba cuenta de lo indigena como tal ni acepta 
ba la realidad de identidad etnica, es mas, la 

negaba cuando era percibida en formas de ca 
tolicismo sincretico y por medio del lente de 
formante de la evangelization incompleta, en 
ese sentido gran parte de la poblacion rural era 
vista como tierra de mision. 

Hoy la Iglesia empieza a respetar al indige 
na y a tratar de comprender su cultura, des 

pues de Medellin y Puebla, aunque tardiamen 

te, despues de los delegados de la palabra y de 
los catequistas, especialmente despues de 
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veneer la oposicion de muchos sectores tradi 

cionalmente dentro de la Iglesia misma; la 

Iglesia ahora reivindica la cuestion plurietnica 
nacional, al mismo tiempo se afirma que el 

culto popular del indigena no es idolatra sino 

que debe concebirse dentro de las distintas 
formas de religiosidad popular que hay que in 

corporar al catolicismo, asi, en la Carta Pastoral 
PARA CONSTRUIR LA PAZ18 el Episcopado 

guatemalteco afirma: "Una de las mayores ri 

quezas de Guatemala es la pluralidad de cultu 
ras autoctonas..." y agrega "...se debe evitar en 

absoluto todas las formas de discrimination ra 

cial que existen hasta la fecha y se deben to 

mar en cuenta los derechos de nuestros pue 
blos indigenas y su lengua propia, a sus tradi 
ciones y a sus formas de vida, procurando su 

gradual y respetuosa integration de la nacio 

nalidad guatemalteca". Otro documento mani 

fiesta: "simpatia, respeto y apoyo merecen los 
valores mas hondos del ser indigena"19. Siendo 
en parecida forma como se expresa la Carta 

Pastoral EDUCACION: DESARROLLO Y ESPE 

RANZA20, cuando manifiesta la necesidad de 
una educacion que respete el particularismo 
cultural indigena. 

Algunas personas han afirmado que en cier 
tas comunidades se ha convertido en peligroso 
ser catolico, debido al nivel de conciencia o de 
activismo que estos supone en algunos, siendo 
desde luego la minoria, estos se hacen inme 
diatamente sujetos de sospecha de parte de los 
comisionados militares y otras autoridades, no 

de balde han sido reprimidos tan fuertemente 
en varias regiones. 

Con respecto a la represion, tambien es cu 

rioso encontrar como fruto de ese clima de 

violencia el fortalecimiento de instituciones tan 

antiguas como la Cofradia que, por su caracter 

tradicional y su dedication unicamente al culto 
externo habian sido adversadas por muchos 

sacerdotes, especialmente a traves de organi 
zaciones actuales como Accion Catolica que 

representaban la juventud y la vision modera 

da reformista. Hoy la Cofradia a resurgido con 

nuevo vigor como medio de protection y aso 

ciada a un fenomeno de fortalecimiento de la 

conciencia indigena no exento de reivindica 

cion etnica. Este fenomeno planteara en el fu 
turo problemas a la organization religiosa, in 

dudablemente, aunque hoy por hoy, tambien > 

existe la tendencia en algunos sacerdotes de 

recuperar el culto popular indigena como un 
medio de no deleznable evangelization y de 

adquisicion de conciencia. 
El temor y la violencia por una parte, la to 

ma de conciencia etnica y los planteamientos 
de la Iglesia Catolica, por el otro, son cuatro 
elementos que indudablemente puestos en 

combination seran lo suficientemente impor 
tantes para el futuro de la Iglesia en el altipla 
no. 

4.13. Falta de sacerdotes 

Otro problema que enfrenta tradicional 
mente la Iglesia Catolica es la escasez de sacer 

dotes. La venida de extranjeros que suplieran 
el ministerio trajo como consecuencia proble 
mas de indole cultural, especialmente en el 
area rural donde el sincretismo indigena sufrio 

persecusion e incomprension por parte de es 
tos sacerdotes ajenos a estas formas especificas 
de catolicismo. La relacion sacerdote-parroquia 

tampoco es igual en las distintas diocesis y 
tiende a mantenerse la concentration en la ciu 
dad capital21. 

En 1985 el 65% de los sacerdotes estaban 

asignados a la capital. 
Ademas de lo anterior, para 1984 habian en 

toda la Republica 433 sacerdotes para atender 

326 parroquias, lo que hacia un promedio de 
cerca de 13 mil fieles por sacerdote -siendo es 
te indice uno de los mas altos de America 
Latina22. 

A la problematica mencionada habria que 
agregar la deficiente formation del clero y la 
casi inexistente formation permanente y, por 
ultimo dentro de este aspecto algo no menos 

importante, una inaceptable diferencia entre 
los ingresos de los sacerdotes debido a posi 
ciones individualistas y a la existencia de ver 

daderas canongias. 
Ante esta situacion se ha reaccionado con 

una reforma reciente de los planes de estudio 
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de los seminarios y segun un informante, en 
este momento se asiste a un renacimiento de 
las vocaciones que han llenado el cupo del 
Serninario Mayor de Santiago, dentro de los 
cuales son notorios los seminaristas indigenas. 

4.1.4. Las relaciones de los laicos 
con la jerarquia 

Es indudable que la Jerarquia actual ejerce 
una mision de mediation interna, especialmen 
te la Conferencia Episcopal que es el producto 
de sintesis de muchas posiciones encontradas 

y diferentes. 
La Iglesia Catolica no ha logrado todavia es 

tablecer mecanismos fluidos de participation 
con los laicos, puesto que es una Iglesia que 
tiene una estructura muy rigida, acostumbrada 
a la obediencia, tanto de Roma como de la 

Jerarquia y en la cual los parrocos y sacerdotes 
ven a los laicos como algo ajeno y no partici 
pativo. Existen buenas relaciones, intenciones 

y declaraciones, nos dice un laico23 pero a la 
hora de poner en ejecucion ciertas formas or 

ganizativas en las cuales los laicos tienen mas 

responsabilidades y participation en las deci 

siones, entonces surge resistencia. En otras pa 

labras los intentos de democratization interna 

que tambien se deben a los planteamientos de 
Vaticano II y de las posiciones latinoameriea 
nas encuentran muchas dificultades aun en su 

aplicacion tardia en Guatemala. 
Las organizaciones de apostolado seglar 

ademas estan divididas en cuanto sus diferen 
tes tendencias y grado de aceptacion en la par 
ticipation comunitaria como el pueblo de 

Dios. 

Los mas importantes en cuanto a su numero 

e influencia,sin duda alguna, son: el Opus Dei, 
Accion Catolica, Cursillos de Cristiandad, 
Movimiento Familiar Cristiano, Legion de 

Maria, Encuentros Matrimoniales, sin contar las 
innumerables hermandades y cofradias que 
existen a lo largo y ancho de toda la Republica. 

Mention especial merecen los catequistas 
que son sumamente numerosos y los Ministros 
Extraordinarios de la Gomunion que celebran 

oficios y ayudan a la distribution de los 
Sacramentos especialmente en lugares donde 
no existen sacerdotes. 

Ademas de lo anterior, existen las Comuni 
dades Eclesiales de base que son verdaderos 

experimentos comunitarios en los cuales gru 
pos de cristianos tratan de llevar una vida soli 
daria y fraterna en profunda comunion con 
Cristo. Estos representan verdaderamente un 

campo experimental, segun algunos existen 

muy pocos ejemplos dignos de ese nombre en 
Guatemala y que ademas son sobradamente 
vistos con mucha suspicacia por las autorida 
des locales. Sin embargo, por ejemplo en la 
diocesis de Quetzaltenango, se consignan 450 
Comunidades Eclesiales de base24. 

4.1.5. Las sectas 

Otro problema que indudablemente es de 

gran importancia para la Iglesia Catolica es el 
relativo a la existencia de sectas tanto protes 
tantes como ahora dentro de la Iglesia Catolica 

misma. 

La importancia de los protestantes es inne 

gable y ha sido motivo de diferentes estudios, 
asi en Guatemala existen en la actualidad 4 mil 

pastores y lideres evangelicos, 7.500 Iglesias 
locales en todo el territorio, 300 programas ra 

diales, cinco emisoras de radio, 102 colegios e 
instituciones educativas, 47 escuelas o institu 
tos biblicos, 5 Seminarios Teologicos, 60 libre 
rias y 50 entidades de servicio25. 

Desde luego, no todas las sectas protestan 
tes son iguales ya que existen dentro de elias 

posiciones que estan muy cercanas e incluso 
van mas alia de la critica social de la Iglesia y 
otras que son francamente conservadoras. Asi, 

Monsenor Rodolfo Quezada Torruno se 

expreso en entrevista otorgada al semanario 
"Cronica"26 con relacion a cierto protestantis 

mo: "...en ese sentido si podria haber aliena 

tion, es decir, una preocupation exclusiva de 
lo espiritual y liturgico y no de los problemas 
que vive el hombre que alaba a Dios. Por eso 
la confesi6n cat61ica responde con una evan 

gelizaci6n integral y un compromiso con el or 
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den temporal, porque si bien la mision de la 

Iglesia es religiosa, de esta misma manera sugie 
re ciertas luces que contribuyen a que el hom 
bre viva mejor segun su condition humana. 

Precisamente en la Carta Pastoral CONFIR 
MADOS EN LA FE de junio de 1983 se denota 

que habia ya un pronunciamiento muy claro 
de la Iglesia en momentos en que sufria el aco 

so del Gobierno de Rios Mont, asi expresa: 
"...no podemos menos que referirnos al grave 

peligro que entrana para la unidad y recta con 
vivencia de los guatemaltecos que nacimos y 
hemos vivido en el catolicismo, la escalada 

agresiva de numerosas sectas protestantes mo 

violas por un tenaz empeno de hacer proseli 
tos; somos los primeros en reconocer y respe 
tar la libertad de conciencia, pero no podemos 
aceptar que por razones muchas veces no reli 

giosas se pretenda presionar a nuestros feligre 
ses para que abandonen su religion..."27. 

Ademas de las sectas protestantes existen 
sectas o movimientos con fuertes personalida 
des dentro de la Iglesia Catolica, tal es el caso 

de los carismaticos que han tornado elementos 
de la liturgia protestante fundamentalista que 
presentan hoy algunos problemas internos a la 

Iglesia Catolica, dentro de los cuales habria 

que destacar su falta de conciencia social. 
Finalmente otro de los problemas que es 

posible senalar, aunque de escasa repercusion 
dentro del piano interno, es la existencia de la 

Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE) que re 

presenta ya una position politica comprometi 
da y radical. 

5. La Iglesia Catolica y la 
Pastoral Social 

Este es uno de los principales puntos en lo 
cuales se puede apreciar un cambio en la per 

cepcidn de la realiad por parte de la Iglesia 
Cat61ica; la urgencia de llevar a cabo una 

Pastoral Social, es decir, el proceso de desarro 
llo individual y comunitario que la Iglesia de 
sea. En todos los Planes Pastorales y en todas 
las Cartas y Comunicaciones Colectivas de la 

Iglesia Catolica se habia de estps pactos en un 

destacado lugar. 
La Iglesia plantea la necesidad de pasar del 

asistencialismo a un proceso de formacion de 
las personas para que sean promotoras de su 

propio desarrollo y liberacion28. Se sostiene 

que la caridad es la base de la actitud de la 

Iglesia, pero esta se traduce en multitud de ser 
vicios para combatir la miseria y la ignorancia. 

En la Carta Pastoral EDUCACION: DESAFIO 
Y ESPERANZA29 la Iglesia explicita un modelo 
alternativo de educacion que permita a los sec 
tores "marginalizados" del proceso educativo 
iniciarse o adentrarse en una dinamica de en 

sefianza-aprendizaje en beneficio de sus inte 
reses economicos y espirituales. 

Este es un campo tradicional sobre el que 
suele pronunciarse la Iglesia Cat61ica, en mate 
rias tales como educacion, falta de vivienda, 
pobreza, etc., hasta llegar al tema verdadera 
mente central cual es la tenencia de la tierra en 
Guatemala. 

Sobre este ultimo aspecto se ha venido pro 
nunciando la Iglesia desde 1976 en la Carta 
Pastoral: UNIDOS EN LA ESPERANZA, pero no 
es sino hasta, febrero de 1988 cuando la Iglesia 
retoma con mas claridad el tema por medio de 
la- Carta Pastoral EL CLAMOR POR LA 

TIERRA30. 
Este documento manifiesta de manera muy 

clara la problem&tica de la tenencia de la tierra 
en Guatemala: "...el mas devastador y humi 

Uante flagelo de nuestro pais es la situacion in 
humana de pobreza de los campesinos que 
penosamentei arrancan el diario sustento para 
si y para sus familias de las tierras guatemalte 
cas. Justamente llamada inhumana esa pobreza 
se expresa en el elevado indice de analfabetis 

mo, de mortalidad, de falta de vivienda ade 
cuada a la dignidad de la familia, de desem 

pleo y subempleo, de desnutricion y otros ma 
les que venirnos arrastrando desde hace anos" 

y luego agrega refiriendose a la raiz del asunto: 
"...la realidad innegable es que la inmensa ma 

yoria de la tierra cultivable esta en manos de 
una minoria num^ricamente insignificante, 
mientras que la mayoria de los campesinos no 

poseen un pedazo de tierra en propiedad para 
realizar sus cultivos..."31, para rematar diciendo 



104 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

"...el ver al campesino o al indigena vestido en 

harapos, enfermo, sucio y menospreciado nos 

parece lo mas natural, hecemos folckore y tu 
rismo de los ranchos humedos, inhospitos e in 
salubres". 

Despues de una extensa denuncia de esa si 

tuacion, de las migraciones indigenas y de la 
violencia en el campo, pasa a la parte teologica 
donde se inspira en textos biblicos para situar 
la tierra como un don de Dios y senalar la res 

ponsabiliad de los ricos frente a los pobres, y 
la funcion social de la propiedad. 

En la tercera parte este documento pide la 

solidaridad, la organization del pueblo para lo 

grar un cambio de estructuras especialmente 
por medios no violentos insistiendo en la nece 
saria urgencia del cambio. 

Este documento suscito una verdadera gue 

rra publicitaria contra la Iglesia y reacciones 

muy airadas de UNAGRO, el CACIF, confedera 
tions y camaras de la empresa privada del pa 
is. La prensa acuso a la Iglesia de demagogia, 
de agitadora y de estar "concentrada" con el 
Gobierno. 

Los patrones fueron a ver al Arzobispo y fi 
nalmente tuvieron una larga sesion con la 
Conferencia Episcopal. El Gobierno, por su 

parte, aplaudio veladamente la postura de la 

Iglesia Catolica y casi no comento. 
Las organizaciones populares mostraron su 

aprobacion pero no en voz alta pues, para al 

gunas de elias esto todavia era visto con des 
confianza. Para el sacerdote Andres Giron prin 
cipal promotor de las peticiones de Reforma 

Agraria y de la entrega de tierras a los campesi 
nos de la Costa Sur, este documento fue moti 
vo de regocijo y se expreso de la siguiente ma 
nera: "...el apoyo de la Iglesia lo hicimos noso 

tros. Dejemonos de bobadas! Si el movirniento 

campesino no hubiera existido, si no hubiera 
mos puesto presiones, como las que hemos 

puesto, la Iglesia no hace nada... Me siento 

mas fuerte con esto, pero no es solo hablar, Es 
como la Iglesia que dice que nosotros solo ilu 

minamos. Cristo vino a iluminar. Vino a tomar 

la Cruz y a ensenarnos a llevarla (...) No solo es 

nosotros los pastores iluminamos para que los 

laicos tomen la cosa. Pero si no hay laicos que 

tomen la cosa! Los mismos religiosos tiene que 
tomarla..."32. 

Finalmente, la Iglesia expreso por medio de 
otro documento oficial: "...Otro problema gra 
ve lo constituye el prejuicio de quienes deten 
tan el poder economico, politico y militar que 
consideran "comunismo" y por ende desvia 

cion de la mision de la Iglesia todo lo concer 
niente a la promotion humana y de justicia so 
cial. Esto denota gran ignorancia, o bien, la 

permanencia en una actitud egoista de pecado 
social. Tal actitud provoca en muchos cristia 
nos miedo de involucrarse en proyectos serios 
de Pastoral Social. Por otra parte, no falta quie 
nes se radicalizan en un horizontalismo sin es 

peranza"33. 
Indiscutiblemente la Iglesia habia tocado la 

raiz de la problematica social de Guatemala y 
al hacerlo se habia distanciado definitivamente 
del nucleo de poder en el Estado. 

6. La Iglesia Catolica y la 
Democracia 

Es indudable que la influencia de la 

Teologia Liberal y de la Teologia Latinoameri 
cana por una parte, y las vicisitudes de la so 
ciedad guatemalteca en los ultimos anos han 

ejercido una notable influencia en el seno de la 

Iglesia Catolica. Por una parte la option por 
los pobres y la denuncia de la injusticia y, por 
la otra la cada vez mas angustiosa situacion de 

miseria, opresion y desigualdad social a que se 
ve sometido el pueblo guatemalteco, hacen 

que la Iglesia Catolica como institution inmer 
sa dentro de la realidad social no sea de ningu 
na manera ajena a estas realidades, incluso la 

represion que le ha tocado muy de cerca. 
Por esta razon la Iglesia actual es mucho 

mas sensible a los problemas sociales y ha su 
frido en su seno un proceso de transformation 

que, desde luego, se barrunta como el inicio ya 
que aun es muy incompleto, pero apunta deci 
sivamente hacia la democratization interna y 
hacia la democratization del pais. 

Sin embargo este proceso no esta exento de 
contradicciones internas y externas, ya que la 
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Iglesia como institucion tiene raices en todos 

los estratos de la sociedad, algunos muy con 

servadores que ven este proceso de moderni 

zation y reformismo social con malos ojos y 
tratan por todos los medios de mediatizarlo. 

Mas esto no se dificultaria si hubiese una toma 

de conciencia por parte del pueblo catolico 

que se traduzca en una mejor organization. 
Vista asi, influenciada para varias corrientes 

y con todas sus contradicciones internas fruto 
de una sociedad desgarrada por la lucha de 
clases es indudable que la Iglesia ha roto con 

el poder existente, presenta opciones reformis 
tas y teme a la violencia y a los extremismos. 

6.1. El proyecto de sociedad 

Dentro de este contexto y a traves de los 
documentos consultados se puede llegar a in 

ferij un Proyecto Social, del cual la Iglesia 
Catolica es participe explicita, y el cual tendria 
varias ideas principales: 

La Iglesia ve la necesidad de una sociedad 

que repose sobre bases materiales que permi 
tan a sus habitantes alcanzar el goce y disfrute 
de bienes de una manera equitativa y justa; la 
idea de justicia en el orden social es central y 
esta directamente inspirada en las concepcio 
nes teologicas a las cuales se ha hecho referen 
da en las primeras paginas de este trabajo. 

Dentro de esa idea de justicia social se valo 
ra tambi6n la solidaridad y el pluralismo: la so 
lidaridad entre los hombres y la solidaridad 
con el pobre que sufre, principios de la doctri 
na cristiana. Dentro del pluralismo se aceptan 
diversas concepciones y la heterogeneidad so 
cial de Guatemala especialmente en el aspecto 
etnico y cultural. 

Otro punto muy importante es el relativo a 

destacar en un primer piano la idea de persona 
humana y de sus derechos, principiando por el 

respeto a su dignidad como hombre y a la vi 

da, pero no una persona vista unicamente co 

mo ser individual sino como ser social vivien 
do y organizando en colectividades. Asi un do 
cumento nos dice:34. 

"Queremos una persona humana que viva 
en fraternidad y en solidaridad, que respete a 
sus hermanos, que colabore con ellos, que sea 
duena de la tierra en que vive y trab^jayqae 
tenga los medios y capacitacion para Siacer 

producir mas, que tenga acceso a los servicios 
de salud y educacion, que viva en armonia con 

la naturaleza, libre integramente de la maldi 

cion, del sufrimiento y de la explotacion, criti 

ca, que no se deje manipular, que transforme 

responsablemente a su persona y a su mundo: 

familia, trabajo y comunidad, que desde su 
identidad etnica viva el evangelio y aporte ele 

mentos nuevos para la Iglesia y para el mundo". 

6.2. El papel de la Iglesia respect a la 

busqueda de la democracia 

Hemos visto que la Iglesia esta comprometi 
da con la busqueda de una sociedad mas justa, 
que su option por los pobres la proyecta en ese 

sentido, y que ademas tiene su propio modelo 
de sociedad. Ahora bien, la forma en que se 

plantea esa busqueda, la Iglesia tambien es ex 

plicita: para lograr el cambio de estructuras no 

pueden acudir a la violencia, pero si a la promo 
tion de la justicia social. La busqueda Goncreta 
de los medios que promuevan integramerrte s. 
los pobres, la defensa de la dignidad y los dere 
chos de la persona humana, tener una actividad 
critica frente a cualquier sistema socio-econorrii 
co que vivamos y la firme decision de no pactar 
con la corruption a todo nivel35. 

Dentro de esta vision la Iglesia formada por 
la jerarquia, los religiosos y sacerdotes, hasta los 

laicos, se erige constructura desde su seno dd 

proceso democratizador. 

La Iglesia se erige, a su vez, como mediado 
ra para lograr este proceso, principalmente a 
traves de su jerarquia de la cual se expresa asi: 
"los Obispos somos signo de unidad dentro 
del pueblo de Dios. Mantenemos el dialogo 
con los distintos agentes de pastoral, movi 
mientos y hombres de buena voluntad. Somos 

interpretes con la comunidad cristiana de los 

signos de los tiempos, a trav6s de los cuales el 
Senor nos habia en la historia. Somos, con 
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todos los cristianos voz de los mas necesitados 

que claman en medio de nuetro pueblo"36. 
Es dentro de ese contexto que debe verse 

las actuaciones del Arzobispo Prospero 
Penados del Barrio, quien en el presente pro 
ceso democratico ha intentado repetidas veces 
las mediaciones, desde la efectuada, por ejem 
plo, a finales de 1987 entre el CACIF y el 

Gobierno, hasta mediaciones concretas y limi 
tadas tales como en huelgas estudiantiles. 

Dentro de ese mismo contexto, es importante 
senalar la mediation del Presidente de la 
Conferencia Episcopal, Monsenor Rodolfo 

Quezada Torruno como Presidente de la 
Comision Nacional de Reconciliation y sus ac 
tuaciones en la busqueda de dialogos entre el 

gobierno y los distintos sectores y actores de 
nuestra sociedad, tales como CACIF, sindicatos, 
la URNG y otros. 

Esta mediation no es mas que la expresion 
de esa misma voluntad de mediation que la 

Iglesia expresa como una verdadera instancia 

politica que propicia el dialogo y la busqueda 
de entendidos como mecanisrnos de afianza 
miento del proceso que eventualmente con 
duzca a la democracia. Para la Iglesia Catolica 
no cabe duda de que esta es una forma de ejer 
cicio democratico, no importando si alguno de 
estos resultados fracasa, pues no se busca un 

resultado determinado sino el inicio del proce 
so por medio del cual las diversas fuerzas so 

ciales se expresen por medios no violentos. En 
este sentido la Iglesia Catolica es armonizadora 
de intereses. 

Como portadora de un proyecto de demo 
cratization tiene coincidencias con el gobier 
no, pero al mismo tiempo se cuida mucho de 
tomar sus distancias. 

La Iglesia Catolica se ve a si misma como 

portadora de la mediation de expresiones y de 
reivindicaciones de los pobres, "La Iglesia es la 
voz de los sin voz, debido principalmente a sus 

compromisos con estos ultimos y al hacerlo ha 
tenido que asumir una position de denuncia 
continua que quiere ir m&s alia en la construc 
tion de una sociedad mas participativa y justa". 

El ideal cristiano hace que la Iglesia tambien 

busque el mecanismo de democratization in 

terna y que los Obispos traten de presentarse 
como los portadores del consenso de sus fieles 

y de los demas religiosos. Pero tanto a nivel 
nacional como a nivel interno esta actitud ha 
encontrado poderosos y decididos adversarios, 
ya que la tarea es muy ardua en una sociedad 

que ha sido practicamente toda su vida supedi 
tada al autoritarismo, o como se expresa en un 

documento: "la insuficiente formacion y con 
ciencia del sentido civico de nuestro pueblo, 
manipulado por el continuismo politico, la pre 
sion de los militares, la fuerza de los que ma 

nejan el poder economico y la corrupcion ad 
ministrativa a todo nivel" sera el principal pro 
blema que encontrara cualquier persona con el 
deseo y la esperanza de ver modificadas las es 
tructuras represivas del pais37. 

Notas 

1. La obra de Teillard de Chardin en Teologia no ha si 
do publicada en su totalidad, debido a prohibicio 
nes expresas. Se conoce poco, pero a traves de su 

obra cientifica se puede inferir su position teologi 
ca. 

2. Ver Hinkelamert, Franz: Democracia y 
Totalitarismo. Costa Rica: DEI, 1987, pag. 258. 

3. Ver Opazo Bernales, Andres: La Iglesia y el pueblo 
como sujeto politico en "Polemica" No. 3 (Sept. 

- 

Die.) Segunda Epoca. Costa Rica: FLACSO. 

4. Populorum Progressio. Conclusion, pag. 11. 

Tipografia Emiliani, El Salvador. 

5. Ver introducci6n sobre algunos aspectos de la 

Teologia de la Liberacion, de la Congregation para 
la Doctrina de la Fe. El Salvador: Instituto de 
Promoci6n Humana, Universidad Catolica de 
Occidente. 

6. Ver Melville, Thomas y Marjorie: Le cri de la terre y 
Guatemala: The politics of land ownership. Paris y 
Nueva York, 1971-1972. 

7. El Cardenal fue secuestrado en marzo de 1968. 

8. A este respecto ver Bendafta, R. en Historia General 
de la Iglesia en America Latina. Tomo VI, Espafta: 
Ediciones Sigueme, 1985. 

9. Datos tornados de Plant, Roger: Guatemala unna 
tural disaster. Londres: Latin American Bureau. 
197a 
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10. Las cifras coinciden grosso modo con las aportadas 
por Chea, Luis: La cruz fragmentada y Adams 
Richard: Crucifiction by power, Costa Rica: DEI 
USA: Austin University Press. 

11. Al respecto ver la interesante tesis de Norma 

Eugenia Figueroa Najera: Papel de la Accion 
Catolica en una comunidad indigena, Municipio 
de Santa Cruz del Quiche. Guatemala: IGSS-USAC. 

1970, donde prueba que el movirniento no llega a 
tener ni siquiera un caracter desarrollista. 

12. Entrevista realizada por el autor en septiembre de 

1988 a un laico involucrado con el trabajo de la 

Iglesia. 

13- Ver "El Imparcial" del 5 de febrero de 1976. 

14. Carta Pastoral Unidos en la Esperanza, julio de 

1976, publicada el martes 27 de julio del mismo 
ano. 

15. Ver Berryman, Philip: Christians in Guatemala's 

strunggle. Londres: CIIR. 1984. 

16. Al hacer las entrevistas se prometio no citar nom 

bres, por lo que no es posible ser mas explicitos. 

17. Ver a este respecto el Plan Global de la Conferencia 

Episcopal de Guatemala para 1988-1992,, Plan 

Diocesano, Diocesis de Quetzaltenango 1985-1988. 

18. Carta Pastoral: Para construir la paz. 1984. 
Guatemala: CEG. pag. 23. 

19. Plan Pastoral Diocesano. Guatemala: Diocesis de 

Quetzaltenango. Op. cit., pag. 17. 

20. Carta Pastoral: Educacion: Desafio y Esperanza. 
1987. Guatemala: CEG. 

21. Para mayores cifras ver Chea, J. Luis: La cruz frag 
mentada. Costa Rica: DEI, pags. 129-130. 

22. Idem. pig. 121. 

23. Entrevista realizada. a un laico que podriamos iden 
tificar por.las razones ya expuestas. 

24. Segun el Plan diocesano 1985-1988. 

Quetzaltenango, pag. 21. 

25. Datos tornados en la "Hora de Dios", consignados 
en el Plan Pastoral Diocesano de Quetzaltenango. 
Op. cit., pig. 22. 

26. Quezada Torruno, Rodolfo: "La Iglesia Cat61ica de 

Guatemala es una Iglesia viva", en Cronica No. 14 

del 25 de febrero de 1988. pig. 33. 

27. Carta Pastoral: Confirmados en la Fe. 1983. 
GuatemalarCEG. 

28. Ver a este respecto el Plan Global He la CEG para 
los anos 1988-1992, pig. 18. 

29. Carta Pastoral: Educacion: Desafio y Esperanza. 
1987. Guatemala: CEG. 

30. Carta Pastoral: El Clamor por la tierra. 1988. 
Guatemala: CEG. 

31. Ibidem., pag. 2,. 3y 7. 

32. Extractos de una entrevista realizada al padre 
Andres Giron, el 22 y 23 de abril de 1988. 

33. Conferencia Epicopal de Guatemala: Plan Global. 

Op. cit. pag. 19. 

34. Ibidem., pag. 40. 

35. Ibidem., 

36. Plan Pastoral Arquideocesano. Op. cit. 

37. Ibidem., pag. 20. 
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