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Empezar recordando la naturaleza majestuosa es para decir lo que se dice de tantos, qui-
zá todos los países: cada pedazo de tierra es exuberantemente lindo. Guatemala no es la 
excepción: 288 cumbres de origen volcánico, de las cuales 37 volcanes son los más co-
nocidos y escalados, uno de ellos el más alto de Centroamérica; lagos preciosos, cadenas 
montañosas, ríos, selva, pirámides mayas, valles, maíz, climas variados, bosques lluviosos, 
pájaros, flores, eterna primavera: un paraíso más de nuestra casa común.

Y junto a ello, un tejido social roto. Pobreza, violencia, racismo, migración, educación de-
ficitaria, salud precaria, empleo informal en su mayoría, seguro social solo para un sector 
de la población, un narco estado, poderes del Estado (judicial y legislativo) cooptado por 
el “Pacto de Corruptos”, y un poder ejecutivo que, por una parte hace una lucha lenta y 
endeble contra la corrupción, y por otra, con mandos medios que responden a la cadena 
infranqueable de saqueo de las arcas del país, que hipoteca el desarrollo, obteniendo su 
propia riqueza.

Por otro lado, la mayoría de habitantes del país, buenos, como en todo el planeta, luchan 
cada día por sobrevivir. Se trabaja fuerte, se lucha siempre, y alcanzará para comer el día, 
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pero será una lucha a muerte con los años que pasan, que van cansando, comiéndose 
la vida, vociferando, tejiendo esperanzas que se muestran con nuestra sonrisa, nuestra 
habilidad y gesto natural de la comunicación, de la ayuda mutua y solidaria, de la broma y 
el chiste para palear los días duros, el deporte o la fe, o… algo, siempre algo que nos hace 
renovar la esperanza. Y empieza de nuevo la lucha… Y así cada día… Se olvida a veces que 
deseamos vivir, porque el rigor de los ritmos sociales nos dejan pensar solo en sobrevivir.

Pero ¿por qué? Uno de los grandes literatos de nuestro país, Augusto Monterroso, lo 
describió con su cuento en tan solo 7 palabras. Quiso resumir la respuesta más sencilla, 
directa, certera: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Es un tyrannosaurus 
rex viejo, poderoso, dominante, y quiere perpetuarse hasta donde se le permita. Se puede 
identificar al dinosaurio con una clase social alta u oligarquía que ha ejercido su poder 
desde los tiempos de la colonia. Algunos estudios hablan de 32 familias criollas (descen-
dientes de españoles nacidos en Guatemala o Latinoamérica), como lo describe un artícu-
lo de Silvia Casasola2. Esas familias, por supuesto, han evolucionado, se mantienen unas 
y se han incorporado otras, pero el dinosaurio, es decir, el poder colonial simbolizado en 
estas familias sigue.

Este poder oligarca, hoy, ha tenido que permitir la concurrencia de otros poderes: milita-
res, narcotraficantes, crimen organizado, y una clase política corrupta, tanto desde fami-
lias descendientes de las élites coloniales como de nuevas familias que aspiran también 
al poder.

Para el año 2025 el INE (Instituto Nacional de Estadística) proyectaba una población de 
18,079,8103.  Esta población conforma un país pluricultural de cuatro pueblos: maya, ga-
rífuna, xinka y ladino4. El porcentaje de cada pueblo es un tema de gran y profunda dis-
cusión, pues además de las fallas metodológicas y de estructura perceptibles del INE, hay 
que agregar la carga de racismo estructural del Estado y de ciertas clases sociales, la cual 
provoca sentimientos de vergüenza o de minusvaloración, identificarse como maya o xinka. 
Sin embargo, los datos estadísticos de la INE-ENCOVI 2023 describe al 60.3% como ladi-
no, 37.5% como maya, Xinka 1.3%, Afrodescendiente 0.9%, Garífuna 0.1%. Personalmente 
creo un porcentaje de población maya mucho mayor que el porcentaje ladino. 

1  Casasola, Silvia. El núcleo de la elite colonial de Santiago de Guatemala: un bloque cohesivo. UNAM, 
México. Revisado en Revistas Científicas de la Editorial Universidad de Sevilla: https://revistascien-
tificas.us.es/index.php/araucaria/article/download/3235/2803/0 

2  INE, Guatemala: https://www.ine.gob.gt/proyecciones/

3  Se entiende acá como ladino a toda aquella persona que se identifica con ascendencia extranjera 
mezclada con pueblo maya o xinka. Los criollos, “los muy blancos”, se ubican acá dentro de este sector.

https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/download/3235/2803/0
https://www.ine.gob.gt/proyecciones/
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Tres datos pueden ser una radiografía, aunque limitada, metafórica de la realidad social 
de Guatemala.

• La pobreza. Las encuestas oficiales comparten datos de pobreza entre 40 y un 60%. 
En una gráfica de la página web denominada “El Orden Mundial” se registra el 48.8%5 
para el 2019. Los defensores del sistema capitalista neoliberal hablan de una línea 
menor al 30%; y el Informe del Índice de Pobreza Multidimensional6 del gobierno de 
Guatemala expresa que hay un 61.6% de pobreza multidimensional para el 2018. 
Dadas las deficiencias del Instituto Nacional de Estadística sabemos que en realidad 
la pobreza es mucho mayor. La verdad de todo esto es que la mayor parte de la po-
blación vive en pobreza, y no sería descabellado hablar de una pobreza que ronda 
alrededor del 85%.

• La migración. El INE, a través de estadísticas servicios consulares registradas hasta 
mayo de 2022, expresan que hay 2,800,000 guatemaltecos en los Estados Unidos, 
incluyendo documentados e indocumentados. No obstante, dado el fenómeno de los 
subregistros, puede que para el año 2024 se haya aumentado a cuatro millones7. Si 
esto fuese cierto y siendo que la proyección de la población guatemalteca para el año 
2024 según el INE, observando el documento ya citado, sería de 18,079,810 perso-
nas, y pensando en 4 millones de migrantes, significaría, que, aproximadamente habría 
un 22.12% de la población guatemalteca en condición migrante en Estados Unidos.

• Las remesas en el año 2024 alcanzaron el récord histórico de $21,000,000,0008, re-
presentando el 19.6% del PIB. El primer producto interno bruto de Guatemala es la 
migración. Eso equivale a una economía nacional sostenida a causa del descuartiza-
miento de la familia, del dolor de quien escapa de un país que no le ofrece los medios 
necesarios de vida. 

• La corrupción. Guatemala, según datos de Transparencia Internacional en torno a la 
percepción del índice de corrupción, publicado el 30 de enero del 2023, ocupa el 
puesto 154 de 180 países9. Una terrible realidad. No hay futuro para gran parte de la 
población. Hay una hipoteca de vida.

4  Cf. https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/pobreza-en-america-latina/

5  OPHI-Gobierno de Guatemala (2018). Índice de Pobreza Multidimensional Guatemala. Tomado de: 
https://www.mppn.org/wp-content/uploads/2019/10/Guatemala-Report-IPM-gt_29jul19-v1.1.pdf

6  Puaque Monterroso de Chpavez, María Clemencia. El apoyo pastoral de la Arquidiócesis de Gua-
temala al migrante, Tesis de Grado, Licenciatura en Teología, Universidad Rafael Landívar, Guate-
mala, 2025: https://crailandivarlibrary.primo.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INS-
T:502URL/12128883940007696

7  Gamarro, Urías. Remesas familiares en Guatemala cerraron el 2024 con un nuevo récord histórico su-
perando los US$21 mil millones. Prensa Libre, Guatemala, 08 enero 2025: https://www.prensalibre.
com/economia/remesas-familiares-en-guatemala-cerraron-el-2024-con-nuevo-record-histori-
co-superando-los-us21-mil-millones/

8  La Hora. Periódico de Guatemala. Tomado de: https://lahora.gt/nacionales/hloarca/2024/01/30/
guatemala-baja-en-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/pobreza-en-america-latina/
https://www.mppn.org/wp-content/uploads/2019/10/Guatemala-Report-IPM-gt_29jul19-v1.1.pdf
https://crailandivarlibrary.primo.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12128883940007696
https://www.prensalibre.com/economia/remesas-familiares-en-guatemala-cerraron-el-2024-con-nuevo-record-historico-superando-los-us21-mil-millones/
https://lahora.gt/nacionales/hloarca/2024/01/30/guatemala-baja-en-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/
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Frente a este ver de la realidad, ¿cuál es el aporte de los creyentes, la mayoría cristianos, 
en Guatemala?

No se tiene datos exactos, certeros o confiables en cuanto a las estadísticas en torno a 
la adhesión religiosa, puesto que el Censo Nacional de Población no incluye este dato en 
sus preguntas. 

Para 1996 la Corporación Latinobarómetro (abril, 2014) calculó un 25% de evangélicos y 
un 54% de católicos. Para el 2013 un 40% de evangélicos y un 47% de católicos10. En su 
informe del 2024 presenta resultados de un 39% de católicos y un 40% de evangélicos11. 
Hay minorías de otras religiones: budistas, musulmanes, bahá’í, judíos, y espiritualidades 
originarias mayas, xinkas y garífunas. Estás últimas son difíciles de medir estadísticamen-
te. Es una tarea pendiente de los estudios religiosos en el país. Se debe agregar también 
al grupo agnóstico, ateo o movimientos religiosos como los masones y otros.

Ubicando el accionar cristiano católico y evangélico, se puede percibir una tendencia 
tanto en lo social como en lo religioso de conformismo frente a un sistema sociopolíti-
co feudal-capitalista desde una pseudo democracia que pretende ofrecer a la sociedad 
estabilidades de sistema, siendo que realmente hay una cooptación de los tres poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial).

El sector poblacional católico se mueve en tendencias, que, para simplificar, las podemos 
ubicar como tradicionales, del centro y de óptica liberadora. Lo tradicional se mueve 
desde el clásico clericalismo (el cáncer de lo católico), el sacramentalismo y el ritualismo 
litúrgico. Una religión que se encarga más de la dimensión espiritualista individual y las 
celebraciones populares como las fiestas patronales, el calendario litúrgico y procesiones, 
sin referencia o poca a la realidad social del país. Esto hace acopio de lo denominado 
“opio del pueblo”, si bien, hay un gran potencial en dichas celebraciones, que han queda-
do en deuda para concienciar un compromiso social. 

Las tendencias del centro van en la misma línea del sector tradicional, aunque con inci-
pientes acciones de pastoral social que van costando mucho tiempo y aceptación dentro 
de las comunidades. Hay muchos intentos de ayudar a comunidades, aunque mucho en 
perspectiva asistencialistas. Se observa con frecuencia parroquias capitalinas, sobre todo 
de congregaciones religiosas, que establecen contactos con parroquias del interior o el 
área rural de la república como una especie de hermandad en contexto de ayuda social.

El sector en clave liberadora, es deudora de la influencia de la Teología de la Liberación. 
Es un sector presente y reconocible en la vida religiosa del país, sobre todo en la capital 

9  Alvarez López, Herbert Mauricio. La Religión en Guatemala. Encyclopedia of Latin American Reli-
gious, pp. 523 – 530 – Editorial Springer Nature Switzerland AG 2019, pp. 523-530.

1011 Corporación Latinobarómetro 2024, La Democracia resilente: https://www.latinobarometro.org/lat.
jsp?Idioma=0vvv

https://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=0vvv


del país. En la actualidad hay movimientos, escuelas y comunidades que caminan desde 
este ímpetu. Se puede nombrar a Confregua (Conferencia de Religiosos de Guatemala)12 
Centinelas por la Dignificación del Estado13, CEB, Escuela de Teología y Pastoral Monse-
ñor Gerardi, Amerindia-Guatemala como ejemplo de este accionar liberador desde la fe. 
También hay sacerdotes y congregaciones que inspirados por la Opción por los Pobres 
realizan sus pastorales en ámbitos como la migración, la ecología, la educación, la trata 
de personas, etc. 

Este último sector es muy necesario para el aporte de la fe católica a la transformación de 
la realidad social, como muestra del seguimiento de Jesús de Nazaret y su propuesta-mi-
sión el Anuncio de la Buena Noticia del Reino de Dios. Un reino que significa la Opción 
por la Vida a todo nivel. Confregua con una presencia influyente desde la fe en la defensa 
de la dignidad humana desde los momentos álgidos del conflicto armado, bifurcando hoy 
su accionar en la acción ecología-fe-justicia-formación política-espiritualidad originaria y 
acompañamiento teológico-pastoral desde la perspectiva liberadora.

Por otra parte, Centinelas, es un movimiento ecuménico laical que inició en el año 2015 a 
raíz de la corrupción estatal, provocando protestas que acabaron con la renuncia y encar-
celamiento de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidente respec-
tivamente. Hasta hoy, es la organización religiosa que más está presente en las calles, en 
los procesos de elecciones de los poderes del Estado, en acompañamiento pastoral para 
la lucha contra la corrupción. 

Asimismo, las CEB presentes en la capital y en el área del interior del país, siguen expre-
sando el modelo de comunidad liberadora desde el método del Ver-Juzgar-Actuar. Una 
fe que se encarna en la historia para responder a la vida. Si bien, no son la tendencia 
mayoritaria del modelo de Iglesia siguen siendo proféticamente una esperanza que se 
organiza. La Escuela de Teología y Pastoral Monseñor Gerardi fomenta una mirada teoló-
gica en áreas marginales del país, y ahora, de manera online también internacionalmente. 
Amerindia-Guatemala involucra a agentes de pastoral para reflexionar y actuar en clave 
de liberación. Es una red ecuménica con articulación en la capital del país y fuera de ella.

Se reconoce que esta vivencia de la fe en línea liberadora no es la que predomina entre 
los creyentes, pero se celebra su presencia, puesto que en la realidad social “quedan Dios 
y los pobres”, y por ello, la vigencia de su aporte.

No se ha dicho nada sobre la representación jerárquica de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala (CEG)14, la cual, podría decirse que se divide al igual que los movimientos ya 
mencionados, en tendencias conservadoras, del centro y en línea liberadora. Esta última, 

11  CONFREGUA: https://www.confregua.org/

12  Centinelas por la Dignificación del Estado: https://www.facebook.com/CentinelasGT/?locale=es_LA

13  Conferencia Episcopal de Guatemala: https://www.iglesiacatolica.org.gt/

https://www.confregua.org/
https://www.facebook.com/CentinelasGT/?locale=es_LA
https://www.iglesiacatolica.org.gt/
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no es la que domina, y sin embargo, encontramos documentos y pronunciamientos que 
iluminan muy bien el accionar de fe; como al mismo tiempo deficientes, para las nece-
sidades de la realidad nacional. El gran problema estriba en que, aunque haya un buen 
pronunciamiento, no significa que los presbíteros se hagan cargo de ellos y motiven a los 
fieles a ir en esa dirección.

Hoy, se está, en la Iglesia en una oportunidad de cambio, a partir del proyecto de sinoda-
lidad lanzado por el papa Francisco. No se nota mucho realmente, y sin embargo sí hay 
intentos parroquiales y de reflexión que ojalá vayan permeando una actitud de cambio, 
no solo como reforma de la Iglesia, sino como volver la mirada unísona de la Iglesia al 
sufrimiento de la población, a la vida amenazada.

En cuanto a la Iglesia Evangélica, entendida esta como todas las Iglesias Cristianas No-Ca-
tólicas, presentan una respuesta a la situación política diversa. En cuanto al espectro 
evangélico organizacional general puede apuntarse, sin ser exhaustivo, expresando que 
por lo menos hay algunas organizaciones evangélicas que aglutinan a la mayoría de Igle-
sias Evangélicas.

• La Ciedeg (Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala), formada por algunas 
Iglesias Históricas Protestantes/Reformadas. Su protagonismo social ha mermado en 
la última década.

• La AEG (Alianza Evangélica de Guatemala) aglutina en la actualidad, mayormente, al 
protestantismo no-reformado desde 1937. La mayor parte de Iglesias Pentecostales y 
Neopentecostales se encuentran en esta organización. Para el año 2020 se calculaba 
alrededor de 45 mil iglesias evangélicas en todo el país, y de ellas, aproximadamente 
30 mil pertenecen a la AEG. 

• Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala que aglutina a pocas Iglesias Evangélicas 
Históricas Protestantes/Reformadas y la Iglesia Católica, el cual ha bajado su intensi-
dad de acción, en relación a su gran protagonismo en tiempos de las conversaciones 
para el fin del enfrentamiento armado.

• Consejo Apostólico de Guatemala: está en proceso de consolidación, sobre todo a 
partir de líderes de Mega-Iglesias.

En cuanto a la participación de la Iglesia Evangélica de Guatemala en lo político, a grandes 
rasgos, se podría expresar que:

• Ha habido un cambio histórico-generacional en cuanto a la participación política. Por 
los años del conflicto armado interno (1960 – 1996) era frecuente escuchar: “los 
evangélicos no participamos en política”. Esto, incluso les salvó la vida a no pocos, 
especialmente durante los momentos más cruentos en el último lustro de los 70’ y 
en la década de los 80’. Se perseguía a los católicos, estigmatizados de ser apoyo de 
la guerrilla. No obstante, fue en estos tiempos (1982-1983) que gobernaría el país el 
primer pentecostal, golpista y condenado por genocidio, el general Efraín Ríos Montt.
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• Sin embargo, en la actualidad, sobre todo la corriente pentecostal y neopentecostal, 
han dejado esa visión para participar activamente en lo político, como candidatos, o 
como fuentes sociales de adhesión, sobre todo al sector denominado “derechista”. In-
volucrados algunos de los líderes políticos evangélicos, específicamente de Mega-Igle-
sias, en situaciones de corrupción o compadrazgo con poderes corruptos, hay ya un 
convencimiento común de la participación directa de este sector en el actuar político.

No se puede hablar de la Iglesia Evangélica en una sola dirección, pues es mucho más 
diversa quizá, que la Iglesia Católica. Hay las mismas tendencias, en cuanto a la posición 
de la participación de la fe en las realidades sociales; pero es más notorio el posiciona-
miento de ellas cuando hay elecciones generales en el país, quizá por la prohibición de las 
autoridades de la jerarquía católica en el actuar político partidista.

A partir de este resumido panorama, hay una sola cosa clara. La fe católica y evangélica 
debe cambiar la manera de entender su propia teología y redirigirla a un compromiso de 
la fe en las realidades sociales, pues es claro que no es compatible que más del 80% de la 
población sea cristiana (católica o evangélica) y de igual manera lo sea el porcentaje de po-
breza. Siendo que la religión cristiana es una religión que profesa la justicia y el amor, dada 
la realidad mencionada, es claro que está predominando ser Iglesias pero no Evangelio.

Se debe ir reflexionado más este actuar evangélico de las Iglesias en la realidad guatemal-
teca, pues está claro que el dinosaurio está allí. Y urge por ello una actitud decolonial en 
lo político y liberadora desde la fe.






