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1. BREVE DESCRIPCION 

EI Instituto de Investigaciones Econ6micas y 
Sociales (IDlES) es una unidad academica 
especializada en la investigaci6n, asistencia 
tecnica y publicaci6n de estudios en los campos 
de las ciencias econ6micas, juridicas y politicas; 
se rige de acuerdo a las norm as contenidas en el 
Reglamento General de la Universidad. 

Los antecedentes especificos del Instituto datan 
de 1975, ario en que la Facultad de Ciencias 
Econ6micas elabor6 su reestructuraci6n 
academica y administrativa, y de 1990, ario en 
el que se obtuvo el financiamiento necesario 
para que el Instituto iniciara sus operaciones. 

En base a las necesidades actuales de la 
Universidad, de establecer postgrados con un 
fuerte contenido de formaci6n academica en Necesitamos investigar la pobreza, para combatirl a. 

investigaci6n y de realizar actividades 
academicas entre disciplinas afines, se acord6 ampliar el Instituto de Investigaci6n 
propuesto por la Facultad de Ciencias Econ6micas en 1975, con el fin de que respond a y 
sirva a tres unidades academicas: 

• Facultad de Ciencias Econ6micas 
• Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
• Facultad de Ciencias politicas y Sociales 

2. OBJETIVOS 

EI objetivo del IDlES es realizar estudios sobre la realidad econ6mica, politica y social de 
Guatemala, con la finalidad de: 

• obtener informaci6n que sirva de arientaci6n a la sociedad para el anal isis de sus 
problemas y sus posibles soluciones; y 

• enriquecer la vida academica de la Universidad, par medio de la formaci6n de sus 
estudiantes en las tecnicas de investigaci6n y obtenci6n de material para las asignaturas 
en los campos de economia, derecho, politica y sociologia. 

3. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

3.1 Concluidos 
• "Guatemala: Inti midades de la Pobreza. Un Estudio en Ci nco Comunidades Urbanas", 

1993 . 
• "Estudio sobre la Divisi6n del Trabajo en Comunidades Indfgenas del Altiplano Central 

de Guatemala", 1993 . 
• "EI Programa de Postgrados de la Facultad de Ciencias Econ6micas" , 1993. 
• " Estudio sobre las Estructuras de Poder en dos Regiones LingUfsticas de Guatemala" , 

1993 . 
• " EI Marco Juridico para la Autogesti6n Comunitaria y Comunal en el Trifinio, por M edio 

de la Participaci6n Ciudadana en el Gobierno Municipal ", 1993. 

Necesitamos estudiar la 
inflaci6n, para lograr la 
estabilidaden losprecios . 

Necesitamos investigar la 
justi cia, el derecho y la 
legislaci6n, para alcanzar 
su respeto. 
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IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

I. CONSIDERACIONES BAslCAS 

1. En el camino hacia la construcci6n de una paz firrne y duradera en Guatemala, 
no puede dejar de considerarse la situaci6n del pafs y de sus habitantes rnas alia 
de las coyunturas y los posicionamientos propios del conflicto armado y de las 
luchas polfticas. Es insoslayable el anal isis sereno y objetivo de las causas mas 
profundas del desequilibrio que caracteriza las relaciones entre los 
guatemaltecos, punto originario de la guerra y la crisis estructural en que vivimos. 
Ya en el Acuerdo Marco se reconoce la imposibilidad de separar los temas 
sustantivos de los meramente operativos: la guerra no es un simple fen6meno 
superficial 0 contingente. 

2. Llegar hasta los problemas de fonda de nuestra sociedad no pretende sino 
instaurar medidas (culturales, polfticas, jurfdicas, econ6micas y sociales) que 
eliminen las condiciones que han producido la minorizaci6n de la mayor parte de 
los grupos etnicos del pafs, con su correspondiente secuela de pobreza extrema 
para las grandes mayorfas, graves violaciones a los derechos humanos colectivos 
e individuales de las poblaciones, asf como las devastaciones propias de la 
guerra. Tales medidas deberan tomarse a partir de investigaciones serias y 
objetivas. 

3. Para ello. se propone como punto de partida fundamental el derecho de toda 
persona y, consecuentemente, de toda comunidad humana, a la vida, a la libertad 
y a la seguridad (Cf. Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, Art. I, II, III, IV, XII, XIII y XXIX; y Convenci6n Americana, Art. 13.1 , 16). 
Tales derechos se erigen como criterios para juzgar la situaci6n actual , pero 
ademas constituyen las directrices que deben orientar las decisiones y las 
medidas que conduzcan a la construcci6n de una nueva sociedad establecida 
efectivamente sobre la justicia y el derecho. 

4. Los niveles del derecho y de la responsabilidad son dos: el de la person a 
individual y el de su comunidad, grupo etnico , pueblo 0 nacion alidad; pero entre 
ambas esferas de la vida humana se opera una interdependencia esencial. De 
manera que el derecho a la opini6n, expresi6n y difusi6n del pensamiento 
(Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes de l Hombre, Art. IV), el 
derecho a la vida cultural de la comunidad (Ibid., Art . XIII) , Y el deber de convivir 
con las demas personas de manera que todas y cada una pued an fo rm ar y 
desenvolver integralmente su personalidad, implican neces aria mell tE:: (-11 grupo 
etnico. Asf pues, la garantfa del derecho a las asociaciones culturales '/ sociales 
-junto con las de tipo ideol6gico, religioso, polftico, econ6mico y laboral- persigue 
"consolidar un regimen de libertad personal y de justicia social " (Convenc i6n 
Americana , Art. 13.1 , 16 Y Preambulo). 

1 



5. En los ultimos tiempos, el Derecho Internacional ha venido reconociendo cada 
vez con mayor firmeza y precision los derechos inherentes a los grupos humanos 
(Cf. Resolucion 545 (VI) de la ~NU, del 5 de febrero de 1952, Art. 1), asf como la 
ineludible relacion entre el derecho a la libre determinacion de los pueblos y el 
reconocimiento y efectiva observancia de los derechos humanos (Cf. 
Proclamacion de Teheran, del 13 de mayo de 1968; la Resolucion 1514 (XV) de la 
ONU, del 14 de diciembre de 1970; la Declaracion Universal del Derecho al 
Desarrollo, aprobada en marzo de 1984 por la Comision de Derechos Humanos 
de la ONU, especialmente el Art. 5.2.) . 

En particular, es necesario -a pesar de que no han side todavfa oficializados en la 
legislacion del pafs- hacer referencia a los "Derechos Especfficos de los Pueblos", 
enfocados por el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indigenas y Tribales 
en Pafses Independientes (1989); a la Declaracion de San Jose sobre el "Etno
desarrollo"; la proxima Declaracion Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indfgenas (ONU); y al documento denominado "Derechos Especfficos del Pueblo 
Maya", hecho publico por el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala 
(COMG). 

6. A su vez, la Constitucion Poiftica de la Republica (1985) reafirma tales derechos 
y realidades cuando hace mencion particular de los grupos indfgenas y sus 
culturas, de la configuracion etnica del pars y de la identidad (Art. 58, 66, 76, 143, Y 
18 de los transitorios). Especfficamente, en el Art. 58 se "reconoce el derecho de 
las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo con sus 
valores, su lengua y sus costumbres". Asimismo, el Art. 66 seriala que "Guatemala 
esta formada por diversos grupos etnicos entre los que figuran los grupos 
indfgenas de ascendencia maya", y estipula que "el Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organizacion 
social, el uso del traje indfgena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos". 

7. Ahora bien, las luchas y las represiones que han golpeado al pafs por mas de 
treinta arios, y que devastaron las comunidades del nororiente y del noroccidente 
en las decadas de los setenta y ochenta respectivamente, atestiguan la dura 
situaci6n de los grupos humanos del pars, cuyos derechos han side cronicamente 
desconocidos y violados. 

Tradicionalmente, a 10 largo de nuestra historia, el poder ha side concentrado y 
usufructuado de manera unilateral. Ademas, el camino de la guerra ha conducido 
al pars entero a una situacion tan crftica que, hoy por hoy, no queda mas que 
reconocer el fracaso 0, peor aun, el caracter meramente teorico del Estado 
guatemalteco, como entidad polftico-jurfdica garante de los debe res y derechos de 
todos sus integrantes. 

8. Para salir de esta situacion historica debe replantearse las concepciones 
tradicionales del Estado y de la actividad polftica. La linea directriz de tal 
renovacion debe apuntar hacia la integracion armonica de los diferentes grupos 
etnicos que conforman el pais; esto es, hacia la construccion de un Estado 
plurietnico, en el que todos los grupos puedan desarrollar su propias 



personalidades e imagenes historico-etnicas y expresarlas a traves de renovadas 
(0 nuevas) instituciones de poder polftico. 

En este sentido, es importante enfatizar la voluntad pacifista y la vocaclon 
ecologista del pueblo maya, demostrada en los momentos de mayor crisis por la 
oposicion de los "mayores" a la participacion en el proceso de la viol en cia. Este 
hecho se fundamenta en la filosoffa de la vida del pueblo maya, de acuerdo a la 
cual la naturaleza y el consenso comunitario son los encargados de establecer el 
equilibrio en la convivencia humana. Ello constituye una garantfa del caracter 
firme y duradero de la paz que anhelamos. 

9. Los grupos etnicos 0 nacionales, 0 pueblos, no son asociaciones esporadicas u 
ocasionales de personas unificadas por simples intereses practicos, sino que 
constituyen solidos conjuntos culturales y, como tales, son esencial'es para la vida 
de las personas que los integran. La cultura es el elemento constitutivo y esencial 
de la sociedad natural -personas y familias-, que la produce libre y originalmente 
hasta convertirla en una entidad estable (aunque los diferentes grupos manifiesten 
diferentes grados de solidez y de cohesion, de duracion y de diferenciacion, segun 
se trate de verdaderos grupos etnicos, grupos sub-culturales 0 grupos simples, de 
naturaleza mas fragil y limitada). Tal entidad viene dada por un estilo de vida que 
incluye lengua, pensamiento, relaciones sociales, expresiones, trabajo, economfa 
y accion polftica. Es responsabilidad del Estado asegurar la libre y pacifica 
interaccion entre los grupos etnicos, en justa proporcion con todos los otros tipos 
de grupos humanos existentes en el pafs. 

II. RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INOfGENAS 

10. Siendo los grupos verdaderas unidades primarias del tejido social en general, 
el camino hacia la construccion de una nueva sociedad, en donde la justicia sea el 
solido sosten de la paz, pasa forzosamente por el reconocimiento real y esencial 
de los grupos etnicos guatemaltecos. Este reconocimiento comporta, en primer 
lugar, un profundo y efectivo respeto a sus caracterfsticas culturales propias. 
Ademas, implica la promocion de sus culturas y de los derechos inherentes a 
elias. Asimismo, exige su participacion activa en el ejercicio del poder polftico, en 
plan de paridad con los otros grupos. Para hacer efectivo tal reconocimiento, 
debera determinarse, utilizando principios objetivos, el caracter y el alcance de la 
participacion de cada grupo etnico, de acuerdo a las diferencias propias de cada 
uno. 

Segun los casos, son utilizables los siguientes criterios: el criterio territorial, el 
criterio ecologico (dependiendo de los recursos que maneja la comunidad) y el 
criterio de la personalidad especffica socio-cultural del grupo en cuestion. En este 
sentido, es imprescindible la realizacion de un mapeo y una descripcion de cad a 
grupo que revelen con precision su existencia y su caracter especffico. EI mapa y 
la descripcion deberan efectuarse en el tiempo prudencial de un ana a partir de la 
firma de los convenios de paz, exigiendose para ello la participacion de entidades 
y personalidades representativas de los grupos interesados, con la correspon-



.CuRo conferencista 
o EN LA GRAFICA un aspecto de la 

disertacion que otrecio el doctor 
ANTONIO GALLO. en el marco del Ins
tituto Guatemalteco de Cultura His
panica y como parte del cicio de con
ferencias que durante este ano lIeva a 
cabo la citada entidad en torno al 
tema: "Reflexiones sobre la ciencia y 
las humanidades en el Siglo XX". 

La conferencia del Doctor Antonio 
Gallo. considerado uno de los intelec
tuales y estudlosos mas destacados del 
pais. merecio elogiosos comentarios 
de la culta concurrencia. a quienes el 
disertante respondio con amplitud 
las preguntas que Ie fueron formula
das. al dar aSI lugar a un valioso 
dialogo. 



Como parte del cicio de 
conferencias para el presen
te ano, denominadas "Refle
xiones sobre la Ciencia y las 
Humanidades en el siglo 
XX", el doctor Antonio Ga
llo desarroll6 el tema "El Ar
te Guatemalteco del Siglo 
XX; El Arte Contemponmeo 
de Guatemala y su Identidad 
Cultural". 

Este evento cultural tuvo 
lugar en el Sal6n Principal 
del Instituto Guatemalteco 
de Cultura Hispanica, el 25 
de agosto con la asistencia de 
conocidas personalidades 
del mundo artistico y cultu
ral de nuestra sociedad, 
quienes se deleitaron con la 
elocuencia en la disertaci6n 
del doctor Gallo. 

Otras conferencias progra
madas en este cicio se ofrece
ran los pr6ximos dfas, en las 
que los asistentes tendran la 
oportunidad de escuchar a 
c otados profesionales 

del mundo artistico y cultu
ral en la sede del Instituto 
Guatemalteco de Cultura 

Hispanica. El dfa y la hora se 
daran a conocer en su opor
tunidad. 

AUDIOVISUALES. - En primer plano el doctor Antonio 
Gallo, en el momento de explicar el significado de las trans
parencias utilizadas para una mejor exposici6n del tema. 

(JM) 



diente autorizacion y oficializacion por parte del organismo competente del 
Estado. 

III. UNA REAL Y EFECTIVA AUTODETERMINACION 

11. En este contexto, las comunidades 0 grupos etnicos mayas, por razon de su 
importancia numerica (aproximadamente la mitad de la poblacion del pais), 
merecen un tratamiento prioritario, sin excluir -por supuesto- el reconocim iento y 
promocion de los demas grupos, por minoritarios que sean. Las poblaciones / 
mayas deben ser atendidas tanto en sus aspiraciones de bienestar interno 0 

exigencias vitales (cultura, libertad, trabajo, propiedad), como en aquellas que se 
refieren a su participacion en la vida publica, economica y social del pais, 
estableciendose espacios politicos para la actuacion de los g[UPOS y marcos 
legales que generen los necesarios canales de comunicacion. 

Asi pues, el Gobierno debera tomar las medidas que sean necesarias para 
determinar las tierras de las comunidades mayas y garantizar la proteccion 
efectiva de su propiedad y posesion; ademas, debera establecer procedimientos 
adecuados, dentro de un marco jurfdico justo, para responder a sus demandas de 
tierras (Constitucion Politica, Art . 67 Y 68). . 

Por otro lado, para garantizar el derecho al trabajo de los grupos mayas, se 
deberan tomar medidas especiales que eviten cualquier discriminacion entre los 
trabajadores pertenecientes a estos pueblos y los demas trabajadores, y 
garanticen una proteccion eficaz en materia de contratacion, condiciones de 
empleo y remuneracion. 

Con tales fines, debera aprobarse y ratificarse el Convenio 169 dentro del perfodo 
de la proxima legislatura. Solamente cuando se satisfagan las legftimas 
aspiraciones de los grupos en las dos vertientes -internas 0 vitales, y externas 0 

en relacion a la totalidad de la sociedad - se podra hablar de un equilibrio justo y 
equitativo en el ejercicio del poder comun. 

12. EI respeto, la promocion y la participacion de los diferentes grupos etnicos y 
sus culturas en la dinamica polftica de un Estado pluricultural, habran de 
concretizarse, entre otras cosas: 1) en la libertad y respeto irrestricto de las 
costumbres, tradiciones y practicas religiosas propias de cada grupo; 2) en el 
disefio y la practica de una educacion desde la propia cultura, pero que fomente la 
comunicacion -a traves de una instruccion bi 0 plurilingue- y el respeto y 
comprension para con las ajenas -por medio de una educacion intercultural-; 3) 
en la valorizacion del aporte de cad a cultura a la integracion de la personalidad 
guatemalteca; y 4) en el desarrollo de iniciativas tecnologicas 0 economicas 
propias que tomen en cuenta estructuras y valores que las culturas ya han 
producido y aportan. 

En un Estado pluricultural debera eliminarse toda polftica asimilacionista, todo 
esfuerzo por instaurar una determinada cultura impuesta por el poder central, toda 
pretend ida superioridad cultural 0 intelectual de un grupo sobre otros, asf como 



cualquier modelo de desarrollo 0 proyecto que no haya sido dialogado con las 
poblaciones interesadas. 

De la misma forma, tal Estado pluralista se caracterizara por la participacion, 
acceso y usufructo, en condiciones de pari dad efectiva entre los grupos etnicos, 
de los bienes y servicios que produce: atenciones de salud, administracion de la 
justicia e inversiones presupuestarias. 

IV. AUTENTICA REPRESENTATIVIDAD PARITARIA 

13. Todo 10 anterior implica, desde luego, la desmonopolizacion del poder y 
accion del Estado, es decir, una desconcentracion y una descentralizacion 
administrativa y polltica, que debera traducirse en medidas concretas tales como: 
1) la utilizacion de los medios de comunicacion lingOlstica de lo~' grupos; 2) una 
nueva regionalizacion polftico-administrativa, ajustada a la realidad cultural y 
social de los grupos; 3) la participacion activa de los diferentes grupos etnicos en 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 4) el fortalecimiento de las normas de 
derecho en correspondencia con la naturaleza de las instituciones jurfdicas 
tradicionales de los grupos en el ambito de sus diferentes culturas; 5) el 
otorgamiento de personalidad jurfdica a la organizacion comunitaria vernacula; 6) 
la descentralizacion de la elaboracion y ejecucion del presupuesto publico; 7) la 
descentralizacion de nombramientos de empleados publicos hacia el gobierno 
municipal y departamental. 

14. Para hacer efectiva la autodeterminacion de los grupos etnicos, el primer paso 
habra de darse en la direccion del fortalecimiento de la entidad municipal, 
ampliando sus estatutos hasta incorporar el derecho de los grupos. En tales 
estatutos se deberan establecer los medios a traves de los cuales los grupos 
etnicos puedan participar libremente, en la misma medida que otros sectores y en 
todos los niveles, en la adopcion de decisiones en instituciones electivas y en 
organismos administrativos responsables de polfticas y programas que les 
conciernan. 

Asimismo, estos estatutos habran de establecer los medios para el pleno 
desarrollo de las iniciativas e instituciones de los grupos. Tal ampliacion y 
fortalecimiento, por su urgencia, debera ser completado dentro de los Ifmites del 
proximo periodo presidencial. 

V. JUSTAS RELACIONES SOCIOPOLITICAS 

15. EI Estado guatemalteco no puede identificarse con uno solo de los grupos que 
10 conforman. En las circunstancias actuales, tiene la responsabilidad, el deber y 
el poder, frente a los grupos etnicos, de erradicar el desequilibrio que ha generado 
la situacion de injusticia social en que vivimos, por la concentracion de las 
decisiones polfticas en manos de pequenas minorfas elitistas, asf como de 
establecer un equilibrio adecuado y proporcional a la fuerza numerica y el 
derecho real de los grupos. 



No se trata .tan s610 de una cu?sti6~ de leyes que proclamen una igualdad 
ciudadana Ideal; se trata, mas bien, de echar a andar un proceso de 
transformaci6n cualitativa del ser y del hacer del Estado, modelado desde la 
propia vida de los grupos que 10 componen. 

16. EI Estado plurietnico comporta tambien una "identidad plural", es decir, un 
sentido del ser guatemalteco que armonice las diferentes identidades de cada 
grupo humane que 10 conforma. Esta pluralidad en la "identidad nacional" 
representa una superaci6n radical de la tradicional unilateralidad del estado
naci6n, por definici6n signado por la discriminaci6n y el marginamiento. 

Se propone, a cambio, una conciencia pluralista, constituida por una nueva 
unidad participativa en una comunidad hist6rica y territorial, en un solo destin~, 
dentro de un marco de convivencia comun, con una organizaci6n econ6mica y 
polftica que respeta hacia afuera las grandes asociaciones regionales y 
continentales, pero que salva a la vez el ser propio de los grupos humanos que la 
componen. Se propone, en fin, una "guatemalidad" que sea el genuino producto 
del consenso de unos pueblos que experimentan una responsabilidad y unidad 
de metas y acciones. 
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ANEXO I~ 

" I' 

e ncepto de "grupo" y conciencia de-identidad Ide acuerdo con 
d~ "elementos-identificantes". 

el nfunero 

grupos 
simples 

I 
identidad 
grupal 

grupos 
sub-culturales 

I 
identidad 
social 

grupos 
etnicos 

I 
grupos 
mayores " 

"regionales 

identidad 
I . -'-

etnica regional 

,. ," 
continentales 

I 
identidad 
continental 

urva, representa el nivel de identidad.Esta crece en proporcion de los 
entos identificantes y no en proporci6n del tamano del grupo. 

I 

.., 
/ 

e1ementos-identjfjcantes~se miden segfin e1 nfimero y la fuerza y el tiempo 
uraci6n , que vincula cada persona como miembro del grupo. 

\ 
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ANEXO II~ 

" Todos somas iguales frente a la ley " 

~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~?,~ 
~ . 

Este "concepto " representa una "Situaci6n~te6rica " de cada ciudada 
n98n sus relaciones con la entidad politica del Estado y Gobierno, y 
frente a sus propias posibilidades de acci6n,como miembro del mismo. 

, 
Ta] situaci ' on no es realizable ni siquiera en teoria,por que ninguna per
sona humana 'puede llevar una vida totalmente solitaria.De hecho vive en 
un grupo Y,en cuanto. :~grupo~ se sitfia ante la autoridad del estado. 



A N E X 0 III~ 

No todos son 

~ .' 

iguales 

o 
o 0 

frente a la lley " 

o 

.. 

~ta es la realidad ciudadana,en concreto.Las personas pertenecen a grupo~ 
y se mueven en el ambito de un grupo: su cultura, su representatividad su 
poder en la toma de decisiones. 

La situaci6n de la sociedad civil (~grupos) se refleja de inmediato 
en la organizaci6n del Estado y en la distribuci6n del poder, de la 
libertad y en la toma de decisiones. 



• "Las Limitaciones juridicas Reales e Institucionales para el Uso del Ocho por Ciento 
Constitucional Otorgado a las Municipalidades: EI Caso de los Municipios del Trifinio", 
1993. 

• "Estudio sobre las Sectas Fundamentalistas en Centro America", 1991 y 1993. 

3.2 En Proceso 
• "EI Efecto de la Inflaci6n sobre los Estratos Medios de la Ciudad de Guatemala". 
• "La coyuntura econ6mica: Generaci6n de informaci6n sobre variables econ6micas, 

entre las que se presta atenci6n especial a precios e inflaci6n" . 
• "Los Subsidios Directos en Guatemala". 
• "EI Impacto Econ6mico de las Decisiones politico-electorales en Guatemala". 
• " EI Estudio de la Pobreza: Un Enfoque Participativo". 
• "EI Desarrollo Agrario en los Parcelamientos Agricolas: Los Casos de Arisco y Chocola". 
• "EI Efecto de Programas Educativos y Uso de Filtros de Agua Artesanales en la Salud y 

I a Nutrici6n Infanti les". 
• "EI Estado de Derecho: Los Derechos Humanos Econ6micos, Sociales y Cu lturales". 
• " Los Derechos de los Pueblos Indigenas". 
• "Las Reformas Constitucionales" . 
• "Anal isis juridico del Golpe de Estado del 25 de Mayo de 1993,i. 
• "Guia para la Cultura Maya". 
• " La Municipalidad Indigena de la Regi6n K'iche' ". 
• "La Autogesti6n en la Administraci6n de la Infraestructura de Riego" . 
• "Las Necesidades de Formaci6n, en las Di6cesis de Guatemala, sobre los Temas del 

. Pensamiento Social de la Iglesia Cat6Iica". 

3.3 Futuros 
Los prayectos de investig9ci6n se concentraran 
en las areas de los campos que se detallan a 
continuaci6n: 

3.3.1 En el Campo de las Ciencias Economicas 
• La economia en funci6n social. 
• La economia comunitaria, la cual es 

importante entre la poblaci6n maya. 
• Encuestas y anal isis de la coyuntura 

econ6mica. 

3.3.2 En el Campo de las Ciencias Juridicas 
• EI estado de derecho. ' 
• La falta de adecuaci6n, en general, entre 

la ley formal y la realidad. 
• EI confl icto entre los valores que pretende 

realizar el derecho: justicia contra segu
ridad juridica. 

3.3.3 En el Campo de las Ciencias Politicas 
• La cultura politica . 
• La autogesti6n . 
• La integraci6n regional de Centro 

America. 
• Las relaciones internacionales de 

Guatemala. 

3.40tros 
Entre otras programas y proyectos que el 

IDlES ha venido ejecutando, deben citarse los 
real izados en el campo de la consultoria y 



MARIA MADRE DE LA IGLESIA 
(enero seis 2001 ) 

... _----
Decir que la Virgen Maria, la Madre de nestro Senor Jesucristo, sea tambien la madre de la Iglesia , parece 
una expresion verdadera por si misma. Quizas seria mas correcto llamarla : la abuela de la Iglesia. Por que es 
madre de Jesus: y Jesus es el fundador de la Iglesia. 

Por supuesto que ennuestra devocion, el Hijo y la madre estan intimamente unidos .Y senalar a Jesus como 
el fundador , la cabeza del Cuerpo mistico , y ver a la Virgen como cofundadora ,nos parece natural y 
legitimo. 

Sin embargo , esto no seria suficiente para establecer la Matemidad de Maria sobre la Iglesia. La pregunta 
sobre este titulo va mas alIa de la sinlple devocion, y pretende saber si hay un sentido teologico , y un 
contenido historico : es decir, una reaIidad que justifique esta apreciacion. Yes precisamente 10 que me 
propongo de aclarar anaIizando la vida misma de Maria como la presentan los Evangelios. 

En la escena de la Anunciacion que nos presenta San Lucas (1, 26 ) se produce una identificacion: Maria es 
la llena de Gracia, y consecuenternente va a ser ]a Madre de la Gracia ,la madre del Mesias. La Gracia es la 
que funda la promesa de Dios a Abraham, y Jesus su Hijo es la Promesa. Esta identidad que hace coincidir el 
Hijo de Dios con el Hijo de Maria ,da a la Vigen e] derecho de ser Hamada Teotokos ( madre de Dios ). 

Pero no se trata solo de nombres, la realidad es que la Madre y el Hijo empiezan a vivir juntos una doble 
vida, hasta el momento que hemos celebrado en la Navidad. El momento en que el hijo se separa de su 
madre. 

Es un distanciamiento unicamente fisico, el hijo sigue dependiendo de su madre en todo.Espirituahnente y 
psicologicamente siguen fonnando una unidadLos pensamientos, los gestos, el Arnor de Maria siguen 
fluyendo en tre la madre y el hijo en un proceso de crecimiento material y espiritual ,sigue siendo en 
muchos sentidos la misma vida ,sobre todo si pensamos enla continuidad conla familia de DavidNllace en el 
en el mismo lugar, se inserta en el mismo plan de la Salvacion, de Israel y del mundo, con el mismo destino 
dia tras dia. 

Tomemos la escena de la Presentacion en el templo (Lc.2,33). En este momenta el Nino realiza un nuevo 
tipo de separacion .El anciano Simeon "el que esperaba la cOllsolacion de Israel" 10 reconoce como el 
enviado,el personaje clave de la Historia de Salvacioll . Desde ahora en adelante sera posesion de Israel y 
del mundo , "mis ojos han visto tu salvacion.Ia que has preparado a la vista de todos los pueblos". Mientras 
la Madre queda como en sombra , con una perspectiva de dolor. 

Sin embargo Maria no Ie ha transmitido alm , a su hijo , todo su ser. Son los largos anos de la educacioll. 
Ella ensena a su hijo el amor al Padre, ella sabe como rezar, ella canta los salmos de David, ella Ie hace 
revivir toda la larga historia de amores y de decepciones entre Dio y su pueblo: los tremendos casigos, y las 
amorosas reconciIiaciones.A pesar de todo esto, el proceso de separacion se hace cada dia mas evidente. E] se 
ha apoderado ya de su mision que 10 lIeva por carninos desconocidos. 

En el encuentro de Maria y Jose con su bijo en el temp]o de Jerusalem (Lc. 2,41) tenemos otro episodio de 
la divergencia de los canlinos.-"Mira, tu padre y yo ,angustiados te andabamos buscando "-Son palabras 
tristes, pero la realidad subyacente es mucho mas tragica: el canlino de ellos no es ya el mismo que e] de EI .. 

E t mismo Lucas 10 subraya:--"Y vivia sujeto a ellos "- De Maria aprenderia Jesus la costumbre de acudir ala 
sinagoga los sabados, y el estilo de los comentarios a las escrituras. Pero mas que todo las largas ~ras de 
oracion y de contemplacion noctuma . Se aprenderia de memoria la vocacion de Isaias, las invectivas de 
Jeremias, los relampagos de fuego de Elias, el cantar de los cantares,las profecias de Daniel. 



A pesar de este continuado intercambio, el hijo ya no es su hijo,no es su propiedad privada. La abandona 
cuando se entera que Juan estaba bautizalldo en el Jordan Y cuando en una de sus giras paso por Nazareth la 
gente no 10 reconocio. (Lc.4,22) --"No es este el hijo de Jose?" Y furiosos afiaden: --"No se llama su 
madre Maria, y sus heml<lllOS Santiago, Simon y Judas ?"-(Mt. 13,55). (Mc. 6,3)Ellos si , son de los 
nuestros, pero a EI no Ie conocemos ---" entonces, de donde viene todo esto? "-"- Que sabiduria es esta que 
Ie ha sido dada ?"-La conexion familiar ha desaparecido. 

Aqui la madre estii claramente contrapuesta al Hijo.La wuon se ha roto, la matenudad se temullo. De aqui en 
adelante cmil sera su papel.? Todavia encontramos en Marcos un episodio final de este desgarrantiento: 
(Mc. 3.31) .-" llegan su madre y sus hennanos y quedandose fuera Ie envian a llamar. " -- -- " Elles 
responde :" Quien es mi Madre y ntis hennanos? " ---" Y ntirando entomo,a los que estaban sentados en 
corro , a su alrededor dice: "Estos son uu madre y mis hennanos " -

Este es el pW1!O final.Su papel de madre su ha tenninado.La ntision del hijo la ha desbordado. Cmil sera su 
actitud? Se alejara amargada, rechazada,ignorada? Nada de eso. Aqui empieza una nueva historia.EI proceso 
de degradacion se ha tenninado.Se da contienzo a unlluevo proceso de crecimiento. La que fue la madre se 
agoto. Ahora se ha convertido en discipula. Ella es la primera discipula.No sera la unica mujer de su vida 
pero sera la primera. 

Ya la encontramos en el primer ntilagro de Jesus, en Cana de Galilea.Ella esta entre la gente ,entre los 
espectadores,dellado de los que sufren.Al contrario Jesus entra con el tropel de sus nuevos seguidores. Ella 
solamente les suplica:" a los criados:1lagan los que Elies diga." Basta con escucharle a El, su palabra es 
ensefianza, y tambien es poder. "Los demas discipulos entonces creyeron en EI," ( pero Ella se les habia 
adelantado:Su fe de discipula hizo el milagro. 

La gente empezo entonces a creer en Jesus. Conforme se extendia la predicacion por Galilea, y en sus vIsltas 
a Jerusalem y Judea, incluyendo la Samaria, crecia elnumero de los creyentes.Entre 1a muchedwnbre de los 
hombres, estaba el gmpo que EI habia elegido, los Doce , que siempre iban con EI ; ademas de los doce 
habia discipulos. Que tambien participaban de la ntisma fe y de las ntismas ensefianzas.Y entre la multitud de 
mujeres tambien habia un gmpo, el de las que 10 seguian; es decir , que se habian convertido,y se 
alimentaban de la ntisma verdad y el mismo amor . Quizas se Itaya puesto poca atencion a este otro gmpo de 
discipulas femininas. 

Los Evangelios solo nombran algUltas muy destacadas ,como Maria Magdalena, Maria y Marta, La madre de 
San Juan y Andres, Juana mujer de Cusa,un adrninistrador de Herodes, Susana y otras muchas"; y por 
supuesto la que aparece,de vez en cuando,la madre de Jesus . Pero los Evangelios dicen 10 suficiente 
cuando afiaden :" los servian y los ayudaban con sus bienes" .(Lc. 8,1). 

No estaban tan lejos como podriamos irnaginar,cada dia este gmpo de los Doce necesitaba comer,esto 
incluye implicitamente el gmpo de las mujeres, que por wta parte los alinlentaban, pero a la vez se 
alimentaban ellas ntismas en la doctrina del Maestro. Y nada extrafio que Maria quien habia tenido un papel 
de protagOlusta en las bodas de Cana, 10 siguiera teniendo en este gmpo feminino de discipulas y de servicio 
a la causa. En este momento nos dice San Juan :( In.2 ,12 )-"Despues bajo a Cafarnaun con su madre y los 
hermanos "-Podemos decir que nace al nllsmo tiempo la Iglesia de los Doce y 1a Iglesia de las mujeres, y 
Maria realiza su aprendizaje en e1 mis1110 tiempo. 

De hecho Maria aparece primero acompafiada por unas parientas,(Mt 12,46) y despues incorporada al gmpo 
de las demas discipulas (Mc. 3,20.). Los episodios de Maria hennalla de Marta sentada a escuchar Jesus en 
un momento de gran necesidad, y el de la mujer que derrama el frasco de perfume (Mc 14,3) ,no son mas 
que pequefias muestras de la continua presencia del gmpo de las discipulas. Un gmpo compacto y fiel que 10 
acompafiaci hasta la muerte. 

Si los Doce, como aseguralllos Exegetas biblicos, fueron integrando paulatinamente Wla verdadera 
institucion .. esta no podia prescindir de otra institucion paralela de mujeres que constituia a la vez su base 
econontica estable. 



Y esta se descubre formal mente en Wla frase pronunciada por los Discipulos de Emmaus (Lc.24,22) -
"Algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado".Notemos que eso de" mujeres de las nuestras," 
suena perfectamente ya como una pequeffa iglesia. Se les reconoce una opinion :ellas vieron a Jesus 
resuscitado. aunque no se les cree. Y por esto los Once se merecen el reproche que Jesus hm . como 10 
seffala San Marcos (16,14). 

--" Elias refrrieron brevemente a los compafferos de Pedro 10 que (Jesus) les habia anunciado . Y Ellos no 
creyeron ,. -- (Mnscr. Vat. y Sin) -- Pero Jesus reconoce el valor de elIas : " estando a la mesa los Once 
disci pulos se les aparecio y les hech6 en cara su incredulidad y su dureza de cabeza, por no haber creido a 
quienes 10 habian visto rescuscitado"-Con 10 cual Jesus da al grupo de las mujeres la misma autoridad que a 
sus propios apOstoles. 

Pero este grupo de discipulas entra con pleno derecho en la bistoria de la salvacion en los momentos mas 
criticos de la Mision del Mesias, y la Madre de Jesus destaca cada vez mas como el personaje central de la 
nueva comunidad. 

No es solo el caso de la Samaritana que se convierte en ap6stola del Evangelio, ni de Marta y Maria en la 
resurreccion de Lazaro ,las protagonista del milagro y de su testimonio; ni de aquella que en la cena de 
Simon el Leproso, se penllitio derramar un frasco de perfume que costaba diez veces mas que el precio que 
los sacerdotes pagaron a Judas por la trahicion. 

Allora es el grupo entero con a la cabeza su madre, quien acma en estricta colaboracion para el fenomeno 
de la transicion entre la muerte y las apariciones, entre la Pascua y el Pentecostes. 

El Evangelio no dice quien cocinola cena pascual,ni quien la sirvio.Solo recuerda que fueron encargados dos 
de los doce.y que todos ellos estaban a la mesa sentados alrededor de Jesus.Es un momenta de extrema 
emocion: las dos comunidades eclesiales: de los hombres y de las mujeres estanjuntas y JeStlS entre ellas.Ya 
no se separacin hasta el Pentecostes. Allado de Jesucristo su madre solo es una mas de las discipulas aunque 
sea la mas importante. 

Pero los Evangelistas se recuerdan de las mujeres en elmomento extremo de la desesperacion.Los cuatro 
Evangelistas las nombran. Mateo dice (27,55): " Habia alli muchas mujeres mirando desde lejos ,aquellas que 
habian seguido Jesus desde GaWea para servirle."- Y hasta se atreve a nombrar alguna:Maria Magdalena, 
Maria Madre de Santiago y de Jose , y la madre de los bijos de Zebedeo. Marcos afiade Salome (15,40)" 
que Ie seguian y Ie servian cuando estaba en Galilea," y confinna" otras muchas que habian subido con eI a 
Jerusalem"- con 10 cual queda claro que illl equipo feminino y creyente los acompafiaba. 

Lucas recuerda - " Estaban a distancia viendo estas cosas, todos sus conocidos , y las mujeres que Ie habian 
seguido desde Galilea."- (23,49) ,manteniendo asi,los dos grupos clara mente separados, pero unidos en el 
mismo dolor. San Juan es el Unico que nombra la presencia de la Virgen Maria, en el grupo. Que pasa con 
los demas evangelistas? Ignorarian su presencia? Imposible. Supuestamente no querrian denwlciar illl hecho 
ya por si evidente, y preferian no desviar la atencion de la mirada hacia Jesucristo. 

Ninguno de los dos grupo actlia directarnente en la deposicion de Jesus de la cruz:solo dos extrafios, como 
Jose de Arimatea y Nicodemo.Sin embargo el grupo de las mujeres no permanece inactivo. Dice Lucas (,55 ) 
"Las mujeres que habian venido con EI desde Galilea,fueron detras y vieron como era colocado su cuerpo. Y 
regresando prepararon aromas y mirra ". Y Marcos 10 puntualiza asi, (15,47) "Maria Magdalena y Maria la 
de Joset.se fijaban donde era puesto." 

En todo esto parece que la Virgen no desempeffe ningun papel. AI contrario ella sigue a la cabeza del grupo 
de mujeres discipulas.No solo su dolor infinito de madre la coloca en la instancia mas proxima al Redentor y 
Victima. Allora recibe el encargo de W1a tarea fundamental. Jesus esta al punto de abandonar su vida terrena. 

"Jesus viendo a su madre y junto a ella al discipulo,a quien amaba dice a su madre (In.19,25) :"Mujer, ahi 
tienes a tu bijo" .Luego dice al discipulo :Al1i tienes a tu Madre ." -- Nos preguntamos por que? Juan tenia su 
propia madre, y alli estaba entre las mujeres discipulas.Es evidente que hay una substitucion. Jesus deja de 



ser la persona que media entre los Doce y las discipulas. El los conquisto a ambos , pero los mantenia 
separados.EI mismo era el enlace , el mas sublime entre los dos gropos. Desde ahora deberanlUurse. Yel 
aillllo de conjuncion sera Maria adoptada por el discipulo que Jesus amaba. - " Y desde aquella hora el 
discipulo la acogio en su casa ". Ahora la lUudad se mantiene estable como se vera en los ultimos actos de la 
resurreccion. 

La iglesia feminina es la que ha estado mas cerca del sepulcro,y consecuentemente la que estuvo mas cerca de 
la resurreccion. - Dicen los angeles en la twnba vacia: -- " Y ahora id enseguida a decir a sus discipulos : Ha 
rescuscitado de entre los muertos." -- Elias son ahora las mensajeras de la resurreccion Ellas partieron a toda 
prisa del sepulcro ,con nliedo y gran gozo. Y corrieron a dar la nosticia a sus discipulos." (Mt. 28,8) Pero 
hay mas :"En esto Jesus les salio al encuentro .ElIas se asieron a sus pies y Ie adoraron." Es el primer acto de 
fe de la Iglesia en la resurreccion. Estarian ella mas preparadas que los doce, al gran nlilagro? Y quienlas 
prepararia, sino la primera de las mujeres discipulas, la Virgen Maria? 

De aqui en adelante la historia arranca mas segura. En el cemlculo estaban los dos gropos. Como 10 reconocen 
los discipulos de Emaus.-- "Encontraron retulidos a los Once y a los que estaban con ellos" (Lc. 24,33). 
Ahora la igIesia esta al completo hombres y mujeres entregadas a la Fe, con la Virgen en el medio. Pero no 
todos creian. Con ella prosigue el canlino de purificacion , de oracion y de conocinlientos que convertira 
todo el gropo en los primeros cristianos. 

Todavia hay encuentros, todavia hay relUliones a puertas cerradas, y oraciones y cenas en comilll,hasta el 
adios final del Resuscitado.-" Y nlientras estaban conuendo con ellos ,les rnando que no se ausentasen de 
Jerusalem "-(Hechos 1,4) -Mirad,yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre (Lc.24,49 )." Y 
se volvieron a Jerusalem con gran gozo ,y estaban siempre en el templo bendiciendo aDios. " (Le. 24,52 ). 

Ya no se sentian huerfanos por que la Madre estaba con elIos y con la ranla femillina de la igIesia. As! la 
presentan los Hechos ( 1,14) --" todos ellos perseveraban en la oracion con un nlismo espiritu, en compafiia 
de algunas mujeres , de Maria la madre de Jesus y de sus hermanos "-

En esta Ultima frase, ya la Madre de Jesus es separada del gropo de las discipulas y tambien de los once. 
Ella es la discipula perfecta ya la vez la Madre. En este punto se funden los dos procesos de maternidad ;de 
la doble vida de Maria: la de ser la madre del redentor y la de ser su pri.mera discipula: de ser llliembro y 
madre de su iglesia. 

Desafortunadamente los Hechos de los Apostoles ,presentando en el capitulo segundo la vida de la 
prinlitiva comunidad cristiana, no proporcionan mas los detalles de las intervenciones de Maria en la 
adolescencia de la iglesia que vio subir elnlunero de las conversiones a mas de tres mil. - " que acudian 
asiduamente ala ensefianza de los Ap6stoles ,a la comunion, a la fraccion del pan y a las oraciones."(Hechos 
2,42 ). 

Nos quedaremos con el deseo de saber mas. Este recorrido, que hemos realizado, no pretende ser lUla prueba 
rigurOsa.Sill embargo es capaz de estimular nuestra confianza en Maria y un acercanliento al nlisterio de su 
vida interior. Simplemente con haber proyectado a la Virgen entre ese grupo de mujeres,discipulas 
apasionadas de Jesucristo, como la Magdalena, la Otra Maria, Marta y Maria, y haber visto como ella resalta 
sobre el arnor nills intimo y mas entregado , hace crecer en nuestras almas el deseo de una intuicion mas 
profunda de este nlisterio. 

Es posible que ahora, esta expresion de Madre de la IgIesia,deje de ser una fomlula mas 0 menos abstracta, y 
cobre un senti do mas real, entre los acontecimiento,que cambiaron el curso de la historia humana 
exactamente dos mil afios arras. 



Los problemas de la realidad Guatemalteca. 

Estimadas Autoridades y A1umnos del Filosofado Salesiano, 
Guatemala 11 de enero 1999. 

Introduccion. 

El Temas que se me ha asignado para la inauguracuion de este Curso academico de 1999, se puede formular 
de una manera muy general como : Una mirada de conjunto a los problemas de Guatemala".Y nos lleva 
necesariarnente a colocamos, delante los ojos, en su totalidad y multiple realidad, esta Nacion en la cual la 
mayoria de los presentes deben'i pronto ejercer su actividad Apostolica. 

Es una vision general pero que no pretende ser unicamente superficial; y contrasta un poco con los 
esquemas detallistas de las asignaturas corrientes . 

Estas , aun cuando tocan apectos sociologicos y antropologicos, es decir los mas cercanos al hombre de la 
calle, muy raras veces superan el nivel abstracto de las teorias para llegar a tomar contacto con la realidad 

Y por 10 contrario cuando ustedes se enfrentan a la realidad y se encaman en su angustia cotidiana, 
dificilmente pueden establecer contacto con las teorias para descifrarla correctamente. 

Se trata pues de establecer un puente entre la vida misma,con sus urgencias de alimentacion, vestido, trabajo, 
relaciones sentimentales y farniliares, y proyecciones espirituales por una parte; y por otra las estructuras 
mentales ( que lIamamos metod os, teorias, estrategias, etc . .) que han sido elaboradas conceptualmente para 
encontrarle a esta vida un senti do y responder a sus desafios.No me refiero a ninguno de estos esquemas 
teoricos; cualquiera de ellos posee alguna ventaja y algun pedazo de la verdad, pero tarnbien todos adolecen de 
serias limitaciones tanto especulativas como practicas. 

Me contentare con realizar un paso previo. Si hablarnos del hombre, debemos primero conocer, qwen es y 
adonde vive, y cuales son sus perspectivas de existencia: es decir partir de la experiencia concreta y colocarla 
como fundamento de nuestra especulacion.Este conocimiento de ordinario se "supone", es decir se da por 
presupuesto. Pero es muy diferente "presuponer" y "suponer" .Que sea un "presupuesto" creo que todos 
estamos de acuerdo y de hecho 10 presuponemos por que 10 involucrarnos constantemente en nuestras 
inducciones. 

EI error estaria en "suponerIo",es decir creer que por el mero hecho de haber vivido en nuestro contexto, 
posearnos un verdadero conocirniento sistematizado del mismo.Debemos presuponerlo,( es decir, colocario 
antes ) pero no podemos y no debemos "suponerIo" por que entonces, en la mayoria de los casos 
construiriarnos sin el adecuado fundamento. 

Exposicion 

Nos preguntamos entonces: Que es Guatemala? Cuales son las caractetisticas de este pais, cuales son sus 
exigencias actuales? A tales exigencias debere ajustar rni aportacion personal de manera que correspond a a 
las Iineas fundarnentales de esta realidad humana.Por supuesto tengo que apelar a mi experiencia personal, pero 
no basta, debere mirar un poco mas alia de esta experiencia Iirnitada y esforzarme por ver todo el pais y todos 
los aspectos materiales y espirituales del mismo ,para alcanzar un buen punto de partida. 

{. 



Para contestar a estas preguntas voy a dividir el enfoque general en cuatro perspectivas parciales: un enfoque 
aI ambiente geografico-ecologico; una mirada a la situacion laboral y educativa; otra a la situaci6n cultural y a 
las formas de organizaci6n; y finalmente la ultima ala panoramica religiosa y a la practica de la fe . 

No pretendo desarrollar ampliamente estos temas que son inmensos, pero si indicar la riqueza de 
posibilidades que nos ofrecen, e invitarles a Ustedes a penetrar mas intensamente en este fascinante 
conocimiento. 

I.La Primera Perspectiva es la georafico-ecoI6gica. 

Supongo que todos conocen la geografia de este pais con sus altiplanos, lIanuras costeras cordilleras volcanes 
rios y lagos.Esto ya es un elemento importante para la comunicaci6n humana, 0 mejor dicho como obstaculo a 
la comunicaci6n por 10 cual se forman zonas interiores totalmente aisladas ,con los consiguientes problemas 
de marginaci6n ,carencia de servicios y depauperaci6n. 
Pero creo que muy pocos tienen conciencia de la realidad ecol6gica del pais y entienden correctamente este 
problema. Todos piensan que ecologia, qui ere significar unicamente, agua limpia, atmosfera incontaminada, 
bosques en buen estado y un c1ima confortable. Esto es c1aramente insuficiente.Es como hablar de un 
edificio y solo conocer el andamiaje para construirlo 

Ecologia como todos saben deriva del griego "oikos" que significa casa. Pero en este caso significa --" la casa 
del hommbre " -- a secas, es decir donde el hombre habita. Y el hombre habita en la naturaleza. Portanto 
ecologia se refiere a la relacion entre el hombre y el mundo natural. Ahora bien esta relaci6n es esencial para la 
vida humana, su desarrollo, su cultura, su salud ; es decir afecta todos los aspectos de la existencia humana, 
inciuyendo su vida espiritual, su religi6n, la moralidad, el derecho, y la historia misma de la comunidad 

Guatemala esta integrada par un conjunto de zonas ecol6gicas diferentes, con tipos de terrenos diferentes, 
condiciones c1imaticas particulares.En cada caso se ha establecido una relacion entre la comunidad humana y 
la naturaleza particular de 10 que deberiamos lIamar " un nicho ecologico". Consecuentemente se generan no 
solamente productos diferentes, ( los de la costa son diferentes de los del altiplano ,etc .. . )sino de tecnoiogias 
diferentes, de habitaciones diferentes, vestidos, comidas, cuidado de la salud,formas linguisticas, ,simbolos 
sociales y religiosos . Todo un conjunto inmenso de elementos que general mente agrupamos bajo el termino de 
cultura .. La ecologia y las culturas son terminos mutualmente solidarios No hace falta ser materialistas para 
admitir que una ecologia genera un tipo de cultura, y que la cultura esta vinculada con el proceso ecologico. 

Seria una verguenza para nosotros,que como cristianos pretendemos comprender aI ser humane y ayudar 
espiritualmente a nuestros hermanos , si ignoramos la relacion entre el hombre y la naturaleza en la cual el 
hombre plasma sus formas de vida materiales y espirituales; y no colocamos esta relaci6n a la base de nuestra 
comprensi6n. Seguramente este conocimiento exige un trabajo cientifico previo, pero es posibie acudir a las 
fuentes de estos estudios y transformarlos en un componente formal de nuestra preparaci6n. 

Es triste deber comprobar que toda la estructura organizativa de la Iglesia, debido a fenomenos hist6ricos 
conocidos, esta por completo al margen de estos problemas,y consecuentemente su trabajo, conciente 0 

inconcientemente, con frecuencia choca y se frustra en contra de barreras que derivan de la ecologia.Nos toca 
a las nuevas generaciones replantear estos problemas desde sus raices, y reorganizar nuestra actividad . 

n.La perspectiva laboral y educativa. 

Los problemas laborales y de la sobrevivencia en Guatemala estan ligado a la organizaclOn social y 
cultural.Es un hecho que la estructura municipal de los pueblos y toda la distribuci6n del trabajo productivo 
remunerado 0 no remunerado , ha conservado desde el siglo XVI hasta bien avanzado el siglo XX la 
estructura colonial, como bien 10 demuestran Isabel Rodas y Edgar Esquit en su libro sobre la revoluci6n en 
Patzisia de 1944. 



Pero las estructuras puramente coloniales se hicieron cada vez mas pesadas debido a la introducci6n de los 
ladinos en los pueblos originariamente indigenas.,Las propiedades de las tierras asignadas en el regimen 
colonial a las Municipalidades fueron reduciendose y el poder pas6 en las manos del grupo ladino social mente 
separado y amparado por el poder estatal centralizado de las epocas liberales. Se mantuvieron parcialmente los 
cargos de las Comisiones y de los cabildos , pero fueron vaciados de poder, eliminando asi de hecho las 
libertades municipales de la poblacion en favor de una burguesia ladina emergente. El sector lasboral paso a ser 
simplemente un apendice de una lucha entre grupos sociales, organizados por el lade ladino, y de pura 
resistencia por la parte indigena. 

Los indigenas fueron obligados a buscar trabajo fuera de sus propios pueblos, y aceptar las condiciones de 
explotaci6n impuestas por los duenos de las grandes propiedades de tierras ,quienes a su vez respondian a las 
politicas de los grupos dominantes :lIamense liberales 0 conservadores. Todo este fenomeno que dispersaba a 
los individuos y los convertia en asalariados anonimos, despojados de sus comunidades, iba bajo el titulo de 
modemizaci6n del pais. "", 
La situaci6n de exasperaci6n de las poblaciones indigensas ,desposeidas de toda salida democratica, se revel6 
en las frecuentes tensiones y motines y hasta estallidos de violencia analogos al de Patzisia.Como 10 expresa 
Oswaldo Salazar en :Historia moderna de la Etnicidad en Guatemala (p.12) --"Ia anhelada adaptaci6n del 
indigena a la modemidad suponia necesariamente la destrucci6n de esa dimensi6n trascendental del individuo 
que 10 vincula con los miembros de su grupo y con la historia de ese grupo"--
A este proceso a1ienante de las simples estructuras produ ctivas, se anadia un contenido escolar y educativo 
por completo impuesto desde la ideologia gubemamental, y ajeno a las condiciones reales de las 
comunidades y tendiente a desautorizar sus val ores tradicionales y sustiuirlos por una concepci6n del hombre 
instrumentalizada por un abstracto y nebuloso concepto de cultura occidental: lenguyas modemas ,estado 
modemo, Iibertades individuales, desprecio por las tradiciones, inferioridad ante las tecnologias y 
costumbres importadas. Contenido que desafortunadamente se extiende y perdura hasta nuestros dias en la 
realidad y el control del Ministerio de Educacion. 

Todo esto en nombre de una pretend ida superioridad cientifica,o cultural 0 raciaLSe establece entonces una 
Oposlclon entre los que "saben" y los que no saben, entre los que detienen el poder y los que estan 
desposeidos Y estos dos grupos como nos dice Amilcar Davila ( en la Historia moderna de la Etnicidad en 
Guatemala) generan dos tipos de discurso, el de los poderosos que pretende imponer su verdad a todo el 
mundo para seguir disfrutando de sus ventajas; y el de los pobres, que a menudo interiorizan estos mismos 
principios y adquieren un complejo de inferioridad 

Nosotros como religiosos y y sacerdotes ,debemos estar muy alerta para no dejamos atrapar en la dialectica 
de estos discursos, y sin darnmos cuenta asumir el discurso del grupo dominante,confundiendo el poder del 
espiritu con el simple poder politico y la mentalidad del opresor. 

Cuantas veces decimos, sin reflexionar --"nuestros inditos, estos pobres atrasados, estos subdesarrollados, 
hay que inodemizarlos,hay que sacarlos de su tradici6n primitiva, hay que ensenarles Ia productividad,no 
saben aprovechar la ocasi6n, no reconocen el bien que se les hace,"--- y con esto entramos al discurso del 
poder y de la opresion, y 10 hacemos nuestro discurso,creando en nosotros mismos los principios de la 
contradiccion y de la violencia. 

Esto ha sucedido tambien a la Iglesia en otros tiempos y otros lugares,por esto vemos hoy obispos en los 
Estados Unidos y Canada y en paises coloniales, pidiendo perdon, y el mismo Papa, pidiendo perdon en 
nombre de toda la Iglesia, por no haber sabido hacerse independiente de este discurso de opresion; un discurso 
que necesaruiamente conduce a actitudes y acciones de opresi6n 

fi.La tercera perspectiva es Ia cultural y organizativa 



Ya hemos hecho alusion al contexte ecologico y economico .que rodea las comunidades y condiciona su 
reaccion de sobrevivencia. EI hombre aprovecha los recursos naturales: los del altiplano su c1ima frio y sus 
bosques; los de la costa sus productos tropicales ; y en esta interrelacion se organiza el trabajo la familia las 
relaciones sociales los conocimientos tradicionales que se depositan en la comunidad como patrimonio 
tradicional y medios de vida. 
Pero el hombre no se limita a producir bienes de subsistencia, todos los objetos que se usan y se producen, 
todas las costumbres que se crean, asumen una significaci on que da coherencia al intercambio personal y spcial 
de las personas. A todo este conjunto de cosas y simbolos , acciones y tradiciones, relatos y ritos, se les 
llama cultura. Cada comunidad ha creado a 10 largo de los siglos su propia cultura de la cual vive y que 
proporciona un sentido a su existencia. 

Hoy todo el mundo se ha percatado de este fenomeno que anteriormente ( es decir en muchos siglos de 
historia y hasta los anos sestenta de este siglo ) se habia descuidado. Hoy hasta en los periodicos diarios se 
encuentran constantemente referencias a las culturas, a las diferencias, y a las identidades de los pueblos y de 
esto se ha hablado formal mente en La convencion mundial de la Unesco en Paris de octubre de 1998.Ya no 
se puede considerar la cultura como una especie de adorno, un bamiz que se puede anadir 0 quitar seglin el 
arbitrio de cada uno. La cultura penetra a las personas en la mas profunda estructura de su personalidad, y 
afecta a la concepcion del mundo ( la lIamada cosmovision ) ; afecta la vida politica (Ia lIamada democracia ) 
y deterrnina la vida social ( la lIamada estratificacion de c1ases ) 

Ya el principio materialista marxista de "las energias de produccion" ha sido abandonado a nivel 
intemacional,hasta por los mas materialistas de todos que son los economistas.Ya se ha intentado ampliar la 
base para el intercambio y el progreso humane introduciendo nuevos elementos como ---" los intereses 
especificos, las tecnologias tradicionales, las actitudes , los temperamentos, las habilidades,las formaciones 
mentales "=Iementos de tipo cultural, que se abarcan con una palabra: "LAS DIFERENCIAS " Este 
termino negativo se traduce en positivo con el termino de "MODELOS PROPIOS " Los pueblos en todo el 
mundo estan reivindicando los "model os propios" 0 nacionales, de educacion, de desarrollo, y de 
organizacion social . 

Para hacer un ejemplo que nos esta muy cerca, la republica de EI Salvador, a raiz de la busqueda real de la 
paz ha elaborado el lIamado "PLAN DE NACJON " es deci r un intento para replantear la paz sobre la realidad 
cultural, la identidad de los diferentes sectores que integran ese pais 

Guatemala es un pais particularmente caracterizado por grupos culturales 0 etnias, c1aramente identificables y 
de recia tradicion .Esta realidad nos obliga a replantear la organizacion de la Iglesia desde la perspectiva 
cultural para harmonizar nuestra actividad de promocion humana y social de acuerdo con las divers as 
expresiones culturales. Esto exige naturalmente un cambio de actitudes en el corazon: se trata de reconocer la 
cultura ajena como una realidad tan valiosa como la que nos caracteriza a nosotros mismos como personas. 
Pero no es suficiente. 

Esto no se puede realizar correctamente con la simple buena voluntad. Es necesario que se realicen estudios 
previos, experimentos y un largo proceso de concientizacion. Esto compromete los superiores eclesiasticos y 
los religiosos, las instituciones superiores de la Iglesia,las Universidades, y de alii hasta las personas que 
actiJan en contacto directo con la poblacion, tnitese de pueblos del interior 0 de areas urbanas.Hoy much os 
hablan de identidad indigena 0 ladina, sin conocer su verdadero contenido ; y hablan de desarrollo cultural, sin 
conocer 0 reconocer el valor de estas culturas. Frente a este panorama aterrador en el que estan en juego 
millones de personas condenadas a un verdadero genocidio espiritual y a la alienacion de si mismas en su 
propia tierra de nacimiento , viene natural un IIamado a las personas estudiosas para que se comprometan con 
esta labor basica de rescate y de justicia 

Y no basta con recabar datos estadisticos, es necesaria una hermeneutica, una interpretacion dialogada, y la 
creacion de un nuevo discurso que nos acerque a esta verdad y nos lib ere de los discursos de la opresion.No 
se trata de privilegiar una cultura sobre otras, ni de reconstruir arbitrariamente 0 romanticamente culturas 
desaparecidas, sino de ver la realidad actual de estos hombres y mujeres, y penetrar en las profundidades de 



sus pensamientos costumbres, intereses y proyecciones. Unicarnente en estas profundidades podremos 
encontrar, mas alIa de las configuraciones de la violencia, las raices de una nueva convivencia en la paz. 

IV. La perspectiva religiosa. 

EI cuarto enfoque ,insoslayable en nuestro contexto de personas entregadas al apostolado, es la perspectiva 
desde la acci6n evangelizadora.Naturalmente es imposible plantear honestamente el problema religioso sin 
tener en cuenta las tres perspectivas anteriores ;esta condicionan iluminan y justifican nuestra predicaci6n de la 
fe. 
Esta es real mente nuestra tarea, cultivar la fe en las almas e iluminarlas con la luz que proyecta el Evangelio de 
nuestro senor Jesucristo. Predicar la fe no significa necesariarnente imponer la cultura del predicador. Seria 
regresar al discurso de la opresi6n en lugar de liberar ~ los pueblos. San Pablo nops da el modelo cuando 
afirma -- " Me he hecho todo a todos "-- Deberiarnos tomar esta frase como lema y repetirla infinitas veces. 
Esto no significa que Pablo se haya hecho real mente griego, 0 arabe, 0 romano. Pero significa que el ha 
respetado y asumido estas culturas ,permitiendo a los pueblos vol verse cristianos sin destruir sus propias 
culturas. Y conocemos los efectos maravillosos y duraderos de su predicaci6n . 

Por supuesto el contaba con la fuerza del Espiritu en un grado en que nosotros, posiblemente, no poseemos. 
Pero nos indica el carnino.Igualmente tenemos los ejemplos de San Ambrosio en Milan, y de San Agustin en 
Hipona, de Cirilo y Metodio entre los eslavos,de Francisco Xavier en Jap6n y de Mateo Ricci en China, de 
Roberto de obili en la India,de Daniele Comboni y del Abbe Pierre en Africa y de muchisimos otros. 

Esto nos obliga, en un pais multilingue y pluricultural, a hablar de la inculturaci6n de la fe .Desafortunadamente 
tarnbien esta palabra de la "inculturaci6n", que el Papa ha empleado ampliamente en los anos ochenta, ha sido 
interpretada confusamente. 
Todos sabemos que no hay Fe sin una experiencia personal de Dios, y esta experiencia no puede obtenerse en 
una cultura ajena, sino en la cultura propia. Portanto para incultural realmente la fe, 0 simplemente para 
transmitir la fe, es necesario conducir a los fieles hacia esta experiencia de Dios , que ellos deben realizar en su 
propia cultura. 
Portanto la verdera "inculturaci6n " no la real ;izan los predicadores, sino los mismos fieles que desarrollan la 
fe en su misma cultura. 

No puedo pensar que yo pueda inculturar la fe en la cultura Quiche 0 Mam. Son los rnismos Quiches y los 
Marnes quienes inculturan la Fe en sus culturas. Sin embargo hay algo que yo mismo puedo y debe hacer, para 
que la inculturaci6n se haga posible. Esto consiste en adoptar el discurso de estas culturas respectivas. Cad a 
uno, no puede renunciar a su propia cultura esta es nuestra esencia personal. La inculturaci6n no exige esto; 
pero exige que yo la conozca que la aprecie y que modele mi discurso: sobre el discurso de esta cultura, los 
simbolos de esta cultura, las tradiciones y las creencias y la sabiduria de esta cultura ;para que se haga posible 
la inculturaci6n.La edad media barbarica ha inculturado la fe a su modo, el Renascimiento ha inculturado la Fe 
y la Edad Modema en cierta medida ha inculturado la Fe,pero no ha logrado inculturarla la Edad Modema ni la 
Postrnodema.Si nosotros no facilitamos la inculturaci6n de la Fe en las diferentes culturas simplemente no 
comunicarnos la fe, sino que imponemos algunos elementos culturales nuestros, y extranos a los feligreses, 
quienes quedan de una vez apartados de una real experiencia de Dios. 

Con esto cree que mi introducci6n puede darse por terminada. He IIegado a un punto importante que pienso 
dejar a su consideraci6n y meditaci6n. La conclusi6n a la que hemos IIegado supone necesariamente la larga 
preparaci6n a la que hemos hecho referencia anteriormente. Este pais debe ser visto en su integridad Los 
problemas estan interrelacionados y no son separables a menos que querramos exponemos al fracaso de los 
siglos anteriores. Estarnos en la antevispera del siglo XXI, y es tiempo porpicio para aprender las lecciones de 
la historia y convertimos. 
Con esto les agradezco la atenci6n que han prestado a estas palabras, y la invitaci6n que las ha hecho 
posibles. Nuevamente, muchas gracias. 



10 de junio 1999 

GOBERNABILIDAD Y ETNICIDAD 

AGallo A 

Con la consulta popular del dia 16 de mayo 1999,el problema de la integracion etnica relacionado con la vida 
politica de este pais ha cobrado nueva actualidad Si la poblacion de Guatemala se acerca a los once 
millones de personas, y mas 0 menos la mitad es considerada indigena,contamos con un estado de mas de 
seis mill ones de indigenas, repartidos en cerca de veintuna etnia diferente ( si usamos la lengua como criterio 
de separacion entre los grupos etnicos.) . 

La Consulta Popular sobre cinco grupos de reformas constitucionales ha dado como resultado el rechazo a 
las reformas, que seg{m el Gobierno y el Congreso de la Republica estaban destinadas a llevar a 
cumplimiento los Acuerdos de paz del 29 de diciembre de 1996. 

El primero de los cinco grupos de modificaciones de la Constitucion se referia a los pueblos indigenas y 
Ilevaba al reconocimiento de Guatemala como pais multicultural y plurilingue, (Art. 66) del derecho 
consuetudinario de las etnias,(Art 203) a la oficializacion de sus respectivos idiomas y de la educacion 
bilingiie y bicultural. (Art. Transit. 30) 

Es demasiado pronto para dar Wla interpretacion equilibrada y completa del resultado de esta votacion 
aunque muchas entidades nacionales e intemacionales ya han expresado sus opiniones, como se puede 
constatar con la lectura de los diarios y las declaraciones y denwlcias de varias instituciones. 

Es notable la escasa participacion a las umas. Los problemas del patron electoral y las dificultades de 
comunicacion pueden explicar parcialmente que poco menos de un veinte por cientos ' de los electores 
inscritos hayan acudido a las umas.Pero no son suficientes. 

Es tipico de Guatemala, el extremado obsequio hacia la ley, y la te6rica inviolabilidad de la 
Constitucion, vulgarizada por todos los medios de comunicacion; mientras se sabe que en la realidad la ley , 
poco se cumple y la Constitucion ha sido renovada mas 0 menos cada quince atlos. Esta contradiccion 
genera naturalmente en el pueblo en generalla apatia )' el ausenteismo ,que solo se despierta moderadamente 
en los periodos electorales cuando los intereses de los partidos politicos presionan las masas para que voten 
con la ilusion de las promesas y la amenaza de catastrofes. 

Pero hay una razon mucho mas fuerte, que ex.'plica tanto la ausencia de los votantes como el "no" ,expresado 
. por Wla escasa mayo ria (nueve contra siete ),de los que han votado.Esta es la realidad multietnica del pais. 

POLITICA Y ETNICIDAD 

El objetivo de esta charla no es el de hacer un anaIisis del resultado de la Consulta Popular. Una alusion era 
necesaria,por qure las fechas son demasiado cercanas y por que se ha vuelto Wla especie de grito de alarnm 
, cuya resonancia ha dado la vuelta al mundo ;como Wla bofetada al proceso de paz. 

EI objeto de estas consideraciones es simplemente el de sefialar la conexion entre la situacion etnica de Wl 
pais y sus estructuras politicas.Ya es hora , que los analistas intemacionales y nacionales dejen de 
considerar al problema etnico como un problema secundario,separado de la vida politica del pais , y de 
plantearlo como un problema lingiiistico ,0 cultural ,0 aunque sea de educacion. 

1. CORRELACION DE ETNICIDAD Y DERECHO. 
La refomla a los articulos constitucionales tendia precisamente a esteblecer esta correlacion y a definir 
fornlalmente los espacios ingnorados en el pasado,entre las leyes paritarias y las diferencias etnicas. La 
oposicion se nmnifesto mu)' dura y tajante.En 1995 Catalina Soberanis, congresista y analista politica,describe 
asi la situacion - "Guatemala es uno de los casos de democracia, no establecida sino de " implantacion". Se 
debate en un esfuerzo de organizacion de la convi\'encia social sobre la base de reglas democraticas; pero 



arrastra un viejo orden que se resite a desaparecer.Una sociedad fuertemente marcada por el autoritarismo, la 
discriminacion la organizacion patriarcal y la polarizacion de sus contradicciones entre las cuales la 
contradiccion civiles-militares ha side rematica pero no es la uunica."--

Es suficiente recorrer la prensa de estos ultimos meses para ver como se acuso a la reforma de 
anticonstitucional,sobre todo por el articulo 171,que intentaba poner mayores exigencias ala administracion 
de la justicia. Es un poco paradojico hablar de inconstitucionalidad, cuando aquello de que se trataba era 
precisamente de una reforma constitucionaI. Aquellos cambios, que en los meses de noviembre y 
diciembre parecian todavia aceptables, y aceptados,aunque sin mayor entusiasmo, se volvieron en febrero 
marzo, "medidas--discriminatorias." .La fecha fijada anteriormente entre el 7 y el21 de febrero fue pospuesta 
por tres meses y di6 tiempo para que se organizara doto tipo de oposicion.Sobre todo por parte de aquellos 
sect ores que temian que los efectos de los cambios provocaran no solamente una readecuacion de sectores 
sociales; sino una desestabilizacion de las fuerzas laborales, sobre todo del campesinato indigena 
notoriamente conservado en condiciones de inferioridad. 

No es posible excluir la razon economica, sin embargo es un hecho que la division que ha marcado esta 
sociedad por tantos siglos , sigue existiendo como una barrera infranqueable, en la practica, aunque se 
niegue en el discurso. 

Las etnias son ciertanlente eso:culturas, lenguas y costumbres diferentes.Pero no es esto el problema que las 
divide .. Se cree por ejemplo que la division entre ladinos e indigenas en Guatemala es debido a las d.iferentes 
costumbres, a la dificultad de comunicacion lingiiistica .Pues es suficiente ver 10 que sucede en la region 
nororiental del pais, entre los Chortis de Camotan, Jocotin, Olopa y de las sierras que delimitan con 
Honduras,para convencerse de 10 contrario .. Es una region muy grande.Alli no hay diferencia de lenguas, ni 
de trajes; y sin embargo el indigena es puesto en inferioridad, en cualquier situacion en que se ll1ezcIen con 
ladinGs; el indigena es condenado a un segundo plano y rechazado. 

Las etnias son en primer lugar un grupo hwnano, WI grupo de ciudadanos.Como tales tienen idiosincrasia, un 
pasado historico, una educacion y una perpesctiva para el futuro. Y funcionan como grupo, es decir con el 
sentido de membrecia, con un medio de comunicacion que genera solidaridad, y con una historia que les 
prporciona las bases para su devenir. Y como tales deben ser reconocidas politicamente. Y hasta ahora este 
reconocimiento no existe. 

La cIasica mentira de que "todos somos iguales frente a la ley, y todos somo libres como ciudadanos" ha side 
desempolvada repetidamente en los articulos que acompafiaron el proceso de la Consulta popular, y es el 
prejuicio que yo mismo he tratado de criticar en un libro de hace dos alios que se titula EI Hombre mi 
HermallO. Y si no somos iguales, en un regimen aparentemente democratico, es preciso hacernos iguales. Y 
para hacerlos iguales hay que reconocerlos como igualmete d.iferentes. Portanto la d.iferencia etnica, debe 
considerarse hoy como un elemento politico, es decir uno de los componentes de un regimen de justicia. 

Esto exige un cambio en el pensamiento politico y en el modele de estado que se quiera elaborar en una 
~ situacion multietnica como la de Guatemala. Este cambio no se ha dado y no se quiere.El No que ocupa toda 

la fachada de un peri6dico, que se llama" El periodico," puesto sobre la fotografia de indigenas en las 
umas, el dia siguiente a la Consulta , el 17 de mayo, es todo en emblema de esta falta de reconocimiento: es 
un No a los indigenas. 

Por supuesto, uinguno de los ladinos que haya votado No, reconoscera que ha side un No-a-Ios-indigenas, 
digamos que ha side un No del inconciente, pero un inconciente que ha estallado como una bomba y se ha 
hecho conciente.Ahora, no fue inconciente para todos. Aquellos que antes de la Consulta ,y despues de la 
misma hicieron propaganda para el No, 0 se alegraron del No,apelando a Wla presunta Asociacion en defensa 
de la Patria, y consideraban que el no era Wla defensa de la libertad ,de la legalidad, de la constitucionalidad,y 
de la patria, estaban perfecta mente concientes de que la "patria"que ellos defendian era "'La Patria del 
CrioIlo" (vease al historiador Severo Martinez).Es decir defendian a WI grupo etnico (malanlente lIamado 
ladino) que ha dominado en Guatemala por quinientos ailos. 



Pero no es mas que un grupo etnico, como los demas,que no representa ni la rnitad del pais, mientras en 
Guatemala hay cuando menos veintidos.Seguir concibiendo el Estado y la vida politica en forma ajena a la 
existencia de los grupos etnicos, se vislumbra , evidentemente, como una estafa legalizada. Una de las 
reformas propuestas ,pretendia precisamente reconocer a las diferencias etnicas, como diferencias de pueblo 
cuyos ,derechos es necesario reeonocer es decir darle un matiz politico a la realidad multietnica.Los cambios 
que se propman eran tan exiguos que no resultarian suficientes para un pleno reconocirniento etnico,pero 
indicaban una direecion a seguir,en el camino hacia la paz, por esto la reaccion se ha mostrado en toda su 
fuerza . 

Lo que ha quedado claro, sobre todo por la intervencion de los Representantes del Organismo Judicial 
quienes han salido a la defensa de su " dignidad e independencia "como paladinos de la justicia para 
todos,cuando no hay ninguna institucion en este pais menos defendible que dicho Organismo , que 
inconsultamente libera de la carcel los peores delincuentes, y es inoperante en el interior, siendo asi la 
gran culpable de los linchamientos Ha quedado claro para todos,que las etnias y las comunidades etnicas, no 
existen frente a los responsables de la lusticia del pais. Y el primer paso para hacerles justicia es el 
reconocirniento de que existen.Asi el derecho consuetudinario de las diferentes etnias que sigue existiento en 
la vida de las comunidades ,no ecuentra cabida en la mente de los que deberian adrninistrar tal derecho. 

Una consecuencia palpable del reconocimiento de las etnias. es la necesidad de que la adrnimistracion de la 
justicia sea reestructurada desde la perspectiva de los derecho hwnanos que se e>.lJresan en las culturas de los 
grupos etnicos.Esto implica la presencia de expertos y representantes de las costumbres de los grupos en la 
nueva concepcion general del derecho. del mismo modo en que se llizo en el pasado en sentido opuesto, 
,sobre la base de los grupos dominanles , y que se expresan en la estructura actual del derecho. 

2. ETNICIDAD COMO COMPONENTE DEL EST ADO 
Mas dificil es entender que no habra nWlca verdadera democracia hasta que los grupos etnicos en cuanto 

grupos posean W1a autentica representatividad en el organismo legislativo de la Nacion.Es el campo 
domina do por los partidos politicos,y estos , por su naturaleza ladina , no van a permitir que la integracion del 
congreso se estructure sobre la base de criterios que superen sus intereses de parte. No se trata de eliminar los 
partidos ,suponiendo que est os puedan ser sensibles a las necesaidades reales del pueblo,)' puedan aportar 
nuevas ideologias al negociado politico.Pero todo esto quedaria encerrado en el horizonte del grupo 
dominantes , si no hay otros canales de representatividad que hagan cabo directamente a las diversidades 
etnicas y a sus intereses y necesidades fundamentales. 

Este nuevo concepto rompe con los esquemas tradicionales de un Estado fundado sobre unanacionalidad 
abstracta y anonirna, que ha sido inlpuesto des de el siglo XVIII a nuestros dias como un ideaLEI siglo XXI es 
el siglo de la presencia etnica en todos los continentes, y exige una respuesta te6rica que se libere de los 
prejuicios de la ilustracion de las ideologias politicas eleboradas por culturas que ya han desaparecido .. Se 
impone la elaboracion de un nuevo concepto politico en el que las etnias,actuales cuya vitalidad ha sido mas 
[uerte del tiempo , no sean un elemento de desconexion sino la autentica cara de la nacionalidad: es decir una 
nueva idea de Estado, un estado construido sobre la base de los grupos hwnanos sus culturas y sus 
identidades. 

Por supuesto las culturas tambien nacen y mueren; no es Wl estereotipo de cultura el que se esta u1Vocando, 
sino los mismos grupos hwnanos real mente existentes, identificados con su cullura y con sus formas de 
vida.Si Wla democracia profesa ser Wl gobierno fundado sobre el pueblo,no puede ser elaborada sobre un 
concepto abstracto y generalizado de pueblo transmitido por experiencias desaparecidas" sino sobre las 
comwlidades reales que \;ven, conocen y defienden su cullura. Estas bien pueden y deben necesariamente 
evolucionar en el anlbito de sus culturas .frente a los desafios grandes y pequeiios que la historia les depara en 
cl dia de hoy como en el pasado.Pero los instrwnentos politicos a su alcance deben construirse y modelarse 
de confomridad y no en contra de sus fomlas de vida. 

3. GLOBALIZACION 0 DESARROLLO ETNICO? 
Las cuIturas, como seres viv-ienles que son, eSlan en conlinua evolucion por obra de sus miembros activos 
pero las condiciones politica en las que les toca VlVlr, son mas bien obstaculos que ayudas para su 
evolucion.Esto se debe, a veces a ignorancia en el planlealniento del problema,o a superficialidad de modelos 



evolutivos respondientes a intereses ajenos,que tratan de imponerse en contra de las actitudes y habilidades 
de los pueblos, y a veces por el apia stante poder de un solo grupo consolidado con la explotacion secular, 
transformada , subrepticiamente,en derecho adquirido, como es el caso del famoso No de la Consulta Popular. 

La pluralidad de culturas representa sin duda un desafio a la sistematizacion de la economia de un estado.Hoy 
no hay estado que no deba presentar un doble frente: en su interior hacia la pluralidad de tradiciones de 
tecnologias y de sistemas economicos,por una parte; y por otra hacia la invasion de los productos estranjeros 
y de la globalizacion que exigen una homogreneizacion de distemas y estandardizacion del mercado. Esta 
doble vertiente ha side enfocada con masivas intervenciones por la Conferencia Mundial de la Unesco en 
Paris sobre Educacion a nivel Superior ,al comienzo de octubre del ailo pasado 1998.Los representantes de la 
gran mayoria de Estados y Universidades, han defendido el derecho a la diversidad y la originalidad de sus 
culturas, reservandose la capacidad intelectual y tecnica para haeer frente a la globalizacion. 

En un nllinero recien impreso (Guatemala,abril, 1999) de la revista Tzijonic ( Conversemos) ,para el 
debate intercultura~ Federico Mayor Zaragoza, escribe a proposito de esta ambigiiedad-" la amenaza de la 
homogeneiziacion,implicita en la perdida de la diversidad - 10 mismo biologica que cultural - es uno de los 
riesgos mas notorios.EI otro es la distribucion asimetrica e injusta de las riquezas y los conocimientos, 
consecuencias del sistema vigente.Con el fln de atajar los males de la globalizacion incontrolada y evitar que 
estas tendencias negativas IIeguen a ser irreversibles , es preciso ir a la raiz de los conflictos." -

Ambas tendencias solo pueden corregirse con la aplicacion de medidas politicas,que realicen la vol un tad de 
los gobiemos para mediar entre fuerzas contrarias y seleccionar planes de desarrollo capaces de conciliar la 
tecnificacion y la actualizacion lllodema de los metodos de produccion con la iniciativa y la creatividad y 
de las culturas que pueden entrar en competencia paritaria gracias a su calidad y originalidaci. 
--" La inequidad y la homogeneizacion vi gentes, no solo amenazan los paises mas pobres:Ja interdependencia 
y la planetarizacion de las corrientes y tendencias han uniflcado el mundo en que vivimos hasta el punto de 
que ning{m colflicto,ningun peligro,ninguna injusticia , nos ha de resultar ajena " --.(l.c.p.l7). 

4. PlLURALIDAD DE CULTURAS Y POUTICA INTERCULTURAL. 
EI reconocimiento de la realidad multietnica de una nacion no es que el primer paso para el crecimiento libre 
de las diferentes areas culturales del pais.Se ha hablado de pluralidad cultural mas bien como ua actividad 
desctriptiva de los caracteres diferenciales de cada cultura.Recientemente se ha introducido el terrnino de 
interculturalidad para privilegiar el aspecto positivo de cada cultura y laposibilidad de un entendimiento 
entre cultura que perrnita utilizar tales caracteres positivos · como base comun de entendirniento para un 
desarrollo equi.Iibrado y justo. 

EI peligro de ideologizacion de las diferencias por parte de grupos politicos y militares para convertirlo en 
pretex10s para agresiones y actos de guerra, en contra de minorias etnicas,aconsejan dirigir la mirada hacia 
la posibilidad de dialogo y de colaboracion mutua de varios grupos etnicos.Estamos convencidos que por su 
naturaleza cultural las etnias no son agresivas hacia los demas grupos. Realmente no existen guerras 
etnicas,sino unicamente fronteras etnicas, que no se localizan en un mapa sino en el intercambio pluri-etnico. 
Las guerras las haeen los ejercitos, cuando una fuerte organizacion militar es guiada por intereses particulares 
emnascarados por preswltas ventajas comunes a Wl grupo.En este caso el poder politico militar puede 
levantar la bandera de la Iimpieza etnica, como en el caso del Nazismo con la superioridad de la raza Aria; y 
mas recientemente con 10 que ha sueedido en Africa, en el conflicto Israeli-Palestinos y por Ultimo ( y no 
final) en los Balcanes. 

Esto unicamente sueede cuando Wl detenninado grupo ve en el otro, Wl ser inferior, Wl enemigo , 
exasperando el sentinliento de etnoeentrismo.Sin embargo cuando existen muchos grupos etnicos en la misma 
comunidad nacional es neeesario ,ademas del respeto y el reconocimiento de las diferencias, buscar los lazos 
de entendimiento mutuo que favorecen la vida nacional en su totalidaciEI analista Klaus ZinmlemlaIln, cree 
poder dar dos nociones del tennino " interculturalidad" (Revista Iberoamericana de Educaion No. 13.); el 
primero como concepto puramente descriptiv~ de una realidad multicultural, el segundo como programa 
politico-pedagogico. 



EI primero registra las diferencias en la misma area de intercambio entre fronteras etnicas; el segundo ,busca 
extrategias y acciones, destinadas a superar los aspectos negativos encontrados con el primer concepto, y 
no solo evitar la posibilidad de conflictos, sino tambien detectar los puntos de convergencia y de 
colaboracion. Ricardo Lima en una ponencia de la semana pasada en un encuentro de la Fundacion Rigoberta 
MencM comenta:"---de hecho su connotacion mas importante,lo sea el aspecto de convertirse en una 
contribucion al establecimiento de relaciones positivas y pacificas,de impulsar el mutuo entendimiento,el 
derecho a vivir la propia cultura, al respeto por "10 otro" y por "el otro, y en consecuencia a la 
autodetemlinacion cultural "--

Para alcanzar este objetivo Zimmermann afirma que en America Latina - " no basta con to mar una actitud de 
tolerancia y con garantizar el derecho a vivir la propia cultura,sino que esta nueva politica,tiene la obligacion 
de incluir la ayuda a la recuperacion cultural ya que esta recuperacion requiere recursos materiales y 
humanos"'- (l988:4).Esto supone no solamente una compresion adecuada de las relaciones inter-enica ,sino 
el estudio de los mecanismo de identificacion cultural y las potencialidades de proyeccion de cada grupo 
etnico a nivel nacional. 

Lima sugiere todavia Wla doble distincion en la interculturalidad: una de" transicion "y una de 
"mantenimiento y de desarrollo." Y explica:- " la primera es aquella que se inserta y promueve unicamente 
entre la poblacion indigena , en relacion de subordinacion con respecto a la cultura dominante. La segwlda 
promueve el pluralismo cultural,busca contribuir ala construccion de Wla sociedad que acepte positivamente 
la diversidad cultural y lingiiistica"-Si la interculturalidad fl1era vista wucamente como lUl proceso de 
valorizacion de elementos comunes como valores funcionales para la construccion de una wudad politica, no 
pasaria de es Wla nueva fonnula malupuladora del tipo asimilacionista de los ailS sesenta. 

Por esto explica Ricardo Lima - " la vision que del individuo promueve esta pnictica,es aquella que se refiere 
a la persona como finlle y orgullosa de su propia cultura pero abierta al mundo; WI sujeto que mira a 10 ajeno 
desde 10 propio, que observa e interactila con el mundo exterior, con "10 otro" desde su autoafmnacion y 
autovaloracion."--{ tex10 nmscr ,mayo 1999). 

Sin duda la primera lucha a realizar para alcanzar estas metas, pasa por la educacion bilingiie y bicultural. 
Meike Heckt sugiere que - "una educacion intercultural ya no solo puede li.l1utarse a encubrir 
pedagogicamente supuestas deficiencias de niiios y niJi.as indigenas.SegUn esta concepcion la educacion 
intercultural no puede ser concebida de forma limitada 0 restringida como tarea pedagogica para un 
detemlinado grupo sino como una directriz para un concepto educativo propio de una sociedad 
pluricultural.Para crear un sistema social justo, en base a una igualdad de derechos y posibilidades,es 
necesario siempre "renegociar" un equilibrio entre valores particulares y universales,por que se necesita de 
los dos."-(Tzijonik No.1. p. 11). 

--"El multiculturalismo e InterculturaJidad, afiade Ricardo Cajas Mejia (en : Teoria y pnictica de la 
interculturalidad. .. -- Tzijonik No.1 p. 36) -"comparten nunlerosos rasgos entre los cuales podemos 
mencionar: igualdad de todos los seres humanos,defensa de la igualdad de derechos,responsabilidades y 
oportunidades de todos los ciudadanos ante la ley; una actitud antiracista y antediscriminatoria: la valoracion 
positiva de la diversidad sociocultural existente en la sociedad y en la hunlanidad; respeto a las otras cuJturas, 
el reconocimiento del otro (sin patemalismos) como tal en sus c6digos,capacidades y costwllbres"-

5. LA ETNIA INVIERTE LA VISION POLITICA. 
Puesta la rea1idad multietnica (mas 0 menos compleja)de la nlayoria de los estados actuales, se Crea la 
necesidad de ver la vida politica desde Wla perspectiva diferente. Estamos demasiado acostwllbrados a 
contemplar un estado desde Wl punto de vista central desde un congreso desde Wl Gobiemo , y los derechos 
del estado se nos dan como algo absoluto que los ciudadanos deben acatar. A1 contrario la realidad 
multietnica nos obJiga a colocar nuestra vision desde la situacion de las bases humanas , que segUn el 
Leviatan de Hobbes ,ceden una parte de sus derechos al gobiemo absoluto.Hoy al cuota de los derechos 
enajenados en ara de un estado soberano deberia ser mucho menor, y la contraparte de servicios del Estado al 
ciudadano en su realidad personal y social mucho mas consistente. 



Esta inversi6n de visi6n va de acuerdo con una de los puntos que han causado el conflicto del No en una de 
las cuatro papeletas de la votacion. Se trata de la Ley de los Consejos de Desarrollo. La la reconstitucion de 
los Consejos Locales de Desarrollo, ( Art. 225)estaba destinada a establecer ,almenos parcialmente,esta 
nueva vision Esta consiste en dar valor a todas las iniciativas populares que tiendan a resolvar problemas 
locales ,reconociendo la autoridad de comites ,grupos de vecinos, 0 aldeas,para propuestas y proyectos.- "El 
Sistema de Consejos de Desarrollo sera el medio principal de participacion de la poblac6n en la gestion 
publica para llevar a cabo el proceso de pacificacion democnitica del desarrollo,romando en cuenta principios 
de unidad nacionaLmultietnica, pluricultural y multilingue de la nacion Guatemalteca."--

Y no era mas que la reformulacian de uno de los incisos de los Acuerdos de Paz.Las municipalidades, como 
maxima expresion del poder de los partidos politicos levantaron, a una voz , el grito al cielo, como si se 
traratase de atacar la sagrada autoridad de la autonornia municipal. En relidad este reconocirniento podia 
restar una cuota de poder de los partidos y nunca de las municipalidades, que precisamente se integran con 
las aldeas y los vecinos .. Los partidos sonaron las trompetas de alarrna e inflaron el fantasmo de la 
inconstitucionalidad Hasta municipalidades situadas en el area indigena como Coban y Quetzaltenanfo 
contribuyeron a la campana negra y votaron No. 

Supuestamente tambien en este caso los mas favorecidos habrian sido los grupos etnicos ,mas acostumbrados 
a la colaboracion colectiva entre vecinos y los mas abandonados por las inversiones gubernamentales 
destinadas al campo.AdemEste fue el tercer resorte de la reaccion ladina a favor del No. 
Habrian contribuido a ampliar las bases del sistema democratico ,como 10 detalla el articulo 225,--"El 
Consejo Municipal de Desarrollo estara integrado por los miembros del Concejo MUllicipal,asi como 
representantes de sectores publico y privado y de los Consejos Comunitarios de desarrollo del 
correspondiente municipio,en la forma en que la ley establezca."-

Y define ulteriormente las funciones de los COllsejos comunitarios,que evidentemente estaban a favorecer 
sobre todo lascomunidades indigenas ofreciendoles por primera vez en la historia una verdadera paridad 
de oportunidades -"Los Consejos Comunitarios de Desarrollo son las entidades representativas de los 
vecinos y de las diferentes orgallizaciones existentes de las comunidades urbanas, y rurales de cada 
municipio, que se integran y participan en la planificacion para el desarrollo del municipio,en la forma que la 
ley establezca" -- Quien reflexione sobre estas oportunidades perdidas, entendera mejor · el tremendo fracaso 
que ha significado el No; y a mayor profundidad el terrible poder que conserva todavia,ciento ochenta afis 
despues de la constitucion del estado Liberal , y supuestamente democratico (a pesar de las protestas 
verbales en contra,) el etnocentrismo deillamado ladino de Guatemala. 

6. DEPUES DEL HURACAN 
Conviene dar una ojeada a los peri6dicos, de la quincena subsiguiente a la fecha de la Consulta. Desde luego 
los primeros articulos denotan una medida ex-presion de triunfo mas 0 menos mal disirnulado. Ver, Fernando 
Linares Beltranena ,La consultas impopular (Preensa Libre, 21 de Mayo) 0 Rodrigo Castillo del CarnIen 
,Triunfo la Democracia (idem) 0 bien Mauricio Alvarado Herrera ,Voto inteligente y razonado, Eduardo A. 
Pezzarossi, Gracias por el No , Mario Roberto Morales ,despuese de :Tres sonoros bofetones,Paz,Paz Paz ( 
Siglo veintiuno ,21 de mayo )se ha despachado con una serie de comentarios, con el titulo significativo de" 
El misterioso Falltasma de la guerra interetllica" ,(Siglo XXI, 18 de mayo y ss.)sin darse cuenta que el 
fantasma que el propone es el de una unidad de cultura mestiza,segim un modelo mejicano de comienzo de 
este siglo.O bien siguen negando la palabra Maya, como Jorge Palimieri (EI Periodico,24 de mayo). 

Otros colunmistas mas moderados crean mas bien WI clima despejado buscando la tranquilidad Es la 
quietud despues de la tempestad Como que se ha respirado al fin;por que, con el No,el peligro ha cesado, 
ya no habra canIbios y la conservacion del poder est a asegurada. Hasta se penni ten preocuparse por los 
linchantientos populares , y las deterioradas condiciones econonticas de los mas pobres.Portallto el proceso de 
paz debe continuar, apoyando en cierto senti do las declaraciones del Gobierno.Esto nos hace recordar las 
palabras de la misma Xcatalina Soberanis - "Solamente un consenso nacional que nos conduzca a reaordenar 
este sistema que es de "sobrevivencia" para convertirlo en nuevo orden que sea de "convivencia" ,empezando 
por la constitucion de la Republica, pero tambien realizando un enornle esfuerzo de indole cultural y 
educativa podremos construir este orden real mente democratico" ---. 



En este senti do Mario Antonio Sandoval ,"Grandes Leccioes"(prensa Libre , 19 de mayo) ;Mario 
Solorzano,"EI mensaje de la Consulta popular"( Siglo Veintiuno, 21 de mayo);Oscar Clemente Marroquin 
,"La gran leccion tras la consulta "(EI periodico ,20 de mayo) y" Se trata de quien pierda arrebate? "(La Hora 
20 de mayo);Roberto Carpio Nicolle (campo pagado. Prensa Libre 21 de Mayo) "Llamo a la reflexion". 
Como advertia Mario solorzano Martinez ,ex candidato a la Vicepresidencia ( seminario de 1994)
"Guatemala es un pais fraccionado politica, econornica ysocialmente.Carece de un sentido de nacion."--. 

Esto se describe en uno de los p<irrafos del seminario - "En su territorio conviven varias culturas: la ladina, la 
maya y la garifuna.Siendo dominante la cultura ladina. Lo que ha dado lugar a la confusion de los 
fenomenos sociales con los culturales, la pobreza con la etnia,la riqueza con la discriminacion fi y el dialogo 
entre ladinos como si fuera de toda la nacion .. Falta de comunicacion de las etnias entre si, y de estas con los 
otros secores sociales.Se carece de un lenguaje comun entre las etnias y el Gobierno."-

Lo que ha sucedido ahora tiene sus antecedentes. Solorzano recuerda la dificultades para la aprobacion del 
acuerdo 169. - " La consulta naciona del Convenio 169 sobre pueblos indigenas y Tribales de la 
Organizacion internacional del Trabajo ( OIT) demostro el temor al reconocirniento de los derechos de los 
pueblos ; la fuerza unificadora de la mentalidad "contrainsurgente" y del empresariato tradicional; y la falta 
de interes de las fuerzas politicas,para aprobar dicho Convenio en el Congreso de la Republica.La Democracia 
Cristiana no solo 10 congelo cuando lillo gobierno ( 1985 - 1990 ) sino tambien cuando llego al Congreso 
para su ratificacion, aliada a los partidos conservadores (p AN,FRG, UCN,MAS)" ---. 

Quizas el error del Gobierno en la Consulta Populas del mayo recien pasado" la cua debia haber marcado WI 

nuevo paso en el proceso hacia la paz y la unidad nacional, haya side el camino de las Reformas 
Constitucionales. En realidad la Constitucion de Guatemala (1985),contiene articulos suficientemente 
explicitos para fundamentar la elaboracion de leyes, en el mismo sentido, 0 equivalentes, a los cambios 
constitucionales,que se han propuesto en la consu1ta.Habria side relativamente faciljuridica y politicamente, 
ernitir esas leyes atraves del Congreso, sin chocar en la sensibilidaddes de las Reforrnas Constitucionales. 

Un Serninario sobre Alianzas politicas y Goberanbilidad democratica (INCEP,Guatemala 20-23 de mayo 
de .1997) hacia notar que - j Actualmente hay en Guatemala 16 partidos politicos, legalmente inscritos.De 
ellos siete tienen representacion en el Congreso de la Republica.El Partido De Avanzada Nacional )PAN) 
actualmente al gobierno tambien tiene la mayoria parlamentaria y alcanzo el mayor nfunero de alcaldias. Por 
10 tanto el PAN no necesita de consenso para la aprobacion de leyes ,a menos que sean por mayori 
calificada "--. 

En tales condiciones era perfectamente factible realizar los cambios deseados, y aun otros mas avanzados , 
por medio de leyes del Congreso,con plena legalidad y efectividad. Pero esto exigia,por parte del partido de 
gobiemo ideas claras y consistencia politica, cosas que posiblemente faltaron.; y ademas un conocirniento 
adecuado y desapasionado ,del problema etnico, cosa que seguramente falto. 

Es irnportante notar, final mente que el proceso de toma de conciencia del valor de las culturas tanto en el 
mundo Maya como en el Garifuna y Xinca,es irreversible. Un grupo notable de los ideres Mayas han 
expresado en varias oportunidades su conciencia explicita que reconoce la dificultad del cambio y su vision 
de una transformaciom a largo plazo. Mientras tanto es cada vez mas numeroso el nutnero de indigenas que 
acuden a la fornlacion universitaria y de los que se preocupan por un conocimiento cientifico de los idionlas 
vernaculos. Solo citare algunos, como: Diccionarios de Tenninos juridicos en varios idionlas; el libro sobre 
los Valores Mayas; el Misal QuiclH~,EI Foro: El pueblo Maya y los Candidatos a la Presidencia de 1996-
2000: Politicas para la reivindicacion de los Mayas de hoy los Congresos de Educacion bilingiie.: 
Caracteristicas de la Literatura Kakchiquel; los peri6dicos IXIMULEU ,SAQB"CHlL,TZIJONIK , y otros. Y 
uItimamente la nueva traduccion poetica y comentada del POPOL YUH (de Sam Colop )el texto mas 
importante de los Mayas. 
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Ponencia: 

ASPECTOS SOCIOECONOMIC OS Y SITUACIO - "'l AGRARIA 

-~---~ -~ ----...,..--.- ,- .. _------
1. MARCO CONCEPTUAL. 

Cuando existe una situadon historica de tipo colonial,como la 
que domino en este pals ; la reflenon sobre la problematlca 
economica enfatiza las implicadones de los factores etnicos, en 
los objetivos y procesos del Estado. 

La historia poscolonial de este ultimo siglo ha situado el pais 
en el sistema de explotadon , y el uso capitalista de los 
recursos. En el sistema del capitalismo internadonal, y la vision 
puramente economidsta, se ha llegado hasta la manipuladon de 
las identidades radales y etnicas para que sirvieran a los 
intereses de la gananda puramente economica y la explotadon 
de las fuerzas del trabajador para la PI'Ol ducdon de bienes y 
servidos. 

Como consecuencia de esta situacion se ha generado en la gran 
masa de la pobladon , unaprofunda discrepanda de clases, en la 
que predominan los niveles de pobreza,el despojo de la propiedad 
y la merma en la producdon. 

En estas condidones los conflictos que han ocasionado la 
violencia , deberan resolverse teniendo en cuenta las dos 
vert1en tea: 

a)la estructura socio-etnica del pais , como relidad ., 
interna, por 10 que afecta la generadon de riqueza ,los 
intercambios y la formacion humana de las fuerzas laborales. 

b)la estructura economica internadonal J que impone sus 
leyes y proyectos al intercambio comerdal y al crecimiento 
tecnologico. Un liberalismo economico,o neo-l1beral1smo que 
tiende a perpetuar los desequillbrios historicos y acentuar las 
estratificadones y los niveles de explotadon. 

A). UN SISTEMA ECONOMICO LOCAL. 

En primer lugar,la rigidez de las fronteras etnicas,en nuestra 
drcunstancia particular, y de los sentimientos de grupo y 
comunidad, constituyen el producto final de una diferendadon 
socio-economica originada en el proceso de nestro 
colonialismo. Este producto es un hecho historico y es 
impresdndibl~tomarlo com.? fundamento para una anaIisis objetivo 
de la situadoin socio-economica. 

En segundo lugar se ha considerado tradicionalmente como un 
imperativo y una funcion - d~ - Estado j el impulso para el 
desarrollo y la evoludon ~ economica, en los paises 
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independientes. Tal "impulso-centralizado" inspira las 
poIi'ticas,y estas a su vez estan dirigidas a obtener una mayor 
homogeneidad entre los dudadanos,lo eual no solo contrasta con 
la existencia de los grupos y etnias; sino que amenaza la 
solidaridad de las comunidades y la fidelidad de los individuos 
hada sus grupos y eulturas,grupos··etnicos, ayuntamientos y 
etnias en general. 

El primero de estos hechos debe ser considerado como la 
plataforma necesaria para la evaludon socio- economica futura y 
para el establecimiento de la paz. El segundo debe ser modificado 
esendalmente para que el desarrollo eneuentre su cauce natural 
en las unidades humanas fundamentales:la comunidad, el munidpio 
y las etnias. 

Es predso, un anBlisis descriptivo del 
comportamlento de los grupos y sus necesidades economicas y 
tecnologicas,por una parte, y por otra revisar criticamente las 
dimensiones - prescriptivas y los artifidos - pollticos 
estableddos hasta el presente,para impulsar y controlar el 
pretendido desarrollo j desde la unidad de la acdon estatal. 

, -Con ello se abre un espado economico,social y politico para el 
aprovecham1ento de las experiendas- tradidonales y de las 
dinamtcas presentes en los factores etnicos; se l1beran las 
energias de las comunidades; se valoriza la informadon y las 
tecnalogias desarrolladas en el interior de los grupes. 

Una soludon meramente teorica permanecera esteril, si no se va 
mas ana de las especulaciones, y se reconocen los elementos 
psico-sodales que respaldan y justifican las identidades 
etnicas y las tradidones tecnalogicas y economicas que siguen 
vigentes en nuestros dias ,en euanto significan recursos,que como 
todos los demas recursos ffstcos i economicos y pol!ticos I son 
utilizables para los objetivos de la paz y del progreso. 

LA PO.-.: BREZA DEL SECTOR INDIGENA I 

Hoy no podemos considerar la etniddad unicamente como un 
recurso que puede ser manipulado en favor d~os nucleos de 
poder ,con un reconocimiento fingido de iJites pol!t:!.casi ni 
verlas romanticamente como una situadon - psicologica ; que 
ideal.Ji\·za las muchedumbres. 

Al contrario la soludon pract1ca de los conflictos debe 
encontrarse en las comunidades mismas como un proceso natural de 
crecimiento y de realizadon de la l1bertad humana. Las 
comunidades, euando actuan con sentido - etnico, son actores 
radonales , comprometidas en complejos analisis del tipo costa
benefidos que abarcan varios temas que les interesan-

Es as! como las estructuras y las interacdones de la . - ~ producdon, son mediatizadClS por una contradicdon: por una 
parte las leyes generales de la economi<l que actiian en la 
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totalidad del Estado: por otra parte las formas concretas en que 
actuan los grupos humanos. dando forma a su propio estflo de 
vida y modo de producc1on. 

/ 
Es j en tales ocasiones) cuando un grupo en cuanto-"el-mismo",se 
transforma en "grupo-para-si-mismo",es dec1r toma sus dec1siones 
en beneficio de la comunidad; enfrentando realfsticamente los 
desafios de la situacion concreta de vida. Por que la etrucidad 
es la que establece ~ diferenctaS preferenci.al.t1 , en su opdon 
racional. Es as1 como condlia los intereses psicolog1cos y 
culturales con los economicos y vitales. 

~ ~ 

En los casos de areas marginales, donde los 11 grupos hayan sido 
disueltos en el anonimato y la alienacion cultural, y prevalece 
el concepto de Slase trabajadora como expresion dominante J es 
necesar10 un analisis que valorice su potendal productivo y un 
proceso educativ~ que reconstruya los valores comunitar:tos. 

Seria un error por parte del Estado , proyectar la evolucion de 
ambas situaciones sobre una trayectoria unilinear , cuando no 
existe, en favor de tal proyecc1on una base experimental. 
En ambas situaciones es necesario un~ d1.&ogo previo, y un acuerdo 
que responda a las repectivas e1xgencias . 

LA POBREZA EN EL SECTOR LADINO 

El problema que planteamos del grado de pobreza extrema que 
afecta la gran mayoria de la poblacion del pais , no interesa 
unicamente el sector indigena,el cual de ordinario asume la forma 
BOdo-cultural de grupos etnicos; sino tambien a ampllos 
sectores j dC:enomiLna)dos ladinos ,cuya cohes16n grupal e 
ident1ficac1on BOdo-cultural , frente al conjunto global de la 
BOdedad guatemalteca, presenta menores diferendas y oposiciones, 
y se d1luye mas fac1lmente en situaciones analizadas 
generalmente como: infer10ridad de clase ,ode clases pobres. 

Esto no excluye que en especificas local1dades 
~ ./ 

, tradicionalmente ladinas I existan autenticos grupos etnicos como-
sub-culturas,de la llamada cultura- occ1dental,que poseen 
caracteres de comunidades bien identificadas y fuertemente unidas 
,cuyos derechos deben ser respe .tados, a la .. par con los derechos 
de los grupos indfgenas. Portanto debera ser apreciada su 
autodeterm1nacion ,y su partricipacion-llbre. en los proyectos de 

r ' desarrollo economico que el estado piense proponerles; en las 
empresas productivas, y4el dominio de los medios de producc1on. 

Ambas situaciones del campes1nado incifgena y ladino y d;e las 
comunidades y municipios en general, nos obllgan a tomar en 
considerac1on esta parte preponderante del pars en cuanto a su 
dignidad humana y medios conven1entes de vida, juntamente con su 
capaddad de producc1on. 
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UN PUEBlD SIN VOZ 

Esta es 18 gran mayoria de la poblactOn guatemalteca en la cual 
esta s1tuada la raiz de la violencia Y de 108 conf11ctos 
armad08.Es la que ,a pesar de la guerra y de las desapar1c1ones, 
ha seguido trabajando para el pais, y ha llevado el mayor peso de 
1a producclon y de la Iiqueza: tanto sa trate de grupos 
indigenas,· que de pob18ciones ladinas pobrea 

Estos son los carnpes1nos del Oriente y del Sur del pais, y las 
poblac1anes migratorlas del altiplano a las fincas de la costa. 
Sobre esta pordon de la poblac1on ae han. descargac10 las 
tensiones y las presiones economicas y sodales que estan 
realmente en el oxigen del conflicto. 

Mientras otros sectores, notoriamente afectados, como las 
Pobladones en Res1stenc1a, los Desplazados, los Refugiados, las 
Viudasy los perseguidos ,han tenido sus voces de denuncia a mvel 
ned.onal e internacional y han side enfocados por los faros de 
la publ1ddad y de 18 critica, y de manifestac10nes publicas 
financiadas internacionalmente; esta poblacion muda y 
trabajac!ora, que no ha dejado de sembrar y cosechar a pesar de la 
violenda y soporta las peores condiciones, ha side simplemente 
ignorada . 

• La neces1dad los ha movido a trasladarse de sus minifundios a 
las tierras de 18 costa convirtiendolos en asalarlados, mal 
remunerados. Estos son los que luchan por sus salarlos 
insuficientesfrente a los costos cada dia mas elevados, ,la 
carenda de tierras cultivables, yla falta de empleos en sus 
mun1c1pios.Aqui esta la fuente del confl1cto.Si las 
negodadones de paz no asientan los pIinciplOS para un cambio 
en esta Bltuacion, la desesperacion de la pobreza Be vera cada 
dia mas grande.No son los cuarentamn,refugiados 0 los sesentam1l 
desplazados sino millones de ciudadanos empobrecidos. 

Estos son los que permiten al pais, alimentarse, viv1r Y 
exportar. Y el problema que plantean es estructural y social, 
ademas que econom1oo, tratese de grupos etn1cos indigenas 0 de 
grupos lac21nos 0 de comunidades campes1nas a secas. 

LA PERCEPCION DE LA POBREZA 

Es abso1utamente necesaIio hacer conc1enc1a de la pobreza como 
la perdben los pobres, para formarse una idea real de la 
situac1an.En una encuesta reciente (IDIES-URL) se epresan los 
aspectos. fundamentales de la pobreza: 

1.- "No tenemos coroida.No voy a ver a m1s hijos sin 
comer. Nos levantamos tarde poara no desayunar. Solo comemos una 
vez al dia.Nos acostamos temprano.El dinero no alcanza para 
nada. Estamos contentos por que ahora ya podsemos comer dos veces 
al &a"-.En las comunidades locales hay algunos mecan1smos de 
solidarlckd humana que esconden una propordon mayor de 
indigentas.Hay otros mecan1smos como "e! f1ado" y el 
"prestado-.Por 10 menos 18 tercera parte de los entrev1stado 
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recurren con regular1c1ad al fiado. El fiado es un prestamo en 
espec1e a plaza indefinido. Este depende de que en 1& localidad 
existan algunas fa.rnillas menos pobres que operen pequenos 
comerc1os de comida, viveres, y articulos de prlmera naces1c:1ad. 
La pobreza es,prtnc1palmente,no tener que comer,ni donde viv1r,y 
depender forzosamente de 14 car1c1ad publica para subs1st1r. 

2.No tener lote ni viv1enc1a pro~.En 1& region 
metropol1tana mas de 14 mitad de los entrevistados ocupan Iotas 
ilegalmente.En el area rural una gran proporcion viva en lotes 
que no son propios. Algunos en lotes munidpales con autor1zadon 
del gob1erno municipal. Pero los esfuerzos para legallzar la 
tenenda de los lotes se da tambien en estos terrenos comunales 
ocupados en el interior del pais. 

Una parte de 108 sectores pobres ha resuelto au neces1dad de 
vivienda adqu1r1endola en propiec:1ad; no obstante dos terc10s de 
los pobres entrevistados no han podic:1o hacerlo. 

La mayoria de los entrevistados, indepenc:1.ientemente de at 
hab1tan lotes y viviendas propias , alqu1lados ,invac:1idos 0 
prestados, ocupan viviendas en codidones , fisicas precarias,y 
sin servic10s basicos -- agua, electrtddad, desagues, 
sanitarlos- y las hab1tan en condidones de hadnarniento ,aun en 
regiones de baja denstdad de POblac1on. 

Aun cuando se recurre a la ocupadon ilegal para obtener 
10tes,la actitud de los invasores es de pagar por el 
10te,legalizar au tenenda y ut1Uzar programas de crec:1.ito para 
constru1r las viviendas 0 mejorarlas , y dotarlas de los 
serv1dos bas1cos indicados, razon por la cual deploran al 
desvanedmiento de programasgubernamentales de vivienc1a y 
requieren que los m1smos se adecuen a las necesidades actuales 
y continuen fundonando. 

3.Tener que pec:1.ir l1mosna.Cuando p1den l1mosna no 
necesariamente 10 hacen directamente, sino atraves de los hijos. Se 
reportan casas en que 108 padres trabajan, mientras los hijos 
piden limosna. El prestado es otro medio para comp1entar 108 
ingresos. Es una forma de credito L.-uor mal . Las Coa.I.""ltidades de 
dinero varian de dnco c:1.iez a ve1nte quetzales. Recurren prtmero 
a sus h1jos mayores, a 108 padres, ,1uego a hermanos y otros 
famlliares,despues a amigo y por ultimo a vednos.A veces suple 
la sal1daridad:en el vecindario todos nos conocemos,y nos 
ayudamos.Expresa otro mecan1smo que consiste en que los que 
Henen comida comparte un poco con los que no tienen. 

La frecuenda de 14 manifestadon del problema de escasez de i 
alimentos es una senal clara del hambre que padec 18 pobladon 
en estado de pobreza;las dos causas de ello son por un lado 18 
incapadc1ad de comprar los aIimentos -- mot:l.vado a au vez PO] 
108 prec10s altos Y los salar10s bajos - y ppor el otro,la 
comb1nadon de falta de trabajo y de tierra para cultivar. 
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4.Carenc1a instltudonal.La poblac1on en estado de pobreza 
parec:lera no estar asodada a las organ1zadones 
comunitarias I pues manJf1estan que estas no 1a escuchan y que 
solo estan para atender a grupos que ,a nivel local,son 
pudientes; sin embargo lla organ1zacton comunltar1a informal as 
dec1r sin juntas direct1vas estatutos y asambleaa generales de 
asodad08, es una caracterist:1ca general en todas las 
regiones I plasmada en la expresion -" aqut los vedno8 nos 
ayudamos un08 a otros"-. 
Ex1ste un bajo nivel de 1c1entlflcadon c1el amp1eado publ1c.o con 
las comunidades I a pesar de que es contratado para serv1rlas . 
Alta concentradon in8t1tudonal en los campos aoda1es -
educadon I salud I atendon a viudas y huerfanos --, tanto del 
sector publico (25/49 presendas institudonales) como pr1vado 
(35/39 presenc1as 1nstitudonales). 
Alta concentradon institudonal en dertas regionea y poca 0 
nula en otras,como es el caso de 18 Pokomam Oriental. 

5.Actividades econornicas.La.s act1vidades economicas en que 
se ocupa 180 poblaclon en estado de pobreza no requieren 
habllidades aprendidas por medio de educad.on y capadtadon 
formal/por 10 que esw e un nlvel de product1vidad y de ingreso 
bajos. 
Se decta explldta e implldtamente,niveles altos de subemple; 
por ejemplo en 18 estadonalldad del trabajo en el area rural y 
en la falta de empleo en e1 area urbana. 
En el area rural se detecta una product1vtdad decredente de 14 
t1erra;no se detecto la razon,aunque puede ser una 0 varias de 
las sigu1entes: abuso en el uso de fert1l1zantes y plaguiddas 
quimicos,durante un pertodo extenso en el pasado;falta de acceso 
a los mismos I par su presto alto, en parte por el proceso de 
devaluadon del Ouetzal;abandono de las tacnicas de uso c1e abonos 
orgarucos; perd1da de la capa de tierra superficial, per 
eros1on;d.1srn1nudon en e1 reg1man de lluvias y en el caudal de 
nos y arroyos I por deforestac1on. 
El problema de 1a 1nfladon se detecta claramente en la perd1da 
de 14 capaddad de compra de insumos para la producclon como en 
18 de alimentos I pues surge re1teradamente en e1 planteam1ento de 
que el 1ngreso no alcanza ni para comer ,adqu1r1r medidnas,etc • .• 

6. Def1dentes infraestructuras. La infraestructuia de vias 
de comunicacion y transports I elect:rld.dad I agua I alcantar1llado y 
letrinas , salud,educadon y mercados , es requertda por que 
permite a las comunidades satisfac:er necesidades y resolver 
problemas vttales.La.s comunidades que carecen de esa 
infreastructura I no solo tienen dificultades para satisfacer sua 
neces1dades y resolver sus problemas I sino que carecen de las 
condidones necesarias para su desarrollo y para asegurarse un 
futuro mejor. las frecuencias observadas en los reportes de 14 
rnayoria de entrevistados en todas las regtones apuntan 
cl.aramente a la carencia de dicha infraestructura, no solo en los 
asentamientos y areas marginales metropolitanas sino tambien en 
el interior del pais. 
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7. Escasez, en serv1cf.oa de aalud. Segun laa propfa 
exper1enda de los entrev18tados,laa prindpales anfarmec1ades y 
problemaa de salud en e1 pais lIOn en orden de mayor a manor 
frec:uenda, las que afactan • vias respiratorfaa-- gripe 
bronquit1s, neumonia y otraa -- ;1a deanutddon y anemia; laa 
que afectan el a1atama gastrointastinal - c1iarrea,parulttsmo, 
arc1ore8 de eatomago, y en algunos caaoa el colera;y laa var1as 
man1festad.ones de paluc11amo.Por falta de recuraos econom1C08, 
falta de acceso a los serv1cf.oa publicos de aalud, 1a pobladon 
mayoritarfamente recurre a 1a mec11clna popular tradtdonal,para . 
curarse, perc estan dispuestoa a utluzar 1a mec11d.na ocd.dental 
y a pagar per 108 serv1cf.oa med1coa y las mec11d.nas cuando 108 
prec10e estan a au alcance. 

8. FaIta an Educadon.El analfabetfamo rural es el 
prlndpal componente del analfabet1smo nadonal. La propordon 
de analfabetas ~ en c11rec:don a 1a c1udad capital.E1 
componente fem1n1no de 14 pobladon analfabeta as, en 1a region 
Lac11na Oriental, no solo menor que sua corresponc11entes 
propordonea , en las otras regiones;s1no incluso manor que 1& 
propordon masculina en 1a mtsma region. S1nembargo, de los 483 
entrev1stados que no han tanido acceso aI sistema escolar - de 
un total de 627 entrev1stad08 - 208 saban leer y escr1b1r par 
haber aprovechado los programu de alfabetlzaclon. Los programas 
de alfabetizadon estan fund.onando ,no solo como mec11ca 
efidentes para redudr el analfabet1smo y como un mecantamo de 
conpensad.on a la escasa cobertura del s18tema escolar, sino 
tambien como un mecantamo de canauzadon de 1a poblac1on adulta 
alfabet1zada, hada una progres1va eac:ol.artzacion. 

Aunque hay quienes valor1zan negativamente 1a educac10n en at , Y 
1& as1stenda de sus hijos a 1a escuela no es una pr1oI1dad en 
sus vidas, 1& valoradon positiva de 1& m1sma ea aoc1almente 
mucho mas extensa que ]a negativa (127/167 contra 61/627).Incluao 
las ezpresiones de reconod.m1anto de logros en la cobertura y 
fundonam1ento de las escuelas,o el requerim1ento de que estes 
sean mejoradoe, son otraa formu de valorar 18 tmportanda de 1a 
escuela para 1& comunidad y de 1a educac10n para ]a vida de esta 
pais. 

9. E1 Alcohollsmo. E1 alcoholismo ea considerado un problema 
personal, famll1ar y comunitar1o,cauaado por factores culturales, 
y en algunos casos par el hambre y angustfa exist:enc1a1 - y que 
t1ene consecuendas economicas: - mayor empobrec:1m1anto de]a 
fam1lfa- , f1s1oloqicas, -incapaddad para trabajar 
,famWares - v10lenda y des1ntegracion fam1lfar --, y eocial -
- fort:aled.m1ento e 1ncremento de 1a subcultura del alcohol1amo -

Son sobre todo las esposas 0 conyugas y madres y sus h1joa, 
qutenes sufren el problema,lo senaIan y so11dtan programas para 
combatir e1 alcoholismo. correctamente tntuyen que 1a escuela y 
las igles1aa locales pueden y deben proveer un l1c1erazgo y 
orlentac:1on en tal 1ucha,pero tamb1an senalan que los aerv1c1oe 
publico8 debao desempenar un papel importante, no 8Olo an el 
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alcance el nivel de entrenam1entos y capadtadones que 
qualifiquen a 18 juventud para empleos espec1alfzados en 
cultivos,en 18 artesania 0 18 industria.Los pobres se expresan 
as!: 108 jovenes se vuelven vagos por que no hay 
trabajo. Nuestras hijas tienen que trabajar en unos lugares don de 
paean muchos peligros" . Los ninos tienen que estar como presos y 
pensar como viejos. Ya no somos l1bres." 

5. Neces1dad de infraestructuras. De aeuerdo con las 
descrlpdones aportadas, 18 neces1dad de infraestructuras se 
convierte en causa de pobreza. 
En todas las regiones ,algunas aldeas casertos y cantones 
senalan logros en el terreno de 18 construccion de 
infraestructurasy los reconocen con sat1sfaccion. Sin embargo son 
requer1m1entos 108 que hacen, en general,con reladon a las 
mismas, y aunque los mismos son mayores en aldeas y 
caser1os, tambien ocurren en las cabeceras munidpales, pues en 
estas los pobres son los que normalmente no tienen los recursos 
para afrontar los gastos de introduccion de elctrtddad,agua, 
alcantarillas 0 desagues en sus colonias y en sus viviendas. 

6. El ambiente. A pesar de que el deterioro ambiental no es 
, a juzgar de 18 frecuenda con que fue dtado, el mas importante 
para 18 pob18don en estado de pobreza,18 misma tiene condencia 
de los efectos de 18 deforestadon sobre 18 disponibilldad de 
agua y lena y sobre 18 perdida del suelo agricola. 

Por 18 condencia alcanzada sobre el deterioro del ambiente,18 
pob18don plantea fehadentemente el requerim1ento de realizar 
acciones vinculadas con 18 deforestadon. La pobladon tambien 
plantea el requer1m1ento de capadtadon en tecnicas para volver 
a usar aOOno organico 10 eual llama 18 atendon pues se trata de 
tecnicas ut1lizadas hasta hace pocos lustros y por 10 tanto 18 
forma de su manejo no debiera de haber desapared.do de la 
memoria colectiva; es posible que el interes por el aOOno organico 
resida mas en el incremento en el pred.o de los insumos agricolas 
quimicos,por 18 devaluadon de 18 moneda nadonal,que en 18 
condencia ecologica del dana que ocas:lona su uso. 

7 . Dificultades y escaso rend1miento de 1a actividad 
economica .• Los senalamientos de 18 pobladon entrevistada para 
resolver sus problemas son educadon y capadtadon,para accesar 
a desempenar act1vidades 0 empleos mas product1vos ;accesar a 
recursos de produccion como tierra e insumos para la producc1on 
agricola y manufacturera; asesoria tecnica para 18 
producc1on. Todos estos requer1m1entos tienen en comun la demanda 
de una soludon que no es de tipo asistendal 0 paternalista. 

8. La p18ga del alcoholismo como fenomeno generalizado. La 
situac10n generalizada del alcoholismo,exige una consideradon 
directa y efectiva por parte de las autoridades, como una causa 
negativa que influye directamente en la produccion y en el 
malestar de 18 pob18don en general. Esto implica un 
reconocimiento dentifico del fenomeno y una campana adecuada 
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tratamiento del alcohollsmo sino tambien en su prevendon. 

10.Mecanismos de Sobrevivenc1a.La muerte por enfermedad 0 
violencia de los esposos ,los vidos --alcohalismo, drogas -- 0 
la dellncuencia de miembros de la familia, el desempleo y la 
vilenc1a son las prtndpales causas de crists que producen 
pobreza,segun 108 entrevistados.Ante las neces1dades ,tanto cx>mo 
en situadones de crisis,las fuentes de ayuda mas 1mportantes ,en 
orden de 1mportanc1a,swon las dependendas del gobierno"las 
ONGs,la propia comunidad ,las redes famWares y de amistad y 108 
propios empleadores y patronos. La ayudas que Be pueden obtener 
en esas fuentes son donadones de com1da,ropa, medidnas; 
prestamos, y mas redentemente el apadrtnamiento de ninos - lo 
cual Ie permite derta cantidad de ayuda regular durante uno 0 
dos anos, cx>nsistente en ropa comida y utiles escolares.--

Sin embargo la presencia inBtitudonal generalmente 11ega basta 
las cabeceras munidpales, por 10 que las aldeas y los caserios 
declaran estar abandonados y sin ayuda.Por otro lado las 
instutudones carecen de programas y recursos para afrontar 
todas las necesidades de la extensa poblac1on en estado de 
pobreza en el pais, por 10 que no faltan los senalamientos de 
promesas incumplidas a la comunidad por parte de algunas 
institudones y programas;pero ademas los senalamientos de falta 
de solidaridad inter-familiar, Y comunitaria son significativos. El 
recurso final de los pobres es su red de solidarldad familiar y 
de am1stades,aunque sean igualmente pobres. 

Los pobres sobreviven portanto merced a esta aerie de redes de 
solidaridad y ,cuando esta dispon1ble, a la ayuda institudonal 
espec:ialmente de las dependendas gubernamentales.La atendon de 
los pobres insiste en mantenerse esperanzada en estas 
institudones;es decir hay expectativas acerca de su 
fundonamiento, y los sectores pobres estan listos a aceptar sus 
programas. Sin embargo, como se hace evidente en varias secciones 
de este informe,los pobres no esperan una ayuda paternalista, 
sino una fadlitadon de acdones de desarrollo. 

CAUSAS DE LA POBREZA. 

Los mismos pobres indican 108 elementos prtndpales, que generan 
la pobreza.Sus ca.usas son,los bajos salarlos,la infladon,la 
falta de tierras cultivables,el desempleo y la falta de educadon 
y capadtadon. Sus consecuendas son, el hambre y la 
desnutrtdon, viviendas infrahumanas,enfermedades sin poder 
comprar rnedicinas,ca.renda de ropa,tener que trabajar en lugares 
peligrosos,iroposibilldad de ir a la escuela,maduradon precoz de 
los ninos y perdida de la libertad de elegir opdones de vida. 

1. Los bajos salarlos. El problema de los bajos salarios es 
cornun a todos los entrevistados. El ingreso agricola para una 
trabajador permanente de ocho horas d1ar1as, no es sufidente para 
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cubrir el 41% del valor de 18 canasta basica de alimentos (de 
2150 kilo-calorias) necesar10s para satisfacer 1& energia per 
caplta;y el70.5% de 18 canasta ampliada de b1enes y serv1dos.En 
las act1v1dades urbanas ser1a defic1tario en 44.0% y 72.0% 
respectivamente. Lo eual sign1f1ca que los salar10s m1n1mos 
deberian ser tripl1cados para cubrir las simples necesidades 
ba.s1cas. 
Los bajos salarlos tienen como contrapartida los altos prec10s de 
las coeas y de los serv1cios. Hay un desajuste entre 1& veloc1dad 
con que suben los prec10s y 1& del aumento de salarlos. El efecto 
resultante es la reducc10n de 1& capacidad adqu1.s1tiva del 
sa1ar1o para subsistir. Ademas debe agregarse 1& inflac10n I Y 1& 
falta de control sobre el comerc1o y el alza inmoderada y 
arbltrarta debldo al avorazamiento y a 1& corrupc1on. 

Resum1endo, la frecuencia de 18 man1festadon del problema de 
escasez de alimento es una senal clara del hambre que padece 18 
poblacion en estado de pobreza;las dosa causas de ello son,por un 
lado la incapacidad de comprar los alimentos - motivado a su vez 
por los prec:l.os altos Y los salarios bajos-y por el otro,18 
combinadon de falta de trabajo y de tierra por eultivar. 

2.La falta de tierra para cultivos.En el area rural todas 
las regiones se lamentan por falta de tierra,y la consigu1ente 
el1m1nadon de la act:l.v1dad pecuarta y sUv1cala de 
subs1stencia. A1 principl0 del decenio de 1980 las famU1as sin 
tierra representraban el 36.4 % de la poblacion rural,y los 
campes1nos con menos de cinco manzanas un 56% . El credm1ento del 
m1nifundio ha sido ace1erado cerca del 5% anual. Las parce.las con 
una extension menor de 2 manzanas, que en 1950 eran menos de la 
m1tad del total de m1n1fundio l hac1a 1979 representaban los dos 
terd.os de 1a totalldad, creciendo con un rttmo superior a las 6 
por mil. Consecuentemente el movimiento m1gratorto hacia regiones 
no cultivadas se dupl1co desde 327 mil en 1950 a 858 mil en 
1989,con una tasa de crec:1m1ento de 2.0 por c1ento anual. 

3. El. desemp1eo. La falta de puestOB de trabajo es senalada 
sobre todo en el area de Atitlan y del area Oriental del 
pais, como extrema, y mediana en toClo el resto. Es nottorta la 
1ncapaddad de generac10n de emp1eos a nivel de los pueblos y de 
las estructuras mun1c1pa1es, que obl1ga 18 pobladon a emigrar 
hacia las fincas de cafe cana y algodon. 

4. La falta de educacion y de capadtadon. La inef1dente 
organ1zadon de la educadon del pais revela el desajuste entre 
la informacion rec1bida y las neces:l.dades laborales de 
habilldades y entrenam1entos tecnicos. Hablando de "falta de 
oportunidades" los pobres se refleren a la posibilldad de 
estucUos y de capadtadon para el empleo. ,falta de opc1ones y 
falta de vinculos con personas 1nfluyentes 0 con pos1b1l1dades 
de br1ndar emp1eo, y 18 d1f1cu1tad para trasladarse a otros 
lugares donde hay mayores oportunidades.El problema educacional 
es dertamente el problema numero uno de 1a pobreza, y ex1ge una 
soludon radical que se funde en las nec:es1dades locales y 
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para su erradicac1on. 

RAICES DE LOS PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS INTERNOS. 

La formadon social del pais, a 10 largo de cinco sig10s de 
historia moderna, Be ha estructurado esendalmente alrededor de 
1a posesion de la tierra. La soc1edad hasido, hasta la fecha una 
soc1edad agrarta,ast como el pais sigue siendo hoy una nadon 
agricola. 
Su estructura es simple. Los mas rtcos y poderosos, son los que 
poseen grandes extensiones de tierras. Lo cual estab1ece un 
pequeno grupo dominante econom1camente, sodalmente y 
politicamente. Los demas Be encuentran en una situadon de mayor 
o menor dependencia econom1ca, sodal y politica. 

Esta real1dad que persiste despues de quinientes anos, ha 
generado un pensamiento, para no dec1r una ideologia de clase . que 
consolida una situadon soc10ec0nom1ca. 
Una clase intermedia, 0 clase media baja,la constituyen los 
propietarios de extensiones moderadas de tierra. En esta categoria 
entran los ladinos: que integran tanto la clase media baja,como 
una clase media alta cuando ademas de ser propietartos los duenos 
ejercen una profesion universitaria 0 liberal. 

Frante a estes dos grupos de diferente solvencia y poder 
politico, existen las pobladones indigenas y los ladinos pobres 
quienes nunca han podido asegurarse un titulo de propiedad 
personal con la protecc1on de las 1eyes colonialistas. 0 del 
estado independiente. 
Esta propordon de poblac1on, que es la enorme mayoria , ha 
cultivado la tierra generalmente al amparo de la autortdad 
munidpal de los pueblos; a veces con el usc de tierras ejidales, a 
veces con la compra 0 arrendamiento de tierras munidpales . 
Esta situadon ha creado el desequilibrto actual empeorado por la 
legisladon liberal del siglo pasado: per una parte grandes 
prop1etarios amparados por las leyes de la conquista, 0 del 
estado independiente ; y por otra la pobladon del campo mal 
defendida per un derecho consuetudinario, 0 una propiedad 
comunal. 

Sin embargo existe tambien un aspecto positivo en esta injustica 
histortca. Las pobladones del campo , de los pueblos han luchado 
por siglos desde el nucleo munidpal y han adquirido una 
persona11dad y una identidad propia de cada ayuntamiento 0 
region. El espiritu de cuerpo y de comunidad es una fuerza que 
permanece hoy, y aparentemente esta en fase de recuperadon y de 
crec1miento, una emergenc1a-democratf.ca. 

Es la parte mas viva y consistente del pais con su capaddad de 
convocatoria y de decision. Es tambien la sola unidad estructurada 
capaz de configurar la "nueva soc1edad",y a la vez ser el motor 
del resurgim1ento econom1co. 

Las causae de la pobreza, senaladas anteriormente: bajos 
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salarios , tierra, desempleo ,y educadon,pueden y deben encontrar 
una respuesta en la unldad munldpal, con tal que esta rec1ba la 
atendon prioritaria del Estado, Y la autonomia necesaria para su 
desenvol v1m1wento. 

De 10 anterior sa desprende que 18 raiz general y determ1nante 
de 18 problematica socioeconomica esta en una estructura 
colon1al1sta de la sociedad guatemalteca,configurada en el 
pasado. Esta comprobadon nos plantea el problema de la nueva 
sociedad ,problema estrictamente vinculado con 18 evoludon 
socioeconomica, en el sentido del fortalecimiento y defensa de la 
libertad Y la democrada. 

DESAFIOS DE UNA RECUPERACION 

La recuperadon de la autonomia y de la inidativa de desarrollo 
de la gran masa de guatemaltecos pobres hoy pasa por 18 unldad 
munldpal y regional. Pero el rescate de la actividad economica de 
estos centros se ordena en un proceso de crecimiento que 
necesariamente debe entrar en confrontadon con los obstaculos 
81guientes : 

1. El etnocentrismo espontaneo y fortaleddo por una 
cristalizadon clasista. En la condenda sodal generalizada, 
como efecto de la dominadon abusiva de un grupo,se con81deran, 
al indio y al lad.ino pobre, como seres inferiores y sin 
cultura. Esta mentalidad cree ( por un elemental tosco 
etnocentrismo) que conviene dejarlos en la misma condidon, en 
el subentendido de que 81gan siendo trabajadores sum1sos y 
baratos.Consecuentemente se habla de integradon,de 
lastre ,incapaddad, peraza, inferioridad. 

2. Las grandes concentradones de propietarios partlculares 
tienden a despojar las munldpalidades y los individuos sin 
posesion de titulos legales, ahogando 18 unidad munldpal en 
una situadon desesperada de carenda de tierra. Esto es fruto de 
10 senalado en el No 1. y de un arbitrarto concepto de la 
producc:1on y rentabllidad. 

Sin embargo, para la defensa de las propiedades personales y 
comunltarias de los pobres ,desde la autonomia munldpal y los 
derechos de los grupos humanos, existen mecanismos legales que 
permiten lim1tar ,en determinadas drcumstanda la adquisidon 
de las tierras por parte de propietarios individuales 0 
colectivos,para proteger las comunidades y rescatar las tierras 
de uso necesario en las mismas. 

Las soludones reales no son extremistas ni totalitarias.No hay 
que pensar que hoy una redistribudon general de las tierras 
seria una soludon. Ten1endo en cuenta las tecnologia moderna y 
las exigencias de la ecologia,el crec1miento de la pobladon, 
debe actuarse de conformidad con la denda y la justida. En 
casas donde el conflicto sea mas agudo por falta de tierras 
corresponde al Estado encarar la paz publica en cumplimiento de 



13 

una innegable solidaridad humana;intervenir, y encontrar las 
formas que Ie -perm1tan dotar de medios de subsistenda a qu1enes 
estan mas neces1tados. Be puede expropiar alli donde se encuentre 
una demanda critica,como dice el articulo 40 de la 
Constitudon, pueden proscrib1rse determinados usos y obligar a 
formas de utillzadon percibldas como sodalmente 
convenientes;puede d.1senarse una carga 1mposttiva que resulte un 
verdadero instrumento de transformadon de tenenc1a. 

3. Los salar10s insufldentes de los trabajadores de las fincas y 
de las empresas en general,son hasta derto punto tamblen una 
consecuenda de la mental1dad senalada en el punto No .1. Esta 
debera ser sometida a profunda reflexion y cr1tica. Los salarios 
deberan ser controlados por las llbres negodadones y justas 
exigendas de los trabajadores, con intervendon del arbltraje 
necesarto del poder estatal. Deberan complementarse con proyectos 
efect1vos acerca del equ1pam1ento de las viviendas ,condidones 
de higiene en el trabajo y en la habltac1on, y proyecvtos de 
contrucdon de vivienda popular y de atendon de salud para 
todos. 

4. La estructura de las munidpalidades, y de las pequenas dudades 
de economia rural y comerda! m1xta, donde se concentra la mayor 
parte de la pobladon pobre, y los grupos etnicos, deberan ser 
fortaleddas.No es sufldente la entrega anual del porcentaje 
constitudonal, sino que deberan real1zarse planes para el 
completo reconodmiento de sus libertades,la efectr1va 
partldpadon de los vecinos en la deterrriinadon de las pollticas 
de desarrollo,la educadon fundonal de la juventud,en razon del 
caracter de cada comunidad y a las postbllidades de creadon de 
puestos de trabajo. 

5. La ausenda de preparadon educadonal y tecnologica. El centro 
munidpal como nucleo esendal de la democrada debera ser 
objetos de planes a inmediato y corto plazo para renovar los 
conceptos educadonales. La educadon en fundon de la comunidad y 
del proceso evolutivo del grupo humano de su cultura y de las 
etnias es una neces1dad 1mprorrogable. Be exige una 
reestructuradon total del m1n1ster10 de Educadon para atender 
a las exigenda de los grupos comunidades, en el contexte de la 
tecnolog1a moderna al serv1do del hombre. 

Las escuelas y la capadtadon tecnologica, debe ser la 
prtortdad absoluta en todos los planes a nivel nadonal y a nivel 
munidpal.Las escuelas, la ensenanza, los conten1dos debera ser 
eflcazmente determ1nados y controlados por las juntas locales de 
educadon. Los planes de inversion deberan ortentarse a esta 
prtortdad para crear laboratorios y centres de capadtadon de 
acuerdo con las inc11nadones tecnologicas de la pobladon y sus 
aptitudes artesanales e industdales. 

6. El equilibrio ecologico y las leyes que protejen el medio 
amblente.La Ecologta no es hoy un tema c1iscutible 0 soslayable.Es 
el fundamento de la vida de las comunidades. Los proyectos de 
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saneamiento c1el amb1ente, c1e 18 renovadon c1e los recursos 
agrtcolas y forestales,18 inc1ustrial.1zadon c1e proc1uctos c1el 
campo y c1e 18 ganac1er1a, c1eben ser temas c1e estudio y de 
resoludones inmec11atas, discuttdas y real1zadas de acuerc10 con 
las pob18dones interesadas. La pollttca c1el Medio amb1ente 
imp11ca estuc110s dent1f1cos acerca de los recursos naturales' 
,c1el aire,agua, suelos, en correladon con 18 energia humana 
los conocim1entos, y la c11vers1f1cadon c1e los productos . la ' 
salud y la alimentadon. Los estuc110s ecologicos deben ser 
llevados a nivel c1e mun1dp10 y de comunic1ac1es con el fin de 
aprovechar los recursos locales y nuevas fuentes c1e enrgta al 
alcance de cada situadon y cada cultura. 

B). ANTE EL SISTEMA DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL. 

Es necesarto replantear 18 economia local, tamb1en desde la unidad 
del Estado Guatemalteco, como miembro de la comunidad economica 
centroamertcana e internadonal. 
La economia 11beral de mercado, como ha sido establedda en el 
mundo contemporaneo, ttene sus factores esendales en las 
enttdades bancar1as,el intercamb10 1mportadon-exportadon, y el 
desarrollo tecnologico ; cuya contrapartida es de ordinario una 
general proletartzadon. 

Estos tres facores de generalizada y ad mirada economia de 
mercado , conservan entre si una estrecha 
interdependenc1a. Constttuyen un sistema trtparttto que domina y 
senorea tanto los b1enes destinados a la exportadon y los 
metodos de producc1on, como las formas de prop1edad que imp11can 
las invers1ones,las estructuras de empleo-salarto,y la 
importadon de insumos , de nuevas tecnologias y de productos de 
consumo. 

En laa reforma liberal, de finales del siglo pasado no menos de 
74,250 hectareas de las tterras comunales fueron convert1das en 
prop1edad prtvada de los finqueros y miles de campesionos 
despojados de sus tierras se vieron ob11gados a convert1rse en 
arrendatartos de los terraten1entes y de otras comunidades mas 
afortunadas,o fueron estableddos como colonos y peones 
endeudados en las fincas de cafe y de cana de azucar. Esto fue el 
primer efecto de la economia 11beral en Guatemala. 

Los terrenos sustraidos a las comunidades y anexados a las 
prop1edades prtvadas eran llamados "excesos"y "excedentes" y 
consecuentemente vendidos en subastas pub11cas por un prado 
1rr1sorto. 
La reforma agrarta al el1m1nar el viejo sistema de prop1edad y 
otrogar a los terraten1entes tttulos legales de prop1edad plena 
sobre tterras en que habian ejerc1do anttguos derechos,no solo 
les permitto comprar grandes extensiones de terrenos 
desamortizados sino que incluso puso a su disposidon decenas de 
miles de campesinos para su explotadon. El decreto 170, declare 
terrenos baldios , aptos para ser adqu1r1dos, todas las tterras 
pertenedentes a las comunidades ,con exepd.on de las llamadas 
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tierras ejidales. 
Puede afirmarse sin temor a equivocacion, que 10 mas negativo de 
la reforma agraria liberal fue haber llevado el campes1nado, sobre 
todo indigena,a la depauper1zac1on general,a la condicion de 
semiesclavitud y a una sistematica explotacion de su fuerza de 
trabajo. 

Esto determino la aguda lucha que ha estado latente en Guatemala 
desde hace mas de un siglo, y que se ha expresado en una 
permanente y general host1l1dad del campes1no hada el sistema 
capital1sta de la agroexportacion,hasta la guerra revolucionaria 

desatada en Guatemala en los inidos de la decada de 1960 y que 
pers1ste con altibajos en nuestros dias. 

Con la instalacion del sistema llberal en guatemala,se abr1eron 
las puertas para la entrada de capitales extranjeros,primero 
alemanes y despues norteamericanos. La reforma agraria llberal 
fomento por cierto la producc1on agricola capitallsta,con el 
desarrollo del cafe, azucar, y ult1mamente del algodon,; h1zo 
posible el aumento y la circuladon de capital y vinculo mas 
estrechamente el pais a la economia internadonal. 
Lo que pretendia ser una modernizacion de la economia 
guatemalteca, termino siendo un aumento en el poder de la clase 
superior, la cual ademas produjo las leyes para justificar sus 
adquisiciones. ; perc al mismo tiempo produjo el depauperamiento de 
los trabajadores reducidos a la condidon de proletarios 
pendientes de un salario de hambre. 

Oesde entonces la economia del 
agroexportador ha pasado a ser un 
capital1sta mundial,apoyado en los tres 
capitalismo: 

pais transformado en 
elemento mas del sistema 
elementos basicos del 

1.Las inversiones de capital, controladas por los bancos 
internadonales • 

2.El mecanismo del mercado,importacion-exportacion,y 
consecuente dependenc1a de los aranceles y cuotas y de la demanda 
espedfica de productos. 

3. La vinculacion con el asalariado en un sistema 
productivo cada dia mas tecnificado y dependiente de la demanda 0 
de la saturacion del mercado. 

Los dos primeros factores son de origen externo; el tercero es 
interno al pais,y esta en funcion de los otros dos.Por esta razon 
la economia liberal indde directamente en la situacion de 
pobreza y de explotacion. Por esta razon los efectos de la 
reforma liberal no han disminuido sino que han alcanzado,en 
nuestros dias sus maximas expresiones:dependenda servil del 
capital extranjero; imposidones de cuotas y restricciones por 
parte de las grandes potendas; crisis de pobreza instostenible 
en el campo de los trabajadores asa'ariados. 
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Consecuentemente es necesar10 apelar al sistema 
Estado Nadonal,por un plan de establlizadon de ~tiCO, al 
,sa:c11da por fuerzas contrac11ctor1as:las neces1dades in=:n:i: 
;~ nom1a y de l1bertad para un desarrollo comandado por las 
~ y ~ 1nidativa de los Propios dudadanos por una 
batall~nes Pde o~e:;~~as de 1a econom1a de mercado, cuyos 
enganosas de l1bertad d sa escudan detras de etiquetas 

, emocrada, y de prestamos al desarroll 

~~~~G~=:.~~~~S;o::ael~~s:i~ 
bananero 0 azucarero D bar to e ero, 0 de estado-
dUdadan~ guatemalteco • e a mar las defensas del libre 

, compensando los excesos de pod d burgues1a agroexportadora. er e una 

La lucha contra el capital1smo internadonal,que en todo el mundo 
se dedica a reforzar el poder de los mas rtcos, ensanchando el 
ab1smo que los separa de las masas indigentes y explotadas, debe 
ser real1zada a nivel estatal,siendo Este el mediador natural 
entre las dos tendendas contrad.1ctortas: la l1bertad de los 
pobres por un lado y los compromisos internadonales por el otro. 

Las pollticas del Estado guatemalteco deberan ser ortentadas a 
controlar los capitales, nadonales e internadonales, que 
finandan el mercado interno y externo, que man1pulan 
art1f1dalmente, con una abalancha de publ1ddad , los gustos y 
las neces1dades del comprador; que e1evan arbitrartamente y de 
modo exorbitante los predos de los productos lrnportados;y que 
evaden s1stematicamente el pago de los lrnpuestos. 

Solo a costa de una constante vigilanda y porotecdon por parte 
del Estado, es posible lograr un espaci.o intermeclio que permita, 
al interior del pais, promover una evoludon l1bre y espoontanea 
de la producdon;y el establec1m1ento de un regimen de salartos 
tal que responda a las neces1dades reales del trabajador. 

En el campo internadonal el Estado debera hacer frente a las 
pres10nes de lasGrandes Companias y a los chantajes de las 
Finanderas que pretenden constantemente lrnponer al mercado y 
a los proyectos de desarrollo la ley de sus ganandas. 

* * 
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II. DERECHOS Y DEMANDAS DEL PUEBLO. 

Las considerac1ones historicas, economicas y soc1ales, del marco 
teorico, extgen una definic10n de acc10nes y dec1siones 
coherentes y consecuentes,segun las aprem1entes necesidades; euya 
sat1sfacc1on constituye un presupuesto imperativo para la paz 
firme y duradera. 

Portanto los acuerdos de paz,deberan sandonar las demandas que 
hacen frente a los desaf10s mas urgentes de 18 pobreza.Seria 
insonsistente aeudir a providencias paternal1sticas son 
rechazadas por los mismos pobres y solo al1vien c1ertas 
situadones desesperadas, sin resolver ·los problemas de fondo. 

El derecho del pueblo, en euanto absoluta mayoria, y de los 
grupos etnicos 0 munidpalldades, como nucleos esenc1ales de la 
sol1daridad entre las comunidades humanas, deben colocarse a la 
base de todo aeuerdo que pretenda garant1zar el func1onam1ento 
de una soc1edad justa y sus futuros desarrollos en un cl1ma de 
convivencia sat:1sfactoria .Esto impl1ca llevar las autonom1as 
de las mun1dpal1dades y la autodeterm1nadon de los grupos a su 
plen1tud, pol1tica y adm1n1strativa. 

S1gn1f1ca, tomar medidas que fortalezcan la soc1edad desde su 
base natural,la sol1daridad entre personas que se c1menta con la 
eultura comun y la act1vidad comunitar1a;lo eual 1mpl1ca el 
dom1n1o sobre los medios de producc1on,la creadon de empleos y 
la educadon fundonal. 

Las propuestas para reduc1r la pobreza,recaen tanto en los 
propios pobres como en el gobierno. Los pobres se ven a si mismos 
en capaddad y d1spos1c1on de ayudar al gob1erno a plan1f1car, 
programar y ejecutar proyectos de desarrollo 
comun1tar1o,partidpativamente,sin esperar ayudas paternal1stas; 
y ven al gobierno como responsable de actuar en estrecha relac10n 
con la comunidad,para resolver las necesidades mas crlt:1cas de 
salud, tierra, vivienda, infraestructura, organizadon, eredito para 
la produccion y asistencia tecnica. 

DEMANDAS ECONOMICOSOCIALES. 

a)La primera extgenda, como 10 demuestran las eneuestas entre 
dudadanos pobres, es el salario justo.El salario que 
corresponde a un empleo de tiempo completo, debe cubrir todas 
las neces1dades esendales de la vida (calorias para la 
alimentadon, y serv1c1os) exorrespond1entes al individuo que 
trabaja y a su fam1l1a de la eual es responsable frente a s1 
m1smo,a los demas seres humanos y a la soc1edad. 

El Estado debe proporc1onar una organizadon ,a nivel nacional, 
capaz de asegurar: el estudio,la promoc1on, y el control del 
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salar10 justo para toc1o tipo de personal ernpleado. Tal 
organizac:1on debera incluir representantes de las asoc1adones 
populares de toc1os los n1veles,y constituir un organo permanente 
de negociadones,para el calculo, la n1veladon,la defensa del 
salar10 justo; y la creadon de ernpleos, en coordinadon con 
todos tipo de ernpresas y fuentes de trabajo. 

El salar10 justo implica tambien la justa rernuneradon de los 
cultivadores,productores c11rectos y artesanos.El Estado debe 
establecer mecan1smos de mercadeo, que aseguren el pred.o 
conven1ente de los productos y eviten los intermediarios 
innecesartos ,los especuladores, y acaparradores. 

b)Las unidades primarias de producdon constitufdas por las 
mun1dpal1dades y grupos etnicos deben garantizar a sus 
pobladones la cantidad de tierras indispensables para la 
producdon. La defensa de las propiedades personales y 
comunitartas en los mun1dpios y grupos etnicos, tiene, segun la 
constitudon un derecho prtorttario. 

El Estado debe recurrtr a mecan1smos legales que permiten 
limitar en dertas drcunstandas la adquisidon de tierras por 
parte de propietarios individuales 0 col.ect1vos, para proteger 
las comunidades y sus integrantes pobres.Se debe expropiar alli 
donde se detecta una demanda critica, pagando a su propietario , 
como dice el articulo 40 de la constitudon,su valor actual. 

Oeberan proscr1b1rse dertos usos anomalos de las tierras y 
obligar a nuevas formas de utillzadon que alivien las 
neces1dades soc1ales.Oebera estud1arse una forma impositiva que 
cargue las tierras odosas, de forma tal que puedan ser 
recuperadas para la explotadon, segun la neces1dad sodal. 

Las soludones real1stas no son extrem1stas n1 totalitarias • No 
se debe pensar que una simple redistrtbudon general de tierras 
podria ser una soludon al problema de la pobreza. Ten1endo en 
cuenta las tecnologias modernas , el crec1m1ento de la 
pobladon,la divers1f1cadon, la educadon y capadtadon 
juntamente con los conodmientos y tecnologias tradidonales debe 
reforzarse el poder de creatividad y de producdon . 

Sin embargo, donde el confl1cto, en los medios rurales sea mas 
agudo por falta de tierras corresponde al Estado , en ara de la 
paz publica y en cumplimiento de una inegable solidarldad humana 
,interven1r y dotar de medios de subst1stenda a quienes eaten 
mas neces1tados. 

c) . Es impresc1ndible la creadon de fuentes de trabajo desde la 
unidad basica de producdon que es la comun1dad ortginarla, grupo 
etnico y munidpalidad. Consecuentemente deberan dedicarse las 
invers10nes publicas y estimular en el mismo sentido el capital 
prtvado para que se distrtbuya ecuamente en todo el terrttorto 
nadonal,rompiendo la injustida actual en la que solo una min1ma 
parte se destina al area rural y mas del setenta por dentos a la 
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dudad capital. 

El desarrollo de proyestos en estas areas, , tanto en su 
elaboradon como en su ejecudon, para la promodon de recursos 
agricolas y artesanales,debe incluir la partidpadon de 
entidades representativas locales. Estas aportaran las 
act1tudes,incl1nadones culturales ,tradidones y expertendas de 
cada region 0 grupo, de quienes asuman la responsabllidad y 
tengan la autoridad para establecer y desarrollar los proyectos. 

Esto inmplica ademas la descentra11zadon adm1n1strativa para el 
control y la autorizadon de las entidades locales de 
producc1on;y la descentral1zadon y potendam1ento de los centres 
de capadtadon tecnolog1ca,y modern1zadon de los sistemas 
product1vos. 

Por que los fondos publicos deberan distrtbu1rse de modo que se 
inviertan los recursos propordonalmente al numero de la 
pobladon; y los centres de invers10nes se establezcan 
fortaledendo la unidad comunitar1a, con el fin de que esta se 
convierta en productora de empleos y promotora de empresas de 
autogestion ,comb1nando radonalmente las tecnologias 
tradidonales con las modernas. 

Debe establecerse una unidad encargada de la protecc1on de la 
producc1on agricola de los pequenos propletar1os,con la autoridad 
del M1n1ster10 del ramo,para asegurar la asistenda tecn1ca,la 
tramsm1s1on de conoc1m1entos actua11zados,la comerda)fzadon de 
los productos ,la cUvers1ficadon hada productos no 
tradidonales,y la el1m1nadon del uso de sustandas anti
ecologicas. La pobladon espera resolver el problema menos por 
medio de medidas asistenc1alistas, como 10 es la d.1strtbudon de 
alimentos,y mas por medio de mecUdas de autodesarrollo,como son 
el acceso a fuentes de trabajo,a tierra para cultivar y a 
educadon y capadtadon. 

d)La educadon formal, con su complemento de preparadon tecn1ca 
para el trabajo, no solo es un deber publico reconoddo en la 
constitudon, sino un derecho -que se ejerce desde la familia y la 
comunidad local. 

Esto 1mplica una transformadon rad1cal en la concepdon de la 
acc10n educativa, una reestructuradon Ideologica y adm1n1strativa 
del M1n1ster10 de Educadon Nadonal,y la transferenda a las 
autoridades locales del poder para deterro1nar los conten1dos 
educatlvos,los programas de capadtadon del personal,la 
utillzadon de la lengua vernacula, propla de las comunidades, para 
supervisar y controlar las tareas escolares y la introducc1on de 
nuevas tecnologias apropiadas al medio. 
La perocupadon por que los maestros hablen el ldioma Maya de la 
Comunidad , paralela al interes manifiesto de los padres porque 
en la escuela sus hijos aprendan y doro1nen el ldioma 
espanol,aboga por una mejor Ident1f1cadon y una mejor 
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comunicadon entre 18 comunidad y la escuela.Los indidos del 
interes de la Comunidad por desempoenar un papal protagonico 
d1recto y activo en 18 conducc:1on de los asuntos educativos en 
las escuelas, son pues claros e inequ1vOC08. 
e)Se exige que Be establezcan las leyes de 18 ecologia como 
marco juridico y economico esenc1al para la buena convivenda 
entre seres hurnanos y su reladon con la tierra y sus recursos.Se 
pide educar a 18 pob18don en el conoc1m1ento de los equ1librios 
ecologicos, las posibilldades de enriquecim1ento del patrimonio 
hidrlco y forestal, 18 conservadon de las especies de flora y 
fauna,y 18 renovadon dentifica de los recursos del suelo. 
El. uso de los recursos naturales, sea condidonado radonal y 
ecologicamente y sodalmente con el fin de evitar 18 destrucc10n 
del medio amb1ente,y 18 contaminadon. 

f) Salud.Los sectores pobres reconocen mejorias en los serv1dos 
de salud publicos y pIivados en las regiones y hacen uso de los 
mismos. 
Pero tambien senalan problemas y hacen requerimientos claramente 
dirlgidos al sector publico: que el ramo de salud aumente 18 
cobertura y eficada de sus serv1dos, que las instandas 
gubernamentales correspondientes actuen sobre el mercado de las 
medidnas de patente para hacer posible el acceso de los 
sectores pobres a las mismas; que los empleados del sector Be 

1dentifiquen mejor con 18 pobladon local y Ie presten una 
mejor atendon -- a 10 eual contrlbu1rla que el personal fuere 
oIiginarlo de 18 propia comunidad y/o res1diera en ella. 

g. ) Se considera de urgenc1a una campana nadonal en contra del 
alcohol1smo, por su inddenc1a negativa en 18 vida familiar y 
social ,18 producc1on y 18 salud. 

h) Se pide 18 revital1zadon de los programas de credito para 
construir las viviendas 0 mejorarlas y= dotarlas de los serv1dos 
basicos. 
1).Se pide el maximo interes hada 18 conservadon del medio 
ambiente, el control de las areas forestales y 18 reforestadon 
de las zonas aridas 0 deforestadas. Es necesaIio que Be cree un 
organismo para 18 protecc1on del patrimonio nadonal, y el 
desarrollo de la sllvieultura,de 1a fauna y flora que enIiquecen 
el pais. 

k) • Se p1de que el Estado desempene el papel de mediador emntre 
el sistema economico nac10nal y el sistema internadonal, creando 
un espado de libertad interna, y de protecc1on de los intereses 
de las mayorias, y el crec1m1ento equillbrado y justo entre todos 
los sectores internos al pais. 

Al mismo t1empo Be pide al Estado que ejerza su fundon de 
reladon con los medios economicos internac:lonales y el sistema 
economico mundial, para insertar el pais como unidad integrada y 
solvente en sus obl1gac1ones ,a nivel del area y del continente. 
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IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

1. En el camino hacia la construcci6n de la paz segura y duradera en Guatemala 
no puede dejar de considerarse la situaci6n del pafs y de sus habitantes mas alia 
de las coyunturas y los posicionamientos propios del conflicto armado y de las 
luchas polfticas. Es insoslayable, pues, el analisis sereno y objetivo de las causas 
mas profundas del radical desequilibrio que caracteriza las relaciones entre los 
guatemaltecos, punto originario de la guerra y la crisis estructural en que vivimos. 
Ya en el Acuerdo Marco se reconoce la imposibi lidad de separar los temas 
sustantivos de los meramente operativos: La guerra no es un simple fen6meno 
superficial 0 contingente. 

2. Con lIegar hasta los problemas de fondo de nuestra sociedad no se pretende 
sino instaurar medidas (culturales, polfticas, jurfdicas, econ6micas y sociales) que 
eliminen las condiciones que han producido la minorizaci6n de la mayor parte de 
los grupos etnicos del pais, con su correspondient~. secuela de pobreza extrema 
para las grandes mayorfas, graves violaciones.a los derechos humanos colectivos 
e individuales de las poblaciones;_ asf como las devastaciones propias de la 
guerra. 

3. Para ello, se propone como punto de partida fundamental el derecho de toda 
persona y, consecuentemente, de toda comunidad humana, a la vida, a la libertad 
y a la seguridad (Cf. Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, Art. I, II, III, IV, XII, XIII Y XXIX; y Convenci6n Americana, Art. 13.1, 16 Y 26). 
Tales derechos se erigen como criterios para juzgar la situaci6n actual, pero 
ademas constituyen las directrices que deben orientar las decisiones y las 
medidas que conduzcan a la construcci6n de una nueva sociedad establecida 
efectivamente sobre la justicia y el derecho. 

4. Son dos los niveles del derecho y de la responsabilidad: el de la persona 
individual y el de su comunidad, grupo etnico, pueblo 0 nacionalidad. Ello es as! 
porque entre ambas esferas de la vida humana se opera una interdependencia 
esencial. De manera que el derecho a la opini6n, expresi6n y difusi6n del 
pensamiento (Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 
IV) , el derecho a la vida cultural de la comunidad (Ibid., Art. XIII) , Y el deber de 
convivir con las demas personas "de manera que todas y cada una puedan formar 
y desenvolver integralmente su personalidad" (Ibid. Art. XIX), implican 
necesariamente al grupo etnico. Asf pues, la garantfa del derecho a las 
asociaciones culturales y sociales -junto con las de tipo ideol6gico, religioso, 
polftico, econ6mico y laboral- persigue "consolidar un regimen de libertad 
personal y de justicia social" (Convenci6n Americana, Art. 13.1 , 16 Y 26, Y 
Preambulo). 

5. En los ultimos tiempos, el Derecho Internacional ha venido reconociendo cada 
vez con mayor firmeza y precisi6n los derechos inherentes a los grupos humanos 
(Cf. Resoluci6n 545 (VI) de la ONU, del 5 de febrero de 1952, Art. 1), asf como la 
ineludible relaci6n entre el derecho a la libre determinaci6n de los pueblos y el 
reconocimiento y efectiva observancia de los derechos humanos (Cf. 



Proclamacion de Teheran, del 13 de mayo de 1968; la Resolucion 1514 (XV) de la 
ONU, del 14 de diciembre de 1970; la Deciaracion Universal del Derecho al 
Desarrollo, aprobada en marzo de 1984 por la Comision de Derechos Humanos 
de la ONU, especialmente el Art. 5.2; Y la Convencion 169 de la OIT sobre los 
Pueblos Indrgenas y Tribales en Parses Independientes, de 1989). 

6. A su vez, la Constitucion Polltica de la Republica (1985) reafirma tales derechos 
y realidades cuando hace mencion particular de los grupos indrgenas y sus 
culturas, de la configuracion etnica del pars y de la identidad (Art. 58, 66, 76, 143, Y 
18 de los transitorios). Especfficamente, en el Art. 58 se "reconoce el derecho de 
las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo con sus 
valores, su lengua y sus costumbres". Asimismo, el Art. 66 serial a que "Guatemala 
esta formada por diversos grupos etnicos entre los que figuran los grupos 
indfgenas de ascendencia maya", y estipula que "el Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organizacion 
social , el uso del traje indfgena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos". 

7. Ahora bien, las luchas y las represiones que han golpeado al pafs por mas de 
treinta arios, y que devastaron las comunidades del nororiente y del noroccidente 
en los arios setentas y ochentas respectivamente, atestiguan la dura situacion de 
los grupos humanos del pars, cuyos derechos han sido cronicamente 
desconocidos y violados. Ciertamente, a 10 largo de nuestra historia, el poder ha 
side concentrado y usufructuado por grupos numericamente minoritarios que 10 
han ejercido despoticamente para la sola defensa y expansion de sus intereses. 
Sin embargo, el macabro camino de la guerra ha conducido al pafs entero a una 
situacion tan crftica que, hoy por hoy, no queda mas que reconocer el fracaso 0 , 

peor aun, el caracter ficticio del Estado guatemalteco como entidad polltico-jurfdica 
garante de los deberes y derechos de todos sus integrantes. 

8. La unica vfa de salida de la devastacion historica que ha side coronada con la 
peor de nuestras guerras consiste en un replanteamiento radical de las 
concepciones tradicionales del Estado y de la actividad polltica. La linea directriz 
de tal renovacion debe apuntar hacia la integracion armonica de los diferentes 
grupos etnicos que conforman el pafs, esto es, hacia la construccion de un Estado 
plurietnico, en el que todos los grupos puedan desarrollar su propias 
personalidades e imagenes historico-etnicas y expresarlas a traves de renovadas 
(0 nuevas) instituciones de poder politico. Es este sentido, es importante enfatizar 
la voluntad pacifista y la vocacion ecologista del pueblo maya, demostrada en los 
momentos de mayor crisis por la oposicion de los "mayo res" a la participacion en 
el proceso de la violencia. Este hecho se fundamenta en la filosoffa de la vida del 
pueblo maya, de acuerdo a la cual la naturaleza y el consenso comunitario son los 
encargados de establecer el equilibrio en la convivencia humana; ello garantiza el 
caracter duradero de la paz que anhelamos. 

9. Los grupos etnicos 0 nacionales, 0 pueblos, no son asociaciones esporadicas u 
ocasionales de personas unificadas por intereses practicos, sino que constituyen 
solidos conjuntos culturales, y como tales, son esenciales para la vida de los 
individuos que los integran. La cultura es el elemento constitutivo y esencial de la 
sociedad natural -individuos y familias-, que la produce libre y originalmente 



hasta convertirla en una entidad estable (aunque los diferentes grupos manifiesten 
diferentes grados de solidez y de cohesion, de duracion y de diferenciacion, segun 
se trate de verdaderos grupos etnicos, grupos sub-culturales 0 grupos simples, de 
naturaleza mas fragil y limitada). Tal entidad viene dada por un estilo de vida que 
incluye lengua, pensamiento, relaciones sociales, expresiones, trabajo, economla 
y accion polftica. 

10. Siendo los grupos las verdaderas unidades primarias del tejido social en 
general , el camino hacia la construccion de una nueva sociedad, en donde la 
justicia sea el solido sosten de la paz, pasa forzosamente por el reconocimiento 
formal de los grupos etnicos guatemaltecos. Este reconocimiento comporta, en 
primer lugar, un profundo y efectivo respeto a sus caracterlsticas culturales 
propias. Ademas, implica la promocion de sus culturas y de los derechos 
inherentes a el ias. Asimismo, exige su participacion activa en el ejercicio del 
poder politico, claro esta, en plan de completa igualdad con los otros grupos. Para 
hacer efectivo tal reconocimiento, debera determinarse con principios objetivos el 
caracter y el alcance de la participacion segun las diferencias propias de cada 
grupo etnico. Segun cad a caso, son utilizables los siguientes criterios: el criterio 
territorial , el criterio ecologico (dependiendo de los recursos que maneja la 
comunidad) y el criterio de la personalidad especffica socio-cultural del grupo en 
cuestion . En este sentido, es imprescindible la realizacion de un mapeo y de la 
descripcion de cada grupo que denote con precision la existencia y el caracter de 
cada uno de ellos. EI mapa y la descripcion deberan efectuarse en el tiempo 
prudencial de un ana a partir de la firma de los convenios de paz, exigiendose la 
participacion de entidades y personalidades representativas de los grupos 
interesados, con la correspondiente autorizacion y oficializacion por parte del 
organismo competente del Estado. 

11 . En este contexto, las comunidades 0 grupos etnicos mayas, por razon de su 
importancia numerica (conforman aproximadamente la mitad de la poblacion del 
pa is) , merecen un tratamiento prioritario, sin excluir -por supuesto- el 
reconocimiento y promocion de los demas grupos por minoritarios que sean. Las 
poblaciones mayas deben ser atendidas tanto en sus aspiraciones de bienestar 
interno 0 exigencias vitales (cultura, libertad, trabajo, propiedad) como en aquellas 
que se refieren a su participacion en la vida publica, economica y social del pais. 
Asf pues, el Gobierno debera tomar las medidas que sean necesarias para 
determinar las tierras de las comun idades mayas y garantizar la proteccion 
efectiva de su propiedad y posesion; ademas, debera establecer procedimientos 
adecuados, dentro del marco jurfdico correspondiente , para responder a sus 
reivindicaciones de tierras. Por otro lado, para garantizar el derecho al trabajo de 
los grupos mayas, se deberan tomar medidas especiales para evitar cualquier 
discriminacion entre los trabajadores pertenecientes a estos pueblos y los demas 
trabajadores , y garantizar una proteccion eficaz en materia de contratacion, 
condiciones de empleo y remuneracion. Con tal fin , debera ratificarse el Convenio 
169 dentro del per fodo de la presente legis latura . Solamente cuando se 
satisfagan las legftimas aspiraciones de los grupos en las dos vertientes -internas 
o vitales, y externas 0 en relacion a la totalidad de la sociedad- se podra hablar de 
un equilibrio justo y equitativo en el ejercicio del poder comun. 

3 



12. EI respeto, la promoci6n y la participaci6n de los diferentes grupos etnicos y 
sus culturas en la dinamica polftica de un Estado pluricultural habran de 
concretizarse, entre otras cosas: en la libertad y respeto irrestricto de las 
costumbres, tradiciones y practicas religiosas propias de cada grupo; en el diseiio 
y la practica de una educaci6n desde la propia cultura, pero que fomente la 
comunicaci6n -a traves de una instrucci6n bi 0 plurilingOe- y el respeto y 
comprensi6n para con las ajenas -por medio de una educaci6n intercultural-; en 
la valorizaci6n del aporte de cada cultura a la integraci6n de la personalidad 
guatemalteca; y en el desarrollo de iniciativas tecnol6gicas 0 econ6micas propias, 
tomando en cuenta estructuras y valores que las culturas ya han producido y 
aportan. De la misma forma, tal Estado pluralista se caracterizara por la 
participaci6n , acceso y usufructo, en condiciones de igualdad efectiva entre los 
grupos etnicos, de los bienes y servicios que este produce, como atenciones de 
salud, administraci6n de la justicia, inversiones presupuestarias. En otra linea, 
aunque en estrecha relaci6n con 10 anterior, se debera reconocer la propiedad 
comunitaria de los medios de producci6n -como ya 10 hace la propia 
Constituci6n-, asf como la instancia del poder politico de la comunidad. 

13. Todo 10 anterior implica, desde luego, la desmonopolizaci6n del poder y 
acci6n del Estado, es decir, una desconcentraci6n y una descentralizaci6n 
administrativa y polftica, que debera traducirse en medidas concretas tales como: 
1) la utilizaci6n de los medios de comunicaci6n IingOfstica de los grupos; 2) una 
nueva regionalizaci6n politico administrativa, ajustada a la realidad cultural y 
social de los grupos; 3) la participaci6n activa de los diferentes grupos etnicos en 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 4) el fortalecimiento de las normas de 
derecho en correspondencia con la naturaleza de las instituciones jurfdicas 
tradic ionales de los grupos en el ambito de sus diferentes culturas; 5) el 
otorgamiento de personalidad jurfdica a la organizaci6n comunitaria vernacula; 6) 
la descentralizaci6n de la elaboraci6n y ejecuci6n del presupuesto publico; 7) la 
descentralizaci6n de nombramientos de empleados publicos hacia el gobierno 
municipal y departamental. 

14. Para hacer efectiva la autodeterminaci6n de los grupos etnicos, el primer paso 
habra de darse en la direcci6n del fortalec imiento de la entidad municipal, 
ampliando sus estatutos hasta incorporar el derecho de los grupos. En tales 
estatutos se deberan establecer los medios a traves de los cuales los grupos 
etnicos puedan participar libremente, en la misma medida que otros sectores y en 
todos los niveles, en la adopci6n de decisiones en instituciones electivas y en 
organismos administrativos responsables de pollticas y programas que les 
conciernan. Asimismo, estos estatutos habran de establecer los medios para el 
pleno desarrollo de las iniciativas e instituciones de los grupos. Tal ampliacion y 
fortalecimiento debera ser completado en los limites del pr6x imo perfodo 
presidencial. 

15. EI Estado guatemalteco no puede identificarse con uno solo de los grupos que 
10 conforman. En las circunstancias actuales, tiene la gravfsima responsabilidad, 
el deber y el poder, frente a los grupos etnicos, de erradicar el crftico desequilibrio 
que ha generado la situaci6n de injusticia social en que vivimos. Y que no se crea 
ingenuamente que se trata tan s610 de una cuesti6n de leyes que proclamen una 



ideal igualdad ciudadana; se trata, mas bien, de echar a andar un proceso de 
transformaci6n cualitativa del ser y del hacer del Estado, modelados desde la 
propia vida de los grupos que 10 componen. 

16. EI Estado plurietnico comporta tambien una "identidad plural", es decir, un 
sentido del ser guatemalteco que armonice las diferentes identidades de cad a 
grupo humano que 10 conforma. Esta "identidad nacional" representa una 
superaci6n radical de la tradicional unilateralidad del estado-naci6n, por definici6n 
signado por la discriminaci6n y el marginamiento. Se propone a cambio una 
conciencia pluralista constituida por una nueva unidad participativa en una 
comunidad hist6rica y territorial, en un solo destino, dentro de un marco de 
convivencia comun, con una organizaci6n econ6mica y poiftica que respeta hacia 
afuera las grandes asociaciones regionales y continentales, pero que salva a la 
vez el ser propio de los grupos humanos que la componen. Se propone, en fin, 
una "guatemalidad" que sea el genuino producto del consenso de unos pueblos 
que experimentan una responsabilidad y unidad de metas y acciones. 



EXISTE DIOS 

Desde la Fenomenologfa 
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La pregunta sobre Dios, es una interrogante derivada de la cultura tradicional y de los debates criticos 
sobre el saber hurnano en general. Si Dios existe. Si se sabe algo de Dios. Si esta pregunta afecta la 
conducta hurnana en general. Si puede dominar las decisiones singulares y personales. No es una 
pregunta cientifica en sentido estricto, por que es pre-cientifica y pre-Iogica. Es una pregunta cultural que 
interesa a la comunidad hablante y a cada persona en particular. 

PREGUNTA NECESARlA 

POOemos prescindir de las diferentes respuestas y tiempos 0 circunstancias pero no podemos prescindir 
de la pregunta. Esto haremos nosotros y prescindiremos de las respuestas anteriores. Hacemos esta 
pregunta desde la fenomenologia como metodo filosOfico de pensamiento. Para conectar esta pregunta 
con la fenomenologia solo recordamos que la fenomenoiogia es un metOOo que arranca de la experiencia 
y reflexiona sobre la experiencia. 

Ahora bien, en nuestra experiencia personal y de grupo, encontramos facilmente la pregunta en los 
contactos y eI dialogo entre individuos, en los medios de comunicacion.,y en eI discurso corriente de 
nuestro ambiente cultural. Existe un amplio consenso que opina que Dios existe, y cree que existe, Una 
parte duda 0 tiene conceptos poco c1aros; algunas personas y grupos responden negativamente y otros 
luchan en contra de esta aflITl1acion. Partimos de esta realidad convencional, de la cual existen tambien 
calculos estadisticos, para introducir esta pregunta en la fenomenologia. Por esto es necesario entrarla al 
interior , entre los contenidos, donde se encuentran tOOas las preguntas teoricas: en la mente, y en eI 
lenguaje. 

HORIZONTE FENOMENOLOGICO 

Para situarla es necesario tener una vision 'de conjunto' de los 'contenidos' del pensamiento 
fenomenologico en general. Esta estructura se puede representar en un esquema. (Husserl: Ideas II.). La 
fenomenologia, al reflexionar sobre la realidad de las cosas y de los seres humanos se forma una imagen 
del mundo y de las personas, que se puede condensar en la figura siguiente. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Un individuo humano posee una estructura articulada de diferentes niveles y eficiencia. 

a) Nivel del pensamiento ' ~ unidad del espiritu 

b) Nivel de vida 

~ 
I 

vivencias 

~ 
I 

unidad del alma 

c) nivel fisico de la naturaleza / las cosas unidad del cuerpo 
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Los tres niveles corresponden a tipos diferentes de actividades. Los actos son c1aramente diferentes y 
general mente inconfundibles. Cada nivel posee sus propios ACTOS. Pero varios actos pueden realizarse 
al mismo tiempo .Un nivel puede implicar una accion a otro nivel: Por ejemplo: estoy aburrido de esta 
charla, y me levanto para ir a otro lugar (el nivel del pensamiento acrua a nivel de cuerpo.) 0 bien me 
siento inc6modo en la silla y pienso como remediarlo (el nivel de cuerpo actUa nivel de pensamiento). 

i 



Sucede, a menudo, que no sepamos donde se origina una actuacion nuestro, a causa de actos previos que 
la hayan determinado. Esto no impide que se pueda analizar un nivel en forma especifica y aislada, y 
descubrir en el nuevas micro-estructuras En nuestro caso entraremos al nivel a) especulativo, donde 
residen las preguntas te6ricas y colocaremos alii la pregunta sobre Dios. 

DOBLE CAMlNO 

Hay dos caminos para contestar a la pregunta: Uno consiste en relacionar esta pregunta con otras, una 
idea con otras y buscar resultados. Este es el camino de Descartes, de San Anselmo, y de los racionalistas 
y dialecticos ( ver Hegel, Fenomenologia del Espiritu). Dios es una idea de la conciencia, consecuente 
con la existencia de otras ideas. Pero es una idea de tal calibre , que existe necesariamente. 

EI otro camino, el que vamos a seguir, consiste en regresar a la experiencia y ver como los tres niveles 
acruan conjuntamente, y de alii buscar una salida para la respuesta. Este es el camino de la 
fenomenologia. Puede tratarse de una experiencia sensible , sentimental 0 intelectual; actos que 
corresponden al nivel de cuerpo, de alma 0 de espiritu. 

Como 10 plantea Husser!, no hay pensamiento que no tenga su origen proXImo 0 lejano en una 
experiencia. Hay varias cIases de experiencias: la mas elemental es la de los cinco sentidos. Estos 
remiten de inmediato a las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, siento el frio de este amanecer; me atrae 
el aroma de este cocido. Pero hay experiencias emocionales que nacen en reacciones del alma, a nivel de 
la vida. Por ejemplo: me asusta el recuerdo del peligro que corrimos, cuando nos fallaron los frenos; me 
deprime este ambiente de inseguridad. Tambien hay experiencias intelectuales, por el contacto 
inmediato con objetos abstractos. Por ejemplo, capto la igualdad de dos numeros, (5+3 = 6+2), la 
superioridad de un poeta, la cIaridad de un razonamiento. Para Paul Ricoeur (Conflit des interpret. P. 292) 
toda experiencia es simbOlica y los signos deben ser interpretados. Nuestra tarea consiste en pensar a patir 
de los signos y seguir la naturaleza del signo. Por que se trata de pensar."- Se trata de elaborar conceptos 
que comprenden y hacen comprender, de conceptos encadenados segun un orden sistematico, no en un 
sistema cerrado. 

Dada su naturaleza intelectual, la pregunta sobre Dios se coloca a nivel especulativo; pero por la 
comunicacion entre niveles, el planteamiento de la pregunta hara intervenir cada uno de los niveles de un 
ser humano: el de la experiencia sensible, el mundo emocional, y la especulacion propiamente espiritual: 
la reflexion de una conciencia sobre si misma, y la relacion inter-sujetiva, en la comunicacion entre 
personas. Si Dios existe debera poderse encontrar tanto en el mundo natural ,como en la esfera de las 
almas, y en el reino del espiritu. Cualquiera de estos tipos de "experiencia" debera aproximarnos a una 
respuesta a la pregunta; pero una prueba convincente , una vision totalizadora, debera implicar a la vez 
todos los niveles del hombre, por el hecho anotado anteriormente de su unidad y conciencia a todos los 
niveles. 

DESDE EL MUNDO NATURAL 

Puede hacerse la pregunta desde el nivel c) ,es decir desde la experiencia sensible de las cosas de la 
naturaleza: desde el nivel de las "cosas", de las "meras cosas" de la experiencia. ( E. Husser!, Ideas 1I0 
).Nos colocamos en el nivel mas bajos de la constituci6n del ser humano. Si se trata de mi experiencia 
personal, es el nivel de la percepcion sensible, de mi cuerpo entre otros cuerpos. 

La intuicion de las cosas naturales pasa por la mediacion de los cinco sentidos y, en el caso de la 
fenomenologia, por una descripcion, 10 mas cercana que sea posible a la realidad sensible, la descripcion 
eidetica. Yeo este yolcan; camino por este barranco; recojo esta piedra. Es el contacto inmediato con las 
cosas fisicas, en senti do existencial: las cosas existen. Es un supuesto necesario. Y no vamos a 
preocuparnos por su existencia real: sea 10 que sea 10 que nosotros opinemos, las cosas siguen alii. No nos 
preocupa la imaginaria duda de Descartes; a parte de toda especulacion, las cosas existen: existian antes 
de mi y seguiran existiendo. EI problema que plantean las cosas, no es de si existan 0 no; sino que 
significa el hecho de que existan. Esto es 10 que pretendemos averiguar. 

1° CONSIDERACIONES CIENTIFICAS 

EI mundo de la ciencia es el mundo de las meras cosas: de la naturaleza fisica. Si preguntamos a la 
ciencia por el mundo natural, la respuesta sera de que el mundo natural es un conjunto multiple, en donde 
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todas las diferencias se funden en cierta unidad energetica. La ciencia reduce las fuerzas que operan en 
la naturaleza a cuatro grandes categorias. Estas mantienen en pie la estructura del cosmos. La fuerza 
fuerte, que es la cohesion, que las hace resistentes a la ruptura, a la dispersion, es la mas importante ( = 

S.) .. La fuerza debil, que es la fuerza centrifuga, que permite el cambio y la evolucion, es la que se 
equilibra con la anterior (= W .). La electrica es la que conocemos por que nos da la luz. La magnetica ,es 
complementar con la electrica, sin que se identifique con esta. Lasa cuatro pueden reducirse ados parejas: 
la electro-magnetica, y la fuerza centripeta - centrifuga. Estas se encuentran en todas las cosas y forman 
una estructura que domina la totalidad c6smica. 

Esto significa que la realidad existente de las cosas constituye una gran unidad en la cual todos los 
elementos particulares resultan ser construcciones de elementos primitivos comunes a la totalidad. Estos 
elementos primitivos se encuentran en todas las cosas tanto en los niveles macro, como en los micro, sin 
discontinuidad-" la ciencia se vuelve demostrable en la proporcion en que se vuelve abstracta. En la 
misma medida se vuelve aplicable y util, como testigo matematico, cuando la abstraccion se hace 
juiciosamente, y capta los caracteres y estructuras mas profundas en el fenomeno. 

En la historia del universo se supone que las cuatro fuerzas actlian desde una gran explosion inicial hasta 
el dia de hoy en nuestra galaxia y en nuestro sistema solar, y planetario. Esta es tambien la frontera final 
de la ciencia. La ciencia no pude hacer mas preguntas, ni sobre el origen de tales fuerzas, ni sobre el 
origen de la gran explosion inicial. Que hay mas alia de la energia? Hasta donde lIega el sistema? No 
puede hacer mas preguntas por que sus instrumentos de analisis no 10 permiten (son tam bien electro 
magneticos, electronicos, fisicos y materiales). Estos son parte del sistema y no pueden rebasar el 
sistema. En esto todos estan de acuerdo: el cosmos es un sistema estructurado, las partes confluyen hacia 
una totalidad y dependen las unas de las otras como un multiple sistema. 

no CONSIDERACIONES FILOSOFICAS 

Alin conservando el mismo punto de partida de la ciencia, es decir el contacto fisico inmediato, la 
fenomenologia puede ampliar el horizonte experimental de las ciencias fisicas. Puede describir con 
mayores detalles 10 que la percepcion Ie ofrece en la intuicion sensible y la intelectual. Esto significa 
reflexionar sobre la presencia del ser fisico en la experiencia sensible. El mundo de las cosas se da en la 
experiencia como una realidad global, inicialmente confusa, sin identidad; se da como un proceso que va 
definiendose cada vez mas con repetidos actos experimentales hasta lIegar a una vision bien definida de 
los objetos que Ie interesan. Cuanto mas precisos son los objetos, tanto mas separados entre si y como 
fragmentos de la totalidad. Pero la totalidad no desaparece, al contrario esta presente en cada objeto 
particular. Sin duda distinguimos los grandes sistemas orograficos, las lIanuras de los mares, los desiertos 
de los glaciares, la atmosfera de el vacio, las estrellas de los planetas, pero podemos comprobar que todo 
forma un super sistema, sin discontinuidades. Paul Ricoeur (conflit.p. 293)-" La primera etapa de una 
simple fenomenologia es la comprension de un signo en cuanto signo, por la totalidad simbOlica. Y es una 
forma de inteligencia por que ella discurre, descansa, y da al imperio de los simbolos la consistencia de 
un mundo. 

Tenemos aqui los dos aspectos: de 10 uno y de 10 multiple, que por una parte se contraponen y por otra se 
implican reciprocamente. La unidad singular se contrapone a la totalidad y al mismo tiempo la exige, 
para adquirir su propio senti do. Una montana es tal por los minerales que la levantan, y los minerales 
deben su ser a la montana en su contexto. Si ampliamos el horizonte todos los elementos naturales estan 
atados entre si y forman una cadena interdependiente, y en el conjunto, un sistema. Las variadas formas 
del mundo fisico nos remiten de inmediato a los elementos, mas simples, que las componen. No hace 
falta ser un quimico, 0 un ingeniero de sistema para entender la tabla de los elementos de Mendeleyef, y 
comprobar que un elemento puede transformarse en otro, y que como sistema conserva la unidad. 

El hierro no es oro ni el agua es un acido, pero el parentesco es evidente, y la diferencia en un nivel se 
com pone de elementos , que son comunes, a otro nivel. Lo fundamental de esta variedad es la 
continuidad en la diferencia. Metales y metaloides, atomos y radiaciones, obedecen a reglas de 
asociacion; es decir, estan organizados. A una reflexion global, tanto para un astronomo, como por un 
astrofisico, como por un fisico nuclear, el mundo se da como un complejo sistema de estructuras 
"calculables".-"Es necesario (dice Alain Badiou, p.61) que el ser este ya ahi, que el multiple puro, como 
mUltiple de multiples, sea presentado, para que la regia separe alii la consistencia multiple; ella rnisma 
presentada, en un segundo momento, por el gesto de la primera presentacion"-. Se subrayan dos palabras 
estructurales: necesario y la regia que separa. Estas no pertenecen a una razon limitada. 



No todas las realidades, han sido estudiadas, de algunas solo hay sospecha, como de la materia oscura; de 
los hoyos negros, en que la materia es engullida; 0 de los nucleos blancos donde la materia brota. Es un 
inmenso tejido, que obedece a reglas estructurales; es un sistema en proceso que sigue un camino bien 
calculado. Ese camino va desde estructuras superficiales a otras profundas, y recorrer las conexi ones 
fisicas que conducen de un plano a otro, de un tipo de relaciones a otro, sin que haya rupturas. El espacio 
y el tiempo que los envuelven, tambien han sido incorporados como elementos calculables, e integrados 
en el sistema La realidad fisica se presenta como un sistema de sistemas, en que las unidades 
estructurales se repiten con regularidad. 

LA REALIDAD FISICA 

Dos caracteristicas definen, en su conjunto esta realidad fisica: la apertura y la norrnalidad. En primer 
lugar ,todos los sistemas confluyen hacia un sistema linico , siendo este a su vez en un proceso carente de 
un termino fijo. Es un proceso abierto. En segundo lugar todos los sistemas obedecen a las mismas leyes 
fundamentales, las leyes de la energia. 

Es un sistema abierto. Las estructuras 'medibles' son limitadas, finitas. Pero el conjunto de sistemas es 
progresivo e ilimitado. Nuestros conocimientos solo alcanzan hasta donde lIegan nuestras mediciones. 
Pero nada impide que pueda crecer, siguiendo las mismas lineas de fuerza. Ilimitado significa abierto a 
nuevas posibilidades. Aun cuando haya explosiones, fusiones nucleares, destrucciones, todo se efectUa 
dentro del sistema global. Pero este sistema siempre esta abierto a crecer , a multiplicarse. 

Es un sistema gobemado por la racionalidad .Posee una coherencia 16gica que se armoniza con la mente 
humana. Por esto es medible,( medir es calcular racionalmente ) por que acepta nuestra racionalidad. 
Nuestra mente descubre los nexos de los sistemas fisicos, los explica y puede predecir su modo de 
comportamiento. Hay un paralelismo entre la racionalidad de la mente humana y la racionalidad de la 
naturaleza fisica. EI mundo es medible, por que es regular: es decir actlia segun reglas generales, que 
funcionan a todos los niveles y estructuras. Hay un solo sistema racional seglin e\ cual el mundo fisico se 
desarrolla. Aun cuando supere nuestra capacidad de calculo: ese 'mas alia' sigue siendo racional, en 
cuanto desarrollo de las cosas que ya conocemos. A. Badiou (pag 58) asegura que -" la teoria de 
conjuntos demuestra que todo multiple es intrinsecamente multiple de mUitiples"- y esto implica que todo 
el sistema sea abierto. 

Consecuentemente, enfrentarse con el cosmos, es enfrentarse con un ser de posibilidades i1imitadas, y 
con una mente que Ie preside y 10 organiza: en este indefinido progreso. Ahora: tanto la mente como las 
cosas (con su poder ilimitado) organizadas por esta, se encuentran unidas, en nuestra misma experiencia. 
Nuestra mente de\imita la experiencia con su capacidad de sistematizar y de medir. Desde 10 mas 
inmediato a 10 mas lejano y secreto, nuestra experiencia explora toda la realidad y la somete a medidas 
racionales. Descubrimos asi los primeros sistemas de la experiencia sensible, la presencia y la distancia, 
las formas y los volumenes, 10 pesado y 10 liviano, 10 duro y 10 blando, cada categoria forma un sistema 
derivado de la experiencia. Pero cada sistema nos lIeva a otro sistema que 10 explica mas ampliamente, 
cada conjunto se incluye en otros conjuntos y e los dominios en los que se definen. 

Esta tarea de medir posee una doble cara. Es necesario que las cosas sean medibles, es decir que posean 
una estructura racional compatible con la mente humana. Por otra parte la mente humana debe poseer una 
racionalidad compatible con las cosas racionales , para poderJas medir. Esto significa que debe existir una 
racionalidad comun entre las cosas y la mente. Pero no terminan aqui los problemas de la medici6n. 
Medir una realidad supone aplicar un sistema de medidas. Pero este sistema a su vez debe ser 
comprobado recurriendo a una sistema general de medici ones. Y este sistema superior a su vez debera ser 
comprobado en otro dominio. 

Aqui caemos en el famoso teorema de G6del. Los terminos de un sistema no podran nunca ser explicados 
total mente, sin hacer recurso a otro sistema superior. Esto no nos debe asustar, por que la naturaleza 
misma nos permite pasar de un sistema a otro sistema para alcanzar un conjunto de explicaciones que 
sea satisfactorio; aunque no sea ultimo ni definitivo. La naturaleza presenta conjuntos derivados de otros 
conjuntos y estos de otros, para constituir su grandioso conjunto de sistemas 0 "sistema de sistemas". 
Todo esto gracias a la mente que ha organizado el sistema natural, y a la racionalidad del mundo natural 
que es verificable por la racionalidad de una mente humana como yo .. Solo hay un inconveniente: nunca 



podremos agotar con muestras medidas y categorias todos los sistemas de la naturaleza por ser esta una 
"realidad abierta," de posibilidades. (\ '< ..f-J. 11 ~ 
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Esto, por supuesto ~o co cuerJa con un pensador postmoderno como Luc Ferry, vlviente, el '~i;dopta , (J f 
la fenomenologia rna pulandola. De hecho cita el concepto de HusserI de " tracendencia inmanente" ~ oJ!: ~ ~ l:dJ.. 
(Aprender a Vivir p.278) c Y concluye diciendo, que la razon humana :"nunca lIegani a aprender una " C J .1 , ,1 .. 
realidad ultima, un 'Ser supremo"- por la trascendencia inmanente -" por que en ella misma ( en mi Of a ~ ~~ 
raz6n) reside la trascendencia -"ese algo que se nos escapa siempre desde el seno mismo de 10 que nos ha 
sido dado" - Y esto es cierto, pero no es todo. 

,Luc Ferry se olvida de que en la fenomenologia no solo se da la 'trascendencia' , igualmente se da la 
'trascendentalidad' ; que es precisamernte 10 contrario. Husserl considera tan fundamental la 
trascendentalidad, que la trascendencia. Una cosa es la trascendencia de 10 dado ( el mundo que yo capto 
y se me da como inmanente, y es necesariamente limitado; como ver solo la cara de un cubo), y otra cosa 
es la capacidad trascendental de la mente (el poder de conquistar todas las cosas, y se extiende al 
infinito; como ver una cara despues de otra, sin fin .). EI yo es trascendental y esta capacidad 10 lIeva 
hasta el infinito. Lo trascendente es 10 que ya no es el mundo, sino que es -"mi mundo". AI contrario eI yo 
'trascendental' es el poder de ver el mundo, en su totalidad, eI yo que conquista el mundo en sus 
posibilidades; la apertura que va hacia eI infinito y precisamente encuentra, " una entidad ultima, un ser 
Supremo" [ eI Dios trascendente)" (pag 279). 

PRIMERA VINDIMIA 

Mientras tanto hemos descubierto dos cosas: primero, que en la naturaleza hay una mente racional, 
amiloga a la mente human a; segundo que esta racionalidad ocupa toda la naturaleza del mundo: esta 
racionalidad es "constante" 0 permanente; y es 'universal', 0 sea sin excepciones. Con el teorema de 
GOdel , y su necesidad ilimitada de sistemas, desde subsistemas concretos que se rigen por otros sistemas 
desconocidos, somos empujados necesariamente hacia el infinito, en el cicio abierto existente que se 
fundamenta en una apertura imposible de actualizar. Este teorema, nos obliga caminar sobre las 
estructuras del universo, como sobre el andamiaje de un edificio en construccion, con las sorpresas de un 
explorador que avanza en un continente poco conocido, sin alcanzar nunca eI fmal, pero tambien sin que 
haya ninguna interrupcion. Cmil seria el infinito actual que justifique 10 limitado de 10 real? Las cuatro 
fuerzas de que se ha hablado? La materia invisible? la creacion de nueva energia? Todo esto es posible. 
Pero no seria" medible",ni seria posible delirnitarlo, ni visualizarlo mental mente. 

Aqui me refiero a mi mente individual mi cuerpo, en este cuerpo c6smico. Capto esta racionalidad 
presente en las estructuras generales y particulares y avanzo sobre este andamiaje buscando agotar sus 
posibilidades. E mundo fisico sigue existiendo en mi experiencia en cuanto calculable, coherente y 
variado. Puedo encontrar regiones desconocidas, encontrar un cosmos nuevo sorprendente. Pero sigue 
conexo con 10 anterior, con la misma logica, binaria 0 fuzzy. Puedo inventar planetas, y encender 
estrellas, cambiar ciertas leyes importantes, descubrir encantos nuevos. Cmil es el resultado? Sigue siendo 
racional, sin \imites, abierto, exigente de una nueva experiencia. 

SEGUNDA VINDIMlA 

Hay un mas alia que nace en el mas aca. Imposible abandonar 10 medible, 10 organizado. EI mas alia esta 
presente en eI mas aca. Lo medible esta abierto a 10 no medible, por eI simple hecho de que la merdida 
aplicada ya no es medible. EI mundo no ha dejado de ser el mismo mundo y la razon meramente 
instrumental de su ser, sigue alii, de guia, de materia, invisible, abierta .. Es un espejismo? Mi razon se 
refleja en su raz6n, Pero su rawn es algo mas que mi razon: me dirige, me domina. Es otra raz6n? Estoy 
en 10 fisico, temporal, hasta que me encuentro con mi propia razon, 10 posible. Hasta que yeo eI doble, 10 
meramente posible, 10 no medible, 10 ilimitado en 10 finito. 

Que estoy viendo? Quien? Es esto Dios? Puedo decir que ese Dios es orden, ( no mera cosa, no 
meramente real) que es necesidad, (no meramente posible); que es energia, (no medible) que es unitario 
( no meramente relacionaI), que es invisible ( por hacer visible mi mente) que es tan grande como eI 
cosmos, ( pero abarcandolo sin coincidir con el ). Estas propiedades evidentes de Dios, no son conceptos 
ni imagenes. D6nde radica la ''necesidad'' de ese orden que obliga a las estructuras a conservar su 
coherencia? De donde nace esta proyeccion hacia la unidad de la multiplicidad del todo? En que se 
concreta la mismidad de 10 que ya no es " 10 mismo''?,. En que se funda la existencia cosica de las cosas? 



La respuesta que buscamos a traves de la sensibilidad de los sentidos corporeos, acrua en el sistema fisico 
con una ley facilmente detectable, por que es constante: las cosas siguen siendo cosas aUn cuando 
cambian. De donde nace la apertura insondable del devenir fisico? Hay una plenitud racional que no me 
pertenece. Nada de 10 dicho pertenece al sistema fisico que conocemos: Esta simplemente mas alia de 10 
fisico, aUn estando en 10 fisico . Esta mas alia de 10 temporal, y de 10 espacial, y al mismo tiempo presente 
en la experiencia de cada nudo de esta articulacion del devenir fisico del universo, en este espacio de mi 
cuerpo y en este presente de mi sensacion. 

NATURALEZA SOCIAL 

Ahora bien: mi experiencia fisica no es toda la experiencia fisica En mi horizonte corporal estan los 
cuerpos de otros. Cada uno posee su espacio y su temporalidad.. Puedo compartir con ellos mi 
experiencia, compartir con ellos la racionalidad de cada uno. EI sistema se extiende, la racionalidad se 
comunica: es una racionalidad comun. Usamos las mismas medidas, con que corremos sobre las mismas 
estructuras. Con ello la racionalidad sigue creciendo. Ahora es el espejo de miles y millones de 
racionalidades. La racionalidad de las estructuras sigue afirrnandose y multiplicandose, siempre con la 
misma logica, la misma coherencia. 

Pero tambien: siempre es una; siempre es abierta; siempre es necesaria Tampoco es medible. Ya es 10 
inflnito en 10 finito? Es otra clase de racionalidad? Es real y necesaria, es multiple y unitaria, es 
inabarcable? EI Dios que surge en la experiencia total, es total; esta mas alia del espejo. La experiencia 
fenomenologica me hace ver 10 infinito dentro de 10 finito, 10 intemporal dentro del tiempo, 10 necesario 
dentro de 10 contingente? La fenomenologia no es solo descripcion, es esencialmente reflexion.. La 
descripcion coordina, unifica, la reflexion separa y analiza. 

Hemos lIegado al punto de distinguir una doble racionalidad? La del espejo y la del otro lado del espejo? 
Cuando Alicia entro en el espejo el mundo se puso al rev"es: se hac"ia m"as grande que 10 grande y 
m"as pequena que 10 pequeno. Suy I"ogica se hab"ia quebrado. Sin embargo siguio razonando como 
estando fuera del espejo. Mi raz6n se da en el mundo fisico. Es solo mi raz6n? Es solo la raz6n de todos 
los hombres? 0 la razon del espejo no es solo "mi razon en el espejo"?Hay una racionalidad en el espejo 
que niega mi racionalidad? Puede una libertad, hacer ver una necesidad? Somos libres de experimentar, 
pero las cosas de la experiencia no son libres de ser. Puede la necesidad convivir con la libertad? Si la 
racionalidad de las cosas es necesaria, como puede adecuarse con la libertad de mi racionalidad? La razon 
de mas alia del espejo no es mi raz6n en el espejo. Entonces existe real mente 10 infinito en 10 finito? 
Existe Dios en el mundo natural de las cosas sin ser la racionalidad de las cosas? Puede brotar el infinito 
dentro de 10 rmito? La experiencia me mueve aver, dentro del mundo fisico, una raz6n no fisica. En 10 
temporal 10 intemporal, ver en 10 abierto, 10 englobante; en 10 dependiente, 10 autonomo. 

Nace la presencia de Dios en la experiencia, sus caracteres estan en la naturaleza pero no son naturales. 
Solo nombremos algunos elementos que, por nuestro analisis, han surgido en el mundo, sin ser del 
mundo. 

En primer lugar es el "orden" de los sistemas y de los subsistemas, de los individuos y de los 
dominios generales. Este "orden" establece las conexi ones de las estructuras sin pertenecer a una 
estructura, desde las infimas hasta las no medibles. 

EI segundo termino, es el que define este orden: la "necesidad". Existe una 'necesidad' 
operante en los sistemas contingentes, que a menudo son y pueden no ser? Puede 10 contingente ser 
necesario y dejar de ser al mismo tiempo? 

En tercer lugar: de donde este ser 'permanente' de la naturaleza? Puede haber algo 'permanente' 
donde todo es variable? Puede 10 no 'permanente' del tiempo medirse con 10 no permanente del espacio 
siendo permanentes las leyes del espacio y del tiempo? Lo permanente no pertenece a otra raz6n? Si es 
necesario deberia ser medible, y sin embargo esta mas alia de las medidas. 

EI cuarto termino es el de 'engiobante' .La naturaleza vive de las diferencias. Puede 10 
'diferente' ser 10 mismo a pesar de la diversidad? 0 la mismidad pertenece a otro tipo de raz6n? La 
naturaleza esta abierta, y ofrece nuevas posibilidades sin establecer !imites. 

En quinto lugar, estas posibilidades de ser en el vacio, no descubren una razon fundante que se 
adelante en el proceso, y sea fundamento, excluida de 10 abierto y de 10 meramente posible? 

En sexto lugar: puede extenderse al infinito si el infinito no existe? Puede un movimiento finito 
seguir evolucionando con su raz6n limitada, sin la presencia de la raz6n infinita? 



Solo hay una repuesta que reUna en si las seis preguntas: detnis del espejo hay una racionalidad diferente: 
la que sea ordenada, necesaria, permanente, englobante, fundante, infinita. Es la aproximacion aDios, 
que nos regal a la experiencia fisica de los sentidos del cuerpo .. 

TERCERA VINDIMIA. 

La experiencia es una actividad humana enriquecida por el especmculo kaleidosc6pico del mundo 
natural. CuaIquiera de las propiedades de las meras cosas puede constituir un punto de partida para el 
analisis del mundo fisico. Podemos partir de otra propiedad existencial que se ofrece en todos los actos 
de la infinita gama de la experiencia. Tomemos una propiedad accesible a todos: el color de las cosas. 

Al parecer el color es una cualidad superficial, para algunos no es ni siquiera una cualidad, solo un tipo 
de vibraciones. San Francisco de Asis, desde la contemplacion de una flor saltaba de inmediato al amor 
de Dios. Para nosotros la cosa no es tan sencilla. Sin embargo el color no es una cualidad tan superficial 
como parece a primera vista. Todos los objetos fisicos tienen color. Algunos son visibles al ojo humano, 
otros no.1 En todo caso un objeto absolutamente sin color seria tambien absolutamente invisible. Si los 
objetos fueran invisibles serian tambien 'inexistentes.' Pero aqui ni se trata de visibilidad. 

El color permite separar un objeto de otro; el color da caracter, y par ser un conjunto de vibraciones, 
tambien depende de otro sistema de vibraciones. Una luz amarilla mezcIada con una luz azul cambia de 
color, se vuelve verde. Esto indica que un sistema de vibraciones se combina con otro sistema. Esto 
significa que un color forma sistema con todos los demas colores. Y si afiadimos que la gama de colores 
invisibles al ojo humano es sumamente grande, obtendremos un sistema que abarca todo el mundo 
natural. Todo esto es medible, y demuestra la armonia natural del sistema de colores. 

Pero hay algo mas. Si analizamos los espectros colorados de diferentes objetos, podremos comprobar que 
cada objeto posee un espectro con barras fijas que denuncian la identidad de este elemento. Cada 
elemento se identifica son su espectro, como cada individuo humano se identifica con sus huellas 
digitales. Lo hace mas interesante el hecho de que no imparta si el objeto se encuentra en la tierra, en la 
luna en Marte 0 en otro cuerpo celeste, 0 en cualquier lugar del universo .. Debemos concIuir que el color 
da un criterio universal y necesario de identidad. 
Lo que en esto nos interesa es la conexion del sistema de vibraciones de los colores con los demas 
sistemas de vibraciones, y de radiaciones del mundo fisico, que cae en la experiencia. Podemos par 
ejemplo comparar los colores con la velocidad de la Iuz, y las conexiones entre ambos sistemas. Vemos 
entonces que tambien el color nos lleva a un sistema racional , necesario que mantiene en pie el universo. 
Este sistema tambien es medible y par este medios pademos formarnos un concepto de las fuerzas que 
ejercen su pader en el universo. El color identifica las diferencias, pero no les da la 'mismidad'. Quien da 
la mismidad a los mismo? Lo que no es visible par no tener color da la mismidad a 10 que tiene color pero 
no 'mismidad' 

Podemos recorrer el proceso de esta racionalidad hasta mas alla de 10 visible, hasta 10 invisible, sin saIir 
del mundo fisico y sin salir de su racionalidad. Ahora bien, nos encontramos otra vez frente a una 
racionalidad global, que opera a nivel de los cristales del cuarzo y de la mica, de la compasicion del oro y 
del plomo. Este sistema puede asumir variaciones ilimitadas cuyas diferencias, se fundan en la realidad 
existente de los colores. Esta racionalidad brinca de un sistema a otro sistema conservando su coherencia 
y legitimidad, por que sus leyes son constantes. La racionalidad incolora, entrega mismidad a 10 que se 
distingue por el color. 

Pero de que racionalidad estamos hablando? De mi racionalidad individual? De la racionalidad del 
conjunto de los hombres que habitan el planeta, quienes distinguen los mismos objetos por los mismos 
colores? Si relacionamos el sistema de las mareas, con el sistema de los colores del mar, si ampliamos la 
correlacion con las posiciones de la luna y el sistema de gravitacion de la tierra, vemos enseguida como 
se crea un sistema de sistemas que pueden llegar hasta las radiaciones del big bang ( por ejemplo los 
colores del arco iris) nos descubren una 'constante' en la permanencia de los sistemas. Ahora surge la 
pregunta: de donde deriva la 'constante' en el sistema? No es cada sistema dependiente de otro sistema? 
Hasta donde llega la racionalidad del sistema de sistemas? Estamos hablando Unicamente de mi 
racionalidad particular, aunque sea multiplicada por todos los hombres vivientes; 0 bien estamos 
hablando de una doble racionalidad: una visible y otra invisible,? 
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En lugar de los colores a secas, me gustaria mas hablar de los colores de la puesta del sol en el mar. De 
los colores del primer rayo de la manana sobre la cumbre del vo\can; de los colores de un diamante bien 
tall ado y engarzado. Todos ellos son tambien partes del sistema, todos ellos conservan su imperturbable 
permanencia y funcionalidad ( no se dice que los diamantes son eternos?). Que tan resistente es esta 
permanente racionalidad que nos asegura una posicion en el mundo, sin que haya posibilidad de medirla 
ni de preyer el desenlace del sistema? Es que existe una luz invisible dentro de la visible? Es la 
visibilidad el efecto de una racionalidad de doble poder; eI poder visible 'del sistema' y el poder invisible 
que rige eI sistema? 

Entonces estariamos hablando de un proceso racional limitado, que encierra 10 ilimitado; de una vision 
finita que encierra otra infinita? Solo hemos analizado los colores esos son existentes. Es esta mente 
trans-racional como los colores, y tan existente como los colores? Por que los colores nos conducen a 
vibraciones infinitas, ya rigidamente establecidas? Y 10 mismo resultaria si analizaramos eI perfume" eI 
sonido, el sabor, 0 el calor: Todas las estrellas cantan la misma melodfa y descansan en una razon 
existente en la oscuridad: Este sin embargo es nuestro mundo real y fisico. 

Ahora interviene la filosofia con su capacidad critica de analisis., la seleccion de la epoje. La epoje me 
facilita aislar los objetos de la experiencia y ver en eI conjunto confuso, la nitidez de un significado. 
Separa en la experiencia, 10 visible, de 10 invisible del color. Estamos otra vez en frente de una doble 
racionalidad: la variedad del sistema de col ores y sus dos propiedades experimentales: la permanente 
diferencia, la apertura del sistema, y la necesidad racional. Delueze expone la diferencia en el cambio -
"En la multiplicidad hay repeticion, pero no es 10 mismo. En la repeticion hay dos: 10 mismo y Otro. 
Algo repetido es 10 mismo, es superficie, es color; 10 Otro, en 10 mismo, no es 10 mismo, es profundo. La 
simetrfa solo es envoltura; 10 Otro es el corazon de la interioridad; es di-simetrico." (G.Del. Difer y Rep. 
p.54) 

Para explicar la apertura y la racionalidad juntas, ya no es suficiente mi racionalidad 'dada' en la 
experiencia. Es el momenta de ver una racionalidad 'dadora' que se representa en la experiencia. Gabriel 
Marcel sale al encuentro de una objecion.-" Que significa "representado" sino que algo semejante ha 
visto en un espejo? La conciencia no seria mas que la forma en que eI cuerpo se mira a sf rnismo" ( EI 
misterio del Ser , p. 52) 

Estoy otra vez de cara al espejo. EI espejo solo refleja mi racionalidad, 0 bien incorpora mi racionalidad 
en un sistema englobante que yo desconozco, pero al cual he sido lIamado por un proceso necesario. Es 
este Dios mente absoluta? Se trata de ver en 10 presente 10 a-presentado. Es apresentado y apresentante? 
Puede una racionalidad finita ser cara de una infinita? Es 10 visible cara de 10 invisible? A pesar de que 
ambas se hagan presentes , no pueden fundirse ni identificarse. De 10 visible algo sabemos, de 10 invisible 
, no hay imagen, ni sensacion, ni percepcion ni idea. 

En este nivel la fenomenologfa nos descubre la apertura hacia Dios. Ahi mismo en las cosas naturales. 
Las meras cosas no son meras cosas. Es un Dios que justifica la necesidad de un orden la globalidad de 
este orden, la continuidad de sistema a sistema. De visible a invisible, de una racionalidad limitada a una 
racionalidad absoluta. De un poder dado a un poder dador; de una realidad "presente" a otra 
"apresentada"; y en este presente: 10 infinito en 10 finito. Este sin embargo es nuestro mundo real: el de 
los volcanes que explotan; de los glaciares que se derriten, de la capa ozonida agujereada, de las fosas 
oceanicas que introducen magma desde las profundidades; de los continentes que flotan sobre placas 
errantes, de un sol que amenaza extinguirse de las fusiones nuc1eares y de radiaciones c6smicas. Y sin 
embargo cada sistema marca el paso del tiempo con la precision de un reloj; cada impacto produce 
resonancias en los demas sistemas y obedece a las mismas fuerzas. Su existencia es con stante, su 
evolucion es necesaria; y transcurre hacia una meta que se ignora. Esta meta solo confia en los fragiles 
impulsos de la logica de una mente mortal 

La racionalidad c6smica viene a ser propiedad de la nuestra, sus estructuras se colocan a continuacion de 
la nuestra, y al mismo tiempo es superior a la nuestra, y en ella la nuestra se pierde es exaltada y negada a 
la vez. Es una racionalidad que tiende a confundirse con la nuestra y a la vez se separa, a pesar de estar 
enlazada en la nuestra. Sin la mente, que no es una cosa, las cosas tampoco lIegan a ser cosas. La cosa es 
la piedra, el carbOn, la montafia, el mar, en el contexto de las demas cosas, y en referencia con el sujeto 
que las experimenta con el poder de su intencionalidad. Son cosas por mi interes por elias. Y reciben de 
mi interes su identidad que el sistema no les da. Una cosa carente de identidad remite siempre a 10 
identico del sujeto, que no es cosa. 



A este propOsito, nos advierte Husser! (Ideas II, 108) -" Con todo, una cosa es la 'misma', en todos los 
cambios de estado, y de apariciones, que padece a consecuencia de las circunstancias cambiantes y en 
cuanto la cosa misma tiene un acervo de propiedades perrnanentes"- . Como conciliar esta ausencia de 
"mismjdad'.', con la identidad del cambio y su perrnanencia? En grande sucede con la 'totalidad' de las 
cosas del mundo: cada cosa es ella misma, sin poseer identidad. 0 bien la posee en otro? Se nos hace 
visible nuevamente la doble racionalidad: la que es dada y la que es dadora. Realmente para ser si misma 
perrnanece? - "Es 10 identico, 10 semejante y 10 igual, por que estos constituyen las forrnas de la 
'indiferencia'. Es Dios, es el yo (moi) como forma y garante de la" identidad"- ( Gille Deleuze Difer. y 
Repet. p. 364) 

Pero que significa perrnanente, si no la presencia de quien no es cosa? del que perrnanece necesaria
mente.? Es esta la realidad de Dios del que no tiene color, y que se da entre colores? del que no ocupa 
lugar, y esta presente,? del que, en la ausencia de identidad entrega su mismidad? 

Que cIase de Dios es el que se hace presente en los colores, y da a cada cosa su mjsmidad? La pregunta 
que hicimos al comienzo no tenia contenido. Existe Dios? No se explicaba que se entendiera por Dios. La 
respuesta que nace del mundo cosmico posee su propia identidad y su contenido. No solo existe, esta 
presente; es diferente y es el mismo. Su contenido es de fuerza, de orden, de necesidad, de infinitud de 
invisibilidad; es apresentacion, es mismidad, dadora, es raz6n de ser. Quizas pueda ser interpretado con 
algunas estrofas del salmo 22. 

La tierra rugio y retemblo, 
Temblaron las bases de los montes 
Vacilaron bajo su furor 

De su nariz salla una humareda 
De su boca un fuego abrasador 
Y lanzaba carbones encendidos. 

Inclino el cielo y baj6 
Con espeso nublado a sus pies 
Volaba en ellomo de un querubin 
Sostenido por las alas del viento 

Se puso como tienda en cerco de tiniebla 
De aguas oscuras y densos nubarrones 
EI brillo de su presencia despedia 
Granizo y ascuas de fuego 

Tron6 Yahve en eI cielo 
LanzO el altisirno su voz 
Disparo sus saetas y los dispers6 
La cantidad de rayos los desbarato 

EI fondo del mar quedo a la vista 
Los cimientos del orbe aparecieron 
A causa de tu bramido, Yahve, 
Al resollar el aliento de tu nariz. 

Se describe Dios con la escenografia deslumbrante de las fuerzas c6smicas. Se atribuyen a Dios los que 
son los fenomenos impactantes de la naturaleza, sin que se perfile un punto de separacion entre ambos .. 
Solo un dios de poder, de energias fisicas, se mezcla con la materialidad de la naturaleza; y reivindica su 
propia racionalidad. En el Deuteronomio se sintetiza con las palabras:- " EI Senor es el Dios del cielo y de 
Ja tierra, y no hay otro"-

Este es el resuJtado de nuestro analisis a partir del ser de la naturaJeza, de las meras cosas, y de nuestro 
cuerpo como unidad consistente con las mismas. Es el nivel mas bajo, de la constitucion de un ser 
humano. Como se vio en Ja introduccion, en un ser humano, hay otros dos niveJes superiores: el de Ja vida 
y eJ deJ espiritu, cuyo anaJisis, siguiendo eJ mismo metodo descriptivo y reflexivo, nos daria seguramente 



resultados muy diferentes. De acuerdo con Whitehead:"'Ni la naturaleza fisica, ni la vida pueden ser 
entendidos ni no se funden como elementos esenciales en la composicion de las cosas real mente real esC 
cuyas interconexiones y caracter individual constituyen el universo" - (Modes of Thougt Capricorn N.Y. ;} 20:7 ) 
1958) .Con el estudio de los tres niveles , el proceso global nos conduciria a una vision completa, no 
solo de si "existe Dios"; sino de "cOmo existe Dios", y "quien es Dios", desde la fenomenologia. 
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Sr. Rector de la Universidad Rafael Landivar, Dr. Rolando Alvarado, 
Senores Miembros del VIII Congreso intemacional de Filosofia 
Estimados Huespedes participantes al Congreso, 

Dr. Algis Mikunas, 

11-14 agosto 2009-08-08 

La condecoracion que el Rector de esta Casa de Estudios, Ie va a entregar, es solo un modesto testimonio 
del aprecio que la Universidad Rafael Landivar, Ie profesa. La palabra aprecio, pertenece general mente al 
discurso oficial, y sirve para evitar otras palabras de mayor compromiso personal como ,carino, 
admiracion, simpatia, entusiasmo, y gratitud. 

La universidad Rafael Landivar reconoce que este Congreso de Filosofia ,que ha l\egado a su octava 
edicion, se debe fundamental mente a su activa labor, organizacion, sus discipulos y sus amistades; y a 
su vision amplia, que inc\uye ,en el mundo, a este limitado pais centroameriucano .. 

Voy a hacer algunas afirmaciones, al plural, para conservar al discurso su tono ceremonial, con la 
confianza de que estando todavia en el congreso, haya posibilidad de que los que no esten de acuerdo me 
pueden contradecir. 

Estamos de acuerdo con Usted en que las "partes" ,puedan formar un ''todo'' sin disolverse en el y sin 
perder su individualidad No es necesario de que sean todas piezas iguales para integrarse en la unidad. ( 
con esto Ie dejamos a cada uno la esperanza de que salve su propia alma ); aunque no podamos explicar 
esta unidad. 

Estamos de acuerdo con Usted, en que una filosofia meramente cuantitativa, no darfa razon de la 
realidad. Todos apreciamos celosamente nuestras cualidades individuales (asf les dejamos a las culturas 
la posibilidad de sobrevivir, en un mundo globalizado). 

Estamos de acuerdo con Usted., en luchar contra todos los reduccionismos, aunque se vistan del metoda 
cientifico, y de la razon tecnologiea ;y con ello, en adoptar una hermeneutiea que vaya mas alia del 
discurso , de Wittgenstein , de Foucault, Derrida y de Chomski. 

Estamos de acuerdo con Usted ,en que la filosofia puede seguir luchando para ser una diseiplina 
independiente, a pesar de la postmodemidad., y a pesar de que nunea podra liberarse del hambre del 
mundo y de los eonflietos de intereses. 

Estamos de aeuerdo con usted en que el ''poder'' no debe sustituir la racionalidad , y en que el ser 
humano no puede estableC:l'(l' sus. metas de una forma totalmente arbitraria. El poder no puede constituir el 
nex~! determinante, entre la feOl;ia y larealidad 

Estamos de, acuerdo con Usted., en que el ''pFOgr.e.~g'' no puede consistir en aumentar los medios del 
equipo tecnoI6gieo-.para...obt.ener p'I;edeterminado'~ resultaOOs m~t~ri!!!es, sino en la adquisieion de 
mayores conocimientos y sabiduria. 

Estamos de aeuerdo con Usted de que hay criterios trans-cientifieos para analizar este proeeso, y que su 
actividad debe ser criticada sobre base racional. 



Estamos de acuerdo con Usted en que el criterio de evaluaci6n no puede ser su capacidad funcional con 
respecto a nuevos proyectos; y que la priori dad de val ores no puede ser arbitrio del sujeto modemo 
como fuente absoluta, de val ores. 

Estamos de acuerdo con Usted en que a traves de la "experiencia" nos acercamos a los constitutivos 
ontol6gicos del mundo, aunque las cualidades fundamentales de la realidad, no puedan encerrarse 
definitivamente en nuestro discurso. 

Doctor Mikunas, su presencia en estos congresos de Filosofia, de la URL han iluminado el trabajo que 
se ha realizado y publicado hasta la fecha.,sin restar meritos a las personalidades filos6ficas que han 
colaborado y marcado el caracter de nuestro pensamiento, despertando inquietudes y abriendo 
perspectivas hacia el futuro. 

Su obra ha ensanchado el horizonte de la fenomenologia y ha comunicado su reflorecimiento en el siglo 
XXI y en variado centros de pensamiento en el planeta. 

Solo quiero recordar algunos aspectos de su reconocida actividad filos6fica . En primer lugar su 
presencia en el desarrollo de circulos de investigacion fenomenol6gica, en los Estados Unidos, Europa y 
en Asia: solo citare : 

En 1969, en la fundacion de la Primera Conferencia del "Husser! Circle", que hoy incluye los mas 
notables estudiosos de Husser! en los Estados Unidos y en otras parte. 

En 1971, se funda el CARP, The Center for Advanced Research in Phenomenology, en el cual es 
miembro de Borrad of Directors. 

19ualmente ha colaborado en el Circulo Latinoamericano de Filosofia. 

Tambien, no es ultimo de sus meritos, el haber establecido este Congreso de Filosofia que ha a\canzado 
su octava edici6n, y es prueba de la proyecci6n de su pensamiento a paises donde obviamente, el 
concepto de "seguridad" armada, parece ser el ultimo refugio, para un ciudadano expuesto al desamparo 
frente a una sociedad violenta y despojada de sus val ores esenciales. 

Por esto, con la presente condecoraci6n, queremos dar testimonio publico de nuestro agradecimiento, y 
de la esperanza que Usted nos ha comunicado. 



PRESENTACl6N 

EI razonamiento jurfdico, tanto en su forma logica como en su contenido de verdad y de 

identidad es fundamental para toda la actividad judicial, y mas para el dictamen de una 

sentencia justa. 

La investigacion del Lic. Fernando Javier Rosales Gramajo, estudia las bases teoricas de la 

logica juridica, y su aplicacion al proceso de elaboracion de las pruebas de los abogados 

litigantes, y del juez encargad de redactar la sentencia. Las dos partes, la especulativa y la 

normativa poseen su punto de encuentro en la necesidad de la vida real , que exige la 

recopilacion de pruebas ace rca de la responsabilidad de los individuos sometidos a juicio, y la 

aplicacion de las leyes . 

Era indispensable presentar la logica como ciencia independiente, que a su vez es necesaria , 

como estructura racional del discurso juridico, tanto especulativo como normativo. EI 

recorrido historico por la evolucion del razonamiento logico, proporciona la prueba de las 

progresivas conquistas que la han desarrollado, y al mismo tiempo de la coherencia entre los 

momentos historicos de esta disciplina. Solo existe una logica, no hay contradiccion ni 

discontinuidad entre la Logica Aristotelica y su desarrollo Medieval, el discurso del 

Renacimiento, y la logica del Positivismo, 10 cual revela la unidad y continuidad de las 

estructuras del pensamiento humano y su valor general para todos los tiempos. 

Desde el siglo XIX a nuestros dfas el proceso de formalizacion ha ensanchado el horizonte de 

la logica derivando su abstraccion de la matematica y al mismo tiempo ofreciendo a la 

matematica nuevos instrumentos de calculo y de creatividad racional. En el campo juridico 

hay aplicacion de la logica siloglstica en las leyes romanas, pero mil arios antes hay logica en el 

Cod ice de Hammurabi, y los siguientes. 

La aplicacion de la logica matematica, por Boole, Hilbert, Peano,Bertrand Russell Whitehead y 

Godel perfecciona el uso de los sfmbolos y amplfa la formalizacion; y termina en la lIamada 

logica matematica 0 Logica Formal de nuestros dfas, cuyos axiomas pueden ser utilizados con 

evidentes ventajas en el lenguaje y razonamiento jurfdico , como 10 demuestran los ejemplos 

practicos del Lic. Rosales en este estudio. La logica Formal permite analizar el valor de verdad 

de un razonamiento (silogfstico, 0 no silogfstico,) con mayor facilidad y precision, que con la 

logica clasica. EI mismo silogismo, y razonamientos informales, de los acontecimientos reales 

mas heterogeneos y complejos, pueden ser simbolizados con formulas de logica matematica 

, para poner en claro su valor de verdad, para efecto juridico. 

Sin embargo 10 mas esencial de la logica juridica consiste segura mente en la aplicacion de los 

principios fundamentales de la logica al campo jurfdico. los principios de identidad, de no 

contradiccion, de implicacion ,y las diferentes clases de oposiciones, son patrimonio de la 

logica desde sus origenes y estan integrados desde siempre al campo del derecho .. No es 

suficiente aceptar la validez de los principios y de los conceptos juridicos si no se aplican en las 

sentencias, y si no influyen en la correcta administracion de la justicia. 



Generalmente se conoce que la aplicacion de la lev es decisiva para la resolucion de los casos, 

pero de repente no se advierte la necesidad de la interpretacion rigurosa de la lev V de sus 

implicaciones logicamente validas. Lo cual exige apelar al uso constante de los conceptos 

juridicos, V de su fundamentacion en los principios logicos, para la solucion de los casos en 

cuestion. Esta necesidad es puesta de manifiesto por la encuesta del lic. Rosal, como de un 

aspecto, tristemente negativo del ejercicio de la profesion en el pais. Si no se f unda un juicio 

sobre la base de principios logicamente validos, cabe preguntar: en virtud de cuales otros 

principios se tomaria una determinacion? 

Sin dudas son fundamentales para una deduccion rigurosa, V una sentencia justa V humana , 

los tres elementos que rigen la construccion de una demonstracion racional: el concepto, el 

juicio juridico V la referencia axiologica. A menudo, la escueta V rigida aplicacion de la lev, 

desvinculada de los principios l6gicos generales V de los val ores esenciales de la persona 

humana, se convierte en un nuevo tipo de barbarie que anula al individuo V resquebraja la 

sociedad. Sobre todo los valores con toda su dignidad deben presidir ala. aplicacion de la lev: 

el bien general de la comunidad, el ejercicio de la libertad de expresion V de autorrealizacion. 

Por esto los juicios juridicos, al mismo tiempo en que declaran un derecho 0 una culpabilidad, 

deben expresarse en el horizonte de los valores personales V sociales. Lo contra rio podria 

desvirtuar la correccion de todo el hecho juridico. 

Para apreciar la importancia de apelar constantemente a los principios generales, V sus 

implicaciones, es suficiente revisar el analisis que el lic. Rosales realiza en el Capitulo Cuarto 

de este texto. Cada una de las dieciseis preguntas de la encuesta, constituve un objeto juridico 

digno de estudio, a tematizar, con el fin de transformar V perfeccionar la practica juridica de 

este pais; porque el trabajo de investigacion dellic.Rosales, enfoca con precision los resortes 

claves de una renovacion de los procesos. Estos casos concretos son un repertorio de uso 

inmediato para detectar las luces V las sombras de la praxis juridica actual; porque este 

anal isis es tremendamente revelador V es digno de servir de guia practica para corregir las 

deficiencias V sugerir las soluciones. HaV que reconocer allic.Fernando Javier Rosales Gramajo 

el valor de su complejo V convincente trabajo, V desearle una eficaz aplicacion en el 

curriculum de estudio de los avocados V jueces. 

Guatemala ,junio de 2010, Dr. Antonio Gallo Armosino. 



Universidad Rafael Landivar 
Facultad de Humanidades 
Departamento de Filosofia 

Homenaje al Dr. Algis Mikunas 
Univers. de Ohio USA. 

VIII Congreso lntemacional de Filosofia. 

Sr. Rector de la Universidad Rafael Landivar, Dr. Rolando Alvarado, 
Senores Miembros del VIII Congreso intemacional de Filosofia 
Estimados Huespedes participantes al Congreso, 

Dr. Algis Mikunas, 

11-14 agosto 2009-08-08 

La condecoraci6n que e\ Rector de esta Casa de Estudios, Ie va a entregar, es solo un modesto testimonio 
del aprecio que la Universidad Rafael Landivar, Ie profesa. La palabra aprecio, pertenece general mente al 
discurso oficial, y sirve para evitar otras palabras de mayor compromiso personal como ,carino, 
admiraci6n, simpatia, entusiasmo, y gratitud. 

La universidad Rafael Landivar reconoce que este Congreso de Filosofia ,que ha lIegado a su octava 
edici6n, se debe fundamental mente a su activa labor, organizaci6n, sus disci pulos y sus amistades; y a 
su visi6n amplia, que incluye ,en el mundo, a este limitado pais centroameriucano .. 

Voy a hacer algunas afirmaciones, al plural, para conservar al discurso su tonG ceremonial, con la 
confianza de que estando todavia en el congreso, haya posibilidad de que los que no esten de acuerdo me 
pueden contradecir. 

Estamos de acuerdo con Usted en que las "partes" ,puedan formar un ''todo'' sin disolverse en el y sin 
perder su individualidad No es necesario de que sean todas piezas iguales para integrarse en la unidad. ( 
con esto Ie dejamos a cada uno la esperanza de que salve su propia alma ); aunque no podamos explicar 
esta unidad. 

Estamos de acuerdo con Usted, en que una filosofia meramente cuantitativa, no darla raz6n de la 
realidad. Todos apreciamos celosamente nuestras cualidades individuales (asf les dejamos a las culturas 
la posibilidad de sobrevivir, en un mundo globalizado). 

Estamos de acuerdo con Usted, en luchar contra todos los reduccionismos, aunque se vistan del metodo 
cientffico, y de la raz6n tecno16gica ;y con ello, en adoptar una hermeneutica que vaya mas alia del 
discurso , de Wittgenstein , de Foucault, Derrida y de Chomski. . 

Estamos de acuerdo con Usted ,en que la filosofia puede seguir luchando para ser una disciplina 
independiente, a pesar de la postmodemidad, y a pesar de que nunca poctra Iiberarse del hambre del 
mundo y de los conflictos de intereses. 

Estamos de acuerdo con usted en que el ''poder'' no debe sustituir la racionalidad , y en que el ser 
hwnano no puede establec.e.r sus. metas de una forma totalmente arbitraria. El poder no puede constituir el 
nex8!.det~rminante, entre h~feor.ia y larealidad 

Estamos dedlcuerdo con Usted, en que el ''pFOgr£.~Q.~' no puede consistir en aumentar los medios del 
equipo tecno16gieo-.para...l2btc;ner P!ede.terminados resultaOOs. m~tc;ri!!!es, sino en la adquisici6n de 
mayores conocimientos y sabiduria. 

Estamos de acuerdo con Usted de que hay criterios trans-cientificos para analizar este proceso, y que su 
actividad debe ser criticada sobre base raciona!. 



Estamos de acuerdo con Usted en que el criterio de evaluaci6n no puede ser su capacidad funcional con 
respecto a nuevos proyectos; y que la prioridad de val ores no puede ser arbitrio del sujeto modemo 
como fuente absoluta, de val ores. 

Estamos de acuerdo con Usted en que a traves de la "experiencia" nos acercamos a los constitutivos 
ontol6gicos del mundo, aunque las cualidades fundamentales de la realidad, no puedan encerrarse 
definitivamente en nuestro discurso. 

Doctor Mikunas, su presencia en estos congresos de Filosofia, de la URL han iluminado el trabajo que 
se ha realizado y publicado hasta la fecha.,sin restar meritos a las personalidades filos6ficas que han 
colaborado y marcado el caracter de nuestro pensamiento, despertando inquietudes y abriendo 
perspectivas hacia el futuro. 

Su obra ha ensanchado el horizonte de la fenomenologia y ha comunicado su reflorecimiento en eI siglo 
XXI y en variado centros de pensamiento en el planeta. 

Solo quiero recordar algunos aspectos de su reconocida actividad filos6fica . En primer lugar su 
presencia en el desarrollo de circulos de investigaci6n fenomenol6gica, en los Estados Unidos, Europa y 
en Asia: solo citare : 

En 1969, en la fundaci6n de la Primera Conferencia del "Husserl Circle", que hoy incluye los mas 
notables estudiosos de Husserl en los Estados Unidos y en otras parte. 

En 1971 , se funda el CARP, The Center for Advanced Research in Phenomenology, en el cual es 
miembro de Borrad of Directors. 

19ualmente ha colaborado en el Circulo Latinoamericano de Filosofia. 

Tambien, no es ultimo de sus meritos, el haber establecido este Congreso de Filosofia que ha alcanzado 
su octava edici6n, y es prueba de la proyecci6n de su pensamiento a paises donde obviamente, el 
concepto de "seguridad" armada, parece ser el ultimo refugio, para un ciudadano expuesto al desamparo 
frente a una sociedad violenta y despojada de sus val ores esenciales. 

Por esto, con la presente condecoraei6n, queremos dar testimonio publico de nuestro agradecimiento, y 
de la esperanza que Usted nos ha comunicado. 



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

~DEINVFSTIGAaONFS 

ECONOMICAS Y SOCIALES 

CONFERENCIA 
I.DENTIDAD Y DERECBO 

DE LOS PUEBLOS 

Auditorium 
7 de julio de 1994 

Guatemala de la Asunci6n 



PRESENTACION 

La Universidad Rafael Landfvar, por 
medio del Instituto de Investigaciones 
Econ6micas y Sociales (IDlES) presenta 
la conferencia sobre Identldad y 
Deredlo de los Pueblos para, en el 
marco del procesoque seesperaculmine 
con la instauraci6n de la paz en el pais, 
ofrecer a la comunidad landivariana y a 
la sociedad en general una opci6n que 
permita respetar laidentidad yel derecho 
de los pueblos en una Guatemala 
pluricultural. 

17:30 

18:00 

19:00 

19:20 

PROGRAMA 

Inscripci6n y entrega de documentos 

Conferencia 
Dr. Antonio Gallo, SJ. 

Receso-cafe 

Preguntas y comentarios del publico 
y respuestas del conferenciante. 



EI Instituto de Investigaciones 
Econ6micas y Sociales (IDIES) 
es una unidad academica de la 
Universidad Rafael Landivar, 
especializadaeninvestigaciones 
y servicios de co:n.sultoria; el 
IDIES esta especialmente al 
serVlClO de estudiantes, 
catedraticos e investigadores de 
tres Facultades: Ciencias 
Econ6micas, Ciencias Juridicas 
y Sociales y Ciencias Politicas y 
Sociales. 
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