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PRESENTACIÓN

Nos es grato poner a disposición de nuestros lectores y lectoras el número 
6 de la Revista de Investigación y Proyección Eutopía, tanto en sus 
versiones impresa como digital. En este número publicamos dos artículos 
arbitrados por pares ciegos y una colaboración en la sección de Debates 
y Saberes, que contribuyen al desarrollo de los contenidos de la Agenda 
de Investigación y Proyección y, sobre todo, abonan en el conocimiento que 
coadyuve a la generación de propuestas a los problemas más acuciantes de 
la sociedad guatemalteca, tales como son los problemas de la desigualdad y 
precariedad laboral, y de la inseguridad alimentaria, que afectan a grandes 
conglomerados de la población del país.

Específicamente, el primer artículo titulado «Relación entre la diversidad 
pecuaria y la seguridad alimentaria de pequeños productores agropecuarios 
en Guatemala» de la autoría colectiva de Julien J. Malard, Diana Dallmann, 
Ahn Bui, Lillian Yin, Humberto Monardes y  Hugo Melgar-Quiñonez (de la 
McGill University), y Miguel García-Winder (del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura –IICA–), contribuye a desarrollar 
algunos de los contenidos del programa «Revitalización del Ambiente 
Natural y Desarrollo Inclusivo en Mesoamérica (RAIM)», en particular 
el subprograma 2 «Interacciones Sociedad-Naturaleza»1, en su campo 
2.2 «Diversidad de Sistemas Productivos y Ruralidad», línea «Seguridad 
Alimentaria y Nutricional».

El trabajo de Malard et al. tiene como objeto examinar el impacto que la 
diversificación pecuaria tiene en la seguridad alimentaria de los hogares de 

1 Este subprograma se enfoca en «analizar las dinámicas de las economías campesinas, los 
sistemas alimentarios, las territorialidades rurales, la innovación tecnológica y las relaciones 
etnobotánicas (…) en permanente disputa»; Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) 
de la Universidad Rafael Landívar (URL), Agenda de Investigación y Proyección. Documento sintético de 
los programas de investigación científicos-críticos (Guatemala: VRIP-URL, 2016), 34.
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pequeños agricultores agropecuarios guatemaltecos. El punto de partida 
es la importancia y los efectos positivos, por su altos valores nutricionales, 
que tienen los alimentos de origen animal –tales como la leche y las carnes– 
en la mejora del consumo de los hogares, en el estado nutricional, el 
crecimiento –talla y peso– y en el desarrollo cognitivo de los niños en países 
en desarrollo. Además, para contribuir con los ingresos de las familias, 
disminuir la pobreza, generar empleo y apoyar la producción de cultivos, 
conforme a estudios internacionales en la materia, en otras latitudes –como 
Zambia, Mali, Ruanda, Etiopía, Kenia, Indonesia, Malauí–; contribuyendo 
así la diversidad agropecuaria al bienestar general de la población.

Para el efecto, el estudio utilizó datos de la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (Encovi), del 2011, de los que se extrajo una muestra de 2577 
pequeños agricultores agropecuarios de un total de 13 482 identificados; 
se calculó la inseguridad alimentaria a través de la Escala Latinoamericana 
y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Elcsa); y se analizaron varios índices 
de diversidad e igualdad agropecuaria y su asociación con la seguridad 
alimentaria del hogar, a través de regresiones, algoritmos jerárquicos y 
conglomerados de diferentes tipos de animales, según sus características 
funcionales.

Los resultados muestran, en primer lugar, un alto nivel de inseguridad 
alimentaria (alrededor del 80 %) en los hogares de pequeños productores 
agropecuarios guatemaltecos. Asimismo –y lo que es más relevante– una 
asociación positiva entre la diversidad pecuaria –medida por el índice de 
diversidad de Shannon– y el estado de seguridad alimentaria de las familias, 
tomando en consideración el ingreso familiar per cápita y el número de 
animales que tiene el hogar. En específico, se encontró que la producción de 
bovinos las protege de la inseguridad alimentaria. Igualmente, se identificó 
una asociación positiva entre la producción o tenencia de animales diversos 
(vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, avícola, acuícola y apícola) de 
diversos grupos2 y la seguridad alimentaria, en especial en los hogares que 
cuentan con animales que producen leche, carne y huevos para el consumo. 

2 El estudio dividió a los animales en cuatro agrupamientos funcionales: 1) bovinos, 2) animales 
de tamaño mediano a pequeño, generalmente consumidos, 3) animales hembras de tamaño 
mediano, que producen subproductos (como leche y huevos), y 4) animales de trabajo (no de 
consumo). 
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Aunque el estudio es exploratorio en la materia y sus análisis se limitan a 
variables e indicadores estadísticos y no es extrapolable, el mismo abre una 
ruta de investigación para profundizar en la importancia que la diversidad 
pecuaria tiene en la seguridad alimentaria de los hogares de los pequeños 
productores del país. Así también, para el desarrollo de intervenciones 
agropecuarias, con la participación de las familias y las comunidades, 
para mejorar los indicadores socioeconómicos y el bienestar general de 
los hogares que se dedican a la producción agropecuaria, tanto para el 
consumo como para el mercado. 

El segundo artículo, de Alberto Cano Romero, investigador del Instituto 
de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies) de 
la Universidad Rafael Landívar (URL), titulado «Condiciones laborales de 
los trabajadores agrícolas de la palma de aceite en el norte de Guatemala: 
un abordaje preliminar», contribuye a desarrollar contenidos del programa 
«Modelo Económico para la Inclusión Social» (MEIS), específicamente 
el subprograma 2 «Intercambio Desigual, Exclusión Económico-Social y 
Apropiación del Excedente Económico»3, línea de investigación «Trabajo 
y Mercados Laborales». 

El trabajo de Alberto Cano se enfoca en el análisis de las condiciones 
laborales bajo las que operan los trabajadores agrícolas de las plantaciones 
de la palma aceitera en el norte de Guatemala, específicamente en los 
municipios de Chisec y Fray Bartolomé de las Casas, del departamento de 
Alta Verapaz, y el municipio de Sayaxché, en el departamento de Petén. Hace 
una caracterización del empleo: modalidades de contratación, cobertura 
de prestaciones laborales y de seguridad social;  asimismo, se incluye la 
dimensión salarial y su vínculo con el acceso a satisfactores básicos. 

El artículo (basado en un estudio más amplio sobre las dinámicas laborales 
y los aportes fiscales de las empresas de palma de aceite en el norte de 
Guatemala) caracteriza, social y demográficamente, a una muestra (no 
estadísticamente significativa) de trabajadores, y busca develar la situación 

3 Este subprograma desarrolla líneas de investigación «encaminadas a brindar elementos para 
la comprensión y el entendimiento de las estructuras y comportamientos de los mercados 
laborales, y de bienes y servicios, destacando su papel en la generación del intercambio desigual, 
la exclusión económica y la expropiación del excedente económico»; VRIP-URL, Agenda de 
Investigacion y Proyección, 36. 
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de precariedad laboral en que la que se encuentran. Para ello utiliza una 
metodología de triangulación cuantitativa y cualitativa, a través de la que 
se recogen datos mediante encuestas a hogares de trabajadores agrícolas, 
entrevistas en profundidad y grupos focales; y se analizan a través del 
método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la categorización de los 
miembros de los hogares empleados en la palma y en actividades diferentes a 
la palma, desempleados y personas dispuestas a trabajar en la palma.

Los resultados del estudio muestran un alto porcentaje de precariedad 
social de los hogares y trabajadores entrevistados de los municipios 
anteriormente señalados. Ello se refleja  –por ejemplo– en indicadores 
como el que el 93 % de los trabajadores de empresas de la palma –para los 
casos de estudio– se encuentra en situación de extrema pobreza; y cerca 
de un 6 %, en situación de pobreza, sin acceso a dimensiones vitales de 
desarrollo, tales como son los servicios básicos universales (agua, vivienda 
digna, servicio sanitario), acceso o asistencia escolar.   

Por otro lado, la precarización laboral se expresa en jornadas de trabajo 
de siete días a la semana, ausencia de contrato laboral o nombramiento 
escrito (solamente el 33 % de los trabajadores cuenta con contrato escrito) 
y pagos a destajo, lo que implica desde amonestaciones hasta despidos 
(por incumplimiento de metas) e inestabilidad laboral, pues la mayoría 
trabaja temporalmente. Conforme a los resultados del estudio, a las 
jornadas extenuantes y riesgosas para la salud, se une la escasa cobertura 
de la seguridad social, pues solamente el 36 % de los trabajadores tiene 
seguridad social y el 41 %, prestaciones laborales de ley (bono catorce y/o 
aguinaldo). 

El estudio identifica, asimismo, segmentación del trabajo por género 
(mujeres en viveros y hombres en todas las fases del cultivo). De igual manera, 
la existencia de métodos tradicionales de reclutamiento de trabajadores en 
las empresas de palma; tal es el caso de los caporales (llamados contratistas 
o enganchadores) de las fincas (el 80 % de las personas contratadas lo 
fueron por ese mecanismo), incluso con intervención de las autoridades 
comunitarias; intermediarios que, conforme al autor, son reconocidos en el 
Código de Trabajo, pero que utilizan métodos irregulares de contratación, 
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como información no clara a los trabajadores, y a veces, dádivas y sobornos 
para lograr la contratación. 

En materia salarial, se identifican salarios inferiores al mínimo, incluso 
en trabajadores con contrato permanente, en el 86 % de los que tienen 
contrato temporal e igual porcentaje en los que no tienen contrato escrito. 
Ello implica que no se pueda acceder a las canastas básica y vital, lo que a 
su vez se relaciona con los altos niveles de pobreza y extrema pobreza. A 
pesar de lo anterior, y en gran medida por ello, las muestras de descontento 
y reclamos –aunque no han estado ausentes, conforme al estudio– han 
sido limitadas a plantear exigencias a corto plazo, y existe prácticamente 
nula organización de trabajadores.  

Aunque se trata aquí nuevamente de un trabajo preliminar –como el propio 
título del artículo indica– y la muestra de trabajadores no es estadísticamente 
significativa –esto es, sus resultados no son extrapolables al conjunto de los 
trabajadores de la palma africana, o de otros sectores–, el estudio refleja en 
gran medida las condiciones de la situación de informalidad, precariedad y 
segmentación del mercado laboral en Guatemala (por género, origen étnico 
y residencia).  Por mencionar algunos indicadores, a nivel general, el 70.2 
% de la población ocupada en el país trabaja en el sector informal (83.5 % 
de la PEA en el área rural); el 75.1 % de los trabajadores percibe un salario 
mensual por debajo del mínimo establecido –prácticamente la totalidad de 
los jornaleros (99.7 %)–; y solamente el 21 % de la población trabajadora 
del país está afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 
únicamente el 1.2 % de los jornaleros o peones, conforme a datos de la 
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de 2017, del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Estas condiciones de carácter histórico 
estructural se siguen reproduciendo en las agroindustrias no tradicionales, 
en las que la palma en Guatemala tiene la mejor posición en materia de 
productividad por hectárea a nivel mundial, y el  cuarto lugar en volumen 
de exportación, generando 28 000 empleos directos y aproximadamente 
140 000 indirectos4; pero en condiciones precarias, como refleja el estudio 
para el primer caso.

4 Datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, Informe económico y 
comercial. Guatemala 2019 (Guatemala: Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 
2019), 8.
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En la sección de Debates y Saberes, publicamos el trabajo de José Luis Rocha, 
investigador de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» y del 
Instituto de Investigación y Proyección Social sobre Dinámicas Globales y 
Territoriales (IDGT) de la URL. El texto es un comentario presentado en 
el «XI Congreso Internacional de Filosofía: Pensamiento Crítico, Religión, 
Cultura y Género», el 18 de octubre de 2017, en la URL, a los cuatro 
artículos que componen el volumen 4 de la Revista Sendas, publicada en el  
2017, en su año 4. Estos son: «Confrontando el colonialismo: un análisis 
comparativo de la misión católica en Perú y en Guatemala» de Susan 
Fitzpatrick-Behrens, «Recristianización, anticomunismo y justicia social. 
La Iglesia católica y la cuestión indígena en Guatemala, décadas de 1940 a 
1960» de María Victoria García Vettorazzi, «“Era como un renacimiento 
llegar aquí”. La implantación misionera de la Congregación del Inmaculado 
Corazón de María en la costa sur de Guatemala» de Karen Ponciano, y 
«Vicisitudes y desafíos en la construcción de una iglesia autóctona en la 
diócesis de San Cristóbal de las Casas» de Gabriela Robledo. 

Los cuatro artículos permiten –conforme al autor– profundizar en el 
conocimiento de episodios que marcaron la historia de la Iglesia católica 
en Guatemala, Perú y México.

Para hacer el comentario, Rocha retoma la filosofía de la historia de 
Hegel como referente para trazar el perfil epistemológico de los artículos. 
Sostiene que en los mismos (analizados como un todo, pues están escritos 
como parte de un libro) existen tres visiones de la historia que se mezclan, 
superponen y alternan: hegeliana, neohegeliana y poshegeliana. 

Nuestro más sincero agradecimiento a los autores de este volumen por 
aportar al conocimiento y debate epistémico en líneas sustantivas de 
nuestra Agenda de Investigación y Proyección; así como a los especialistas pares 
evaluadores, comités editoriales, y equipos de edición y diagramación que 
hacen posible que nuestra publicación salga a la luz semestralmente, cuyos 
nombres aparecen en las páginas iniciales de créditos.

Esperamos que los contenidos incluidos en este sexto volumen sean de 
interés y utilidad para investigadores, docentes, estudiantes y otros actores 
que deseen profundizar en el conocimiento y la comprensión de las 
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problemáticas que atañen al país y la región, en la búsqueda de propuestas 
o soluciones más sostenibles y humanizantes, para esta casa común que 
queremos construir todas y todos.

Guatemala, febrero 2019

Mgtr. Belinda Ramos Muñoz
Directora Revista Eutopía


