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EDITORIAL

Ejemplo de ello es la economía comunitaria que 
es ya una práctica en algunas comunidades 
indígenas del país. Otra, es la participación y 
visibilización de las mujeres dentro de un modelo 
económico enfocado en la preservación del pla-
neta, el bienestar colectivo y el equilibrio entre las 
personas y la Madre Tierra. 

Claro, hay mucho más que hacer como instaurar 
un nuevo sistema político que permita la demo-
cracia comunitaria, participativa y representativa; 
que facilite y promueva la economía para el buen 
vivir de los pueblos, una Cultura y Justicia pluri-
nacional. Así como la articulación y movilización 
de las autoridades, organizaciones, liderazgos 
democráticos de los pueblos Maya, Xinka, Ladino/ 
Mestizo y Garífuna a favor de un proceso cons-
tituyente que apruebe la Constitución del Estado 
Plurinacional en Guatemala. 

En esta nueva edición abordamos experiencias 
comunitarias concretas que muestran que sí es 
posible pasar de una economía que explota hacia 
otra que propicie el Buen Vivir de los pueblos y el 
respeto a la Madre Tierra. Desde las comunidades 
ya ha iniciado, lo que debemos hacer es unirnos 
para que se convierta en una práctica común y en 
un Nuevo Modelo de Vida.

Acompáñennos a conocer a esos personajes que 
desde sus comunidades impulsan los anhelos de 
todo un país.

En la búsqueda del Buen Vivir, como un aporte 
cosmogónico de los pueblos indígenas de 
América a la democracia, que orienta el cuidado 
integral y solidario de la vida humana en equilibrio 
y armonía con la vida de la Madre Tierra, 
presentamos la sexta edición de la revista “La 
Mirada de los Pueblos”, con acciones ejemplares 
que nos encaminan a ese tan anhelado Estado 
Plurinacional, que plantea como horizonte el Buen 
Vivir y que nos muestra que no es imposible. 
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El territorio maya tzutujil de San Pedro La Laguna, 
Sololá, ha sido el ejemplo de cuidado de la Madre 
Tierra, y una muestra de ello es el Acuerdo Munici-
pal que prohíbe el uso de plásticos y duroport en 
el municipio, propuesta ciudadana que prioriza   el 
cuidado y la conservación del Lago de Atitlán.

LAGO DE ATITLÁN SUJETA DE DERECHO

En un sentido espiritual, el Lago de Atitlán posee 
la energía de una abuela, según la declaratoria de 
la Alianza de Autoridades Ancestrales que lucha-
ron contra el megacolector, Atit´lan´ es la abuela 
Lago, sujeta de derechos, un ser vivo que ha sido 
una fuente proveedora de vida a los poblados que 
están alrededor del mismo.

Es distinta la percepción que se tiene del Lago 
cuando solamente se va de visita a la percepción 
que tienen los comunitarios y como él mismo es 
una fuente de vida, de alimento y sustento para 
ellos y ellas.

A través de los años han existido muchos proble-
mas ecológicos, tales como la cianobacteria o los 
insertos de especies no nativas al lago por parte de 
extranjeros para poder llevar a cabo sus actividades 
deportivas y de recreación. Otra problemática ha 
sido que han arrasado con las siembras de Tul para 
construir y ejecutar megaproyectos que solamente 
perjudican el ecosistema en el Lago de Atitlán.

La defensa de la vida que habita en el Lago de 
Atitlán, ha sido la inspiración de las mujeres 
quienes se han organizado para hacer rondas de 
limpieza y concientización para que los vecinos y 
turistas hagan un uso adecuado de los plásticos y 
la basura que se genera en el lugar.

GUARDIANAS 
DEL LAGO

En San Pedro la Laguna, Atitlán en el mes de marzo del 
año 2018 nace el grupo de mujeres Semilla I´xija´tz, para 
promover la independencia económica de las Mujeres y que 
ésta sea sostenible para el lago de Atitlán, además de formar 
a la niñez sobre el cuidado del Lago y la Madre Tierra.

SEMILLA I´XIJA´TZ

Dentro de las diversas actividades que realiza el 
grupo de mujeres Semilla I´xija´tz están la forma-
ción de niñas y niños de San Pedro La Laguna 
para que aprendan a cuidar del Lago y de la Madre 
Tierra a través jornadas de limpieza del Lago, 
educación popular para la niñez, además de pro-
mover espacios de formación para  artesanas que 
trabajan con materiales orgánicos lo cual asegura 
que no se contamine el lago, además de generar 
alianzas para poder llevar a cabo la siembra de Tul 
en el territorio de San Pedro La Laguna.

CONCHITA BATZIN, UNA LIDERESA 
EJEMPLAR

Concepción Roché Batzín, es una lideresa Maya 
Tzutujil que ha promovido espacios para que mu-
jeres de San Pedro La Laguna se formen y tengan 
una fuente de ingresos económicos que les per-
mitan independizarse y mantener a sus familias; 
además de liderar la limpieza del lago. 

Gracias al ejemplo y tenacidad de Conchita 
Batzin, capaz de articular distintos grupos y 
movimientos en su territorio, la nueva adminis-
tración municipal de San Pedro La Laguna se 
sumó a esta noble labor y contrató personal 
que se encarga del cuidado y mantenimiento 
del Lago en este territorio, además de promover 
un saneamiento adecuado del poblado.

Otra de las actividades que promueve la fundado-
ra del grupo de Mujeres I´xija´tz, Conchita como la 
mayoría la conoce, es la promoción del autocuida-
do de las mujeres, además de organizarse junto 
con otros grupos de mujeres para dirigir el Merca-
do de Artesanías Tz´unun Ya´.
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Conchita Batzín, en el mercado de Artesanías lideresa Maya Tzutujil, originaria de San Pedro La Laguna, 
promotora de la independencia económica de las mujeres y el cuidado del Lago de Atitlán, integrante del 
grupo de Mujeres Semilla I´xija´tz y Consejo del Pueblo Maya.
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MERCADO DE ARTESANÍAS TZ´UNUN YA´

El mercado de artesanías es administrado por 13 
organizaciones de mujeres, la característica más 
importante de estas mujeres es que han buscado 
su independencia económica a través del trabajo 
creativo como artesanas, además de promover el 
cuidado y protección de la madre tierra, gracias a 
que los productos que se venden en Tzunun Ya, 
están elaborados con materiales reciclados.

Una de las características de las mujeres que 
conforman el mercado es que se organizan de 
tal manera que se turnan por días para atender 
todos los puestos por lo tanto no es necesario que 
estén todas las integrantes de cada organización, 
debido al impulso que le dan a la economía de su 
comunidad y de sus compañeras y el valor que le 
asignan al tiempo de cada mujer artesana para 
poder impulsar su creatividad, autocuidado y el 
tiempo que pasan en su hogar.

El grupo de Mujeres Semilla I´xija´tz juega un rol 
importante en el trabajo creativo de la artesanía, 
sus integrantes trabajan bordado, tejido, mostaci-
lla y ahora están aprendiendo a elaborar produc-
tos tejidos con tul, una planta nativa del Lago de 
Atitlán, que ellas mismas han impulsado para su 
conservación y siembra.

EL FILTRO NATURAL DEL AGUA, EL TUL

El tul es una planta nativa del Lago de Atitlán que 
hace la función de filtro del agua y reduce la proli-
feración de bacterias acuáticas, además sostiene 
la vida de los peces nativos del lago.

El grupo de Mujeres Semilla I´xija´tz promueve la 
siembra del Tul en el Lago de Atitlán y junto con 
la asociación de pescadores de San Pedro La 
Laguna, han convocado a distintos grupos orga-
nizados y pobladores en general a sembrar Tul en 
el mes de agosto, una práctica que dio inicio en el 
año 2023.

El tul es vital para el ecosistema del Lago, además 
que la cosecha de Tul proporciona materia prima 
para la elaboración de nuestras artesanías, expre-
sa Conchita Batzin.

Un aspecto positivo a resaltar es que la Municipa-
lidad de San Pedro La Laguna se ha comprometi-
do a cuidar y crear campañas de concientización 
para que los habitantes y visitantes de San Pedro 
cuiden y respeten las siembras de tul, además de 
prevenir el corte del mismo.

El lago de Atitlán sostiene la vida de 10 pueblos 
que habitan a su alrededor, tanto en sus prácticas 
cotidianas, la economía, alimentación y espiritua-
lidad, es por eso que resulta muy importante di-

Pescador entre el tul sembrado en el año 2023 en San Pedro 
la Laguna.



7La Mirada de los Pueblos núm. 6
Consejo del Pueblo Maya

Grupo de mujeres Semilla I´xija´tz en una demostración de sus artesanías.

Diversidad de grupos y organizaciones preparándose para 
sembrar tul en San Pedro La Laguna.

Siembra de tul en el Lago de Atitlán por 
pobladores de San Pedro La Laguna en el 
Cantón Chuacanté, Sector Xetahual, San 
Pedro La Laguna, Sololá.

vulgar sobre las acciones que van sumando a su 
protección y conservación, que además ayudan 
a mujeres y niños a tener un sustento para lograr 
una independencia económica, así, las personas 
que visitan este precioso lago valora y comprende 
que el cuidado del mismo hará que los habitantes 
de las cuencas logren un Buen Vivir.
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MEDICINA ANCESTRAL EN 
CASA BIO SALUD KYAJE IX

El clima templado de Comitancillo, Municipio de San 
Marcos potencia la diversidad de plantas medicinales, 
un recurso que es y ha sido utilizado por la comunidad 
Mam de este municipio, desde la época Prehispánica.
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Las Hermanas Marroquín conservan y practican 
la “medicina ancestral”, una práctica que promue-
ve el respeto a la Madre Tierra y el resguardo de 
la vida de las personas a través del poder curativo 
de las plantas.

Angela y Maribel Marroquín, más conocidas como 
las “Hermanas Marroquín”, relatan que gracias 
a sus abuelos aprendieron a usar y reconocer en 
las plantas el poder curativo, una alternativa de 
salud que permite mantener el cuerpo fuerte y 
prevenir enfermedades.

A pesar de las dificultades económicas y sociales 
que enfrenta el territorio de Comitancillo, las herma-
nas Angela y Maribel Marroquín han permanecido 
en la comunidad donde nacieron y crecieron.

Cuando las hermanas Marroquín decidieron 
abrir la Casa Bio Salud Kyaje Ix se enfrentaron a 
la falta de apoyo por parte de su familia, “por el 
machismo que prevalece y que se fortalece con la 
influencia de la religión” indican.

Casa Bio Salud Kyaje Ix en mam sigfinica; Kyaje: 
cuatro Ix: Madre Tierra y mujer, como una repre-
sentación de los cuatro puntos cardinales y la 
energía que la Madre Tierra ofrece para que la 
vida y la salud se sostenga.  (podrías hacer un 
recuadro de esta información para que resalte)

¿CÓMO NACE LA CASA BIO SALUD KYAJE IX?

Maribel es disidente de un convento de monjas y 
sobreviviente de leucemia, ella es el vivo ejem-
plo de cómo la medicina ancestral ayuda a tratar 
enfermedades crónicas y permite tener calidad 
de vida a pesar del diagnóstico brindado, “gracias 
a eso puedo seguir mis sueños, expresa Maribel.

El camino de sanación y fe comienza con la en-
fermedad de Maribel, debido a que una persona 
a quien ella identifica como “Candido”, se volvió 
su inspiración y en el maestro que ella necesita-
ba para aprender a confiar en la medicina de la 
Madre Tierra.   Alternativa que le ayudó a tratar 
su cáncer y la oriento a aprender todo sobre 
biomagnetismo, un servicio que brinda en la casa 
Bio Salud.

Ángela une sus sueños junto a los de su hermana 
debido a que ella estaba aprendiendo a cuidar las 
plantas con un enfoque medicinal y en la búsque-
da de tratamiento decidieron poner este conoci-
miento al servicio de la comunidad.

Actualmente Ángela se dedica a la siembra y pre-
paración de las plantas para poder administrarlas 
como medicina natural a sus pacientes.  Cabe 
resaltar que las plantas que usan se siembran en 
las distintas comunidades de Comitancillo.

Angela  se encarga de monitorear el cuidado de las 
plantas que siembran los vecinos, “se procura que 
la cosecha se de en época de Luna Nueva si son 
plantas que se cosechan desde la raíz, en cuarto 
creciente la cosecha de los tallos y en luna llena 
se cosechan las flores y los frutos, depende de la 
planta, explica la hermana.

Maribel hace diagnósticos con piedras volcáni-
cas, a través del biomagnetismo, una labor que se 
realiza con la ayuda de la energía que una persona 
emana, así se le puede administrar medicina her-
bolaria, también realiza masajes para poder curar o 
relajar el cuerpo de las personas que lo necesitan.

EL SENTIDO DEL CUIDADO HACIA LAS 
PERSONAS

Una práctica del Buen Vivir se ejemplifica en la fe 
que le tenemos a las plantas, que son medicina y 
alimento proporcionado de la Madre Tierra, com-
prender que cada individuo necesita una dieta y un 
tratamiento distinto es también una práctica del 
Buen Vivir explican las Hermanas Marroquín.

Es cierto que la comunidad es necesaria, no es im-
perante que se homogenice a todas las personas 
que son parte de la misma, esto cobra un sentido 
de cuidado y respeto por la vida de cada individuo 
y potenciar la salud del mismo con una cultura de 
prevención, agregan.

Fortalecer el espíritu es parte del cuidado de las 
personas, es el inicio de la sanación y la preven-
ción de enfermedades que es lo que la medicina 
natural ha buscado es la salud integral del indivi-
duo. 

Según Maribel, “lo psicológico, espiritual y físico 
están conectados”, es por eso que ellas velan por 
la salud de las personas en todos los ámbitos y 
afirman que el secreto de la sanación de enferme-
dades como el cáncer, por ejemplo, puede lograrse 
gracias a tres aspectos fundamentales:

1. El tratamiento emocional, creer en el proceso.

2. Apegarse a una dieta alimenticia adecuada para 
mejorar el estado físico de las personas; y

3. El tratamiento de medicina adecuado para la 
enfermedad que ataca a las personas.

Esta experiencia de vida ejemplifica la lucha de 
muchas mujeres guatemaltecas, que logran una 
independencia económica a pesar de luchar con 
las creencias impuestas por el sistema occidental, 
el cual usa la religión para someter a las comuni-
dades a un dominio patriarcal que oprime el pen-
samiento crítico y además frena los procesos que 
implican el respeto a la vida y a la Madre Tierra. 
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Pero no solo se dedican a producir uno de los 
mejores cafés de Guatemala, la Cooperativa con 
esencia de café MUJESCA va más allá, se trata de 
mejorar la vida de otras mujeres y sus familias, así 
como de respetar y cuidar la tierra.

Dentro de las labores prioritarias de la Cooperativa 
están, el guardar y preservar las semillas de café, 
brindar formación a las mujeres para potenciar los 
conocimientos ancestrales sobre el cuidado de los 
cafetales y el respeto a la tierra, acciones que son 
un ejemplo del Buen Vivir.

ECONOMÍA DESDE LAS FALDAS DEL VOLCÁN

Desde hace años, las tierras de la aldea Chanchi-
cupe de Tajumulco, San Marcos, ha sido territorio 
cafetalero. Las enseñanzas de las bisabuelas y los 
bisabuelos giran en torno al cuidado del hogar y 
de la tierra.

Los esfuerzos que las socias de Mujesca han 
tenido desde la fundación del grupo, hacer que 
más mujeres se unan a la cooperativa, debido a 
que aún se mantienen las prácticas patriarcales 
que infunden miedo en las mujeres por el trabajo 
en la tierra.

PARCELAS QUE FORMAN COMUNIDAD

Todas las socias de Mujesca tienen espacios de 
terreno propios y familiares que han convertido en 
parcelas, desde una cuerda hasta veinte cuerdas 
de terreno, donde siembran el café.

MUJERES 
CON ESENCIA 
DE CAFÉ

En las faldas del volcán Tajumulco, el 
más alto de Guatemala, se produce uno 
de los mejores cafés del país, ventaja que 
aprovecha la Cooperativa de Mujeres con 
esencia de café MUJESCA de la Aldea 
Chanchicupe del Municipio de Tajumulco, 
San Marcos, quienes se dedican a sembrar 
y cosechar café orgánico.

La especie de café que siembran es arábica, con-
siderado como el mejor café a nivel mundial, por 
su aroma sutil y equilibrado que hace juego con la 
acidez y cuerpo que posee, y la altura de la tierra 
contribuye a que el sabor del café que se cosecha 
en Tajumulco sea reconocido a nivel nacional.

Otro de los factores que contribuyen para que ten-
gan el reconocimiento es el conocimiento ances-
tral en la producción y el amor de los cafetaleros.

La cosecha comienza en agosto, es un proceso 
manual y delicado, se corta fruta por fruta, el tiem-
po aproximado de cosecha es de dos meses y en 
enero ya está podada la planta y lista para volver a 
florecer y dar fruto.

ABONO ORGÁNICO:

Para cuidar y proteger la tierra, la cooperativa hace 
su propio abono por medio de la técnica del bu-
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zón, se elabora con hojas de chichicaste, carbón, 
cáscaras de vegetales y frutas, la pulpa del café y 
también con lombrices de composta.

MUJERES QUE TRABAJAN CON EL CAFÉ

Desde el año 2013 MUJESCA se conformó en un 
grupo de cafetaleras y con el trabajo colectivo se 
conformaron en una Cooperativa integral agrícola, 
registrada en la Superintendencia de administra-
ción tributaria en el año 2017.

El trabajo colectivo les ha permitido gestionar 
fondos para agenciarse de herramientas de traba-
jo para cuidar y cosechar el café, y también para 
generar espacios formativos para las mujeres que 
son socias de MUJESCA, que va desde formación 
técnica en el tueste de café, barismo, fumigación, 
y elaboración de abono orgánico.

El café puede resultar una satisfacción para mu-

chos consumidores de esta bebida, pero para las 
socias de MUJESCA, representa una satisfacción 
que se puede calificar en un ámbito más elevado. 
Se han fortalecido como personas, se han vuelto 
más valientes y fuertes, y han desarrollado ca-
pacidades de socialización, desenvolvimiento en 
ruedas de negocios, posicionamiento de su marca 
y el plus es que gracias a la cooperativa ellas han 
tenido la oportunidad de exaltar su esencia como 
mujeres y la esencia del café.

MUJESCA es ejemplo de una economía comunita-
ria que incluye el cuidado de la Madre Tierra, pues 
es ella quien provee el sostén de las mujeres y sus 
familias, además de velar por el cuidado y la for-
mación de las mujeres que son partícipes de esa 
red, MUJESCA establece el ideal de una economía 
comunitaria que potencia el Buen Vivir de cada 
persona que conforma la comunidad.
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Una de las socias de Cooperativa Mujesca, sostiene el 
fruto de la planta de café en crecimiento.
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La violencia en contra de las mujeres tiene diver-
sas manifestaciones, pero las que más reportan 
las mujeres Maya Tzutujíles son la económica y 
social, las cuales son una secuela del conflicto 
armado interno y del sometimiento patriarcal.  
Aunque existe una lucha por romper con ambos 
problemas sociales, sus manifestaciones son 
parte de la problemática social que se vive en el 
país. De ahí el papel tan importante que realiza 
El Consorcio en Santiago Atitlán, pues buscan 
fortalecer los liderazgos y eliminar las múltiples 
manifestaciones de violencia contra las mujeres.

El Consorcio aglutina 11 agrupaciones de mujeres 
Zutujiles, 68 mujeres socias, quienes producen 
artesanías para impulsar la autonomía económica 
que es clave para tener una vida digna y libre de 
violencia. Las mujeres víctimas de violencia de 
la comunidad llegan buscando apoyo, por eso se 
impulsa el proceso de sanación integral y les da 
el ejemplo de la sororidad un aspecto importante 
para una mejor sociedad, explica Elena Chiquibal, 
coordinadora general del consorcio. Hasta el mo-
mento hay mil 600 mujeres beneficiadas asegura 
Chiquibal.

Elena Chiquibal, coordinadora general del consor-
cio, compartió que parte importante del proceso 
es la reivindicación de saberes ancestrales, el uso 
de materiales totalmente orgánicos y naturales y 
la sanación interior de las mujeres que son vícti-
mas de violencia.

CONSORCIO 
PARA SANAR

El Consorcio de Asociaciones del 
municipio de Santiago Atitlán, 
departamento de Sololá, nace en el año 
2010 con el objetivo brindar atención 
integral a mujeres que han sido víctimas 
de violencia, la cual va desde atención 
psicosocial, jurídica, legal y médica, a 
través de herramientas para el cuidado 
físico y mejorar su autoestima, incluida 
la sanación emocional y espiritual.

Elaboración de servilletas teñidas con añil.
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La recuperación de saberes ancestrales del pue-
blo Tzutujil representa para consorcio, la utiliza-
ción de tintes naturales como el añil, la cochinilla 
o el pericón, el uso de tinturas medicinales de 
hierbas que ellas mismas siembran, cosechan y 
que utilizan en el tratamiento de las mujeres que 
buscan de ayuda, Elena Chiquibal ejemplifica el 
uso de la sábila para mujeres que llevan días sin 
comer y no se les puede introducir a su dieta ali-
mentos sólidos de un momento a otro sin prepa-
rar el estómago para recibirlo.

La sororidad se hace presente en la comunidad 
que Consorcio ha construido a través de los 14 
años que lleva de trabajo, un proceso que se ha 
hecho más fuerte y más seguro, lo cual ayuda a 
las mujeres a lograr una independencia económi-
ca y gracias a sus esfuerzos Consorcio ha logrado 
instalaciones propias, vínculos con otras organi-
zaciones para tener una cartera de clientes y un 
porcentaje de autonomía institucional, sin embar-
go, existen muchos desafíos para la venta de sus 
productos en un comercio justo, explica Elena.

El Consorcio nos brinda una mirada desde la 
sororidad, la sanación y la salud integral de las 
mujeres, para potenciar la independencia eco-
nómica de las mujeres que atraviesan procesos 
de sanación después de ser parte de abusos en 
distintos ámbitos de su vida, el uso de plantas 
medicinales y la recuperación de tintes naturales 
para elaborar artesanías hace de las mujeres de 
consorcio guardianas de la vida y la Madre Tierra.

Flor de pericón utilizada en el tratamiento medicinal de mujeres y tintura natural 
para telas, en Consorcio tienen siembra de pericón.

Artesana y socia de Consorcio en el taller.
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La papicultura es un negocio floreciente que ha sido 
heredado de generación en generación, y que exige 
una coordinación interna que le permita fluir de lunes 
a domingo, así lo explica Santos Len coordinador del 
comité de venta del centro de acopio de papa de San 
Juan Ostuncalco.

UN LUGAR SEGURO PARA COMERCIALIZAR

Antes de la construcción del Centro de Acopio de 
papas en Aldea Los Alonzo, era común ver a los 
agricultores de papa negociando con los interme-
diarios en las orillas de la carretera interamerica-
na, según Camilo Méndez Cabrera, encargado de 
la oficina de servicios básicos de la Municipalidad 
de San Juan Ostuncalco, esto era común alrede-
dor de los años 2006 a 2008, algo que implicaba 
un riesgo latente. Es por ello que la Administra-
ción de Don William Gómez, alcalde del municipio 
del 2008 al 2012, destinó 40 cuerdas de terreno 
municipal para la construcción del mismo con 
el objetivo de tener un lugar seguro y controlado 
para comercializar las papas de los territorios 
aledaños.

Se construyó el Centro de acopio, pero quedó 
pendiente la regulación administrativa por parte de 
la Municipalidad, explica Camilo Méndez.  Pese a 
que han pasado 3 gestiones municipales más, no 
se ha regularizado la administración municipal de 
forma oficial, aunque resalta que la Municipalidad se 
encarga del mantenimiento, abastecimiento de agua 
potable y cuidado del territorio.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
La papa es un negocio muy importante para la región 
de Quetzaltenango y para el país, y es a través del 
Centro de acopio de San Juan Ostuncalco que se 
comercializa a nivel nacional e internacional. (Se 
exporta hacía el Salvador). Para ello se creo un 
comité de intermediarios y productores de papas, 
son 14 personas registradas que cuentan con bo-
dega en las instalaciones del Centro de acopio, lo 
cual permite que las papas estén resguardadas en 
un lugar seguro y adecuado antes de que se lleve 
a cabo la venta de las mismas.

Los intermediarios son los encargados de la 
relación de compraventa entre el agricultor y el 
cliente.

COMUNIDADES PRODUCTORAS DE PAPA

Las comunidades productoras de papa son San 
Juan Ostuncalco, Cabricán, Sibilia, Palestina de los 
Altos  entre otras comunidades de San Marcos, 
como por ejemplo San Antonio Sacatepéquez, y 
en un aproximado se llega a ingresar hasta  dos 
mil quintales de papa al día, comenta Santos Len.

EL MERCADO 
MÁS GRANDE 
DE PAPAS DE 
GUATEMALA

El mercado de papas más grande 
de Guatemala se encuentra 
ubicado en Aldea Los Alonzo, del 
municipio de San Juan Ostuncalco, 
departamento de Quetzaltenango.
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El comercio de las papas abre otros mercados en 
la región, como ferreterías, agropecuarias, venta 
de vehículos, calzado, entre otras, negocios que 
pueden observarse en el camino que lleva al Cen-
tro de San Juan Ostuncalco.

Otro punto a favor es el mejoramiento de cami-
nos hacia comunidades alejadas, en las cuales 
se siembra y cosecha papa, lo cual es una ven-
taja para las familias que viven en estos lugares 
debido a que facilita el acceso a salud, alimentos, 
productos para el hogar, lo cual brinda una mejor 
calidad de vida.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Los “papicultores” son los agricultores que siem-
bran y cosechan papas y esta enseñanza es un 
proceso que viene de abuelos, y padres de los 
agricultores, “la práctica hace al maestro”, dice un 
viejo refrán y todos los agricultores han aprendido 
con la práctica y experiencia.

El proceso comienza con la germinación de la 
semilla que dura aproximadamente 3 meses para 
ser sembrada, nace la papa, se fumiga, se pica la 
tierra en los surcos, la calza y se cosecha.  De-

pende de la época del año, pero en promedio se 
cosecha en 4 meses, según Santos Len.

Muchos papicultores han optado por el uso de 
abono orgánico con broza, por ejemplo, para 
poder llevar a cabo el cuidado de la tierra donde 
se han sembrado las papas, una práctica que vale 
la pena destacar, debido a que la tierra necesita 
cuidados especiales para que pueda seguir con la 
producción de papas o cualquier otra hortaliza y 
no se produzca erosión del suelo.

Es importante que el Estado facilite áreas de 
comercialización, así como el Centro de Acopio de 
papas de los Alonzo, en el cual queda evidenciado 
que el comercio de los agricultores de papas es 
más seguro lo cual potencia la economía, y obliga 
a que las carreteras sean ideales para el transpor-
te que lleva las papas y la calidad de vida de las 
mismas comunidades, sin embargo, se debe des-
tacar todo el trabajo de los agricultores para crear 
una comunidad comercial, mantenerla y atender 
a la demanda de papas que se genera, donde no 
intervienen las entidades del estado, sino, sola-
mente las personas con liderazgo que han confor-
mado el comité para la venta de las papas. 

En esta fotografía podemos observar el proceso de soplar las papas antes de ser 
cargadas a un camión el cual transporta el producto a otros territorios.

En la ruta de Aldea Los Alonzo es común encontrar vehículos 
tipo Pick Up con carga de papas, los cuales llegan a vender 
este cargamento en el Centro de Acopio de papas.
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Pedro Alonzo es unos de los trabajadores que todos los días entran al centro de 
acopio junto a otros cargadores, agricultores y negociadores, quienes hacen que 
el intercambio de papas sea efectivo en esta localidad. 
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Economía comunitaria es la producción 
de los medios de vida heredados de los 
antepasados, con el uso de la tecnología 
ancestral y donde participan miembros 
de las familias o comunidades para su 
sobrevivencia. Todavía se observan 
prácticas complementarias de esta forma 
de producción como la preocupación por la 
salud de las personas, de la Madre Tierra y el 
vínculo con todo aquello que genera vida.

La economía comunitaria hace referencia a los tra-
bajos que desarrollan las familias de generación en 
generación con el único objetivo de buscar y generar 
productos para satisfacer las necesidades vitales de 
los integrantes de la comunidad. Estas respuestas 
deben guardar el equilibrio para evitar el maltrato y la 
sobreexplotación de los recursos naturales siempre 
con el pensamiento puesto en las futuras genera-
ciones. Las actividades que generan satisfactores 
al interno de las comunidades deben reconocer la 
vida de la Madre Tierra y la de los distintos elemen-
tos naturales porque son necesarios para la vida de 
las personas y de la humanidad entera. Este vínculo 
recomienda la práctica del respeto, la conservación y 
la interdependencia.  Ciertamente, debido a condicio-
nes adversas, la economía comunitaria puede verse 
de distintas maneras, por ejemplo, que está en crisis, 
en desaparición o en uso por familias únicamente. 
Han mermado muchas prácticas de producción 
comunitaria, pero se resiste a morir.

Son características de la economía comunitaria 
que a la fecha son identificables: actividades que 
permanecen bajo la responsabilidad de las familias, 
en el proceso trabajan los miembros de la familia, 
el respeto a la Madre Tierra, el respeto a todas las 
manifestaciones de vida en el contexto, usan la tec-
nología ancestral para la conservación y producción 
de los medios de vida actuales y solamente debería 
de producir lo suficiente para la sobrevivencia de las 
familias. Cuando hay excedentes, se disponen para 
el mercado más cercano o para el intercambio de 
productos entre familias.

Por la raigambre de su práctica y sus resultados en 
productos, su uso está centrado en los medios de 
vida heredados de los ancestros. El hecho de estar 
en el abandono por parte de entidades de gobierno o 

Economía Comunitaria para el Buen Vivir
Por Luis Javier Crisóstomo

cualquier otro actor externo, la economía comunita-
ria tiene cierta autonomía y favorece la sobrevivencia 
de comunidades enteras.

La economía comunitaria todavía cuenta con la pre-
sencia de otros actores que velan por la vida de todo 
lo que existe en las comunidades. Están las autorida-
des comunitarias y los portadores de conocimientos. 
Vigentes algunos trabajos comunitarios, por ejemplo, 
la apertura y mantenimiento de caminos, manteni-
miento de los centros de poder de la comunidad y la 
construcción de obras comunitarias. Entre familias 
es posible identificar el intercambio de productos de 
consumo diario.

Son ventajas de la economía comunitaria la con-
servación y uso de diversidad de habilidades de los 
miembros de la familia, la diversidad de medios de 
vida, el fomento de las relaciones de ternura entre 
personas y las manifestaciones de vida en el con-
texto inmediato. Es desventaja el hecho de asumir 
trabajos comunitarios que desplazan a las entidades 
públicas que con recursos públicos dejan de ejecutar 
sus propias responsabilidades y en muchos casos 
practican la corrupción.

Es recomendable ejecutar acciones que pueden apo-
yar el fortalecimiento de la economía comunitaria 
como el caso de programas de desarrollo e investi-
gaciones para recuperar las bondades del intercam-
bio de productos entre familias, bienes de la comuni-
dad, el trabajo comunitario, el rol de las autoridades 
comunitarias y los medios de vida.
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Ante las energías de 6 B’atz

Desde la mirada de las mujeres Mam la economía 
comunitaria no solo es comprar y vender produc-
tos convencionales o artesanales. La Economía 
Comunitaria pasa por la organización, la participa-
ción, la formación técnica y política, la conciencia 
social y  ambiental, se da alrededor de una practi-
ca de colectividad, desde la cooperación no solo 
desde un grupo sino desde el seno familiar, desde 
una convicción social que genere cambios para la 
vida del ser humano, en este caso cambios para la 
vida de las mujeres. 

La economía comunitaria surge y gira alrededor de 
las mujeres, con su trabajo desde el cuidado del 
hogar, desde el cuidado de los animales  de patio, 
desde el cuidado del mismo esposo al preparar el 
alimento para salir a trabajar, las mujeres generan 
economía comunitaria con su trabajo, su esfuerzo, 
su dedicación y sus habilidades de producir vida, 
alimento, emprendimientos, la mujer genera sus 
propios espacios de mercado al vender su produc-
to con la misma familia,  la vecina, con la comuni-
dad y las plazas municipales. 

Para las mujeres Mam la economía comunitaria 
es intercambiar su arte a través del tejido, su cone-
xión con la madre tierra en el cultivo y  producción 
de la papa, el maíz, el repollo, la zanahoria, el frijol, 
las habas, el ayote, entre otros. 

Las mujeres no son ajenas a la economía comu-
nitaria que generan los hombres a través de la he-
rrería, la carpintería, la albañilería, de la producción 

Economía Comunitaria desde 
la mirada de “Mujeres Mam”
Por Marybel Ramírez

de alimentos, de los profesionales, de cualquier 
tipo de trabajo que genere ingresos económicos. 

Las mujeres en la actualidad enfrentan diversas 
barreras alrededor de la economía, no cuentan con 
oportunidades de empleo remunerado, no tienen 
acceso a capital para sus emprendimientos, los in-
termediarios definen los precios del producto en el 
mercado, no se respeta los costos de producción 
que implica disponer de un producto. Sin embar-
go, han encontrado alternativas de intercambio de 
producto y la generación de ingresos alrededor de 
la economía comunitaria.  Por ejemplo, la venta de 
animales de patio, los tejidos, su mano de obra a 
través de jornales de trabajo, los pequeños nego-
cios y emprendimientos alrededor de la repostería, 
venta de frutas, de verduras, de flores, comida, 
plantas medicinales, entre otros. 

Hoy en día las mujeres ya no solo se dedican a las 
tareas de la casa, sino también generan ingresos 
de una forma diferente a la que realiza el mono-
polio, que ha introducido prácticas que solo se 
enfoca en monetizar y aumentar ganancias sin 
valorar el trabajo de quienes producen.

Finalmente, la economía comunitaria es respeto 
a la madre naturaleza, es arte, es colectividad 
desde la familia, es vida, en cualquier lugar ya no 
solo se visualizan logotipos de los monopolios, 
sino se  puede observar  a mujeres y hombres que 
su único logotipo es el sudor de su frente, es su 
sombrero, es su indumentaria, es su trabajo que 
no explota ni oprime.
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En una sociedad en que predomina el individualis-
mo neoliberal, deviene de suma urgencia rescatar 
el concepto de Economía Comunitaria, es decir de 
aquellas relaciones sociales, económicas, políti-
cas y espirituales de los pueblos originarios que 
representan gran parte de la población guatemal-
teca.  Dichas relaciones y prácticas se caracteri-
zan por la comunidad de bienes, cooperación y 
ayuda mutua que desafortunadamente tienden 
a ser minimizadas y no validadas por el sistema 
hegemónico, pero que contienen elementos cla-
ves sobre la siembra y cosecha en la agricultura 
familiar y solidaria, de cómo se valora la tierra, y 
de cómo se toman decisiones colectivas en la pro-
ducción, circulación y distribución de bienes y en 
las invocaciones de respeto a la naturaleza como 
sujeto viviente.

 «La concepción de Economía Comunitaria, tiene 
como núcleo central a la comunidad»

En efecto, la concepción de Economía Comunita-
ria, tiene como núcleo central a la comunidad a 
partir de la participación en la formulación, tomas 
de decisión e implementación de estas de ma-
nera colectiva, en una unidad territorial integrada 
no solo en espacio físico sino en la reciprocidad 
que permite la reproducción de la vida de todos 
los miembros y de la naturaleza misma.  Si bien 
los medios de trabajo pueden utilizarse en for-
ma privada y familiar, en general la propiedad de 
los activos y bienes naturales son comunitarios, 
sociales y colectivos y no sujetos a control de una 
persona o grupo elitista, como ocurre en la socie-
dad capitalista.

LA FUERZA PRODUCTIVA ESTRATÉGICA: LOS 
BIENES COMUNES

La economía comunitaria tiene una vitalidad his-
tórica a partir de su articulación con la economía 
mixta, la economía pública y la economía empre-
sarial  en el sentido de que no puede reproducirse 
de manera aislada sino, mediante relaciones diná-
micas que generan tensiones y desacuerdos pero 
también acuerdos, manteniendo sus principios 
comunitarios centrales y su esencia frente a otros 
entornos,  de modo de permitir la convivencia con 
otros hombres y con la naturaleza de manera ar-
mónica para reproducir su vida y sus condiciones 
de trabajo. 

En ese contexto, la economía comunitaria, de raíces 
ancestrales e históricas, encuentra sus bases legales 
de aplicación actual en los artículos 118 y 131 de la 

Economía comunitaria
Por Edgar Pape Yalibat

Constitución Política de la República de Guatemala que se refie-
ren a la defensa y protección de los “bienes comunes” para con-
tribuir a fundar el régimen económico y social sobre principios de 
justicia social.  De manera que esos postulados dan prioridad a 
los usos sociales, culturales y ambientales de las colectividades 
territoriales, contrario a privilegiar preferencias a explotaciones 
individuales o extractivas.  

«La economía comunitaria no está centrada en el individuo o 
empresa privada, sino que es asumida por la colectividad” 

De esa manera, la gestión en la economía comunitaria no 
está centrada en el individuo o empresa privada, sino que “es 
asumida por la colectividad” y se fundamenta en la “obli-
gación y alternabilidad”; es decir, convertirse en autoridad 
no depende de la voluntad propia, sino que la persona está 
obligada a servir, gestionar o ejercer autoridad para no perder 
el acceso a los bienes comunitarios.  En esa valoración de la 
herencia ancestral, es relevante que en Guatemala se apoye 
a los “principales” y a otras autoridades indígenas que velan 
por la recuperación y buena gestión de las tierras comunales 
y los bienes comunes.

Los agentes económicos que participan en la construcción 
de la economía comunitaria, son: pueblos originarios, comu-
nidades campesinas, organizaciones productivas, cooperati-
vas, pequeños productores, grupos familiares, empresas co-
munitarias y mixtas, empresas sociales, entre otros.  El sujeto 
trascendental es la comunidad, integrada a partir del trabajo 
colectivo en las tierras comunales, articulados en equilibrio y 
respeto hacia la naturaleza como un sujeto participante, vivo 
y que se manifiesta en la cosmovisión de los pueblos origina-
rios.  Por ello se práctica y respeta la espiritualidad.

El sentido de pertenencia a un 
todo, hace que cada miembro 
que participa en la producción, 
también lo haga en la distribu-
ción, lo que permite que, den-
tro de un territorio o espacio, 
se organicen diferentes grupos 
familiares o comités sectoria-
les para garantizar la distribu-
ción igualitaria del excedente 
producido socialmente. De 
hecho, en la economía comu-
nitaria prima el valor de uso a 
partir de diversos principios e 
instituciones como la reciprocidad, redistribución y comple-
mentariedad.  

En pocas palabras, la economía comunitaria es una econo-
mía del trabajo colectivo, en función de la solidaridad, del res-
peto a la naturaleza, a la comunidad de personas y el respeto 
a las generaciones futuras.

«En la economía 
comunitaria prima el 
valor de uso a partir 
de diversos principios 
e instituciones como 
la reciprocidad, 
redistribución y 
complementariedad» 



www.lamiradadelospueblos.com

La Mirada de los Pueblos

lamiradadlospueblos@gmail.com


