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C o n t e x t ua l i z aC i ó n  d e  l a  p ro b l e m át i Ca

Debido a la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 a nivel mun-
dial, el gobierno de Guatemala optó por cerrar el país e intentar cortar con las 
comunicaciones locales, tanto a nivel urbano como rural. Uno de los grupos más 
afectados fue el de las mujeres indígenas, quienes no sólo vieron incrementada su 
carga de trabajo doméstico y de cuidados, sino que, según el Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas de las Américas, han quedado como primeras responsables 
de garantizar seguridad alimentaria en sus comunidades (2020). Imposibilita-
das de ejercer otras prácticas de intercambio en los mercados de sus localidades, 
han tenido que volver, algunas, a prácticas ancestrales y a paliar los efectos de la 
pandemia gracias a la recuperación de conocimientos de la medicina ancestral 
(García y otros, 2020).

Todo ello se muestra como un mecanismo de supervivencia ante las falencias y el 
abandono de las instituciones estatales, cuyas disposiciones han sido constante-
mente objetadas por las comunidades rurales del país (Garance, 2021). Si bien las 
mujeres han sido quienes más pronto respondieron a la crisis alimentaria que en-
frenta el país, esto sucede desde las obligaciones que son impuestas a este grupo 
poblacional desde la infancia, sobre todo cuando hablamos de mujeres indígenas 
y lo que Aura Cumes describe como “mantener la estabilidad de la servidumbre y 
de la dominación” (2014, p. 236), como parte fundamental de un sistema de opre-
sión que se beneficia de mantener a las mujeres en condiciones de vida precarias 
y desiguales.

En cuanto a las condiciones de Rancho Alegre en Sumpango, Sacatepéquez, loca-
lidad donde se desarrolla esta investigación (ver Anexo 1), no se muestran distin-
tas a las de otras comunidades rurales indígenas del país, ya que, en apariencia, la 
mayor parte de sus habitantes subsisten de la agricultura como fuente primaria 
de ingresos y sustento de la vida. Pese a ello, de acuerdo con datos de la Secre-
taría General de Planificación y Programación de la Presidencia, en 2015 la co-
munidad de Rancho Alegre se encontraba entre el tercer lugar de las aldeas del 
municipio con “Alto porcentaje de desnutrición crónica en niños de 6 a 9 años de 
edad.” (2018, p. 57). Aun cuando estos datos no son actuales, con la crisis sanita-
ria desatada en 2020, las proyecciones económicas son inquietantes por motivos 
multicausales. Muestra de ello es que, de acuerdo con la Organización de Nacio-
nes Unidas, “el número de personas en situación de pobreza en Guatemala se 
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habría incrementado en 3.0 puntos porcentuales en 2020 a raíz de la pandemia” 
(ONU, 2021, p. 2).

Por lo anterior, la presente propuesta de investigación se centró en describir las 
formas de organización comunitaria que permiten a las mujeres en Rancho Ale-
gre auto sostener su sistema alimentario y preservar conocimientos ancestrales 
para la reproducción autónoma de dicho sistema, haciendo énfasis en la iden-
tificación de las prácticas comunitarias relativas a la soberanía alimentaria y la 
autodeterminación en materia de derechos alimentarios, las cuales permiten ca-
racterizar el rol de las mujeres de Rancho Alegre en la protección y preservación 
de semillas nativas y libres de transgénicos. 

m e t o d o l o g í a

El proyecto de investigación se delimitó a trabajar con la comunidad Maya Kaq-
chikel de Rancho Alegre en Sumpango, departamento de Sacatepéquez en Gua-
temala. Por estar enfocada en obtener un panorama claro sobre la realidad de la 
aldea y el quehacer de las mujeres en especial. La investigación se formuló de tipo 
cualitativo, haciendo uso de algunos datos cuantitativos. 

Al iniciar el primer acercamiento a la recopilación de datos en torno a las prác-
ticas de soberanía alimentaria en la comunidad de Rancho Alegre, se evidenció 
la ausencia de datos desagregados y específicos sobre la comunidad. Por ello, 
tras la revisión de teóricas feministas1, se decidió iniciar con una observación 
primaria de la comunidad, lo cual arrojó ciertas rutas para iniciar el proceso de 
investigación. 

La elaboración de esquemas conceptuales aportó al análisis del contexto entre 
las relaciones trabajo doméstico, mujeres y tierra. Es así como se dio paso al tra-
bajo de campo; con ideas previas sobre la situación de las mujeres de pueblos 
originarios en contextos rurales.

1  Se tomó en cuenta los aportes académicos de Ana Felicia Torres, Mercedes Olivera Bustamante, 
Amaia Pérez Orozco, dentro de Quiroga y Dobrée (2019). Por otra parte, se consideró a Grijalva 
(2012) y a Castillo Huertas (2015).
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Primero se realizó una entrevista semiestructurada a un representante del órgano 
coordinador del COCODE2 de Rancho Alegre para obtener información sobre la 
historia y características generales de la comunidad. Esta reveló información so-
bre población y su organización socioeconómica. Para cumplir con los objetivos 
de la investigación, se identificó fuentes adicionales de información primaria que 
pudieran proveer información desde perspectivas y vivencias distintas, en espe-
cífico de mujeres. 

Se entabló conversación con la directora de la escuela, a través de una entrevista 
no estructurada donde se tuvo conocimiento sobre la condición nutricional estu-
diantil, la organización de las madres en la selección y logística de entrega de ali-
mentos y se realizó la planificación para un acercamiento con algunas mujeres de 
la comunidad a través de la convocatoria de la directora. Mediante la técnica de 
los grupos focales, se recopiló información sobre las experiencias de 14 mujeres 
en el uso de la tierra, alimentación, prácticas ancestrales como el uso de medicina 
tradicional, y las formas de organización.

La siguiente fase consistió en entrevistas semiestructuradas sobre economía de 
los cuidados, organización política y soberanía alimentaria a tres mujeres maya 
intelectuales.

Posteriormente se realizaron encuestas a 38 mujeres con preguntas cerradas 
acerca de sus formas de vida, horas dedicadas a las tareas domésticas, el número 
de hijos e hijas, estado civil, acceso al agua, alimentación y prácticas tradicionales, 
como visitas a las comadronas o la utilización de plantas medicinales (ver Anexo 
2). Las mujeres de la muestra fueron seleccionadas a partir de los siguientes crite-
rios: ser jefas de hogar o responsables del trabajo doméstico y de cuidados en sus 
hogares, ser mayores de edad, ser originarias de Rancho Alegre o tener al menos 
5 años viviendo en la comunidad.

Por último, se realizaron dos historias de vida (consultar Anexo 3): una de ellas 
es una madre joven tejedora y agricultora que emigró a la comunidad; la segunda, 
conocedora del uso de la tierra y la forma de organización que tienen las mujeres 
en la comunidad. Ambos relatos son ejemplo de las vivencias que generalmente 

2  Consejo Comunitario de Desarrollo, según el artículo 13 y 14 de la Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural. El COCODE está conformado por la Asamblea Comunitaria y es en la Asamblea 
que se escogen los representantes del Órgano de Coordinación, entre ellos el presidente del órgano 
coordinador del Consejo.
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tienen las mujeres y no se hacen visibles desde un conocimiento superficial de la 
comunidad, sino desde un acercamiento con ellas para develar las formas en que 
participan en la economía familiar-comunitaria y la poca representación en los 
espacios de toma de decisión.

d i s C u s i ó n  d e  r e s u lta d o s  y  C o n C l u s i o n e s  
m á s  i m p o rta n t e s

El primer contacto con la comunidad fue a través del representante del COCODE 
de Rancho Alegre, quien presentó un panorama compuesto por hombres dedica-
dos principalmente a la agricultura y de mujeres dedicadas al trabajo doméstico; 
sin embargo, durante los grupos focales, ellas hablaron de una realidad más com-
pleja en la que, si bien se ha diversificado la producción de la comunidad, también 
se han reducido las posibilidades de vivir únicamente de los cultivos familiares, 
situación que ha llevado al abandono parcial de la agricultura y al ingreso de las 
mujeres al campo laboral remunerado. Haciendo uso de sus habilidades como 
cocineras, cuidadoras o tejedoras, las mujeres logran llevar un aporte monetario 
a sus familias.

Aún con los aportes monetarios a sus familias, las mujeres siguen siendo las res-
ponsables primarias de garantizar cuidados en sus hogares. De las 38 mujeres 
encuestadas, 24 indicaron ser amas de casa y 1 de ellas se identificó como ama 
de casa y trabajadora en una tienda de la comunidad, no indicando realizar otras 
actividades económicas fuera de las descritas. Además, en promedio, las mujeres 
encuestadas indicaron que dedican 7 horas al trabajo doméstico. De igual mane-
ra, según lo relatado en los grupos focales y en las historias de vida, cuando una 
mujer no puede hacerse cargo del trabajo de cuidados en su familia, lo más pro-
bable es que este trabajo sea asumido por otra mujer del mismo núcleo o por una 
mujer en condiciones de vida más precarias. 

Lo anterior llama poderosamente la atención pues, debido a las migraciones ge-
neradas por el alto costo de vida en la cabecera municipal de Sumpango, muchas 
familias han optado por instalarse en Rancho Alegre, cambiando las dinámicas de 
trabajo remunerado y no remunerado en la comunidad al pagar a otras mujeres 
por cuidar a familias, lavar ropa, cocinar y otras actividades de vital importancia 
para la comunidad. Esto es algo que no todas las jefas de hogar pueden realizar, 
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debido a carecer de medios económicos necesarios para contratar a otras muje-
res que puedan asumir el trabajo de cuidados en sus hogares. Ello se resuelve con 
más explotación a las mujeres de la familia nuclear, quienes aprenden a realizar 
trabajo .de cuidados desde la infancia.

Otro de los hallazgos se refiere a la tenencia de la tierra que, históricamente, ha 
sido negada a las mujeres. No obstante, en Rancho Alegre, pareciera que sí es he-
redada a las mujeres. Al hacer una indagación detallada al respecto, encontramos 
que, aunque la tierra es heredada de generación en generación, esta es conside-
rada como una especie de garantía de continuidad con la familia y se piensa más 
desde la lógica de la colectividad; es decir, sirve como medio para efectuar nuevas 
alianzas matrimoniales y cercanía espacial con la familia extendida. Después de 
analizar a profundidad estas relaciones con la tierra, que bien pueden ser consi-
deradas desde la óptica comunitaria, fue evidente que las mujeres realmente no 
toman decisiones alrededor de la posesión de la tierra, sino más bien son una 
especie de medio de transmisión y conservación de esta.

Aunque buena parte de la alimentación primaria de la comunidad depende direc-
tamente de la producción agrícola, debido a los efectos que el cambio climático 
está teniendo en la comunidad [sequías, lluvias prolongadas, disminución de la 
productividad de la tierra], muchas familias han debido abandonar la agricultura 
y esto ha tenido un impacto en las lógicas alimentarias de la comunidad, empe-
zando a depender en gran medida de las ayudas que brinda el Estado a través 
del sistema escolar y que no son constantes, sino que vienen calendarizadas de 
acuerdo a lo impuesto por el Ministerio de Educación del país.

Respecto a la participación de las mujeres en la preservación y reproducción de 
semillas, las habitantes de Rancho Alegre muestran un conocimiento profundo 
sobre los procesos relacionados con las mismas, sin embargo, no han podido po-
nerlo en práctica, salvo algunas excepciones. Aun así, ello no minimiza de forma 
alguna los aportes de las mujeres a estas prácticas agrícolas, sino que da pie a 
considerar que la transmisión de estos conocimientos de las mujeres a sus hijos 
e hijas podría significar en cierta medida la recuperación de saberes ancestrales 
ante el uso de transgénicos impuestos en los últimos años por la agroindustria y 
una alternativa a la explotación del sistema económico y laboral guatemalteco.
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a n e xo s

Anexo 1: Mapa de Rancho Alegre, en Sumpango, Sacatepéquez.
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Anexo 2: Fotografía de levantamiento de encuestas e historias de vida.

  

 
Anexo 3: Instrumento para documentación de historias de vida.
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