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PRESENTACIÓN

En este número publicamos cuatro artículos y dos ensayos científicos que 
retroalimentan los contenidos de los programas científicos-críticos de la 
Agenda de Investigación y Proyección 2016-2020 de la Universidad Rafael 
Landívar.

El primer artículo, titulado «Yajaw Konob’ akateka, chuj, popti’, q’anjoba’al 
y la acción política de los pueblos indígenas ante el despojo en Guatemala», 
del antropólogo Santiago Bastos Amigo, se centra en las movilizaciones 
que se dan en el territorio q’anjoba’al  de los Cuchumatanes (norte del 
departamento de Huehuetenango), desde inicios del presente siglo1, en 
defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales, contra los distintos 
proyectos extractivos –en especial, hidroeléctricos.

El autor analiza la acción colectiva –con énfasis en la de las comunidades 
y pueblos indígenas– que se despliega en el territorio, a partir de «la 
actualización de formas y prácticas heredadas del comportamiento 
comunitario adecuadas a tiempos de despojo»2; las articulaciones que se dan 
entre diversos actores (autoridades ancestrales o comunitarias religiosas, 
alcaldías indígenas, consejos comunitarios de desarrollo, maestros, jóvenes, 
sacerdotes católicos, pastores evangélicos, entre otros), en distintos niveles 
y escalas; y las diversas estrategias empleadas, como la participación en 
procesos electorales, sobre todo a partir de 2015.

Conforme al autor, este proceso de resistencia, en el que tuvieron mucha 
importancia las consultas comunitarias y las formas asamblearias, posibilitó 
coordinaciones de base territorial en los Cuchumatanes. Fue el motor de 
organizaciones comunitarias y regionales que retomaron la legitimidad de 

1 Periodo caracterizado por la violencia, la represión, la militarización, la criminalización y la 
persecución penal contra líderes y autoridades comunitarias por parte de las empresas y los 
aparatos de seguridad del Estado de Guatemala. 

2 Santiago Bastos, «Yajaw Konob’ akateka, chuj, popti’, q’anjoba’al y la acción política de los 
pueblos indígenas ante el despojo en Guatemala», en Revista Eutopía, núm. 8, julio 2019-diciembre 
2022, 20.



VIII Universidad rafael landívar

vicerrectoría de investigación y Proyección

Revista Eutopía, núm. 8, julio 2019-diciembre de 2022, pp. vii-xiv, ISSN 2617-037X

las autoridades ancestrales, generaron nuevas estructuras e introdujeron 
nuevos elementos de resistencia y organización, y que –en el marco de la 
autonomía y la autodeterminación– buscaron un nuevo relacionamiento con 
la institucionalidad de la república de Guatemala. Destacan la Asociación de 
Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango (ADH), el Consejo 
de los Pueblos de Occidente (CPO) y el Gobierno Ancestral Plurinacional 
de las Naciones Originaria akateka, chuj, popti’ y q’anjoba’al– y, en nivel 
nacional, otras instancias como el Gran Consejo Nacional de Autoridades 
Ancestrales (GCNAA).

Desde la perspectiva del autor, la experiencia expresa la reconfiguración de 
un sujeto histórico y político de lucha indígena en Guatemala, alrededor de 
la figura de pueblo –en los años noventa del pasado siglo pueblo maya–, que 
recupera prácticas no colonizadas.

En la línea del anterior artículo, la colaboración del antropólogo 
guatemalteco Mario E. Sosa Velásquez, titulada «Aproximación al sujeto 
político y la propuesta del Estado plurinacional en Guatemala», retoma 
la problemática de la conformación del sujeto político en la coyuntura de 
una nueva etapa de extractivismo y despojo hacia los pueblos indígenas 
y otros sujetos específicos –campesinado, mujeres, feministas, obreros, 
pobladores, juventud, diversidad sexual– como condición sine qua non de 
la configuración de un modelo de Estado en ciernes, plurinacional, que el 
mismo está planteando.

El autor aborda algunas características del proceso y dinámicas de 
configuración del sujeto político, enfocándose en el surgimiento (diversidad 
y heterogeneidad), estrategias de movilización colectiva (consultas 
comunitarias como base) y articulaciones, de algunas de las organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas, campesinado y mujeres; tales 
son: la Asamblea Social y Popular (ASP), la Convergencia Nacional Maya 
Waqib’Kej (Waqib’ kej), el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el 
Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) o Consejo de los Pueblos 
y –en menor medida– la Asamblea Feminista. Recoge los planteamientos de 
estas organizaciones en materia de transformación del Estado y del sistema 
político en los distintos niveles, algunos de sus contenidos económicos; sus 
diferencias y convergencias, y su objetivo estratégico común: la constitución 
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de una asamblea constituyente (popular, multisectorial y plurinacional) que 
redacte una nueva constitución política.

La idea central del autor es que el sujeto político en Guatemala se encuentra 
en una etapa preconstituyente, tanto en su construcción como sujeto político 
como en la estrategia que lo convertiría en poder constituyente del nuevo 
Estado que prefigura. Conforme al mismo, existen coincidencias en el 
objetivo estratégico del Estado plurinacional, aunque un reto fundamental 
es la articulación de las organizaciones que coinciden en este; lo que, según 
el autor, requiere de la constitución de un sujeto plural, diverso, articulado, 
que enrumbe el proceso hacia la apertura de una asamblea constituyente, 
para lo cual se necesita una hegemonía alternativa y una correlación de 
fuerzas suficiente para abrir el momento constituyente.3

El tercer artículo que publicamos en este número se titula «Condiciones 
laborales en las plantaciones de palma aceitera en Petén»4, de Laura 
Hurtado Paz y Paz, especialista en temas agrarios y pueblos indígenas. Se 
trata de un estudio longitudinal, que emplea varias técnicas de recopilación 
de información (entrevistas, análisis documental de fichas de demandas 
laborales, entre otras), con varias aproximaciones o cohortes (2010/2011, 
2015, 2019). Se enfoca en las condiciones de los trabajadores –locales 
y migrantes– que laboran en la palma aceitera en el departamento del 
Petén, y en la transformación de algunas prácticas empresariales a partir 
de las exigencias que presionan a los empresarios de la palma, derivadas 
de los procesos de certificación internacional, en materia de derechos 
laborales, humanos y calidad ambiental. Tiene como un punto de inflexión 
importante el ecocidio acontecido en el río La Pasión (2015), mientras que 

3 Los dos primeros artículos abonan al programa de investigación «Refundación del Estado»; en 
concreto a su segundo subprograma relativo a las «amenazas y contradicciones en el régimen 
político, la reproducción del capital y las implicaciones de los reacomodos generados en 
el entramados del consenso y de las nuevas tensiones y disputas por el poder», y al tercer 
subprograma, que «analiza la disputa ciudadana y los sujetos emergentes en su búsqueda de 
articulación de fuerzas y capacidades para gestar la refundación del Estado». VRIP-URL, Agenda 
de investigación y proyección. Documento sintético de los programas de investigación científico-críticos (Guatemala: 
Editorial Cara Parens, 2016), 38. 

4 Este artículo aporta contenidos al programa de investigación «Modelo económico para 
la inclusión social», en especial a su primer subprograma cuyo tema central de análisis es la 
«configuración de los patrones de acumulación y sus transformaciones, a fin de comprender el 
proceso y los mecanismos que reproducen la desigualdad y las disputas por el uso y reparto del 
producto social». VRIP-URL, Agenda de investigación y proyección, 36. 
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por las mismas fechas se pone en marcha el mecanismo o instrumento de 
certificación Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

El planteamiento central de la autora es que los requerimientos del 
mercado internacional de aceites y grasas de palma están implicando 
cambios y reacomodos en las relaciones de producción de las empresas a 
nivel nacional, lo que se observa en una diferenciación entre las empresas 
palmeras que siguen aplicando prácticas tradicionales de sobreexplotación 
de la mano de obra, con el recurso de la violencia y violación de derechos 
laborales y humanos, y un tipo de empresas de corte «capitalista moderno» 
que incorpora ciertos estándares y nuevas prácticas laborales. A pesar 
de un cierto «aggiornamento» (renovación o modernización) del sector 
empresarial palmero, la autora concluye que, en el caso del sur de Petén, los 
datos recabados entre 2015 y 2019 señalan que esta transformación todavía 
no está en marcha, ya que las familias y comunidades campesinas, después de 
haber sido despojadas de sus tierras por procesos de «regulación» y extensión 
de cultivos de palma, siguen incorporándose como trabajadores agrícolas 
asalariados en condiciones precarias; se mantiene la figura de intermediarios 
«contratistas», así como formas de contratación informales o tercerizadas, 
sin apego a las regulaciones laborales nacionales e internacionales.

Desde distintas miradas, y teniendo como centro a distintos sujetos, los 
tres artículos se sitúan en el último ciclo de acumulación capitalista (o 
acumulación por desposesión, analizado por el geógrafo David Harvey) 
en regiones o territorios «periféricos» del país –esto es, en territorios de 
tradicional presencia indígena y campesina y de bienes naturales– basado 
en el despliegue de proyectos extractivos –mineros, hidroeléctricos, 
agroindustriales– que se da en Guatemala (y América Latina) a partir de 
la imposición de políticas neoliberales desde finales de los años ochenta. 
Esto ha incluido la privatización, mercantilización y acaparamiento de 
la tierra y otros recursos naturales, la expansión de los monocultivos, la 
expulsión forzada de poblaciones campesinas de sus tierras, la reconversión 
y supresión de varias formas de derechos de propiedad colectiva o pública 
hacia derechos exclusivos de propiedad privada, la mercantilización de 
la fuerza laboral, la supresión de formas alternativas de producción y 
consumo, la destrucción y el deterioro ambiental y la pauperización de 
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las comunidades locales, entre otras dinámicas e impactos5. También ha 
incluido la emergencia de nuevos sujetos, que, desde distintos campos y con 
estrategias diferentes, plantean la necesidad de transformaciones urgentes y 
sustantivas al actual modelo de Estado, de acumulación de capital y de vida.

En otro campo de estudio de la agenda de investigación, el de la «producción 
de subjetividades y transformaciones socioculturales en Mesoamérica»6, 
se incluye el artículo titulado «La partícula wi en el k’iche’ de la Theología 
Indorum», del especialista en lingüística Pedro Mateo Pedro. Se trata de un 
estudio sincrónico del uso sintáctico y discursivo de la partícula wi del k’iche’ 
colonial en el manuscrito Theologia Indorum, que analiza los contextos de 
uso de dicha partícula, a partir de una revisión bibliográfica de estudios 
realizados sobre su empleo en los idiomas mayas actuales de la rama k’iche’.

El autor argumenta que las funciones de la partícula wi en el k’iche’ colonial 
del manuscrito se agrupan en sintácticas y discursivas, y no solamente tiene 
la función sintáctica, como han reportado otros estudios del k’iche’ moderno. 
Asimismo, como resultado del análisis, se plantea que la combinación xa 
wi del k’iche’ colonial ha caído en desuso en el el k’iche’ moderno, en el cual 
solamente se utiliza xa. La desaparición de wi como clítico para indicar 
referencialidad en el k’iche’ moderno se puede considerar opcional, según 
el autor, antes de su desuso.

En la sección de «Ensayos», este número incorpora dos contribuciones. La 
primera, del historiador y especialista en educación, Luis Pedro Taracena, 
se titula: «Los discursos de telón de fondo en el cambio tecnocultural». El 
texto ofrece una reflexión sobre las nuevas formas de entender la realidad, 
a través de la relación entre dos categorías (cultura y tecnología), en donde 
la tecnocultura –como proceso cultural en el que la tecnología domina toda 
actividad– se ha convertido en algo que pretende ser determinante, en un 
mundo globalizado en el que se le ha dado mayor sentido a lo práctico. 
El autor analiza los discursos de fondo que dan coherencia a la fusión de 
narraciones técnicas, organizacionales y economicistas; esto es: el discurso 

5 Ver Laura Hurtado, «Condiciones laborales en las plantaciones de palma aceitera en Petén», en 
Revista Eutopía, núm. 8, julio 2019-diciembre 2022, 78-79. 

6 Este refiere al cuarto programa de investigación científica-crítica, de la Agenda de Investigación  y 
Proyección 2016-2020. 
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de la modernidad/modernización, el discurso de la época de cambio y 
el discurso de la economización de la vida; como discursos dominantes 
instituyentes, que en sus entrecruzamientos también son asumidos, 
generalizados y organizados por las instituciones educativas.

El segundo ensayo que comprende este volumen se titula «La sociedad 
desde la basura: Subjetivación, violencia y neoliberalismo en Trash de 
Eduardo Juárez», del psicólogo y especialista en violencia política, Mariano 
González. En el mismo se analizan las relaciones intersubjetivas que se 
entablan en el mundo social urbano de la ciudad de Guatemala, a través 
del personaje central de la novela Trash –del escritor guatemalteco Eduardo 
Juárez–, Milton Chete, desde un mundo marginal –la basura– marcado 
por la violencia, la frustración y el sufrimiento personal, en relación con el 
triunfo de las fuerzas del mercado y la desestructuración estatal en clave 
neoliberal –en palabras del autor del ensayo. Para dicho análisis, se basa 
en varias categorías claves relacionadas, tales como son las de violencia, 
subjetivación, estado de excepción, necropolítica y neoliberalismo.

En la sección de «Pósteres», se publican los diez pósteres científicos 
premiados –de los treinta y uno presentados– en la V Semana Científica de 
la Universidad Rafael Landívar (2020), la que en esta oportunidad tomó el 
título de «Academia e innovación: Universidad, ciencia y transformación 
social». Estos fueron seleccionados por su calidad en la exposición y los 
contenidos de las investigaciones realizadas por estudiantes y egresados, 
por una parte, y por investigadores y docentes, por otra: cinco pósteres 
científicos en cada categoría. Son antecedidos y presentados a través de una 
reseña de dicho evento, elaborada por Ioannen Pérez Castillo, director de 
proyección universitaria.

Con este conjunto de aportes contenidos en el número 8, cerramos la primera 
época de la revista de investigación y proyección Eutopía, coincidente con 
la vigencia de la Agenda de Investigación y Proyección 2016-2020; no sin antes 
agradecer a los autores de este número sus significativas contribuciones, al 
igual que a los revisores y evaluadores pares de las colaboraciones científicas, 
nombrados en la página inicial de créditos.
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Durante estos seis años de vida de la Revista, se han publicado diecinueve 
artículos, ocho ensayos y un informe científicos; cinco monografías, trece 
reseñas de obras o partes de las mismas, dieciseis aportes comentados 
de fuentes documentales y fotográficas –incluyendo cinco peritajes–, un 
comunicado, y cinco colaboraciones en la sección de «Debates y saberes».

Se cuentan por cientos las personas que se han comprometido con nuestro 
proyecto, tanto en el diseño de la revista y en la elaboración de normas y 
procedimientos editoriales, como en su puesta en marcha, colaborando 
como parte del equipo técnico, los comités editoriales científicos, como 
autores, autoras y coautores, como revisores y evaluadores pares, así 
como lectores y lectoras, nacionales e internacionales, de distintos centros 
académicos, instituciones e independientes que nos han aportado con su 
juicio crítico. Creemos que cumplimos, al menos parcialmente, el propósito 
inicial de publicar y divulgar resultados de investigación crítica, creativa 
y pertinente para conocer y transformar la realidad nacional y regional, 
sustentada en el rigor científico y en los estándares de la calidad universitarios 
e internacionales, para forjar un modelo de sociedad inclusiva, como un 
lugar bueno para vivir (eutopía), en los seis programas científico-críticos7 
de nuestra Agenda de investigación y Proyección 2016-2020.8 Importante es 
también señalar, que como parte de ese esfuerzo, un hito fue la indexación 
de la revista el 13 de julio de 2017 (un año después de su aparición), en el 
Catálogo del Sistema Regional de Información en Línea para revistas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

Nuevas y la profundización de viejas disrupciones –entre sociedad/
naturaleza, tecnología– se plantean en los tiempos fragmentados y saturados 
que corren, en diversas escalas, que tienen como protagonistas a actores 
heterogéneos y que implican la necesidad de respuestas o atenciones 
específicas, pero también más holísticas, inter y transdisciplinares, y de 
nuevas epistemologías de entender/atender con urgencia la vida y, en extremo, 

7 (1) «Revitalización del Ambiente Natural y desarrollo inclusivo en Mesoamérica», (2) «Modelo 
económico para la inclusión social», (3) «Refundación del Estado», (4) «Producción de 
subjetividades y transformaciones socioculturales en Mesoamérica», (5) «Ciencia aplicada 
para el desarrollo incluyente» y (6) «Alter-globalizaciones y horizontes de transformación en 
Mesoamérica».

8 Se pueden descargar los ocho volúmenes de la revista en el siguiente enlace: http://recursosbiblio.
url.edu.gt/CParens/Revista/Eutopia/
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la supervivencia de la misma especie humana. La aceleración del cambio 
climático y del deterioro de los ecosistemas y sistemas de vida en general, las 
hambrunas, la inseguridad alimentaria, la creciente pobreza y la desigualdad, 
la inestabilidad política, la urbanización y migraciones progresivas por 
diversos motivos, las disrupciones tecnológicas que ya están creando 
el uso expansivo de la tecnología –como el control social–, los viejos y 
nuevos problemas de salud-enfermedad…, y en síntesis, los problemas del 
capitaloceno como modelo disfuncional de vida (o modelo de muerte) requieren 
respuestas y cambios urgentes y radicales, de nuevas epistemologías más 
integrales, menos antropogénicas, más descolonizadas y despatriarcalizadas, 
de una ecología política/humana diferente, más sustentable, que garantice 
la calidad y bienestar a todas las personas que viven sobre el planeta, pero 
también que sea conservadora de la biodiversidad y restauradora, no 
destructora, de los sistemas de vida.

En esta línea, la segunda época de la revista Eutopía, por lanzarse a inicios 
de 2023, se orientará a la publicación y divulgación de colaboraciones 
que atiendan estos y otros desafíos contenidos en la nueva agenda de 
investigación creativa/formativa 2022-2030, en proceso de construcción.

Guatemala, junio de 2022

Dr. Juventino Gálvez Ruano 
Vicerrector de Investigación y Proyección

Mgtr. Belinda Ramos Muñoz
Directora de la Unidad de la Revista 
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