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INTRODUCCION l
Uno de los aspectos positivos de la formación del Médico y

Cirujanoen nuestra Alma Mater, indudablemente es la oportunidad
ue ofrece al estudiante de convivir con una comunidad por un

período de tiempo, que si bien es cierto no es suficiente para
conocerla a profundidad, enterarse de sus problemas y sugerir los
paliativos para superarlas, me ofreció en el caso particular, la
oportunidad de presentar esta investigación con el objeto
fundamental de adentrar en el problema de salud-enfermedad, en el
asto departamento de El Petén, cuna de una de las civilizaciones más

avanzadasy reserva para el desarrollo del país.
Este es el objeto fundamental del presente trabajo, y en el

desarrollo del mismo indudablemente antes de introducimos a los
problemas de salud, fue necesario ubicarla en el tiempo y en el
~spacio, en el contexto nacional y en sus múltiples interrelaciones
socioeconómicas, que no permiten aislar el problema objeto de la
tesis y del cual podríamos considerar que el problema de
salud-enfermedad es la resultante de las fuerzas económicas .en juego
dentro del marco socio político que vive el departamento, y de
manera especial la comunidad donde trabajé mi experiencia y que
únicamente pretende servir de estímulo a promociones venideras,
para que confirmen el estudio y arriben a soluciones positivas que
describan la realidad de esa comunidad y esbozen los lineamientos
generalespara mejorarla.

No fue nada fácil hacer acopio de información y de datos
estadísticos, que permitieran realizar el presente trabajo, debido a
que la información es bastante limitada y de difícil adquisición por
parte de los organismos a cuyo cargo está el desarrollo de El Petén.
No obstante esto, y realizando un esfuerzo personal durante el EPS
Rural, traté de recolectar la información de la Cooperativa "Las
Flores" en lo que se refiere a los aspectos de salud, dentro del
limitadotiempo que los quehaceres y responsabilidades como Médico
practicante del Puesto de Salud permitían; así también superando las
dificultad"s inherentes a una comunidad de campesinos de escasos
recursos culturales, para aceptar las técnicas de una encuesta o
investigación.
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La metodología utilizada para el desarrollo de la investiga"
f d t

.
1 b ' bl ' af .

d
. t 't ""

Clan
se un amen o en a 1 lOgr la e carae.er, eorlCO en lo qu

)

refiere al enfoque de la problemática salud-enfermedad; donde en~
Se

en juego especialmente' los problemas económicos, Sociales'an
políticos, que constituyen la presentación de los primeros capítul

y

de la investigación, con el propósito de centrar el problema ~:
salud-enfermedad en la pequeña comunidad que fue el objeto del
estudio. Es por esto queel capítulo Sal~d aparece al final del trabajo,
no porque se menosprecie su Importancla, SinO porque participo de la
opinión de que el problema en mención es parte dinámica de la
compleja red de interrelaciones sociales, económicas y políticas de la
sociedad guatemalteca donde ésta encuentra su explicación. Esta fue
una de las mayores dificultades encontradas en la elaboración del
plan de trabajo, cuya concepción personal quedó plasmada, al
encontrar la explicación de los fenómenos que ocurren en la sociedad
y que inciden directamente en el problema de salud y enfermedad,

Los indicadores utilizados a nivel de salud son autolimitantes,
por cuanto sólo revelan el hecho específico de la enfermedad y/o
muerte, no así la realidad concreta en que se da. Estos fueron
utilizados para la elaboración del capítulo de Salud de la
Cooperativa, por lo que considero que los resultados son limitados y
no revelan el complejo fenómeno salud-enfermedad a plenitud, por lo
que el presente trabajo es sólo una aproximación a la situación de
salud de la comunidad. Por otra parte debe tomarse en cuenta que los
escasos datos estadísticos que conformaron el estudio, abarcan
solamente un período de seis meses, por carecer de una serie histórica
que nos permitiera realizar objetivamente un análisis más profunda
del pro blema salud-enfermedad de la Cooperativa Las Flores.

Deseo aclarar que he prescindido de las recomendaciones, por lo

obvio de su realización, ya que dependiendo de órganos estatales
y

semiest.atales que conllevan fundamentalmente el aporte de recursos

económicos para realizarla, sería inútil mocionar, por ejemplo, un
incremento presupuestal del Puesto de Salud "Las Flores", si no se
emprende en forma decidida y agresiva una política de mejoramiento

de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, etc., de

las comunidades rurales de nuestro país.

, Esta investigación no tiene nada de excepcional, ya que ~:
refIere al estudIO de una comunidad como 108 CIentos

comunidades rurales del interior de la República; sin embargo,
esti\1l

que sería de mucha satisfacción, si este modesto esfuerzo realiZado

t ' t Yera un ap orte a la bibliografía sobre salud del departamento
conSlU / . -

de El Petén Y
sirviera de matenal de, lectura para los companeros que

1 f turo imbuidos de la filosofla con que fue institUido el EPS,en e u ,
"

1 1
1

,

a Plenitud los objetivos de su formaclOn y os acerque arealCen. . . .
a asionante estudIO de la MedlCma SOClal. .'p

Para finalizar quiero hacer patente mi mas .profundo

agradecimiento a las siguientes personas: a ,;Ü hermana, LIc. Beat~1Z

Mímdizábal, quien durante tod~ la reahzaclOn de ,,:sta mvestJgaclOn

brindó asesoría y orientacion, valiosa aportacl0n SIn la cual no
::biera sido posible llevar a cabo esta tesis. Al Dr. J~ime Sepúlved~,

' en m e introdujo en el estudio de la Medicma Social; en esta tesIsqUl
'

.

R b
tiene un producto de su colaboración. Al Dr. Raul ~s~n

erg,

compañero Y amigo, por la serie de expenenclas .vlvl?as
y

compartidas en el campo profesional, mis muestr~s de solidaridad y
amistad. De una manera especial mi agradecimiento a la familla
Acuña Morán, representantes fieles del campesino explotado y
marginado pero no amedrentado. En general a la comunidad de la
Cooperativa "Las Flores", quienes en tod? moment? me
manifestaron hospitalidad Y amistad, y que hiCieron posible la

realización de esta tesis.

., '""
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l. UBICACION GEOGRAFICA

El objetivo de este capítulo es la descripción de la zona de
studio con el propósito de ubicar al lector. Este se presentará en 2
cápites, presentando en primer término la situación geográfica de El
etén y posteriormente la de la Cooperativa Las Flores. Considero

necesario la presentación de esta información para poder
fundamentar los planteamientos que en los siguientes capítulos se
presentarán."

El Petén:

El departamento de El Petén se encuentra localizado al norte de
la República, colindando al norte y oeste con México, al este con
Belicey al sur con los departamentos de Izaba! y Alta Verapaz. Su
extensión territorial es de 35,859 kms. cuadrados, siendo el más
grande en superficie de todo el país; y está constituido por 12
municipios cuya cabecera es la ciudad de Flores.

1.1 Población total, urbana y rural:

La población total del departamento de El Petén manifestó un
crecimiento abrupto en el período 1950-1978, al pasar su poblilCión
de 17,279 a 81,763; situación semejante se observa respecto a la
población urbana y rural. Es a partir de 1964 cuando se observa un
incremento poblacional significativo: en el período intercensa!
1950.1964 la población total aumentó en un 750/0, mientras que en
9 años, correspondientes al período 1964-1973, creció en más del
1000/0.

Los mapas que en el desarrollo del trabajo corresponden a las gráficas
número 1, 3 Y 4, fueron obtenidas de la tesis del Arquitecto Edgar

Antonio León Gonz'ález titulada "La colonización de El Petén, una
muestra de la reproducción de las relaciones sociales de producción en su
conjunto". previa autorización del autor. Sin embargo, citaré únicamente
la fuente original. Agradez~o al Arquitecto León GonzáIez su valiosa
colaboración.

- - - -- ---
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1950 1964 '1973 1978'

No. % No~ % No.. % No. or,

TOTAL 17,279 100,00 27,406 100,00 65,005 100,00

URBANA 1,736 10,05 12,576 45,89 24,242 37,29 27,255

RURAL 15,543 89,95 14,830 54,11
66,11

40,763 62.71 54,508

6

El comportamiento de la población rural en 1950 '

elevado porcentaje (casi el 900/0 ) dismin u e d
mamfestó un

d te I 1 - " '
y n o notabl

uran os 4 anos sIgUIentes hecho que puede 1
, ,emente

b ' d ' d '
exp Icarse

aja ensl ad de población en ese año que er d
por la

h b't te
a e menos d

a I a~ por km cuadrado, e influir así a catalogar la ma o"
e un

poblacIOnes como rurales* Des p ués de est e des
y na de l

,
as

al "

censo Supobl
rur empezo a aumentar llegando a predominar sob

' 1
aClOn

urbana, y fue asi como en 1973 el 61.710 /0 d e I
re

bl
a P?blaclón

P t ' " "

a po aClOn d El
e en VlVla en el area rural Y P ara 197 8 (s g ' t ' "

e

6667
e un es ImaclOn) f

% Esto nos manifiesta la tendencia cada vez m
ue de

d I bl "

as acentuad
e

>

a po aClon ~ loc~izarse en las áreas rurales, hecho ue
a

a~nbUlrse a la mlgraclOn masiva que se ha operado en l~s
úit~ede

anos p;l?clpalmente de pequeños productores campesinos ara'
mos

las pol1tlcas de colonizaciim gubernamentales,
'

IZ de

CUADRO No. 1

DISTRIBUCION DE POBLACION URBANA
y RURAL SEGUN CENSO DE POBLACIQN

DEPARTAMENTO DE EL PETEN

(*) Estimación de población para el año de 1978.

Fuente: Unidad de E 1 P bl
.,

,t",

,.
mp ea y o aClOn, Secretaría General. Conse;o NaÓonal de

Planifica~

Economlca de Guatemala.
'J

* Los parámetros utilizados para diferenciar población urbana yrnral en el

cens~ de 1950 fueron básicamente en relación al número de
habitanteS; se

consIderó Poblaci' b 1
, d

1 500
on ur ana a a que tuvIera más de 2 000 habitanteS o e

J .
a 2,000 pero con servicio de agua; en conse~uencia la rural

fue

~onSlderwa la menor de 2,000 habitantes (según acuerdo g~bernatiVO del

de ab;tl de ~9.38). En los censos de 1964 y 1973 se tomó en
cuenta la

categona mUnICIpal de la población.

7

1.2 población urbana Y rural; superficie y densidad por

municipio:

Al analizar la distribución de la población a nivel municipal
encontramOS que son San Luis, Poptún, Flores Y

Dolores los

municipios con mayor población, concentrando el 62,840/0 de la

poblaci6n de tod~ el departal',lento; asimismo en los cuat,:o

múnicipios predomma la poblaclOn ruraL Paralelamente San LUIS,

Dolores Y poptún, son los que más carecen de obras de

infraestructura, y poseen un porcentaje ínfimo de tierras de elevado

potencial agrícola. Los municipios en que existe predominIO de la

población urbana sobre la rural son San Benito, San Francisco,
Melchor de Mencos Y San José,

En lo que se refiere a extensión territorial, los municipios más
grandes son San Andrés Y La Libertad contrastando con San Benito,
San Francisco Y Melchor de Mencos, Los primeros presentan una

densidad sumamente baja (menos de 1 habitante por km. cuadrado),
siendo La Libertad el municipio que posee el porcentaje más elevado
de tierras de alta potencialidad

agrícola, El municipio de San Benito

es el que posee la más elevada densidad de población, lo que se
explica por la concentración urbana provocada por el desarrollo de
actividades no agrícolas. Véase Cuadro No, 2,

1,3 Crecimiento de la población Económicamente Activa
asalariada y no asalariada:

Como observamos en el cuadro N o, 3, el crecimiento de la
población económicamente activa total

(P.E,A,) según categoría

?cupacional en el intervalo censal 1950/1973, nos revela que el
IndICe observado en los asalariados fue de 176, es decir, que esa
población creció 3/4 veces en relación a la población base; el índice
de crecimiento de los no asalariados fue de 428, lo que significa que
este sector se incrementó 3,28 veces respecto a la población de 1950,
Aunque el incremento de los asalariados es significativo, nO es tan
~arcado como el de los no asalariados que triplicaron su número,

P
st? puede explicarse por la elevada inmigración campesina hacia El

h
eten de los últimos años, así como a la adjudicación de tierras que

t
a realizado el FYDEP, incrementando transitoriamente los

rabajadores por cuenta propia y familiares (no asalariados). Sin

----
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este eS sólo un efecto variable, por cuanto la tenencia de labargo;
en usufructo, Y parte de una polÍtica gubernamental

rra e . d I '. t
. al Pro blema agrano e pals,la ¡va

CUADRO No. 3

",ICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN

CATEGORIA OCUPACIONAL, EN EL PERIODO 1950.1973

DEPARTAMENTO DE EL PETEN

'j El termino "caiegOrla ocupacional fue utilizado con fines prácticos ~icamente:

entendemos por asalariados a los empleados a sueldo o S<llarío,
y por no asalariados a

los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares no fcmunerados.

~te: Proyecto "Empleo Rural, Estado y Polfti.cas Públicas", 20. Informe (Mimeografia~

do), mayo de 1979.

Activa agrtcol11,industrial,1.4 Población Económicamente

asal11rwda y no asalarwda:

ú
En lo que Se refiere a población económicamente activa (P ,E.A,)

y:
rama de actividad económica y categaria ocupacional 1973,

ten predominio de los trabajadores no asalariados (trabajadores

tnp~e~ta propia y familiares no 'remuneradas), sobre los asalariados

VerCI~rl~~~,sue~~o o salario), representando los primeros un 760/0.
-""""'''V

J.'\rjO. Lf:).

,

-



ASALARIADOS

No. No.

(en miles) 0;0 (en miles)

4,2.. 100000 13.5"*

1.2 28,57 12.3

0.7 16.67 0.3

2.3 54.76 0.9

~

10

En lo referente a la agricultura, notamos que los asalari d
se dedican a esta actividad representan un 28.570/0 : b

os

1
.

d
Ore

91.110/0 que representan. los no asa ana.,os que se dedican a
misma, que es casI la totalidad de la,poblaclOn no asalariada. Es d
que los no asalanados se dedICan baslcamente a la agricultura, E
ramo de la industria, dado el bajo desarrollo industrial de El Peté

'considerable la cifra de asalariados que se dedican a esta activi
(16.670/0), y el resto que constituyen más de la mitad se dedic
otras actividades. Podemos interpretar que a raíz de la adjudicac
de tierras en el departamento de El Petén, casi la totalidad de los
asalariados se dedican a la agricultura; pero debido a la inestab'
en la posesión de la tierra estos campesinos son potencialm
asalariados Por lo anteriormente expuesto consideramos que en
próximos años, los valores absolutos y relativos de los asalana
aumentarán, al mismo tiempo que los no asalariados no variar"
disminuirán.

CUADRO No. 4

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACfIV A, SEGUN RA~l~

ACTIVIDAD ECONOMICA
y CATEGORIA OCUPACIONAL, EN NUM

ABSOLUTOS
y RELATIVOS

DEPARTAMENTO DE EL PETEN, 1973

CategorÍa ocupacional
(k)

Rama de

actividad económica

TOTAL

Agricultura

Industria

Otras actividades***

'oarncr.re:1C

*
El término categoría ocupacional fue utilizado con fines

prácticos un~riado) ~

demos por asalariados a los empleados a sueldo o salario
y por no asa

'-~

b
'

d
'

1 b
. d f u

,
eIJ1Uueraoo~' a

aja ores por cuenta propt.a y os tra aja ores am mes no r 'das
alg1Jo

** Los datos presentados no constituyen el total, ya que no están
indu1

vidades económicas.
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105 División política y sistema vial:

Como podemos observar en la gráfica No. 1 del an~xo de!

' t lo el sistema vial del departamento de El Peten estacapl u , .. . I b
t
.tul' do Por una carretera pnnclpal de acceso a a ca eceracons 1 . . t "L R'd

,~
departamental, que se ongma en el ca~pamen o ,~ Ul. osa

(1 bal) carretera balastrada de ,dos vias es la umca VIa de
c:~urii~ación (excluyendo la vía aérea) hacia Flor~s y el resto del

departamento. El resto de los tramos viales balastra os comumcan a
¡as cabeceras municipales,

Hasta la fecha no existe ninguna carretera pavimentada en el
departamento.* A ello hay que agregarie el deficiente siRtema vial,
que básicamente beneficia a los centros urbanos, Las carreteras en
proyecto, entre las cuales destac~ la que de Sebol (Alta Verapaz!
conducirá a San Francisco (El Peten), al mIsmo tiempo que proveera
al departamento de otra vía de acceso, atravesará grandes latifundios
ganaderos. La escasa red vial en el área norte del departamento,
puede explicarse por el escaso desarrollo económico de la zona.

1 6 Climatología y clasificación de suelos:

Como lo muestra la gráfica No. 2, en su mayor parte el
departamento posee clima cálido y húmedo por excelencia (lo que
podría explicarse en parte por la extensa red fluvial que recorre el
departamento), con un invierno benigno. Por otra parte, notamos
como casi el 90 a 950/0 del departamento posee tierra arcillosa, así
como que el 500/0 (aproximadamente) del total del terreno tienen
una profundidad menor de 50 cm., y que las regiones con
profundidad mayor de 100 cm. son escasas. De estos datos podemos
deducir cómo la mayor parte de la tierra no es apta para la
agricultura.

*** Otras actividades: comercio, transporte, almacenaje, comunicaciones! servicios
y otrOS,

FUentf:: Proyecto "Empleo Rural, Estado y Polltícas Públ1cas", 20. Informe

(mimeografiado), mayo de 1979.

* I~a ú.nica excepción lo constituye el tram~ en construcción que de la
cIudad de Flores conducirá a Tikal, y que es una de las tres obras de
reciente creación, como veremoS en el capítulo Ill.

- - - -
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~. 7 Uso potencinl de los suelos:

, La gráfica No. 3 nos muestr~ el ~so pot~ncial de los suelos de El
Peten. PrevIo a anahzarlo exphcare los termmos utilizados'

lt '
al te

.
te

. . por
Cil ¡VOS anu es y permanen s con uso In nSlVO se comprend
aquellas áreas que dan alta productividad por hectárea; por culti~o~
anuales y permanentes de uso extensivo se entiende a las tierras q
dan una producción moderada por hectárea. Referente a las áreas ~:
uso forestal, son aquellas que poseen recursos físicos capaces de
mantener una masa forestal de huena calidad, y las de uso muy
extensIvo son las que dan bajo rendimiento con actividades
agropecuarias, pero que pueden destinarse a la explotación ganadera
o forestal con carácter extensivo.

De esta manera podemos apreciar que solamente un porcentaje
muy bajo de la tierra puede ser utilizada para cultivos anuales y/o
permanentes con uso intensivo (quizá sólo 10 ó 150/0); notamos, por
otro lado, cómo el mayor porcentaje del suelo es recomendado para
cultivos permanentes con uso extensivo (moderada productividad) y
para el uso muy extensivo (baja productividad), representando
aproximadamente el 700/0 del área total; asimismo una cantidad
considerable de tierra es recomendada para uso forestal.

Tomando en consideración que la mayor parte de los cultivos de
El Petén son anuales (maíz, frijol),. notamos que se está haciendo uso
inadecuado de la tierra, ya que se cultivan áreas no recomendadas
para éstos; y el ea,so es aún mas serio cuando el cultivo se realiza en
áreas de uso forestal, lo que ocasiona efectos adversos en la ecología
del medio ambiente.

1.8 Tenencin de la tierra:

L0s datos que nos ofrece la gráfica No. 4 (ver anexo) nos revela
la tenencia de la tierra en El Petén; por ser el FYDEP la fuente

de

éste, los datos no son confiables ya que es una entidad estatal que n~

le conviene revelar la real distribución de la tierra. Pese a esto, SI
revela algunos datos que son importantes destacar, para lo cual
efectué un cálculo del número de caballerías que posee cada

fmca,

suponiendo que todas tuvieran la misma extensión, ya que los
datos

totales no revelan la situación real.
Nt 1 (3 'ooo?'

o amos que e mayor porcentaje de la tierra ",),U"-

hectáreas) le corresponden a los parcelamientos haciendo un total de

,
13

28 fincas, correspondiéndole a cada ';Ina 5.70 caballerías de
1,3

En segundo lugar se encuentran las areas de reserva forestal a
terreno.

,

. les corresponde 151,950 hectareas. En tercer lugar tenemos
qUI,~~esyecto Ganadero Fase 1" (64,900 hectáreas) con 118 fincas
al r;~ndiéndoles a cada una 12.10 caballerías. En el cuarto lugarcorres

OSa la propiedad privada (54,500 hectáreas) quienes tienen 54tenem 1
. d

. d E
.

t
fIncas con 22.20 cabal en as como prome 10 ca a una. n qUIn o
1 ar tenemos a 25 cooperativas (48,239 hectáreas)
~~respondiéndole a cada una 42.45 caballerias.e

Por un lado vemOS cómo, a pesar de que en extensión los
parcelamientos ocupan el primer lugar, a cada uno de ellos les

corresponde una cantidad de tierra muy pequeña, si tomamos en
cuenta que en cada uno de estos viven no menos de 20 a 30 familias;
asimIsmo, a estos parcelamientos se les ha otorgado la tierra de
menor potencialidad agrícola. En lo referente a la propiedad privada,
aunque el dato no es exacto, por cuanto existen latifundIOs de hasta
300 y mas caballerías en la región aledaña a la cooperativa Las Flores
y en el resto del departamento, a éstos les corresponde una cantidad
de tIerra bastante grande (22 caballenas), equivalente a fmca
multIfamlhar grande, y estim ubicadas en tierras de elevada
potenclahdad agricola y/o ganadera. (Ver graftca No. 3). Acerca de
las cooperativas los datos presentados son bastante apegados a la
realidad.

1 9 Recursos de salud:

Fmalmente, presentamos en la gráfIca No. 5, los recursos de
salud del departamento y en este podemos notar lo siguiente: que
eXIsten para todo el departamento solamente dos hospitales ubicados

~n las cabeceras municipales de San Benito y de Melchor de Mencos
aledaño a Belíce). Se encuentran instalados en todo el departamento

cu~tro centros de Salud en cabeceras municipales, de los cuales
~¡"mente dos tienen servicio de encamamiento (Poptim y San Luis);
~.~mente los hospitales y Centros de Salud estim atendidos por

Se
e IC.oSgraduados, aunque en número inferior a la demanda de

10~ICIO.(Ver capítulo VI). Existen diecinueve Puestos de Salud de
restcuales se~s estim localizados en cabeceras municipales y los trece

ate:~~~:~t:n distribuidos en el área rural, alguno.s de l?s.cuales son

año (M ." ,,°, estudiantes de la Facultad de CIencias Medlcas de 50.
.1.) y 60. año (E.P.S.). Sin embargo, cinco puestos de salud se

-- -
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encuentran atendidos únicamente por enfermero(a) auxiliar.
De lo anterior podemos deducir que los recursos de 1

además de ser insuficientes para la población al igual que 10:\Ud,
servicios existentes, se encuentran concentrados alrededor ~e

t~!

cabecera departamental Y en los centros urbanos, qued d
a

I t .' I . I
an o

Soamen e una rolDana para e area rura , que como ya lo observarn
en el cuadro No. 2, es la población predominante en casi todo ~
departamento. De esta forma el acceso a la medicina curativa de la
mayor. parte de la población es sumamente difícil, ya que en la
mayona de los casos en los Puestos de Salud rurales no se cuentan
con los recursos necesarios para instituir determinados tratamiento!r
de urgencia, lo que se traduce en elevadas tasas de morbilidad \'
mortalidad, principalmente del grupo infantil. Incluso, el acceso a l~s
Puestos de Salud, se dificulta debido a lo disperso de la población y a
las vías de comunicación inexistente s o intransitables por su pésimo
estado.

Por otro lado, vemos cómo los intereses políticos se sobreponen
a los de la mayoria de la población, incluso en el aspecto de salud.
como en el caso del Hospital Melchor de Mencos: "Por lo tantD
conviene mantener una eficiente administración para beneficio tanto
del usuario nacional como de los vecinos que, por la eficiente labor
que se desarrolla y el buen trato a los pacientes, la fama de buenos d.
los hospitales de El Petén han pasado los límites nacionales, lo cual
da dividendos socio políticos que conviene atend';
esmeradamente.,,1 En efecto, el Hospital de Melchor de Mencos

esta

localizado en un punto estratégico y tiene un presupuesto anual 5 V~
ces mayor que el Hospital de San Benito, con un porcentaje de

ocupa.

ción sumamente bajo que fue de 32.8010 para 1978, en
contrap~SJ'

ción al 62.8010 del Hospital de San Benito para ese mismo
año, qu¡en

además posee el dobie de camas.2

1 Ayala Muñoz, Rubén. Realizaciones FYDEP, Petén década
70. E~P~;

Nacional de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP),
GuateJ11aa. .

26
.

. , DirecClo

Coordinadores de Area de Salud. Recursos do::salud de El Peten. .' .-/
. AS1S1t:,.-

General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud
púbhca Y

"n
S

.
1 '

:rnerac10
.

octa. Guatemala, 1978. Documento para uso interno, sm nu
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. Cooperativa Las Flores:

2,1 Descripción de la zona:

La Cooperativa Agricola de Servicios Varios "Las Flores"
esponsabilidad Limitada, fue fundada en enero de 1970 pero no fue
o hasta en el mes de mayo de 1971 cuando se asentó la colonia

ande actualmente residen los habitantes. El terreno se encuentra
alizado en la parte sur oriental del departamento,
roximadamente entre las longitudes 89° 39' y 89° 41' y latitudes

6' 33' y 16° 35', con una altura sobre el nivel del mar de
roximadamente 200 a 220 metros*; pertenece a la junsdicción

elmuníclpio de Dolores, colinda al norteconel caserío "El Chal", al
arestE:! con el caserío "San Juan", al este con la cooperativa agrícola
a Amistad", al oeste con el parcelamíento "San Martín" y al

uroestecon el parcelaniiento" El Quetzalito". (Ver gráfica No. 1)
Posee una extensión aproximada de 74 caballerias, formando un

ectángulo por cuya extensión atraviesan dos nos importantes, el río
SanJuan" y ,el río "Sac Nicté", éste últlmo localizado a orillas de la
olonia de la Cooperativa, siendo ambos afluentes del no La Pasión.

juzgar por los mapas del Instituto Geográfico Nacional ya
resentaqos, la tierra es apta para uso extensivo, es decir, con bajo
endimiento agrícola por hectárea, siendo apta para la ganadería. El
lima al igual que el de la mayoría de los municipios del
epartamento: es cálido, muy húmedo, con invierno "benigno" que
ura nueve meses; los tres meses restantes (marzo, abril y mayo)

corresponden al verano. En esta zona el invierno, a pesar que ha
aisminuido debido a la deforestación indiscriminada, es bastante
copioso y causa estragos, a raíz de las inundaciones por el
crecimiento desmesurado de los ríos, como sucedió durante el año de
978.

Es posible comunicarse con el resto del departamento a través
euna carretera balastrada de dos vías, que a una distancia de 18 km.

comunica con el caserí') "San Juan", localizado a su vez a orillas
de la carretera que conduce de Poptún a la ciudad de Flores. Este

Los dato:>sobre localización y elevacion de la cooperativa son estimados,
con base en los mapas existentes en el Instituto Geográfico Nacional, ya
que en estos no aparece localizada la comunidad; para mayor información
consultar el mapa de "Santo Toribio", Número 2265-1 en el Instituto
referido.

-~ -~
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caserío está localizado en la longitud 89° 36' 20" Y latitud 16° 37'
50" con una población de 457 habitantes según el censo de 1973
Como carretera accesoria puede mencionarse, la que continuand

.

después de la Cooperativa conduce al parcelamiento "El Quetzalito'?
cruzando el río "Sac Nicté" a una distancia de 6 kms., sienct¿
balastrada y de dos vías finalizando en un campo de aviación para el
uso de los latifundistas de la región" Continuando algunas veredas Se
puede llegar a algunos latifundios, como por ejemplo, los de la
familia Laugerud, Sandoval, ete, El transporte hacia "San Juan", al
igual que en el resto del departamento es pésimo ya que no existe
ninguno que brinde servicio periódico; el recorrido hay que
efectuarlo en el medio de locomoción que esté disponible (camión,
pick up, etc)

En el terreno de la propia colonia de la Cooperativa, por estar
descombrado en su totalidad, no puede apreciarse a plenitud la
abundante y variable flora y fauna existente; pero introduciéndose
un poco más en la "montaña", se puede apreciar la serie de plantas,
árboles, insectos, roedores, etc, que nos ofrece esta región selvática.
Existen recursos forestales considerables de madera denominados "de
segunda" (por ejemplo, canchan) y algunos árboles de madera "de
primera" (por ejemplo, caoba), pero la mayoría de estos últimos los
talaron de parte del FYDEP antes de adjudicarles las tierras,
ignorándose el destino de los mismos. Se puede encontrar desde un
zaraguate hasta un lagarto; existiendo una gran variedad de animales,
algunos de ellos comestíbles; se encuentran, guacamayas, serpientes
como barba amarilla, mano de piedra y coral; tigres, leones, venados,
faisán, tepescuintle, zorrillo, mapache, coche de monte, etc,

En lo referente a la pesca, de los dos ríos existentes en l~
cooperativa, el que ofrece mas variedad de peces es el "San Juan
donde se pueden encontrar y obtener mojarra, guapote, filín,
machara y blanco; en el río "Sac Nicté" solamente en ciertas épocas
se puede pescar algunas mojarras, camarones o pepescas, y más que
todo la pesca es utilizada como diversión de los niños; ninguno de los
ríos ofrece recursos suficientes para la explotación,

2.2 Población:

La población de la cooperativa Las Flores, según los dataS

obtenidos en noviembre de 1978, entre familias de socios y nO soclOS

es de aproximadamente 325 personas, distribuidas en grupos etáreos

27
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1 adra No 5 Y gráfica No.
~ odemos aprecIar en e eu .

y por sexo
segun P ,.

'd de población es similar a la observada en
6, La forma d~

la
tal:::~c~a y vértice agudo), el hecho de observar al

el resto del P~IS,~ un aumento relativo de la población mayor de 55
final de la pJraml e 1 ' tervalo s arriba de esa edad no fueron

d be a que os m . taños, se e te la encuesta. Observamos que eXlS e unconsiderados duran
masculino así como de que el grupo

predominio relativo al sexo
1 76600/~ del total de la población,materno-infantil representa

t
e

lugare s del País. También podemos
b ervada en o ros .. 1

,

cifra no o s 1
,

d ' sml' nución de la poblaclOn mascu ma yha y una Igera I , t ,'observar que
3 0 - recuperándose postenormen e, sm

f enina de 20 a anos,
,

em
bl

,.
es eminentemente Joven.embargo, la po aClOn

b a Población materno-infantil tan
El f

. eno de o servar uner;om
la oblación total) posiblemente. obedezca aelevada (mas de 3/4 de
11

p
1 inmigración de poblacion en edadvarios factores, entr~ e o.s, a

e ad tem rana, así como la elevadareproductiva, el matnm~t~~d~d ~bservad; (ver capítulo VI), Ahora,
tasa de fecundlda~ Y n

bl" n de 20 a 30 años, posIblementesobre la dlsmm~clOn ,de la po ~ClOares del departamento o del país,
se deba a la emlgraCl?n a otros u~e fuentes de trabajo, etc., ya queya sea por matnmonIO, en b~sca

oblación económicamente activa"
no hay que olvidar ~ue constituye p

d un total de 50 familias, 32Los datos que aqul se presentan so~, ed
6 5 miembros por familia,socios y 18 no socios, con un prome 10 e .

,-
I
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CUADRO No. 5

DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO EN NUMEROS ABSOLUTOS y
RELATIVOS.

COOPERATIY A LAS FLORES. DOLORES, PETEN

NOVIEMBRE DE 1978

GRUPO ETAREO TOTAL MASCULINO PEMENINO

(No,) (%) (No.) (%) (No.) iolo)
ABSOLUTO RELATIVO ABS. REL. GRAFICA N. BABS. REL.

PIRAMICE CE POBLACION
TOTAL 325 100.00 172 52.92 153 47.08

Oa 28 días 1 0..30 1 0,30 O 0.00
GRUPO ETARED

29 a 364 días 22 6.76 11 3,38 11 3.38

1 a 4 años 48 14,78 29 8.93 19 5.85

5a 9 años 76 23,39 41 12,6l 35 10,78

10 a 14 años 46 14,14 23 7.07 23 7.07

15 a 19 años 32 9,86 14 4.31 18 555

FEMENINO
2.16

MASCULINO20 a 24 años 12 370 5 1.54 7

25 a 29 años 13 4.01 6 1.85 7 2.16

30 a 34 años 19 5.84 8 2.46 11 3,38

35 a 39 años 22 6,77 14 4,31 8 2.46

40 a 44 años 10 3.08 S 1.54 S 1.54

45 a 49 años 6 1.84 5 1.54 1 0,30

50 a 54 años 3 0.90 1 0.30 2 0.60

"55 Y más años 15 4.63- 9 2.78 6 1."'~

29

. ~~~c;l~~T::~%

NUMERO DE HABITANTES

l'
I

I
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SITUACION AGRARIA DE EL PETEN:
AGRARIAO REFORMA AGRICOLA?

¿REFORMA

La literatura sobre la conceptualización de estos términos,
orma agraria y reforma agrícola, ha sido vasta y producto de
ates y discusiones como parte de la definición de políticas de

sarrollo agrario. Sin embargo, su utilización debemos ubicarla
ntro de una realidad concreta y en una coyuntura política precisa
mo es la polÍtica reformista y la demagogia necesaria, a fin de
itimar el papel del Estado, así como mediatizar los conflictos
ivadosde la desigual posesión de la tierra.

Entendemos por reforma agraria la serie de actividades
dientes a la distribución de la tierra fértil, con el cambio de la

s ructura de la tenencia y propiedad de la misma, que implica
bias a nivel político, social, etc., innovación de tecnología,.ditos a fin de promover un desarrollo agrícola. Como lo señala

;;J~onioGarcía en su artículo "El nuevo problema agrario de
mérica Central",la reforma agraria es un cambio en la estructura y

un simple arreglo superficial de sus partes, formas o relaciones
as anacrónicas y repelentes; indica él, que se ha difundido un
odelo de desarrollo "y un modelo de reforma agraria que era
enas la modernización de la estructura latifundista y una limitada
forma agrícola. En última instancia, su objetivo se limitaba a
ejorar las condiciones de funcionamiento del capitalismo
e endiente"3 ".. .el desarrollo agrícola no afecta al sistema de
ropiedad so bre la tierra, a las formas globales de asignación y
ilización económica de los recursos, a las relaciones sociales, a la
ganización polÍtica, a los aparatos de poder, a los canales de acceso
la economía de mercado, ni a los mecanismos de participación en
s órganos estatales". 4 Por lo tanto, la reforma agrícola que ha
stituido a la reforma agraria en la mayoría de los países

García, Antonio. "El nuevo problema agrario de América Central", en
Revista de Comercio Exterior, Vol. 28. No. 6 (México, junio de 1978), p,
733.

Ibid.,p.737.
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latinoamericanos, específicamente Guatemala, es una política
solamente promueve el desarrollismo agrícola mediante innovaci

que

de tecnologia, obras de infraestructura, etc" que en última instaon;s
' d f I 1 ,' I t ' f d ' " f d '

nCla
tIen~n a re orzar a. re aClon a 1 un lo-mInI un 10 en beneficio de
los primeros.

Si analizamos la situación existente en El Petén y en much
otros departamentos que es similar en cuanto sigue el patrón ~;
asignación de tierra, nos percatamos de que en Guatemala lo que se
está llevando a cabo es una reforma agrícola, ya que ni en lo más
mínimo afecta la estructura agraria del país, Una reforIna agraria
implicaría la distribución de la tierra fértil ociosa de los grandes
latifundios de la costa sur y del norte del país, y no el
desplazamiento de grandes masas de campesinos hacia áreas infértiles ,
también llamadas de reserva, que en definitiva solamente beneficiarán
a los latifundios del área, por cuanto son mano de obra disponible
para las tareas de infraestructura y posteriormente agrícolas, y que
además mediatizaran la movilización de campesinos reivindicando la
tierra.

El único intento gubernamental de lIevarla a cabo como tal, fue
durante el gobierno democrático-burgués de Juan José Arévaloy
Jacobo Arbenz Guzmán, pero como está escrito en las tristes páginas
de nuestra historia, fue truncada por las fuerzas mercenarias de
Castillo Armas al amparo de los Estados Unidos de América, Esta
reforma agraria sí afectó la estructura de la tenencia y propiedad de
la tierra y lo que ésta conlleva, a pesar de haber sido solamente una
política más del programa gubernamental.

En Guatemala el problema de tierra insuficiente para la
explotación agrícola de pequeños productores campesinos eS la
sub-utilización de la misma por parte de los latifundistas agro

exportadores, quienes detentan el mayor porcentaje de la tierra, en
contraposición a los minifundistas quienes poseen obviamente un

porcentaje mínimo. Esto ha ocasionado, entre otros factores como
veremos a continuación, la migación de grandes cantidades de

campesinos hacia áreas marginales y de reserva forestal, como eS el
caso de El Petén*. En el departamento de El Petén, el gobierno ha

* Igual situación se da en Centroamérica en donde se dispone de 25.7

millones de hectáreas aptas 'para el aprovechamiento agropecuario, de laS

que solamente se utilizan 3.7' millones en cuhivos (tt:ffiporale!i o

permanentes) y 6.2 millones para ganaderí~ de pastoreo (pastos natUrales

y artificiales). El problema radica en la subutilización y subempleo de laS

,./
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d I programa de colonización masiva y atracción deimpulsa, o e
nstitu y éndose en "un polo" de la reforma agrícola- El

PoblaclOn co
" ' este

stat al responsable de la cuestlOn agraria en
Parato e Ad ' d ' "a

t
_el FYDEP- a través de la Ley de JU IcaClOn,

d Partamen o he ,
Uso de la Tierra Decreto No. 38-71, es el que aTenencia y ",' ,

ticipado en la adjudICaClOn de tIerras.par
Para finalizar, vale la pena menciona: que ci~rtos programas de

la llamada "reforma agraria", de adJudICaclOn de tIerras en

" ropiedad" comunal, ha servido solamente de mstrumento para elp
t I de l os asentamientos campesmos a fm de conocer el gradoconro

' tI al',
tl' vO de los distintos gru p os y aSI poder con ro ar cu qUler

organIza '.
actividad "subversiva" que altere el orden preestablecl~o. ,

Este fenómeno no es ajeno a otros paises del area
centroamericana, particularmente en Nicaragua y~1 Salvador, donde

"la reforma agrícola no sólo es una operaclOn destInada a la
modernización tecnológica del latifundio [- . .] sm? un p~oceso de
contrarreforma agraria enderezado a desmantelar, slstematICamente,
las nuevas formas organizativas que de alguna manera constituyan
amenazas potencialmente. revoluci?narias, que puedan pro~~ver

la

movilización autónoma del campesmado o de la clase obrera.

1. Potencialidad agrícola de El Petén:

El problema de la colonización masiva de El ~etén ha sido te~a
de discusión e investigación para una serie de dlsclplmas (soclOlogl,a,
economía, medicina, biología, agronomía, etc.) que ven-

en el,

repercusiones en cuanto al aspecto que les compete. Se ha senalado a
través de estos estúdios múltiples problemas que aquejan a los
pobladores de la zona dorte en cuanto a salud, vivienda, vías de
comunicación, etc., y en pocas ocasiones se ha estudiado el efecto
que a corto y largo plazo se operará en ese departamento, en el
sentido de alteración de la ecología y del ambiente. Sm embargo,
tampoco es válido y justo solamente criticar las alteraciones de~
medio ambiente natural de la flora y de la fauna que se esta
rea1izan'do;'~ 'decir. l!i d~trucción que el hombre está hac~endo del
medio ambiente sin tratar de comprender el porque de esa
destrucción. '

tierras aue va se encuentran incorporadas al sistema de apropiación y
acumula4ción'de la estructura. (Antonio GarcÍa, op. cit., p. 734)

5 !bid., p. 737

-- . ~- - -
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El problema. básico de nuestro país es la falta de ti
dd "

erras
a ecua as para explotarlas agncolamente, a causa de que la

te d II '

maYor
par e e as esta en poder de pocas personas. Ante este Prob l
t ' di

ema
an seno y agu o, a respuesta gubernamental ha sid

d I ' t d f
.
1"

o el
esp azamlen o e ami ¡as campesmas al departamento, a través d 1

progr,ama de colonización de El Petén. De esta manera miles ;e
familias se encuentran viviendo en tierras que no son ap tas Par 1

' It "

a a
agncu ura ni para la ganadena, sino solamente para uso forestal 1
cuales han sido otorgadas por el FYDEP (ver gráficas 2 y 3). '

as

Según análisis realizado por F AO-FYDEP, las tierras ea
elevado potencial agrícola fueron distribuidas en grandes extensione~
a los actuales terratenientes de El Petén, mientras que las de menor
p~tencial agrícola fue~on destinadas a los campesinos inmigrantes Y
dlstnbUldas en pequenas extensiones. El informe final del "Estudio
de Previsión sobre Desarrollo Forestal" del Programa de las Naciones
Unidas, editado en Guatemala en 1970, reveló que solamente el
13.10/0 de las tierras de El Petén se consideran con elevado potencial
agrícola, mientras que menos del 500/0 de las tierras no tienen otra
alternativa que el manejo forestal (ver gráfica No. 3).

Por otra parte, debemos considerar la tradición campesina,
principalmente indígena de dedicarse al cultivo del maíz y el frijol
para su subsistencia, y además los escasos recursos económicos de la
mayoría que impiden dedicarse a la ganadería, De ello podemos
inferir que estas áreas sujetas a explotación agrícola, sin ser aptas
para la misma, repercuten en una baja productividad en perjuicio del
pequeño productor, alterando de manera significativa el equilibrio
ecológico del medio ambiente.

En el municipio de Dolores (en donde se encuentra localizada la
Cooperativa Las Flores, ver gráfica No. 1), según el estudio realizado
por el INAD (Instituto Nacional de Administración para el
Des,arrollo), es el que presenta el menor porcentaje de potencialidad
agrlCola y el que posee la mayor tasa de crecimiento poblacional del
departamento de El Petén, De donde podemos deducir el

agotamiento precoz que sufrirá esta tierra en pocos años, sumado a
que en ésta, los cultivos de granos básicos absorben gran cantidad de

la nqueza del subsuelo, acentuando aún más el problema por su uso
Inadecuado. Este es solamente un ejemplo de lo que sucede en otroS

municipios de El Petén, y que hace que el problema sea más grave, al
punto que según algunos observadores y ó.ganos de prensa haJl

afirmado que "El Petén dentro de 10 años será un desierto". Es

I
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t venturado indicar en qué tiempo El Petén será destruido,bastane a .' t I
1 ue si eS verdadero es que sucedera, SI no se aman a gunaspero
d

a q
n érgicas inmedia

.
tas para retardar el proceso. El FYDEP a

rnedl aS e ..", 1 '
,

d d e esta situacion ha adjudicado tierras Y aun o Siguesablen as' al t
,

d Por lo que es responsable directo de lo que actu men ehaclen o,
sucede, .' b El P t'

Para agravar aún mas el problema, o servamos que en e,;n
't una tecnología rudimentaria Y primitiva para la explotaclOn

eJ¡¡~e
la '

el sistema de riego, el uso de fertilizantes, el uso deagncO ,
" d I

.

'
arl' a et e casi no son utilizados, a excepClOn e a gunosmaqum , ", . .

d ' os o grandes agricultores* que poseen los recursos monetarIOs
me lan ' d 1 t ' " L

ut ilizarlos lo q ue repercute en el detenoro e a ¡erra. aspara '
.
1'

.,
d

fuerzas productivas son poco desarrolladas con mucha utl lZaClOn e
energía humana, el uso de tractores apenas llega al 0.10!0

y el de

arados al 0.90/0. El riego lo utilizan menos del 1.90/0 de fmcas y los
abonos químicos menos del 1.90/0."6 La ganadería a pesar de que
existen algunas zonas de extensión considerable una actiVIdad que
ocupa un porcentaje muy bajo de pe.r~onas, debido a lo oner.oso que
resulta esa actividad, pero paradoJlCamente eXISten latifundIOs
ganaderos de considerable extensión; por otro lado, vemos que en el
departamento no existe casi ninguna actividad vin~ula~a con la
industria, por lo que no existen fuentes de trabajo ajenas a la
agricultura, Como lo revela el cuadro No, 3, el porcentaje de los no
asalariados dedicados a la industria Y otras actividades constituyeron

apenas el 2.220/0 Y 6.670/0 respectivamente, mientras que el

91.110/0 a la agricultura (dato de 1973).
Por lo anteriormente expuesto podemos concluir, que a pesar de .

que la tierra de El Petén no es adecuada en su mayor parte para la
agricultura su uso eS netamente agrícola, principalmente de cultivos
no perman'entes, y. es así como este departamento provee al país de

,
Por mediano agricultor entendemos a aquél que posee una finca familiar o
sea comprendida de lOa 64 manzanas; gran agricultor es aquel que posee
mas de 64 manzanas o sea latifundio; es un término arbitrario utilizado
con fines prácticos en Sociología.
EPS Economía. Ensayo de Regionalización de las modalidades d~

la

formación social guatemalteca, Bajo la dirección de Antonio Erazo.
Colección Documentos No. 3, Departamento de Publicaciones. Facultad
de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, junio

de 1978, pág. 38

6
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un porcentaje significativo de granos básicos alrededor de un milI'
de quintales de maíz por año, a pesar de la baja productividad

~~
suelo y de la consecuente deficiencia de la calidad del producto. Es~
cálculo está basado en observaciones personales acerca de la
productividad promedio de la tierra del área cultivada en el
departamento, así como del cálculo del número de camiones qUe
diariamente atraviesan el río Dulce en Izabal procedentes de El
Petén, y de las oscilaciones del precio del producto debido a la
suspensión del transporte del mismo hacia la ciudad capital. Sin
embargo, este dato diverge en forma considerable de los datos
calculados por INDECA que fueron publicados en el Diario "El
Gráfico" en el año en curso.

2. Política de colonízación de El Petén:

El departamento de El Petén, al igual que el de Izabal, Son
considerados de "frontera agrícola". Por frontera agrícola
entendemos una zona de refugio de población campesina para la
explotación agrícola, que no ha sido integrada al proceso de
desarrollo capitalista en el agro y que son áreas de propiedad estatal.

En el caso de El Petén es considerada como tal, debido a que es
un área "vacía" y marginal (o por lo menos lo fue hasta hace unos
quince años), con capacidad para ensanchar la frontera agrícola, a
donde se ha desplazado a millares de familias campesinas
provenientes de áreas de población relativamente densas, en donde
los conflictos por falta de tierra ya eran inminentes y representaban
un peligro potencial para la "estabilidad política" del país. Además
de haber sido el único lugar disponible para dar cabida a estas
familias, es el departamento que más carece de obras de
infraestructura y que carece de industrialización a pesar de lo cual
promueve la explotación de la tierra con fines agrícolas, aunque gran
parte de su tierra no es apta para esta actividad. El Petén es
considerado como polo de atracción de población de miles de
familias, quienes con la esperanza de obtener "tierra propia" para
trabajarla migran a este departamento, sin imaginarse las condiciones
adversas que allí encontrarán. Prueba de ello ha sido el incremento de
población que el departamento ha sufrido, así como la elevada ta~
de inmigración. H En los últimos años la inll1igración es cada vez !!las
fuerte, oscilando entre 140/0 y 200/0, si se tom'a en cuenta la tasa de

/
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recimiento de su población que ya en 1964 era de 4.60/0 y en 1973c
9 2 1

,,7
fue de. oo.

Siendo el departamento de El Petén el de mayor extensión
territorial de la República y uno de los más valiosos en lo que se
refiere a recursos naturales renovables y no renovables, no fue sino
hasta el año de 1945 durante el gobierno de Juan 'José Arévalo
cuando por vez primera se inició la colonización de ese departamento
corno política gubernamental; en ese entonces se circunscribió al
poblado de Poptún. Este fue un proyecto ambicioso, ya que debido a
las dificultades de comunicación por vía terrestre, resultó ser
demasiado oneroso, razón por la cual algún tiempo después fue
abandonado. "En Octubre de 1945 se inició un programa de
colonización en Poptún, Petén. Este fue un intento de Arévalo para
empezar la apertura de vastas regiones de jungla en el norte, y para
silenciar las voces de quienes sostenían que la colonización de la
región del Petén era la respuesta a todos los problemas de la tierra en
Guatemala. Poptún fue un proyecto favorito del Presidente Arévalo,
pero resultó un proyecto muy caro. La falta de vías de comunicación
hizo aún más difícil el esfuerzo de colonización'.'. 8 Para ese entonces
en el departamento de El Petén solamente habitaban pequeños
núcleos de población, cuyo centro de poder se localizaba a en la
ciudad de Flores -cabecera departamental-, una isla situada en el
lago Petén Itzá, que se comunicaba al exterior únicamente por vía
acuática. En esta ciudad residían los pioneros de la colonización del
departamento; además de ellos existían otros grupos de población
dispersas en la selva petenera y en los diez municipios de este
departamento, haciendo un total de 17,279 habitantes para todo el
departamento según el censo de 1950.

*
Después del proyecto de Arévalo, el plan de colonización

permaneció en el olvido y fue durante el gobierno de Julio César

7
8

'bid., p. 38
Thomas y Marjorie Melville. Tierra y poder en Guatemala, Traducción de
Maria Samper. Primera edición en españoL San José, Costa Rica: Editorial
Universitaria Centroamericana, 1975, p. 52
Dato de población corregido del censo de población de 1950, registrado
en la Dirección General de Estadística, por la unidad de empleo y
POblación, de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación
Económica de Guatemala. Los datos que se presentarán en el transcurso
del trabajo también son corregidos y pertenecen a la misma fuente.

*
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Méndez Montenegro (1966-1970) cuando nuevamente Se inició l
programa de colonización de El Petén, ante los "ojos de la oPinióe
pública" como política gubernamental. "Bajo la presidencia de JUli:
César Méndez Montenegro, que había sido elegido con base a un
programa reformista en 1966, se proyectó un plan de colonización
más 'ambicioso'. Una ley llamada Ley de Adjudicación de El Petén
proclamaba la distribución de tierras a campesinos sin tierra en el
departamento de El Petén, al extremo norte del país, hasta entonces
casi totalmente inculto.,,9

En realidad la planificación de la colonización masiva ya Se
habia iniciado desde el año de 1959 durante el gobierno de Miguel
y dígoras Fuentes, cuando fue aprobado el decreto de ley para la
creación de la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo de El
Petén (FYDEP), entidad que al desligarse del Instituto Nacional de
Transformación Agraria (INTA), en los años futuros habría de dirigir
y controlar la adjudicación, tenencia y uso de la tierra de este vasto
departamento, conforme los preceptos de la oligarquía nacional,
amparados en decretos de ley emitidos por el Congreso de la
República. Fue desde esta época cuando se inició la distribución de
las mejores tierras de El Petén en grandes extensiones, siendo
beneficiados los altos funcionarios del gobierno de turno, militares y
profesionales ligados con el gobierno, industriales, etc. "Aunque se
supone que la ley ayuda a campesinos pobres, los grandes ganaderos
de la costa sur ya han empezado a trasladarse a El Petén e
inmediatamente han sacado partido de la nueva ley. Recibieron
extensas propiedades -1,000 hectáreas cada uno- por poco más que
el precio de cercar las tierras."] o

Posteriormente, como ya apuntábamos, se llevó a cabo la
colonización masiva de El Petén, siendo los primeros lugares las
márgenes de los ríos La Pasión y Usumacinta; fue el FYDEP coma
entidarl, amparado nuevamente en decretos de ley del CongreSO
quien realizó las adjudicaciones de las tierras "sobrantes", que

obviamente eran las de menor potencial agricola y/o ganadero,

Eventualmente se suscitaron confusiones al respecto, pero cuando

9 NACLA (North American Congress on Latin America). Guatemala
ulla

historia inmediata, traducción de Juan Jacobo Hernández Y
Jorge

Ferreiro. Primera edición en español México: Editorial Siglo Veintiuno,

1976,pp.49

Ibidem.10
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Sucedió se desalojó a los adjudicatarios en una formaesto ' ' M U 'd
"d' 1 mática". Este es el caso de la CooperatIva anos m as,¡P

al
o
mente localizada en el río La Pasion: "Se les había dado [a losactu ] . dI " Cd

esinos inmigrantes las peores tierras e a reglon. uan o,camp
" b " t . d d C O

f '
lmente una cooperatIva reCl 10 lerras a ecua as por error, oroma, , . 1 ' d S b ' 1

edió con la CooperatIva Manos Umdas en a reglOn e u m, esuc ,

d
. t ,,11

FYDEP las cedió a los latIfun IS as,
Sin entrar en detalle en el contenido de los articulos del decreto

de Ley de Adjudicación, Tenencia y Uso de la Tierra de El P~té~, nos
atamos de que en éstas se contempla el desalojo de 1as tIerrasperc ,

' d ' ' d 1) " 1 1
adjudicadas (en forma colectIVa o m IVI ua , SI e o os
propietarios-adjudicatarios ,no .

~umplen "con, det;,rmlnadas

condiciones, que conlleva a mestablhdad de la propIedad sobre la
tierra. De manera similar también se puede apreciar, que una gran
parte de las tierras adjudicadas por el F YDEP en forma cooperativa o
parcelaria, pertenecen a zonas que, según mapas publicados por el
Instituto Geográfico Nacional, son de baja calidad agncola y en
algunos casos ni siquiera aptas para la ganadería, sino solamente para
reserva forestal (ver gráficas Nos, 2 y 3),

Las explicaciones sobre esta colonízación han sido variadas,
pero por sí solas no tienen el peso suficiente para explicar el
fenómeno en cuestión; en mi opinión todas o la mayoría de la~
aducidas en conjunto, sí explican esta política. A nivel popular, aSl
como para algunos autores que han realizado estudios diversos sobre
El Petén, la colonización de las márgenes de los ríos La Pasión y
Usumacinta, que data de fmales de la pasada década, fue a raíz de un
confhcto suscitado entre México y nuestro país por una
hidroeléctrica que los mexicanos tenían planificado construir en el
río Usumacinta lo cual hubiera ocasionado inundaciones
considerables de ~randes extensiones de tierra de las márgenes con su
mutílidad subsecuente. Esto ha sido planteado por Antonio León
González para quien la inmigración de los actuales cooperativistas de
la región fue a causa del mencionado conflicto.1 2

Esto quizás explican a en parte la colonización del río, aunque

11
12

¡bid.. pag, 50

León González, Antonio. La colonización de El Petén, una muestra de la
reproducción de las relaciones sociales de producción en su conjunto.
Tesis. Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala

(Guatemala, diciembre de 1976), p. 102

l'
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analizando el problema en sí, opino (aunque desconozca lo. t . I
sacuerd

m ernaclOna es sobre aguas limítrofes) que cuand . Os

planificado realizar obras de esta índole en ríos limítro~
se tiene

t l . eS,se\¡enque con ar con a anuencia de la contraparte y la suscri .. e
.

t
. pClon delconvemo respec !VO;en este caso con sólo el hecho de q ue G t

h b
. .f t d

. ua emalau lera mam es a o su mconformidad con el Proyecto h b . .

f " t
. . ,ulerasldo

su IClen e para Impedir la realización del mismo. En el sup u St
d M " h b

. . . , e o caso
e que eXlco u lera utIlizado la presion y la fuerza Para II
ab I t t '

. eVarae o e proyec o, es arIa vIolando acuerdos internacional es 1.,
d

. con acreaclOn e un conflicto que, a ambos países hubiera PerJ'udi d. ca o y
cuyas consecuencias hubieran sido funestas Por lo ex t. . . pues o
antenormente descarto parcialmente la teoría; lo que quizás pudiera

hab:" sucedld?, es que Guatemala realizara la colonización de esta
re~lOn para eVitar un posible conflicto internacional con el hermano
pals.

Otra explicació~ de la colonización de El Petén que me parece
de bastante peso y 10gICa ante todo, es la de facilitar mano de obra
barata y accesible en el departamento para la realización de obras de
infraestructu~ así como para las grandes empresas agrícolas y
ganaderas. SI tomamos en cuenta lo que mencionábamos
ant:'normente respecto a la distribución de las mejores tierras de El
Peten por parte del FYDEP, nos podemos dar cuenta de que al existir
latIfundIOs en el departamento, obviamente se necesitaría de mano
de obra "volante" disponible para los intereses de los terratenientes.
Para, lograr este objetivo nuevamente el FYDEP y el Congreso de la
Republica se prestaron a hacerlo, y mediante decretos de ley
mlcl~ron la adjudicación de tierras, que como ya apuntaba, lleva
Imphclta una serie de condiciones que crean inestabilidad respecto a
la posesión de la misma. El mismo decreto en uno de sus artículos, el
número 43, respecto a la adjudicación, tenencia y uso de la tierra en
forma rol,;ctIva (o cooperativa), indica de que los integrantes de esta
orgamzaclOn tIenen prohibido la contratación de mano de obra para
la explotación agrícola, lo que se traduce en subutilización de la
tierra, limitando Su producción únicamente a la subsistencia. Por las
grandes dificultades que existen en la tarea agrícola de la selva
petenera, los campesinos se ven obligados a buscar otras fuentes de

mg~eso vi~diendo así su fuerza de trabajo a las grandes empresas
agncolas, como P or eJ'emp lo la em - r' s'

,~ .- ,1
"

O ,te del,
.i-' t:: d ~i;Um.ueHl y t"J ...--

13 [bid., pág. 110
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h°cle Y el xate (o shate), dos productos que le han dado augee I
nómico a El Petén. Por otro lado, esta fuerza de trabajo es una

eC~ervapotencial para futuros trabajos de exploración y explotación .ire
troJífera y minera de El Petén e Izabal, como analizaremospe o

posteriormente. o

Otra teoría que me parece que explica el fenómeno de la
colonización, es la que se basa en la política que el gobierno ha
adoptado al tratar de detener el problema del crecimiento
poblacional de la masa campesina en zonas donde las contradicciones
sociales son muy acentuadas, como sucede en la costa sur y en el
oriente de la República, respondiendo a intereses norteamericanos:
"En vez de una reforma agraria, el gobierno asesorado por la AID, ha
propuesto programas de colonización, cuyo propósito fundamental
consiste en trasladar campesioos de áreas en que sus demandas de
tierra ya han creado graves presiones (por ejemplo en la costa sur) a
áreas de 'reserva~ extensas y menos fértiles, como El Petén. De una
manera general, sin embargo, como incluso lo reconocen expertos
norteamericanos, esas válvulas de seguridad de los programas de
colonización no han sido eficaces.,,1 4

Desde hace muchos años el problema de la tierra en Guatemala
ha sido abordado de esta manera, ante la "incapacidad" de poder
hacerlo solucionándolo desde sus raíces, lo que implicaría
contravenir intereses de la oligarquía nacional y extranjera. Fue hasta
que Se inició la colonización de El Petén en que se presentó la
oportunidad de desplazar a un número considerable de familias
campesinas a éste departamento y así el gobierno logró realizar su
"reforma agraria" a la vista de la opinión pública. Pese a este política,
como a otras asumidas por el gobierno de turno, el problema persiste- .
y los conflictos se suscitan a diario en todo el país, ya que ésta es
sólo una medida paliativa y por lo tanto sólo está retardando una
situación conflictiva que habrá de producirse tarde o temprano.

. Además de las teorías ya presentadas, existen otras de menor
Importancia que en los últimos años han sido planteadas a nivel
gubernamental; pero com ~ tales carecen de validez por cuanto han
~Ido artificios creados a fin de justificar ciertas acciones, no me

etengo a analizarlas y sólo las mencionaré. Me refiero a lo
~an,ifestado por el gobierno, de que la colonización de El Petén se
. abla. realizado y estaba justificada para proteger la "soberanía e
~tegndad" del país, ante la "amenaza británica" que estuvo en boga
14 NA ~ . 00 ..

CLA, op. cit., ~ág'. '1~4'-" o
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durante el gobierno de Kjell Laugerud; sin embargo, esto pret .
únicamente desviar la atención de la opinión pública, de los :d¡a

problemas que afrontaba el país en ese entonces. nos

3. El Petén inserto en el polo de desarrollo del norte:

El departamento de El Petén, dada su localización geo gráf'
.. .

f 1
. . lea,as! como su rIqueza aresta, mInera y petrohfera, está ubicado

dentro del polo de desarrollo del norte ¡jel país, que en los úItim
años ha ido tomando auge en cuanto a la inversión que alli se ~s

realizado y la atención de que está siendo objeto por parte de~
gobIerno a.ctual, lo cual ha traído como consecuencia conflictos por
recuperaclon de tIerras como el caso de Panzós.

El polo de desarrollo del norte se localiza alrededor de una
franja transversal, cuyos cuatro vértices son Santiago y la Mesilla del
departamento de Huehuetenango por un lado, y por otra parte el
Puerto Matías de Gálvez y Morales del departamento de Izaba!,
alrededor de la cual se localizan diferentes polos de desarrollo tales
como áreas de exploración y explotación petrolíferas, explotación
minera y naturalmente, algunos de los más grandes latifundios
agricolas y ganaderos del país, es una barrera transversal que está
atrayendo fuerza de trabajo en gran escala.

El área norte, que comprende El Petén, Izabal y Alta Verapaz
han sido motivo de atención del gobierno central, respondiendo a
mtereses extranjeros (principalmente norteamericanos), quienes
tienen un interés estratégico en las riquezas petrolíferas y minerales
(principalmente níquel y cobalto) de la región y esto ha sido la causa
de su acelerado desarrollo. Respecto al petróleo, desde el año de
1946 se publicó el primer estudio sobre las áreas en que se suponía su
existencia: "En aplicación de tal convenio se produjeron dos
estudir>s, a saber: 1-'Report on Proposed Petroleum Legislation for

?uatemala', de Marx Weston Thornburg (1946), el cual destaca que

una parte relatIvamente grande del país parece geológicamente
f~vorable a la existencia de petróleo', en especial El Petén. Sugiere las
sIgUIentes extensiones en millones de hectáreas: Petén 3.6, Alta
Verapaz 1.2, Izabal 0.6".15 Sin embargo, según el mapa de

15 Piedrasanta Arandi, Rafael. El petróleo y los minerales en Guatentab:

Problemas creados. Colección Problemas socioeconómicos No. 1. DeptO.

de Publicaciones, Facultad de Ciencias Económicas, USAC. Guatemala:

octubre de 1976.
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1 alización de áreas para contrato de operaciones petrolíferas de la
;~ección General de Minería e Hidrocarburos, publicado' en

septiembre de 1977, existen cuatro áreas petrolíferas en El Petén
(además de las adyacentes en Izabal y Alta Verapaz) que en total no
asciende a más de un millón de hectáreas, y de las cuales solamente
una (localizada en el municipio de San José) tiene derecho de
exploración vigente, mientras que las restantes aún no tienen
concesión de exploración (aparentemente). Resalta el hecho de la
divergencia tan marcada de los dos informes mencionados, así como
de que aún no hayan sido otorgadas las concesiones para la
exploración de petróleo en El Petén, cuando se conoce que existe un
manto petrolífero contiguo en territorio mexicano.

Asimismo vale la pena mencionar que existe un área en el
departamento (denominada por la letra F y localizada en latitud 16°
20' 00" y 16° 46' 00" y longitudes 90° 12' 00" y 90° 40' 00") que
entre sus lÍmites se encuentran localizadas todas las cooperativas del
río La Pasión y aproximadamente la mitad de las del río Usumacinta,
haciendo un total de aproximadamente 3,000 habitantes (sólo de las
cooperativas agrícolas). Cuando se empiecen a explorar estas áreas en
El Petén y máxime si se demostrara la existencia de minerales en
cantidades comerciales para explotarlas, se desarrollará una intensa
actividad de infraestructura y se atraerá fuerza de trabajo temporal,
además de los conflictos que podrían suscitarse por la tenencia de la
tierra debido a las formas que asume la misma, que generalmente son
ocupantes; es decir, que los adjudicatarios en su mayoría no poseen
títulos de propiedad.1 6

En relación al actual desarrollo del norte, notamos una situación
muy interesante: el de que los dos municipios de El Petén más
cercanos a la franja transversal por vía terrestre como lo son San Luis
y Poptún sean los de mayor población del departamento absorbiendo
el 24.130/0 y 14.790/0 de la población total respectivamente, según
el censo de 1973; asimismo el tercer municipio más cercano como lo
es ~olores (donde se encuentra la Cooperativa Las Flores), durante el
penodo comprendido eLtre los dos últimos censos de población
(1964 y 1973) manifestó el mayor incremento poblacional de todo
El Petén. Además de lo anterior tenemos como denominador común
a e~tos municipios el hecho de que sean los de menor potencial
agncola, es decir, los suelos de más baja productividad (ver gráfica

16 EPS Economía. Op. cit., p. 20
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No. 3), Y paradójicamente, un predominio de la población rural sob

la urbana, con fuentes de trabajo sumamente escasas a excepción de

la actividad agrícola,
e

De lo anterior podemos interpretar que, como consecuencia d
la política gubernamental de colonización, se pretende contar co~
fuerza de trabajo cercana y disponible para futuros trabajos
temporales en el centro petrolero-minero, que ha sido catalogado
como el más grande de Centroamérica (en donde existen intereses de
compañías transnacionales) así como en los latifundios agrícolas y
ganaderos de la zona,

Además, El Petén ha sido desde hace muchos años, centro de
atracción turística debido a las bellezas arqueológicas que allí
existen, principalmente Tikal, lo que entre otras cosas ha propiciado
el monopolio de transporte por parte de Aviateca, la línea aérea
nacional. Desde hace algunos años en todo el país se ha venido
promocionando y fomentando el turismo en los distintos centros
existentes, y han sido objeto de fuertes inversiones por parte de
entidades internacionales, y dentro de ellas el caso de El Petén ha
sido quizás el mayor. Hace un año más o menos que fue aprobado
por el Congreso de la RepÚblica un préstamo por valor de 15
millones de quetzales aproximadamente, destinado para las siguientes
obras: la construcción de un aeropuerto internacional en Santa
Elena, Petén; la pavimentación de la carretera que de San Bemto
conduce a Tikal, y la creación de un parque nacional en este lugar,
cuyos trabajos ya se encuentran en marcha De esta manera notamos,
como tal cantidad de dinero, se ha destinado a este tipo de obras que
si bien es cierto, incrementarán el turismo y por lo tanto divisas para
el país (así como atraerán inversiones extranjeras que eS la meta de la
política estatal), no eran indispensables, existiendo obras más
necesarias y urgentes que realizar a beneficio de la población del
departamento que atraviesa serios problemas con la carestía de agua
potable, luz eléctrica, vías de comunicación, hospitales, escuelas, etc.,

siendo quizás el mayor problema el de la salud, ya que todo lo q~e
anteriormente mencionamos condiciona el acceso a la salud, ademas
de que determina la existencia de una serie de enfermedades que,

podrían ser prevenibles'tin requerir una inversión tan fuerte como la

ya señalada. ¡
,

Por otro lado, vemos también cómo la creación de estas obras

provocará en el futuro, además del crecimiento del centro económico
y político como lo eS la cabecera departamental, atracción de fuerza

-,
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b '
que acentuará y acelerará la proletarización del campesino,de tra aJo d ' f ' ' 1 d

Debido a los recientes proyectos estatales,. es 1 ICI po er,
r con Precisión los efectos y transformacIOnes que para eldetermma .

'

,

d
artamento de El Petén, y especificamente para el mumclplO edeP

l se Producirán, Sin embargo podemos deducir que, en laDo ores d
.

d i
medida que este polo de desarrollo se expan a a trave~ e os

d ' f te s Pro y ectos de infraestructura, de entrega de conceSIOnes, deI eren 1 1
,

'

. d
' d '

1' 0' n de tierra Y Principalmente oca IzaClOn e nuevos
adJu Icac .,

I d.
t de ri queza de recursos no renovables, la poblaclOn expu sa acen ros . .~,

El Petén 'l a sea a través del programa de colomzaclOn o enhaClll , . ~ 1
busca de nuevas tierras, será desplazada cada vez ~~s a a ~ona

selvática donde quizás sea aún más reducida la potencialidad agncola
de la tierra.

\

¡,.
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IV. SITUACION

FLORES
AGRARIA DE LA COOPERATIVA LAS

A continuación veremos cómo la situación agraria actual de El
etén, producto de una serie de políticas gubernamentales, como ya

señalamos en el capítulo anterior, han influido y repercutido en la
situación específica de la Cooperativa Las Flores, que es el objeto del
resente estudio.

Con el fin de mediatizar los conflictos derivados de la desigual
posesión de la tierra, los pasados gobiernos han adoptado la política
t colonización de tierras del Estado, como es el caso de El Petén, y

particularmente de la Cooperativa Las Flores. Esta política ha
consistido en la cesión de tierras estatales que por no poderlas
otorgar en propiedad a esta cooperativa, al igual que las cooperativas
üel rio La Pasión y del Usumacinta, han sido entregadas. "en
usufructo", que consiste en que pueden hacer uso de la misma por un
iempo determinado y bajo ciertas condiciones sin llegar a ser nunca

propietarios. "El \lsufructo, que es realmente la relación existente en
stas Cooperativas y que se basa en la cesión que hace el legítimo
ropietario, en este caso el Estado, de sus derechos sobre el uso y la

apropiación de los frutos de la tierra."! 7 Esta forma de cesión no
frece ninguna seguridad de la tierra, ya que en cualquier momento
ueden ser desalojados los socios cooperativistas. Por otra parte, se

cuenta de esa manera Con una fuerza de trabajo potencial para el
(jesarrollo económico de esa zona. Otra limitación a esta forma de
torgamiento es el hecho de que se les prohiba a los cooperativistas

contratar mano de obra (aunque sí sucede), lo que les impide utilizar
al máximo la tierra que poseen, obligándolos en algunos casos a
usear fuente" de trabajo fuera de la organización, como ya ha
ucedido en esta cooperati la. -

A pesar de lo anteriormente expuesto los cooperativistas,

17 Centeno Cordón, Carlos E. Cooperativas de El Petén: Situación
Socioeconómica. Vol. 1, Tesis. Facultad de Ciencias Económicas,
Universidadde San Carlos de Guatemala. Editorial Universitaria, 1973, p.
49
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además de ser usufructuarios, son propietarios de los medi
d " 1

, os de
pro UCClOn por o que podnamos creer que no son sujetos d 1
explotación. Sin embargo, la explotación se produce por cu

e a

t
. d d to b .' anta
lenen que ven er su pro uc a muy aJo precIO, como sUc d

también en la mayor. parte de El Petén y en el departamento de ~lt:
Verapaz, siendo objeto de la complicada red de intermediari
rurales, de los precios que fija el mercado interno y en últi

os

instancia de los grupos dominantes que controlan la economía ;~
país. "Es aquí donde el esquema global dentro del cual están insert~s
estos grupos entra a actuar, y a hacer de ellos un pequeño grupo
margmal que es explotado en la esfera de la circulación, es decir, en
la etapa en la que el producto social global se reparte, ya no entre los
miembros del grupo que lo crearon, sino entre otros grupos sociales
ajenos, dispersos en el resto del país.,,18

Con respecto a la colonización de los campesinos de esta
cooperativa, podríamos afirmar que aunque no fue tan dramática
como la colonización de los ríos Pasión y Usumacinta, si fue una
colonización "dirigida". En este caso los campesinos no fueron
trasladados masivamente en camiones desde sus lugares de origen
hacia un lugar determinado, sino llegaron en grupos familiares'
aislados. Fue una colonización dirigida por cuanto se les mostraba a
estos campesinos un panorama atrayente de lograr obtener tierra
"propia" para trabajarla, a sabiendas de que en sus lugares de
procedencia, o carecían de tierra o la tenían en una cantidad
miserable y eran objeto de explotación, de marginación, etc. Fue asi
como llegaron a esta cooperativa la mayoría de los actuales
pobladores: "En su afán por conseguir tierra, son sujetos de las
políticas de colonización que efectúa el Estado en la costa sur, en la
zona norte de las Verapaces o en las llamadas cooperativas

de

colonización del Petén en las cuales los trabajadores han pasado
(y

siguen pasando) un verdadero calvario para conseguir y explotar un
pedazo de tierra en usufructo."} 9

Posteriormente formaron la"cooperativa por influencia externa,

específicamente por la participación activa de unos sacerdotes

18
19

¡bid., p. 60

e d R k 1 UD ." d .' n elar ona, . o ae. escnpclOn e la estructura social y economlca e

agro guatemalteco, 1954-1975" en PoHtica y Sociedad, II época, No. 6
Uulio-díciembre, 1978). Guatemala: Escuela de Ciencias

PolÍticaS,

Universidad de San Carlos de Guatemala, p. 26
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- les quienes durante algún tiempo después los asesoraron, hastaespano . b ' d l '
la actividad represIVa por parte del go lerno e turno, ogro

que
lsarlos de ese lugar. Notamos acá cómo el mismo proceso de laexpu .' d 1 l ' t ' d 1 ' "

formación de la organizacion fue a ral~ e a p? 1 lCa e co ~n~z~cl.on

n lad o Y Por otro de la influencia extranjera y no por lllICiatlVapor u''
. .

de los campesinos: "Por su or~gen, no son, desde el punto d; Vista

todoxo, de esencia democratica; es declr, su organlZaclOn no
o~rresponde a un proceso de libre iniciativa sino son, más bien, elc

S ltado de una política gubernamental
"zo Esto ha influido

re u
" d 1

notablemente en la conducta adoptada por la mayoria e os
miembros de esta cooperativa en el sentido de la lucha actual entre
los intereses "individuales" Y

"colectivos"; resalta más el

mdividualisrno, la competencia, la tendencia a la acumulación de
capital, la reproducción de la explotación, como valores inherentes al
sistema capitalista en contraposición al carácter colectivo que supone
la cooperativa.

Esta contradicción podría explicarse por el hecho de que los
miembros de la organización aún no tienen (y quizás nunca la
tuvieron) conciencia respecto a los benefícios de la organización, y
pertenecen a esta cooperativa por haber sido la única manera de
obtener tierras; asimismo la cooperativa en sí, a pesar de su doctrina
colectivista, no está exenta de la influencia de la ideología capitalista:
"Cuando por su dimensión y capacidad económica lo logran, [las
cooperativas] empiezan a enfrentarse con dificultades casi siempre
insalvables: sobre todo, las que se asocian a la contradicción entre la
naturaleza cooperativa de la relación entre los miembros (que exige la
solidaridad, responsabilidad compartida, etc.) y la naturaleza
capitalista de la explotación (que demanda subordinación, etc.)."z

I

De hecho, en esta cooperativa, el término "cooperativa" es objeto de
mención en cualquier actividad que se realiza, a pesar de que lo que
lmplica este término no se lleva a cabo, y si se hace, es en forma
ocasional y aislada (trabajo colectivo, comercialización colectiva,
etc,), y cada día los cooperativistas se aferran más a su parcela (o
"agarrada" como le den e,minan) como propietario individual, Y el
producto de su trabajo únicamente le conciernen a él y a su familia,
Esto le implica al cooperativista además de realizar el trabajo para

20 Centeno Cordón, Carlos E. Op. cit., p. 135
Esteva, Gustavo. "¿y si los campesinos existen?" e~ Comercio Exterior,

volumen 28, No. 6 (México, junio de 1978). Fotocopia, pág. 704

21

-
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obtener el sustento de Su familia, un desenvolvimiento adecu d
la organización a fin de garantizar su existencia como tal ya q

a o en
. 22 ! Ue ese

eS el precIO para hacer uso de la tierra. Aquí nuevam teobservamos la interminable contradicción del cooperativ~~a
respondiendo por un lado a intereses individuales y por ot '
intereses colectivos.

ro a

La situación anteriormente expuesta tiene repercusiones
diversos aspectos de la organización: en lo económico no le permi':::
salir avante, en lo social la diferenciación social aunque no es tan
profunda, ,ete. Esto determma, entre otras cosas, bajo ingreso
desgaste flslco del trabajador, conflictos individuales y colectivo;
etc., que en última instancia repercuten en el estado de salud de lo;
pobladores de esta comunidad que se manifiesta, como veremos
posteriormente, en padecimientos similares a los que se observan en
otras regiones del país, en comunidades "no organizadas", por lo que
el pro blema de salud-enfermedad no difiere de manera significativa al
del resto del país.

A la Cooperativa Las Flores le fue adjudicada la tierra sobrante
de la distribución efectuada en el período de pre-colonización del
departamento de El Petén, y de esta manera el terreno que posee está
catalogado de bajo potencial agrícola cuyo mejor destino sería la
ganadería o para reserva forestal; -no ha sido posible localizar con
exactitud el lugar donde Se encuentra esta cooperativa, por no estar
considerada en ninguno de los censos efectuados, aunque sí se
encuentra en un área que tiene muy bajo potencial agrícola-o Debido
al uso eminen temen te agrícola que' se le da a la tierra en esta
comunidad, podemos comprender el efecto adverso que se está
realizando en el equilibrio del medio ambiente natural, que ya
empieza a manifestarse por la inestabilidad del clima alteraciones de
las precipitaciones pluviales, etc., además de la pérdida de recursos
renova!>les como los forestales.

Como consecuencia, la productividad de la tierra es baja,
aunque no tanto como era de esperarse y la calidad del producto
generado (maíz, frijol) es deficiente; y el precio, naturalmente, tiene
que ser inferior. Estas circunstancias entre otros factores causan bajo
ingreso y exceso de energía humana de parte del campesino, para
tratar de producir más, en condiciones ambientales adversas (clima,
humedad, etc.), lo que se traduce directa e indirectamente en

22 Centeno Cordón, Carlos E. Op. cit., pp. 50
Y 180
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" de su salud y la de su familia al no generar un ingresodeterioro . . ' t " t .
,.

te Para brindarles vIvienda, alimen aClon y ves uarlOsuflclen - '
.

do El bajo ingreso provoca que el campesmo busque fuentesadecua . .' t
.,

d 1
.

d t
t baJ"o fuera de la cooperatIva conVIr ¡en ose en asa arIa o, y es ede ra ,

l
.

"'. O de la emigracion afecta a a organlzaclOnfenomen
"desestabilizándola aun mas. .

Si a esta situación le agregamos el empleo de mstrumentos de
t bajo rudimentarios, sin la utilización de tractores, arados,
í:~tilizantes, etc., la productividad de la tie;ra y ,la <;nergía hun:ana,
disminuyen Y aumentan respectIvamente au~ mas; esta sl,tuaclon es

similar en las cooperativas de los ríos La Pasion y Usumaclnta, como
lo plantea Carlos E. Centeno: "En el caso de El Petén, el nivel
técnico alcanzado por las fuerzas productivas está condicionado por
los instrumentos de trabajo que se emplean aní por parte de los
cooperativistas, cuya lista es realmente precaria: machete, azadón y
hacha como instrumentos principales y, complementariamente, la
coba o coa de madera, la hoz, la piocha, la pala y la

lima.,,2 3

Como el interés de la política gubernamental de colonización de
El Petén no está centrado en beneficiar a la masa campesina, sino en
otros, como ya lo discutimos ampliamente en el capítulo anterior, la
Cooperativa Las Flores, fiel representante de esta política constituye
una zona de refugio de población; es un área marginal y desarticulada
del centro econÓmico y político del departamento y de la República,
y por lo tanto, carece de obras de infraestructura en contraposición a
las existentes en los centros de "expansión económica" (como son
denominados) del resto del país. En consecuencia, se carece de los
servicios básicos (agua potable, luz eléctrica, drenajes) de vivienda, de
vías de comunicación adecuadas, como consecuencia del abandono
casi total por parte de las instituciones estatales, semiestatales y
privadas; que Se refleja en las condiciones de vida precarias de esta
comunidad, "aunque relativamente mejores que las del campesino sin
tierra o del mozo colono del altiplano guatemalteco". 24 Las
condiciones de vida determinan la situación de salud que aquí existe,
por lo que la morbilidad ¡¡eneral y materno-infantil es un problema
de primer orden en esta comunidad, al igual que las comunidades
rurales del resto del país, como analizaremos en el capítulo VI. '

Como ya lo mencionábamos, la p~lítica de' colonización de

23
24

Ibid., p. 79
!bid., p. 86

I
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tierras del Estado, es producto de la mediatización q;,e los gobiernos
han venido realizando para con la injusta distribuclOn de la riqueza
del país; de esta manera los colonizado~~s de. esta coope~ativ~, en Su
mayoría provienen de zonas en que la densIdad poblaClonal y las
demandas por recuperación de tierras ya eran un problema. En
efecto la mayor parte de ellos provienen de Jutiapa (340/0) Y de El, ., .
Progreso (320/0), en donde la situaclOn agraria es sumamente
compleja.

La región oriental del país, que comprende estos dos
departamentos, es árida en su mayor parte, y se caracteriza entre
otras cosas, por poseer un índice de población económicamente
activa agrícola bastante elevado, aunque eXlSte una gran
subocupación Y desocupación en el campo; predomina la forma
propia de tenencia de la tierra, aunque el arrendamIento es muy
frecuente principalmente "la aparcería" (pago en especIe con 1/4 a
3/4 de producción) y la "medianería" (pago en especie con 1/2 de
producción), siendo más usual esta última. Sobre el número de fincas
existentes predominan las sub familiares (1 a. 9.9 manzanas)
siguiéndole las multifamiliares medianas (1 a 20 caballerías); respecto
a la extensión que ocupan éstos se invierte el orden mencionado. Por
lo tanto, lo más común de la región son los terratenientes medios y
los campesinos ricos, no así los grandes terratenientes. Pese a lo
anterior hay algunos casos aislados de tierras comunales,
especialmente en Jalapa, Jutiapa y Zacapa, lo que ha ocasionado
serios conflictos agrarios en los últimos años. Asimismo, se da un
proceso de proletarización y semiproletarización en el can;pozsa
través de la migración y la aparcería (como etapa de translclOn)

.

Cabe preguntarse aquí, si la colonización de la Cooperativa Las

Flores no es una política para acentuar aún más el proceso de
semiproletarización y proletarización del campesino, por cuanto el
arrendamiento persiste (bajo la forma de usufructo), sólo que en es~
caso el legítimo propietario es el Estado y el arrendatario es e
cooperativista, siendo el pago ya no en especie sino en capital.

Paralelamente a esta situación tenemos que la Cooperativa
Las

F ..
d t " l

. al Ue otras
lores ha sIdo ubIca a en un punto estra eglCo, a ¡gu q dcooperativas y parcelamientos, ya que se encuentran rodeadas

~grandes latifundios (de funcionarios de gobierno principalmen~r .
agrícolas y ganader:ofi, quienes además de haber sido beneficiados p~

25 EPS Economía. Op. cit., pp. 36 Y 37
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d mbramiento que efectuaron los cooperativistas, lo fueron con
el eSCO .' betera balastrada que ellos realizaron y tIenen mano de o ralacarr

" " d ta
te ;° 1 en esta organizaclon, centro de concentraclon e espo nc~ . .

fuerza de trabaJo.
y para agravar aún más la situación, estos cooperativistas están

trolados directa e indirectamente, en lo que respecta al grado decon . 1 1' d trganización, actividades que realIzan, conducta de os l. eres, e c.,
o

arte del FYDEP y del Ministerio de la Defensa NacIOnal. En el
P~i~r caso, se hace en forma indirecta a través de la llamada
~" ección de Cooperativas" quienes desde pasados gobiernos hano .
realizado una serie de intromisiones en asuntos y problemas pr~plOs
de la cooperativa, principaJmente agrarios, y actualmente, ademas de
seguir haciéndolo, existe una intromisión directa de parte d~l
FYDEP, ya que en varias ocasiones se ha demostrado el poder que
desea ejercer sobre esta cooperativa, y en general sobre todas,
probablemente respondiendo a intereses de gru~os dominantes. En ;1
del Ministerio de la Defensa Nacional, se efectuan controles a traves
de sus tres delegados, un Comisionado Militar y dos Confidenciales
del Ejército, ninguno de los cuales aparentemente tiene claro el papel
que debe desarrollar, pero de hecho lo hacen y son un canal de
información directo de cualquier actividad que suceda en la
cooperativa.

Debido a la localización geográfica de la cooperativa, no es
eventual la posibilidad de que se produzcan conflictos futuros por la
tierra, al descubrirse alguna riqueza petrolífera o minera o
simplemente por interés de algún terrateniente poderoso, lo que
traería el desalojo, situación que sería factible desde el punto de vista
"legal", dada la forma de la tenencia de la tierra en este lugar, que es
en usufructo. Dada la inestabilidad organizativa de la cooperativa, y
la creación de fuentes de trabajo temporales que se está dando, así
como el crecimiento de los centros de desarrollo económicos (por
ejemplo, la cabecera departamental que se está convirtiendo en
centro de atracción de fuerza de trabajo), se podría generar en el
futuro un desplazamiento considerable de los campesinos, que la
debilitaría aún más desintegrándola a corto plazo.

Para finalizar, quisiera hacer énfasis en los siguientes tres
aspectos: 1) Que la Cooperativa Agrícola Las Flores, aunque sea
~atal°gada como tal v aceptada por el Departamento de Cooperativas
ue DIGESA, no fun~iona como cooperativa en la esfera productiva,
de distribuCión y de consumo, situación que no es ajena a las

j
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S5

J

cooper~ativas del río La Pasión y Usumacinta2 6. 2) Que dada
sltuaclOn antenor, y la persistente contr d'

la

capitalista-colectivista observada en esta comunidad de no h
a
b

lcClon

-"' '
aerun

aseSOrIa y ayuda estatal o privada, en el futuro esta coa'
a

d
. peratlVa

esaparecera como tal, y sus po bladores se co n t "
t .t . ver lran

au ama Icamente en fuerza de trabajo disponible para las actividades
agropecuarrns y ganaderas de los latifundistas es decir en asala .

d'
, na os

"Por ello, las cooperativas se disuelven o .se ven en la necesidad d'
obtener recursos económicos del ex~rior con lo q ue entran '

e
. ' en~

crecIente. dependencia ~ue transforma su carácter; una parte de los
coop:ratlvlstas, lo~ mas, e Incluso todos ellos, ::;e convierten" en
trabajadores asalanados (lo sepan o no) y la otra adquiere cará .-

' t l. ta ,,2 7 3) E
c",r

capl a 18 . S un hecho, que aunque la cooperativa no
des~p~ezca como tal, se están convirtiendo en una empresa
capltahsta, y por lo tanto dejará de ser cooperativa. Hay muchos
hechos que manifiestan la tendencia a convertirse en este tipo de
empresa, que beneficiarían a los grandes terratenientes del
departamento, consolidándose la relación latifundio-minifundio con
las relaciones sociales que se derivan de éste. '

26

27
Ibid., p. I82

Esteva, Gustavo. Op. cit., p. 704

v. SITUACION SOCIOECONOMICA DE LA COOPERATIVA

LAS FLORES

1. Estructura de la distribución de la tierra:

I

1.1 Forma de la tenencia de la tierra:

Debido al carácter de la organización, la Cooperativa Las Flores
en que todos sus asociados tienen iguales derechos sobre I~~ bien.esde

acuerdo a su participacion, la tenencIa de I~
tierra es ~n propIedad

colectiva" o "propiedad comunal" El termIno lo encomillamos
debido a que no es el más apropiado ya que la tierra es adjudicada a
los asociados de la cooperativa como colectividad; pero enusufruc~o,
según lo establecen los artículos del Decreto de AdJudlCaclOn,
Tenencia y Uso de la Tierra de El Petén. .

A pesar que la tierra es adjudicada en forma colectIVa. para
explotada se encuentra dividida aunque no aprobada OfICIal m
legalmen~, pero sí de hecho, ya que cada uno de los as~ciados tiene
destinada cierta cantidad de terreno denominada "agarrada" que la
explota en forma individual.

' " .
Cada arociado tiene derecho á e*plotar

aproximadamente dos

caballerías de terreno, lo que corresponde según clasificacion. de
CIDA a fincas multifamiliares medianas (de 1 a 19.9, caballenas)
-latifundio-o ,Los no asociados a quienes se les confiere tierra
(aunque no existe una cantidad estipulada para otorgada), por lo
regular, no sobrepasan las 'diez manzanas-fincas subfamiliares- o'

sea minifundio. A pesar de que los socios relativamente poseen una
considerable extensión de tierra, para subsistir él y su familia y
además acumular un excedente, está limitado ano explotar la
totalidad, por prohibición de contratación de fuerza de trabajo, Y
principalmente por careceré' de 'los recursos humanos (familiares) Y
económicos que le permitieran hacerlo.

.

,

Lo anterior es en el caso de los asociados, quienes por su
reducido número poseen el doble de extensión territorial que
autonza el Decreto de Adjudicación, Tenencia y Uso de la TIerra de
El Petén; pero en el caso de los no asociados que viven en terrenos de
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ésta, la poseen para trabajada sin pago alguno media
asociados así lo hayan autorizado y por un tiempo d~finido,

Vez los

1,2 Uso del suelo:

La utilización que se hace de la tierra de la coo per at '
,

t te . Iva es
emmen emen agnc?la, y en pequeña escala para la ganadería, En lo
que se refiere a la agncultura los cultivos que predominan son el .

lf " ll al d
. malZ

y e riJo, os cu es a emas de ser base de la dieta del cam p
,

b " 1
esmo

son tam len a fuente principal de ingreso por venta del mismo:
como lo demostraremos en seguida, En menor escal
principalmente a nivel individual se cultivan otros productos co~o ~
arroz, el tomate, legumbres en general y frutas como ban
t' d '

~

oro~Ja, luan anna, naranja, piña, etc., que en su mayor parte se
destma al consumo.

La productividad de la tierra en granos básicos ha dado como
promedio 32.99 qq. de maíz por manzana y 16.3 qq. de frijol por
manzana, que es un rendimiento bastante elevado tomando en
consideración la mala calidad de la tierra. En cuanto a la ganadería
que, es la segunda actividad en orden prioritario, parte de la tierra es
utilIzada para pastos naturales y/o artificiales del ganado de la
cooperativa. Ambas actividades absorben aproximadamente un 100/0
del to tal del terren o.

,
A pesar de lo que observamos en las gráficas Nos. 2 y 3, en que

se mdICaba que el destino más apropiado de las tierrasc de la
cooperativa era para uso ganadero y/o forestal, en la cooperativa se
lleva a cabo la agricultura predominantemente en cultivos nO
permanentes como el maíz y el frijol, que desgastan a la tierra
velozmente. Además, en esta comunidad el uso de fertilizantes,
insec!icidas, ete., es bastante reducido lo que hace que el problema
sea aun de mayor magnitud.

1.3 Trabajo:

. El aspecto que en este momento tr~taremos quizás sea de los
mas relevantes, en cuanto se encuentra muy relacionado con la salud
del trabaj~~or, que es el tema central de la presente tesis. Al hablar
de C??dIClOneS de trabajo, además de incluir lo referente
especlflcamente al proceso productivo, es imperioso tomar en cuentg

todo lo que rodea al trabajo o sea el l1amado ambiente de trabajo,
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' ncluiría condiciones ambientáles atmosféricas Y condiciones de
que l

'

'd del trabajador que en una u otra forma mfluyen sobre la salud y

:: :abajo de la persona. Sin embargo, en este capítulo desgloso (con

f ' Prácticos únicamente ya que en la realidad no es posIble
mes '

hacerlo) estos aspectos y los trat~ por separado y ser~ cuando

analicemos el problema de salud en que lo, haremos.' '

1,3,1 Tipos de trabajo:

I

Existen diversos tipos de trabajo en la cooperativa que son: A)
Individual y/o familiar; B) Contratados permanentes; C) "Jornaleros"
o no periódicos; Y

D) Contratados estacionales externos. De los

anteriores el que predomina es el trabajo individual y/o familiar por
la forma en que se ha distribuido la tierra, que realiza el socio o no
socio con o sin la participación de su familia (esencialmente su esposa
e hijos). Los llamados "contratados permanentes" son socios o
familiares de los mismos que trabajan en los "negocios" que son la
fuente de ingreso de la cooperativa y son los siguientes: a) Tienda (1
persona de cualquier sexo); b) Comedor (2 personas del sexo
femenino); c) Molino (1 persona de cualquier sexo); d) Ganadería (1
persona del sexo masculino), Estas son ocupadas permanentemente
por las personas que lo deseen, y aunque no se suscribe ningún
contrato al respecto y tampoco existe reglamentación sobre el
mismo, la persona permanece en el puesto hasta que lo desea o se le
remueva de su cargo por alguna falta grave que cometa.

Los llamados "jornaleros" o no periódicos, son 'asociados a la
cooperativa que realizan en horas extras o en horas de trabajo labores
con fines colectivos, ya sea físicos o intelectuales (por ejemplo,
arreglo del techo de la cocina, trabajo en inventario mensual, etc.)
que es en forma irregular,

Por último tenemos a los que denominaré "contratados
estacionales externos" .que son personas ajenas a la cooperativa, en el
sentido de no ser asociados a ella (aunque pudieran vivir en terrenos
de la misma), y que emibran hacia ésta en ciertas épocas en que se

:nt~nsifica el proceso productivo, laborando por intereses puramente
endlV~duales; es decir, para los asociados que tengan los recursos

conomlCos para pagades' eventualmente realizan labores con fines
colecti vos "H . ' t '

.
. ay, ~l, uno que o ro campesmo que emplez~ a comprar

mano de obra, muy limitadamente aún y, por lo tanto, algunos de
e1\os act u' an . 1 t

. l' b
"

parcia men e como campesInos 1 res y en ocaSIones

--
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como jornaleros y quienes
~ los emplean están en P

rt
.

d
. roceso d

conve Irse e campesmos libres y por lo tanto Pobres en . e
.., '

campeSln
rICOS,s~n que en nmguno de ambos casos la relación salari 1

Os

peso o Importancia cuantitativa aún.,,2 s
a tenga

1.32 Jornada de trabajo:

En relación a la jornada de trabajo, o sea la duración del '

d t Id'
,

d
mIsmo

d
uran

d
e. e

d
la o peno? del que se está hablando, es variable

epen ¡en o de la categona del mismo.

E~ el caso del trabajo individual. familiar es un poco variabl
dependIendo de cada familia ép oca de l an-o co d "

e

, .
'

, n tClOnes
at~osfencas, y otr?s factores, pero por regla general como promedio
la Jornada es ~e dIez horas (de .06:.0,0-.07:.0.0 a 16:.0.0 ó 17:.0.0 hrs.)
con u~ pequeno receso al medIO dla (no siempre) para tomar una
refaCClon.

.
La jor~ada de los trabajadores contratados permanentes es

vanable segun la ocupación de que se trate, siendo así: Tienda:
labora 13 horas con un horario de .06:.0.0 a 19:.0.0 horas, que en
cl~rtas ocasIOnes se extiende 1 ó 2 horas más; b) Comedor: las
senoras trabajadoras laboran 14 horas diarias con una jornada que va
de las .05:.0.0 hr~., a I~s 19:.0.0 ó 19:3.0 hrs., y en ciertas oportunidades
se. extiende mas alla de esa hora; c) Molino: el trabajador de esta
maquma labora un total de 7 horas diarias distribuidas así: de .05:.0.0
a 1.0:.0.0 hrs., y de 14:.0.0 a 16:.0.0 hrs.; y d) Ganadería: la jornada de
trabajo del vaquero es la más variable de todas, ya que depende de
una. se,ne de factores entre los cuales podemos citar estado
~tmosfenco, estado de salud del ganado, número de novillos
actantes, etc., pero en todo caso su jornada casi nunca excede las 8

horas diarias.

Respecto a la jornada de trabajo de los "jornaleros" y de los
"contratad?s estacionales externos" es similar, por el hecho de existir
un c.onvemo verbal, por regla general es una jornada de 8 horas
contmuas que en ciertas circunstancias se excede pero nunca de una
forma considerable. '

.~

28 Centeno Cordón, Carlos E. Op. cit., p. 78

59

1,33 Ritmo de trabajo:

Debido a que en la mayoría de las categorías de trabajo, que ya
mencionamos, existe una jornada específica así como salario fijo de

la misma, no puede hablarse mucho respecto al ritmo de trabajo que
en última instancia define la cantidad de producto obtenido. Sin

embargo, en el caso del trabajo individual sí hay algunos aspectos qué
considerar que son de suma importancia. Decíamos anteriormente

que el trabajo individual en la mayoría de los casoS es la principal
fuente de ingreso y de subsistencia de la familia, por lo que
considerando la baja productividad de la tierra, las herramientas
tradicionales utilizadas, así como las técnicas tradicionales, y por
otro lado la inestabilidad del producto en el mercado nacional,
podemos deducir el gran esfuerzo físico a que se encuentra sujeto el
jefe de la familia bajo condiciones ambientales adversas (como
veremos depués), con el fin de lograr un aumento en su producción
que naturalmente se traduciría en un ingreso mayor para las
necesidades de su familia. A pesar de este aumento del ritmo de

.

trabajo, muchas veces no es logrado el propósito por una serie de
factoress ajenos al trabajador que discutiremos posteriormente, Y
esto se traduce en deterioro físico y mental, y por ende de su salud,

1 3.4 Remuneración del trabajo:

La remuneración percibida por los trabajadores depende de la
categoría del trabajo que realizan y es de la manera siguiente: los
trabajadores contratadas permanentes perciben un salario según la
actividad a que se dedican, así: a) Tienda; un salario mensual de
Q 6.0..0.0; b) Comedor: un salario mensual de' Q 2.0..0.0 (cada

trabajadora); c) Molino: un salario mensual de Q 15.00; y d)
Ganadería: un salario variable dependiendo de las labores realizadas
COffi?ya lo expusimos. Los llamados "jornaleros" tienen asignado un
salarIO diario (o por jornada de trabajo) de Q 2..0.0, que no lo reciben
en efectivo sino se les anota para hacerla posteriormente; cuando el

~stado financiero de la cooperativa lo permita. Acerca de los
rabaJadores contratados estacionales externos tenemos que reCiben

U
Q

n
2

salari.o diario (por jornada) de Q 2..0.0 más la alimentación o de
.5.0 sm mc1uirla

t
A simple vist~ podríamos pensar que los salarios que reciben

esostrb' .a aJadores son bastante buenos relativamente, pero si los

.!
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comparamos al valor adquisitivo del quetzal en la cooperativa
t d - 1

,nos
daremos cuen a e que no es aSI, ya que os productos de Primera
necesidad tienen precIOs sumamente elevados, debido al increme t
que sufren a raíz de la serie de intermediarios rurales.

n o

1. 3. 5 Condiciones de trabajo:

Sobre las condiciones de trabajo, también varían dependiendo
de la categoría de la actividad que se realice. De esta manera los
trabajadores individuales inician su jornada de trabajo en malas
condiciones físicas y mentales, ya que en su mayoría no han podido
gozar de un sueño confortable por carecer de cama adecuada, así
como de una vivienda bien ventilada pero abrigada, y por regla
general toman un desayuno muy ligero a base de frijol, tortilla y café
que no reúne los requerimientos proteico-calóricos necesarios; luego
se marchan a su trabajo teniendo, en algunos casos, que recorrer
grandes distancias para llegar a él (hasta 5-6 kms.), y en algunas
ocasiones, debido al invierno tan prolongado, tienen que soportarla
lluvia. Ya en el trabajo, como en cualquier área rural semiselvática, se
encuentran expuestos a la deshidratación por el calor tan excesivo
que 'a veces hace en esta zona (y que a veces se intercala con períodos
de lluvia), a los insectos (principalmente zancudos) que en ciertas
épocas del año son inaguantables, a las serpientes venenosas, etc., lo
que hace que duran te la jornada de trabajo tan prolongada, estén
muy expuestos a sufrir accidentes de trabajo o enfermedades que se
irán manifestando paulatinamente.

Acerca de los trabajadores contratados permanentes también
tenemos algunas condiciones adversas que dependen del tipo de
trabajo: a) Tienda: en este caso el trabajador excede la jornada
normal de trabajo, teniendo que estar todo el tiempo de pie, lo que
además de ser agotador predispone al padecimiento de várices,
artralgias, etc.; b) Comedor: Son las mujeres las trabajadoras, las que
quizás se encuentren en las condiciones de trabajo más desfavorables,
ya que además de ser su jornada de trabajo la más extensa de todas
(14 horas) es en muy malas condiciones. Ell.as son las encargadas de

atender la demanda de los clientes, como cocinar a base de leña que

es sumamente lenta y además produce un calor excesivo, siendo

insoportable en tiempo de verano, teniendo que estar expuestas a la
ceniza y chispas que expide la leña que pueden lesionar los ojoS o la
misma pieL Además de esto' las señoras tienen que transportar el agua

1
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sea un déficit. Este pudiera explicarse en parte por la
los egreso

f
s

b
O

l ' dad de los datos así como por el hecho ya conocidocon la 1 1 .' .
' d dpoca .

1' ru ral que "vive al día" a lo que se suma la megulan a
d la faml la . .b ' l ' d d d

.
e, n todo sentido, Sin embargo, eXiste la pOSI II a ,e

de sus mgresoS e . ,
f T d 1

'esta deuda sea real y la situación de la economla ami lar e aque
t' sea aún más seria y desesperante de lo que parece, SeacooP

f
era IV~aex p licación de este fenómeno, es un hecho bien sabido y

cual uere " " al t 1 d 1
' d ue la gran may oría de la poblaclOn, pnnclp men e a e

conoCI o q .' .' d ad ). (O subsiste que es la palabra mas a ecu a en unacampo, VIVe .' d 1 h " 1 te to
,

"
dese sperante Y angustiosa para ar e a sus IJOSe sus n

sltuaclOll ' h D t,. . e no nos debe asombrar mucho este hec o. e es adIano, aSl qu .'
f notamos que el excedente (si es que hub¡ere), no se destmaarma ..' .-

' su l'r las
ar lo regular a la acumulacion o a la. l~verslOn, SInO a ?

1
-

~ecesidades familiares, situaciim que es slmÜar en las cooperatlv~s del
do La Pasión y Usumacmta. "Es importante destacar qye,aqUl, esta
parte exceden te no es destinada a convertirse en capital, gmo a .~uplir
otros bienes necesarios a la subsistencia Y

que por de pronto, las

condiciones de producción tienden a repetirse continuamente ~,la
manera del esquema de reproducción simple, ya que la acumulaclOn
es muy lenta. "J o

Composición Social y Estructura ocupacional agrícola:3.

En la realización del proceso productivo en la cooperativa
participan tanto socios como no socios que difieren .?ásicamente en
que los primeros tienen obligaciones con su orgalllzaclOn y el derecho
a usufructuar una parcela de mayor extensión que los no So.CIOS.Sm
embargo, por lo que ya oportunamente indic~mos, la situaclOn real es
que ambos son minifundistas (no cultivan mas de 10 manzanas). Los
socios tienen derecho sobre la tierra y los no socios la tienen en
calidad de arrendamiento pero sin pago alguno. La única ~etribución
de los segundos respecto a los primeros es cumplir con los
reglamentos de la cooperativa. , , .

La extensión de la parcela en principio le es suficiente ~l SOCIO

para el sostenimiento de la economía familiar, pero como mdlcamos,
la baja potencialidad de la tierra determina una baja productividad Y
la fatiga de este pequeño productor campesino, obligándolo a la
realización de actividades subalternas que nos señalan subempleo.

30 Ibid.,p.61

-
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En cuanto a la realización de trabajo estacional, este Se h
orientado a través de la colonización, al expulsar a la poblac" a

camp~sina del lugar de ori~en, fuerza de trabajo potencial p~~~
tamblen generadora de conflictos agranos ante la relVlndicación d
tierra para cultivar.

e

La actividad agrícola se realiza generalmente con trabajo
familiar y en los casos en que no se presenta es debido a la corta edad
de los hijos. Las categorías ocupacionales censales nos presentan para
1978, que tanto los trabajadores por cuenta propia como los
trabajadores familiares no remunerados representan el 900/0 de la
población total de la cooperativa (socios y no socios) y el 10010
restante los trabajadores asalariados.

Los trabajadores asalariados representan un porcentaje mayor
en la población de los no socios de la cooperativa, representando el
80/0, y el 20/0 en los socios. Estos porcentajes presentan a nivel
concreto la situación general del departamento de El Petén en que el
crecimiento en el período 1950-73 de la categoría no asalariados fue
de 3280/0 y 750/0 de los asalariados, resultado de la ampliación de la
frontera agrícola en este departamento.

El cultivo de granos básicos se combina con hortalizas y
frutales, encontrando que solamente 7 casos (150/0) lo realizan.

La actividad secundaria es la crianza de animales, en donde
encontramos tres casos correspondientes: uno a socio, y los otros dos
a no socios que poseen 25, 20 Y 17 cabezas respectivamente.

Todo ello nos lleva a determinar la diferenciación social que
dentro de la cooperativa encontramos, primero a un nivel de socios Y
no socios, y en seguida internamente, al determinar la desigual
posesión de los medios de producción.

4. Formas de organización:

A) Interna: Cooperativa; y B) Externa: Gubernamental-Mulllclpal.
Respecto a la interna o sea la cooperativa tenemos que está de
acuerdo con los estatutos que la rigen, que fueron elaborados con
base a un patrón del Departamento de Cooperativas del Ministerio de

Agricultura y que fueron aprobados oficialmente, poseen una junta .
directiva que los dirige y que se encuentra intel!rada Dar Presidente'--8-
Vice-presidente, Secretario, Tesorero y Vocal:quie~es son el~ctoS
por la asamblea general. Además existen los llamados comites de
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ariamente minoritario, y que devendría en propietario de losneces .
-'

,,29
medios de producclOn .

1.4.3 Deserción:

Esta deserción se refiere a la observada desde la fundación de la
erativa hasta la fecha actual y compete únicamente a los s~cios,coop . . .

1 l d ' 1 d " d tfundadores; es ~astante dlflCl ..
ograr ~e Ir a eserClOn e es os

ocios durante épocas, pero SI es posIble obtener el dato de la
~esercíón a la fecha actual que es del 66.6010, lo cual quiere de?ir
que de los 18 socios fundadores solamente el 33.30/0 permanec~ aun
en la organización. La deserclOn observada obedece a una sene de
fenómenos que van desde aspectos puramente ideológicos respecto al
cooperativismo, hasta aspectos tales como la ola de represión ~ilitar
que se desató en los años de 1971 y 1972 lo cual desammo a la
mayoría de los socios, algunos de los cuales salieron afectados por
esta represión. Considero que éste sí fue un factor decisivo en la
deserción, ya que en esta época fue cuando se observó la más elevada
de la historia de la cooperativa, siendo del 77.780/0, lo cual quiere
decir que en esos años solamente el 22.22010 de los socios
fundadores permanecieron en la organización, y esto fue apenas dos
años después de haber fundado la cooperativa.

2. Economía Familiar:

Al hablar de economía familiar me referiré exclusivamente a
datos relacionados con ingreso y egreso de los habitantes (asociados y
no asociados) que son producto de la encuesta realizada en la
comunidad con ese fin.

2.1 Ingreso:

Antes de entrar a analizar los datos concernientes al ingreso, es
necesario aclarar que 105 informantes no proporcionaron en su
mayoría los datos exactos, ya que casi nunca (o nunca) han hecho
presupuesto, además el ingreso aquí presentado proviene
esencialmente de la agricultura y solamente un mínimo porcentaje de
~tras actividades económicas. De esta forma tenemos el cuadro No. 6

29 (bid., p. 61

..1



EGRESOANUAL NUMERO PORCENT AJE EOUIVALENCIA

EN QUETZALES FAMILIAS (%) MES DIA DIA POR
PERSONA

(Q) (Q) (Q)

TOTAL 50 100 - - -

o 99 23 46 08.25 0.27 0.04

100 199 4 8 16.58 0.55 0.08

200 - 299 o o 24091 0,83 0.12

300 399 6 12 33.25 1.10 0,16

400 499 1 2 41.58 1.39 0.21

500 599 2 4 49.92 1.66 0.25

600 699 o o 58.25 1.94 0.29

700 799 10 20 66.58 2.22 0.34

800 899 o o 74,92 2.50 0.38

900 999 1 2 83.25 2.77 0.42

1000 Y más 3 6 - - -

r
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que nos revela lo referente al ingreso:

CUADRO No. 6

INGRESO ANUAL FAMILIAR EN QUETZALES
COOPERATIVA LAS FLORES, DOLORES, PETEN

NOVIEMBRE DE 1978

DE

INGRESO ANUAL
QUETZALES

NUMERO
FAMILIAS (%)

TOTAL

200 - 299

300 - 399

400 - 499

500 - 599

600 - 699

700 - 799

800 - 899

900 - 999

46

4

6

4

7

7

3

6

3

6

100.00

8.69

13.04

8.69

15.23

15.23

6.52

13.04

6.52

13.041000 Y más

PROMEDIO

{

ANUAL = Q 685.32

MENSUAL = Q 57.11

DIARIO = Q 1.90

Como podemos observar en el cuadro No. 6, una parte

considerable de la población (el 30.460/0) posee un ingreso anual
entre 500 y 700 quetzales, mientras que hay extremos como el caso
del 8.690/0 de la población que posee un ingreso menor de 300
quetzales anuales, que nos revela la dramática situación de no poder

cubrir las necesidades vitales.
Como promedio existe un ingreso anual de Q 685.32, que a

pesar de ser relativamente más elevado que el del resto del país, es
menor que el calculado por el Ministerio de Trabajo y Previsión

,
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. I para la familia rural que es de
Q 828.00 anuales. Hay que

SOCIa
en cuenta que el ingreso aquí presentado, por el hecho detomar .

I
.
b ' d I te;,

Principalmente de la agncu tura, es percI lOsa amen en
Provena

ríodos de venta qel producto y por lo tanto, de maneralos pe
irregular .

2.2 Egreso:

Sobre el egreso nos interesa conocer la forma en que es
dIstribuido de acuerdo a las necesidades primarias y. es como se

resentan los datos que siguen. Con respecto al rubro mas Importante
¡la alimentación) tenemos ~I cuadro No. 7:

CUADRO No. 7

EGRESO ANUAL POR ALlMENTACION
y EQUIVALENCIA DEL MISMO,

COOPERATIVA LAS FLORES, DOLORES, PETEN.
NOVIEMBRE DE 1978

I

f

ANUAL

PRO
MENSUAL

o",,¡'¡!2J?I9 DIARIO

lDIARIO POR PERSONA

= Q 364.80

= Q 30.40
= Q 1.01

= Q 0.15
.1



RUBRO EGRESO ANUAL EGRESO ANUAL POR
PERSONA

Vivienda Q 83.77 -----
Vestuario Q 127.50 Q 19.85
Salud Q 97.06 Q 14.93
Agro y ganado Q 81.42 -----
Educación Q 48.85 -----

r,
'--- -
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Como podemos observar en el cuadro No. 7, este nos revel
al t al 1

,

ta ."
a el

egreso anu en que z es por a lffiell ClOn y su equival .

t . d " d " / C "

encla
respec Iva por mes, la y la persona. aSI la mitad de la Pobla ..

, CIOn
(460/0) tlene un egreso anual menor de 99 quetzales lo
equivaldría a Q 0.04 por día por persona (el promedio de ;ersoque
por familia es de 6.5) para alimentación. Una cantidad de din~~
increíblemente baja e inconcebible para alimentar a una persona a

o

I ' l
.

b
.

'
un

en e area rura, SIn em argo, a ralZ de los extremos observados e
que al obtener el promedio resulta siendo de Q 364,80 can 4 a'l~
de Q 30.40 mensual, de Q 1.01 diario y Q 0.15 diario por persona
aun cuando este promedio no revela la realidad por las razone;
aducidas Cabe mencionar que en esta comunidad, como en otras del
área rural, la dieta es a base de maíz y frijol que es producido por
ellos, por lo que lo invertido en este rubro es para otro tipo de
alimentos, pero aún así debido a los elevados precios de estos
alimentos, resulta sumamente baja esta cantidad. Basta con
mencionar los precios de algunos artículos de primera necesidad en la
tienda de la cooperativa, principal lugar de abastecimiento, para
constatar lo anterior, en enero de 1979, los precios eran: la libra de
azúcar Q 0,18, la libra de sal Q O 06, la libra de arroz Q 0.26, la
botella de aceite Q 1.30, la libra de manteca Q 0.60, la libra de mosh
Q 0.40; por otro lado, la botella de gas kerosina Q 0.20, los fósforos
Q 0.04 la unidad, el jabón para lavar Q 0.17 la unidad, y asi

sucesivamente los demás productos. Con tales precios el valor
adquisitivo del dinero se reduce de manera considerable.

Respecto a los otros rubros investigados, debido a lo difícil de
su clasificación y agrupamiento, 80lamente fue posible obtener
promedios, que son los siguientes:

Si tomamos en cuenta los promedios de ingreso y egreSO,
notamos una diferencia significativa de Q 118.08 anuales a favor de
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sos o sea un déficit. Este pudiera explicarse en parte por lalos egre
nfiabilidad de los datos, así como por el hecho ya conocido

Poca co .
" l

.
l

.
d d

e la familia rural que "vive al dla a lo que se suma a lr~egu an
a.

d .
gresOS en todo sentido. Sin embargo, eXISte la pOSlblildad dede sus m .

" 1
. f

.
1' d 1

t deuda sea real Y la sltuaclOn de a economla ami lar e a
que eS a S

ativa sea aún más seria y desesperante de lo que parece. eacooper ..'
,

h b
. b ' d

al f ere la explicaclOn de este fenomeno, es un echo len sa I o ycuu
"

..
" al tld l

l' do q ue la gran mayona de la poblaclOn, pnnclp men e a econoe.
o vive (o subsiste, que es la palabra mas adecuada) en unacamp , . d I h " I t t

situación desesperante Y angustiosa, para ar e a sus lJ08 e sus en o

d '
así que no nos debe asombrar mucho este hecho. De estatarlO, .

d t .
forma notamos que el excede,;te (si es que hU?lere);no se es ma

ar lo regular a la acumulacian o a la lllverSlon, SIllO a su?hr las
~ecesidades familiares, situación que es similar en las cooperatlv~s del
río La Pasión y Usumacinta. "Es importante destacar que aqUl, esta
parte excedente no es destinada a convertirse en capital, sino a suplir
otros bienes necesarios a la subsistencia y que por de pronto, las
condiciones de producción tienden a repetirse continuamente a .Ia
manera del esquema de reproducción simple, ya que la acumulaclOn
es muy lenta."j o

3. Composición Social y Estructura ocupacional agrícola:

En la realización del proceso productivo en la cooperativa
participan tanto socios como no socios que difieren básicamente en
que los primeros tienen obligaciones con su organización y el derecho
a usufructuar una parcela de mayor extensión que los no socios. Sin
embargo, por lo que ya oportunamente indicamos, la: situacion real es
que ambos son minifundistas (no cultivan más de 10 manzanas). Los
socios tienen derecho sobre la tierra y los no socios la tienen en
calidad de arrendamiento pero sin pago alguno. La única retribución
de los segundos respecto a los primeros es cumplir con los
reglamentos de la cooperativa. . .

La extensión de la parcela en principio le es suficiente al SOCIO
para el sostenimiento de la economía familiar, pero como indicamos,
la baja potencialidad de la tierra determina una baja productividad y
la fatiga de este pequeño productor campesino, obligándolo a la
reallZ .. _

al b I- aClOndp. actividades subalternas que noS sen an su emp ea.

30 Ibid., p. 61
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En cuanto a la realización de trabajo estacional, este s h
orientado a través de la colonización, al expulsar a la Pob l

e.. a
. . . aCIOn

campesina del lugar de ongen, fuerza de trabajo potencial p
también generadora de conflictos agrarios ante la reivindicación

e~o

tierra para cultivar.
e

La actividad agrícola se realiza generalmente con trab .

f
.1' I d

.
d

aJo
amlIar y en os casos en que no se presenta es ebl o a la corta edad

de los hijos. Las categorías ocupacionales censales nos presentan par
1978, que tanto los trabajadores por cuenta propia como lo~
trabajadores familiares no remunerados representan el 900/0 de la
población total de la cooperativa (socios y no socios) y el 100/0
restante los trabajadores asalariados.

Los trabajadores asalariados representan un porcentaje mayor
en la población de los no socios de la cooperativa, representando el
80/0, y el 20/0 en los socios. Estos porcentajes presentan a nivel
concreto la situación general del departamento de El Petén en que el
crecimiento en el período 1950-73 de la categoría no asalariados fue
de 3280/0 y 750/0 de los asalariados, resultado de la ampliación de la
frontera agrícola en este departamento.

El cultivo de granos básicos se combina con hortalizas y

frutales, encontrando que solamente 7 casos (150/0) lo realizan.
La actividad secundaria es la crianza de animales, en donde

encontramos tres casos correspondientes: uno a socio, y los otros dos
a no socios que poseen 25, 20 Y 17 cabezas respectivamente.

Todo ello nos lleva a determinar la diferenciación social que
dentro de la cooperativa encontramos, primero a un nivel de socios Y
no socios, y en seguida internamente, al determinar la desigual
posesión de los medios de producción.

4. Formas de organización:

Analizaremos las dos formas de organización existentes, a saber:
A) Interna: Cooperativa; y B) Externa: Gubernamental-Municipal.
Respecto a la interna o sea la cooperativa tenemos que está de
acuerdo con I?s estatutos que la rigen, que fueron elaborados con

~base a un patron del Departamento de Cooperativas del MinisteriO de

Agricultura y que fueron aprobados oficialmente, poseen una junta

d,;,ectiva .que los dirige y que se encuentra integrada por Presidente:"""
Vlce-presldente, Secretario, Tesorero y Vocal, quienes son elecw'
por la asamblea general. Además existen los llamados comités de

"69\

I'ón vigilancia, agrícola y de salud integrado por tres miembroseducac ,
' t l

. t
d uno quienes supuestamente laboran en conJun o con a Jun aea a ,

"directiva. Efectúan una sesion mensual ge~;ral en donde tr~tan todos

spectos 'relacionados con la orgamzaciOn, aunque los dIrectIvos ylos a ;
;

mités se reunen mas frecuentemente Y de esta manera puedenCO
vocar a asamblea general si fuese necesario, La cooperativa se

cO~uentra integrada a el llamado CONCOAP (Consorcio de
~operativas Agrícolas de El Petén) y FECAP (Federación de

Cooperativas Agrícolas de El Petén) en formación, ya que éste último

aún no ha obtenido su personería jurídica.
Ahora, en lo que se refiere a la externa, tenemos que es

gubernamental Y municipal; en lo gubernamental tiene relación la

cooperativa con el Ministerio de Agricultura, con el FYDEP y con el
Ministerio de la Defensa N acional. Con el Ministerio de Agricultura lo
tiene a través del Departamento de Cooperativas de la Dirección
General de Servicios Agrícolas (DIGESA), que es la máxima
autoridad en lo que se refiere a cooperativas y es _su "tutora"
podríamos decir, ésto último solamente por unos meses más, ya que
fueron relegadas esas funciones al INACOP, Instituto Nacional de
Cooperativas. Con el FYDEP tiene relación a través de su "sección de
cooperativas", en el sentido que ésta última puede brindarles asesoría
y ayuda en algunos asuntos; pero no tiene ninguna autoridad sobre
esta cooperativa ni sobre ninguna otra del departamento. Por último,
con el Ministerio de la Defensa Nacional tiene relación, ya que éste
ha nombrado un comisionado militar y dos confidenciales del
Ejército en la comu'nidad. Con la segunda, o sea la municipal, tiene
relación, ya que existen tres alcaldes auxiliares quienes laboran en
asuntos de su competencia, sujetos a la municipalidad del municipio
de Dolores.

5.
1

i<-'YICondiciones de vida:

En este inciso describiremos las condiciones de vida que forman
parte del ambiente del tra;'ajador de la Cooperativa Las Flores; cabe
aclarar que los datos estadísticos que se presentarán son producto de
la encuesta realizada en el mes de noviembre de 1978 en esa
comunidad, "

.~ 1-."
l.

\livienda:

La colonia de la cooperativa se encuentra localizada a orillas del

-



NUMERO DE PERSONAS CASOS FAMILIAS PORCENTAJE

POR DORMITORIO
(010)

TOTAL 50 100

1,0 a 1,9 2 4

2,0 a 2.9 10 20

3,0 a 3.9 11 22

4,,0 a 4,9 8 16

5.,0 a 5,9 6 12

6.0 y mas 12 24

Ignorado 1 2

NUMERO DE PERSONAS . CASOS FAMILIAS PORCENTAJE

POR CAMA (%)

TOTAL 50 100

1.0 a 1.4 15 30

1.5 a 1.9 17 34

2.0 a 2.4 10 20

2.5 a 2.9 3 6

3.0 más 4 8 Iy
l'

ignorado 1 2

J .
~
'"~--- -
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río "Sac Nicté", en viviendas dispersas hacia el área norte de.este rí
'la mayor parte de las viviendas son del mismo material ~'

construcción: techo de guano, pared de bajareque y piso de tierra
e

excepción de viviendas de algunos pobladores y de los locales de '1:
tienda y del puesto de salud.

El 960/0 del piso de las viviendas es de tierra y el 40/0 restante
de cemento; respecto a las paredes el 800/0 es de bajareque y el
200/0 de madera; el techo es de guano en un 840/0, lámina en el
140/0 y otros materiales el 20/0 que resta. La cocina consiste en un
poyo construido con madera y tierra (utilizando como combustible
1.. leña) y se encuentra independiente en un 780/0 y dependiente en
un 220/0 para con el resto de la vivienda.

Más de los tres cuartos de la población de la cooperativa posee
viviendas con techo de guano, pared de bajareque y piso de tierra, las
cuales obviamente no reúnen las condiciones mínimas para
habitarlas, solamente algunos. pocos poseen viviendas, sino del todo
adecuadas,- por lo menos con los requerimientos mínimos para
habitar.

"Hay que mencionar que la construcción de bajareque de la
mayoría de las viviendas (según vivencias y observaciones personales)
permiten el paso del viento en ambos sentidos y de esta manera,
durante las madrugadas de diciembre y enero el frío es insoportable,
además la humedad del terreno, favorecido a su vez por el piso de
tierra, penetra en las viviendas. Por el techo de guano (a menos que
sea nuevo y perfectamente bien colocado) penetra el agua durante el
invierno y es un medio que favorece la estancia de insectos, roedores
y otros bichos que pueden ser transmisores de una serie de
enfermedades. Con respecto a la cocina, un porcentaje considerable
(220/0) lo poseen dependiente, o sea que en la misma habitación
donde pernoctan, cocinan y comen, y tan siquiera poseen un tabique
de divi,ión; ésto sumado a las condiciones antes expuestas facilita
aún más la contaminación con las consecuencias que podemos
imaginamos.

Existe un aspecto que es referente a la vivienda, pero que por las
características especiales que presenta lo trataré en forma
independiente: me refiero al hacinamiento. Para darnos una idea de

la magnitud del problema, tenemos los datos siguientes: del total d~ ..
la población el 540/0 poseen solamente una hahitación: el 380/0........-...
poseen dos habitaciones; el 60/0 poseen más de dos habitaciones y el

20/0 Se ignora. Estos datos permiten determinar que el 920/0 de la

71

.' Posee menos de dos habitaciones, lo que nos indica laoblac¡on , .P
d d del Problema. Para observar mas detemdamente, tenemosgrave a

los cuadroS Nos. 8 y 9:

CUADRO No. 8

HACINAMIENTO DE PERSONAS POR DORMITORIO EN NUMEROS
ABSOLUTOS y RELATIVOS.

COOPERATIVA LAS FLORES. DOLORES, PETEN. NOVIEMBRE DE 1978

CUADRO No. 9

HACINAMIENTO DE PERSONAS POR CAMA EN NUMEROS ABSOLUTOS
y RELATIVOS.

COOPERATIVA LAS FLORES. DOLORES. PETEN. NOVIEMBRE DE 1978

---
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Los, cuadros anteriores son evidentes, en el No. 8 observan¡
que un 940/0 de la población ocupan una habitación más de o~

personas, siendo impresionante que el 240/0 de la población
duerman en un mismo dormitorio (más de 6 personas), y llegando al
extremo observado que fue de 12 personas por dormitorio que
sucede en dos familias, correspondiendo a un 40/0. Observado el
cuadro No. 9, nos podemos dar cuenta de que más del 500/0 de la
población ocupa una cama para dormir con más de 2 personas, así
como de que un porcentaje bajo, pero significativo, como es del 8010
de la población, duermen más de tres personas en una misma cama; el
extremo observado es de 4.5 personas por cama. Como
anteriormente mencionábamos, el hacinamiento de esta población es
sumamente elevado lo cual, como es de esperarse, incide en la
transmisión de las enfermedades infecto-contagiosas, que son
bastante frecuentes, como veremos posteriormente, además de
favorecer la promiscuidad entre los habitantes.

5.2 Servicios básicos:

Acerca de los servicios básicos de la población tenemos la
situación siguiente. Sobre el agua, la fuente de abastecimiento" para
consumo es el río con un 720/0 y del pozo con el 280/0 que resta;
sin embargo, parte de las personas que dijeron obtener agua de pozo,
se referían a pozos superficiales que se encuentran al mismo nivel que
el río por lo que la fuente resultaría siendo la misma. Del total de la
población hierven el agua 660/0, el 320/0 no lo hace y el 2010
restante se ignora.

La cooperativa no posee servicio de luz eléctrica extra ni
intradomiciliar, el alumbrado es a base de candela, quinqués,
"mecheros" (a base de gas) de fabricación casera y en algunos casoS
linterna de baterías.

Sobre excretas tenemos que el 500/0 de la población no pose~
letrina, y por lo tanto disponen sus excretas al aire libre; 440/0 SI

poseen letrina, 40/0 se ignora y un 20/0 posee otro tipo de
eliminación no especificado.

Sobre la disposición de basura tenemos que el 760/0 de y'
población dispone su basura a campo abierto sin efectuarle ningu~
procedimiento para su eliminación real; sólo el 180/0 la incinera

y e

60/ o la disponen en basurero.
Como podemos observar, los servicios básicos son en extreIl10
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d f 'cientes en esta comunidad, la mayor parte de la población casi enel. t
.

d
t talidad consume agua del no, la cual se encuentra con amma asu ola diversidad de usos de éste, por las po blaciones lejanadas

p~r
acentes a éste y por las heces depositadas al aire libre que por; Yómenos de erosión y gravedad se depositan constantemente en el

~~a. Más de la mitad de la población disponen sus excretas a campo
abierto lo cual, además de contaminar el río, lo hace a través de las
moscas, el polvo y la vagancia de los porcinos en el lugar, y por si
esto fuera poco la basura que se deposita al aire libre aumenta la
contaminación, principalmente a través de la mosca, vector de una
serie de enfermedades, principalmente del aparato gastrointestinal.
Toda esta situación forma parte del ambiente de trabajo y es uno de
los tantos factores, quizás de los más decisivos en la fisiopatología del
síndrome diarreico tan común en la población, principalmente del
grupo infantil que se ve seriamente afectado.

5.3 Alimentación y abastecimiento:

l

Ya mencionamos en párrafos anteriores, que la alimentación
base del trabajador de esta comunidad consiste en maíz y frijol
producto de su trabajo diario, el cual es consumido en cantidades
considerables; además se consume en menor volumen arroz,
vegetales, frutas, y respecto a proteínas de elevada calidad biológica,
se obtienen del consumo más o menos regular de'huevos, gallina,
carne de cerdo, leche (que casi todos los habitantes tienen a su
alcance) y de manera ocasional consumen otro tipo de carnes como
tepescuintle, venado, pavo, pescado y res. En general la alimentación
que tienen los habitantes de esta cooperativa es bastante buena, si la
comparamos a la que tienen en otras áreas rurales del país; aunque
pareciera que no fuera así, si tomamos en cuenta lo que ya
discutimos acerca del egreso por alimentación en el inciso respectivo.
Esta situación es parecida a la existente en las cooperativas de los ríos
La Pasión y Usumacinta, "la alimentación si bien no es
adec~adamente balanceada, representa un consumo de proteínas y
calonas aceptable, y superior al consumo medio del resto del país, lo
cual es posible por su condición de productores autosuficientes",31

Respecto al abastecimiento tenemos que existe una tienda en la
cooperativa que posee la mayoría de los artículos de consumo diario, l.

31 Ibid., p. 182

- ---
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la cual a pesar de ser de la organización y no perse guir I I
d b ' d ' l . .' d

. e ucro
e loa a csene e Intermediarios que pasan antes de lleg ,

destino -la tienda-, los precios de estos artículos S
ar

l
a Su

' d bl .~ . e e evan
con SI era emen", y es aSI como sufren aumentos de hasta 115
de los precios de la cabecera departamental y 300/0 Y m¿ d

olo
,

d I
.t 1 L t

. e losprecIOs e a capl a . a lenda de la cooperativa es el lu
b .~. . . gar de

a as ",cImIento mas cercano existente y más accesible Y SI' b '. ' ~nes
cIerto que se puede obtener estos productos a más baJ'o pre

'

b "

~e
otras po laclOnes, eso Implica gastos de transporte, pérdida d
tiempo, ete., resultando la misma situación. No existe otro tip de
abastecimiento en la cooperativa debido a que los estatutos da

l
e

,

I h ' b
e a

mlsm~ o pro I en" a pesar de lo cual sí existen ventas clandestinas
que aun no han podIdo ser erradicadas.

5.4 Educación:

La educación en la cooPerativa es impartida en la escuela rural
mixta "Las Flores" localizada en la colonia, iniciándose la educación
en agosto de 1973. Esta ofrece educación primaria de primero a
quinto años y en este año (1979) se iniciará por primera vez el sexto
año, que la imparten dos maestros asignados a la escuela, Laboran 6
horas diarias de lunes a sábado inclusive, aprovechando
aprox!madamente sólo el 600/0 de ese tiempo, si le restamos a eso
los dlas de ferIado, las celebraciones "cívicas", las vacaciones tan
prolongadas (de 4 meses) y así el trabajo efectuado se reduce aún
~ás; adeI?ás no existe supervisión de los maestros por parte de la
Inspectona general, agravando de esta manera la situación educativa,

Ahora, respecto a la asistencia de la población en edad escolar,
considerada por los maestros de 6 a 16 años inclusive tenemos que
durante el ciclo de 1978 asistieron el 78.370/0 y no'lo hicieron el
21.630/0.

Respecto a los adultos, o sea mayores de 16 años tenemos los, . 'sIgUIentes datos: el 53.030/0 de la población es alfabeta, mientras
que el 46.970/0 restante es analfabeta; tomando como universo a los
alfabetos tenemos que la mayor parte de ellos (el 78.58o/~)
solamente ha~ cursado hasta el tercer año de primaria, y la minor¡a
restante los anos subsiguientes de escolaridad. .

Además de la educación impartida a los niños, también 10s---1...
maestros han venido brindando educación a los adultos, mediante
una nocturna que ha funcionado de manera irregular, tanto por culpa

Positores como de los participantes; reflejo de ésto es queM~u.
' d ' d

t el 360/0 de la poblaclOn aSIste a la nocturna, a uClen osolamen e
"falta de tiempo",

5.5 Medios de comunicación Y recreación:

Con respecto a ios medíos de comunicación masivos, solamente
se pueden mencionar la radio? el periódico, ya que otr?s como la
televisión y el cine no son accesIbles dentro de la cooperativa. .

En su.mayoría las personas que poseen radIO-receptores (o aun
1 ue no lo Poseen) escuchan de manera periódica, principalmenteosq ,

' 1
,

te ' Is
lo relacionado con las noticias de radIos naClona es e In maClO~a e
( la facilidad de sintonización) Y programas educativos,
pm , .

1
ocasionalmente escuchan música de cualquier tIpo, aSl como a gunos
niños y señoras que escu,chan las "radio-nove~a~'~

pero en m.enor

escala. El periódico, cualquiera de ellos, e~ de dIfIcil acceso debIdo a

la incomunicación relativa existente,
. aSl como el transporte del

mismo hacia la cabecera departamental que es por vía aérea: aún en
la propia cabecera departamental es difícil obtener10, Es de esa
manera cómo del total de)a población, escuchan la radIo el 600/0 Y
no lo hacen el 400/0; de l~ personas que sí la escuchan tenemos que

el 63330/0 lo hacen en "forma periódica y el 36.670/0 restante lo
hacen en forma ocasional. Sobre el periódico, a raíz de 10'j"problemas
mencionados, tenemos que sí leen el periódico el 460{.0 y no el
540/0; de los que sí leen el periódico en su totalidad (1000/0) lo
hacen en forma ocasional. Nos damos cuenta que a pesar de la
incomunicación relativa de este lugar, por lo menos a través de la
radio se mantienen en contacto con al acontecer diario, nacional e
internacional.

Las posibilidades de recreación son escasas, las princip,ales son el
fútbol, la pesca y la natación; ocasionalmente la cacen a, noches
sociales-culturales o celebraciones por matrimonios, natalicios, etc.
En Su mayor parte, en los días de descanso, se dedican los habitantes
a labores de su hogar (tratajos caseros), reuniones en la calle, etc. De
esta forma nos damos cuenta que el trabajador cuenta apenas con un
mínimo de diversiones que le permite divagar sus penas y problemas,
y descansar su mente y cuerpo de manera adecuada después de las
largas jornadas de trabajo a que se encuentra sometIdo toda la
semana. Carlos E. Centeno describe de una forma muy elocuente la
sItuación anterior, de esta manera: "Prisionero virtual de su parcela,

,¡
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consume el día bajo el atosigante calor de la sabana cult '

t ' I '
lvand llerra, y se rec uye muy temprano al oscurecer al abr ' d

o a
.. ,', '

, 19O el ran
h

paJIzo, sm mas cambIO en esta rutina diaria que el de l d
c o

d
. '

os olllin
en que en vez e trabajar la parcela des grana el mal'

gos,

I I all ' '
z, repara la t

'

o arreg a e g mero. En el mejor de los casos un rato d h
rOJa

I t t '

, ,e carIa c
os o ros coopera IVlstas al caer la tarde o la inf alt bl

,on

f' tb I '
,a e partIda d

u o, mIentras los niños, alejados de la escuela o de la t
e

b- d
area en el

campo, se anan esnudos en el río juegan con gran alg b ',

' h '

, ara la Su
prop!a c amusca o tratan de pescar algo que varíe el m " lo
menu de la semana," 3 2

ono no

32 Ibid" p, 87
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VI SALUD

1. Consideraciones teóricas:

lo1 Salud-enfermedad:

El problema de la salud-enfermedad ha sido abordado desde
hace muchos años en forma aislada del contexto en que se da,
enfocándolo como fenómenos independientes Y

desarticulados del

mismo, principalmente por las Instituciones encargadas de la "salud
pública" de la mayoría de los países de Latinoamérica,
específicamente Guatemala, Aún entidades internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), hace cuatro años
proclamaron que la salud no eS la ausencia de enfermedad, sino el
perfecto bienestar físico, mental y social del individuo ase como un
equilibrio con su medio ambiente, concepto que para muchos aún se
encuentra vigente, Este concepto, sin entrar a analizar su contenido
en forma detallada, aísla la salud-enfermedad de la realidad histórica
concreta, por cuanto contempla solamente una suma de bienestar y
"un equilibrio" con el medio ambiente, sin considerar que ese
equilibrio no se logra cuando existe una desigualdad social y por
ende, ninguno de los bienestares a que hacen referencia, como lo
sería una existencia integral óptima,

Es bastante complejo poder establecer una definición
homogénea sobre la salud y los conceptos hasta ahora vertidos han
SIdo muchos y de los más diversos, Pese a esto trataré de
proporcionar un concepto qué nos será de ayuda para comprender el
e?foque que aquí se le dará al próblema salud-enfermedad: en primer
término la salud es un derecho inalienable del individuo en el grupo
SOcIal en que se deséhvue:ve, que aunque resulta ser bastante ideal
por lo que lo analizaremds lúego, es la premisa so bre la que debemos

~artir, La salud es la garantía que el ser humano tiene de un
,esarrollo y crecimiento físico y mental adecuado, desde la vida
Intra-uterina hasta su vejez, contando con "condiciones objetivas de

~~da- que le permitan el pleno desarrollo de sus potencialidades
Ologlcas, lo que a su vez requerirá de condiciones concretas de

1-

--- ~
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nutrición, vivienda, entorno ecológico, etc. Sea prot agon' ta.
te d 1 "

lSdeu
BIS roa e re aClones sociales, en condiciones de desarr ti

n
.' ' 1 '

oUQ
conCIenCIa socIa hbre, no deformada. Sea capaz d a

1
,

l ' d '

e entablar
re aClones so 1 anas con sus semejantes, relaciones recí pr

t t ' "J 3 s
,

d I
OCaInenteconS ruc lvas, len o a salud-enfermedad dos moment d,

f . m eQmIsmo enomeno, y no dos fenómenos aislados como algun
t '"

os creen
no amos como este fenomeno es de carácter colectivo Por Cu t '

t "

anose
presen a en un grupo soclal determmado y en un momento h ' t . ,

ta b " d '

lS anca
ID len etermlnado, a pesar de que "su única man if t ..

ta l .
"'"

, es aClOn
concre sea e fenomeno blOloglCO mdlvldual",34 Esta q uizás s 1

t ' t ' '. al
ea a

a? l. eSls pnnClp aducida, por los que atribuyen exclusivamente a lo
blOloglCO la sene de transformaciones que se operan en el individuo y
que hac.en que se enfermen. Opino que éste es uno de los puntos de
confuslOn claves cuando se trata de enfocar el problema de salud
enfermedad de una manera integral.

y

La salud-enfermedad se relaciona y se encuentra determinada
por los aspecto~ ~ociales, económicos, políticos e ideológicos de una
sOCIedad especlflCa, por lo que son parte dinámica de la misma y
encuentran su explicación y razón de ser dentro de ella. La diversidad
y unidad de estos cuatro aspectos son los que constituyen
la llamad~ "Fo~,?ación Socio-económica" (FSE), situación que
es necesano defmIT con claridad y especificidad para lograr esta-
blecer la relación entre ésta y la salud. J 5

Sin embargo, la salud-enfermedad no resulta de manera
automática, refleja y directa a determinada estructura social, es decir,
no puede establecerse una relación una relación de causa-efecto entre
~mbos de manera tajante, por cuanto los dos a pesar de ser parte
mtegrante se interrelaciona en un mismo grupo social, pero
mantJenen cIerta autonomía relativa. Es bastante difícil establecer la
articulación que existe entre salud-enfermedad y estructura social de
una manera práctica, por cuanto no existe -relación causa-efecto
co~o en los en~oques que acostumbran hacer la mayoría de los
medicos en relacion a la enfermedad.

33
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Lo expuesto anteriormente nos da la pauta para comprender. la salud (mayores o menores posibilidades de crecimiento ycomo . - 'd ' 1 ' f '
110 integral) de un mdlvl uo en un grupo SOCla especl lCO,desarro ,. .. d ' d I

está determinada por su par!lclpaCl?n en el proceso p~o uctlv.o e
,

O <>Sdecir de la insercion que este t ,
enga y de la dlstnbuclOn de

rnlsm ,"'"
,

36
los beneficios, producto de este proceso. De esta manera tenemos

un individuo que se encuentra margmado del procesoque
du ctivo además de no poder desarrollar todas sus potencialidadespro" . '

.
biológicas Y psicologicas se encu.entra sUJet~ a una sene de efectos

adversoS sobre su desarrollo f¡sico y pS:qUlco, que lo pueden
,

validar durante algunos episodios de su vIda. Por el contrarlO, unm d t 'individuo que tiene inserción central en el proceso pro uc lVO,
además de garantizarse el desarrollo de .sus potencialidades, los
efectos adversos son de menor magnitud y regularmente sin
consecuencias considerables, en lo que se refiere a salud.

Nos percatamos entonces que la salud-enfermedad colectiva está
determinada en última instancia por la apropiación que el hombre
bace de la naturaleza: "La forma de apropiación está determinada
por el modo de producción y de la articulación específica de varios
modos de producción, en una formación social determinada. El
modo de producción implica por una parte, determinado desarrollo
de las fuerzas productivas, y por la otra, determinadas relaciones de
producción y de cambio."J 7 Las relaciones de producción, dado el
sistema de propiedad de los medios de producción imperante y las
relaciones sociales que de ella se derivan, origina un desarrollo social
desigual con la consiguiente desigualdad en el campo de la salud. De
lo anterior podemos concluir en que "la salud es una resultante
progresiva del desarrollo histórico-social de la humanidad."J

B

1.2 lndicadores de salud:

Por indicadores entendemos a aquellos valores numéricos que
representan un sistema de medición de fenómenos, cuando para ello
no exista una escala conV3ncional de medida, y cuya expresión en

Cam~o~ ~;, Ar~ando. Sobre el concepto de Salud Ocupacional: intento de
redefID~clOn critica. Documento presentado al V Seuúnario; Salud 36
ocupaclOn~l. y condiciones de vida del trabajador y su familia e~
Centroamenca. CSUCA, San José, Costa Rica: septiembre de 1978. pág. j .
LaureII, Asa (Cristina. "Investi g ación en 80-:_1 0 -

"
- " e' d ' ca "

""""i~ta, a...
f

\.-¡-VI g a J.VJ. 1 ,~~.-- 37
otocopia, p. 18

Ibid., p. 8

34

35

González, Vinicio y Jaime Sepúlveda. "Algunas consideraciones generales
en torno al concepto de salud", en Reyista Centroamericana de Ciencias de
la Salud, Año 3. No. 8 (Costa Rica: septiembre-diciembre 1977), p. 140
LaureII,Asa Cristina. Op. cit., p, 20
GonzáIez, Vinicio y Jaime Sepúlveda. Op. cit., p. 140

I, .
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números absolutos no nos traduce la fuerza de dicho fenómen 39
Los indicadores, además de ser utilizados en muchas disciplina~' l
son en salud. Los principales son tasas, índices, ete., corno'

o

ejemplo, mortalidad, morbilidad, ete. Los indicadores de salud ~or

utilizamos a diario en nuestras investigaciones universitarias lOS
<- .

f
. , os

vemos presen",s en ill armes de dlferenlBs institucione
principalmenlB en informes oficiales del aparato estatal responsabl~
de la salud, quienes lo manejan a diario. Sin embargo, casi nunca
reparamos sobre su significación real, es decir, de las limitaciones que
tienen, y de si revelan la realidad de lo que sucede a nivel de salud.

Como mencionaba, los utilizados son básicamente acerca de
morbilidad o mortalidad, y los podríamos catalogar como negativos,
ya que revelan solamenlB el daño producido en el individuo o grupo
social a que perlBnecen, y en última instancia en daño irreparable
como es la muerte, última etapa del fenómeno. Puesto que
básicamente evalúan daños y lo revelan cuando ya se ha producido,
no existe oportunidad de repararlo, y menos aún de prevenirlo; nos
brinda muy escasos elementos para impedir que éslB persista.

A nivel del MinislBrio de Salud, básicamenlB se utilizan estos
indicadores, ya que es la única manera en que pueden dar a conocer
la "situación de salud" del país o de una población específica y es así
como en cualquier informe de esta institución casi exclusivamente
vemos cifras de esta naturaleza que nos proporciona una información
limitada. De ahí que "La noción de salud [ ..] en el peor de los
casos, se convierta en un conjunto de 'indicadores' que al suponer
determinado nivel métrico de una virtual salud tipo, resumen todo
sin haber dicho nada,,'10>'

Además de la deficiencia de estos indicadores, tenemos el
problema en Guatemala, del subregistro de datos estadísticos, que
sucede a raíz de la mínima cobertura que Salud Pública tiene en la
poblacii:>n, así como de la fuenlB original utilizada para la
información, siendo casi siempre una persona empírica (alcalde
auxiliar, comadrona, etc.), lo que se traduce en que los datas

presentados no correspondan a la realidad, y además "habitualmente
se utilizan indicadores negativos (morbilidad y muerte) que aparte de
resultar imprecisos e incompletos dada la insuficiencia de los sislBmas

39 Villagrán M., Francisco. Indicadores. Facultad de Ciencias Médicas. U5AC.

Documento mimeografiado, Quezaltenango: julio de 1972. p. 1
González, Vinicio y Jaime Sepúlveda. Op. cit.. p. 133 .40
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g¡
' stro en nuestros países, sencillamenlB omiten la parte gruesa~re .

del iceberg que comprende todo aquello que no llega a registrarse
e no consulta o porque consultando, es rechazado o no seporq~ ,,41

consIgna.
, , #

. Quiero aclarar que no estoy en contra de la utilizacion de los
.

d 'cadores Y de otros datos estadísticos, ya que acepto son dem ¡
b

.
d ' d

utilidad, siempre Y cuando se trate d~ uscar nu,evos:n Ica ores que

elen no sólo daños ya operados, Silla tamblen danos potenciales;rev . t 1 bl "
.

decir riesgos posibles a los que esta expues a a po aClOn: nesgos
~~ defic'iencias en nutrición, etc., y se ubiquen dentro de una realid~d
concreta, ;nterpretándolos de una manera adecuada Esto permJtlrl,a
tener una visión completa e integral de la realidad, y proporclOnana
algunos elementos a fin de establecer acciones tendientes al
mejoramiento de la salud de nuestra población, principalmenlB del
área rural quien por su desventaja en el desarrollo social, se encuentra
expuesta a una serie de injurias de toda índole que hacen que su
estado de salud sea precario'

Para los fines que persigue' esta IBsis, los indicadores de salud
con que se cuenta no son de mucha utilidad, dada la divergencia
entre los planteamientos del fenómeno de salud-enfermedad, que
dieron lugar a estos indicadores, y por otro lado las formulaciones
que aquí enuncio; ambos derivan d5<un marco conceptual distinto.42
Pese a esto haré uso de los indicadores existentes, ya que de
momento no se cuenta con otros distintos; esto sin embargo,
ocasionará ciertas limitaciones en el. desarrollo de los siguienlBs
planteamientos

1.3 Salud ocupacional:

El problema de la salud ocupacional o como también como se le
ha denominado "enfermedad c, ocupacional", "enfermedad

profesional", ete.; ha sido tema de interés desde hace muchos años,
quizá desde el inicio de la industrialización, no precisamente por el
equipo de salud, sino pur los propios trabajadores quienes han
~nt!do en carne propia los efectos e injurias en su relación con el

41 Sepúlveda, Jaime. "Situación en Salud y Política de atel1::ión médiCa

integral", en Revista Centroamericana de Ciencias de la Salud. Año 1, No.
1 (Costa Rica: mayo-agosto 1975, CSUCA), p. 118

.

LaurelI, Asa Cristina. Op. cit., p. 1942
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proceso del tr~bajo, princip_almente en lo :elativo
~

la r~a industrial
y como la hlstona lo senala, ~an rea~:zado rel~~ndICaciones

Pormejoras en sus condICIOnes- Es aSI como la evolucIOn histórica de 1
salud ocupacional [ha estado]. íntimamente ligada a la historia de laa
luchas de las clases. trabajadoras, para mejorar sus condicione:
laborales.

,,4 3

En donde el trabajador ha tenido una participación activa, como
se pretende que actualmene la tenga, al igual que el equipo de salud
pero este último en un plano secundario- En los últimos años el
equipo de salud de diversas entidades de distintos;paÍÉes,-)1!m tmtado
de reformular este concepto y darle al problema la importancia que
merece. Es así como ya en diversos grupos de trabajo, se están
realizando varias investigaciones de salud ocupacional, en sectores
productivos agro-industriales, cuyos resultados revelan aspectos muy
interesan teso

Sin embargo, el enfoque del problema no es sencillo, ya que no
sólo concierne a las condiciones propias de trabajo de detenninada
empresa, sino a la articulación con los intereses de los países
denominados "desarrollados", quienes controlan nuestra economía.
Estos países a través de las condiciones de "acumulación de capital",
que determina sus clases dominantes para nuestros países en última
instancia, determina las condiciones de vida y trabajo del grupo
laborante.44 Con base en el planteamiento anterior, podemos
deducir que la pro blemática de la salud ocupacional, no reside
solamente en el trabajo, sino que "fundamentalmente es la resultante
de la contradicción históricamente establecida entre capital y
trabajo".45 Con base en esta contradicción podemos comprender el
porqué al hombre se le considera como objeto, que para que esté en
funcionamiento adecuado, necesita mantenimiento, que cuando se
desgasta, hay que repararlo; es decir, la reproducción de la fuerza de

43 Molina, Gustavo y Samuel Henao. "Introducción a la salud ocupacional

' d
' d ." R . . d C. ias -depara me lCas y estu lantes ,en eVIsta Centroamencana e lene

la Salud. Año 4, No. 9 (Costa Rica: enero-abril 1978, CSUCA), p. 174

Del Cid, Miguel A. "Condiciones de vida y de trabajo en los países

'subdesarrollados' ", en Revista Centroamericana de Ciencias de la Salud.

Año 4, No. 11 (Costa Rica: septiembre-diciembre 1978, CSUCA), p. 6.3
Sepúlveda, Jaime. "Informe final del V Seminario del PrograITla
Centroamericano de Ciencias de la Salud: Salud ocupacional y condicion~~
de wda del trabajador y su familia en Centroamérica", en Revista
Centroamericana de Ciencias de la Salud, Idern., p. 41

44

45
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trabajo para obtener cada vez maY°.res ganancias, a expensas de la
lotación cada vez mayor del trabajador.exp

Tenemos entonces, que cuando la fuerza de trabajo entra en
tacto con los medios de producción se constituye un ambiente de

~O~ajo que consta de tres partes, a saber: el ambiente natural
:~ecífíco del trabajo, el medio en que la fuerza de trabajo se

~eproduce y el medio del proceso productivo específico. El ambiente

natural del trabajo, lo constituye el clima, la humedad, la
temperatura, ruidos, características del suelo, herramientas,
substancias en suspensión, insectos, etc. El medio en que se
reproduce la fuerza de trabajo, lo constituyen las condiciones de vida
del trabajador, como lo son; vivienda, alimentación, recreación,
servicios básicos, vestuario, educación, etc. Por último, el medio del
proceso productivo específico, lo constituye el tipo de tarea, la
jornada, ritmo, duración, descansos, turnos, rotaciones, e etc.46

Sí tomamos en cuenta las condiciones adversas en cualesquiera
de ¡[IS tres esferas del ambiente de trabajo de cualquier sector
productivo (banano, caña, café, etc.), podemos percatamos de las
injurias a que está sujeto el trabajador, lo cual provoca que sufra
accidentes, padezca de las llamadas "enfermedades ocupacionales y/o
profesionales", principalmente cuando estas tres se combinan,
podemos formamos una idea de los daños físicos y mentales a los
que el trabajador se encuentra expuesto, que por lo demás son
medibles cuantitativamente y "curables". Sin embargo, hay que
tomar en consideración que hay daños que pasan desapercibidos y
quizá sean los mayores, en cuanto al efecto que ocasiona "el
problema de la salud ocupacional no es solamente la patología
traumática y/o médica del trabajo, que son los efectos más aparentes,
sino también guardan relación con el deterioro y desgaste de la fuerza
de trabajo, ya que el trabajo hecho en esta forma y bajo
determinadas condiciones ambientales, impone al proletariado una
extensa carga fisiológica, que se traduce en deterioro y
~vejecimiento precoz, fatiga y predisposicion a enfermedades."4 7

46 Equipo de investigación de Costa Rica. Salud ocupacional en el sector
bananero centroamericano: salud ocupacional en trabajadores del Valle de
la Estrella, Standard Fruit Co., Limón, C.R. Costa Rica: Programa

Centroamericano de Ciencias de la Salud, CSUCA, 1977, pp. 18~19
Sepúlveda, Salinas, Jaime. "Informe final del V Seminario.. .". Op. cit., p.
41
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HOSPITALES CAMAS NUMERO DE

CAMAS POR
LUGAR No. % No. % CADA MIL

HABITANTES

TOTAL REPUBLICA 37 100.00 8,527 100.00 1.29

GUATEMALA 8 21.62 3.615 42.40 2.46
EL PE"EN 2 5.41 148 1.74 1.81
1t1lSfflbEPARTA-

'-
MENTas 27 72.97 4,764 55.86 0.94
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A nivel rural, la relación que tenga el trabajador frente
posesión y forma de tenencia de la tierra (medios de produc .? la

I
. .

1 ' 1
.. Clan)generan re aClOnes SOCiaes que en ti tIma Instancia, defin

1'
situación de salud del mismo y de su grupo social.

en a

2. Recursos de Salud:

2.1 El Petén:

En este inciso efectuaré el análisis de los recursos de salud de El
Petén concernientes al Ministerio de Salud Pública exclusivamente
ya que no fue posible obtener información sobre las otra;
instituciones que brindan este servicio en el departamento (por
ejemplo, IGSS, ejército, etc.). La mayor parte de los datos que se
presen tarán fueron o btenidos del "Plan Nacional de Salud
1978-1982" (ver bibliografía) que aunque Son netamente
estadísticos, proporcionan un panorama general de la "Situación de
salud" del departamento.

La Dirección General de Servicios de Salud, que es dependencia
del Ministerio de Salud Pública, está dividida en veintidós áreas de
salud correspondientes' a los departamentos de la República, oiendo la
autoridad máxima en el mismo. En El Petén el "área de salud" está
dividida en cinco distritos de salud que coordinan la labor de salud de
su jurisdicción, localizándose en Flores, Poptún, Sayaxché, Melchor
de Mencos y San Luis.

En todo el departamento existen dos hospitales, cuatro Centros
de Salud (dos tipo" A" y dos tipo "B") y diecinueve Puestos de salud
(ver gráfica No. 5). Además del encamamiento hospitalario, los dos
centros de salud catalogados como "A" también poseen

encamamiento para los cuatro servicios básicos (maternidad,
pediatr'a, medicina y cirugía). Los dos centros de salud tipo "B" al

igual que todos los puestos de salud brindan un servicio de consulta
externa, aplicando medicina eminentemente curativa, con algunas

actividades preventivas ocasionales.
1La asignación de los recursos de salud en El Petén reproduce e

esquema general del interior del país: servicios de salud centralizados

en. los centros urbanos, escasez de personal y de presupuest~¡
dIfIcultad en el acceso, etc. Prueba de lo anterior eS que en ..
departamento el 1000/0 de los hospitales y centros de salud Y

<,

320/0 de los puestos de salud están localizados en cabeceras
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icipales, o sea centros urbanos. Por otro lado, del total de
mU~ros de salud "A" y "B" le corresponden el 12.500/0 y 1.290/0
cen

ectivamente; respecto a los puestos de salud, El Petén tiene~ . .
'gnado solamente el 3.510/0.del total de la Republ1ca. El hecho de

aSle
posea el 12.500/0 de todos los centros de salud "A" del país se

~ube a que estos están ubicados en los municipios de San Luis y
p~ptún, que concentran aproximadamente el 400/0 de la pdblación
del departamento, a pesar de lo cual el servIcio es insuficiente
respecto a las demandas de la población, a lo que se suma la
dificultad de acceso a estos centros, por falta de vías de
comunicación. (Ver gráfica No. 1).

El presupuesto del Ministerio de Salud Pública ,que es
Insuficiente, se refleja en este departamento. Suponiendo. que la
asignación anual a los puestos de salud se. canalIZara a través de
medícina curativa exclusivamente (medicamentos, curaciones, etc,).y
n'o para materiales de escritorio, equipo no quirqrgico, etc"
efectuando un cálculo de lo que le corresponderá a cada habitante,
tenemos que a cada uno del municipio de Dolores (en donde está.
localizada la Cooperativa de Las Flores), tendría derecho a Q 0.86 al ,
año, en el municipio de San Andrés sería de Q 0.93 al año, en San' .

Francisco de Q 1.14 y así sucesivamente. Tomando en cuenta los
costos de los medicamentos, 8quipo médico.quirúrgico, etc.1 las
cantidades calculadas no alcanzarían para absolutamente nada.

Para apreciar con más detalle otros problemas que afronta' el
departamento en el ramo de la salud, tenemos los siguientes cuadros:

CUADRO No. 10

DlSTRIBUCION DE HOSPITALES Y CAMAS EN TODA LA REPUBÚCA,'

GUATEMALA, EL PETEN Y EL RESTO DE DEPARTAMENTOS. 1978

Fuente:
Elaboración personal con base a datos de la Dirección General de Servicios
de Salud, y de la Unidad de Empleo y población del Consejo Nacional de
Planificación Económica de Guatemala.
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Como lo revela el cuadro No. 10, existen en todo el país 37
hospitales con capacidad para albergar 8,527 personas, con u
promedio de 1.27 camas por cada 1,000 habitantes;concentrándo~
casi una cuarta parte de los hospitales (21.620/0) y la mitad de las
camas (42.400/0) en la ciudad capital. En consecuencia, solamente el
57.600/0 de las camas se encuentran disponibles para los 21
departamentos restantes, y específicamente El Petén cuenta con el
1.740/0 de esas camas, teniendo como promedio 1.81 camas por
1,000 habitantes.

Vemos la centralización de estos recursos en la ciudad capital y
la marginación del interior de la República. Asimismo, aunque parece
relativamente elevado el número de camas por habitante de El Petén
no es así, ya que casi la tercera parte de las camas del departamento
pertenecen al hospital de Melchor de Mencos, que brinda sus servicios
casi exclusivamente a la población beliceña, por lo que este promedio
se reduciría notablemente. Además la población de El Petén
relativamente pequeña puede influir sobre este dato, y explicado en
parte.

Los cuadros Nos. 11 y 12 que nos presenta la distribución del
personal de salud, en relación a la población del departamen\o de El
Petén por municipio, serán analizados en forma conjunta debido a la
íntima relación que guardan.

En el cuadro No. 11 observamos que para todo el departamento
(que en 1973 tiene una población de 64,114 habitantes) hay
solamen te 26 médicos, de los cuales solamente la mitad son
graduados, habiendo igual número de enfermeras graduadas. La
distribución de los médicos y enfermeras graduadas es heterogénea en
los municipios, ya que se localizan exclusivamente en hospital o en
municipios que poseen centros de salud; los médicos no graduados
(M.!. y E.P.S.) se distribuyen de una forma más o menos homogén~a
en las éreas rurales de los municipios (ver gráfica No. 5); el caso máS
dramático es el de San Luis que sólo cuenta con un médico para todo
el municipio, que además de concentrar un gran porcentaje de la

población del departamento manifiesta un predominio acentuado de

la población rural sobre la urbana (ver cúadroNo. 2);.
El caso más serio quizá es el de los odontólogos, ya que para

todo El Petén solamente hay dos, que se encuentran localizados e; 11
los dos hospitales existentes, quedando descubierto el resto de. ~.........
población urbana-rural de servicio odontológico. Respecto a la'
enfermeras auxiliares también existe la tendencia a centralizarse en
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~

1 cabeceras municipales, pero principalmente lo hacen en los dos

:\pitales regionales donde prestan sus servicios; paradójicamente los

t? nicos en salud "rural" se concentran en centros urbanos.eC
En conclusión, tenemos una marcada tendencia del personal de

alud de El Petén a concentrarse en las áreas urbanas, sus citándose
~ste fenómeno en el 100010 para los médicos graduados, odontólogo s

y enfermeras
graduadas; para las enfermeras auxiliares sucede en el

83010, en los técnicos en salud rural en un 40010 Y en los médicos
infieri (M.r. y E.P.S.) en el 31010. Es inconcebible que el personal de

salud de El Petén además de ser insuficien te (como veremos luego) se
concentre en las áreas urbanas, si la mayor parte de la población vive
en el área rural (66,880/0 para 1973, ver cuadro No, 2),

El cuadro No, 12 noS presenta la relación entre el personal de
salud y la población por municipio, confirma lo expuesto
anteriormente. Destaca que para todo el departamento solamente
exista un médico por cada 2,500 habitantes Y un médico graduado
por cada 5,000 habitantes; asimismo sólo se cuenta con un
odontólogo para cada 32,000 habitantes. A pesar de la centralización
de los médicos graduados en los centros urbanos, la relación sigue
siendo desfavorable (1/5,000 habitantes), siendo alarmante el caso de
San Luis en donde la relación es de un médico para cada 15,000
habitantes. Resalta que en los municipios de Me1chor de Mencos y
San Benito la relación enfermera auxiliar sea bastante favorable,
llegando ai extremo de una por cada 225 habitantes, lo que se explica
por la concentración de este personal en los dos centros hospitalarios,
Notamos también la relativa relación adecuada en los municipios de
Melchor de Mencos y San Benito, en contraposición al municipio de
San José que es el que posee una relación enfermera
auxiliar'población buena, pero carece de otro tipo de personal de
salud.

Antes de finalizar, es conveniente aclarar que los datos
presentados en los dos últimos cuadros tienen limitaciones, debido a
la desigualdad de la distribución de los recursos, Y porque los datos

del personal de salud son Je 1978, mientras que los de la población

~on de 1973 (debido a que no pudo obtenerse datos de población de
978), lapso en el que la población se incrementó en un 250/0

ap;oximadamente, lo que significa que la situación actual es aún más
en tIca.

Cümo consecuencia de la desigualdad en la asignación de
recursos de salud, la situación general de salud de El Petén e~ precaria
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PERSONA REPUBLlCA GUATEMALA EL PETEN

ASISTENTE
No. % No. % No. 010

TOTAL 254,730 100-00 44,326 100-00 5,920 100_00

Médico 40,839 16.03 31,046 70,04 1,003 1694

Comadrona 45,836 17.99 4,014 9.06 91 1,54

Empírica 152,120 59.72 8,857 19.98 3,556 6007

Ninguna 15,935 626 409 0.92 1,270 21.45
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y se manifiesta en elevadas tasas de mortalidad general inf .

t a
,

S t ' lt ' bl ' ' t '
'

ant¡j
Y

IDa ern , por er es e u ¡mo un pro ema pnoTI ano, present
siguiente cuadro,

amos el

CUADRO No, 13

DISTRlBUCION DE NACIMIENTOS SEGUN TIPO DE ASISTENCIA, EN EL PETEN

GUATEMALA Y LA REPUBLICA, EN NUMERaS ABSOLUTOS
y

RELATIVOS. 1977 '

Fuente: Dllección General de Servicios de Salud,

En el cuadro No, 13 observamos cómo de los 254,730
nacimientos ocurridos en 1977 en toda la República, mas de la mitad
(59720/0) fueron atendidas por empíricas y sólo el 16,030/0 Y
17.990/0 por médico o comadrona respectivamente. En el
departamento de Guatemala el mayor porcentaje (70.040/0) fueron
atendidos por médicos, representando sólo el 0.920/0 las madres que
no recibieron ninguna atención. En el caso de El Petén la situación eS
similar a la de toda la República, pero mas seria ya que fueron
atendidos por empíricas un 60.070/0 Y el 21.450/0 no recibió
ningunc atención, lo que significa que durante el año de 1977 el
81.520/0 de los nacimientos del departamento fueron atendidos por

personas sin ningún adiestramiento; llama la atención que las

comadronas, personal natural de salud, solamente hayan atendido el

1.540/0 de los partos, La situación anterior implica riesgo elevado

para la madre y el niño, lo que se traduce en elevadas tasaS de

mortalidad materna (1.690/oo.para 1976), y de morbimortalidad
mfan ti!.
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2.2 Cooperatíva Las Flores:

Respecto al recurso institucional de salud tenemos que, en la
erativa existe un Puesto de Salud denominado "Las Flores". Elcoop
o de salud está integrado por un médico EPS director deleqUlP .1' t

.,
1 d 1. mo una enfermera aUXl1ar y un eClllCOen sa u fura, posee unamiS, , . . d El

strucción que es similar a cualqUier otro epartamento.co
rv
o

icio consiste básicamente en la consulta externa, es decir, de00 . El
.

medicina curativa; no se cuenta con encamamIento. equIpo
médico-quirúrgico existente es deficiente, aunque aceptable; se

carece de una serie de equipos, medicamentos, etc- Aunque tiene
asignación a un presupuesto anual de Q 1,656.00, solamente se
reciben aproximadamente de Q 1,000.00 a Q 1,200.00 anuales por
concepto de medicamentos, equipo médico-quirúrgico y papelería;
estos envíos son insuficientes para el funcionamiento del mismo
coma para la demanda existente. Se ha intentado realizar una serie de
programas en salud desde el punto de vista preventivo, la mayoría de
los cuales fracasaron debido a algunos factores que posteriormente
mencionaremos.

Respecto al personal natural de salud, existen cuatro señoras
comadronas en la cooperativa, dos de ellas adiestradas personalmente
por el autor de este trabajo de tesis, cuando realizó su EPS rural,
además un curandero. No existen los llamados "promotores de
salud" ya que se inició un programa de este tipo pero fracasó, debido
al enfoque que se le dio al mismo, por aspectos básicamente
ideológicos.

3- Situación de salud de la Cooperativa Las Flores:

Ha llegado por fin el momento de analizar el tema central de
esta tesis, quizá ya por muchos lectores esperado. Muchos de ellos se
~reguntaron el porqué de los cuatro capítulos que antecedieron a
este y que relación tiene con la salud, y no sin razón. Como ya lo
mencionamos, es más sencillo presentar o analizar una "situación de
salud" aislándola de la realidad histórica y social concreta en que se
da, por cuanto no implica plantearse una serie de interrogantes
respecto a la salud-enfermedad Y su relación con los fenómenos
económicos, sociales y políticos, Sin embargo, el prablema de
salud-enfermedad se encuentra Íntimamente ligado a estos
fenómenos de una sociedad específica, en este caso la Cooperativa

l.
I

-



Primera Reconsulta T o tal Ca bertura Concentración

Grupo Etareo Consulta \No.) (la.+R) la, sobre la. + Rf la,

(No.) (No.) poblacion (No.)

TOTAL 115 133 248 59580/0 -

O, 1 año 20 52 72 87,39010 3,60

I , 4 años 40 53 93 83.33010 2.34

5 , 9 años 37 25 62 48,42oio 1.67

10, 14 años 18 3 21 39,130/0 1.18

1'- -
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L~s, Flores, y es al.lí donde encuentra su explicación, ya que es parte
dmarmca de la misma y fue por eSo que fue necesario describo .
analizar el "contexto" del grupo social, a fin de comprende,'~

y

efectos que se operan en él, como resultado de políticas estatales

os

definen la situación de salud-enfermedad. Considero que esta e;~e
única manera de comprender el problema de la salud y enfermed ~
en esta comunidad de una manera integral.

a

Sin embargo, las limitaciones que me imponen el carecer d
indicadores de salud más acercados a la realidad, y de datos sobre 1:
comunidad que fue objeto de la investigación, me obligan a presentar
en primer término los indicadores tradicionales, para lograr una
visión general de la situación de la cooperativa, y luego tratar de
establecer las relaciones a que hacía referencia; eS decir, de explicarel
fenómeno en su totalidad, de la cual forma parte activa y dinámica.

Antes de entrar en detalle en los sub-incisos siguientes, es
'conveniente aclarar, que la información que se presentará acerca de
. cobertura, daños (morbilidad y mortalidad) e indicadores, fue
obtenida el\.los libros de registro del puesto de salud "Las Flores",
que se encuentra allí para ese fin. El período utilizado fue solamente
de seis meses (de agosto 1978 a enero 1979), ya que los datos
anteriores estaban registrados de manera inadecuada, lo que impidió
su utilización. De la misma manera se utilizaron los libros de Registro
de Mortalidad del Alcalde Auxiliar, e información verbal de las
señoras comadronas en lo referente a números de nacimientos
durante el año.

3.1 Cobertura:

Debido a que la actividad principal del Puesto de Salud "Las
Flores", es la de otorgar consulta externa a la población

que

demanc'a los servicios, efectué cálculos de cobertura con base en los
datos presentados de población en el capítulo n, y es así cómo
tenemos el cuadro siguiente.

-:-'.,...
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CUADRO Noo 14

COBERTURA'
ATENCION MEDICA DE SUBGRUPO INFANTIL SEGUN TIPO DE

CONSULTA, COOPERATIVA LAS FLORES, DOLORES, PETEN. ENERO DE 1979

En el cuadro No. 14, observamos que la cobertura total de la
población del subgrupo infantil sobre primeras consultas, fue de
59.580/0, alcanzando sus valores máximos en el grupo infantil
propiamente dicho (menor de un año), correspondiimdole el
87.390/0 y en el grupo de 1 a 4 años en que represento el 83.330/0.
La cobertura disminuyo en los dos grupos etáreos subsiguientes y la
concentración de consultas, en consecuencia, disminuyo
paralelamente a la cobertura. Es bastante significativo haber logrado
una cobertura mayor del 800/0 en el grupo de 1 a 4 años, por cuanto
es la edad de más elevada vulnerabilidad a enfermarse y morir,
principalmente por enfermedades infecto-contagiosas Y otras

prevenibles.
En lo que respecta a la cobertura del subrupo materno, fue

mala, ya que solamente se evaluaron en primera consulta el 250/0 de
la P?blación materna; es decir, de los embarazos calculados para ese
penado, aunque la concentración de consultas por paciente sí fue
~decuada. En esta comuniuad durante los dos o tres últimos años, no

. a habido defunción por causa materna, pero eso no le resta

~?ortancia al problema de la escasa cobertura prenatal, ya que hay
~os que no son aparentes, y se manifiestan posteriormente en el

~1l10, durante su crecimiento y desarrollo. A pesar de que existen
arreras socio culturales, que no permiten el control médico prenatal,

consldero 1
ro

que con a ayuda de las comadronas se puede lograr
mper estas barreras.
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3,2 Daños:

3,2.1 Morbilidad:

Utilizando la misma fuente de información ya señalada, se
elaboró las tablas que siguen a continuación y que presentan la
morbilidad por grupo etáreo, indicando las diez primeras causas en
orden de prioridad y su porcentaje respectivo.

TABLA No. 1

MORBILIDAD GENERAL

Enfermedad Porcentaje (%)

1. Paludismo
2. Infección respiratoria superior
3. Amebiasis
4. Espasmo muscular ocupacional
5. Anemia
6. Enfermedad peptica
7. Dermatomicosis
8. Absceso piógeno
9. Enterocolitis infecciosa bacteriana

10. Conjuntivitis bacteriana
Resto de padecimientos

12.09
10.99

8.79
7.69
5.49
4.40
4.40
4.40
3.30
3.30

35.15

En la tabla No. 1, podemos observar que la primera causa de
morbilidad es el paludismo, enfermedad por lo demás endémica

del

departa'Tlento y de otras áreas del país; a éste le corresponde
el

12.090/0. Le siguen la infección respiratoria superior (10.990/0),Y l~
amebiasis (8.790/0), ésta última también endémica de la comunlda
como lo veremos más adelante.

Llama la atención de que enfermedades, tales como el
espasmo

muscular ocupacional, la enfermedad péptica y la conjuntivitis ~e
presenten en este grupo que es el económicamente activo. Se

podrIa

establecer alguna relación entre la actividad agrícola y el espasm~
muscular por la posición que en ciertas faen'as' tiene que asumJr o'
trabajador. Asimismo la enfermedad péptica puede ser resultante

---
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tre otros factores hasta ahora desconocidos) del ayuno(en
longado del "stress", a que se halla sometido el trabajador porpro
blemas económicos en su mayoría. La conjuntivitis aunque ocupa

P{OúltimO lugar en la tabla, puede ser consecuencia de exposición ae,
rtos insectos, polvo, polen, etc., presente en el campo, ambiente

cletural específico del trabajador cooperativista. De la misma manera

n~dríamos aducir que una parte de las enfermedades respiratorias
;uperiores (IRS), son debidas a la exposición a la lluvia, humedad,

cambios bruscos de temperatura, lo que es favorecido por el desgaste
físico Y por la subalimentación, Y de esta forma probablemente, a
todas las enfermedades les encontraríamos una relación con el
ambiente de trabajo, cuya combinación hacen que el trabajador esté
expuesto a riesgos que le puedan causar enfermedad.

TABLA No. 2

:MORBILIDAD DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIV A
( 15 . 44 años)

Enfermedad Porcentaje (%)

1. Infección respiratoria superior
.2. Enfermedad péptica
3. Infección urinaria
4, Anemia
5. Neurosis de conversión
6. Trastorno menstrual
7. Leucorrea
8. Amebiasis
9. Espasmo muscular ocupacional

10. Paludismo
Otros padecimientos

10.23
9.09
6.82
6.82
6.82
5.68
4,55
4.55
4.55
3.41

37.48

En la tabla No. 2, no está incluida la morbilidad del grupo
rnate~o, 11 pesar de que pertenece a éste. En trastorno menstrual
lnclul dismenorrea, amenorrea, menometrorragia, etc. En ésta,
f?demos observar que la IRS ocupa el primer lugar, lo que nos da
~ea de la influencia del medio ambiente adverso en la fisiopatología
e esta entidad. Llama la atención que la neurosis de conversión (o

--- -
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DNV, como también le llaman, aunque el término es incorrecto)
ocupe el quinto lugar con. un 6.820/0 de frecue~cia, lo qU~
proporcIOna Idea de la magmtud del problema pSlcologico en este
grupo de población. El paludismo también está presente ocupand
último lugar.

o

TABLA No. 3

MORBILIDAD DE POBLACION MATERNA

Enfermedad Porcentaje (%)

1. Anemia
2. Amebiasis
3. Amenaza de aborto
4. Mialgia
5. Paludismo

Otros padecimientos

26.09
8.70
8.70
8.70
8.70

39.11

En la tabla No. 3, podemos observar que a raíz del bajo número
de consultas solamente se obtuvieron cinco causas de morbilidad, por
otro lado la anemia y la amebiasis ocupan los dos primeros lugares
con 26.090/0 y 8.700/0 respectivamente, dando idea de la seriedad
del problema, ya que éstas dos entidades pueden alterar el curso del
embarazo; ,iempre presente se encuentra el paludismo en quinto
lugar. .

TABLA No. 4
MORBILIDAD DEL GRUPO DE O A 1 AÑO.

Enferm~dad Porcentaje (%)
1. Enterocolitis bacteriana 21.55
2. Bronconeumonía 11.21
3. Infección respiratoria superior viral 10.34
4. Amebiasis 7.21

, 5. Enterocolitis viral 7.21
6. Infección respiratoria superior bacteriana 7.21
7. Dermatitis amoniacal 7.21
8. Anemia 3.45
9. Otitis media supurativa 3.45

10. Paludismo 2.59
Otros padecimientos 18.57
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En la tabla No. 4, podemos apreciar que ¡as seis primeras causas
morbilidad correspondientes al 64.330/0, pertenecen a l?s

de
gas trointestinal Y resplratono, que en otros lugares del palS,

sistemas , . . d
"

en toda la Republlca ocupan las pnmeras causas eas! l;omo
t u 1

bil ' dad Y mortalidad (ver anexo). Llama la a enclOn que amor 1 . l
. .

b
.

's Oc up e el cuarto lugar debIdo a las comp lCaClOnes a vecesame laSl ,

I
. ante s o mortales Particularmente en este grupo etareo que es

fu mm ' . l ' t 'In rab ie' asimismo tenemos en primer lugar, la enteroco I ISmuy vu e , , . .
" )

bacteriana (que también puede ocasIOnar senas complicacIOnes que

a aq uellas diarreas no atribuibles a virus u otro factor (poragrupa ,
h ' 11 t ),

lo Salmonella E Coli enteropatogena, s Ige a y o ros , cuyoeJemp
" 1 ' lt ' 1diagnóstico fue efectuado clínicamente. Ocupando e u Imo, ugar

con un 2.590/0 encontramos al paludismo, enfermedad endemlca.
Todas las enfermedades de este grupo son prevenibles.

TABLA No. 5

MORBILIDAD DEL GRUPO DE 1 A 4 AÑOS

Enfennedad Porcentaje (%)

11.76
10.92
10.92
10.92

7.56
6.72
5.88
5.04
4.20
3.36

22.72

1. Enterocolitis bacteriana
2. Bronconeumonía
3. Amebiasis
4. Anemia
5. Parasitismo intestinal
6. Enterocolitis viral
7. Paludismo
8. Desnutrición
9. Infección respiratoria superior bacteriana

10. Infección respiratoria superior viral
Otros padecimien tos

En la tabla No. 5, notamos que la entero colitis bacteriana
persiste ocupando el primer lugar aunque reducida en porcentaje a la
rnitad, si lo comparamos con la tabla No. 4. Destaca que l~
desnutrición, antes no evidente, sea octava causa con un 5.040/0, aSI
Corno el paludismo que representa la séptima causa con un 5.880/0.
De todas ias entidades clínicas, siete de ellas que equivalen al
56.000/0 pertenecen a los sistemas gastrointestinales y respiratorio.
TOdas las enfermedades son prevenibles.

-
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TABLA No. 6

MORBILIDAD DEL GRUPO DE 5 A 9 AÑOS

Enfermedad

L Anemia
2. Paludismo
3 Amebiasis
4. Infección respiratoria superior bacteriana
5. Parasitismo intestinal
6. Desnutrición
7. Fiebre tifoidea
8. Enterocolitis viral
9. Infección respiratoria superior viral

10. Bronconeumonía
Otros padecimientos

Porcentaje (%)

15.31
11.22

9.18
9.18 .

9.18
6.12
5.10
4.08
4.08
4.08

22.47

La tabla No. 6, nos muestra que en este grupo etáreo el
problema diarreico-respiratorio aunque persiste, ya no manifiesta
elevados porcentajes como en grupos de menor edad; paralelamente
el problema nutricional.parasitismo intestinal se hace mas evidente
ocupando lugares prioritarios El paludismo ocupa el segundo lugar
con 11. 220/0 (mas de la décima parte de las consultas) y la amebiasis
el tercero con 9.180/0. El motivo que la fiebre tifoidea ocupa el
séptimo lugar con un porcentaje de 5.10 fue por una epidemia que se
presentó en septiembre de 1978, afectando principalmente a este
grupo etareo pero no hubo ningún deceso a causa de ella.

99

TABLA No. 7

MORBILIDAD DEL GRUPO DE 10 A 14 AÑOS

Enfermedad

L paludismo

2. Infección respiratoria superior viral
3. Infección respiratoria superior bacteriana
4 Anemia
5. Otitis media supurativa
6. Fiebre tifoidea
7. Amebiasis
8. Conjuntivitis bacteriana
9. Neumonía basal

10. Piodermitis
Otros padecumentos

Porcentaje (%)

20.00
16.67
13.33

6.67
6.67
6.67
3.33
333
3.33
3.33

16.67

Analizando la tabla No, 7, podemos observar que el problema
diarreíco ya no se presenta, pero el problema respiratorio continúa
como causa principal Al igual que en la tabla No. 1, el paludismo
ocupa el primer lugar absorbiendo una cuarta parte del total de
consultas. Llama la atencion de que el problema respiratorio superior
bacteriano y viral represente un porcentaje signifICativo (30000/0)
asi como el de la conjuntivitis bacteriana y piodermitis que aunque
no poseen un porcentaje significativo, ocupan puestos importantes
Este fenómeno, podria deberse a que la mayoria de la poblaci6n de
este grupo etáreo es económicamente activo, debido a la precocidad
de la participación en las tareas agrícolas de parte de los niños, lo que
los expone al Igual que los hombres adultos a riesgos propios del
ambiente de trabajo, como son los insectos, el clima, la humedad,
etcétera, que pueden ser los causantes ó desencadenantes de la
enfermedad. En efecto, si comparamos las tablas No. 1 y No. 7
veremos que no existe gra,1 diferencia entre las causas de morbilidad.
En consecuencia, en futuras investigaciones sobre salud ocupacional
en el agro hay que considerar a este grupo etáreo y no sólo a los
adultos, ya que ambos se encuentran expuestos casi a los mismos
nesgos.

Después de la exposición y análisis de las tablas anteriores
Podemos concluir en que: 1) que existe un predominio marcado de

-- ...:...
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Guatemala El Petén
0100) (0/00

T,.. de fecundidad 149,58 7800 222.00 500,00
Tasa de natalidad 36.27 2586 1\3,28 81.80
Crecimiento ve etativo 2387 18,]6 90.29 69.50

Tasa de
mortalidad general 12AO 7.70 22.99 12.30

Tasa de
mortalidad materna ** 153 0.97 1.69 00,00

Tasa, de
mortinalidad ,,* 11,08 19,58 3,38 35.70

Tasa de
mortalidad neonatal 22,27 22.67 18.90 00.00

Tasa de
mortalidad infantil 73.70 68.68 62.83 71.40

Tasa d,
mortalidad infantil tardía 50.92 44.01 43.93 71.40

.
Las tasas calculadas corresponden al año de 1978, a excepción de la tasa de mortalidad

~ ~~----
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enfermedades diarreicas y respiratorias en los primeros años d
'd

que se va reduciendo paulatinamente; 2) que durante los pr;::¡
a,

- d ' d h ' d ' d
eros

anos e VI a no ay eVl encfa e probl
t " 1 ' t ' if ' d '

etnas
nu nClOna es~parasl arIOS, man estan ose a partIr de los ci nco -anos
aumen tanda gradualmente; 3) que en todos los grupos etáreos hay'
predominio de las enfermedades del aparato gastrointestinal (díarr u)
y respiratorio (IRS); 4) que el paludismo y la amebiasis ,ea

enfermedades endémicas, ya que se presentan en todos los grupon
etáreos, ocupando distintos lugares entre las diez primeras causas ~:
morbilidad; 5) que existe cierta relación entre la presencia de algunas
entidades clínicas en la población económicamente activa y la
actividad productiva que desarrollan incluyendo parte de la
población infantil (de 10 a 14 años); 6) que casi todas las
enfermedades mencionadas (más del 900/0)son prevenibles,

3,2,2 Mortalidad:

Sobre este aspecto, únicamente es necesario aclarar que la
información acerca de los deceso s ocurridos durante el período
(1978) fue proporcionada por el Sr. Alcalde Auxiliar de la
comunidad, a excepción de un caso que está señalado con un
asterisco (*) cuyo Dx fue aportado por el autor de la presente tesis,
A continuación tenemos la tabla No. 8 que nos revela estos datos,

TABLA No. 8

MORTALIDAD GENERAL, MATERNA E INFANTIL POR CAUSA
1978

A. Infantil Total 4 casos

1. Infección intestinal (8 meses y 4 años)
2. Fiebre (2 años)
3. IRS bacteriana / DHEGII / tétanos

(un mes) *

B. Materna = Total O casos

c. General Total O casos
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Según observamos en la Tabla No. 8, los decesos ocurridos

d ante 1978 fueron exclusivamente del grupo infantil de O a 4 años.
EU;e grupO eS muy lábil y vulnerable, lo que se refleja en las elevadas

~as de mortalidad del resto del país (ver cuadro No. 15); sobre la
~sa de muerte, además de que pudieron haber sido prevenibles,

eafleja la situación de la República en donde las dos primeras causas

:e muerte son Enteritis y otras Enfermedades Diarreicas, Influenza y
Neumonía respectivamente (ver anexo del capítulo), Llama la

atención que no se haya presentado ningún deceso por causa
materna, considerando la elevada tasa de mortalidad del
departamento de El Petén que fue de 1.690/00 para 1976.

3,3 1ndicadores:

Pese a las limitaciones de los indicadores de salud que existen
según lo señalaba al inicio de este capítulo, haremos uso de los
mismos con el fin de comparar estos datos con los de otros lugares
del país, Para lograr ese propósito tenemos el cuadro N o, 15 que
sigue:

CUADRO No. 15

DlSTRIBUCION DE ALGUNOS INDICADORES DE SALUD EN LA COOPERATIVA LAS
FLORES, PETEN, GUATEMALA Y EN TODA LA REPUBLlCA, 1977

-1
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En el cuadro No. 15 podemos observar que la t.
d ' ad '

asa de
fecundl ad mas eleva correspondio a la cooperativa (500 1
doblando la tasa de El Petén y quintuplicando la de Gua~

O~),

similar situación se manifiesta con la natalidad, ya que es bas~a
a;

alta la tasa que presentó (81.800/00), aunque la sl1per:n~
departamento de El Petén con 113 280/00, mientras que

e

Guatemala y la República poseen tasas relativamente bajas, Esten
fenómenos podrían explicarse en parte, por la elevada inmigración ~~
departamento de población de ambos sexos en edad productiva
reproductiva, no así de población mayor (50 años y más), debido It
armigo que'estos últimos tienen para con su lugar de procedencia, lo
que ha traído como consecuencia poblaciones con predominio de
jóvenes en edad fértil y productiva, como sucede en la Cooperativa
Las Flores (ver cuadro No. 5 y gráfica No. 6), y en todo el
departamento, aunque en forma más atenuada. Además hay que
considerar la tradición campesina de la reproducción constante que
en el futuro serán fuerza de trabajo para los progenitores y la
reducida penetración de los "programas de planificación familiar".
En consecuencia, el crecimiento vegetativo de El Petén y de la
cooperativa son bastante elevados, 90.290/00 y 69,500/00
respectivamente en relación a la ciudad capital que fue de 18.600/00.

En lo que se refiere a mortalidad general, El Petén posee la más
elevada tasa, siendo de 22.990/00; la cooperativa y el total de la
República poseen cifras similares, siendo de 12.300/00 y 12.400100
respectivamente, Esto encuentra su explicación en la insuficiencia de
los recursos de salud del departamento, así como en la desigual
distribución de las mismas y su difícil acceso. Sobre mortalidad
materna notamos que en la cooperativa fue de O en contraposición

a

la del departamento que fue de 1.690100, un poco más elevada que la

general de la República.
Sebre.mortinatalidad, la cooperativa presentó una tasa bastante

elevada que fue de 35.700/00, el doble de su homólogo en la ciudad
capital y el triple de la tasa de la República. Considero que aún e;
baja esta tasa si tomamos en cuenta el cuadro No. 14 que revela e
gran porcentaje de párturientas que no reciben atención de personas

materna que es de 1977; estas fueron calculadas por el autor, t

** Las tasas de mortalidad materna y mortinatalidad corresponden al año de 1976, ya qu

la D.G.S.S. no posee datos catalogados más recientes.

Fuente: Dirección General de Servicios de Salud.
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.f ' d aS Sobre mortalidad neonatal tenemos que en la cooperativa~~ . . . . 1
d cer o' es decir que no se produjo nmgun deceso durante efue e,' ~

. do '
sin embargo las tasas observadas en El Peten, Guatemala y

PerlO
"

.

toda la República son bastante elev~das. Fmalmente, ,acerca ~e la

rtalidad infantil (menores de un ano) e mfantll tardta (1.4 anos),
~o moS que en la cooperativa la infantil fue ligeramente inferior a la
de~eresto del pais (de 71.400/00 Y 73.700/00 respectivamente)

e
nque sí fue bastan te elevada; sobre la segunda, también la tasa

~~servada fue muy alta (71.400/00) en relación al departamento y al
de la República que fue de 50.920/00.

En síntesis, la Cooperativa Las Flores presenta tasas de
fecundidad Y natalidad muy elevadas con un crecimiento vegetativo
considerablemente alto; sus tasas de mortalidad materna y neonatal
fueron de O, las de mortalidad general y mortalidad infantil fueron
elevadas pero similares a la del total de la República y por último, las
tasas de mortinatalidad Y mortalidad infantil tardia, fueron muy

elevadas en comparación con otros lugares.

l.
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MORTALIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 1975

10 PRIMERAS CAUSAS

1. Enteritis y otras enfermedades diarreicas

2. Influenza y neumonía
3. Sarampion
4. Accidentes y víolencia
5. Avitaminosis y otras deficiencias nutricio.

na!es
6. Anemias

Bronquitis y enfisema
8. Tumores malignos

9 Enfermedades del corazón
lO. Tos ferina

uente: Dirección General de Servicios de Salud.

Tasa (por 100,000)

230.6
197.5

79.9

62.2

49.4

30.2

28.2

27.9

26.5

24.0
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ANEXO

MORBILIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 1977
10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTAS

Enfermedad

1. Infección respiratoria superior

2. Enteritis
3. Prenatales
4. Causas mal definidas
5. Parasitismo intestinal

6. Enfermedades del aparato genitourinario
7. Control de niño sano

8. Anemia
9. Otras enfermedades de la piel

10. Infecciones de la piel
Resto de padecimientos

Fuente: Dirección General de Servicios de Salud.

Porcentaje (0/0)

10.41

7.46
7.17
5.81
4.43
3.91
3.20

3.07
3.05
2.98

48.51
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VII. CONCLUSIONES

1. En el Departamento de El Petén respecto a ubicación
geográfica, situación demográfica y agraria, encontramos los
siguientes elementos:

El abrupto crecimiento poblacional, principalmente su
orientación hacia lo rural sobre lo urbano; con una
inmigración sumamente elevada;
La centralización administrativa en el área urbana;
El desarrollo de la red vial alrededor de centros urbanos;
Ei desarrollo de una reforma agrícola en áreas de baja
potencialidad agrícola aptas para ganadería y reserva
forestal;
La ampliación de la frontera agrícola ante la presión
campesina pordemandas de tierra;
El predominio de la categoría ocupacional "no
asalariados" respecto a los "asalariados" en la agricultura;
El escaso desarrollo de las fuerzas productivas;
La subutilización en el uso de la tierra de los latifundios;
El desarrollo de un polo de desarrollo con intereses en la
explotación minero-petrolÍfera Y de turismo.

Esto conlleva con respecto al problema de salud a que:

1.1 El limitado y escaso acceso al servicio de salud se agudice
ante el crecimiento de la población, mientras que el
servicio médico no aumenta al mismo ritmo. A ello le
sumamos que estos servicios se encuentran localizados en
el área urbana, mientras que la población se orienta hacia
lo rural. La concentración de recursos físicos y humanos
en los centros urbanos se da de la siguiente manera:

Hospitales y Centros de Salud. . . . . . . 1000/0
Puestosde Salud. . . . . . . . . . . . . .300/0

- -----
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Médicos graduados, . . . . . . . . . . .
Enfermeras graduadas. . . . .. ""
Enfermeras auxiliares. . . . . . . . . . .
Técnicos en Salud Rural
Médicos EPS y MI

""""""

1000fo'
1000/0
.830/0
.400/0
.310/0

Proyectos en construcción 1978-79 . . . . .440/0

La escasez de personal se suma a esta situación
cuando encontramos que hay: '

1 médico graduado por cada 5,000 habitantes.
1 odontólogo para cada 32,000 habitantes.
1 enfermera graduada para cada 5,000 habitantes.
1 enfermera auxiliar para cada 1,000 habitantes.

Sin embargo, la distribución es heterogénea ya que
hay casos de un médico por cada 16,000 habitantes como
en San Luis, donde la población es eminentemente rural.

Además el presupuesto escaso, insuficiente y mal
distribuido es otra situación que no beneficia a las zonas
rurales. Por ejemplo, el caso de Dolores en que si tomamos
en cuenta la asignación anual de todos los Puestos de Salud
y lo distribuimos entre su población, a cada uno le
correspondería Q 0.86 al año; la situación es similar en los
otros municipios.

La escasez de camas y de atención de parto eS
dramática. Tenemos que a El Petén le corresponde el
1.740/0 del total de camas, con promedio de 1.81 camas
por cada 1,000 habitantes; en contraposición a la ciudad
capital que concentra el 42.400/0 de camas con promedIO

de 2.46 camas por 1,000 habitantes. La atención de parto
es deficiente, ya que en 1977 el 81.520/0 de los

partos

fueron atendidos por personas sin ningún adiestramientO.

1.2 Esta situación crítica se torna más difícil cuando

analizamos la situación socioeconómica en que se

encuentra el pequeño productor campesino, que no sólo
se

encuentra marginado de la atención médica sino que tlene
limitaciones en la búsqueda de los medios para subsistir,
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viviendo en condiciones carentes de servicios básicos,
saneamiento ambiental, etc. Es así como el municipio de
Dolores que es el que nos concierne, tiene el menor
potencial agrícola y la tasa de crecimiento poblacional
mayor de todo El Petén. Sus implicaciones, resultado de
una reforma agrícola y de un programa de colonización, en
vez de favorecerlo, lo ubica en una semejante situación que
el resto de minifundistas, que además no poseen la tierra
en propiedad sino solamente en usufructo.

2. En la Cooperativa Las Flores encontramos que:

La organización inicial no fue por libre iniciativa de los
socios y debido a su grado de conciencia respecto a la
doctrina cooperativista, se han suscitado polémicas que se
traducen en la contradicción individualista-colectivista e
influyen en el funcionamiento general de la cooperativa;
Se encuentran aislados por falta de obras de
infraestructura, ocasionándoles serias dificultades en la
comercialización de su producto -único medio para
obtener el dinero para la adquisición de bienes necesarios
para la subsistencia-, además de estar sujetos a los precios
que fija el mercado interno, persistiendo la explotación a
ese nivel;
La población es eminentemente joven Y por lo tanto
económicamente activa;
No existe estabilidad para con la propiedad de la tierra;
A pesar de poseer los otros medios de producción
-excepto la tierra- están sometidos a una explotación al
tener que pagar una renta por la tierra que solamente es
entregada en usufructo, y el sobretrabajo que tiene que
realizar para obtener lo mínimo necesario para subsistir;
Se desarrolla predominantemente una producción con
cultivos no permanentes en áreas no apropiadas para la
agricultura y en parcelas que constituyen por su extensión
minifundios;
Hay una producción con bajo rendimiento, un bajo ingreso
y utilización elevada de energía humana, con ei desgaste
consecuente;
La organización cooperativa no funciona como tal, en los

--
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aspectos de producción, distribución y consumo; ,.
Existe una marcada tendencia a la transformación de 1
cooperativa en empresa capitalista con las relaciones d:
producción y sociales que de ella se derivarían;
Se encuentra rodeada de polos de desarrollo y centros de
intereses estratégicos, que no solamente constituyen
posibilidades de fuentes de trabajo temporales, sino áreas
de posibles confliétos agrarios;
El 800/0 de la población tiene viviendas de piso de tierra,
pared de bajareque y techo de guano; el 220/0 con cocina
dependiente, el 940/0 de la población ocupan un
dormitorio más de dos personas. Toda la población utiliza
agua del río para el consumo, y solamente el 320/0 la
hierve, el 500/0 no tienen letrinas; el 760/0 tiran la basura
al aire libre;
La jornada prolongada de trabajo en condiciones
ambientales adversas y el desgaste físico por el aumento en
el ritmo de trabajo es más evidente en los socios que
trabajan en forma individual;
Las condiciones del trabajador "permanente"
cooperativista son bajo condiciones adversas y mal
remuneradas;
Hay un ingreso anual promedio de Q 685.32, 80 polos
opuestos de Q 200.00 a Q 299.00 que corresponden al
8.690/0 de la población y más de Q 1,000.00 que
corresponden al 13.040/0;
Hay un egreso anual de Q 0.04 por persona al día por
alimentación en el 460/0 de la población equivalente d~ O

a 99 quetzales anuales, a pesar de lo cual la alimentac~?~
en términos generales es aceptable debido a su condlClO
de auto suficiente;

1Hay un aumento de 150/0 a 300/0 en los precios de ~s
alimentos de primera necesidad en el lugar

e

abastecimiento más utilizado.

Todo ello conlleva a los siguientes problemas de salud:

2.1 Dificultades en el acceso a los centros hospitalarios cuando

la entidad clínica lo amerita.
82.2 La cobertura alcanzada en el período de agosto de 197

a

~
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enero de 1979 en primeras consultas de población infantil
fue más del 800/0.

2.3 En todos los grupos etáreos pred~min~ el pro ble,;,a
gastrointestinal (diarrea) y respITatono (mfecclOn
respiratoria superior). , .

2.4 El paludismo y la amebiasis son enfermedades ende~lcas
por cuanto se presentan en todos los grupos etareos,
ocupando diferentes lugares dentro de las 10 pnmeras
causas de morbilidad.

2.5 Hay predominio de enfermedades diarreicas en los
primeros años de vida, que se va reduci~~?o
paulatinamente, mientras que el problema de desnutnclOn
se manifiesta a partir del quinto año de vida aunque no es
tan severo en otros lugares del país.

2.6 Más del 900/0 de la morbilidad de todos los grupos etáreos
son prevenibles.

2.7 La tasa de fecundidad, natalidad y crecimiento vegetativo
son muy elevados.

.

2.8 La tasa de mortalidad general e infantil fueron elevadas,
pero manifiestan similares cifras que en la República. La
mortalidad en los niños se localiza de 1 a 4 años. La tasa de
mortalidad materna y neo-natal fueron de cero. La tasa de
mortinatalidad e infantil tardía (1-4 años) fue muy
elevada.

2.9 La existencia de las llamadas enfermedades ocupacionales
-que se relacionan indirectamente con la actividad
productiva- se presentan en la población adulta masculina
económicamente activa, pero también se manifiesta en la
población infantil de 10 a 14 años.

2.10 Riesgos potenciales de padecer enfermedades
ocupacionales o de sufrir accidentes de trabajo dadas las
condiciones del ambiente de trabajo.

2.11 Que se o bserva una po blación masculina cansada,
envejecida precozmente y predispuesta a padecer cualquier
enfermedad.

2.12 Que varios proyectos y programas tendientes a la

atenuación del problema de morbilidad y morta];dad no se
hayan realizado o hayan quedado en el olvido, en parte por
desinterés de la po blación.

-
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En consecuencia, el pro blema salud-enfermedad n d "f " f ' t ' d I
o lflereen orma SIgUIlCa ¡va e o bservado en otras áreas rural

toda la República, porque a pesar de estar catalo gad:s
o en

t ' f '

COlIJocoopera lva, no unClOna como tal en ninguna de sus esfe
t " t d '

ras, ya
que es a Inser a entro de la dinamica de las rela

'
' t 1

,

t d d "

Clonescapl a lS as e pro UCClOn que se expresan en ésta,
Y en u

.
lt '

' t ' d t '
llIJa

InS anCla e ermInan el problema salud-enfermedad,
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