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1	

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se denominó “Valorización económica del servicio que brindan los 

Uri’jil Winaq, “Principales”1 a las comunidades de Chichicastenango, El Quiché”. Se realizó con 

el fin de identificar y valorizar económicamente la producción del servicio comunitario que 

realizan los Uri’jil Winaq del consejo mayor, específicamente, en sus cargos que ostentan como 

Autoridades Ancestrales. Además, fue necesario visualizar las características socioeconómicas 

de los Uri’jil Winaq, identificar las principales actividades, sus características para determinar el 

valor total real del servicio comunitario. Esta investigación se realizó con actividades de gabinete 

y de campo. 

 

Este informe presenta los resultados de la investigación, para una adecuada descripción y análisis 

de lo investigado, el informe se organiza en cinco capítulos, de tal forma que el documento 

cumpla el cometido de informar de manera veraz y completa.  

 

El primer capítulo consiste en el resumen del diseño del plan de investigación, que contiene el 

planteamiento de problema, la justificación, los objetivos del estudio, hipótesis, metodología y 

las técnicas de investigación. 

  

El segundo capítulo concierne al marco teórico de esta investigación. En este apartado, se 

abordan las diferentes teorías, enfatizando los temas sustanciales tales como: valor trabajo, tipos 

de necesidades, elementos que sustentan la generación y tipos de servicios, concepto de canasta 

																																																													
1	 El	 término	 Principal	 es	 un	 préstamo	 lingüístico	 de	 castellano,	 según	 Carlos	 Fredy	 Ochoa,	 Alcaldías	 Indígenas,	
Tomo	I,	Guatemala,	noviembre	2013.	p.	46.	



	

2	

básica y canasta básica vital, entre otros aspectos importantes que sustenta el trabajo comunitario 

de los Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango.  

 

El tercer capítulo da a conocer una breve descripción sobre los aspectos generales del área de 

estudio: ubicación geográfica, topografía, características socioeconómicas, historia y origen del 

municipio de Chichicastenango. Este apartado, ubica geográficamente la investigación. 

 

El cuarto capítulo, comprende el resultado de la presente investigación, describiendo de manera 

detallada las características socioeconómicas e ingresos económicos de los Uri’jil Winaq del 

Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, departamento 

de El Quicheé,2 y la relación con el costo de la canasta básica y la canasta básica vital.  

Asimismo, los elementos que constituyen el trabajo pasado y trabajo actual, dichos elementos 

sirvieron como base para determinar el costo del servicio comunitario de los mismos Uri’jil 

Winaq de la Municipalidad Indígena. En este mismo capítulo, se hace énfasis, que el servicio 

comunitario responde a otra lógica de pensamiento económico o una racionalidad económica 

ancestral. La lógica económica ancestral privilegia la vida colectiva, la cooperación, la 

solidaridad y su relación a su entorno; diferente al sistema económico impuesto en Guatemala 

por la colonia española, donde en este sistema cobra importancia la acumulación de riquezas, el 

individualismo, la explotación de los elementos de la naturaleza y la explotación de la fuerza de 

trabajo. 

   

																																																													
2 Según copia de testimonio del título supletorio de varios inmuebles, del año de 1905, el Juzgado de Primera 
instancia de Quiché, reconoce con el nombre de “Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, 
Departamento del Quiché. 
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Finalmente, en el capítulo quinto se presentan las conclusiones que sintetizan el alcance de los 

objetivos y los hallazgos del trabajo. Además, se plantean recomendaciones con el fin de 

fortalecer el papel y la existencia de las Autoridades Ancestrales, específicamente los Uri’jil 

Winaq del Consejo mayor de la Municipalidad Indígena del municipio de Chichicastenango.  
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CAPÍTULO I 

1. RESUMEN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Chichicastenango es uno de los pocos municipios del departamento de El Quiché que posee dos 

tipos de organizaciones municipales: la primera es la Municipalidad Oficial, en donde sus 

Autoridades son electas en función de la ley electoral de Guatemala. La segunda es la 

Municipalidad Indígena, en  esta, las Autoridades Ancestrales se eligen a través de la población, 

principalmente los Uri’jil Winaq, los cofrades y Alcaldes Indígenas de justicias, en ellos se 

observan los criterios  de  honorabilidad, edad, de buena reputación, buena conducta, consejeros 

y sobre todo, porque ha ejercido varios cargos comunitarios, por ende una persona sabia con 

mucha experiencia para mantener la paz y la armonía en los habitantes de Chichicastenango.                                                            

 

Actualmente, en la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, existen dos Consejos: El 

Consejo mayor y el Consejo superior.  El Consejo Mayor que en iodioma k’iche’ se denomina 

Nim Jun Jupuq’ Aj chomnelab’ integrado por cinco segmentos que son: 13 Uri’jil Winaq, 2 

Alcaldes indígenas de justicia, 12 Alcaldes anteriores o pasados, 3 Alcaldes Ajtzaq’ (albañiles) y 

2 Ajtz’bab’, en total son 32 personas, todas Autoridades Ancestrales. Este Consejo constituye el 

órgano ejecutivo de las diferentes actividades ancestrales ya sean políticas, sociales, económicas, 

culturales y particularmente de la administración de la justicia maya.   
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El Consejo Superior que, en el idioma k’iche’, se denomina Nimlaj Jun Jupuq’ Achomnelab’ y 

está conformado aproximadamente entre 1,000 a 1,500 personas, todas son Autoridades 

Ancestrales de diverso orden; territorialmente abarcan las 89 comunidades del municipio de 

Chichicastenango.  En este consejo, están las diversas Autoridades, tales como: Los Uri’jil 

Winaq de cantones, Alcaldes cofrades, Guías espirituales, representantes de Comadronas, 

Acaldes comunales, Ajiqom (organizadores y promotores) de bendiciones de semillas y lluvia de 

las comunidades de Chichicastenango.   

 

El servicio comunitario que brindan los Uri’jil Winaq de ambos Consejos a las comunidades, no 

es remunerado monetariamente ni en especie, es un trabajo ad honorem o como ellos le llaman 

actualmente en el idioma k’iche’, p’tan (servicio). Aunque el servicio comunitario no se cobra, el 

trabajo desarrollado tiene un valor económico por los costos que conlleva la reproducción de las 

fuerzas de trabajo de las personas.   

 

El problema principal en este fenómeno es que, no se tiene cuantificado el valor del trabajo real, 

por lo que  la población  que  recibe  el  servicio,  no  sabe cuánto realmente  es el costo  del 

servicio comunitario. Asimismo, la población en general no tiene idea del valor de trabajo  o 

servicio comunitario que brindan los Uri’jil Winaq. El desconocimiento tiene como 

consecuencia, que la población en general de Chichicastenango desvaloriza el servicio o trabajo 

comunitario que brindan los Uri’jil Winaq, y además, el Pueblo Ladino no valora este servicio 

comunitario, ellos lo ven como una costumbre, un acto de folklor sin relación política, 

económica y social de un modelo económico ancestral. Por esa razón, existe falta de respeto 

hacia a los Uri’jil Winaq, no solo por parte de la población, sino de otras Autoridades, 
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principalmente de las instituciones del Estado guatemalteco y del gobierno local y nacional.  Este 

fenómeno de irrespeto hace que se pierda la importancia del servicio comunitario que brindan los 

Uri’jil Winaq a las comunidades de Chichicastenango. De la problemática descrita se derivan las 

siguientes preguntas. 

¿Cuál es el costo del valor trabajo o costo real del servicio comunitario de los Uri’jil Winaq de la 

Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango? 

¿Cuáles son   las características socioeconómicas de los Uri’jil Winaq?  

¿Cuál es el mecanismo de sostenibilidad económica de la familia y personal que tienen los 

individuos   que ostentan el cargo de Uri’jil Winaq o Principal y cuál es su tendencia? 

¿Cuáles son los efectos económicos positivos y negativos que generan a nivel familiar e 

individual la prestación del servicio comunitario y en qué piensan los Uri’jil Winaq del servicio 

en que la brindan? 

 

1.2. Justificación 

 

Esta investigación identifica los aspectos importantes que sustentan el valor trabajo de los Uri’jil 

Winaq del Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena del Municipio de Chichicastenango.  

Los resultados de esta investigación, constituye un elemento para elevar la autoestima de las 

Autoridades Ancestrales.  Conocer, visibilizar y valorar el costo actual en términos monetarios; 

también proporciona información básica a los mismos Uri’jil Winaq de la Municipalidad 

Indígena de Chichicastenango; tenerlo como un referente económico del servicio comunitario de 

los Uri’jil Winaq. Además, a las Instituciones del Estado, a las Instituciones privadas de 

desarrollo tanto nacional como internacional, les puede servir esta información como 
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herramienta de trabajo para analizar e identificar el modelo de trabajo comunitario y puedan 

tomarlo en cuenta en sus programas de desarrollo social, económico y cultural. Para realizar 

acciones que fortalezca la institución ancestral desde otra lógica económica. Por último, para los 

estudiantes y profesionales universitarios de diversas ciencias, especialmente a los de ciencias 

económicas, que dispongan de un documento de referencia, porque en el país existe otra 

racionalidad económica dentro de la cosmovisión indígena, específicamente en el municipio de 

Chichicastenango. Este modelo de servicio comunitario, que funciona actualmente, ha venido 

funcionando desde épocas remotas; es necesario su reconocimiento y fortalecimiento.   

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

a) Objetivo general 

 

Identificar y valorar económicamente la producción del servicio comunitario que prestan los 

Uri’jil Winaq en el ejercicio de sus cargos, como Autoridad Ancestral del municipio de Santo 

Tomás Chichicastenango, El Quiché. 

 

b)  Objetivos específicos  

 

• Determinar las características socioeconómicas de los Uri’jil Winaq miembros del 

Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango. 
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• Identificar las variables, sus características y el costo de los elementos que integran el 

valor trabajo o costos total y real del servicio comunitario de los Uri’jil Winaq.  

• Identificar y sistematizar la importancia cultural, económica, tendencia y efectos del 

servicio comunitario prestado por los Uri’jil Winaq. 

• Presentar los resultados de la investigación en relación a la racionalidad económica, 

aplicada en la prestación de servicios comunitarios de los Uri’jil Winaq. 

 

1.4. Hipótesis 

 

El costo real del servicio que brindan los “Uri’jil Winaq” del Consejo Mayor como Autoridades 

Principales de las 89 comunidades del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, es mayor 

que el costo de la canasta básica del año 2016. El continuar con este servicio tiene efectos 

positivos para el mantenimiento de la cultura, pero genera efectos negativos en la economía 

familiar de los Uri’jil Winaq. 

 

1.5. Métodos y Técnicas de investigación  

  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: el científico, cuantitativo y el 

cualitativo. Por la naturaleza de la investigación, en sus distintas etapas, momentos y contextos 

se aplicó conceptos económicos, además, se auxilió de otras categorías de las ciencias sociales 

tales como la antropología económica y la sociología, entre otras. En este trabajo se aplicó en el 

proceso de consulta bibliográfica, posteriormente el mismo sirvió de base para fundamentar la 

hipótesis.  Para efecto de alcanzar los objetivos de la investigación, se utilizó la encuesta como 
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instrumento para recolectar los datos primarios de la investigación, luego se procedió tabular los 

mismos datos, se interpretaron y se analizó la información para la construcción de los resultados, 

lo que son presentados en este informe final. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  DEL ESTUDIO 

 

Para abordar la presente investigación denominada “Valorización económica del servicio que 

brindan los Uri’jil Winaq o “Principales” a las 89 comunidades de Chichicastenango, El Quiché” 

es necesario revisar diversos conceptos o teorías básicas que tienen relación con el tema, con los 

sujetos y objetos de la investigación. Todo esto se hace con el fin de presentar las 

interpretaciones teóricas que le han dado a los instrumentos conceptuales, que serán útiles para 

interpretar y analizar la información resultante del trabajo, observar diferentes formas de 

interpretación o las limitaciones que estos instrumentos tienen, para abordar la valoración del 

trabajo de los Uri’jil Winaq. 

 

El trabajo de los Uri’jil Winaq tiene como fin, brindar un servicio comunitario totalmente ad 

honorem a los habitantes de las 89 comunidades, este producto o servicio comunitario viene a 

satisfacer necesidades colectivas o comunitarias. Este servicio comunitario que brindan los 

Uri’jil Winaq del Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, tiene una 

base económica ancestral, cuya característica principal es: no se valoriza en dinero el servicio 

comunitario, por esa razón, son inaplicables varios conceptos económicos capitalistas, por lo que 

se hace necesario reconceptualizarlos para que tengan validez en este trabajo de valoración 

económica del servicio comunitario de los Uri’jil Winaq. 
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2.1. Conceptualización de las necesidades humanas 

 

El humano independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, siempre ha 

manifestado necesidades de diferentes clases. De acuerdo a Piloña G. (2010), conceptualiza la 

necesidad como: “El rompimiento del equilibrio psicofisiológico del individuo en un 

determinado momento (…) o la sensación de falta o carencia de algo; es la ansiedad o angustia 

que produce la falta de bienestar psíquico y físico” (p. 16).   

 

Se puede mencionar que existen necesidades elementales para vivir, tal el caso de la 

alimentación, a la que se les puede denominar necesidades biológicas, estas necesidades si no se 

satisfacen, el humano puede morir. Pero también hay otros tipos de necesidades que nacen de la 

vida colectiva como: la organización y la seguridad, necesidades que son necesarias satisfacerlas 

para mantener la vida social o comunitaria. Podemos iniciar diferenciando las necesidades en dos 

tipos: las necesidades individuales elementales o biológicas y las necesidades colectivas. 

 

2.1.1. Necesidades vitales y necesidades superfluas 

 

Las necesidades   indispensables son aquellas “necesidades básicas de todo ser humano y que 

son importantes para su estabilidad, su salud y su supervivencia”.3 Podemos decir que, estas 

necesidades también pueden llamarse vitales, pues si no se satisface la necesidad de la persona 

pierde su estabilidad, se puede enfermar incluso morir, por ejemplo, si una persona deja de 

ingerir alimentos por varios días puede morir.  Sin embargo, existe otro tipo de necesidades 

llamadas superfluas, según el diccionario enciclopédico las define como: “no necesario, que está 
																																																													

     3 https://español.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130421143439AAkC17l 
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de demás” (p. 1538).  Por ejemplo, una persona puede dejar de usar el reloj para ver la hora,  esta 

falta puede afectarle pero no lo lleva a la muerte; haciendo una diferencia con las necesidades 

indispensables, se puede decir las necesidades superfluas aunque no se satisfagan, el individuo 

puede seguir viviendo. 

 

2.2. Clasificación de las necesidades 

 

Según Piloña G. (2010), clasifica las necesidades en seis tipos: “Las necesidades materiales, las 

psicológicas, las atractivas, las repulsivas, naturales y social o de orden superior” (p. 10).  

Aunque hay varios Autores que definen de distinta manera esta clasificación de necesidades, a 

continuación se define cada una de ellas: 

 

2.2.1. Las necesidades Materiales 

 

Las necesidades materiales son aquellas necesidades que necesitan “satisfactores tangibles”,4 es 

decir, bienes concretos, palpables como por ejemplo: una manzana, el pan, la sandía, entre otros 

satisfactores materiales.  

 

2.2.2. Las necesidades psicológicas 

 

Las necesidades psicológicas que experimentan el ser humano, son diferentes a las necesidades 

naturales, son aquellas necesidades que se satisfacen sin que necesariamente intervengan medios 

																																																													
4 Ibídem pág. 10. 
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físicos, estas pueden ser por ejemplo: el consejo   que una persona puede transmitir verbalmente 

a otra persona, también puede ser una pieza musical, entro otros. 

  

2.2.3. Necesidades naturales 

 

Este tipo de necesidades “son las que corresponden por naturaleza al ser humano: comer, beber, 

abrigarse, etc. Es decir que se satisfacen con alimentos, vestuario, habitación, medicinas, 

protección, afecto, entre otros”5. Este tipo de necesidades se asemejan a las que presentaron 

anteriormente como esenciales o vitales aunque se diferencian con lo que   Piloña presenta, pues 

este agrega las de afecto, aspectos que los hacen diferir los conceptos anteriores. 

 

2.2.4. Necesidades sociales o de orden superior 

 

Las necesidades sociales o de orden superior: son todas aquellas necesidades “que corresponden 

a la población en su conjunto; dentro de ella se encuentra la seguridad ciudadana, normas 

jurídicas, normas religiosas, etc”.6 En otras palabras, estas son similares a las que se hizo 

referencia anteriormente como las necesidades colectivas.  

 

Se puede decir entonces que el servicio comunitario o trabajo comunitario del Uri’jil Winaq está 

clasificado dentro de las necesidades sociales o de orden superior, debido a que se vincula con un 

servicio comunitario o con sentido colectivo, es decir de un grupo de personas que cohabitan en 

un determinado área. 

																																																													
5 Ibídem pág.10 
6 Ibídem pág.10 
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Refiriéndonos a las necesidades, Piloña G. (2010), indica que Maslow, da un orden jerárquico,7 

plantea que los humanos tienen un orden para cubrir sus necesidades, en primer lugar va a cubrir 

las necesidades fisiológicas, o como se mencionaba anteriormente las vitales, naturales o 

esenciales y luego van cubriendo otras, por último, las de estima o autorrealización, él organiza 

el siguiente orden jerárquico. 

a). Fisiológica 

b). Seguridad y reaseguramiento 

c). Sociales (amor y pertenencia) 

d). Estima 

e). Autorrealización (actualizar en sí mismo). 

 

Tal como se ha venido presentando, las necesidades son un desequilibrio físico y sicológico en la 

persona, por lo tanto es necesario cubrirlas o satisfacerlas.  Para satisfacerlas, los humanos ya sea 

de forma individual o colectiva se requieren de satisfactores; los satisfactores pueden ser bienes 

materiales o servicios. 

 

2.3. Bienes o productos del trabajo 

 

2.3.1. Concepto de bienes 

 

Según Lange O. (1979), define como bienes a: “medios materiales que satisfacen las necesidades 

humanas” (p. 11). Podemos citar algunos ejemplos de bienes satisfactores de necesidades tal 

como el pan, los vehículos, una silla o una prenda de vestir.	

																																																													
7 Ibídem pág. 15. 
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Por otra parte, Piloña G. (2012), define que un bien o bienes “son las cosas, medios o recursos 

(tangibles e intangibles) que el hombre utiliza como satisfactores de sus necesidades” (p. 16). 

Esto nos indica, que los bienes son todos aquellos factores que ayudan a satisfacer las diversas 

necesidades del ser humano. 

 

2.3.2. Clasificación de bienes8 

 

Según Piloña G. (2012), los bienes se pueden clasificar en tres grandes grupos tales como: “Por 

su abundancia o escasez, por la naturaleza intrínseca de los mismos y por su uso”.  

  

2.3.2.1 Por su abundancia 

 

a) Bienes económicos  

 

Los bienes económicos son: “aquellos que poseen las características de ser útiles además de 

escasos y que, para su posesión se requiere de un esfuerzo realizado por el ser humano, a través 

del trabajo”.  

 

b) Bienes libres, naturales o gratuitos 

 

Otro tipo de bienes corresponden a todos los bienes libres naturales, o gratuitos, son aquellos que 

son útiles, pero que, dada la abundancia con que se les encuentra en la naturaleza, no requieren 

de esfuerzo alguno para utilizarlos en la satisfacción de las necesidades, dentro de estos tenemos 
																																																													

8 Ibídem  pág. 16 y 17. 
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como por ejemplo: el aire, el calor del sol, entre otros.  Todos estos no se necesitan esfuerzo 

humano o trabajo.    

 

c) Bienes Intermedios 

 

Los bienes intermedios son los que necesitan pasar un proceso de transformación antes de que el 

consumidor final los utilice, de la Vega (1991), define los bienes intermedios o en proceso como 

“aquellos a los que ya se les ha incorporado una determinada cantidad de trabajo” (p. 48).  Con 

esta definición podemos citar tres ejemplos: la tela para hacer un pantalón, la cuerina para hacer 

una Chumpa o la madera para hacer una mesa. 

 

d) Bienes raros 

 

Los bienes raros, son bienes satisfactores que, por su naturaleza, son difíciles de reproducir con 

exactitud y que regularmente corresponden a las obras del desarrollo estético. Como por 

ejemplo, un cuadro de pintura, escultura, etcétera.   

 

2.3.2.2 Por la naturaleza intrínseca de los mismos 

 

En esta clasificación, los bienes por su naturaleza intrínseca, contempla dos tipos o subgrupos: 

los bienes que son tangibles y los bienes que son intangibles.9  

 

																																																													
9 Ibídem pág. 17 
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a) Tangibles 

 

Los bienes tangibles son todos aquellos que el hombre reconoce o identifica por su tamaño, olor, 

color, textura, sonido, sabor, etc. También se puede decir que son todas las cosas o medios que 

son útiles físicos y que pueden ser percibidos por el hombre a través de sus sentidos más 

comunes y que se denomina bienes materiales o concretos. 

 

b) Intangible 

 

Son todos aquellos bienes que satisfacen necesidades de orden psicológico o de carácter humano, 

que no pueden identificarse plenamente ni separarse de los medios físicos que son necesarios 

para convertirlos en satisfactores, y estos pueden ser los servicios. Ejemplo de esto puede ser: el 

cariño, afecto, consejo, entre otros. 

 

2.3.2.3 Por su uso 

En esta categoría, se contempla dos subgrupos de bienes tales como:  

 

a) De consumo: 

 

Son todos “aquellos bienes que satisfacen todas las necesidades de los seres humanos de manera 

directa e inmediata”.10 Entre los inmediatos estaría por ejemplo: la alimentación   y dentro de lo 

mediato, vehículo, vestuario, para señalar algunos. 

 
																																																													

10 Ibídem pág. 17. 
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b) De producción  

 

Los bienes de producción corresponde a todos aquellos “factores que forman parte del proceso 

productivo de una empresa y se divide en: Intermedios y de capital”.11  

 

2.3.3. El bien como mercancía 

 

La teoría objetiva del valor considera que, en la etapa capitalista donde existe la propiedad 

privada sobre los medios de producción, todo bien que es producto del trabajo, está destinado a 

satisfacer una necesidad humana, pero se produce para venderlo y por esa razón el bien   se 

convierte en una mercancía. En el diccionario de economía indica que, mercancía es el “producto 

del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad del hombre y que se elabora para la venta, no 

para el propio consumo” (p. 140).12 Un ejemplo específico en nuestro medio, puede ser la 

producción de maíz y frijoles de un campesino minifundista, la producción de maíz es para su 

propio consumo. Es un producto del trabajo que satisface la necesidad vital para él y su familia, 

pero no le alcanza para vender, por lo tanto no se convierte en una mercancía.   

 

Pero la producción de varios árboles de manzanas en el terreno del mismo minifundista 

constituye un bien para satisfacer una necesidad, pero las manzanas producidas no son para el 

consumo propio del campesino, sino para venderlas en el mercado, para que otros lo consuman, 

para satisfacer la necesidad de otras personas distintas al productor. Este tipo de bienes 

producidos, las manzanas si constituyen una mercancía. Es importante mencionar que las 
																																																													

11 Ibídem pág. 18. 
12 Diccionario de economía, colección de textos económicos No. 17, departamento de publicaciones, Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad San Carlos de Guatemala, abril 1980, pág. 140. 
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manzanas producidas en un árbol de manzana en el patio de la casa no constituye una producción 

mercantil.  

 

En el contexto del sistema capitalista también la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, 

pues la persona que no posee propiedad de medios de producción, en el caso de los campesinos 

sin tierra, lo único que poseen es su fuerza de trabajo; para reproducir su fuerza de trabajo o para 

alimentarse, el campesino tiene la necesidad de vender su fuerza de trabajo, el precio que recibe 

de esta venta es el salario o pago por jornal. La característica del trabajo como mercancía, es 

entonces la venta de la fuerza de trabajo el pago que recibe.  Sin embargo, hay que diferenciar 

que, el campesino propietario de un minifundio y que labora en tierras propias, su trabajo no es 

una mercancía. 

 

2.3.4. Proceso de producción o proceso de trabajo 

 

Lange O. (1959), define la producción como la “actividad humana que adapta las reservas y las 

fuerzas de la naturaleza a las necesidades humanas” (p. 12). El diccionario de economía política 

define que la producción es “la actividad que transforma determinados bienes en otros que posee 

una utilidad mayor” (p. 1377). Al proceso de producción también se le denomina proceso de 

trabajo, Harnecker (1979), define de la siguiente manera: “Todo proceso de transformación de un 

objeto determinado, sea este natural o ya trabajado, en un producto determinado, transformación 

efectuada por una actividad humana determinada, utilizando instrumentos de trabajo 

determinados” (p. 20). En general, el proceso de producción o trabajo se puede representar de 

forma esquemática de la siguiente forma: 
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Esquema No.1  

Diagrama del proceso productivo 

 Proceso de transformación 

  

 

 

 

 

Fuente: construcción propia. 

 

El inicio del proceso de producción del servicio inicia con la etapa donde existe un elemento u 

objeto a transformar, luego continúa el momento cuando el objeto sufre cambios, para que 

existan cambios es necesario la participación de la actividad humana, además de los instrumentos 

de trabajo. Al final de esta etapa de transformación de las materias primas, se obtiene como 

resultado un bien o servicio capaz de satisfacer una necesidad. 

  

En general, la producción puede decirse que es: el proceso donde el trabajo del humano 

transforma elementos para convertirlos en bienes o servicios que son útiles para satisfacer 

necesidades humanas, por ejemplo: confeccionar una chumpa para abrigarse y protegerse del 

frío, producir maíz para satisfacer el hambre o producir la mediación entre dos personas para 

resolver un conflicto.  

 

La producción o el proceso de trabajo presupone la combinación de tres elementos importantes: 

el trabajo, el objeto de trabajo y los instrumentos de trabajo.  

Objeto		
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Esquema No.1  

Diagrama del proceso productivo 

 Proceso de transformación 

  

 

 

 

 

Fuente: construcción propia. 

 

El inicio del proceso de producción del servicio inicia con la etapa donde existe un elemento u 

objeto a transformar, luego continúa el momento cuando el objeto sufre cambios, para que 
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2.4. El trabajo 

 

El trabajo. Harnecker M. (1975), lo define como: “La actividad del hombre que persigue una 

meta definida, la acción del hombre sobre la materia que le ofrece la naturaleza para que esta 

materia de una forma que la haga apta a la satisfacción de las necesidades del hombre” (p. 152). 

El libro manual de economía política (1964), también proporciona otro concepto, que dice: “el 

trabajo es la actividad del hombre encaminada a un fin, que mediante esta actividad humana 

transforma y adapta los objetos de la naturaleza para satisfacer las distintas necesidades del 

hombre” (p. 15).  Podemos decir entonces que a través de la actividad humana, o sea el trabajo, 

se logra tomar elementos de la naturaleza y adaptarlas o transformarlos en bienes y servicios que 

tienen el objetivo de ser satisfactores de las necesidades humanas.  

 

2.4.1.   Objeto de trabajo 

 

El objeto del trabajo, consiste en todos aquellos elementos “sobre el que recae el trabajo del 

hombre”,13 o sea, es el material o materia sobre la que recae el trabajo, por ejemplo: la madera 

rústica necesita la intervención de la persona para cortar la madera a la medida que se necesita, 

cepillarla, pulir, armar el mueble.  En este caso, el objeto de trabajo es la madera la que es sujeto 

a transformación. 

 

 

 

 
																																																													

13 Ibídem. 
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2.4.2.   Instrumentos o medios de trabajo 

 

Los medios de trabajo o instrumentos de producción son todas las herramientas, con las cuales el 

humano apoya su fuerza de trabajo para lograr modificar el objeto de trabajo y construir un bien.  

Se puede decir también que son los medios que ayudan al humano hacer idóneos el bien para 

satisfacer necesidades humanas; se puede mencionar como ejemplo: las máquinas, instalaciones 

de una fábrica, las herramientas. 

 

Los medios de producción mencionados son la base para llevar a cabo el proceso de producción 

de un bien, para satisfacer las necesidades humanas, ya sean primarias o secundarias. 

 

2.5. Concepto de servicios 

 

Para abordar el concepto de servicios, es importante enfocarlo de dos formas: los servicios que se 

clasifican en servicios tangibles y los servicios intangibles.  Los servicios tangibles son aquellos 

servicios que son palpables, es decir, se pueden tocar o percibir, como por ejemplo: el servicio de 

un mecánico o de un albañil. Los servicios intangibles son todos aquellos que no se pueden tocar, 

por ejemplo: un aplauso, un consejo, formación o capacitación, seguridad, la justicia, etcétera.  

 

2.5.1. Tipo de servicios14 por la entidad que los preste 

 

Los servicios también se pueden distinguir por la naturaleza de la entidad que los provee, de esa 

cuenta tenemos dos tipos de servicios: a) Servicios públicos y b) los servicios privados.  Los 
																																																													

14 ibídem 
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servicios públicos son los servicios ofrecidos por el Estado o por empresas que no cobran al 

recipiendario, como por ejemplo: la educación pública, los servicios de los bomberos, la justicia 

y la policía, entre otros. Los servicios privados suelen ser los servicios que son ofrecidos por 

empresas privadas. Estos tienen la característica de cobrar por el servicio, en el monto del cobro 

del servicio, incluye el costo y una tasa de ganancia. Dentro de estos servicios se puede tener 

como ejemplo: la electricidad, telefonía, los servicios de una cooperativa lucrativa, un colegio 

privado, servicio de médicos, servicios de seguridad privada.  

 

Para brindar un servicio, siempre es necesario disponer de un conocimiento previo de lo que se 

va a realizar.  El conocimiento del ser humano se puede   decir que es el trabajo pasado aplicado 

en el presente. De manera que la base para la creación de un servicio es necesario el 

conocimiento previo; para disponer de ese conocimiento previo, se requiere de tiempo e 

inversión para obtenerlo. Por ejemplo, para las necesidades sociales como la organización, la 

seguridad a la integridad de una determinada población, las personas que lo brindan, requirieron 

de realizar de un trabajo pasado, un proceso formativo o de capacitación para obtener el 

conocimiento. Posterior a la obtención del conocimiento, la persona está en capacidad de generar 

servicios como producto de su conocimiento y su acción. El esquema siguiente resume el 

proceso de producción de servicio. 

 

Esquema No. 2 

 Proceso de la producción de un servicio 

 

 

Fuente: construcción propia.  

 
Conocimiento	

Trabajo del 
individuo 

Servicio o 
producto 

Satisfacción de 
necesidades 
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El propósito de esta investigación, es la valoración del trabajo o servicio comunitario de los 

Uri’jil Winaq; por lo tanto, el concepto de valor y el trabajo son instrumentos teóricos que 

ayudarán a observar y cuantificar el trabajo de los Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena 

del   municipio de Chichicastenango.  

 

2.6. El valor 

 

El valor de un bien o servicio según Congdon T. y McWilliams D. (1992), indican que, el 

concepto de “valor se utiliza, en el análisis económico, de dos modos, la primera como sinónimo 

de precio y la segunda como medida de lo que vale un bien o servicio” (p. 201).   Para Carlos 

Marx, el valor es una “propiedad social de un objeto adquirido por este, cuando es producido 

como mercancía”.15  

 

La diferencia entre ambos puntos de vista es: para Marx, el valor se construye o se incorpora en 

el proceso mismo de la producción de la mercancía, sin embargo, para Congdon T. y 

McWilliams D., el valor es tomado como un equivalente de otra mercancía, y por lo tanto, el 

valor aparece en el momento del cambio o comercialización de la mercancía y no el momento de 

la producción. Estos dos puntos de vista divergentes son una muestra, que existen diversos 

puntos de vista,   distintas interpretaciones para el concepto de valor, por esa razón el valor se ha 

enfocado por lo menos desde dos puntos de vista, el subjetivo y el punto de vista objetivo. Para 

este trabajo solamente examinaremos esos dos puntos de vista. 

 

 
																																																													

15 Vargas, Luis A. “Sociedades Presocialistas “Editorial Grijalbo, S. A. México, D. F., pág. 76. 
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2.6.1. Teoría subjetiva del valor 

 

Los teóricos de la economía subjetiva tales como: W. Stanley Jevons, Karl Menger y Leon 

Walras (1871 y 1874), tratan de buscar una explicación del valor, ellos dicen que, “el valor no 

está en la mercancía misma o en los satisfactores más concretamente, sino que sus argumentos 

son, el valor de las mercancías está en el ser humano”.16  Estos teóricos enfocan o sientan la base 

del valor en el individuo, en la persona que utiliza un bien. Para esta teoría, la utilidad es el nivel 

del valor que tendrá el bien para las personas, es fundamental, si el bien no tiene utilidad para la 

persona no tiene valor. En otras palabras, se puede decir que el valor desde el punto de vista 

subjetivo tiene como base el criterio o pensamiento del ser humano. El humano es quien le 

atribuye el nivel de valor a un bien, este valor después del nivel de satisfacción de sus 

necesidades, del bienestar le produce al consumirlo. 

 

 Lo escrito anteriormente, se deriva que, la teoría del valor subjetivo es una relación directa entre 

necesidades humanas y bienes o cosas. Esta teoría también plantea que todas las actividades que 

realizan los hombres en su relación económica y social las hacen con el objeto de satisfacer 

necesidades y obtener el máximo beneficio con la cantidad de menor esfuerzo. Por esa razón, los 

bienes tienen valor, de tal manera que, si un bien no satisface una necesidad no tiene utilidad 

para la persona, y no tiene valor. 

 

La teoría subjetiva del valor también hace referencia a la utilidad total y la utilidad marginal de 

las cosas. Según Piloña G. (2012), indica que, la utilidad total es la “suma de las Utilidades 

Marginales asignadas a cada porción, según el uso aplicado” (p. 46).  La Utilidad Marginal según 
																																																													

16 Mendizábal, Felipe I, introducción a la economía, pág. 34. 
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Mendizábal, F. es “La utilidad que tiene un bien como medio de satisfacer la última, la menos 

importante de las necesidades concretas que satisface (…) W. Stanley Jevons la llamó Utilidad 

final y Wiesser utilidad marginal, por ser la que se encuentra al fin o al margen de la utilización 

económica del bien que se valoriza” (p. 35).    

 

En general, la teoría subjetiva del valor sostiene que, el bien satisfactor de necesidades se mide o 

se valora de forma cardinal, primera, segunda, tercera, etcétera. Por ejemplo, una persona y 

varios panes: el primer pan, la persona  le dará  el mayor valor porque es muy útil, pues satisface 

con mayor intensidad su necesidad de hambre,  cuantitativamente le asignará, el mayor valor 10 

por ejemplo, y seguidamente cada unidad de pan que utiliza, le da  menos valor, al segundo pan 

le dará un valor de 8, pues es menos importante que el primero, una tercera unidad le dará un 

valor de 6, porque  es menos importante que el segundo pan y mucho menos que el primero. Y 

así sucesivamente hasta que la última unidad de panes ya no tenga ningun valor.  

 

Esa es la lógica del valor, en la teoría subjetiva del valor, el primer bien vale más que los 

siguientes, por las razones ya expuestas. Sin embargo, es importante indicar que esta teoría no 

toma en cuenta, que cada unidad de pan sea la primera o la última tiene la misma cantidad de 

insumos y trabajo. Por esa razón, se le llama teoría subjetiva del valor, pues es la persona la que 

le da el valor y no son las cosas las que proporcionan el valor. 
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2.6.2. Teoría objetiva del valor 

 

Según Castañeda W. citado por Méndez Zorilla Arena (1998), indica que la teoría del valor tiene 

una explicación histórica y también es llamado como teoría del valor trabajo, cuyo nombre se 

origina en el trabajo humano, debido a que es este, el que genera el valor. De la Vega J. (1991), 

indica que para Marx “el valor de los bienes está determinado por el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para producirlo. (…) el tiempo de trabajo socialmente necesario es la 

medida del valor.  Esta medida está determinada por las condiciones normales de producción” (p. 

443).  Es decir, el trabajo es el fundamento de la medida del valor de cualquier bien satisfactor. 

 

2.6.3. Valor de uso y valor de la mercancía  

 

Toda mercancía tiene dos características o propiedades: el valor de uso y el valor. Según el 

Diccionario de economía (1980), indica que el valor de uso consiste en la “utilidad de una cosa, 

capacidad que posee de satisfacer una necesidad, cualquiera que sea, del hombre, de la sociedad, 

el valor de uso está condicionado por las propiedades físicas, químicas y otras propiedades de la 

cosa” (p. 237).  Felipe Mendizábal, en su libro introducción a la económica, indica que Marx 

define este concepto de la siguiente manera “el valor de uso es la propiedad de las cosas para 

satisfacer las necesidades humanas”.17  El valor de uso, al que se está refiriendo lo crea el trabajo 

concreto. 

 

El valor de uso de la mercancía se puede ejemplificar de la siguiente manera: la temperatura baja 

de medio ambiente crea la necesidad en el humano de calor en el cuerpo, una Chumpa de lana, su 
																																																													

17 Ibídem pág. 29. 
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valor de uso se da cuando se utiliza para cubrir el cuerpo y generar calor en el cuerpo como 

satisfactor y de esa forma, supera el efecto del frío externo que afecta la temperatura del 

individuo. Otro ejemplo puede ser el maíz, convertido en tortilla que sirve para saciar el hambre 

del individuo, en estos ejemplos, el quitar el frío o el hambre es el valor de uso de estos bienes.    

 

Aparte del valor de uso, una mercancía también posee otro valor, para explicar esta propiedad, se 

puede decir que, si hacemos abstracción o quitamos las propiedades concretas de las mercancías 

como valores de uso, resulta que, en todas las mercancías nos queda el valor, el cual consiste en 

simples condensaciones o agrupación de trabajo humano, el trabajo humano que se le denomina 

abstracto.  

 

El concepto de trabajo abstracto, según el diccionario de economía 1980, indica que es el “gasto 

de fuerza de trabajo humano en general (…) es el trabajo que crea el valor de la mercancía (…) 

el trabajo constituye el desgaste de fuerza de trabajo (del cerebro, energía, de los músculos, de 

los nervios, etc.)” (p. 227). De acuerdo con la teoría objetiva de valor, la persona, al gastar 

energías cerebrales, nerviosas y musculares en la producción de un bien, es quien va a crear el 

valor. Podemos decir que la cantidad de trabajo incorporado a la mercancía es a la vez la 

cantidad de valor en la mercancía. En otras palabras, el valor de la mercancía es la cantidad de 

trabajo que esta contiene.  Por eso el Diccionario de economía define que “El trabajo abstracto es 

el que forma el valor de las mercancías… la magnitud del valor de la mercancía cambia en 

proporción directa al trabajo socialmente necesario y en proporción inversa a la productividad 

del trabajo” (p. 236).   

 



	

29	

Se puede decir entonces que en el fondo, el valor de la mercancía es creado por el trabajo 

abstracto de la persona, por lo tanto, cuando en el mercado se cambian mercancías, lo que se 

intercambian son cantidades de trabajo. La cantidad de mercancía X, se cambia con las 

cantidades de trabajo que tiene la mercancía Y. Una primera característica del valor es que solo 

el trabajo puede crear valor en las mercancías. La segunda característica del valor “El valor de la 

mercancía” es que es creada en la fase de producción. En el mercado o en la fase de intercambio, 

este valor se le denomina valor de cambio, y  muchas veces se usa indistintamente el concepto 

valor o valor de cambio, aunque en el fondo es el mismo trabajo abstracto, pero uno está en la 

fase de producción y la otra en la fase de  intercambio. 

 

2.7. El trabajo humano como generador de valor de la mercancía  

 

La teoría valor - trabajo lo expuso inicialmente David Ricardo, él explicaba que “los bienes 

valen, independientemente de la apreciación que de ellos hagan los contratantes particulares del 

mercado… el valor está en el objeto y no en el sujeto”,18 además, indicaba que las cosas valen 

por el trabajo que contienen, enfatizando que a más trabajo, mayor valor y viceversa, también 

toma en cuenta el trabajo directo y el trabajo pasado. Carlos Marx fue quien finalmente concluyó 

este concepto, en el libro Breve Historia de las Doctrinas Económicas, lo presenta de la siguiente 

forma: “Lo que hace homogéneas las mercancías, a sabiendas de que todas son heterogéneas, es 

el trabajo, que contienen trabajo humano cristalizado” (p.163 y 164, 1967). Todo esto indica que 

la fuerza de trabajo del hombre, es el único elemento que hace homogéneas a las mercancías y es 

el único también que crea el valor. El trabajo al que se refiere Marx, es el trabajo socialmente 

																																																													
18	Breve historia de las doctrinas económicas, sexta edición, editorial esfinge, S. A Colima, 220-508, México, 7, D. 
F. pág. 163. 
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necesario para producir una mercancía y este trabajo es medido, según Marx por el promedio de 

horas invertidas en la fabricación de la mercancía.19 Por otro lado, Harnecker indica que el valor 

trabajo es considerado por los gastos de trabajo necesario para la creación de una mercancía, de 

tal manera que, es la base del precio de cualquier mercancía.20   

 

Harnecker M. (1975), indica que la “fuerza de trabajo tiene un valor que está determinado por los 

medios de subsistencia necesarios a su reproducción, a la instrucción profesional, al 

mantenimiento medio de una familia y al mantenimiento de cierto nivel de cultura” (p.155).  

Esto nos dice que, para determinar el valor del trabajo de una persona en el proceso de 

producción y para reponer las energías musculares cerebrales y nerviosas gastadas en el trabajo, 

las personas tienen la necesidad de consumir bienes para poder seguir produciendo las diversas 

energías necesarias, para seguir trabajando. Y para eso, se deben tomar en cuenta los alimentos, 

vestido, casa y otros elementos necesarios para la reproducción de su fuerza de trabajo y agregar 

en  elementos la reproducción de la fuerza de trabajo de su familia. Otro elemento que toma en 

cuenta el concepto de Harnecker es el valor de la formación profesional y en costo de mantener 

cierto nivel de cultura. 

  

 

 

 

 

 
																																																													

19 Breve historia de las doctrinas económicas, sexta edición, editorial esfinge, S. A colima, 220-503, México, 7, D. 
F.,1967. 
20 Harnecker, Marta, “El capital” Manual de economía política 1975, pág. 109. 
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2.7.1. La fuerza de trabajo 

 

Como fuerza de trabajo se puede entender, según el diccionario de economía a la “capacidad del 

hombre para trabajar, conjunto de fuerzas físicas y espirituales de que el hombre dispone y que 

utiliza en el proceso de producción de los bienes materiales” (p. 91). Por otro lado, Vargas L. 

(1963), indica que la fuerza de trabajo “es el conjunto de las condiciones físicas y espirituales 

que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre, y que este pone en 

acción al producir valor de uso de cualquier clase” (p.118). En general, el concepto de fuerza de 

trabajo es similar al concepto de trabajo, ambos constituyen el elemento fundamental que 

produce la mercancía con apoyo de los medios y objeto de trabajo. 

 

En la discusión anterior sobre el valor, el trabajo y el valor de la fuerza de trabajo desde el punto 

de vista materialista, son conceptos fundamentales para esta investigación: valorización del 

trabajo que brindan los Uri’jil Winaq del Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena a las 

comunidades de Chichicastenango, debido a que estos conceptos proporcionan elementos para su 

aplicación. 

 

2.7.2. Tipos de trabajo 

 

Tal como se ha presentado, el trabajo es un elemento importante en el proceso de producción de 

bienes y servicios.  Pero para un análisis más exhaustivo de este elemento del proceso, el trabajo 

se divide teóricamente los siguientes tipos: el trabajo concreto y trabajo abstracto, el trabajo 

simple y el trabajo complejo.  
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2.7.2.1 Trabajo concreto y trabajo abstracto 

 

El trabajo concreto es la actividad específica humana, es el trabajo muy útil que permite producir 

objetos útiles. Según Harnecker M. (1975), define que el trabajo concreto es el “trabajo 

considerado desde el punto de vista de la forma bajo la cual se gasta la energía (…) y es quien 

crea el valor de uso (…) El valor de uso de la mercancía que satisface una necesidad concreta”. 

Mientras que el trabajo abstracto, es el “trabajo considerado en la economía basada en el 

intercambio, desde el punto de vista del gasto de energía humana” (p. 112). Y es quien crea el 

valor o valor de cambio de las mercancías.  Por esa razón se mencionó anteriormente que cuando 

se cambian mercancías, la base del intercambio es la cantidad de trabajo. 

 

2.7.2.2 Trabajo simple y complejo 

 

Cuando el ser humano emplea su fuerza de trabajo para el proceso de la transformación de los 

bienes naturales, se tiene como resultado bienes y servicios, siendo esto como productos del 

trabajo.21 Pero estos productos están sujetos a determinado nivel de formación de la fuerza de 

trabajo que puede ser simple o complejo.  

 

Harnecker M. (1975), define que el trabajo simple es el trabajo que “no exige preparación” (p. 

120).  Es decir, que el trabajo simple es el que realizan los humanos comúnmente sin necesidad 

de alguna especialización, por ejemplo, barrer el patio de la casa y recoger la basura no se 

necesita estudiar para realizar esta actividad. El trabajo complejo es el “trabajo más calificado”.22  

																																																													
21 Ibídem pág. 122. 
22 Ibídem pág. 121. 
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21 Ibídem pág. 122. 
22 Ibídem pág. 121. 
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Es decir que el trabajo complejo exige un nivel de preparación especial, de adiestramiento y de 

capacitación.23 Por ejemplo: elaborar un par de zapatos o la construcción de un edificio, en 

ambos casos se necesitan de una especialización de la persona para que realice ese trabajo debido 

a que no cualquier persona puede realizarlo.  

  

2.8. Componentes o partes del valor total de la mercancía 

 

Para determinar el valor total, la magnitud del valor o el valor de cambio de la mercancía, la 

teoría objetiva incluye tres elementos para su estudio, en el diccionario de economía se encuentra 

definido de la siguiente forma:  “bajo el capitalismo, el valor de la mercancía se descompone en 

tres partes siguientes: capital constante (c) Capital variable (v) y plusvalía (p)”.24  En otras 

palabras, el valor total de la mercancía es la sumatoria de los tres grupos de valores del trabajo, 

agrupados en: capital constante, más el capital variable, más la plusvalía, esto se puede 

representar y explicar en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
23 Gómez, D., Cuantificación y mecanismo de transferencia de valor de los micros productores de café y su relación 
con la pobreza, aldea el porvenir, varillas, Huehuetenango. (ciclo productivo 2006-2017), pág. 16. 
24 Diccionario de economía, textos económicos # 17, Departamento de publicaciones Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 1980, pág. 237. 
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Diagrama No. 1 

Diagrama sobre el valor de la mercancía 

Valor de la mercancía 

 

Trabajo incorporado 

(Socialmente necesario) 
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                      CAPITAL                        +                                 CAPITAL       +     PLUSVALLÍA 
                  CONSTANTE                                                       VARIABLE 

 

   Fuente: Marta Harnecker, “El capital”, conceptos fundamentales, 1975, pág. 53. 

 

2.8.1. Capital constante 

 

Harnecker M. (1975), define que capital constante “es la parte del capital que se transforma en 

medios de producción, es decir en materias primas, en materias auxiliares y en medios de 

trabajo” (p. 161).  Para ilustrar mejor este concepto, tomar como ejemplo, la producción de un 

par de zapatos, los medios de trabajo o sea los instrumentos son: el martillo, la cuchilla del 

zapatero, las materias primas como el cuero, la suela y el hilo; todos estos elementos tienen en 

común que fueron producto de un trabajo anterior, del trabajo de un obrero en una fábrica de 
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martillos, del trabajo de un obrero en una tenería; por esa razón a este tipo de trabajo incorporado 

en la materia prima o los medios de trabajo se le denomina trabajo pasado. Ese constituye el 

capital constante, porque no va a servir para un solo proceso de trabajo, sino para varios procesos 

de trabajo.  

 

2.8.2. Capital variable 

 

El capital variable es representado por el trabajo que realiza la persona en el momento que 

produce un bien, esto es definido por Harnecker M. (1975) de la siguiente manera: “la parte de 

capital transformada en fuerza de trabajo cambia de valor en el proceso de producción” (p. 161). 

  

En el ejemplo que hemos ilustrado es el momento cuando la persona, con su trabajo, elabora los 

zapatos. Se llama variable porque cuando fabrique otros zapatos sean zapatos del mismo estilo y 

calidad, la elaboración va a tener distintos tiempos de trabajo del primer par de zapatos 

elaborados. 

 

La teoría también diferencia dos tipos de trabajos: el trabajo pagado y el trabajo no pagado.  

Estos dos conceptos se pueden explicar así: suponemos que la persona que elabora los zapatos, 

es una persona empleada de una fábrica y otro es el propietario de la fábrica. El propietario es el 

dueño de los instrumentos de trabajo y además, dueño del capital que sirve para comprar los 

materiales, es decir, uno es el propietario de los medios y objetos de producción y otro es el 

trabajador quien solo cuenta con su fuerza de trabajo. En el proceso de producción, el propietario 

de la fábrica es quien paga al zapatero la elaboración de los zapatos en el momento del pago, es 
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cuando se da la diferencia entre el trabajo pagado y el trabajo no pagado. El propietario le va a 

reconocer o remunerar determinada cantidad de dinero por el trabajo realizado, pero no le va a 

pagar todo lo que realmente el zapatero invierte o gasta de energías musculares, de energías 

nerviosas y cerebrales gastadas. Es decir, el pago no cubre el 100 %  de desgastes, sino, solo va a 

pagar una parte de este desgaste, un 70 %,  por ejemplo; el propietario se apropia  de la otra parte 

del desgaste del trabajador, el 30 %, a ese 30 % es a lo que  se le denomina trabajo no pagado;  

en la teoría objetiva se le denomina también  plusvalía. 

 

Finalmente se puede resumir, que el valor total de la mercancía está determinado por el capital 

constante, más capital variable, más plusvalía, valor que ya en la fase de cambio se va a llamar 

valor de cambio.  

 

2.9. Costo de producción 

 

Otro concepto que es necesario hacer referencia en este trabajo, es el costo de producción desde 

otro enfoque teórico. De la Vega J. (1991), define que el costo es “el gasto que debe realizar una 

empresa para producir una cantidad determinada de bienes o servicios, calculados para la venta 

de un periodo establecido… la referencia es siempre al costo total” (p. 116).  

 

Este enfoque es necesario diferenciarlo del enfoque del valor objetivo de un bien; pues el 

enfoque de costos de producción se toma en cuenta los gastos realizados por la empresa o 

propietario de los medios de producción para adquirir las materias primas y lo que gastó en el 

pago del trabajo. Pero, tal como se anotó anteriormente, el pago que se realiza al trabajo no está 
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calculado en función del total del desgaste físico y mental del trabajador, tampoco las materias 

primas e instrumentos de trabajo incorporado al proceso actual, no fueron pagados de acuerdo al 

100 % del trabajo integrado; sino, tanto la fuerza de trabajo y los bienes que se utilizaron para 

producir un bien, fueron pagados de acuerdo al precio de mercado. De acuerdo a esta teoría de 

costos de producción existen tres tipos de costos: costos fijos, costos variables y costo total. 

 

2.9.1. Costo Fijo 

 

Según De la Vega J., define que el costo fijo “Es el que a corto plazo no depende de la cantidad 

de bienes que produzca una empresa… que no varía de acuerdo a la producción realizada”.25 Se 

puede ilustrar este concepto con los gastos que una empresa realiza cuando paga energía 

eléctrica, agua, alquileres, etcétera. Independientemente la cantidad de bienes o mercancía que 

produjeron. 

 

2.9.2. Costo Variable  

 

Otro de los elementos del costo total de la producción de mercancías es el costo variable, el que 

se define así: “Es el que al final de un proceso de producción ha resultado de la cantidad de 

bienes obtenido. En consecuencia, el costo variable depende del volumen de producción”,26 

Como ejemplo: la cantidad en libras de harina, azúcar y la levadura que necesita el panadero para 

producir cierta cantidad de panes.     

 

																																																													
25 Ibídem pág. 117. 
26 Ibídem pág. 118. 
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2.9.3. Costo total 

 

Según De la Vega (1991), define que para el costo total, “se obtiene sumando los costos fijos y 

los costos variables y es el representativo del gasto total que implica realizar una determinada 

cantidad de producción” (p. 118). 

  

2.10. La canasta básica alimentaria y la canasta básica vital 

 

Un elemento que puede apoyar la valoración del servicio de los Uri’jil Winaq Uri’jil, es el costo 

de la alimentación en Guatemala. Para determinar estos costos en los diversos países como 

Guatemala, se manejan dos conceptos que pueden facilitar el cálculo del valor de la fuerza de 

trabajo de las personas, estas son: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica 

Vital (CBV). Para Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística (INE) es el órgano oficial del 

Estado, a quien corresponde hacer los estudios necesarios para determinar y difundir el costo de 

ambas canastas. 

 

A través del costo de la canasta básica alimentaria y costo de la canasta básica vital, relacionado 

con el nivel de ingresos mensuales de las personas se puede derivar las condiciones de pobreza o 

no pobreza que viven, la población guatemalteca. Aunque el costo de estas canastas no son 

ideales, si constituyen un parámetro para realizar diversos análisis económicos. 
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2.10.1 Canasta Básica Alimentaria (CBA) 

 

El INE define que, la Canasta Básica de Alimentos “Es el mínino alimentario que debe satisfacer 

por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de un hogar de referencia”.27  La cantidad 

de alimentos que la CBA incluye, son 26 productos. Según el INE, calculó el costo de la canasta 

básica de alimentos en el mes de diciembre de año 2016, en Q. 3,958.80 mensuales. 

 

Se puede decir que la Canasta Básica de Alimentos compuesta por 26 alimentos que es el 

mínimo que debe consumir una familia promedio del país. Para determinar el promedio de la 

familia, el INE hace cálculo a partir de los censos de población y habitación, de esa cuenta ha 

establecido que la familia promedio en el país es de 5 miembros por familia.  

 

2.10.2 Canasta Básica Vital (CBV) 

 

La canasta básica vital es otra medida de consumo que incluye más elementos que la canasta 

básica, para la subsistencia, para el mismo promedio de personas, es decir 5 miembros de una 

familia. Esta canasta básica vital incluye: alimentación, bebidas alcohólicas y tabaco, vestuario, 

vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, transporte, recreación y cultura, educación, 

restaurantes, hoteles y bienes y servicios.28  El costo de la canasta básica vital, según el INE, para 

el mes de diciembre del año 2016 fue de Q. 7,224.09  mensuales.   

																																																													
27 Instituto Nacional de Estadística –INE-, “Índice de Precios al Consumidor -IPC- y Costos de la Canasta Básica 
Alimentaria y Vital”, septiembre 2016. 
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/10/07/YiGUHvBDjKOx7Egk9HdU8mkc6EvieRu2.pdf 
28	ibídem	
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Tal como se presenta anteriormente, la diferencia entre ambas canastas básicas es, que la primera 

solamente cubre las necesidades básicas, elementales y necesarias para una familia de 5 

miembros, y la segunda incluye además de las básicas, otros artículos que son complementos y 

que cubren otras necesidades consideradas básicas y otras secundarias, que son importantes para 

una vida digna. La diferencia entre la canasta básica y la canasta básica vital es el 55 %. 

 

De acuerdo a la cantidad y costo de los bienes y servicios; de las canastas básica y vital, 

relacionándolas con el nivel de ingresos de las personas, se puede determinar el grado de pobreza 

de la población, de esa cuenta quienes reciben un ingreso, que solo cubren el costo de la canasta 

básica, o el ingreso es inferior a ese costo, se clasifica como población en pobreza extrema. 

Según el Banco de Guatemala, en el año 2016, indica que la pobreza extrema representó el 23.93 

%. En otras palabras, el 23 % de la población guatemalteca, en el año 2016, no logró cubrir el 

costo de la canasta básica, por lo tanto se situaba en extrema pobreza.   

 

Las personas que tienen un ingreso que cubre la canasta básica vital o el ingreso es inferior a este 

costo, se ubican en el grado de pobreza. La misma fuente, el Banco de Guatemala, indica que, en 

el año 2016, el porcentaje de población en el nivel de pobreza fue de 59.28 % de toda la 

población guatemalteca. En otras palabras, el 59.28 % tuvo un ingreso inferior a Q. 7,224.09 

mensuales. 
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2.11 La antropología económica y los conceptos de economía  

 

Racancoj V. (2016),29 advierte “el error que frecuentemente se comete, en países con alta 

población indígena y colonizados, cuando se trasladan de manera íntegra y sin mayor validación, 

conceptos y teorías, construidas en otros contextos o espacios que son muy diferentes al contexto 

donde se aplican; el error no está en la validez de los conceptos o abstracciones que se usan, pues 

estos conceptos son válidos para el momento y lugar histórico donde fueron construidos. Los 

conceptos se invalidan cuando se trasladan mecánicamente y el concepto no tiene 

correspondencia sustancial con la realidad concreta de donde se quiere aplicar. Este es el caso del 

concepto de economía construido en el occidente, cuando traslada y aplica al mundo maya, hay 

población indígena de herencia maya en Guatemala, donde existen fenómenos diferentes a los 

conceptos aplicados y que es imposible abordarlos con la lógica e instrumentos teóricos 

conceptuales de occidente” (p. 3). 

 

Siguiendo ese razonamiento, y para tener coherencia con los fines de este trabajo se pretende 

construir conceptos o abstracción  a partir del fenómeno real, es decir, a partir de la realidad 

económica de los Uri’jil Winaq, para eso se sigue la lógica teórica de la construcción de los 

conceptos que dice,  que un concepto es “La culminación del proceso de abstracción que nuestro 

pensamiento realiza después de observar el mundo material, es la abstracción del mundo real, es 

la reunión final de: los rasgos y propiedades más generales, esenciales, necesarias y 

determinantes de las cosas o fenómenos del mundo material” (Yajot, 1977, p. 140). En otras 

palabras, debemos de ser rigurosos y cuidadosos en observar la realidad económica de los Uri’jil 

Winaq, para derivar de esa realidad abstracciones pertinentes. 
																																																													

29 Racancoj V. 2016.  Ensayo sobre la construcción del concepto de economía maya. 



	

42	

2.11.1 La economía maya 

 

La valoración del trabajo o servicio comunitario de los Uri’jil Winaq como fundamento de esta 

investigación, tiene relación con los conceptos de economía que se refieren al concepto de 

economía, partiendo de la pregunta ¿Qué es economía? Podemos tener por lo menos dos 

conceptos o corrientes de pensamiento: la corriente subjetiva y la corriente objetiva o economía 

política.  

    

En la corriente de la economía subjetiva, el concepto de la economía tiene varias definiciones, 

pero en resumen se refieren a la economía como: “el uso óptimo de los recursos de forma que 

produzca la máxima satisfacción, o que la cantidad dada de satisfacción derive de la cantidad de 

recursos más pequeño posible” (Seldon y Pennance, 1980, p. 217). 

 

La otra corriente, la corriente materialista o economía política explica la economía como: “el 

estudio de las leyes científicas que tratan de la producción, la distribución, el intercambio y el 

consumo de bienes y servicios en una sociedad determinada” (Lange, 1979, p. 12).  

 

En ambos casos, según Racancoj, estos conceptos aunque son diferentes porque el concepto 

subjetivo privilegia la ganancia y el individualismo y la corriente materialista tiene un enfoque 

de análisis más social, ambos son coincidentes de estar enfocados al bienestar del humano y no 

toman en cuenta el desarrollo del medio ambiente como base de la vida humana.  

 

Por el enfoque que representan ambos conceptos antes citados, Racancoj dice que ambos 

conceptos tienen dificultad en aplicación para el análisis de la economía de pueblos indígenas;  la 
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razón de la inaplicabilidad es debido a que grandes segmentos de poblaciones indígenas,  de 

descendencia maya continúan desarrollando otra lógica económica basada en una lógica 

ancestral, donde la ganancia ni el bienestar de la persona individual, no son la parte sustantiva de 

la economía y por esa razón, él propone el siguiente concepto: “la economía maya es el 

privilegio de la vida humana y la vida del entorno natural, como fines últimos de todas las 

acciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios de la sociedad y de las 

personas” (Racancoj, 2016. Pág. 10). 

 

En Guatemala, principalmente en el municipio conocido hoy en día como Chichicastenango del 

departamento del Quiché, sus habitantes en su mayoría son maya K’iche’, aún existe la función 

de las Autoridades indígenas. En su práctica diaria de un cargo, viven y han mantenido una 

lógica económica, que la han heredado de los ancestros, una racionalidad o pensamiento 

económico exclusivo del pueblo indígena, el que se caracteriza porque el trabajo o el servicio 

comunitario de los Uri’jil Winaq, no medía la remuneración monetaria ni la ganancia. No figura 

en el pensamiento del Uri’jil Winaq, en ningún momento, recibir un pago económico del trabajo 

comunitario que realiza, sino es un servicio totalmente ad honorem, por lo que el concepto de 

economía maya puede ayudarnos a interpretar los resultados de esta investigación.  

 

2.11.2 El concepto de la racionalidad económica 

 

El concepto de la racionalidad económica, Racancoj V. lo define en su ensayo de pensamiento 

económico maya, un aporte para una nueva arquitectura económica que dice, la racionalidad “es 

el uso de la capacidad intelectual humana, para definir fines y adecuarle medios, para alcanzar 
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esos fines dentro de un contexto histórico” (p. 8). Es decir, el humano define sus conceptos a 

partir de una realidad en que vive, y esa realidad va ligada al contexto social, cultural, político y 

económico de una determinada sociedad y territorio. Racancoj V. sigue enfatizando que en el 

mundo “no existe una racionalidad universal, sino varias racionalidades económicas”.30  

También es importante resaltar que, en “Guatemala, existen por lo menos dos realidades: una 

racionalidad occidental y una racionalidad maya (Canil, 2010: 45). Indicando que la racionalidad 

económica capitalista, su enfoque se centra más en la reducción de costos y máxima los 

beneficios, y privilegiando la ganancia de forma individual. Mientras que la racionalidad 

económica maya “no tiene la visión de lucrar sobre los bienes naturales”,31 sino más bien su 

concepción va más al privilegio de la vida, el respeto, la armonía entre naturaleza y el humano.    

 

2.11.3 La cooperación maya 

 

Otro concepto importante en la economía maya es la cooperación. Rancancoj escribe que “la 

cooperación estuvo arraigada en todos los elementos de la sociedad maya, pues el sentido 

comunal se manifestó no solo hacia el prójimo, sino también se materializó en el manejo (…) 

que conforman el hábitat de la población Maya (p. 46). La cooperación también se manifiesta en 

la economía, y continua hoy en día practicándose en la vida cotidiana y en el trabajo de los 

Uri’jil Winaq. 

 

 

																																																													
30	Racancoj	V.	Ensayo	de	pensamiento	económico	maya,	un	aporte	para	una	nueva	arquitectura	económica	pág.	9.	
31	Estudio	sobre	la	rentabilidad	de	los	güipiles	típicos	k’alawi’	tejidos	manualmente	en	el	cantón	Chicuá		Primero	
del	 municipio	 de	 Chichicastenango	 y	 su	 relación	 con	 la	 racionalidad	 económica	 maya,	 Guatemala,	 agosto	 2009,	
pág.	45.		
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del	 municipio	 de	 Chichicastenango	 y	 su	 relación	 con	 la	 racionalidad	 económica	 maya,	 Guatemala,	 agosto	 2009,	
pág.	45.		
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2.12 Definición de los Principales 

 

Respecto a la definición de Principal, Bunzel R. (1981), escribe “Los Principales, el supremo 

cuerpo gobernante, pertenecen todos a esta “aristocracia”… han pasado por las cofradías”.32 Por 

otro lado, Ochoa (2013) define a los Principales como los Ajawab’ y son “las personas que 

solicitan algo (…) catalogados como dueños o representantes de la comunidad (p. 45).  

 

 En estas definiciones, al Principal o Uri’jil Winaq le asignan el carácter de Autoridad en la 

comunidad, actualmente el Uri’jil Winaq es una persona que está reconocida por la comunidad 

como Autoridad Ancestral, a quien respetan no solo por el cargo que la comunidad le ha 

asignado, sino por el reconocimiento que le tienen, su nivel de ideas, su conocimiento, 

prudencia, honestidad y comprensión en varios asuntos de carácter económico, social, 

astronómico, espiritual y culturales. 

   

En el libro socio economía maya, Rancancoj denominaría a las Autoridades Ancestrales como 

Ajaw y resume las características de las Autoridades de la siguiente forma:  

 “un funcionario que conjuga, en esencia, las características de capacidad científica, prudencia y 

honestidad, en la dirección del gobierno, era de designación colectiva, respecto a los 

conocimientos que debía poseer, están los de astronomía, política económica, matemática, etc. 

Así como los de la relación cosmogónica. Debía de ser un especialista en la totalidad de 

conocimientos científicos, es decir, un sabio en su Máxima expresión”.  (Racancoj, 2006, p. 90).   

 

 

																																																													
32 Ibídem pág. 240.  
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2.12.1. Orden jerárquico de Autoridad de los Uri’jil Winaq o Principales 

 

Se decía que los Uri’jil Winaq del Consejo Mayor constituyen el cuerpo supremo de gobernantes 

del municipio de Chichicastenango, bajo su sabiduría moral y espiritual orientan el caminar del 

municipio.  La organización de los Uri’jil Winaq dentro del Consejo mayor,   Conóz I. (2013), lo 

describe de la siguiente manera:  

Las demás autoridades que siguen después del Principal General están en el orden siguiente:  

Segundo Principal, Tercer Principal, Cuarto Principal, Quinto Principal, Sexto Principal , Séptimo 

Principal, Octavo Principal, Noveno Principal, Décimo Principal, Décimo Primer Principal, Décimo, 

Segundo Principal  y Décimo Tercer Principal. Todas estas personas son electas por el Principal General, 

por su conducta, experiencia, sabiduría y también por el tiempo de servicio dentro de la Alcaldía (Xón, 

2013, p. 54). 

 

Según el estudio de Bunzel R. realizado   entre los años de 1930 hasta marzo de 1931, expone 

dos niveles o segmentos de los Uri’jil Winaq, un segmento lo conforma 5 Uri’ji Winaq máximos 

gobernantes y tienen la verdadera autoridad política del pueblo, el otro segmento son los Uri’jil 

Winaq de los 64 cantones que estaban organizado por 5 distritos.33 Los Cinco Uri’jil Winaq de 

pueblo que resaltaba Bunzel R. en su estudio, es una modalidad de estructura que respondía a las 

necesidades de los cantones en ese entonces.  

 

 

 

 

 
																																																													

33Bunzel Ruth, Chichicastenango, año 1981, pág. 234. 
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33Bunzel Ruth, Chichicastenango, año 1981, pág. 234. 
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2.12.2. Funciones de los Principales (Uri’jil Winaq) 

 

Bunzel R. (1981), expone que las funciones más importantes de los Principales (Uri’jil Winaq) 

son: “Administrador y funcionario judicial… como cabecilla. Es el llamado para atestiguar en la 

división de los bienes, inspeccionar mojones, ser testigos en ventas y registro de títulos” (p. 230).  

Además de las funciones ya mencionadas están las siguientes: “encargados de toda clase de 

trabajo… reparación de la iglesia y del calvario y el mantenimiento del Cementerio… son 

llamados por las Autoridades para toda las necesarias comunicaciones… guardan el título   y 

mapa de la jurisdicción” (p. 237). En el estudio reciente de Conoz I. (2013), sobre “Estudio 

comparado de la Municipalidad como ente Autónomo y su relación con la Municipalidad 

Indígena de Chichicastenango, (…)” indica que las funciones de los Principales (Uri’jil Winaq) 

específicamente el Principal General de mayor rango, también está el de “Elegir a los Alcaldes y 

demás Principales” (p. 54). 
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3. l. Información general del municipio de Chichicastenango 

 

3.1.1. Ubicación geográfica de Chichicastenango 

 

El municipio de Chichicastenango tiene una extensión territorial de 400 kilómetros cuadrados.  

Se ubica al sur de la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché, Colinda al norte con 

Patzité, Santa Cruz del Quiché, Chiché y Chinique, al sur Tecpán, Chimaltenango y Concepcion 

Sololá; al Oeste con Totonicapán y al Este con Joyabaj, Tecpán y Chimaltenango. Dista de la 

ciudad de Guatemala a 138 kilómetros.  

 

Chichicastenango está ubicado en las coordenadas siguientes: Latitud 14° 56’ 44” oeste, a una 

altitud promedio de 2,071 metros sobre el nivel del mar, una precipitación pluvial anual 

promedio de 1000 a 2000 mm y con una temperatura media anual de 12 a 18 grados centígrados.  
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MAPA No. 1 

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Historia y nombre etimológico del Municipio34 

 

En el memorial de Sololá o Anales de los Cakchiqueles, se hace referencia al poblado Chiviar 

como patria de los Cakchiqueles. El Rey quiché Quicab era quien gobernó chiviar y quien se 

supone vivió alrededor de uno o dos siglos antes de la llegada de los españoles en 1524. 

Chuguila, en el idioma k’iche’, significa: sobre los Chichicastes o lugar de las ortigas. A la 

antigua Chiguila se le conoció también como Siguan Tinamit (Pueblo de barranco). En el título 

de la casa de ixquin-Nehaíd, señora del Territorio de Otzoya, menciona a Chichicastenango con 

el antiguo nombre de Chugüila. En el título real de Don Francisco Izquin Nehaid de 1958, se 

menciona al poblado como Ah Vuila y Chuvila.   

 

																																																													
34 Monografía Chichicastenango, Oficina Municipal de planificación Municipalidad de Chichicastenango, el Quiché.  
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Chichicastenango es uno de los municipios del departamento de Quiché con comunidades de 

ascendencia Maya, con muchas costumbres ancestrales, aunque con una combinación de 

prácticas de cristianismo, pero que las prácticas ancestrales sigue persistiendo.  

 

3.1.3. Clima, suelos y potencial productivo 

 

En el municipio, predomina el clima frio y templado. El territorio de Chichicastenango pertenece 

a las tierras altas cristalinas del altiplano occidental y a la cadena volcánica, con montañas y 

colinas moderadas.  

 

3.1.4. Población  

 

Para el año 2002, según el INE, el total de población era de 107,193 habitantes; de ellos el 47.60 

% hombres y 52.32 % son mujeres. La proyección del INE para el año 2009 es de una población 

total de 137,363 habitantes, de los cuales el 54 % son mujeres y 46 % son hombres.  El 98.52 % 

es población indígena maya k’iche’ y el 1.48 % no indígena.35 

 

3.1.5. Idioma 

 

En el municipio de Chichicastenango, el 93 % de sus habitantes tiene como idioma materno el 

k’iche’ y el 7 % el idioma castellano. 

 

 
																																																													

35	Plan	de	desarrollo	municipal	Chichicastenango	2011	-	2025,	pág.	11.	
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3.1.6. Educación  

 

Por su ubicación los centros educativos se dividen de la siguiente manera: área urbana y rural.  

En el área urbana existía un total de 20 establecimientos, funcionando con los niveles: 5 de 

preprimaria; 7 de primaria; 4 secundaria; 4 diversificado. En el área rural existen un total de 201 

establecimientos con los siguientes niveles: 90 preprimaria; 90 primaria; 18 secundaria y 2 

diversificado.36 

 

3.1.7. Tradiciones más importantes en Chichicastenango 

 

Una de las actividades más importantes que se realiza en Chichicastenango, es la festividad de 

Santo Tomás Apóstol, se celebra los días 20 y 21 de diciembre de cada año, para estas fiestas se 

acostumbran organizar bailes ancestrales tales como: el baile del palo volador, baile de torito, 

entre otros.  También se celebran el día de los Santos el 1 de noviembre de cada año.  Los días de 

mercado en el municipio son los días jueves y domingo, un mercado de mucho colorido, en estos 

días se observa en el atrio de la iglesia católica la quema del pom e incienso por los guías 

espirituales. 

 

3.1.8. Situación de pobreza  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística –INE-, indica que el porcentaje de pobreza general del 

municipio de Chichicastenango en el año 2011, fue de 83 %, y el porcentaje de los que viven en 

																																																													
36 Plan de desarrollo Chichicastenango, 2011- 2015, pág. 24. 



	

52	

extrema de pobreza fue de 28 %. (INE, Mapas de pobreza, 2011: 29).  Situación que no ha 

variado en los últimos años.  

 

3.2. Actividades económicas del municipio 

 

3.2.1. Producción agrícola 

 

La producción de mayor importancia en el municipio es el maíz y el frijol, esta producción se 

destina para el autoconsumo familiar. En otros casos se cultivan hortalizas tales como: repollo, 

coliflor, brócoli, ayote y güisquil. 

 

Según diagnóstico y plan de desarrollo del municipio de Chichicastenango, la producción de 

frutales citado por Cutillo (2011), indica “el durazno se cultivan en un 55 % de las comunidades, 

la manzana en un 85 %, la ciruela en el 74 % y el aguacate se cultiva en un 50 % de las 

comunidades” (p. 29). Con estos datos se puede indicar que la producción agrícola es una de las 

fuentes de trabajo, fortaleciendo así en gran parte del ingreso de las familias, aspecto que cobra 

mayor importancia de la cabecera del municipio. Los productos se destinan para el mercado 

local, nacional y también se exportan principalmente en Honduras, el Salvador y Costa Rica. 

 

3.2.2 Producción artesanal 

 

Según Cutillo (2011) indica que en la cabecera municipal de Chichicastenango “existen con 

talleres de carpintería, una herrería, ocho sastrería y tres panaderías (…), existen cinco talleres 
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que se dedican a la elaboración de máscaras de madera y caites de cuero (…), textiles típicos son 

elaborados en 13 comunidades” (p. 36). Es importante mencionar también que, en la mayoría de 

las comunidades de Chichicastenango, se elaboran güipiles y otras prendas artesanales que se 

comercializan en la cabecera municipal del mismo municipio.  

 

3.2.3 Comercio y servicio 

 

Otras de las actividades económicas importantes del municipio, está el comercio y el servicio 

entre estas, se destacan los siguientes: comercios de tiendas de consumo diario, artículos típicos, 

telas típicas, entre otros artículos importantes. Chichicastenango por ser un municipio turístico, 

ofrece servicios de hoteles, pensiones, hospedajes, restaurantes y comedores. Es importante 

mencionar que en las comunidades del municipio existen 44537 tiendas de venta de artículos de 

consumo diario. 

 

Chichicastenango cuenta con los siguientes servicios: Servicios de agencias bancarias, de medios 

de comunicación y el servicio de transportes, que se movilizan en varios puntos del país, 

principalmente en las rutas de cabecera departamental del Quiché, hacia la ciudad capital.    

 

 

 

 

 
																																																													

37 Cutillo M. Estrategia económica su relación con la pobreza de los productores de manzana, durazno y ciruela, 
caso de los socios de la cooperativa integral agrícola unión Chipaquense -COINACHI R.L-. Del Cantón Chipacá 
Primero, Chichicastenango, el Quiché. Pág. 36.  
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3.2.4 Población Económicamente Activa-PEA- y ocupación 

 

De acuerdo a datos del INE, el 34.06 %, de la población es económicamente activa, de ellos el 

73.78 % son hombres y el 26.11 % mujeres, lo que representa el 18 % a nivel departamental; con 

una tasa de ocupación de 98.76.   

 

En el mercado laboral de mano calificada, se tiene el 50.17 % de la población económicamente 

activa y el 49.83 % es mano de obra no calificada. Las características del empleo es 

mayoritariamente autoempleo, principalmente en el sector primario. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. Concepto de Autoridades de los Uri’jil Winaq 

 

4.1.1. Los Uri’jil Winaq 

 

Uri’jil Winaq es el término que la población de Chichicastenango utiliza para dirigirse o 

denominar a sus Autoridades, como se escribió anteriormente, los estudios de investigadores 

ladinos en épocas anteriores, les denominaron Principales. Ellos, los de habla española, que han 

escrito respecto a las Autoridades Ancestrales, han popularizado en español y en la academia el 

término de Principal, este término no deja ser también una construcción colonial. El término real 

es Uri’jil Winaq que significa gente grande, sabia, dirigente; por esa razón en esta investigación   

se utiliza el concepto de Uri’jil Winaq.  

 

4.1.2. Organización de los Uri’jil Winaq dentro del Consejo Mayor  

 

El Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena está compuesto por cinco segmentos de 

Autoridades Ancestrales que son los siguientes: primer segmento constituido por 13 Uri’jil 

Winaq, segundo segmento por 2 Alcaldes indígenas de justicia, tercer segmento integrados por 

12 Alcaldes anteriores o Pasados, cuarto segmento por 2 escribanos y el quinto segmento está 

constituido por 3 Alcaldes Albañiles, en total son 32 Autoridades Ancestrales.  Para efecto de la 

presente investigación, solamente se tomaron en cuenta los 13 Principales o Uri’jil Winaq.  
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Los Uri’jil Winaq del Consejo mayor tienen estrecha relación en comunicación con el Consejo 

Superior de Autoridades Ancestrales. Con ellos se realizan 2 asambleas ordinarias al año. 

Integrado por los Uri’jil Winaq de cantones, Alcaldes Cofrades, Alcaldes indígenas anteriores, 

organizadores de fiestas de bendiciones de semillas en la comunidades de Chichicastenango.  

 

Actualmente, no existe un dato exacto respecto al número total de Uri’jil Winaq que forman 

parte del Consejo superior que representa a las 89 comunidades de Chichicastenango, aunque en 

algunas comunidades ya no cuentan con Uri’jil Winaq.  La razón por la cual de la inexistencia de 

Autoridades Ancestrales en algunas comunidades, se debe a varios factores sociales como: 

religiosos, políticos, económicos y culturales.  Este conjunto de factores hacen que cambien la 

dinámica social y existencia de las Autoridades Ancestrales. Sin embargo, en la mayoría de 

comunidades cuentan con dos o tres Uri’jil Winaq. El fin primordial de ellos es brindar la 

atención necesaria a las diversas necesidades colectivas; principalmente la mediación de los 

conflictos, atestiguar hechos matrimoniales y de colindancias. 

 

4.1.3. Cantidad y funciones o trabajo de los Uri’jil Winaq del Consejo Mayor 

 

En la actualidad, son trece los Uri’jil Winaq y constituyen el supremo cuerpo gobernante, son 

ellos los que tienen la Autoridad Suprema de carácter político, espiritual y moral ante el pueblo 

de Chichicastenango.  Las funciones actuales de los 13 Uri’jil Winaq son los siguientes: 

 

a) Aplicación de la justicia desde la cosmovisión maya a través de la atención, mediación y 

resolución de los diversos conflictos que se suscitan en el municipio de Chichicastenango; para 
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ello realizan coordinaciones y mantienen una constante comunicación con Instituciones del 

Estado o instituciones Privadas. Las coordinaciones se hacen con el fin de brindar mejor atención 

a las personas, quienes hacen uso del servicio comunitario de los Uri’jil Winaq.  

 

b) Velar y apoyar al Alcalde Indígena de justicia en funciones para la identificación y selección 

de los sucesores de tres Autoridades; siendo ellos: Acalde Cofrade de la cofradía mayor de Santo 

Tomás Apóstol, Alcalde de la cofradía de sacramento y el Alcalde Indígena, en las comunidades 

de Chichicastenango. Para la selección realizan por lo menos dos o tres reuniones en las 

comunidades. 

 

c) Velar por la participación de las Autoridades Ancestrales,38 en las actividades religiosas 

católicas, principalmente en las misas ordinarias que el párroco celebra en los días jueves y 

domingo. Esta participación obedece a mantener viva la figura Ancestral dentro del sistema de 

religión católica. Las Autoridades Ancestrales tienen intervención para dirigir una oración 

simultánea a la oración que realiza el párroco. La invocación a Dios de las Autoridades 

Ancestrales es realizada en el idioma k’iche’. 

 

d) Realizan coordinación para el fortalecimiento de la cultura maya k’iche’, ante instituciones 

públicas y privadas, entre las principales instituciones están: Instituto Guatemalteco de Turismo 

(Inguat), Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, Vice Ministerio de Cultura y Deportes, 

Instituto de Antropología e historia de Guatemala entre otras instituciones.  

																																																													
38	Alcaldes Cofrades, Alcalde indígena de justicia, y Alcaldes pasados o anteriores.	
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e) Coordinación y mantienen comunicación con Autoridades Ancestrales y líderes comunitarios 

con otros municipios y departamentos entre estos están: Sololá, Totonicapán, Chiché y Tecpán. 

Para realizar limpieza de mojón. 

  

f) Impulsan acciones organizativas, espirituales y legales del sistema oficial de justicia para la 

recuperación de terrenos comunales, debido a que vienen a formar parte del patrimonio cultural 

tangible, por ejemplo: el terreno que ocupa hoy la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala 

denominada  Telgua S. A., este proceso se ventila en tribunales competentes39 en el país. 

 

 g) Mantienen estrecha relación con las Autoridades Ancestrales y líderes impulsores de 

bendición de semillas de las 89 comunidades de Chichicastenango. Estas actividades realizan las 

Autoridades comunitarias bajo la orientación de los Uri’jil Winaq, con el fin de preservar y 

conservar la originalidad de las semillas tales como: maíz, frijol, calabaza entre otros. Lo hacen a 

través de varias actividades, entre estas actividades esta la celebración de misa y ceremonias 

mayas en las comunidades de Chichicastenango. 

 

h) Son testigos en el cambio de vara y toma de posesión de los Alcaldes cofrades existentes en 

Chichicastenango, así como los ensayos de baile de torito que se realizan en las comunidades de 

Chichicastenango.  

 

																																																													
39 Juicio Ordinario que se ventila en el Juzgado de primera instancia civil y económico coactivo, Santa Cruz del 
Quiché, según expediente No.14005-2013-00186.  
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39 Juicio Ordinario que se ventila en el Juzgado de primera instancia civil y económico coactivo, Santa Cruz del 
Quiché, según expediente No.14005-2013-00186.  
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i) Realizan actividades formativas y de reflexión con jóvenes y niños sobre los principios y 

valores, inculcando el respeto, la armonía y la tranquilidad dentro de la sociedad en 

Chichicastenango.   

  

j) Organizan y desarrollan ceremonias mayas el día 21 de diciembre de cada año, en cuatro 

puntos cardinales de la cabecera municipal. 

 

k) Organizan y promueven actividades espirituales y culturales para el palo volador que se 

realiza el día 21 de diciembre de cada año. 
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4.2. Aspectos socioeconómicos 

4.2.1. Características socioeconómicas de los Uri’jil Winaq del Consejo Mayor de la 

Municipalidad Indígena, municipio de Chichicastenango, el Quiché 

 

Es importante indicar que dentro de la población indígena de descendencia maya, en el 

municipio de Santo Tomas Chichicastenango, la edad es determinante para ser Uri’jil Winaq.  

Según las Autoridades entrevistadas, la tradición es que a mayor edad asumen mayor 

responsabilidad, por eso, las decisiones que toman los Uri’jil Winaq de la Municipalidad 

Indígena, también son las de mayor trascendencia. El cuadro siguiente muestra las edades de los 

Uri’jil Winaq 

Cuadro No. 1 

Edad en años de los Uri’jil Winaq o Principales 

Municipalidad Indígena de Chichicastenango, el Quiché 

Año 2016 

(En porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad en años Porcentaje  

De 31-40 años 8 

De 41-50 años 25 

De 51-60 años 17 

De 61-70 años 17 

De 71-80 años 16 

De  81-90 años 17 

Total 100 

Fuente: investigación de campo 
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El cuadro No.1 muestra que una minoría, el 8 % de los  Uri’jil Winaq son  menores de  40 años 

de edad;  de manera que el 92 %  de  Uri’jil Winaq son mayores de 40 años de edad,  tal es el 

caso del Uri’jil Winaq  que tiene el cargo más alto, él es el responsable de todas las Autoridades 

Ancestrales. A él se le denomina también en el idioma k’iche’, Oxib’ Winaq Ujnab’,  que 

traducido al español quiere decir tres veces gente o más de 60 años de  edad. 

 

 Empíricamente, puede observarse que en ningún caso ha existido un responsable o Principal 

general de 40 o 50 años. El nivel de responsabilidad que se le asigna a una Autoridad más joven, 

no es igual al nivel de responsabilidad de un Uri’jil Winaq con mayor edad. La opinión de un 

Uri’jil Winaq con más edad, el Señor Tomás Saquic Ramos, en calidad de Séptimo Principal del 

Consejo Mayor y juez Maya40 manifestó lo siguiente: “Para atender de manera sabia, las 

necesidades de los habitantes, principalmente en los conflictos, ya sea de violencia intrafamiliar, 

de deuda, problemas de terreno entre otros, es importante la experiencia y la sabiduría, ambos 

van ligados a la edad.  La edad adecuada para desempeñar un cargo de alto nivel, para tomar 

decisiones, en nuestras costumbres es a partir de los 40 años de edad, es decir Quieb’ Winaq 

Ujnab’”41 en adelante.   

 

Según el documento de Autoridades Ancestrales de Ixim Ulew, sobre el tema de la Aplicación de 

Justicia Maya, afirma que: “Todos los hombres y mujeres pueden ser Autoridad, en nuestros 

																																																													
40 Es la persona que imparte justicia desde las formas propias del pueblo maya, particularmente el municipio de 
Chichicastenango. 

41 Quieb’ Winaq, tiene dos interpretaciones en español, la primera es usada en el conteo de la numeración y del 
calendario maya y la segunda es usado por los habitantes de Chichicastenango cuando se refiere a la edad 2 veces 
Veinte, quiere decir 40 años. 
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tiempos, a partir de ser dos veces gente, (keb’ Winaq).  Antes de sus 40 años son aprendices o 

son Ajch’mey.42  Las Autoridades mayores de 40 años son considerados Nim Winaq,  las 

Autoridades mayores de 60 años son considerados Nimlaj Winaq” (p. 1). Nimlaj Winaq  en 

español se puede traducir como un Abuelo, que ya tiene mucha edad y con mucha experiencia 

para orientar la vida individual o colectiva. A los ancianos sabios se les dice Saq’wi, Saqojolom 

que se puede traducir al español como cabeza de pelo blanco, consejero, intermediador y es sabio 

para atender situaciones difíciles que se le presenta en la vida del ser humano. Se puede decir 

que: dentro de la cultura maya, la edad es   uno de los factores que se toma en cuenta para ser 

Uri’jil Winaq, este fenómeno se ha heredado desde tiempos inmemoriales y hasta la fecha, se 

continúa practicando por las Autoridades Ancestrales del municipio del Chichicastenango. 

 

Se puede concluir que dentro de la tradición maya, es una práctica común que a mayor edad, 

mayores responsabilidades en la toma de decisiones. Por lo tanto, el Uri’jil Winaq de menor 

edad, menores son las responsabilidades.   

 

4.2.2. Estado civil de las Autoridades Principales 

 

La investigación realizada identificó que, el 100 % de las Autoridades Ancestrales tienen 

constituida una familia formal.  El 67 % son casados por lo civil   y por la iglesia, mientras que el 

33 %, tiene familia derivado de unión de hecho. En todos los casos, independientemente de las 

																																																													
42 Denominación que se les da a las personas hombres o mujeres principiantes en acompañar a los Uri’jil Winaq del 
pueblo y solo tienen voz y no tienen voto.  
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formas de unión, las personas que ostentan cargo de Principal, tienen esposas e hijos, tal como se 

presenta en el cuadro siguiente:  

Cuadro No.  2 

Número de hijos de los Uri’jil Winaq 

Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(En porcentaje) 

Rango No. de hijos No. de Uri’jil 
Winaq Porcentaje 

De  2 – 4 9 5 42 

De  5 – 7 18 5 42 

De 8 - 10. 17 2 16 

Total 44 12 100 

Fuente: investigación de campo. 
 

De acuerdo a la información proporcionada por los Uri’jil Winaq, el 100 % tienen hijos.  El 42 % 

tienen de 2 a 4 hijos, el 42 % tienen de 5 a 7 hijos y mientras que el 16 % de 8 a 10 hijos.  Según 

el Instituto Nacional Estadística –INE-, el promedio de números de hijos por familia en el área 

rural del país es de 4.5 hijos. Entonces se puede decir que el número de hijos   por cada Uri’jil 

Winaq de la Municipalidad Indígena, es de 3.6 está por debajo al número promedio de hijos en el 

área rural de Guatemala. 

 

4.2.3. Religión de los Uri’jil Winaq 

 

El 58 % de los Uri’jil Winaq respondieron practicar solo la espiritualidad maya, el 25 % indicó 

ser católicos y el 17 % pertenecen a la religión evangélica. Es importante resaltar que el 100 % 
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de los Uri’jil Winaq asisten a actividades de espiritualidad maya, aunque sean de la religión 

católica o evangélica.   

 

4.2.4. Escolaridad de los Uri’jil Winaq 

 

El 50 % de los Uri’jil Winaq saben leer y escribir, el promedio de escolaridad es de tercer grado 

del nivel primario. El 50 % de Uri’jil Winaq reportaron no saber leer ni escribir en español. La 

situación de analfabetismo en las Autoridades Ancestrales se deriva de varios factores, entre 

estas están: el Centro de estudios quedaba a una gran distancia de la comunidad de los Uriji’jil 

Winaq; no le dieron la importancia a la escolaridad y falta de dinero para poder asistir a la 

escuela.  

 

Sin embargo, esta condición de analfabetismo no determina su nominación para ser Uri’jil 

Winaq. El Segundo Principal del Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena de 

Chichicastenango, José Jorge Tecúm, manifestó lo siguiente: “Para desempeñar el cargo Uri’jil 

Winaq no es necesario tener un grado académico, pues dentro de la lógica ancestral y la cultura 

maya, principalmente de la cosmovisión del pueblo Maya K’iche’, toda persona hombre o mujer, 

desde que nace ya trae el destino para ser Autoridad. Dicho de otra manera, es la persona que 

posee un Don, trae energías espirituales o Nawal  de Aj Q’ij (Guía espiritual o Autoridad).  
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4.2.5. Nivel de escolaridad de los hijos de los Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena de 

Santo Tomás Chichicastenango 

 

Con respecto a la situación de escolaridad de los hijos de los Uri’jil Winaq de la Municipalidad 

Indígena de Chichicastenango, el 17 % de los hijos no tienen ningún grado de escolaridad, 

podemos clasificarlos como analfabetos, y el 83 % si asistieron a la escuela; por lo que se pueden 

clasificar como alfabetos. Las razones que las Autoridades dieron sobre el analfabetismo de sus 

hijos o por  no enviar a sus hijos a la escuela fueron: a) falta de dinero, b) falta de empleo  de los 

jefes de familia, d) los  hijos tenían que ayudar a sus padres para generar algún tipo de ingreso  

para sufragar gastos de la familia  y  e) por idea errónea  de los padres y de otras personas, pues 

se decía que el que se iba a la escuela se volvía haragán o que perdía el respeto a sus mayores.  

Estos factores fueron determinantes para la situación del analfabetismo de sus hijos.   

El cuadro siguiente muestra los niveles de escolaridad de hijos de las Autoridades que sí fueron a 

la escuela. 
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Gráfica No. 1 

Nivel de escolaridad en hijos 

Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena 

Chichicastenango, El Quiché 

Años 2016 

(Datos en porcentaje) 
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                           Fuente: investigación de campo. 

 
 Los datos anteriores muestran que los hijos de las Autoridades que asistieron a la escuela, el 52 

%   terminaron sus estudios en los grados del nivel primario, básico, diversificado y hasta el 

nivel Universitario. Mientras que el 30 % no concluyeron el nivel escolar que cursaban, la razón 

que exponen por no terminar el nivel de escolaridad, es por la falta de recursos económicos.   

Aunque ellos tenían el deseo de culminar sus estudios. 

  

Se concluye que el grado de analfabetismo en los hijos de los Uri’jil Winaq es menor   grado de 

analfabetismo del nivel departamental de Quiché, que llega al 31.65 % y también menor que 
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43.05 %43 que es el índice analfabetismo a nivel de municipio de Chichicastenango. Caso 

contrario es el nivel de analfabetismo de los Uri’jil Winaq, pues el indicador es mayor, debido a 

que llega al 50 % de analfabetismo. 

4.2.6. Condiciones de vivienda de los Uri’jil Winaq 

4.2.6.1 Característica de la vivienda 

a) Tenencia de vivienda 

Fotografía No. 1 

Año 2016 
 

Fuente: investigación de campo. 

 

El 100 % de los Uri’jil Winaq poseen vivienda y la forma de tenencia es: el 92 % afirmaron que 

la vivienda es propia, es decir que el suelo donde está ubicada dicha vivienda y la construcción 

es propiedad de ellos. Las formas que la obtuvieron, según los informantes, es por herencia de 

																																																													
43 Índice de analfabetismo a nivel del municipio de Chichicastenango, año 2012 según el INE. 
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sus padres, mientras que el 8 % indicaron que el lugar donde están sus viviendas fue comprado 

por ellos. 

 

b) Ambientes con que cuenta la vivienda de los Uri’jil Winq 

 

El 100 % de las viviendas de los Uri’jil Winaq cuentan con más de dos ambientes, cada uno de 

los ambientes tienen distinta función tales como: el dormitorio, cocina, sala de estudio, recepción 

y el espacio que sirve para el patio. A continuación se presentan bosquejos de tres modelos del 

tipo de vivienda, con la distribución de los ambientes, más el espacio de cultivo y los ambientes. 
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Bosquejo No. 1 

Bosquejo de los ambientes con que cuenta la vivienda de los Uri’jil Winaq 

Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

Modelo 1, Vivienda y espacio para producción 
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      Modelo 2, vivienda que va dentro del terreno  
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      Modelo 3,  solo vivienda 
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) Cocina 
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   Sala de recepción 

(ambiente 3) 

para estudio 
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   Fuente: elaboración propia con observación de campo. 

 

Los bosquejos anteriores presentan tres modelos, resumen la realidad de las viviendas de los 

Uri’jil Winaq. En el modelo No.1 contiene casa y terreno para siembra, ambos espacios 

independientes.  La casa tiene cinco ambientes: dormitorio, cocina, sala de recepción, sala de 
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estudio y patio. El tamaño del área que ocupa la vivienda de 5 ambientes mide 33.6 m2; en varas 

daría un total de 40 varas de largo por 40 varas de ancho. Este espacio según análisis es adecuado 

para hacer una vida digna de las familias de los Uri’jil Winaq.  Pues aparte de área de vivienda 

está el área para cultivo con un promedio de 5 cuerdas de 30 varas2. 

 

El modelo No.2, es un espacio que también contiene vivienda y terrenos para cultivo, la 

diferencia con el anterior modelo es que en el modelo 2, la vivienda y el terreno están en un 

mismo espacio. El tamaño de la casa es similar al modelo anterior con los mismos ambientes 

necesarios y se considera también espacios adecuados para la vida digna de las familias. 

 

El modelo 3 es solo vivienda, no tienen terreno para siembra de cultivos, es un modelo exclusivo 

para la vivienda de los Uri’ijil Wianq, aunque también el tamaño de vivienda es a nuestro juicio 

un tamaño para una vida digna. 
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c) Número de personas por dormitorio, familia de los Uri’jil Winaq 

Cuadro No. 3 

Número de personas por dormitorio 

Uri’ji Winaq, Municipalidad Indígena, Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Datos en porcentaje) 

Personas por 
dormitorio 

Número de 
familias Porcentaje 

De 1 a 3 3 25 

De  4 a 6 7 58 

De 7 a 9 2 17 

Total 12 100 

Fuente:	investigación	de	campo.	
 

En el cuadro No. 3, refleja el número de personas por dormitorio, en este caso es variado el 

número de personas por ambiente, pues hay casas con más de tres ambientes y viven solamente 3 

personas, mientras el máximo por casa es de 6 personas. En relación a las personas por 

dormitorio, existe un promedio de 4.83, este número es menor al promedio existente a nivel del 

municipio de Chichicastenango y nacional que es de 4. 91 respectivamente. 

 

De acuerdo al INE (citado por Méndez, 2012) dice que: “El hacinamiento lo constituye la falta 

de espacio mínimo para que una familia pueda desarrollar dignamente sus actividades cotidianas 

dentro de la vivienda que habita” (p. 47). Lo que se entiende que en un espacio pequeño 

conviven varias personas, por ejemplo 8 a 10 personas. Tomando este concepto podemos 

deducir, que la situación del número de personas que integran la familia del  Uri’jil Winaq, con 
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relación a los ambientes de su casa, no existe hacinamiento, el número de personas por 

dormitorio es menor al indicador a nivel municipal y nacional. Aunque cabe mencionar que, en 

el aérea rural, es normal ver una familia que habitan una vivienda de más de 3 personas, por 

razones culturales y ancestrales. 

 

4.2.6.2 Características físicas de la vivienda de los Uri’jil Winaq  

Cuadro No. 4 

Materiales de los ambientes de las viviendas de Uri’jil winaq  

 Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El Quiché. 

Año 2016 

(Datos en porcentaje) 

Ambientes 
Tipo de piso Tipo de techo 

Tierra Cemento Cerámico Teja Lamina Terraza 

Dormitorio      42 50 8 17 75 8 

Cocina      50 42 8 34 58 8 

Sala de Recepción      42 33 8 17 50 16 

Sala de estudio        8 17 8 8 8 17 

Fuente: elaboración con base a investigación de campo. 

Uno de los ambientes básicos e importantes de la vivienda que tiene relación con la salud de las 

personas, son los dormitorios y las cocinas. En este sentido, el tipo de materiales de los 

dormitorios que más han utilizado los Uri’jil Winaq son: el 58 % tienen piso de cemento o 

cerámico, el 83 % de techo de lámina de zinc o de terraza; estos resultados, evaluados desde el 

punto de vista de la salud, se puede considerar que la mayoría tiene dormitorio en condiciones 
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para una buena salud de sus habitantes, aunque el 42 % tiene piso de tierra y el 17 % techo de 

teja. 

   

En relación a la cocina, el 50 % tienen piso de tierra y el 5 % techo de lámina, solamente el 42 % 

es de cemento.  El criterio de los Uri’jil Winaq es que el piso de cemento genera más frío que el 

piso de tierra, y por lo tanto afecta su salud, por esa razón, prefieren tener los ambientes sin el 

piso de cemento. 

 

En relación a las paredes, se pudo determinar que los dormitorios y cocinas respectivamente 

tienen el 60 % paredes de block y solamente el 40 % tienen paredes de adobe. Es importante 

mencionar sobre la forma de cocinar los alimentos, el 92 % cocinan con estufa de leña, el 8 % 

cocinan con estufas de gas, de tres piedras cuando es necesario cocinar en el suelo. La forma 

antigua de cocinar era en el suelo con tres piedras, aspecto que ha cambiado, según los resultados 

de la investigación.     

 

En términos generales se puede decir que estas condiciones de vivienda de los Uri’jil Winaq de 

la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, la mayoría poseen condiciones adecuadas de 

habitación, las casas son amplias, con techos, piso y paredes adecuadas.  
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4.2.7. Servicio sanitario de las viviendas de los Uri’jil  Winaq 

Cuadro No. 5 

Servicio básicos de las viviendas de los Uri’jil Winaq 

Municipalidad Indígena, Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Datos en porcentaje) 

 

Servicios con que 
cuentan las viviendas 
de los Uri’jil Winaq 

Disposición de excretas Disposición de basura Servicios 
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Si cuenta con el servicio 67 17 16 100 67 8 25 100 100 100 

No cuenta con el 
servicio           

Total    100    100  100 
Fuente: elaboración con base a investigación de campo.  

 
 

Los datos muestran que el 100 % de las viviendas cuentan con servicio de agua entubada y 

servicio de energía eléctrica. Con relación a las excretas, el 100 % hace una disposición 

adecuada y sanitaria, en ninguna vivienda estudiada se observó o que realizan esta actividad 

biológica a flor de la tierra.    

 

En lo que respecta a basuras, el 92 % la queman y el 8 % dijeron que la tiran, en ambos casos 

quienes queman la basura y la tiran es porque tienen terreno de cultivo cerca de la vivienda y lo 

utilizan como abono orgánico. 
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En términos generales, se pudo constatar que el nivel de los servicios básicos con que cuentan las 

viviendas de los Uri’jil Winaq, en los que corresponden al servicio de agua, luz eléctrica y 

disposición de excretas, el 100 % tienen condiciones adecuadas, y es sanitariamente aceptable de 

igual forma en lo que respecta a basuras.   

 

4.2.8. Otros servicios en las viviendas   

 

Como complemento de los servicios básicos de las viviendas de los Uri’jil Winaq, el 58 % 

cuenta con servicio de televisión por cable TV o por antena. Las personas entrevistadas 

manifestaron que el cable se ha vuelto uno de los servicios importantes para la vida cotidiana de 

las familias de los Uri’jil Winaq, ya que a través de ello se informan en los acontecimientos 

sobre temas sociales, culturales y políticas del municipio y así también a nivel nacional. El 85 % 

de los Uri’jil Winaq cuentan con el servicio de telefonía móvil. El 17 % de viviendas cuentan 

con servicio de telefonía fija en el hogar y también estas viviendas cuentan con el servicio de 

internet   móvil. También indicaron que el servicio de internet es una herramienta indispensable 

para la cotidianidad y mayormente para aquellos que tienen hijos que están estudiando en los 

diferentes establecimientos del municipio.  
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4.3. Aspectos económicos de los Uri’ijil Winaq  

 

4.3.1. Duración de la jornada de trabajo como Uri’jil Winaq 

 

El tiempo que le dedican las Autoridades Ancestrales al cargo de Uri’jil Winaq depende del nivel 

de Autoridad.  En los casos de mayor jerarquía: los Nim Winaq o Principal General, el Segundo   

y Tercer Uri’jil Winaq, ellos le dedican entre 14 y 15 horas al día de trabajo diario durante 6 o 7 

días de la semana. Su jornada de trabajo generalmente inicia a las 5 de la mañana y finaliza las 

20 horas. 

 

En los puestos de mando medios de Uri’jil Winaq, le dedican menos días, generalmente son 2 

días a la semana, su jornada de trabajo tienen un horario que inicia a las 7 de la mañana y finaliza 

a las 19:00 horas. Es decir le dedican 12 horas de trabajo comunitario al día.   

 

Las Autoridades Ancestrales de los cargos de menor responsabilidad le dedican más o menos 9 

horas al trabajo comunitario, de 1 a 3 días por semana, su horario de trabajo es de 6 de la mañana 

para las 15 horas. Aunque estos horarios y días de trabajo son variables, debido a las actividades 

que les corresponde realizar, por ejemplo, cuando participan en las reuniones ordinarias de los 

Uri’jil Winaq en los días miércoles de cada semana le dedican 9 horas. 

  

En todos los casos, los horarios de inicio y final de la jornada de trabajo en los distintos rangos 

de Autoridad no los controla nadie, sino obedece a las necesidades y compromisos que adquiere 

cada Autoridad ante el pueblo. La descripción anterior se puede resumir diciendo, que las 

Autoridades con mayor rango le dedican mayor tiempo a los cargos. Las Autoridades con menor 
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rango le dedican menor tiempo de trabajo a los cargos. Pero en todos los casos y rangos, el 

trabajo es voluntario, no reciben ninguna remuneración por el trabajo que realizan, los que 

trabajan menor tiempo en los cargos de Uri’jil Winaq tienen tiempo para realizar otras 

actividades que les generan ingresos monetarios. 

 

4.3.2. Tenencia de la tierra 

 

Según el MAGA, citado por Morales J. (2012), define que la tenencia de tierra es “el derecho 

que tiene una persona o un grupo de individuos de ocupación, posesión actual y material de una 

determinada superficie de la tierra, teniendo un conjunto de derechos de utilización, control y 

transferencia, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones sobre las cuales se 

reconocen determinados derechos” (p. 23).44   Específicamente, para el caso de los Uri’jil Winaq 

de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, la medida que se usa normalmente es la 

“Cuerda” que consta de 30 por 30 varas la que equivale un total de superficie de 900 varas, que 

al convertirlo metros daría un total de 23.07 m Cada lado. 

 

La tenencia y la cantidad de superficie de tierra que posee cada uno de los Uri’jil Winaq del 

Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, 

lo representa el gráfico siguiente. 

 

 

 
																																																													

44 Morales J. Tesis sobre factores que determinan el bajo ingreso económico en las familias del Caserío nueva 
América, aldea Jolomtaj, municipio de Santa Cruz Barrillas, departamento de Huehuetenango, período 2007-2009, 
pág. 23. 
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Tenencia de tierra 

Cantidad de cuerdas de terreno que poseen los Uri’jil Winaq 

Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Datos en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: elaboración propia con base a datos de investigación de campo 

 

El 100 % de los Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango poseen tierras 

en distinta extensión: el 17 % de Uri’jil Winaq son los que más extensión de tierra poseen, tienen 

entre 11 a 15 cuerdas. El 8 % tienen de 6 a 10 cuerdas de terreno. El 59 % de los Uri’jil Winaq 

cuentan con una extensión de 1 a 5 cuerdas, pero los que casi no cuentan con tierra son el 8 %, 

pues la extensión que poseen es media cuerda de terreno.  En general, los Uri’jil Winaq poseen 

tierra.   

 

Los que menos tierra poseen, es de media cuerda y las Autoridades que más tierra poseen es 

entre 11 y 15 cuerdas, todas estas extensiones se pueden considerar que se encuentran en la 
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categoría de minifundios y micro minifundios, no existe nadie con la categoría de fincas 

familiares o los latifundios; estas características son común del pueblo indígena en Guatemala.  

 

Las características de los terrenos son de tierra negra y fértil, arcillosas y una parte de barro pero 

que en su mayoría tienen vocación para la producción de granos básicos, hortalizas, verduras y 

árboles frutales. 

Cuadro No. 6 

Uso de la tierra que poseen los Uri’jil Winaq  

 Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Cantidad en cuerdas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior, muestra que del 100 % de tierra que posee las Autoridades, el   44 % de la 

tierra la destinan para la producción de árboles frutales, siendo la producción más importante la 

manzana, pero también cultivan ciruela y durazno. El 34 % de la tierra se utiliza para el cultivo 

Descripción No. De 
cuerdas Porcentajes 

Cultivo de manzana 24.5 37 % 

cultivo de milpa 22 34 % 

Para bosque 13 20 % 

Cultivo de aguacate 2 3 % 

Cultivo de durazno 2 3 % 

otros cultivos 1.5 2 % 

Cultivo de ciruela 1 1 % 

Total 66 100 % 

Fuente: elaboración propia con base a datos de investigación de campo. 
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de milpa y el 22 % es utilizado para bosques y otros cultivos. Pero es importante anotar que el 

100 % que tienen tierra cultivan maíz en alguna porción de tierra y se destinan la mayor parte 

para el consumo y un pequeño excedente lo venden en el mercado local.   

 

De acuerdo a la información del Señor Juan Salvador Sen, indicó que “La manzana, ciruela y el 

durazno la comercializan a través de los pequeños intermediarios, y luego estos exportan los 

productos a los países de Centro América, principalmente a Honduras, el Salvador y Costa Rica. 

La otra también, a una parte en países de Europa”. El ingreso económico que se obtiene de la 

venta de las frutas, ha generado autosostenibilidad económica para los Uri’jil Winaq y también 

para las propias familias. El cultivo de milpa se destina, la mayor parte para el consumo familiar 

y un pequeño excedente lo venden en el mercado local. 

 

4.3.3. Ingreso monetario de los Uri’jil Winaq  

 

Los Uri’jil Winaq y sus familias tienen diversas fuentes de ingreso, estas características hacen 

una compleja estructura del ingreso. Tratando de simplificar el número y tipo de variables que 

conforma la estructura del ingreso: promediando el ingreso por cultivos de frutales, comercios y 

de otras variables que concurren en el ingreso del 100 % de Autoridades, se tiene como 

resultado, 4 segmentos de Autoridades, lo que jerarquizados por el nivel de ingreso, del más alto 

al más bajo se derivan 4 modelos de ingreso con distintas variables.  
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4.3.3.1 Primer segmento, Uri’jil Winaq con dos fuentes de ingresos monetarios 

 

El 17 % de los Uri’jil Winaq del Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena de 

Chichicastenango, integran el primer segmento. Este grupo se distingue porque tienen dos 

variables en la estructura de ingresos monetarios. Siendo una actividad principal de este 

segmento el comercio en pequeña escala y luego el aporte de sus hijos. El comercio en pequeña 

escala, es la actividad que hace diferentes a este segmento con el segmento tres, que también 

tienen dos fuentes de ingreso.  La ecuación siguiente plantea el modelo económico de este sector: 

(Ecuación No.1)   YT = Yc+Yh 

En donde: 

YT = Ingreso Total 

Yc = Ingreso por comercio 

Yh =i ngreso por aporte monetario de los hijos del Uri’jil Winaq 

 

a)  Ingreso económico por comercio 

 

La primera fuente de ingreso lo constituye el comercio en pequeña escala, esta actividad puede 

quedarse en dos casos, el primero es que el Uri’jil Winaq sea el propietario pero no atiende el 

negocio y necesitan contratar trabajadores, el otro caso es que ellos son propietarios y a la vez 

ellos atienden el negocio. Las unidades comerciales que poseen se dedican a la venta de ropa 

típica, atol tradicional, corte y confección de ropa formal entre otras actividades. Por eso estas 

actividades las realizan durante los 5 días por semana. Una característica de los que se dedican a 

atender su propio negocio que son los Uri’jil Winaq que tienen menos jerarquía y por lo tanto sus 
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cargos son de menor responsabilidad en la Municipalidad Indígena. Los días que dedican al 

servicio comunitario normalmente son los días miércoles y domingo, a veces otro día más a la 

semana, según las necesidades que surjan dentro de la Municipalidad Indígena. El ingreso   

promedio mensual por la realización de comercio es de Q. 2,900.00, lo que es igual a un ingreso 

de Q. 34,800.00 al año. De lo que se ha descrito se deriva que el valor de la primera variable de 

la estructura del ingreso, es igual   a Yc = 2,900.00 quetzales mensuales. 

 

b) Aporte Monetario de los hijos, de los Uri’jil Winaq 

 

La segunda variable de ingresos del primer segmento de los Uri’jil Winaq, constituye el aporte 

monetario que realizan los hijos. El aporte monetario lo proporcionan todos los hijos, incluyendo 

los que ya son casados y no viven en la casa del papá. El 100 % de hijos ayudan a financiar los 

gastos del papá, tienen actividades económicas independientes al padre. El trabajo al que dedican 

los hijos de las Autoridades, en su mayoría son comerciantes, profesionales y en algunos casos 

son jornaleros.  La cantidad que aportan los hijos a los papas haciende a un promedio mensual de 

Q. 1,400.00, lo que es igual a Q. 16,800.00 anuales. El valor de la segunda variable de la 

estructura del ingreso económico del primer segmento de Autoridades es igual a Yh = 1,400.00 

quetzales. 

El siguiente cuadro, resume la información del ingreso mensual del primer segmento de Uri’jil 

Winaq de la municipalidad indígena de Chichicastenango. 
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Cuadro No. 7 

Primer segmento de Uri’jil Winaq con dos fuentes de ingresos monetarios  

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Cantidad en miles de Quetzales) 

                            Ingreso 

Categorías 

Total 
Mensual 

Por 
comercio 

Aporte de 
hijos 

Cantidad Quetzales 4,300.00 2,900.00 1,400.00 

Porcentaje 100 % 67 % 33 % 

Fuente: elaboración propia con base a datos de campo. 

 
El ingreso total mensual del primer segmento de Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena de 

Chichicastenango asciende a la cantidad de Q. 4,300.00, lo que significa que al año obtienen Q. 

51,600.00; de ese ingreso, el 67 % es por comercio y el 33 % lo obtienen de los aportes 

económicos de los hijos. 

 

Las características generales de este grupo de los Uri’jil Winaq son: tienen cargos de menor 

responsabilidad en la Municipalidad Indígena; por lo tanto, le dedican menos tiempo al ejercicio 

del cargo y por eso mismo, le dedican mayor tiempo a su ocupación económica cotidiana. La 

edad promedio del segmento uno es de 65 años, el cargo es vitalicio y van ascendiendo según las 

necesidades. Es importante anotar que la persona que es Autoridad Ancestral y que aún 

trabajando más o menos 5 días a la semana, reciben apoyo de los hijos, esta costumbre es muy 

común en la población indígena en que los hijos siempre velan por la vida de los padres.   
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Cuadro No. 7 
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económicos de los hijos. 

 

Las características generales de este grupo de los Uri’jil Winaq son: tienen cargos de menor 

responsabilidad en la Municipalidad Indígena; por lo tanto, le dedican menos tiempo al ejercicio 

del cargo y por eso mismo, le dedican mayor tiempo a su ocupación económica cotidiana. La 

edad promedio del segmento uno es de 65 años, el cargo es vitalicio y van ascendiendo según las 

necesidades. Es importante anotar que la persona que es Autoridad Ancestral y que aún 

trabajando más o menos 5 días a la semana, reciben apoyo de los hijos, esta costumbre es muy 

común en la población indígena en que los hijos siempre velan por la vida de los padres.   
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4.3.3.2 Segundo segmento de Uri’jil Winaq, con fuentes de ingresos más diversificados 

 

El segundo segmento está constituido por el 42 % de los Uri’jil Winaq, tienen un modelo de 

ingresos económicos que está conformado por 6 variables o formas de ingresos monetarios, la 

ecuación siguiente simplifica el ingreso de este segmento. 

(Ecuación 2)     YT = Yh+Yaq+Ym+Yc+Yd+Ya 

En donde:  

YT = Ingreso Total  

Yh = Ingreso por aporte económico de los hijos 

Yaq = Ingresos por el servicio de Ajq’ij 

Ym = Ingresos por producción de manzanas 

Yc = Ingresos por comercio 

Yd = Ingresos por producción de duraznos 

Ya = Ingreso por producción de aguacates 

 

a) Aporte monetario de los hijos 

 

El primer elemento de la estructura del ingreso del segundo segmento de Autoridades, lo 

constituye el aporte monetario por parte de los hijos; según información de los Uri’jil Winaq, 

ellos tienen hijos mayores de 18 años de edad, que están viviendo con ellos y según la costumbre 

en la sociedad indígena, tienen la responsabilidad y el compromiso de apoyar económicamente el 

sostenimiento del hogar. El apoyo lo realizan de forma mensual y la cantidad aportada por los 

hijos se estima en Q. 1,327.27 mensuales un total de Q. 15,927.27 anuales. El valor de la primera 
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variable de la ecuación de ingresos del segundo segmento de los Uri’jil Winaq tiene un valor de 

Yh = 1,327.27 Quetzales mensuales. 

 

b) Ingreso económico por la actividad del servicio como Ajq’ij 

 

La segunda forma de ingreso económico del Uri’jil Winaq lo constituye el ingreso económico 

que se obtiene por el servicio que presta la persona como Ajq’ij,45 fuera de su cargo como 

Autoridad, de acuerdo a la información del señor José Ajanel Quino, “para prestar el servicio de 

Aq’ijab’ los usuarios proporcionan una ofrenda de forma monetaria y voluntaria” que se estima 

en Q. 9,600.00 al año, por esta actividad, dando un valor promedio de ingreso mensual de Q. 

800.00. Esta forma de ingreso da un valor a la segunda variable de la ecuación por Yaq = Q. 

800.00 Quetzales.  Es importante resaltar que uno de los requisitos para llegar a ser Uri’jil Winaq 

es ser Ajq’ijab’ 

 

c) Ingreso económico por producción de manzana 

 

Tercera variable de los ingresos económicos del segundo grupo de las Autoridades Ancestrales 

de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, es el ingreso económico de la producción de 

manzana. En este segmento, siembran en promedio 3 cuerdas de terreno de manzanas, las tres 

cuerdas producen aproximadamente 30 quintales de manzanas anuales, producto que al 

comercializarlo a precios actuales de Q. 150.00 por quintal, tiene un ingreso bruto de Q. 

13,500.00. Al ingreso bruto, le restamos los costos   de producción de Q. 4,041.12, da como 
																																																													

45 Ajq´ij, es la persona que tiene facultades de contar el tiempo o hacer cálculos de tiempo, a través del calendario 
maya o simplemente a través del Tzite’ (frijoles especiales), que usa el guía espiritual. 
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resultado o una ganancia46  anual de Q. 9,459.00, ingreso que viene a ser igual  a un ingreso 

promedio mensual de  Q.788.25.  Este es el valor de la tercera variable de la ecuación Ym = Q. 

788.25 mensuales.   

 

 Es importante mencionar que, debido a que la producción de manzana es estacional, para ello se 

realizó un estado de pérdidas y ganancias, actualizando los costos de los insumos del año 2016, 

usando como base el estudio realizado por Cutillo M. año 2011, sobre estrategia económica y su 

relación con la pobreza de los productores de manzana, durazno y ciruela hecho para 

Chichicastenango, El Quiché. Luego se sumó a los ingresos anuales, finalmente se dividió dentro 

de doce meses del año, para tener un parámetro mensual de ingreso.  

 

d) Ingreso por comercio en pequeña escala en días de mercado   

 

La cuarta variable que genera ingresos monetarios de los Uri’jil Winaq es de la actividad 

comercial, la que consiste en atender pequeñas ventas de diferente tipo de bienes, tales como: 

Ropa típica, ropa formal, compra y venta de aguacates al por mayor y menor. De estas 

actividades se estima un ingreso promedio de Q. 50.00 por día.  A estas actividades productivas, 

las Autoridades le dedican un promedio de 2 a 4 días a la semana principalmente los días de 

mercado, por lo que se estima un ingreso mensual de Q. 400.00 al mes o sea Q. 4,800.00 al año. 

Esta forma de ingreso, es una parte importante para los ingresos del Uri’jil Winaq; en ocasiones, 

estas actividades son apoyados por los hijos y la esposa. El valor de esta variable es igual a Yc = 

400.00 mensuales.  
																																																													

46 Los cálculos se realizaron a partir del trabajo de Miguel Cutillo González sobre estrategia económica y su relación 
con la pobreza de los productores de manzana, durazno y ciruela hecho para Chichicastenango, El Quiché 2011   y 
únicamente se actualizaron el precio de insumos y producción actualizada con precio hasta el año 2016. Pág. 96. 
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e) Ingreso por Producción de Durazno: 

 

La quinta forma de ingreso económico del segundo segmento del Uri’jil Winaq es por la 

producción de duraznos.  Este segmento siembra un promedio de 1 cuerda de árboles de durazno. 

Los árboles de durazno producen al año 10 quintales de duraznos, comercializan esta producción 

al precio de Q. 400.00 por quintal, de eso se obtiene un ingreso bruto de Q. 4,000.00; a este 

ingreso bruto se le resta el costo47 total de producción de una cuerda, que esta calculados en Q. 

1,602.34, y se obtiene un ingreso neto de Q. 2,397.66 anuales, lo que es igual a Q. 199.80 de 

ingreso promedio mensual. El valor de la quinta variable es igual a Yd = Q. 199.80 mensuales. 

 

f) Ingreso por producción de aguacates: 

 

El segundo segmento de Uri’jil Winaq, tiene una sexta forma de obtención de ingresos 

monetarios, está constituido por la producción de aguacates; según datos del Señor Juan Salvador 

Sen, “tienen cada Uriji’jil Winaq un promedio 2 árboles productores de aguacates, cada árbol 

produce 900 unidades de aguacates”, de lo que se obtienen una producción de 1,800 unidades de 

aguacates al año. Cuando comercializan la producción de aguacates lo hacen a un precio de 

Q.1.00 por unidad; de esta transacción se obtiene un ingreso bruto de Q. 1,800.00.  Al ingreso 

bruto le restamos los costos de mantenimiento y depreciación del árbol, calculado en Q.600.00, 

anuales, se obtienen un ingreso neto de Q. 1,200.00, Quetzales al año, resulta un promedio 

mensual de Q.100.00. La sexta variable de la ecuación dos, tiene un valor de Ya = Q. 100.00 

mensuales. 

																																																													
47	Ídem	pág.97	
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Al sustituir las variables de la segunda ecuación por su valor monetario en Quetzales, la 

sumatoria da un resultado que se presenta en el siguiente cuadro 

Cuadro No. 8 

Ingreso total del Segundo segmento de Uri’jil Winaq  

Con mayor diversificación en su ingreso económico 

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Años 2016 

(Datos Cantidad en miles de Quetzales) 

                  Variables       

Ingresos 

Total  
Mensual 

Aporte 
de hijos 

Actividad 
de Ajq’ij 

por 
manzan

a 

por 
comercio 

Por 
durazno 

Por  
Aguacates 

Cantidad en 
Quetzales 3,6 15.32 1,327.27 800.00 788.25 400.00 199.80 100.00 

Porcentaje 100 % 37 % 22 % 22 % 11 % 5 % 3 % 

Fuente: elaboración propia con base a datos de campo. 

 
En conclusión, se puede decir que las Autoridades Ancestrales que constituyen el segundo 

segmento, tienen las características de mayor diversificación de las fuentes de ingreso.  La 

sumatoria de seis distintas fuentes de ingresos, da un total de Q. 3, 615.07 mensuales.  En este 

ingreso, el mayor porcentaje es el 37 % lo constituye el aporte de los hijos. La segunda y tercera 

forma de ingreso es el 22 % cada una por servicios de Ajq’ij y por producción de manzanas.  

Observando los montos de las principales variables, se puede decir, que las 4 primeras formas de 

ingresos constituyen el mayor porcentaje de ingreso, el 92 %, y las dos últimas variables 

representan solamente el 8 % y por lo tanto, por lo que se puede concluir que en el segundo 

grupo no existe una forma única de la que dependan para la subsistencia, sino son seis las formas 

de ingresos. Aunque el aporte de los hijos constituye el 37 % no significa una dependencia 

absoluta a este tipo de aporte. 
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Es importante apuntar que este segmento de Uri’jil Winaq, lo conforman las Autoridades 

Ancestrales que tienen mayores responsabilidades en la Municipalidad Indígena, o sea el primer, 

segundo y tercer Uriji’jil Winaq. El promedio de edad es de 70 años, el cargo que tienen es 

vitalicio, son los que invierten su tiempo total al servicio comunitario, entre 14 y 15 horas 

diarias, durante los 6 o 7 días de la semana.  Dadas estas condiciones de trabajo, ellos no 

participan con su fuerza de trabajo en las actividades económicas descritas, sino solamente 

planifican, organizan y coordinan las tareas de operativas, quienes realizan la ejecución de tareas 

son miembros de la familia, es decir los hijos y esposas. En el caso de quienes son Ajqijab’48 o 

Guías Espirituales, realizan esta actividad en horas de la noche, después de la jornada de trabajo 

comunitario. 

 

4.3.3.3 Tercer segmento de Autoridades Ancestrales, dos fuentes de ingresos 

 

Este segmento, lo constituye el 33 % de los Uri’jil Winaq, sus ingresos monetarios principales 

provienen únicamente de dos fuentes de ingreso, este modelo se puede resumir en la siguiente 

ecuación. 

(Ecuación 3)     YT = Yh +Yj 

En donde:   

YT = Ingreso Total  

Yh = Ingresos por aporte monetario de los hijos del Urijil Winaq 

Yj = Ingresos por Jornales de trabajo 

																																																													
48 Ajq’ijab’ es el plural de Ajq’ij, conocidos como sacerdotes mayas o guías espirituales. 
http://mysticomaya.com/a_05_aut/espajqij.php 
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a) Ingresos monetarios por la venta de la fuerza de trabajo 

 

La primera forma de ingreso monetario del tercer segmento, está compuesta por la venta de la 

fuerza de trabajo del Uri’jil Winaq como jornalero. Su fuerza de trabajo la vende en las 

microfincas ubicadas en la misma comunidad de donde él vive o en microfincas cercanas de la 

comunidad. La producción donde se emplean generalmente es donde se produce: manzanas, 

ciruelas, milpa o papa. Es importante mencionar que cuando se emplean los Uri’jil Winaq en las 

microfincas, no reciben ninguna prestación laboral, ni otros beneficios que el código de trabajo 

garantiza. 

 

La jornada de trabajo normalmente es de 8 horas por día, inicia a las 8 de la mañana y finaliza a 

las 4 de la tarde. La remuneración promedio que obtuvieron por día en el año 2016 fue de Q. 

40.00 diarios. Ellos se dedican como jornaleros por 5 días a la semana y, 2 días para el trabajo 

comunitario como Autoridad, normalmente los días miércoles y otro día de la semana. En este 

caso, ellos no descansan ningún día a la semana, pues su situación laboral y servicio comunitario 

así lo requiere muchas veces o solo descansan en los días festivos de la localidad y días 

especiales tales como: semana santa, día de los santos y en algunas veces en actividades que se 

realizan en la familia. Esta situación de servir o trabajar solamente 2 días a la semana para el 

pueblo, le corresponde a los Uri’jil Winaq de menor jerarquía dentro de la Municipalidad 

Indígena de Chichicastenango. Este segmento también dedican menos tiempo al servicio o cargo 

de Uri’jil Winaq’, el cargo que ostentan es vitalicio. 
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Del empleo como jornalero obtiene Q. 200.00 a la semana y Q. 800.00 al mes, al año alcanza un 

monto aproximado de Q. 9,600.00. El valor de la primera variable del ingreso del tercer 

segmento No. 3 es igual a Yj = Q. 800.00 mensuales 

 

b) Aporte monetario de los hijos de los Uri’jil Winaq 

 

La segunda variable de ingresos del tercer segmento de Autoridades Ancestrales, constituye por 

el aporte económico de los hijos de los Uri’jil Winaq.  La cantidad mensual de aporte económico 

que los hijos brindan a los padres es de Q. 1,400.00 mensuales; al año reciben un total de Q. 

16,800.00. El valor de la segunda variable de ecuación en este segmento es de Yh = Q. 1,400.00.  

Cuadro No. 9 

Ingreso total del tercer segmento de Uri’jil Winaq  

Dos fuentes de ingresos económicos 

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Datos Cantidad en miles de Quetzales) 

Variables 

Ingresos 
Total Aporte 

de hijos 
Actividad 
de jornalero 

Cantidad Quetzales 2,200.00 1,400.00 800.00 

Porcentaje 100 % 64 % 36 % 

Fuente: elaboración propia con base a datos de campo. 

 

Este segmento tiene características similares a las del primer grupo de los Uri’jil Winaq, 

específicamente en lo que se relaciona al número de variables (2) que integran su ingreso, la 
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diferencia entre estos dos segmentos consiste en que el primer grupo de Autoridades su mayor 

ingreso 6 % lo obtienen del comercio y el tercer grupo del segmento tres de Autoridades, su 

mayor ingreso 64 % lo obtiene de aporte de los hijos. La característica del tercer segmento de 

Uri’jil Winaq es que la subsistencia de Autoridades Ancestrales, depende del aporte de los hijos, 

mientras el primer grupo depende su ingreso del comercio.  

 

La segunda forma de ingreso del primer grupo, su ingreso proviene del aporte de hijos, mientras 

que el tercer grupo el 36 % de sus ingresos provienen de la venta de su fuerza de trabajo como 

jornalero.  Los Uri’jil Winaq de este segmento tienen un promedio de 65 años de edad, el cargo 

de Autoridad es vitalicio, ad honorem aunque su función es de pocos días a la semana, su 

ascenso será según la necesidad de la poblacion y del papel que cumpla cuando su cargo es 

inferior. 

 

4.3.3.4 Cuarto segmento de Uri’jil Winaq ingreso de una sola variable 

 

El último segmento de Uri’jil Winaq está conformado por el 8 % de los Uri’jil Winaq, sus 

ingresos dependen de una sola fuente, es decir tiene una sola variable y puede resumirse de la 

siguiente manera: 

(Ecuación 4)    YT = Yh 

 En donde: 

YT = Ingreso Total 

Yh = Aporte de los hijos  
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Este segmento lo constituye el grupo más pequeño de los Uri’jil Winaq; el 100 % de su ingreso 

proviene del aporte económico de los hijos y la cantidad mensual es de Q. 1,587.50, lo que hace 

un ingreso total de Q. 19,050.00 anuales. 

 

Las características de los Uri’jil Winaq de este segmento son los siguientes: ya no tiene ningún 

compromiso a nivel de la familia para la manutención; no tienen hijos pequeños, su edad 

promedio es de 78 años. Por su edad solo acompaña de manera indirecta y orienta a los demás 

Uri’jil Winaq. El cargo que tiene es vitalicio, participa solamente en las reuniones ordinarias o 

extraordinarias y algunas veces en actividades culturales, sociales o religiosas, que se llevan a 

cabo cerca de la población; esto se debe a que por la edad, tiene dificultades para participar en 

actividades fuera de la cabecera municipal del municipio. Su principal papel e importancia radica 

en acompañar, orientar y aconsejar a los demás Uri’jil Winaq de menor categoría, para 

desarrollar bien las actividades de la Municipalidad Indígena. 

 

Las características de los hijos de los Uri’jil Winaq que apoyan a sus padres son: mayores de 18 

años, todos alfabetos, el 82 % son casados, 18 % no son casados, el 74 % ya no viven con los 

padres y el 26 % si viven aún con el padre. Tienen trabajo independiente al del padre. La 

actividad económica a que se dedican los hijos que apoyan económicamente a sus padres es: 

Comercio, sastrería, la venta de artículos de artesanía, confección de ropa típica, etcétera. 

 

Es importante mencionar que los Uri’jil Winaq que ya no trabajan para generar ingresos 

económicos, ellos han dejado herencia a sus hijos, muchas veces terreno. El Uri’jil Winaq 

siempre deja una parte de terreno como reserva para él y venderlo si se diera el caso que los hijos 
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no se hicieran responsables de su manutención, para casos de emergencias, muerte de él o la 

esposa. 

 

En general, el apoyo de los hijos a los padres, es la práctica y valoración de uno de los principios 

de la cultura Maya K´iche’, aún presente en el municipio de Santo Tomás Chichicastenango, es 

el respeto y apoyo de los hijos mayores de 18 años hacia los padres, en estos casos, se aplica este 

principio de reciprocidad, ellos están agradecidos con los padres porque les dieron la vida. En 

otras palabras, se da el apoyo para la sobrevivencia de los padres porque los ellos han heredado 

algún bien Inmueble a los hijos, normalmente terreno. Sin embargo, aunque no se les hubieran 

dejado herencia física, los hijos adquieren compromiso de apoyar y resguardar la integridad 

física de los padres, como un principio ancestral. 

 

4.3.4. Nivel general de Ingresos de Uri’jil Winaq 

 

Tal como se ha escrito anteriormente, los Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena del 

municipio de Chichicastenango tienen distintos modelos para obtener ingresos, estos modelos 

también tienen distintos montos de ingresos monetarios. El resumen de los distintos modelos y 

niveles de ingreso se presenta en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No. 10 

Resumen de distintos niveles de ingresos de los Uri’jil Winaq  

Municipalidad Indígena de Chihicastenango 

  Año 2016  

 (Cantidades en miles de Quetzales) 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro anterior se puede deducir que el 17 % de los Uri’jil Winaq, tienen un ingreso 

promedio mensual de Q. 4,300.00, este segmento son los que tienen menor responsabilidad en la 

municipalidad indígena, por esa razón se puede dedicar mayor tiempo a su actividad económica.  

El 42 % de los Uri’jil Winaq su ingreso promedio es de Q. 3,615.07. Este segmento de Uri’jil 

Winaq ocupan cargos de mayor jerarquía y permanecen a tiempo completo en actividades de la 

Municipalidad Indígena.  

  

El 41 % de los Uri’jil Winaq sus ingresos son menores a Q. 2,500.00. La característica de este 

segmento de Autoridades es que tienen cargos de menores responsabilidades dentro de la 

jerarquía organizativa de la Municipalidad Indígena. La condición de tener menor cargo significa 

Segmento % de 
Autoridades 

No. De fuentes 
de ingresos 

Ingresos 
Mensuales 

Primero 17 2 4,300.00 

Segundo 42 6 3,615.07 

Tercer 33 2 2,200.00 

Cuarto 8 1 1,587.00 

Total 100   

Fuente: elaboración propia con base a datos del cuadro 7, 8 y 9. 
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tener menor trabajo en el cargo como Autoridad y eso también dedica mayor tiempo a sus 

actividades económicas para su subsistencia. 

 

Es importante aclarar que, los Uri’jil Winaq con mayor ingreso y que ocupan cargos de menor 

jerarquía dentro de la Municipalidad Indígena, ellos llegan al cargo porque son personas 

honorables y con vocación de servicio comunitario. En este sistema ancestral es común servir al 

pueblo totalmente ad honoren, diferente al sistema occidental donde la persona se elige por 

posibilidades económicas, es decir, se elige la persona que tiene más dinero, situación que no 

sucede en el sistema ancestral. 

  

4.3.5. Relación entre nivel de ingreso monetario de los Uri’jil Winaq y el nivel de pobreza 

 

Una pregunta que hacen frecuentemente las personas externas a las comunidades de 

Chichicastenango es: ¿Las Autoridades Ancestrales son pobres o tienen recursos económicos 

suficientes para brindar su tiempo ad honorem? Para responder esta pregunta es necesario 

relacionar los ingresos monetarios de los Uri’jil Winaq con los precios de la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Vital (CBV).   

 

Siguiendo ese criterio y para tener un dato sobre el nivel de pobreza o no pobreza de los Uri’jil 

Winaq, se plantea la siguiente gráfica, usando el costo de la canasta básica alimentaria y la 

canasta básica vital del año 2016 se relaciona con los ingresos promedio de los Uri’jil Winaq.  
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                 Fuente: elaboración propia con base a datos, cuadros No. 1, 2, 3 y 4 de ingreso de los Uri’jil Winaq. 

 

El gráfico anterior muestra que solamente el 17 % de Uri’jil Winaq superan el costo de la 

Canasta Básica Alimentaria, es decir, superan la línea de pobreza extrema pero el ingreso de este 

segmento siempre es menor en un 41 % al costo promedio de la Canasta Básica Vital. En otras 

palabras, el ingreso total que obtiene el 17 % de los Uri’jil Winaq superan el nivel de pobreza 

extrema pero no superan el nivel de pobreza general. El segmento 2, 3 y 4 lo constituyen el 83 % 

de los Uri’jil Winaq, ellos tienen ingresos inferiores al Costo de la Canasta Básica Alimentaria y 

por lo tanto se sitúan en el nivel de la pobreza extrema. 
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Es importante anotar el punto de vista de los Uri’jil Winaq, respecto a la pobreza o extrema 

pobreza; ellos nunca piensan  si son pobres o no debido a que este criterio es  desde el punto de 

vista capitalista y los Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena lo ven desde otra lógica 

económica, la lógica económica maya ancestral. Aunque las Autoridades no tienen el total de 

satisfactores que cubre el costo de la canasta básica alimentaria, ellos están acostumbrados a 

vivir de forma muy austera con satisfactores elementales para la reproducción de la vida y se 

sienten satisfechos con el servicio que brindan, aunque ellos no se sienten pobres, desde los 

criterios de medición de la pobreza por el lado de ingreso. Aunque aquí no se evaluó el índice de 

felicidad, pero podemos decir que ellos están satisfechos y felices con el servicio que brindan a 

las comunidades de Chichicastenango. El nivel de satisfacción y felicidad es alto, ya que al 

platicar con ellos, es evidente el nivel de satisfacción que tienen por lo que hacen por las 

comunidades de Chichicastenango. Se puede indicar que el nivel de satisfacción y la felicidad 

que tienen se fortalece bajo los siguientes criterios: a) Porque siempre están activos y ocupados, 

b) Porque emplean su tiempo para actividades sociales y culturales, c) su trabajo tiene sentido 

colectivo y d) no aspiran mayores o máximos beneficios individuales, sino que su visión es 

cumplir un mandato espiritual.   

 

Bajo estas condiciones los Uri’jil Winaq atienden las 89 comunidades del municipio de 

Chichicastenango. El trabajo que realizan lo hace motivados, con mucha responsabilidad, 

fundamentados en principios y valores ancestrales; prevaleciéndose en su mente el bien colectivo 

con el objetivo de desarrollar la vida, mantener la armonía y la paz en las familias del municipio 

de Chichicastenango. 
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4.3.6. Costos del trabajo de Uri’jil Winaq Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El 

Quiché. 

 

4.3.6.1 Elementos generales del trabajo de los Uri’jil Winaq Municipalidad Indígena de 

Chichicastenango, El Quiché. 

 

Esta investigación se realizó teniendo como punto de análisis el trabajo del Uri’jil Winaq del 

Consejo Mayor de la Municipalidad Indígena. La Municipalidad Indígena es una institución 

ancestral y emblemática que ha funcionado durante varios siglos. Los Uri’jil Winaq son las 

Autoridades Ancestrales de mayor relevancia del municipio, todo el tiempo han brindado el 

servicio comunitario a las personas de los 89 cantones de Chichicastenango, servicio que brindan 

durante los 365 días del año. El servicio tiene las características de: ad honorem, meritocrático, 

vitalicio y no hereditario. 

 

4.3.6.2 Tipos de servicios que brindan los Uri’jil Winaq de la Municipalidad Indígena de 

Chichicastenango 

 

Los servicios que brindan los Uri’jil Winaq son diversos, al igual que las necesidades de las 

personas o comunidades son también diversas. Dentro de los servicios que brindan actualmente, 

podemos encontrar los siguientes: Resguardo del patrimonio cultural (templo maya o iglesia 

católica, convento, museo, capilla etc.), cuidados de terrenos comunales, orientación y consejos 

sobre la conservación del bosque y agua, aplicación de justicia maya, contribuyen a la seguridad 

ciudadana,  resolución de conflictos comunales y matrimoniales, dan orientación y aconsejan a 
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hombres y mujeres sobre asuntos de la vida, también  sobre la conservación de los valores y 

rescate de algunos bienes e inmuebles del municipio. 

 

4.3.7. Destino del servicio del Uri’jil Winaq  

 

Basada en la teoría objetiva figuramos el destino de la producción de un servicio en el esquema 

siguiente: 

Esquema No. 3 

Opciones de producir un servicio 

 

   

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo al esquema anterior, el producto del trabajo, un servicio puede convertirse en 

mercancía si es destinado al mercado, para la venta, esto significa que al realizar el servicio, la 

persona recibe a cambio de un pago. La segunda opción, el servicio producto del trabajo se 

convierte en un servicio, pero no se convierte en mercancía porque no es para el mercado, sino 

para el autoconsumo. Se entiende como autoconsumo la utilización del producto por la misma 

familia, incluyendo al productor del servicio. Sin embargo, el esquema teórico presentado no 

tiene validez en la producción del servicio que prestan los Uri’jil Winaq, la diferencia sustantiva 

se encuentra, que el destino del servicio del Uri’jil Winaq no es para su autoconsumo, sino es 

destinado a otras personas, para la comunidad, se puede decir que es consumido por personas 

Servicios 

 SERVICIOS 
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Mercancía 

Servicio  

 

Se destina para el 
mercado  

Se destina para el 
Autoconsumo 

Trabajo 
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distintas a su familia. El siguiente esquema tiene el objetivo de figurar el proceso y destino del 

servicio de Uri’jil Winaq. 

Esquema No. 4 

Opciones únicas del trabajo del Uri’jil Winaq 

 

   

Fuente: elaboración propia. 

 

El único destino del trabajo de los Uri’jil Winaq es para la comunidad. El servicio que se brinda 

no tienen ningún pago, es ad honorem, es decir, no se convierte en mercancía; no se vende pero 

tampoco es para el autoconsumo, pues se produce para satisfacer una necesidad colectiva; en este 

caso, para las necesidades de los habitantes del municipio de Chichicastenango. Un ejemplo de 

producción de estos servicios es: cuando realiza la intermediación en la aplicación de justicia, la 

que finaliza con la solución del problema. El Uri’jil Uri´jil Winaq emplea un promedio de 5 

horas y las personas se van satisfechas y no pagan ni en dinero, ni en especie. El servicio se crea 

y se proporciona sin fines de lucro. Esta característica de no cobrar por el servicio es un sistema 

que los abuelos lo han heredado desde varios siglos anteriores.  

 

4.3.8. Naturaleza y costo 

 

Se ha esbozado anteriormente que la naturaleza de los diversos tipos de servicio que proporciona 

el Uri’jil Winaq, son completamente gratuitos, pues las personas o colectivos que reciben el 

servicio comunitario no pagan ninguna remuneración en dinero ni especie, tampoco ninguna 

Servicio 
(Producto) 

Satisface 
necesidades 
comunitarias 

Trabajo Destino 
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institución privada o del Estado pagan a las Autoridades Ancestrales por el trabajo comunal que 

realizan. Sin embargo, aunque los servicios comunitarios no sean pagados por ninguna persona o 

institución, el servicio es un producto del trabajo del Uri’jil Winaq, por lo que desde el punto de 

vista de la economía, tiene un costo o valor intrínseco. En otras palabras, el Uri’jil Winaq que 

brinda el servicio, gasta energías físicas y mentales y para recuperar el desgaste de su fuerza de 

trabajo y continuar brindando el servicio comunitario, necesita consumir bienes materiales para 

continuar viviendo. 

 Es importante hacer mención que actualmente no se cobra nada los que reciben el servicio en el 

sistema económico ancestral, el servicio se realizaba en calidad gratuito, la comunidad 

organizada era la que proveía los recursos necesarios para la subsistencia a la Autoridad. Esta es 

una manera de autosostenerse para la subsistencia tanto familiar e individual.     

Por lo tanto, para determinar el valor del servicio comunitario que realizan los Uri’jil Winaq, es 

necesario revisar y analizar los costos de los diversos elementos que intervienen en la 

reproducción de la de la fuerza de trabajo de los Uri’jil Winaq. La teoría objetiva del valor es el 

elemento teórico que nos puede ayudar a determinar el valor del servicio del Uri’jil Winaq. La 

teoría objetiva del valor indica que para lograr obtener el valor total de cualquier bien, es 

necesario tomar en cuenta la suma de capital constante, más el capital variable y la plusvalía.  

Sin embargo, para la presente investigación, solo se tomarán en cuenta los dos primeros 

elementos, el capital constante y capital variable, esto debido a que el servicio que producen los 

Uri’jil Winaq no se destina para la venta. Si el caso fuera que el servicio se destina al mercado, a 

la venta, entonces si existiría plusvalía.  
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4.3.9. Cantidad de tiempo que el Uri’jil Winaq aporta para el servicio comunitario 

 

Un aspecto importante del servicio comunitario que prestan los Uri’jil Winaq, está en relación al 

nivel de Autoridad que ostentan. De acuerdo al nivel de Autoridad así es la cantidad de tiempo 

que emplean en el servicio que brindan. El nivel o jerarquía de Autoridad del Uri’jil Winaq está 

de acuerdo a los años de servicios que han prestado como Autoridades, a la capacidad intelectual 

o años de experiencia. Estos aspectos son determinantes y forman parte de los criterios que los 

demás Uri’jil Winaq toman en cuenta en el momento de ser seleccionado como Uri’jil Winaq’. 

Por el tiempo que emplean los Uri’jil Winaq en el servicio comunal se pueden organizar en 3 

grupos o segmentos, estos se resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 11 

Segmentos de Uri’jil Winaq por cantidad de tiempo que emplean al servicio comunitario 

Municipalidad Indígena 

Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

                Tiempo 

Segmentos 

Número de 
Uri’jil 
Winaq 

Horas 
empleadas 
cada día  

Días de 
trabajo al 

mes 

Promedio de   horas  
trabajo de cada 
Uri’jil Winaq 

Segmento 1 3 15 24 360 

Segmento 2 5 12 8 96 

Segmento 3 4 9 6 54 

  Fuente: elaboración propia con base a datos de campo. 
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a) Segmento uno 

 

El primer segmento lo integra 3 Uri’jil Winaq, representa el 25 % del total de Autoridades. En el 

segmento uno, se encuentran los Uri’jil Winaq que ostentan la jerarquía mayor de la Autoridad.  

Este segmento también es el que más tiempo aporta para el trabajo comunitario; el tiempo que 

emplean es de 6 a 7 días a la semana, durante todos los meses del año. Ellos tienen una jornada 

de trabajo que va de 14 o 15 horas cada día.  

 

Generalmente, su trabajo inicia desde las 5 horas de la mañana y finaliza hasta las 20 horas, le 

dedican 24 días al mes, lo que es equivalente a un total de 360 horas mensuales cada uno durante 

los 12 meses del año, haciendo un total de 4,320 horas de trabajo comunitario al año. 

 

Un día común de trabajo del Uri’jil Winaq puede describir de la siguiente forma:49 un Uri’jil 

Winaq inicia su actividad a las 5:00 a. m. después de hacer sus actividades de higiene personal, 

inicia con la realización una invocación espiritual, esto es una práctica cultural ancestral 

cotidiana50 empleó 15 minutos. Seguidamente realiza el trayecto de su comunidad de Saquilla II, 

hacia la cabecera municipal de Chichicastenango por aproximadamente 45 minutos. El desayuno 

lo hace más o menos a las 6:30 a. m. en la cabecera municipal, en las casas de las cofradías y 

otras veces en los comedores de la localidad. 

 

																																																													
49 Fue observado el 5/1/2017. 
50 Invocación que se realiza en agradecimiento al Ser Supremo, se pide por la vida, la oportunidad de servir al 
pueblo. Se pide también a los Abuelos, la  protección para que su trabajo de Autoridad salga bien; pide bienestar 
para todo el pueblo y la humanidad. 
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 Después del desayuno se instala en el Salón de Honor51 de la Municipalidad Indígena, antes de 

iniciar su actividad vuelve a realizar una actividad espiritual maya, para solicitar las energías 

positivas en su trabajo.   

Luego inicia su actividad, reuniéndose por turnos, con la gente que solicita su servicio para 

resolver diversas situaciones, por ejemplo, este día fue para resolver un problema de matrimonio 

que consumió más o menos 4.5 horas, el proceso inicio con la exposicion del problema por cada 

uno de los implicados del caso, esto llevó un tiempo aproximado de 2 horas. Seguidamente, el 

Uri’jil Winaq brindó consejos y orientaciones durante 1 hora. Finalmente, vino una etapa del 

perdón conducido por el mismo Uri’jil Winaq, los esposos piden perdón uno a otro y a los padres 

o suegros, frente la Autoridad del Uri’jil Winaq, esto tardó otra hora. El problema y los acuerdos 

entre esposos, familia y Autoridad quedan escritos en un acta que es elaborado por un asistente 

técnico, finalmente se emplea otros 20 minutos para la lectura y firma del acta, así se termina la 

resolución del caso.  Para el cierre realizan otra invocación espiritual. Todo el tiempo de trabajo 

empleado por el Uri´jil Winaq fue ad honorem; las personas del conflicto no remuneraron, ni 

monetariamente, ni en especie a la Autoridad.    

 

Esta actividad muestra aún la herencia ancestral de resolución de conflictos que  Racancoj cita en 

su estudio que dice: “En el campo jurídico fue también puesta en práctica la cosmovisión y la 

cooperación, puesto que el juez maya pretendía restaurar el equilibrio y la cohesión social rotas 

por el conflicto” (p. 47). Se confirma que el trabajo comunitario que los Uri’jil Winaq o 

Principales realizan actualmente, es para colaborar a mantener el equilibrio y la cohesión que 

																																																													
51 Lugar logístico anexo al edificio de la Municipalidad oficial de Chichicastenango, ubicado a esquina, lado sur del 
mismo edificio, permanece abierto desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, durante 6 días de la semana (solo se 
cierra día sábado) normalmente permanecen tres Autoridades (Alcalde indígena de justicia, unab’e ajtzib’ y 
mediador de conflictos). 
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expresa Racancoj, además, contribuyen en mantener la armonía, equilibrio y la tranquilidad o la 

paz dentro de la sociedad. 

 

El Uri’jil Winaq  toma una hora de almuerzo y luego retoma su función, este día le correspondió 

recibir denuncias de los comunitarios con otros problemas límite de terrenos, este caso fue 

escuchado y como no estaba la otra parte del conflicto, la Autoridad consideró necesario realizar 

notas de convocatoria a los otros implicados.  Esto también se hace con el apoyo del secretario. 

El tiempo consumido fue de una hora. 

Este día también le correspondió hacer supervisión y reunión con albañiles que restauran el 

techado del museo.  El tiempo empleado en esta actividad fue de 3 horas de trabajo. Después de 

la actividad en el museo retomó su función en el salón de honor, en donde junto al Alcalde 

indígena de justicia organizaron el viaje a unas comunidades para elegir personas que ocupen 

cargos en las distintas cofradías. El tiempo consumido en esta actividad fue de 2 horas. Con esta 

actividad finalizó su jornada de este día, el que cierra siempre con la invocación en 

agradecimiento por todo lo que se pudo realizar ese día. Regresa a su comunidad en microbús en 

un trayecto nuevamente de 45 minutos a una hora, luego a su casa hace otra invocación espiritual 

por su regreso sin problemas y después de la cena toma un descanso y finaliza su jornada con 

casi 15 horas de actividad del día. 

En términos generales, los Uri’jil Winaq con su servicio comunitario que brindan para la 

atención de las diversas necesidades, pues el beneficio que se obtienen de ese servicio son altos, 

aunque los costos son altos también para la persona que ejerce el cargo de Autoridad; desde el 

punto de vista social es bajo.  Los beneficios que obtienen ellos por el servicio no solamente de 

tipo material, sino que se podría decir que son beneficios no materiales tales como: una 
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esperanza de vida prolongada, basada a la obediencia, el respeto mutuo y el respeto ante la madre 

naturaleza. El nivel de vida a la generación venidera (nietos) también sea una vida fortalecida de 

muchas bendiciones de manera integral. 

   

b)  Segmento dos  

 

El segundo segmento, lo integran 5 Uri’jil Winaq, que representan el 42 % del total de 

Autoridades. Y dentro de las actividades que realizan durante un día de trabajo, son las 

siguientes:   

• Asistir en las reuniones ordinarias los días miércoles. 

• Atender invitaciones de las comunidades de tipo cultural (celebración y bendición de 

semillas, de lluvia, inauguraciones, entre otras actividades). 

• Acompañar en ocasiones a los Uri’jil Winaq de mayor cargo. 

•  Representar a la municipalidad indígena en algunas reuniones que se realizan en la 

municipalidad oficial. 

• Participar en actividades de procesión (días especiales tales como: Día de Santo Tomás 

Apóstol, día de los santos, semana santa, cambio de cofrades de las cofradías, cambio de 

Alcalde Indígena). 

Todas estas Autoridades tienen menor jerarquía en la escala de autoridad y por esa razón sus 

actividades son también de menor responsabilidad, aunque son muy importantes para la 

comunidad. La cantidad de tiempo que brinda el segmento dos, es de 12 horas de trabajo cada 

día, durante 8 días al mes, un total de 96 horas mensual. Lo que significa un aporte personal de 

1,152 horas al año. 
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Apóstol, día de los santos, semana santa, cambio de cofrades de las cofradías, cambio de 

Alcalde Indígena). 

Todas estas Autoridades tienen menor jerarquía en la escala de autoridad y por esa razón sus 

actividades son también de menor responsabilidad, aunque son muy importantes para la 

comunidad. La cantidad de tiempo que brinda el segmento dos, es de 12 horas de trabajo cada 

día, durante 8 días al mes, un total de 96 horas mensual. Lo que significa un aporte personal de 

1,152 horas al año. 
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Para visibilizar el trabajo que realizan los Uri’jil Winaq de este segmento en un día de trabajo 

comunitario se puede describir así: la Autoridad inicia su actividad 5 de la mañana, posterior a 

sus actividades de higiene personal, hace su invocación espiritual para pedir por la protección de 

su salida y retorno a la casa. Inicia su trayecto a la cabecera municipal, caminando a pie durante 

45 minutos, luego toma bus para la cabecera municipal y tarda otros 45 minutos. En total, el 

trayecto los hace aproximadamente en 90 minutos. Desayuna en comedores de la localidad, 

posterior al desayuno, se instala en salón de honor de la Municipalidad Indígena, lugar en donde 

brinda su servicio comunitario; al igual que todas las Autoridades hace una invocación espiritual 

antes de cada comida y antes de iniciar su actividad.  

Este día al Uri’jil Winaq le correspondió asistir a supervisar el ensayo del baile tradicional en 

una comunidad de Chichicastenango. Dentro de la Municipalidad Indígena se vistió con atuendo 

de Uri’jil Winaq (traje ceremonial) y se trasladó durante otros 45 minutos a la comunidad donde 

desarrollaba el evento. 

 

La presencia del Uri’jil Winaq en esta actividad fue representar a la Municipalidad Indígena, ser 

testigo y asesor de ensayos del baile de torito; es garante de las tradiciones y costumbres.  

 

Después del almuerzo retornó al salón de honor ubicado en la cabecera municipal, el retorno se 

realizó en 45 minutos. En total el tiempo utilizado en esta actividad fue de 4 horas. Cuando 

regresa al salón, nuevamente hace una invocación espiritual de agradecimiento porque su 

actividad fue positiva. Luego cambia su atuendo y el Uri’jil Winaq se incorpora a la jornada de 

resolución de conflictos, orientación, mediación o recepción de denuncias por un tiempo de 3 

horas. 
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 Finalmente, el Uri’jil Winaq retorna a su casa en un trayecto y tiempo similar al de ida, culmina 

una jornada de trabajo comunitario. Empleando en total 12 horas de trabajo comunitario ad 

honorem. 

 

c) Segmento tres 

 

El segmento tres de Uri’jil Winaq está constituido por 4 Autoridades Ancestrales, representan el 

33 % del total de Autoridades. El nivel de actividades y responsabilidades de este segmento es 

menor que los dos segmentos anteriores. La cantidad de horas invertidas en sus actividades de 

trabajo comunitario es de un promedio de 9 horas al día por 6 días de trabajo al mes, significa un 

aporte de 54 horas de trabajo mensual, es decir 648 horas durante el año. 

 

 Podemos concluir que el tiempo de trabajo que emplean los Uri’jil Winaq, en la prestación del 

servicio a la comunidad, está en función del nivel jerárquico, es decir del nivel de 

responsabilidad y autoridad. El código de trabajo de Guatemala dice “la jornada ordinaria de 

trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de ocho horas diarias ni exceder de un total de 

cuarenta y ocho horas a la semana”.52 Tomando como parámetro las horas de trabajo que 

determina el código de trabajo, podemos calcular que los tres segmentos de Uri’jil Winaq 

trabajan entre un 112.5 y 187.5 % de tiempo mayor que lo que la ley expresa. Además, 

agregamos que el 100 % de los Uri’jil Winaq respondieron que no reciben ningún pago por el 

servicio comunitario porque es así la costumbre. 

 

																																																													
52 Código de trabajo y otras leyes, Decreto número 1441 del congreso de la República de Guatemala, Capítulo 
Tercero, jornadas de trabajo, artículo 116, pág. 63. 
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La realidad laboral de Uri’jil Winaq, no puede entenderse si no se relaciona con otro sistema y 

lógica económica que practican las comunidades indígenas y que tienen su base en un sistema 

ancestral aún vigente en Chichicastenango y que se manifiesta en el trabajo de los Uri’jil, Winaq.  

 

4.4. Análisis del valor trabajo de los Uri’jil Winaq  

 

4.4.1. Modelo de análisis 

 

4.4.1.1 Esquema 

 

En el presente apartado, se hace la valoración real del trabajo comunitario de los Uri’jil Winaq 

de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango. Para la valoración del servicio comunitario, 

se construye un modelo derivado de la teoría objetiva del valor planteado en el marco teórico de 

la presente investigación. De este modelo se toma en cuenta dos elementos sustanciales, para la 

construcción del valor-trabajo siendo estos: El capital constante y el capital variable. No se toma 

en cuenta la plusvalía debido a que es una variable que no se aplica, ni se ha aplicado, en el 

trabajo de las Autoridades Indígenas de Chichicastenango, pues tal como se escribió, el servicio 

del Uri’jil Winaq no se cobra nada, es gratuito o ad honorem y forma parte de un modelo 

ancestral, distinto al modelo capitalista vigente en Guatemala. Por eso la plusvalía es una 

variable inaplicable en el cálculo de este trabajo. 

   

 

 

 



	

111	

Esquema No. 5 

Esquema del modelo 

Valoración del trabajo o servicio comunitario del Uri’jil Winaq 

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

 

 

 

                                                                              Trabajo incorporado  

 

Trabajo pasado                                  Trabajo Actual  

          

   

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se representa en el modelo anterior, el valor total del trabajo incorporado al servicio que el 

Uri’jil Winaq brinda a la comunidad está integrado por los gastos pasados y los gastos actuales 

en que se pueden representar en la siguiente ecuación. 

Ecuación   No. 1           VTUW = Cc+Cv 

En donde: VTUW = Valor Total Trabajo de Uri’jil Winaq; Cc = Capital constantes; Cv = Capital 

variable.  

 

VALOR DEL TRABAJO 

DEL URI’JIL WINAQ 

	

Gastos Pasado =                                                 
canasta básica vital +formación de 

Autoridad + formación guía espiritual	

Gastos actuales = Alimentación+ 
transporte+teléfono+vestuario+ 
medicina+actividad ceremonial  

Capital constante	 Capital variable	
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Ecuación No.2   Cc = Csuw +Cfuw +Cfge 

En donde: Cc = Capital Constante; Csuw = Costo de subsistencia de Uri’jil Winaq; Cfuw = 

Costo formación Uri’jil Winaq y Cfge = Costo formación Guía Espiritual. 

Ecuación No. 3             Cv = Ca+ Ct+Cmo+ Crc + Crce+Cme+ Ccm 

Los elementos de la ecuación significa: Cv = Capital variable; Ca = Costo de alimentación; Ct = 

Costo telefonía; Cmo = Costo en movilización; Crc = Costo en ropa común; Crce = Costo en 

ropa ceremonial; Costo en medicina; Ccm = Costo en ceremonia maya. 

 

4.4.1.2 Detalle de las variables del valor trabajo de los Uri’jil Winaq 

 

Para el cálculo monetario de las variables que integran el capital constante y capital variable para 

los tres segmentos se realizan simplificaciones de las categorías como por ejemplo el costo de la 

canasta básica vital.  

 

a) Explicación de los elementos del trabajo pasado o capital constante 

El capital constante va a estar integrado por el trabajo pasado, que corresponde a lo que el Uri’jil 

Winaq gastó o invirtió para llegar a ser Autoridad. Las variables corresponden a los gastos 

pasados integrados por: los costos de la canasta básica de años anteriores, los costos de la 

formación como Autoridad más los costos de formación como guía espiritual. Es indudable que 

esta sumatoria de variables es una simplificación de la realidad y se realiza para obtener el dato 

de costos pasados.  
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a.a) Costo de subsistencia de Uri’jil Winaq 

 

Para los cálculos de subsistencia se realizó una operación retroactiva, se tomó como base el costo 

de la Canasta Básica Vital del último año (2016) y se multiplicó por un período de 10 años hacia 

atrás. Esto se realizó de esa forma, tomando en cuenta que la persona para llegar a ser Uri’jil 

Winaq, tuvo un proceso de formación y se estima solamente 10 años hacia atrás, aunque el 

tiempo pudo haber sido más años, pero con fines de simplificación se toma este punto de partida.  

Este costo tambien trata de representar el mantenimiento de su familia durante esos años. Este 

costo de subsistencia va a ser igual para los tres segmentos.  

 

a.b) Formación como Autoridad de Uri’jil Winaq 

 

Para llegar a ser Uri’jil Winaq, la persona va ganando su espacio como Autoridad a través de la 

participación obligatoria en diferentes cargos comunales. El ejercicio de estos cargos le brinda 

una acumulación de experiencias. La experiencia en estos cargos es un criterio para la selección 

de Uri’jil Winaq. La investigación de campo determinó que el 100 % de los actuales Uri’jil 

Winaq, han ejercido por lo menos 5 cargos comunitarios. El proceso para ejercer un cargo 

comunitario, se inicia cuando la asamblea comunitaria elije la persona para que ejerza un cargo 

de servicio a la comunidad. El derecho consuetudinario de la comunidad indica que es 

obligatorio ejercer ese cargo y no es remunerado. 

  

En la comunidad existen por lo menos 9 cargos que debe ejercer; los cargos más importantes por 

lo general son: a) los Unmaq’il cantón, dicho en el Idioma Español, los Comités de Pro-
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mejoramiento. Este cargo tiene una duración de 2 a 4 años. b) El Alcalde comunal normalmente 

de 2 años, c) Alcalde Cofrade, de la cofradía mayor, por lo menos de 6 años. En general, en el 

ejercicio de los diversos cargos se ejecutan durante un periodo aproximado de 15 años antes de 

ser Uri’jil Winaq. Los cargos ejercidos constituyeron un proceso de formación del carácter como 

dirigente necesario para ejercer la Autoridad. Los cargos que ejercen en ese proceso formativo, 

algunos son cargos de herencia ancestral y otros son cargos contemporáneos, pero al final son 

necesarios para llegar a ser Uri’jil Winaq. 

 

El derecho consuetudinario contempla alternativas para las personas que por razones especiales 

no pueden ejercer el cargo al que han sido electos o designados. Para estos casos, si la persona 

nombrada no puede ejercer el cargo, la persona nombrada contrata el servicio de otra persona, 

para ejercer dicho cargo y cumplir con el compromiso comunitario. La persona nombrada por la 

comunidad, debe reconocer monetariamente el tiempo de trabajo a la persona que lo sustituye.  

La remuneración monetaria debe ser durante todo el tiempo que le corresponde ejercer el cargo. 

El costo que se paga actualmente, se toma en este trabajo como un parámetro para calcular el 

costo anual de la formación como Autoridad del Uri’jil Winaq. Este cálculo también se aplica 

para los tres segmentos.   

 

a.c) Formación como Guía Espiritual: 

 

La tercera variable contemplada en el capital constante del valor-trabajo del Uri’jil Winaq, es la 

preparación o formación como guía espiritual.53 La formación  como guía espiritual es un 

																																																													
53 Información del ser Señor, José Ajanel Quino, Guía Espiritual de la comunidad de Chutzorop III, municipio de 
Chichicastenango, Departamento del Quiché.  
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proceso que tarda más o menos tres años, en ese tiempo el formando en el que realiza varias 

actividades para su proceso formativo, entre estos el estudio de los nahuales mayas y las 

ceremonias que realiza como práctica. En este cálculo, solo se contabilizara los gastos para las 

ceremonias.  El número de prácticas que se realizan es una ceremonia a cada dos meses, es decir 

seis ceremonias mayas anuales, un total de 18 ceremonias en los tres años de preparación.  

 

Para cada ceremonia, la persona que se está formando incurre en gastos de los materiales tales 

como: pom, candelas, incienso, veladoras, entre otros elementos. Además, el formado debe 

contar con un maestro Ajq’ij ya formado y anciano, él es la persona que brinda sus 

conocimientos a la persona que se forma, y la persona en formación debe brindar un apoyo 

económico al maestro, este apoyo se le conoce como ofrenda.  

 

4.4.1.3 Explicación de los elementos y costo del capital variable o gastos actuales en el que 

incurre el Uri’jil Winaq 

 

El capital variable va a estar dado por el trabajo actual, el que a la vez, está integrado por todos 

los gastos que requiere para vivir el Uri’jil Winaq  y desarrollar el servicio, estos son: los costos 

de alimentación, transporte, teléfono, vestuario, medicina, actividades ceremoniales.  

 

a) Costos en alimentación del Uri’jil Winaq (Ca)   

 

Los costos de alimentación que realizan los Uri’jil Winaq cuando realiza un día de trabajo o 

servicio comunitario como Autoridad, él necesita alimentos 3 veces en un día, más 2 refacciones, 
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el costo de estos alimentos diarios es de Q. 90.00 Quetzales. Además, el Uri’jil Winaq tiene 

familia a quién alimentar, de tal manera que este costo por alimentación de la familia puede 

calcular con el Costo de la Canasta Básica Vital (CBV),  según el INE, el costo de la Canasta 

Básica Vital en el mes de julio  2016, fue de Q. 6, 994.71.54	

	 	

b) Costos en telefonía (Ct)  

 

Actualmente, el uso de teléfono es imprescindible en la función del Uri’jil Winaq, los costos de 

telefonía; se incluye dentro de los gastos elementales del Uri’jil Winaq para que brinde su 

servicio comunitario. El costo de este servicio para los Uri’jil Winaq está también en función del 

nivel de responsabilidades, es decir, la persona que tiene un cargo mayor, el costo de telefonía 

móvil es más elevado, que las otras Autoridades de menor rango. El costo promedio mensual es 

de Q. 613.36. 

 

c) Costos en Movilización (Cmo) 

 

Los Uri’jil Winaq, en general, no residen en la cabecera municipal de Chichicastenango, ellos 

viven en comunidades distintas del municipio, por esa razón, el Urij’jil Winaq necesita 

movilizarse desde la comunidad de origen hacia la sede de la Municipalidad indígena que se 

ubica en el casco urbano de Chichicastenango. Un ejemplo es la máxima Autoridad de la 

Municipalidad Indígena, el Nim Uri’jil Winaq vive en una comunidad que dista 6 kilómetros de 

la sede, por eso, él tiene que desplazarse todos los días por cualquier medio de transporte. El 

																																																													
54	http://www.prensalibre.com/economia/economia/costo-de-canasta-aumenta	
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número de desplazamiento diario son de dos, lo que tiene un costo estimado mensual de Q. 

218.53. 

 

d) Costos ropa Común (Crc) 

 

Actualmente, los Uri’jil Winaq realizan su función de Autoridad con dos tipos de vestimenta, 

con ropa común y con atuendo tradicional. Usan ropa común para actividades tales como: 

Verificación de límites de territorio del municipio de Chichicastenango, atención de diversos 

casos en la cabecera municipal, reuniones ordinarias y extraordinarias (día miércoles), 

actividades de coordinación con los líderes comunitarios, entre otros. La ropa común se compone 

de los siguientes elementos: Pantalón, camisa, camiseta, chumpa y zapatos. Y si le atribuimos un 

costo promedio de Q. 155.00 mensual. 

  

e) Costo ropa Ceremonial (Crce)  

 

El atuendo tradicional está compuesto por: pantalón cuto, chaqueta, sute, faja, morral y los 

caites. Este atuendo tiene dos distintivos: el primer distintivo corresponde a la identidad étnica, 

en este caso Maya K’iche’ del municipio de Chichicastenango, el segundo identifica a la persona 

que ejerce un cargo, en este caso como Uri’jil Winaq.  

 

El Nim Uri’jil Winaq, Principal General Tomás Calvo Mateo explica: el atuendo ceremonial se 

usa cuando asisten a actividades especiales como: Fiesta titular de Chichicastenango, reuniones 
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oficiales con Autoridades del Estado, día de los Santos, Semana Santa, invitaciones especiales, 

en actividades de representación de la Municipalidad Indígena, entre otras. 

El Atuendo tradicional tiene un costo que va en relación al material de que están elaborados los 

que se pueden clasificar en tres categorías: de primera, de segunda y de tercera.  El atuendo de 

primera clase está hecho con hilo de seda, el costo actual de un traje de este tipo es de 

aproximadamente Q. 18,000.00. El atuendo de segunda clase, es una calidad que lleva 

combinado seda y lustrina. El costo de este tipo de traje actualmente es de Q. 10,000.00 y el 

atuendo de tercera clase, está hecho con hilo totalmente de lustrina, el costo actual se estima en 

Q. 5,000.00. El tiempo de duración promedio de un traje es de 10 años. Cabe mencionar que, el 

primer segmento de Uri’jil Winaq regularmente usa atuendo de primera y de segunda categoría, 

mientras que la tercera categoría es usada por los Uri’jil Winaq del tercer segmento. El costo 

promedio mensual es de Q. 72.24.  

 

f) Costos de medicina (Cme) 

 

Otro de los elementos que se consideró en la presente investigación, es el de medicinas debido a 

que el Uri’jil Winaq siempre realiza gastos para la compra de algunos medicamentos para 

enfermedades comunes. Cuando considera necesario acude al servicio de un médico, se estima 

un gasto económico promedio mensual de Q. 102.00. 
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g) Costos de ceremonia maya (Ccm) 

 

Un aspecto que los Uri’jil Winaq mantienen como parte de la cultura maya, son las ceremonias o 

quemas de pom,55 estas ceremonias las realizan para que sus actividades de Uri’jil Winaq no 

tengan dificultades, piden por su salud y por el bienestar de la población. Estas ceremonias, la 

realizan 3 veces o 4 veces al año, rigiéndose según los nahuales del calendario maya. Y el costo 

promedio se estima en Q. 77.11, cada ceremonia. 

  

4.4.1.4 Resumen de la valoración de los componentes del trabajo de los Uri’jil Winaq por 

segmentos 

 

a) Capital constante, variable y valor total del primer segmento de Uri’jil Winaq 

Cuadro No. 12 

Cálculo del Capital constante del primer segmento de los Uri’jil Winaq  

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Cantidad en miles de Quetzales) 

Actividad Tiempo Costo  por año Total 

Gastos pasados para vivir 10 años 86,689.08 866,890.80 

Formación como Autoridad 15 años 36,000.00 540,000.00 

Formación como Ajq’ij 3 años 9,600.00 28,800.00 

TOTAL   1,435,690.80 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 

 

																																																													
55 Es un material extraído del árbol que tiene mucha resina y es usado por el guía espiritual. 
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En el cuadro anterior, se puede observar que el valor total del trabajo pasado o capital constante 

del Uri’jil Winaq del segmento 1, es de Q. 1,435,690.80. Este valor corresponde a la etapa 

anterior de ser nombrado Uri’jil Winaq. Para integrar al costo anual, el trabajo pasado se estima 

con fines de cálculo, los años que el Uri’jil Winaq va a estar en condiciones de brindar el 

servicio a la comunidad, se concluye que es un promedio de 12 años. Por lo tanto la parte del 

trabajo pasado que se integra anualmente al valor del servicio de Uri’jil Winaq es de Q. 

119,640.90 anuales, lo que corresponde a Q. 9,970.07 mensuales. 
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En el cuadro anterior, se puede observar que el valor total del trabajo pasado o capital constante 

del Uri’jil Winaq del segmento 1, es de Q. 1,435,690.80. Este valor corresponde a la etapa 

anterior de ser nombrado Uri’jil Winaq. Para integrar al costo anual, el trabajo pasado se estima 

con fines de cálculo, los años que el Uri’jil Winaq va a estar en condiciones de brindar el 

servicio a la comunidad, se concluye que es un promedio de 12 años. Por lo tanto la parte del 

trabajo pasado que se integra anualmente al valor del servicio de Uri’jil Winaq es de Q. 

119,640.90 anuales, lo que corresponde a Q. 9,970.07 mensuales. 
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Cuadro No.13  

Cálculo del capital variable del primer segmento de los Uri’jil Winaq 

 Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

 (Cantidad en miles de Quetzales) 

Tipo	de	gastos		 Costo	diario		 No.	De	días	de	
trabajo	al	mes		

Costo	
mensual	

Alimentación(3	tiempos,	2	
refacciones)		 Q.	90.00	 24	 Q.					2,160.00	

Costo	de	subsistencia	de	la	
familia	del	Uri’jil	Winaq	*	 	 	 Q.			6,994.71,	

Teléfono	móvil	 Q.	46.67	 24	 Q.					1,120.08	

Transporte	 Q.		7.40	 24	 Q.								177.60	
Ropa	normal	 	 	 Q.								184.04	

Atuendo	especial		 	 	 Q.										84.72	

Gastos	en	medicina	 	 	 Q.								100.00	

Gastos	en	espiritualidad		 	 	 Q.						107.33	

Total	 	 	 Q.		10,928.48	

Fuente: elaboración propia con base a datos de campo. 

* Costo de la subsistencia de la familia del Uri’jil Winaq es de Q. 6,994.74, igual a la canasta 

básica vital.56  

Los costos de los diversos elementos que integran el capital variable o trabajo presente del 

servicio que brinda el Uri’jil Winaq del segmento 1 es de Q. 10,928.48 mensuales. 

 

 

 

 

																																																													
56 http://www.prensalibre.com/economia/economia/costo-de-canasta-aumenta 
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Cuadro No. 14 

Valor total del trabajo del primer segmento de los Uri’jil Winaq 

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

 (Cantidad en miles de quetzales) 

Variables Valor  mensual 

Costo Total de Capital Constante o trabajo 
Pasado Q. 9,970.07 

Costo de Capital  Variable o trabajo actual Q. 10,928.48 

Valor Total Q. 20,898.55 

Fuente: investigación de campo con base a datos del cuadro No.12 de capital constante y 

 Cuadro No. 13 de capital variable. 

 

  

El valor total que resulta de la sumatoria de los costos constantes y variables del trabajo de los 

Uri’jil Winaq del segmento 1, es de Q. 20,898.55 mensuales. La cantidad resultante es el aporte a 

la comunidad de cada uno de los Uri’jil Winaq al brindar el servicio. Tomando en cuenta que el 

Uri’jil Winaq de este segmento trabaja 24 días y la jornada de trabajo es de 15 horas durante el 

día, tenemos un resultado de Q. 870.78 por día de trabajo de 15 horas, pero si lo calculamos con 

lo que establece el código de trabajo de una jornada de trabajo diario es de 7 horas,57 el valor 

total del aporte por día se eleva a Q. 124.40 por hora trabajada.  

 

 

 

  
																																																													

57	Código	de	trabajo	Decreto	número	1441	del	Congreso	de	la	República	de	Guatemala,	última	edición	artículo	117,	
pág.	64.	
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b) Capital constante, variables y valor total del segundo segmento de Uri’jil Winaq  

Cuadro No. 15 

Cálculo del capital constante del segundo segmento de los Uri’jil Winaq 

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

 (Cantidad en miles de Quetzales) 

Actividad Tiempo Costo  por año Total 

Gastos pasados para vivir 6 años 86,689.08 520,134.48 

formación como Ajq’ij 3 años 9,600.00 28,800.00 

formación como Autoridad 6 años 36,000.00 216,000.00 

Total   764,934.48 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 
 

Del cuadro No. 15, se puede derivar el valor de todos los elementos del trabajo pasado de los 

Uri’jil Winaq que hacen un total de Q. 764,934.48, el mayor costo lo constituye los gastos 

pasados para vivir y en segundo lugar el costo de formación como Autoridad.  

Es importante indicar sobre la cantidad de años de formación como Autoridad es menor que el 

primer segmento, debido a que el Uri’jil Winaq ocupa jerarquía de menor rango en el Consejo 

Mayor de la Municipalidad Indígena. 

 

A este segmento también se la estima un tiempo de servicio de 12 años por lo que resulta que el 

costo del trabajo pasado es de Q. 64,744.54 al año, resultando un costo mensual de Q. 5,395.38. 
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Cuadro No. 16  

 Cálculo del capital variable del segundo segmento de los Uri’jil Winaq 

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

 Año 2016  

 (Cantidad en miles de quetzales) 

Tipo de gastos  Costo diario  No. De días de 
trabajo al mes  Costo mensual 

Alimentación (3 tiempos y 
2 refacciones )  Q. 90.00 8 Q.     720.00 

Costo de Subsistencia de la 
familia del Uri’jil Winaq’   Q.  6,994.71 

teléfono móvil Q. 45.00 8 Q.    360.00 

Transporte Q. 44.00 8 Q.    352.00 
Gastos en medicina   Q.    128.00 
Ropa común   Q.    219.00 
Gastos en espiritualidad   Q.    105.00 
atuendo especial    Q.     83.00 
Total   Q. 8,961.71 
Fuente: elaboración propia con base a datos de investigación de campo. 

 

El costo mensual de los elementos del capital variable de las Autoridades del segundo segmento, 

suman un total de Q. 8,961.71. El costo más significativo es la alimentación de la familia.  
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Cuadro No. 17 

Valor total mensual del trabajo del segundo segmento de los Uri’jil Winaq  

Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

 (Cantidad en miles de quetzales) 

Variables Costo  mensual 

Costo Total de Capital Constante (trabajo 
Pasado) Q. 5,395.38 

Costo de Capital  Variable (trabajo actual) Q. 8,961.71 

Total Q. 14,357.09 

Fuente: envestigación de campo con base a datos del cuadro No. 15 de capital constante y 

Cuadro No.16 de capital variable.   

 

El valor trabajo mensual de servicio que brinda el Uri’jil Winaq del segundo segmento a la 

comunidad es de Q. 14,357.09. En esta estructura de costos, el capital variable constituye la 

mayor cantidad. 
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c) Capital constante, variable y valor total del tercer segmento de Uri’jil Winaq 

Cuadro No. 18 

Cálculo de capital constante del tercer segmento de los Uri’jil Winaq 

Municipalidad indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Cantidad en miles de Quetzales) 

Actividad Tiempo Costo  por año Total 

Gastos  pasados para 
vivir 4 años Q. 86,689.08 Q. 346,756.32 

formación como 
Autoridad 4 años Q. 36,000.00 Q. 144,000.00 

Total   Q. 490,756.32 

Fuente: elaboración propia con base a investigación de campo. 

 
En este segmento, no tiene el costo de formación como Ajq’ij, pues es el segmento de 

Autoridades más joven y aún no cuentan con esa formación. El trabajo pasado del tercer 

segmento de Uri’jil Winaq tiene un valor estimado de Q. 490,756.32 al año. El trabajo como 

autoridad se estima también en 12 años, por lo que el costo constante anual de Q. 40,896.36 o Q. 

3,408.03 al mes.  
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Cuadro No.19 

Cálculo del capital variable del tercer segmento de los Uri’jil Winaq  

Municipalidad indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Cantidad en miles de quetzales) 

Tipo de gastos Costo diario No. De días de 
trabajo al mes Costo mensual 

Alimentación (desayuno, 
almuerzo, cena y 2 vece de 
refacción ) 

Q. 90.00 6 Q.   540.00 

Costo de Subsistencia de la 
familia del Uri’jil Winaq’   Q. 6,994.71 

Transporte Q. 21.00 6 Q.   126.00 

Eeléfono móvil  6 Q.  360.00 

Gastos en medicina   Q.    78.00 

Atuendo especial  6 Q.    49.00 
ropa común   Q.    62.00 
Gastos en espiritualidad   Q.    19.00 
Total  capital variable   Q.8,228.71 

             Fuente: elaboración propia con base a datos de investigación de campo. 

 

El cuadro No.19 indica valor mensual del capital variable o trabajo actual que incurren las 

Autoridades del segmento tres es de Q. 8,228.71 mensuales. El costo mayor lo tienen en los 

medios de subsistencia para la familia. 
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Cuadro No. 20 

Valor total del trabajo de los Uri’jil Winaq del tercer segmento 

Municipalidad indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Cantidad en miles de quetzales) 

Variables Costo  mensual 

Costo Total de Capital Constante (trabajo 
pasado) Q. 3,408.03 

Costo de Capital  Variable(trabajo actual) Q.  8,228.71 

Total Q. 11,336.74 

             Fuente: investigación de campo con base a datos del cuadro No. 18 de capital constante 
 y cuadro No.19 de capital variable.  

 

El valor total que resulta de los costos constantes y variables del trabajo de los Uri’jil Winaq 

asciende un total de Q. 11,336.74 al mes. El trabajo actual es también el rubro mayor en esta 

estructura de costos.  
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4.4.1.5 Valores constantes y variables del servicio de los Uri’jil Winaq 

 

Cuadro No. 21 

Valor total de los servicios de los tres segmentos  

Uri’jil Winaq Municipalidad Indígena Chichicastenango, El Quiché 

Año 2016 

(Cantidad en miles de quetzales) 

 

 

 

 

 

 

 

El valor total de los servicios que brindan los Uri’jil Winaq del Consejo Mayor de la 

Municipalidad Indígena, llega a una cantidad mensual de Q.181, 028.06, es decir, los 12 Uri’jil 

Winaq aportan una cantidad anual de Q. 2, 172,336.72. El segmento que más aporta a este monto 

es el primer segmento de Uri’jil Winaq, pues el valor trabajo de este segmento es de Q. 

20,898.55 mensual. Este resultado son muestra que el funcionamiento de los Uri’jil Winaq de la 

Municipalidad Indígena como parte del recurso humano, tiene un valor altamente significativo 

en términos monetarios. Aunque los Uri’jil Winaq no cobran este servicio, es un valor ofrendado 

por las personas que ejercen los cargos de Autoridad. 

El valor obtenido del trabajo de cada uno de los segmentos es mayor en todos los casos al salario 

mínimo que según el Ministerio de Trabajo públicó para 2016. Por ejemplo, el segmento de 

Costos 

Segmentos 
Costo Constante Costo 

Variable 
Valor Trabajo de 

Uri’jil Winaq 

Segmento 1 Q. 9,970.07 Q. 10,928.48 Q. 20,898.55 

Segmento 2 Q. 5,395.38 Q.  8,961.71 Q. 14,357.09 

Segmento 3 Q. 3,408.03 Q.  8,228.71 Q. 11,636.74 

Fuente: investigación de campo con base a datos del cuadro No.14, 17 y 20 de    
costos constantes y variables de los segmentos 1, 2 y 3 de Uri’jil Winaq. 
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Uri’jil Winaq que menos valor aporta en servicio comunitario es 466 % superior en relación al 

salario mínimo. El segmento que más aporta es el segmento 1 y es 837 % mayor al salario 

mínimo. 

Por otro lado, también se puede relacionar el ingreso que tiene los segmentos de Uri’jil Winaq y 

determinar que el nivel de ingreso total que obtienen tampoco cubre el costo real del valor 

trabajo. Por ejemplo, el que menos ingreso tiene una diferencia del 86 % en relación al valor 

trabajo.  El Uri’jil Winaq que más ingreso obtiene tiene una relación de 79 % menos que el valor 

de su trabajo, en todos los casos, la Autoridad indígena no obtiene el ingreso suficiente para 

cubrir el valor de su trabajo. 

 

4.5. Opinión de los Uri’jil Winaq sobre su trabajo comunitario 

	

La investigación realizada abarcó también las opiniones de los Uri’jil Winaq de la Municipalidad 

Indígena, respecto al trabajo o el servicio que brindan a las comunidades del municipio de 

Chichicastenango. Las opiniones se lograron recabar a través de preguntas abiertas o generadoras 

de ideas que a continuación se puntualiza:  

 

Del 100 % de los Uri’jil Winaq, el 87 % manifestaron que el servicio comunitario que brindan es 

muy importante para los habitantes del municipio, porque permite mantener y fortalecer las 

tradiciones, costumbres, valores y principios ancestrales del municipio de Chichicastenango. 

El 100 % de los Urj’jil respondieron que, el servicio comunitario que se brinda a la población es 

en calidad y totalmente ad honorem, las Autoridades nunca han cobrado ese servicio, es así la 
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costumbre en Chichicastenango, un honor para ellos servir la comunidad y lo ven como parte 

cotidiano de la vida.  

 

El 17,% de los Uri’jil Winq opinaron que el servicio comunitario que brindan a las comunidades 

de Chichicastenango, responde a un mandato muy antiguo, algo sagrado y obedece a una 

convicción espiritual para ejercer ese cargo de Uri’jil Winaq, el que se niega o no cumplir, tendrá 

consecuencias negativas hacia la persona, estas consecuencias pueden ser enfermedades, fracasos 

o cualquier otro problema individual o familiar.   

 

El mandato debe ser bajo los principios de la propia voluntad, convicción y entrega al servicio 

comunitario de forma ad honorem. El servicio comunitario se brinda a la gente que lo necesita, la 

atención es a las diversas necesidades que tiene el pueblo. Manifestaron también que no esperan 

un beneficio económico o pago económico, sino que la visión responde a otra lógica, ellos 

esperan beneficios diferentes a los beneficios que se esperan en el sistema capitalista. Los 

beneficios que esperan son: bendiciones para el mismo Uri’jil Winaq, de su familia y población 

en general, abundancias en medios de vida, vivir sin enfermedad, vivir bien a nivel personal y 

familiar, que sus hijos y nietos tengan buena vida, sean obedientes, respetuosos, esperan heredar 

una cultura de paz y amor a la nueva generación, especialmente a la juventud chichicasteca.  

 

Las opiniones de los Uri’jil Winaq en ningún momento mencionaron esperar o recibir un pago 

monetario o en especie del servicio que brindan, producto de su trabajo. Se muestran satisfechos 

de las condiciones en que se desenvuelven como Autoridad, no están preocupados si son o no 

pobres, su mayor preocupación es vivir: ellos, su familia y su pueblo. 
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Como opinión de una de las esposas de los Uri’jil Winaq, manifestó que al dejar el hogar por 

prestar el servicio, automáticamente la esposa y los hijos son los que toman la responsabilidad de 

velar y coordinar la actividad económica a nivel interno de la familia, siempre bajo la 

supervisión del jefe de hogar.  

 

Según información recabada refleja que, la familia se siente también parte del ejercicio de cargo 

del Uri’jil Winaq, es decir es una visión compartida. Al sentirse parte del ejercicio de cargo de 

alguna manera genera satisfacción en la esposa y también en la familia, porque el esposo presta 

un servicio. Esta es una concepción ideológica de la población maya k’iche’, en donde el 

hombre, cuando recibe una cargo, por ejemplo de cofradía o principal, automáticamente la 

esposa también acepta y ejerce un cargo, aunque no de manera directa, la cual convirtiéndose en 

cho’nab’e, es decir, la primera dama.   
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CAP´ÍTULO V 

5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Análisis  

 

Un aspecto de central importancia de este trabajo fue determinar que todos los Uri’jil Winaq del 

concejo mayor de la Municipalidad Indigena de Chichicastenango, brindan un servicio, que 

tomando en cuenta los elementos de la teoría del valor objetivo, el aporte en valor trabajo que 

realizan las Autoridades Ancestrales es aún mayor de los Q. 20,898.55, este valor total no 

incluye el ahorro que hace el Estado, al no remitir todos y diversos conflictos que resuelven, por 

ejemplo el caso en la mediación de conflictos de tierra. Si se tomara este aspecto, el valor trabajo 

es más alto. El segmento que menos valor trabajo brinda es de Q. 11,636.74 mensuales. Una 

forma de medir la magnitud que significa el aporte en el servicio comunitario de las Autoridades 

Ancestrales, es a partir del costo de canasta básica vital, tomando esta base, todas las 

Autoridades individualmente superan los costos de la canasta básica vital calculada para el año 

2016. 

 

El segmento de Uri’jil Winaq que menos valor trabajo aporta, brinda un 62 % más que el costo 

de la Canasta Básica Vital. Esto significa que la Autoridad que menos aporta al trabajo 

comunitario tienen un desgaste físico y muscular mayor en 62 % que la energía representa el 

grupo de alimentos y bienes que contiene la canasta básica vital.58  

																																																													
58 Según informe del INE, el Costo de la Canasta Básica Alimentaria del mes de diciembre de 2016,  estuvo en        
Q. 3,958.80, mientras que la Canasta Básica Vital alcanzó los Q. 7,224.09 Quetzales. 



	

134	

Los otros segmentos de Uri’jil Winaq que mayor tiempo aportan al servicio comunitario, es aún 

mayor 189 % su déficit entre su valor trabajo con la canasta básica vital.   

 

Es complejo analizar este fenómeno desde el punto de vista del mundo capitalista, debido a que 

es difícil comprender la razón y sostenibilidad de este servicio. Podemos citar, por ejemplo, 

opiniones de personas de este mismo municipio, obtenidos en este estudio, quienes no creen que 

los Uri’jil Winaq aportan trabajo ad honorem. Hay Algunas personas que piensan que a las 

Autoridades los remuneran de alguna forma, ya sea de parte de alguna institución u organización, 

otros indican que “si el servicio que se brinda gratuitamente o que no me pague ningún 

centavo… ni loco, yo matándome en dar mi trabajo para el beneficio del pueblo y mi situación 

precaria no…” Por esa razón piensan que a las Autoridades se les está pagando de alguna forma 

y por eso no pueden comprender el trabajo de las Autoridades Ancestrales, si ellos que son del 

municipio no pueden comprender este fenómeno, mucho más difícil es para alguien que viene de 

fuera del departamento y aún mayor fuera del país. Sin embargo, los resultados obtenidos en la 

presente investigación lograron demostrar que no existe ningún indicio que las Autoridades 

reciban algún pago monetario o en especie por su trabajo como Autoridad. Podemos decir 

también que la falta de comprensión de este fenómeno es debido a varios factores entre los 

cuales podemos mencionar: 

a) Falta de información y observación de la realidad de las personas locales sobre los aspectos 

históricos y culturales, esto unido a la difusión y penetración masiva de los medios de 

comunicación y de educación que promueven la cultura occidental y borra la realidad cultural 

comunitaria con herencia ancestral.   
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b) La mayoría de los jóvenes, especialmente los que estudian ya no creen en este tipo de sistema 

de remuneración del servicio, debido que desde la escuela primaria hasta la universidad no se 

estudia absolutamente nada respecto al sistema económico ancestral y su permanencia aunque 

cada vez más débil, pero el avance y fuerza con que se impone la cultura del sistema capitalista 

donde la ganancia es el único motivo para trabajar. Eso es lo que aprenden y con la tecnología 

actual aún es más el elemento desvanecedor de la cultura y de la economía ancestral, por esa 

razón, los jóvenes no tienen ni memoria histórica, y entonces lo que ven ellos es como una 

costumbre sin conexión con la historia de los pueblos originarios, y el servicio del Uri’jil Winaq 

que si bien es importante para la comunidad debía de remunerarse.  Los jóvenes solo conocen el 

pago como remuneración del trabajo. 

 

c) Los programas educativos no contemplan la enseñanza de la verdadera historia de Guatemala, 

especialmente sobre la cultura ancestral. 

 

Sin embargo, si se analiza desde la perspectiva u opinión de los Uri’jil Winaq, encontramos que 

ellos manifiestan un alto grado de satisfacción de lo que hacen, no se sienten mal por brindar más 

trabajo de lo que nosotros llamaríamos normal, 7 u 8 horas de trabajo, tampoco se sienten mal 

por no tener dinero, tampoco se sienten mal si no llenan o cubren el costo de la canasta básica ni 

mucho menos la canasta básica vital, es más ni conocen estos conceptos. 

 

El 100 % de Uri’jil Winaq opinan que el servicio comunitario, que prestan a las comunidades de 

Chichicastenango, es un aporte individual y de alguna manera familiar, consideran que es 
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importante practicar y mantener el trabajo comunitario sin fines de lucro. El fin de contribuir y 

dar sustento a la organización ancestral es para mantener el p’tan –servicio comunitario-.   

 

Para ellos, el “p’tan” o servicio comunitario es como una ofrenda que se brinda a la comunidad, 

y que ese p’tan lo hacen con mucho agrado, en nombre de los abuelos y el Ajaw. Consideran que 

es importante practicar y mantener el trabajo comunitario sin fines de lucro. Sin embargo, la otra 

lógica, la de los Uri’jil Winaq que responde a una lógica de herencia maya, prevalece la 

cooperación o apoyo mutuo para la atención de las diversas necesidades. Un caso que podemos 

ilustrar como ejemplo de esta lógica ancestral es lo que se practica en una comunidad indígena 

tradicional: si la persona necesita construir una casa, la persona se apoya en otras personas en 

edad de trabajar de la misma comunidad, ellos lo apoyan en la construcción de su casa sin 

necesidad de pagarle el trabajo. Pero que también el solicitante queda en deuda, el que llegue a 

trabajar necesite el apoyo, se le brindara también trabajo gratuito.   

 

En este caso, se aplica la cooperación que en idioma k’iche’ se llama “K’mo chak” o q’uch  chak  

que se traduce en español como trabajo grupal o colectivo, la que significa también reciprocidad, 

es decir, si hoy ayudan a construir la casa de un vecino, para el día de mañana la persona 

beneficiada ayudará al vecino a que construya su casa.59 Con este ejemplo, se puede ilustrar la 

cooperación  que viene a ser una fortaleza para la vida comunal. 

 

Se pudo también observar que las Autoridades indígenas ancestrales necesitan generar un ingreso 

propio para vivir en este sistema donde todo es comprado con dinero, y tal como se demostró, las 

																																																													
59 Información del líder, Nicolás Chumil Riquiac de la comunidad de Sacbichol, del municipio de Chichicastenango, 
departamento del Quiché. 
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Autoridades tienen diversas formas de generar u obtener recursos monetarios para sus gastos. 

Pero lo importante en este caso es que el ingreso del 83 %  de las Autoridades no cubre la 

canasta básica, el otro 17 %  de los Uri’jil Winaq con su ingreso cubre el costo de la canasta 

básica, pero no cubre la canasta básica vital, significa que tanto los Uri’jil Winaq y sus familias 

tienen un nivel de vida  de baja calidad. 

         

Sin embargo, las personas manifestaron no sentirse mal, o preocupados por no tener satisfactores 

materiales como vehículos a su servicio, bienes muebles o inmuebles, oficina más modernas, 

etc., al contrario, están satisfechos por el nivel de trabajo que realizan en contraste con el nivel de 

satisfactores que logran obtener, ellos “no se sienten pobres”, esto fue una manifestación directa 

aunque nuestro criterio al juzgar por el tipo de vivienda, el nivel de ingreso o de cobertura de la 

canasta básica podemos catalogarlos en pobreza aunque no extrema. 

 

Todo de lo escrito arriba, se puede deducir que todo este tipo de trabajo está regulado por otra 

lógica económica, Racancoj (2016), escribe que se basa en la lógica de la economía maya, en 

donde el principal objetivo es el “privilegio de la vida humana y a la vida del entorno natural, 

como fines de todas las acciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios de 

la sociedad y de las personas” (p. 10). Con todo esto, se confirma que el servicio comunitario que 

los Uri’jil Winaq brindan, responde a un modelo de economía totalmente diferente al modelo o 

sistema capitalista en el que estamos inmersos.    

 

Se puede decir entonces que todo lo presentado sobre el trabajo del Uri’jil Winaq es herencia de 

un modelo económico que obedece una racionalidad distinta, una lógica económica ancestral, 
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modelo de vida totalmente diferente que resalta la colectividad, apoyo mutuo, la vida colectiva, 

el respeto a la madre tierra. Es un modelo de vida totalmente diferente al sistema actual que 

privilegia la ganancia, el bienestar individual y la propiedad privada, y por esa razón es 

incomprensivo, desde el concepto de economía subjetiva, la forma de trabajo de las Autoridades 

Ancestrales. 

 

Con todo lo anterior, podemos decir que la hipótesis propuesta en la investigación que fue “el 

costo real del servicio que brindan los “Uri’jil Winaq” del Consejo Mayor como Autoridades 

Principales de las 89 comunidades del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, es superior 

que el costo de la canasta básica del año 2016. El continuar con este servicio tiene efectos 

positivos para el mantenimiento de la cultura, pero genera efectos negativos en la economía 

familiar de los Uri’jil Winaq”, con los resultados de la investigación se confirmó en un 100 %, 

con los siguientes elementos y argumentos se pueden demostrar de forma resumida la 

confirmación de variables. 

 

El costo real del servicio comunitario del Uri’jil del Consejo Mayor de la Municipalidad 

Indígena de Chichicastenango, es mayor que la canasta básica del año 2016. 

 

El tiempo de trabajo que dedican los Uri’jil Winaq para el servicio comunitario, puede calificarse 

como muy alto. El primer segmento constituido por el 25 % de Autoridades Ancestrales trabajan 

15 horas al día, durante 24 días al mes, el valor hora de trabajo de este segmento es de Q. 124.40, 

inclusive los Uri’jil Winaq que aportan menos trabajo, el valor trabajo es siempre alto. 
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Contrastando el ingreso mensual que generan por cuenta propia del Uri’jil Winaq, se determinó 

que solamente el 17 % superan el costo de la canasta básica alimentaria, pero no supera el costo 

de la canasta básica vital, en otras palabras, no superan el nivel de pobreza general. El 83 % de 

Uri’jil Winaq el ingreso económico que obtiene, también por cuenta propia no superan el costo 

promedio de la canasta básica vital, y por lo tanto se considera en pobreza extrema. 

 

Por otro lado, el nivel de trabajo de los Uri’jil Winaq contrastados con los satisfactores de la 

canasta básica y vital, existe déficit porque generan condiciones que afectan negativamente la 

vida económica de la familia del Uri’jil Winaq, pues según este parámetro, ellos se ubican en 

condiciones de extrema pobreza. Por no disponer de dinero necesario para comprar los bienes y 

servicios que teóricamente definen las canastas básica y vital.   

 

Las características principales del servicio que brindan los Uri’jil Winaq es: un servicio 100 % 

gratuito o ad honorem, el cargo que ejercen es vitalicio, meritocratico y no es hereditario, 

tampoco reciben otro tipo de pago, a pesar de eso, siguen brindando su servicio comunitario, lo 

hacen por una convicción total, con responsabilidad sin esperar beneficio personal. Lo que 

buscan es la armonía, paz y buena convivencia familiar entre las comunidades de 

Chichicastenango.  Todas estas características del trabajo de los Uri’jil Winaq tienen como base 

una racionalidad económica ancestral, aspecto que es positivo para la población indígena y 

Guatemala en general, pues mantiene una cultura económica que ha sido heredada desde hace 

varios siglos atrás. 
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5.2. Conclusiones 

 

Del 100 % de los Uri’jil Winaq, el 92 % son personas mayores de 40 años de edad, todos tienen 

una familia formal y viven con ellos. El 67 % son casados por lo civil, pero todos viven o han 

tenido esposa; tienen hijos, el promedio de hijos es 3.6. El 58 % practican la espiritualidad maya. 

El 50 % son alfabetos y tienen como máximo tercer grado de escolaridad, aunque el nivel de 

escolaridad no es condición primordial para ejercer un cargo de Uri’jil Winaq.  

 

El 92 % de los Uri’jil Winaq cuentan con vivienda propia, las viviendas cuentan con más de dos 

ambientes, podemos decir que el modelo básico es de 3 ambientes más el  terreno, ya sea unido o 

separado de la casa. Tienen pisos adecuados, los servicios básicos, con que cuentan las 

viviendas, se puede considerar sanitariamente aceptable porque todas las viviendas cuentan con 

agua y luz, tienen distintas formas de eliminación de basura y excreta. No existe el fenómeno de 

hacinamiento dado el número y tamaño de las habitaciones de las viviendas.   

 

El 100 % de los Uri’jil Winaq generan ingresos monetarios de forma propia y tienen distintas 

fuentes que forman cuatro segmentos. El grupo que mayor número de fuentes es de 6 y los 

menos tiene 2 fuentes. El ingreso más alto llega a Q. 4,300.00 mensuales, y el ingreso menor es 

de Q. 1,587.00. Todos estos niveles de ingreso solo el 17 % de Autoridades sus ingresos superan 

el costo de la canasta básica situada en Q. 3,958.80, pero el 100 % no supera la canasta básica 

vital para el año 2016. 
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El servicio comunitario que brindan los Uri’jil Winaq del Consejo Mayor de la Municipalidad 

Indígena de Chichicastenango, es para satisfacer las diversas necesidades de tipo colectivo o de 

orden superior de los habitantes de las 89 comunidades del municipio. Tiene la característica 

particular de ser ad honorem. El costo del servicio es alto, los beneficios que obtienen al generar 

el servicio son también altos, para ellos, al brindar ese servicio fortalece la vida de manera 

espiritual y material, con esa visión no lucrativa u obtener mayores beneficios, es decir la 

ganancia.  

Para determinar el valor trabajo de los Uri’jil Winaq, se tomó en cuenta el capital constante y 

capital variable. En el capital constante o trabajo pasado se tomaron en cuenta gastos pasados en 

medios de vida, formación de Autoridad y formación como guía espiritual. En el capital variable 

o trabajo actual se identificaron los elementos como: alimentación, transporte, teléfono, vestuario 

(normal y ceremonial), medicina y la actividad ceremonial, con sus diferentes costos. Tomando 

en cuenta esos elementos se lograron determinar tres grupos por el valor trabajo. El primer 

segmento de Autoridades aporta 15 horas de trabajo al día, 24 días al mes con valor de Q. 

20,898.55 o sea el cálculo de Q. 124.40 por hora trabajo. El segundo segmento aporta 12 horas 

por cada jornada trabajo comunitario, durante 8 días al mes, el valor asciende a Q. 14,357.09. El 

tercer segmento aporta 9 horas y 6 días al mes con un valor es de Q. 11, 636.74.  

El servicio que brindan los Uri’jil Winaq fortalece de manera positiva a la cultura y tanto a la 

economía a nivel del municipio por el servicio que se brinda en calidad de ad honorem, pero esta 

situación genera efectos negativos en la misma persona y la de su familia, porque deja de atender 

necesidades primarias tales como alimentación, educación, recreación, etcérera.  
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Se confirma que la mayoría de las personas mayor de edad (ancianos) tienen pensamiento de 

prestar su servicio bajo la concepción de brindar el servicio en calidad de ad honorem que 

responde a una racionalidad económica diferente al sistema económico occidental. Sin embargo, 

actualmente los niños y jóvenes ya no le encuentran importancia en el cargo de Uri’jil Winaq, 

esto afectaría en tiempo no lejano, porque ya no existirían personas que quieran ejercer el cargo 

de Uri’jil Winaq. 

 

También se llegó a la conclusión que, debido a lo penetrante de la tecnología, los centros de 

estudios e investigaciones deben utilizar también medios de comunicación para difundir la 

cultura en la juventud y en la población en general.  

 

En Guatemala, existen dos tipos de racionalidades económicas, la racionalidad económica maya 

y la otra es la racionalidad económica capitalista. La racionalidad económica maya su enfoque va 

más al sentido colectivo, privilegia la vida y mayores respeto hacia la madre naturaleza, no 

prevalece el individualismo ni mucho menos el pensamiento de lucro ni acumulación de 

riquezas. Contario a la otra racionalidad capitalista que se basa en la propiedad privada, ganancia 

o mayores beneficios. 

 

Por lo tanto, el servicio comunitario toma en cuenta las costumbres del pueblo, se evidencia en la 

investigación que el servicio comunitario se brinda, no para lucrar y obtener mayores ganancias, 

pero que se continua practicando por razones culturales y es parte de herencia maya k’iche’ de 

Chichicastenango. Por lo que se concluye, el servicio comunitario responde a una racionalidad 

económica maya.  
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5.3 Recomendaciones  

  

Es importante que los Uri’jil Winaq del Consejo mayor de la Municipalidad Indígena de 

Chichicastenango, impulsen mecanismos pertinentes y viables para divulgar y crear 

conocimientos en la población sobre la importancia de mantener los principios y valores de la 

sociedad maya, para que se fortalezca la visión económica ancestral así como los beneficios que 

esta aporte a la sociedad actual. 

 

Que las Instituciones públicas y privadas departamental o nacional incorporen en sus programas 

el apoyo a estas instancias organizativas como estrategia para la dignificación y reconocimiento 

a los Uri’jil Winaq por el alto valor trabajo que realizan en beneficio del pueblo.   

 

Que las diversas instituciones del Estado y privadas como las universidades profundicen los 

conocimientos sobre la importancia del valor trabajo de los Uri’jik Winaq de la Municipalidad 

Indígena de Chichicastenango, para apoyar a la cultura que todavía está latente y que constituye 

un patrimonio cultural intangible pero existen fenómenos que amenazan su permanencia.   

Que se implementen mecanismos pertinentes que permitan fortalecer sus ingresos económicos a 

nivel familiar y personal de los  Uri’jil Winaq que ejercen ese cargo, ya que debido por la alta 

importancia y costos del valor trabajo, es necesario que sea recompensado, ya sea en especie o de 

otra forma pero que no afecta el sentido del servicio ad honorem, ya que es una herencia 

ancestral.     
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