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5EL MUNDO DEL TRABAJO EN EL SIGLO XXI

Introduccin

El proyecto El mundo del trabajo principios del Siglo XXI: una
aproximacin sociolgica y fotogrfica a la vida coti-diana de las y
los trabajadores se desarroll durante 2007 y parte de 2008 con el
apoyo financiero de la Fundacin Soros. La idea rectora del
proyecto, nacido muchos aos atrs, busc acercarse a una realidad
invisibilizada y compleja, captada mediante testimonios, imgenes
foto-grficas y anlisis socioeconmico de sus protagonistas, con la
finalidad de que mediante estos aportes se propi-ciara un debate
reflexivo y constructivo sobre la situacin actual de la clase
trabajadora.

El equipo que particip en este estudio se integr por dos
investigadoras, una fotgrafa y un abogado laboralista, lo que
permiti construir una perspectiva interdisciplinaria que conjug el
enfoque jurdico-poltico, sociolgico y artstico enriqueciendo con
ello el abordaje metodolgi-co y los resultados finales de este
proyecto.

Se aspir a captar la problemtica de la clase trabajadora desde
una perspectiva ms integral, dado que se tiende a abordar
sectorialmente, o sea desde una perspectiva de anlisis econmico
(indicadores de la Poblacin Econ-micamente Activa PEA-, estadsticas
de pobreza, etc.); jurdica poltica (cumplimiento o no cumplimiento
de los derechos laborales) y social. En estos anlisis fragmen-tados
y pocas veces interrelacionados dialcticamente, se tiende a perder
de vista el rostro humano de los tra-

bajadores, su capacidad de sobreponerse a la violacin permanente
de sus ms elementales derechos, sus difi-cultades para hacer
respetar los derechos laborales, su capacidad creativa, sus
angustias cotidianas y sueos de justicia y libertad.

La aproximacin a la vida cotidiana y las condiciones laborales
de las y los trabajadores, desnuda las mltiples dificultades que
stos enfrentan para acceder a la justicia; motiva la reflexin sobre
las condiciones de vida de quienes mediante su trabajo contribuyen
a la generacin de la riqueza del pas; y deja plasmada para la
historia, testimonios e imgenes, reflejo contundente de una
realidad vivida por miles de trabajadores en Guatemala al inicio
del siglo XXI.

Durante el ao y medio que dur su ejecucin se realizaron
entrevistas con trabajadores, empresarios, funcionarios del Estado,
sindicatos y personas clave; as como grupos focales, seminarios,
visitas a comunidades, fbricas, fincas, barrios y casas de las y
los trabajadores.

Los productos de este proyecto, que consisten en una exposicin
de 158 imgenes fotogrficas, una publicacin de anlisis cuanti y
cualitativo de los hallazgos principales obtenidos y este libro,
constituyen material formativo para las y los integrantes de las
organizaciones de trabajadores, y de sensibilizacin para los
profesionales de Derecho, el sector acadmico, tomadores de decisin
en el mbito estatal, del sector empresarial y la sociedad en su
conjunto.
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Este libro est estructurado en cuatro captulos, dedicados
respectivamente a los trabajadores y trabajadoras del banano,
azcar, caf y la industria, refiriendo este ltimo a los casos
especficos de la fbrica de Rayovac e Imperial. Cada captulo es
antecedido por unas palabras introductorias que aspiran a presentar
de manera sinttica algunas caractersticas bsicas de este grupo
laboral.

El caminar lentamente por las pginas de este texto, intercalados
por testimonios y fotografas, permite adentrarse en su realidad
cotidiana, sus condiciones de vida y laborales.

Las imgenes fotogrficas nos presentan rostros, manos, y entornos
inmediatos de hombres y mujeres cuya vida est marcada por el
trabajo, a travs del cual generan riqueza que les es expropiada por
otros. Hombres y mujeres que tratan de sobrevivir de magros
salarios que nunca alcanzan; que invierten sus energas fsicas y
mentales en mercancas que compramos y consumimos sin que pensemos
en ellos o reconozcamos sus esfuerzos. En fin, trabajadores y
trabajadoras que pasan desapercibidos frente a una lgica sistmica
que invisibiliza a quienes son el sostn fundamental de la sociedad
guatemalteca.

Sus miradas nos interrogan e interpelan en un aspecto
fundamental: los derechos laborales de las y los trabaja-dores, que
a principios del siglo XXI an no se cumplen. El peso de la falta de
respeto a tales derechos lo cargamos todas y todos, aunque no lo
reconocemos o no lo sa-bemos. Acaso los aberrantes niveles de
desigualdad, el hambre y la pobreza no son algunas de sus ms
evidentes manifestaciones?

Atrs de cada imagen subyace una historia de vida en que se
entreteje la memoria y los saberes de los padres y madres, de los
abuelos y abuelas; saberes populares construidos en un pas
marcadamente dividido entre clases, entre grupos tnicos, entre
gneros, que en su conjunto erigieron imaginarios, prcticas sociales
y sueos trasladados de generacin a generacin.

El saber popular construido en el mundo de las y los
trabajadores nace desde la cotidianidad, marcada sta por una
incesante lucha frente a la escasez, derivada en parte de

salarios que no alcanzan. Asimismo, marcada por saberse
dependiente de la voluntad de otros los patronos, en un contexto de
feroz competencia entre quienes buscan posibilidades de obtener y/o
mantener un empleo.

Una buena parte de la vida de las y los trabajadores trans-curre
en el territorio del patrn (o la patrona) donde se acta bajo sus
normas, acorde con sus cdigos de con-ducta, que manifiestan las
distancias de clase, y en que los derechos conquistados se
silencian ante las inconfor-midades encubiertas. Una cotidianidad
en que las pre-ocupaciones por el trabajo estn presentes a toda
hora, en todo momento: desde las maanas cuando apremia el tiempo
por llegar a la hora indicada; o se vive la angustia de tener que
reportarse enfermo; pasando por la presin de cumplir debidamente
con las tareas asignadas hasta las tardes/noches en que se comparte
los sucesos diarios con los seres queridos.

Hablar hoy del trabajo en el siglo XXI obliga a vernos en el
espejo e interrogarnos sobre el presente, las injusticias que se
cometen a diario en el seno del trabajo, los silen-cios y temores
de organizarse para no perder la nica fuente de trabajo que permite
alimentar a las familias.

Hablar hoy del trabajo en el siglo XXI es, a su vez, reconocer y
visibilizar las luchas de resistencia libradas por las y los
trabajadores organizados quienes han realizado esfuerzos
importantes para que se respeten los convenios internacionales, y
el marco jurdico nacional en materia de derechos laborales. La
ofensiva del capital contra el trabajo, eje central de las polticas
neoliberales tuvo, sin embargo, un impacto desastroso sobre los
derechos conquistados y, por ende, las condiciones en que se
ejercen las labores productivas hoy en da.

Las y los trabajadores del pas realizan su labor productiva en
un contexto de pas marcado por ms de veinte aos de implementacin de
las polticas neoliberales. Las secuelas de estas polticas no se
miden solamente en las bajas tasas de sindicalizacin, la
privatizacin de las empresas estatales, sino que en el
debilitamiento del tejido social, el incremento de la violencia e
ndices de criminalidad, y una desvaloracin y/o criminalizacin
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de quienes han quedado excluidos de los beneficios del mercado y
de quienes rechazan la violacin sistemtica de sus derechos.

El derecho a poder ejercer una labor productiva en condiciones
de dignidad, que permita a las y los trabajadores desplegar su
capacidad creativa es violentado de mltiples maneras y tiene como
secuela un desdibujamiento de su identidad como
trabajador(a)/productor(a), y una prdida de confianza en su
capacidad creativa y organizativa.

El deficiente funcionamiento de las entidades estatales
encargadas de garantizar el acceso a la justicia laboral refuerza
en la clase trabajadora la sensacin de indefensin y prdida de
confianza en el sistema de justicia. Si a esto se suman las altas
tasas de desempleo, los crecientes ndices de ocupacin en el sector
informal y el deterioro de las condiciones de vida, se configura un
escenario poco frtil para consolidar el todava dbil proceso de
democratizacin del pas.

En ese marco, se espera que esta publicacin sea un pequeo aporte
que contribuya a que se debata sobre el trabajo, la situacin de
acceso a la justicia y la vida cotidiana de las y los trabajadores.
En fin, de lo que es invisible a primera vista, pero lo que hace
posible que se consuma hoy por hoy, caf, azcar, bananos, bateras
Rayovac y gelatinas/refrescos Imperial.

Agradecemos profundamente a las y los trabajadores quie-nes
brindaron su tiempo, permitieron la entrada en sus vidas, a su
lugar de trabajo y nos compartieron sus angus-tias y sueos,
comprendiendo que este pequeo trabajo podra ser til para
sensibilizar y reflexionar en torno de quines somos hoy las y los
trabajadores guatemaltecos.

Se brinda un especial agradecimiento a Michel Andrade de la
Fundacin Soros, por haber credo en este proyecto; a los asesores
laborales Alejandro Argueta y Silvia Trujillo Bennett, as como a
Solveig Sevila, Erick Garca y Mario Castaeda integrantes del rea ya
que sin su apoyo esto no hubiera sido posible.

Simona V. Yagenova, Wendy Santa Cruz

Investigadorasrea de movimientos sociales de FLACSO
Guatemala
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La actividad bananera contribuye de manera fundamental a la
economa del pas, ya que contina siendo uno de los principales
productos agrcolas para la exportacin que genera importantes
empleos e ingresos. Sin embargo, los beneficios de dicha actividad
no se distribuyen por igual, ya que si bien la industria crea
nuevas fuentes de empleo al requerir de una fuerza de trabajo
intensiva, las condiciones de las y los trabajadores en su lugar de
trabajo no son las ms idneas.

En las prximas pginas reunimos las voces de trabaja-doras y
trabajadores del banano, algunos laboran para la Compaa Bananera
Guatemalteca Independiente, S.A. (COBIGUA), subsidiaria de Chiquita
Brands Internacional; y otros para la Compaa de Desarrollo Bananero
de Guatemala, S.A. (BANDEGUA), subsidiaria de Fresh Del Monte
Produce, en fincas ubicadas en Entre Ros, Morales y Los Amates,
Izabal.

Las fotografas que acompaan sus testimonios correspon-dientes a
su lugar de trabajo y vida cotidiana fueron tomadas

en fincas propiedad de COBIGUA, cuyos administrativos
autorizaron a travs del sindicato de trabajadores realizar una
visita guiada y las tomas fotogrficas en sus insta-laciones.

La mayora de trabajadoras y trabajadores son originarios de la
localidad, otros migraron hace varios aos desde Zacapa, El
Progreso, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa y en menor medida de Quich y
Petn, todos buscando las oportunidades de las cuales carecan en sus
lugares de origen por haber menos fuentes de empleo cuando
deci-dieron migrar y tambin ante las exigencias de formacin para
poder optar a cierto tipo de trabajos.

Algunos cursaron hasta tercero o sexto primaria, otros tienen
algn grado de educacin bsica, aunque pocos la concluyeron y menos
an quienes tuvieron la posibilidad de comenzar y/o concluir el
diversificado. Sus familias generalmente estn integradas por cinco
o seis personas. En algunos casos, slo trabaja uno de los cnyuges;
en otros, ambos y tambin hay familias en que adems hijos,
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hermanos u otros miembros de las mismas laboran en las
bananeras.

La mayora de trabajadoras y trabajadores expresan satisfaccin al
poder contar con un trabajo que les permite vivir y en el cual
generalmente tienen acceso a beneficios adicionales por parte de
sus patronos. Esta valoracin la hacen a partir de tomar como
referencia las condiciones de otras y otros trabajadores que en su
opinin se encuentran en condiciones de mayor explotacin, entre las
que mencionan la caa, las maquiladoras y el comercio.

Sin embargo, las y los trabajadores bananeros sufren el impacto
de las variaciones del mercado debido a que las condiciones de
trabajo suelen endurecerse ante la competencia y la reduccin de los
costos de produccin para mejorar los precios. Esto sucede en un
contexto en que las multinacionales ligadas a la produccin y
comercializacin de banano han ido implementando acciones para
liberarse de la propiedad directa de las plantaciones, mediante
contratos de abastecimiento con productores locales de mediana y
gran escala, que les permite en alguna medida descargar sobre stos
la responsabilidad respecto de las condiciones laborales y
ambientales, y de esa manera concentrarse cada vez ms en la
comercializacin e industrializacin del producto (la parte ms
lucrativa del negocio).*

Ante ello, las y los trabajadores bananeros han buscado definir
mecanismos para aliarse internacionalmente y enfrentar dicha
situacin. Las exigencias de los mercados respecto a requerimientos
laborales y ambientales han contribuido a la toma de medidas para
mejorar las condiciones laborales: generalmente devengan salarios
por encima del promedio agrcola y rural y tienen prestaciones
sociales relativamente ms ventajosas que en otras actividades
agropecuarias.

Sin embargo, tales avances se encuentran en permanente riesgo
debido a que ante momentos de sobreproduccin de esta fruta, la
experiencia cotidiana es que para no

afectar las utilidades que esperan estas corporaciones, se
afectan estas conquistas que han sido alcanzadas con aos de lucha.
Es increble que en pleno siglo XXI, en lugar de invertir en nueva
tecnologa, en algunas fincas se utilice durante los das de corte,
la fuerza fsica de los trabajadores del campo para trasladar desde
las plantaciones hasta las empacadoras hileras de unos 20 racimos
de bananos (cuyo peso es de hasta 120 libras por unidad), segn
informaron las y los trabajadores, en aras de mantener la calidad
de la fruta y evitar el desperdicio.

Ellas y ellos, nos brindaron su tiempo y nos abrieron las
puertas para compartirnos una parte de su cotidianidad. En estas
pginas nos relatan cmo son sus despertares, la forma en que se
transportan a su lugar de trabajo y cmo es el trayecto (sea en bus,
bicicleta, a pie o en moto).

Tambin nos dan a conocer cmo es su trabajo, los pasos que lleva
el proceso productivo, cules son las ventajas y desventajas de
trabajar en las bananeras, sus condiciones laborales, cmo es el
compartir entre las y los trabajadores, tambin entre stos y la
empresa (los jefes y/o los administrativos), con la comunidad y nos
expresan cmo se sienten al respecto. Nos comparten sus
conocimientos, su cansancio, los peligros o situaciones a las
cuales se exponen (accidentes, qumicos, explotacin, altas
exigencias en cuanto a rendimiento y calidad), los avances y los
retrocesos, la situacin de las mujeres, sus aprendizajes, sus
preocupaciones.

Finalmente, nos relatan cmo es su vida cotidiana fuera del mbito
productivo, sus condiciones de vida (vivienda, servicios bsicos,
salud, educacin, etc.), cules son las actividades en sus ratos
libres, sus penas, sus luchas por sobrevivir, por darles una mejor
educacin que la que ellos tuvieron a sus hijos para que tengan
mejores oportunidades, de sus frustraciones porque a pesar de tanto
esfuerzo sus hijos siendo ya profesionales no encuentran un empleo
digno en la localidad y sus sueos por transformar su situacin.

* Una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005.
Documento de Trabajo No. 60. Observatorio de Agrocadenas Colombia.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Espinal G., Carlos
Federico (Director Observatorio); Martnez Covaleda, Hctor J.
(Investigador Principal); Pea Marn, Yadira (Investigador
Asistente). Pgina 7. http://www.agrocadenas.gov.co
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Nos levantamos generalmente entre las 4:30 y 5:00 de la maana,
nos baamos, nos presentamos en el

trabajo a las 5:45. Algunos se levantan antes Tenemos un
programa radial que es transmitido de 4:45 a

5:15 de la maana, es de lunes a viernes.

(Trabajadores de BANDEGUA, entrevista realizada el 29 de junio
de 2007)
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A veces amanezco igual, pensando en los pendientes que quedaron,
pues hasta que miras las cosas que

tienen que salir ese da, pareciera que no quedara nada pendiente
y al otro da como que es una carga nueva.

(Trabajador de COBIGUA, entrevista realizada el 30 de junio de
2007)

Muchas horas de trabajo y muchas horas de camino; se hacen dos
horas de camino a la finca en donde estoy.

(Trabajador de COBIGUA, entrevista realizada el 30 de junio de
2007)
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Una de las ventajas que tienen ac, es que uno

se levanta y sabe que tiene su trabajo, mientras

que en otras bananeras los trabajadores no

tienen esa garanta de poder decir: bueno,

tengo trabajo y voy a trabajar.

(Trabajador de BANDEGUA, entrevista realizada

el 29 de junio de 2007)

Qu suerte / siempre igualeshermano / vos y yodesde aquella
alegra / de nuestro primer sueldosiempre iguales / hermanoen las
licencias / en los aguinaldosen los ascensos / en las
comisionessiempre en el mismo cargo / siempre en el mismo
sueldo.

(Fragmentos del poema Hermano del escritor

y poeta uruguayo Mario Benedetti)
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La empresa no le valora el trabajo a uno; ellos, lo que quieren
es su produccin. Si usted hizo algo ellos

quieren ms. Aunque uno d un cien por ciento, ellos nunca le van
a decir a uno: mira, hoy estuviste bien, por

lo menos en mi caso nunca he escuchado eso. Tal vez si le dicen
a uno: mira cumpliste con el cien por ciento,

ellos piensan que uno va a bajar la produccin. (Trabajador de
BANDEGUA, entrevista realizada el 21 de julio

de 2007)

Por mucho que uno haga el trabajo bien hecho, nunca se lo van a
reconocer. Lo que quieren es sacarle el

jugo a uno. (Trabajador de COBIGUA, entrevista realizada el 29
de junio de 2007)
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A las 6:00 de la maana salimos con todo el personal a
distribuirlos al rea en que vamos a trabajar ese da. All nos

dejan y cada quien baja su material con el que va a trabajar.
(Trabajador de BANDEGUA, entrevista realizada el

20 de julio de 2007)
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pero aqu abajo abajoel hambre disponiblerecurre al fruto
amargode lo que otros decidenmientras el tiempo pasay pasan
desfilesy se hacen otras cosasque el norte no prohbecon su
esperanza durael sur tambin existe

pero aqu abajo abajocada uno en su esconditehay hombres y
mujeresque saben a quasirseaprovechando el soly tambin los
eclipsesapartando lo intily usando lo que sirvecon su fe veteranael
Sur tambin existe

pero aqu abajo abajocerca de las raceses donde la memorianingn
recuerdo omitey hay quienes se desmuereny hay quienes se desviveny
as entre todos logranlo que era un imposibleque todo el mundo
sepaque el Sur tambin existe.

(Extractos del poema El Sur tambin existe del escritor y poeta
uruguayo Mario Benedetti)
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De todo cuanto en el mundo existe y vive / y siente, eres t lo
ms valioso, lo ms imprescindible.Puede que nadie te haya explicado
la maravilla / de tus brazos, la gracia de tus manos,

el valor de estar en pie, seguro de tus ojos, / humedecido de
sudor, endurecido en las faenasa pesar del cansancio y la sed y el
escozor / y el fango o el polvo. Ciertamente,

slo aqullos con corazn generoso y admirado, / han de ser los que
vendrn y digan, hombre grato,jornalero, sea cual sea tu rincn del
mundo, / eres lo ms valioso que la vida ofrece.

(Fragmentos del poema El trabajador del narrador, poeta y
filsofo puertorriqueo Carlos Lpez Dzur)
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Para quienes no hablan nuestras lenguassomos invisibles.

(Poema Para quienes del poetaguatemalteco Humberto Akabal)

Que el cielo florezca sobre tu cabeza.

(Poema Bendicin del poeta guatemalteco Humberto Akabal)
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Nos dan lentes, mascarilla, guantes, overol y la espaldera que
uno se pone atrs. Cuando ya van llegando las 9:00 de la

maana siente uno que la espaldera le quema. (Trabajador de
COBIGUA, entrevista realizada 24 de abril de 2007)

Por los qumicos que se le echa a los bananos, hay veces que se
les hacen llagas en la cara

y tambin para los ojos es malo. Ahora tiran en avin ese lquido y
ponen avisos para que la gente no pase.

(Trabajador de BANDEGUA, entrevista realizada el 22 de mayo de
2007)
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Son comunes

las cortadas

con machetes,

cadas, golpes.

Tambin sucede

que el cuerpo est

caliente y uno

padece de artritis

y reumatismo.

(Trabajador de

COBIGUA, entrevista

realizada el 24 de

abril de 2007)

Se tienen que cortar en

cuadrilla, a modo que el

banano no tenga nin-

guna cicatriz, que est

bien limpio para que la

planta empacadora no lo

rechace. Con una mano

que est golpeada y que

tenga cicatrices, all lo

rechazan. (Trabajador

de COBIGUA, entrevista

realizada el 28 de junio de

2007)
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Los trabajos son duros en cuanto a rendimiento y calidad. Mucha
gente dice que ganamos bien, pero no

saben la reventada que los trabajadores llevamos cuando
trabajamos esa jornada de 11 y 12 horas en la finca,

llevando sol, llevando agua. Para la cosecha se acarrean bultos,
entre ms bultos se ponen en el contenedor,

as se gana, porque all se gana por unidad, se es el asunto. La
gente del pueblo no conoce eso,

ellos piensan y dicen ganan bien pero es pesado el trabajo.

(Trabajador de BANDEGUA, entrevista realizada el 29 de junio de
2007)


	
24 25

Cuando empec, el trabajo era demasiado duro, temprano

madur. Las personas decan: no creo que este patojo aguante,

pero como la necesidad era grande (Trabajador de

BANDEGUA, entrevista realizada el 21 de julio de 2007)

Antes haba operadores que se ocupaban del motor areo y

ahora se ha hecho a base de que el trabajador mismo tiene
que

cargar su propia fruta, entonces se mira un incremento ms,
un

esfuerzo ms al trabajador. (Trabajador de COBIGUA,
entrevista

realizada el 24 de abril de 2007)

Claro / uno ya lo sabese agacha demasiado / dentro de veinte
aosquiz / de veinticincono podr enderezarse / ni serel mismo

tendr unos pantalones / mugrientos y cilndricosy un dolor en la
espalda / siempre en su sitio.No dir / s seordir viejo podrido
()

(Extractos del poema El nuevo del escritor y poeta uru-guayo
Mario Benedetti)


	
24 25

Tipo 12:00 salgo y voy a almorzar. Ya tiene que estar el
almuerzo, y de ah hasta las 5:00 o 6:00 de la

tarde. A veces trabajamos hasta la 1:00 2:00 de la tarde y no
hay tiempo (para almorzar).

(Trabajador de BANDEGUA, entrevista realizada el 20 de julio de
2007)

A la salida de la jornada llega el capitn y nos cuenta a cada
uno lo que llevamos. (Trabajador de

BANDEGUA, entrevista realizada el 20 de julio de 2007)
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En Colombia las bananeras dejaron de

contratar mujeres porque decan que les

salan muy caras por el derecho a ama-

mantar, adems el pacto no dice que

la empresa contratar mujeres, el pacto

dice que la empresa contratar a hijos

de trabajadores. Entonces viendo eso,

que nuestro pacto tambin deca que

se le daba preferencia a mayores de

edad que pasaran la prueba, entonces

nosotros les dimos clusulas especficas

de una plataforma que tiene 26 artculos

que favorecen a la mujer trabajadora.

(Trabajadora de BANDEGUA, entrevista

realizada el 20 de julio de 2007)

Uno ha sufrido aqu, se ha

acostumbrado a vivir y tra-

bajar aqu. Hay que hacer la

lucha hasta que crezcan (los

hijos). Ayer no pude ir pues

vine bien malita de la planta,

con dolor de cuerpo. Me tom

una pastilla y me acost, Estoy

padeciendo de los nervios.

Hay das que uno llega bastan-

te mal, se cansa uno. (Traba-

jadora de COBIGUA, entrevista

realizada el 30 de junio de

2007)
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Amo a las mujeres desde su piel que es la ma./

A la que se rebela y forcejea con la pluma y la voz
desenvainadas,/a la que se levanta de noche para

ver a su hijo que llora;/a la que llora por un nio que se

ha dormido para siempre,/a la que lucha enardecida en las

montaas,/a la que trabaja mal pagada en

la ciudad,/a la que gorda y contenta canta

cuando echa las tortillasen la pancita caliente del comal,/

a la que camina con el peso de un ser en su vientreenorme y
fecundo.

A todas las amo y me felicito por ser de su especie./

(Poema Especie de mujeres de la poetisa y novelista nicaragense
Gioconda Belli)
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Cuando empec a tra-

bajar fue por mi hermano,

porque l estaba trabajan-

do. Yo le dije que quera

trabajar y l no quera,

como soy la nica (mujer)

no quera que trabajara.

Pero yo quiero probar, le

dije. Yo me imagin dife-

rente, que era bonito. l

me deca que era can-

sado, s tena un poco de

razn. (Trabajadora de

BANDEGUA, entrevista

realizada el 21 de julio de

2007)

Otra ventaja para las mu-

jeres embarazadas es que

en otras empresas no hay

organizacin sindical y en-

tonces las cortan del trabajo

(despiden), se tienen que ir

de su trabajo y no les dan los

beneficios que la misma ley

les otorga. (Trabajador de

BANDEGUA, entrevista reali-

zada el 29 de junio de 2007)
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Entonces uno ni bien sale, va corriendo

para la casa porque llega a juntar el fuego,

a tortear, a ver cmo est la comida o darle

algn consejo a los hijos o dejarles alguna

tarea. Pero es una hora muy pequeita que

se nos va. A veces uno no siente y ni tiempo

le da de comer, otras veces uno s come

tranquilo y regresa al trabajo. (Trabajadora de

BANDEGUA, entrevista realizada el 20 de julio

de 2007)

A ellos no les importa, no es como yo que

estoy trabajando pero pensando a dnde

voy a colocar a mis hijos, qu les voy a dar

maana. Ninguna empresa se preocupa

de nosotros, slo el rico tiene pisoteado al

pobre. (Trabajador de COBIGUA, entrevis-

ta realizada el 29 de junio de 2007)
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As, se mojan los trabaja-

dores, y como ellos ya estn

sudados, entonces vienen

las enfermedades. (Trabaja-

dor de COBIGUA, entrevista

realizada el 28 de junio de

2007)
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Aqu nosotros s valoramos lo

que somos los trabajadores, por

lo que es afuera del crculo de

nosotros la gente no lo valora.

(Trabajador de BANDEGUA,

entrevista realizada el 21 de

julio de 2007)

Es diferente, porque tres

aos atrs los que ganaban

ms eran los de la cosecha

ya que ganaban por raci-

mo. Pero para nosotros en

la empacadora el salario es

casi igual a lo que ganba-

mos antes. (Trabajador de

COBIGUA, entrevista realiza-

da el 24 de abril de 2007)
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Trabajar ms por producir ms, yo

digo que eso nos afecta porque

las personas ya no tienen la misma

capacidad. Hoy slo estn contra-

tando patojos.

A los adultos mayores ya no

los quieren contratar, porque

estn trabajando para producir

ms. (Trabajador de COBIGUA,

entrevista realizada el 24 de abril

de 2007)
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Hoy, gracias a Dios, la empresa me

ha dado empleo y la organizacin

sindical nos ha estado apoyando.

Esto hace que uno pueda hablar

a cualquier persona y ya no es tan

fcil que lo van a engaar a uno.

(Trabajador de BANDEGUA, entrevis-

ta realizada el 21 de julio de 2007)

Muchos jvenes se han graduado

y han tenido que recurrir a trabajar

aqu en la empresa. (Trabajador de

BANDEGUA, entrevista realizada el

20 de julio de 2007)
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Hacemos 2,000 cajas en el da y las dividen

dentro de todos para el pago, casi es el

mismo salario que antes lo nico es que nos

aumentaron bastante el trabajo. Antes sac-

bamos 30 cajas por hora y ahora son 40 con

el mismo salario, es bastante.(Trabajador de

COBIGUA, entrevista realizada el 24 de abril

de 2007)

Para la empresa, yo s que s estoy

aportando desde el momento en que

me contrataron. He sido responsable y

contribuyo para la economa del pas. Yo

pienso que haciendo un trabajo bueno con

eficiencia y esmero estoy aportando aqu

en la empresa. (Trabajador de BANDEGUA,

entrevista realizada el 21 de julio de 2007)
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En el futuro no nos pueden decir: no contratamos mujeres, porque
en el pacto dice que la empresa le dar prefe-

rencia a los (as) hijos (as) de los (as) trabajadores (as).
Cuando realizamos el cambio en el artculo los varones y la

empresa se resintieron. (Trabajadora de BANDEGUA, entrevista
realizada el 20 de julio de 2007)

Como mi esposo trabaja en la finca, todos los das nos levantamos
tipo cuatro de la maana a prepararle el desa-

yuno, dejarle desayuno a los hijos, arreglar la casa, adelantar
el trabajo para la hora del almuerzo. A las 7:00 empie-

zo yo mi aseo personal, baarme, cambiarme, alistarme para ir a
trabajar. En el camino se olvidan las penas con los

hijos. Llego a trabajar a las 8:00 y luego regreso al almuerzo.
A veces le digo a mi nia, que es la que tengo en casa:

ahora mi hija, me conformo con que hagas la comida a la hora del
almuerzo. (Trabajadora de BANDEGUA, entre-

vista realizada el 20 de julio de 2007)
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La empresa escucha las peticiones o lee las que uno entrega por
escrito, pero muy raros

son los casos en los que da cumplimiento. Lo que ms quiere la
empresa es ver su pro-

ductividad, sacar su cantidad de cajas, pero el trabajador tiene
necesidad de un salario

digno. Aunque se hagan acuerdos, es muy raro que la empresa los
cumpla. (Trabajador

de COBIGUA, entrevista realizada el 28 de junio de 2007)
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El derecho laboral se est reduciendo al

derecho de trabajar por lo que quieran

pagarte y en las con-diciones que quieran imponerte. El trabajo
es el vicio ms intil. No hay en el mundo

mercanca ms ba-rata que la mano de obra. Mientras caen

los salarios y aumen-tan los horarios, el mundo laboral vo-

mita gente. Tmelo o djelo, que la cola

es larga.

(Extrado del libro Patas arriba. La historia del

mundo al revs de Eduar-do Galeano)
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Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando/que al bajar del
colectivo, esquivar unos autos,/cruzar la avenida, se meter en el
barrio,/pasar dando saludos y monedas a unos vagos.

Dobla en el primer pasillo y ve que va llegando/y un ascensor
angosto, lo lleva a la puerta del rancho./Dice estar muy cansado y
encima hoy no pagaron/imposible bajarse de esta rutina y se
pregunta hasta cundo?

Se hace difcil siendo obrero hacer-te cargo del pan/de tu
esposa, tus hijos, el alquiler y algo ms./Poco disfruta de sus das
pensando en cmo har,/si en ese empleo no le pagan y cada vez le
piden ms.

Qu injusticia que no se valore eficacia y
responsabilidad,/porque l hoy se mat pensando y es lo mismo que uno
ms./Homero est cansado, come y se quiere acostar./ Vuelve a
amanecer y entre diario y mates se pregunta /cunto ms?.

Y es as, la vida de un obrero es as,/la vida en el barrio es
as/y pocos son los que se van a zafar./Y es as, aprendemos a ser
felices as,/la vida del obrero es as/y pocos son los que van a
zafar.

(Cancin Homero, letra y msica del grupo argentino Viejas
Locas)
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El estado de la casa de

ellos est bastante mal y la

empresa no quiere reparar.

(Trabajador de COBIGUA,

entrevista realizada el 28 de

junio de 2007)

El 35% de los trabajadores

no contamos con una vivien-

da propia. Estamos esperan-

zados en la indemnizacin

para cuando nos vayamos

de ac, comprar un

terrenito o ir a construir toda-

va. (Trabajador de BANDE-

GUA, entrevista realizada el

20 de julio de 2007)

Si Dios quiere, el otro ao

voy a comprar una vivien-

da para que mis hijos pue-

dan decir: algo me dej mi

pap (Trabajador de BAN-

DEGUA, entrevista realizada

el 21 de julio de 2007)
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El cielo de veras que no es ste de ahora/el cielo de cuando me
jubile/durar todo el da/todo el da caer/como lluvia de sol sobre mi
calva.

Yo estar un poco sordo para escucharlos rboles/pero de todos
modos recordar que existen/tal vez un poco viejo para andar en la
arena/pero el mar todava me pondr melanclicoestar sin memoria y sin
dinero /con el tiempo en mis brazos como un recin nacido./

Claro estar en la orilla del mundo contemplando/desfiles para
nios y pensionistas/aviones/eclipses/y regatas/y me pondr sombrero
para mirar la luna /nadie pedir informes ni balances ni cifras/y
slo tendr horario para morirme/pero el cielo de veras que no es ste
de ahora/ese cielo de cuando me jubile/habr llegado demasiado
tarde.

(Fragmento del poema Despus del escritor y poeta uruguayo Mario
Benedetti)

El descanso pertenece al trabajo, como los prpados a los
ojos.

(Frase del poeta y filsofo indio Rabindranath Tagore)
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Algo que muchos padecemos es que tenemos a hijos estudiando, y
el salario no alcanza. Debemos recurrir a la

Cooperativa, hacer un prstamo y all es donde se va endeudando
tambin el trabajador. Ya es menos el pago

que viene, una crisis econmica que empieza a pasar por pagar el
prstamo. Es una situacin que lamentablemen-

te todos los trabajadores bananeros vivimos. (Trabajador de
BANDEGUA, entrevista realizada el 20 de julio de 2007)

Aqu hay muchos padres que se esfuerzan por darle estudio a los
hijos y es un esfuerzo grande. Los hijos que son profe-

sionales: profesor, perito agrnomo, no consiguen trabajo porque
es difcil. Aqu tenemos peritos agrnomos que para

conseguir un trabajo tienen un salario menor que lo que nosotros
ganamos. Entonces dnde est el esfuerzo del padre y

todo lo que l luch para conseguirle un trabajo a un hijo. Para
qu esforzarse, si no hay empleo para ellos. (Trabajador

de BANDEGUA, entrevista realizada el 20 de julio de 2007)
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Yo creo que nosotras las mujeres hacemos un doble trabajo,

porque a veces, despus del trabajo en la planta, tenemos que

llegar a hacer otros en el hogar. (Trabajadora de BANDEGUA,

entrevista realizada el 20 de julio de 2007)

Tengo un buen marido que me ayuda con el oficio, con todo,

inclusive me ayuda con las tareas de la casa, l no es de
estos

hombres machistas que hay que servirles. (Trabajadora de

BANDEGUA, entrevista realizada el 20 de julio de 2007)

Nosotros lo esperamos cuando l viene temprano. Le echo

sus tortillas todos los das, a las 5:00 de la tarde estoy
torteando,

arreglndole huevitos, frijolitos, para que venga a comer.

A veces viene a cenar y a veces no, por problemas que se

quedan all en la finca. A veces a las 11:00 de la noche viene
a

pedirme comida y yo con el sueo. Me levanto a calentarle la

comida. A veces se levanta a las 2:00, 3:00 de la maana y de

repente se va para all y regresa bien noche. A veces de
noche

le llaman y as es el trabajo de l. (Esposa de trabajador de

BANDEGUA, entrevista realizada el 21 de julio de 2007)
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Qu orgullo para el que trabajaSudar por las tardes de verano

Con el pan bien ganadoCon el corazn palpitante

Deseoso de ver la cara de sus hijos al llegar

Con caramelos escondidos en lugares estratgicos

Qu orgullo sudarSudar por el esfuerzo del pan

El orgullo del bien ganado vil metal Fatigado pero con grabo

Estampa del trabajadorCon manos gastadas manos de

trabajador

Rostro duro mirada firmeOrgullosa de su profesin

Sonriente trabajadorEres para tu familia todo un

campen.

(Poema del trabajador, annimo)

Hay padres que cuando termina la

jornada, se preocupan por el estudio

de sus hijos, ven si les dejaron deberes a

los nios y van a revisar los cuadernos.

(Trabajador de BANDEGUA, entrevista

realizada el 20 de julio de 2007)


	
44 45

Cambia el ambiente que no slo es trabajo, sino terminamos tal
vez locos. Es entretencin que nosotros llevamos, siempre

apoyados por el sindicato porque ellos nos dan los premios, los
balones, para motivar al trabajador, para romper el hielo

y mantener una fuente de trabajo. Cuando se acerca nuevamente el
inicio de ao, ellos preguntan qu se va a hacer,

ellos se sienten motivados a montar esos campeonatos, a pasar un
tiempo con la familia. (Trabajador de BANDEGUA,

entrevista realizada el 20 de julio de 2007)

Si alguien tiene un problema, lo platicamos, nosotros a veces
nos reunimos en la noche y todos comentamos situaciones

que ocurren y platicamos sobre qu podemos hacer. (Trabajador de
BANDEGUA,

entrevista realizada el 21 de julio de 2007)
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Se solidariza uno con los dems trabajadores, un

ejemplo, aqu vienen a decir: fjate que muri fulano

de tal. Entonces ya nos coordinamos todos para

recoger una ayuda econmica y nos solidarizamos

con la familia doliente. Tal vez no muerte, sino

cualquier otra cosa: un enfermo. Si tenemos eso,

cuando nos buscan lo hacemos y nos solidarizamos

con los dems compaeros, eso existe aqu.

(Trabajador de BANDEGUA, entrevista realizada el 21

de julio de 2007)

Nosotros los sbados a veces los tenemos

libres, llega algn compaero, si tenemos milpa,

trabajamos. (Trabajador de BANDEGUA, entrevista

realizada el 20 de julio de 2007)

Pues nos llevamos bien, no hay problemas

y con los compaeros tambin ah procu-

ramos ayudarnos. (Trabajador de BANDE-

GUA, entrevista realizada el 21 de julio de

2007)
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Yo les digo que aprendan, que el tiempo no est para eso. Yo los
aconsejo, uno trata de darles estudio, que ellos

se adelanten y no se frieguen como uno, porque ya el que sabe
leer y escribir, en cualquier cosita se gana su

salario, pero si no sabe nada, tendr que trabajar a lo duro. Es
por eso que los aconsejo y les digo: miren, estudien,

cuando ustedes sean grandes van a saber lo que uno de viejo
sufre para ganarse su salario. Ellos tal vez no piensan

lo que uno se sacrifica para ganarse su da. Ellos saben que van
a comer, que van a beber, mientras uno va a sudar

de su trabajo. Yo les aconsejo que traten la manera de seguir
adelante para que no vayan a perder su tiempo.

(Trabajador de COBIGUA, entrevista realizada el 30 de junio de
2007)
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Yo lo que deseo es que mi hija se me reciba, que me eche la
mano. Primero Dios, el otro ao se recibe. Le pido a

Dios que se pueda realizar este mi sueo, que se reciba y que la
otra agarre carrera. Ella quiere seguir estudiando para

maestra, tiene ahora 16 aos. (Esposa de trabajador de BANDEGUA,
entrevista realizada el 21 de julio de 2007).
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Hay un nico lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen
y se abrazan. Ese lugar es maana.

(Frase de Eduardo Galeano)


	
48 49

Usted sabe que el salario no alcanza. Usted no tiene
familia?

(Trabajador de BANDEGUA, entrevista realizada el 20 de julio de
2007)
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Trabajadoras y trabajadores de la caa de azcar


	
53
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Todas y todos consumimos azcar: con el primer cafecito de la
maana, con el postre del almuerzo o el atolito de la tarde. Qu hay
tras esta cucharadita de azcar que, segn la industria, slo tiene 16
caloras? Vida humanas de hombres, mujeres, nios y personas de
tercera edad que dependen para su subsistencia de la venta de su
fuer-za de trabajo, en los ingenios y en los caaverales.

Las fotografas y testimonios expuestas en esta parte del libro
fueron tomadas en los municipios de Santa Luca Cotzumalguapa, y en
San Antonio de los departamentos de Escuintla y Suchitepquez,
respectivamente. Pertenecen a trabajadores migrantes que proceden
del rea de Polochic, Alta Verapaz, de trabajadores temporales de
diferentes departamentos de la costa sur y los que cuentan con
trabajos permanentes en las fincas y el ingenio Palo Gordo. stas
son una muestra de las condiciones laborales en pleno siglo XXI y
del evidente trabajo infantil que prevalece en el pas. Decenas de
miles de trabajadores/as se emplean en la industria azucarera, sin
embargo, slo existe un sindicato: el de Palo Gordo, organizacin
sindical que tiene 55 aos de existencia.

Las vidas de las familias que dependen de la caa estn marcadas
por el ciclo de produccin de este cultivo. El ao se divide entre el
perodo de la zafra (noviembre-abril) y no zafra (mayo-octubre). La
zafra se asocia con el desplazamiento diario hacia las fincas,
jornadas inten-sivas de trabajo de 12 horas diarias, escasos
descansos, agotamiento fsico, el calor, la contaminacin ambiental
que inunda hasta el ltimo rincn de los hogares, es un perodo en que
se gana lo que no se puede en el resto del ao. Al concluir la zafra
comienza el retorno a la normalidad, sea ste el de volver a los
hogares en el altiplano o norte del pas para dedicarse a la
agricultura de subsistencia; trabajar intensamente en la reparacin
de los ingenios o realizar actividades diversas en el cam-po de las
fincas caeras; buscar trabajo temporal en las fincas de hule o
ganado. Es el perodo en que la escasez del trabajo y los bajos
salarios se resienten con mayor agudeza.

El nacer en el seno de una familia que se vincula con el trabajo
en los caaverales o en el ingenio, fue hasta hace poco, condicin
suficiente para continuar en las huellas

del trabajo paterno; sea en el trabajo temporal de corte de la
caa, o en las labores ms permanentes del campo o ingenio. La
aspiracin a que el hijo o la hija consiguie-ran un puesto de
trabajo all donde ya trabajaba el padre, el to y el abuelo, mereci
no pocas atenciones como parte de las estrategias de sobreviviencia
familiar. Hoy por hoy, los hijos/as de los trabajadores de la caa
estu-dian distintas carreras, con la finalidad de realizar uno de
los principales sueos de sus padres: que ellos tengan una vida
mejor que nosotros.

Las y los trabajadores de la caa, productores del azcar que
consumimos, proceden de diferentes grupos tnicos, edades,
departamentos, pero comparten el que sus vi-das estn estrechamente
vinculadas con este cultivo, en cuya produccin invierten sus
energas fsicas, mentales, y emocionales, que tienden a ser tan poco
valorados y pasan desapercibidos para el resto de la sociedad y los
consumidores/as de este producto.
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En la garganta de la tierra se ahogan gritos que presagianel
camino donde agoniza la paciencia, acab el tiempo de huir bajo las
hojas, de cosechar imposibles en todos los rincones

(Fragmento del poema Latidos de silencio de Laura Saide Surez
Rocha)
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En la fbrica hay 3 turnos de 8 horas. De 6:00 a 14:00, de 14:00
a 22:00 y de 22:00 a 6:00. (Trabajador del Ingenio

Palo Gordo, entrevista colectiva realizada el 15 de mayo de
2007)

Tiene como seis aos de estar trabajando en esta empresa. l se
levanta a las 5:30, se va para su trabajo a las

6:40, viene a las 12:05 para almorzar y entra otra vez a las
13:00. (Esposa de trabajador del Ingenio Palo Gordo,

entrevista realizada el 30 de julio de 2007)

Me voy a trabajar en bicicleta, son como doce kilmetros. Vaya,
la regresada es slo para abajo, lo duro es

de aqu para all. (Trabajador temporal de los ingenios Madre
Tierra y Pantalen, entrevista realizada en la

comunidad Buena Vista el 3 de agosto de 2007)
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Usted sabe que los dueos de la

tierra mandan, por eso es que

muchos no se animan a hablar,

eso es lo que pasa. No es como

yo, ahora estoy libre, no estoy

trabajando en ninguna finca, ya

hablo yo con valor. Quien est

trabajando tiene temor. (Ex

trabajador del ingenio Madre

Tierra, entrevista realizada en la

comunidad Buena Vista el 31 de

mayo de 2007)
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La caa se siembra en mayo, se trata con cuidado durante tres
meses, se prepara la tierra con maquinaria y

despus se pasa un surqueador, que es el que abre la tierra para
luego sembrar la caa. De ah el canuto; que es

un pedazo de caa de unos 30 centmetros, que tiene varias yemas
que son donde nace la planta, se mete en la

zanja. A esa caa se le riega y para que salga bien se le echa
urea al surco, de ah se tapa. (Pequea productora

de caa, grupo focal realizado en Santa Luca Cotzumalguapa el 18
de mayo de 2007)

Yo prefiero el campo porque hay ms libertad. A diferencia de los
que trabajan en la fbrica que tienen que estar

marcando tarjeta cada vez que salen y tienen el jefe encima.
(Trabajador del ingenio Palo Gordo, entrevista

colectiva realizada el 15 de mayo de 2007)


	
58 59

Yo colaboro en Madre Tierra recogiendo caa. A las 5:00 salgo a
mis labores, entro a las 6:00 y salgo a las 18:00. S,

de 6:00 a 18:00 durante la poca del corte, todos los das sin
descanso, devengando un sueldo de Q 1,500.00 a la

quincena. Desde el 7 de noviembre al 15 de mayo; es bastante
duro. Voy en bicicleta y me regreso en bicicleta todos

los das. (Trabajador del Ingenio Madre Tierra, entrevista
realizada en la comunidad Buena Vista el 31 de mayo de

2007)


	
58 59

Un da, los intelectuales apolticos de mi pas sern interrogados
por el hombre sencillo de nuestro pueblo.

Se les preguntar sobre lo que hicieron cuando la patria se
apagaba lentamente como una hoguera dulce,pequea y sola.

(Extracto del poema Intelectuales apolticos del poeta
guatemalteco Otto Ren Castillo)

Vienen de Cobn, Alta Verapaz, de

Quich, de Cubulco, del altiplano,

de todo lo que es tierra fra, a cortar

caa. Tambin gente de aqu mismo,

particulares, como no hay otro chance,

la pobre gente tiene que ir a cortar

caa para su alimentacin porque

no hay de otra. Es lo nico con que

nosotros nos vamos ayudando.

(Trabajador del Ingenio Madre Tierra,

entrevista realizada en la comunidad

Buena Vista el 31 de mayo de 2007)


	
60 61

Valoran lo que es el trabajo, pero la persona

de uno no, por la forma de ser de ellos, su mane-

ra de actuar. Si usted esta all fijo es una buena

persona, pero si usted comete un pequeo error

ya no, se es el problema. Si usted reclama su

derecho para ellos es un mal, es un veneno, pero

si usted no dice nada, est callado, ellos tranqui-

los. El problema ms grande es reclamar uno sus

derechos, tenemos que vivir esta presin, porque

si hablamos perdemos nuestro trabajo. (Trabaja-

dor del Ingenio Madre Tierra, entrevista realizada

en la comunidad Buena Vista el 31 de mayo de

2007)

Nosotros aqu somos tempora-

les en las fincas. Llega el tiempo

en que agarran gente para

trabajar aqu en estas fincas y

otra temporada que se acaba

el trabajo. (Trabajador de los

ingenios Madre Tierra y Panta-

len, entrevista reaalizada en la

comunidad Buena Vista el 31 de

mayo de 2007)


	
60 61

En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad.

(Frase del poeta espaol Antonio Machado)

Disuelvo sol en un vaso de agua arde efervescencia y encierro al
agua fiera en una jaula tiempos levantan la cruz crucificacin al
siglo polvo tras polvo se levantar la tierra perdida.

(Poema Solutos de Ulises Crdova Ochoa)


	
62 63

Lo que s est pasando con los cortadores de caa es que, por
obtener un premio al final, toman pastillas

generadoras de energa. Esta pastilla les quita el apetito, se
ponen a trabajar de sol a sol sin parar y esto

termina en la muerte. Por ganarse un premio, por ser el mejor
cortador. sa ya no es culpa de la empresa,

es culpa de nosotros mismos, porque ellos van a la farmacia y
piden la droga, creo que se llama Tiamina,

o a saber qu es lo que toman. Yo les hablo mucho de que no tomen
pastillas y que tomen lo que puedan

cortar por su propia fuerza pero que no se pongan a esforzarse
por querer ganar ms. All en mi comunidad

se muri un muchacho en el hospital o en el IGSS, cuando lo
operaron tena pastillas pegadas en el

estmago. De qu vale trabajar tanto y llegar a la muerte...
(Pequea productora de caa, grupo focal

realizado en Santa Luca Cotzumalguapa el 18 de mayo de 2007)

Entre ocho a diez toneladas diarias tienen que cortar para ser
el mejor trabajador. Tienen que trabajar

de 6:00 a 18:00 para poder botar esa cantidad a diario, durante
cuatro o cinco meses. Les entregan una

playera donde dice que fue el primer lugar, el lder. Acompaa el
premio material, un discurso durante todo

este proceso y una tarea psicolgica para que no se rebelen
contra esto, sino que acepten. (Trabajador

del Ingenio Pantalen, grupo focal realizado en Santa Luca
Cotzumalguapa el 18 de mayo de 2007)


	
62 63

Slo quien no ha esperado te

hablar de

paciencia.

(Poema Slo Quien del poeta guate-malteco Humberto Akabal)

Seguir en pie quiere decir coraje.

(Extracto del poema En pie del escritor y poeta uruguayo

Mario Benedetti)


	
64 65

As es la vida de los pueblos, amarga y dulce,/pero su lucha lo
resuelve todo humanamente./Por ello, patria, van a nacerte
madrugadas,/cuando el hombre revise luminosamente su pasado.

(Extracto del poema Distante de tu rostro del poeta
guatemaltecoOtto Ren Castillo)


	
64 65

Lo que es el corte de caa, es duro porque tienen que levantarse
a las 3:00 4:00 de la maana y salen tipo 5:00,

van a los caales. A veces queman la caa en la tarde y cuando
llegan en la maana todava se siente el vapor,

adems del sol. Nosotros hemos visto que la comida se echa a
perder cuando la llevan, no siempre, pero s en algu-

nas ocasiones. Ahora les dan un suero con dos fines: para que
rinda ms el trabajador y porque lo estn hidratan-

do, prcticamente para que siga trabajando. La gente termina de
laborar tipo 5:00 de la tarde y van llegando tipo

7:00 de la noche a los mdulos donde estn durmiendo. (Trabajador
del ingenio Palo Gordo, entrevista colectiva

realizada el 15 de mayo de 2007)

Si en el grupo escuchan que alguien les est orientando sobre sus
derechos, lo que hacen es cortarlo y quitarle el tra-

bajo, si mucho lo dejan terminar a uno la zafra y en la
siguiente ya no. (Trabajador del Ingenio Pantalen, grupo focal

realizado en Santa Luca Cotzumalguapa el 18 de mayo de 2007)


	
66 67

Desde que comienza la zafra

hasta que termina, trabajo yo. Es

muy cansado, y despus uno ya

no quiere saber nada de nada,

es el puro agotamiento fsico.

(Cortador de caa, entrevista

realizada en la comunidad Bue-

na Vista el 31 de mayo de 2007)

Yo he visto que los que cortan la

caa padecen mucho de hongos

en los pies porque los caaverales

se mantienen hmedos y andan

a veces con chancletas, no se

ponen botas. Mantienen alergias

en el cuerpo, problemas de la

piel. (Trabajador del Ingenio

Palo Gordo, entrevista colectiva

realizada el 15 de mayo de 2007)


	
66 67

Trabajan ocho horas, pero en esas ocho horas tienen que comer ah
donde estn trabajando. Cuando les dan

vuelta a las jaulas de caa, suelta aquel polvo y el trabajador
lo que tiene que hacer es tapar la comida, seguir

comiendo y estar respirando. (Trabajador del Ingenio Palo Gordo,
entrevista colectiva realizada el 15 de mayo de

2007)

No dejan que el trabajador se siente a comer. A veces va con
tortillas entre la bolsa y come mientras est

trabajando. Si sale a comer, ya va el monitor a exigirle. De
manera que es una exigencia para que el corte avance

y al dueo de la empresa le entre ms rpida la produccin.
(Cortador de caa del ingenio Pantalen, grupo

focal realizado en Santa Luca Cotzumalguapa el 18 de mayo de
2007)


	
68 69

Empieza a sentir, y siente la vida como una guerra, y a dar
fatigosamente en los huesos de la tierra.

Me duele este nio hambriento con una grandiosa espina, y su
vivir ceniciento resuelve mi alma de encina.

Le veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo,y declarar con
los ojos que por qu es carne de yugo.

Quin salvar a este chiquillo menor que un grano de avena? De
dnde saldr el martillo verdugo de esta cadena?

(Fragmentos del poema El nio yuntero del poeta espaol Miguel
Hernndez)


	
68 69

La corrupcin sucede desde el monitor y el caporal, porque son
los que llevan el control. Por ejemplo, en el

ingenio La Unin usaron el mtodo de dar tiquetes con el nombre y
nmero de cdigo del trabajador, pero en

determinado momento ellos los alteran, le ponen menos al
compaero, aunque haya cortado ms. S se dan

cuenta los ingenieros, porque llegan a supervisar. Al llegar a
la bscula al trabajador le roban, si cort 20 le ponen

15. (Cortador de caa, grupo focal realizado en Santa Luca
Cotzumalguapa el 18 de julio de 2007)

Lo que pasa es que cuando van levantando la caa ah va el cameco,
que es el que agarra la caa. Entonces

cada cameco tiene un apuntador, que le da un cdigo a uno. Nos
han mandado a nosotros a recoger caa

donde la mquina no entra a traerla. Entonces a cada trabajador
le dan un cdigo y le dan su pedazo, desde

temprano, que marca hasta donde tiene qu llegar. El apuntador
que anda delante del camin va a sacar el

cdigo de un papel, l mira hasta dnde llega uno y apunta eso. Ese
apunte llega al planillero y saca el total de

cunto gana cada trabajador. (Trabajador del ingenio Pantalen,
entrevista realizada en la comunidad Buena

Vista el 31 de mayo de 2007)


	
70 71

Yo trabajo recogiendo caa atrs. Estamos ganando un jornal diario
y cuatro horas extras. Venimos devengando

como unos Q45 al da, algo as porque salen Q1,500 a la quincena.
Q1,600 cuando hay tiempo extra, ms trabajo

en algn turno o los feriados que a veces se cubren. (Trabajador
del ingenio Madre Tierra, entrevista realizada en

la comunidad Buena Vista el 31 de mayo de 2007)

Si un trabajador tiene tres meses de estar trabajando no le dan
curacin en el IGSS, queda fuera, se va a curar

pero en emergencias nada ms, hasta que tenga los cuatro meses le
dan atencin mdica. Se comienza en

noviembre, diciembre, enero y en febrero ya lo abarca el IGSS a
uno. Yo tuve un golpe en mi costilla y el ltimo

pago que saqu era de zafra, vena de Q1,600 de pago, saqu un
certificado y me cuadr bien el IGSS, ahora

tengo ya un mes de estar en el IGSS y tengo cita el 25 de este
mes. Si me hubiera agarrado en la entrada este

golpe que me dieron, me hubiera quedado fuera, sin prestaciones,
pasaje, ni pago. (Trabajador del ingenio La

Unin, entrevista realizada en la comunidad Buena Vista el 31 de
mayo de 2007)


	
70 71

Aqu pagan quincenalmente, los sbados, en efectivo y siempre ha
sido muy puntual. En ese sentido no nos po-

demos quejar, inclusive cuando hubo un robo pagaron el lunes
siguiente. Lo entregan en efectivo, haces cola y el

dinero viene dentro del sobre. Hay que hacer colas y estar bajo
el sol, pero esto es porque somos muchos trabaja-

dores y apenas contamos con un planillero y el ayudante, aunque
hay otros compaeros que ayudan a embolsar

para que sea rpido el pago. Cuando empiezan a pagar ya es rpido,
lo que pasa es que la gente hace cola

antes para salir luego e ir hacer mandados. (Trabajador del
ingenio Palo Gordo, entrevista colectiva realizada el 15

de mayo de 2007)


	
72 73

Cuando yo ingres aqu en ese

tiempo, trabaj en el almacn de

azcar como unos siete aos. Hay

que cargar los camiones, cambiar

de lugar los quintales y, Dios!, ah

s se trabaja unas ocho horas, pero

bien sudado. Ahora aqu es un

trabajo algo ms calmado, all el

trabajo es ms duro porque durante

las ocho horas uno tiene que estar

llevando los quintales. (Trabajador

del Ingenio Palo Gordo, entrevista

realizada el 30 de julio de 2007)


	
72 73

Yo estoy satisfecho con mi trabajo, yo le digo a ella que, poco
a poco, y da a da, voy aprendiendo un poco ms,

aunque a ella no le guste que yo agarre ese trabajo de soldador.
Se quema mucho uno, no hace mucho andaba

con unas ampollas. La soldadura le hace ampollas a uno.
(Trabajador del Ingenio Palo Gordo, entrevista realizada

el 30 de julio de 2007)

Desgraciadamente, nosotros los sindicalistas en otro lado casi
no vamos a conseguir trabajo, porque ac han

salido, seores, buenos soldadores, buenos trabajadores y los
rechazan. Yo me he dado cuenta y no me arrepiento

de ser sindicalista. (Trabajador del Ingenio Palo Gordo,
entrevista realizada el 30 de julio de 2007)


	
74 75

Pngale, en el departamento donde trabajamos, por lo menos vamos
a desayunar juntos, ponemos nuestro plato

en medio y comemos un poco de cada cosa. (Trabajador del Ingenio
Palo Gordo, entrevista realizada el 31 de

julio de 2007)

S, hay mesas que los mismos trabajadores han hecho, la empresa
da el material. No son las apropiadas porque

estn dentro del lugar de trabajo donde siempre hay polvillo.
Donde nosotros comemos es el taller y cuando

estn trabajando las mquinas sueltan polvillo del material, el
polvo es del mismo hierro y quiera o no se dispersa

en el medio ambiente. Uno se tapa la nariz con una playera
blanca, la empresa dice que ha comprado lentes y

proteccin para el trabajador, pero no se las dan a todos.
(Trabajador del Ingenio Palo Gordo, entrevista colectiva

realizada el 15 de mayo de 2007)


	
74 75

Ciegos para los dems, / oscuros, siempre remisos, miramos
siempre hacia dentro, / vemos desde lo ms ntimo. Trabajo y amor me
cuesta / conmigo as, ver contigo; aparecer, como el agua / con la
arena, siempre unidos. Nadie me ver del todo / ni es nadie como lo
miro. Somos algo ms que vemos, / algo menos que inquirimos. Algn
suceso de todos / pasa desapercibido. Nadie nos ha visto. A nadie /
ciegos de ver, hemos visto.

(Extracto del poema El mundo es como aparece del poeta espaol
Miguel Hernndez)


	
76 77

En la fbrica hace mucho calor, hay agua pura pero es para el
personal tcnico. Para el trabajador hay unos cho-

rros y esa agua que nosotros tomamos tiene liga, es de pozo
mecnico, pero el agua viene sucia y sa es la que

tomamos todos ah adentro y en la colonia.* Lo que han hecho los
trabajadores ltimamente en su departamento

es que han comprado su dispensador de agua. Los de Calderas, lo
que hicieron fue pedirle uno a Agua Salvavidas

pero a cambio de que ellos le compraran el agua, los
trabajadores la pagan de su bolsa. La empresa compra pero

para el laboratorio, porque le sirve para los anlisis y para el
personal tcnico, para la casa de los jefes y para la

oficina de ellos, pero para el trabajador no. (Trabajador del
Ingenio Palo Gordo, entrevista colectiva realizada el 15

de mayo de 2007)

* Una de las colonias aledaas al Ingenio Palo Gordo, donde la
empresa otorga viviendas a sus trabajadores permanentes y sus
familias mientras stos permanecen en la empresa.


	
76 77

Hay diferentes lugares en los que se corre bastante riesgo. En
el molino la otra vez hubo un accidente y muri

un trabajador, las tablillas que llevan el bagazo lo agarraron y
qued en medio de las tablillas y muri. Dijeron

que entrando al IGSS muri para evitarle problemas al ingenio,
pero l ya haba muerto desde aqu. Nosotros

hablamos para que se hiciera un pasamanos ah, lo que s hicieron
ahora fue un andamio a un lado para cuando

haya alguna emergencia, subir. Nosotros pedimos esa misma vez
que pusieran alguna seal de que cuando el

ingenio est parado, algn molino, que alguna sirena indique.
Ellos dicen que s la tienen, es el pito que indica a las

calderas que ya comenz a jalar, a moler o que par, pero un
indicador de prevencin no hay. (Trabajador del

Ingenio Palo Gordo, entrevista colectiva realizada el 15 de mayo
de 2007)


	
78 79

Depende de dnde trabaje uno en tiempo de zafra. A veces en
reparaciones es ms duro para nosotros, porque

hay que soldar, hay que hacer cosas nuevas, modificar, reparar.
En cambio, en tiempo de zafra tenemos diferentes

turnos y no se siente, porque hay una quincena donde se madruga,
hay que entrar a las 5:45 y otras que entramos

a las 6:00 de la tarde y hasta la noche. Pero el trabajo en
zafra es menos; bueno, para nosotros los soldadores.

Pero hay departamentos en que pobre la gente, hace un calor en
las calderas, no digamos por todo el vapor que

mueve la maquinaria. Nosotros no mucho, porque slo esperamos
emergencias, en caso de que se quebr algo

entonces hay que soldar. (Trabajador del ingenio Palo Gordo,
entrevista realizada el 31 de julio de 2007)


	
78 79

La infeccin de garganta, es por el

mismo polvillo que uno respira y afecta

la garganta porque no hay mascarillas

de proteccin. Tambin los ojos porque

no hay proteccin con lentes, entonces

s afecta. (Trabajador del ingenio Palo

Gordo, entrevista colectiva realizada el

15 de mayo de 2007)

La empresa siempre habla sobre de que va a buscar las formas
de

evitar los accidentes, en algunas ocasiones ha cumplido, en
otras

no. La otra vez tuvimos un problema cuando un compaero se

cay. Como hay ciertos departamentos en donde es muy reducido

el espacio donde ellos tienen que pasar, no hay alumbrado y en
el

turno de noche no se mira, esa vez se cay. De ah hasta hoy, no
han

puesto una buena escalera, no hay baranda, no ponen
pasamanos.

(Trabajador dei Ingenio Palo Gordo, entrevista colectiva
realizada el

15 de mayo de 2007)

En el turno de 14:00 a 22:00 de la noche es ms difcil, deben

baarse hasta el otro da por el calor, puede generar
problemas

en los pulmones. Adems, en el sector donde yo trabajo
tenemos

mucho polvillo, es demasiado fino como el azcar glass y por
lo

menos yo tengo que usar dos mascarillas o un pauelo, pero
eso

slo cuando se produce azcar blanca. Lo que ms afecta es el

calor. (Trabajador del Ingenio Palo Gordo, entrevista
colectiva

realizada el 15 de mayo de 2007)


	
80 81

A aquel hombre le pidieron su tiempopara que lo juntara al
tiempo de la Historia.Le pidieron las manos,porque para una poca
difcilnada hay mejor que un par de buenas manos.Le pidieron los
ojosque alguna vez tuvieron lgrimaspara que no contemplara el lado
claro(especialmente el lado claro de la vida)porque para el horror
basta un ojo de asombro.Le pidieron sus labiosresecos y cuarteados
para afirmar,para erigir, con cada afirmacin, un
sueo,(el-alto-sueo);le pidieron las piernas duras y nudosas,(sus
viejas piernas andariegas)porque en tiempos difcilesalgo hay mejor
que un par de piernaspara la construccin o la trinchera?Le pidieron
el bosque que lo nutri de nio,con su rbol obedienteLe pidieron el
pecho, el corazn, los hombros.Le dijeron que eso era estrictamente
necesario.Le explicaron despusque toda esta donacin resultara
intilsin entregar la lengua,porque en tiempos difcilesnada es tan
til para atajar el odio o la mentira.Y finalmente le rogaronque,
por favor, echase a andar,porque en tiempos difcilessta es, sin
duda, la prueba decisiva.

(Poema En tiempos difciles del poeta cubano Heberto Padilla)


	
80 81

Yo me siento orgulloso y agradecido de trabajar en el ingenio
porque aprend un oficio. Ahora, si me despiden,

yo puedo pedir trabajo en otro lado como soldador, gracias a
Dios y a la empresa por la oportunidad. Hay casos

de ayudantes que comenzaron y se jubilaron como ayudantes porque
no quisieron aprender. Me siento orgulloso

porque con eso he logrado sacar adelante a mi familia. Yo estoy
satisfecho. (Trabajador del ingenio Palo Gordo,

entrevista colectiva realizada el 15 de mayo de 2007)


	
82 83

Vamos a reparar lo mucho que perdimos, vamos a aprovechar lo
poco que nos queda.

(Cuando te vea, del escritor y poeta

uruguayo Mario Benedetti)

Entregad al trabajo compaeros, las frentes:que el sudor, con su
espada

de sabrosos cristales,con sus lentos diluvios, os har
transparentes,

venturosos, iguales.

(Extracto del poema El sudor del poeta espaol Miguel
Hernndez)


	
82 83

Historia Fragmentos de vidaUsted sabe que los tiempos van
cambiando, yo slo hice tercero bsico. Ya trabajando en la empresa
recib una

capacitacin de tres aos por el sindicato. Tengo diez aos de
trabajar como tornero de primera y, hace como dos

o tres meses, por la confianza que los seores de la empresa han
tenido conmigo, me dieron la oportunidad de ser

el encargado del taller y es el puesto que desempeo ahorita.
Todo el proceso que pas para llegar hasta donde

estoy Espero no quedarme slo all sino un poquito ms. Mi pap no
estaba en la posibilidad y me dijo si quera

aprender el oficio de tornero y le dije que estaba bien. Habl
con un ingeniero que le dijo que aprendiera en el taller,

pero antes tena que asear el taller, barra y ya tena el derecho
de ir a preguntar. (Trabajador del ingenio Palo

Gordo, entrevista realizada el 30 de julio de 2007)

Mi pap fue casi 48 aos permanente en Palo Gordo. Cuando tena 13
aos le dije a mi pap: pap por qu no

me mete a trabajar en el ingenio?, pero te vas al machete me
dijo, est bueno pap le dije. Inici trabajando

en el campo, despus me citaron. Un da vino el caporal y me dijo:
Usted es hijo de ranchero? Cmo se llama su

pap? Le dije: Trnsito Ramrez y lo apuntaron, como antes tenan la
preferencia por ser hijos de permanentes. Tengo

32 aos en Palo Gordo, desde que me meti l. Trabajo en limpieza
de evaporadora, para ese tiempo de reparacin

y durante la zafra, trabajo en los molinos. (Trabajador del
ingenio Palo Gordo, entrevista realizada el 30 de julio de

2007)

Mi abuelo, por parte de mi mam, trabaj mucho tiempo; y mi
abuelo, por parte de mi pap, tambin. Entonces mi

abuelo materno es quien cre el vnculo y fue como mi pap logr
entrar a trabajar. Ya tiene ms de 40 aos de estar

aqu y sigue trabajando. Por medio de l fue que yo comenc aqu.
Empec en el campo, trabaj en la primera zafra

recogiendo la caa que dejaban tirada los camiones. De ah, logr
trabajar de ayudante de albail y surgi la plaza

en la que estoy ahorita. Me qued de soldador. Es como una
escalera, yo entr de ayudante y luego me qued.

(Trabajador del ingenio Palo Gordo, entrevista colectiva
realizada el 15 de mayo de 2007)

Yo tambin comenc en el campo. Mi pap era permanente y operaba
una mquina, pero en ese tiempo se

peleaban las plazas y costaba demasiado. Comenc en el patio de
la fbrica, siempre como planilla de campo y

trabajaba slo dos turnos. En ese tiempo, en el ao 1988 fui
reclutado por el ejrcito y cuando vine siempre recono-

cieron mi plaza. Yo era picador de madera y al regresar me
dieron mi plaza, pero siempre con planilla de campo y

luego de cinco zafras me pasaron a la fbrica porque se abri una
oportunidad. Yo ya me iba a ir de aqu porque

me haba cansado de trabajar por turnos. (Trabajador del ingenio
Palo Gordo, entrevista colectiva realizada el 15

de mayo de 2007)


	
84 85

Uno de mis sueos sera

comprar un terreno y hacer

una casa para mis hijas. Son

ellas las que van para arriba,

necesitan un techo dnde

vivir que sea propio. Aqu es

proporcionado por parte de

la empresa mientras ests

trabajando en ella. Ya a la

hora que le quiten a uno el

trabajo tiene que desocupar

la casa y hay que irse a lo

propio. El sueo ms gran-

de para m sera la casa.

(Trabajador del ingenio Palo

Gordo, entrevista realizada

el 30 de julio de 2007)


	
84 85

De aqu a dos o tres aos

no va haber lea porque

estn quitando todo para

meter caa. (Trabajador

del ingenio Palo Gordo,

entrevista colectiva realizada

el 15 de mayo de 2007)

No, las viviendas son de la

empresa, cuando uno deja

de laborar o lo despiden,

tiene que dejar la vivienda.

Cuando se hace un agre-

gado lo hace la empresa

porque est en el pacto,

ellos lo hacen, uno lo soli-

cita y la empresa manda

el albail y el material y se

encargan. (Trabajador del

ingenio Palo Gordo, entre-

vista colectiva realizada el

15 de mayo de 2007)
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Desde / mi oscuridad amarga salgo y sobresalgo / de mi tiempo
duro y veo el final / de la corriente: nios alegres, / no ms
alegres! aparecieron / y se levantaron como un sol de mariposas
despus del aguacero tropical.

(Extracto del poema Retorno a la sonrisa del poeta guatemalteco
Otto Ren Castillo)
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Uno de mis sueos es darles

a mis hijos el estudio, y que

tengan una profesin. Yo no

tuve estudio y es mi sue-

o que salgan adelante.

(Trabajador del ingenio Palo

Gordo, entrevista realizada

el 30 de julio de 2007)
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l gana ms, pero igual

est porque las cosas

tan caras. El muchacho

trabaja y me da gasto,

me dice que hay que

comprar lea, la lea

est a Q175.00. Vamos

a comprar dos cargas

de lea, un quintal de

maz, pagamos la luz

y l se queda sin un

centavo para el fin de

la quincena. No hay y

se tiene qu ver qu se

hace. Aunque el patrn

nos est subiendo el

salario, para qu si en

el mercado le estn

subiendo a las cosas.

(Trabajador del ingenio

Palo Gordo, entrevista

realizada el 30 de julio de

2007)
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De primero darle desayuno a l. A mis hijos los alisto para que
vayan a la escuela, despus me pongo a hacer limpieza,

a lavar, a lavar trastes. Despus me dedico a hacer mi almuerzo,
a tortear para tener todo listo para cuando l ven-

ga, a las 12:00, hago fresco y se lo doy. Almorzamos todos, l se
va a la una y nosotros nos quedamos almorzando. Nos

ponemos a ver tele un rato y despus los nenes se ponen a hacer
deberes, y ah nos estamos. Ya casi no hay nada qu

hacer en la tarde, cuando l viene le doy su caf, a veces compra
pan y as nos pasamos y luego empezamos hacer la

cena. (Trabajador del ingenio Palo Gordo, entrevista realizada
el 30 de julio de 2007)

Por lo general los tiempos libres vamos a visitar a mi mam, como
le digo, el dinero no alcanza para llevar a los

nios a algn lado, pero cuando hay posibilidades vamos con las
dems nias a dar una vueltecita al pueblo a

manera de distraernos un poco, porque no podemos pasarnos
encerrados aqu. (Trabajador del ingenio Palo Gor-

do, entrevista realizada el 30 de julio de 2007)
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No tengo ninguna clase de jubilacin. Desde los 13 aos comenc a
trabajar. De parte de Madre Tierra todava

dan trabajo a los 50 aos, pero cuando hay trabajo. Cuando es as,
agarran pocas personas, entonces la mayor

parte son jvenes y no aceptan. Yo ya estoy abandonado, ya estoy
para el basurero, a m no me toman en

cuenta. (Trabajador de Madre Tierra, entrevista realizada en la
comunidad Buena Vista el 31 de mayo de 2007)

S, he visto un cambio. Cuando me vine a vivir con l ganaba
Q3.20. Cuando me cas, los frijoles valan Q0.20

centavos, la carne con hueso Q0.35 centavos, tena Q15.00 de
gasto para la quincena y me alcanzaba. Pero hoy,

una libra de frijol cuesta Q3.00. Antes era barato, ahora el
quintal est a Q140.00, carsimo. Mi mam viva conmigo

y me iba a lavar y a planchar ajeno para ayudar un poco, a
sembrar caa, a poner abono, ganaba Q300.00 a la

quincena y sa era una ayuda. Ahora ya no salgo a trabajar, me
enferm y me quem mucho con el sol, me peg

una enfermedad en la piel. (Trabajador del ingenio Palo Gordo,
entrevista realizada el 30 de julio de 2007)
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Crnica en los barrios ms pobres caen pedazos de sol nostalgias
del silencio ojos para maana juramentos. La historia amontonada
bajo la lengua se esconde en su nido de lunas llave de ros
secretos.

(Poema Latidos de silencio de

Laura Saide Surez)

En lo que respecta a

actividades deportivas, hay

un campeonato de ftbol

que est organizado aqu

para los fines de semana

y cuando hay buena

tarde, con los muchachos

que salen a las 4:00 de la

empresa ya nos vamos

para el campo a jugar

un poquito. (Trabajador

del ingenio Palo Gordo,

entrevista realizada el 30 de

julio de 2007)
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En la colonia donde yo vivo llega la quemada de caa, la gente se
queja por la quema de caaverales. Dura de

noviembre a abril, se mira el cielo negro lleno de basura. Ya no
lo contaminan como antes, eso es cierto, pero s

lo contaminan. Los vecinos de la aldea usan el ro inclusive para
beber, para baarse, para lavar. Ahora no, por lo

menos en tiempo de zafra ese ro no sirve. (Trabajador del
Ingenio Palo Gordo, entrevista colectiva realizada el 15

de mayo de 2007)
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Cuando uno est en la junta directiva tiene que velar por los
compaeros, estar vigilante de lo que est pasando,

resolver problemas. (Trabajador del Ingenio Palo Gordo,
entrevista realizada el 31 de julio de 2007)

A veces nos vamos al campo, me llevo a tres o a los cuatro, ah
tenemos una pelota y vamos a jugar. Gracias a Dios, ah

tenemos una bicicleta que est viejita pero uno se lleva la
cicle. Ah vamos, le digo yo a ella, a despejar la mente. A
veces

nos vamos slo los dos o slo yo a alejarme un poco del trabajo.
All se va pasando todo, por si hay algn problema, por

all me voy a ir a sentar un rato. (Trabajador del Ingenio Palo
Gordo, entrevista realizada el 30 de julio de 2007)

El sbado, precisamente, nos fuimos con el nene al ro, a ver si
agarrbamos unos pescados. Ah nos quedamos,

nos sentamos a la sombra un rato. Llovi, ya nos pusimos hacer
unos dibujos para pintar y se nos fue la tarde.

(Trabajador del Ingenio Palo Gordo, entrevista realizada el 30
de julio de 2007)
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Mi forma de pensar es darle estudios, porque nosotros no
queremos que nuestros hijos pasen por lo que uno ha

pasado. Darles estudio en lo que uno pueda. Es duro no tener
estudio, porque de lo contrario uno podra estar ga-

nando mejor en otro lugar, pero es necesario, por lo menos,
bsico. (Trabajador del Ingenio Palo Gordo, entrevista

colectiva realizada el 15 de mayo de 2007)
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Bueno, cuando yo estaba solo y mis hijos estaban pequeos, uno
siente duro. Antes yo no me senta maneado, me

senta amarrado de pies y manos, porque mi sueldo no me
alcanzaba. Ellos estaban pequeos, estaba duro para

m, a Dios gracias que ya crecieron y tengo dos hijos que ya me
ayudan. (Cortador de caa de los ingenios Madre

Tierra y Pantalen, entrevista realizada en la comunidad Buena
Vista el 3 de agosto de 2007)
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Trabajadoras y trabajadores deL caf
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El caf es uno de los productos agrcolas ms importantes y de
mayor peso en el comercio internacional, y uno de los principales
productos de exportacin de nuestro pas. Su produccin est
estrechamente vinculada con la manera en que se estructur el campo
guatemalteco, particularmente a partir de la denominada Reforma
Liberal en 1870, que entre otras cosas buscaba garantizar la
disponibilidad de mano de obra para tal fin.

El caf lo consumimos cotidianamente, pero no es comn que nos
detengamos a pensar en los esfuerzos y actividades que realizan
mujeres y hombres de distintas edades para que ste, luego, pueda
estar a nuestro alcance. Tampoco somos conscientes acerca de las
implicaciones que en sus vidas tiene el dedicarse a las actividades
relacionadas con la produccin del mismo.

En ese marco se presentan los testimonios e imgenes de
trabajadoras(es) del caf, quienes viven en los municipios de Nuevo
Progreso, San Pablo y El Tumbador, situados en la bocacosta del
departamento de San Marcos. Mientras las familias campesinas de la
finca Las Delicias (El Tumbador) todava son mozos colonos, otros
Nuevo Edn, Nueva Escocia y Emmanuel (Nuevo Progreso) y Loma Bonita
y La Igualdad (San Pablo) tras aos de lucha lograron que las fincas
les fueran adjudicadas, aunque en algunos casos todava cargan con
las deudas que implic la adquisicin de las mismas.

Estos trabajadores/as tienen procedencias diversas. Algunos son
originarios de la localidad o inmigraron aos atrs del altiplano
occidental. Otros tras verse obligados a salir al exilio durante
los aos ms cruentos del conflicto armado interno, retornaron al pas
con la finalidad de permanecer en el suelo que los vio nacer y de
luchar por una vida digna. Tienen en comn la bsqueda de mejores
oportunidades y tierra para cultivar y heredar a sus hijos e
hijas.

Quienes tienen tierra propia, a pesar de ser pequeos productores
de caf y que ocasionalmente contratan a quien les apoye en sus
actividades productivas, no hacen distingo entre ellos y sus
propios trabajadores o trabajadoras, se consideran parte de una
misma clase, de un mismo grupo social.

La crisis en los precios del caf les ha afectado, y a diferencia
de otro tipo de productores, no cuentan con fondos para invertir y
enfrentarla. Del caf depende su sobrevivencia

aunque recurren a distintas estrategias alternativas como son la
migracin hacia Mxico o Estados Unidos, la diver-sificacin
productiva o la bsqueda del trabajo eventual en algunas fincas.

Para ellos contar con tierra propia es sinnimo de libertad,
porque implica dejar de estar sujetos a un patrn, aunque estn
conscientes que la tenencia de la tierra en s no es suficiente para
mejorar sus condiciones de vida. A diferencia de otros, no reciben
un salario a cambio de su esfuerzo productivo, por lo que se
autodenominan trabajadores sin salario, que es lo nico que valoran,
de vez en cuando, de su vida, previo a convertirse en propietarios
de sus fincas. Consideran crtica la situacin de quienes, hoy por
hoy, viven de la venta de su fuerza de trabajo en las grandes
fincas, dado que los salarios son bajos, las tareas han aumentado y
se violan flagrantemente los derechos laborales.

En esto coinciden quienes an trabajan como mozos colonos, aunque
consideran como una ventaja el tener un salario fijo como
trabajadores permanentes, pues consideran que las y los
trabajadores temporales se encuentran en situacin de mayor
explotacin ante salarios ms bajos, sin goce de prestaciones
laborales, entre otros.

Con base en organizacin y persistencia, las y los traba-jadores
sin salario, han logrado la construccin de escuelas, la introduccin
de agua y de transporte, y el mejoramiento de los caminos de
acceso. En algunas fincas la energa elctrica es an un asunto
pendiente.

La mayora de las y los trabajadores del caf que comparten sus
experiencias en estas pginas, no tuvo oportunidad de estudiar o de
concluir la primaria, por lo que una de sus mayores aspiraciones es
lograr que sus hijos e hijas se graden y tengan otras
posibilidades. Quienes cuentan con tierra propia, suean con un da
ya no depender de los coyotes y otros intermediarios, con
certificar su caf, salir de la pobreza, mejorar sus condiciones de
vida y otros deseos que no se atreven a compartir por el temor a no
poder realizarlos.

Estas familias comparten con el lector/a su vida cotidiana, sus
condiciones de trabajo y conocimiento productivo adquirido en aos
de experiencia y lucha por mejores condiciones de vida. Dejan
entrever sus sueos, sus angustias y sus esperanzas por un futuro
mejor.
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El agua la manda el cielo, la tierra la puso dios. Viene el amo
y me la quita.

de dnde hay dueos de fincas con ttulos en la mano? Acequia,
puquio, riachuelo todo en ttulos se fragua. De onde tiene el dueo
lagua? el agua la manda el cielo!

Ora hay haciendas tan ricas pa slo un dueo o pa dos y gritan a
toda voz que heredaron de su padre Que no me vengan, compadre, la
tierra la puso Dios!

Donde no hay minas de gringos hay tierras de gamonales, pagan
mseros jornales y te andan a los respingos. Se trabaja los
domingos

Creo que, ultimadamente, debiera ser propietario quien fecunda
el suelo agrario con el sudor de su frente. As espera nuestra gente
y as mesmo espero yo.

(Fragmentos del poema Cantares Campesinos

del poeta, msico y folklorista peruano Nicomedes Santa Cruz)
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Procesamos caf, somos

agricultores, pero quiz no

pasamos ni por la mente de

aquellos grandes hombres, no

pasamos por alguna noticia.

(Trabajador de la finca

Emmanuel, entrevista realizada el

11 de julio de 2007)
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En el proceso del caf cuesta que la mata

empiece a dar su produccin. Lleva muchos

jornales, empezando desde que se hace el vivero,

el almcigo, sembrarlo, limpiar y cuntas cosas no

lleva el caf, para que despus nos d un poquito.

(Trabajador de la finca Emmanuel, entrevista

realizada el 11 de julio de 2007)

El trabajo que se hace primero es la limpia, el

corte de caf se termina entre enero y febrero. De

ah viene la poda, o sea el desombre, y de all otra

limpia, son cuatro limpias. Al terminar la cosecha

llega el tiempo de abonar, en noviembre todava

est con carga y si tenemos la posibilidad se vuelve

a abonar. Por eso es que no aguantamos con lo que

producimos de caf, porque requiere un montn

de gasto. Los primeros cortes de caf se pagan ms

caros porque es el inicio, no se junta mucho, hay

que pagarle un poquito ms caro al trabajador. No

es rentable porque no tiene uno. (Trabajador del

caf, grupo focal realizado en Nuevo Progreso, San

Marcos, el 23 de junio de 2007)

Aqu recogemos nuestros granitos, mientras lo

hacemos, comemos. Pero terminndose de cortar el

ltimo granito de caf, yo de mi parte, me la estoy

pasando vendiendo unos bananitos y hoja para

envolver tamales. Donde de verdad es tierra de

caf da 125 quintales en uva por manzana y aqu

ni tres manzanas dan esa cantidad. Si tuviramos

posibilidades de fertilizarlo tal vez, pero ah s que

de dnde. Ya llevamos tres aos peleando para

que el gobierno nos mande un quintal de abono.

(Trabajador de la finca Emmanuel, entrevista

realizada el 11de julio de 2007)

Aqul siembra caf con sus manos rugosas/

se poda el caf con sus speras manos/Otro corta caf con manos
rudas

Manos iguales despulpan el caf/alguien lava el caf /y se hiere
las manos

Otro cuida el caf mientras se seca/y se secan sus manosAlguien
dora el caf/

y se quema las manos/Otro ms va a molerlo/y a molerse las
manos/

Alguien lo beber/y lo encontrar

amargo.

(Fragmentos del poema Corte de caf del poeta y escritor mexicano
Efran Bartolom)
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Nosotros tambin somos trabajadores que contribuimos al
desarrollo del pas, somos gente que consumimos y

tambin pagamos nuestros impuestos.

(Trabajador del caf, grupo focal realizado en Nuevo Progreso,
San Marcos, el 23 de junio de 2007)
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Ya coloradi, ya se madur todo el cafetal/y las cortadoras vienen
muy alegrescon sus canastitos a cortar caf./

Miren qu belleza, miren qu hermosura,/miren qu riqueza, cunta
algaraba,Jess, qu alegra dentro del cafetal./

Repletos los delantales / las cortadoras van
caminandodesprendiendo de las ramas / lindos rubes de ricas
mieles.

Se escuchan tristes canciones / resonantes carcajadas,y a veces
hasta oraciones / preludian las ms sufridas...

Apresurmonos llevemos ya/ todos los sacos de cafque se hace
tarde y hay que terminar la tarea al atardecer...

(Cancin Las cortadoras, letra y msica del compositor salvadoreo
Pancho Lara)

Tiene que madrugar la persona para hacer de

uno a cuatro quintales, si es grande la familia.

Si la persona, la familia no madruga, no hacen

nada y si hay prdida por el agua, peor. Cuan-

do cae el granizo, bota el caf y todo cae al

suelo, est verde o maduro. (Trabajador del

caf, grupo focal realizado en Nuevo Progreso,

San Marcos, el 23 de junio de 2007)

Nosotros no cobramos cuando estamos en el cafetal con el

machete, dndole ah con la compaera, estamos con toda

la familia en el corte del caf y no cobramos eso. Los que
co-

bran son nuestros ayudantes. (Trabajador de la finca Emma-

nuel, entrevista realizada el 11 de julio de 2007)
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En unas fincas de El Tumbador,

San Marcos, dicen
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