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El Papel do la Mano do Obra Migratoria en el Desarrollo 
Econmico de Guatemala 

Par: Lester Schmid 
Introducci6n Traducci6n de Alfredo Guerra Borges). 

En el presente estudio se ha utilizado el modelo de Lewis (1)
do desorrollo con oferta ilimitada de mono de obra para el an6li
sis e interpretaci6n de los datos reunidos par medio de encuestas 
par correo, trabajo de campo y observaciones personales. 

La Situoci6n 

La agricultura de Guatemala se puede caracterizar teniendo 
en cuenta la existencia de dos sectores: el sector de exportaci6n
y el sector de subsistencia. El primero est6 constituido, principal
mente, par grandes fincas que producen algod6n, caf6 y caiia de 
oz~car, mientras el sector de subsistencia consiste en fincas su
mamente pequerhas que producen sabre todo marz y otros productos alimenticios, parte degran los cuales son consumidos por la 
propia familia campesina. Para los fines del presente estudio, el
aspecto m6s importante de esta situaci6n es que los grandes fin
queros est6n en posibilidad de contratar a los campesinos parcela
rios para trabajar sobre una base estacional. Esto provee empleo 
e ingreso a los parcelarios que migran en distintos perrodosdel ario 
para trabajar en las grandes fincas. 

El n6mero de trobajadores agrcolas migratorios es muy grande.

Aunque es dificil determinarlo, se 
 estima que comprende entre 
200 000 y 250 000 familias, lo que significa que, aproximadamen
te, un mill6n de personas en 
 1965-1966 estaba relacionado direc
tamente con este tipo de trabojo.
 

Los testimonios de propietarios de fincas, alcaldes y otras 
personas indican que la fuente principal de trabajadores es el Ila
mado altiplano, que comprende una parte a la totalidad de los de
partamentos de Solol6, Totonicap6n, San Marcos, Huehuetenango,
Chimaltenango, Quezaltenango y DosQuich6. departamentos 

(1) W. Arthur Lewis, "Development with Unlimited Supplies of
Labor", en A.N. Agarwahl y S.P. Singh, Readings in Economic,
Development, Londres, Oxford Press, 1958. 
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-Huehuetenango y Quich6- suministran el mayor n6mero. Sin 
embargo, de acuerdo con una muestra de 33 800 cosechadores de 
algod6n, en un estudlo realizado par el Servicio Nacional para 
Ia Erradicaci6n de la Malaria (SNEM), el n6mero de trabajadores 
procedentes de los departamentos de Baja Verapaz y Jutiapa, solo 

fu6 excedido par el de los procedentes de Huehuetenango y Qui

che. Todos los departamentos, excepto Pet6n, estuvieron re
como 167 de los 313 municipios depresentados en la muestra, asi 

esos 21 departamentos. Los trabajadores de los departamentos -Es

cuintla y Retalhuleu- fueron en su mayor'a parte "voluntaros" y 

no "cuadrilleros". 

Objetivos del estudio 

Los objetivos principales del estudio fueron determinar las 

condiciones de empleo, y en qu6 forma estas condiciones de em

pleo afectan el papel de ambos sectores de la agricultura en el 

desarrollo econ6mico de Guatemala. Otros objetivos de la inves

tigaci6n fueron relacionar los trminos de empleo con las condi

clones en la comunidad de origen; estimor cu6l es el futuro del 

empleo estacional, y sugerir cambios en el sistema de recluta
miento, de transporte, asi' como cambios en las condiciones pre

valecientesen lasfincas que elevarrian la productividad de los tra

bajadores y sus niveles de vida. 

Metodolog ia 

La investigaci6n consiste en una sint6sis de la informaci6n 
reunida con base en materiales escritos, conversaciones informa
les con funcionarios del gobierno, economistas, finqueros, alcal
des, etc.; un cuestionario remitido par correo a los alcaldes; otro 
enviado a los finqueros; y entrevistas con 42 administradores de 

fincas, 120 trabajadores migratorios, 59 colonos (trabajadores per

manentes) y 33 contratistas de mano de obra, conocidos com6n
mente como habilitadores. De las 42 fincas visitadas 16 eran fin

cas algodoneras, 19 cafetaleras, 3 de caiia de az6car, y 4 eran 
fincas que producian en gran escala tanto calia de az6car como 
caf6. La mayor parte de las fincas eran de tamanlo considerable
mente mayor del promedio, puesto que s6lo las grandes fincas podria 
esperarse que tuvieran gran n6mero de trabajadores migratorios. 

Los 120 trabajadores migratorios fueron divididos en dos gru

pos: uno compuesto de voluntarios (28 en total), y otro integrado 
par cuadrilleros (92 en total). Esta clasificaci6n se hizo 6nica
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mente sabre la base de si el trabojador habra sido reclutado par 
un habilitador. Con este criterio hubo pocos trabajackires clasifi
cados como cuadrilleros que no contrataron un n6mero fijo de jar
nales (1) de caf6 a algod6n, etc., y que se consideroban (llos 
mismos voluntarios. Sin embargo, el t~rmino "voluntarlo", como 
es usado en este estudio, incluy6 solamente aquellos trabajadores 
que par su propia voluntad viajaron desde su hogar a la finca a 
de una finca a otra. Los trabajadores reclutados dariamente 
en el poblado cercano y que volvieron a su hogar por la noche, 
no fueron considerados coma trobajodores ml gratorios, aunque cons
tituyen una porte importante del cuadro total de la mono de obra 
agricola. 

Hiptests 

Sabre la base del modelo de Lewis de desorrollo con oferto 
Ilimitado de mono de obra, se formuloron los si;g;entes hip61es;%. 

1) 	 Los salarios que obtienen del sector cop; l~tto :err', 
sumamente bajos, puesto quo los .n.t.-os rn el cult;vo 
de subsistencia son bajos. Coma I ha scoalodo Lewis, 
los trabajadores sorrian descalzos y vivirron en chozas; 

2) 	 Los salarios en el corte de caf serron m6 s bajos que en 
el de algod6n, puesto que Io temporada inactiva en los 
parcelas familiares coincide enmayor medida con la tem
porado de caf6 que con la de algod6n; 

3) 	 Los trabajadores con menor ingreso en sus comunidades 
trabaiarT'an perrodos m6s largos cada aio en las grandes 
fincas; 

4) 	 El incremento de la producci6n en las parcelas familia
res y del empleo en las comunidades har'a decrecer la 
oferta de trabajo y elevaria los salarios; 

5) 	 Los trabaj adores obtienen una parte importante de su in
greso anual como asaloriados en las fincas, siendo utili
zadas las pequeflas parcelas solamente para residencia 
durante parte del aiho; 

(1) El t~rmino jornales se refiere al dio de trabajo. Sin embargo, 
puede referirse tambi6n a una cierta tarea, tal como desyerbar un 
6rea determinado a recoger 100 libras de cafe o algod6n, lo cual 
puede requerir menos 0 m6s de un da. 

58 



6) 	 Debido a los bajos salarios reales, las utilidades de los 
capitalistas serran grandes, proveyendo una fuente po
tencial de ohorro e inversi6n; 

7) 	 Una gran parte de las utilidades de los capitalistas no 

se reinvertirran en formaci 6 n de capital, debido al hecho 

de que las posibilidades de inversi6n en los mismos cul

tivos son limitadas y el flujo de capital de una actividad 

a otra en una economia subdesarrollada es limitado. 

Caracterrsticas de los trabajadores migratorios entrevistados 

Los 120 trabojadores migratorios entrevistados en la invest!

gaci6n realizada, procedian de 17 departamentos y 54 municipios. 

Dos terceras partes eran del altiplano, en su mayor parte de Qui

ch6, Huehuetenango y San Marcos. 

M6s de un tercio de los entrevistados eran solteros y la mi

tad tenia menos de 20 arios de edad. Aunque el m~todo de selec

ci6n probablemente dio como resultado una selecci6n despropor

cionada de los trabaiadores m6s j6venes, las observaciones hechas 

indicaron que habia una proporci 6 n bastante grande de j6venes. 

El porcentaje m6 s bien alto (21 %) de trobajadores migratorios ca

tenian hijos, refleja el alto porcentaje (24 %) de essados que no 
Las 59 familias queposas que teni'an menos de 20 arios de edad. 

tenran hijos promediaron 3 niimos por familia. Considerando que 

la mayor'a de estos trabajadores y sus esposas tenran menos de 40 

arios de edad, es probable que estas familias continuar 6 n crecien

do. Todo esto significa que el n6mero de personas que dependen 
los j6venesdel 	 trabajo migratorio seguir 6 creciendo a medida que 

y aumente el tamaio de las familias. La proporci6n de se casen 
finco; de algod6n, fuese 

mucho m6s alto que en las fincas de caf6 y de caria de az6car.
trabajadores solteros que entrevist 6 en 

El i'ndice de alfabetismo de los 120 trabajadores entrevistados 

fue 27.5 par ciento. Esto es solamente 2 par ciento menos del in

dice correspondiente al total de la poblaci6n masculina rural, 
La selecseg6n el Censo de 1964 (con ajuste par grupo de edad). 

ci6n de los trabajadores que fueron entrevistados probablemente 

influy6 en que la muestra incluyera mayor n6mero de alfabetos. 

Par ello la diferencia en los 'indices de alfabetismo de los traba

jadores migratorios y la poblaci6n rural es, probablemente, mayor 

de 2 par ciento. 

par ciento de los hijos de los trabajadores ml-Menos del 12 
gratorios en edad escolar asisti'an a la escuela cuando se hizo la 
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encuesta. El hecho de que 82 par ciento de los adultos, y el 76 
par cento de los nimos de 7 a 14 afos, no hubiera asistido a la
escuela indkco que se ha hecho un lgero progreso en educaci6n. 
Puesto que a menudo los nilMos principian a ir a la escuela despu6s
de los 7 alios, el progreso puede ser mayor del 6 par ciento. Sin 
embargo, dos terceras partes de los que han asistido a [a escuela 
han ganado solamente el primero o segundo grado. En pocos casos
los maestros de lengua catellana conocen la lengua indrgena.
Aparentemente, despu6s de un aio de enseilanza de esparlol pocos
de los nifos cuyos padres no lo hablan, entran a primer grado, co
noci6ndolo en grado suficiente paro tener 6xito en la escuela. 

El trabajo migratorio parece ser un factor que influye en que
aprendan espaiol los trabajodores y sus familios. Los 120 trobaja.
dares entrevistodos con excepc;6n de 6, hobloban espaoiol. Apro
ximadomente, 56 par ciento de los entrevistados declororon hablor 
solo espa~iol. Aunque muchos de ellos conocan tombi6n la lenguo
indrgena. Como, generalmente, los que trosmt1en las 6rdenes son 
los caporales, que hablan ambas lenguas, no es necesor;o pfoo los
 
trabajadores saber espaool. No obstonte, parece 
 que muchos de 
ellos Io hablan. 

Solo 9 familias confeccionaban todo o una parte de su traje.
Treinta par ciento de los trabajadores y 45 par ciento de los 
miembros de sus familias no usabon calzado de ninguna close. 
Unos dos tercios de los que estaban calzados, usaban caites, espe
cie de sandalia que cuestc aproximadamente, 50 centavos el par. 

La mayoria de los cuadri lleros y los voluntarios han sido cam
pesinos antes de trabojor en las grandes fincas, a cultivabon tierra
adicionalmente a su trabajo migratorio. Sin embargo, un tercio de 
los voluntarios, en comparaci6n con solo 11 par ciento de los cua
drilleros, ho realizado otros closes de trabojo. Dos terceras partes
de coda grupo hobra trobajado 8 anos o menos en las grandes fin
cos. Sin embargo, el 29 par ciento de los voluntarios ha trabajin
do m6s de 16 aos en dichas fincas, en comparaci6n con solo el 
10 par ciento de los cuadrilleros. Una parte de los cuadrilleros 
y un tercio de los voluntarios principi6 a trabajar en las fincas 
antes de la edad de 15 aMos, Io que indica que, cuando menos es
te porcentaje de los trabajodores, constituia una segundo genera
c6n de trabajadores migratorios. 

Condiciones exstentes en las comunidadesde origen 
He aqur una descripci6n algo detallada de las operaciones 

de cultivo de los trabajadores en sus propias comunidades, para 
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ilustrar Io inadecuado que son las pequeflas parcelas pare propor
cionar a los traboiadores un ingreso que les permita vivir del cul
tivo de la tierra. 

Ciento siete de los 120 trabaiadores migratorios ten 'an tierra 
para trabajar en su propia comunidad. Unos dos tercios eran pro
pietarios; los dem6s trabajaben en tierras arrendados a en tierra 
que se les daba para su uso. Cerca del 80 par ciento de los pro
pietarios habVan heredado la tierra que cultivaban. La extensi6n 
de tierra poseTda era extremadamente pequefna. Casi lo mitad te
nia menos de una hect6rea (1) y el 83 par ciento ten a menos de 
tres hect6reas. Varios autores convienen en que tres hect6reas es 
el minimum con que una familia puede subsistir sin otras fuentes 
de ingreso. 

Los 6reas cultivadas eran a6n m6s pequeflas. Aproximadamen
te el 61 par ciento de los trabajadores cultivaron menos de una 
hect6rea. Solo cinco cultivaron m6s de tres hect6reas. A6n cuan
do se poseyeran grandes extensiones de tierra, el 6rea bajo culti
vo era en extremo pequefa. 

Solamente uno de los trabajadores entrevistados usabo crado 
pare labrar la tierra; el resto declar6 usar el azad6n. Algunos usan 
la piocha a Ia macana en la siembra y otros usan el machete en 
trabajos agricolas asi como la barra y el hacha. 

De los 107 trabaiadores entrevistados que teni'an cultivos, 105 
produjeron marz. La producci6n media fue de 15 qq par hect6rea. 
El valor de esta cosecha fue de 66quetzales par hect6rea, sabre 
la base de un precio promedio de 3.92 quetzoles par quintal, se
g6n estimaci6n de los trabaiadores mismos. En 60 casos el maiz 
fu intercalado con otros cultivos, coma frijol negro, habas, ca
labazas a patatas. El rendimiento de mai'z en estas parcelas fu6 
de 1.5 qq par hect5rea par encima del promedio, Io que refleja, 
probablemente, mayor cuidado y un mayor aprovechamiento de 
los desechos humanos y los desperdicios de cocina en las parce
las m6s pequelias con cultivos intercalados (0.55 hect6reas), que 
para las parcelas m6s grandes (1.01 hect6reas) en que no se inter
calaron otros productos. 

En el mayor numero de casos es el frijol el que se intercala 

con el maiz. De 58 casos, 51 sembraron frijol con el maz, obte

(1) Una h6ctarea es igual a 1.43 manzanas. 
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nendo un rendimrento de unos 6 qq par hect6rea, en comparoci6n 
con 8 qq par hect6rea en los otros 7 casos. Veintidn trobajado
res cultivaron papas, cosechando 19 qq par hect6rea. Los rendi
mientos fueron sumomente variables, desde 7.6 a 100 qq par hec
t6rea. Los m6s bajos rendimentos se obtuvieron cuando se inter
cal6 el cultivo. Once trabojadores cultvaron otros granos, prin
cipalmente trigo. En 9 cosos los rendimientos del trigo promedia
ran 17.2 qq par hect6rea. 17 quinsales de aveno fueron cosecha
dos en 0.44 hect6reas, Io que do un rendimiento par hect6rea de 
36 quintales. Los rendimientos del caf6 promediaron 7 quintales 
par hect6rea en 5 casos, valu6ndose la hect6rea en unos 70 quet
zales. Se cultivaron adem6s pequeiIas cantidades de hobo, carla 
de ozucar, frutas, mani, yuca, arroz, mocillo, garbanzo y cola
baza, con un valor total de 365 quetzoles. Los habas, garbanzos 
y colobazas se intercolaron con el rnaiz. 

Ochenta y cinco par ciento del valor total de los rvoduc.ot, 
ligeramente menor de 9000 quetzoles, fue consumido 'or !,s ,;-. 
Has campesinas. Un porcentacje m6s alto de moi fue c.onsumido. 
Los campesinos que producen mo'z prefieren consum;rlo qua ven
derlo; no coma en los casos quo cultvan trigo y oaros granos, los 
cuales pasan al mercado. 

Los parcelarios quo usaron m6todos avanzados promediaron 
Q.87 par hect6rea, mientras los que no usaron tales m6todos pro
medaron Q.66 par hect6rea. Los m6todos avanzados fueron el usa 
de fertilizantes qu'micos, abono, productos qui'micos para el con
trol de las yerbas e insectos, y semillas mejoradas. Los que usa
ran abonos animales promediaron Q. 116 par hect6rea, mentras 
que aquellos que usaron uno a m6s de otras pr6cticas, obtuveron 
un promedio Q.76 par hect6rea. Esto no significa necesariamente 
que el uso de abono animal d6 m6s altos rendimientos que otras 
pr6cticas. La tasa de aplicaci6n, el m~todo de aplicaci6n, la fer
tilidad del suelo, etc., son variables que no se han conside3do. 

M6s de l mitad de los tabajodores migratorios tenfan ani
males o aves de corral, con un valor promedio de Q.64 excluyen
do a uno que tenia coballos par valor de 0. 1 000.00. Loscampe
sinos entrevistados de Huehuetenango, Son Marcos, Quich6, Que
zaltenango, Totonicap6n y Solol6 poseian 184 ovejos. Los traba
jadores de Quch6 posei'on un total de 23 cabras. La mayor parte 
de puercos los ten'ian los trbajoadores del altiplano, principalmen
te de Huehuetenango. Ganado vacuno y caballos tenran sabre 
todo los de Jalapa y Jutiapa, aunque un ,rabojador de San Marcos 
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tenia 7 vacas. 684 aves de corral (la mayor parte pollos, pero 
tambi~n algunos pavos), poseian los trabajadores de todos los de
partamentos, aunque m6s del 20% de las aves eran propiedad de 
un trabajador de Suchitep6quez. Aunque el valor total de los ani
males poseidos fue cerca de Q.5.000 las ventas totalizaron sola
mente Q.36, mientras se consumi6 par un total de Q.266 y se hi
ceron compras par Q.3?0. 

Hubo 96 trabaiadores que cultivaban tierra y dieron un valor 
estimado de 6sta y de sus animales. El valor promedio de una y de 
otros fue de Q.264, a juicio de los propios traba'adores.Si se agre
garan Q. 10 par un azad6n y un machete, el promedio serian en
tonces de Q.275, aproximadomente. 

Muy pocos trabaiadores del altiplano informaron que hobVa 
grandes fincas cercanas donde ellos pudieran trabaiar, pero la ma
yorta dijo que ten ian posibilidad de trabajar con vecinos que po
seian un poco de m6s tierro. Solamente 28 declararon que no ha
bro trobajo agri'cola disponible en la comunidad. El salario medio 
par el trabajo agricola ue de 40 centavos diarios, pero m6s de la 
mitad dio cuenta de salarios de 35 centavos o menos. Cerca de 
uno tercera parte recibi6 adicionalmente raciones. Los salarios 
par trabajos no agricolas promediaron 59 centavos diarios, aunque 
el 65% inform6 de salarios de 55 centavos o menos. Solo 15 tra
bajadores informaron tener ingresos fuera de Ia parcela en sus pro
pias comunidades, variando tales ingresos entre 90centavos y Q.424, 
con un promedio de Q. 106. La proporci 6n de trabajadoies que tu
vieron ingresos fuera de la parcela en su comunidad, ue m6s alto 
en Guatemala y Jalapa que en el altiplano. Dos terceras partes 
de los habilitodores dijeron que habia trabajo no agricola en la 
comunidad. El tipo mencionado con m6 s 'recuencia fu6 la indus
trio casera. Unos pocos habilitadores dijeron que los trabojadores 
migratorios no realizan este tipo de trabajo, aunque otros en la 
comunidad si. 

Las casas en que vivian los trabajadores estaban construidas 
con adobe o bahareque, con techos de paja a de teja. En el Qul
ch6 la mayoria de los techos eran de teja, mientras en Huehue
tenango y San Marcos eran de paja. Todos los pisos eran de tierra. 
La mayorra de las casas contaba con un solo cuarto ocupado en 
promedio par 5.2 personas. En dos casos las casas teni'an alumbra
do el~ctrico. Se usaba tambi6n, paro alumbrarse el ocote; las 
l6mparas de Kerosene y las candelas. Cerca de un 55 par ciento 
de las casas tenran ventanas y el 17 par ciento tenian excusados. 

63 

http:traba'adores.Si


58 par ciento declar6 que obtenra el agua de un pozo a de una 
pila. El valor de las casas, estimado par los trabajadores, vari6 
considerablemente, con un promedio de Q.103, haciendo exclu
si6n de un caso excepcional. Cerca del 75 par ciento, sin embar
go, fueron valuados en Q. 100 a menos, y un 42% en Q.50 o menos. 

Una mayorra de los entrevistados declararon comer m6s del 
doble del minimun de marz recomendado par el Instituto de Nu
trici6n para Centroam6rica y Panam6 (INCAP), y una mayorro 
tambi6n, m6s del minimum recomendado de frijoles y ponela. De 
un 5 a un 25 par ciento comi6 en diferentes proporciones los si
guientes alimentos: came, leche, monteca de cerdo, arroz, hue
vos, patatas. Aproximadamente, el 85 par ciento tomaba caf6, 
hubo tambi6n unos pocos que comian vegetales, fruta, pan, habas, 
fideos a chile. 

El promedio de tobojadores migratorios que labraron Ia tierra 
tuvieron un ingreso bruto de 0.83 par 1.04 hect6rea, con un gafto 
de Q.10. El costa de los animales comprodos fu.-, oprox r-adcrn
te el mismo que el valor consumido y venddo, d.jofa-J u: ;n,-,rc
so agricolo de Q.73 par aro. Los ingresos ogrrcolas pr..rnediaron 
Q.50 en los casos de cuadrilleros casados, reflejando la diferencia 
un 6rea cultivada m6s peque'a y m~s bajos rendimientos que en 
los otros grupos. Par otra parte, los ocho voluntarios solteros gana
ran un promedio Q. 107. Los valores para los otros grupos se situa
ran entre ambos extremos. 

La alimentaci6n constituy6 un 73% de los gastos de los tra
bajadores estacionales, y la ropa un 18 par clento. Los gastos 
medios par familia fueron de 0.151, a casi 100 par ciento m6s 
grande que el promedio neto de ingreso. El ingreso neto promedio 
fu de Q.80 para los 118 trabajadores que estuvieron cierto tiem
po durante el aiio en sus comunidades a cuyas familias permane
cieron en ellas. La cifra incluye el ingreso no agricola en la 
comunicdad. 

Sistema de reclutamiento y transpcrte 

Esta porte del estudio se ocupa solamente de los cuadrilleros 
y no de los voluntarios. Los cuadrilleros son reclutados par repre
sentantes de las fincas, generalmente conocidos par "liabilitadores", 
aunque algunas veces se les llama tambi6n "contratistas" a "en
ganchadores". Al parecer, este sistema de reclutamiento de mono 
de obra engloba a 150 000 trabajadores a m6s. Noventa y dos 
de los 120 trabajadores entrevistados pertenecran a la categorra 
de los cuadrilleros. 
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El numero total de habilitadores no se conoce, pero algunas 

listas que pudieron obtenerse en oficinas p6blicas, con alcaldes 
y de un estudio del grupo de control de Iamalaria, contenran url 

total de 1 200 nombres, con pocas repeticiones. Noventa y tres 

fincas algodoneras, que representan el 20 o 25 por ciento del 

empleo en fincas de ,Igod6n, contrataron los servicios de cerca 

de 500 habilitadores. De acuerdo con estos datos, el nt'mero total 

que trabaja solo para fincas algodoneras debe estar par encima 
de 1 000. La cifra total es probable que se acerque e incluso pue
do exceder los 2 000-. 

Unicamente 33 habilitadores fueron entrevistados, pero hay 

tanta semejanza en sus [respuestas que esta pequefia muestra puede 

considerarse representativa. Cuatro fueron entrevistados en el 

departamento de Guatemala, 13 en Quich6, 12 en Baia Verapa

paz y 4 en Huehuetenango. Los indicados 33 habilitadores traba
jaban para fincas distribuidas en toda el 6rea de Ia costa, excep

to San Marcos. 
El sistema de habilitaci6n se ajusta en algunos aspectos al 

C6digo de Trabajo. El propietorio o el administrador de la finca 

remite at habilitador una carta-poder que lo autoriza par un afno 

para contratar trabajadores. La cata-poder indica el alario 

mensual que se pagar6 at hab~ktador de acuerdo con la ley. Sin 

embargo, par to general n',. es respetada esta estipulaci6n, y en 

vez de ello se paga una comisi6n at habilitador. El administrador 
de la finca estima cu6les son sus necesidades de mano de obra y 
celebra un contrato con el habilitador para que le provea un n6

mero dado de jornales (1). 

Tanto el contrato como Ia carta-poder deben ser registrados 
en el Departamento de Trabajo. 

El ejemplar de uncontrato quenos proporcion6 el administra
dor de una finca del Banco Nacional Agrario tiene interesantes 
rasgos distintivos. Como los habilitadores tienen prohibici6n le

gal 	 para representar a las fincas, se us6 el t6rmino "contratista" 
en vez del de habilitador, aunque este 61timo es invariablernente 
usado en las conversaciones. El contrato estipulaba que se paga
rian 	at habilitador 8 centavos por jornal; o sea, 8 centavos par 

cada 100 tibras de caf6 cortado par los trabajadores que habra re

clutado. El contrato de referencia estipulaba que tanto los sala

ros 	de los cuadrilleros (80 centavos par jomal) como Ia comisi6n 
de los habilitadores (8centavos par jornal), podran bajar del nivel 

convenido en caso de que cayeran los precios del caf6. 

(1) 	 Jornales: Igual a quintales de caf6 o algod6n cortados, o en 
algunos casos, dFas de trabajo. 
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Algunos habilitadores trabajan para m6s de una finca, y mu
chas fincas emplean a m6s de un habilitador. En una listo de 319 
contratos celebrados entre finqueros y habiltadores, los nombres 
de 18 habilitadores se encontraban repetidos, indicando este he
cho. que fueron pocos los que trabajaron para m6s de una finca. 
Sin embargo, el hecho de que estos 3 l 9 contratosrepresentabanun 
total de 171 fincas, indica que 6stas emplearon, en promedio, casi 
dos habiiitadores par finca. Las 93 fincas comprendidas en el es
tudio del Servicio nacional de erradicaci6n de la malaria emplea
ran, aproximadamente, cuatro habilitadores par finca. 

Generalmente, se pag6 a los habilitcdores comisiones equi
valentes al 10 por ciento de los salarios devengados par los tra
bajodores migratoros contratados par ellos. El n6mero de cua
drilleros contratados par coda uno de los 33 huoilitadores entre
vistados, vari6 entre 15 y 1.150, con un promedio de 258. Los 
comisio:.es fueron de 0.90 a Q.4,950, con un promedio de 
Q.1,626 par la contratoci6n de 18,746 jornoles. C'rco de. un 60 
par ciento de los hob;litodores gonoron m6s de Q. 1.000 I Uslo por 
la contrataci6n de trabojadores. Al porecer, los tru x~ioJorts mi
gratorios hicieron unos 18 000 000 de jornoles en tres cultivos: 
caf6, caoia de az6car y algod6n. Cuando menos dos terceras par
tes de ese total fueron contratados por medio de habilitadores. 
Con un promedio de 10 centavos par jornal (algunos reciben 6 
centavos y otros 15), los hubilitadores deben haber recibido en 
1965-66 cerca de Q. 1 200 000 par el reclutamiento de trabajado
res para la cosecho de los tres cultivos indicados. Percibieron, 
probablemente, 10 a 20 par ciento m6s par el desyerbo, la poda, 
etc., labores para las cuales algunas fincas emplean mano de 
obro migratoria. 

La mayor parte de los trabajadores fue contratada par 30d'as. 
Esto fue cierto, en particular, en el algod6n, y menos cierto en 
las fincas de caf6, especialmente en San Marcos. Algunos ( gri
cultores manifestaron que les gustaria contratar a los trabajadores 
par m6s de 30 drias y algunos trobajadores indicaron que les agra
darf9 trabajar m6s de los 30 dias, pero los hobilitodores solamente 
ofrecieron contratos par ese peri'odo. Los agrcultores ahorrarr'an 
si los trabaiadores fueran contratados po perr'odos m6s prolot ,,dos, 
pues bojar'ian los costos de transporte. Algunos trabajadores en
trevistados permanecieron en la finca despu6s de la terminaci6n 
del contrato, Io que signific6 que el finquero no tuviera que pagar 
al habilitador el 10 par ciento par el trabajo extra de los troba
jadores. Parece probable que la costumbre de hacer la contrata
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taci6n por no m6s de 30 dias, antes que par 60 a 90 dias, permite 
al administrador de la finca mayor flexibilidad en el manejo de 
la ocupaci6n, ya que no siempre puede ser posible determinar por 
adelantado las necesidades de mano de obra. Los trabajadores, 
aunque obviamente podrfan hacer m6s dinero si permanecieran en 
la finca por m6s tiempo, dijeron que volvran a sus hogares a los 
30 dras porque no les gustaba el clima en la costa o porque ha
bran dejado a sus fomilias en sus comunidades. No hicieron men
ci6n de Ipprobabilidad de que, como los rendimientos disminuyen, 
no estuvieran en capacidad de cortar Io mismo par dra, y que el 
alza en el pago no fuera Io suficiente para cubrir la diferencia. 

La mayor parte de los contratos se celebraron con el jefe de 
familia a con 6ste y los hijos mayores. Las esposas e hijos meno
res contribuyeron al cumplimiento de los jornales contratados par 
el jefe de familia. Sin embargo, en las fincas del gobierno, las 
mujeres, y los nilos hasta 10 alios de edad, tuvieron contratos par 
separado, que les daba derecho a raciones y el pago de su pasaje. 

Una parte importante del proceso de habilitaci6n fue el an
ticIpo al trabaiador. Este consisti6 en uno suma de Q. 1.50 y 
Q.42 -pero m6s cominmente entre Q.2 y Q.5-, que se le entre
g6 al trabajador con anticipaci6n a su partida a trabajar a la fin
ca. Para pagar esta suma, se hicieron m6s tarde descuentos a los 
salarios de los trabaiadores. El anticipo fue usado para costear 
los gastos de viaje, para dejar dinero a la familia cuando el tra
bajador marchaba solo, o para comprar comida en la finca antes 
de recibir las raciones de la primera semana. 

Algunos habilitadores declararon que a veces los trabaiadores 
celebraban contratos con m6s de un habilitador, recibiendo an
ticipos de cada uno de ellos. Unos pocos dijeron que par este mo
tivo habran perdido hasta Q. 1 500 al aino en anticipos. Parece 
que tal cifra constituye una exageraci6n si se tiene en cuenta el 
nimero de jornales contratados. 17 de los 33 habilitadores dijeron 
haber prestado dinero a los trabajadores adem6s de los anticipos, 
pero ninguno admiti6 que cobraran intereses par tales pr~stamos. 
14 habilitadores dijeron que los pr~stamos habran sido utilizados 
en casos de enfermedad a para gastos familiares. Dos informaron 
que habran sido empleados con fines productivos. 

Muchos de los propietarios de fincas manifestaron que eran 
los habilitadores los que m6s ganaban con este sistema. No fue 
posible saber par los trabajadores, si habran sacado o no provecho 
de los habilitadores. Sin embargo, a juzgar par las declaraciones 
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de los finqueros y las envidenclas aportadas por Appelbaum (1),es probable que los trabajadores engoiados a menudo, y asean 
veces los propIos flnqueros tambi~n. Pareceria que con el sistemade habilitaci6n son muchas las oportunidades para las malas interpretaciones o elengailo liso yllano de los trabaiadores, en particular debido a su bajo nivel educacional. Par Io general, parecen haber recelos de parte de un grupo respecto de los otros dos. 

Generalmente, los trabajadores son transportados en cami6n,unos 50 en coda vehrculo, en uni6n de las mujeres y los nuilos consus pertenencias. En la mayorra de los casos no hay asientos y parello deben permanecer de pie durante todo el viaie. Alrededorde un 10 par ciento de los trabajadores entrevistados via aron apie. En los lugares en que hay servicio de camioneta, muchos Ioutilizaron para trasladarse. El costo en este caso fue de Q. 1.41par persona, y en cami6n Q.1.76. Esto refleja probablemente,distancia: m6s cortas cuondo se vioj6 en comionca, pero indicatambi~n que el costa del transporte en cam;6n es alo. 

Los camiones, par lo general, no pertenece.n a Ic fincas nja los habilitadores, sino a transportbltas. Poiece que el transportista tambi6n saca provecho del tronsporte en cam;6n de los cuadrilleros. Par ejemplo, recibe 0. 100 pOr el transporte de un grupo de trabajadores desde Rabinal a una finca cercana a la costa,
una distancia de 240 a 290 kil6metros en com;has bastante buenos.
 

Coma era de esperarse, los trabaiadores que I pasanun tiempo
m6s largo en las fincas 

par 

estaban acompaielados, par Io general,
sus familias. Los 120 trabaiadores de la muestra 
 fueron acompofiados par 112 familiares, a pesar de que, aproxidamamente, el38 par ciento de los trabajadores eran solteros. Esto indica que eln6mero de mujeres y niios que trabojan enalto. las fincas es bastanteA pesar de que cierto n6mero de propietarios de fincas dealgod6n manifestaron que solamente hombres contrataban pujrael carte, la proporci6n entre familiares y trabajadores adultos no 
(1) Richard P. Appelbaum, "Seasonal Migration in San Ildefonsolxtahuac6n, its Causes and Consequences", Public and International Affairs, Princeton 
Na. 

New Jersey; Princeton University, Vol. IV1 Spring 1966. Traducci6n en espaiiol: "San Ildefonso Ixtahuac6n, Guatemala; Un estudio sabre la migraci6n temporal;causas y consecuencias", susCuaderno de Seminaro de Integraci6nSocial Guatemalteca, Guatemala, Ministerio do Educaci6n Pibli
ca, No. 17, 1966. 
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fue mucho m6s baja que en las fincas de caf6. Fue mucho m6s ba
ja, sin embargo, en las fincas cafleras, puesto que el corte de ca
fla es un trabajo m6s pesado que el corte de caf6 a de algod6n. 

La vivienda varia mucho de finca a finca. En unas pocas de 
caf6 y un n~mero mayor de fincas de algod6n, las galeras consis
tieron en un simple techo sostenido par estacas, sin paredes ni 
divisiones de ninguna clase. M6s de 500 trabajadores dormran en 
estas galeras. Hubo una finca con miles de trabajadores que no 
tenian abrigo de ninguna clase. En la mayoria de los casos los 
pisos eran de tierra y los techos de 16mina de acero. No obstante, 
hubo algunas fincas que ten-ian construcciones de bloque de ce
mento con divisiones para coda familia a grupo de tribajadores, 
y un cedazo en la porte superior de las paredes para precaberse 
de los insectos. En algunas fincas se proporcion6 camas, pero en 
la mayorfa los trabajadores dormian en el suelo, en hamacas a so
bre esteras de paia. Aproximadamente el 30 por ciento de las fin
cas tenia facilidades sanitarias, y cerca del mismo porcentaie su
ministr6 electricidad a los trabajadores migratorios. El 95 par 
ciento tenia agua de pozo o de una pila, par lo que puede supo
nerse que era potable. Sin embargo, los administradores y propie
tarios de fincas indicaron que la calidad del agua era algunas 
veces dudosa. Es probable que algunas veces los trabajadores be
ban agua de otra; fuentes, pues a menudo trabajan muy distante 
del casco de la finca y no regresan durante el dia. 

Por lo general, las raciones que se proporcion6 a los traba
jadores consistieron en mahz, frijoles, sal y cal. Lo m6s com6n 
fu que se suministraran 12 a 14 libras de maNz, par semana, y una 
a dos libras de frijoles semanalmente tambi~n. Sin embargo, no 
recibieron maiz el 50 por ciento de los trabajadores algodoneros, 
el 6 par ciento de los cafetaleros y el 17 par ciento de los cane
ros. No recibieron frijoles los mismos porcentajes de los trabaja
dores algodoneros y caneros y el 52 par ciento de los cafetaleros. 
Muchas de las fincas de caf6 proporcionaron tambi6n un poco de 
caf6 de baa calidad. Unos pocos recibieron pequeflas cantida
des de panela, az6car y arroz. 

La cantidad de alimentos que se dio como raciones fue, par 
to general, m6s baja de Io que dijeron los trabajadores queco
mran en sus comunidades. Aproximadamente la mitad, sin embar
go, no manifestaror que hubieran trardo consigo comida a que la 
hubieran comprado mientras permanecieran en las fincas. Se re
gistr6 un total de 18 variedades diferentes de alimentos comprados 
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cuando menos par un tarbaiador, aun cuando las frutas y los ve

getales fueron considerados como grupos antes que en forma sepa

roda. Los alimentos que principalmente se compraron fueron fri

joles, ma'z, came y caf6. 

El trabajo en las grandes f'ncas, partcularmente en las tie

rras bajas, tiene reputaci 6 n de ser nocivo para la salud de los tra

bajadores migratorios. Alrededor del 70 par ciento de los traba

jadores declararon que han estado enfermos en una opartunidad 

u otra mientras trabajan en las fincas. Aproximadamente el 7 par 

ciento de los trabajadores cafetaleros, el 25 par ciento de los al

godoneros y el 30 par ciento de los caileros declararon haber pa

decido de malaria. Los porcentajes se relacionan con la jocali

zaci6n de los fincas. Encontr6ndose las fincas de olgod6n yde 

cama de az6car a m6s baja altura sobre el nivel del mar que las 

fincas de caf6. Otros trobojodores dijeron que habicn padecido 

de disenterra a de diarrec, que son enfermedades que a mendo 

se controen cuando no se cuenta con fcldodvt,' nnlicas o no 

se hace usa de ellas, que fue el coso en .I I -c a..In mc)r 1t, (*-
-En el altiplano, las deposicionet 	en el soelo prc ':d'el'' 

6 cnr o de no tenerminan que su rendimiento sea m s alto queen 
las fincas ocosiono problema de solugar estas pr6cticas, pero en 

lud la inadecuada previsi 6r. de medios para las necesidades per

sonales de los trabajadores, a su falta de usa, debido al gran n6

mero de laborantes. 

a causa de los insecticidas ha atrardo laEl envenenamiento 
de cosecha de

atenci6n p6blica en Guatemala. En la temporada 

1965-66 fueron tratadas 1,500 personas par envenenamiento de 

En el pericdo de cosecha de 1966-67 fuelas cuales 10 murieron. 
menos, pero ocurrieron m6s muertes ran tratadas unas 200 personas 

que en el ario anterior. La mayor porte de los casos de envenena

miento tiene lugar en las fincas de algod6n, aunque algunas ocu

rren tambi~n en otros tipos de fincas. 

de las fincas tienen cli'nica m6dico de algunaLa mayoria 
clase. Veintitr6s emplearon enfermeras. La mayoria de las fincas 

de caf6 y de cala de az6car, y una de algod6n, contrat6 un m6

dico que hacr'a una visita profesional al mes. 

Ingresos y gastos de los trabajadores estacionales 

La forma usual de pago a los trabajadores estacionales fue a 

La tarea a jornal puede variarbase de destajo m6s que par dia. 
misma finca de una 6poca a otra.de una finco a otra, y en una 
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En la mayor parte de las fincas cafetaleras, el caf6 cortado 

era medido por media de una caja de madera, en la que se vierte 
cantidad de caf6 cortado era registrada en los librosel grano. La 

de la finco. En algunas fincas se entregaba al trabajador una fl

cha decolor que se presentaba en el momento del pago. 

La ley fija en 100 libras la caja de caf6, pero el peso exacto 

varia seg~n la humedad del caf6 en cereza. En 3 de las fincas 
de 123, 135 y 150 libros, seg6n Io declararonvisitadas la caja era 

Appellos administradores. Es evidente que esto no era desusado. 

baum (1) dio cuenta de que, aproximadamente, una tercera parte 

de sus informantes se dolieron de que la caja era de mayor tama

mio que el legal en las fincas en que trabajaban. Sobre la base de 

caja de 100 libros, el salario m6s bajo fue de 40 centavos paruna 
caja y el m6s alto fue de 80 centavos, seg~n lo dicho por los ad

ministradores. Todos los trabajadores informaron ganar m6s de 40 

pocos dijeron que percbian m6s de 80 centavos.centavos y unos 
Seg6n los trabajadores, el salario promedio fue de 72 centavos pa
ra los cuadrilleros y 75 centavos para los voluntarios. Seg6n los 

administradores, los salarios oscilaron entre 65 y 68 centavos. 

inexactitud en las medidas se resolvi 6 invariablementeCualquier 
favor de Ia finca. Por ejemplo, si el caf6 en cereza estabaen 

pagaba a los trabajadores par los 7/8.entre los 7/8 y una caja, se 

La unidad standard de peso para el pago del algod6n cortado 
sacos de algod6n se pesaron en distintasfue de 100 libras. Los 

por media de una b6scula de plataformas, siendo la m6s com6n 
acuerforma. Del peso bruto se descontaba el peso del saco. De 

do con un arti'culo aparecido en la prensa local (2), las deduccio
peso serian de 5 libras, que incluyen dosnes adecuadas en el 

libras par el saco, dos libras por humedad y una libra par materias 

extralias. Seg~n dicho articulo el descuento corriente era de 15 

a 25 libras. Un piloto aviador inform6 al articulista que en una 

finca descontaban 15 libras, y un habililador manifest6 que habra 

dejado dc trabaiar para una finca porque deduci'an 20 libras. La 
de 10 libras. Obviadeducci6n m6s grande que se observ6 fue 

mente, una cantidad mayor se dedujo en otras fincas, aunque no 

pareci6 existir ninguna consistencia en [a cantidad. 

La tasa de salarios promedi6 Q. 1.08 par quintal para los cua

(1) Ibidem. 

(2) Prensa Libre, 19 de Septiembre de 1966. 
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drilleros, y Q.-.30 para los voluntarios (1), segdn declaraciones 
de los administradores. Los salarios de que informaron los traba
jadores fueron, en promedlo, 7 centovos menos para los cuadrille
ros y 13 centavos m6s en io que toca a los voluntarios. 

La mayor porte de la caria de az6car, -si es que no toda- es 
cortada con machete. Par lo general, se le amontona pilas yen 
luego se le transporta en camones, en carros arrastrados par un 
tractor o en carretao tirodas par bueyes. Con frecuencia trabajan 
juntos dos o m6s trabaiadores. Aparentemente, la carla de az6car 
no es pesada sno m6s blen se estima por el cami6n, carro o carre
ta que [a transporta. Los solarios fueron de 40 a 80 centavos por 
tonelada, siendo la segundo cifra la m6s com6n. 

Hay otras c!cses de tareas por las quo son remunerados los tro
ba'adores. Por eemplo, en una finca dos trabcjcdores entrov;sto
dos limpiabon ccnales de irri(rici6n y ganobon por la extensi6n 
dc. canal lmpiado. Rsulto difi' il hacer cpmu.rac' on.s, pULso 
q.je el tieinpo qua se requlere p-ra rea;;zar ,. . :: . 
rea vorra, no solo seg6n la copcdad del trojc:ix,!r, sir-, 
por otros muchos factores, como son cl rend'miise', ce :as motels 
de caf6 o de algod6n. 

Adem6s de los salarios en efectivo los trobajadores recibran 
algunos ingresos complementarios, principalmente en forma de ro
clones. A df'erencia de [o quo ocurri6 con Jos salarios, los cua
les fueron estimados m6s altos por los trabaiadores quo par los ad
ministradores, el valor de los raciones fue por Jo general, estimado 
m6s alto por Jos administradores quo por los trabajadores. Los pri
meros estimaron el valor de las rociones senoanales en 80, 87 y 90 
centavos en las fincas de caf6, algod6n y caiia de az6car. Mien
tras los trabojadores lo estimaron en 68, 65 y 77, respectivomente. 
Como se dijo en un principio, no todas las fincas dieron raciones. 

No se calcul6 el valor de las viviendas, pues no solo era in
significante sino tambi6n porque no forma porte, realmente de los 
ingresos de los trabajadores, puesto que 6stos ya tienen casa en su 
propia comunidad. El valor de la vivienda podrra considerarse 
parte del ingreso, pero entonces habrra de ser considerado tambi~n 
como un gasto del trabajadoren las fincas, m6s bien que como una 
contribuci6n a su ingreso real, como lo son las raciones. 

(1) La mayor porte de los cuadrilleros recibi6 raciones, mientras 
los voluntarios pagaron en su mayorra entre 30 y 40 centavos dia
rios par alimentaci6n. 
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Todos los trabajadores de fincas de caf6, la mayor parte de 
las fincas de carla de az6car y una cuarta parte de las fincas de 
algod6n, dijeron que se les pagaba el s~ptimo da de conformidad 
con la ley. Seg6n los administradores, el pago se hacia sobre la 
base de Iodevengado en la semana. Algunos otros pagaron un jor
nal extra por cada 6 trabajadores, sin tomar en cuenta cuantos 
dras llev6 a los trabajadores la realizaci6n de los seis jornales. 
Setenta por ciento de los trobajadores cafetaleros, la mitad de los 
camIeros, y el 8 par ciento de los algodoneros devengaron salario 
en los d'ias de feriado oficial. Tambi6n fue m6s com6n que las 
fincas de caf6 y de canla de az6car pagaran los dras de fiesta de 
la finca; que dieran alguna compensaci6n cuando el trabaiador 
estaba enfermo, proporcionaran algunas medicinas y permitieran 
el corte de frutas. De modo que, aunque las fincas de algod6n 
pagaron m6s altos salarios, los ingresos complementarios recibidos 
par los trabaiadores de las fincas de carla, y sabre todo de caf6, 
cubrieron parte de la diferencia. 

Estos ingresos complementarios, asi como la diferencia clima
t~rica, piobablemente fueron la raz6n de ,.lue un porcentaje bas
tante alto de los trabajadores entrevistados en las fincas de caf6, 
declararan que preferrian trabajar allVi, mientras que un porcen
taje mucho m6s bajo de los trabajadores entrevistados en fincas de 
algod6n dijo que preferra el trabajo en 6stas. Sin embargo, cinco 
habilitadores manifestaron que los trabaiadores preferran las fin
cas de algod6n debido a que pagaban salarios m6s altos. Dos ha
bilitadores dijeron que los trabajadores mostraban preferencia por 
fincas de Tiquisate porque alli"habrian mejores condiciones de vi
vienda. Los trabajadores entrevistados en fincas deal god6n mostra
ran menos preferencia por la finca en que trabajaban que la pre
ferencia que manifestaron aquellos que trabajaban en otras fincas. 
Al parecer, muchos que mostraron indiferencia no estaban satis
fechos con las condiciones de las fincas en que trabajaban, pero 
no conocian ninguna mejor. Las razones para preferir una finca 
en relaci6n a otra fueron: salorio m6s alto, pago de s6ptimo dia, 
caf6 y atole gratis, medicinas gratis, buena agua, trabajo f6cil, 
periodo de trabajo m6s corto, mejores condiciones de vida y me
jor vivienda. 

La paga de los trabajadores dependi6 del monto del trabajo 
rendido. Los trabajadores entrevistados hicieron un promedio de 
1.05, 1.09 y 1.15 jomales diarios en las fincas de algod6n, cafla 
de az'car y caf6, respectivamente. Esto incluy6 la contribuci6n 
de la esposa y los hijos. Par tanto, una raz6n para que el prome
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dro de jornales par dra fuera ligeramente m6s alto en las fincas 
de caf6 que en otras fincas, es que un n6mero mayor de miembros 
de la familia los acompaii6 y particip6 en el corte. 

Observaciones personales que se hicieron y conversaciones 
que se tuvieron con adminstradores indicoron que el monto de ca
f6 y algod6n cortado fue, en prom, dio, de 70 a 80 libras diarias 
par var6n trabajador adulto. Algunas trabajadoras cortaron m6s 
que sus esposos. La cantidad cortada vari6 mucho, dependiendo 
del rendimiento de la mata de cof6 y de la habilidad y arnbici6n 
del trabajador. Un administrador de finca do algod6n dijo que 
tenra una familia do cuadrilleros compuesta do varios hermanos 
coda uno de los cuales cortoba 130 a 150 libras por dia, y que si 
todos sus trabajadores fueran como ellos necesitaria emplear solo 
alrededor de [a mitod. En un foro sobre el algod6n reaolizado on 
agosto se dijo que "el famoso cuadrillero do Guaterala" cortabo 
solamente 40 ibras diarios. Uno do los olcaldes mrunifet6 que los 
trabajadores eran capaces do cortar solarnente 50 libra, ol dio. 

Los trabaiadores migratorios entrevks-ado en I3- finc, . 0 ,l
god6n trabajaron un promedio do 74 a . L sol 
dos en fincas de caora do az6car trabljiiron 99 j-as / los do las 
fincas de caf6, 136 dias. Los trubuiadores m;jrator;os on fincas 
de algod6n que no recibieron ro:iones ganaron en efectivo Q. 1.31 
diario, on comparaci6n con un salario do Q. 1.04 al dia do los que 
si recibieron raciones. Tornando en tuenta el valor de las racio
nes, el segundo grupo recibi6 Q. 1.18 al dra. El primer grupo gas
t6 45 centavos diorios on alimentaci6n par familia, y el segundo 
grupo 25 centavos al dia. Do manera que el segundo grupo tuvo 
un excedente de 93 centavos sobre el costo de alimentaci6n y el 
primer grupo tuvo 86 centavos. 

So consider6 que todos los trabajadores migratorios en fincas 
de caf6 recibieron raci6n, aunque en una finca recibieron solamen
te una pequeia cantidad de caf6. Estos trabajodores ganaron un 
salario en efectivo promedio do 75 centavos diarios, y 13 centavos 
en concepto de raciones, lo que hace un total de 88 centavos. 
Gastaron 30 centavos diarios en alimentaci6n, Io que les dej6 un 
excedente de 58 centavos. 

Los trabajadores caieros ganaron 97 centavos diarios inclu
yendo las raciones, y 88 centavos sin raciones. El grupo con ra
ciones gast6 19 centavos al dia en alimentaci6n, mientras el gru
po que no recibi6 raciones gast6 39 centavos, registr6ndose entre 
ambos grupos una diferencia de 29 centavosde ingreso diario par 
encima de los gastos de alimentaci6n. 
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Para los tres grupos que recibieron rociones el promedlo dio

rio per c6pito en gastos de alimentai6n fue de 13, 14 y 15 cen
tavos. Para los dos grupos que no recibieron raciones los gastos 
diarios per c6pita en alimentaci6n fueron de 25 a 20 centavos. 

Estas cifras incluyen el valor de las raciones como ingresos tanto 
como gastos. 

El monto promedio ganado en las fincas fue de Q.103.00 Cin

cluyendo las raciones) por un total de 101 dias de trobajo. De 
manera que, tomados en conjunto, los trabajadores ganaron alre

dedor de Q. 1.00 diarios, incluido el valor de las raciones. Esto 
incluye el valor del ingreso del jefe de familia y de la mujer e 

hijos menores cuando lo acompaomaron. Los 38 voluntarios traba
jaron en promedio 107 das y ganaron en promedio Q.117, mien
tras los 92 cuadrilleros trabajaron 100 dias y ganaron Q.99.00, 
tambien en promedio. En el caso tanto de los cuadrilleros como 
de los voluntarios, el hombre soltero trabaj6 menos drias y gan6 un 
poco menos que el hombre casado. 

Como era de esperarse, los gastos de mayor consideraci6n fue 
en alimentaci6n (1). Aproximadamente el 32 par ciento de los in

gresos obtenidos en las fincas se destinaron a este fin. Alrededor 
de 5.5 por ciento se gast6 enropa y calzado y un porcentaje igual 
se destin6 a reintegrar el anticipo. Por enfermedad y otros gastos 
se gast6, aproximadamente, un 2 par ciento. Alrededor del 18 
por ciento lo Ilevaron consigo los trabajadores cuando regresaron 
a sus comunidades. Queda asi, m6s o menos, un 35 por ciento sin 
explicaci6n, lo que significa que el monto ganado en lus fincas 
fue m6s pequerio que el calculado; que los trabajadores gastaron 
m6s de lo que se estim6; que volvieron a sus comunidades con m6s 
dinero del que manifestaron; o las tres cosas a la vez. Es posible 
que sus ingresos hayan sido sobreestimados, pero es m6s probable 
que haya sido subestimado lo que gastaron durante su permanencia 
en las fincas. Es tambi6n probable que hayan gastado en algunas 
otras cosas como alumbrado, bebidas y cigarrillos, todo lo cual no 
fue registrado. Enfocando el trabajo en las fincas en la forma 
m6s favorable posible, se calcula que los trabojadores migratorios 
volvieron a sus comunidades con el 53 par ciento de sus ingresos 
que no se estableci6 que lo hubieran gastado en las fincas, antes 
que con el 18 por ciento que dijeron haber Ilevado. La mayor 
parte de los trobajadores dijeron que el dinero que habian traido 

(1) Las raciones son incluidas como ingreso y coma gasto familiar. 
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consigo Jo gastorTan en alimentaci6n y ropa. Seis traboiadores 
declararon que ese dinero Iodestinaran para cubrir gastos de cul
tivo de sus tierros. 

El 53 par ciento de ingresos con que volvieron a sus comuni
dades casi anul6 los d6fcits entre ingresos y gastos en dichas co
munidades. Los gastos de subsistencia en los cuodril!j ros casados 
representaron el 275 por ciento de'su ingreso; el 113 por ciento del 
ingreso de los cuadrilleros solteros; y para los voluntorios un por
centaje situado entre ambos extremos. Es significativo que, en el 
caso de los trabojadores cr'stdos, subsisti6 un d6ficit, r.ientras los 
trabajadores solleros tuvieron ingresos ligeramente m6s altos que 
sus gastos de mcntenimiento. El ingreso neto promedio de los tra
bajodares migratorios (Q.181.00) se compara favorublemente con 
los Q.154.00 de los 70 traboiadores migratorios entrevistados en 
el estudio de Hill-Gollds (1). Los cuadrilleros cusados tuvieron 
un ingreso de Q. 164.00, que solo es 0. 10.00 m6s que el de los 
comprendidos en el estudio HilI-Gollk s. S;n (:n,',-rr .,!a c V,.
sici6n del ingreso fue diferente. Los . " .r::rc1' rc..L C1-1: 

trevistados en nuestra investiuaci6n ItciA;ijitOl on pr:'u ,lo do 0I 

d~ias, en comparoci6n con los 63 dics e I ;irV.-sIi,2ci 6rI de Hill-
Goll6s, como resultado de la dislinto ubkcoci6n en la que fueron 
entrevistados. Las cifras de Hill-Goll6s tampoco incluyeron el 
valor de los raciones recibicdus en los fincas. 

En sus comunidades los trabojadores produjeron un valor neto 

promedio de Q.73 por 1.04 hect6rea de tierra, la cual -seg6n 
Hill-Goll6s y Wagley (2) requeriria de unos 52 das de trabajo. 

Esto es, Q.1.40 par di'a trabajado en comparaci6n con Q.1.02 

diario por el trabajo en las fincas. Los trabajodores ganaron 
Q.103.00 en los 101 das que permanecieron en las grandes fin

cas, y solamente Q.78.00 durante los 264 di'as que estuvieron en 

sus comunidades. Esto representa, aproximadamente, Q.1.00 dia

rio en las fincas, y Q.0.30 diarios en sus comunidades. El n6mero 
mayor de drias no trabajados en las comunildades explica este in

greso diario m6s bajo. 

(1) George Hill y Manuel Goll6s. Materiales no publicados de 

un estudio de altiplano de Guatemala. Universidad de Wisconsin 

e Instituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales de la Uni

versidad de San Carlos, 1964. 
(2) Charles Wagley. "Economics of Guatemalan Villages' ,Me

miors of the American Anthropological Association, No. 58, Me

nasha, Wisconsin, 1941. 
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Los datos de Hill-Goll6s indican que los trabajadores mi
gratorios que entrevistaron tenrian menos tierra y m6s bajos ingre
sos en su comunidad que los trabajadores no migratorios. Se pen
s6, par tanto, en el caso de que los trabajadores entrevistados en 
la presente investigaci6n, podria haber una relaci6n entre el n6
mero de dias trabajados en las grandes fincas y el monto de tierra 
cultivada y el ingreso en la comunidad de origen. Cuando se hi
cieron c6 lculos sin tener en consideraci6n el n6mero de depen
dlentes del trabajador, no se detect6 ninguna relaci6n. Sin em
bargo, cuando se calcul6 sobre una base per c6pita, hubo eviden 
cias de una ligera declinaci6n en el ingreso obtenido en la co
munidad, asociado con un incremento del n6mero de dias trabaja
dos en las grandes fincas, como se muestra en el Cuadro I. 

Cuadro I 

Ingreso en la comunidad de origen 

Dras No. de Promedio miem- Ingreso Ingreso 
Trabajados casos bros familia familiar P& capita 

0 - 50 31 2.51 Q. 79.42 Q. 31.39 
51 - 100 38 3.51 102.64 32.65 
101 - 150 16 3.61 92.61 25.51 
151 - 200 9 2.5 61.90 24.76 
201 - 250 10 3.6 85.13 23.64 
251 - 365 3 5.3 4.00 0.75 

Total 107 2.91 Q. 87.52 Q. 30.70 

Sin embargo, aquellos que estuvieron trabajando menos de 50 
dFas en las grandes fincas ganaron el 73 par ciento de su ingreso 
en Ia comunidad, comparado con el 28 par ciento de los que tra
bajaron 201-250 dras en las grandes fincas. Esto se demuestra en 
el Cuadro II que incluye solamente los 107 casos con ingreso agri
cola. 
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CUADRO II
 

Ingrasos Anuals Per C6plta do los Trabojadore Migrotorlos Entrovistodos y sus Faml .,a
 

Dras Nimero Ingraso Porcentae Ingreso Porcentojo Ingreso Par 
Trabolado docasos Promadio en a Promedlo en las Total clento 

an to comunidad an las Fncas onual 
€omunidod Fincos 

1 -50 31 Q.31.39 73.4 Q.11.36 26.6 0.42.75 100 

51 - 100 39 32.65 59.8 22.29 40.2 5U94 100 

101- 150 16 25.51 40.2 37.93 59.8 63.44 130 

151 - 200 10 24.76 29.9 57.99 70.1 82.75 100 

201 - 250 10 23.64 28.6 58.23 71.4 81.87 100 

251 - 365 3 0.75 1.1 70.28 98.9 71.03 100 

ProdIJdo 107 0.28.26 47.9 0.30 58,2.I 0. 59.0.4 100 

Como Io indica el Cuadro II, el ingreso per c6pita en la co
munidad de origen aument6 solo ligeramente con el oumento en 
la duraci6n del tiempo de trabajo en las fincas, excepto par Io 
que se refiere al grupo que estuvo casi todo el aria trabajando en 
6stas. El porcentaje de ingreso obtenido en las grandes fincas 
aument6 en forma constante con el incremento en el n6mero de 

di'as trabajados en ellas, pero 4sto se debi6 en su mayor parte al 

incremento de Io que se gan6 en las grandes fincas. En general, 
los ingresos totales subieron con los incrementos en los salarios 
en las grandes fincas. Estos datos indican que muchos de los pe

6quefios agricultores que ganaron en su comunidad m s del minimo 
necesario para vivir, prefirieron, no obstante, trabajor en lasfin

cas, coma Io hicieron los que ganaron menos. Esto indica que mu

chos trabajadores no lirnitaron sus ingresos al monto necesario 
para vivir. Esta evidencia refuta la idea de que los trabajadores 
tienen coma meta solo un cierto ingreso y trabajan menos cuando 

6se les ofrece m s dinero. 

Para hocer una comparaci6n entre los trabojadores migrato
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ros y los colono,; se reuni6 informaci6n sobre salarios y niveles 
de vida de los calonos. Se hizo un n6mero limitado de preguntas 
a los colonos. El ctuestionario fue diseiiado principalmente pora 
complementar y no iaro duplicar una investigaci6n sabre 1,800 
asalariados agri'colas realizada par el Instituto de Investigaciones 
Econ6micas y Sociales. Las entrevistas para dicho estudio han 
sido ya completadas y se dispone de alguna informaci6n. 

Los solarios en efectivo de los peones (trabajadores no cal
ficados) fueron de unos Q.8.00 mensuales m6s en las fincas de al
god6n que en las fincas de caf6. Aproximadamente unos 0.2.50 
de esta diferencia fue eliminada por el valor m6s elevado de las 
raciones y la tierra que se dieron en las fincas de caf6 y cara de 
az6ca:, de modo que en t6rminos de salarios totales Io diferencia 
fue solamente de Q.5.50 mensuales. Sin embargo, rue significati
vo que los salarios en efectivo de los 16 trabajadores permanentes 
que se entrevist, en las fincas algodoneras fueron de Q.44.66, 
en comparaci6n de los Q.35.86para los 12 trabajadores permanen
tes en las fincas de carha de az6car y Q.21.55 de los 31 trabaja
dares entrevistados en las fincas de caf6. Esto se debi6 a una ma
yor proporci6n de trabajadores calificados a semicalificados que 
se entrevist6 en las fincas de algod6n y caiia de az6car en com
paraci6n con los entrevistados en fincas de caf6. 

En t'rminos generales, las condiciones de vida de los colonos 
fueron mejores que las de los trabajadores migrotorios. En el peor 
de los casos, ellos Ienian la posibildad de una casa propia, 
aunque fuera humilde. M6s de una tercera parte gozaba de elec
tricidad; aproximadamente el 60 por ciento de las casas tenian 
ventanas y alrededor del 25 por ciento teni'an piso de cemento. 
A excepci6n del caso de cuatro colonos de fincas algodonerus, 
todas las cosas tenion techos de 16mina a de teja. La mayor parte 
tenia paredes de madera, aunque habia algunas de adobe, bloque 
de cemento y bahareque. Tales condiciones fueron indicadas en 
las declaraciones de algunos administradores y propietarios, al
gunos de los cuales dijeron que las condiciones de los colonos 
eran "tolerables", mientras que las de los trabajadores migratorios 
eran "deplorables". 

Cerca de la mitad de los colonos y menos de un 2 par ciento 
de los cuadrilleros tenan radiorreceptores. Sin embargo, los tra
bajadores de fincas de caf6 tenian radios en un porcentaje m6s 
alto que los de otros tipos de fincas, Io que indica que el nivel 
de salarios quiz 6 s no sea el 6nico factor involucrado en [a adqui
sici6n de radios. Un colono de una finca de algod6n fue el 6nico 
trabajador entrevistado que lera la prensa. 
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Una mayorro de las fincas cafetaleras y de caiia de az6car 
ayudaron, en una forma u otra, a los residentes ancianos y las viu
dos. Pocos ancianos y viudas vivian en fincas algodoneras, par
que el n6mero de empleados permanentes era, par Io general, bajo 
y las fincas esan nuevas, al menos coma productores de algod6n. 

La mayor porte de las fincas de caf6 y de caria de az6car 
proporcionaban escuela y pagaban el solaria do un maestro. El 
n~mero de nii'os que viven en las fincas de algod6n es bajo, de 
modo que pocas fincas de este tipo tenran escuelas. Par Io gerie
rol, las escuelas estaban mejor construidcs que las casas de los 
colonos y la mayor porte teni'on instalaci6n elctrica y servicios 
santarios de alguna clase. Pocos de los maestros erantitulados, 
pero en aigunas fincas habra graduados de escuela normal. Una 
m6s elevada proporci6n de colonos que de trnbajadores migratorios 
fue alfabeta. 

Las oportunidades que tienen los trobaia !3res rnj'.tos de 
permanecer tn los fincas parecen ser limladus en '-ti,'mo, ounqua 
fueron entrevistodos unos pocos que permon.cian todo el aia ao1r, 
volviendo coda 30 a 60 drus a sus comunidades pora suscribir un 
nuevo contrato con el habilitador. Eslos trabojadores podrran ser 
considerados colonos, desde el punto de vista de que resid-ian en 
las fincas, pero eran cuadrilleros desde el punto de vista de su 
situoci6n contractual con la administraci6n de la finca. Ligera
mente menos de una tercera porte de los trabajadores entrevista
dos expres6 su deseo de peoranecer en la costa; alrededor del 60 
par ciento de ellos expres 6 su deseo de ser colono y un 40 par 
ciento de ser voluntario. 

Eficiencia del usa de mono de obra migratoria 

Obviamente, la presencia en Guatemala de un gran n~mero 
de agrrcultores estacionalmente desocupados es ventajosa para los 
propietarios de finca, puesto que no tienen que mantener todo el 
aio la fuerza de trabajo que requieren para realizar las labores 
durante la 6poca de cosecha. 

Coma difirieran considerablemente las fincas en cuanto a la 
mano de obra utilizada encomparaci6n con elvolumen de produc
ci6n, se hizo un esfuerzo para relacionar ciertas pr6cticas de ges
ti6n de la empresa con la eficiencia del trabajo. De las eviden
clas disponibles pareci6 que en las fincas de caf6 habra una estre
cha relaci6n entre el rendimiento par hect6rea y la eficiencia de 
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la mono de obra. El numero de dras-hombre que se necesit6 para
producir 100 libras de caf6 pareci6 ser considerablemente menos, 
paro las fincas con el m6s alto rendimiento par hectrea. La mis
ma relaci6n pareci6 haber en las fincas algodoneras, pero las di
ferencias de rendimiento entre las fincas fue substancialmente me
nor que en las fincas de caf6. Debido al pequerio n6mero de fin
cas de carna de az6car y al hecho de que cuatro de ellas produ
cran importantes cantidades de caf6, no se intent6 probar la re
laci6n entre las pr6cticas de direcci6n y la eficiencia de la mano 
de obra en dichas fincas. 

salarios fueron par Io general m6s altos en la mayor parte
de las h.,cas con mano de obra eficiente. Esto fue cierto, en par
ticular, en cuanto a los salarios de los voluntarios y los colonos 
en las fincas de caf6 y los salarios de los cuadrilleros y los vo
luntarios en las fincas de algod6n. Hubo asimismo alguna corre
laci6n entre el n~mero de personas alojadas par galera y la efi
ciencia laboral. Aquellas fincas que alojaron el m~inimo de tra
bajadores par galera fueron las que tuvieron mayor eficiencia de 
la mono de obra. Ninguna diferencia se encontr6 entre las fincas 
de alto y de baja eficiencia laboral en cuanto al pago del s~ptimo 
dra o de los dras festivos, el suministro de medicinas, el pago de 
salarios en caso de enfermedad del trabajador, la dotaci6n de cam
pos de f6tbol o en el empleo de los mismos trabajadores ario tras 
ario. 

No se puede decir cu6l es la causa ni cu61 es el efecto. Se 
podri'a argUir que algunas fincas son m6s eficientes porque pagan 
salarios m6s altos o que pagan salaric m6s elevados porque son 
m6s eficientes, Si lo primero fuera el caso se podria argumentar 
que las fincas deberrian pagarsalarios m6s altos, puesto que asi se
rran m6s eficientes. Y si el caso fuera lo segundo, las fincas de
berran ser m6s eficientes y, par tanto, deberran pagar mejores 
salarios. 

Los m6todos que los propietarios de fincas dijeron que eran 
m6s efectivos para una mayor productividad de la mano de obra 
fueron: (1) transporte del producto por otros medios que las espal
das de los trabajadores; en algunos casos, el transporte de los tra
bajadores mismos; (2) sistemas favorables de pago; (3) medidas pa
ra mejorar la salud y la educaci6n de los trabajadores; (4) la for
ma de prestar a los colonos las semillas, fertilizantes, etc. para 
sus parcelas; (5) medidas para elevar la moral, tales coma progra
mas de recreaci6n; y (6) medidas para promover el consumo de or
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trculos monufacturados. Unos pocos de estos m~todos aumentan lo 
eficiencia en farina directa; la mayor parte se proponen cumentar 
la eficiencia en forma indirecta; at mejorar la salud de los tra
bojadores, ganar su buena voluratod a proveer incentivos para go
nor m6s dinero. Se hizo un intento para determinar los costos de 
producci6n, ounque los administradores fueron incomprensiblemen
te renuentes a divulgar esto5 datos. La estimaci6n del costa de 
mono de obra se hizo con base en las tasas de salarios y el n~mero 
de trabajadores de que informaron los administradores de fincas. 
Otros costos se estimaron con base en cifras proporcionadas par 
elios. 

Los datos de las fincas visitadas indicaron que en los tres tipos 
do fincas las utilidodes promediaron un 30 par ciento de las ven
tas, aunque hubo considerable variaci6n entre las fincas de caf6: 
una que actualmenteoperaba con p rdida y otro quo oporentemen
te obtenia una utilidad del 60 par ciento de las ventas. Estas ci
fras se comporon en forma oproxrmado a los estimncior.e del Mi
nisterio de Agricultura. Al parec.r, la utilidud de lus f(;ncus v;
sitadas fue mucho m6s de Q. 100 par hec t6re. Estas fincas es pro
bable que estuvieran par encimo del promedio, tanto en tamada 
coma en el nivel de su gesti6n. Una estnaci6n razonable de las 
utilidades de los propietarios do fincas parece ser (.100 par hec
t6rea. 

Conclusiones 

En conformidad car la hip6tesis formulada previamente, los 
salarios en las fincas fueron extremadamente bajos. Muchos tra
bajodores eran descalzos y la mayor parte de las viviendas eran 
simples chozas. La tasa de solarios, sin embargo, fue de dos y me
dio a cuotro veces m6s alto que el ingreso d~ario en la parcela 
familiar. Fue dos a tres vecesm6s alto que los sc.larios para el tra
bajo agrrcola en la comunidad y 50 par ciento m6s alto que para 
ol trabajo no agrr'cola en dichas comunidodes. Lewis asent6 que 
los salarios en el empleo capitalista necesitarian serdos a tres ve
ces m6s altos que en las parcelas de subsistencia. Los resultados 
de nuestra investigaci6n apoyan esta aseveraci6n de Lewis. 

Los solarios en e corte de caf6 fueron substancialmente m6s 
bajos que los salarios en el carte de algod6n, tal coma se formul6 
en nuestra hip6tesis. Esto se debi6 en parte a una menor activi
dad agricola en las comunidades de los trabajadores durante el pe
rrodo de cosecho del caf4 que duronte la cosecha de olgod6n. 
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Otras razones menos importantes son la relativa carestra de maiz 
durante el perriodo de cosecha del caf6 que durante la 6poca de 
la cosecha algodonera, y condiciones clim6ticas y devida m6s ad
versos en las fincas de algod6n que en las flncas de caf6. Los do
tos indican, como se asumi6 en las hip6tesis, que el nivel de so
larios en las grandes fincas depende, en cierta medida, de los 
costos de oportunidad en la comunidad de origen. Se encontr6 
que aquellos que trabaiabon m6s tiempo en las grandes fincas tu
vieron ingresos ligeramentem 6 s bajos ensus comunidades queaque-
Ilos que trabajaron poco tiempo en sus comunidades. Sin embargo, 
las diferencias fueron menores que las esperadas. Esto indica que 
muchos de los trabajadores que estuvieron por encima del mrnimo 
nivel de ingreso de subsistencia, y no solo aquellos que viven a 
este nivel, tuvieron necesidad de m6s ingreso. 

Se encontr6 que en las comunidades donde la producci6n 
agricola se ha incrementado, tambi6n han aumentado las oportu
nidades de empleo local. Menor n6mero de pequefios agricultores 
tuvo necesidad de ir a las grandes fincas a trabajar. Si isto ocu
rriera en un n6mero importante de comunidades, se darra lugar 
a un ascenso de los niveles de salaria en dichas fincas. 

En contradicci6n con la hip6tes:s de que las parcelas peque
flas eran usadas, principalmente, solo una parte del tiempo que se 
reside en ellas, se encontr6 que, en promedio los trabajudores go
naron la mitad de su ingreso anual de dichas parcelas. La mayo
rra de los trabajadores ganaron m6s en sus parcelas que en el tra
bajo de las grandes fincas. 

A6n cuando no se dispuso de datos precisos, parece que las 
ganancias de los propietarios de fincas es grande. Estas ganancias 
promoverian el crecimiento del sector capitalista si fueran rein
vertidas. Sin embargo, parece que gran parte de los fondos no 
fluye de un sector a otro. 

Los datos que se presentan en este estudio respaldan el su
puesto de Lewis de que los niveles de salarios en el sector capita
lista est6n determinados par la productividad de la agricultura de 
subsistencia, debido a que en este sector se encuentra la reserva 
de mono de obra. Por supuesto, los salarios deben ser un poco m6s 
altos que los que est6n en capacidad de ganor los parcelarios m6s 
pobres, para superar los co.os sicol6gicos de transferencia de un 
sector a otro, para compensar costos de vida m6s altos debido a la 
actividad de las organizaciones sindicales, o a la conciencia de 
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los capitalistas. Los ingresos de la mono de obra de reservo en la 
agriculture de subsistencia determinan un lirmite m6s bajo de los 
salarios en el sector capitalista. Lewis Ileg6 a la conclusi6n de 
que paro que los salarios en el sector de exportaci6n sean elevados, 
debe ser aumentoda la productividod en el szctor de subsistencia. 

Par tant,, coma lo setiala Lewis, el incremento en la eficien
cia de la producci6n de cultivos do rxportaci6n sign~fica que los 
beneficios de la producci6n aumentado son solo poro los compra
dares del pars importador, y el minimo p.r los que trab-jan en 
las industrias que producen paro la exportac*,n. L. isseiala que 
en algi.nos par'ses [a producci6n de cf:c de az6cor e; muy ren
table, pero los trabojodores cs:6n descalzos dcbido a qje no ,e
den proveerse do un par e zopatos. Parecerna, sin emborgo, que 
los consumrdores se boneficicran solcmente cu,:r( u.nmcyor n6
mero do los productores (Ie Ln crticulo dadc. c. exx>,ircci6n se 
hccen m6s eficientes. Cuondo !; id'.;stra di, e-,pF-ortccT-m de -n 
pats determnado produce solc;';:ene ,.'- e, .r.: d '.'- 

ducci6n mundial de uno rrercincc; dndc, !( I . r.: .S 'Iu -c, 

mento de la productividid sen, nn .; . ;' 
impor.,rdor, sino pora ho, er(!ry!c,-Ic a~ : , :..r. 

Los pJ>iticos quo se ,igor., por co'nsliuiente, dcpenden do Jo 
que so trata do alcanzar. S; a 6nico preocupaci 6n es el rcre
mento del producto a3ricoia, sin rep :rar en la distribuci6n del 
ingreso, el punto donde so concent~on los esfuer:o est6, proba
blemente, en los grandes fincos. No obstante, sl el increrninto 
del ingreso y su m6s amplia ditribuci6n es lo que so ,rsiguc, los 
esfuor.zo, deben concentrorse en C: sector de subsistercic. Pues:o 
qua los incre mentos de la prodL.ctividcd en este sector lendr6n 

el doble efecto de beneficiardirectamente tanro al sector m6spo
bre como elevar los salarios amenazando la provisi6n de mano de 
obrao, el provecho quo deriva para las clases de m6s bao ingreso 
de un manto dado do esfuerzo en incrementar la productividcd 
del sector de subsistencia, puede ser m6 s grande de Io quo uno 
pensora a primera vista. El incremento en la demanda efectiva de 
bienes no agricolas es un factor importante que se debe considerar 
tambi6n. 

El efecto de un aumento de los salarios sabre las ganoncias 
del sector capitalista (incluido el agrincolo y al no agricola) son 
importantes par susefectos sabre la inversi6n. Lewis dice que si el 
40 par ciento del ingreso nocional vo al 10 par ciento de losper
ceptores de ingreso, el ahorro y la inversi6n debertan ser Ia bastan
te grandes paro fomentor un r6pido desarrollo econ6mico, estipu
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lando que estas personas tienen una perspectiva capitalista m6s 
bien que una de rentisto. Al parecer no hay disponibles cifras so
bre la distribuci6n del ingreso. Sin embargo, c6lculos basados en 
los datos presentados en un seminario sobre el alto costo de la vi
do realizado en Guatemala en 1967, indican que del ingreso total 
de las personas que viven en la ciudad capital, el 10 par ciento 
de estas reciben cuando menos el 53 por ciento del ingreso total. 
Parecerr'a que, tomando el pars en su conjunto, el 10 par ciento 
recibirra al menos este porcentaje, puesto que la mayor parte de 
los finqueros viven en [a capital. No se conoce, sin embargo, 
qu6 proporci6n de esto es ingreso par rentas y qu6 parte es ingre
so de las actividades capitalistas. 

Lewis seilala que si el sector capitalista descansa en el de 
subsistencia para su abastecimiento de productos alimenticios, es 
necesario cierto incremento de la productividad para precaver los 
trminos de comercio de una predisposici6n contra el sector capi
talista. Esto podrra ocurrir si el sector capitalista se expandiera 
r6pidamente, causondo una ampliaci6n de la demanda de olh
mentos, mientras el sector que los produce se mantiene estancado. 
Los precios, par tanto, se elevarran dando lugar a una demanda de 
m6s altos salarios de parte de los asalariados en el centro capita
lista.
 

Par supuesto, no es nueva la idea de que los beneficios de las 
industrias de exportaci6n pueden ser una fuente para el desarrollo. 
El Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento recomend6 
en 1951 que las utilidades de la industria del caf6 fueran reinver
tidas para estimular el desarro!lo econ6mico. No hay duda de 
que parte de las utilidades ha sido utilizada con dicho fin, pero 
parece tambi6n que una parte se ha destinado a la importaci6n de 
artriculos de lujo y otra ha sido depositada en bancos extranjeros. 
Junto a la obvia falta de estabilidad polritica, las razones para la 
falta de reinversiones parecen ser que los productores de caf6 que 
son propietarios ausentistas, probablemente tienen un punto de vis
ta m6s cercano a Io que Lewis llama "mentalidad de rentista" que 
un punto de vista de capitalistas modernos. Lewis habla tambi~n 
de la renuencia de los capitalistas a invertir en actividades dife
rentes de aquellas en que tienen experiencia. Con un mercado 
externo limitado, las oportunidades que tienen los productores de 
algod6n, caf6 y caraa de az6car de invertir en la expansi6n de su 
producci6n es limitada. Nevin (1)sugiere que lo que se necesita 

(1) Edward Nevin, Capital Funds in Underdevelopment Countries, 
London, MacMillan & Co. 1961. 
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es un mercado de capital m6s amplio, tomando el gobierno la ini

ciativa de vender bonos y usar el dinero para focilitar pr6stamos 

con fines de desorrollo. Con tal plan, dice Nevin, es posible cap
tar losahorros de los capitolistas pora fines de inversi6n, y aun pa

ra estimular m6s ahorros. 

Discusi6n 

Hay muchos trabajadores que trebajan 60 dias a m6s en las 

grandes fincos. Para estos trabajadores, y paro otros que proba
blemente se unir6n a ellos a medida que la tierra Ilegue a serm 6s 

escesa, coma es de preverse, el trabajo en las grandes fincas es 
un 	 imperativo, coma Io es el suministro de trabojadores pare los 

propietarios de fin cas. Las sugestiones siguientes se hacen con ;a 
idea de que un objetivo razoncble seorra elevar el pago y las con

diciones de vido al nivel de las mejores fincas. De hecho, los 

trabajadores al aceptar en determinados fincas, m6s bojos salarios 
y peores condiciones que las quo ofrecen otrc- fircos, cs:6n s.Jb
sidiando a los propietarios de aquellos. De eito rc,:,.a d;chos 
propietarios pueden competir ceslelmente con In-, pu)pietor;os do 
fincas que pagan m6s salarios y ofrecen mejo es condiciones. Un 

esfuerzo para elever los niveles de salarios y de condiciones de 

vida en los peores fincas deberia tener la aprobaci6n y el apoyo 

de los finqueros de las mejores fincas. 

Aunque hay quiz 6s algunas finces que perderran si el solaria 

de sus trabajodores se elevara a 80 centavos par caja de caf6 en 

lugar de los 40 centavos que ahora pagan, tales incrementos con-
Myinttribuirran a hacer las fincas m6s productivas y eficientes. 

(1) hece 6nfasis en el papel de un standard convencional de altos 

salarios pare romper el vi'nculo de baja productividad y bajos sala

rios, forzendo a los empleadores a elevar la productividad de la 

mono de obra. La alta productividad de la agricultura de los es

tedos Unidos jam6s se hubiera alcanzado sin salarios altos que no 

solo afectaron a los empleadores, sino tambi~n a los campesinos 

e hijos de 6stos que se esforzaron en elcanzar niveles de vide 

equivelentes al de los asalariodos. El proceso fue penoso para mu

no se detuvo par ello, y el Gobierno sechos agricultores, pero 
esforz6 en focilitar los ajustes requeridos. 

El 	 Servicio Nacional del Empleo planea reemplazar a los 

(1) 	 H. Myint, "The Economics of Developing Countries", New 

York, Praeger, 1961. 
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habilitadores por sus propios servicios. Aunque tiene muchos obs

t6culos que remontar, se espera que pueda tener 6xito en tomar 
en sus manos bastantes operaciones de contrataci6n de los habili

tadores a fin de tener impacto. Quiz6s a travs de este servicio 

pueda persuadirse a los finqueros de que suministren minimas con

diciones a sus trabajadores, pues se planea que el serviclo no se 

ofrecerria a las fincas que no brinden tal minimo. Parte del dinero 
que ahora se paga o los habilitadores podri'a serutilizado en inver

siones de las fincas en mejorarlas viviendas, las facilidades sani
tarias, etc. En una comisi6n del seminario sobre el alto costo de 
la vida se hizo una proposici6n para que los cr~ditos de bancos 
del Estado se limitaran a las fincas que proveen las condiciones 
minimas, pero fue derrotado par algunos grandes terratenientes 
que son funcionarios del Gobierno. 

Los hijos de los trabajadores migratorios que se matriculan 

en la escuela, generalmente pierden unos meses al principio a al 

final del aiio escolnr. Los hijos de los trabajadores migratorios 

que no acompai~an a sus padres a trabajar en las fincas, pueden 
necesitar quedarse en casa para trabajar a ausentarse de la escuR

la porque el padre no est6 a mano para estimularlos a asistir. Al
g6n tipo de programa se necesita para estimular a los ninios a con

tinuar en la escuela cuando van a las fincas. Quiz6s ayudara que 

se dd apoyo a las escuelas en las fincas sobre la base del n6mero 
.e hijos de los trabajadores migratorios que se matriculen y el pa

go a sus padres del tiempo de trabajo del niuo que debe asistir 
a la escuela. Si nada se hace, los niios de los trabajadores migra

torios continuar6n rezag6ndose del resto de los nirios rurales en 

lo que respecta a educaci6n. 

Muchos de los trabajadores se ocupan solo un mes a dos al 
afno en las grandes fincas. No se requeriria un gran incremento 

en la producci6n, aun de las parcelas que poseen,i pura elevar sus 

ingresos en un monto equivalente al que han estado ganando en las 

fincas. Por ejemplo, seg6n el agr6nomo que trabaja con la coo

perativa de Santa Lucia Utatl6n, la aplicaci6n de Q.38 de ferti
lizantes par hect6rea elevara el valor de la producci6n de marz 
de Q.66 por hect6reaa Q.174, dejondo unautilidad neta do Q.70. 
Parece que seria provechoso continuar y a6n aumentar el apayo 
a las cooperativas existentes, asi como la organizuci6n de nuevas 

cooperativas en 6reas donde parece factible hacerlo. El trabajo 
de las diversas agencias que oyudan a las cooperativas necesita 
ser coordinado para evitar la duplicaci6n de sus esfuerzos. 
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La falto de personal entrenado -tanto extensionista come di
rigentes de cooperativas- y el gran n~mero do parcelas muy pe
queias, probablemente harra dificil y costoso cambiar los m6todos 
de cultivo. Por eiemplo, el cambo de m6todos do cultivo de una 
persona en los Estados Unidos significa un cambia de m6todos de 
un 6rea grande -quiz6s 100 o m6s hect6reas-, mientras on Gua
temala para tener efecto en un 6 rea semejante ocupada par tra
bajadores migratoros implicari'a cambiar los m6todos do cultivo 
de 100 personas. En vista de esto, un programa de reducci6n del 
costo de los insumos puede serm6s efectivo y m6sbarato a la larga. 

En la comunidad en quo vivi6 el autor en los Estados Unidos 
el programa de conservaci6n del suelo (conocido con los nombres 
de Triple A y PMA) pareci6 toner un impacto m6s grande que los 
servicios de extensi6n. El suministro de fertilizantes de bajo cos
to para la producci6n de heno permiti6 a los granjeros aumentar 
sus compras de fertilizantes para otros cultivos. Al princip;o, hu
bo poca relaci6n entre el suministro de rertil;zante; por el Go
bierno y la odopci6n do medidas de conservaci6n de suelos pr 
parte del granjero. M6s tarde, sin embargc, el surn;nstio de fer
tilizantes y otras formas de ayuda se h;zo eventual sabre la adop
ci6n de medidas de conservaci6n. 

Alg6n tipo de plan armplio de conservaci 6n del suelo, que 
mejore el uso de la tierra, y el sumin;stro a baja costo de los in
sumos que necesitan los campesinos de pocos recursos, podria te

ner impacto sabre la productividad del sector de subsistencia en 

Guatemala. En los Estados Unidos el programa de conservaci6n 
del suelo ue administrado For personas electas par los granjeros. 
Estos, par lo general, no fueron los mejores granjeros de la comu
nidad, sino com6nmente algunos productores marginalesque busca
ban trabajo. Un programa asi que so adoptara en Guatemala ne
cesitarra ser administrado al nivel local par personas que tuvieran 
la confianza de la gente. Los detalles exactos de c6mo puedi: ser 
utilizada la direcci6n de la comunidad local, se deja a las perso
nas que ban estudiado la organizaci6n de las comunidades. Par 
supuesto, seria necesario un cierto n6mero de agr6nomos y exper
tos en suelos para implementar este programa. 

Una muestra de los cuestionarios de Hill-Goll6s indica que 
muchos de los campesinos del altiplano est6n enterados de las po
sibilidades de incrementar la producci6n mediante el usa de fer

tilizantes, pero no est6n en capacidad de comprarlos debido a la 
falto de dinero o de cr6dito. Un programa coma el que se ha su-
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gerido reducirra la necesidad de cr~dito y disminuirro tambien el 
riesgo de usar nuevas t~cnicas. Muchos de los productores de tri
go no ganoron lo bastante en 1966 para pagar la semilla y los fer
tilizontes debido al tiz6n. Tuvieron p6rdidas, par cuanto que si 
hubieran sembrado su semillo vieja sin fertilizante habrian gonado 
algo sabre el costo de la semilla. Es esto close de riesgo el que 
en parte podrra reducirse con un programa del tipo propuesto. Al
gunos podrrian argumentar que tal programo para incrementar la 
productividad en las porcelas serra in6til, en vista de lo necesi
dad de posar el excedente de pobloci6n del altiplano a otras ocu
paciones. Sin embargo, si los campesinos del altiplano fueran 

6simplemente desplazados a otras reas y usaran la misma t6cnica 
en estas nuevas 6reas, se aumentarra en alguna medida la produc
ci6n, indudablemente, pero si aprendieran nuevas t6cnicas antes 
de ser trasladados se inyectorra m6s dinamismo, en el proceso de 
colonizaci6n. En otras polabros, si ellos pudieran ser ayudados 
de alg6n modo para hocer uso de los magros recursos que tienen a 
su disposici6n en el altiplano, se ayudara a hocerlos m6s produc
tivos en las nuevas 6reas. 

No se ho comprendido del todo el proceso de introducci6n 
de cambios en los m~todos de cultivo, especialmente entre los que 
carecen de educaci6n. Par tanto, hay necesidad de investigar las 
formas de comunicaci6n. Tal investigoci6n ayudarra a los exten
sionistas, promotores sociales, etc. a comprender c6mo puede Ile
garse en mejor forma a los compesinos, y ayudarra a dar el mejor 
uso a los recursos invertidos en los esfuerzos que se hagan en ex
tensi6n. 

A despecho de los esfuerzos paro elevar la productividad en 
el sector de subsistencia, el subempleo y el desempleo continuo
r6n, probablemente en dicho sector, en grado m6s que suficiente 
para proveer trabojadores a las fincas de caf6, algod6n y caia de 
oz6car. Puesto que un n6mero creciente de trabajadores no tienen 
tierro o poseen solo parcelas muy pequenas, el empleo ofrecido 
podrro ser el criteria para el establecimiento de nuevos cultivos. 
Los trabojadores migratorios pueden ser empleados por unos seis me
ses, si principian a trabojar en la cosecho de caf6 en Septiembre 
y luego se traslad.n a la cosecha de algod6n a de cala de az6car. 
El resto del ao hay oportunidad de empleo en el desyerbo, etc. 
en los tres cultivos, pero el n6mero de trabajadores requerido es 
muy pequero. Si puede encontrarse o crearse empleo estacional 
el resto del afo, quizds puedo encaminarse un movimiento hacia 
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un empleo de todo el aflo, come se hizo en E.E.U.U. (1) 
Una de las esperanzas para aliviar la presi6n demogr6fica en 

el altiplano es la colonizaci6n. De las evidencias obtenidas en
el presente estudio parece que los voluntarios que van de finca en 
finca coda aia podr'ian sermejores candidatos pora la colonizaci6n 
que los cuadrilleros. Una cuorta porte de los cuadrilleros entre
vistados, en comporaci6n con una tercero porte de los voluntarios, 
era alfabeta. Quince par ciento de los voluntarios entrevistados 
y el 33 par ciea.to de los cuodrilleros, hablabon solamente la len
gua nativa. Es poco probable que la selecci6n de la muestra in
fluyera en obtener estos porcentaies. La impresi6n general fue 
que habia entre los cuadrilleros y los voluntarios una diferencia
m6s grande que las cifras indicadas, en cuanto a su capocidad pa
ra hablar el costellono. Si se realizara un programa educacional
de alguna close antes o en conexi6n con la colonizaci6n, los 
voluntarios posiblemente serran m6s capaces pare socar ventojas
del mismo desde el punto de vista de Io eficlencia en alfebetizo
ci6n y eprendizaje del castellano. 

Ain m6s importante, tal vez, es Io diferencia de puntos de 
vista entre los voluntarios y los cuadrilleros. Los voluntarios son
 
m6s independientes, van de finca finca en
en busca de ocupaci6n.
Adem6s, sus experiencias son, proboblemente, m6s diversas puesto 
que entran en contacto con voluntarios de otras regiones. Los 
cuadrilleros, por otra porte, son reclutados por un miembro de su 
comunidad, son dirigidos per un caporal de su comunidad, y trabajan junto a otros miembros de su conunidad. De este modo, 
 sus
 
contactos 
con miembros de otras comunidades son m6s limitados 
que los de los voluntarios, y las restricciones sociales de su con
ducta son, posiblemente, m6s constructivas. Veintiuno par ciento 
de los voluntarios tenran tierra, mientras el 93 per ciento de los 
cuadrilleros poseran tierras y casa en el altiplono, aun cuando la 
extensi6n de sus tierras fuera reducida. 

Desde el punto de vista politica poreceria tambi6n juichso
dar preferencia en los proyectos de colonizaci6n a los volunta
rios, puesto que es m6s probable que sean una fuente de inquietud 
mayor que los cuodrilleros. Si Io Oficina Necional del Empleo
estableciera una oficina en el 6 rea de la costa sur, la oficina po
dria ser un punto de contacto con los voluntarios pora fines de co
lonizaci6n tanto come de empleo. 

(1) Olaf E. Larson y Emmit Sharp. "Migratory Farm Workers in the 
Atlantic Gulf Stream", Bul. 948, Cornell University Agricultural
Experimental Station and Economic Research Divisi6n, USDA, Ma
yo 1963. 
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Los campesinos del altiplano tienen una larga tradici6n de 
arrendar tierras lejos de sus hogares. En algunas aldeas donde la 
ocupaci6n ha aumentado al punto que los campesinos ya no tienen 
necesidad de ir a la costa a trabajar en las grandes fincas, hay to
davra quienes emigran para cultivar tierras. El Licenciado Pie
drasanta (1) nos dijo que muchos colonos toman tierras en las fin
cas lejos de sus viviendas. Tal vez algunas tierras de propiedad
del Estado podrran usarse para arrendarlas a un costa razonable 
a los campesinos del altiplano que no deseen cortar del todo sus 
vrnculos con sus comunidades. 

El problema de la colonizaci6n deberra ser m6s estudiado. 
La posici6n subordinada de los actuales colonizadores, lo fertili
dad del suelo, la ayuda que han recibido y otras variables deben 
relocionarse al 6xito que han tenido en los presentes proyectos de 
colonizaci6n. El suelo de las 6reas potenciales de colonizoci6n 
debe ser examinado, tanto en el laboratorio coma en pruebas de 
campo, pues parece haber muchas diferencias de opini6n en cuan
to a las posibilidadesde colonizaci6n. Par ejemplo, FAO y FYDEP 
est6n lejos de convenir sabre las posibilidades de cultivo de va
ras partes del Pet~n. Es de esperar que to que ocurri6 en otras 
6reas no se repetirtan en Pet~n, es decir, la destrucci6n de bos
ques con la expectativa de abrir tierras at cultivo. En 
 muchos

lugare, donde ocurri6 esto, la tierro se hizo improductiva y como
 
resultado los moradores gradualmente se retiraron.
 

Puede ser importante tambi6n estudiar el tipo de colonizaci6n 
m6s a menos espont6neo que tiene lugar en diversas partes de Hue
huetenango y quiz6s en algunos otros departamentos. Es posible 
que no toda la experiencia relativa a la colonizaci6n est6 presen
te en los proyectos de colonizaci6n en desarrollo. En Bolivia, 
par ejemplo, la colonizaci6n espont6nea pareci6 tener m6s 6xito 
que los proyectos, excepto en cuanto a las colonias de japoneses, 
okinawenses, etc. 

El papel de educaci6n, la salud y los programas de nutrici6n 
en el desarrollo econ6mico han sido correctamente descritos par
Schulz y otros autores y se acepta generalmente que soncompo
nentes del desarrollo econ6mico. No es necesario hacer 6nfasis 
de nuevo sabre este punto. Es suficiente con sefalar que los tra
bajadores migratorios son el grupo que tiene m6s necesidad de es
tos servicios y que el trabajo migratorio crea problemas especia
les, sabre todo en to tocante a [a educaci6n. 

(1) Conversaci6n con el Lic. Rafael Piedrusanta, Octubre 1965. 
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