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Señores Miembros Consejo 

Directivo Escuela de 

Historia Presentes 

 
Señores Miembros: 

 
Atentamente nos dirigiJoos a ustedes con el objeto de rendir infonne del trabajo de tesis del 
estudiante MANUEL FSIUAROO PmA. Carnet No. 83-14053. titulado: "CARACTERIZACION DE LAS 

RElACIONES DE ProIDCCION EN TORNO A LA EXPLOTACIOO DE LA FIBRA DE KENAF. 1960: UN CASO 
OONCREl'O EN LA HISTORIA DE LA FSIRIClURACIOO DE LA IN:USTRIA FABRIL EN GJATBw.A". 

 
De confonnidad con lo establecido en los reglamentos respectivos. cumpliITOS con 
analizar, estudiar y discutir el mencionado trabajo, haciéndole  

al autor las observaciones e indicaciones que estiJnamos pertinentes. las cuales 
fueron atendidas en su totalidad en la versi6n que ahora presentamos. Al haberse 
cumplido con todo 10 anterior, rendimos ruestro informe 
final, indicando que a IUlestro criterio el trabajo de tesis del estudiante 
Mame1 Estuardo Peña, merece nuestra aprobaci6n para que ~eda sustentar su 
examen previo a obtener el grado académico de Licenciado en Historia. 

 
Sin otro partiQ11ar, aprovechanx>s la oportunidad para suscribimos de los Señores Miembros del 

Consejo Directivo, con IUestras nuestras de consideraci6n y estima. 
 

"ID Y ENS~ A TOOO5" 
 

 
 

/vymo 
 

c.c. Archivo 
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23 de Julio de 1991. 

 
Se flores Miembros 
Consejo Directivo 
Escuela de Historia 
Presentes 

 
Sefiores: 

 
Respetuosamente me permito dirigirme a ustedes para in-

formarles que en cumplimiento de lo acordado en el Punto 
Quinto. Inciso 5.9 del Acta 14-91 de la sesi6n celebrada 
por este Consejo el día 22 de abril del presente año. 116 asesora do el trabajo 
de tesis titulado: "CARACTERIZACION DE LAS RE-=LACIONES DE PRODUCCION E.'i 
TOR.lIlO A LA EXPLOTACION DE LA FIBRA DE KENAF: 1960. UN CASO CONCRETO EN 
LA HISTORIA DE LA EIITRUC 
TURACION DE LA INDUSTRIA FABRIL EN GUATEMALA" del estudiante MANUEL ESTUARDO 
PENA. Carnet No. 83-14053. 

 
Luego de varias revisiones y hacer las respectivas ob servaciones 

al autor. el estudiante Pefia present6 la versi6n final de dicho 
trabajo, el cual mereCe zi corr~spondiente aprobaci6n. considerando 
que puede cqntinuarse con el trámite respectivo. 

Sin más sobre el particular. me suscribo de ustedes. 
 

Atentamente. 
 

 
"ID Y ENSE~AD A TODOS" 

/vymo 
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"UNA ACERTADA TEORIA REVOLUCIONARIA SOLO FORMA 
DE MANERA DEFINITIVA EN ESTRECHA CON EXION CON 
LA EXPERIENCIA PRACTICA DE UN MOVIMIENTO 
VERDADERAMENTE DE MASAS Y VERDADERAMENTE 
REVOLUCIONARIO. YA QUE EN LA MISMA 
LO CONCRETO ES CONCRETO. PORQUE ES LA SIN-
TESIS DE NUMEROSAS DETERMINACIONES DE LA 
UNIDAD DE LA DIVERSIDAD". 

 
ACTO QUE DEDICO 

 
A MIS ABUELOS: 

Manuel de Jesús Peña VásQuez (Q.E.P.D) 
Alicia EnriQuez de Peña. (Q.E.P.D) 

 
Agradecimiento a sus sabias enseñanzas que me 

guiaron el camino de la verdad y la igualdad de los 
hOlllbres. 

 
A MI ESPOSA Y MI HIJA: 

Cruz del Milagro de Peña. Jeannifer 
Alejandra Peña López. 

Con .ucho alllor. 
 
A MI FAMILIA Y HUY ESPECIALMENTE A: 
 Hi madre: Haria Teresa Peña de Arévalo y 
 Julio. Arévalo. 
 

His tios: 
Arlllando Murga Sosa 
Angelica Peña de Murga 
Carlos Ovidio Peña. 

 
Partes fundamentales en el desa-

rrollo de la carrera que hoy culminóy por 
su ejemplo de proyección hacia la 
sociedad guatemalteca. 

 
A LA ESCUELA DE HISTORIA DE LA USAC: 

Calla lIIedio de desarrollo de mi conciencia .y .i papel 
histórico dentro de la sociedad guatemalteca. 

 
DEDICO ESTA TESIS 

 
A: 

TODA LA CLASE OBRERA GUATEMALTECA. 

 y HUY ESPECIALHENTE: 
SINDICATO DE LA PROKESA. 

 Por su lucha constante por los sectores 
más desposeidos del pats. 
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IITRODUCCIOI 
 

El proceso de penetraci6n del capital 
transnacional principalmente por parte de los 
Estados Unidos y su interna1izaci6n en la 
dicada de los a60s sesentas en Ceatroam¡rica, 
es coadyuvante ea la determinaci6n y 
estructuraci6n del modelo econ.6aico basado en 
la "sustituci6n de importaciones". El objetivo 
principal del capital transnacional es 
instrumentalizar a las burguesias locales a 
travis de del fomento del proceso industrial, 
relegado en su primer plano, como lo es una 
industria de bienes de capital; y en segunda 
instancia subordinar el proyecto econ6mico 
emprendido por el Mercomtia para todos los 

 del paises
¡rea. 
 

En el presente trabajo, el eje tem¡tico 
gira en torno a demostrar la hip6tesis central 
en la que plantea.os, que: El cultivo J 
transformaci6n de la fibra lenaf, obedece a 
intereses J proyectos estipulados por el 
capital transnacional estadounidense, asi como 
el arado de subord1naci6n del capital local, 
que incide en 
la expoliaci6n y explotaci6n de dicha fibra, 
determinando asi, el grado de subsunci6n que 
tendri el trabajo con respecto al capital, en 
la unidad productiva especifica la PIOIES! 
esto 
incide en la obj eti vaci6n genirica de
 la clase 
obrera fabril en Guatemala a partir de 1960 en 
el .arco de la estructuraci6n de la industria 
fabril. 
 

Es i.portante seftalar J destacar, que si 
bien es cierto la centralidad de la 
reproducci6n social, gira en torno a la 
subsunci6n foraa1 y real del trabajo al 
capital, esta no se aenera tinica y exclusivamente 
sobre la base obrero-capitalista, sino que en 
Guatemala adquiere una com 
plej idad mi xta y relativa, es decir la 
reproduc 
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! ~ A6t A se aeaers s e. s L s "t a y en el. 
campo. en otras formas indirectas de productores en 10 que respecta a 
t~ansferencia de plusy{a. 
 

En cuanto a las hip6tesis secundarias derivadas del plantamiento 
hipotltico central. concretamos las siguientes: en un primer niyel de anilisis, 
en relaci6n al proceso de trabaj o formu 
lamos que directamente en la unidad productiva tiene un carácter fabril, en 
la que se manifiesta una clara di visi6n técnica y social del tra baj o, 
asl como sus implicaciones como resultado inmediato del proceso 
productivo, la distr~buci6n y consumo en relaci6n al grado de 
acumulaci6n ampliada capi talista en el proceso de la indus 
trializaci6n y monopolizaci6n de la fibra de Kena~, a partir de 1960. 
 

En un segundo nivel hi potético planteamos: 
COIIO producto del proceso del cultivo y transformaci6n de la fibra de Kenaf y 
su ulterior monopolizaci6n por la PROKES! S.A. seestableceran relaciones 
salariales de explotaci6n, generando todo una serie de contradicciones que se 
manifestaran en conflictos laborales y sindicales, agudizándose asi las 
relaciones obrero-patronal como 
una de las expresiones de los niveles econ6micos de la lucha de clases. 
 

Dicho proceso a nivel interno, ya a tener y a obj eti vizar el grado de 
explotaci6n de la fuerza de trabajo tanto agricola como industrial, 
agudizando las relaciones obrero-patronales, 
debido al doble carácter de subsunci6n que le impone el capital. 
 

El grado de objetiyaci6n trabajo por parte 
del capital, causas de la estructura de la la industria 
la PROIESA, S.A., 

 
del proceso de 

determinará las clase 
obrera en 

 en tal sentido 
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no s6lo su apreciaci6n objetiva, lo que nos permi-
tir' definirla en su proceso de dialectizaci6n 
cuantitativaaente en sus manifestaciones reinvin-
dicativas laborales. 
 

Iniciamos el desarrollo tea'tico, destacando 
los rasgos fundamentales de los intereses, 80tiva-
ciones y el proyecto o modelo econ6mico del capi-
tal estadounidense, en cuanto al apoyo t'cnico y 
financiamiento de la explotaci6n agricola e 
industrial de la fibra del (enaf. . 

En el segundo capitulo, señalaaos el desa 
rrollo del proceso de explotaci6n y expoliaci6n en 
el marco del cultivo de la aisaa, determinando el 
grado de las relaciones de producci6n en torno a 
su cosecha y posterior distribuci6n a la empresa 
a Prokesa. l

 
En el tercer capitulo desarrollamos 

nuestro obj eto de estudio en cuanto a la 
determinaci6n del grado de la subsunci6n real y 
foraal que impone el capital local, y transnacional, 
especificando los procesos de la divisi6n ticnica del 
trabaj o, jornada de trabaj o e intensidad de la 
velocidad de la m'quina determinando asi como 

la fuerza de trabaj o se convierte en 
aercancia, 

en el proceso de objetivaci6n de la misma. 
 
Otro elemento importa. te que analizaaos en 

este capitulo lo constituye el hecho del des 
plazamiento del monopolio de la industria la 
Prokesa, por parte del capital estadounidense, 
que con el desarrollo de un nuevo modelo 
econ6a1co 
basado en el proceso de "la reconversi6n 
indus 
trial" para los años 80 tiende a que el (enaf 
pierda rentabilidad en el mercado, ya que se 
instala en Nicaragua y Guatemala industrias de 
oductos sintéticos que lo desplazan. pr

 
- -~---- 
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En el cuarto y último capitulo, analizamos 

las relaciones obrero-patronales dentro del 
cultivo y la industrializaci6n de la fibra, 
determinando el proceso de dialectizaci6n del 
sindicato de la empresa, en cuanto a su 
objetivaci6n progra 
m¡tica que se va a ver influencia por los dis 
tintos conflictos laborales, desarrollando y 
ampliando con otros sectores sus intereses de 
clase. 
 

En relaci6n a las fuentes consultadas es 
importante señalar que se nos neg6 toda infor-
maci6n por parte de los personeros de la 
industria la Prokesa, S.A., teniendo que 
realizarse el trabaj o de ca.po propiamente 
dicho con la Cinica 
colaboraci6n del sindicato de la ais8a. 
Asimismo se consultaron ta.biln distintos 
docu.entos hemerogrificos de la Ipoca 
respectiva, tesis y libros que nos hablan sobre 
el respecto, que fueron auxiliares .uy valiosos 
para nuestro trabajo. 

Esperamos que el presente trabajo logre su 
prop6sito de determinar el proceso de sistema-
tizaci6n de la experiencia de las 
organizaciones populares, ya que "Un pueblo que 
nos conoce su 
historia tiende a repetir!a". 
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e A P I TUL o I 

l. LOS INTERESES: MOTIVACIONES Y PROYECTO 
DEL CAPITAL TRANSNACIONAL Y LOCAL EN EL 
FINANCIAMIENTO DE LA EXPLOTACION 
AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA FIBRA DEL 
IENAF. 
 

La fase imperialista del sistema capitalista, a ratz de la finalización 
de la 11 Guerra Mundial, impulsa la expansión e intensificación de la 
diyisión internacional del trabajo. Esta tendencia expansionista tiende a 
determinar en algunas regiones del planeta, que presentaban procesos 
de crecimiento acumulatiYo, producto de la explo 
tación de sus recursos naturales y su posterior comercialización durante la 
¡poca de guerra, los que serln, completamente subsumidas dentro de su 
sector priaario de la econoata. Por ejemplo la estructuración y 
financiamiento externo, ya proyocando en regiones coao Asia y 
Latinoaaerica 
que las industrias cualitatiyamente ligeras sean orientadas al desarrollo de 
bienes de consumo o bienes de capital, blsicamente a la rama textil. 
 

Dentro de este mercado 
capitalista dichas regiones, los 
tribución y consumo, como el 
industrial. 

 
marco de la conyuntura, el a nivel mundial, 

impone a ni veles de producción, dis 
tanto en el renglón agrtcola 

 
El capitalismo Norteamericano, dentro de esta formación social 

histórica a ni1'el mundial, 
expande y desarrolla su grado de influencia principalmente económica a 
ni1'el mundial, básicamente por el proceso de dolarización (exportación de 
capitales) controlando el mercado capitalista a niye1 internacional. 
 

La exportaci6n de capitales estandounidenses incidirá en los 
procesos de industrialización en aquellas regiones dotadoras de productos o 
recursos naturales. Particularmente dentro de 



 ~~  -.. 
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este contexto mundial, la regi6n de Asia, se va a 
encontrar subordinada a su reng16n econ6mico 
agrIcola principalmente en cuanto a: "La dotaci6n 
y producci6n de fibras vegetales que sirven en 
primera instancia para el desarrollo de insumos 
par la industria textil". (1) 

Por ejemplo "PakistAn y la India, son regio-
nes en donde se realiza la expoliaci6n y explo-
taci6n agrIcola de yarias fibras vegetales, dentro de 
ellas: el yute, caftamo y el lino, las cuales son 
utilizadas principalmente en la fabricaci6n 
de sacos de cafA, algod6n, carda.omo, etc.." 
(

 
2) 

"Dicho mercado estA controlado en un 801 por 
el capital comercial norteamericano, el cual 
determina cuotas y niveles de producci6n, ya que 
dicha zona es la principal productora de yute a 
nivel mundial". (3) 
 

En 1949, la producci6n mundial de yute que se 
realizaba en las regiones descritas anteriormente, 
presenta grandes problemas de subproducci6n, debido 
a los siguientes fen6menos: 

-"Rompimiento por parte de la India, con el 
monopolio del mercado del yute 
posibilitando la venta a otros paises no 
amigos de los Estados Unidos. 

 
-Inestabilidad polltica y social en la India. 

 
(1

) 

(2) 
(3) 

 
Boletln BibliogrAfico No. 17. Departamento de 
Agricultura. USA.1952. PAG: 2 
IBIDEM 
Perpectivas Economicas del Kenaf en Guatemala, Minis 
terio de Agricultura 1957. 
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-Utilizaci6n de tierras destinadas a la siembra 
 del yute, para la realizaci6n de cul ti 
vos 
de consumo interno (arroz)". (4) 
 

A partir de dicha conyuntura el mercado 
estadounidense, principalmente motivado a la 
marcada inestabilidad del yute,Cb8ienza e inicia 
la experimentaci6n de nuevos cultivos que 
tiendan a substituir al yute, asi como el 
impulso de estos nuevos cultivos en regiones 
menos convulsionadas. 
 

A raiz de lo anterior, el departamento de 
agricultura de los Estados Unidos recomienda como 
substituci6n del yute, el cultivo de la planta de 
lenaf, la cual de varias pruebas realizadas y 
desarrolladas principalmente en la isla de Cuba, 
se obtienen los siguientes resultados: 

"El impulso y cultivo extensivo del lenaf 
permitirá: 

 
-Un ciclo más corto de vegetación en compa 
 ración al yute. 
-La semilla puede ser aprovechada como fuente 
 de aceite en un 801. 
 -La torta de la semilla, tiene un valor 
 protéico, principalmente para la elaboraci6n 
 de alimentos concentrados para el ganado. 
-Fabricación de papel, con el tallo de la 
 planta. 
-Fabricación de listones para la industria 
del plástico. -Abono verde. -Desarrollo de 

tejidos y géneros. 

 
I (4) Perspectivas económicas del lenaf en Guate 
 

 
mala. OP. CIT. PAG: 3 1957. 

-- --- ----------- 
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-Fibra para la fabricaci6. de s.cos de c.fl, 

 .110d6a, etc"...(S) 

Ade.ls el boletia de aaricultur. d. los Est.dos U.idos de 19S2, 
.sp.cific. que desde .1 .10 de 1945, los pri..ros ..s.,o. del cultiYO 
de l. pl.at. del lea.f, .e re.liz.. ea Cub., conjunt..ente con l. co.isi6a 
Cooper.tiY. Cub.n. de Fibr.s, que i.puls. un prOlr... de .ejor..ieato 
lealtico de l. fibra que se .ztr.. del le.sf. Esto tiende .1 des.rrollo e 
i.pul.o de nueya. y.ried.d.. co.erciales del len.f, .port.ndo l. 
........................ ...............
l.. 1st............ Uaidos. 

. ......... ori. tlcaic. J fin.nci.r. d.l aobi.rao d. 

D.l correspoadient. ..tudio , .nllisi. de f.ctibilid.d J 
be.eficio. d.l cultiYO del I.a.f, .1 D.p.rt..e.to de Alricultur. d. los 
E.t.dos 
U.ido., de..rrollarl .6n .1. su. i.t.rl., por ~l iacr..eato , diyersific.ci6a d. l. producci6a 
de dicha pl.at., priacip.l.eat. .a el ae.isferio Occideat.l, .Is 
p.rticul.r..at. .. A.aric. L.ti.a. 

Coa el des.rrollo J co..rci.liz.ci6a del lea.f, el .erc.do est.douaidea.e 
no tropez.ri. 
coa dificul t.d.s p.r. l. coloc.ci6. de los ezce 
deat.s de producci6a en el ezterior, ua. yez s.tisfech.s l.s aecesid.des 
del.erc.do iaterao propio e.tadouaidease. Asi.is.o l. iadustri. 
teztil europe.................................... "Conoce por ..dio del Dep.rt. 
..nto de Aaricaltur. est.douaidease, los beaeficios posible. de l. 
fibra del te..f , .Is e.pecific..eate l. iadustri. teztil .le88a8, 
iatere..d. 
en l. obteaci6a de re ........................ s e. for.. r..al.r de 
la fibra del lea.f, que puede ser utiliz.d. en la substituci6n del Yute" 
(6) 

tS) Boletin Biblioarlfico No. 17. Op. Cit. P.a.6 

(6) Ibid. P.a.' 8 
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A nivel particular en el caso concreto de 

Guatemala, durante el periodo de 1951-1952... 
"El coronel Norteamericano Fred H. Sherwood, 
desarrolla en su finca Las Victorias, 
jurisdicci6n de Masagua, departamento de 
Escuint1a, 2 cabe11erias cultivadas con (enaf, 
siendo el primero en impulsar el cultivo de la 
aisma, asi como toda su producci6n, seri 
exportada a la Co..odity Credit Corporation, de 
los Estados Unidos de Norte A.irica". (7) 
 

De dicha exportaci6n que fue la .is grande 
y extensiva durante ese periodo, para el caso 
de Guatemala; fue clasificada..." por el 
mercado estadounidense como de primera calidad, 
llevando a la conclusi6n de que Guatemala, 
posee un clima y tierra muy favorable y 
adecuada para el impulso y extensi6n del 
cultivo de kenaf." (8) 

 
Asimismo se trata de justificar la ilapleaen-

taci6n y producci6n del cultivo del kenaf, ya 
que Guatemala..." en 1952, utiliza alrededor de 3.5 
millones de sacos al año. y cuyo uso era de un 90% 
para envasar cafi y un 10% para envasar azúcar, sal 
y otros productos agricolas." (9) 
 

La mayoria de dichos sacos era fabricados 
e importados de la fibra der yute, presentando 
para dicha fecha innumerables problemas debido 
a la inestabilidad del mercado del yute, per j u 
dicando los intereses de los agroexportadores 
uatema1tecos. g

 
(7) Ibid. Pag. 11 
(8) Ibid. Pag. 8 
(9) El ~ultivo del Ienaf en Guatemala. Publi 
 cación N. (Instituto Agropecuario de I. A. 

cional) 1960. Pag. 2. Na
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Ade.Is... "Ea cordelerl. 1.. aece.id.des da hilo 

p.r. eaaa.,ill.r e hil.r ea cordel.. .e c.lculab. en 
.1. d. 50,000 libra. .1 .10, l. 
..~or p.rt. i.port.d. . otro. p.l." (~O) 

E.t.. razone. princip.l.ente econ6.ica., fueron 
l.. que .oti.,aron a ci.rto .ector aaroezport.dor a 
i.pul.ar 1. ezten.i6n, ezpoliaci6n y ezplot.ci6n del 
culti.,o del keaaf..." po.ibilit.ndo l~s E.tado. 
Uaido. la .yuda financiera y a.e.orl. para el i.pul.o 
del .i..o". (11) 

Con el i.pul.o y la ..e.orla p.ra .1 calti.,o 
del Ienaf. ea Guate.ala, precedi6 ua pt'oble.a 
caalit.ti.,a.ent. eatracutral, en cuanto al proce.o 
de l. ezportaci6a d. la fi br. a la. co.paala. 
proce..dor.. e.tadoanidea.e., ya que laa .i.... 
tenlan plrdid.. en cuaato a la .atre.a, debido a 
que en pri.era in.tancia, .e encontrabaa .ujeta. al 
propio proce.o de d..arrollo del culti.,o, aqul en 
aaate.ala, i.po.ibilitlado.e l. e.trea.; 
.de.'....." por lo. co.to. d.l flete, el paso 
de .foro. adaa.ale., el palO de tr.baj.dores en lo. 

tado. Uaido.." (12) Ea

 
Estos condicioa..tes .Ia i..ediatoa posibilit.ron 

la i.8tala~i6. de uaa concesioaari. en 
Gu.t...la, d.stinada a la tra.sfor.aci6n iadus 
tri.l del kenaf, realizlndose los pri.eros 
contactoa con el aobierno del pre.idente 
Idiaoraa 
Faeatea, que coa 8U polltic. de .pertur. .1 capital 
trananacio.al, posibilitaba el desarrollo de 
loa intereses estadounide.aes y .aroezportado 
 
. 

(10) 
(11) 

(12) 

 
Ibid. Paa. 4. 
Perspecti.,as Econ6.ica. del Ienaf ea Guate..l.. 
Op. Cit. Pla. 10 
El Culti.,o del leaak en Gaate.ala. Op. Cit. 
Pla. 10 
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res guatemaltecos. Quedindose rezagados dichos 
intereses debido a los disturbios pollticos que 
agitaban al pals en 1952. 

En el afta de 1960..." los Estados Unidos 
estaban interesados en abrir las puertas de Centro 
A.Arica a nuevos mercados e inversiones de corpo-
raciones estadounidenses" (13). Esto se debe a que 
los Estados Unidos, necesitaban un irea de libre 
comercio que no presentari restricciones sobre las 
inversiones y que ofreciera los incenti vos 
apropiados, desarrolllndose un mercado 
mucho mis amplio, con nuevas oportunidades para 
la diversificaci6n de la penetraci6n de las dis 
tintas corporaciones estadounidenses, cuyos inte-
reses protegla su gobierno. 

La existencia de la tendencia general del 
capitalismo, hacia el desarrollo desigual, deter 
ainado principalaente por la divisi6n internacional 
del trabaja, que diYide al mundo en regiones dotado 
ras de materia prima y regiones transformadoras de 
la aisma, de 10 cual se tiene como 
elemento als significativo, para las primeras, 
los distintos núcleos de poblaci6n .Is desarro 
llados en donde dicha diYisi6n ya a convertirse 
en condicionante para su desarrollo econ6aico y 
que en el caso de Centro AmArica, que para 
dicha fecha los paIses de Guatemala y El 
Salvador que poselan dichos núcleos de 
poblaci6n. Nos explica el interAs de las 
distintas corporaciones estadounidenses por 
vertir en los aismos. in

 
Es asl que en 1960..." la ayuda t6cnica 
 

(13) Jonas, Susanne LA AYUDA EXTERNA NO AYUDA 
A Li INTEGRACION CENTROAMERICANA. Revista de 
Estudios Sociales Centroamericanos No. 7 Costa Rica 
1984. 
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y financiera de los Estados Unidos de Norteamericana, por conducto de la 
ICA (Administración de Cooperación Internacional) y el Fondo e Pristamos 
para el Fomento Industrial de los Estados Unidos, aporta la asesorta ticnica y 
el 25% del 
capital, para la instalación de una planta de procesamiento, de la fibra del 
tenaf, en Guatemala, en las reliones mis proclives a la mislIa .. ( 14 ) 
 

Por su parte varios alroexportadorea luatemaltecos... "entre ellos el 
Coronel Shervood, aportan el 751 del capital para la estructuración de la planta 
de procesaaiento d. la fibra del kenaf, que teadri su sede ea el departa.ento de 
Escuiatla. (15) "La planta de Procesamiento de la fibra del tenaf, se inausura el 
dta 22 
de julio de 1960, acto resido pOr el pre,idente de la Repfiblica, Idiso1'as 
Fuent... tenieado como centro de operaciones la Costa Sur de Guatemala y la 
localización de la planta ea el departallento de Escuintla. La plant,. se 
institucionaliza con 
el nombre comercial de Producto de tenaf, Sociedad Anónima de sillas PRO 
I E S A, S.A. (16) 
 

La Prokesa tiene la particularidad de ser la primera planta industrial 
del aundo, establecida para la elaboración de productos que se extraen del 
lenaf, una planta textil, que aventaja el yute en muchos aspectos, tales como 
la eliminación del proceso de maceración de la fibra, 
presentación y calidad en aateria de resistencia. 

 
(14) 
(15) 

6) (1

 
Pertodico El Sol: 24/7/60. PiS. 10 Ibid. PiS. 10 
Periódico Prensa Libre del 24/7/60 PiS. 4 

 
m 
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La fibra de (enaf poseA la cualidad de po 

derse cosechar en el propio terreno, para ser 
aprovechado industria1.ente, es decir que luego 
de ser cortada la planta J convertida en fibra 
por las máquinas descoticadoras, pasa a la 
bodega de la planta para su transformaci6n 
industrial en sacos de cafl, azúcar, etc. J 
otros tAxtiles de gran demanda en el comercio 
nacional e internacional. "La planta PROIESA, 
S.A. inaugurada hoy, está construida sobre una 
extensi6n de 3,000 metros cuadrados de terreno, 
contando sus instalaciones con bodegas para la 
fibra bruta, departamento de preparaci6n de la 
fibra, secciones de 
caida, hilanderia, tejeduria, aplanchaduria, 
impresi6n J máquinas para la realizaci6n de 
sacos. 
El capital invertido en sus instalaciones es de 
Q.1,500,000.00 integrado por un 751 de capital 
nacional y un 251 de capital extranjero. Emplea 
en sus inicios a un total de 200 trabaj adores 
del pais, fuera de su personal directivo, ticnico y 
administrativo, siendo su producci6n anual de 
12,500.000 sacos" (17). 

"En el establecimiento de la fábrica PROIESA, 
S.A., la administraci6n de cooperaci6n 
internacional de los Estados Unidos enyia al doctor 
Boven S. Grandall, autoridad mundial en materia del 
cu1tiyo y proceso del (enaf, con el objetivo de 
desarrollar la variedad más apropiada, para las 
condiciones c1imáticas del pais y asesorar a los 
productos agrico1as de la planta; asi como 
tambiln enyia al doctor TOID 
Summers, para que instruya a los parce1arios en el 
procedimiento del enriado y obtener asi una fibra 
 calidad superior conforme a los de

 
.1 

(17) Perspectivas Econ6micas del (enaf en Guatema 
la. Op. Cit. ~áí. 2 

 
 

-. 
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procedimientos que impone el mercado estadouni-
dense". (18) 
 

Asimismo el Instituto Agropecuario Nacional 
(IAN) establece un nuevo departamento encargado del 
cultivo de la planta del [enaf. con técnicos 
especializados para poder supervisar los trabajas 
de los agricultores y darles asesoria en su 
producción. 
 

Por otro lado el Fondo de Préstamos para el 
Fomento Industrial de los Estados Unidos de Norte 
América, suministra a la PROlES!. S.A., "un préstamo 
de Q.400.000 dólares para ser pagados a largo plazo, 
destinados para la compra de maquinaria".(19) 
 

El cultivo y la transformaci6n industrial 
de la fibra del [enaf. obedece a inquietudes e 
intereses del capital estadounidense. el cual 
subordinara al capital guatemalteco. En torno a 
estos intereses y niveles de producci6n, asl 
como también a la venta de la misma; 
determinara en gran medida el grado Subsunci6n 
de que tendrán las relaciones de producción. 
con respecto al capital, en la unidad 
productiva fabril maquinizada. 
 
1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DE SU CULTIVO: 
 

El [enaf 
casi todo pais 
sur. Es una 
Occidental su y 
se cree que 

 
se encuentra y es cultivado en 
comprendido entre los 30° latitud 
 planta nativa del Hemisferio 

lugar de origen es desconocido 
puede ser Rusia, India o Africa 

 
(18) Perspectiva Econ6micas del [enaf en Guatema 
 la. Op. Cit. Pág. 3. 
(19) Boletln Bibliográfico No. 17 Op. Cit. Pág. 
 6. 
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y aún al 
distintas 
lugares. 

 
este de China, Manchurria, 
varidades se han encontrado 

 
(orea, ya 
 en estos 

 
Estas distintas variedades responden en 

forma diferente a la longitud del dia solar, de 
acuerdo a su lugar de origen, es por eso que la 
historia de cada una de ellas es importante al 
ser introducidas a este hemisferio, ya que 
influye grandemente en su adaptabilidad. 
 

"Guatemala, a 15° latitud norte, es una 
regi6n apropiada, para poder cultivar esta 
planta y en especial las variedades 
introducidas, que fueron desarrolladas en Cuba 
con material proveniente de Java en su mayoria 
(10" latitud sur)" (20). 
 

Antes de 1945 el cultivo del [enaf... "en 
Cuba estaba basado en la variedad conocida 
en Am6rica como El Salvador, nombre que se le 
di6 a la semilla introducida de El Salvador y 
que 
provenia de plantaciones comerciales en Java". 
(21) 
 

Las carac ter{sticas 
observaciones realizadas 
siguientes: 

 
de este material, según 
 en Cuba, fueron las 

 
-Madurez temprana -Tallo 
espinoso 
-Tallo de color verde, 
divididas, ya un 201 
(22) 

 
con un. 801 de hoj as 
con hOjas enteras". 

 

(20) 

(21) 
22) (

 
EL CULTIVO DEL [ENAF EN GUATEMALA. Op. Cit. Pig. 11. 
Ibid. Pig. 7 
Ibid. Pig. 8 
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"Más tarde. después de un severo ataque de atracnósis, enfermedad 

causada por el hongo Collectotrichum hibiscipolacci, ésta variedad mostró un 30% 
de individuos más o menos resistentes a la enfermedad; esta resistencia 
se presentó en ambos tipos de plantas". (23) 
 

La variedad de El Salvador puede aún ser 
cul ti vada comercialmente ya que sus componentes 
más susceptibles fueron eliminados por selección natural, sin embargo su 
uso no fue recomendado, porque existlan otras variedades de 
mayor rendimiento y pureza genética. 
 

En 1947 fue reconocida la necesidad de 
diferentes tipos de Kenaf, con diferentes ciclos 
vegetativos, para poder extender la época de 
cosecha a más de tres meses. "La Comisión Cooperativa Cubana de 
Fibras inicio un programa 
de mej oramiento genético para desarrollar tales 
variedades; se hicieron introducciones de 
variedades tardlas que proporcionaron por sI 
solas los factores de maduración necesarios, pero 
que bajo las condiciones ambientales de Cuba, 
resultaron de bajo rendimiento de fibra en 
comparación con el del tipo de El Salvador". 
(24) 
 

"Otra variedad del Kenaf, fue introducida en Cuba 
en el año de 1947, proveniente del Perú, llevando el 
nombre de Tingo Marta..." (25) 
 

Dicha 
resultando 

 
selección 
susceptible 

 
fue cultivada en a 
la antracnosis 

 
Cuba, 
y as! 

 
(23) 
(24) 

(25) 

 
Ibid. Pág. 8 EL 
CULTIVO DEL Pág. 
12. Ibid. Pág. 
12 

 
KENAF EN GUATEMALA. Op. Cit. 
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mismo de baj o rendimiento. La variedad de Java 
también fue introducida en 1947, Y resul t6 
poco 
sensible al foto-periodisao (otro hongo del tallo) 
pero susceptible a la antracnosis. Las variedades 
Tingo Maria y Java tienen en coman la ausencia de 
espinas en ~l tallo. 
 

"Seis generaciones de mej oralliento genético 
del Kenaf se dieron de 1947 a 1951, produciendo 
1602 hibridos y selecciones con diferentes fechas 
de maduraci6n, estando estos en su XII generación 
en 1951, cuando la antracnosis se desarrol16 en 
Cuba, lo que redujo el na.ero de seleccionados a 
175 en su XIV generaci6n; 122 tenian ancestro la 
variedad de El Salvador, algunas de las selecciones 
de hibridos y muchas de las selecciones 
provenientes del material del tipo de El Salvador 
que sobrevivieron a la plaga resultaron ser muy 
resistentes". (26) 

 
De los hibridos experimentados y que tuvieron 

bastante desarrollo y sobre todo los que 
sobrevivieron a la plaga~ se les denominaron: 

 
-Cuba 108 
-Cuba 2,032. Los cuales fueron cruzados con 

la variedad de Java, obteniindose una planta de 
mayor rendimiento denominada Cuba 797. 

"Es importante detallar con claridad, cuales 
son las dos variedades que van a ser impulsadas 
en Guatemala, siendo la Cuba 108 y la Cuba 
032 en el afto de 1952". (27) 2,

 
(26) 
(27) 

 
El primer ensayo extensivo de las dos 
Ibid. Pig. 13 
EL CULTIVO DEL IENAF, Ministerio de 
Agricultura. DivisL6a 4~ E~.eñanza y Divulga-
6n Agricola. Marzo de 1952. ci
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variedades introducidas en Guatemala, se 
desarrolla en la finca Las Victorias, propiedad 
del Coronel norteamericano Fred. H. Shervood, 
la que se encuentra situada en el aunicipio de 
Masagua, del departamento de Escuintla, que 
posela una extensión de 2 caballerlas: de las 
cuales se denotan las siguientes 
caracterlsticas: 
l. La época de sie.bra se realizarA durante el 

lIes de septiembre, con el obj eto de 
obtener del tallo, la fibra del lenaf. Para 
la realización se utilizaron 28 libras de 
se.illa por acre de tierra, depositada en el 
surco por aedio de se.bradora .ecAnica. Se 
aproyechó la parte del inyierno para su 
creci.iento y florescencia (seftal con la 
cual puede cor 
tarse) siendo el tiempo de creci.iento de 2
aeses. 

2. Los costos de producción que lley6 el priaer 
 ensayo son 108 siguientes:

"Chapeado y liapia del terreno...........Q.
Araduras y rastreado.....................Q. 
Siembra (proceso)........................Q. 
Cuidado y control de plagas 
zompopo principal.ente...................Q. 7.00 
Corte....................................Q. 3.00 
Trilla, velas y dietas (tractorista).....Q.18.00 
Imple.entos..............................Q.15.00 
 TOTA .......Q.64.00" 

5.00 
3.00 
3.00 

(28) 

Debido al éxito que presenta en cuanto a 
costos bajos y la disponibilidad de llano de obra, asi 
como la clasificación por parte de la com.o 
dity Credit Corporation, en cuanto a la producción 

. 

(28) Ibid. Pág. 14 
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de una fibra de muy buena calidad, se analiza la posibilidad de instalar una 
planta de procesamiento en los terrenos de la misma finca. "A 
partir de su primer ensayo el gobierno guatemalteco por medio del Instituto 
Agropecuario Nacio 
nal, establece un departamento de Asesoria técnica para el fomento del cultivo del 
kenaf, por parte de varios agroexportadores importantes, ya que la ayuda financiera 
para los años de 1953 a 1955 va a posibilitar que los Estados Unidos todayia se 
encuentra condicionada a la extensi6n del cultivo". (29) 
 

Posteriormente en los años de 1960;..." 
la extensi6n cultivada de Ienaf fue alrededor de 350 manzanas, de las 
cuales se esti.6 una producci6n de 1,500.000 libras de fibra, obtenidas de 
las variedades Cuba 108 y Cuba 2,032, pero 
debido a la falta de experiencia y otros problemas de organizaci6n 
(pérdida sufridas), se redujo la cantidad a una cosecha aproximadamente 
de 500.000 libras. En el área industrial la fibra será procesada por la fábrica 
de sacos PROIESA, 
S.A. que tiene capacidad para procesar 6,000.000 de libras de fibra y 
producir 3,500.000 sacos por año, además de otros 
productos, como tela para envolver pacas de algod6n, 
cordeleria y empaques. La fibra del Ienaf también se 
utilizará en la elaboraci6n de papel, por lo que la fábrica 
de los Cerri tos, que ya está en producci6n en Escuintla, se 
calcula que consu.ierá unas 20,000 toneladas de fibra por año. Una 
vez satisfechas las necesidades de estas dos 
grandes industrias los productores de la fibra también 
cuentan con oportunidades para la exportaci6n, tal es 
el caso señalado por un informe del Instituto de 
 
(29) Grandal. B.S. y Ultrera. EL CULTIVO DEL IENAF EN 

GUATEMALA. Ministerio de Agricultura, 1960. 

 
 - 
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Investigaciones de Stanford (California) en el 
que se concluye que la induatria plistica puede 
~tilizar 1,000.000 libras de listones de fibra 
por semana". (30) 
 

Se deduce que el desarrollo del culti~o 
;y transforaaci6n de la fibra del (enaf, tu~o 
aceptabilidad en el mercado externo, posibilitando 
en Guatemala, la estructurabilidad y desarrollo 
econóaico del sector de la burguesla agroexpor-
tadora, la cual tenia asegurada la compra de la 
fibra para su utilizaci6n en diferentes formas, 
asl como los intereses del mercado estadouni 

'dense, en cuanto al impulso del culti~o y trans-
~ormaci6n de la fibra en Guateaala, intereses 
.que se ven cristalizados con la aapliaci6n del 
'mismo a otras regiones del pals. 
 
~1.3 CARACTERISTICAS DE LA PLANTA Y LA FIBRA 
 DEL IENAF USOS Y BENEFICIOS : 

 
El lenaf (Hibriscus Cannabinus), es una de 

las muchas especies productoras de fibra dentro 
del ginero Hibiscus, de las cuales se extraen 
insumos principalaente para el sector 
industrial. 
 

El nombre del ( E N A F, es conocido y usado 
solamente en Amirica y en la Uni6n So~iitica, deri 
vindose del nombre IENAP. designado y utilizado por 
los antiguos Persas que ya conoclan de sus usos y 
beneficios. Dicha planta es conocida en otros 
lugares del mundo, por los siguientes nombres: 

 
-"India e Inglaterra: Bimlipatam Jute, Bi_li. 
 Deccan Hemp. 
 

(30) Perspectiva Econ6micas de lenaf en 
Guatemala, Op. Cit. Pig. 8 



2

 
1 

-Africa: Stokroos, Wilde Storkross -
Brasil: Papoula de San Francisco. -
Java: Java Jute" (31) 
 
El Ienaf es una planta de cultivo anual, 

su tallo es erecto, llega a medir de 1 a 4 
metros de altura, no ramificando si se siembra 
denso. La parte comercial es la corteza del 
tallo, que 
es de donde se obtiene la fibra, ya que para 
obtener la fibra es necesario que la siembra se 
realice bastante densa. Asimismo el tallo 
presenta muchas espinas, que imposibilitan que 
su corte sea realizado sin protección. 
 

Las hoj as son alternas, con una forma que 
varia entre 1.2 y 1.8 milimetros, las flores 
nacen a lo largo del tercio superior del tallo, 
son bastante grandes, con los órganos sexuales 
bien diferenciados. "Las semillas son triangu-
lares, pequeñas (unas 17,000 semillas por libra) y se 
forman en el interior de cApsulas de 3/4 
de pulgada de largo. En una planta se forman 15 
ó mAs cApsulas con un promedio de 18 semillas 
por cApsula." (32) 
 

La fibra se encuentra formando parte de la 
corteza del tallo y estA compuesta de pequeñas 
cllulas alargadas que varian en largo de 1.5 
a 6. O milimetros, ademAs se le denomina "Fibra 
Liberiana" ,porque su origen son los yasos libe 
rianos, que conforman el tallo, siendo por lo 
tanto una fibra suave, similar al yute, lino y al 
cañamo, en contraste con las fibras denominadas 
"duras" formadas en la parte inferior de 
la planta como lo son el sisal, henequ¡n y abac¡ 
(cAiiamo de manila). 
 

(31) 

(32) 

 
~L 'CULTIVO DEL IENAF GUATEMALA. Op. Cit. 
Pig'. 4 
G

 
~ándal, B.S. y Ultrea. Op. Cit. PAg. 7 

_.~---- 



" - ------------------------------ ~-- 

 
22 

 
Establecer una clasificación de las distintas 

clases de la fibra, para su posterior comercia-
lización es un requisito indispensable, ya que el 
[enaf tiende a competir con el yute, en el cual se 
conoce un sistema de clasificación bien definido en 
el mercado internacional. 
 

"En 1951, los cultivadores e investigadores del 
[enaf en los Estados Unidos celebraron una 
reunión en Florida, para establecer una clasifi-
cación de las distintas fibras, habiindose desig-
nado cuatro clases: buena, media, regular e infe-
rior. Pero despuAs de esto, ya no se le dedicó.ás 
atención al problema. En Guateaala los industriales 
y los productores del (enaf, debieran establecer 
una coaisión para crear un sistema de clasificación 
de la fibra, que podria servir tanto en el aercado 
local coao en las actividades de exportación." (33) 
 

Existe un niaero considerable de variedades 
de (enaf, por 10 menos 4 están bien definidas y 
son reconocidas fácilaente por sus 
caracteristicas externas, en especial por la 
forma de las hojas (enteras y partidas) y el 
color del tallo (yerde y rojo). 
 
 VARIEDAD COLOR DEL TALLO FORMA DE LAS HOJAS
 -Viridis verde enteras  
 -Simplex rojo enteras  

 -Vu1garis verde partida
s  

 -Purpureus rojo partida
s  

 
Al ser introducidas en Cuba estas 

variedades, se les designó de acuerdo a su lugar 
de procedencia, dichos nombres se siguen usando 
en la 
 
(33) PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL (ENAF EN GUATE 
 MALA. Op. Cit. Pág. 10 
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actualidad para designar tambi~n a los descen-
dientes de dicho material, por 10 que 
consideramos conyeniente incluirlos en esta 
publicación de la si8uiente forma: 
 
"Variedad simplex 1__se les denomina Tingo Maria 
 Purpereus 1 Jaya 

~ / 
Presentan bajo rendimiento de fibra 
22 1 12 quintales pro ma~zana". (34) 
 

Los rendimientos señalados para estas yarie-
dades se han incluido en el presente trabajo, 
solo como aedio de comparación con las yariedades 
desarrolladas en el programa de aejoramiento que se 
impuso en Cuba, obteni~ndose para uso comercial las 
yariedades Cuba 108 1 Cuba 2,032. 
 

Como se ha indicado posteriormente, las dos 
yariedades introducidas en Guatemala que son la 
Cuba 108 y la Cuba 2,032, son resistentes a la 
antracnosis, debi~ndose su resistencia a que 
sobreYiYieron a la enfermedad ocurrida en Cuba... "causando 8randes p~rdidas en casi todas 
las ireas dedicadas al cultiyo del (enaf. Al 
presentarse la enfermedad, en los lotes 
experimentales de la Comisión Cubana de Fibras 
se hallaban miles de selecciones 
representativas de los cruzamientos obtenidos 1 
que estaban siendo estudiadas. La 
epifitia{enfermedad que ataca a la yez a muchas 
plantas de la misma especie en un aismo lU8ar) 
fue utilizada entonces para eliminar las lineas 
.is susceptibles poco resistentes a la 
enfermedad. La selección intensiya se lleyó a 
cabo en la 8eneración XII, sembrada en el 
yerano de 1951, 
1 se continuo en la generación XIII, a fines del 

 afto." (35)mismo  
(34) Grandal. B.S.--Y Ultrera. Op. Cit. Pi8. 

14. 
(

 
35) Grandal. B.S. 1 Ultr a Op. Cit. Pág.15 er

 
. 
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A raiz de lo anterior van a surgir las dos 
variedades descritas anteriormente las cuales 
presentan bastante adaptabilidad a los condicio-
nantes del suelo y el clima de Guatemala. 

 
Debido a las caracterlsticas anteriores, el 

[enaf asume el primer puesto para la substi-
tuci6n del yute a nivel interno y externo, ya 
que además puede ser util~zado en cordeleria 
fabricaci6n de sacos de envases, cuerdas para 
pozos, mallas para pescar, material para alfom-
bras, vestidos gruesos de campaña y fabricaci6n 
de papel, lográndose todo esto con el proceso 
de transformación industrial de la fibra. Asi-
mismo..." l~ semilla del [enaf es tambiln una 
fuente de aceite que rinde hasta un 20%, con 
extracci6n a base de solventes COIIO el petr6leo y 
el éter. La torta de la sellilla de [enaf es 
también de alto valor protéico (33%) lo cual puede 
ser aprovechado para alimentos concentrados para la 
ganaderia. Las hoj as de la planta son también 
fuente de altas proteinas (16.54%) en material 
fresco, los tallos pueden servir como pulpa para 
fabricar papel y la planta entera sirve como abono 
verde". (36) 
 
1.4 FACTIBILIDAD DE SU CULTIVO Y TRANSFORMACION 
 EN GUATEMALA: 
 

En Guatemala, el factor limitado para el 
desarrollo y extensión del cultivo del [enaf, 
es la temperatura y el clima. El [enaf en 
Guatemala crece en regiones donde..." la 
temperatura promedio es mayor de 20° C, esto 
limita el área de adaptaci6n, desde el nivel del mar 
hasta unos 5,000 pies de altura". (37) 
 
(36) 
(37) 

 
Ibid. Pág. 16. 
EL CULTIVO DEL [ENAF EN GUATEMALA. Cit. Pág. 
12. 

 
Op. 
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"La planta prefiere un clima moderadamente 
cálido 30° y por 10 menos 25 pulgadas de lluvia 
bien distribuidas durante su ciclo vegetativo 
prosperando en regiones con precipitaci6n 3 6 
4 veces mayor, pero para la cosecha de fibra o de 
semilla es casi esencial una ~poca seca, siendo el 
área de mayor adaptabilidad en Guatemala, para el 
cultivo del lenaf, todo 10 que es la Costa Sur, 
regi6n que va desde el nivel del mar hasta los 5,000 
pies de altura". (38) 
 

El lenaf además se desarrolla bien en suelos 
bien drenados, sueltos y ligeramente ácidos, donde 
la disponibilidad de f6sforo y nitr6geno asimilable 
sean abudantes, araduras profundas de 10 a 12 
pulgadas, son esenciales para un buen cultivo. 

 
Algunos suelos, principalmente de la Costa 

Sur de Guatemala, debido a su origen volcánico 
contienen suficiente potasio, por lo que no es 
recomendable agregar dicho elemento para la fer 
tilizaci6n del suelo, ya que la planta es exigente 
en f6sforo y nitr6geno, por 10 que estos dos 
elementos deben de estar presentes en cualquier 
f6rmula de fertilizantes para el lenaf, ya que la 
fertilizaci6n... "es de suma importancia para que el 
suelo rinda y no se agote con la cultivaci6n seguida 
del lenaf, es por eso que todo agricultor tiene que 
contemplar muy bien dicha caracterlstica." (39) 
 

La factibilidad del cultivo 
Guatemala, se realiza en base a 
resultados obtendios en Cuba: 

 
del 
los 

 
lenaf en 

siguientes 

 
(38) Flores Alvarado Humberto. PROLETARIZACION DEL 

CAMPESINO EN GUATEMALA Editorial Piedra 
Santa. Guatemala. 

(

 
39) Grandal B.S. y Ultrea. Op. Cit. Pág. 16 

-- -- ~ - ------ 



26 

 
- Una manzana sembrada con Kenaf espaciado, 
28 pulgadas entre surcos rinde 25qq. de semilla 
o sea un radio de multiplicación se semilla de 
1:200. 

 
-Una libra de semilla del Kenaf contiene apro 
 ximadamente 17,000 semilla. 
 
-Una planta de [enaf produce 15 o más cápsulas 
dependiendo esta cantidad de varios factores 
entre ellos, los más importantes son: espacia-
miento, fertilidad del terreno y época de 
siembra. 

 
-Cada cápsula contiene de 18 a 20 semillas. 
El número de manzanas varia 
considerablemente; 
cuando la siembra se ha efectuado con una 
densidad de 25 a 40 libras por manzana, 
esto es, surcos distanciados 7 pulgadas 
entre si y las plantas en el surco 
separadas 2 
Ó 3 pulgadas, el número de plantas por 
manzana es de 250,000 a 300,000. Bajo 
condiciones muy favorables, el doble de 
esta cantidad se ha reportado. 
 
-En Cuba se obtuvo rendimientos hasta de 98qq de 
fibra seca por manzana en siembras efectuadas en 
mayo y en las que se calcularon de 500,000 a 
600,000 plantas por manzana, 10 cual se aproxima 
al 100% teórico de 

germinación y sobrevivencia. 
 
-Para una producción económica 
requieren plantas de 8 pies de 
excluyendo el ápice floral. ramas 
y cápsulas interrumpen de la 
fibra. 

 
de fibra, se 
altura o más, 
Formación de 

la continuidad 

 
-El crecimiento promedio de plantas normales 
 es de una pulgada diaria. 
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-Las variedades Cuba-108 y Cuba-2, 032 aproximadamente 5.2 

libras por cada 100 de plantas verdes, (incluyendo el floral) 

 
rinden 
libras 

ápice 
 

-El peso de plantas verdes varia entre 1/10 
a 1/4 de libra. (En un experimentos en El Salvador, se reportó una libra 
por planta, o sea 5 libras de fibra seca por cada 100 plantas). 

 
-Una manzana de terreno puede producir quintales de tallos verdes. 100 

libras plantas verdes rinden: 

 
859 
 de 

 
33 lbs. de listones verdes 
20 lbs. de listones verdes de buena calidad y limpieza. 
8 lbs. de listones secos. 
5 lbs. de fibra seca" (40). 

 
Otro elemento de suma importancia para el desarrollo de la factibilidad del 

cultivo y su 
posterior transformación en Guatemala, es en cuanto :1 los diferentes costos de la 
producción, asl como a sus rendimientos... "ya que los costos de producción están 
sujetos a la influencia de 
varios factores que se resumen en la variación de los costos en si. Entre los factores 
que hacen variar los costos, están la fertilidad del suelo, los métodos de producción, 
los microclimas, la presencia de enfermedades, pero a la vez son compensados por 
la mano de obra en abundancia que se beneficiaria con el cultivo del Kenaf." 
(41) 
 
(40) 
(41) 

 
Ibid. Pág. 16 
EL CULTIVO DE KENAF 
cación del Instituto 
nal. Guatemala 1961. 

 
EN GUATEMALA. 
 Agropecuario 

 
Publi-
Nacio 

  ~-~ 
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Así mismo las experiencias en 6uatema a 
han demostrado varios resultados, entre ellos 

los que PRODUCTOS DE lENAF, S.A. PROlESA, que 
utilizando una desfibradora DYER, sustenta que los 
costos son los siguientes por manzana: 

 
"COSTOS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS DE [ENAF S.A." 
 
-Preparación del terreno ............... Q.20.00 
-Renta del terreno ..................... Q.20.00 
-25 libras de semilla, comprada a Q.80.00 
quintal (si el finquero la produce le cos 

 tará Q.0.05 cada lbl .................. Q.36.00 
-6 dias de cosecha, empleando 3 obreros 
 a Q.l.OO diario cada uno ............... Q.18.00 
-Gasolina, 3 galones diarios a Q.0.45 el 
 gln .................................. .Q. 8.10 
-Aceite, grasa, reparaciones ........... Q. 2.00 
-Depreciación desfibradora, 3 años...... Q.20.83 
-Flete para la fábrica, Q.0.20 por 
 quintal ............................... Q.20.00 
-Eventualidades ........................ Q.20.00 
 
-Total costo de manzana ............... Q.154.93 
-Rendimiento estimado de fibra en listón 
por manzana, 50 quintales, venta Q.6.00 

 en quinta1 ........................... Q.300.00 
-Ganancia neta por manzana ............ Q.145.07 
-Si la fibra es enriada, la Compañia Pro 
kesa paga Q.IO.OO por quintal, en este 
caso el ingreso por manzana es elevada 
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q. 345.07 

 
"COSTOS DE PRODUCCION POR MANZANA OBTENIDOS 
 EN EL LA.N." 
 

-Preparación del terreno............. Q.20.00 
-Renta del terreno................... Q.15.00 
- Si em b r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q. 

5.00 

-Semilla (45 libras) ....................... Q.20.00 



29

 
 

-Fertilizantes (16-20-0) ............ Q.20.00 
-Insecticidas (Zompopo) ............... Q. 1.00 
-Cosecha................................ Q.40.00 
-Combustibles y Lubricantes............. Q.15.00 
-24 hombres a Q.0.80 cada uno........... Q.19.20 
-Fletes................................ .Q. 7.50 
-Embalaje............................... Q. 5.00 
-COSTO POR MANZANA..................... Q.167.70 
-Rendimiento 50 quintales por manzana de 
fibra de listón Q.6.00 quintal. Ingreso 

 (50XQ.6.00)........................... Q.300.00 
 
-Ingreso Neto .......................Q.132.00 
 

Existen posibilidades de que el ingreso neto 
por manzana sea mayor, ya que se han registrado 
rendimientos de 60 a 80 quintales; además, 
el uso de fertilizantes y la adopción de programas 
de conservación y mej oramiento de la fertilidad 
de los suelos, son factores positivos que 
contribuyen de inmediato a elevar la producción". 
(42) 
 

Debido a los condicionantes conyuntura1es que 
posibilitaron el desarrollo del cultivo y 
posterior transformación en Guatemala, permi tiri 
el inter~s y motivación del capital transnacional, 
conjuntamente con el guatemalteco, de ampliar su 
radio de acción a todo el pats. 
 
1.5 IMPORTANCIA ESTATAL Y TRANSNACIONAL DE LA 

ESTRUCTURACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO EN 
GUATEMALA: 

 
Los Estados Unidos para los inicios de los 

años 60, habia delineado toda una polttica de 
penetración económica en Centroamericana, 
siendo... "la estimu1ación de la 
industrialización 

 
(

 
42) Ibid. Pág. 13 

 --- --  
------------- ---------~~--------------~ 
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ligera dependiente, que otorga máxima libertad a 
las corporaciones extranjeras en Centro América y 
asl mismo crear una coalici6n con ciertos 
sectores lIás privilegiados de la burguesla local, que 
luego actuarlan promoviendo los interéses 
estadounidenses". (43) 
 

El principal objetivo de los Estados 
Unidos era la estabilizaci6n de la... 
"situaci6n explosi va de Centro América y la 
defensa contra" la amenaza" interna del 
comunismo". (44) 

 
El antic08unismo y la preocupaci6n por la 

estabilidad en el área, fueron elementos 
cruciales de la polltica norteamericana durante 
la década de los 50, que culmin6 en Guatemala, 
con el derrocamiento de Arbenz en 1954. Asl 
mismo luego de 
la Revoluci6n Cubana 1958-1959, los Estados 
Unidos cOllenz6 a obsesionarse con la 
prevenci6n de revoluciones similares, 
principalmente en Centro América. 
 

Es asl que los Estados Unidos toma el objetivo 
principal de fortalecer el sector privado vinculado 
al mercado internacional, promoviendo... 
"ciertas reformas econ6micas y arancelarias, sobre 
todo, a fin de reducir los distintos conflictos de 
clases, reforzando asl el capitalismo 
Centroamericano." (45) 
 

En cuanto a. nivel interno la importancia 
del desarrollo industrial en Guatemala, 
obedecla a..."el agotamiento del modelo 
primario de exportaci6n, siendo únicamente el 
café, la forma 
fundamental de direcci6n del proceso econ6mico, 
permitiendo el alto grado de vulnerabilidad y 
 
(43) 
(44) 
(45) 

 
Jonas, Susanne, Op. Cit. Pág. 43 
Ibid. Pág. 41 
Ibid Pág. 39 
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dependencia de la economía Guatemalteca, con 
respecto al mercado internacional". (46) 
 

En este sentido se justifica la política a la 
inversión de capitales impuesta por el gobierno de 
Idigoras Fuentes, en cuanto a tratar de 
diversificar el renglón económico guatemalteco, ya 
que es a partir de dicho período, en donde 
la inrlustria de bienes de capital tiene su mayor apogeo 
y despegue. 
 

Es por eso que se mira con agrado el proceso 
de establecer en Guatemala, la transformaci6n de la 
fibra del [enaf, con la estructuralización de una 
planta de procesamiento, que inicia su 
funcionamiento administrativo el día 21/5/1958, con 
el nombre comercial de PRODUCTOS DE [ENAF; S.a., y 
tiene como objetivos más inmediatos: 
 

-"Producci6n agrícola e industrialización 
 de la fibra del [enaf. 
-Empleo de esa fibra únicamente en productos 
 textiles. 
-Fabricaci6n de sacos en primera instancia y 
 de otro cualquier tejido. 
-Comercialización externa de la fibra del 
 [enaf. 
-Establecimiento de más plantas para la indus 
 trialización del [enaf. 
-Siembra, cultivo y extensión a diferentes 
zonas del (enaf. -Financiamiento de productos de 

(enaf. -Compra y arrendamiento de tierras para 
culti 
 vos. 
-Comprar o de OTRA MANERA ADQUIRIR LOS NEGOCIOS 

(46) Menjivar, Rafael. LA INVASION NO DIRECTA DEL 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Revista de 
Estudios Sociales Centroamericanos. Número 
7. 
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derechos o acciones
ose dedique a negoci

-Establecimiento de 
s 
de propiedad, a quien 
similares o iguales. 
almacenes, expendidos, 

 sucursales, etc. 
-Monopolizar la compra del cul ti YO del [enaf 
 en toda la regi6n." (47)

 El obj eti YO primordialde
 dicha 
realizar el cultivo del kenaf, en 
productivas fabriles, las cuales 
subordinadas a la fábrica a tray6s 
monopolizaci6n del consumo de la fibra.

planta es 
 unidades 
 estarán 

de la 

Asimismo, el cultivo, procesamiento y distribuci6n 
de la fibra del kenaf por parte de Productos de lenaf, 
S.A. (PRO[ESA, S.A) se ya a realizar sobre la base de 
relaciones de producci6n necesariamente del órden 
capitalista (como se analizará 
más adelante) en sentido salarial estrictamente, 
utilizando formas de pago en especie y 
adscribiendo al productor directo a la tierra. 

En cuanto al análisis del proceso de trabajo 
dentro de la unidad fabril descrita, se tiende a 
desarrollar en condiciones en donde se manifiesta 
claramente, la subsunción real del trabajo al 
capital, manifestándose esto en el proceso de 
tecnificación ya que la empresa constantemente ha 
estado adquiriendo maquinaria... "que para el año 
de 1970, ascendia a la cantidad de Q.423,316.00, 
contenido en equipo y maquinaria". (47)

200 
 de 
500 

"Llegando 
trabajadores, los
70 a 80, 

 
 a contratar en sus

y posteriormente en 
 dicha unidad fabril

inicios a 
la d6cada 
poseia a 

(47) 
(48) 

Escritura Pública No. 65 del 21/4/58 
Escritura Pública del 28/2/71 Número 18
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t ra baj adores, siendo-
trabajadores." (49) 

 
en 

 
la 

 
actualidad 

 
150 

 
Asi mismo con los inicios de la planta, se 

trataba también la fabricación del papel, no sólo 
a nivel interno, sino para abastecer al mercado 
Centroamericano, ya que... 
 

"Hemos visto que el lenaf asume el primer 
puesto para sustituir al yute y se usa en 
cordelerla, fabricación de sacos para envases, 
cuerda~ para pozo, mallas de pescar, material 
para alfombras, vestidos grueso~ de campafta 
y fabricación de papel. 
Como materia prima para la fabricación de 
papel, el lenaf constituirA un renglón 
importante de materia prima para la fAbrica 
Los Cerritos, la que con. una capacidad de 
40 a. 50 toneladas de producción cada 24 horas y 
con maquinaria cuya producción mAxima es de mil 
pies de papel por minuto, puede producir papel 
Bond, papel kraft, papel embalaj e; para 
fabricación de bolsas de diferentes clases, 
incluso para emp~car cemento; papeles 
higiénicos, cartones de diversos tipos y cartu-
lina a colores. Actualmente la fAbrica estA 
consumiendo bagazo de caña y ci tronela, pero 
al haber disponbilidad de lenaf, ésta serA 
consumida en una proporción de 50" con bagazo 
de caña para papel kraft y otros papeles que 
requieren mAs resistencia. 

 
MERCADO CENTROAMERICANO DE PAPEL: 

 
El consumo de lenaf por la industria de papel 

puede visualizarse, a través del plan de consumo de 
apel en Centro América, a la cual p

 
(

 
49) Prensa Libre del 16/2/1988 

----- 
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 la Industria Papelera Centroamericana. S.A. d

e
 "Los 
Cerritos" proyecta abastecer.    

 ESTIMACION DEL CONSUMO ACTUAL DE   
 PAPEL EN LOS PAISES CENTRO   

   AMERICANOS INCLUYENDO    
   PANAMA.    

 lli.§. POBLACION LIBRASPER CAPITA  
 
Pana.I ......... 995.000......... 20.5 
Costa Rica .... l.149.531........ 14.2 
Nicaragua ..... 1.318.000......... 8.2 
El Sal~ador ... 2.508.000......... 1.5 
Guate.ala ..... 3.6000.000........ 6.0 
Honduras ...... 1.881.389..........4.6" (50) 
 

Por su parte el Gobierno del Presidente 
Idigoras Fuentes posibilita la apertura de una 
secci6n d~ lenaf en el Instituto Agropecuario 
Nacional. que tiene como principales objeti~os: 
 

"Crear .Is ~ariedades de kenaf. .enos sensibles 
al fotoperiodismo. .Is flciles de descrotezar. 
adaptadas a las condiciones del pats. ademls de 
las ya existentes que son la Cuba 108 y la Cuba 
2.032. 
-Obtener ~ariedades con mayor producti~idad 
 de fibra por planta. 
 -Incrementar los rendimientos unitarios por 
 medio de fertilizantes y otras prlcticas 
agron6l1icas. -Determinar .étodos de control de 

enfermedades. -Establecer sistemas prlcticos de 
rotaci6n 
 de cultivos aplicables a las Ireas de produc 
 ci6n de (enaf. 

 
(

 
50)Diario El Imparcial. 8/9/1960. 

~ -- -  ~- - - 
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-Poner a disposición de la PROKESA, S. A. los 
 resultados". (51) 
 
La importancia de la estructuración de la 

planta de procesamiento de Kenaf en Guatemala, es 
motivada tanto por la pol!tica económica 
impuesta, e inducida por Estados Unidos, as! como 
la po1!tica económica desarrollada con la apertura 
del Mercado Común Centroamericano, auspiciada 
principalmente por el Presidente Idigoras Fuentes y 
que tiene como objetivo diversificar a las 
economias Centroamericanas, desarrollando y 
ampliando la esfera posiblemente. 

(51) Velásquez, José Víctor. RSPECTIVAS ECON~PE  
 MICAS 

No. 1. Sección de Econom!a Agricola. 
DEL KENAF EN GUATEMA . Bo1etin 

 écnico 
 1960. 
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EXPORT ACION DE FIBRAS VEGETALES DE 
GUATEMALA. COMO: HENEQUEN. PITA 

 FLOJA Y OTRAS FIBRAS SIMILARES  ANOS 1953 A 1958:
Valo
r 
Quetz.

TOTALES 

-"'¡¡¡o-r¡¡..... 

 I 

Cantidad 
en Kilos

A~OS y PAISES: 

1 9 5 3 

54 
19,817

542
146,970

 2
 29.935

25

E¡ Salvador 
Estados Unidos ... 
España .......... Honduras 
......... México ........... 12,97

0 
2 32,84

3 
177.475

1 9 I 4 

El Salvador ...... 
Estados Unidos . . . . 
México ........... 

1 9 5 5 

2,959 
 23 

.,

253
8--

281 
 46 

2,989 

 146 
46El Salvador . . . . . . . 146

1 956 
7,152 
 9 
 856 

299

Canadá .................... ...
El Salvador . . . . . . .
Estados Unidos . . . . 
México ..................... .,

87.939
 125 

13,654
 904 

8,316 102,6221 9 5 ., 

I :>elloe........................ ..... 
 I 30

 9 
 1,213 
449,354 
 203 

285,907

53 
13 

 12,645 
710,974 

 3:i6 
500,455 

R . j ¡sta lca. ...... 
J:.l Salvador . . .. .. 
Estados Unidos . . . . 
Honduras ......... Japón . .
. . . . . . . . . 

1 9 5 8 736,716 

 2,441 

1,224.476

 8,126El Salvador . . . 2,4418,126 ... .

 1 959 

Fuf'nte: Anuario Estadístito dE! Comercio Exterior 195? - 1958.
(-) No ha~' datos 
 r - "; 
 ~_{J..'" .It '" . J..,¡.. 

ti
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IMPOITACION DE SACOS. POI PAISES. DE 
YUTE, HENEqUIN. FIIlAS DE COCO Y 

OTRAS BURDAS. ARos 1953. 1959
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APRECIACIONES SOBRE KENAF COMO 
COMPETIDOR DEL YUTE. ENTRE LOS 

MANUFACTUREROS DE FIBRAS 
VEGETALES SUAVES EN LOS ESTADOS 

UNIDOS *
Los manufactureros que han trabajado con Kenaf sostie. nen que

la f¡bra no es tan fuerte como el yute, pero en f 1 ..ral ('s satisfactorio. 
Los industriales de fibras suaves que tr.. .ajan en cordeletía expresan
interés en el Kenaf como buen sustitutQ del yute para este uso. según 
indica el siguiente estudio. 

Preferencias entre los Manufactureros Americanos, de Fibras 
Suaves, para desarrollo de Sustitutos del Yute

Fibras
Kenaf . _ _ __._ 

Algodón 
Henequén 
Nylon 
Orlón _ _ _ _ _ __ _ 

Fibras de vidrio _ _ __ _ _ _ _ _ No 
conocen ningún sustituto 

% d. Prelereneta. 
29 
14 
7 
7 
7 
7 

29 

100 

Razones que dieron los Manufactureros de Fibras Suaves para 
expresar su Preferencia por las Diversas Fibras que pueden 

Sustituir al Yute
Kenaf

Puede hacerse disponible en el mercado local Puede 
extraerse mecánicamente 
Diámetro uniforme 
Es barato 
Su uso no requiere cambio de maquinaria _ Puede 
usarse en algunos productos qu~ ahora se hacen de Yute 

NI,) de Freeuenc:iu 
2 
2 
1 
1 
1 

1 

Número de manufaclureros que expresaron su preferencia: 4
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1'1 

 
Es mejor que el Yute, porque resiste al mildew 6 
Es muy satisfactorio cuando la fibra es en riada 6 
Puede ser usada, si la fuerza de tensión y la 
 resistencia al desgastarse mejora 6 
Es más limpio que el Yute 6 

 
Kespuestu desfavorables 

 
 l'roporcioD de 
Manufa~tureros de 
 Fibras Suave~_ i 
 Porcentaje .' i 

 5:, 
 

No es tan fuute como el Yute de primer grado El, 
Gobierno debe investigar sobre el proble 

ma de limpiar y descortezar el Kenaf _ __ 
El Kenaf es muy grueso, rígido y puvescente El 
Kenaf no es adaptable a 108 productos que 
 fabricamos _ _ _ _ _ _ _ _ 

El Kenaf tiene un ('olor muy pobre _ 
La calidad se cQmpara a las clases inferiores 
 del Yute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Carece de cualidades para tejer, como las clases 
 superiores de Yute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Si la fibra es enriada con agua, carece de resis 
 tencia al Mildew _ _ _ 

Las fibras tienen que ser enriadas con agua para 
remover las gomas _ _ _ " _ _ _ _ _ _ _ Respuestas de 
Industriales que no sabían nada sobre la fi bTa 

Número de Casos: 
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 24 

 24 

 24 

 12 

 12 

 12 

 12 

 12 

 35
 17 

 
'. <Tomado de: FIBERS, Opiniones U1d Practices among Manulac:tufeN 01 

Cordage and Twine. U.D. Dept. 01 Arriculture. WashinrtOb. 
 D.C., 1953). 
 

*,. Los porct"ntajes suman más que los subtotales. y éstos suman más que 100. porque 
 mayoría de manufactureros dieron más de un comentario sobre Kt"naf. la

 
-lrrm. 
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!4 l'KItSPECTIY \ S ECONOIIIICAS DEL KENAF EN GUATI!:IIIAL.\ 

No. de FreeueaolH 
2 
1 
1 
1 

AI,odó. 
Es una fibra ideal para todos los propósitos 
Es disponible en el mercado local -- - - - . - - - - -
Puede hilarse en forma fina y gruesa - - . - - - - Al 
mezclarl. con sintéticos, los mejora - - - - - - -  
Número de manufactureros que expresaron su
preferencia: _ _ _ _ _ . _ _ __. _ _ __ _. h _ 2

ae.e.. . . 

El mú barato que el Yute _ __ __ .u - -- _ . 
Ea más uniforme en di6metro que el Yute _ _ _ _  

No. .. Pnetaeae1a8 
1 
1 

Número de manufactureros que expresaron su
preferencia: _..' __ _ _ . _ _ . _ _ . _ _ _ _. _.. .. _ 1

".na ..uli................ (N' .......orWD, ftltna de ........ ) No. de PleetMMIu 
El abut~ento es estable, uf como los precios 2 
Son más econ6micas a largo plazo . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

.Número de manufactureros que expresaron su
Preferencia: _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ . _ _' _._ _ _ . _ _ _. _ 3

Respuestas de los Manufactureros a la siguiente Pregunta para
investigar las Perspectivas del Kenaf: ¿Qué piensa usted acerca
del Kenaf como una Fibra que posiblemente 

puede usar en los Protbactos que Manufaetura?

ProDonIóD de 
~.......tadurerG8 de 

Plbna 8uav.. 
 PONeatale .. 
 6!5 

Sería un buen sustituto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ 45 
Proveería una fuente de abastecimiento de ,fi 
 bra en el país _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 24 
Sería un buen sustituto del cáñamo, si se lim 
 pia apropiadamente _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ 18
Seria un buen sustituto del cáñamo, si es dis 
 ponible al mismo precio _ _ . 18 



 

IMPORTACIONES DE FIBRAS Y TEJIDOS QUE AHOIA PUEDEN FABRICARSE 
EN GUATEMALA. PRESENTANDO FUENTE DE CONSUMO DE KENAF 

1 ~ .", , 
I 

K... I )';,".:"í. r~':- ~ 

1 9 ~ "

 
OS:  

I -----------------------------------------------------------------------

f::;~:Q! 

1 
 55. 416 282.0 I 08 i 6.523( 1) 

 -53...4:; I . iO,:f"l5 

 61 11  \ 

 
0;1. I f~.:"'~ -1  I 

~ Fibra~ vegetaies, no 
t

1.682 931 1.206 952786 

f>xtiJ. Fibras vege1a1e!>, de yute, ranÜ4:!. 
 lino y otras no denommadas _ _ . , 15355148 133,857 41'.54S 

432.S 4.372 81Q I 36'

]Z,<9U

;Hilos de lino, cáñamo y ramio. 

I 

I ~~ 
21,301
1 

1 

15,158 28,U4 

15.5831 

9.283 

8,370 I 
Hilos de- fibIa vegetales, varias 2,719 9,40Z 1,975 

Cordeleria de riñ,'mo. yute y 
 otras fíbcaI no denominadas 

Artefactos de Corde;ería 15,864 18,254 31.586.. 

Tejidos de li':'1o o nmlo y cafiamo 979 .1&2

Tejido. de Yute 17.431 58,88Q... .. 

Fibras de rami~ en e5taCo bruto. 48 es  
Artículos ~ u~o dorné,;tico de H- I 

nt." célm¡o, CÜlI.!::nO. Yute y ot:as. 
 fibras burdas .. .. . . . . 2._ ..888 3,312

Articvlos varios h«hQ8 pTlO"lpal. 
mente de Yule, Jienequen, fibra 
de c:oco y olrufibras burdas... 438.386 202,728 

IBoS::~'u;. ""pelY 18""" para e...: 84503. aot,Z81 802._ 

MI.Ul 

 32,803 13.306 
¡ 311,00

8 . 1,304 . 
4.011 

3213422.1184 11.827 1 ;,680 29,705 

51,098 3,034 1.883 5.307 243 09S \ 144,1188 
104.551 28.404 335,878 

"3t 

1 

001 . 

:2,437 I 

 7,0 ,4?7 102,37~ 

. 8.S9;; 1 

33,58673.S5215.]57 
38,840 28,'48 

29,855 10'" 

4.2'1e 18,830 

91 48. ~ 

25,552 28,835 32,SIf 21,388
46.475 222.147 

1.433 83

I 1 

320
,5113 8 I 2,886 l. 2,416' . ~,:U¡~ 

2.498 8213,829

51....11,344 42.888 31,aot34.839 445.937 I 

1  :13~.899 

106.431 

37.537\

. ~ . 
 Ilú 

l 

"'M I 7,2'70 - 

-! 

 :: .:: l. = . 

\';;: 

518

',80
0

10,85
7

'.175 5,139

m.m 111,8
88328,7'14 188.281 

81 ..2 __ 842,11
8

'_1 No...'...... 
 V.....FOIl. 
(11 Tad... 1.. datos ea .1 uo 1869 que no 11e"""............ OIúrloeo _r..,...a al............ev, , _ 1.. 
_ .. ... ........ 
 NOTA: No hIé ....... 1. dio,... d. .ilru ",r. el aie 181&. 
F'(!EN'I'II: .&aun. .. c-e.e\o hle.ior 1151 . 1.69. 
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 2. PROCESO DE EXPORTACION y EXPOLIACION EN 
EL 

CULTIVO DE LA FIBRA DEL (ENAF: 
 
Prosperidad y desigualdad crecientes son 

posiblemente los calificati.os con los cuales 
podrlamos realzar, acerca de la e.olución de la 
Economla Guatemalteca, desde la postguerra 
hasta los inicios de la dicada de los 80, en 
relación a la demis economlas del irea de 
Centro Amirica, es denotado este 
apercibimiento, en cuanto a su rubIo mis 
significativo, como lo es el agroexpQrtador. 

 
La prosperidad del renglón agro-ex 

portador guatemalteco, basado en una coyuntara 
económica a nivel internacionl, que le son 
favorables, auspiciado por la ezportación de 
capital eztranj ero, fueron cuali ta ti .amente los 
factores que determinaron en la dicada de los 50... 
" 
una modernización t¡cnica y una cierta diversi-
ficación del sector agroerpotador, principalmente 
al desarrollarse la industria ligera o de bienes 
de capital, destinados a la ezportación". (1) 
 

El supuesto crecimiento económico 
sostenido, continuamente, durante la dicada 
siguiente. permitió el cambio estructural, 
provocado por el proceso de imposición de las 
industrias de 
bienes de capital, (mis particularmente en la 
región Sur de Guatemala), auspiciadas por el 
Mercado Común Centroamericano, determinaron la 
sustitución de importancias, como único factor 
de desarrollo en la economla Guatemalteca, ya 
 
 4 

 (1) Menjlvar, Rafael. LA INVERSION NO DIRECTA 
 EN EL MERCADO COMUN CENTRO AMERICANO. Revist
 de Estudios Sociales 

a 
Centro Americanas. 
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que la misma se encontraba subsumida en su sector 
primario exportador. 
 

Las pautas tomadas por el sector de la 
burguesla guatemalteca para el proceso de diversi-
ficaci&n de la econollla. por medio del proceso de 
la sustituci&n de importaciones. era de relegar 
principalmente... "a la fase industrial de bienes 
de capital. dlndose impulso mis dinlmico y 
loglstico por parte del gobierno de Guatemala a la 
industria textil". (2) 

"El proceso de industrializaci&n en Guatemala 
pasa por tres etapas cualitativamente distintas y 
que corresponden a niveles de desarrollo de las 
fuerzas productivas. determinlndose su diferencia 
cuantitativa en cuanto a la estructura de cada 
proceso industrial." (3) 

 
Siendo estas tres etapas las siguientes: 

"Se establece en primer orden a la manufactura. 
entendiindose toda aquella industria que no 
es agricultura. ni artesanla. posteriormente el 
periodo de la manufactura propiamente dicha, 
basada en la divisi&n del trabaj o
 manual, y el 
periodo de la industria moderna; que se basa en 
la maquinaria..." (4) 
 

. 

(2) Perez Brignoli. H¡ctor CRECIMIENTO y CRISIS DE 
LAS ECONOMIAS CENTROAMERICANAS. 1950-1960. Anuario 
de Estudios Centroamericanos. Universidad de 
Costa Rica. 1987. 

(3) Arana Marco Vinicio. ASPECTOS DEL PROCESO 
HISTORICO DE ESTRUCTURACION DE LA CLASE OBRERA 
EN GUATEMALA: 1944-1975 EL PROLETARIADO 
URBANO. Tesis de graduaci6n. 

(4) Marx. Carlos. EL CAPITAL. Critica a la Economla 
Polltica. FONDO DE CULTURA ECONOMIA. M¡xico. 
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Es ast como el proceso de la industria, 
principalllente textil, en el pertodo estudiado, 10 
podemos definir que se encuentra en su grado 
.'xillo de desarrollo, en cuanto a las condiciones 
de la forllaci6n social Guatellalteca, determinada 
por el illperialisllo Estadounidense, ast mismo 
este tipo de industria es la que va a determinar la 
conforllaci6n J eatructuraci6n de la clase obrera 
guatemalteca. 
 

Debido a los intereses norteamericanos J de 
la burguesta agro-exportadora principalmente, se 
va a illpulsar la expoliaci6n J explotaci6n del 
cultivo de la fibra del kenaf, que ser' uno 
de los principales productos de la 
diveraificaci6n agrtcola J econ6mica de 
Guatemala, determinando a nivel interno las 
relaciones de producci6n que se iaponen en el 
callpo y la f'brica, 
 
2.1 CONTEXTO GEOGRAFICO DEL CULTIVO: 
 

El cultivo J desarrollo del [enaf en 
Guatemala, desde su introducci6n en sus 
variedades que son Cuba 108 y Cuba 2,032, al 
ecosistema 
guate.alteco en 1952, hasta la presente fecha, 
se ha desarrollado en 2 regiones del pats que 
por sus condiciones naturales son propicias al 
desarrollo del mismo. 
 

-ECOSISTEMA DE LITORAL, DEL PACIFICO: 
 

Comprende una faj a de tierra de un promedio 
de 25 ki1611etros que va desde los departamentos de 
Jutiapa hasta el de Retalhuleu. 

"Comprende el 7% de la superficie total de 
Guatemala, gran parte de la vegetaci6n original ha 
sido talada para ser explotada, con cosechas 
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de estación y con siembras permanentes entre 
ellas el kenaf." (5) 
 

"Los suelos arcillosos, migajosos y limosos, que 
caracterizan a este ecosisteaa, 'son unos de los más 
firtiles del pals." (6) 

 
Predomina la ticnica de cultiYOS intensivos, como 

el banano, caña, arroz, malz, ajonjoll, plitano, piña, 
algodón y sobre todo del Kenaf. 

Desde el punto de Yista demográfico este 
ecosistema se encuentra poco poblado, esto se 
debe a..." que el territorio en su mayorla 
está ocupado por explotaciones agrlcolas en 
las que viven 6nicamente los productores 
directos y a veces algunos campesinos 
jornaleros-Colonos..." (7) 

 
También en determinadas ipocas al año, 

algunas regiones de dicho ecosistema, se ven 
habilitadas y habitadas por la población emigrante 
de los jornaleros que anualmente llega a las 
grandes explotaciones agrlcolas a efectuar labores 
agrlcolas asalariadas de corte o cosecha de 
productos. Para el caso del Kenaf, este ecosistema 
es muy propicio para su desarrollo, principalmente 
en cuanto a su cultivo, ya que las condiciones 
naturales y las condiciones demográficas, 
ondicionan el impulso del mismo. c

 
(5) Flores Alyarado Humberto PROLETARIZACION DEL 

CAMPESINO DE GUATEMALA. Editorial Piedra 
Santa. Guatemala. 

(6) Guerra Borges, Alfredo. COMPENDIO DE GEOGRA-
FIA ECONOMICA y HUMANA DE GUATEMALA. I.I.E.S. 
USAC. 

(7) Flores Alvarado Humberto. Op. Cit. Pág. 247. 
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-ECOSISTEMA DE LAS LLANURAS DEL CARIBE: 
 
Comprende los departamentos de le Quichi, 

la mitad del departamento de Alta Verapaz y 
mis de la mitad del departamento de Izabal y 
la totalidad del departamento de El 
Petin..."ocupa el 44.29% de la superficie 
territorio nacional. Aunque la mayorla del 
suelo sea de arena, en el departamento de 
Izabal la caracterlstica del 
suelo es arcilloso, calizo, sedimentario y aluvial lo 
cual da a esta regi6n posibilidades de ser 
explotada para fines agrlcolas." (8) Asimismo 
debido a los afluetes de agua, la regi6n de Izabal 
principalmente es la mis propicia para el cultivo 
del kenaf. 
 

Estos dos ecosisteaas señalados, son de 
suma importancia para explicar el proceso de 
iniciaci6n del cultivo del lenaf, asl como su 
posterior diversificaci6n dentro de la 
república de Guatemala. 
 

Desde los inicios del cultivo del kenaf en 
1952 en las fincas Las Victorias, jurisdicci6n 
de Masagua, departamento de Escuintla, con un 
primer ensayo de 2 caballerlas para el año de... 
"1965 el área de cul ti va se habla
 extendido a 
Nueva Concepción, departamento de Escuintla, 
con una extensión de 1,360 manzanas." (9) 
 

Durante la 
extiende a otros 
son: 

 
dicada de los 70, cuando se 
 ecosistemas del pals, como lo 

 
-"Coatepeque (Quetzaltenango) con una extensi6n 
 

(8) Ibid. P'g. 248. 
(9) EL CULTIVO DEL IENAF. Secci6n de Agronomla, 

Ministerio de Agricultura y Ganaderla. Santa Tecla. 
 Salvador 1971. El

 
- - .-- - 



~ ~ -~----- 

 
50 

 
 de 100 manzanas. 
-Caballo Blanco (Retalhuleu) con una extensión 
 de 30 manzanas 
~Nueva Concepción (Escuintla) con una extensi6n 
 de 1,360 manzanas. 
-Cuyuta (Escuintla) con una extensi6n de 160 
 manzanas. 
-El Estor (Izabal) con una extensi6n de 50 
 manzanas." (10) 
 

 Se desconocen las causas que motivaron que 
ya no se prosiguiera con los cultivos pilotos en la Finca "Las Victorias", 
jurisdicci6n de Hasagua, Escuintla. 
 
 La extensi6n de los cul ti vos a nivel 
nacional, fue producto de la polltica contemplada 
por la empresa PROIESA, S. A. con el obj eto de: 
"irradiar el campo de acci6n del cultivo del Kenaf. Dinamizar la influencia del 
cultivo en otras áreas, para que fuese atrayente su cultivo, 
por el campesino jornalero: elevar la cuota de 
producción de la siembra; monopolizar el cul ti vo 
del kenaf, introducir el cultivo de la fibra dentro de otras regiones sobre todo dentro 
del contexto agrlcola de los campesinos parcelarios". 01 ) 
 

La empresa PROIESA, S.A. posibilitaba dichos objetivos. con el 
asesoramiento, tierra, créditos y maquinaria descortizadora a los 
campesinos parcelarios, comprometiéndose y adscribiéndolos únicamente a 
vender el producto de la cosecha a dicha empresa. 

 
(10) Sierra Carlos. LAS ENFERMEDADES DE LA PLANTA 

DEL IENAF. Tesis de Graduaci6n." Facultad de 
Agronomla. USAC. 1978. 

(11) Revista Agrlcola del Ministerio de Agricul 
 

 
tura. Guatemala, 1974. 
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Para los años 80, la empresa PROlESA, S. 
A. 
monopoliza el cultivo y el procesamiento de la 
fibra del kenaf, que va destinada casi 
exclusivamente a la fabricaci6n de sacos para 
cafi..."a ralz de dicha situaci6n descuida la 
calidad del producto, aumentando precios y 
restAndole el poder competitivo con otras 
industrias..." (12) 
 

A ralz de 10 anterior en el año de 1987... 
"se instala en Guatemala la fAbrica de SACOS 
AGRICOLAS S.A. teniendo como objetivos, la realizaci6n 
de sacos de polipropileno y de yute a mAs bajo 
precio..." (13) Raz6n por la cual PROIESA, 
S.A., presenta la única competencia en el 
mercado que tiende a determinar la pirdida 
de rentabilidad de alsunas de sus plantaciones, 
localizadas principalmente en las resiones de la 
Boca Costa. 
 

En la actualidad la empresa PROIESA, S.A... 
"posee siembras en los departamentos de Escuintla, 
(Nueva Concepci6n) Retalhuleu, e Izabal, con un 
proyecto de 1,000 manzanas sembradas". (14) 

 
2.2. TECNOLOGIA y FUERZA DE TRABAJO EMPLEADA 
 EN EL CULTIVO Y SU PROCESAMIENTO: 
 

Se parte de la tesis que la estructuraci6n de 
la industria de bienes de capitales, principalmente 
fabril, fue la que determin6 la conformaci6n 
y estructuraci6n de la clase obrera guatemalteca, 
cuyo proceso de conformaci6n presenta caracterls-
ticas cuantitativamente y cualitativamente muy 
articulares dadas las condiciones de la formaci6n p

 
(12) Prensa Libre 12/9/87 
(13) Prensa Libre 12/9/87 Ibid. (14) 
Prensa Libre del 16/2/1988. 
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social histórica guatemalteca, condicionada por 
el imperialismo estadounidense. 
 

En este contexto la maquinaria dentro del 
desarrollo industrial, vendri a ser ahora el 
instrumento que permitiri al capitalista 
aumentar su cuota de plusvalia, ya que..."la 
maquinaria es el instrumento formidable que 
existe para intensificar la productividad del 
trabajo, es decir para acortar el tiempo de 
trabajo necesario en la producción de una 
mercancia." (15) 
 

"En la manufactura la revolución operada en 
el régimen de producción tiene como punto de 
partida la fuerza de trabajo en la gran industria, 
el instrumento de trabajo..." (16) ya que asimismo 
el desarrollo del régimen de producci6n fabril en 
este caso particular, que en su mayoria es 
bastante tecnificado, impone al sector agricola la 
determinación de utilización de tecnologia, con el 
propósito de elevar la 
cuota de plusvalia generada por el trabajo, 
acortando asi, su tiempo necesario del mismo, para 
su propia subsistencia..."Ya que lo que 
distingue a las épocas económicas, unas de otras no 
es 10 que se hace, sino el como se hace, con que 
instrumentos de trabajo se cuenta para hacerlo..." 
(17) 
 

La introducción a Guatemala de tecnologia y 
de maquinaria destinada para el proceso de cultivo 
y procesamiento del Ienaf, permite determinar 
cualitativamente el caricter de las relaciones de 
producción que imponen las mismas. 
 
(

 
15) 

(16) 
17) (

 
. 

Marx, Carlos. EL CAPITAL. Critica a la Economla 
Politica. Fondo de Cultura Económica. México. 
Marx Carlos. Op. Cit. Pig. 302. 
Ibid. Pág. 132. 
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La incorporación de tecnologla, en el Agro 

principalmente va a ser empleada en el proceso 
de enriamiento..."o sea el proceso de 
sumergimiento del tallo en agua estancada o 
corriente, para producir la fermentación de la 
fibra que permite el maceramiento y extracción 
de la fibra al descomponer las sustancias pecticas que la unen... ; 
(18) ya que se trata de conseguir la descortización en 
seco y por medios lIecinicos... "Los hermanos Dryer en 
Cuba, en 1956 desarrollan la construcción de una 
miquina decorticadora, con la cual se logró 
buenos resultados aqul en 
Guatemala, pudiindose asegurar que la cosecha 
de kenaf en Guatemala podri ser sencilla, 
prictica y sumamente económica para su entrega 
a la industria..." (19) 
 
 Por su parte la unidad producti va 
maquinizada, comienza sus operaciones con la 
incorporación de la adquisición de... "el equipo 
de una de las mis acreditadas y antiguas compañlas 
fabricantes de maquinaria para este trabajo, 
asl se obtuvo de la FAIRBRAIN LAWSON COMBRE BARBOUR. 
LTD. el grupo de miquinas que actualmente forman la 
planta de la PROIESA..." (20) 
 

Dentro de esta maquinaria se obtuvieron... 
"mAquinas ablandadoras, cardadoras, estiradoras, 
rizadoras, hilanderas, embobinadoras, telares, 
mAquinas de coser, equipo de cortado, ascendiendo 
los bienes de la misma a la cantidad de Q.1,500.000." 
(21) 

 
(18) 

(19) 
(20) 

) (21

 

 
Publicacione.s~ de Productos 
1960. Pig. 2 
Ibid. Pág. 2 
Ibid. Pig. 3 
Periódico el Sol 24/6/60. 

 
de 

 
Ienaf, 

 
s.A. 
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La PROlESA, S.A. fue adquiriendo tecnologia 

principalmente para..." la manufactura de sacos sin 
costura lateral, obteni¡ndose asl telares 
circulares o tubulares, evitando asl la debilidad 
de los sacos tejidos en telares laterales..." 
(22) y ..is particularmente en el año de 1971, 
llegi a su punto miximo en cuanto a la 
adquisición de maquinaria para dicho propósito, 
ya que seg6n 
la escritura n6mero 18 del 28/2/71 se estima 
que toda su maquinaria ascendla a la cantidad 
de Q.423,316.00, no tomindose en cuenta la 
maquinaria de los parce1amientos, contenida en 
ractores, sembradora y descorticadora. t

 
la 
200 
(23) 

 
 En cuanto a 
PROlESA, S.A. 
 trabajadores, 

 
la fuerza de trabaj o empleada, 

 "comienza sus funciones con 
 pagindoseles Q.0.80 por dia." 

 
De 10 cual se implementaria un sólo turno. 

"Posteriormente con la introducción de nueva 
tecno10g1a y con el principal objetivo de la 
fabricación de sacos, la PROlESA, S.A. contrata a 
500 trabajadores en 2 turnos rotativos, pagindo-
seles Q.l.75 por dia." (24) 
 

Con la introducción de tecno10gia y maquinaria 
señala Guerra Borquez..."No obstante que la 
adquisición de maquinaria y equipo para la industria 
fue cobrando mayor importancia, estructura de la 
producción fabri1 maquinizada siguió determinada y 
orientada a la producción únicamente de bienes de 
pital, condición impu ca

 
(22) 

(23) 
24) (

 

 
Publicaciones de Productos 
Pig. 3 
Prensa Libre 24/6/1960 Prensa 
Libre del 5/9/70 

 
de kenaf. 

 
1960. 

IIII! ! rI 
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esta por el capital extranj ero de acuerdo a la 
divisi6n intenacional del trabajo..." (25) 
 

Ya en la década de los 80, el proceso de 
industrializaci6n textil de la fibra del (enaf, 
no 10 podemos determinar ni clasificar dentro de 
una industria básica, precursora totalmente de sus 
recursos, ya que el (enaf... "pierde competitividad 
y rentabilidad, ya que su único y principal 
producto como 10 son los sacos, 
presentan muy baj a calidad.. ." (26), siendo 
necesario importar otras materias primas auxiliares 
que tiendan a reforzar la fibra del (enaf que se 
produce en Guatemala. 
 

En tal sentido..."las materias primas que se 
utilizan en la mayorla de las industrias del 
pals, en gran porcentaje son de origen extranjero, 
siendo muy raras las industrias que entre sus 
materias primas no consuman algún articulo 
importado, de manera que por la materia prima que 
se emplea, en gran parte de la industria de bienes 
de capital, puede decirse que es mera 
transformaci6n de la materia prima extranjera..." 
(27) 
 

De acuerdo a 10 anterior el Indice econ6mico a 
partir de 1951 a 1962, principalmente en cuanto a.. . 
"Las importaciones industriales, según estimaciones de 
la Comisi6n Nacional de Programaci6n Econ6mica, llega a 
n total de Q.186,028.500 u

 
(25) 

(26) 
(27) 

 
Guerra Borges, Alfredo. PENSAMIENTO ECONOMICO SOCIAL 
DE REVOLUCION DE OCTUBRE. 1985. 
Prensa Libre de 3/4/87 
Arana Maleo. ASPECTOS DEL PROCESO HISTORICO DE 
ESTRUCTURACION DE LA CLASE OBRERA EN 
GUATEMALA: 1944-1975. EL PROLETARIADO URBANO. Tesis 
de gr8dü8c1iñ7 LIC. En Historia. 1990. 

 
 - - --- - -- 
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en un periodo de 12 afios..." (28\ Esto nos indica 
un crecimiento de importaciones tanto de 
maquinaria, como de materia prima y auxiliar, 
denotándose claramente que durante este periodo 
tiene su mayor apogeo la industria de bienes de 
capital. 
 
2.3 RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION EN TORNO 
 AL CULTIVO DE LA FIBRA: 
 

Las caracteristicas econ6micas más particulares 
del capitalismo guatemalteco, 
teniendo como principal medio de reproducción y 
ampliación, como 10 es la fase primaria de la 
misma provoca a nivel interno que la fuerza 
de trabaj o, (que produce la mayor cuota de plus 
valla), presente caracterlsticas en cuanto a su 
bajo nivel de tecnificación, asl como una 
vinculación temporal y periódica dentro de las 
unidades productivas y agroexportadoras, ya que... 
"Las relaciones sociales de producción que 
tipifican la estructura latifundista, la cual se 
caracteriza fundamentalmente por la existencia de 
amplio panorama de ocupación agraria..." (28) 
 

El empleo de fuerza de trabajo en la unidad 
productiva agrlcola, está configurada principal-
mente... "El asalariado (obrero agrlcola) 
permanentes, que trabaja en plantaciones de 
productos agroexportadores, asl mismo asalariados 
temporales (manifundistas y jornaleros) solo en 
tiempo de cosecha y levantado de la misma". 
(29) De 10 cual la incorporación y desarrollo 
 

 
(28
) 
Flores Alvarado, Humberto. PROLETARIZACION

  DEL CAMPESINO EN GUATEMALA. Editorial Piedra
  Santa.      

 
(28
) 
Flores Alvarado Humberto. Op. Cit. Pág.

  252.      
 

(29
) 
Diario el Gráfico de 16/2/88 Pág. 61  

 
 



- -  - 
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del capitalismo en el agro guatemalteco, 
principalmente en la Costa Sur, determina la 
estructuraci6n y conformaci6n de la fuerza de 
trabajo necesaria para su desarrollo cuantitativa-
mente' rompiendo con foraaa de subsistencia 
subsumidas por la economia de tipo mercantil 
simple, en sus regiones de origen (principalmente 
campesinos). 
 

Las relaciones sociales de producci6n, a nivel 
econ6mico, que se manifiestan dentro de la unidad 
productiva agricola, se expresa en distintas 
formas, siendo las mis determinantes: 
 

-"Arrendamiento de parcelas. -Pago 
de trabajadores por dia -
Favorecimiento de créditos a 
(30). 

 
(j ornales) 
los parcelarios" 

 
Podemos dividir en dos forllas a la fuerza de 

trabajo, que se incorpora a dicha unidad 
productiva, siendo estas compuestas estos dos 
sectores por: 

 
-Campesinos poseedores de medios de producci6n 
en infima.parte destinados unicamente para ser 
un elemento secundarios de subsistencia. 

 
-Obreros a¡ricolas por dia-jornaleros 
 
-Arrendarios de parcelas. 

 
Siendo 

en Mestizos 
mente. 

 
sus extractos 
empobrecidos, 

 
sociales 
indigenas 

 
contenidos 
principal 

 

Asimismo las relaciones de producci6n dentro 

(30) Flores Alvarado, Humberto. Op. Cit. 247. 
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de la unidad productiva agrlcola descrita, 
determinarAn las caracterlsticas del 
COLONATO de la siguiente forma..."Cada 
campesino colono recibe una parcela de. tierra 
aproximada de 15 a 20 cuerdas de superficies, 
determinando en 6lti.a instancia el n6mero de 
hij os del mismo. AdemAs 
un contrato de arrendamiento y cridito hasta por 
20 años, rescindible por acuerdo mu.tuo con 
dicha empresa, LA PROIESA, S.A., por su parte la 
empresa dotarA al campesino de semilla para su 
producci6n, vendiendo la fibra de la planta 
6nica.ente a la misma". (31) 
 

Por 
contratar 
realizado 
la d'cada 
(32) 

 
su parte el campesino colono, podrA 

jornaleros, pagAndoles el trabajo por 
dla, siendo... "la cantidad para 

de los ochenta de Q. 3.25 por jornal.." 

 
Dentro de esta formaci6n social hist6rica 

a ni vel capitalista, las caracterlsticas 
anteriores, tienden a determinar el grado de 
subsunci6n formal del trabajo al capital. en el 
sentido de la diversificaci6n y ampliaci6n de 
las relaciones netamente capitalistas. que la 
EMfRESA PROIESA, S.A. trata de impulsar, con el 
desarrollo de la economla mercantil ampliada, 
tomando como base principal la economla mercantil 
simple que manifiestan sus obreros agrlcolas. Ya 
que la misma no se cumple..." ya que en la órbita 
de la agricultura. es donde la gran industria tiene 
una eficacia mAs revolucionaria, puesto que 
destruye el reducto de la sociedad antigua "el 
campesino" substituyendo por el "obrero 
asalariado"..." (33) AsI mismo... "durante 
 
(31) 
(32) 
(33) 

 
Diario El GrAfico 
Flores, Humberto. 
Marx Carlos. El 
Econ6mica. M'ixco 

 
1 
16/2/88. PAg. 61 Op. 
Cit. PAg. 248 
CAPITAL. Fondo de 
PAg. 422. . 

 
Cultura 

 --- - 
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dicho proceso se crean las condiciones materiales 
para una nueva y mis alta slntesis o coordinaci6n 
de la agricultura y la industria, sobre la base 
de sus formas desarrolladas en un sentido. anta-
g6nico..." (34) 
 

Estas caracterlsticas determinan el grado de 
fragilidad que tiene el proceso de reconversi6n 
industrial en el agro guatemalteco, el cual se 
encuentra condicionado a implementar otro tipo de 
relaciones de producci6n, principalmente en el 
desarrollo del cultivo y posterior recogimiento de 
la cosecha, que deja libre la disposici6n de la 
obtenci6n de fuerza de trabaj o por parte del 
campesino arrendatario, para que este subsuma a 
otra gran cantidad de campesinos para dicha labor. 

(34) Ibid. Pág. 423 



--- 
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MAqUINARIA PARA DESCORTEZAR ICENAF 
 

La separación mecániea de la fibra, le hace actualmente ~'On dos 
tipos de desfibradores que han sido probada _üsfactoriamente. en fincas 
pequeñas, ata desfibradoru 80ft llamad.. "Plantee" fabricada por la 
"Plantation Equipment Company Ine," de Nueva York y de 1.. cuales 
hay tres modelos, que !le especifican a continuación: 
 

DESCORTEZAD ORA DE FIBRAS SUAVES 
"PLANTEC" PARA USO EN a CAMPO 

 
  C.-"I'" r......      

_. r_ VdlwlftlNl H. P. ........,_til...
......

.. elny rud. 
C- 

Dr.'"     

  por hw. 1_. (¡.."t..... IC...     

 400 130  820 '.8m'  7 Gasolina 
 300 800  2,380 K.7m'  30 Diesel 
 200 400 4,700.00 1.!i60 5.5m'   2/ 17 

      Tipo V Diesel

 
!'UENTE: CaláloC05 de Planbti_ Equlpmeat eompaa7. la... New York. 
 

La otra maquinaria es la llamada "Dryer", que es pequeña y 
apropiada para agricultores que cultiven de 12 a 195 manzanas. Existen 

odelos que se detallan en la tabla siguiente: tru m

 
DESCORTEZADOR FIBRAS SUAVES . 

A "DRYER" DE 

 
  C"APMldad P...to PO.   

  d.-eor\ft8r ...p-   

 - d... 
e.... 

4. P1IDricI.. P- -- 
  -  .Pro...

... 
  

Llbt
-.. 

"".._ U_ 
..- 

 4C" 1,000 19,950 14,000 20 galones guoliDa
 "r' 50 005 850 3 galona g8lOliDa
 "T" 250 3,450 2,095 2 galonee guoliDa
 
FtTBNTE: lDIormadÓG -.lda pcw eot1esía del Sr. 0eUfdec1 JL ....... 



 
" '.'il\ ''[ (,i¡U[~ 
 ~~.J i ~ t 

 
_11_ 

L,caU.aclbn de 1\:<", {"':1tlva<.a. 
C( Q "KENAF" 

 
C. F.. "alft 

 
 .s:.: o&tepe.e 100 ;~ 
l. De¡ ID. de Quenlt,:nanao 
 f. oballo Blanco :10 M.. 
2. D.')Ito. de Reralhulau 
 1! leva Coac:epcll,n 136O~. 
3. D'lJIIrtamanto dt I:¡cuhr;la 
 E.'1YUt8 160 M.. 
4_ D:pto. de facUlntla 
 !! fato. 50 M.. 
S. D.:pto. de babal. 

 
- ----- 



  

 . . 
 

62 

CAPITULO XII 
 
3.EL CARACTER y EL GRADO 
 TRABAJO AL CAPITAL 
 INDUSTRIALIZACrON DE 

 
DE LA SUBSUNCION DEL 
EN EL PROCESO DE 
LA FIBRA DEL KENAF 

 
Con el impulso y desarrollo del proceso de 

explotación industrial de la fibra del kenaf, se hace 
necesario cuantitativamente y cualitati vamente de una 
fuerza de trabajo, un productordirecto simple, que sin 
mayores conocimientos en cuanto a la implementación y 
transformación de la materia prima, que se encuentre 
en un pro ceso de subordinación a..."la maquinaria que 
~ vendrá a ser ahora el instrumento que permitirá al 
capitalista aumentar su plusvalia, teniendo 
como finalidad simplemente rasar las mercancias y 
acortar la parte de la jornada en la cual el obrero 
necesita trabajar para si, y de ese modo alargar la 
parte de la jornada que entrega gratis al 
capitalista..."(l) Ya que con la introducción de la 
maquinaria, en el proceso de pro 
ducción de la transformación del kenaf, cambia 
cualitativamente dicho proceso, más partiéularmente en 
la organización interna del trabajo. 

 
Para los inicios del proceso industrial de la 

fibra, la fuerza productora directa, no se requer{a que 
posea mayor conocimiento y especi~ lización en cuanto a 
la operatividad de la ma-quinaria recientemente 
incorporada..."ya que la mayor{a de las industrias 
demandan trabajadores simples y complejos; es decir que 
dentro de la planta es donde la fuerza de trabajo va 
obte-  
niendo su perfeccionamiento y mayor destreza, y 
no precisamente por el cambio de una actividad a 
otra, ni mucho menos por la existencia 
 
(1) Marx Carlos. Op. C --- ------------ -r it. Pág. 302. 

 -- - 
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.. 

 
de centros de adiestramientos o escuelas indus-
triales..."(2) 
 

Es precisamente dentro del propio trabajo, 
donde el obrero ya adquiriendo el conocimiento de la 
operatiYidad de la maquinaria..." ya que el trabajo 
humano es la esencia de las fuerzas productivas y su 
capacidad de producci6n es el resultado hist6rico 
social determinado por una diversidad de factores 
t~cnicos y organizatiyos 
..."(3) 
 

y por su parte..."la capacidad del trabajo 
humano para producir valor es 10 que delimita a las 
fuerzas productivas, y que están determinadas 
asimismo por el avance técnico y por el niyel de 
conocimientos alcanzados por los trabaja 
dores..."(4)  
 

Por su parte el grado de desarrollo e in-
corporaci6n de la maquinaria, dentro de la unidad 
fabril estudiada, determinará el grado del proceso 
de la estructura del proletariado, que subs.mirá la 
misma, principalmente dentro de la regi6n del 
Ecosistema del Paclfico, lo que implica..."Que la 
subsunci6n se opere en base de un proceso laboral 
preexistente (ejemplo la industria fabril 
maquinizada y la economla campesina, en el caso 
estudiado) que solo puede arran 
car plustrabajo prolongado de la jornada labo~ ral, 
constituyendo la base de la subsunci6nreal en el que 
se revoluciona realmente el proceso de 
trabajo..."(5) 
(2) Figueroa Galyez, Julio. ESTRUCTURA Y GRADO DE DESA 

RROLLO DE LA INDUSTRIA l1A~Ul"AGTUR~ M GUAT!';MALA. Guatemala 
llES. Fac.C.C.E.E. USAC 

(3) De la Peña, /Sergio EL MODO DE PRODUCCION CAPITALIS 
TA.México, Edici6n SiglO XXI, lY~O (4) Arana, Maleo. Qp. 

Cit. PAgo 69 (5) Marx Carlos. EL CAPITAL. Libro I, Capltulo IV. 
In~di 
 to. Editorial Siglo XXI. México. Pág. 72 
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La estructuraci6n y especificación en cuan to 

a la determinación de dicho fenómeno dentrode la 
unidad fabri1 maquinizada, determinada el proceso de 
socialización de la producción que se presenta dentro 
de la división y especialización del tra bajo mismo, 
denotarA caracter!sticas tan parti= cu1ares a las 
relaciones de producción dentro  
de la misma. 
 
3.1 PROCESO DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE LA 

FIBRA 

 Posteriormente recogida la cosecha de Ke- 
naf, los listones secos de la misma, son lleva 
dos a la planta de procesamiento de la PROKESA, 
S.A. para su transformación industrial, princi-
palmente en sacos para caf6, algod6n, cardamomo 
etc. as! como tela para los almAcigos de caf6. 

 
El proceso de la transformaci6n presenta dos 

fases que a continuaci6n determinaremos: 
 

PRIMERA FASE: 

-"El inicio del proceso parte con: 
 

1. LA MAQUINA ABLANDADORA DE LISTONS: 

El objetivo de esta m'quina es prensar sua 
vemente los listones para obtener la prime ra 
separaci6n de los hilos, y as! impreg-= 
narlos adecuadamente con una substancia 
qu!mica que flexibilizar' la fibra para i-
niciar su procesamiento. 
 

2. MAQUINA DEL PRIMER CARDADO: 

Una vez ablandado el list6n, se separa de los 
individuales, mediante su paso por los peines 
cuyos dientes tienen una graduaci6n que va 
cerrAndose a medida.que avanza dicho proceso. 

 
 



3. MAQUINA DEL SEGUNDO CARDADO: 

Con dicho proceso se logra alcanzar la se-
paraci6n completa de los hilos de cada lis 
t6n, hasta convertirse en sedosa corrLent; de 
hilos dorados, totalmente separados lim pios, 
formando rollos de fibra llamados  
"mecha". 
 

4. MAQUINA ESTIRADORA: 

Dichos rollos, pasan recibiendo un grado  
mayor de tensi6n y más ordenada colocaci6n 
paralela de los hilos, con 10 cual se obtiene 
la homogenizaci6n en la estructura de la 
mecha para formar los hilos o hila-za. 
 

5. MAQUINA DE MADEJA RIZADA: 

"La mecha" es convertida por ~sta máquina, 
en madeja rizada, para preservar el mate-ria1 
contra articulos extraños y facilitar su 
manipu1eo, asimismo abundantes recipien tes 
recogen la madeja doblada conveniente= mente 
para aprovechar la capacidad máxima, de los 
mismos. 
 

6. MAQUINA DE CONVERSION EN HILOS: 

Se convierte la madeja en hi1atura o hilo 
trenzado, para iniciar el enrollado de ca-
rretes, el hilo puede ser obtenido del dil 
metro requerido en el grado mayor de su r; 
sistencia, ~eg6n la tela que se ha de pro= ducir. 
 

7. MAQUINA EMBOBINADORA DE HILO: 

Esta máquina embobina el hilo en rollos,  
que es el material de tejer que se empleará en 
los hilos verticales, para la formaci6n de una 
alla que conforma los aacos  m

 __ _o _.__ 
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principalmente. 
 

8. MAQUINA OS BOBINA DE ROLLO: 
En esta _'quina se encuentran reunidos los 
distintos rollos de hilo, qoe los unifica, 
formando la malla. 

 
9. ~UINA APRESTADORA: 

Esta máquina aplica almid6n y otras sustan 
cias qulmicas al hilo para darle mayor coñ 
sistencia a la estructura y mejorar el aca 
bada de la tela, evitando el debilitamien= 
to del hilo. 

 
10. MAQUINA DE ENJULIO: 

Enrolla los hilos que salen de la bobina  
de rollo y la aprestadora, listos para ser 
utilizados en telares. 

 
SEGUNDA FASE: 

 
Despuls la fibra pasa a los telares tubula 

res o redondos, que poseen caracterlsticas de gran 
capacidad de producci6n, teniendo un sistema 
electr6nico de control para eliminar defectos o 
irregularidades. Cada .'quina puede producir una 
cantidad de 800 sacos al dla. 
 
PLATAFORMAS: 
 

Las plataformas de telares, es el tubo de 
la tela, que sale hacia los carros recogedores,-
doblada automAticamente, reduciendo su TolOmen  
para facilitar su traslado a l~ mAquina aplancha 
dora.  
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CALANDRIA O APLANCHADORA: 
 

Máquina por cuyos potentes cilindros pasa el 
tubo para ser aplanchado a vapor y homogenizado el 
apresto que lleva la urdidumbre al compartirlo con 
la trama. 

 
~UINA IMPRESORA Y CORTADORA: 

Esta mlquina realiza los cortes de las di 
mensiones exactas y uniformes de los sacos, les 
imprime las marcas, denominaciones y números de las 
personas interesadas."(6) 
 

El proceso de industrializaci6n descrito 
anteriormente, presenta caracterlsticas en cuan 
to a doble proceso de desarrollo, que consisteen 
primera instancia, al proceso realizado por la 
maquinaria y en segunda instancia al trabajo 
propiamente dicho de los obreros en la misma. 
 

En cuanto al proceso desarrollado por las 
diferentes mlquinas, podemos determinar~..nque la 
máquina herramienta, puede accionar muchas o tras 
máquinas ~de trabajo accionadas simultánei mente, 
crece la máquina motriz y se desarrol1ael mecanismo de 
transmisi6n, conYirtiéndose en un aparato 
yoluminoso..."(7) 

 
Ademls para el caso de la industria la PROIESA, 

S. A. podemos distinguir dos aspectos, técnicos en 
cuanto a la cooperaci6n de muchas máquinas semejantes 
para el proceso productivo y asl como el propio 
sistema de maquinaria que existe bajo una unidad 
técnica, puesto que reci ben simultAnea y 
homogeneamente un impulso de = un motor eomfin, 
pudiendo afirmar que..."e~iste un yerdadero sistema de 
maquinaria y no una se 

(6) Publicaciones de PRODUCTOS DE KENAF. S.A. 
1960 
(7

 
) Marx, Carlos. Op. Cit. Pág. 308 

 ~  



rie de máquinas independientes, siendo necesa-rio que 
el objeto trabajado recorra diversos procesos 
parciales articulados entre sf, como o tras tantas 
etapas y ejecutados por una cadenade mAquinas 
diferentes..."(8) 
 

Lo anterior nos demuestra el grado de coo 
peraci6n basada en la divisi6n tlcnica del tra= 
bajo, caracterfstica de la industria, teniendo 
como base una combinaci6n de diferentes mAqui-nas 
parciales de la misma clase. 
 

En segunda instancia la maquinaria..." es el 
instrumento para la intensificaci6n de la productividad 
del trabajo, es decir, para acortar el tiempo de 
trabajo necesario en la produc ci6n de una mercancla, 
prolongando para ello la jornada de trabajo..."(9) 

 
Así mismo la maquinaria impone en el proce 

so de trabajo la..."Divisi6n tlcnica del traba= 
jo, permitiendo un ahorro de tiempo, al descom-
poner, el trabajo en distintas fases, haci'ndo~ 
se que todas puedan ejecutarse simultAneamente 
..."(10) A nivel propiamente de la fuerza de 
trabajo la m'quina desarrolla dentro de los mis 
80S, el principio de la cooperaci6n en su forma 
mAs simple: trabajo simultAneo o anAlogo, te-
niendo la expresi6n de un vinculo orgAnico, de 
terminAndose la ramificaci6n cualitativa y cuan 
titativa en cuanto a la proporcionalidad del = 
proceso social del trabajo. 
 

En el proceso de la Divisi6n tlcnica del 
Trabajo...nla maquinaria hace in6til la fuerza del 
m6sculo, ya que permite emplear obreros sin fuerza 
muscular, o sin un desarrollo flsico co~ 

8 Ibid. Pág. 309 
(9) Ibid. Pág. 336 
(10) Ibid.Pag. 279 
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pleto, que posean en cambio una gran flexibilidad 
en sus miembros..."(ll) 
 

La maquinaria cumple un doble carActer en el 
proceso de la producci6n y se determinarAn a6n 
mAs por la especificidad de la divisi6n t6c nica 
del trabajo que ésta impone,. determinado = por 
el grado de tecnificaci6n de la misma. 

 
3.2 RELACIONES DE PRODUCCION EN TORNO AL PROCE 
 SAMIENTO DE LA FIBRA: 
 

Las diversas manifestaciones de las rela-ciones 
de producci6n capitalistas en Guatemala, determinan el 
grado de desarrollo de la for.a~ci6n social hist6rica 
en espacio y tiempo. 

 
Más particularmente en la unidad fabril ma 

quinizada estudiada analizaremos que..." el 0= brero 
industrial, se encuentra sujeto a las con dicionesde 
trabajo, el monto de su salario, li jornada de trabajo, 
condiciones de aceptaci6n y despido, de manera que no 
empiece su grado de preparaci6n t6cnica y sea 
principalmente fuerza de .trabajo no calificada..~"(12) 

 
.Dentro de la formaci6n social guatemalteca 

determinada por el proceso industrial impulsado en 
el agro~ la fuerza de trabajo utilizada, pre 
sentarA caracterlsticas en cuanto a su heteroge 
neidad, en su composici6n como grupo social de= bido 
principalmente a..."el grado de desarrollo alcanzado 
por las fuerzas productivas, es decir por el nivel 
de conocimientos tAcnicos aplica- 
dos en la producci6n..."(13} siendo para el caso de 
la planta industrial estudiada, la hetero genidad de 
la fuerza productiva que determinarA 
 
(11
) 
(l2
) 
(l3
) 

 
Ibid. Pág. 323 
Flores, Humberto. Op. Cit. Pág. 45 
Ibid. Pág. 46 
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los extractos sociales de incorporaci6n (de di 

cha fuerza de trabajo), los cuales desempeñarán 
actiyidades netamente asalariadas tanto en la u 
nidad de explotaci6n agrícola, así como tambi~ñ la 
planta de procesamiento. 
 

Dicho proceso yiene aparejado con el fen6-
meno de la desYinculaci6n del productor directo 
de sus medios de producci6n, ya que la 
regi6n  
estudiada, y sobre todo el lugar donde se esta-
blece la planta de procesamiento, necesita gran 
des cantidades de fuerza de trabajo, siendo ne= 
cesario..."despojarla de medios de producci6n y 
libre formalmente para ser comprada como mercan 
cía, puesto que para extraer ya10r del uso de Ü na 
mercancía, el poseedor del capital encuentra 
en el mercado, una mercancía, cuyo mismo valor 
de uso poseyera la peculiar naturaleza de 
ser fuente de yalor, una mercancía cuyo uso 
real,  
fuera el mismo proceso de objetiyaci6n del tra-
bajo, y por 10 tanto, creaci6n de valor; y el -
poseedor del capital encuentra en el mercado una 
mercancía especifica: la capacidad de traba jo o 
fuerza de trabajo."(14) Esto se demuestra 
claramente en el proceso de producci6n capita--
lista. en donde el capital y la fuerza de traba jo 
principalmente..."es la actividad conservad; ra de 
.a10r creadora de y acrecentadora de ya= lor. 
dejando de lado el desgaste de su fuerza  
de trabajo, que sale del proceso tal como entr6 
como mera fuerza de trabajo subjetiva. que para 
conservarse tendrA que recorrer nuevamente dicho 
proceso..."(15) 
 

El capital por el contrario. no sale del 
proceso tal como entr6, sino que en el transcur 
so del mismo se ha transformado en capital real 
en valor que se valoriza a si mismo..."(16) 
(14) Marx Carlos. Op. Cit. Pág. 182 
(15) Ibid. Pág. 102 
(

 
16) Marx, Carlos. Op. Cit. Pág. 103 

¡ 
li8f 
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El proceso de producci6n propiamente capi-
talista, es por consiguiente no un proceso de -
reproducci6n, sino un proceso de producci6n, de 
terminando que el proceso de producci6n en si = 
genere capital, por 10 tanto, es solo otra mane 
ra de'expresar que se ha generado la plusvalia7 
De esta manera el capital ha generado capital,y 
no solo se ha realizado como capital, ya que 
ademAs..."produce una masa obrera creciente, la 
única sustancia a merced que puede funcionar co 
mo capital adicional, es decir produce en una = 
escala cada vez mayor los asalariados producti 
vos que requiere..."(17)  
 

La producci6n capitalista en la unidad fa-
bril maquinizada impone en la producci6n social 
de su existencia, este tipo de relaciones deter 
minadas. necesarias e independientes de su vo= 
luntad, que corresponder5n en última instancia al 
desarrollo del proceso tecno16gico propiamen te 
dicho,queimpone el capital. Asimismo es = 
subordinada la fuerza de trabajo, que téndr5co mo 
caracteristica dentro de dicho proceso..."s; 
subsunci6n formal siguiendo la linea directa de 
subordinaci6n del proceso laboral, cualquiera que 
se.,tecnd16gicamen~e hablando, la" forma en que se 
reproduzca el capital..."(18) "Esta ca--
racteristica fundamental, determinarA que: 
 

El desarrollo tecno16gico que lleva inmerso el 
sistema capitalista, modifica la naturale za real 
del proceso de trabajo y sus condicio-= 
nes reales dentro de la planta de procésamiento del 
kenaf, pues como ya analizamos con anterioridad, 
para la dAcada de 1960, dicha planta de 
procesamiento..."posee la particularidad de ser la 
primera planta industrial del mundo, estable 
cida para la elaboraci6n de productos de la fi= (17) 
Ibid. P~103 
(18) Ibid. Pág. 72 
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ompletamente tecnificado..."(19) 

Podemos afirmar que para la dAcada de los 
años 60, ya no se está trabajando o producien~ do, 
simplemente para la obtenci6n de una p1usvalla 
absoluta como es el caso concreto de la 
manufactura..."si no que tambiAn en su sentido 
relativa, con el objeto de disminuir el trabajo 
socialmente necesario y aumentar el trabajo 
excedente o adicional mientras que en la otra 
ú e se prolonga la jornada de trabajo  nicament..."(20) 
 

La exportaci6n de capitales Estadouniden-
ses que se da en la d'cada de los 60 mAs partl 
cularmente, determinarA el mecanismo de la 
-  
p1usva11a extraordinaria a nivel interno ya que 
se trata de reducir el valor individual de cada 
mercancla en cuanto a su procesamiento, -
influyendo el valor social de la misma, con la 
1mplementaci6n de tecnologla industrial. 
 

En su sentido mAs particular la PROKESA,-
S.A. inicia sus operaciones en Guatemala, te~-
niendo en cuenta dichos condicionantes, subsu-
miendo..."a 200 trabajadores en la planta 
de  
procesamiento, ya que casi todo el proceso es 
tecnificado y no se requiere de mayor fuerza de 
trabajo, de lo cual se cuenta trabajadores de 
planta propiamente dicho, trabajadores admi 
nistrativos y de servicios: devengando un sa= 
1ario de Q.0.80 por dla, con una 80la jornada de 
trabajo que va desde las 8:00 a las 16:00 -
horas..."(21) 
 

Para los años 70, se habla incrementado el 
nivel de producci6n, distribuc16n y consumo (19) 
Peri6dico El Sol. .27/7/60. Pig. 10 
(20) Marx Carlos. Op. cit. 72 
(21) Peri6dico Prensa Libre del 22/7/1960. Pág. 14 



interno de los productos de la PROrESA, S.A. de 10 
cual llega a..."subsu.ir a 500 trabajadores, siendo 
sus seryicios en producci6a J de aanteni miento, 

ho presentAndose dentro de 108 turnos J 
rarios siguientes:  
 

 -
TURNO "A"       

 LUNES A VIERNES SABADOS:

 1 6:00 a 14:00 horas 6:00 a 10:0
0

 11 6:00 a 12:00 boras    

  13:00 a 15:00 horas 6:00 a 10:0
0

 111 7:00 a 12:00 horas    

  13:00 a 16:00 horas 7:00 a 11:0
0

 
 MANTENIMIENTO:    

 Talleres MecAnicos, Torneros,
Elictrico J Car-

- 
 pintería:      

 7:00 a 12:00 horas    
 13:00 a 16:00 horas  7:00 a 11:00

MECANICOS y ELECTRICISTAS: (En Planta)  

 6:00 a 14:00 horas  6:00 a 10:00

 TURNO "B"       
 
PROtiuCCION:      

 14:00 a 18:00 horas    

 19:00 a 22 :00' horas  10:00 a 15:00

MECANICOS y ELECTRICISTAS: (En Planta) 

 14:00 a 18:00 horas    
 19:00 8 22:00 horas  10:00 a 15:00



- ~.. - 
 

~~t~~,~\o q,~ " a~rario de ~mpleados de oficina. 

 la 
,E~'H1!itf
11d:~nft eónfof'lÍi~él :sfgufE!nt~ b9rario: 

s"é'lÍí'ple~'dos'de'offti!1a de la Fábrica, 

S?,f' ,: ~~:t~¡ ~,"~ "e . '< 

LUNES A VIERNES 
 7:00 a 12:00 
 13:00 a 16:00 
 : 1:(00 í a 12: 00 

(;r':1,:;oq ~.. ,,1,7.: 00 

SABADO 7:00 

a 11:00 horas 
horas 
horas 
horas

7:00 a 11:00 

t:Hincr~~:o~:~:~i:: i:~ n~ o:()~'~A:a~:: ;f::;r ~:n ~o e:: 
"~I\~~i4t1.e la Empresa t, pte1'io . conocí.iento = 
cte' 'róstrabaj adores y delSiridicato cuando se 
trate de trabajadores afiliados al .~s.0"(22) 

-'"';¡'~La jorria'dade trátiaJo, nos denota que... 
"los medios' de producci6n no tienen considera--
dos, desde el punto de 1'ista del proceso de in-
c;rementac:i6n del capital,.A. finalidad que ab-
sor1'er'trabajo, absorviendo con cada gota de -
trabaj o una cantidad pr9porcional ,de trabaj o ex 
c;edente..."(23) 

Mientras estAn inm61'iles las mlquinas, su 
simple existencia implica una plrdida negativa para 
el capitalista, ya que durante el tiempo que 
permanecen inacti1'as, mlxime con el grado  
de incorporaci6n de mayor maquinaria, especificada en 
el caso de la di1'isi6n tlcnica del tra"ató, 
representan un desembolso ocioso de capital y esta 
plrdida se con1'ierte en positi1'a tan p
paralizaci6n exige desembolsos a 

ronto como su 

dicionales para reanudar el trabajo.  
(22)'PACTO COLECTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

PROKESA. Periodo 1987-1990. Guatemala agosto de 1987 (23) Marx, 
Carlos. Op. Cit. Pág. 200 
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Esto determina que..."la prolonsaci6n de 
la jornada de trabajo por encima de los limites 
del dla natural, hasta invadir la noche, no se 
consisue aAs que un paliativo, solo en apasar 
un poco ls sed vampiresa de sanare de trabajo -
vivo que sieate el capital..."(24) Ea por e80 que 
el proceso de producci6n capitalista ea la unidad 
fabril estadiada absorve tra~ajo las 24 
hora8 del dla, relevando la fuerza de trabajo,-
relevo que adaite diferentes m¡todos, pa4ilndose 
oraanizar de la foraa indicada aateriormente 
teniendo coao su..."motivo propulsor y finali- 
dad deterainante del proceso de producci6., ob 
tener la mayor valorizaci6n poaible del capital 
es decir, hacer que rinda la mayor pluavalla po 
sible y que por 10 tanto el capitalista pueda  
explotar con la 
trabajo..."(25) . 

mayor intensidad la fuerza de  

 
La prolonaaci6n de la jornada de trabajo,se 

extiende a la escala de la producci6n propia 
mente dicha, sin alterar la parte de capital iñ 
vertida ea la maquinaria, no solo aumentando la 
plusvalla, sino disminuyendo los desembolsos ne 
cesarios para su explotaci6n, ya que mayor can= 
tidad de iacorporaci6n de maquinaria (como ya 
se vi6 anteriormente) tendrá una prolonaaci6n -
creciente de la jornada de trabajo. 

"La plusvalla solo nace de la parte variable 
del capital, y ya sabemos que la masa de plusvalla 
estAdeterainada por dos factores: la cuota de 
plusvalla y el número de Qbreros simul tAneameate 
empleados y los cuales son absorvi-= dos por la 
maquinaria..."(26) Pues dada la duraci6n de. la 
joraada de trabajo, la cuota de plu8yalla depende 
de la proporc16n en que la 

(24) lbid. Pla. 201 
(25) lbid. Pla. 267 
(26) lbid. Pla. 334 
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misma se descompone en t~4~~jA,~~~~ nec~ sario 
para la reproduccióJl.¡ tdles.ha> &I.e.~4H_" (tna;baj o 

~n:i..btrafiut.. gastada en el proces:e»eJHil8t 
j o excedente regalada al ~paltaW1:s~ 9tJgtr;rH};:" 
 ; ~): 1 tl ID,&, 'f b Si e fj. 1. ti; ;:HH'¡ ~,,( 
 3. 3 CAMBIOS ECONOMICOS ,,.,.SQCJLW.B.&~~:SiiCo.9d "y 
 ECOLOGICOS . ORIGINADO&-. tñA ~IDlt *8 ~~ 
 TENSIVA . DEL .CULTIVO!,tDBnHUN:.\R:l'Hi.6:t [¡:,1):i;¡ífí"; 
 ~~~t)V~¡9~1~ ~ ~:l~ l_~~ ;a, s "'{!'. -~ 

La z o n a mA s e x t en s i:oi lqu et J¡i.D:tse ~ riy ¡;cid,... ti 'Y 
o del k e na va a s e rr~mT2 ario 8S tT8JIi8i 1.1bF.b í:! t't;O f. 

r a 1 del pa c I f i c o , 180 d i f imnia.Q .a. 00 t:su;t:n to~ !tIldí.,';:les la 
estructuraci6n de~ nfDtmm,:illllrg6m3;n'Ho~r vado en el trabajo de 
caDqi!mcrlturl~ P04emD1I" ~= 
determinar los siguientelt:-xaB.iJto&cHH: t 'tl~Jt; <,  

-roq &tJ r r  t rte' Q !} )Ij~, ~-; 

 l. Tendencta hacia 1aredJJtcmd.&nL dd. IlÍ8llíJr.o..7. 
 ex p 1 otaci ones mini fund ista.tSp~ri.nG.i1>Pi,_n." 

te en la regi6n de la Boca Costa, permi- tiendo así mayores 
:p:ori"bd:~a:d.8:rm 'de,exp10taci6n agrlco1a por,~,_ (:de 
mrd.\d81iea; ~lati fundistas agrlco1as~nad.s ¡¡rd.m:1;.p.a'l..,.,;: 
mente a productos de ¡.g,r..QtH!porXtaci6n.~, ;,'E8..... to 
nos demuestra UD piro'CeSo.)i,gene.II'.B~).),1»'r¿o&Z'.!t sivo, 
manifestado en,..c..uanto aj'.; bendenc'La a. . 
.'''desaparici6n deJ;::'~UJrctJrO" c.omo.,u,nidad de 
e x p 10 t a c i 6 n a grf:'coia' Jie.Bost. ea,imi.~n 
to econ6mico famil1.ar;i:tr.du'Ci'ndose'~Jr:; :e.o; 
pobrecimiento y ruina del campesino parce1ario. . ." 
(27) Esto,:t:nc:J:de, 'ea, ,cuanto a la desaparici6n del mercsdo, 
p,riod:uc:~;O'sd. C'OD~ 
sumo interno, asl cO'llR):é'su'.zl1rtd'a :.p'í'.o1e:taI"1 zaci6n 
de la mano de obI!a ..sgrkola ;asala!""=riada, 
destinada a la "st¡;em'br.aó -y 'CO's'e:eha'1(fe productos 
de agroexpcmtalC1'Ó.n.f .elJ::.este.; C,w,so 

 el Kenaf. " ! t' <',' , 
 

 
 

2. El cul ti vo del kenaf i'mpo'neTawp'fA'ctJ'ca de 
 modalidades particulares dé 'arf,endlimí'enfó 

 (27) Flores Humberto, Op. Cit. Pág. 205 . 
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de tierras de entre las cuales..."El arren 
damiento Colonato, es una de las más carae 
teristicas, en tanto que medio de proveer= 
se de mano de obra agricola asalariada..." 
(28) Dicha forma peculiar se ofrece sobre 
todo, como caracteristica que impone la in 
dustria la PROKESAr S. A., utilizando la = 
tendencia latifundistas de la tierra de ma 
nera que el campesino represente la princI 
pal fuerza de trabaja para el desarrollo = 
del cultivo del kenaf.

3. Otro aspecto observado es en cuanto a las 
caracter{sticas de los campesinos por dia o 
jornaleros, dentro de la zona de cultivo en 
cuanto a su utilizaci6n, principalmente cuando 
se recoge la cosecha, utilizándose para ello 
gran cantidad de mujeres, as{ ea mo el descarte 
y el secamiento de la fibra del mismo, de 10 
cual depende el salario como la principal fuente 
para el sosteni-miento de su econom{s familiar, 
en algunos casos no pagándose les el salario 
m{nimo, o ficial. seg6n lo que se pudo 
constatar, yi que por jornal se les paga. 
Q.5.50. 

4. LA PROKESA, S. A. utiliza el sistema de a-
rrendamiento de tierras en pequeñas parce-
las..."que representan la forma de asegu-rar la 
participaci6n del campesino en las actividades 
agricolas, asegurando la mano de obra 
asalariada. segura y remunerada con bajos 
salarios..."(29) Con dicho proceso, se tiende a 
la descomposici6n de la economia campesina, ya 
que: 

El campesino arrendatario J jornalero, no tiene 
medios propios de subsistencia. 

(28) Ibid. Pág. 208 
(29) Ibid. Pág. 209 ,. . 

....... ,..< 
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3.4 DISTRIBUCION CONSUMO y PERDIDA DE RENTABILIDAD 

DEL MERCADO DEL KENAF ANTE OTRO SINTETICO 
POLIPROPILENO 

 
. 

. Con el proceso de sustituci6n de importa- 
ciones~ impulsado en los años 60 a traT6s del  
desarrollo de la industria de bienes de capital se 
pretendla..."que el sector externo, que habla 
perdido su dinamismo como fuente del desa- 
rrollo capitalista, deberla de perseguir en con 
secuencia un "Desarrollo hacia adentro", que t; 
viese principalmente en el sector industrial, = su 
punto de apoyo mAs significativo, asl como tambiAn 
la modernizaci6n y especializaci6n de la rama 
de bienes de consumo que tendrA como ob 
jetivo principal abastecer el mercado Centroami 
ricano en su conjunto, siguiendo criterios de -
10calizaci6n adecuada conforme al principio de 
reciprocidad..."(32) 
 

La alternativa de horizontalizaci6n de mer 
cado vla el MERCOMUN, principalmente produjo..: 
"efectos relativamente inmediatos en los nive- 
les de la actividad econ6mica industrial, dina-
mizado el proceso de distribuci6n 1 consumo in-
terno y externo del mismo, ya que a su Tez esti 
mula la recuperaci6n de los productos tradicio= 
nales de exportaci6n entre ellos el mis impor--
tante como caf6..."(33) 
 

Por su parte dentro de la coyuntura econ6-
mica determinada, el proceso de comercializa- -
ci6n del kenaf, presenta grandes beneficios a 
nivel pol1tico, principalmente por dos tratados de 
integraci6n firmados por Guatemala, en el año de 
1958, que tienden a determinar y ampliar 

(32) SIECA. EL DESAROLLO IÑTEGRAL DE CENTRO 
AMERICA. To 
 mo 4 1970 
 (33) Mendivar Rafael. LA INVERSION NO DIRECTA EN EL MF1R 
 CADO CO~ruN CENTROM1ERICANO. Estudios Sociales Cen- 
 troamericanos No. 7. 1974. 



81

 
 

el desarrollo de la unidad fabril maquinizada -
como tal, ya que..."el tratado multilateral de libre 
comercio, establece el mercado libre de un 
limitado de productoa principalmente indus--
trializados, entre los cinco países del Area y 
estipula una expansi6n gradual y progresiva, a otros 
mercados internacionales, denotAndose en primera 
instancia el estadounidense..."(34) de 10 cual se 
posibilita la apertura directa y segura de la 
comercia1izaci6n del kenaf en toda  
el Area Centroamericana, no teniendo ningún obs 
táculo para ello, penetrando paulatinamente en el 
mismo, ya que el objetivo impulsado por los 
Estadounidenses para la conformaci6n de dicha  
planta en Guatemala, entre otros, era dotar al mismo 

 pla de dicho bien, relegando a un segundo
no el mercado Centroamericano.  
 

y por otra parte..."El acuerdo sobre indus 
trias de integración regía los lineamientos que para 
ciertas industrias mayores, el mercado Cen 
troamericano solo podía sustentar una planta de 
procesamiento, evitando así la duplicaci6n, per 
mitiendo aumentar la eficacia de la misma, tam= bién 
con privilegios exclusivos de mercado libre a dicha 
planta..."(35) 
 

Estas dos características nos determinarAn 
algunos procesos importantes que nos explican el 
desarrollo y grado del monopolio impuesto por la 
PROlESA, S. A. a sus productos, ya que en primera 

ancia tenemos: inst

 
(34) 
(35) 

 
A nivel externo de la planta de procesa- miento; 
el grado de proteccionismo estatal determinará 
el grado de monopolización de la misma, 
rompiendo la tendencia de la libre competencia 
impuesta por el capitalis 

Jonas Susanne. Op. Cit. Pago 38 
Ibid. Pág. 38 



82 

 
mo, Jetermin¿ndose un cierto ~ACOMODAMIEN 
TO INDUSTRIAL", en cuanto a no mejorar 1; 
calidad distribución y precio del producto 
relegándose la producción únicamente a la 
elaboración de sacos para para cafe, 
algodón, etc. denotándose también el favo-
ritismo de la misma hacia el mercado Esta-
ounidense. d

 
Por su parte a nivel externo; dichos condi 
cionantes medirán cualitativa y cuantitatl 
vamente el grado de subordinación de la ~= 
fuerza de trabajo inmersa en el mismo, ya que 
al ser la PROKESA, S. A. la única abas 
tecedora en el mercado de sacos para pro-= 
ductos agro-exportadores, ésta utilizará -
mecanismos como: 
 

El incremento de la velocidad de la -
máquina. 
 
Mayor división técnica del proceso de 
producción. 
 
Alargamiento de la jornada de trabajo 
por medio de turnos, con el objeto de 
que la producción no pare durante las 
24 horas. 
 
Mayor difusión del cultivo del kenaf. 
 

Todo esto con el fin de poder abastecer a sus 
compradores a nivel nacional e internacio-nal. 

 
Debido a dicha tendencia de monopolización del 

producto por parte de la PROKESA, S. A. esto produce 
que..."es el fiel reflejo del cercenamiento del 
espacio económico y comercial que se habla creado por 
el programa de integración 
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y el mercado Común Centroamericano, con respe~to a 
la absolutización por una industria de la compra-
venta de sus productos, tendencia que de 
terminó la pérdida de rentabilidad de las mis-~ 
mas..."(36} 
 

Dicha caracteristica nos denota el caric-ter y 
el grado del capitalismo subordinado que se trató 
de impulsar con el impulso al sector industrial, 
por parte de los Estados Unidos, 
que a nivel interno, condicionó en gran parte,a la 
conformación y estructuración cuantitativa y 
cualitativamente del movimiento sindical propiamente 
dicho. 
 

Esto nos explica..."los distintos monopo-lios 
industriales consideraron a los mercados del 
Area Centroamericana, como marginales, a 
los cuales se destinaba un excedente de la pro-
ducción de segunda calidad, y en ningún caso el 
grueso de la misma, ya que tal comportamiento -
estuvo siempre en abierto contraste con las -  
grandes industrias establecidas, particularmente en 
los Estados Unidos, que dependían sustancialmente de 
las industrias Centroamericanas pa 
ra su proceso de reconversión..."(37}  
 

Al nivel de la comercialización del kenaf, el 
proceso tiene sus repercusiones internas en el afio de 
1987, ya que..."la forma monopólica  
de la PROKESA, S. A. en cuanto a la comercialización 
de los sacos para productos de agroexpor tación que 
ante la falta de competencia, ha des cuidado la 
calidad de su producto, al extremo  
de causarles problemas con clientes del exte-rior a 
los agro-exportadores, incrementando sus precios en 
forma desmedida y además por el grado de deficiencia 
que presentan los sacos mi8- 

(36) SIECA. REACTIVACION DEL ~IERCO~IDN. No. 14 Pág.4. (37) Ibid. 
Pág. 6 
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mos, hechos del kenaf, en cuanto al envasado  
del caf~, que se caliente con varios dias de --
almacenaje, perdiéndose y pudri~ndose el mismo todo 
esto resta el poder competitivo al principal 
generador de divisas en el mercado..." 
(38) 
 

Debido a dichas circunstancias surge la em 
presa SACOS AGRICOLAS, S. A ......"que se dedica 
a la fabricaci6n de sacos de polipropileno (fi bra 
sint~tica) asi como de bolsas y de cordo-= 
nes de polietileno, que son resinas sint~ticas 
termoplAstica, cuyos usos principales son el -
moldeo de articulos plAsticos, el revestimiento de 
cables y la fabricaci6n de bolsas para 
empaques..."(39) 
 

Esta empresa inicia operaciones en el año de 
1987, presentando un producto de mejor cali 
dad y a más bajo precio, de lo cual la empresa 
la PROIESA, S. A ....."pretende que el ministe- 
rio de Economia prohiba la importaci6n de la  
empresa SACOS AGRICOLAS, S. A. materia prima,-
alegando que el pals proveedor subsidiaba las 
exportaciones de la misma, asl como se dirigi6 a 
los Ministerios de Agricultura, Ganaderla y 
Alimentaci6n, al de Trabajo y Previsi6n Social 
procurando la emisi6n de disposiciones que im-
pidieran la importaci6n de materia prima que  
procedla de Nicaragua, de 10 cual se obtuvo el 
acuerdo gubernativo No. 578-87 aediante el - cual se 
establecieron cuotas y sobre-tasas a la importaci6n 
de materia prima para la elaboraci6n de sacos de 
fibras burdas..."(40) 
 

La instalaci6n y desarrollo de otra empre-
sa similar a la PROKESA, S. A., podemos expli-
carlo dentro del marco de la-reconversi6n in- 
 

38 Diario El gráfico. 14/9/87 
39 Diario El Gráfico 5/10/87 Pág. 8 
40 Publicaciones de ~acos Agricolas, S.A. Diario El  

Gráfico 8/10/87 Pág. 6 
~ 
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,1i~strlal'desarrol1ada por el gobierno Demócra-
taGristlaJ\o, teniendo como propósito..."e1e- 
val' la capacidad exportadota de las industrias 
abriendo todavia más los mercados Centroameri 

 ¡,canQSOS ias exportscionesde10spsiséscapita 
 *'stass'lJdustrializados,:ade..áslos' supuestos 
;, ne!tJlIaAns:f¡do t6calcos, sinosoclales',ysquesu 
;$ptOtó.'to',fund~mefttale8 es,tabl'eceren~8s in-
=~d!lS'U~'8@9a niiyel interno':nuevssreglas de, j ue 

~, go/p 4eliterrar 'lao~gan;i.zaéi6ri' ,;aut6no\na ,de 1.:0 S 
a!¡tabaj8ecues, rrompe.r;11a: s'0'1:Irda'r:tdád.in terna 'y 

-90J.'lta~9.f1)¡_c:h.Q;es ,\'det:r:aba'j:d>, 'ctiauti:zadais 'conto  

-ltalC1421f8cta ,;;prOQ,uct'i:V,8i, "4u,e ,:Se ~cars:.ct:er:if~81f' 

"por s. t la v a1><I 4 u ad i: ..4o.i 6,ftt ¡,;el '" H,a (á.uhti~naci.Ló 
n):de:<. ¡'los' '!!, 

n 'I08ct4ihil. ::>la al n \te:'t.~,s ¡/t.e\c,np:1"Ogta;s'T' ''porr. ,st: {mulo del in 
di vid u a 1 i s mci f:1 'la, ,c.,om1Hrtle'nc'dí,~e ro~e $1"de los 
trabajadores..."(41) 

~e sr B 8n~oj ~. ne 5~ ~ ~j " 

-:::~ -¡" 1 s¡s tr~ .().a?:eJtP!liQ8'iq ue. ;:.s'et ¡:tirat:a;d ec, u t<itl i'Z's'r 
.~ q' ]n""IJO nJI~c 1tJD' Ícs,l!t;o;de ~aJ\r Q',Ji:LAd O'"e.J\' 18',déc~d s' ,c~, ti! ~'\QIi 
o'~.H:m ,,<;Q;$'IJ'tC); :'a1: fd:e~'J'crol'lo de la; ilndu!, e.j~:ft"'1""*O 
.;.:&tR:ar$~n1::ia..se:;pr;es:e,11ta' cO'JllO:.: g,:Ua't;!. 
.'. m~l."M, 15~:ro':~~e:n:c:l:a" ,denot., }1:Dsr :intereses:;, 
 1 P.~SM 1:Dt'~ ,S':i; ............................ dUB t l' 181a80O''8'Y a, rJ¡'ue..:."'losi.!!. '. :>
";t j' \1; s t .$ra 1JM",g:Qa;te llJaltec o s',,: ;a c:ostlum br1t.dos .lp'r~ ,. t e.~ i 
_"MO "'8 \t~:e,r n:a~e,nt8J,,)J!,18iJ b sid,'i, a' ,J1. ,,91Ut, ,i 'ed.,n..'~~~ltet~a: ':' 
;~í>8:reRre81:6n:al',;IIO'vimieb:toi'obÍ'~ 

G:t~ i:' }<s r(.e 1\ ópe r'f~c:ta1ltente .:q'.u81noest in, en' rcoDdi ¡., 
t)'1e~Qñ'~s t~6Competj,rc:on el rC'apital> extranjero , :; '!tA,Q¡1t ¡,ie 
1-J¡,6t: aseofre-c:en cO'D1dbuenos' ,:socios 'sec:un 

":r;d;s:i;,Q;s (i.;¡.'.H:.42)paradlcho o\bj etiyo se desarrO'- 
 ~,ll6 :.et\:JGq-atemala,y CentrO'ame:r:ic:a unprO'ceso ,de 

,uj"filepq,rae:l,6.4de empresasinef::tclentes" 0'; 'toque 
 1e..~)lo mismo de mayor monopolizaci6n,(como es 

 'nP<U:, pa~te :<'de,los grandes y a la  1;;,¿,"'1 ;~as(h;4.e laPROKESA, S . A.) de la prO'duc:ción 
capitalistas 

 ~:;!,e~ ~ ¡;ttel&.aoc:iac:ión s.ubO'rdi.nada de éstos con el 
 capital internacional. 

 (41) Medina Susana. Op. Cit. Pas.lO 
 (42) Ibid. Pág. 11 
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3.5 GRADO DE DESARROLLO Y ACUMULACION CAPITALIS 

TA EN TORNO A LA TRANSFORMACION DE LA FIBRA 
POR PROlESA. S.A. 

 
Dentro de la iadustria, el priaer aoviaien-' to 

que efectúa la cantidad de valor puesta en funciones 
como capital, consiste en convertir u na suma de 
dinero en medio de producci6n 1 fue~ za de trabajo, 
esto conlleva a UDa seguada ins= tancia..."que estA 
deteraiDada cuaDdo los ae- dios de producci6n se 
convierteD en a.rcsnclas 
cUJO valor excede del valor de sus partes inte-
grantes, encerrando p~r taDto el capitel priai-
tiyamente desembolsado .as UDa cierta plusvalla 
como elementos principales para la aca.alaciln 
neta del capitalista..."(43) 
 

Por su parte ésta aetcaacla retorna a la es 
fera de la circulaciaD, deteraiDaDdo sa valor = en 
dinero, generando 'asl ~D ciclo .~D iat.rrapcian 
decirculacia~ del capital. si.Ddo..."la condici6n 
primera de la acu.alacila capitalista en donde el 
mis80 capitalista coasiga vender sus 
me~cancla~'.olvlebdo a ~~aYertirse ea capital la 
maJor parte: del diDero obteaido de ' este 
modo..."(44) ,Elcapita11staqae produc. la - -
plusvalla, es decir que arraDca directaaente d. 
los obreros trabajo noretri'uldo por el grado de 
explotaci6n de la fuerza de trabajo, J sobre todo 
en el caso estudiado,'1a intensidad produc tiva 
del trabajo, el cual se aatert.aliza en .er 
canelas, las cuales por su venta directa en eT 
mercado genera dicha plasvalla ... p.ro no es ni 
el último propietario de ella, uoa vez produci-
da, tiene que repartirla coo otros capitalistas 
que desempeñan diversas funciones en el conjun 
to de la producc16n social, siendo accionistas 
de la misma..."(45) 

43 Marx, Carlos. Op. Cit. Pago 474 
44 Ibid. Pág. 476 
45 Ibid. Pág. 478 
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Esto nos determina que la divisi6n de la 
plusva1ia dentro de los accionistas inhibe el 
proceso fundamental de acumulación especifica en 
s610 una persona, especificándose más claramente 
al ni-ve1 de la industria de la PROKE 
SA,S. A.en cuanto a..."que el capitalista ..es 
e1~.au1tado del ~ecanismo social del que 
,é:l no es .¡s,.queúnresotte, ya que el desa--
1'1'0110 de la producción capitalista, eonviert:e en 
ley denecesi:dad el.incremento constan 
iite,d"el-c:apita,l.i.nveFtido ,en una empresa indu!. tFia:l. 
:'y,1,a o;'coDctirr'encia iDlpone a todo capi ta-
liStba(,ind,i,lViduall'ss:'leye-s inmsnentes del tégimen. 
icapi,t811c1S'.t.a..ó'e como leyes 'producción 

LC'OéaG.t'1;\v8S /1mpu-estas:d;esdeafuéra.. . ~'" (46) 
 
 Esto nos explica el grado de subordina- 

c.t6n eapi:ta'1:i'st.:a;que ¡JTeS~l\tán tla~ ; industrias 'eh "Gu.8 
temala" a'laseualesse lés ,.. iapone' por 

'S'f1".c,S't1d:ta;f (Esta6óulfidcé:nseprincipalmélíte). no. 
"s6lo' .l:(). :que d:eben'prod:úcir,'euinto'ptodu-cit'tiey- 4¿ qu~~n 
ve.ode:t,'sirtoademás..:impone la  

'~s¡pan;&iÓ,I1: ::c'onS:ca'l1.t.edesu'caVftál. 1\0 petmi";'-
.~~b.do:l~8"~un':aacuDhílac'1'Ón. progresi... ya. que ,,1/.8" 

Ift.ua., é.n tra::ria<éff c;~n t.ra'pó si c i 6ny c 018 pe-ténc::ia 'co.n'éil . 
ca:p:i tal'R.s tedounidensé. '., 

 
,. 

 '. 
 

'; 'n, Es .,pores'O qu.e l-á:acumu laei6nse divide, 
'en':V.8r:io8accionist8s,los cuales expanden a 
"I1iv.el 'pt'i.rtic:::.u:l.ar' 'la'ntfsma; 
nore1ftvirtiéndola 
totalmente en el!proc:eso 'p'toductivo. 
 

A nivel interno dentro del propio proceso 
de producci6n, esta caracteristica impone 
..."'quela cuota deplusvalla dependerá prin-
cipalmente del grado de la explotaci6n de la 
fueIz~ de trabajo, ~a que la acumulaci6n expandida 
dentro del capital constante en el,cL 
so estudiado. se reallzar§ mediante la in ten 
(46) lbid. Pág. 499 
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sificación de la fuerza de rendimiento del tra bajo, 
con el fomento de la acumu1aci6n median= te la 
explotación redoblada del obrero..."(47) 
 

De este modo, intensificando el rendimien to de 
la fuerza de trabajo, se obtiene trabajo adicional, 
que pasa a aumentar el producto excedente J la 
p1usvalla, la sustancia de la acu mulac!ón, sin 
necesidad de que aumente en igual proporción el 
capital constante (medios de tra bajo, 8aterias 
primas J auxiliares, maquinari; etc.) caracter{stica 
fundamental de la indus- 
tris en Guate.ala que tiende...da succionar el 
trabajo vivo. en donde la maquinaria, m's par-
ticularDente, se convierte en el verdadero amo 
del trabajo vlvo..... (48) 
 

Por lo tanto sieodo la plusvalfa el pro-
dscto especifico por el cual se realiza cierta 
se..alaciln expandida para el caso de Guatema-
la. deade el punto de vista de su 
totalidad,  
se detarai.. que .. se tiene en c086n a mis 
del .I.lao creciente del capital necesario para 
la producei6n, el que las condiciones cole~ 
ti.as psra el trabajo de Duoerosoa obraras que 
cooperan directaaente entre sf, permiten la e 
ficacia y su uso co.6n J siaultlneo, hace que 
su valor relativo respecto al producto decrez-
ca, por ols que aaaente su masa absoluta de va 
lor..:(49) siendo la principal circunstancia = 
de scamulecl6n capitalista para el caso estu-
dlsdo. la objetiyaci6n del trabajo del obrero 
de la planta industrial. 
 

1a unidad febril maquinlzada PROKESA,S.A. 
inicia operaciones en Guatemala en 1960..."teRiendo 
un capital constante de Q.l.S00.000.00 

{41 Arana Maleo. Op. Cit. pago 65 
(48 Marx, Carlos. Libro VI."Capltulo In5dito. Pig 13. (49 Ibi,d. Pág 61 
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el cual se encuentra dividido de la siguiente -
forma: 
 

Se emiten 2,000 Acciones con valor de - --
Q.lOO.OO cada una, siendo sus compradores las 
siguientes personas: 
 

Inversiones Guatema1tecas Americanas, S.A. 
con 1,000 Acciones. 
 
Fred Scherwood Herren con 200 Accio-nes. 
 
Carlos Dorión Nanne con 600 Acciones. 
 
Otto Roberto Dorión Nanne con 200 Ac-
ciones. 
 

Siendo un total en Acciones de Q.200,OOO.OO 
de 10 cual se estima el capital constante en 
Q.1,100,OOO.00..."(50) 

 
Podemos determinar que para el afto de 1960 

cuando empieza a funcionar dicha planta, es la 
industria que posee mayor capital disponible en 
su inversión, siendo el capital Estadounidense el 
mayor dentro de la misma, ya que éste, estA 
determinado en el capital constante de la misma 
empresa, caracterlstica fundamental, para su re 
producción y ampliación, asegurAndose asl la -
rentabilidad del mismo. 
 

Por otra parte la determinación de la tasa de 
p1usvalta y su posterior acumulación expandi 
da, no se pudo determinar debido a que no se permitió 
consultar las fuentes directas que per mitieran el 
análisis de la misma, ya que la ma= yorta de las 
empresas capitalistas en Guatemala pagan cierta con 
fidelidad de sus estados gener~ 

(50) 8scritura de Constitución de la Sociedad Número 65 
del 21/3/1958 
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les, razón por la cual únicamente se tuvo a la mano 
el único balance general de la misma que data de 
noviembre de 1971, el cual nos determi na algunas 
consideraciones con respecto a la = 
r

 
entabilidad y fluidez de la empresa. 

1. RAZON DE SOLVENCIA: 
 

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

 
Q.l,443.259.22 

Q.1.152.602.30 
 

- Q.l.25 
 

La raz6n de la solvencia determina que ~par 
cada quetzal que adeuda a corto plazo la 
empresa. la misma tiene un Q.I.25 para cancelar 
las mismas. 

 
2. LIQUIDEZ: 
 

Activo Circulante(-) Inventario 
 Pasivo Circulante 

 
Q.238.754.20 

Q.l.152,602.30 

 
- Q.O.20 

 
La empresa tiene por cada quetzal que debe a 
corto plazo y sobre todo a largo pla zo Q.O.20 
para la cancelaci6n de sus deu= das. 

 
3

 
. SOLVENCIA INMEDIATA: 

Efectivo(+)Inversiones de fácil realización 
 Pasivo Circulante 



91 

 
Q. 

 
8,760.07 

 
= 0.007 

 
Q.l,152,602.30 

 
Para hacer frente a sus acreedurias la em presa 
cuenta con Q.O.Ol inmediatamente p~ ra cancelar 
sus deudas a corto plazo. 

 
ESTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 
1. ESTABILIDAD: 
 

Activo Fijo (neto) 
Pasivo Largo plazo 

 
Q.893,852.93=Q.3.51 
Q.254,500.00 

 
Para cada quetzal del pasivo a largo plazo 
invertido, la empresa tiene Q.3.51 ca 
pital neto invertido en los activos fijos. 

 
2

 
. INVERSION EN ACTIVO FIJO: 

 Capital Q.1,209,917.67 -
Q.1.35 

 Activo Fijo (neto) Q. 893,852.93 
. 

 
Por cada quetza1 de activo fijo, la empre sa 
invierte Q.1.35 de su capital en el -
mantenimiento de su capital constante. 

 
3. PROPIEDAD: 
 

Capital 
Activo Total 

 
Q.l,209,917.67 
Q.2,627,413.32 

 
... Q.O.46 

 
La empresa invierte 0.0.46 de su capital neto 
en la adquisición de su Activo, es decir en la 
producción misma. 
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4. ENDEUDAMIENTO: 
 

Capital 
Pasivo Total 

 
Q.l,209,9l7.67 - Q.O.85 
Q.l,4l7,495.90 

 
La empresa posee por cada quetzal que debe del 
pasivo, es decir de sus deudas - principalmente 
con otros bancos, la empre sa tiene Q.O.85 para 
pagar lo inmediatameñ 
te o de reserva.  

 
5. SOLIDEZ RN EL PAGO DE DEUDAS: 
 

Activo Total 
Pasivo Total 

 
Q.2,627,4l3.53 =0.9.92 
Q. 264,893.56 

 
La empresa por cada quetzal que debe, posee 
Q.9.92 para cancelarIo. 

 
6. LA TASA DE RENDIMIENTO DEL CAPITAL: 
 

Utilidad Q. 27.22?79 -Q.O.02 
Capital Contable Q.l,209,917.67 

 
La empresa posee una utilidad del 2% sobre el 
capital invertido, siendo ésta la tasa de 
ganancia. 

 
Podemos determinar que para el año de - 1971, 

la empresa la PROKESA, S.A.. habla dupli cado su 
capital inicial de Q.l,500,OOO por 1; cantidad de 
Q.2,627,4l3.53 
 

'0 ~e pudo establecer el punto de equilibrio 
de la misma empresa en cuanto al ~rado de 
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explotaci6n cuantitativa de la fuerza de traba jo, 
ni la plusvalia en general, . por no con= tar con 
el estado de resultados, el cual nos proporciona la 
informaci6n de los gastos fijos gastos variables, 
as! como los sueldos y salarios pagados durante el 
ejercicio contable. 
 

El grado deacumulaci6n expansiva impuesta por 
el capital transnacional a las indus- trias 
guatemaltecas, determina la sobre-explotaci6n que se 
realiza de la fuerza de trabajo dentro de las mismas 
que va a repercutir en distintos niveles de 
objetivaci6n de la lucha de clases que se enmarca 
dentro del sistema ea pitalista subordinado 
guatemalteco. 

~- 



 - 
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e A P 1 TUL o IV 

 4.RELACIONES OBRERO PATRONALES DENTRO DEL CULTIVO 
Y 

LA INDUSTRIALIZACION DE LA FIBRA DEL IENAF. 
 
En base al análisis de las carácteristicas 

esenciales del proceso histórico de estructuración 
de la conformación del obrero agricola y el obrero 
industrial, que se impone en el proceso de 
explotación y expoliación de la fibra del Ienaf y 
más particularmente en cuanto a su génesis de 
objetivación de clase (clase en si) determinado por 
el proceso de subsunción formal o 
subordinación directa del productor directo al 
capital. 
 

La compra venta de fuerza de trabajo por parte 
del capital, la socialización, especializac ión y 
di visión técnica del tra baj o en el marco del 
proceso productivo, determinará la contradic 
ción fundamental del sistema capitalista de pro 
ducción, que se expresa en el carácter de que 
la producción es colectiva y su apropiación es 
individual, denotándose más particularmente en el 
grado de subordinación real que impone la 
maquinaria dentro del proceso mismo de producción. 
 

Esta contradicción fundamental del sistema 
capitalista, en la medida que se va manifestando y 
reproduciendo va dando como resultado, a 
instancia de la fuerza de trabajo, la primera 

forma de su organización como 10 es el-sindicato~ 
.. 

especificado este como una de las expresiones de 
lucha entre el capital y la fuerza de trabajo, 
que se manifiesta a ni vel económico en primera 
instancia, el cual auspicia la toma de conciencia, 
como fuerza clasista (clase para sI) de la fuerza 
de trabajo siendo sus principales causas de 
conformación, la situación de esa misma fuerza de 
trabajo, que como producto de su subordinación 



-~--- 
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al capital se manifiesta en su trabajo socialmente 
mal retribuido, malas condiciones de vida, condu-
ciendo a un rápido proceso de pauperización ... 
"por 10 tanto el surgimiento y desarrollo del 
sindicato y el movimiento sindical, tendrá que 
verse como la expresión de lucha politica del 
proletariado agrícola e industrial, pudiendo 
sintetizar y definir su proceso de conformación 
dentro de la esfera de la manufactura y la 
industria fabril maquinizada en el caso de 
Guatemala..." (1) 

El 
talista 
actuación
postulados 
denominan
desarrollo 
nombres d

  misma del sindicato en cuanto a sus 

  3 formas de sindicatos que por su 

e  colores como:

proceso de desarrollo del sistema capi
 ha determinado la configuración y 

 y objetivos de lo cual algunos autores 

 frente al capital se denominan con 

"SINDICATO BLANCO:
Es aquella organización de trabajadores creada 
y dirigida por la empresa, en forma encubierta, 
tendiendo a velar por los intereses principales 
de la empresa. Si la empresa está bien, los 
trabajadores tambiAn lo estarin.

SINDICATO AMARILLO: 
Es aquella organización de trabajadores que 
nace por iniciativa de la empresa, está en 
contra del sindicalismo libre, realiza la 
concertación con sus dirigentes para que 
velen por los intereses de la empresa. 
Unicamente propugnan por mejoras econ6micas. 

SINDICATO ROJO: 
Es aquella organización de trabajadores que 

(1) Arana Maleo. Op. Cit. Pág. 
86 <t' , .- -'-"'-' 'O- 

, ~,_ .lit '..P, V,':,,',':' '! 

i, 

"
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j I I 

no se 1J.mJ. tan a 
económico, sino 
directas como: 

!as reinvinJicaciones de tipo 
 que desarrolla actividades 

 

Procesos de concientización y educación de 
sus miembros, para la toma de conciencia de 
clase. 
Unión con otros sindicatos afines y movimientos populares 
para las reinvindicaciones a nivel general. 
Propugna las mej oras
 salariales a nivel 
nacional e internacional de todos los 
trabajadores..." (2) 

 
En Guatemala, el desarrollo del movimiento 

sindical ha tenido un proceso de dialectización, 
en razón del surgimiento del mismo y su desarrollo 
dentro de la formación social histórica guatemalteca 
de los años 60 hasta la presente fecha. 
 

Debido a estas caracterlsticas de identifi-
cación del proceso de desarrollo del sindicalismo, a 
nivel mAs particular determinaremos el proceso de 
dialectización del SINDICATO DE LA PROKESA, 
en cuando al análisis de la caracterización como 
una unidad de acción en cuanto a sus reinvindicaciones 
socieconómicas. asl como la obj eti vación de su 
mismo proceso en cuanto a su estructura 
orgAnica, hasta su proyección programática, de su 
lucha dentro del contexto de la estrategia general 
de la prActica social. 
 

Tambifin por su p~rte la conyuntura polltica que va a 
determinar el grado de desarrollo del mismo, asl 
como su conformación, ya que..." las 
 
 IÁ 
 (2) Navas Alvarez. Marla Guadalupe. EL MOVI 
 MIENTO SINDICAL COMO MANIFESTACION DE LA 

LUCHA DE CLASES. Editorial Universitaria. 
Guatemala, 1979. 
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jornadas de marzo y abril de 1962 abrieron una etapa 
de agudas y violentas luchas pollticas, 
las mayorlas populares demostraron en tales acon-
tecimientos que ante la polltica anti-nacional y 
anti-democritica de un gobierno corrompido, incapaz 
e irresponsable, saben acudir a los mis diversos 
medios de lucha, en defensa de los legltimos 
intereses de los sectores mis desposeldos..." (3) 
 

Este proceso tiene gran incidencia en cuanto. a 
la estructuraci6n y confirmación sindical de los 
trabajadores de la Planta la PROKESA, S.A. 
ya que el dIa 12 de octubre de 1962..." como 
producto de las condiciones laborales desfavorables 
por parte del capital de la empresa y los abusos 
cometidos en contra de los trabajadores..." (4) 
conforman su organización sindical, la cual se ha 
caracterizado por un aumento progresivo de sus 
acciones, en cuanto a la movilización de sus 
obreros, la coor~inación y unificación de las 
diferentes luchas populares con otros sectores 
conformando 10 que hoyes la actualidad EL FRENTE 
SINDICAL DE LA COSTA 
SUR, dej ando de ser un movimiento de tipo econo 
'iiiICista, a un movimiento de lucha polltica 
reinvindicativa, que logra sus objetivos a través 
de medidas de hecho, ya que... "las limitaciones de 
la lucha legalista en Guatemala, ha permitido no 
sólo elementos negativos, sino que en la medida que 
la burguesIa con sus leyes obstaculiza la 
organización sindical, situación que ha permitido 
q

 
ue la c se obrera vaya tomando conciencia ",.,de lo que la

 
(

 
3) 

(4) 

Peri6dico Verdad, No. 80 Organo Divulgativo 
~uatemalteco del Trabajo. Guatemala, Junio de 
1962. 
Estatutos del Sindicato de la Fibrica 
~rokesa,1962. · 
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es la burguesf.a y el capital, de lo que son sus leyes y sus formas de represi6n..." 
(S) 

 
A pesar de la represi6n sistematizada, el movimiento sindical de la Industria 

la PROKESA, ha alcanzado niveles sólidos de estructuración orgánica, con 
proyecciones pro gramáticas bien 
definidas, tales como el proceso de sindicalización de los obreros agrf.colas, que 
trabaj an en la cosecha y cultivo del Kenaf, manteniéndose hasta el momento la no 
realización de este objetivo, principalmente por la polf.tica implementada 
por los personeros de la PROKESA. 
 

El proceso de mayor desarrollo del sindicato, conforme a la 
dialéctica de las condiciones hist6ricas concretas, es de 1980 a 1990, que 
trasciende por sus reinvindicaciones a niveles más revolucionarios de lucha, 
en donde la represi6n desarrollada por la empresa y el gobierno, ha 
debilitado sus funciones orgánicoparticipativas, con la muerte de algunos de 
sus directivos. 
 
4.1 ORIGENES y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION 
 SINDICAL: 

 
Como el proceso de la exportaci6n de capitales y la 

conformaci6n, y la estructuraci6n de una industria dotadora de bienes de capital, 
. para 1a:d6cada,de los años 60, tienden a subordinar a la 
burguesf.a guatemalteca a los intereses Estadounidenses, reforzando asf., el 
atraso y 
la marginalidad de nuestro paf.s dentro del proceso de la división internacional 
del trabajo. 

 
(S) CIDAMO. Cuadernos de CIDAMO No. 3 LA CLASE OBRERA EN 

LA REVOLUCION CENTROAMERICANA. 1980. 
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Es modelo de impuesto de acumulación de 
capital que se impulsa en el pals tiene su 
principal obstáculo de desarrollo encuanto a... 
"el salario, las condiciones de trabajo, los 
derechos laborales y el movimiento obrero son 
el principal factor a vencer por parte de los 
grupos empresariales que pretenden conquistar 
con una baj a tecnologia de segunda 
mano y pobres 
condiciones laborales una parte del mercado 
estadounidense..." (6) 
 

El proceso de la diversificación de la 
economia, impuesto por el capital estadounidense, 
poseia intereses a nivel interno del 
debilitamiento de la organización sindical, 
reafirmando el mando del capital en el proceso 
de la producción, ya que..."sus supuestos no 
han sido técnicos sino sociales, teniendo como 
propósito fundamental establecer en las 
industrias nuevas reglas de juego; desterrar la 
organizaci6n autónoma de los trabajadores, 
romper con su solaridad interna y crear 
relaciones de tra baj o 
bautizadas como excelencia productiva, que se 
caracterizan por la profundizaci6n de la subor-
dinación de los obreros a las neuvas tecnololas 
y por el estlmulo de la competencia entre sl de 
los trabajadores de un mismo departamento y 
sobre todo neutralizar la influencia comunista 
de Cuba..." (7) estendiéndose sobre todo realizar un 
tipo de organización no beligerante, si no de 
acuerdo a los intereses de la empresa que no 
cuestione las politicas de la misma, asimismo 
no tienda a cuestionar el sistema capitalista 
iaperante en el pais. Este proceso ha 
ignificado s

 
(6) Medina Susana. SINDICATOS y RECONVERSION INDUSTRIAL. 

Revista Otra Guatemala. Julio de 1989. 
(7) Ibid. Pág. 12 



-- 

 
-- ----- 

10

 
0 

uoa eievaello le a cuota. e exp otae o 

(extracci6n de plusvalía) y ha hecho surgir una 
nueva forma de existencia del proletariado, que 
tiende a unificar a los distintos movimientos 
revolucionarios populares, debido a que en ellos 
encuentra su determinaci6n como clase en si, 
ya que la sobreexplotaci6n en la que está inmerso, 
determinan que dichos movimientos de vanguardia 
posibiliten el desarrollo y ampliaci6n de la 
rganizaci6n sindical. o

 
Dentro de este contexto, en la unidad fabril 

maquinizada estudiada, surge el proceso de orga-
nizaci6n de los trabajadores que por..."elevaci6n 
de la velocidad y rendimiento de la maquinaria, 
los malos tratos y los baj os salarios que pagan 
los personeros de la empresa, determinan que los 
trabajadores de la misma nos organicemos en el 
sindicato de la misma..." (8) impulsando las 
siguientes medidas para el desarrollo del mismo: 
 

"PASOS PARA LA CONFORMACION DE UN SINDICATO: 
Según el C6digo de Trabajo de Guatemala, 
establece ciertos parámetros para la confor-
maci6n e inscripci6n de un sindicato, siendo 
estos: 
 

EN CUANTO A PERSONAS QUE LO CONFORMAN: 
Ser trabajadores regulares de la empresa. 
Tener más de 14 años. 
Poseer cualquier nacionalidad. 
.No ser representante patronal. 
La organizaci6n debe poseer 20 trabajadores 
omo mínimo. c

 
(8) Estatutos del Sindicato de la Prokesa, 1962, 
 Guatemala. Op. Cit Pág. 1 " 
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EN CUANTO A LOS REQUISITOS: 
Desarrollar una asamblea donde por unanimidad 
se constit~ya el Sindicato. Desarrollo y 
aprobación por la asamblea de los estatutos 
del sindicato. 
Designación por la asamblea del Comit~ 
Ejecutivo (Directivos, los cuales pueden ser 
provisionales, no pudiendo ser menos de 3 
personas y más de 9; 5 de sus miembros gozan 
de inamovilidad de sus puestos dentro de la 
empresa). 

 
Los Directivos deben llevar los siguientes 
requisitos: 
Ser guatemaltecos natural. 
Ciudadano en libre goce de sus derechos. Saber 
leer y escribir. 
Ser trabajador activo de la empresa. . 

No tener antecedentes penales ni po1iclacos. (9). 
 

PASOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACION 
DEL MISMO: 

 
La Asamblea Constitutiva, dirige una 

solicitud al Departamento Administrativo de la 
Dirección General de Trabajo, señalando lugar para 
recibir las notificaciones, acompañado con 
la solicitud dos fotocopias autenticadas por un 
Abogado y Notario, del acta constitutiva, asl como 
de los estatutos. 
 

"El Jefe del Departamento Administrativo 
dic taminará dentro de los 20 dias recibidos 
si se cumple con 10 establecido, el cual envla 
sus 
informe al Ministerio de Trabaj o y ~ste 
dentro 
del plazo de 20 dlas. emitirá el acuerdo corres 
 
(9) Navas Alvarez, Marla Guadalupe Op. Cit. 
 

 
Pág. 71. 

 ~ ' ~~~ 
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poolieote. or eoao o a oacr1pC10o. e s o ea o 
en el registro respectivo. Seguidamente se 
obtendrá el acuerdo de conformaci6n del mismo., 
emanando del Ejecutivo a través del Ministerio de 
Trabaj o, autorizando su personerla j urldica, el 
cual es publica-do en el dOiario oficial, devo1 
viéndoseles una copia del expediente a los 
ersoneros del sindicato.." (lO). p

 
De esta manera queda constituido el sindicato 

el dla 12 de octubre de 1962, constituido por... 
"todos los trabajadores prestan sus servicios en 
dicha empresa, siendo su vecindad en el municipio 
de Escuintla y su sede en la Colonia el 
Ferrocarri1ero No. 34 y que por su naturaleza es 
urbano y de empresa..." (11) El sindicato tiene por 
objeto, según los estatutos de conformaci6n dé1 
mismo 10 siguiente: 
 

"Defender los derechos e intereses de sus 
afiliados y de los demás trabajadores que de 
conformidad con la ley, pueden gozar de los 
beneficios que obtenga el sindicato, de acuerdo 
con la ley y equidad y la justicia, 
asl como velar por el mej oramiento
 econ6mico, 
social y cultural de los mismos, sin distinci6n 
de la nacionalidad, origen y sexo. 
 
Fomentar entre sus afiliados la mayor 
preparaci6n posible para reRdir con más 
eficiencia en el trabajo y obtener las ventajas 
inherentes a la mayor capacidad. 
 
Celebrar contratos colectivos de trabaj o, pactos 
colectivos de condiciones de trabajo y otros de 
aplicaci6n general para los miembros del 
sindicato. 

 
(lO) 

 
(11) 

 
Rodrlguez Ramlrez René. EL SINDICALISMO EN 
GUATEMALA Tesis de Graduaci6n Facultad de Derecho 
de la USAC. 1974. 

Estatutos del SINSICATO DE LA FABRICA PROKESA Docu 
.. 
mento Inedito. 

' 
1962 . 
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Participar en la integración de los organismos 
estatales que permita la ley. 
 
Crear, administrar o subvencionar instituciones 
y otras sociedades de utilidad común para sus 
miembros, tales como cooperativas, entidades 
deportivas, culturales, educacionales, de 
asistencia y de previsión, y: 
 
En general, todas aquellas actividades que no 
est~n refiidas con las leyes..." (12) 
 

 La configuración de los obj eti vos del 
sindicato, nos determina que el mismo surge 
únicamente para velar por reinvindacaciones de 
tipo económicas principalmente, ya que el proceso 
de acumulación de capital impuesta por los Estados 
Unidos llevaba inmerso que los sindicatos... 
"pierdan la visión de todos los trabajadores y 
caigan fácilmente en el eg01smo de su empresa 
y sus problemas.. . " (13) Este proceso
 cayó por 
su peso, ya que debido a la po11tica anti-sindical 
de los personeros de la misma empresa en cuanto a 
la desarticulación del mismo y por el propio 
proceso legal viciado, tiendan a .modificar y 
cambiar los objetivos particulares del sindicato, 
tornándolos más generales, y abarcativos. 
 

Por su parte el sindicato está conformado de la 
siguiente forma: 

 
"

 
Secretario General 

(12) Estatutos del SINDICATO DE LA PROlESA. 
 1962. 
(13) Navas Alvarez Maria Guadalupe. EL MOVIMIENTO 

SINDICAL COMO MANIFESTACION DE LA LUCHA 
 DE CLASES . Editorial Uni ver si taria.
 Guate 

ma

 
la. 1979. 

 -------- 
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propaganda. 
Secretario de Trabajo y Conflictos. 
Secretario de Fi~anzas y Previsi5n Social; y 
Secretario de Actas y Acuerdos". (14) 

 
Este tipo de organización lógico-formal en 

si, el grado de las diferentes instancias 
coyunurales, que subsume el capital al obrero en 
el proceso de producci5n, ya que se pretende 
establecer el personaje del caudillo o caudillos 
dentro de los trabajadores, teniendo muy poca 
participación la base. 
 

Este proceso fue determinado por la represión 
abierta y sistematizada al movimiento sindical 
guatemalteco, el cual va a inhibir la 

partt:.Cftltl.j,~UChO más directa y constante del 
trabat.j;~<en {'tÍ organización sindical, el~~rflla} ~,.,,~,.,., 

delega en sus representantes todo el peso<de la 
misma. Por 10 mismo se establece que los distintos 
secretarios tiendan a conformar el Comité 
Ejecutivo, que durarán en sus funciones... 
"un periodo de dos afios, pudiendo hacer reelectos 
por un periodo mayor, solo en los casos que la ley 
permite..." (15) 
 

Por parte el régimen de sostenimiento 
económico del sindicato se encontrará basado en.. 
. "una cuota quincenal ordinaria del 1% sobre el 
salario que devengue cada afiliado, que deberá de 
ser cubierta por cada afiliado dentro de los 3 
d1as siguientes a la quincena, al Secretario de 
Finanzas y Previsión Social; asimismo se esta 
 

(14) 

5) (1

 

 
Estatutos 

g. 4. 
Estatutos 
Ibid. Pág. 5 

 
del 
 
del 
1962 

 
Sindicato 
 
Sindicato 

 
de 
 
de 

 
la 
 
la 

 
Prokesa. 
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E8cuirotla, S de Mayo d" 1987.

Lic. Ma:l'co
P¡:esi4..nte 

~¡:e.en~e. 

 Vini~io Cel'ezo Al'Avaio. Con8uitucional de 
la Repdblica. 

'. . , .
 ~¡:esident8: 

I . 
'¡: 

liIeñor  o 

. ~¡:OV8charjdO la oporcuroid...J de su vi sita a Escuintl., nos .. 

p.el'm pacto  it~~os e~p¡:e~al'le_nuestras inquietudes y peticiones res'el Gobiel'no de la RepOblica continJe el diálogo con los di

~ 10:. :::0:1:;.:::1::~:.:0::::::::~ 00""0'_" l.) QU 

~ . 

 losa 
: IPU' tos plan~eados por los tr'al...ja;;\01'8S ~In .U8 ,? U&t.s eS_ndas 
 qU~: 

. 

e:el GObi~rno desista de manipulal' publicital'iam nte _ 
. 

1 movi .i~to
de verlo 5610 como una lucha economiaiata, lo ~~l no  
es~.1 pOl'qu8 los trabajadol'es y poblaci6n en 98nel'al ~pren. 4.mps que s. han planteado 
80lucione. P4¡:a toda la poblaci6n,. c~ lo es el ponel' un alto al alza 
de loa precios 'de ¡Os proeS-tia. de primera necesidad, c¡:e_os que al 
hoAbla... de ap6'¡:tura 
'eS~r'tica 'conllev~ tambitn de haC8l:' factible la l~~tad de 

orciini:¡"ci6ri' .i"dical, ~. 1;..1 ,.;anera <¡ua '.e:;' =econcx:1JIÚ.8IIto ch.' 
.1 ' 

1& ;peraonalXeSad j.ur1dica d.. los sindicato. en t_ci~ e. ia 
pr,.cindiblemente necesaria y justa para lo. trabajadores. 

z.) QU~'.Man at~~d1d.. iaa dema.~da8.~lan~~d~spór los trabaj..do-re~ ,eSel IneS4!) 
po¡:que el pu.blo lu oonsidera. juata. y~".ri" porque tamb1tn representan.1&. exp¡:es16n del pueblo 
el, 8!l!feen-tar: :la 00¡:rupoi6n y el a_paeSra89o que baD.._rro140 ~. .~r8dib1 

 b1~j;cSad eSe ~odo. los oiudadanos de 1& nac.i.6a, ..eS........................................ ~~. aU p~ 

 'a1cii16n y flexibilidad dan fa de su1Dqu.braD~l. l~.' j~.ti 
 1,. " 
 t1~tiva, d~'9r.n altura moral.- . 

. .. 

 I ' . 
1. u.:10s ~¡:abajadore. de la ~presa'prOke.. banplant8440 al Ni ) Q
 . . - . I -.: " ,-, 

 'Di'~8I:'10de :Econ0m1a y de Trabajo y Prev1,10n Sooia1, .e~ p~obl! 

 "*pr_ 
 , .   _ ,que confr.ontan al serles p¡:esentaeSo po¡:parte de 10"

r1cis un lnmi,'nellte cierre de operaciones, ya qla ..t411, ".~o ~.. 
pel'~'udicado~ al perJl:itiue la libre importAd6n.48 tftJ.Í 4.1:ud 
y ~ situaciÓn viene a pon.¡: en peli9ro eS. eSe.~l~:~' .UC:boa 
G~~_1tec:08, pues el f08ento eSd oultivo de :"t.II p"';.aóM P<*!. 

lDit:Lso que .'uchos trabajadores eSel oampo enc:ue~tren iln,*,iq p:! 
 , . .., ' ..  

ra¡L09¡:u su, subsistenola. Señor Pneidut. rowa.o. d. U'~8d ~ 

ner un Alto t la 1III .f,y q~~; ..d6  .1 . ., . .m  ) portAc10n de 1& tela' de k8IW  
~mpu~so al cUft1vo de ésta planta va¡:. .~ ~ndui~i41ia.oj&A. 

 , ,..' : 



~-- 

en'>. c1uelad ele Esou1ntla no .010 dan lI\ala ima9'n, .1no que -.o~ realmen~e oentrós 
de pobr.eI~re en eletr1mento ele la pobl~ 
,ciÓn en ~enral, especialmente hay varios de 'ato., c.nt~os cec 
ca:'41! escu,,~,u 6 colegios. Creemos que la. condicione. ,eleben :da~se por Parte 

elel Gobierno para l09Z'.r WI& juv.ntud    .!fana y

 dhp~..ta a: luchar por desarroll.r al Pab. - ,. . 
1, o 

 $.} Qu, el Mini.terio'de Tr.bajo y Pr.vi8i6n Soci.l c~~ a c.be 
liisad 8U funcionamiento, y que a tr.v'8 de la Subin8P~ci6n G! 

.n.~~l de.Trab8jo-d. Escuintla no.6lo heva .1 paPel d. coac!-li~dor 8ino:qu. 
d.b. impon.r 18. diregtr1c.8 ...aada84. 18 -pr,pia l.y para no c..r en unoseg 6 
..n1puleo por parte d. -10": _re.a;108. Incluso deb.d. illlpl...ntar.. u/l prOira.. 6  

, 

: . trabaj~d08.. no Or9an1&ado~ en los prop10s. c.ntro. de - 
:~a". de cOnoc1lll1~nto de la8 l,y.. de trabajo especiala.nte 

a j~

~ : 

~ 

r ::~:~~:o:~: :::lcs;a:~~;:;c l:nf::;::i::r::n~ ~::.;~: 
:. '1 81ar porque no se ..eno.caDen .118 derecho..- . . 

: ,.' ~ "...~;........ ... .1 ......... ................... _.;. 
f p~op .ta., nc>. p.1'I81tillloe expre.arl. I.U& ..tadt. .. 880lliAtla 
:/ "118 '10 1nter'. .. _pr.ae en loa pract1;:. y n~ .010 enpa~b.e.. 
. . . ~ :~' ~.. 

At..taa.nt.... ': . 
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:,INDICALISTAS DESAPARECIDOS 

GUATEMALA 
 
, 

,'ea" . ailldicaUataa fueron capturedos i IOr 
a¡anua de particular y miembros mUorlll8doa da ls 
Polic:is Nacional, ',n 18 aade da la Central 
'Nacional de rrabajedorea (00), cuando 
participaban ID 11II8 raunión de trabajo. Dicha 
captu':a f~ reaUzada a pOC88 cuadras del 'alacio 
Nacional, del Cuarte 1 de la 

El 21 da junio da 1980, 27 dirigen 

;uardia Preaidencial y e 150 metros 
,lel, artel de Detectives de la Policia iac1.Q¡¡al. '> Cu. 'El tráfico de la calle fué cerrado por' lDi..broa de 
la Polida Nacionsl, IDieAtru, alrededor de 60 
hombres de particuler 'ingressron s la CNT. Los 

'silidicaJ,iataa fuerOll conducidos en 
,Jeeps Toyota eill placas de circulación, 
pero lss autaidades negaron después la detenci6n 
de los sindicalistas. Uno da 1011 dirigentea 
sindicales que 10gr6 escapar s ls capturs, reconoci6 

'al jefe 4e Secci6n de Narcóticoa de 
ls Pol1cia Nacional, como uno de los secuestradoree. 
,No se sabe absolutamen 
te nada del paradero de ninguno de 
loa dirigentes sindicales. Sus nombres 8On; 
 
Rafael AntoDio AguUar Sindica to t 'erns 
Sonia Judith 'Alecio, Sindicato de 
Sist_a . Eláctr6nicos, Sara Cabrera 
Floraa (..barazacla), Sindicato ACRICASA 
(Taxtilaa), Hario Campos Valladarea, Sindic:ato de 
DIANA (Directivo 00), Criatina Yolanda Cerrera, 
Sindicato INDUPLASTIC, AgustiR Chitay 
Chapatón, 
ACRICASA, Cresencio Coronel Ordoaez, .Sindicato 
larll'e, Alvaro Oswaldo Enrada Manual de 
Jeaua.Gareie, INDUPLASTIC 
~lvin Arnoldo Carda López; Orlando Antoni.o 
Carda Rodriauez, Sindiceto AUDEPA, Florentino 
GÓlllez López STEGACSTiC$A (Coca Cola), 
Irvina René Hernández Paiz, Bernardo Marroquin 
Salazar Sindicato de lern's, Mario Martinez, 
Sindicato de FOREHOST. HUda Carlota Páre. 
Meninda. INDUPLASTIC, Ir.. Cande 
laria Péra. Osorio, INDUPLASTIC, Manuel Rani 
Polaneo Salguaro, Sindicato PRENSA 
LIBRE, Sonia FUrió, 'VICt, Tomas Roberto 
PolI, Pedro Ramoa Hicatu, Antonio Manuel 
Rodriguez R880a, Sindicato tern's, 
Oacat Arlllllldo Salazar, CNT (Comisión 
OraUÜzación), Manuel Sánchez, CNT. Jor.e Luis 
Serrano, ISIIIIIel Vásquez Ortiz, STEGAG-
STECSA (Coca-Cola), Florencia Xoc:op Chávez, 
CNT (Comisión Or.anizacibn). 

 
El "aundo ..cueatro ..aho tllvo luaar el 24 de 

a.oato da 1980 en el Centro da Conferendas de la Finca 
Emaús, cercano e la ciudad de Escuintla. 17 diri.entee 
sindicelee' de ls CN! 
y otros aindicalistas c:elebrsban una reunión 
cuando el lugar ,fua rodeado por la Pol1ds 
Nacional. Fueron arrestadoa y conducidoa en doa 
vehiculos. Unode loa arreatados, José Luis Peña, 
administrador del Centro de Conferenciaa fué 
encontrado muerto entre el 7 y 11 de septiembre en 
los terrenos de una finca en el Departamento de 
EscuintIa, fué salvajemente torturado. Sua nombres 
aon: 
 
Gustavo, Adolfo 1!ejaralio, Sindicato CIDASA, 
Edgar de la Cruz. EScuela de Orientación Sindical, 
Uuna Minera de la Cruz, Eacuels de Orientación 
Sindical de la Universidad d. San Carloa Rafael 
Enrique Girón Hérida, Sindicato CIDASA, Juan' 
.Guerra Caatro, Sindicato INCASA, Victor 
Herrara, Ell'cuala da Orientación Sindical de la 
Universidad de San Carlos, Adalberto Juárez, Sindi 
cato (ern' a, Rosario Leal, Escuela de Orientaci6n 
Sindic:al de la Universi 
dad de San Carloa, ~lfonso' Obdulio Moline 
Hérida, ~indicato CIDASA, Gerónimo 
AlbertoHoreno Palencia, Sindicato CIDASA, Nery 
Robledo Espinoza, Escuela de Orientación Sindica 
1 de 'la Uni versida 
de San Carlos, José Ru1z, Sindicato Kern'a, 
Jordán Gilberto Salazar Urizar, 
Sindicato CIDASA, AUiuato Yac:h Ciriaco, 
Sindic:ato CIDASA, Guiller80 Turcios GArc1a. 
Sindicsto INCASA, Julio César Pérez Gélve¡, 
Escuela de Oriantación Sindic:al 
 

~. 12,. d. Mayo de 1980 fué el últ1llo 
,deafUe en-c:olllMiíliiíi8¿í.s;¡--cíél 

D1acíelfiii!iJ9- !!:"2::!.~~~ -'Eníigui8nte 
fué el lo. de Mayo de 1986,  

En el deafile de 1980, fueron 
aecueatredos decena. de aindicaliataa, uno s uno en 
todo el trayecto del .i880 
Se hicieron públicos 36 casoa. . 

De elloa, aparecieron 17 cadáverea. 19 
están desaparecidos. 

 
En Guate_la. ... rA<:ftnoc." ... 

de 40',000 caaoa de deteni~ ~~are 
ctdos y 86a de 10lJ,00ó a..ainailoa, 
p.H.!sa -----------&!?Eiern9~--reprea1v01i . y 
J!ntiDoDulClr,!I!., inc:1uyendó-- el actual.' A 
continuación aparecen loa nombres 



 

de elaunos de los diriaeRte. .indica..,
'..Ic:onnotado.. 

 Jo.é Lui. J'c:oma Pinto CAVISA, GUATEMALA 

. ¡L¡I¡! .1 
milla 31-01-80. lladon Hand1zab81 COCA 
COLA, Cut_la 19-80. Ricardo da Je.6. 
Honz6n EL SALTO~ Eac:uintla 2902-80. 
Rodolfo Raaira: '/ Sra. FASGUA, Cuat_la, 

0. Rané ..Re,/.. COCA 15-04-8
COLA, Cut_la 01-'15-80. "'.exilio Velé. 

. AF EKuintla O~ /'./ 

 c:ar o' ., ijií8 1."1 f n -:" 

-:" 

. 

o.car' '4 
lc:ar Tatuac:a IJICESA STAHDAIIAD: 

Guata- . 
881a 20-06-80. Edaar Rané Aldana CNr, 
Guat-.la 20-06-80. Vic:tor Navarro INCIh 
STAIIDAID, Guat_la 21-06-80.. 
J..6.. Sencoa Itoeel.. DlC8SA STAllDAR,' 
Guac_la 21-06-80. .iUo Eacobar Berr10a 
Seauro Soc:1.1, Cuac_ia 2606-80. Hari. 
Adela GonÁle. SIGURO SOCIAL, GuaC_la 
26-06-80. R1c:ardo 

, n 1 ~. t:-~ 
 Ref..l z.ped. Bernal IIINI IP , 

un_l. 17-07-80. Huao René RocIriaua. 
 PILOIO AImJtOVILISTA, , uat_la 10 G

09-80. W18 Forll8llllo ttqrat.,. Q. TIPIC, 
Cut_l. 02-10-80. . Fradd,/ Alberto Ar..6n Z. 
SIQ/IO SOCIAL, Guat_l. 
03-12-80. Juaa Joeé Alvar.do CNUS-FDCI, 
Guac_l. 2'-12-81. JuUo R.61 CaUto Ard6n 
IAYEI, _uclA. 01-01-81. J084ui. 

,lia: Guac_l.. 05-08-82. Ju.to RuUno Re,.. 
do Se...c_ IWIOO INTERNACIONAL, 

, tUllIPALIDAD, Guat_la 23-07-86. 

~~c..:t~l~f0-86~_ 
- Herúnde. IIICISA STAIIDAlD. Guac_l. 16-
05-80. fUlual Guarr. Duarto PAPELERA 
CENTIONIEIrCAllA. SecroCario Gne

: m. k.taCl. 06-03-81. "tú G68n : 
FASCUA. Iol8lldo loibU Ah.r'" JAIICO . 
IIfDUS1lJAL f'ISDS. GuaC_lo 17-12 

ral 

81. rolond. Urtur Ydo. .. ApUar ASISOIA 
LAIOIAL. Con. Sur. 25-03-83. litUo 'olto 
'Ulatoro PDIODISTA, 

GuaC-.18 23-06-80. Sent1oqo 106po. . ".ilar ASISIII' LA""". Guac_l. 17o 02-
84. SU"O llacrtc:ordi NACISTEIIIO. , Cuat_l. 
03-84. Ana Lucrod. Orell.na 

ASISORA LAIIOIAL. Cuat_l. 07-06-83. : 
AAIOl. 1.,/.1. Ser.vi. 00, Guac_la ¡ 10-07-83. _nd. 
do Diu SAWD PUlLICA, 'Guat_l. 27-09-83. 
JuUo Caraeilo 
I QIT..QUS, Guat_l. 17-11-83. Joeé 
: L6po. Br.. INGElnO PAlfTALEON, Eac:uintla : 

22-11-83. Hiluel Anlel C68e. INGENIO I 22-11-83. _c:io PAlfTALE.Of\, Eac:ui.tla 

,~l VUl.toro CNT-cNl1S, Cuat_l. ! 30-01-84. 
Alfonso Ahar.do P81enc:i. 

',OO. Cuat_la 01-01-84. Edaar FErnando 
 Card. CAVISA,. Cut...le 17-02-84. 
Vic:tor 'HUlo Quintenille y Sra. Alve 
 L. Suayoa ASESORES LABORALES, Cuetell81e 
 19-02-84. C. Floriddll8 Lucero Luc:ero 
o ADNIS, Cuat_la 12-04-85; 

EL REINICIO DEL HOVIHIENTO SINDICAL: 

En 1984, lU.IO dol Conflic:to de le Coc:a-
Cole,01 auraillionco d.l Crupo d. Apo,/o Hutuo -
GAH- , 1.. Elec:dona. 
par. .............. bl.. Con.tttu,ent., c:ro.n 
1.. posibilid.d.. para la rearticulaci6n del HoYiaiuto 
Sindic:al Guat~taco 1 el 1n~do dol r.aurlúdento dol 
HoYiaiento Popular. 

Para 1985, .. c:onfo1'86 UNSITIAGUA. qua 
.piou a poa1biliter allU1188 upra.1_ dol 
Hori818ato SiDd1c:al Ind.pendiente. 

Coa al a1u ..1 prado dol tr.naport. 
urbaao. loa _toro. popularaa 
nuav_nto .. 1 .............................a la collo, pero 
la falte .. c:onduc:c16a 8YUonc:1o una 
daaoraeniaoc:i6a, o.te nuova lucha qued. 
fruotrada, puoa lil ._nto al precio 
dol tranaporto .. Id.. ofec:tiYo. . 

Par. 1986. oupuoat_to .. inic:18 un __ 
periodo ~ Guat88lo. 18 11...do .. ua lobt... dvil 
por oloc:d_ libra., hace ponoar qua 18 attuac:t6n 

coab1orlo _!!. Guat~~"_H_" 

/'JÍ'- _v1810nto popular ".8..rrotl. 

.u lucha , uo 10 ..a .oatacado ... 

~ _ _i_ 18 llldla .0 1.. tr.bajad 
r.. .0 r-fil. qll1o_ 01 9 do junt 
do 1987. oc ............1.. alndodor......... do 
lo t6bric:a, por. DII'DDII ~. DIUCIO 
A LA OIGAIIIZACIOII SIND~' 

'------------- "..188-.0-;;'...........01 .oM.no 
anuncio ua a.u-to an 1.. torifu do la 
o..rlto olktric.(.oI). 10 cual .. t"'lotM8nte 
ncbaudo. por loa oec:toro. popularo., 
d8Jlllo luaer . 18 confo~t6n .. 1. Unidad 
da Acd6n 5iadic:a1 , Po,81or -UASP-
. . 

late _ unidad do ac:d6n .. 
into.ra por: Unt6n Sindic:al da Trabajadoro. 
do Guat_la, UNSITIAGUA¡ Contadar.ci6n do 
1In1dod. SiDdic:al .. Guat_18 aJSG¡ Cantral 
General do Trabajedor.. 
do Cuat_lo OGTG¡ ' .............. rac:i6n 5indic:al 
de .pleadoa Buc:arioa ''/ de Seauro. FESEBS; 
S1ndic:ato dol InaUtuto Nac10aal de 
Elec:trific:ac:i6n mNDB¡ Le. Feder. 
ci6n Necional do Sindicat08 d. Trabaje 
dores del Betsdo. FBNASTI!G; El Sindic:ato de 
Trebajadore. da le. Educ:ac:16n de 
Cuate..la STI!G¡ 'edoraci6n Central 
d. Trabajadores de Guat_ls FECmAC¡ 
Federsci6n Necional de Trabaj.dore. Municipal.s 
FBNATKAH; Fruta Silld1cal de le Coota Sur, 

2 
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I REF, ACS¡</ 
 NUM. Exp.261/S-l83/87 

 
MINISTERIO DE TRABA.JO V 

PREVISION SOCIAL 

 
t., :"ftlcr.IA' 5'H'~e fftenclon..' el nu ....................c10 'f 

":"8"r..,;., dt es.. nOI. 

GUATEMALA. C. A. 

 
MEMORANDUM 

 
1976 

 
PARA: Señor Ministro de Econom!a 
 Licenciado Lizardo Sosa 

 
DE: Ministra de Trabajo y Previsi6n Social 
 Licenciada Ana Catalina Soberanis Reyes 

 
ASUNTO: Imputaci6n de tela de Kenaf para la 
 pruducci6n de sacos agr!colas 

 
FECHA: 26 de mayo de 1987 

 
En varias oportunidades he recibido al Sindicato de 

 
la Empresa PROKESA que se dedica a la producci6n de sacos 

 
de Kenaf cón un sistema de integración vertical que va 

 
desde la siembra formando por la parte textil hasta la ela 

 

boraci6n de los sacos para envasado de productos agr!colas. Estamos 

enterados también, qu~ la empresa "Sacos Agr! 
culas dte Guat.emala". se ueúica iOcluuló''.:¡¡lu " la el...boriOción 

 

de sacos de polipropileno. por lo que de~¡ea ampliar f.US opc;' 
 

raciones a la confecci6n de sacos de Kenaf importando para ello la tela de 

otros países; esto último coloca en situa 

ci6n de desventaja a la primera empresa, la cual ha indica 
 

do a sus trabajadores que solicitaría al ~inisterio igual 
 

tratamiento. con 10 cual pod!a quedar cesante un n(¡mero in 
 

determinado de trabajadores tam:o en el área agr1,,01a co 
 

¡no induStrial. 

 Conocemos que la pol1tica actual del M~nisterio ticn 

de a la eliminaci6n progresiva de medidas proteccionistas. 
 

Sin emb"rgo en' el pres"n te caso, creemos que una medida 
 

equitativa podr!a ber: 



 

 
r:   --  NUM. 

 
MINISTERIO O.. TRABA.JO 

V PREVISION SOCIAL. 

 
J.I CC¡flIUI.' 'lIwue !'nene,on,. elllumelo, .elel""'" o. 

8S\¡¡! 1'101,. 

GUAT&"ALA. c. A. 

 
.1. Limitar la autorización de importación a la fibra de Kenaf; no as! a los hilados de yute o 

de otras fibras texti 

les del liber tejidos y sacos de las mismas fibras, los cua 
 

les, salvo su ilustrado criterio, podrian sujetarse a licencia 
 

previa para su importación, en cuyo caso el Ministerio de Economía en uso de sus facultades 

discrecionales dispondrá 
aquello que sea conveniente. 

 
2. Otra posibilidad seria el establecer una cantidad especifica en yardas o metros. n~xima 

para la importaci6n y no 

un término de 6 meses puesto que una ffi~niobra de la empresa podría permitirle una importaci6n 

masiva que termine despla 
zando del mercado a PROKESh. 

 

Hacemos estas sugerencias motivados por una preocupaci6n de tipo social. 

sobre el impresionante fen6meno de desem 

pleo que'contin1iaobservándose en el pais. comprendiendo que allncuanao 

se trataria de medidas proteccionistas. éstas podr!an ser de carActer 

absolutamente temporal. En todo ca 

so ~ntenemos nuestra permanente disposici6n. dese' nuestra 
 

perspectiva laboral. al buen desempeño de nuestras activi.dades como 

equipo de gobierno dem6crata cristiano. 

 
Fraterttalmente, 

 
 

 
ANA CATAlINf. SOBERIINIS RmS 
'~iDistrO de 'i'r~b~jo 1 Pmie¡bD 500;'" 

 
 

 
. t ~... .~ 
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
 PALACIO NACIONAl. 

 

,ACUEP.:JO r,UBERNAT I VO No, 57 8 - 8 7 
.UAT8'MALA. c:. A. 

PALACIO NACIONAL 

EL PR6SIOENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: 

~ue es funci6n primordial del Estado crear nuevas fuentes de ~roducci6n agrfco1a y 
estimular las ya existentes, a fin de 
fomentar el desarrollo de la economfa interna, diversificando 1ds cultivos propios del pais; as! 
como desde el punto de vista económico, es conveniente pro tener y fomentar el cultivo del 
Kenaf y otras fibras burdas a efecto de utilizar las cada vez en mayor proporciOn, con respecto a 
fibras im-~ portadas, propiciando con ello el ahorro de divisas;

CONSIDERANDO;

Oue es necesario promover el mantenimiento e incremento gradual de los niveles de 
empleo en el cultivo y procesamiento del Kenaf, asl como de que esa actividad 
productiva se reali ce en condiciones adecuadas de competencia, para lo cual es 
necesario dictar las medidas necesarias que nermitan la participaci6n real en el 
mercado a las empresas existentes, otorq4ndoles facilidades para la reconversiOn de 
sus ,procedi mientos, maquinaria y equi~o de producción, viabilizando la 

_~'-"". incorporación de nuevas unidades empresariales o la amplia-'~E L~",ción de las existentes a 
la actividad productiva, tanto agrl 

>~ ~. .~<,~<;,Ola como industria 1, -. 
. I . ...; ....#.: ~;."  

. ..', ., ... \ 
... .. >':> r), CON S I'DERANDO: 

':f' "~- - '\")ue por Acuerdo Gubernativo del 28 de diciembre de 1961, se 

~,~(~:l~reconoció que el cultivo del Kenaf habla cobrado Importancia 
,~ e~ el a~ro guatemalteco debido al programa de fomento desarrollado por el Ministerio de 

A9ricultura; y derivado de las 
Medidas Que el mismo contiene ha contribuido a la diversifi  0-. cación.; ágrlcola y al desarrollo de Tecno10gfas propias y 

 

~ o ,~
, ,,,- ~ ' . 

 ade~ la como en el campo industrial. 
cuadas al medio ~uatema1teco, tanto en el aspecto agrlco

~. . J C()NS I DERANDO: 
""'llI&h for 

que de conformidad con el Articulo 25 d~J Convenio so~bre el Rfoimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, los estados signatarios estan facultados para 
tomar, respecto de mercanc1as ~rocedente$ de fuera de la re~i6n, las medidas --
compensatorias oue sean necesarias para contrarrestar pr4cti cas de comercio que 
causen o amenacen causar perjuicio a la 
producción. . 

, 

J.  , 



 

" /(!) 
 ¿'ISTERIO DE ECONOMIA 

, rAL.AC:IO NACIONAL. 

.. ..'.lIlt'" 11 .,,11 ,... 

...

 

NU"".O ,. .."I.'NC'A DI e.YA NDYA 

.VAnMALA. e. .. 

-2

POR 'TANTO: 

En ejercicio de las funciones oue le confiere al Articulo 183, 
literal e) de la Constituci6n Politica de la RepObli ca de 
Guatemala, y Articulo 25 del Convenio sobre el Ré~T 
men Arancelario y' Aduanero Centroamericano, Decreto Ley 7 123-84,

ACUERDP. : 

Articulo 10. Se establecen las cuotas de 
im~ortaci6n 
fibra de Kenaf y otras fibras burdas clasificables en la 
partida No. 57 D3 00 00, de la si~uiente manera:

  PERIOOO  1 MPORT AC IONES, ,U

     QUINTALES 

.     HP,ST A 

-,      

'. 
j

o 

ua importarse estara sujeto al pago adi clonal del "veinte 'por ciento (20%) sobre su valor CIF. 

Las cuotas anteriores, pagaran los derechos arancelarios co~ tenidos en el 
Arancel Centroamericano. Cualquier excedente 

li
198
7 

juni
o 1988 46,156 

Para llevar el control de las cuotas de importación a que se refiere el presente 
articulo, se designa a la Dirección Gene ral de ~omercio del Ministerio de Economla, para 
que emita 7 las autorizaciones corres~ondlentes.

Articulo 20. Se establecen las siQuientes sobre-tasas a la importaci6n, por el 
perl0do Que se' indica, de los productos que continuaci6n se 
detallan: 
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a) Hilo de Kenaf y de otras fibras burdas. clasificables en la partida Arancelaria No. 57. 06 00 OO. 

 
AÑOS 

 
% SOBRE TASA 

'VALOR CIF 

 
 ul i o j
 julio 

1987 junio 1988 
1988 junio 1989 

 julio 1989 junio 1990 
 julio 1990 junio 1991 
 julio 1991 j un i o 1992 
  ul i o j

 
1992 junio 1993 

 

 
140 115 

90 
65 
25 

O 

b) Tela de Kenaf y de otras fibras burdas. clasificables en la 
o

 
' partida Arancelaria No. 57. 10 00 OO. 

 

 
  AÑOS % SOBRE TAS

A 

     VALOR CIF

 julio 1987 junio 1988 50  

 julio 1988 .1 uni 
o 1989 40  

 julio 1989 junio 1990 30  
 julio 1990 junio 1991 20  
 julio 1991 junio 1992 10  
 julio 1992 junio 1993 O  

 
c) 

 
Sacos de Kenaf y de otras fibras burdas, clasificables en 
la ~ub-partida .ranceJariaNo. ~2. 03 01 OO. 
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% SOBRE TASA 
 VALOR CIF 
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ArUculo 30. las Muanas de 1 a Repúb1 i ca quedan encargadas de velar ~or el 
estricto cumplimiento de la presente dispos1ci6n. 

 
Articulo 40. El presente Acuerdo entra en vi~or al dfa siauie~ te de su publicaci6n en el 
Oiario Oficial. 
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AL SENOR 
, 
I 

PRESIDENTE 
 . . 

 DE ,LA RE PUBLICA 
. ,. 

En nombre de todos los trabajadores y ." Durante su campaña político usted sus familias
que nos dedicamos desde hace. ofreci6 apoyo a todas las actividades producti 

varios años a lo agroindustria del Kenaf, respe..; va k y sobre todo a las que generon
mayor 

tuosamente nos diriiimos a usted públicamente. émpleo, como es el caso de la agroindustria
del para agradecerle su patri6tica intervenci6n en Kenaf. Vemos con mucho agrado q la soluci6n del problema que amenazaba con ha sido cumplida en el caso particular nuestro y ue su
palabra 

~ don de lo fibro de Kenaf en Guatemala. necesitan del apoyo del Estado. 
. hacer desaparecer el cultivo y lo industrializa-' ,Creemos que así será en otros sectores que

 



 Con preocupación" vemos cómo otros ." - !-" . -./:' " . 

grupos se quejan y critican o su Gobierno. Por el ¡~ .. / Poso o poso, como usted bien dice, 
contrario, nosotros queremos manifestarle pú- \ COflstruirá no sólo lo democracio, sino tambií blicamente 
nuestro agradecimiento a usted y o \ se encontrarán los soluciones o los grav. 
los señores ministros de Economía, Agricultura, problemas que afronta el país. Creemos firm 
T rabaio y finanzas, por el reconocimiento qu~ mente que las agro industrias son una de l. 
ha brindado el Estado: a la agro industria del alternativas más viables para lograr el desarr. 
Kenm 'como 'actividad generadora 'de' empleo" "9 econó'mico de nuestro país y vemos e. 
intensivo y como alternativa de diversificación ~ucha satisfacción el apoyo que su Gobier. 
agrícbto';;f~;:' ~ ¡$1': ~éi eSf6:lwin'dándoles 
 .. ¡ ~f. ;~~~ ;~i~ ~t~~ ~i';~{~~j ;'!! j'~'§J';~!. ., .. ' 
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Guatemala, agosto de 1987 
 

t~.'~., __ Jj: ~~ Agricultor 
.tZii~'¡P ~ 

MARCO TULlC) 
r,lJAIiIOQUIN" 

Por Producto_de 
lenaf Cédula: E-S, 71'0 . 

 
SANTIAGO ELEl 
Secr.etario General POfSindicato 
de Trabajadort!s de Productos de 
Kenaf Cédula: E-S, 69842 . 



AL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

 
En nombre de todos los trabajadores y sus familtas que nos dedi-

camos desde hace varios años a la agroindustria del Kenaf, respetuo-
samente nos dirigimos a usted públicamente para agradecerle su 
patriótica intervención en la solución del problema que amenazaba con 
hacer desaparecer el cultivo y la industrialización de la fibra de kenaf en 
Guatemala. 

Con preocupación vemos cómo otros grupos se quejan y critican a 
su gobierno. Por el contrario, nosotros queremos manifestarle públi-
camente nuestro agradecimiento a usted y a los señores ministros de 
Economía, Agricultura, Trabajo y Finanzas, por el reconocimiento que 
ha brindado el Estado a la agroindustria del kenaf como actividad 
generadora de empleo intensivo y como alternativa de diversificación 
agrícola. 
 Durante su campaña política usted ofreció apoyo a todas las activi 

dades productivas y sobre todo a las que generan mayor empleo, 
- - - - ......................................................1 M'H""" rfo I~ ~nroindustria del kenaf. Vemos con mucho 



 dyr é::1UU '-fue.;)u ,." ..... "". ........_. _ _. . 
: creemos que así será en otros sectores que necesitan cel apoyu 
 del Estado. ' 

Paso a paso, como usted bien dice, se construirá no sólo la demo-
cracia, sino también se encontrarán las soluciones a los graves pro-
blemas que afronta el país. Creemos firmemente que las agroindustrias 
son una de las alternativas más viables para lograr el desarrollo 
económico de nuestro país y vemos con mucha satisfacción el apoyo 
que su gobierno está brindándoles. 

Señor Presidente, reciba usted nuestra humilde y permanente 
gratitud. 

 
Guatemala, agosto de 1987 

 
Agricultor 
MARCO TULlO MARROaUIN 
Por Productores de Kenaf 
Cédula: E-S, 710 

 
SANTIAGO EL EL 
Secretario General 
Por Sindicato de Trabajadores 
de Productos de Kenaf Cédula: 
E-S, 69842 



 
CAMPO PAGADO 
 

.SACOS AGRICOIAS, S.A. 
 

. . 
Cooslderando que :ha sido aludida en publicaciones de prensa en relación con. la controversia 

surgida 
entre una Industria que fabrica sacos de kenafy/o yute y otra que Intercambla con Nicaragua sus 

productos a cambio de materia prima necesaria para la fabricación de dichos sacos, a la opiolón pública 
hace 

 saber: .., . 

-PrImero: "Sacos Agrlcolas, S.A:" es una empresa de capital netamente guatemalteco que Inició operacio 
. 

 de polletllenO. . ' 
nes en enero de 1987, para dedicarse a la fabricación de sacos de polipropileno asl como bolsas y cordones 

SegundO: Ante la noticia de su establecimiento, un grupo de caficultores solicitaron a "Sacos 
Agrlcolas, S.A." ampliar suaoperaclones InduStriales hacia la fabrfcaclón de sacos de yute para la 
exportación de café, aduciendo que de8de hace más de 25 al\os han sido surtidos en forma monopólica por una 
empresa que, ante la falta de competencia, ha descuidado la calidad de su producto, al extremo de causarles 
problemas con clientes del exterior y ha Incrementado sus preciasen forma desmedida. restándole poder 
competitivo a nuestro principal generador de divisas en el mercado internacional. 

Tercero: Al determinarse la viabilidad det proyecto, Sacos Agrlcolas, S.A. importó parte de la 
maquinaria. que le permite fabricar 88COS de calidad a precios convenientes para los exportadores. A la par de 
ello, nuestra empresa contribuye a.. solución de uno de los más grandes problemas económicos y sociales del pala 
como lo el el de8empleoen el Interior del pals, pues con dicha decisión "Sacos Agrfcolas. S.A." participa en la 
generación de aproximadamente 200 plazas nuevas de trabajo en el corriente al\o. . 

Cuarto: Cuando "Sacoa Agrfcola., S.A." estaba por seleccionar a su proveedor de materia prima recibió télex 
del..I\or presidente de la Cirnara de Industria de Guatemala sollcitándonos sus puntos de vi~ta en 

. relación at planteamiento preeentado por una empresa que desde al\os atrás ya fabrica sacos de kenaf en 
Guat.mala,1a que pretenclla que dicha O'mara pidiera al ministerio de Economla prohibición para 
la importación de nu8ltr. materia prtma alegando que el pals proveedor subsldiaba las exportaciones de la misma. 
Dado que la competel:'lCla no prt88ntó ninguna evidencia sobre el particular y que la solicitud atentaba en 
contra de la libertad de empresa garantizada por la Constitución de la RepObllca, no se dio 
curso a 

 dicha gestión. . . '. . 

Quinto: At no obtener el respaldo deseado de la citada Cámara. se tiene conocimiento que la empresa en 
cuestión reallz6 gestiones ante el Departamento de Cambios del Banco de Guatemala, pretendiendo que 

.........................................................................................................................................................................................A arQ 
In<lt r'Anl!Ürn~ de ImDortación y por ende las djvisas para el pago de nuestra materia prima. 
 - -~. . ... . - _._ __1"'- __ _ _#__I~_-.&._ _. 



 

 UI(;lléi yt:~UV'.' 'Cit........... ,,,,,",,,, "......."" "",_n_, ,.,~................................................................ ~ ___ __ _ _. _ .__ __ _ . _ 
.me.nte. dras antes un representante de los ex~rtadores de café se habra dirigido al mencionado departa.,. mento. 
solicitAndole interponer sus oficios a efecto de q~e los tejIdos de yute se trasladaran del mercado de divisas 
denominado "bancario", al "regulado", dado que noexlstra suficiente producción nacional de lacal!-: 

 dad requerida por los exportadores de tarllmportante producto agricola. . .. :. ,'.. . 
Sexto: Posteriormente, la mencionada empresa se dirigió a ~s ministerios de Agricultura, Ganaderia y 

Alimentación, al de Trabajo y Previsión Social8sf como 8.1 de Economra, procurando la emisión de disposi-
ciones que Impidieran la Importación de nuestra materia prima. En esa ocasión lograron que se Integrara una 
Comisión gubernamental, con la que se sostuvo una reunión el 27 de abril del ailo en curso, con la participación 
de representantes tanto de la citada empresa como de "Sacos Agricolas, S.A." en la misma no se llegó a ningún 
entendido, aunque "Sacos Agrlcolas, S.A." sr planteó la posibilidad de renunciar a su derecho constitucional de 
importar sus materias primas para la fabricación de sacos de yute para uso agricola, par:.. tiendo de la etapa 
Industrial mésconvenlente a sus Intereses, a cambio deque la empresa que con e)(clusivldad ha surtido el mercado 
de sacos de yute y/o kenaf demostrara la veracidad de sus argumentos, 

 especialmente en lo que se refiere a que: . - El pars que nos proveeré de materia prima subsldla la exportación de "tela de yute". 
encia

 n materia prima nacional. . . . . 
- Efectivamente el 40% como mlnln'lode los sacos que produce la empresa de refer , son elaborado~ 
co- Al ampliar sus actividades Industriales "Sacos Agrlcolas, S.A." a la fabricación de sacos de yute, queda 

 rían sin empleo entre 1,600 y.2,OOO campesinos. .. . 
 Asimismo, solicitamos a la Comisión que consultara a los exportadores de café si estaban siendo abaste 
 cidos de sacos de yute o kenaf con la calidad, tiempo y precios adecuados. . 

Séptimo: A partir de aquella única reunión, "Sacos Agrfcolas, S.A." ya nofue requerido nuevamente por I menciOnada 
Comisión gubernamental, siendo mayúscula su sorpresa cuando el 3 de agosto de 1987 fu 
publicado en el Diario de Centroamérlcael Acuerdo GubernativO No. 578-87, mediante el cual se establecie 
ron cuotas y sobre-tasas a la importación de materia prima para la elaboración de sacos de fibras bur1as cuyas 
tasas oscilan desde 50% para el caso de la tela, hasta 140% para el hilo para el primer al\o. Lo anteriOr implica 
que si "Sacos Agrtcolas, S.A." desea fabricar sacos de yute partiendo del hilo, tiene que paga~ 16CW sobre el 
valor CJ.F. Importado (20% Indicado en el Arancel Centroamericano de Importación + 140% d 
sobre-tasa) es decir, que por su materia prima. "Sacos Agrtcolas, S.A." pagarra 10% más de lo que paga e 

 importador del més lujoso de los automóviles. - . 
 Octavo: No obstante lo anterior, actualmente, "Sacos Agrtcolas, S.A." se encuentra produciendo saco 

de yute de la mejor calidad a m~ bajos precios. ' 

\ ~ ~aco~!:rcolas, S.A. 

'~esa nueva 

I 
: 



 

.............................. 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
-PROKESA 

ESCUINTlA, GUA TtMAI.A 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLlCA y AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA 
En vista de que nos ha sido imposible entrevistamos con ustedes personalml!ftte, en 
r..presentación de los trabajadores de la agroindustria del kenaf rlos dirigimos a ustedes
públicamente para exponerles lo siguiente: 

10. Que se suspenda la importación de sacos de kenaf de Nicaragua por existir
suficiente producción nacional y por haberse emitido recientemente una ley en protección 

de ~ actividad. 
20. Que no se permita ninguna nueva importación de sacos de Nicaragu;, por 
cuanto seremos los trabajadores quienes sufriremos las consecuencias de estas medidas al 

perder la única fuente de ingreso para el sustento de 
 . nosotros y nuestras numerosas familias. 
30. Que se apliquen los impuestos contemplados en el Acuerdo Gubernativo

No. 578-87,

 PRIMERO: 

I SEGUNDO
: 

ii'  
" 
$  

 TERCERO: 

Nos hemos enterado recientemente que se permitió el ingreso de una 
gran cantidad de sacos de kenaf procedentes de Nicaragua, sin el
consentimiento ni la autorización de las autoridades,superiores del
Ministro de Economia. 
El ingreso de estos sacos desvirtúa totalmente los propósitos del
Acuerdo Gubernativo No. 578-87 recientemente puesto en vigor por
su Gobierno, por c4anto se pretendla fomentar la producción nacional,
diversificar los cultivos y salvaguardar las fuentes de trabajo. 
Según nuestras investigaciones. tenemos información de que existe y
está en vigor el Acuerdo No. 491-83, mediante el cual se sujeta a
ticencia Previa de importación todos los productos procedentes de
Nicaragua. Nos extraM sobremanera que sea el mismo Ministerio de
Economla el que emita un Acuerdo para favorecer a nuestro pals y
luego él mismo lo transgreda. Es conocido públicamente la forma en
que Nicaragua recit». 
subsidios y ayudas de otros ~I_ y que no existe par. las empresas
\luatemaltecas posibilidad de ir a vender sus pro 
ductos a NIcaragua. 
Su Gobierno ha ofrecido tomar las acdones para crear nuevos puestos
de trabajo y evitar el desempl_ Sin embargo., con tristeza vemos que
en nuestro caso se está haciendo todo lo contrario. " 

Por todo lo anteriormente expuestO públicamente. les solicitamos con 
carácter de urgente lo siguiente: 

Sellor Presidente y Señor Ministro de Economia, esperamos confiados en que 
como hasta la fecha ustedes han demostrado un enorme patriotismo. se resuel 
va en forma inmediata nuestra solicitud, en resguardo de nuestros empleos, 
base y sustento de nuestras familias, ' 

Guatemala, septiembre de 1987. 

CUARTO: 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE
INDUSTRIAS DE KENAF, ESCUINTLA 

~ ~ :..¡) .... . s.r. ,.. 
 1a.C8U .....". s.cct_Y 

I:W8t. la "1_". *"tM:"

QUINTO: 

SEXTO: 



 
SINDICA TO DE TRABAJADORES DE 

-PROKESA r:;.ELEG~ ABIERT 
E5CUINTlA, GUATEMALA 

 

SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBUCA. 
LICENCIADO VINICIO CEREZO AREVAlO 
PALACIO NACIONAL 
 
SANTIAGO IXCA YA ELEL. de treintiocho ailos de edad. so~ero. guatemalteco. mec<lni<;o 
Industrial, cédula de 'Wecindad orden E guión cinco. registro sesentinueve mff ochoden. 
los cuarentidós. Actúo en mi calidad de Secretaría General del Sindicato de Trabajado 
res de PROKESA. señalo para recibir notificaciones la segunda calle, Lote treintisiete. 
Sección "e. Colonia La Estancia. Escuin"a, de manera respetuosa me presento ante 
usted y le. 
 

EXPONGO: 
 

8 1) Que el dia sábado veintiocho del pasado mes. nuestrp patrono nos Indicó que 3 
cerraba operaCiones. esto sin contar con una reunión previa entre el SindJCato de 
e Trabajadores y Los Representantes de la Empresa; 
.. 
~ 11) Que a rajz de esto hemos quedado sin trabajo y desprotegidos da IOdoS nuestros 
~ derechOs. DOSCIENTOS CINCUENTA TRABAJADORES. siendo que todo esto afee 
u ta los mas elementales derechos contenidos en Nuestra Carta Magna. Código de 

Trabajo :1 en los Convenios Internacionales ratíficados por Guatemala y s_una 
obiigacion del Estado "el~r por Que se cumpla con. las l'1ormas y porque en lugar de cerrar 
Fuentes de T rabatO se creen más. para eVitar el enonna desempleo y sub- 
empleo prevaleciente en nuestro país. Por lo anteriormente expuesto ~ 

SOUCITO: 
 

a) Se le dé el trámite respectivo al presente escrito: 
b) Por tratarse de un asunto de suma importancia. se nos ¡:onceda a la mayO( 

brevedad una AUDIENCIA, personal con usted para podar ampliarla el problema 
suscitado; 

e) A efecto da continuar con la Apertura Democrática y evitar que la Democracia se siga 
mancillando, se nos preste toda la aténción a este conflicto que es uno más de 

~s que h~ c'ea~o los patronos & espúJt1a de las autoridades. haciendo prevalecer 
sus mezq'JII"QS Intereses. 
 

POR EL COMITE EJECUTIVO DEL SINDICATO: 

 

Escuintla, 27 de octubre de ~. 

 
A: Licenciado Marco Vinicio Cerezo Aréva 

Presidente Constitucional de la Repúbli. 
Palacio Nacional. 

 
Con carácter urgente rogámosle concede 

audiencia tratar gravísima situación trabajad 
fábrica productos Kenaf por inminente cesa 

 
 Sindicato Fábrica.Prokesa. 
 Samf. Filial Escuintla. 
 Sindicato de Panificadores. 
 Sindicato Igss. Filial Escuintla. 
 Sindicato Municipalidad de Escuintla. 
 Sindicato Correos. Filial Escuintla. 
 Sindicato Finca e Ingenio Mirandilla. 
 Sindicato Telégrafos. Filial Escuintla. 
 Sindicato de Caminos. Filial Escuintla. 
 Sindicato Inde. Filial Planta Mauricio. 
Sindicato Refinería Texas Petroleum Comp 
 Sindicato Luz y Fuerza. Filial Escuintla. 
Sindicato Finca Industria Rastro Ganado M: 
Sindicato de la Educación. Filial Steg Escui 

 

987. 
 
o 
a 

 
 nos 
~res 
 ~tía. 

yor. 
.tla. 
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FRENTE SINDICAL DE LA COSTA SUR. 

APARTADO POSTAL No 11 ESCUINTL.A 



, 

TELEGRAMA  

 " < 

 URGENTE 
 
A: Señor Presidente Constitucional de la República 

Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo 
Presente. 

 
Señor Presidente: 
 

Hemos estado tratando por diferentes medios de lograr una entrevista personal con 
usted lo cual no ha sido posible. Por esta razón solicitamos a usted públicamente nos sea 
concedida una audiencia urgente para plantear a usted el grave problema de la 
importación de sacos de Kenaf procedentes de Nicaragua y que amenaza con dejarnos sin 
trabajo a cortfsimo plazo si esta situación no es enmendada por las autoridades del 
Ministerio de Economfa. 

 
Guatemala, septiembre de 1987. 
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
 INDUSTRIAS DE.KENAF . '. 



 

LOS ABAJO FIRMANTES. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS: 
POLVPROD(JCTOS DE GUATEMALA. SA; SACOTEX DE GUATEMALA SA 
ACEROS DEL S(JR SA; INDET A SA; HORNOS SA ASOCIACION GREMIAl.. 
DE SALINEROS; PROD(JCTOS DE KENAF S.A. GREMIAL DE EMPAQ(JES Y 
EMBALAJES; GREMIAL DE METAL(JRGIA Y GREMIAL DE VARILLAS DE 

ACERO 

 RESPETUOSAMENTE, 
AL SEÑOR PRESIDEN'I'E DE LA REPUBUCA 

UCENCIADO MARCO VlroCIO CEREZO AREVALO 
EXPRESAMOS 

Nuestro profundo agradecimiento por su alto grado de comprensión y patriotismo. ante el
problema que le expusiéramos en la reunión sostenida en su despacho. del jueves 29 de octubre
del ai'to en curso. en relación a la seria.situación que estamos afrontando por la competencia
desleal de las mercancias que ingresan ,con autorización procedentes del vecino país de 
Nicaragua. 

Dejamos reconocimiento pUblico ante su ofrecimiento de resolver en forma definitiva
este problema con medidas inmediatas. las cuales no pudimos encontrar en otras entidades del
Estado. 

POR: 
 ASOCIACION GREMIAL DE SALlNEROS
 PRODUCTOS DE KENAF, S.A. 

GREMIAL DE EMPAQUES Y 
EMBALAJES 

 GREMIAL DE METALURGIA 
 GREMIAL DE VÁRILLAS DE ACERO . 
 > 

 Guatemala. 5 de noviembre de 1.987

POL YPRODUCTOS SACOTEX DE 
GUATEMALA, S.A. 

 ACEROS DEL SUR, S.A. . 
INDETA, S.A. HORNOS, S.A. 

. . 
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blecen las cuotas extraordinarias que nunca serán 
mayores de cincuenta centavos de quetzal, ni 
se pueden acordar más de cuatro veces al año, las 
cuotas extraordinarias podrán ser -colectadas por 
delegados de la Secretaria de Finanzas, en el cobro 
de las cuotas sindicales, tanto ordinarias como 
extraordinarias..." (16) 
 

Dichos ingresos provenientes del pago de 
cuotas ordinarias y de donaciones sin destino 
especifico, se aplicarán de la siguiente forma: 

 
"60 para gastos de administraci6n. 25% 
para gastos de previsi6n social. 15% 
para fondo de reserva." (17) . 

 
El reglamento que regula todas las 

actividades formales del sindicato es aprobado 
conjuntamente con su personeria juridica en el año 
de 1962, desligándose totalmente de la parte 
tronal para su manutenci6n y aprobaci6n, es por 
eso que las 1imi taciones de organizaci6n y 
desarrollo que impone el capital de la PROKESA, 
hacia el sindicato, van a determinar que desde 
sus inicios pertenezca y busque apoyo de otros 
sindicatos y ligas campesinas que posibiliten su 
desarrollo y su permanencia, ya que a nivel legal 
no se respeta la personeria juridica que 
posee el sindicato. 
 

Es por eso que en el año de 1969..." El 
departamento Administrativo del Trabajo, DAT, 
tenia registrados 215 sindicatos y 15 
federaciones, 85 de dichas organizaciones corres-
pondian a la ciudad capital y el resto a 5 depar-
amentos entre ellos Escuintla, en el. que existe t

 
 

 
(16) 
(17) 

Ibid, Pág. 8 
id, Pág. 9 Ib
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una Federación Nacional Sindical libre, con 24 
organizaciones, de las cuales 20 serían Sindicatos 
de Trabajadores agrícolas, y cuatro serían de 
empresas como el sindicato de la PROIESA..." (18) El 
sindicato de la PROIESA, como afirmamos 
anteriormente - ha pertenecido y pertenece actual-
mente a distintas federaciones determinadas por 
la región geográfica de la Costa Sur y por la Rama 
del proceso industrial y más particularmente en la 
actualidad pertenece a UNSITRAGUA, y miembro 
activo de UASP, dos centrales obreras que han ~ tenido 
y tienen bastante beligerancia dentro' de los sectores 
populares. 
 

El proceso de incorporación del sindicato de 
la PROIESA a otras organizaciones nos permite 
determinar que el mismo ha dej ado de tener una 
situación de clase en el proceso productivo 
propiamente dicho y ha pasado en el transcurso de 
su evolución a una posición de clase la cual va a 
estar determinada por..."la toma de conciencia de 
los verdaderos intereses de clase, 
en cuanto a laobj eti vidad de la relación con 
su realidad objetiva..." (19) de lo cual sindicato 
va a estipular unobj eti vo general y formativo 
en relación a sus condiciones de vida, de la 
totalidad de los trabajadores desposetdos y sub su-
midos dentro del sistema capitalista de producción, 
ya que las contradicciones a nivel Guatemala, del 
sistema capitalista son más evidentes y más 
reaccionarias, las cuales determinarán los niveles 
de lucha y organización de 
los generadores de la plusvalta. de dichos sistemas 
 
(18) Piedra Santa Arandi, Rafael. INTRODUCCION A LOS 

PROBLEMAS ECONOMICOS DE GUATEMALA. 
 Colección Aula. Editorial Uni versi taria, 

Guatemala. 
(19) Akarov y Otros. HISTORIA DE LAS IDEAS 

POLITICAS. Editorial Grijalv., México. 

 
------- 
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4.2 CONFLICTOS LABORALES: 
 

Se parte de la tesis que el sindicato es la 
primera instancia de la lucha polltica dentro de la 
subsunci6n formal y real que impone el capitalista 
al obrero, ya que..."el sindicato renuncia al 
concurso que es Estado y su forma de gobierno 
presta sistemáticamente a los capitalistas, asl 
como a las agresiones de las fuerzas policiales en 
contra de los trabajadores que luchan por la 
defensa de sus derechos, la deshumanizaci6n de las 
técnicas de explotaci6n que van asociadas a la 
divisi6n del trabajo; además el sindicato está 
presente en todo lugar en donde están en juego las 
reinvindicaciones..." (20) El sindicato es la 
instancia organizativa de los trabajadores para 
reafirmar sus reinvindicaciones más inmediatas, las 
cuales por su carácter de revolucionarias de un 
sistema obsoleto, tienden a determinar la 
conciencia del mismo, vinculándolo con movimientos 
revolucionarios que son vanguardia, para el caso de 
Guatemala. 

 
Debido a los limitantes que imprime el sector 

burgués al sindicato, como la represi6n abierta y 
sistemática, la constante pauperizaci6n ascendente 
del obrero, determinará que su organizaci6n supere 
y amplie sus esfuerzos sobre la lucha economicista 
planteada en contra de los patrones y el gobierno 
comenzando a..."abordar 
el movi8iento general de la sociedad sobre la base 
dela contradicci6n especifica que opone el 
proletariado a la burguesla, pero se apoya en dicho 
conocimiento para analizar el conj unto 
de problemas que se plantean en todas las faceta s 
 
(20) Problemas socioeconómicos No. 6 Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas, USAC. 1978. 
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1IIII11 mili..." 

 
 

tiende a orientar hacia el estudio del movimiento 
revolucionario, hacia el examen de la politica 
exterior de los gobiernos, realizando el 
sindicato, análisis de las estructuras y las 
diferentes coyunturas econ6micas, pollticas y 
sociales. 
 

Este proceso de dialectizaci6n de los fines, 
metas y obj eti vos del sindicato, entra en 
coflictos directo con el capital, tratando de 
coartar su desarrollo a todo nivel, utilizando 
desde la represión hasta el despido masivo de 
todos sus trabajadores. 
 

En el caso estudiado analizaremos los dife 
rentes grado de desarrollo del sindicato de la 
PROKESA, denotando el grado de dialectización del 
mismo, asi como los diferentes conflictos que 
lleva inmersa dicha dia1ectizaicón. 
 
4.2.1 NUMERO Y ESPECIFICIDAD DE LOS CONFLICTOS: 
 

Desde la conformación del sindicato en el 
año de 1962, los intereses nacionales y 
extranje~os de la planta de procesamiento, 
vieron con desagrado el desarrollo y aceptación 
que tuvo el mismo dentro de todos los 
trabajadores de la planta. Los personeros de la 
empresa impulsaron una serie de medidas 
dilatorias J 
di visionistas con el obj eto de someter al 
sindicato a su control y sobre todo no 
sindicalizar a los campesinos jornaleros. 
 

El sindicato en el proceso de dia1ectización 
del mismo, ha tenido que superar 3 conflictos que 
por sus caracterlsticas y grado de duración y 
agudización determinaron el proceso mismo de 

 
(21) Ibid. Pág. 50 
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concientizaci6n del sindicato, en cuanto a su 
proyecci6n organizativa dentro de la sociedad 
guatemalteca. 
 

ler. CONFLICTO: 
 
El primer conflicto entre el sindicato y 

los personeros de la PROKESA se desarrol16 n 
el periodo de 1979 a 1980, teniendo una duraci6n de 
2 meses motivado por: 

"la intens{ficaci6n de la velocidad de la 
maquinaria. 
Disminuci6n de un turno, con aproximadamente SO 
obreros de planta. 
No incremento de salarios. 
No permitir que el trabajador del campo se 
sindicalice. 
Politica represiva de difamaci6n y coacci6n a los 
iembros del sindicato..." m

 
El primer conflicto de la PROKESA, está 

inmerso en el proceso de la coyuntura general 
de 1979, ya que el movimiento popular mostraba 
la tendencia a pesar de una fase propiamente 
reivindicativa a otra fase de carácter 
democrático popular, . ya que a nivel externo 
el triunfo del proceso de la revoluci6n 
sandinista y la intensi 
ficaci6n del proceso revolucionario sal 
vadorefto, 
determinaron que en Guatemala los movimientos 
populares tuvieran su prespunte mayor. 
 

Debido a estos condicionantes. el terror 
reaccionario de la Dictadura de turno. se 
dirigi6 sobre todo a la destrucci6n 
sistematizada del movimiento popular, como una 
fase preparatoria 
para descabezar y desarticular al movimiento 
revolucionario que en los montes y llanos del 
pais se estaba expresando ya en confrontaciones 
militares de gran envetgadura. 
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or su parte el sindicato de la PROlESA 

no escapó de dicha situación, ya que son..." Ase 
sinados los compañeros electos para la nueva 
Junta Directiva que son: MAXIM UEZ MELGAR 
muerto en Escuint1a el 5 5 80 y D N 
RIVAS.. muerto en Escuint1a el 7/7/80, asesinados por la 
policia judicial..." (23) 
 

El sindicato es bastante golpeado con dicha 
acci6n, emplazando en los tribunales a la empresa, 
solicitando una exhaustiva investigaci6n de dichos 
hechos y la incorporaci6n de todos los compañeros 
despedidos, asl mismo entablar conversaciones 
con lospersoneros de la empresa, para 
establecer el PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE 
TRABAJ . 

De o cual los tribunales de justicia diluyen el 
asunto de las muertes de los compañeros, (ya que 
a la presente fecha 1990 todavla se estAn 
haciendo las averiguaciones) y declara la 
reinstalaci6n de todos los trabajadores cesados 
de 10 cual es el único punto que la empresa 
accede. 
 

En este primer conflicto, el sindicato..."ad 
quiere la experiencia necesaria para reorientar su 
organizaci6n y difusi6n entre todos los traba-
jadores de la planta y buscar formas de la incor-
poraci6n de los trabajadores agrlcolas al mismo..." 
(24) 
 

2do. CONFLICTO: 
 
La polltica anti-sindical de la empresa 

prosigue de una forma muy sutil, ya que..."A 
mediados de mayor de 1987, cierra operaciones 
completamente, despidiendo a 150 trabajadores, 

 
(23) ~INDICALISTAS DESAPARECIDO&. Publicaciones 
 de la UASP. Guatemala. 1989. 
(24) Documento Inédito del Sindicato de la 
 

 
Prokesa. 1991. 
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aduciendo la competencia desleal por parte de otra 
industria que se dedica a la importación de la 
libra de yute, siendo algunos de los despedidos 
miembros de la Junta Directiva del 
Sindicato..."(25) 
 

Ya que la presente fecha, el sindicato de 
la PROKESA habla organizado el FRENTE DE LA COSTA 
SUR, producto de la experiencia que le habia dejado 
su primer conflicto, que la unión de distintos 
trabajadores le daban la fuerza necesaria para 
salir avante. -En este FRENTE DE 
LA COSTA SUR, va a estar compuesto por..."sindica 
to de la Refinerla Texas Petroleum Company, 
Sindicato de los trabajadores municipales de 
Escuintla, el Sindicato de Caminos, Zona Vial No. 
3, Sindicato de Panificadores de Escuintla y el 
Sindicato de Ingenio Mirandilla..."(26) 
 

El FRENTE SINDICAL DE LA COSTA SUR, 
demanda al presidente Marco - Vinicio Arlvalo 
10 
siguiente. . . "Que los tra baj adores de la 
empresa Prokesa, han planteado al Ministerio de 
Economia 
de Trabaj o y Previsión Social, el problema que 
confrontan al serIes presentado por parte de 
los empresarios, un inminente cierre de 
operaciones, ya que según los personeros de la 
empresa, estAn siendo perjudicados, al 
permit~rse la libre importaci&n de yute y tela 
de Kenaf, 
que viene a poner en peligro sus operaciones, 
ya que el fomento del cultivo del Kenaf en 
Guatemala, ha permitido que muchos trabajadores 
del campo encuentren un medio para lograr su 
subsistnecia, es por eso que solicitamos a 
usted poner un alto - a la importación de las 
referidas 
 
(25) 
(26) 

 
Ibid. Pág. 3 
Documento de la 
Sindical de la la 
Prokesa, 1987. 

 
Constitución del Frente 

Costa Sur. Sindicato de 
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, 

compañeros despedidos, 
inmediatamente..." (27) 

con su 

 
 

 

reinstalación 

 

La empresa Prokesa, S. A. desde sus inicios, 
hasta el año de 1987, habla desarrollado un 
monopolio en la producción de insumos para los 
produc tos agroexportados, es por eso que surge la 
EMPRESA SACOS AGRICOLAS, que aduce..." desea 
iniciar y ampliar sus operaciones industriales 
hacia la fabricaci6n de sacos de yute para la 
exportación de caf6, ya que desde 25 años han 
sido surtidos los caficultores en forma monop6lica 
por una empresa que ante la falta de competencia 
ha descuidado la calidad de su producto, al 
extremo de causarles problemas con clientes en el 
exterior, incrementando sus precios en forma 
desmedida., restAndoles poder competitivo a 
nuestro generador de di visas del mercado inter-
nacional..." (28) 
 

La PROIESA, S.A. debido a la plrdida de la 
rentabilidad y calidad de su producto, 
desarrolla toda una polltica del mantenimiento de 
su monopolio, a nivel del gobierno y a trav6s de 
la coacción a los trabajadores, mediante despidos 
masivos de personal, que determinarA en 6ltima 
instancia a que el sindicato participe en dicha 
polltica a nivel externo. 
 

"La Empresa PROIESA 1 el sindicato de la 
misma se dirigieron a los Ministerios de 
Agricultura, Ganaderla y Alimentación, al de 
Trabaj~, asl como al de Economla, produrando la 
emlsi6n que impidiera la importancia de la 
materia prima, estableciendo el dla 3 de agosto 
 
(27) Documento del Frente Sindical de la Costa 
 Sur. 9/5/87 Guatemala. 
(28) Diario el Gráfico 8/8/1987. 
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de 1987 el acuerdo gubernativo No. 578-87 mediante 
el cual se establece las cuotas y sobre tasas a la 
importación de materia prima para la elaboración 
de sacos de fibras burdas, cuyas tasas oscilarán 
desde 50% para el caso de la tela hasta 140% para 
el hilo..." (29) 

A partir de ese momento, el -juzgado de 

primera instancia de Trabaj o y Previsi6n 
Social, 
de la Segunda Zona Económica de Escuint1a, 
dictamina. la reinsta1aci6n de los trabajadores 
despedidos, asimismo se establecen con los 
personeros de la empresa y el Sindicato, el PRIMER 
PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, 
eniendo vigencia de 3 años. t

 
3er. CONFLICTO: 

 
A finales de 1987..." se permi ti6 el ingreso 

de una gran cantidad de sacos de lenaf, proceden-
tes de Nicaragua, sin el consentimiento ni la 
autorización de las autoridades superiores del 
Ministerio de Economia desvirtuando los propósitos 
del acuerdo gubernativo No. 578-87, pretendiindose 
fomentar la producción nacional, la 
diversificación de los cu1tivo.s y salvaguardar 
las fuentes de trabajo..." (30) Esta circunstancia 
determinará que todo el año de 1988, sea un año 
de inestabilidad e~on6mica y po1itica dentro de la 
empresa PROlESA, S.A. culminando dicha tensión el 
d1a..."29 de mayo de 1989., cuando son despedidos 
250 trabajadores, casi la totalidad de empleados 
que posee la misma..." (31) 
 

Esta po11tica implementada por la PROlESA 
 

1 

(29) 
(30) 

1) (3

 
Diario El Gráfico del 8/8/87 Diario 
El Gráfico 17/12/87 Documento acerca 
de la REPRESION UASP. Pág. 4. 1989. 
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en contra jel aorlmlento sin ea respoo e en 

esencia a sus intereses mas inmediatos de recon-
trataci6n de nuevo personal, subordinado comple-
tamente a la misma, ya que el endurecimiento de su 
posici6n a cerrar completamente la planta, responde 
a posiciones externas, coyunturales como..."el d!a 
11 de mayo, que se da una asonada militar, ~~de el 
ej6rcito demand6 un pliego de 21 puntos, siendo los 
As importantes los siguientes: m

 
Control de la asistnecia extranjera para la 
polic!a guatemalteca, para evitar que 
tuvieses un mejor equipo militar que el del 
Ej6rcito. 
Control de todos los organismos polic!acos. 
Oposici6n a cualquier proyecto de reforma 
agraria. 
Limitaciones del CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZA-
CIONES SINDICALES CAMPESINAS Y DE DERECHOS 
HUMANOS y la cancelaci6n del diAlogo con la 
URNG..." (32) 
 

 El obj eti YO principal de la
 empresa de la 
PROIESA, era tratar de minar las bases del 
sindicato de la misma, ya que no s6lo 
presentaba peligro para sus intereses con la 
ampliaci6n del FRENTE SINDICAL DE LA COSTA SUR 
Y para los intereses econ6micos de la 
burgues!a de dicha zona. 
 

El FRENTE DE LA COSTA SUR, para el año de 
1989, se encontraba conformado por iniciativa 
del Sindicato de la PROIESA, de los siguientes 
sindicatos..."Sindicato de la FAbrica PROIESA, 
Sindicato Samf, Filiar Escuintla, Sindicato de 
Panificadores, Sindicato del IGSS filial 
Escuintla, Sindicato de Correos, filial 
Escuintla, Sindicato de la Finca e Ingenio 
Mirandilla, Sin 
 
(32) UASP. Op. Cit. Pág. 5 
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dicato de Tel~grafos, filial Escuintla, Sindicato de 
Caminos filial Escuintla, Sindicato del INDE, 
filial Escuintla, Platación Mauricio, Sindicato 
Refineria Texas Petroleum Compañy, Sindicato Luz y 
Fuerza filial Escuintla, Sindicato Finca Rastro 
Ganado Mayor, Sindicato de la Educación filialSTEG 
Escuintla..." (33) 
 

EL FRENTE SINDICAL DE LA COSTA SUR, juega 
un papel muy importante en el cinturón del 
desarrollo del capitalismo agroexportador, en 
cuanto a su disposición de lucha y unidad de 
todos los trabaj adores y el cual tiene un
 papel 
muy determinante en la reinstalación de todos 
los trabajadores de la PROIESA. 
 

Ademls por su parte el sindicato emplaza 
nuevamente a la empresa a los tribunales, 
teniendo de duración el conflicto, de 5 meses, 
de los cuales únicamente 100 trabajadores son 
reinstalados y pagados sus salarios caidos. 
 

A partir de la presente fecha, el tercer 
conflicto significó para el sindicato de la 
PROIESA, toda una rep~esión sistemltica, en cuanto 
a..."contratación de nuevos operarios, con la única 
condición que no se afilien al sindicato, 
disminución de los turnos de trabajo, disminución 
de los miembros del sindicato..." (34) y asimismo 
la conformación del nuevo PACTO COLECTIVO DE 
CONDICIONES DE TRABAJO, que tiene su vigencia 
hasta el año de 1991. 
 
4.2.3 RESULTADOS DE LOS CONFLICTOS A NIVEL SINDI 
 CAL: 

 Para la determinación del grado de la objeti 
 
(33) 
(34) 

 
Diario Prensa Libre del 27/10/87 
PROIESA, Op. Cit. Pág. 6 ,... 
..................................... ,.#~ ... 
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vación del proceso de Laarro o e S n H 1 
de la PROlESA, es necesario que el grado de industria1izaci6n de dicha 
empresa, esta subordinado a los intereses Estadounidenses, en cuanto a su 
producci6n, distribuci6n, consumo 
y acumulaci6n capitalista, que incidir! en la estructuraci6n y grado de 
de1igerancia que se enmarca en la sobreexp1ataci6n que se realiza 
a los trabaj adores, principalmente de la planta 
de transformaci6n. 
 

Dentro de dicho contexto, el sindicato de 
la PROlESA como ya anotamos anteriormente, ha venido enfrentando 
desde su conformaci6n hasta la presente fecha, distintos conflictos laborales 
que han determinado el grado de la objetivaci6n y subjetivaci6n 
programitica, en torno a la unidad de los demás sectores laborales del pats. A 
nivel externo los distintos conflictos enfrentados, han determinado la 
unificaci6n con otros sectores, que a la misma vez han dado cohesi6n y 
determinaci6n de tipo coyuntural y estructural para el mantenimiento y 
sostenimiento del sindicato, como lo es el FRENTE DE LA COSTA SUR, 
que ha tenido un papel beligerante y determinante en la estructuraci6n del 
mismo. 
 

..6. nivel interno, el sindicato debido a los conflictos ha podido mejorar 
su situaci6n laborar 
a travis de 3 pactos colectivos de trabajo, determinándose que... "el pacto 
colectivo es una condici6n y tregua que se realiza entre trabajadores y 
patronos con el objetivo de mediar y determinar mej ores 
condiciones de tra baj o. . . " (35) 
 
(35) C6digo de Tra baj o de Guatemala. Guatemala. 
 1985. 
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Visto de esta forma lo contempla el sistema 
legal guatemalteco, que por su carencia a la 
ausencia de critica sobre la naturaleza intrlnseca 
del derecho sobre los valores que debe de realizar 
la normatividad jurldica, enmarcados sobre la 
Justicia no parcial dentro de un conglomerado de 
hombres, determinar! que el pacto colectivo tienda 
a ser un instrumeto de dos filos, ya que 
por un lado mejora ciertas condiciones de trabajo, 
por el otro lado tiende a mediatizar y acomodar al 
sector obrero, que mira en el propio pacto 
lo último de sus reinvindicaciones de todo tipo, 
torn!ndose un sindicato blanco o amarillo de acuerdo 
a la tendencia empresarial. 
 

Dentro de este contexto determinaremos los 
cambios econ&micos, sociales y pollticos que se 
tratan de implementar con el último pacto 
colectivo que va de 1990-1993. 
 

 

 
UE CONTEMPLA EL PRESENTE PACTO 

 
"Utiles escolares que la empresa vender! a sus 
trabajadores. menos del costo. 
Servicio de comedor para los trabajadores. Ayuda 
econ&mica a los hijos de 108 trabajadores 
fallecidos. 
Pago de interinatos a segundas personas. 
Pago del salario de acuerdo a las jornadas 
ordinarias y extraordinarias y aumento gradual 
del mismo de la siguiente forma: 

 
Alo -

90/91 -
91/92 -
92/93 

 
I AUMEWTO 

25% 10% 
51 

 
Sobre 
Sobre 
Sobre 

 
DETALLE 
salario 
salario 
salario 

 
base 
base 
base 

 
Pago de salario por el desperfecto de la ma-
quinaria, úriic~mente se paga el 50% de la 
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bonificación. 
Aguinaldo proporcional. 
Servicios médicos, ofta1mo16gicos, odonto16gicos, 
rayos "X" servicio hipodérmico. y venta de 
medicinas en un 40% del costo que recete el 
médico. 
Gastos de maternidad por Q.75.00 siempre y cuando 
no han sido atendidas por el IGSS. Venta de 
productos de primera necesidad a 40% menos de 10 
previsto. 
Fomento social y deportivo por parte de la 
empresa. 
Gastos de funeral hasta por Q.200.00 
Seguro de vida del trabajador de Q.2.500.00 
La empresa proporcionari un fondo de préstamos 
para los trabajadores de Q.4,000.OO manejado por 
el sindicato a través de una cuenta bancaria, 
presentando a la empresa los estados de cuenta 
cada 6 meses. 

Permisos especialea: 
Fallecimiento de familiar cercano 
Fallecimiento de familiar Matrimonio 
Alumbraaiento de la esposa

3 dias 
2 dias 
2 dias 
2 dias. 

Vacaciones despuls de 12 meses de trabajo 
siendo de 15 dias. 
Suspensi6n por enfermedad y 

pago de salario completo 
accidente hasta 
15 dias salario 

mis de 15 dias 75% de 
 suspensi6n 

su solo el 501 de
2 meses de

 salario 
Los despidos son comunicados al sindicato, 
pudiendo el mismo pedir revisi6n de la medida 
adoptada y reinsta1aci6n del trabajador. 
Cursos de especializaci6n que la empresa debe 
fomentar. 
S6lo se trabajará en la empresa. 
Higiene y seguridad en la planta.

su 
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La empresa imp1ementará 
materiales para el trabajo. 
Guardarropa para el personal. 

 
protectores 

 
y 

 
ASPECTOS POLITICOS 
PACTO COLECTIVO: 

 
UE CONTEMPLA EL PRESENTE 

 
Reconocimiento del sindicato como la expresi6n de 
los trabajadores, únicamente de la planta. 
Derecho a la actuaci6n individual de los traba-
jadores. 
Representaci6n legal de los miembros del 
sindicato. 
Reconocimiento a la libre asociaci6n sindical. 
Facilidades a los directivos y representantes del 
sindicato. 
Credenciales a todos los trabajadores. 
Derecho de denuncia a las prActicas desleales de 
la empresa. 
Otorgamiento de licencias para comisiones 
sindicales. 
Inamovi1idad de los 5 miembros del consejo 
directivo del sindicato mientras duren sus 
funciones. 
Contribuci6n de ce1ebraci6n del aniversario 
del sindicato de la siguiente forma: 

 
Año de 1990 
Año de 1991 
Año de 1993 

 
Q.1,500.00 
Q.2,000.00 
Q.2,500.00 

 
La denuncia del no cumplimiento del presente 
pacto colectivo de condiciones de trabajo, 
deber! de hacerse por 10 menos un mes de 
anticipaci6n a la fecha de terminaci6n 
acor cadada, salvo el so de fuerza mayor o 
caso fortuito, pro vados en juicios de 
un juez 
de trabajo, siendo la empresa emplazada a 
negociar otro pacto. 
La empresa se comprometr a la impresión de 
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Q.300.00 pactos colectivos..." (36) 

 
Estos nos determina que la legislación 

guatema1teca constituye un minimo de garantias 
sociales protectoras únicamente al trabajo del 
trabajador como tal y a la no agudización de los 
distintos conflictos por parte de los mismos y la 
empresa. 
 

Por otra parte dichos pactos colectivos no 
han podido desarrollarse en la otra parte 
trabajadora, como 10 es las personas que cultivan y 
cosechan el Kenaf, que debido a sus intereses 
más proclives a la empresa y a su 
caracterlstica de temporalidad en el trabajo, 
presentan muy poca organización 
reinvindicativa. 

(36) Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del 
Sindicato de la Fábrica de la PROKESA, periodo 
de 1990-1993. Guatemala agosto 1990. 
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e o N e L u . ION I . 
 

1. El modelo económico impuesto por parte de los 
Estados Unidos como 10 es "la sustitu 
ción de importaciones" tiene sus fundame~ tos 
económicos en cuanto a subsumir a los paises 
del área en su sector primario industrial 
como 10 es una industria de bienes de 
capital, delegada a todo nivel a  
la dotación de in sumos en los mercados in 
terna~ionales, fortaleciendo e instrumen= 
taliz8ción de las burguesias nacionales que 
tiendan a reducir los distintos con-flictos 
sociales que se manifiestan en el Area. 
 
y por otra parte tratar de modificar y su 
bordinar el proyecto industrial desarro-= 
lla'do por el mercomún, con el objetivo de que 
no se desarrolle la segunda instancia del 
proceso industrial, como 10 es "la in dustria 
pesada" que entraria en competen= c~a con la 
industria estadounidense. 
 

2. El proceso de implantación en Guatemala,de la 
industria de productos de kenaf, obedece en 
cuanto a la p~rdida de rentabilidad del yute, 
como materia principal pa ra la fábricación de 
sacos para productoi de agroexportación, 
denotándose la factibilidad del desarrollo y 
procesamiento del kenaf, por las condiciones 
climáticas y eco lógicas en Guatemala, no sólo 
para  
sacos sino que además otros productos como 
por ejemplo papel, pero debido al alto costo 
de la tecnología que propiciar~ dicho 
proceso, no es factible su procesa-  
miento, relegándose con una tecnología de 
segunda mano 6nicamente, la producción de 
sacos. 
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3. El desplazamiento del cultivo del kenaf se 

realiza principalmente a las regiones m&s 
ricas del pals, el cual tiende a 'determinar 
cambios de orden ecológico den-tro de las áreas 
de m&s extensión del mis mo, siendo en el 
proceso de recogida de = la cosecha donde se 
necesita mayor fuerza de trabajo, siendo más 
principalmente de mujeres. 

 
Es aqu{ donde existe un doble proceso de 
explotación, ya que la empresa la Prokesa 
arrenda tierras, las cuales las posibilita a 
cierto tipo de mozo colono, el cual estA 
co.prometido a entregar la cosecha a 
a la misma, y para o cual se vuelve el 
contratista subempleado a las personas que 
recogen la cosecha. 

 
Además debido a su subordinación a los in 
tereses de la empresa por parte del mozo 
colono y la temporalidad del trabajador 
en la recogida de la cosecha, se hace casi 
imposible el grsdo de organización de los 
mismos. 

 
4. El proceso de objetivación del trabajo al 

capital estA enmarcado en el grado de sub 
sunción formal y real, que se impone coñ 
el salario, la jornada de trabajo, la di 
visión técnica del proceso de producción 
y el proceso de productividad, generando 
el grado de obtención de la plusval{a, 
proceso que va madurando conforme a la --
dialéctica de las contradicciones históri 
ea-concretas, trascendiendo en la organi= 
zación sindical de la empresa. 

 
5. El cambio de los modelos económicos im~ 
 puestos por los Estados Unidos, son modi 
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ficados cada 20 años, pues ya para los años 
80, el nuevo modelo económico estaba basado 
en "la reconversión industrial" y 
en el cual~ se desplazaba a ciertas indus trias 
que habian caido en un monopolio y en una 
pérdida de la calidad de sus pro-ductos y sobre 
todo, desarrollar toda una politica neoliberal 
para frenar el proceso de dialectización de 
la organización sindical. que se une con los 
movimientos revolucionarios d~l ~rea teniendo 
su prin 
cipal sustento.  
 

6. El grado de subordinación de la 
industria la Prokesa S.A. al capital 
estadounidense no sólo se desarrolla en cuanto 
a los niveles de producción, distribución y 
consu 
mo. sino adem~s en el grado de la acumula ción 
capitalista, ya que impone a que la misma sea 
expandida, es decir que no se  
concentre en una sola persona, o en pocas 
personas sino que impone la especificidad de 
las acciones a los distintos socios de la 
empresa, los cuales únicamente inverti 
rAn la tasa de plusvalia obtenida en la = 
retribución del capital constante de la  
empresa y no asi en el propio proceso pro 
ductivo, ya que al hacerlo, se entraria = en un 
desarrollo cuantitativa y cualitati vamente de 
la empresa, que tenderia a com petir con el 
capital estadounidense.  
 

7. El proceso de dialectización cuantitativa y 
cualitativamente de la organización sin 
dica! de la Fábrica Prokesa, con respecto a la 
reivindicación de sus derechos, esta ra 
determinada debido al proceso de sub-= 
sunción extra formal y real expoliativa que 

 impone el capital de la empresa.  le

 
------- 
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que se manifestará en el grado, número y 
especificidad de los distintos conflic-tos 
laborales, siendo el sindicato de la Prokesa, 
una organización beligerante y determinante en 
la configuración estraté gica de las distintas 
organizaciones po= pulares, principalmente de 
Escuintla. 
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