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Introducci6n 

En este informe se caracterizara "el dia de trabajo" en 
la finca Arag6n, Turrialba, para el ano 1943. Este no es un 
dia en particular sino un conjunto de dias que representan 
distintos momentos productivos, nlediante los cuales se in
tenta conlprender el ciclo agricola y el "1'01" de la mana de 
obra en el seno de la eIIlpresa agricola. 

E1 abjetivo general que dirige la investigaci6n es: de
terntinar si la combinaci6n de cultivos altamente comerciali
zables, como el cafe y la cana de azucar, produjo suficiente 
cantidad de 1abores y una distribuci6n teulporal de ellas, re
lativamente unifoHne, conlO para que los hacendados pu
dieran ofrecer trabajo estable durante todo el ano. 

• Master en historia. r)ocente en la Sede del Atlantica de la 
Universidad de Costa Rica. 



Irnplicitos en ese objetivo se hallan los siguientes 
cuestionamientos: ccomo funciono esa combinacion en el 
seno de la hacienda?, cen realidad se complementaban la 
atencion de la cana y de la zafra con la del cafe y la reco
leccion?, cse logro conservar la mana de obra? 

Como hipotesis de trabajo se formula la siguiente: la pro
duccion de cafe y cafia de azucar en la hacienda Aragon fue 
esencialrnente una estrategia econornica para contar con dos 
fuentes de ganancias. Cuando bajaba el precio de alguno de los 
productos comerciales, el otro producto perrnitia aternperar la 
disrninucion de las ganancias. Luego esa estrategia tanlbien sir
via como mecanismo para atraer mana de obra y conservarla. 

Se utilizaron tres Fuentes: las planillas de la Con1.pafiia 
Agricola de Turrialba correspondientes al ano 1943; entre
vistas realizadas a extrabajadores de la finca Aragon y, con
sultas efectuadas en el Registro Publico de la Propiedad pa
ra establecer la "biografia transaccional" de la empresa. 

Funcionarios nombrados por la Junta de Custodia de la 
Propiedad Enerniga, elaboraron las planilJas de la Cornpailia 
Agricola de Turrialba. Esta Junta asurnio la adnlinistracion de 
la Finca Aragon durante la Segunda Guerra lviundial, pues sus 
duenos eran de origen aleman, (la familia Niehaus). Las plani
lIas estudiadas abarcan desde la ultima semana de enero de 
1943 hasta la ultima selllana de diciernbre de ese ano, en total 
49 semanas. Las planillas se encuentran en el Archivo Nacio
nal, estin en buenas condiciones y no han sido catalogadas. 

La infornlacion extraida de las planillas esta almacena
da en dos bases de datos independientes, elaboradas con el 
prograrna Foxbase.* 

EI procesarniento estadistico se realizo con el "Paquete 
Estadistico para Ciencias Sociales (SPSS-PC+ )", con el pro
pas ito de integrar las variahles cuantificables de los tipos de 
inforn1.acion contenidos en las bases de datos. 

Contexto Hist6rico 

La colonizaci6n de la regi6n. 

En 1890 al finalizar la construcci6n del ferrocarril, las 
tierras del valle de Turrialba se tornaron atractivas para la 
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colonizacion, tanto por su facilidad de acceso como por su 
fertilidad, 10 que permitia potenciales usos de la tierra en 
escala comercial. El clima de la zona perrnitia el cultivo de 
cana de az(icar, cafe, banana y algunos granos hasicos co
mo el maiz. 

En la ultima decada del siglo XIX comenzaron a surgir 
una serie de haciendas con capacidad de producir exceden
tes, los cuales eran enviados por tren a Puerto Limon para 
ser cornercializados en el exterior. 

Como se ha senalado paginas atras, el "despegue" de 
estas haciendas fue paulatino, debido en parte a la escasez 
de mana de obra, que no permitia explotar las tierras de 
forma intensiva. Los resumenes del censo de poblacion de 
1892 indican que la aldea de Turrialba tenia unas cuatro
cientas personas1

, 10 que sugiere la escasez de jornaleros 
durante los dos primeros decenios posteriores a la construc
cion del ferrocarril. Ademas, el servicio de trenes no fue efi
ciente durante este pedodo, debido a los constantes de
rrumbes y a las crecientes de los rios, que afectaban la via. 
Esto ocasionaba que constantemente se suspendiera el ser
vicio, con la consiguiente perdida de productos 0 atrasos en 
su entrega. 2 

El (Iltimo quinquenio del siglo XIX estuvo marcado 
pOl' una crisis en los precios del cafe, otro factor que incidio 
en el lento despegue de la produccion para exportacion. 
POl' eso, no es de extranar que se dieran constantes cambios 
de ducnos y divisiones de tierras.' Los empresarios agricolas 
que n~antuvieron sus propiedades ensayaron diversas res
puestas para superar la crisis, entre ellas combinar dos culti
vas, producirlos en grandes volumenes y destinarlos a la 
comercializacion. En otras palabras, para sobrellevar la cai
cia de los precios del cafe, este empezo a ser producido jun
to a la cana de aZ(lcar 0 junto al banano. En Turrialba se 
desarrollo, desde el punto de vista del uso de la tierra, un 
"policultivo organizado alrededor del cafe."· En algunas 
areas del Valle de Turrialba esta estrategia fructifico. 

De los diversos problemas esbozados anteriormente, 
el de la mana de obra persistio y no fue superado durante 
la prin~cra rnitad del siglo XX. Sin embargo, la poblacion 
crecio veI"tiginosamente, y as! 10 rcflejan los datos del Censo 
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de Poblaci6n de 1927. En ese ano se censaron 15 814 per
sonas en to do el cant6n de Turrialba,s 10 cual difiere nota
blemente de 10 reportado en 1892. 

Para explicar este crecirniento poblacional, Juvenal Va
lerio, en su obra "Turrialba. Su desarrollo hist6rico", plantea 
la hip6tesis de que el terremoto de 1910, que destruy6 la 
ciudad de Cartago, expuls6 gran cantidad de personas, al
gunas de las cuales se instalaron en la regi6n. La hip6tesis 
es plausible, aunque faltan evidencias que la apoyen en es
te mOlnento.6 

La hacienda es una de las formas de propiedad mas 
comunes de la colonizaci6n agricola en la region de Turrial
ba. Se caracterizaba pOI' contar con varios cientos de rnan
zanas cultivadas con productos exportables, una instalaci6n 
de procesarniento (ingenio 0 beneficio), y un pueblo corn
puesto pOI' docenas de casas para los peones y sus farnilias. 
Algunas tenian escuelas y dispensarios 7 

La pequena propiedad se concentr6 en las zonas rnon
tafiosas que rodean el valle de Turrialba. Su producci6n ten
di6 a especializarse en cultivos erninenternente cOIllerciaies, 
aunque no dejo de lado los cultivos tradicionales, que con
vivian con los perennes. Estos agricultores no estaban aisla
dos, pues vendian sus producros en las factorias de las ha
ciendas, y en algunos cas os aportaban la rnano de obra du
rante la epoca de la cosecha 0 durante el procesarniento de 
los productos de las ernpresas agricolas. 

E1 cafe se mantuvo como producto principal de la re
gi6n, sin iITIportar cl tamano de la propiedad. La cafia de azu
car, introducida alIi desde fines del siglo XIX tuvo su rnejor 
epoca despues de 1910. Su "boolTI" fue corto, ya que se via 
interIL1Hlpido a mediados de la decada de 1920, pOl' causa de 
los bajos precio~. Aunque no se abandonaron totalrnente los 
carlales, rnuchos fueron transforInados en cafetales 8 

EI banano, tercer producto de la regi6n tuvo una epo
ca de bonanza rnas corta que inici6 en la decada de los 
veinte, pero ya en 1927 su producci6n enfrentaba proble
lTIaS debido a las enfennedades que atacan e1 fruto. Para 
1935, la United Fruit Co. esperaba cancelar los contratos 
que aun tenia vigentes en la regi6n 9 El banana desapareci6 
como cultivo en gran escala a inicios de los afios cuarenta. 1O 
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El Censo Cafetalero de 1935 revela el fuerte predoITli
nio de ese producta sabre otros en las fin cas cafetaleras de 
Turrialba. De las 793 fficas censadas, 616 tenian COITlO prin
cipal uso del suelo el cafe, y solo en las restantes predoITli
naban atros usos del suelo, adeITlas del cafe. Un aspecto 
por destacar es que los caficultores costarricenses dedicaban 
el 630/0 de sus ticrras a la producci6n de cafe, ll1ientras que 
los duenos extranjeros las dedicaban en ITlayor proporci6n 
a otros usos (cana de azucar, potrero, ITlaiz y banano)." 

El contexto general. Costa Rica en 1943 

La Segunda Guerra Mundial paraliz6 casi por cOITlpleto 
el COITlercio. Las econonlias dependientes, COITlO la de Costa 
Rica, a(In no habian superado del to do los efectos de la cri
sis de los anos treinta. Dos de los rnercados ITlas in1portantes 
de Europa, Inglaterra y AleITlania, ya no recibian el cafe pro
ducido en Costa Rica. En nuestro pais transcurria el tercer 
ano de la adrninistraci6n Calder6n Guardia. Eran anos agita
dos. Las condiciones de la guerra y de la politic a internacio
nal posibilitaran la alianza del Dr. Calder6n con los COITlunis
tas; adcITl3.s, uno de los principales asesores del Presidente 
era el Arzobispa de San Jose. En 1941 se reabri6 la Universi
dad y se cre6 Ia Caja Costarricense del Seguro Social. Luego 
se incorporaron las Garantias Sociales a Ia Constituci6n Poli
tica y se proITlulg6 el C6digo de Trabajo en 1943. 

En el aITlbito agricola, la Cornpania Bananera de Costa 
Rica eITlpez6 a funcionar en 1938, y en el Pacifico Sur inici6 
la producci6n bananera. Entre tanto, la costa Atlantica fue 
abandonada par !a United Fruit COlnpany, que dej6 tras de 
SI una estela de tierras agotadas, plantaciones descuidadas y 
plantas enferITlas. La regi6n de Turrialba se vio afectada por 
el retiro de la bananera y los agricultores retornaron a la 
producci6n de cafe. 

La hacienda Aragon 

Las tierras de la finca se ubicaban al sur de la actual 
ciudad de Turrialba y poseian grandes contrastes en su to-
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pografla, pues se hallaban a 620 mts. sobre el nivel del mar 
en la Hanura del valle y a 1100 mts. de altura en las estriba
ciones secundarias de la Cordillera Volc;inica Central (con 
un ligero predominio de las tierras bajas y sernillanas sobre 
las tierras altas con pronunciados declives). Las tierras son 
de origen aluviaL12 En 1937, las lluvias en la region de Tu
rrialba alcanzaron un promedio anual de 2700 mm. y la 
temperatura promedio fue de 25 grados centigrados. 13 

Ante estas condiciones climatologicas, el cafe no se 
hallaba a la altitud m.as adecuada para la produccion de ca
Hdad. La cana de azucar S1 estaba a una altitud optima, pero 
el myel de pluviosidad era muy alto, 10 cual afectaba la con
sistencia de la planta. A pesar de esos inconvenientes, el ca
fe y la cana de azucar fueron cultivados en forma intensiva, 
tanto en los insurnos laborales como en los tecnol6gicos. En 
1937. los cafetales turrialbenos alcanzaron el mejor rendi
rniento por hectare a del pais, aunque no contaban con las 
condiciones optirnas. 

Los terrenos de la finca Arag6n tienen un amplio ante
cedente que es posible seguir hasta 1834, ano en que Narci
so Esquivel, agricultor vecino de Cartago, sembro 9 000 ar
boles de cacao en la parte occidental del rio Turrialba.14 En 
1837 declaro tener, adernas del cacao sernbrado, algunas ca
bezas de ganado, platano y cafe, por 10 cual solicito el titulo 
de propiedad; y se Ie die ron 11 caballerias en forma gratuita 
por las mejoras introducidas.15 

En 1859, Narciso Esquivel cambia al Presbitero Juan 
Andres Bonilla Monge un terreno con cultivos ubicado en 
Turrialba y cuyo valor era de 2 000 pesos, por un lote situa
do en Banderilla Arriba de Cartago -el cuaI media 34 mz. y 
valia 250 pesos- y por otro localizado en Espinal de Espar
za, que media 5 caballerias y valia 1 750 pesos. 16 

Dos anos despues, el padre Bonilla denuncio las de
rnasias que se encontraban en el terreno comprado a don 
Narciso Esquivel, las cuales median 19 caballerias y 51 mz, 
y valian 1 266 pesos con 5 y medio reales, que se compro
n1.eti6 a pagar a plazos con un interes del 60/0 anuaL 17 

En 1862, el padre Bonilla cambia la propiedad a su 
hermano, eI tambien sacerdote Nereo Bonilla, por un terre
no de 3 caballerias ubicado en el Tejar del Guarco. Nereo 
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falleci6 en 1864 y dej6 las posesiones a sus padres, Jose Ma
rla Bonilla Vega y Josefa Monge Guzman. 

Desde que lleg6 a manos de la familia Bonilla Monge, 
el terreno sufri6 un can'lhio en el uso de la tierra: dej6 de 
prod1.1Cir cacao y se convirti6 nuevan'lente en una montana. 
Las 31 caballerfas de tierra pasaron a valer 10 500 pesos con 
38 reaks, y alIi se construy6 una casa que valla 300 pesos. 

La regi6n se con'lunicaba con Cartago mediante un ca
rnino de origen colonial llan'lado El camino real de Matina. 
Este habia surgido gracias al "boom" cacaotero, y algunas 
incipientes plantaciones de cacao se instalaron en el valle 
de Turrialba. Con la expansi6n cafetalera de la tercera deca
da del siglo XIX en la Meseta Central, pronto los cacaotales 
fueron abandonados y se perdi6 el interes en el valle de 
Turrialba. Aun la introducci6n del cafe en 1838 no cambi6 
esa tendencia: los cafe tales tamhien fueron abandonados 
debido a la dificultad de trasladar el producto hasta Cartago 
-se tardaba una sernana para viajar de Cartago a Turrialba-. 
Ademas, las condiciones climato16gicas poco favorables pa
ra el cultivo y la falta de heneficios para procesar el cafe, 
terminaron por sellar el abandono. Despues de 1890, lenta
rnente el cafe lleg6 a ser cultivado en gran escala. 

El abandono de las tien-as antes cultivadas permiti6 a 
los herederos de Jose Maria Bonilla y Josefa Monge Gregorio, 
Jesus y Fulgencio- adquirir, por m.edio de las demasias, las 
tierras del valle que se ubicaban en la margen occidental del 
rio Turrialha. A esto anadieron 10 recibido en la herencia. 

Posteriormente, Gregorio Bonilla lvlonge uni6 la pro
piedad con el sitio conocido como el Guayabal al adquirir 
las partes correspondientes a sus herrnanos, el Presbitero 
Fulgencio Bonilla y Jesus Bonilla. Esto ocurri6 en 1878, 
cuando la tierra tenia un valor de 15 293 pesos con 14 rea
les. La propiedad n'ledia 416 rnanzanas. '8 

AI n'lorir Gregorio Bonilla Cagosto de 1893), las tierras 
se dividieron entre sus siete hijos. En el momento de la mor
tual la fine a valia 27 975 pesos. '9 Las hijas de don Gregorio 
CCarlota, Ester, Luisa y Rosa) vendieron sus partes Cque su
man 149 hectareas) a la sociedad G. Herrero y Comparua. El 
representante y administrador de la sociedad era el COlner
ciante Manuel Aragon, vecino de Cartago. El monto de la 
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cOIllpra fue de 43 100 pesos con 12 reales, de los cuales la 
sociedad G. Herrero y COIllparua pago 10000 pesos y el res
to se COIllprOn1.etio a pagarlo a 4 anos plazo, con un inten§s 
anual del 80/0. La venta se efectuo el dos de Illayo de 1894. I 

En dos anos, la sociedad de Gorgonio Herrero y Per-ai, 
su hermann Cipriano y Manuel Aragon Quesada, logro -se
gun declararon en el Registro Publico- introducir rnejoras 
considerables a la tierra. En 1896 poseian 79 hectareas de ca
na de azucar, 55 hectareas de cafe, 13 hectareas de potrero y 
el resto de Illontana. Construyeron 25 casas para peones, con 
techo de zinc y valoradas en 400 pesos cada una, y dos casas 
grandes que vallan 5 000 pesos cada una; instalaron una Illa
quina para n1.01er cana y un galeron de 27 Inetros que la al
bergaba, asi COIllO un galeron pequeno para guardar lena. 
'lodo esto tenia un valor estiIllado de 100 000 pesos.20 

En este InOIllento se aprecia un call1bio cualitativo iITl
portante: se paso de cOIllerciantes y acaparadores de tierras 
a en1.presarios agricolas que buscaban producir en esc ala 
cOlllercial cultivos de potencial rentabilidad. Se dibujaba el 
cambio. El acaparaIlliento de tierras con fines especulativos 
quedo atras y surgio el elnpresario aIllbicioso que buscaba 
la riqueza ITlediante la producci6n ITlercantil. I 

En julio de 1895 se disolvi6 la sociedad G. Herrero y 
COIllparua. Manuel Arag6n asun1.io la ernpresa y desde ese 
ITlon1.ento fue inscrita con el nOHlbre de Hacienda Arag6n. 

Al parecer la crisis de los precios del cafe incidi6 en 
los ingresos de la finca. Cuando Arag6n asumi6 el control 
de 1a hacienda, asurni6 taIllbien una deuda de 300 000 pe
sos. En 1899 logr6 cancelaI' 208 000 pesos, pero debia los 
92 000 pesos restantes al Banco de Costa Rica, que reIllat6 
la hacienda. En octubre de ese ano la secci6n de instalacio
nes fue vendida al Dr. Daniel NLlnez, y la COlnpania Agrico
la de Turrialba adquiri6 las tierras. El lnonto total de la ven
ta fue de 102 756 pesos con 8 reales. 21 

E1 Dr. Nunez Gutierrez, adelnas de esa COITlpra habia 
hecho otras directalTlente a la farnilia Bonilla, en especial Je
naro Bonilla Aguilar: corllpr6 otras partes de las tierras divi
didas por herencia en 1893. En 1906, la sociedad de Guiller
IllO Niehaus Ehlers y Jose Traube Tichy adquiri6 5 lotes per
tenecientes a la Cornparua Agricola de Turrialba -de la cual 
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el Dr. Nunez era socio-, y pago 156 400 colones que cance-
10 5 anos despues en cuotas de <1:25 000 anuales. 22 

El 20 de febrero de 1913 la finca Aragon paso formal~ 
mente a pertenecer a la Compania Agricola establecida pOl. 
Jose Traube y Guillermo Niehaus (no se debe confundir con 
la anterior COIIlpafua que tenia igual nombre pero que para 
esa fecha ya habia desaparecido). Segun 'testimonio de su 
aerente, Guillermo Niehaus, el suelo se utilizaba para sem-
lJ 

brar cana de aZ(lCar, cafe, bananos y pastos, el resto eran 
brenones y montanas. Habia 110 casas, un ingenio, un be
neficio y un aserradero con fuerza hidraulica y vapor. Las 
tierras n'ledian 750 hectareas y R361 metros cuadrados. 

A fines de la decada de 1920 Ia sociedad Niehaus
Traube desaparecio y la en'lpresa "Guillermo Niehaus y 
Compania" se hizo cargo de la nlayor parte de la tierra, 
aproxinladamente 550 hectareas. El resto Ie correspondio a 
los herederos de la falnilia Traube. Los empresarios extran
jeros ampliaron la tecnologia disponible en la hacienda Ara
gon: introdujeron el beneficiado y la secadora de cafe, ins
talaron un aserradero, y en diciembre de 1920 habian intro
ducido un tranvia para acarrear la cana en el interior de la 
finca y para transportal. el aZ(lcar desde la bodega del inge
nio hasta la estacion del ferrocarril. 23 La administracion de la 
hacienda procuraba aumentar la productividad de la elnpre
sa al introducir nueva tecnoiogia. Asi, se mejoro notoria
mente el trans porte del producto, se procesaba el cafe y se 
producia la madera que necesitaba la finca. Por otro lado, la 
gran cantidad de lluvia que caia en esa region, obligo a los 
propietarios de la hacienda a usar maquinas secadoras de 
cafe. 

En 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mun
dial, el gobierno del Dr. Calderon Guardia creo la "Junta de 
Custodia de la Propiedad de los Nacionales de los Paises en 
Guerra con Costa Rica". Esta Junta asumio la administracion 
de los bienes inn'luebles de Guillermo Niehaus y Compai'lia, 
cuyos duenos eran de origen alclnan (los hermanos Willie, 
Hans y ~Walter Niehaus Ahrens). 

Al ser intervenidas por el Estado, las tierras de la ha
cienda Aragon quedaron a expensas de las decisiones de 
los politicos. El 19 de diciembre de 1942 se decreto el esta-
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blecirniento del Instituto Interamericano de Ciencias Agrico
las en la region de Turrialba. Para instalarse se Ie otorgo la 
finca "Cabiria" (doscientas hectareas), parte de la finca "Flo
rencia" (ciento diez hectareas) y parte de la finca "Aragon" 
(ciento cincuenta hectareas), en total quinientas hectareas. 24 

En 1947, con nlenos tierras, la hacienda Aragon fue 
adquirida por Florentino Castro Soto, quien constituyo la 
Compafiia Agricola Comercial Aragon. En la decada de 1950 
esta Cor:npafiia se desprendio de varias cantidades de tie
rra. 25 La fragmentacion resulto inevitable y el crecirniento de 
la ciudad rodeo las instalaciones fabriles de Aragon. 

En sintesis, la hacienda Aragon paso por varias etapas. 
Durante la nlayor parte del siglo XIX, las tierras fueron aca
paradas por conlcrciantes que pretendian venderlas a mejor 
precio. Con la construccion del ferrocarril, el acapararniento 
de tierras posibilito que empresarios ambiciosos buscaran la 
riqueza rnediante la produccion mercantil. 

Posteriormente, los empresarios extranjeros enfatiza
ron en el aurnento de la productividad, introdujeron gran
des canlbios en la tecnologia instalada, y Inejoraron puntos 
claves de la produccion y de la distribucion. 

En 1942 se inicio el inexorable proceso de fragmenta
cion, con el cual las tierras productivas fueron convertidas 
en sectores habitacionales. 

Desde 1895 y hasta 1950, en la hacienda Aragon se 
desarrollo y consolido, como fruto de las decisiones geren
ciales, la estrategia de producir dos cultivos sumanlente co
rnercializables: cafe y cafia. La especializacion en tales pro
ductos llego a con"lprendcr una produccion agro-industrial 
desarrollada con altos niveles tecnicos. 

EI cicio agricola 

Para 1943, en la hacienda Aragon, el uso de la tierra 
estaba destinado en un 420/0 al cultivo de cafia de azucar y 
en un 29% al cultivo de cafe. El 29')/0 restante se repartia en
tre potreros y bosqucs (vcr rnapa). 
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Esta distribucion del suelo no guardaba estricta rela
CIon con el ernpleo de la n"lano de obra durante ese perio
do. Aunque habla 2 hectareas sen"lbradas de cafia pOl' cada 
hectarea selnbrada de cafe, en la practica era lTIayor la des
proporcion entre los dlas honlbre** invertidos en cada pro
ducto. La finca Aragon concentro el mayor porcentaje de su 
n"lano de obra en labores relacionadas con la cana (vel' gra
fico NQ 1). Los valores muestran un prornedio semanal de 
13 900 dlas hOlnbre para oficios relacionados con la can a de 
azucar y de 350 dias hombre para tare as relacionadas con el 
cafe (vcr grafico NQ 1). 
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Esta desproporci6n no es casual, pues los adrninistra
dores de ]a hacienda asignaban 1a mayor cantidad de traba
jadores a 1a zafra de cana de azucar. Durante 11 ITleses a1 
ano un proHledio de 96 trabajadores se encargaban de cor
tar cana (ver grafico NQ 2)_ 2Por que se destinaba la mayor 
cantidad de IDano de obra a 1a zafra de la cana? La epoca 
de cosecha fue alterada por el hOInbre. La cana era sernbra
da en diversas secciones y en epocas diferentes, 10 cua1 
ocasionaba que su rnaduraci6n se diera en diver50s 111.0-



mentos. Debido a este manejo del carlal, la zafra duraba 
diez meses y medio. 

El cafe era cosechado entre julio y enero. Julio y agos
to eran los meses de la maduraci6n precoz del grano. Entre 
setiembre de 1943 y enero de 1944 se produjo la mayor 
cantidad de trabajo relacionado con la recolecci6n del cafe 
(ver grafico N° 2). La cantidad de dias hombre invertida en 
el cafe y en su recolecci6n, es pequefia si se contrasta con 
los utilizados para la zafra de la cafia. No obstante, esa no 
era toda la rnano de ohm que se empleaba en la "cogida" 

.-. 

--.:::. -------
-.=c-==----.~~""'\@_ 

/" . 

.. ---.. --. 

./ ..... . 
4. ..... ~ .. ~.-' ... '- ,' . •. :::::-

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

.---~--> .•••........ 

I 
<:> <:> <:> 
0 ~ 8 0 
cv .... ..... 

< .• Q Q- ","",'JJ :::::o;::;:;;;~~ ..... 

<:> 
C> 
." 

-. 
ev 
co 
0.1 0 
It;; 

0,-, 
N~ 
CV 
c-,) 

i 
<:<:> 
~ 

l~ 

-< 
! ~? 

-;-:::C 
~""""-4 :::.; 
~ 

a:> 
o 
OJ = ! <7:)= ogg 

'" ,,? 
o 

I 
l
ev 
0;, 
cv 
:~ 

c:::> C"? "-l 
C\1z 

'-'"' 

i I I . ,_I 

I 

145 



de cafe. Habia un grupo de recolectores a los que se les pa
gaba por "boleto" (cuasi moneda de aceptaci6n general en 
el comercio y que representaba desde una "medida" hasta 
un cuarto de canasto). La n1ayoria de recolectores eran con
tratados temporalmente y no entraban en la planilla de la 
hacienda como empleados fijos (para tener una idea aproxi
mada de cuantos cogedores de cafe partjciparon en la reco
leci6n del "grano de oro" y fueron pagados mediante "bole
tos", vease el Cuadro N° 1). 

Cuadro NQ 1 

Recolecci6n de cafe segtin los boletos 

Fecha Boletos PersonasC*) Dias HombreC**) Total 

02-08]ULIO 242 7 42 181,50 
09-15 381 10 60 285,75 
16-22 354,5 10 60 265,45 
23-29 681 18 108 510,75 
30-06 AGOST 616 17 102 462 
06-12 661 18 108 495,80 
13-19 627 17 102 470,15 
20-26 135 • 24 101,25 
27-02 SETIEM 231 6 36 173,45 
10-16 212 6 36 159 
17-23 680,5 19 114 510,15 
24-30 417,25 11 66 312,95 
01-070CTUBR 473 13 78 354,75 
08-14 400,6 11 66 300,05 
15-21 240 7 .2 180,10 
22-28 313,75 9 54 235,30 
29-04 NOVIEM 760,5 21 126 570,35 
05-11 1052 29 174 789 
12-18 1054,5 29 174 790.85 
19-25 2583 71 426 937,25 
26-02 DICIEM 1236 34 204 927 
03-09 
10-16 
17-23 
24-30 

(*) 

C") 
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804,5 22 132 603,40 
1034,5 29 174 775,90 
676,5 19 114 507,40 
773,5 21 126 580,15 

Se obtiene al dividir el nLunero de "boletos" entregados entre un esti
mado de 36 medidas promedio recolectadas por el "cogedor". Con 
base en la fuente oral se estirn6 10 que podia recolectar un indivi
duo, eran 6 medidas en promedio por dia, y en 6 dias unas 36 medi
das Cse tom6 en cuenta que los cogedores se diferenciaban por sexo, 
edad y habilidad. La ,nujer presenta un rendirniento InaS estable). 

Se obtiene al multiplicar eI numero estirnado de personas que po
dian "coger" cafe, par 6 (numero de dias trabajados en una semana). 
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La mayor contrataci6n de recolectores se dio en no
viembre Y diciembre de 1943. Destaca la semana del 19 al 
25 de novienl.bre, cuando se entreg6 un total de 2583 bole
tOS pagados a un precio unitario de ¢O,75, es decir, 1937 co
lones con veinticinco centimos. Si se calcula que cada "co
gedor " recolect6 un promedio de 36 medidas de cafe, se 
deduce que en esa semana por 10 menos 71 personas traha
jaron en la cosecha. Tales datos pernliten inferir que los dos 
ultimos meses del ano 43 fueron los mas inl.portantes en 10 
referente a la maduraci6n del fruto, y por 10 tanto se incre
nl.ent6 la necesidad de contratar mano de ohra temporal. 
No se sahe cuantas eran las mujeres recolectoras, pero se 
intuye que eran la luayoria dehido a su mayor habilidad y 
rapidez rnanual para "coger" cafe. 

Esto perrnite afirITlar que algunos hombres, trabajado
res regulares de la finca, reforzaban la cuadrilla de cogedo
res de cafe. La nl.ayor parte del ano las cuadrillas masculinas 
trabajaban en la corta de cana, y al finalizar esta, durante 
mes y medio una parte se dedicaba a reparar y limpiar el 
Ingenio, y 1a otra, trabajaba en el heneficio (ver Grafico N' 
3). La mano de obra feme nina sufria disminuciones de hasta 
un 500/0 del personal en las epocas de maduraci6n del cafe, 
pues estas preferian recolectar cafe que continuar como jor
naleras estables. 

El cafe y la cana de azucar, se cornbinaban para pro
ducir una estructura productiva bicuItivista. En nl.ornentos 
deterrninados, especialnl.ente durante las bajas de precios, 
10 que se ganaba con uno de los productos pennitia com
pensar 10 que se perdia con el otro. En otras palabras, la es
tIuctura productiva diversificada pennitia a la ernpresa dis
tribuir sus riegos. 

Desde el punto de vista de la mano de obra, la pro
ducci6n de cafe y cafia de azucar no se complen1entaba al 
punto de ofrecer el nivel de trabajo necesario para emplear 
una gran cantidad de jornaleros. La mano de obra masculi
na era enviada a cortar cana la mayor parte del ano; nlien
tras que la DIano de obra femenina estable (incluida en la 
planilla como asalariada) trabajaba durante todo el ano en 
tareas relacionadas con 1a cana de azucar y con el cafe. Las 
jornaleras complementaban el trahajo masculino en 10 refe-
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rente a la lilllpieza Crernanga y carga) de la cafta, peeo no 
en 10 relacionado can su cosecha. En cuanto al cafe, las 
Hlujeres laboraba n e n la atenci6n de la planta y en la reco
lecci6n del grano. 

Los trabajadores rnasculinos se especializaron en labo
res de cosecha de cafia. EI desarrollo de la eHlpresa agricola 
Aragon requeria concentrar la Hlano de obra en la fase pro
ductiva Hlas iHlportante de la hacienda: la zafra , que se pro
lo ngaba casi todo el ano. 

1-18 



La producci6n de cafe y cafia de azucar no solo per
miti6 contar con una estructura bicultivista, sino que desenl
pen6 otras funciones. 

En las epocas de sequia eran frecuentes los incendios 
de canales, tanto preITleditados COITlO accidentales, 10 cual 
podia paralizar la producci6n por largo tieYlpo. En Hlarzo de 
1904 un incendio afect6 gran parte de las tierras de cultivo y 
nlantuvo la hacienda fuera de operacion durante un afio.216 
Hacia 1930, el cafe era seITlbrado junto a las cercas para pre
venir los incendios. Segiin senala don Amadeo RaITIirez: 

"(. .. ) evitando las quernas, ahi rnetian en una secci6n de cam bas
tante grande, met ian fajas de cafe en unas 8 calles 0 10, eso era co
ITIO para atajar el fuego, si ql.Jetnaban que fuer.:! solo una secci6n y 
Ilegar hasta donde estuviera e! cafe sembrado y (. .. ) ya de ah, no 

pasaba."" 

Esta estrategia no era nueva. Moreno Fraginals eviden
cia una situaci6n sirnilar en su analisis sobre la econOITlla 
azucarera de Cuba. Senala que en el siglo XIX se tenia la cos
tuHlbre de senlbrar platanos en los linderos de los canaverd
les para apagar los fuegos. 28 Asi se obtenia un segundo pro
ducto que, en el caso cubano, SilVio para alilnentar esclavos. 
Esta doble intencion estuvo presente en la hacienda Aragon, 
pero alIi los dos cultivos se producian con fines cOHlerciales. 

La division tecnica y social del trabajo 

En la hacienda Aragon se produjo una separaclon en
tre la agricultura y la agroindustria. La produccion de cana 
de azucar y de cafe no se lirnit6 al cultivo y a la recolec
cion, sino que se extendio al procesalniento. En el ingenio 
de Aragon. se producia az'licar "Turrialba" y ITliel de fabrica -
utilizada conlO alinlcnto para ganado-, las cuales se vendian 
en el alnlacen de Guillenno Niehaus y Co., ubicado en San 
]OSe.29 En 1942 el alrnacen tarnbien fue intervenido porIa 
Junta de Custodia. pero continu6 expendiendo los produc
tos de la fiana Niehaus. 

El beneficio procesaba el cafe hasta dejado listo para 
el tueste. No obstante, el cafe beneficia do era vendido antes 
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del tueste, y el tratamiento era realizado par diversas firmas 
del pais. Antes de 1939 se exportaba cafe a Alemania. Du
rante la Segunda Guerra Mundidl, la empresa Arag6n vendia 
su grano por medio del Instituto de Defensa del Cafe. 

La existencia de esa divisi6n entre agricultura y agroin
dustria ocasion6 que los oficios se especializaran. La asigna
ci6n del trabajador a tareas del sector industrial era vista co
U10 simbolo de ascenso socio-ocupacional. 

El elnpleo rnas especializado era el de mecanico, labor 
indispensable para el funcionanliento de la n"laquinaria del 
ingenio y del beneficio. El salario de un mecanico duplica
ba el de un jornalero cortador de cafia. Antes de la inter
venci6n de la Junta de Custodia, los Inecanicos eran de ori
gen alelnan y sus ayudantes eran aprendices costarricenses. 
Posteriorrnente, estos se especializaron como mecanicos 
agroindustriales. 

Otros elnpleados que se especializaron fueron los del 
ingenio, quienes debian velar porque la cafia recibiera el 
tratanliento adecuado. El ofieio de tachero tambien era es
pecializado. Su funci6n consistia en determinar el momenta 
en que el juga de carla podia ser cristalizado en forma de 
azucar. Los conocin"lientos para desempefiar esta labor -as! 
como los de la n"layoria·· fueTon adquiridos empiricamente. 
Adenlas, una gran variedad de oficios se valoraban de 
acuerdo con su posici6n en el proceso productivo. Para rna
nejar y eontrolar las maquinas se requerian centrifugueros, 
tripleros, fogoneros, moledores y filtreros. Para atender la 
cafia y su j1..1g0 se contaba con tacheros, nlieleros, paileros, 
"repasadores" y trabajadores de la faja. 

El cafe producido en la fine a y el recibido a producto
res de la zona era procesado en el beneficio. En esta labor 
intervenian una docena de trabajadores. En las planillas de 
Arag6n no aparecen divididos los oficios realizados en el 
beneficio (salvo la "defecadora" y la lirnpieza de tanques). 
Esto sugiere que el personal de planta no poseia una espe
cializaci6n estricta en 10 referente al tratalniento del cafe. In
clusive, la labor de "escoger cafe", (iltima etapa del benefi
ciado, aparece en las planillas de Arag6n solo en las epocas 
"bajas" de reeoleeci6n del grano, 10 eual indica que el traba
jo femenino en cl beneficio era ocasional. 
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Trabajar en el sector industrial de la finca significaba 
ganar Hds dinero. Para los jornaleros pobres, que constituian 
la niayor pane de la 1l.lasa trahajadora de Aragon, conseguir 
un puesto en el ingenio 0 en el beneficio i1l.lplicaba 1l.lejorar 
el salario y aunientar el prestigio social en la c01l.lunidad. 

No era facil pasar de jornalero de ca1l.lpo a trabajador 
del beneficio 0 del ingenio, pues para ello se requeria una 
conjuncion de factores. En prirner lugar, era necesario "estar 
bien con los encargados y con el 1l.landador"30, es decir, los 
jefes interrnedios influian en la decision de otorgar 0 no un 
puesto de relevancia en la jerarquia sOcio-ocupacional de la 
e1l.lpresa agricola. Por ello, no es de extrafiar que los fami
Hares 0 a1l.ligos de los jerarcas fueran quienes alcanzaran 
esoS puestos. 

En segundo lugar, los conocimientos e1l.lpiricos adqui
ridos despues de nluchos afios de trabajo, allanaban el ca
mino para ocupar los puestos que quedaban vacantes en las 
factorias. Sin e1l.lbargo, 1l.luchos peones jovenes alcanzaban 
puestos en el sector industrial de la finca, y se colocaban 
C01l.l0 ayudantes en los oficios inlponantes. El puesto de 
ayudante era equivalente al de aprendiz y per1l.litia adquirir 
conocilnientos practicos. 

La existencia de peones de ca1l.lpo y trabajadores de la 
factoria genero una division que superaba 10 laboral: los tra
bajadores no se agruparon para defender sus intereses, sino 
que lucharon individualnlente defendiendo proble1l.las per
sonales. 

Las principales contradieeiones se daban entre el 1l.lan
dador general y sus "encargados", por una parte, y los tra
bajadores asalariados por otra, eran sectores diferenciados 
soeioeconornica1l.lente hablando, de la miS1l.la clase trabaja
dora. Ante esta situacion, no surgio ninguna ideologia pro
ducto del antagonis1l.lo de clase, ni fue posible aglutinar a 
los trabajadores en orgaruzaciones grerniales; 1l.las bien se 
acentuo la division en el seno del grupo obrero. Aunque los 
trabajadores no se organizaron, si eran conscientes de quie
nes representaban a los patronos -especialniente el ruanda
dor general-, y los "rniraban" con recelo. 

Los principales redanios se referian al repone de 1l.le
nos horas trahajadas, 10 ellal reducia el salario, el nialtrato 
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individualizado dehido al ritmo deficiente de trahajo, y a los 
despidos con 0 sin causa justificada. Por 10 general, parad6-
gicanl.ente, los peones recurrian al mandador general, quien 
resolvla los problemas con una actitud paternalista y procu
raha conservar a los trabajadores. 

Los jornaleros se comportahan de nlanera peculiar, 
pues en lugar de agruparse para defenderse, optaron pOI' 
destacar individualmente,31 10 cual ocasion6 la autoexplota
ci6n de los peones. Otro simholo de "status" de la comuni
dad de trabajadores era la buena calidad del jornalero: un 
buen rendimiento en el trabajo permitia al pe6n adquirir 
prestigio social. El orgullo presente al realizar el "trabajo va
ronil" forrnaba parte de una cultura compartida por todos 
los obreros agricolas, en la que la hOll.1bria se dernostraba 
en parte pOI' medio de la capacidad laboral. 

Por otro lado, los cornportarnientos delictivos marca
ban el descenso social en una sociedad carnpesina. En Ara
g6n, si un trabajador robaba cafe era expulsado de la finca 
y no se Ie volvia a contratar. Igual ocurria con el individuo 
que era sorprendido conl.iendo cana 0 hurtando alguna he
rrarnienta. EI infractor clebia desocupar la casa que la finca 

. Ie daba y devolver 10 robado. Ademas, los trabajaclores ha
raganes eran censurados pOI' sus companeros y rechazados 
por la comunidad. 

La sociedad canlpesina que se desarroll6 en la hacien
da Arag6n estuvo bastante int1uida por la estructura produc
tiva de la finca. Los trabaiadores debian hacerle frente a una 
sociedad altanlente jerarquizada en la que 10 laboral y 10 so
cial se mezclaban. 

La reconstruccion del dia de trabajo en la 
Hacienda Aragon, Turrialba,1943 

La organizaci6n in.terna de Ia hacienda 

EI funcionanliento de la COIl1pailia Agricola de Turrial
ba se organizaba en torno a sus dos productos conlerciales: 
el cafe y la cana de azucar,32 que abarcaban un 71 'Vo del te
Heno y 1a cana sienlpre ocup6 el sitio principaL En Al-ag6n 
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se encontraba uno de los princi pales ingenios del pais y el 
de mayor capacidad en la region de Turrialba. 

En 1943, a pesar del cercena.tniento de tierras, la ha
cienda Aragon continuaba poruendo su enfasis productivo 
en la siernbra de la cafia y su conversion en azucar. 
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EI o['gaHig['alna 

La Junt" de: Cusrodia aSUllli6 b ,,,lrninisl.r>l('i6n de..: I" 
haci" nda A .... ~g6n Cl m e diados d e 194;:, }I ... ntes de esa fecha, 
b bmili,·t r..;ichall., era ,iuena ",b~en'b'a d e ia propi<,'bd y 
hahia {:re"c1o lIlla L'."ruClum ue trahajo que ~ufri() p{)e()~ 

clInb;"s con la inle,ve "ci6n e stataL 
iii pue sto 0 ... m~yor i,"r~rq,-,b 10 octlp~ba el 111and~do,

gen..-ral, quien del'i,,-'-a la.' n"n·."dadc~ (I<' Ir:'b~jo y "!ji~n;'b" 
b cant.idad de t.r'-lbai"d,,)'c..:., n:''I'le[-id", rXir" cad" larca; ad,,
Ill"" .. ,upeTvi~,-,I>a col m"ne..:lo geneml ,--1<..: I" cmprc~a_ En 1912, 
ell el "lO"'CO de b Scq:ullda ellena Mundial, d ak:m"" Enn
qu" W "sl " nnan, adnlinisu'ado,- d e A .. ag6n, huyC) hacia su 
[1'1i" La ~u~tituy6 un ffnqc1 e ro d e ~p"'llido ",ann" a!le gada al 
I-'"bierno dc Calderiin (--;""rdia_ 

En la oficin" h"bla ,I'es enlple"do~ UIl pagadoI', un 
con"'oar y un ~ ecretario. Su fllncion e r a e labora,- las pl~ni
Ib~ y rea)lz"r los pago~ Lu'-'l.Jo, "'-'gulan 10"' "cn'-"-rg,,-do~ g., .. 
n e tal" s'-: dos sup" ,visores d e cmnpo qu" dei,i"n c()n~"-'''-' .. 
qu<"' I~~ cu"driHas u~b"i~I-~n ad " ClUd"ll'l" nt" . Uno de los 
sll[x:rvi-'C,ccs s,' ('ncargal>:> de la.' c\ladrill,,-~ qu <"' t.-:>.b"i"b:i!n 
con ca,lO! Y c:l oln) d" las cuaclrilla~ qllc..: !ab"ralm" con car.:: 
y e n los POI1'<::tOS Dos "" nc:ugados" 111;\.S deb!"n slll>el'Vis",' 
y "dlllinblrar cl ingc,n;" y cl b,'ndkio, y 10 had"n e n cali
cI.,cI de lefes dc b~ L.u.:tor'ia., re",p('('I.!V']'~ _ 1.", prodllcci6n d" 
";If .. Y cana d e azt:kar influy6 "n ]a esp"ClOlii:>aci()l' de 10., 
--(-:nc"r.<:"do~", qClie n e s " staban org"niz' ... do_~ .segun d 1'1'0-
duclo corn.:.'pondicnt.." tanto "'n <:1 ambito agricola COIllO 

en el ind~,sl1'i"L 
M:'s abaio s e lullaban 10., "enc"rg"do~" <1c..: cu",drilla, 

C]uicn('" ddJian acampallac ~ los p ,"one s de c"'''po hasta d 
sil].o de: (m!)ai')_ Sit fllnc-i(m consi"'", en supe rvisal' las ta,-" ,,"s 
,·, signadas a e..d" jUI'n.dc..:!,(J y en re[lorlar " b "drninlstf<lc16n 
101 c~ntjdCld d". trabajo l'e"li'.ad" CJc-asH",aln>.,nt<: <: ns" i'ia
heln " los "pre nclices las IaI'C"'; <jut: debia n rcaliz",._ \..'" "e n
"''''g"do.,'' d., cll~dl-illa " ,-an "mal VlStOS" pOT 10'; )ocnakro" 
P"'''' <xorno ' ''_ lnclic6- le s cCH"spondia I'epo,'!"'- b can)idad 
de: ho,",--; '-' di~~ trabaia dos, y no "n poc;,s (x" .. "(}n'--'~, I,,", "" .. 
po,'!es p,-,-,~cIlwban gr.tvc_~ ,,,rc,e s. 10 cual g e n e mb" desa 
"",,rda~, 



Las cuadrillas de trahajadores no estaban coruormadas 
por un numerO especifico de peones (de 10 a 60 jornale
ros). Los trahajadores podian ser asignados a cualquier "ta

rea", tanto en cafe como en cana, dependiendo de la epoca 
del ano. Segun los listados de oficios que aparecen en las 
planillas de Aragon, el 500/0 de estos se relacionaban con el 
cafe 0 con la cana. 

Cuadro NQ 2 

Oficios par productos 

Sector NQ Oficios 0/0 

Carra en el agro 13 13% 
Ingenio 18 19% 
Cafe en el call1po 11 11% 
Beneficio 7 7 0/0 
Ganado 10 100/0 

Bosque 5 50/0 
Vados 34 35% 

Total 98 100% 

Fuente: Planillas de la Junta de Custodia, COlllpania Agricola de Turrialba, 
Arag6n, 1943. 

La carla de azucar poseia la preerninencia de los ofi
cios, y junto con el sector industrial aharcaba mas del 300/0 
de las labores realizadas en la finca; mientras que un 200/0 
correspondian al cafe. La proporcion de los oficios no se re
laciona n1ucho con la cantidad de horas-hombres invertidas 
en cada sector durante el ano, ya que el predominio de las 
labores relacionadas con la cana era abrumador. 

Los oficios relacionados con la ganaderia eran de par
ticular irnportancia, pues perrnitian movilizar los productos 
durante la cosecha y/o despues de su procesamiento. 

En la casilla de "varios" aparece el mayor nUHlero de 
oficios, pero comprende una serie de labores sin relacion 
entre S1: sector servicios cencalador 0 albanil) y sector pro
ductivo c"cuidador de Hlilpa" 0 "cogedor maiz"), entre otros. 
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La orga:niza.ci6n de la jornada laboral 

El horario de traba;o 

En general, la jornada iniciaba a las 6:00 a.m. y eon
cluia a las 2:30 p.rn. No se hacian exeepciones. El objetivo 
de ese horario era aproveehar aJ rnaxiHlO las horas de luz 
natural. Aden"las, la Inedia hora dedicada al alrnuerzo (de 10 
a 10:30 a.ITI.) se reponia al extender la jornada hasta las 2:30 
p.ln. Freeuentemente, euando notaban que el ritmo de tra
bajo era lento, los "encargados" presionaban a los jornaleros 
"para que se tragaran la coITlida y siguieran trabajando. "33 

Utilizando medios eoercitivos (presion economiea, amenaza 
de suspension del pago) los "encargados" podian aun"lentar 
la jornada diaria. 

0tra fonna de hacerlo era aumentando las distancias 
del corte de cana. En las cuadrillas, el trabajador lllas veloz 
era escogido por el "encargado" para ir adelante de los peo
nes e imponier cl ritlno de trabajo, la distancia y la direc
cion del "corte". Ese trabajador era conocido COlno "orille-
1'0", Y el sitio en el que terITlinaba constituia el punto de lle
gada de los dern{!s trabajadores de la cuadrilla. A esto se Ie 
Barna "ernparejar". En ocasiones los "orilleros" establecian 
una distancia muy amplia con respecto al resto de la cuadri
lIa, 10 cual obligaba a los peones a trabajar aun despues de 
las tres y media de Ja tarde. Entre los oficios feIT"leninos las 
cargadoras de cana tambien sufrian alteraciones en su hora
rio de trabajo, pues debian colocar la cana cortada en las 
carretas 0 en los carros del tranvia interno. Su labor tern"li
naba cuando recogian hasta la l11tin"la cana cortada, y a ve
ces permanecian hasta la noche en el canal. 

Las labores del ingenio eran las que requerian jorna
das mas extensas: de 6:00 a.m. hasta las 10:00 u 11 :00 p.Hl., 
sobre todo en las epocas de zafra. Entre mayo y setiembre, 
asi como entre novien"lbre y abril (epocas "pico" de la za
fra) , aUln.entaba la jornada de trabajo. El "tachero" era el ul
tin"lo elnpleado que abandonaba la factoria, pues tenia que 
dejar la miel en su punto para la posterior transformacion 
en azucar. Podia salir del trabajo a las 12 n"ledia noche 0 la 
1:00 a.n"l. y debia regresar a las 6 a.lll. Esto debido a que la 
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· Aragon Ie compraba can a a diversos productores de la. 
fmca . , 

ion y debia procesaria el rrusmo dIa que se recibia. 
reg 1 b·' .. . b lIb En los cafeta es tan'! len se lnlCla an as a ores a las 
6:00 a.m. CIa "cogida" de cafe), .p~ro fi:':.alizaban a la 1:00 

m., hora dispuesta por la admlnlstraClon· para "medir" el 
P~fe recolectado. La precocidad 0 1a tardanza de 1a madura
~ion del grano determinaba el tien'!po necesario para reco
lectarlo entre julio y enero. En ese pertodo la "medida" de 
cafe podia durar hasta cuatro ho:as. 

La jornada laboral en Aragon era de 8 horas. Se procu
raba aprovechar al maximo 1a luz natural, especialmente pa
ra los trabajos desarrollados en el campo. En las epocas de 
zafra de la cana y en el pertodo de recoleccion de cafe se 
alnpliaba 1a jornada de trabajo de ciertos peones. Las labo
res del ingenio requertan horarios extensos durante casi on
ce meses al ano. 

La oferta de tnano de obra. 

En las epocas de cosecha (tanto del cafe con'!o de la 
cana) se incrementaba la dcmanda de trabajadores. Ante es
to, en Aragon, se utilizaron dos tipos de estrategia para 
atraer y mantener la mana de ODra: 

1) Se of red a alojanuento a los jornaleros solos 0 con 
sus fannlias. Para ello se construyo un extenso barrio que en 
1927 tenia 146 casas en las que vivian unas 716 personas. 34 La 
reproduccion de la mana de obra corrio por cuenta de los 
tnismos jornaleros: algunos de los rujos e hijas de los peones 
estables rccolectaban el cafe de la finca; posteriornlente se 
integra ban a la fuerza laboral estable de 1a hacienda. 

2) Durante los diez meses de zafra, la mayorta de tra
bajadores e·stables cortaban cana, 10 cual garantizaba que 
ella recibiera toda la atencion. Por 10 general, los trabajado
res estacionales eran enviados a recolectar cafe 0 a realizar 
otras tareas necesarias. 

En Aragon las contrataciones se efectuaban verbal
mente (el solicitante hablaba con ei "encargado" de las cua
drill a) y sin distincion de sexo, aunque las il1ujeres e,an en
viadas a una cuadrilla especial para rcalizar solo ciertas la
bores. 
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Anlbas estrategias perrnitieron que la hacienda Arag6n 
no experimentara agudos deficits de mana de obra. No obs
tante, la cantidad requerida de jornaleros siempre era supe
rior a Ia oferta existente, aun despues de la perdida de tie
rras sufrida porIa finca en diciembre de 1942. Al respecto, 
varios informantes sefialan que "Ia finca (Arag6n) siempre 
tenia trabajo."3S 

EI sector agricola en el dia de trabajo 

El cafe 

En Turrialba se setubr6 una variedad de Coffea arabi
ga, distinguida por ser una planta de gran tamafto. Sin em
bargo, el excesivo calor y la gran humedad de la regi6n no 
pern'litian que el cafe producido fuera de excelente caUdad. 
Esto se evidenciaba en los precios, que eran inferiores a los 
pagados pOI' el cafe de la Meseta Central. 

Las labores 

Las tareas de mantenirniento de las plantas eran muy 
variadas, pOl' ella se han reclasificado los oficios que se rea
lizaron durante 1943 en la hacienda Arag6n. 

En cuanto a la limpieza en los cafetales se machete6 y 
pale6 el cafetal: se arrancaban las hierbas del cafeto para 
que la planta produjera con n'layor vigor. En las dos ultimas 
semanas dt:! ~pero de 1943 palearon 10 peones, y en mayo 
una cuadrilla de 15 hombres volvi6 a hacerlo durante dos 
seluanas. En julio se palearon nuevamente las calles del ca
fetal; esta vez requiri6 un lues y cuadrillas de 20 a 25 peo
nes. La "chapia" 0 luachetea se realiz6 durante tres semanas 
en julio. y durante seis semanas entre inicios de setieITlbre y 
mediados de octubre. Para realizar estas labores se recurri6 
a una cuadrilla de 20 hombres. 

La planta era podada, ya fuera en la cumbre 0 en sus 
hojas. La poda y la descumbra se realizaban entre enero y 
febrero, recien terrninada Ia recolecci6n de cafe. "en Ia ma
yoria de los casos se elirninaban las partes secas y quebra
das, asi con'lO las ramas que pOl' lUL:chos afios habian dado 
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producci6n consecutivamente."36 Entre mayo y junio de 
1943, los cafetales de Arag6n fueron "deshijados". La planta 
se carga de gran cantidad de ramas nuevas (hijos) y ella Ie 
quita energia para formar los frutos. Por eso, grupos de 8 
trabajadores quitaban los hijos del talIo del cafe to (popular
Hlente esta labor es conocida COUlO deshijar). 

El otro rubro que pernlite clasificar las labores del ca
fetal es la producci6n: alulacigo, resiembra y cogida de cafe. 

El alulacigal era atendido casi exclusivan"J.ente por mu
jeres. Se preparaban pequenas huertas con tierra suelta para 
serubrar las semilIas de cafe germinadas; luego la plantita 
era cuidada para que creciera sin competencia de hierbas. 
euando alcanzaba 20 a 25 centimetros era cambiada a otro 
sitio: se extraian la planta y la tierra que poseian las rakes. 
Para que no se deshiciera el terr6n se envolvia en hojas de 
cana secas y se forrnaba una especie de bolsa tejida. Todo 
esto ocurria entre la (dtima senlana de marzo y la segunda 
sernana de setienlbre. La joven planta era trasplantada cuan
do adquiria un fnetro de altura. Esta labor era realizada por 
grupos de mujeres (no mas de seis), quienes estaban en 
condiciones de garantizar la calidad de la planta. 

Las plantas j6venes eran utilizadas para sustituir algu
nas plantas enfermas 0 muy deterioradas 0 todo un cafetal 
en esas condiciones. La planta danada era sacada con una 
pala, se cavaba un hoyo de unos 30 centitnetros, ahi se de
positaba la planta que provenia del alInacigal y se Henaba el 
hueco hasta fijarla. A este procedinliento se Ie Hamaba re
sierubra de cafe. En julio, y durante dos semanas, 22 traba
jadores resenlbraron un cafetal. En la primera selnana de se
tiembre 14 jornaleros resembraron varios cafetales. 

La "cogida" de cafe ohlig6 a la administraci6n de la 
elnpresa a realizar un reacoluodo parcial de la fuerza de tra
bajo. A partir de la segunda sernana de julio se empez6 a 
recolectar el cafe y result6 necesario enviar peones de las 
cuadrillas fijas, pagados por tarea, para que apoyaran la re
colecci6n. Esto ocurri6 durante todo el periodo de Inadura
ci6n del cafe, que en el caso de Arag6n se dio entre julio de 
1943 y enero de 1944. En naviembre fue cuanda se requiri6 
la mayor cantidad de lnana de abra ese enviaran 15 jarnale
ros). AdelnaS el paga de boletos durante el nlismo periado 
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indica que por 10 Hlenos unos treinta cogedores de cafe (sin 
contar el personal estable de la fine a) trabajaron en la reco
lecta de la hacienda Arag6n. 

El Juez de Trabajo de la zona oblig6 a los adrrlinistra
dores de la finca a pagar el doble a todos los trabajadores 
que laboraron el 12 de octubre de 1943, por ser un dia fe
riado, (10 pagaron COfilO dia extra). Este detalle brinda una 
idea aproxifilada de C6filO era un dia individual: hubo 47 
cogedores de cafe, de los cuales 10 eran hOfilbres y 37 filU
jeres. EI pron1edio pagado a esos cogedores fue <1"1,50 par 
to do el dia de trabajo. Es evidente la ifilportancia de la filU
jer COfilO filano de obra estacional. 

La filano de obra fefilenina atendia los cafetos, cuida
ba los alfilacigos y recolectaba cafe; filientras los varones 
realizaban labores estacionales de palea 0 n1achetea. 

Los instrufllentos de trabajo 

Se utilizaron principalfilente la pala, el filachete y la li
n1a. Los instrufilentos eran aportados por la erupresa, excep
to la lirna: cada trabajador debia portar la propia, pues can 
eHa Ie hacia filo al machete y a la pala. La pobreza de los 
jornaleros les in1pedia cOfilprar la pala y el filachete. La em
presa prestaha herrafilientas a sus trabajadores bajo ciertas 
condiciones: 

"(. .. ) el lunes en la lTIafiana Ie dahan una pma de fierros (a cada en
cargacto), para que entregara a cada peon. Yo 10 que hacia era sefia
lar Ia chinga, si era Ia chinga 0 el machete; (. .. ) para recoger el lTIis
InG fierro (. .. ) si uno no entregaba las herrdrnientas (. .. ) aunque fue
I:<t la argolla (. .. ) aunque fuera solo el puno (cuando se danaban), 

( ... ) no Ie dahan el pago y no Ie daban otros fierros nuevos."" 

A las cogidas de cafe por 10 general el peon llevaba su 
canasto, pero 5i no tenia Ia hacienda Ie facilitaba uno. El 
prcstatTIo de un canasto se l'egia por condiciones sirnilares a 
las que se prestaban las herranlienta5. 
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La caiia de aziicar 

Se produda en las zonas Inas planas del valle de Tu
walba y a unos 632 rrletros de altura sobre el nivel del rrlar. 

Los oficios para la atencion del canal fueron reclasifi
cados en cuatro rubros: sierrlbra, lin1pieza, produccion y 
mov ilizacion. 

La sielnbra de la cana requeria un huen arado de la 
tierra (para forrrlar los surcos) y la serrlilla de cana, que se 
depositaba en los surcos y se cubria con tierra parcialrrlente. 
A esto se Ie llama "aporcar" 0 cubrir con tierra la "cepa" de 
cana. 

En 1943 se aporc6 poca cana. Solo se rrlenciona esta 
labor para mediados de enero y durante una serrlana, cuan
do cuatro trabajadores cubrieron las senullas de cana rrlas 
superficiales. Entre nlayo y agosto la siernbra y la resierrlbra 
de calia fueron rrluy irrlportantes. En este periodo se ocupo 
un prornedio de 32 jornaleros por tarea, y en la liltirrla se
rrlana de rnayo fue cuando sc requirio rnas personaL 65 
peones en total. Los instrurrlentos utilizados para efectuar 
las labores eran las palas. 

Para lilnpiar el terreno se realizaba la palea del canal. 
Si el terreno se preparaba para su prirrlera sieITlbra era arado 
y se foanahan los surcos iniciales. Los "paleros" retiraban las 
hierbas que cornpetian can la sernilla. Si el terreno ya estaba 
cultivado de cana, solo se retiraba la merba con palas. Esta 
actividad fue importante en la ultirrla serrlana de febrero, (33 
peones), asi corno en la (iltiITla semana de agosto y la prime
ra de seticmbrc (un promedio de 80 tr2.'Jajadores). 

En la finea Aragon no se quem2.ban los terrenos para 
elirrlinar las hierbas que compctian con los productos eo
rnerciales: "los ITlandadorcs decian que "endurecia" el terre
no (perdla fertilidad)."'" 

En la etapa de producci6n aparcce el ofieio del "riega 
canal", quien espareia abono en los canales que habian pro
dueido varias coseehas. El abono utilizado era marea Nitro
foska y sc ll1czclahan con huesos ll1olidos de animales (los 
adquirian en el Inatadero ITlunicipal de la ciudad). El abona
rniento de la eana fue realizado en la (iitirna serrlana de ma
yo por aproxin1adanlente 15 trabajadores. 
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Otro oficio iITlportante era el de "cortador de cana". 
Durante 1 0 ITleses un proITledio de 96 jornaleros realizaron 
continuaHlente este trabajo. En la tercera seITlana de julio se 
requirieron 105 trabajadores, la ITlayor cantidad contratada 
durante todo el ano. Entre setieITlbre e inicios de febrero 
tan"lbien se corto cana y el proITledio de trabajadores se 
Inantuvo, 10 cual indica que el cafe no Ie resto Inano de 
obra a la corta de carra. Esa es la epoca "pico" en la produc
cion de aITlbos cultivos, y no se evidencia runguna con"lple
ITlentariedad en sus ciclos agricolas; por 10 contrario, aITlbos 
requerian Hlucha n"lano de obra precisan"lente en el nllSITlO 
periodo del ano. 

No obstante, durante octubre y novieITlbre de 1943 
la corta de cana estuvo paralizada, y una pequena canti
dad de trabajadores paso a laborar en el beneficio y en 
el ingenio (vcr graficos N° 1 Y N° 3): liITlpiaron las ITla
quinas de este y los edificios en general, colaboraron en 
el procesaITliento del cafe y en la liITlpieza de los tan
ques. Otros abandonaron la condicion de peones esta
bles y pasaron a trabajar COITlO "cogedores" de cafe. Re
cibian el pago por ITledio de "boletos" (ver Cuadro N° 2, 
anterionnente citado). Es evidente el increITlento del nu
ITlero de personas que recolecto cafe durante novieITlbre 
de 1943. Destaca la {UtiITla seITlana de ese ITles con 71 
jornaleros. 

Los propietarios de Aragon pudieron ofrecer trabajo 
perITlanente, casi durante todo el ano, en labores relacio
nadas con la cana de azucar y sin necesidad de cornbinar
la con otros cultivos. Esto contrasta con 10 expuesto por 
Hall y Guirnaraes en cuanto a que la cOITlbinacion de co
sechas de iITlportancia cOHlercial (cafe y cana de azucar es
pecialHlente) pennitia ofrecer trabajo continuo to do el 
ano. Durante casi todo 1943, la hacienda conto con cuadri
llas de trabajadorcs especializados. Para atender el cafeto y 
recolectar el grano se recuITio a la ITlano de obra feITlenina 
e infantE. 

En la corta de cana se utilizaba una "chinga" (un cu
chillo con la hoja desgastada, recortada y pulida) en lugar 
de un n"lachete grande. 39 Al cortar la cana se dejaba un pe
queno pedazo del tallo para que volviera a producir. 
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Una vez realizada la corta, cuadrillas de n"lujeres y ni
nos retiraban las selnillas (cepas) de las hojas de la cana 
cortada para que esta no se pudriera. A esta labor se Ie Ha
maba "remanga·'. Durante los prirneros cinco lneses del ano 
la rernanga fue la actividad principal de la cuadrilia de rnu
jeres (un prornedio sernanal de 32 rnujeres). Entre junio y 
diciernbre fue rnas esporadica, pero siernpre realizada prin
cipalmente pOI' mujeres. 

Varios oficios se relacionaban con el trans porte del 
cafe, la cana y otros productos. La cuadrilla de rnujeres y 
ninos colocaba la cana en los carros preparados para 
elios, los cuales eran tirados pOl' bueyes. La carga de Ia 
cana y su transporte se realizo durante todo el ano. Esto 
evidencia la irnportancia individual de la cana. Un pro
rnedio anual de 36 lllujeres y ninos cargaron cana duran
te 1943. 

Los oficios relacionados con el transporte, eran: boye
ros, "carreteros", cuidadores de anilHales y caballerizas, he
rreros, an"lanzadores, instaladores de durnlientes y de la li
nea de tranvia, y rnaquinistas. 

Los boyeros constituian un grupo de 20 trabajadores 
que guiaban las carretas tiradas pOl' bueyes. Habiapocos 
boyeros porque en Aragon existia un tranvia de vapor en el 
que se movilizaba la il"layor parte de la produccion. Los de
mas oficios se relacionaban con el tranvia. 

La lena que alilnentaba la caldera del ingenio genera 
varios oficios. Prin"lero se picaba y luego se media en rne
tros; sin embargo, no hay datos suficientes para estin"lar Ia 
cantidad de trabajadores que se dedicaron a esas activida
des. Los infonnantes senalan que un grupo de cinco peo
nes picaba la lena, y que esto ocurrio entre la prirnera se
ll"lana de febrero y la segunda de setiembre. Adelnas, los 
"Ienateros" (dos en total) alilnentaban con lena la secadora 
de cafe. 

En 1943, Ia rnayor parte de trabajadores de Ia hacienda 
Aragon, realizo tareas relacionadas con la cana. La corta fue 
cl principal oficio y solo involucra n"lano de obra rnasculina. 
Las rnujeres y los ninos se encargaron de 1a rern.anga y de Ia 
carga de cana. 
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El sec1:or industrial en el dia de trabajo 

EI beneficia 

El listado de oficios para el beneficio no es amplio, 10 
que pernllte pensar que los 10 trabajadores de esta seccion 
no realizaban labores rnuy especializadas. El heneficio fun
ciono durante casi todo el ano, excepto en febrero, marLO Y 
abril, cuando no se registra ningun trabaja realizado. 

El proceso del cafe en el heneficio: el grana se depo-
sitaba en las cajas de reciho, que median Ulk'1. fanega. Cuan
do se completaban se aorta el fondo mediante una palanca 
Y se desc.argaba el contenido, que caia cn una pila grande, 
y alli, pOi" accion del agua era transportado a la despulpado
ra, donde la cereza madura se separaba del grana seco 0 

verde, pues el cafe Inaduro se iba al fondo y el otro no. POI' 

unas aherturas especiales ("canaletas") el cafe verde 0 seco 
(llaITlado "eSpUiTla") pasaba a un rnolino de piedra Hamado 
·'trilla". E1 grano de n1.ala calidad era l11.olido y destinado al 
consurno local 0 a la exportaci6n de haja calidacL 

En la despulpadora, el grano n1.aduro se separaba de 
la cascara y pasaba pOl' unos cilindros de alalTIbre grueso 
que pernlltian deterrninar, dependiendo del tarnano y del 
peso, si el grano era de prirnera, segunda () tercera calidad. 
Una vez clasificado pasaba a los tanques de fennentaci6n. 
AlIi perrnanecia un nUll1ero variable de horas, hasta que 
ernpezaha a fermentar y eliminaha la sustancia n1.ucilaginosa 
adherida al perganlino.·\O POl' (iitilllO, el cafe se pasaba a un 
canal en el que se pollia contra la corriente de agua para 
lirnpiarlo 0 lavarlo. 

Para secar el grano se pasaba a los patios del henefi
cio, yean Ia ayuda del sol se elinlinaha el exceso de agua. 
En 4 () 5 dias el grano estaba totalmente see~. Cuando habia 
dcrnasiado cafe en los patios <..) una estaci6n lluviosa fuene, 
la hacienda Arag6n eontaba con una secadora para realizar 
el proceso de H"tanera artifIcial. 

El proceso finalizaba con la escogida manual de los 
granos defectuosos. Esta labor era realizada exclusivarnente 
por lllujeres quienes al parecer forrnaban parte del personal 
del beneficio, pues en las planillas no son diferenciadas del 
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resto de trabajadores. En mayo, se escogi6 el cafe y un pro
medio de 20 trabajadoras realizaron esa labor. Lo peculiar 
eS que se efectuara a mediados de ano, cuando el cafe no 
estaba en la epoca de cosecha. 

El procesamiento del grana empleado en la hacienda 
Arag6n no diferia en nada del utilizado en· los beneficios de 
1a l'\1eseta Central. No obstante, el ciclo de cosecha no tenia 
parang6n. En la hacienda se hizo una primera recolecta en 
julio de 1943 y en enero de 1944 se continuaba "cogiendo" 
cafe. Este periodo de cosecha era mas an"lplio que el de 
otras partes del pais. As imisIno, la compra de cafe a produc
tores independientes ocasionaba que el beneficio procesara 
el grano durante todo el ano, pues los productores de las 
alturas del valle en"lpezaban a cosechar en noviembre y 
conclulan a inicios de n"larzo. 

El ingenio 

La cana cortada era transportada hasta una especie de 
recibidor, donde se depositaba. Luego los trabajadores de la 
"faja" la colocaban en una banda transportadora que la lle
vaba hasta el molino 0 trapiche. Unos quince trabajadores 
realizaban esta labor durante diez meses y Inedio al ano. 

El caldo resultanre iba a una n~aquina llan"lada clari
ficadara pero antes de llegar alii pasaba por unos filtros, 
para comenzar a separar las in"lpurezas. En la clarificado
ra se agregaba cal para lirnpiar por con"lpleto el juga. 
Posteriorn"lente el caldo pasaba por unos tubos llarnados 
triples y llegaba al tacho: un tanque al vacio en el cual 
se recibia para ser transforrnado en azucar. Mediante val
vulas y a traves de un vidrio que perrnitla ver el estado 
de la sust':lncia, el tachero Ie daba el punto de cocci6n 
necesario para que cristalizara en azucar. El proceso fi
nalizaba en la centrifuga, sitio en que el azucar era sepa
rada de la Iniel. 

La lniel era Inezclada con azufre para lograr su punto. 
L, cantidad de azufre detern"linaba la calidad de la miel. 

El personal del ingenio se especializaba en cada una 
de las etapas del proceso de transforrnaci6n de la cana. Una 
falia hUlTlana 0 tecnica in~plicaba 1a perdida de gran canti-

165 



dad de caldo 0 n1elaza. Por ello, no es de extranar que 18 
oficios (casi un 20% del total de trabajos de la hacienda) 
pertenecieran al ingenio. Allf trabajaron durante to do el ano 
un promedio de 30 peones especializados. Cuando terrnina
ba la zafra todos los empleados fijos del ingenio eran envia
dos a revisar y lil11piar los componentes de este, con el fin 
de preparalos para la pr6xima cosecha. 

El ingenio Aragon tenia un jefe 0 "encargado" de los 
trabajadores de la factoria. Su labor basic a era supervisar, 
pero podia ser extendida al oficio de tachero. En otras pala
bras, debia conocer todos los oficios relacionados con la 
maquinaria del ingenio y en especial saber cuando el caldo 
de cana estaba en su punto para ser transformado en azucar 
o en miel. Este puesto era uno de los pocos que se obtenia 
gracias a la experiencia y a los conocirnientos adquiridos en 
la practica . 

Trabajar en el ingenio Ie garantizaba la estabilidad 
al obrero agricola especializado, pues durante todo el 
ano se requerian sus servicios. Los el11pleados con expe
riencia en trabajos en el ingenio aseguraban su continui
dad, ya que el azucar procesado debia ser de primera ca
lidad y esto solo se lograba contando con obreros experi
mentados. 

La mana de obra de la hacienda se especializaba en 
diversas areas de la produccion. Los trabajadores de la cana 
y del ingenio se mantenian todo el ano en esas labores, asi 
COlno los peones ligados al transporte. 

En 1943, los administradores de Aragon no requirie
ron de varios productos para asegurade a los empleados 
un trabajo estable y continuo. Basta con la cana y el cafe. 
Esto se CODstata cuando se analizan los periodos de corta 
de cana y recoleccion de cafe; esta (lltima se realiza entre 
julio y enero, siendo precisamente este periodo uno de los 
1118.5 in1portantes de la zafra canera. C01110 se puede apre
ciar, los dos cultivos necesitaban D1ayor cantidad de mana 
de obra en la l11isrna epoca, 10 cual induce a pensar que 
1118.S que cornplen1entariedad entre productos, all! se produ
jo una mayor necesidad de 111ano de obra, practicamente 
en la l11isn1a epoca. 
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La 1ll3no de obra i'e:rnenina y la infantil 

Las jornaleras 

La constante escasez de ITlano de obra obligo a los ha
cendados a recurrir al trabajo fenlenino. Esta reserva habia 
sido utilizada desde nlucho tieITlpo atras. Churnside ITlencio
na que para 1920 "(. .. ) la hacienda Aragon sola, (. .. ) reurua 
400 trajadores de aITlbos sexos."41 Pero no solo esa hacienda 
recurrio a las trabajadoras para solventar sus probleITlas de 
mano de obra, taITlbien las fincas Atirro, Aquiares y Cabiria 
contrataron ITlujeres para laborar en el caITlpo.42 AI parecer 
esta opcion se hallaba ITlUY generalizada en el valle de Tu
rrialba. La estrategia procuraba crear una reserva de mana 
de obra en el seno de la finca, pues los hacendados brinda
ban a los jornaleros y a sus faITlilias casas ubicadas dentro 
de la hacienda. La reproduccion corria por cuenta de la fa
ntilia carnpesina. 

Adenlas, a las Inujeres se les pagaba salarios ITlaS bajos 
que a los hon1.bres. En la seITlana del 27 de febrero al 5 de 
marzo de 1943, por acarrear "restos" de lena al ingenio las 
trahajadoras recibieron por cada dia laborado entre 00,60 y 
01,85; Inientras que los trabajadores recibieron por la ntiSITla 
labor entre 02,25 y 03,50. 43 Para la hacienda Aragon era ITlUY 
rentable contratar ITlujeres, ya que cUITlplian con las funcio
nes asignadas y recibian ITlenos dinero, 10 cual generaba una 
doble explotacion de la reserva de ITlano de obra disponible. 

En 1943 la n1.ano de obra fen'lenina represento entre el 
15 y el 20% de la fuerza lab oral de la finca (vcr grafico de 
n'lano de obra). 

Durante enero y febrero cerca de 60 trabajadoras se 
dedicaron exclusivamente a cargar "restos". La tarea consis
tia en llevar restos de raITlas y arbustos al ingenio para utili
zarlos con1.O lena. 

Luego la cuadrilla de n1.ujeres fue dividida en dos gru
pos: treinta mujeres se dedicaron a ren'langar (esto 10 reali
zaron entre ITlarzo, abril y n1.ayo), y otras treinta acarrearon 
la cana y la colocaron en las carretas. Esta actividad se reali
zo durante casi todo el ano, excepto en las dos priITleras se
Inanas de Inayo, cuando toda la cuadrilla fue reunida para 
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realizar la relnanga de la cana. Luego se dividio de nuevo y 
se envio un grupo a escoger cafe durante tres semanas de 
mayo. Posteriormente regresaron a cargar los carros con la 
cana cortada. 

Despues de mediados de mayo las del primer grupo 
fueron enviadas a machetear, sembrar y a regar abono, todo 
ello en el canal. En junio de 1943, esta parte de la cuadrilla 
atendio el ganado durante tres semanas. Se dedicaron espe
cialmente a conseguir pasto para alin1entarlo. 

En la segunda n11tad del ano la cantidad de mano de 
obra femenina disminuyo en un 50%, y quienes permane
cieron se dedicaron a cargar cana. Un pequeno grupo (en
tre 2 y 9 mujeres), trabajo en el aln1acigal entre mayo y 
agosto. En la segunda semana de julio trabajaron 23 mujeres 
en la lin1pieza del almacigal. 

Durante todo el mes de octubre otro pequeno grupo 
(tres 0 cuatro n1ujeres) se dedi co a podar arbustos de cafe 
danados. Oespues de Ia prin1era n1aduracion de cafe algu
nos arboles eran danados par los recolectores. dcbido al 
gran tamano de los cafetos, especialn1ente las ramas ubica
das en la parte superior de la planta. La poda pernlitia que 
resurgieran can mayor vigor. 

Esta disrninucion de la mana de obra femenina sugie
re que las jornaleras preferian recolectar cafe (pagado por 
boletos) aunque perdian su posicion de cn1pleadas fijas de 
la hacienda, per'o recibian el pago diariarnente y de acuerdo 
con la cantidad recolectada. 

Los inJantes en el trabajo 

Los adrninistradores de Aragon tambien recurrieron a 
Ia mana de obra infantil para enfrentar la escasez de traba
jadores. Los ninos en1pezaban a laborar en la finca entre los 
8 y los 9 anos de' edad. La costurnbre era ir a la escuela uno 
o dos anos, como nlaximo tres. La dificil situacion ccononli
ca los obligaba a comenzar a trabajar. 

El nino era inducido al trabajo en el carnpo bajo el pruri
to de que as! "se iba a hacer h0111bre". En ia hacienda habia 
una cuadrilla conformada por ninos cuyas edadcs oscilan entre 
los 8 y los 13 anos, Estaba a cargo de un anciano, 10 cual tenia 

168 



o 
o 
10 

o 
o 
~ 

o 
o 
<."') 

o 
o 
C'i 

%0 ow Q.Wo:a>OZ4!(CO 

o 
o 
?""" 

0 

w 
a: 

CD m 
0 2 , W 
<."') 0 
0 -

0 
~ 
0 

' w 
CD a: 
C'i CD 
O => 
C') 0 

' 0 
~ 
C'i 
<0 0 
C'i ~ 

, (f) 

0 ° 
C'i ~ 
C'i 
C'II , 
<0 
?""" 

r- 0 
?""" -, z 
-yo- => 
-yo- "J 

~ .... , 
co 
0 
CD -.J 
0 -, a: 
C') CD 
0 4: 

10 
0 • r-
C'II 

CD O 
C'i a: 

I W 
C') z 
C'II w 

...I 

~ 
0 
~ 

t 
C/) 
w 
a: 
ell 
:!E 
0 
::I: 

I 
en 
W 
a: 
w -, 
:::> 
~ 

~ 

un doble, objetivo: ensefiarle al nino la dureza del trabajo de 
campo, asi COITlO el respeto hac ia la jerarquia establecida. 

Los trabajadores de esta cuadrilla ternan el rnisrno hora
rio que los dernas peones de la hacienda. Su labor consistia 
en arrirnar la cana a los carras para que las rnujeres la coloca
ran en los vagones. Adernas, en1pezaban a realizar rnacheteas 
y pale as en los cafetales y en los canales. En la epoca de re
colecci6n d e cafe juntaban el grano rnaduro que caia al suelo 
y recolectaban e l cafe de las rarnas mas bajas de las plantas. 



Los nlnos no ejecutaban las tareas a gran velocidad y 
por ella la adrninistracion les pagaba menos que a las muje
res. Su salario era entregado a los padres. Adelnas, la ha
cienda se beneficiaba con el pago de salarios tan bajos. 

Para la familia campesina el hecho de que sus hijos tra
bajaran constituia una estrategia economic a para obtener 
mas ingresos. En 1927, las farnilias que vivian en casas de la 
hacienda Aragon, tenian un promedio de cuatro hijos. Esto 
nos permite pensar que al tener varios hijos, los jornaleros 
mejorarian sus ingresos en momentos en que sus hijos esta
ban en edad de empezar a laborar y ellos estaban enveje
ciendo. Directamente estaban colaborando con la formacion 
de la reserva de mana de obra para la hacienda. 

En cada cuadrilla habia un nino "aguatero", encargado 
de repartir agua durante la faena. Quiza esta era la unica 
ocasion en que los ninos se integraban a las cuadrillas de 
trabajadores adultos. Por 10 demas, la cuadrilla de ninos 
funcionaba de manera independiente y realizaba sus pro
pias labores. 

A los trece 0 catorce anos los jovenzuelos cambiaban 
de cuadrilla, se integra ban a la de adultos y eran aceptados 
como tales por la sociedad. Para ese entonces ya ternan 5 a 
6 anos de experiencia en las labores del campo, 10 cual les 
perrnitia "ascender" a trabajar con los "hombres hechos y 
derechos" y, por supuesto, ganar mas dinero. 

Conclusiones 

En la hacienda Aragon se creo una estructura produc
tiva basada en dos productos de gran demanda comercial, 
el cafe y la cana de azucar. La produccion a gran escala de 
ambos productos sirvio como estrategia para atemperar los 
efectos en la caida de los precios en uno de los productos, 
siendo el otro el que mantenia e1 nivel de ganancias estable 
al mantener su precio. 

En el plano del ciclo agricola, el cafe y 1a cana de 
azucar no se complementaban durante el ano 1943, puesto 
que ambos productos necesitaban mas cantidad de mana 
de obra practicamente en el misn1.O periodo (entre los me-
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ses de novieITlbre y enero) durante la recoleccion de cafe 
y la corta de calla. En terITlinos de m.ano de obra, los ci
clos tienden Hlas a cOITlpetir que a cOITlp!eITlentarse. La ad
Hlinistracion de la hacienda recurrio a especializar a casi 
todos los hOITlbres disponibles en la corta de cafia y las 
nlujeres fueron enviadas a realizar tanto tareas en cafia 
(v.g.reITlanga) COITlO en cafe (v.g. trabajo en el alITlacigal y 
"coger" cafe). 

No era casual la especializacion Hlasculina en la zafra 
de la calla. El periodo de sieITlbra de la cana habia sido ITla
nipulado por el hOITlbre, pues ciertas secciones de los cana
les eran seITlbradas en determinada epoca y otras secciones 
posteriorITlente. Eso produjo que la cana "rnadurara" en pe
dodos distintos del ano y asi se podia ofrecer trabajo esta
ble en la corta de cana. IvIes a ITles durante diez ITleses y 
medio ITladuro la calla y era cortada por una cuadrilla COITl
puesta por una centena de hOITlbres -aproxiITladaITlente-. 

Por su parte, la recoleccion de cafe en la hacienda du
ro cerca de seis rneses, entre la ITladuracion precoz, la ITla
duracion del periodo norITlal y la ITladuracion tardia. No te
neITlOS elernentos para afirHlar que hubiese 0 fuese posible 
una alteracion intencional del ciclo de ITladuracion de cafe, 
pero es ITlUY llaITlativo el pedodo tan extenso de "cogida" 
del "grano de oro". La ITlano de obra feITlenina fue la princi
pal en la recoleccion por su habilidad ITlanual y su veloci
dad, incluso, se nota que ITluchas eITlpleadas abandonan su 
trabajo fijo con tal de ir a trabajar en el cafetal y que les pa
garan su labor diariarnente. 

En el valle de Turrialba hubo constante escasez de 
n1ano de obra durante la priITlera nlitad del siglo xx. Para 
solucionarla, los duenos de las fincas recurrieron a la con
tratacion de ITlujeres y nmos para realizar trabajos de caITl
po. Provenian de los poblados que se forITlaron en las ha
ciendas al ofrecer a los jornaleros casas para estos y sus fa
ITlilias. 

AI interior de Aragon, la sociedad estaba dividida por 
cuestiones de produccion. Los eITlpleados que laboraban en 
la seccion agroindustrial de la hacienda (beneficio e inge
nio) tenian una posicion privilegiada y recibian ITlas ingre
sos que sus cOITlpaneros que trabajaban en el caITlpo. 
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Esta sociedad rnancj6 corno valor principal la calidad 
del jornalero para ejecutar su trahajo. Un trabajador de esca
sa cali dad era rnarginado ycriticado por orros nliernbros de 
1a sociedad. En 1943, no habian agrupaciones grenlia1es en 
la hacienda. Por e1 contrario, los jornaleros desarrollaron 
una actitud individualista para intcntar destacar sobre todos 
los dClnas trabajadores. Cua1quier reclarno, el jornalero 10 
canalizaha con el adrninistrador de 1a hacienda. 
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