
EL TRABAJO lIBRE EN LA SOCIEDAD RURAL COLONIAL.
EL CASO DE LA CHACARITA DE LOS COLEGIALES (1198-1806).

Hace mas de una decada se vienen realizando distintos trabajos de investigaci6n

sobre las caracterfsticas de la mana de obra rural en la sociedad colonial'. De acuerdo a es-

tos podemos decir que existen diversos tipos de expfotaci6n de la fuerza de trabajo en la

campana bonaerense, segun los requerimientos de trabajo por parte de las distintas uni-

dades productivas. Ademas del trabajo dentro de la unidad familiar existian dos grandes

grupos que podemos diferenciarlos entre el trabajo esclavo y el trabajo libre. Entre estos

podemos observar una diversidad de formas que pueden ir desde la coacci6n a la posible

utilizaci6n de arrendatarios y agregados como mana de obra.

En este articulo analizamos especificamente a 105 peones fibres, diferenciando den-

tro de esta categoria, distintos subgrupos segun fa forma de pago, (por jomal, mensual y a

destajo), formas que se corresponden con 105 que conocemos como peones temporarios,

permanentes, y aquellos que trabajan por tareas. Nos proponemos ver c6mo se regula el

trabajo y cuales son las condiciones sociales en que se realiza el proceso de trabajo y las ca-

(e) UNLu-CONICET, beca de investigaci6n categoria iniciaci6n y docente de Introducci6n
al conocimiento de la Sociedad y ef Estado y de Historia Econ6mica y Social general del CBC
de fa UBA.

1 Entre otros trabajos citaremos Mayo (1984, 1987, 1991 Y 1995); Amaral (1987a y
1987b); Gelman (1989 y 1993a); Salvatore y Brown (1993) y Garavaglia (1995).



racteristicas que este adquiere en el mundo rural tardocolonial.

EI caso elegido es la Chacarita de los Colegiales entre los anos de 1798 y 1806, la

cual estaba ubicada ados leguas de la ciudad, por 10 que es parte de una region conforma-

da por las tierras que rodean a la ciudad -el ejido y su campana inmediata- area de chacras

y quintas especializadas en la produccion cerealera, en especial la triguera, para el abasto

de la ciudad'. Region donde se entrecruzan caracteristicas propias de la campana y de la

ciudad dad a la constante movilidad de bienes y personas entre ciudad y campana' y vice-

versa, la diversidad de producciones que coexisten, la cercania al mercado urbano, una ma-

yor presencia de arrendatarios y esclavos, son algunas de las caracteristicas que nos lIeva a

repensar la idea de una oposicion ciudad-campo y pensarla en una relacion de complernen-

tariedad.

Esconocido que los relatos de viajeros4 coinciden en sefialar 10 poco propensos que

son los peones rurales hacia el trabajo y que estos abandonan sus tareas para recorrer la

campana ... Hasta aqui la vision tradicional que conocemos del gaucho.

En este articulo se analiza el trabajo en la sociedad colonial. A diferencia de otros

trabajos que centraron su analisis desde la oferta y la demanda, nosotros vamos a hacer

hincapie en los habitos y comportamientos de los peones durante el proceso de trabajo. En-

tendiendo como proceso de trabajo no solo el trabajo realizado sino tambien la forma y la

posibilidad 0 no de que los trabajadores decidan ellos mismos que herramientas de traba-

jo utilizar y las formas de realizarlo'. Es decir, cuales son las condiciones sociales en que se

realiza este trabajo, para ello tendremos en cuenta caracterlsticas propias de la mana de

4 Entre ellos ver: Azara (1943); Conca/ocarvo (1946) y Gillespie (1986). A modo de ejem-
plo citaremos a Concolocorvo qui en sostenia que los gauderios eran consecuencia principal
de la abundancia de alimentos en la campana y "... se pasean a su a/bedrio por toda /a cam-
pana (oo.) y pasan /as semanas enteras tendidos sobre un cuero, cantando y tocando. " p. 37.



obra rural de la regi6n estudiada. En este proceso de trabajo todavia no se ha operado la

separaci6n entre medios de producci6n y medios de subsistencia y la mana de obra rural si-

gue teniendo, por un lado, acceso a cierta parte de los medios de producci6n y subsisten-

cia y, por otro lado, convive con el trabajo esclavo dentro de un mismo establecimiento.

Esta situaci6n no es (mica del Rio de la Plata ya que podemos observarla en distin-

tas sociedades que comparten caracteristicas propias del trabajo preindustrial" entre las

cuales sobresalen: a- la propiedad, de una parte al menos, de los medios de producci6n -

por ejemplo el caballo- por parte de los trabajadores 10 que les permite un acceso a ciertos

medios de subsistencia imprescindible como ser los alimentos'; b- en relaci6n a la propie-

dad privada, esta todavia no se conforma como forma excluyente, 10 que permite la explo-

taci6n de recursos comunales, como ser lena 0 tierras de pastoreo' y c-Ia medici6n del tiem-

po del trabajo no se regula segun 10 que marca el reloj sino como 10 marca la naturaleza';

a la vez que los usos y costumbres de cada regi6n moldean este proceso de trabajo.

Para la campana bonaerense podemos observar que el trabajo no escapa a estas

caracteristicas. La presencia de un numero importante de pequenas unidades productivas

que establecen una diversidad de vinculos con la tierra -agregados, pobladores, pequefios

propietarios, arrendatarios, etc.- lIev6 a distintos autores a hablar de una poblaci6n cam-

pesina'o; la movilidad de la mana de obra, tanto de un establecimiento a otro como el pro-

ceso de migraciones de distintas areas del Virreinato hacia esta regi6n; su capacidad de ne-

6 Entendido como el proceso anterior a la proletarizaci6n masiva como relaci6n social
dominante en las sociedades industrializadas y -a la vez- teniendo en cuenta la salvedad
que realiza Thompson sobre este concepto, el cual es bastante amplio y encubre distintas
relaciones sociales en el tiempo y el espacio. Thompson (1995: 32). Sobre el proceso de tra-
bajo en una sociedad precapitalista es sugerente el analisis de Chiaramonte, quien marca
para el caso de Iberoamerica colonial que estamos ante una sociedad precapitalista porque
todavfa el proceso de trabajo no fue subsumido de manera real por el capital y porque 10
dominante en esta sociedad es el capital mercantil. Chiaramonte (1984).

10 Ver los trabajos de Garavaglia (1993) y Gelman (1992a y 1993b). Entre otros trabajos
de los autores.



gociaci6n y resistencia, y el control que mantienen sobre parte del proceso de trabajo". De

esta manera el trabajo estaba pautado y tenia sus propios tiempos, tiempos y ritmos que

como vimos caracterizan al trabajo preindustrial.

En este articulo analizamos el trabajo y el salario apuntando hacia el entramado

social que se teje entre los peones y quienes los emplea. Hablamos de trabajo libre. Por otra

parte, el salario era paetado libremente, pero las fuentes son parcas en indicar cuales eran

las condiciones, ni si el tiempo a trabajar era pactado en el momento de la contrataci6n 0

en el transcurso de las aetividades, s610 nos dicen: "entro a trabajar (tal dia), con un salario
de... " y terminan diciendo sola mente: "se fue". Estos baches vamos a tratar de suplirlos, por

un lado, tratando con una leetura distinta las fuentes que tenemos: tratando de entrever

las "reglas" que rigen esta sociedad moldeada por la costumbre. Para ello el analisis de los

Bandos Virreinales, con relaci6n a la mano de obra, nos permite poder observar la interac-

ci6n que existe entre la norma y la prcktica.

En este punto es interesante analizar la normativa que parte desde el Estado Co-

lonial y como esta, como toda norma legal, se apoya en un entramado social ya conforma-

do y respetado por la sociedad. Lo aceptado como normal no necesita ser normalizado ni

repetido de ana en ano; en cambio, la repetici6n de una norma, nos permite observar la

brecha existente entre las practicas socialmente aceptadas y 10 normativo.

Analizamos los Bandos de los Gobernadores y Virreyes dictados entre 1743 y 1805"

en estos 58 anos se dictaron 51 Bandos tendientes a normalizar y regular el trabajo del

pe6n rural. Para la epoca de la cosecha -punto mas algido de la actividad triguera y que de-

manda una mayor cantidad de trabajadores- se dictaron 45 Bandos en los meses de diciem-

bre 0 enero para compeler a los trabajadores a que se conchaben para la siega13
• Can estos

11 Entendiendo como dominio del proceso de trabajo que todavia no existe una sub-
sunci6n total del trabajo al capital.

13 Las fechas en que se publican estos bandos son: 2-1-1743; 8-1-1744; 6-12-1745; 2-12-
1746; 14-12-1750; 13-1-1752; 9-1-1753; 19-12-1753; 11-12-1754; 16-12-1755; 18-11-1756; 8-1-1760;
12-12-1760; 9-1-1762; 17-1-1764; 13-12-1766; 29-12-1767; 2-1-1769; 10-12-1769; 20-12-1771; 29-
11-1773; 4-12-1774; 29-12-1775; 17-12-1776; 17-11-1777; 21-1-1779; 15-12-1780; 10-12-1781; 19-
12-1782; 14-1-1784; 29-12-1784; 10-1-1786; 11-12-1787; 23-12-1791; 11-12-1792; 11-12-1795; 27-
12-1797; 19-12-1799; 18-12-1799; 18-12-1800; 18-12-1801; 10-12-1803; 19-12-1804; 11-12-1805.
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datos hemos confeccionado el Cuadro W 1 donde hemos agrupado estos bandos en tres

grandes grupos de medidas que se toman: a- la convocatoria a parte de la poblaci6n; b- la

prohibici6n de juegos, diversiones y venta de alcohol; y, c- la reglamentaci6n del trabajo.

Podemos observar que para la siega se convoca a parte de los habitantes de la ciu-

dad. En ocho oportunidades s610 se convoca a los indios, negros y mulatos libres. En diecio-

cho bandos a los negros y mulatos se les suman los zapateros y sastres. A partir de 1791,

aparece otro tipo de convocatoria que consiste en compeler al conchabo a todos aquellos

que estan viviendo en la ciudad y no estan domiciliados en ella. Estas medidas estan acom-

panarlas del cese de las actividades en los obrajes de tejas y ladrillos y de las obras publicas

-cuesti6n que es reiterada en 30 bandos- con 10 cual se puede apreciar cierta paralizaci6n -

por no decir total- de las actividades urbanas en los meses de enero y febrero. Estas medi-

das reiteradas para compeler a la mana de obra para que se conchabe en las chacras estan

constantemente acompanadas por el castigo -Ia pena- para aquellos que no las cumplan.

Aqui es significativo observar que s610 en dos anos, 1752 y 1792 -es decir, s610 en dos ban-

dos sobre los 45 que se publican-14
, quienes sean arrestados por no cumplir dichos bandos

son enviados 0 entregados a los labradores que los necesiten yen 1792 se aclara que estos

trabajaran "a racion y sin sue/do "'5. Para el resto de los anos los castigos que se preven en

105Bandos son el destierro, los azotes, el Real Presidio, 0 el trabajar a raci6n y sin sueldo en

las obras del Rey. Lo que nos lIeva a pensar en la limitaci6n de estos bandos en relaci6n a

su objetivo inmediato -conseguir peones para levantar las cosechas-, ya que no son coaccio-

nados a trabajar para este fin sino que solucionan el problema de obtener mana de obra

para las obras publicas sin que la Corona desembolse el valor de los jornales. Martinez

Dougnac observ6 que en 105meses de la cosecha no aumenta la cantidad de detenciones

por vagos 0 por juegos, y es significativo que no se realice ninguna detenci6n en el mes de

enero. La autora concluye que estos bandos no tienen como objetivo una proletarizaci6n

total sino que pretenden crear la costumbre de que los peones se conchaben en una deter-

minada parte del ano".

14 AGN, IX, 8-10-1 Y 8-10-5, respectivamente.

15 Ibidem. f178v.



Estas medidas rigen tanto para la ciudad como para fa campana. Para la primera
se repite en 26 anos y solamente dice que se cierren las canchas. Para la campana la prohi-
bici6n se reitera en 31 bandos y son mas especfficos. LA que juegos en la campana se hace
referencia? Aqu[ encontramos un sinnumero de ellos, como ser: juegos de canchas, de bo-
los y de bolas de aro, de bochas, al pato, carreras de caballos -todos ellos al aire libre-. y,

por otro lado, los juegos que se desarrollaban en las pulperfas: naipes, dados, taba y el de
banca. Las medidas van mas alia de prohibir esos juegos ya que no s610 se pena a quien se
encuentre jugando sino que tambien a quien posea algunos de los elementos de dichos jue-
gos, como ser portar naipes, dados, etc. y, como contra partida una multa monetaria a la-
bradores y pulperos que permitan estos juegos.

No solamente se manda que se cierren las canchas que estan dentro de las chacras
para no danar las sementeras, sino que estas medidas pretenden disciplinar a la mana de
obra para que no abandone el trabajo antes que finalice la jornada. En este sentido es muy
explfcito el bando del 23-12-1791, el cual manifiesta:

"5. que soliendo acontecer, q.e dexando el trabajo los peones

para comer al medio dia baxen al rio a pretexto de dar agua a
los caballos 0 bafiarse, y se junten en quadrillas a jugar, de

q.e resultan algunas desgracias (...) y q.e no concurran todos

por la tarde al trabajo, 0 q.e lIeguen fuera de tiempo:

encargo estrecham. te a los Ales y comisionados ronden con

el mayor celo a las tales horas los margenes del rio y

bosques de las barrancas (oO.) en q.e se junten con este fin

u otro q.e no sea justo y desvaraten los juegos, quiten

barajas, tabas y dados, (oo.) y q.e practiquen igual dilig.a

con los que pusieren pato 0 formaren carreras; evitando por

todos los medios posibles estas juntas tan perniciosas, y
cuidando q.e todos trabajen. "77.

Que estas prohibiciones se repitan ano tras ano nos indica que estas no eran res-
petadas cabalmente. Es interesante destacar que estas prohibiciones tambien son extensi-

17 AGN, IX, 8-10-5 f. 254v.
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vas a todo el ano laboral yen algunos casos se trata de reglamentar estos juegos 0 poner-

les horarios. En 1790 en un ban do para el buen gobierno se especifica que:

"8- que tampoco permitan dhos. duenos de canchas jugar

en ellas los dias de travajo: y si las tuviesen en las

Poblaciones de las Parroquias, no dejen jugar en ellas

hasta q.e se haya celebrado la Misa Mayor. .. "18.

Par 10 vista, este no era solamente un problema en la epoca de la cosecha sino que

tambien era "sufrido" a 10 largo de todo el ano, y, en los dias de fiesta y los domingos du-

rante la misa.

Los distintos trabajos de investigaci6n realizados han marcado que el jornal paga-

do en la epoca de la cosecha oscila entre 4 y 5 reales diarios para ambas margenes del Rio

de la Plata".

Desde 1752 los Bandos intentan reducir y fijar el jornal, que se paga durante la sie-

ga, en dos reales que es el "salaria corriente "20. En 1762 se fija en 3 reales, de acuerdo a co-

mo 10 pide el Regidor Don Eugenio Leroc de Tejada:

"...y estas jentes aquien se obliga salir a la siega piden

por su travajo diario cinco, y seis, siendo su regular

salario de tres {en la ciudadL con que vienen a impocivilitar

por el subido precio que piden el que los conchaben (...) se

ha de servir V.E. mandar que los dhos. peones travajen y se

conchaven por solo el estipendio de tres reales ... "".

19 Para la banda Oriental ver los trabajos de Perez (slf y 1996); Gelman (1989 y 1993a);
Barran y Nahum (1989) y Perri (1994). Para la campana bonaerense los trabajos de Mayo
(1995) y Fradkin (1993) entre otros trabajos.

21 AGN, IX, 8-10-2, f. 298-298v. En 1774 se vuelve a reiterar que el jornal debfa ser de 3
reales. AGN, IX, 8-10-3, f. 60-GOv.



La contestaci6n a este pedido va a ser que se publique el banda tal como ha side

solicitado por el Regidor. Ya para 1777, se estipula que este jornal debe ser de 4 reales y de

2 para los muchachos21
• Dice textualmente la fuente:

"3. A 105 mejores peones que trabajen en dhas. faenas,

no se les de mas que quatro reales al dia, ya 105

muchachos dos reales, y 10 que mas tres ... "21

Y recalcamos 10 que dice la fuente "a 105 mejores peones", el resto percibiria un

jornal de tres reales. Ante esta situaci6n resaltamos la idea de bajar el jornal que se acos-

tumbraba pagar en la epoca de la cosecha, un intento de equipararlo al que se pagaba nor-

malmente en la ciudad, pero que en la situaci6n concreta los labradores se veian ante la ne-

cesidad de pagar un jornal mas alto como recurso para atraer mana de obra.

Sabre el jornal estos bandos tienden a erradicar la costumbre de entregar adelan-

tos por el trabajo a realizar, dice el Bando:

"8. Por ningun motivo, ni pretesto se les pague adelantado,

ni puedan 105 peones pedirlo con la boluntariedad que

acostumbran amenazando, y mas efectivamente yendose, sino

les dan todo 10 que piden ... "24

Con 10 cual observamos como actua esta entrega de adelantos y la consideramos

como una estrategia, tanto par parte de los peones como de los labradores: los primeros

por percibir un salario antes de realizar el trabajo, y los segundos para poder obtener peo-

nes en una epoca de escasez.

Tambien se reglamenta el pago para quienes se conchaben a destajo, alas cuales

se les pagara entre 4 y 5 pesos par fanega; y se aclara espedficamente que a estos no se les

dara ni comida ni mate.



En estos Bandos tambien se normalizan los tiempos de trabajo y descanso en la

epoca de fa cosecha. A partir del Bando del 14-11-1777 hemos confeccionado el cuadro 2

donde queda expresada la jornada ideal de trabajo la cual comenzaba alas 4 de la mana-

na y finalizaba una hora despues de la puesta del sol. Aqui sorprende observar la cantidad

de momentos de descanso que se permite a los peones durante la jornada. EI Bando dice

textualmente:

"4. se han de levantar alas quatro de la manana pa beber
mate, y entrar immediatamente al travajo y a la hora y media
q.e esten en e/, se les dara otro mate y media ora despues el
almuerzo y a la ora de este otro mate y de ay en adelante
hasta que salgan del travajo toda la agua fria q.e quiciesen.
5. a las once y media se retiraran a la casa donde descansaran
media ora, y a las dace se les dara de comer para que duerman
la siesta hasta las dos que se les dispertara dandoles mate y
bolveran sin demora otra vez a la faena: Alii con igual
distribucion de tiempo se les serviran otros dos mates, y
despues toda la agua fria hasta que del todo dejen el travajo
que sera una ora despues de entrado el sol .• 15.

Hay que destacar algo muy sugerente en esta reglamentaci6n que es la fijaci6n de

la hora de la siesta y que cuando esta no sea permitida se les abonara a los peones un real

extra'· los dfas de trilla "...y otros en que es preciso aprovechar el viento ... "27. Esta jornada

que se extenderfa a veinte horas diarias si Ie reducimos los tiempos de descanso segun el

cuadra'S el tiempo efectivo de trabajo durante la siega seria de dieciseis horas.

De esta manera observamos a partir de esta diversidad de situaciones, como "el sa-

lario era una relacion economica que no estaba despojada de imperativos sociales pauta-

26 En un trabajo anterior ya habfamos lIamado la atenci6n sobre esta costumbre en una
chacra de la Banda Oriental. Perri (1994).

28 Hemos adjudicado a cada tanda de mate unos quince minutos con 10 cual al dia los
tiempos de descanso ascenderfan a una hora y media mas.



dos por fa costumbre .". Costumbres como la del mate, que se les de comer a los peones, el
adelanto de salarios, la siesta tan arraigada en la sociedad colonial y post-colonial son indi-
cios sugerentes para analizar las relaciones tiempolmodalidad de trabajo.

Hasta aquf la normativa dictada por el estado colonial, (que sucede en la realidad?
Para contestar este interrogante utilizamos las fuentes de la Chacarita de los Colegiales de-
pendiente del Real Colegio de San Carlos, entre 1798 y 1806 para analizar el trabajo y los
trabajadores dentro del proceso productivo'·.

En un trabajo anterior sostenfamos que fa chacarita estaba muy bien equipada en
relaci6n a sus chacras vecinas, 10 cual Ie permitia tener una estrategia de producci6n diver-
sificada y orientada tanto hacia el mercado, el s610 hecho de tener galpones para almace-
nar trigo Ie permitia elegir una coyuntura favorable de precios para su venta, 10cual -a pe-
sar que una parte, nada desdenable, de su producci6n era destinada a abastecer el consu-
mo del colegio31

, la aleja del patr6n del pequeno productor para convertirse en una gran
chacra mercantil". Esta diversificaci6n en su producci6n se observ6 en la participaci6n que
el trigo y la lena ocupan dentro de los productos que se venden en el mercado. A estas pro-
ducciones hay que sumarle la existencia de una huerta, una quinta, homos de ladrillos y te-
jas entre otras tantas actividades que en ella se realizaban.

Las necesidades laborales de la chacra eran cubiertas por una dotaci6n de 22 escla-
vos -cantidad importante y que aumenta a partir de 1806, por compra, nacimientos y por
la incorporaci6n de los esclavos del ColegioH- y una cantidad inestable de peones libres que

30 Sobre la chacra ver los trabajos de Fradkin (1993) y Perri (1998).

31 Sobre la participaci6n de la chacra como abastecedora de leche y pan al Colegio ver
Perri (1995).

33 Cantidad que no pudimos establecer ya que las fuentes s610 nos dice que al cerrarse
el Colegio los esclavos que allf residian -excepto tres que se quedan para servir a Choarrain-
pasan a la chacra. AGN, IX, 7-8-5.
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pod fan ser contratados por dia (como jornaleros), por mes (corrido 0 contado) 6 por tareas.
Los jornaleros no s610 eran contratados para la epoca de la siega sino que tambien a 10 lar-
go del ano para realizar actividades especificas.

La modalidad por mes que hemos diferenciado como mes corrido 0 mes contado
surge de la propia fuente que analizamos. Mes corrido es el mes calendario con sus 30 dias.
Por mes contado se entiende el mes efectivamente trabajado por cada pe6n, es decir se
"cuentan" los dfas trabajados y aillegar a los 30 se considera que el pe6n "ha cumplido el
mes", es asf como el pe6n puede estar -decimos puede estar porque no sabemos con certe-
za donde vive- en la chacra 2, 3 Yhasta 4 meses pero s610 se Ie contabilizan los dfas efecti-
vamente trabajados. Cuando nos referimos a trabaja por tareas, aquf no cuentan los dias
sino el trabajo que realiza el pe6n por el cual se Ie paga, trabajos que consisten en cavar
una zanja, recolectar lena 0 cardo, etc.

Entre 1798 Y1806 la chacra gast6 13.189 pesos 5 reales 1 cuartillo, de los cuales la
mana de obra representa el 51,4% del total, cifra importante pero baja si 10 comparamos
con otras unidades productivas34

• En este trabajo observabamos que practicamente no exis-
tia una gran diferencia entre 10 que la chacarita gastaba en peones que realizan distintos
trabajos a 10 largo de todo el ano y en los peones para la siega", esta diferencia se debe a
que a 10 largo del ano la chacarita no s610 precisa peones para la producci6n triguera sino
tambien para el resto de las actividades productivas que en ella se desarrollan, especial men-
te la recolecci6n de lena.

Volvamos a los trabajadores que se conchabaron a 10 largo de los nueve anos es-
tudiados36 de los 221 peones permanentes que trabajaron en la chacra s610 el 13,1% (29

34 Juan Carlos Garavaglia para la estancia de los Portugueses en Chascomus senala que
para el periodo 1802-1809 los gastos en salario representaron el 62% del total, en Garava-
glia (1995). Para la chacra de la estancia de las Bacas en la Banda Oriental Gelman observa
que casi el 90% de sus gastos corresponden a mana de obra, ver el cuadro 3, en Gelman
(1993a: 18). Por ultimo -para la misma chacra analizada por nosotros, en un periodo ante-
rior- Raul Fradkin marca que uno de los grandes rubros de los gastos de la chacarita corres-
ponde a la mana de obra, en Fradkin (1993: 34).

35 Diferencia que si encontr6 Gelman para la chacra oriental de las Bacas. Gelman
(1993a: 18).

36 En este artfculo s610 vamos a hacer referencia alas conclusiones que lIegamos en el
trabajo ya citado. Perri (1998).



peones) volvieron a trabajar en otros anos, pero (wanto tiempo de trabajo representan?,
al calcular la cantidad de dfas trabajados por cada peon establecimos un promedio, para los
9 anos, de 67,7 dfas. Para 1802 se observ6 el promedio mas bajo (38 dfas por peon) y en
1804 el mas alto (1161/2 dias par peon) A partir de estos datos hay que diferenciar dos mo-
mentos. Uno que va desde 1798 a 1804 y otro que abarca los ultimos tres anos. Para el pri-
mero observamos que hay una mayor cantidad de peones conchabados y que permanecen
poco tiempo en la chacra, y, a partir, de 1804 baja la cantidad de peones conchabados a la
vez que aumenta la cantidad de dias trabajados por ellos.

En diciembre de 1801 se piden 20 prisioneros portugueses para la siega, y antes de
que esta comience, los prisioneros estim encargados de limpiar la laguna donde bebe el ga-
nado", es de destacar la excepcionalidad de este ano ya que la chacra via y utiliz6 la posi-
bilidad de ampliar su dotacion de peones combinando distintas formas de trabajo: el tra-
bajo compulsivo con el trabajo asalariado. Otro elemento importante que observamos a
partir de la leetura del cuadro, es que en 1802 aparece la modalidad del trabajo por tareas,
tareas que se relacionan con la recoleccion de lena, de carda y el zanjeo.

Los salarios percibidos por 105 peones de la chacra oscilan entre 6 y 7 pesos, en el
unico caso que se paga un salario de 5 pesos es al peon caballerizo y al peon boyero. En
1806 el salario del pe6n boyero aumenta a 6 pesos y el resto de 105 peones cobran 7 pesos
mensuales, evidentemente hay una tendencia al aumento de 105 salarios hacia el final del
per[odo analizado'8.

Segun 105 anos se observaron distintas formas de anotar la manera de pagar el sa-
lario: hay anos que se paga el salario en una sola vez al mes y en otras oportunidades se
otorgan adelantos y sucesivas entregas de metalico -situacion que se da entre 1800 y 1804.

Estos adelantos marcan un tipo de estrategia por parte de la chacra para poder conseguir
trabajadores y, tambien, nos da cuenta de un mayor poder de negociacion por parte de los
peones ya que reciben parte de su salario antes de realizar efectivamente su trabajo.

38 Esta situaci6n ya fue observada por Johnson para los trabajadores de la ciudad. John-
son (1992).
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gos en especie, por 10 que nosotros concluimos que est os eran pagados en plata contante

y sonante. Con 10cual marcabamos la diferencia que presentaba la chacra estudiada, en re-

laci6n alas estancias donde era corriente el pago en especie y plata del salario". Esta situa-

ci6n nos marco el grado de monetizaci6n que adquiri6 la mano de obra en el ejido'o, 10que

nos hace pensar en una mayor resistencia por parte de los peones en una regi6n avida de

mano de obra, no s610 para la producci6n triguera, sino tambien para la recolecci6n de le-

na y por la presencia de numerosas quintas y huertas que circundan la ciudad de Buenos

Aires, es as! que tenemos distintas producciones que compiten entre sf por la fuerza labo-

ral hecho que favorece a los peones en el senti do de tener un mayor poder de negociaci6n,

10 que permitiria que este salario sea pagado [ntegramente en plata.

Los peones en la chacra son retribuidos por los distintos trabajos realizados: en la

zanja, en el monte, andar con las carretas, peon caballerizo y peon boyero, faenar cardo,

arar, traer ganado de la estancia, en la huerta, en el charco, por reparar el "xague" y cerrar

o zanjar portillos. Trabajos que un mismo peon podia realizar, 10 cual nos lIevo a sostener

que los peones Ilevaban adelante una estrategia de combinar distintos tipos de trabajos

con distintos tipos de remuneraciones (por dfa, mensual 0 por tareas) que les permitia po-

der aumentar sus ingresos.

La forma mas corriente de alternar estos trabajos era la siega, la recolecci6n de le-

na -trabajo a destajo- con el conchabo mensual.

La cosecha es el momento mas importante del cicio triguero y el que insume una

mayor cantidad de peones y un desembolso mayor de plata contante y sonante ya que los

40 Cabe aclarar que Mayo, Gelman y Salvatore y Brown -para la estancia de las Bacas-
marcan la preferencia de los peones por cobrar en plata y la resistencia que oponen a co-
brar en especie. Resistencia que termina siendo eficaz en el sentido que s610 una parte del
salario es pagado en especie y el resto en plata. Situacion que marcarfa -segun Mayo- una
diferenciaci6n en la forma de pagar el salario entre la campana rioplatense y ellnterior del
Virreinato. Ver los trabajos citados en la nota anterior.



jornales que se pagan son mucho mas altos en relaci6n a los que se pagan a 10 largo de to-

do el alio.

La siega se divide en distintas etapas, que pudimos establecerlas tomando como hi-

10 conductor las cosechas de 1798 y 1799. A partir de diciembre 6 los primeros dias de ene-

ro -segun el mes en que comience la cosecha- se destinan peones para ir a buscar ganado

a la estancia, para componer los gal pones donde se va a almacenar el trigo y para compo-

ner la era. Las actividades se continuan segun este orden: segar, engavillar, meter trigo en

la era, aventarlo, trillarlo y, por ultimo, guardarlo.

Tal como se observ6 para los peones permanentes tambien se percibi6 una tenden-

cia a la baja a partir de 1804 en la cantidad de peones necesarias por dia para levantar el

trigo y estos comienzan a quedarse mas tiempo y en algunos casos durante toda la cose-

chao

Observamos que todos los peones indistintamente realizan estas actividades. Los

unicos que tienen una actividad espedfica son el pe6n yeguarizo y quien dirige la trilla -

que en algunos alios puede ser esclavo-. En 1802 tenemos una "muger asalariada" la cual

cocin6 para los peones al igual que at ano siguiente. En 1804 tenemos a Manuel Gutierrez

"muchacho" que cobra 2 reales por dia y, por ultimo, en 1806 aparece Josef Sanchez -hijo

del pe6n Manuel Sanchez- trabajando como aguatero.

Como ya mencionamos el jornal que se pagaba en la cosecha era de 4 reales dia-

rios", nuestras fuentes tambien nos dicen que este jornal era costumbre en la region, tal

cuallo expresa Dn Luis de Choarrain al Virrey Dn Joaquin del Pino en noviembre de 1801,

en momentos que pi de los prisioneros portugueses:

"...q.e el salario q.e se les de sea el de quatro reales
diarios q.e es el acostumbrado en tiempo de cosecha en aiios anteriores ... "4Z

Pero parece ser que ante la escasez de mana de obra tuvieron que pagar jornales

mas altos de 10 que la costumbre estipulaba y vemos como el jornal pasa a ser de 5 reales

42 AGN IX, 7-3-5, f. 298v.
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Es interesante destacar como se media el tiempo de trabajo en la epoca de la co-

secha, segun las actividades que se realizaran. Para 1798 y 1799 tenemos cuanto era el jor-

nal pagado si se trabaja menos de un dia. Hasta el almuerzo se paga 1 real. hasta el medio

dia: 2 reales y hasta mas del mediodia 0 mediatarde: 3 reales. EI jornal es de 4 reales a ex-

cepci6n de algunos dias de trilla que pagan 5.

En el cuadro 3 agrupamos, segun los arios, las formas de contabilizar el tiempo tra-

bajado par cada pe6n. Esta diversidad nos marca esas caracteristicas del trabajo preindus-

trial que senalabamos al comienzo de este trabajo. EI tiempo de trabajo estaba pautado

por la naturaleza.

Hay que mencionar que tam bien en la Chacarita se observ6 que en los dias de tri-

lla, que son los dias que los peones no pueden dormir fa siesta, se les abona un real mas.

Igual situaci6n sucede en 1801 cuando se trabaja en un dia de fiesta como ser el primero

de enero, que se compensa a los peones con un jornal de 6 reales, cuando en ese ana el jor-

nal que se pago oscil6 entre los 4 y 5 reales.

Con relaci6n a los prisioneros portugueses hay que senalar que no todos trabaja-

ran todo el tiempo que dur6 la cosecha e incluso uno de ellos no realiz6 tarea alguna. Lo

que nos estaria indicando que hasta dentro del trabajo compulsivo existiria la posibilidad

de negarse a realizar las tareas encomendadas.

A los jornales pagados hay que agregarles el aguardiente, los mates, bombillas y

yerba que se compran para fa cosecha. Ademas fa chacra tambien se encarga de la comida

de estos -paga a una cocinera, ademas de proveer los alimentos- y en algunos anos tene-

mos compras de quesos para el almuerzo de los peones. Vemos como esto se convertiria en

un salario indirecto, ya que la chacra se encarga de la manutenci6n de sus jornaleros en la

epoca de la siega43
•

43 Lyman Johnson marca que era normal que el almuerzo de los trabajadores sea pro-
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AI analizar los Bandos Virreinales habiamos marcado tres grandes grupos de medi-

das que alio tras alio se repetian: la convocatoria a parte de la poblaci6n de la ciudad pa-

ra que se conchabe en la cosecha ante la escasez cr6nica de peones en esta epoca del ana;

la prohibici6n de todo tipo de juegos -en ciudad y campalia- y la venta de bebidas alcoh6-

licas; y, por ultimo, la reglamentaci6n en torno a los tiempos del trabajo, los jornales que

debian pagarse, los adelantos, etc.

Antes de continuar con nuestro analisis es necesario aclarar que trabajamos con

distintos tipos de fuentes: por un lado, los Bandos Virreinales en donde desde el Estado se

intenta compeler al trabajo, disciplinar la mana de obra, reducir y fijar el jornal que se pa-

ga, entre otras medidas, es decir el deberia ser del proceso de trabajo y, por otro lado, tra-

bajamos con las fuentes de la chacarita en las cuales se puede observar 10 que realmente

sucedfa en este proceso. Esto nos permiti6 poder cruzar la informaci6n disponible y deter-

minar si el ideal que partia desde los Bandos se lIevaban a fa practica en una situaci6n con-

creta.

Con relaci6n al primer grupo de medidas vimos que la chacra no tiene dificultad

en proveerse de peones fibres, pero cuando tiene la posibilidad de recurrir al Estado 10 ha-

ce y utiliza trabajo compulsivo, prisioneros que no fueron utilizados solamente para la co-

secha sino tambien para realizar otro tipo de actividades como hemos visto. La combina-

ci6n de la utilizaci6n de distintos tipos de explotaci6n de fa mano de obra -esclava, peones

libres y peones compulsivos- nos muestra una yuxtaposici6n de estas formas de acceder al

trabajo. Hay que remarcar que la utilizaci6n de peones compulsivos no signific6 mano de

obra gratis sino que se les pago por el trabajo realizado. Tal como 10 explica Chorroarin:

••...pues asf como no es justo hacerles trabajar gratuita. te,

tampoco 10 es q.e se aprecie su trabajo en 10 mismo q.e pueda
apreciarse el de los naturales ...••.••

visto por sus empleadores y que -dado el alto costo del combustibfe- los hombres solteros
comian pocas comidas preparadas y que estas eran consumidas en el momenta en que es-
taban trabajando. Johnson (1992: 180-81).



Aca podemos observar que este tipo de trabajo compulsivo no era solamente a

"raci6n y sin sueldo" sino que se hace la diferencia entre naturales y extranjeros -que en es-

te caso ademas de ser portugueses son prisioneros- distinci6n que se observa en el distinto

monto del jornal pagado que era de 4 reales, tal como 10 fijaba el Bando, pero que ya no

es para los mejores peones porque el resto de estos cobran entre 5 y 6 reales.

En cuanto al segundo grupo no encontramos ningun indicio en relaci6n con 10que

sucedia con los juegos, si eran permitidos 6 no; 6, si simplemente eran tolerados. Podemos

pensar, en cambio, que podrian lIegar a ser una de las causas de ausencia de los peones en

un determinado momento de la jornada laboral. Las cuentas de la chacra son muy especi-

ficas al contabilizar el tiempo trabajado por los peones: hasta el almuerzo, hasta el medio-

dia, hasta la tarde. AI observar los Bandos vimos que la prohibici6n de los juegos era para

que los peones no abandonen el trabajo, tal como 10 marca uno de los Bandos: que se to-

me especial precauci6n en cuidar los margenes y barracas de los rios al mediodia porque en

este momento se forman carreras de caballos y luego no se asiste al trabajo. Pero esta es

una hip6tesis dificil de comprobar ya que no tenemos ningun tipo de referencia en las

cuentas de la chacra que haga menci6n a que los peones se van por esta raz6n, pero si pu-

dimos observar, a partir del cuadro 3, que era normal que los peones no trabajen el dia en-

tero.

En relaci6n con la prohibici6n de que los peones consuman alcohol -ya sea porque

los compran en las pulperias 0 porque los labradores se los suministran- vemos que esta no

es observada por los administradores de la chacra, ya que en los aRos estudiados observa-

mos que en los gastos de la siega tambien se contabilizan las compras de aguardiente pa-

ra los peones.

EI tercer grupo de medidas merece un analisis mucho mas exhaustivo. Comenzare-

mos con la reiterada prohibici6n de entregar algun tipo de adelanto del salario/jornal: se

pudo observar que en cuatro de los aRos estudiados existe esta costumbre, costumbre arrai-

gada en la sociedad y que excede al caso estudiado ya que distintos trabajos, tanto para las

chacras como para las estancias de ambas margenes del Rio de la Plata 10 marean, con 10

cual es licito pensar en que estos adelantos se constituyen como una forma de atraer ma-

no de obra por parte de quienes la necesitan, aunque en algunos casos esto signifique per-

der, por parte de quien 105 contrata, ese adelanto otorgado porque el pe6n se va. Y, por

otro lado, tambien podemos verlo como una estrategia por parte del pe6n rural que apro-



vecha esta situaci6n relativa de escasez de mana de obra y consigue que se Ie pague por
adelantado por el trabajo que va a realizar, independientemente de que 10 realice 0 Ie lIe-
ve una mayor cantidad de tiempo realizar el trabajo, a causa de fallas de dias enteros 0 de
una parte de la jornada laboral. De esta manera, el adelanto de salarios se presenta como
una costumbre destinada a perdurar durante gran parte del siglo XIX's.

En este sentido tambi{m es importante destacar que a partir de 1791 -ademas de
prohibir los adelantos de salarios- los Bandos estipulan que el pe6n que se retire antes de
haber finalizado la siega pierda 10 que ya habia ganado ,sucedi6 esto en la chacra? las
fuentes nos muestran que s610 a partir de 1805 los peones tienden a quedarse trabajando
durante el tiempo que dura la cosecha, para los anos anteriores habiamos establecido que
abandonaban el trabajo antes que finalice la cosecha y la chacra les paga por el tiempo que
habian trabajado independientemente de 10que estipulaba el Bando.

Constantemente los bandos tratan de fijar el jornal que se pague en la siega y tra-
ta de equipararlo con el jornal que se paga en la ciudad a 10 largo de todo el ano. De un
jornal de 2 reales que se intenta reducir y fijar en 1752, se pasa en 1787 (ultimo banda que
hace referencia a esto) a un jornal de 4 reales para "...Ios mejores peones q.e travajen en

dhas. faenas ... "'6 y considera a estos jornales como "el acostumbrado ", es decir, fijado no
por la autoridad sino por la costumbre de la regi6n. De hecho, se observ6 que en los anos
estudiados el jornal "acostumbrado" sufri6 modificaciones y termina siendo de 5 reales pa-
ra los dias comunes. Esta situaci6n de jornales en aumento, al igual que los adelantos sala-
riales, nos marca que la chacra ante la necesidad de proveerse de peones y que no siempre
puede recurrir a la utilizaci6n del trabajo compulsivo y la cantidad de esclavos que posee
se manifiestan insuficientes en esta epoca del ano, el pagar altos jornales actua como atrac-
ci6n de mana de obra", brazos que si escasean en la epoca de la cosecha debido a que una

45 Cuando en 1856 se comienza a levantar las encuestas a los hacendados de la cam-
pana boanaerense para la confecci6n del C6digo Rural, estos manifiestan que terminar con
esta costumbre serra satisfactorio pero que en la realidad era practicamente imposible, ya
que si no realizan estos adelantos se yerian privados de peones para realizar los trabajos
corrientes. Antecedentes y fundamentos del proyecto de C6digo Rural. (1864). Sobre otros
aspectos de la vida rural en donde la costumbre es determinante en la conformaci6n del
C6digo Rural ver el trabajo de Fradkin (1997).

47 Esta situaci6n no es especifica de la chacra estudiado por nosotros ya que tambien se
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parte importante de pequenos productores, que a 10 largo del ano pueden utilizar al con-
chabo como un complemento de los ingresos familiares, se retiran a levantar sus propias se-
menteras. De ahi la necesidad de convocar a parte de la poblacion de la ciudad desde peo-
nes hasta sastres y zapateros y paralizar los trabajos que en ella se realizan comunmente a
10 largo del ano y ser mas estrictos con la prohibicion y reglamentacion de los juegos".

Veamos la reglamentacion de los horarios de trabajo durante la siega. Aqui se pue-
de observar mucho mas cabalmente la costumbre y como est a regula las condiciones socia-
les en que se realiza el proceso de trabajo. Como contrapartida a esta fijacion de horarios
se observaron las "obligaciones H por parte de quien los emplea: despertarlos con mate, dar-
les habitacion y comida. Estos estipendios se convierten en un salario indirecto con 10 cual
puede observarse una ventaja mas al conchabarse en la epoca de la cosecha, al jornal mas
alto percibido integra mente en plata hay que sumarle que al terminar el conchabo al peon
Ie quedan integros sus reales percibidos. Esta reglamentacion de horarios tambien sirve pa-
ra que la chacra pueda determinar, segun hasta que hora trabajo el peon, el jornal que Ie
corresponde.

La siesta se manifiesta como una de las mas importantes costumbres en la campa-
na en relacion con el trabajo rural, ya que el hecho de no poder hacerla se traduce en el
pago de un jornal mas elevado. Jornal mas elevado pero que siempre es de un real mas, in-
dependientemente de cuanto sea el jornal. Como se observo hay una tendencia a aumen-
tar el jornal hacia el final de 105 anos estudiados pero por no dormir la siesta sigue siendo
un real mas. Este real que se paga de mas actuaria como una compensacion por hacer algo
que no se acostumbra. Es decir, no esta regulado por el mercado sino por la costumbre.

ha observado para otras unidades productivas como ser la estancia de las Bacas en la Ban-
da Oriental. Gelman (1993a) y Salvatore y Browm (1993). Situaci6n que tambien excede el
marco temporal propuesto en este trabajo ya que va a perdurar en parte del siglo XIX. Por
ejemplo en la epoca de Rosas, momenta que se discute el monto del salario a pagar y que
por 10 general este es mas alto de 10acostumbrado y continua la preferencia, por parte del
peon rural, por cobrar su salario integra mente en plata, situacion reconocida por Anchore-
na. Salvatore (1992).

48 Hay anos en que no sola mente se prohiben los juegos acostumbrados sino que tam-
bien se suspend en diversiones atipicas, como ser en el verano de 1798 que se prohibe la ele-
vaci6n de un globo. Prohibici6n que se fundamenta en un posible incendio de las semen-
teras, como en que seria una excusa valida para que los peones abandonen el trabajo. AGN,
IX, 19-7-8.



Esta costumbre se extiende a que cuando se trabaja en dfa de fiesta -dfa en que no

se realizan actividades rurales al igual que los domingos"- como ser el 1° de enero, se les

abona un real extra al jornal acostumbrado.

A partir de esta aproximaci6n alas caracterfsticas del trabajo rural en una chacra

del ejido y al cruzamiento que se hizo con las normativas que parten desde el Estado Colo-

nial pudimos observar caracteristicas propias del proceso de trabajo y las condiciones en

que este se realiza.

AI analizar el trabajo y los trabajadores se observ6 que el salario en una chacra del

ejido esta altamente monetizado ya que este es pagado en plata, salarios que van en au-

mento en afios de escasez de esta, tendencia que parece consolidarse al finalizar el perfo-

do. Tambien se pudo observar que los peones comienzan a quedarse mas tiempo en su tra-

bajo y la chacra baja el numero de peones contratados y como contrapartida aumenta el

numero de esclavos como una forma de asegurarse mana de obra permanente.

Se observ6 la diversidad de tareas que realiza un pe6n rural en una chacra, por 10
tanto estamos ante una mana de obra que utiliza los distintos tipos de trabajo y remune-

raciones como estrategia para poder aumentar sus ingresos.

Pudimos observar que el trabajo estaba pautado y que tenia sus tiempos de traba-

jo y descanso, tiempos que son reglados por fa autoridad y que respetan costumbres arrai-

gadas en la sociedad -como ser la siesta- y que van a perdurarso. Tambien marcamos como

50 Para los afios de 1820 un viajero ingles nos informa: "La siesta no esta tan generali-
zada como antes", pero que sigue teniendo su importancia y que tiene su estaci6n: el ve-
rano, desde los meses de octubre hasta la semana santa, en: Un ingles (1986: 72). Costum-
bre que tambien va a perdurar durante parte del siglo XIX. En el cuestionario que se envla
a los Hacendados en 1856 para la confecci6n del C6digo Rural, se les pregunta si conven-
dria ordenar a quienes tienen animales en las chacras que tambien esten bajo el cuidado
de un pastor " durante la siesta, en los meses que esta se acostumbra ... ". Antecedentes y
fundamentos (1864: 8).
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estas eta pas de un dia laboral se traducen en distintos montos de jornales debido a que no

siempre los peones cumplian con la jornada de trabajo completa. Todo esto nos muestra co-

mo el trabajo, los tiempos del trabajo y el salario estaban pautados y moldeados por la cos-

tumbre. Costumbres que podrfan haberse suprimido si aumentase la oferta de trabajo en

la regi6n estudiada, pero en condiciones de escasez estructuralSl esto no era posible, moti-

vo por el cual estas costumbres que regulan el proceso de trabajo se mantienen vigentes a

10 largo del siglo XIX, aunque se haya intentado suprimirlas, ya sean desde el estado 0 por

parte de labradores y estancieros.

Podemos decir que los Bandos no lograron sus objetivos cuando intentaron por un

lado, reducir el jornal. AI contrario, hacia el final del periodo hay un aumento del jornal. Y,

por otro lado, tambien fracasa al querer suprimir los adelantos salariales.

En contraposici6n a esta situacion, cuando normalizan las costumbres, como ser los

horarios de trabajo y de descanso, ejemplo maximo de esta situaci6n el pago de un real ex-

tra por no dormir la siesta, observamos que desde el Estado se legitima esta costumbre.

Esto nos lIeva a repensar las caracterfsticas de los peones rurales al observar que te-

nian sus espacios de negociaci6n y los hacfan valer y que, al no existir una apropiaci6n to-

tal de la tierra ni del trabajo del pe6n rural este puede prescindir del trabajo asalariado pa-

ra poder subsistir y utiliza al conchabo como un complemento de sus ingresos.
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CUADRON° 1

BAND05 PUBLICAD05 CON MOTIVO DE LA C05ECHA DEL TRIGO, 1743-1805.

MEDIDA5 QUE 5E TOMAN CANTIDAD
DE VECE5

A)- Convocatoria a la poblacion.

Se convoca a indios, mestizos, negros y mulatos libres. 1

Se convoca a indios, mulatos y negros Iibres. 8

Se convoca a negros, mulatos, zapateros y sastres. 18

Se convoca a todos 105 peones en general. 4

Se convoca a toda la gente de campo que no este domiciliada
en la ciudad para que salga a la campana. 10

Suspensi6n de trabajos en la ciudad: obrajes y obras publicas
para que los peones que alii trabajan partan alas chacras. 30

Se limita la cantidad de trabajadores en los hornos de la ciudad. 2
Se convoca a 105 vagabundos. 13

Que el pe6n que vague por la campana sea aprehendido. 7

B)- Prohibicion de juegos, diversiones y venta de alcohol.

Cierre de canchas en la ciudad. 31

Prohibicion de juegos en las chacras. 26
Prohibicion de todo tipo de juegos. 7

Prohibicion de venta de alcohol. 4

C)- Reglamentacion del trabajo.

Se regia menta horario de trabajo. 5

Prohibici6n de adelantos de salarios. 8

Que el peon que se retire antes de terminar la siega pierda
su jornal por el trabajo que ya realizo. 7

Se fija el jornal. 7

Nota: cuando se repite un ana es porque la primera fue publicada en enero
yen diciembre de ese ano ya se regia menta la cosecha para el ano entrante.



CUADRO N° 2 I REGLAMENTACION DE LA JORNADA LABORAL

BANDO DEL 14-11-1777.

HORA DESCANSOS

4 Hs. Comienza la jornada laboral. Se sirve el primer mate.

5,30 Hs. Se sirve el segundo mate.

6 Hs. Se sirve el almuerzo.

7 Hs. Se sirve el ultimo mate de la manana.

11,30112 Hs. Descanso.

12 Hs. Se sirve la comida.

12/14 Hs. Se retiran a dormir la siesta.

14 Hs. Se los despierta con mate.

15,30 Hs. Se sirve el mate.

17 Hs. Se sirve el ultimo mate de la tarde.

20 Hs. Finaliza la jornada laboral.

CUADRON°3
FORMAS DE CONTABIUZAR EL TIEMPO DE TRABAJO DURANTE LA SIEGA.

ANO TlEMPO TRABAJADO ANO TlEMPO TRABAJADO

1798 Dia entero. 1802 Dia entero.
Hasta mas de mediodfa. Mediodia.
Mediodfa.
Hasta el almuerzo. 1803 Dia entero.

1799 Dia entero. 1804 Dia entero.
Hasta media tarde. Mas un dfa incompleto.
Mediodia. Mas parte de otro dfa.

Mas un rata de otro dia.
1800 Dia entero.

Mediodia. 1805 Dia entero.
Mas de media manana. Y un rato.

1801 Dia entero. 1806 Dia entero.
Mediodfa. Mediodia.


