
1. Intro duc ción

Las mo da li da des que asu men los mer ca dos de tra ba jo agro pe cua -
rios es una te má ti ca que tra di cio nal men te ha me re ci do la aten ción des de
la li te ra tu ra es pe cia li za da: los tra ba ja do res del cam po, jun to con el ser -
vi cio do més ti co, cons ti tu yen pro ba ble men te una de las ca te go rías más
vul ne ra bles den tro del co lec ti vo de tra ba ja do res asa la ria dos. La pre ca -
rie dad es una ca rac te rís ti ca que de fi ne a am bos, a lo que se agre ga en el
caso de los pri me ros, la va ria bi li dad es ta cio nal de los pro ce sos de tra ba -
jo, que se tra du ce en una de man da cam bian te de em pleo.

Si por una par te la rees truc tu ra ción de la agri cul tu ra en el mar co de
la glo ba li za ción se ex pre só en ten den cias mo der ni za do ras de la pro duc -
ción, por la otra im pli có la re sig ni fi ca ción o re fun cio na li za ción de fe nó -
me nos de an ti gua data, im pac tan do ne ga ti va men te so bre cier tas ca pas
de pro duc to res y tra ba ja do res. (Nei man y otros, 2006). Pre ci sa men te
uno de los ras gos sa lien tes de los pro ce sos de rees truc tu ra ción agra ria ha 
sido el in cre men to de la es ta cio na li dad de las ta reas, dan do lu gar al em -
pleo de im por tan tes vo lú me nes de tra ba ja do res por pe río dos de tiem po
cada vez más aco ta dos. A las pe cu lia ri da des del ci clo “na tu ral” de las
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pro duc cio nes se le agre ga ron en ton ces, in no va cio nes tec no ló gi cas que
agu di za ron di cha es ta cio na li dad. Sin em bar go, este re sul ta do no es ca -
sual, obe de ce a es tra te gias de li nea das por los ac to res, a par tir de una
eva lua ción de las opor tu ni da des y res tric cio nes que el con tex to les plan -
tea. Cir cuns tan cias de mer ca do pue den jus ti fi car el es ca lo na mien to de
va rie da des, dan do lu gar a re que ri mien tos de tra ba jo más con ti nuos.
Tam bién la de ci sión de man te ner tra ba ja do res ca li fi ca dos y/o con fia bles 
pue de lle var a in cor po rar pro duc cio nes que pro lon gan el ci clo la bo ral.

En este ar tícu lo nos cen tra re mos en una ac ti vi dad -el arán da no o
blue berry-, ca rac te ri za da por una mar ca da es ta cio na li dad del tra ba jo za -
fral, que en gran me di da está con di cio na da por la ven ta na co mer cial a la
que apun ta la pro duc ción ar gen ti na, la con traes ta ción de los paí ses de sa -
rro lla dos. Ello ge ne ra pi cos en la de man da de em pleo que no pue den ser
“con tra rres ta dos” a tra vés de tec no lo gías aho rra do ras de mano de obra
(me ca ni za ción) sin in cu rrir en cos tos ele va dos, y par ti cu lar men te, sin
afec tar en for ma de ci si va la ca li dad de una fru ta que es ex por ta da en
fres co. Por otra par te la vi gen cia de es tán da res en ma te ria de sa ni dad y
ca li dad re per cu te en el per fil de los tra ba ja do res re que ri dos, ge ne ran do
con se cuen cias a ni vel del mer ca do de tra ba jo.

Esta pro duc ción, no ve do sa para la Argen ti na, pre sen ta ca rac te rís ti -
cas ex pan si vas, por cuan to está au men tan do el nú me ro de agen tes y la
su per fi cie cul ti va da. Estos fac to res, jun to con el he cho de tra tar se de
plan ta cio nes jó ve nes que aún no han al can za do su po ten cial pro duc ti vo,
lle van a que los vo lú me nes ob te ni dos au men ten de año en año, y con
ello la de man da de tra ba ja do res. 

En el caso de Entre Ríos, una de las prin ci pa les zo nas pro duc to ras
del país, el cul ti vo del arán da no se asien ta en una eco no mía lo cal en la
que se des ta ca la pro duc ción de ci trus y la fo res ta ción, re vis tien do im -
por tan cia la pri me ra de ellas en lo que re fie re a la ab sor ción de mano de
obra. Es por ello que en este tra ba jo nos cen tra re mos en las es tra te gias
des ple ga das por los pro duc to res de arán da no para cap tar y re te ner tra ba -
ja do res de acuer do al per fil re que ri do, y en tér mi nos más ge ne ra les, en
al gu nos de los as pec tos vin cu la dos a la re gu la ción del mer ca do de tra ba -
jo ge ne ra do a par tir de la “nue va” ac ti vi dad, pro cu ran do vi sua li zar en
qué me di da se con fi gu ra un “mun do so cial” pe cu liar, o bien éste se so la -
pa, has ta el pun to de con fun dir se, con aque llos “mun dos” la bo ra les
pree xis ten tes en el área.
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En nues tro aná li sis par ti mos de en tre vis tas a in for man tes cla ve
per te ne cien tes a di fe ren tes es la bo nes de la pro duc ción de arán da no y al
sec tor pú bli co lo cal, así como de en tre vis tas efec tua das a una mues tra de 
pro duc to res3, com ple men ta das con la apro xi ma ción cua li ta ti va ob te ni -
da de la rea li za ción de en tre vis tas a tra ba ja do res, aún en pro ce so de
aná li sis.

2. Mer ca dos la bo ra les lo ca les y es tra te gias em pre sa ria les:
Algu nos apor tes teó ri cos

La con for ma ción de los mer ca dos la bo ra les no de pen de de fac to res 
ex clu si va men te eco nó mi cos. Estos es tán so cial men te re gu la dos, con
vis tas a re sol ver un con jun to de con tra dic cio nes o ten sio nes que se ex -
pre san en di fe ren tes pla nos: en la in cor po ra ción de la mano de obra al
mer ca do de tra ba jo, en la asig na ción de los tra ba ja do res a los pues tos de
tra ba jo, en su con ver sión en tra ba jo efec ti vo en el lu gar de pro duc ción, y 
en la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo. La re gu la ción so cial del tra -
ba jo es, por su pro pia na tu ra le za, siem pre im per fec ta y con tra dic to ria,
abar can do ac cio nes del Esta do, prác ti cas de los ho ga res, ins tan cias co -
mu ni ta rias y otras or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes de la so cie dad ci vil
(Be nen cia y Qua ran ta, 2003).

Las apro xi ma cio nes so cio ló gi cas al mer ca do de tra ba jo des ta can
que és tos es tán con for ma dos por ac to res, su je tos con his to ria e iden ti da -
des, que pue den in fluir en las ca rac te rís ti cas pe cu lia res que asu men.
Des de es tos en fo ques, los mer ca dos de tra ba jo se di fe ren cian his tó ri ca y
es pa cial men te. Se plan tea en ton ces la ne ce si dad de es tu diar los pro ce sos 
lo ca les, así como las es tra te gias des ple ga das por los dis tin tos agen tes.
(Apa ri cio y Be nen cia, 1999; Nei man y otros, 2000) 

Res pec to a las es tra te gias em pre sa ria les, Alfa ro (2003) pro po ne
ana li zar no sólo las di men sio nes vin cu la das a los cos tos pro duc ti vos, a
la or ga ni za ción del pro ce so de tra ba jo y a la ges tión de la mano de obra,
sino tam bién in cor po rar as pec tos so cio-cul tu ra les pro pios del mun do
so cial en que in te rac túan es tos ac to res y los mar cos ins ti tu cio na les lo ca -
les que de li mi tan sus es tra te gias. Estos abar can la re gu la ción de la ac ti -
vi dad y la le gis la ción la bo ral, la ca pa ci dad de pre sión de los sin di ca tos y 
los rum bos de las prác ti cas gre mia les. Des de el pun to de vis ta ope ra cio -
nal, la au to ra prio ri za dos ti pos de elec cio nes em pre sa ria les: la de ter mi -
na ción de las for mas de con tra ta ción de la mano de obra y la ter ce ri za -
ción de la ges tión de la mis ma. Ambos ti pos de de ci sio nes son re le van -
tes para la con fi gu ra ción del em pleo en un es pa cio lo cal de ter mi na do, en 
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tan to in ci den en la con ti nui dad y la ca li dad de los víncu los la bo ra les
pre do mi nan tes.

Las es tra te gias em pre sa ria les para cap tar y se lec cio nar tra ba ja do -
res y para ase gu rar su  pro duc ti vi dad y leal tad re sul tan par ti cu lar men te
re le van tes en el caso del tra ba jo tem po ra rio, dada la exis ten cia de in te re -
ses di ver gen tes en tre am bos ti pos de ac to res, tra ba ja dor y em plea dor.
Una vez con tra ta do por día para cum plir una la bor, está den tro del in te -
rés del pri me ro pro lon gar la ta rea lo más po si ble para dis mi nuir el nú me -
ro de días sin em pleo. Por otro lado, el pro duc tor ne ce si ta ase gu rar se la
efi cien cia del tra ba ja dor para re du cir sus cos tos la bo ra les. Las di fe ren tes 
“so lu cio nes” adop ta das en cada caso tie nen sus cos tos y con se cuen cias,
que pue den ser tan to fi nan cie ros como so cia les. (Ortiz, 1999)

Apro xi ma cio nes re cien tes a la te má ti ca con si de ran que las pau tas
de com por ta mien to em pre sa rial en re la ción a la mano de obra pue den
ver se in fluen cia das por la orien ta ción ex por ta do ra de la pro duc ción. En
su tra ba jo re la ti vo a la ci tri cul tu ra tu cu ma na, Alfa ro (2003) re fie re que
al gu nos tra ba ja do res ocu pan tes de pues tos de tra ba jo cla ves para el
man te ni mien to de la ca li dad son pre mia dos con for mas de pago jor na li -
za das o con con tra tos más es ta bles; o bien el pago a des ta jo de la co se -
cha es com ple men ta do con un “plus” por ca li dad. Asi mis mo, al gu nas
em pre sas em pie zan a re vi sar su an te rior es tra te gia de ter ce ri za ción y a
ha cer se car go de ma ne ra di rec ta de la con tra ta ción de mano de obra, ya
que les re sul ta con ve nien te re te ner para sí a tra ba ja do res ca li fi ca dos y
com pe ten tes.

En esta mis ma lí nea, Apa ri cio (2005) ana li za las re per cu sio nes de
la in cor po ra ción de sis te mas nor ma ti vos de bue nas prác ti cas agrí co las
en las pro duc cio nes orien ta das a la ex por ta ción. Con si de ra que su in tro -
duc ción in flu ye en la mo da li dad de ex ter na li za ción de las co se chas, ha -
cia sis te mas más for ma les que se di fe ren cian de los an ti guos “en gan cha -
do res”; lle va a la in cor po ra ción de ri gu ro sas prác ti cas de hi gie ne, pre -
ser va ción de la sa lud de los tra ba ja do res y pre ven ción de ac ci den tes, y a
la ge ne ra ción de nue vos pues tos de tra ba jo. Asi mis mo la tra za bi li dad,
un as pec to in cor po ra do por es tos sis te mas, ha ría más di fí cil elu dir las re -
gis tra cio nes del per so nal. Sin em bar go, per sis te el pago a des ta jo en las
co se chas, com ple men ta do con cas ti gos (más que in cen ti vos) vin cu la dos 
a la ca li dad, lo mis mo que cier tos ras gos que ca rac te ri zan como pre ca -
rios a los em pleos de es tas ca de nas productivas. 

Es im por tan te vi sua li zar que esta apro xi ma ción que en fa ti za la in -
fluen cia de las nor mas in ter na cio na les, po dría ser vis ta como con tra dic -
to ria con la te sis men cio na da en un prin ci pio, que rea fir ma la im por tan -
cia de las con di cio nes lo ca les para la con fi gu ra ción de los mer ca dos de
tra ba jo. Re sul ta en ton ces un pun to a eva luar la me di da en que la in ser -
ción ex por ta do ra se com bi na con con di cio nes y pro ce sos lo cal men te de -
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ter mi na dos, mo di fi can do la tra di cio nal pre ca rie dad atri bui da al tra ba jo
tem po ra rio4, que afec ta pro fun da men te a quie nes la su fren.

Otro pun to de in te rés se vin cu la con la po si ble exis ten cia de mer ca -
dos la bo ra les seg men ta dos por la con di ción so cial del tra ba ja dor. El ori -
gen de los tra ba ja do res, así como el gé ne ro y la edad, cons ti tu yen di -
men sio nes re le van tes para el aná li sis en tan to son atri bu tos da dos, no
mo di fi ca bles por los su je tos como es el caso del ni vel de ca li fi ca ción.

Se tra ta de te má ti cas re sal ta das por la bi blio gra fía la ti noa me ri ca na
so bre la rees truc tu ra ción de la agri cul tu ra. Lara Flo res (1998) se ña la que 
si bien ésta ha te ni do efec tos di fe ren tes so bre el uso de la fuer za de tra -
ba jo, se cons ta ta una ten den cia a su fe mi ni za ción, so bre todo en las fa ses 
pos co se cha y en aque llas que ga ran ti zan la ca li dad de los pro duc tos de
ni cho. Este tipo de mano de obra per mi te una gran fle xi bi li dad cuan ti ta -
ti va y cua li ta ti va y ofre ce una gran dis po ni bi li dad para ca pa ci tar se y lo -
grar cier ta im pli ca ción en las ta reas, por que en su ma yo ría son mu je res
jó ve nes, sol te ras, sin más al ter na ti vas de em pleo lo cal. Su con di ción de
dis po ni bi li dad re du ce el pro ble ma de la in cer ti dum bre por par te del em -
plea dor. Asi mis mo, la seg men ta ción en el mer ca do de tra ba jo fun da da
en el gé ne ro se en tre la za con otras for mas de seg men ta ción, ba sa das en
re la cio nes ét ni cas o ge ne ra cio na les.

Ca val can ti y Ben di ni (2001) des ta can en base a ca sos de fru ti cul tu -
ra de ex por ta ción que la in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas
apor ta nue vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo pero in cre men ta la di -
fe ren cia ción en los mer ca dos la bo ra les. Las nue vas mo da li da des pro -
duc ti vas tam bién am plían los flu jos de tra ba ja do res al  au men tar los re -
que ri mien tos de mano de obra, prin ci pal men te en épo ca de co se cha.
Ello pue de in cluir su des pla za mien to tem po ral -mo vi mien to pen du lar- 
o bien su ro ta ción por di ver sos cir cui tos pro duc ti vos y zo nas agrí co las
(Ben di ni y otros, 2007).

Te nien do en cuen ta los apor tes men cio na dos, a con ti nua ción nos
de ten dre mos en al gu nas ca rac te rís ti cas del pro ce so de tra ba jo en el arán -
da no, en la me di da en que és tas in ci den en las es tra te gias de li nea das por
los pro duc to res en re la ción a la mano de obra.

3. El pro ce so de tra ba jo en la co se cha: es ta cio na li dad e
in ter mi ten cia

Las pri me ras plan ta cio nes de arán da no que se re gis tran en la pro -
vin cia de Entre Ríos da tan de fi nes de la dé ca da pa sa da. El cul ti vo, fa vo -
re ci do por con di cio nes agro-eco ló gi cas y por fac to res eco nó mi cos

La conformación del mercado de trabajo estacional... 177

4 Esta proviene de su carácter inestable, de la carencia de derechos sociales, de trabajo
y seguridad social, de la limitada sindicalización y la forma de pago empleada. Para
algunos autores, se habría visto agudizada como consecuencia de la “competencia”
representada por los desempleados urbanos, a partir de su inserción en tareas de baja
calificación demandadas por los nuevos rubros agroindustriales. (Piñeiro, 1999) 



(prin ci pal men te, la mo di fi ca ción de la pa ri dad cam bia ria ope ra da des de
los ini cios del año 2002) se ex pan dió rá pi da men te has ta cu brir unas
1.200 hec tá reas, con cen tra das geo grá fi ca men te en el de par ta men to de
Con cor dia. El ca rác ter jo ven de las plan ta cio nes de ter mi na que la gran
ma yo ría de las mis mas no se en cuen tren en su ple ni tud pro duc ti va, que
se al can za en la re gión al re de dor del sex to año (Bol sa de Co mer cio de
Cór do ba, 2005). 

Un ras go par ti cu lar de la zona es que las va rie da des pro du ci das en -
tran como pri mi cia a par tir del mes de oc tu bre, épo ca que coin ci de con
el alza de pre cios en el mer ca do mun dial; en este sen ti do la pro duc ción
de la  pro vin cia de Entre Ríos jun to con la de Cór do ba, San ta Fe y Nor te
de Bue nos Ai res, in gre san apro ve chan do la se gun da ven ta na de ex por -
ta ción y las más al tas co ti za cio nes (Bol sa de Co mer cio de Cór do ba, op.
cit). Casi la to ta li dad de la pro duc ción se ex por ta a Esta dos Uni dos y en
me nor me di da al Rei no Uni do. 

El ci clo anual de tra ba jo agrí co la en el arán da no re quie re un vo lu -
men sig ni fi ca ti vo de mano de obra, con un pico de má xi ma de man da du -
ran te la co se cha. En Con cor dia esta ta rea se rea li za en tre oc tu bre y no -
viem bre y sue le pro lon gar se has ta fi nes de di ciem bre-prin ci pios de ene -
ro por efec tos cli má ti cos. La re co lec ción se efec túa ma nual men te du ran -
te una jor na da de tra ba jo de 8 ho ras dia rias que pue de ex ten der se una o
dos ho ras más en fun ción de la can ti dad de fru ta.

La tem po ra da de co se cha tie ne mo men tos de in ten so tra ba jo y
otros en que el rit mo de cae. Estas fluc tua cio nes se re la cio nan con la ma -
du ra ción del fru to y la ra pi dez con que se de te rio ra, es por eso que de -
man da una can ti dad im por tan te de mano de obra que va ría dia ria y men -
sual men te, con un pe río do de ma yor con cen tra ción en el mes de no -
viem bre. La ma du ra ción des pa re ja obli ga a los co se che ros a rea li zar va -
rias pa sa das por la mis ma plan ta, re co lec tan do sólo aque llos fru tos que
es tén en su es ta do óp ti mo de ma du rez, par ti cu la ri dad que le res ta efi -
cien cia a la la bor de co se cha e in cre men ta la ne ce si dad de per so nal. Es
de cir que el tra ba jo en la co se cha se ca rac te ri za por una in ter mi ten cia
mar ca da en la de man da de tra ba ja do res, si tua ción que lle va a la ne ce si -
dad de con tar con mano de obra se gu ra y en el mo men to opor tu no, con
vo lú me nes que a ve ces re sul tan di fí ci les de es ti mar. 

“...por que hoy por ejem plo me ha cían fal ta 120 per so nas y no
se si lle ga mos. Este tra ba jo de co se cha es muy di fe ren te al res to
por que no se pue de con tar to dos los días  con 100, o 120 per so -
nas. Hoy te ne mos 120 y ma ña na po de mos lle gar a ne ce si tar 350
per so nas”. (Entre vis ta a Empre sa de Ser vi cios de Co se cha, oc tu -
bre de 2006).

“No es que tomo 30 y me que do con los 30 por dos me ses. No
es que la gen te que esté de so cu pa da va a tra ba jar 60 días se gui -
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dos. Hoy em pe zás a co se char con 10, ha cés todo un re pa so del
cam po, un se gun do re pa so a los 7 días, otro a los 7 días y des pués 
se em pie za a achi car. Cuan do se ter mi na el día de co se cha de cís,
ma ña na vie nen 9”. (Entre vis ta a in for man te cla ve, ad mi nis tra dor
de es ta ble ci mien to, no viem bre de 2005).

Los in for man tes cla ve es ti man ne ce sa rio una do ta ción me dia de 10 
per so nas por hec tá rea du ran te dos me ses, no obs tan te debe te ner se en
cuen ta que en la ac tua li dad la pro duc ti vi dad pro me dio es baja por la
edad de las plan ta cio nes; se es ti ma que den tro de 6 años se ne ce si ta rán
unos 20 co se che ros por hec tá rea (Vera, 2005). 

El tra ba jo de co se cha es con tro la do por un ca pa taz de cua dri lla y/o
un en car ga do de quin ta que in di ca el es ta do de ma du ra ción del fru to
para su re co lec ción y la can ti dad de pa sa das dia rias que ha cen fal ta.
Ade más al in gre sar a la quin ta y du ran te la jor na da de tra ba jo se exi ge a
los tra ba ja do res el cum pli mien to de nor mas de bue nas prác ti cas agrí co -
las5, de bi do a que  la fru ta no tie ne tra ta mien to pos te rior a la co se cha y a
que es un pro duc to que se des ti na prin ci pal men te a la ex por ta ción.

“Esta es una fru ta que no tie ne un pro ce so de hi gie ni za ción en
el em pa que como el ci trus, por que si se le saca la cera na tu ral no
sir ve. Nor mal men te la gen te que com pra la fru ta son ame ri ca nos
y los que vie nen a ins pec cio nar las com pras son ame ri ca nos, en -
ton ces ten go que mos trar gen te bien arre gla da, bien pre sen ta da.
Las quin tas es tán im pe ca bles, no como en el ci trus. Las mu je res
por ejem plo, uñas cor tas, sin pin tu ra, con el pelo re co gi do.”
(Entre vis ta a Empre sa de Ser vi cio, oc tu bre 2006).

4. Mer ca dos de tra ba jo re gio na les: arán da no y ci trus

Como ex pre sa mos más arri ba, la pro duc ción de arán da no en la
pro vin cia de Entre Ríos se asien ta en una eco no mía re gio nal en la que se
des ta ca la pro duc ción de cí tri cos, fun da men tal men te na ran jas y man da -
ri nas para con su mo en fres co. Des de sus ini cios el con su mo de fru ta
para el mer ca do in ter no fue el so por te de la ac ti vi dad ci trí co la, sin em -
bar go des de me dia dos de la dé ca da de los no ven ta el sec tor ex por ta dor a
tra vés de las gran des em pre sas de em pa que y co mer cia li za ción para el
mer ca do ex ter no con in te gra ción ha cia atrás y ade lan te, di na mi za el cre -
ci mien to de la agroin dus tria, es ta ble cien do las pau tas tec no ló gi cas que
in flu yen en for ma di rec ta e in di rec ta en la or ga ni za ción del tra ba jo y
con trol de ca li dad del pro duc to, es de cir re pre sen tan el nú cleo que mo to -
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ri za a toda la ca de na pro duc ti va a la vez que per mi te su re pro duc ción
(Ta deo, Pa la cios y To rres; 2006). 

Igual que el arán da no, el mer ca do de tra ba jo ci trí co la re quie re en la 
eta pa agrí co la y de acon di cio na mien to de la fru ta de im por tan tes vo lú -
me nes de mano de obra prin ci pal men te de ca rác ter es ta cio nal. No obs -
tan te, en la ac tua li dad exis te una ten den cia ha cia la de ses ta cio na li za ción 
de la ac ti vi dad de co se cha y acon di cio na mien to de bi do a la exis ten cia
de nue vas va rie da des. La de man da de mano de obra co mien za en fe bre -
ro-mar zo para las va rie da des tem pra nas, se in ten si fi ca has ta fi nes de
sep tiem bre con pi cos má xi mos en tre ju nio y ju lio, y se ex tien de has ta
oc tu bre-no viem bre por las va rie da des tar días.6

La con tra ta ción de mano de obra se rea li za ge ne ral men te a tra vés
de al gu na for ma de in ter me dia ción, prác ti ca que se ha acen tua do en los
úl ti mos años con al gu nas va rian tes, en tér mi nos de una ma yor for ma li -
za ción de las em pre sas de ser vi cios agro pe cua rios. La jor na da de tra ba jo 
por Con ve nio Co lec ti vo de Tra ba jo7 es de 8 ho ras dia rias y 48 ho ras se -
ma na les; en caso de ne ce si dad se pue de con ve nir con an ti ci pa ción una
du ra ción in fe rior o su pe rior sin ex ce der las 10 ho ras. Sin em bar go, al gu -
nas con di cio nes cli má ti cas como el ro cío, la nie bla o la llu via im pi den
ex ten der las ho ras dia rias de tra ba jo cuan do se rea li za la co se cha de fru ta 
de ex por ta ción, de bi do a una ma yor exi gen cia en la ca li dad del pro duc -
to. El pago del sa la rio es a des ta jo y ge ne ral men te se efec ti vi za por quin -
ce na; las par tes pac tan un jor nal bá si co fir ma do por Con ve nio8 -que
pue de ser com ple men ta do con in cen ti vos en fun ción de la pro duc ti vi -
dad- (Ta deo y Pa la cios, 2004).

Las ca rac te rís ti cas des crip tas del cul ti vo de ci trus y arán da no per -
mi ten plan tear una con ti nui dad en el ci clo anual de tra ba jo de am bas
pro duc cio nes. Como la re co lec ción del arán da no co mien za en for ma
casi si mul tá nea con la fi na li za ción de la co se cha del ci trus de ex por ta -
ción (ver grá fi co), se les pre sen ta a los tra ba ja do res la opor tu ni dad de
com ple men tar una co se cha con otra y man te ner su con di ción de em plea -
dos, ade más de ca pi ta li zar los sa be res apren di dos en esta ac ti vi dad.
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6 La actividad en las plantas de empaque coincide con la de cosecha con algunas
variantes en ritmos y tiempo de trabajo, siendo los meses de mayo a octubre los de
máxima actividad, época en que aprovecha la ventana comercial que abre la Unión
Europea por ser un producto que también arriba a ese mercado en contraestación. 

7 Convenio Colectivo de Trabajo Nº 217/93 “Condiciones de trabajo para el
personal de cosecha y empaque de frutas cítricas en las provincias de Entre
Ríos y Corrientes”. Por el sector empresarial firmaron el Convenio la Asociación
de Citricultores y Empacadores de Chajarí, la Asociación de Citricultores de
Concordia y la Asociación Citricultores Unidos de Monte Caseros; por el sector
sindical el Sindicato Obrero de la Fruta, de alcance regional. 

8 El jornal básico del trabajador cosechero para 2005 era de $22,89 - equivalente a
U$S 7,63-  (Sindicato Obrero de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes, escala salarial a
partir del 1º de abril de 2005) 



 “...Lo que per mi te eso es que mu cha gen te que tra ba jó en el

ci trus toda la vida en Con cor dia se iba en no viem bre al du raz no

a San Pe dro (par ti do ubi ca do en la pro vin cia de Bue nos Ai res).

Toda esa gen te se que da, y em pal man (con el arán da no), lue go en

ene ro se van al va lle de Río Ne gro, por lo me nos se que dan en la

casa dos me ses más”. (Entre vis ta a in for man te cla ve, ad mi nis tra -

dor de es ta ble ci mien to, no viem bre de 2005).

Este cir cui to de tra ba jo en tre los dos cul ti vos in vo lu cra ría cada
año a más tra ba ja do res. El ci clo co mien za en ene ro-fe bre ro con la “des -
car ga” de los cí tri cos, lue go si gue la co se cha de ese cul ti vo para em pal -
mar con la de arán da nos y con ti nuar con la poda y di ver sas ta reas cul tu -
ra les en las quin tas aran da ne ras9. La con ca te na ción de ac ti vi da des tam -
bién fa vo re ce a los dis tin tos agen tes que con tra tan mano de obra. Los
pro duc to res que di ver si fi can cí tri cos con arán da no y las em pre sas de
ser vi cios que pro veen per so nal en am bas co se chas pue den dis po ner de
la mis ma mano de obra al com bi nar las dos pro duc cio nes. 10
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Grá fi co Nº 1

9 Las estimaciones acerca de la demanda de trabajadores para la campaña 2007/2008
en el área estudiada son 1.800 puestos de trabajo permanentes, 7.000 cosecheros y
3.500 trabajadores para la poda de las plantas hasta fin de año. No necesariamente los 
segundos pasan a desempeñarse como podadores, en virtud de la calificación
diferencial asociada a esta tarea.

10 En el caso de las em pre sas de ser vi cios se des ta ca que al gu nas han tra ba ja do
pre via men te en el ci trus por lo que son co no ci das en la zona, esta par ti cu la ri dad
fa ci li ta la cap ta ción de per so nal por que mu chas ve ces son los mis mos tra ba ja do res
los que re cu rren a ellas y se ofre cen para tra ba jar en el arán da no cuando termina la
cosecha del citrus.



La con ti nui dad del ci clo agra rio, los sa be res apren di dos y al gu nas
ca rac te rís ti cas del per fil del tra ba ja dor fa vo re cen la in ser ción de los co -
se che ros del ci trus en el arán da no, no obs tan te el mar co re gu la to rio de
am bas pro duc cio nes cons ti tu ye un ele men to que tien de a com ple ji zar el
es ce na rio en que se de sen vuel ven las re la cio nes em plea dor-tra ba ja dor y
se con vier te en un fac tor di so cia ti vo que di fi cul ta la uni fi ca ción del mer -
ca do de tra ba jo. En la ac ti vi dad ci trí co la el tra ba jo de za fra está en cua -
dra do den tro de un Con ve nio Co lec ti vo de al can ce re gio nal fir ma do por
agen tes lo ca les y re gio na les, mien tras que para el arán da no rige un
Acuer do con ám bi to de apli ca ción na cio nal -ex cep to la pro vin cia de Tu -
cu mán- ru bri ca do por dos en ti da des na cio na les y ho mo lo ga do por el
Esta do.11 Es de cir que los tra ba ja do res que al ter nan las dos co se chas
per ma ne cen bajo la ju ris dic ción del Sin di ca to Obre ro de la Fru ta (SOF)
du ran te el lap so de tiem po que abar ca la re co lec ción del ci trus y de la
Unión Argen ti na de Tra ba ja do res Ru ra les y Esti ba do res (UATRE) en
los me ses que tra ba jan en el arán da no, esta si tua ción re sul ta su ma men te
di fi cul to sa para los em plea do res a la hora de cum pli men tar ad mi nis tra ti -
va men te los re qui si tos exi gi dos para in cor po rar al per so nal en re la ción
de de pen den cia. El tra ba ja dor que al ter na am bas co se chas tam bién se ve 
per ju di ca do por esta rea li dad de bi do a que con el cam bio de afi lia ción
sin di cal pier de la co ber tu ra mé di co-asis ten cial pro ve nien te de la obra
so cial.12 Ade más, si se tie ne en cuen ta el cir cui to que ha co men za do a
de li near se, los co se che ros ten drían que es tar cam bian do per ma nen te -
men te de sin di ca to y con se cuen te men te de obra so cial.

Otro as pec to que di fie re en am bos mar cos re gu la to rios se vin cu la
con el es ta tus que ad quie re el tra ba ja dor za fral en re la ción a la per ma -
nen cia y con ti nui dad la bo ral. En la ac ti vi dad ci trí co la el con tra to de tra -
ba jo de za fra se rige por las mo da li da des de con tra ta ción con tem pla das
en la Ley Ré gi men de Con tra to de Tra ba jo (LCT) y en la Ley de Empleo
(LE), otor gan do al tra ba ja dor za fral la fi gu ra de per ma nen te dis con ti -
nuo13. Se le con ce de a par tir de la pri me ra tem po ra da de su con tra ta ción
to dos los de re chos que la ley con fie re a los tra ba ja do res per ma nen tes de
pres ta ción con ti nua, esto quie re de cir que al co mien zo de cada cam pa ña
se re nue va el de re cho que tie ne el tra ba ja dor a re to mar su em pleo y la
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11 “Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Salarios para la Actividad de
Arándanos”, Resolución 39/2005, firmado entre la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Cámara Argentina de Productores 
de Arándanos y otros Berries (CAPAB).   

12 En el citrus gozan de este beneficio desde el segundo mes de trabajo y hasta un mes
después de finalizada la relación laboral; luego pueden optar por seguir aportando en
forma particular siempre que mantengan la situación de dependencia (Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 217/93). En el arándano los trabajadores quedan habilitados
para utilizar la obra social recién al segundo mes de trabajo, esto se revierte en una
falta de cobertura dado que el grueso de la cosecha generalmente se realiza en menos
de 60 días (Resolución 39/2005).

13 La Ley Nº 23.808/90 incorpora a los trabajadores temporarios ocupados en tareas de
cosecha y/o empaque de frutas a la Ley 20.744/74, Régimen Nacional de Contrato de 
Trabajo.



obli ga to rie dad del em plea dor de con vo car lo (Art. 96/97 LCT
20.744/76, mo dif. por el art. 66 de la Ley de Empleo 24.013/91). 

En el arán da no el tra ba jo za fral se rige por la ley 22.248/80, Ré gi -
men Na cio nal de Tra ba jo Agra rio (RNTA), que ex clu ye a los tra ba ja do -
res de co se cha y em pa que de fru tas. En este pun to sur gen al gu nos in te -
rro gan tes: ¿Có mo se re suel ve para el tra ba ja dor tem po ra rio la es ta bi li -
dad en el pues to de tra ba jo vis to el ca rác ter cí cli co y dis con ti nuo de la
ac ti vi dad?, o ¿Có mo se compu ta la an ti güe dad si el RNTA con si de ra
tiem po de ser vi cio al efec ti va men te tra ba ja do des de el co mien zo de la
vin cu la ción?  Por otra par te, como en el Acuer do el pe río do de prue ba
del tra ba ja dor en el pues to de tra ba jo es de 90 días y la co se cha tie ne una
du ra ción in fe rior siem pre es tán co men zan do la re la ción la bo ral.14 

5. Estra te gias em pre sa rias en un mer ca do de tra ba jo en 
for ma ción

Las es tra te gias que adop tan los pro duc to res de arán da no en re la -
ción a la mano de obra, se des pren den de la prio ri za ción de ob je ti vos
que es ta ble cen en cuan to a la con for ma ción de la re la ción ca pi tal-tra ba -
jo en sus ex plo ta cio nes. Di chos ob je ti vos se re fie ren a: 

a) con se guir  la mano de obra su fi cien te, tan to en can ti dad como en
ca li dad.

b) aba ra tar el cos to de la re tri bu ción de la fuer za de tra ba jo.

c) fa ci li tar la ges tión de las ex plo ta cio nes.

La si tua ción de sea ble por los pro duc to res es ta ría dada por el cum -
pli mien to si mul tá neo de es tos tres ob je ti vos, aun que la mis ma está en la
prác ti ca con di cio na da por las pro pias ca rac te rís ti cas de las ta reas a rea li -
zar, las for mas par ti cu la res que adop ta la re la ción ca pi tal-tra ba jo, y, de
ma ne ra re le van te, por las con di cio nes del con tex to. Si bien los agen tes
que en ca ran la pro duc ción de arán da no son en gran me di da de ori gen
ex tra-lo cal y ex tra-agro pe cua rio, al asen tar se en una zona con tra di ción
ci trí co la con si de ran las ca rac te rís ti cas aso cia das a di cho mer ca do de tra -
ba jo para la con fi gu ra ción de sus es tra te gias. 

Ello se apli ca par ti cu lar men te a la fase de co se cha, don de los re -
que ri mien tos de per so nal son ele va dos, pero por pe río dos de tiem po re -
la ti va men te aco ta dos y va ria bles, en fun ción de la in ter mi ten cia de la re -
co lec ción que fue ra men cio na da en el apar ta do an te rior. Para ello, ini -
cial men te se apun tó a des per tar el in te rés de los po ten cia les tra ba ja do -
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14 Respecto a la indemnización por despido el convenio arandanero se rige por la ley Nº 
22.248 que contempla dos situaciones (Art. 76): al trabajador permanente se lo
indemniza con un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción superior a los
seis meses; al no permanente le corresponde una indemnización sustitutiva
equivalente al 5%. Al abonársele al trabajador cosechero ese porcentaje al finalizar
la zafra, se da por terminada la relación laboral perdiendo de este modo la estabilidad
en el puesto. 



res, a tra vés de la ofer ta de cur sos de ca pa ci ta ción y la bús que da de me -
ca nis mos ten dien tes a fa vo re cer la in ser ción de be ne fi cia rios del Plan
Je fas y Je fes de Ho gar De so cu pa dos.15

El per fil del tra ba ja dor con si de ra do “óp ti mo” por es tos pro duc to -
res com bi na ori gen ru ral, con di ción fe me ni na y ju ven tud. El ori gen ru -
ral es aso cia do con la ca pa ci dad de re sis tir el tra ba jo a la in tem pe rie, el
sol y el ca lor que ca rac te ri za a una co se cha lle va da a cabo du ran te fi nes
de la pri ma ve ra y co mien zos del ve ra no, don de las tem pe ra tu ras al can -
zan con fa ci li dad los 38º C. 

“...el cri te rio mío, pri me ro es gen te que esté cer ca de la pro -
pie dad, ru ral to tal men te, yo Con cor dia evi to, ten go la mi tad de la 
gen te de la quin ta para den tro, y el res to de Vi lla Ade la, que es un 
pue bli to de Con cor dia, por que es gen te acos tum bra da al tra ba jo
de cam po, de quin ta, no es la gen te de ciu dad que hoy en día po -
dés lle var 2000, pero no es tán acos tum bra dos a es tar al sol, es
una pa va da pero es muy im por tan te”.(Entre vis ta a pro duc tor,
2006, caso Nº 12).

“La gen te que vive en el cam po tra ba ja mu cho me jor y es mu -
cho más fá cil de mane jar que una per so na que está acos tum bra -
da a la ciu dad” (Entre vis ta a pro duc tor, 2006, Caso Nº 1).

La va lo ri za ción del ori gen ru ral no siem pre es re fe ri da a una ex pe -
rien cia pre via en la co se cha del ci trus. Va rios en tre vis ta dos in di ca ron
que el per fil del co se che ro ci trí co la es más “tos co”; a pe sar de ello, dis -
cri mi nan po si ti va men te a quie nes se de sem pe ña ron en ci trus de ex por ta -
ción y en la fase de em pa que (am bas ca rac te rís ti cas aso cia das a una ma -
yor ca li fi ca ción). 

“Mu chos son co se cha do res, toda esta gen te de la Crio lla (lo -
ca li dad del de par ta men to Con cor dia) son co se cha do res de na -
ran ja de toda la vida, es más fá cil, lo que pasa es que al cí tri co va
a co se char por ahí gen te más rús ti ca, acá es un tra ba jo un poco
más de li ca do, la fru ta es más de li ca da”. (Entre vis ta a pro duc tor,
2006, caso Nº 9).
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15 Se trata de un subsidio mensual de $150 (US$ 47,16) otorgado por el Estado a los
jefes o jefas de familia que no tengan empleo y posean hijos a cargo. A solicitud de
los productores, tanto el municipio de la ciudad de Concordia como el Ministerio de
Trabajo provincial llevaron adelante las gestiones que permitieron extender un
convenio marco de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) al
arándano. El municipio ha efectuado actividades de difusión tendientes a fortalecer
la inscripción de interesados, y ha armado una oficina de empleo donde confecciona
la historia laboral de cada beneficiario. También ha extendido certificados a los
potenciales trabajadores, acreditando su asistencia a las actividades de capacitación
efectuadas conjuntamente con el INTA y APAMA (Asociación de Productores de
Arándano de la Mesopotamia Argentina, que reúne a los productores de las
provincias de Entre Ríos y Corrientes).



“Mu cho per so nal que tra ba ja en la co se cha de ex por ta ción ci -
trí co la (que es más se lec ti va que la des ti na da al mer ca do in ter -
no) tie ne el per fil para tra ba jar en la co se cha del arán da no. Des -
pués hay otro seg men to, con for ma do por amas de casa de so cu -
pa das o hi jas que aban do na ron el se cun da rio”. (Entre vis ta a in -
for man te cla ve de INTA, 2005).

La con tra ta ción de mu je res obe de ce a la atri bu ción de una ma yor
de li ca de za en el ma ni pu leo de la fru ta, aun que en al gu nos ca sos apa re ce
aso cia da a otras ca rac te rís ti cas -como su ma yor im pli ca ción en el tra ba -
jo- y tam bién a su con di ción de fuer za de tra ba jo se cun da ria, dis po ni ble
para los es ca sos me ses que dura la co se cha:

“Yo pre fie ro mu je res cuan do son ta reas que re quie ren la ca li -
dad de la mano de una mu jer (...) in clu si ve las mu je res son más
dó ci les para te ner tra to y se com pro me ten más”. (Entre vis ta a
pro duc tor, caso Nº 18, 2006).

“Por co men ta rios, di cen que las mu je res son mu cho más cui -
da do sas al mo men to de ha cer la co se cha, como son tra ba jos muy
tem po ra rios, hay una ofer ta ma yor, los hom bres es tán más ocu -
pa dos en tra ba jos con ti nuos, la mu jer du ran te esos dos me ses se
las arre gla para de jar sus hi jos con al guien”. (Entre vis ta a pro -
duc tor, caso Nº 2, 2006).

A pe sar de la pre fe ren cia por el gé ne ro fe me ni no, ha ido au men tan -
do la con tra ta ción de hom bres para la co se cha, si tua ción que pue de es tar 
re la cio na da con el au men to en la de man da de mano de obra y una me jor
re sis ten cia a las con di cio nes cli má ti cas. Se ña la al res pec to un ad mi nis -
tra dor de un es ta ble ci mien to: “un día de ca lor como hoy aguan tan más
los hom bres que las mu je res. Las que se des ma yan son las mu je res.
Tam bién pue de ser por que hay chi cas que no tra ba jan todo el año y tra -
ba jan en esto.” (Entre vis ta a in for man te cla ve, ad mi nis tra dor de es ta -
ble ci mien to, 2005)

La mis ma es ca sez de tra ba ja do res ha lle va do a fle xi bi li zar no sólo
los re que ri mien tos de gé ne ro sino tam bién el ori gen ru ral. Hay que te ner 
en cuen ta que Con cor dia es un de par ta men to don de el 89,4% de la po -
bla ción es ur ba na, por lo tan to el es pa cio ru ral como re ser va de mano de
obra es rá pi da men te ago ta do:

“Yo tra té de jun tar gen te de cam po de la zona, pero es di fí cil
por que hay mu chos aran da ne ros, está todo to ma do. No me que dó 
otra que re cu rrir a ba rrios pe ri fé ri cos de Con cor dia, tra tan do de 
que sea re co men da do, lo traía mos al cam po y lo íba mos pro ban -
do.” (Entre vis ta a pro duc tor, Caso No.1, 2006).

 “Los ru ra les ya no que dan más. Lo que es em plea do de cam -
po, son to dos ru ra les, lo que es co se cha apun ta mos bas tan te más
a per so nas más ur ba nas, mu cho a mu je res y a gen te jo ven, que es
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la que está más de so cu pa da, que le in te re sa du ran te 2 o 3 me ses
ha cer se una bue na chan ga y ga nar se unos bue nos pe sos. La ma -
yo ría son amas de casa, pue den con se guir du ran te esos me ses
una her ma na o una ma dre que le cui de los hi jos. Apun ta mos a
eso para no com pe tir, y es el úni co sec tor que está que dan do li -
bre.” (Entre vis ta inf. cla ve, ase sor de un es ta ble ci mien to de arán -
da nos, 2005).

De he cho, mu chos pro duc to res in di ca ron que en la ac tua li dad no
exis te un pro ce so real de se lec ción de los tra ba ja do res, se em plea a los
que se con si gue y se los prue ba en el tra ba jo. Esta per cep ción de es ca sez
de mano de obra lle va a pen sar que con el tiem po el mer ca do de tra ba jo
va a cam biar tan to en lo re fe ri do al ra dio de re clu ta mien to, como en lo
vin cu la do a los me ca nis mos de con tra ta ción a em plear para cap tar la
(for ma de pago y re cu rren cia a em pre sas de ser vi cios). Actual men te se
con tra ta mano de obra ru ral y de la aglo me ra ción Con cor dia; sólo se
men cio na ron ca sos pun tua les que par cial men te re cu rrie ron a tra ba ja do -
res ex tra-lo ca les, pro ve nien tes de las pro vin cias de San tia go del Este ro
y Mi sio nes.

En cuan to a la for ma de pago em plea do, el aná li sis de la mues tra de 
pro duc to res re ve la que és tos se re par ten en tre el pago del jor nal bá si co
es ta ble ci do en el Acuer do y el del jor nal com ple men ta do con un in cen ti -
vo a par tir de cier ta can ti dad de ki los co se cha dos. Tan to la exi gen cia de
un mí ni mo de ki los co se cha dos (cuan do se paga por jor nal) como la pre -
sen cia de in cen ti vos por pro duc ti vi dad es ta rían in di can do una me nor
im por tan cia de la ca li dad como cri te rio de re mu ne ra ción de los tra ba ja -
do res, po si bi li ta da por la fuer te de man da del pro duc to al mo men to de
ser efec tua do este aná li sis y la per cep ción de re la ti va es ca sez de tra ba ja -
do res de co se cha16.

Se ob ser va en el Cua dro Nº 1 que la for ma de pago em plea da no
apa re ce aso cia da con el ta ma ño de la ex plo ta ción. Un as pec to im por tan -
te es el mo men to de la co se cha y la an ti güe dad de la plan ta ción, que in ci -
den en la can ti dad de fru ta a ser co se cha da. Es de cir, cuan do la fru ta es
es ca sa, se tien de a pa gar por jor nal.

La can ti dad de fru ta dis po ni ble con di cio na tam bién el “piso” o um -
bral a par tir del cual se es ta ble ce el pago del in cen ti vo por pro duc ti vi -
dad. Uno de los ca sos ana li za dos lo fijó en 8 ban de jas -cada una re úne
apro xi ma da men te 2 kg. de pro duc to- para la co se cha 2005/6, ele ván do -
lo a 11 ban de jas para la co se cha 2006/7. Si bien exis ten va rian tes se gún
el pro duc tor, en to dos los ca sos re le va dos el mí ni mo se ele vó de la co se -
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16 Se ha indicado que la presencia de dispositivos sociales o técnicos de control del
trabajo puede permitir la obtención de productos de calidad a pesar de la existencia
de sistemas de remuneración a destajo (Benencia y Quaranta, 2003). Sin embargo, en 
el caso estudiado no se constató la implementación de “castigos” por menor calidad
de fruta cosechada u otros dispositivos similares.



cha pa sa da a la ac tual, lo que pue de vin cu lar se no sólo con una ma yor
dis po ni bi li dad de fru ta en fun ción de una ma yor edad de las plan ta cio -
nes, sino tam bién con el au men to del bá si co de Con ve nio y su re per cu -
sión en los “cos tos” la bo ra les. 

CUADRO Nº 1

For ma de pago en la co se cha 2005/6
se gún su per fi cie im plan ta da con arán da no

Superficie con arándanos

TotalMenos
de 10 ha.

Entre 10
y 20 ha

Entre 21
y 50 ha

Más de
50 ha

Forma de
pago en
cosecha

Jornal 3 0 3 0 6

Jornal +
incentivo

0 1 2 2 5

Jornal +
premios

1 1 0 0 2

Otro 2 0 1 0 3

No
cosechó

2 2 0 0 4

Total 8 4 6 2 20

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de en tre vis tas a pro duc to res, año 2006

El jor nal de co se cha del ci trus cons ti tu ye un pa rá me tro de re fe ren -
cia de los pro duc to res, a pe sar de que am bas co se chas pue den lle gar a
su per po ner se poco en sus re que ri mien tos la bo ra les. Este dato nos re ve la 
la vin cu la ción exis ten te en tre am bos mer ca dos de tra ba jo. 

“El jor nal lo tie ne UATRE en 29,50 me nos des cuen tos 24, y el
sin di ca to de la fru ta 30,43. No so tros acá to ma mos 30,43 como
bá si co.” (Entre vis ta a inf. cla ve, ad mi nis tra dor de es ta ble ci mien -
to de arán da nos, 2005).17

“Se va te ner que traer gen te de afue ra… y la otra, si el pre cio
es alto, pa gar les más de lo que ga nan co se chan do ci trus.”
(Entre vis ta a pro duc tor, caso No. 2, 2006).

Exis te una fuer te per cep ción en tre los pro duc to res de que el mer ca -
do de tra ba jo en el arán da no evo lu cio na rá des de el pago del jor nal bá si -
co ha cia la fi ja ción de in cen ti vos, para po der cap tar ma yo res con tin gen -
tes de tra ba ja do res. El te mor exis ten te en tre los pro duc to res, en re la ción
a que los sa la rios “se dis pa ren”, los ha lle va do in clu si ve a in ten tar me ca -
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nis mos in for ma les de coor di na ción, que in clu ye ron a pro duc to res
ci trí co las. 

“He mos he cho unos tra ba jos con la Fe de ra ción de Ci trus, in -
for man do los pro duc tos que usa mos cada uno, ha blan do la par te
la bo ral en tre to dos para ver si uni fi cá ba mos cri te rios, por que el
te mor de ellos es, por que el arán da no val ga, UD. sale a pa gar
cual quier cosa y arrui ne el mer ca do. Eso des vir túa, por que hoy
lo po dés pa gar y den tro de cua tro años no, y arrui nás la zona. El
ci tri cul tor está mal pa ra do, la ac ti vi dad está mal y la ter mi nás ...
En co se cha ellos pa gan por tan to, 50 cen ta vos el ca jón, el que es
rá pi do saca 70$. Co se chan do Va len cia Lat te, que es lo de esta
épo ca, no quie ren ve nir al arán da no, si saca 40$ cual quie ra y
tra ba jan 3 ho ras y me dia o 4, por que baja el ro cío a las 11.(...) El
arán da no va a te ner que pa gar más, no le que da otra (...)Vos no
te po des dar el lujo de no co se char por que te fal ta gen te.” (Entre -
vis ta a inf. cla ve, ad mi nis tra dor de es ta ble ci mien to de arán da nos,
2005).

Otro de los as pec tos que for ma par te de las es tra te gias em pre sa ria -
les se re fie re a la “ter ce ri za ción” de la mano de obra. Se tra ta de un fe nó -
me no que ha ido ad qui rien do im por tan cia cre cien te en di ver sas em pre -
sas, lle gan do en años re cien tes a ser sig ni fi ca ti vo en las agro pe cua rias.
Si bien la ter ce ri za ción sur ge ori gi nal men te para reem pla zar el uso de
mano de obra pro pia en ac ti vi da des con si de ra das “pe ri fé ri cas” en el ac -
cio nar de las em pre sas (man te ni mien to, trans por te, se gu ri dad, lim pie za, 
etc.), ha ido pro gre si va men te avan zan do ha cia aque llas otras que cons ti -
tu yen el nú cleo de la ac ti vi dad de las mis mas, res pon sa bles a su vez en
gran me di da de la per for man ce eco nó mi ca de di chas or ga ni za cio nes18.
La de fi ni ción en cada ru bro pro duc ti vo en par ti cu lar de qué ac ti vi da des
son con si de ra das pe ri fé ri cas y cuá les es tra té gi cas, y la for ma que asu me
la ter ce ri za ción en es tas úl ti mas, son de ci si vas a la hora de ana li zar la
con ve nien cia o no de ter ce ri zar19. Sin em bar go, al ser el arán da no un
pro duc to con su mi do en fres co, don de el acon di cio na mien to/pro ce sa -
mien to es mí ni mo, se plan tean lí mi tes a las es tra te gias de ter ce ri za ción
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18 Los aspectos relacionados a la especialización y a las economías de escala parecen
ser algunas de las causas más plausibles que explican la tercerización en esas
actividades periféricas, mientras que la consideración de los aspectos  vinculados al
contexto en donde la actividad productiva se lleva a cabo y, básicamente, la
velocidad con que se producen los cambios y transformaciones en el mismo -que
generan a su vez condiciones de inestabilidad y menor previsibilidad- podrían
contarse entre aquellos factores que contribuirían a explicar el progresivo avance  de
la tercerización en las actividades “centrales” de una organización.

19 Algunos autores distinguen dentro de las estratégicas entre actividades clave pero
factibles de ser tercerizadas y otras que resultan críticas para asegurar la
competitividad de las empresas y que, en principio, no debieran tercerizarse,
debiendo aquí asegurarse las mismas la construcción de capacidades únicas y
diferenciales en una perspectiva de mediano plazo (Rubinztein, 2006).



de fa ses del pro ce so pro duc ti vo mis mo, que si guen sien do cla ves para
lo grar la ca li dad de la fru ta de man da da por los mer ca dos
in ter na cio na les. 

Te nien do en cuen ta los ob je ti vos que mol dean las es tra te gias de los 
pro duc to res, po de mos in fe rir que la re cu rren cia a con tra tis tas de mano
de obra, fun da men tal men te para la eta pa de co se cha, apor ta po si ti va -
men te al ob je ti vo de dis po ner de tra ba ja do res en can ti dad su fi cien te y
afron tar los re que ri mien tos de la mis ma en un pe río do de tiem po re la ti -
va men te cor to y aco ta do (véa se el pun to 2, re fe ri do a los pro ce sos de tra -
ba jo). Tam bién con tri bu ye de ma ne ra sig ni fi ca ti va a fa ci li tar la ges tión
de las ex plo ta cio nes en cuan to a las im pli can cias de la re la ción ca pi -
tal-tra ba jo an te rior men te se ña la da.

En cam bio, el apor te po dría ser con si de ra do ne ga ti vo si te ne mos en 
cuen ta otros ob je ti vos ya se ña la dos: la dis mi nu ción del peso del fac tor
mano de obra en la es truc tu ra de cos tos de la ex plo ta ción y la po si bi li dad 
de dis po ner de mano de obra más ca li fi ca da. En lo que hace al pri me ro
de los fac to res, el cos to de la mano de obra prác ti ca men te se du pli ca
para el pro duc tor que ter ce ri za, si bien el mon to abo na do in clu ye gas tos
de re clu ta mien to y su per vi sión, ad mi nis tra ti vos y lo gís ti cos que de otra
for ma el pro duc tor ten dría que asu mir de ma ne ra di rec ta. En lo re fe ren te 
al se gun do de los fac to res, la ca li fi ca ción de la mano de obra, el he cho
de que las em pre sas de ser vi cios agro pe cua rios que ope ran en la zona
de sa rro llen sus ta reas úni ca men te en ci trus y arán da no im pli ca ría una
“es pe cia li za ción” fun cio nal a los re que ri mien tos de los pro duc to res, sin
em bar go, esta con di ción to da vía no se es ta ría ma ni fes tan do en la prác ti -
ca.20 Mu chos de ellos alu den a que la mano de obra ter ce ri za da “rin de
me nos” que la con tra ta da di rec ta men te, jus ti fi can do de este modo el
pago del bá si co úni ca men te en lu gar del bá si co com ple men ta do por un
plus por pro duc ti vi dad, que apli can en el caso de la mano de obra pro pia.

Si pa sa mos a con si de rar un con jun to de va ria bles di fe ren cia do ras
(por ejem plo, la su per fi cie im plan ta da con arán da no y la pre sen cia o au -
sen cia de ca pi tal lo cal en los em pren di mien tos) es po si ble iden ti fi car
com por ta mien tos dis tin ti vos en los pro duc to res en re la ción a la ter ce ri -
za ción. En pri mer lu gar, el por cen ta je de és tos que tien de a ter ce ri zar la
co se cha, ya sea de for ma par cial o to tal, au men ta a me di da que se in cre -
men ta la su per fi cie im plan ta da, sien do ma yo ría en el es tra to su pe rior a
las 20 hec tá reas im plan ta das. En cam bio, en el es tra to in fe rior a las 10
hec tá reas nin gu na ex plo ta ción ter ce ri zó las ac ti vi da des de co se cha. 
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20 Si bien en líneas generales los productores consideran que los trabajadores que
vienen del citrus poseen una mayor calificación para las labores a realizar en el
cultivo del arándano, destacan particularmente la misma cuando, además de contar
con estos antecedentes, los trabajadores residen en las colonias. Esta doble condición 
de parte del trabajador (antecedentes en actividades productivas/residencia rural)
parecería darse con menor frecuencia en los trabajadores que integran las empresas
de servicios.



Por su par te, aque llas ex plo ta cio nes que tie nen una im por tan te su -
per fi cie im plan ta da, ma yor a las 40 hec tá reas -re cor de mos la in ten si vi -
dad de este cul ti vo-, re cu rren a múl ti ples for mas para cap tar la mano de
obra ne ce sa ria, ma ni fes tan do los pro duc to res en mu chos ca sos “no te ner 
op ción” y vién do se obli ga dos a re cu rrir tan to a mano de obra pro pia
como a ter ce ri za da. Si bien en mu chos ca sos esta si tua ción los lle va a no
po der sa tis fa cer un de ter mi na do ni vel de ca li fi ca ción en la mano de obra 
que se uti li za, el de sa rro llo de ac ti vi da des de ca pa ci ta ción para los co se -
che ros pasa a ser uno de los me ca nis mos ele gi dos con el pro pó si to de
dis mi nuir ese dé fi cit.

Tam bién es im por tan te des ta car que en al gu nos ca sos se pres ta
aten ción al he cho de no de pen der ex clu si va men te de una sola fuen te de
pro vi sión de mano de obra. Al res pec to, el res pon sa ble de una plan ta -
ción de 105 hec tá reas ma ni fes tó que su ob je ti vo era “cap tar toda la
mano de obra que pu die ra” a efec tos de “no de pen der úni ca men te de la
em pre sa de ser vi cios”, aun que des ta ca ba que “te nés que caer sí o sí
por que es im po si ble con se guir tan ta gen te”.

Si to ma mos en cuen ta el ori gen del ca pi tal de las em pre sas, en con -
tra mos que aque llas ex plo ta cio nes de ca pi ta les de ori gen lo cal no re cu -
rren prác ti ca men te a la ter ce ri za ción, mien tras que la ten den cia se in -
vier te al to mar en cuen ta el ca pi tal de ori gen na cio nal ex tra lo cal. En es -
tas em pre sas sus res pon sa bles o ad mi nis tra do res res ca tan las ven ta jas
que tie ne la ter ce ri za ción, no sólo para cu brir la de man da de mano de
obra, sino tam bién como un me ca nis mo que les evi ta te ner que li diar con 
“los pro ble mas” re la cio na dos con la con tra ta ción pro pia y la com ple ji -
za ción de la ges tión de la ex plo ta ción que ello lle va im plí ci to, bá si ca -
men te, en lo que hace al tra ba jo con mu cho per so nal en pe río dos muy
cor tos. En es tas ex plo ta cio nes cu yos pro pie ta rios no re si den en la lo ca li -
dad, se em plea rían en ton ces es tra te gias me nos “per so na li za das” de cap -
ta ción de mano de obra, no sólo la re cu rren cia a em pre sas de ser vi cios,
sino tam bién a la nó mi na de be ne fi cia rios lo ca les del Plan Je fas y Je fes
de Ho gar De so cu pa dos,  la di fu sión de pe di dos de tra ba ja do res por me -
dios ra dia les, etc., fren te a otro tipo de mo da li da des, como acu dir al en -
car ga do del es ta ble ci mien to.

6. Con clu sio nes

En este ar tícu lo se par tió de la base de que los mer ca dos de tra ba jo
es tán so cial men te re gu la dos, in ci dien do en ello tan to las ac cio nes del
Esta do como las es tra te gias de los ac to res. He mos cen tra do la mi ra da en
la im por tan cia que re vis ten las prác ti cas em pre sa ria les para la con fi gu -
ra ción de un mer ca do de tra ba jo en un es pa cio lo cal de ter mi na do, la pro -
duc ción de arán da no en la pro vin cia  de Entre Ríos, y en un as pec to cen -
tral de di cha re gu la ción, la in cor po ra ción de mano de obra al mer ca do de 
tra ba jo. 
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Se pue de ar gu men tar que en el caso es tu dia do las es tra te gias em -
pre sa ria les asu men por una par te cier to ca rác ter co lec ti vo, en tan to se
hace re fe ren cia al es ta ble ci mien to de acuer dos en tre al gu nos pro duc to -
res, por ejem plo, para de fi nir los ni ve les de re mu ne ra ción a abo nar. Sin
em bar go, cier tas ca rac te rís ti cas de la co se cha de este pro duc to -su es ca -
sa du ra ción e in ter mi ten cia- agu di zan la com pe ten cia en tre és tos para
cap tar la mano de obra, por lo que las es tra te gias son fi nal men te de li nea -
das en for ma in di vi dual. Para ha cer lo los pro duc to res tie nen en cuen ta la 
ofer ta y de man da de tra ba ja do res, no sólo para el arán da no, sino para el
con jun to de ac ti vi da des even tua les de baja ca li fi ca ción for mal, como
pue de ser la co se cha del ci trus, así como los mar cos re gu la to rios exis -
ten tes en una y otra ac ti vi dad. 

La exis ten cia de con ve nios la bo ra les con pau tas y con tra par tes di -
fe ren tes, afec ta por el mo men to una po si ble uni fi ca ción del mer ca do de
tra ba jo. Así, el mar co le gal que re gu la el tra ba jo en el arán da no es ta ría
re pre sen tan do con di cio nes más des fa vo ra bles para el tra ba ja dor, es pe -
cial men te en una pers pec ti va que va más allá del cor to pla zo, en com pa -
ra ción con el que re gu la una ac ti vi dad tra di cio nal en la zona, el ci trus.
En este sen ti do, la in ser ción ex por ta do ra del pri me ro por el mo men to no
es ta ría mo di fi can do cier tos ras gos de pre ca rie dad tra di cio nal men te atri -
bui da al tra ba jo tem po ra rio en el agro.

Como ele men tos que fa vo re cen la uni fi ca ción del mer ca do de tra -
ba jo, cabe des ta car la con ti nui dad del ci clo de tra ba jo en tre am bas co se -
chas y el so la pa mien to exis ten te a ni vel de la mano de obra, si bien el
mis mo no es to tal. A ello se suma la par ti ci pa ción de las em pre sas de
ser vi cios como agen tes de in ter me dia ción, que apro ve chan esas ven ta -
jas al com bi nar las dos pro duc cio nes. 

En el caso par ti cu lar del arán da no, al tra tar se de un mer ca do de tra -
ba jo en for ma ción, las es tra te gias em pre sa ria les des ple ga das para re clu -
tar y ges tio nar la mano de obra son cam bian tes e ines ta bles, agu di zan do
el ca rác ter de por sí im per fec to y con tra dic to rio que re vis te la re gu la ción 
so cial del tra ba jo. Al mo men to de ser efec tua do este aná li sis, si bien se
va lo ra ban po si ti va men te cier tas ca rac te rís ti cas aso cia das a la con di ción
so cial de los tra ba ja do res de co se cha -como el gé ne ro fe me ni no, su ori -
gen ru ral y ju ven tud-. no se ve ri fi ca ba una real se lec ción de los mis mos.
Cier ta seg men ta ción ini cial del mer ca do de tra ba jo aso cia da al gé ne ro se 
ha bría ido sua vi zan do con el tiem po, en fun ción de la per cep ción em pre -
sa rial de la re la ti va “es ca sez” de tra ba ja do res.

Tam po co se cons ta ta ba una op ción por for mas de re mu ne ra ción
que tu vie ran en cuen ta la ca li fi ca ción del tra ba ja dor, ex pre sa da en la ca -
li dad -y no la can ti dad- de la fru ta co se cha da. Ello se vin cu la con la alta
de man da del pro duc to exis ten te en el mer ca do de con tra-es ta ción, que
pue de mo di fi car se en mer ca dos más sa tu ra dos, ne ce sa ria men te más
se lec ti vos. 

En esta hi po té ti ca si tua ción, cabe pre gun tar se si ello re per cu ti rá
so bre la for ma de pago y la ten den cia ha cia la ter ce ri za ción de la mano
de obra de co se cha, im pli can do el pago de un plus por ca li dad de la fru ta
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co se cha da y re du cien do la re cu rren cia a em pre sas de ser vi cios. Si la ca -
li fi ca ción de la mano de obra con tra ta da por és tas se apro xi ma a la que
po seen los tra ba ja do res con tra ta dos en for ma di rec ta, po drá man te ner se
la ten den cia ha cia la ter ce ri za ción, lo que pro ba ble men te in cli ne la ba -
lan za ha cia el pago del jor nal bá si co, sin in cen ti vos. Este es ce na rio de -
pen de rá, bá si ca men te, del tipo de re la ción es ta ble ci da en tre pro duc to res
y em pre sas con tra tis tas, así como de la exis ten cia de un ade cua do in ter -
cam bio de in for ma ción en tre am bos agen tes. Otra cues tión a dis cu tir en
el fu tu ro es la in fluen cia de los sis te mas nor ma ti vos in ter na cio na les de
bue nas prác ti cas agrí co las en la me jo ra de las con di cio nes de tra ba jo y
en el ni vel de for ma li za ción del em pleo.  
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Ley 20.744/74. “Ré gi men Na cio nal de Con tra to de Tra ba jo.

Ley 24.013/91. “Ley de Empleo”.

Ley Nº 23.808 del 12/09/90 mo di fi ca la ley 22.248 (in cor po ra a la
Ley 20.744/74 los tra ba ja do res ocu pa dos en ta reas de co se cha y/o em -
pa que de fru tas).

Re so lu ción 39/2005: “Acuer do de Con di cio nes de Tra ba jo y Sa la -
rios para la Acti vi dad de Arán da nos”. 

Con ve nio Co lec ti vo de Tra ba jo Nº 217/93 “Con di cio nes de tra ba jo 
para el Per so nal de Co se cha y Empa que de Fru tas Cí tri cas en la pro vin -
cias de Entre Ríos y Co rrien tes”.

RE SU MEN

En este ar tícu lo ana li za mos la vi sión del per fil del tra ba ja dor de co -
se cha de ten ta da por los pro duc to res de arán da no en la pro vin cia de
Entre Ríos, Argen ti na y las mo da li da des de re gu la ción so cial del tra ba jo 
que se es tán de li nean do en esta pro duc ción, de in ci pien te de sa rro llo en
el área. Te nien do en cuen ta el ca rác ter ma nual y la mar ca da es ta cio na li -
dad de la co se cha, así como su ele va do re que ri mien to de tra ba ja do res,
las for mas de re clu ta mien to y re mu ne ra ción em plea das por los agen tes
pro duc ti vos re sul tan com po nen tes fun da men ta les de sus es tra te gias. La
he te ro ge nei dad de és tas se ve fa vo re ci da por cier tos as pec tos del mar co
le gal vi gen te, que di fie re del de la pro duc ción de ci trus pree xis ten te en
el área, afec tan do la uni fi ca ción del mer ca do de tra ba jo, a pe sar de la
com ple men ta rie dad exis ten te en tre am bas pro duc cio nes.

Pa la bras cla ve: Ali men tos de alto va lor - Mer ca do de tra ba jo -
Re gu la ción del tra ba jo- Tra ba jo es ta cio nal- 

ABSTRACT

The con for ma tion of a sea so nal work mar ket as so cia ted with blue -
berry pro duc tion in Entre Ríos, Argen ti na: Emplo yers’ stra te gies and
so cial re gu la tion me cha nisms are analy zed in this ar ti cle. We fo cus on
pro du cers’ per cep tions of har vest wor kers in the blue berry pro duc tion
of the pro vin ce of Entre Ríos, Argen ti na, as well as on the me cha nisms
of so cial re gu la tion of work which are un fol ding in this pro duc tion re -
cently de ve lo ped in the area. Ta king into ac count that har ves ting re qui -
res an im por tant amount of wor kers, is ma nual-ba sed and ex tre mely sea -
so nal, the me cha nisms em plo yed for re crui ting and re mu ne ra ting tem -
po rary wor kers cons ti tu te fun da men tal com po nents of pro du cers’ stra -
te gies. The he te ro ge neity of the se stra te gies is fa vou red by cer tain as -
pects of the le gal fra me work in for ce, which is dif fe rent of ci trus pro -
duc tion pre-exis tent in the area, af fec ting the uni fi ca tion of work mar -
kets, in spi te of the com ple men ta rity bet ween both pro duc tions.

Key words: High-va lue foods - La bor Mar ket - Sea so nal work -
Work re gu la tion.
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