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RESUMEN 

  

  

Este trabajo busca exponer los desafíos y avances logrados en el trabajo de tesis de 
Licenciatura en Antropología Social y proyecto de investigación para la Beca CIN. El 
mismo consiste en una investigación social, que emplea fundamentalmente el método 
cualitativo. Nos propusimos analizar y comprender los procesos de estructuración de 
las familias de trabajadores del sector yerbatero en sus dimensiones sociales, políticas 
y económicas a partir de su incorporación al subsidio correspondiente a la Asignación 
Universal por Hijos, atendiendo principalmente a sus dinámicas familiares y los 
procesos de resignificación y refuncionalización de sus miembros. Para tal fin, 
iniciamos el trabajo de campo el año 2011, en la localidad de Jardín América 
(Misiones), principalmente con tareferos/as afiliados al recientemente formalizado 
Sindicato de Tareferos de Jardín América (Si.Ta.J.A); y con sujetos sociales y 
funcionarios de distintas instituciones estatales. El análisis de datos y elaboración de 
síntesis de esta tesis se encuentra aún en proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los cosecheros Yerba Mate o tareferos, como se los conoce en la jerga tradicional, 
constituyen uno de los sectores productivos más numerosos de la Provincia de 
Misiones. Estos trabajadores cosechan la Yerba Mate de forma manual, en jornadas 
de trabajo que duran aproximadamente 9 horas. La cosecha es de carácter estacional, 
abarcando el período que va de abril a septiembre, período en que se concentra el 
grueso de la población. Además, la cosecha de verano que puede durar hasta un mes 
y que se realiza en una proporción mucho menor.  
La Provincia de Misiones es una de las productoras principales de la planta de Yerba 
Mate. En ella se cultiva el 90 % de la producción total, siendo la vecina provincia de 
Corrientes la responsable del 10 % restante.   
Actualmente, por diversas fuentes, podemos contar que existen entre unos 15 y 17 mil 
tareferos responsables de esta etapa de la producción en la Provincia de Misiones. 
Entre los cuales aproximadamente el 80% no se encuentra registrado como 
trabajador.  
En este fragmentado y complejo proceso de producción, la caracterización del tarefero 
como actor social y económico de la región, está impregnada de simbolismos y 
valoraciones. Vemos por ejemplo que el tarefero es identificado con el mensú, aquel 
primer cosechero de la Yerba Mate extraída del monte nativo.  



 

 

Sin embargo es preciso destacar algunas particularidades a fin de comprender nuestro 
objeto de estudio. Trabajamos con tareferos partícipes de un proceso común a 
cuantísimas regiones de América Latina, el aumento de la residencia urbana a causa 
de la emigración rural y el consecuente asentamiento en las periferias urbanas. Este 
fenómeno es una respuesta de la creciente desregulación del mercado económico; 
debido principalmente a tres causas fundamentales: La falta de trabajo; la asistencia 
social, laboral y sanitaria que brinda el Estado en las áreas urbanas con necesidades, 
no aparecen accesibles en el campo, por lo que la posibilidad de acceso a estos 
beneficios contribuye a atraerlos a las ciudades; en las barriadas (proceso de 
concentración de cuadrillas), tienen más posibilidades de ser contratados en la 
cosecha de Yerba Mate que si permanecieran en el campo (Rau 2011). Sumado esto, 
esta población se caracteriza por participar de una producción de carácter estacional, 
de trabajo manual, y con una legislación laboral débil en cuanto al sostenimiento 
debidamente estable de sus economías en la época de interzafra. Por lo cual las 
estrategias económicas de estas familias están permeadas permanentemente por su 
condición de inestabilidad e incertidumbre, donde la asistencia del Estado cumple un 
rol fundamental. 
Llegado tal punto, esta investigación tiene por objeto indagar sobre los procesos de 
estructuración política, económica y social de dicho sector productivo, a través del 
análisis en el impacto de la aplicación de una macro política 1de seguridad e inclusión 
social, la Asignación Universal por Hijo (Decreto 1602 /09), y cómo ésta interviene en 
las dinámicas familiares y productivas de los cosecheros de la Yerba Mate. 
Luego de casi un año de contacto con el campo de estudio, nos disponemos a analizar 
los datos recavados y elaborar la tesis propuesta. 
 
 

  

METODOLÓGIA 
 

 Se abordaron dos líneas, la primera sobre dinámicas productivas del sector, 
atendiendo a nuevas legislaciones e intervenciones del Estado y otros sectores y 
actores afines; la segunda, atendiendo a las dinámicas familiares, sentidos y 
representaciones de la incorporación de un “salario” estable a las economías 
domésticas, y las perspectivas de los actores sobre el rol del Estado.  
La metodología de trabajo está centrada en las técnicas propias de la investigación 
cualitativa, teniendo en cuenta que, a fin de comprender el proceso de cambio en la 
vida económica y doméstica de la población, es fundamental conocer cómo los 
actores configuran el marco significativo de sus percepciones, opiniones y prácticas 
sociales. 
Mediante la investigación etnográfica (observación directa, entrevistas, historias de 
vida) se registraron y analizaron las opiniones y el comportamiento no solo de los 
trabajadores de la yerba mate y sus familiares, sino también de algunos actores 
calificados por su posición encumbrada en el sector yerbatero.  
Por la formación recibida durante la carrera de Licenciatura, no podemos dejar de 
mencionar la influencia que tiene la perspectiva epistemológica postulada por Pierre 
Bourdieu y Loic Wacquant en Una invitación a la sociología reflexiva (1992) y su 
relación con lo que en Argentina, antropólogas como Rosana Guber, han puesto en la 
escena central del quehacer antropológico, el encuentro de las reflexividades, a ser, 
investigador - informante. Porque consideramos que estas corrientes nos permitirán 
también una vigilancia epistemológica permanente, a fin de primar en el desarrollo de 
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la investigación que, “Las descripciones y afirmaciones que hacemos sobre la realidad 
no solo informan sobre ella, la constituyen” y que “describir una situación es pues, 
definirla y construirla” (Guber 2011). 
Una componente fundamental de la estrategia metodológica, fue la realización de 
entrevistas semi estructuradas a actores sociales seleccionados según los siguientes 
parámetros: trabajadores de la tarefa o trabajadores que hayan abandonado la 
actividad en los dos últimos años y que perciben la asignación por 1 o más hijos; 
esposas de tareferos, teniendo en cuenta que ellas son actores claves que nos 
permiten dibujar el mapa de dinámicas familiares en las diferentes etapas de la 
producción a lo largo de un año, como así también las responsables directas para el 
apercibimiento del beneficio de Seguridad Social, la AUH: implicándolas en la 
responsabilidad de que el hijo asista regularmente a la escuela y controle su salud en 
tanto es considerado como un ciudadano de derecho; maestras de las escuelas a las 
que asisten los hijos de los tareferos; trabajadores de la salud, enfermeras, doctores, 
personal administrativo; personal administrativo de instituciones afines, como ANSES;  
otros actores sociales . 
Trabajamos distintas técnicas, entre ellas, la observación directa prolongada, a fin de 
detectar las distancias entre el discurso y la acción de los sujetos.  
También nos propusimos poner en práctica la observación participante, teniendo en 
cuenta que es una técnica que nos permite lograr una aproximación aún mayor  a 
nuestro objeto de estudio, pero particularmente porque “observar supone que para 
obtener información significativa requiere algún grado siquiera mínimo, de 
participación” (Guber. 2011).  
 

  

  

RESULTADOS 

  

Tras el avance de las ideologías neoliberales y la presión de organismos 
internacionales que impusieron el “ajuste” económico luego del advenimiento de la 
democracia, se sucedió un proceso complejo que tuvo como corolario un nuevo 
paradigma exclusionario y mercadocéntrico, que no sólo asfixió al Estado en su rol de 
integrador social, sino que dio lugar a una sociedad definidamente polarizada, con 
vastos sectores excluidos.  
Así se impulsó con fuerza la descentralización del Estado  y el traspaso a las 
provincias de los sistemas educativos y de salud. Los paulatinos recortes financieros a 
estos sistemas, sumado a los recortes de beneficios que otorgaba el sistema de 
seguridad social modificaron la estructuración social radicalizadamente.  
En el año 2003, la asunción en la Presidencia de la Nación de Nestor Kirchner, tras la 
crisis económica, política y social atravesada en 2001 y 2002, daría comienzo a un 
nuevo modelo económico. En lo sucesivo, prestamos atención a este proceso debido 
al resurgimiento en la agenda del Estado del cumplimiento de los derechos de 
Seguridad Social y que rige en la Republica actualmente a partir del funcionamiento 
del Sistema de Asignaciones Familiares (Ley N 24.714). El decreto constitucional 
1602/09 de Asignación Universal por Hijo constituye la extensión, recuperación y 
fortalecimiento del S.S.F, como también un Política Pública masiva para el 
establecimiento de un piso de protección social.  
La Provincia de Misiones no quedó al margen de dicho proceso, el cual incidió en su 
estructura política, social y económica local. En este contexto, es que nos resultó 
interesante indagar acerca de la implementación en Misiones de estas políticas 
sociales de orden nacional, particularmente la  “Ley de Asignación Universal por Hijo” 
en el caso de familias de peones rurales (“tareferos”) del interior de la Provincia. 



 

 

La AUH representa una medida adoptada por el Gobierno Nacional desde el 2009 
para la Protección Social y forma parte de los PTC (Programas de Transferencias 
Condicionadas) que apuntan a aumentar las transferencias monetarias de las familias 
mediante una transferencia monetaria, no laboral, teniendo por finalidad última la 
integración y la inclusión social de los sectores más vulnerables 
Asimismo se abre camino al resurgimiento y fortalecimiento del Sistema de Seguridad 
Social en Argentina entendiendo que se propone la integración de la sociedad en su 
totalidad. Pero también que es la respuesta a un reconocimiento deliberado de que el 
trabajo ya no garantiza los beneficios de la S.S y que por ende viene a constituirse 
como una medida integral que contribuye a disminuir, o al menos combatir, los índices 
de probabilidad relativa de indigencia que afectaron fuertemente a numerosos 
sectores de la población principalmente durante  la década de los 90. Así estos 
sectores alcanzaron altos índices de pobreza y vulnerabilidad social.  
. 
En este proceso que impulsa la ley de Asignación Universal, intervienen otros factores, 
entre ellos, la vigencia de leyes laborales y de seguridad e higiene en el trabajo (como 
la reciente Ley 26.767 del Régimen de Trabajo Agrario), la prohibición del trabajo 
infantil, la incidencia de las directivas emanadas del INYM para regular la actividad 
yerbatera, y otros procesos como, por un lado, la intermediación política tradicional 
que intenta incorporar los beneficios de una asignación universal en el juego político-
clientelar, y por otro, la temprana organización del sector de trabajadores y su 
articulación con otras entidades, instituciones y sectores productivos que atraviesan 
situaciones afines.  
Este proyecto en curso se orienta específicamente al sector yerbatero y, más 
particularmente, al campo de relaciones del trabajo asalariado. Las dinámicas de la 
economía laboral se analizan atendiendo a los sistemas institucionales, roles 
familiares, redes sociales, valoraciones morales, contenidos simbólicos y operaciones 
de cálculo diversos; factores que contribuyen a regular la oferta de capacidad laboral 
de las familias de asalariados en el mercado. Por ello, consideramos fundamental 
comprender el modo en que las intervenciones institucionales de seguridad social 
modifican los roles laborales a través de las estructuras de organización interna que 
poseen las familias.  
Cabe destacar por ultimo que, el sector productivo yerbatero de la Provincia,  que es 
sin dudas el sector económico más influyente, no sólo históricamente, sino por su 
participación en el PBI geográfico,  involucra a una porción significativa de las 
unidades productivas rurales de Misiones.  
 

 

 CONCLUSIONES 

  

Hoy, el Estado Nacional propone políticas públicas que tienden a generar pequeños 
cambios en dichos estratos. No consideramos la AUH una solución universalizada 
para abordar  los complejos y numerosos problemas que afectan a los miles de 
argentinos víctimas de los procesos de desmembramiento del Estado Nacional  del 
modelo neoliberal, pero sí consideramos un paso sustancial y un medida cautelar a 
fines de mejorar los niveles de vida, y contribuir a la inclusión social de dichos sectores 
de la población y reducir los niveles de desempleo, pobreza y desigualdad. Sin 
embargo dicho manifiesto será sometido  a debate, análisis y síntesis, teniendo en 
cuenta que nos interesa corroborar que, a pesar de la excelencia en los resultados 
obtenidos al día de la fecha, datados en informes de impacto,  es preciso entender que 
por la complejidad del problema en el que se insertan, las características estructurales 



 

 

del sistema de Salud y Educación limitan la posibilidad de una asistencia integrada a 
sus beneficiarios.   
La Asignación o Salario Universal por hijos ha promovido cambios sustanciales en la 
organización del trabajo de los tareferos, así como en la propia organización familiar. 
Por un lado, al enviar regularmente a sus hijos a la escuela, hemos podido observar 
que las mujeres tareferas y sus niños permanecen mayores unidades de tiempo en 
sus hogares, modificando la distribución de tiempo entre el trabajo y éstos últimos. 
Debemos señalar que la tarea de la tarefa involucraba tradicionalmente a toda la 
familia, siendo una de las actividades caracterizadas de manera general por el trabajo 
infantil.  “La madre se queda en la casa cuidando a los hijos que van a la escuela”; 
aquí nos preguntamos cuál es la consecuencia directa sobre la economía familiar del 
cobro del subsidio, pero a la vez de la desaparición del ingreso proveniente del trabajo 
femenino y de los hijos. Este cambio no es solo económico, sino que afecta 
integralmente la condición y el rol de la mujer tarefera y el de sus hijos. En tal sentido, 
no concluimos, pero reconocemos que este subsidio, salario, ayuda, entre las 
numerosas categorías que se utilizan para denominarlo, ha contribuido a un proceso 
de re funcionalización de los miembros de la familia tarefera, así como también a una 
revisión sobre los valores puestos en aspectos como la salud y la educación, para la 
comunidad en general. 
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