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Resumen 

 

El presente Trabajo Integrador Final explora la formación profesional de las carreras de 

Relaciones del Trabajo de las universidades públicas nacionales con el fin de determinar si estas 

incorporan contenidos curriculares dedicados a la agroindustria en sus planes de estudio. Al 

mismo tiempo, se indaga si el abordaje de esta temática constituye una competencia profesional 

para los/as egresados/as en Relaciones del Trabajo. La investigación combina un relevamiento 

de datos cuantitativos acerca de las universidades nacionales adheridas al Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) que dictan la carrera de Relaciones del Trabajo y datos 

cualitativos obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a docentes que 

enseñan temáticas de agroindustria y relaciones del trabajo. El análisis documental realizado 

sobre los planes de estudio y programas de estas carreras muestra que hay una baja tasa de 

inclusión de las temáticas agroindustriales. Esto se comprueba con el aporte de las entrevistas 

realizadas, que destacan la necesidad de generar conocimiento propio del campo de las 

Relaciones del Trabajo sobre estudios agroindustriales que pueda aportar su mirada en un 

abordaje que también valore la interdisciplinariedad.  

Palabras clave: Relaciones del Trabajo – Campo de estudio – Agroindustria – Universidades 

Nacionales.   

 

Abstract 

 

The present Final Integrative Work explores the professional formation of Labor Relations 

careers of national public universities in order to determinate if they incorporate curricular 

content dedicated to agro industries in their study plan. At the same time, it is investigated if 

the aproach to this subject constitutes a professional competence for graduates in Labor 

Relations. The research combines a survey of quantitative data about the national universities 

adhered to the National Interuniversity Council (CIN) that dictate the career of Laboral 

Relations and qualitative data obtained through semi-structured interviews carried out with 

teachers who teach topics of agroindustry and labor relations. The documentary analysis carried 

out on the study plans and programs of these careers shows that there is a low rate of inclusion 

of agroindustrial topics. This is verified with the contribution of the interviews carried out that 
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highlight the need to generate knowledge of the field of Labor Relations on agro-industrial 

studies that can contribute its perspective in an aproach that also values interdisciplinarity.  

 

Key Words: Labor Relations – Field of study – Agro industries – National Universities.  
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 Introducción  

 

El presente trabajo de investigación propone analizar el diseño curricular de las carreras de 

Relaciones del Trabajo que se dictan en universidades públicas en Argentina; con el fin de 

establecer si incluyen materias relacionadas a la temática agroindustrial en sus planes de 

estudio. Asimismo, se busca determinar si esta área del conocimiento constituye una 

competencia para el perfil profesional de los/as egresados/as de esta carrera.    

La decisión de estudiar sólo las instituciones universitarias públicas está ligada al rol que estas 

cumplen en la sociedad, principalmente, porque son espacios de pensamiento crítico que 

brindan las herramientas necesarias para desarrollar un conocimiento estratégico que 

contribuye a promover el desarrollo social y económico del país. Al mismo tiempo, como 

estudiante formado en la universidad pública me interesa que este trabajo produzca un 

conocimiento que sea apropiado por la sociedad que colaboró en mi formación.   

En las últimas décadas, las teorías del desarrollo han considerado a la agricultura y la industria 

como sectores separados; sosteniendo que cada actividad tiene sus características particulares 

y que cumplen diferentes funciones en el crecimiento de la economía. Sin embargo, la actividad 

agraria se interrelaciona cada vez más con la industria y los servicios, de manera tal que las 

fronteras entre los sectores son cada vez más difíciles de identificar (Bisang, 2010).   

En nuestro país, a partir de los ‘90, el sector experimentó un gran proceso de reestructuración 

caracterizado por un incremento de escala en las explotaciones agrarias, una mayor 

incorporación de capital financiero, un mayor peso de tecnologías externas en los sistemas de 

producción y un modelo de producción en red que consiste en la fragmentación de tareas en 

diferentes agentes (Vértiz, 2017). Todas estas transformaciones derivaron en el desarrollo del 

actual modelo agroindustrial. De este modo, se entiende a la agroindustria como un conjunto 

de actividades económicas llevadas a cabo por agentes sociales, alrededor de los procesos 

técnicos de la producción, comercialización y distribución de la materia prima de origen 

agrícola (Giarraca, 1995).  

En Argentina, la actividad es sumamente relevante para la economía nacional -tanto a corto 

como a largo plazo- ya que el país es considerado como un productor mundial de alimentos, un 

exportador global y provee al Estado de una fuente permanente de divisas (Bermúdez y Cristini, 

2020).   
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A pesar de ser importante, tanto en términos económicos como políticos, se construyó un 

sentido común en la sociedad argentina que piensa la actividad agroindustrial como un ejercicio 

que se realiza sin trabajadores/as, desarrollándose y transcurriendo por sí sola, como un caso 

supraterrenal donde la naturaleza o la tierra, por sus propias propiedades hace toda la tarea 

(Dumrauf, Schiavi y Larrondo, 2014). Parte de este desconocimiento sobre la temática, se debe 

a la falta de desarrollo de investigaciones académicas abocadas a estudiar las relaciones del 

trabajo en este sector, en particular, las realizadas por especialistas en Relaciones del Trabajo. 

Otras áreas de las ciencias sociales si han tomado este tema como objeto de estudio, 

especialmente, desde disciplinas como la Sociología (Neiman, 2010; Giarraca, 2000; Aparicio, 

2014), la Economía (Barsky, 2008) o la Antropología (Diez, 2017; Balazote, 2017).   

Cabe destacar, que esta actividad resulta de principal interés para el desarrollo de la economía 

nacional no sólo es poco estudiado en el ámbito académico, sino que, además es una de las 

actividades productivas más precarias e informales del país.  

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Cuentas del INDEC, en el tercer trimestre de 

2019 se registró una tasa de informalidad del 63 % en la actividad agroindustrial nacional 

(RENATRE, 2020). Esto resulta paradójico, ya que los trabajadores/as que se desarrollan en 

este sector están regulados bajo la Ley de Trabajo Agrario 26.727. Dicha ley, propone 

avanzados derechos laborales con perspectiva de género, entre ellos, régimen de trabajo de 8 

horas, posibilidad de jubilación a los 57 años con 27 de servicio, licencia materna e incorpora 

una licencia paterna por 30 días.  

Dado que las leyes no construyen realidades, las/os trabajadoras/es agroindustriales se 

enfrentan a una situación ampliamente desigual, precaria e informal. Esta cuestión de 

desigualdad social es la que impulsa el interés por estudiar la temática. Las personas que ofrecen 

su fuerza de trabajo en esta actividad son sujetos de derecho que deberían enfrentar las mismas 

condiciones que aquellos que se desempeñan en ámbitos urbanos. Para ello, es necesario 

generar un conocimiento propio desde la perspectiva de un/a licenciado/a en Relaciones del 

Trabajo que sea capaz de entender con suma importancia estas cuestiones y fomentar cambios 

sustanciales para revertir esta situación.  

La hipótesis que guía esta investigación sostiene que la agroindustria ocupa un lugar periférico 

en la formación de profesionales de la carrera de Relaciones del Trabajo, y se postula como 

posibles razones de ello, el limitado desarrollo de la producción científica por parte del propio 
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campo de estudio, y a la decisión de la gestión universitaria de incorporar o no esta temática a 

dichas carreras.  

Este trabajo, se desarrolla adoptando una metodología que combina técnicas de recolección y 

análisis provenientes de enfoques cuantitativos y cualitativos. En una primera instancia, se 

realizará un relevamiento de las carreras de Relaciones del Trabajo que se dictan en el país. 

Solo se tendrán en cuenta las universidades públicas nacionales que se encuentran inscriptas en 

el Consejo Interuniversitario Nacional1 (CIN). Luego, se analizarán en profundidad sus 

respectivos planes de estudio y programas para determinar si incorporan la temática 

agroindustrial. Los datos extraídos de este análisis serán confrontados con experiencias 

obtenidas mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a docentes que enseñan 

materias sobre agroindustria en las carreras de Relaciones del Trabajo de dos universidades 

públicas nacionales. Además, se entrevistó a una docente egresada dicha carrera y a una 

integrante del grupo que participa de la coordinación de la carrera de Relaciones del Trabajo de 

UNAJ. 

El análisis y la interpretación que se realizan en este trabajo se inscriben dentro del paradigma 

sociocrítico, en tanto, resalta la importancia de ofrecer aportes para el cambio social partiendo 

de la acción-reflexión de los integrantes de la comunidad (Alvarado y García, 2008). De este 

modo, se puede construir un conocimiento en el que interactúen tanto la mirada empírica como 

la interpretativa a fin de ofrecer una visión global de enseñanza universitaria respecto a la 

agroindustria y generar aportes que permitan repensar los planes de estudio de las carreras de 

Relaciones del Trabajo.  

La presente investigación está organizada en tres capítulos. En el primero, se presenta una 

mirada historiográfica sobre la formación de las Relaciones del Trabajo como campo de estudio 

y su expansión internacional, regional y local. Luego, se exploran las principales líneas de 

investigación que se dedicaron a estudiar el trabajo agrario en nuestro país.  

En un segundo capítulo, se contextualiza la formación profesional de las carreras de Relaciones 

del Trabajo y se busca determinar qué instituciones universitarias incluyen en sus carreras 

materias que estudian la temática agroindustrial. Luego, se exploran los resultados de dicho 

 
1 El CIN se creó el 20 de diciembre de 1985, por un decreto del presidente Raúl Alfonsín. Es definido como una 
persona de derecho público no estatal que nuclea a las universidades nacionales, institutos universitarios y 
universidades provinciales reconocidas por la Nación. Entre sus funciones se cuenta la coordinación, consulta y 
propuesta de políticas y estrategias para el desarrollo de la educación universitaria, y la promoción de actividades 
de interés para el sistema público de educación superior. Además, es una entidad de consulta obligada en la toma 
de decisiones cruciales para el sistema universitario. https://www.cin.edu.ar/institucional/ 
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análisis y se los confronta con experiencias obtenidas en entrevistas realizadas a docentes que 

se desempeñan en el área agroindustrial y de relaciones del trabajo.  

En el último capítulo, se profundiza el estudio de los casos de tres universidades nacionales que 

dictan carreras de Relaciones del Trabajo e incluyen materias relacionadas a la Agroindustria. 

Con este ejercicio analítico se pretende exponer cuáles son los contenidos que se estudian, cómo 

influyen las carreras de origen del cuerpo docente en el diseño de los programas de las materias, 

desde qué mirada de las ciencias sociales se imparten las asignaturas y cuáles son las 

perspectivas que proponen para abordar los temas enseñados; especialmente si contemplan 

dimensiones de género para estudiar, analizar, y comprender la agroindustria dentro del mundo 

del Trabajo. Finalmente, se exponen las conclusiones pertinentes.  
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Capítulo I: Las Relaciones del Trabajo como campo de estudio y su análisis de la 

problemática agroindustrial 

 

El presente capítulo, ofrece una caracterización historiográfica acerca del surgimiento y 

evolución del campo de estudio de las Relaciones del Trabajo, tanto a nivel global como 

regional y nacional. Además, se exploran las principales investigaciones sobre trabajo 

agrario/agroindustrial realizadas en Argentina.  

  

1. Los primeros estudios en Relaciones Industriales 

 

Luego de finalizar la primera guerra mundial, los Estados-Nación angloparlantes comenzaron 

a darle un gran reconocimiento a las organizaciones sindicales y a los derechos de negociación 

colectiva. Esto, configuró un precedente para la institucionalización de las Relaciones 

industriales como campo de estudio (García Calavia, 2004). En esta línea, hay que destacar dos 

hitos importantes que lo hicieron posible.  

Por un lado, en el contexto de posguerra se firma el Tratado de Versalles que da origen a la 

Organización Internacional del Trabajo (1919) concebida como una corporación tripartita 

compuesta por los estados participantes, las organizaciones de trabajadores/as y los grupos 

empresariales. Esta organización se desarrolló globalmente y constituyó una fuente de Derecho 

Internacional para el Derecho Laboral (Artiles, 2003).  

El otro hecho se da en 1920 cuando la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos abre un 

curso sobre Relaciones del Trabajo que estaba inscripto dentro de su Departamento de 

Economía; su principal exponente fue John R. Commons y sus primeras investigaciones 

tendieron a estudiar cuestiones referidas a las asociaciones sindicales y a la negociación 

colectiva.  

Asimismo, surgieron en la escena académica americana dos corrientes de pensamiento que 

planteaban posiciones distintas para hacer frente a la problemática laboral después de la guerra. 

Por un lado, surge la denominada Administración de Personal, como una rama integrada por 

científicos/as y empresarios/as que estudiaban los procesos de trabajo y las prácticas que 

generan plusvalía mediante programas vinculados al capitalismo de bienestar. Para esta 

corriente, los sindicatos y las intervenciones gubernamentales no tenían un rol relevante 
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(Salamida y Sánchez, 2008). Paralelamente, un grupo de economistas institucionalistas, 

incluido Commons, funda el Institucional Labour Economics School (ILE). Estos/as 

economistas afirmaban que el capitalismo ponía en una situación desigual a los/as 

trabajadores/as frente al sector empleador; y postulaban que la solución se encontraba en el 

sindicalismo y en los cambios de la legislación laboral.  

En Europa, los principales estudios sociales sobre el trabajo surgieron en Gran Bretaña y 

estuvieron influenciados por la economía y por la mirada de la sociología; esta última 

representada en la Escuela de Oxford fundada por Allan Flanders e interesada en estudiar las 

formas de regulación que se presentaban en la negociación colectiva. También se destacan, los 

aportes presentados por Sídney y Beatrice Webb acerca de la historia del movimiento sindical 

británico presentados por London School of Economics, institución que se creó en 1985. 

A pesar de que Gran Bretaña contaba en aquella época con un alto grado de sindicalización, un 

movimiento obrero organizado y un amplio desarrollo académico, la institucionalización de las 

Relaciones laborales se dio en Estados Unidos (Salamida y Sánchez, 2008). Esto se debió a que 

la sociedad industrial americana presentaba una menor división de clases sociales, un 

movimiento obrero indiferente y una clase empresarial interesada en implementar estrategias 

de gestión que difundió la problemática en las principales universidades americanas. (Salamida 

y Sánchez, 2008).  

Hacia 1930, el contexto de la crisis económica estadounidense provocada por la caída de la 

bolsa americana generó un descontento que se expandió en todo el sector empresarial. Como 

consecuencia de esto, hicieron visible su reclamo sobre la aplicación de políticas de gestión y 

administración de personal que se habían llevado a cabo en la última década en aquel país y 

junto con los sindicatos y los/as principales académicos/as de las Relaciones Laborales se 

aliaron para apoyar las políticas presentadas por el presidente Roosevelt en su plan económico 

llamado “NEW DEAL”. Estas políticas laborales plantearon el reconocimiento de derechos de 

afiliación sindical, seguro de desempleo y negociación colectiva (Artiles, 2003). Además, la 

aplicación de estas políticas supuso un afianzamiento de los sindicatos y de las normas de 

regulación de la negociación colectiva, pero también, un marco en el cual se garantizaba la 

continuidad del capitalismo y la estabilidad de la sociedad y la economía.  

Este contexto de afianzamiento de las relaciones laborales, de estabilidad económica y 

reconocimiento de la actividad sindical se extiende hasta el surgimiento de la Segunda Guerra 

Mundial. En el próximo apartado, se exploran los principales cambios que se experimentaron a 
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nivel mundial después de la guerra y cómo esto afectó el desarrollo del campo de estudio de las 

Relaciones del Trabajo.  

 

1. 1 Consolidación de esta nueva ciencia social   

 

La finalización de la segunda guerra mundial en 1945 significó el comienzo de una época de 

consolidación y expansión de los estudios sobre Relaciones Laborales. Este proceso se llevó a 

cabo con las contribuciones de investigaciones realizadas por economistas y sociólogos/as tanto 

en Gran Bretaña como en Estados Unidos (Artiles, 2003; Calavia, 2004). 

Durante este periodo que se extendió hasta finales de los ´60 se experimentó a nivel global, un 

desarrollo del Estado de bienestar y de políticas del tipo keynesianas que utilizaban la 

negociación colectiva como un instrumento destinado a mantener la paz social y el equilibrio 

de las fuerzas del mercado (Salamida y Sánchez, 2008). Al mismo tiempo, se observó una 

progresiva sindicalización de la industria y una incipiente cantidad de conflictos laborales. 

Estos factores hicieron que creciera la demanda de profesionales del área y cómo resultado se 

generó una ampliación de la oferta académica y de espacios de investigación que surgieron en 

las principales universidades británicas (Cambridge, Cardiff, Leeds) y americanas (Escuela de 

Negocios de Harvard, Universidad de California).  

Las investigaciones que se inician en estas universidades intentaron dar una definición más 

acertada acerca del objeto de estudio de este nuevo campo de investigación. En esta línea, el 

economista John Dunlop publica su libro Teoría General de las Relaciones Industriales (1958); 

en el plantea una definición sobre el sistema de Relaciones Industriales y asevera que este 

sistema se compone de tres actores: el sector empresario, los/as trabajadores/as y los organismos 

de gobierno; su teoría centra el análisis en las normas que regulan estas relaciones. Esta 

definición, si bien es acotada, creó un consenso entre los/as especialistas del trabajo acerca de 

la delimitación del objeto de estudio y constituyó un antecedente para otras investigaciones que 

surgieron en años posteriores.  

En 1965, Allan Flanders publica su libro Relaciones Industriales: ¿qué está mal con el sistema? 

en él plantea una mirada cercana a la de Dunlop al considerar a las Relaciones Industriales como 

un sistema de normas y se interesa por estudiar los mecanismos que producen estas reglas. Si 

bien reconoce que las interacciones entre trabajadores/as y empleadores/as pueden tener 
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importancia, las sitúa fuera del objeto de estudio del ámbito de esta ciencia social. Al mismo 

tiempo, señala que las Relaciones Industriales deberían tener un discurso teórico propio, ya que 

las teorías que abordaron esta área de estudio no pretendían ofrecer un punto de vista integrado 

y concentraban la atención en algunos aspectos de estas relaciones, al punto de excluir o no 

comparar otras problemáticas (Calavia, 2004). La necesidad de integración del objeto de estudio 

de las Relaciones del Trabajo fue abordada también por Dunlop años anteriores, al reconocer 

la importancia de los estudios comparados para superar el aislacionismo de los análisis 

realizados por especialistas norteamericanos/as (Calavia, 2004).  

Una década después, Richard Hymann pública introducción marxista a las Relaciones 

Laborales (1975). En su texto, reabre el debate presentado por Dunlop y Flanders acerca del 

objeto de estudio de las Relaciones Laborales. El autor sostiene que centrar el objeto sólo en 

las normas que regulan estas relaciones es restrictivo, esto, lo lleva a redefinir el objeto de 

estudio para incluir el conflicto industrial, sus causas y consecuencias con el fin de abordar en 

profundidad la interacción entre los actores en un contexto de crisis tanto económica como 

social (citado en Calavia, 2004). Si bien critica a Dunlop y Flanders porque sus estudios 

analizan cómo se contienen y controlan los conflictos más que los procesos que los generan; 

concuerda con ellos en que el principal problema en el desarrollo de las teorías de Relaciones 

Laborales se encuentra en la falta de integración entre las distintas disciplinas de las ciencias 

sociales que estudian los fenómenos laborales. 

En la década del ´70 comienza una nueva corriente de investigaciones que plantea un cambio 

en el objeto de estudio de las Relaciones Laborales; se dejaron de lado problemáticas como la 

negociación colectiva, la regulación estatal y los sindicatos para incorporar nuevos conceptos 

y temáticas a analizar, por ejemplo: la organización, la lucha de clases, las relaciones de 

producción y los procesos de trabajo. Es durante esta época, que comienza la expansión de los 

estudios laborales en Latinoamérica, cuestión que se explorará en el siguiente apartado. 

 

1.2 Expansión de las Relaciones Laborales y sus estudios en Argentina 

  

Como se mencionó anteriormente, la década del ´60 se vio signada por un proceso de crisis y 

reconfiguración de los estudios del trabajo. Ante esta situación, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) propuso como objetivo jerarquizar la disciplina dentro de las ciencias sociales 
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y, para ello, creó la Asociación Internacional de Relaciones Industriales (IIRA) en 1966. Esta 

institución buscaba expandir las problemáticas del trabajo a la comunidad académica mundial 

(Salamida y Sánchez, 2008).  

Este hecho, favoreció el desarrollo de investigaciones sobre el trabajo en Latinoamérica a partir 

de los años ´70. En la región, los primeros estudios se caracterizaron por abordar la cuestión 

del movimiento obrero desde enfoques multidisciplinarios, en los que convivieron la mirada de 

especialistas en sociología, antropología, abogacía, economía, historia e interesados/as en 

Relaciones Industriales (De la Garza, 2016).  

Hacia finales de la época, muchas de estas investigaciones se vieron interrumpidas debido a la 

instauración de gobiernos militares en varios países de Latinoamérica. Las medidas económicas 

impulsadas por estas dictaduras provocaron un debilitamiento de la organización obrera, 

interrumpieron y desmantelaron espacios académicos e introdujeron políticas de corte 

neoliberal.  

Como respuesta a estos procesos económicos-sociales surgen en los ´80 dos corrientes de 

estudios planteadas desde la Sociología del Trabajo. Por un lado, una rama de estudios 

sociodemográficos que incorporan las nociones de marginalidad e informalidad emparentadas 

con la teoría de la dependencia para analizar los cambios producidos en el mercado de trabajo 

(De la Garza, 2016).  

Por otro lado, se origina otra corriente de estudios que analiza los procesos de trabajo 

impulsados por los cambios experimentados en la organización del trabajo, las relaciones 

laborales, las calificaciones y las culturas laborales. Estos estudios, fueron realizados por 

intelectuales Latinoamericanos/as con fuertes relaciones internacionales sobre todo en Francia 

e Italia. Se destaca en esta línea al investigador Julio Neffa, tanto por su formación y contacto 

con la sociología francesa como por sus contribuciones sobre innovaciones tecnológicas y 

científicas, el mercado laboral, los riesgos psicosociales y, especialmente, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo.  

También es necesario destacar que en Argentina se dio una gran institucionalización de los 

estudios laborales impulsada por la creación de distintos espacios de docencia e investigación. 

Entre ellos:  el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) perteneciente a la 

Universidad Nacional de La Plata impulsado por Julio Neffa en 1971 (actualmente este centro 

pertenece al CONICET); la creación del grupo de trabajo de CLACSO sobre movimientos 

Laborales en 1972 y sobre condiciones y medio ambiente de trabajo en 1978; la creación de la 
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Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) en 1982 y el inicio del programa 

de investigaciones económicas sobre tecnología, trabajo y empleo (PIETTE) en 1989. Esta 

institucionalización del campo de las Relaciones del Trabajo favoreció el incremento de una 

producción académica abundante y heterogénea, vinculada directamente con el contexto 

económico y social de la época.  

En los años ´90 se inicia un período caracterizado por la aplicación de políticas neoliberales 

planteadas por el Consenso de Washington. Cómo consecuencia, se experimentaron en la región 

grandes reformas laborales que permitieron la flexibilización y reducciones del costo de la 

fuerza de trabajo; además, se elevaron considerablemente los índices de precariedad, pobreza e 

indigencia. Durante este periodo -que se extendió hasta la crisis del 2001- las principales 

investigaciones sobre la problemática laboral se caracterizaron por analizar al mercado de 

trabajo en relación al desempleo, la marginalidad y la informalidad; como así también los 

salarios y la distribución de ingresos, los procesos, las condiciones y medioambiente de trabajo; 

los cambios científicos y tecnológicos; las calificaciones laborales; el sindicalismo y el Estado; 

la legislación laboral y los movimientos sociales y los estudios rurales (Neffa y Del Bono, 

2016). 

Luego de la crisis del 2001, se dio un cambio antagónico respecto de la orientación de la política 

económica y social del gobierno. Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003 se 

observó una reactivación de la economía nacional y una reducción del desempleo, la pobreza y 

la indigencia. En este periodo, se mantienen las investigaciones planteadas durante la década 

anterior y se incorporan nuevas problemáticas tales como: legislación laboral, seguridad social, 

políticas de empleo y trabajo y género (Neffa y Del Bono, 2016).   

Como se ha observado a lo largo de este recorrido historiográfico, el campo de las relaciones 

del trabajo ha sufrido cambios importantes respecto de las problemáticas estudiadas y las 

metodologías utilizadas. En el siguiente apartado, se indaga acerca de la producción de estudios 

sobre el trabajo agrario y se presentan las principales características de la actividad en el país.  

 

2. Los estudios sobre el trabajo agrario en Argentina  

 

La problemática agroindustrial ha tenido una larga tradición como objeto de estudio en el 

ámbito académico nacional. Si bien el término agroindustrial se comenzó a utilizar hace pocos 

años, los estudios acerca del trabajo agrario han sido ampliamente desarrollados en nuestro país 
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principalmente por sociólogos/as, historiadores/as y economistas. A continuación, se sintetizan 

las principales líneas de investigación llevadas a cabo en el país dedicadas a estudiar el trabajo 

agrario que se desarrollaron desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la actualidad. Se 

toma como referencia este periodo ya que es a partir de la finalización de la dictadura militar 

que se experimentó un refuerzo de los estudios clásicos sostenido por nuevos abordajes (Neffa 

y Del Bono, 2016). Además, se observó una gran diversidad temática en conjunto con una 

amplia flexibilidad teórica (Giarraca, 1999).  

La etapa de transición democrática significó para las universidades nacionales y los centros de 

investigación regionales la posibilidad de comenzar a recuperar e iniciar investigaciones 

interesadas en el sector agroindustrial. Con esta premisa, se comenzaron a desarrollar estudios 

del tipo estructuralistas que buscaban recuperar las instituciones y las políticas públicas de este 

sector. En general, estos estudios se orientaron a diagnosticar ciertas producciones, regiones o 

problemas socioeconómicos. En esta línea, se llevaron a cabo investigaciones que buscaban dar 

cuenta de los factores tecnológicos, económicos y sociales que influyeron en el salto productivo 

de la región pampeana (Barsky, 1998). Además, se incluyeron otro tipo de trabajos más 

orientados a registrar cambios en la estructura agraria y realizar una caracterización de los 

productores del sector. Se destacan las investigaciones sobre el campesinado (Manzanal, 1990; 

Diez, 2013) y sobre las agriculturas familiares (Cloquell, 2007; Bidaseca, 2014). Por último, 

dentro de esta corriente investigaciones estructuralistas se desarrollaron estudios sobre trabajo 

rural que tuvieron gran influencia de ASET, en ellos, se analizaron los cambios en el mundo 

laboral agrario en relación con los regímenes de acumulación capitalista (Benecia y Forni, 1996; 

Forni, Benecia, Neiman y Aparicio, 1988).  

Paralelamente, otra corriente de estudios propuso analizar el impacto que generó en Argentina 

la expansión de la agroindustria y los sistemas agroalimentarios (Teubal, 1995; Gutman y Gatto, 

1990). Los estudios realizados en esta línea incorporaron nuevas maneras de mirar al sector 

agrario relacionándolo con la economía y en particular, con la economía globalizada. Se 

incluyen en este marco, las investigaciones tendientes a explorar la actividad agroindustrial en 

diferentes producciones locales como: la agroindustria frutícola del valle de Rio Negro (Bendini 

y Bonaccorsi, 1998), las agroindustrias del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) (CEPA, 1983) y 

las articulaciones agroindustriales en el complejo cervecero (Pastore y Teubal, 1992) entre 

otros.  
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Una tercera línea de investigaciones propuso analizar al mundo social agrario desde una nueva 

perspectiva, más ligada a centrar la atención en los actores y sus acciones. Estos trabajos fueron 

abordados ampliamente desde la sociología y antropología; se interesaron en conceptualizar las 

acciones colectivas y las estrategias desplegadas por los nuevos actores y movimientos sociales 

del mundo agrario. Se realizaron análisis desde esta perspectiva sobre: los movimientos sociales 

de mujeres de productores endeudados (Bidaseca, 2000), organizaciones gremiales, 

cooperativas de trabajo rurales y acciones colectivas empresarias (Lissin, 2010; Dossi y Lissin, 

2011).  Además, muchas investigaciones exploraron la expansión de la pelea por los derechos 

de la mujer rural y el espacio en la democracia de las minorías étnicas.   

Ya entrando en la década de los ´90, el contexto económico y social que se experimentó como 

resultado de la aplicación de políticas de corte neoliberal impulsó a los/as investigadores/as a 

analizar y generar aportes significativos sobre la problemática de la pobreza rural (Manzanal, 

1993; Murmis, 1996).  Asimismo, se fueron desarrollando de manera creciente investigaciones 

realizadas por sociólogos/as, antropólogos/as sociales, historiadores/as e incluso agrónomos/as 

que utilizaban una perspectiva de género para señalar las posiciones de subordinación de la 

mujer rural tanto en el ámbito laboral como en el familiar y el doméstico. Los principales temas 

estudiados giraban en torno a la mujer como productora agropecuaria (Biaggi, 1998); y las 

mujeres campesinas y sus experiencias en distintos sectores del país (Basco, 1992; Bravo y 

Garrido, 1993; Giarraca, 1998).  

En esta misma época, la actividad agroindustrial enfrentó una gran reestructuración productiva 

que se dio en el marco de un proceso de globalización y tecnificación del sector.  Los principales 

cambios que atravesó la agroindustria estuvieron ligados a cambios tecnológicos, incremento 

de requerimientos de calidad en la producción y nuevos requisitos de calificaciones y 

competencias (Neiman, 2010). Ante estos cambios, muchas investigaciones se orientaron a 

estudiar las transformaciones en la estructura ocupacional, la difusión de nuevas modalidades 

de intermediación laboral y tercerización (Aguilera, 2001; Bendini y Gallegos, 2002) y la 

presencia y características de la conflictividad laboral agraria (Alfaro, 1999).   

Sin embargo, en los últimos años se ha experimentado una gran diversificación de los temas 

que se estudian en las investigaciones académicas sobre relaciones del trabajo y agroindustria. 

Hay trabajos que recuperan el estudio sobre las formas de organización sindical y las prácticas 

gremiales proponiendo análisis más actuales (Ibarguren, 2017; Jordán, 2014 y Nisman, 2016) 

y otros, que también recuperan cuestiones relacionadas a la contratación y las condiciones de 
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empleo en la actividad (Neiman et al., 2013; Neiman, 2012). Además, se incorporan 

investigaciones que ponen en valor el trabajo campesino (Diez, 2013) y que proponen 

diferenciaciones con los/as asalariados/as rurales (Desalvo, 2011). Por último, se destaca una 

creciente incorporación de la temática de la mujer asalariada en el sector agroindustrial 

(Aparicio, 2012 y Mingo, 2016) y de los estudios sobre género y relaciones laborales en la 

actividad (Mingo, 2013).  

A lo largo de este capítulo, se estudió la conformación del campo de estudio de las Relaciones 

del Trabajo y las principales líneas de investigación que surgieron respecto a los estudios del 

trabajo tanto a nivel global como regional. Además, se incorporó un breve apartado sobre el 

surgimiento de los estudios del trabajo relacionados a la temática agroindustrial. Teniendo en 

cuenta estas nociones, se evalúa en un siguiente capítulo, cómo están compuestos los planes de 

estudio de las carreras de Relaciones del Trabajo y además se indagan cuáles son los contenidos 

curriculares que se incluyen en dichas carreras para determinar si incorporan el área 

agroindustrial.  
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Capítulo II: La agroindustria en la formación profesional de las carreras de Relaciones 

del Trabajo   

 

El presente capítulo propone explorar la formación profesional de las/os estudiantes de 

Relaciones del Trabajo y la incorporación de la temática agroindustrial en la organización 

curricular de estas carreras. En una primera instancia, se establece una definición de los planes 

de estudio y se analiza su relación con los programas y el contenido curricular. Además, se 

exploran las competencias y perfil profesional de los egresados de esta carrera. Esta descripción 

se lleva a cabo teniendo en cuenta un análisis documental y entrevistas realizadas a una 

integrante del equipo de coordinación de la carrera de Relaciones del Trabajo (UNAJ).  

En el segundo apartado, se identifica, en primer lugar, cuántas de las universidades nacionales 

argentinas ofrecen la carrera de Relaciones del Trabajo.  En segundo lugar, se analizan los 

planes de estudio de dichas carreras de Relaciones del Trabajo para determinar si la 

problemática agroindustrial aparece mencionada en sus programas; ya sea en materias 

específicas o en otras del mismo plan. Asimismo, se explora si las instituciones universitarias 

que dictan esta carrera proponen espacios de especialización para el área agroindustrial. Para 

finalizar, se ofrece una mirada de la experiencia de docentes que dictan materias sobre esta 

temática, y se confrontan dichas experiencias con los datos obtenidos del análisis realizado a 

los planes de estudio.  

 

1. Plan de estudios: definición y principales características  

 

Antes de analizar en profundidad las carreras de Relaciones del Trabajo, resulta necesario 

explicitar algunos conceptos acerca de los planes de estudio y su relación con los programas y 

el contenido que allí se incluye.  

El plan de estudios define la estructura básica y el recorrido de los estudiantes. Establece la 

distribución de las divisiones del conocimiento, la asignación de áreas y las materias de estudio 

en cada carrera (Feldman, 2015). Estos planes, proponen un conocimiento que debe ser 

enseñado por el docente, y que es presentado a través de los programas.  

Dichos programas, suelen contener: la fundamentación de la existencia de la materia en el plan 

de estudios, objetivos generales y específicos a alcanzar, modalidades de evaluación, unidades 

y descripción de temas y contenidos, y, por último, la bibliografía propuesta para el curso.  
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Asimismo, se debe tener en cuenta que lo que se enseña no sólo es lo que figura en los temas y 

contenidos de un programa, sino que incluye el modo en el que son presentados, la versión a la 

que se recurre, la profundidad con las que son tratados, su uso en diferentes contextos y por 

supuesto, las propias actitudes del docente frente al conocimiento del área y de su disciplina 

(Feldman, 2015).  

Resulta necesario destacar, también, que los planes de estudios, en tanto piezas claves del 

currículum universitario2, deben ser coherentes con el desarrollo económico, industrial y 

tecnológico, ya que deben articular la educación superior con las necesidades que la sociedad 

y las universidades requieren (Martelo, et. al., 2017). Tal como lo señala la especialista Edith 

Litwin, el currículum universitario refleja las maneras en que la sociedad se vincula con las 

instituciones educativas (Litwin, 2006). No hay que olvidar, además, que las universidades 

forman profesionales y otorgan títulos de grado, por ende, el contenido incluido en estos diseños 

debe fomentar el desarrollo de las competencias profesionales que se esperan de cada egresado. 

En este sentido: 

El perfil profesional es una referencia fundamental del currículum para la formación 
técnico profesional. En primer lugar, orienta el proceso formativo especificando las 
competencias que los estudiantes desarrollarán. En segundo lugar, constituye la principal 
fuente para la identificación de las situaciones problemáticas que el profesional enfrenta en 
su accionar cotidiano y que los docentes utilizarán en el diseño de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje que se desarrollarán en los distintos módulos formativos (Ministerio de 
Cultura y Educación de la República Argentina, 1998).  

 

Por ello, resulta fundamental que los planes de estudio se encuentren en permanente 

actualización, ya que los mismos pueden dejar de responder a las necesidades y valores que lo 

justifican (Morales Muñoz, 2017). En esta misma línea de pensamiento se expresa una 

integrante del equipo de coordinación de la carrera de Relaciones del Trabajo (UNAJ) comenta: 

“insisto en que, una carrera que mira, que sabe leer su tiempo, es una carrera que está pensando 

no solo en autoevaluarse, sino también, actualizar su plan de estudios” (P. F., comunicación 

personal, 12 de junio de 2019).  

Para poder pensar en una reformulación de un plan de estudios, se debe tener en cuenta que esta 

decisión involucra a interesados de la comunidad educativa, estudiantes, egresados, profesores, 

directivos y asociaciones gremiales (Morales et. al., 2017). Sin embargo, como señala la 

 
2 Hortencia Murrillo Pacheco (2019) sostiene que “el currículum representa un proyecto donde de manera implícita 
y explícita se concretan una serie de concepciones ideológicas, socio-antropológicas, epistemológicas, 
pedagógicas y psicológicas, que expresan la orientación e intencionalidad del sistema educativo” (p. 1).  
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responsable entrevistada, “un plan de estudios no se puede cambiar con solo cambiar un 

archivo, sino que tiene que pasar por el Consejo Superior, debe ser aprobado por el Ministerio 

de Educación y la CONEAU3”. Además, añade: “todo proceso de reforma de una carrera es una 

decisión política, cuando digo una decisión política, quiero decir, de política institucional, 

política académica, de avanzar conjuntamente, de saber que las carreras necesitan actualizarse” 

(P. F., comunicación personal, 12 de junio de 2019).  

Por lo expuesto hasta aquí, resulta claro que la elaboración de un plan de estudios de una carrera 

universitaria es un proceso complejo, y político antes que técnico, en el que intervienen distintos 

actores con sus propias miradas y prioridades. Un proceso complejo pero en algún sentido 

siempre en revisión ya que tal como reflexiona Litwin (2006), el desafío del currículum 

universitario, y puede extenderse a los planes de estudios, “es su posibilidad de cambio, 

reconociendo que no debiera cristalizarse, si atendemos a los desarrollos de la ciencia y la 

tecnología en cualquiera de los campos profesionales o académicos, y a las necesidades y 

requerimientos de nuestra sociedad en pos de la equidad” (p.31) 

La caracterización realizada en este apartado permitirá un mejor análisis de los planes de estudio 

de las carreras de Relaciones del Trabajo y de los programas de las materias incluidos en dichos 

planes para determinar si incorporan la temática agroindustrial.  

 

2. Relevancia de la temática agroindustrial en las carreras de Relaciones del 

Trabajo  

 

A fin de establecer qué universidades públicas nacionales dictan la carrera de Relaciones del 

Trabajo, se consultó el registro de las instituciones inscriptas en el Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN). Actualmente este consejo regula 544 universidades públicas nacionales. 

Al examinar las páginas institucionales de cada una de estas casas de estudio se puede 

determinar que solo ocho de ellas dictan la carrera Relaciones del Trabajo, en algunos casos 

con el nombre de Relaciones Laborales.  

 
3 La CONEAU es la sigla que identifica a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. 
Creada en 1996, es un organismo descentralizado que funciona bajo la jurisdicción del Ministerio de la Nación. 
Sus funciones están focalizadas en la evaluación y acreditación de las carreras e instituciones universitarias. 
https://www.coneau.gob.ar/coneau/que-es-la-coneau/ 
4 El listado completo se puede consultar en el “Anexo”.  
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Las universidades que dictan carreras de Relaciones del Trabajo son: Universidad Nacional 

Arturo Jauretche (UNAJ5), Universidad de Buenos Aires (UBA6), Universidad Nacional de La 

Matanza (UNLaM7), Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ8), Universidad 

Nacional de Moreno (UNM9), Universidad Nacional del Nordeste (UNNE10), Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQUI11) y Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF12).  

El análisis de la organización curricular de estas carreras evidencia que tan sólo tres de ellas 

dictan materias dedicadas a la agroindustria, estas instituciones son: UNAJ, UBA y UNM.  Los 

planes de estudio de estas carreras se analizan en el siguiente capítulo, dado que resulta 

necesario examinar en profundidad los programas que allí se incluyen para comprender qué 

temáticas se abordan, desde qué perspectivas teóricas y cómo influye la mirada del educador 

sobre la enseñanza de este tema.   

Sin embargo, todavía falta examinar si las universidades que ofrecen la carrera de Relaciones 

del Trabajo incluyen la temática en otros programas de sus respectivos planes de estudio o si la 

analizan en algún espacio de especialización posterior a la carrera de grado.  

Al estudiar cada plan de estudios13 con sus respectivos programas de cada materia, se pudo 

establecer, que solo la carrera de Relaciones Laborales de la UNLaM incluye una unidad 

dedicada a estudiar el fenómeno del trabajo rural en la asignatura Sociología del Trabajo. Por 

su parte las universidades UNLZ, UNNE, UNQUI y UNRAF no mencionan la temática en 

ningún programa de las asignaturas que componen sus planes de estudio de la carrera de 

Relaciones del Trabajo.     

Teniendo en cuenta esto, se procedió a indagar si alguna de las instituciones universitarias que 

se tuvieron en cuenta para este estudio brindan espacios de especialización en el área. Al 

 
5 La Universidad Nacional Arturo Jauretche, fundada en 2011, creó su carrera de Relaciones del Trabajo en el 
mismo año.  
6 La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, creó su carrera de Relaciones del Trabajo en 1978.  
7 La Universidad Nacional de La Matanza, fundada en 1989, creó su carrera de Relaciones del Trabajo en 1991.  
8 La Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fundada en 1972, creó su carrera de Relaciones Laborales en 
1976.  
9 La Universidad Nacional de Moreno, fundada en 2011, creó su carrera de Relaciones del Trabajo en el mismo 
año.  
10 La Universidad Nacional del Nordeste, fundada en 1956, creó su carrera de Relaciones Laborales en 1956.  
11 La Universidad Nacional de Quilmes, fundada en 1992, creó su carrera de Gestión de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales en 2015.  
12 La Universidad Nacional de Rafaela fundada en 2016, creó su carrera de Relaciones del Trabajo en el mismo 
año.  
13 Los planes de estudios de las ocho carreras dedicadas a las Relaciones del Trabajo se pueden consultar en el 
“Anexo”.  
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analizar las páginas institucionales de cada universidad se pudo determinar que solo la UNNE 

dicta una especialización en Gestión de la Empresa Agropecuaria. Cabe aclarar que esta 

propuesta, tal como se indica en su programa, no está dirigida específicamente a graduados en 

Relaciones del Trabajo, sino que está abierta a profesionales de distintas áreas afines.   

En el próximo apartado, se indaga por qué la agroindustria no tiene un lugar específico y no es 

considerada en la mayoría de los planes de estudio de las carreras de Relaciones del Trabajo.  

 

3. Experiencias de docencia en el área agroindustrial  

 

Para tratar y comprender mejor la presencia mínima de la temática agroindustrial, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a docentes que enseñan materias sobre agroindustria en las 

carreras de Relaciones del Trabajo de UNAJ y UNM. Asimismo, se entrevistó a una docente 

de UNAJ que es egresada de la carrera de Relaciones del Trabajo (UNLaM) y a una integrante 

del grupo que participa de la coordinación de la carrera de Relaciones del Trabajo de UNAJ.  

En estas entrevistas, surgieron cuestiones muy importantes que se quieren destacar en este 

trabajo. Una de ellas, es que las/os docentes que se encuentran a cargo de las materias dedicadas 

a la agroindustria en las carreras de UBA, UNM Y UNAJ no son egresadas/os de carreras de 

Relaciones del Trabajo; por el contrario, son profesionales del área de Sociología y 

Antropología que desde sus disciplinas se especializan en el área agroindustrial. Ante este 

panorama, se consultó con estos/as docentes si recibieron formación en el área agroindustrial 

durante el desarrollo de su carrera de grado.  

Una de las docentes entrevistadas, es antropóloga y enseña temáticas agroindustriales; al 

respecto comenta que: “En plena carrera recibí formación, pasa que yo, me formé una provincia 

[Misiones] que es prácticamente rural por sus actividades económicas. Nosotros tenemos en 

tercer año, antropología rural que es una materia anual” (D. C., comunicación personal, 10 de 

junio de 2019).  

Otro docente señala: “Yo estudié Sociología en la UBA hace muchos años y el tema del sector 

agropecuario lo teníamos en una optativa que era Sociología Rural” (L.L, comunicación 

personal, 4 de julio de 2019).  

Además, otro entrevistado que imparte una materia dedicada a esta temática en UNM menciona: 

“La carrera de Sociología en la UBA tiene hasta una orientación en Estudios Rurales. El 
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doctorado también tiene una orientación en Estudios Rurales, y está la materia de Sociología 

Rural” (P. G., comunicación personal, 9 de mayo de 2019).  

En contraposición, cuando se consultó a una docente egresada de la carrera Relaciones del 

Trabajo en UNLaM con la misma pregunta, respondió:  

El empleo agrario, por lo menos en la carrera que yo estudie y hoy todavía se sostiene el 
mismo plan de estudios, no está como una materia específica, simplemente, cuando vez 
derecho individual o derecho colectivo lo único que te mencionan es que son trabajadores 
cuyas relaciones del trabajo están cubiertas por otras normativas (G. P., comunicación 
personal, 17 de Diciembre de 2018).  

 

Para L.L, esta ausencia de la temática en la formación de Relaciones del Trabajo puede estar 

ligada a que:  

Es un campo de estudio, un sector de actividad que se conoce muy poco… y la mayoría de 
las veces nos encontramos con que lo único que se ha visto está relacionado a una época 
histórica que queda mucho tiempo atrás con el modelo agroexportador. De hecho, las 
relaciones sociales que se entablan en la actualidad son muy diferentes a las de esa época 
(L.L., comunicación personal, 4 de Julio de 2019).  

 

Asimismo, la integrante de la coordinación de la carrera de Relaciones del Trabajo (UNAJ) 

advierte el peso de ciertas ideas en torno a lo que es ser un/a licenciado/a en Relaciones del 

Trabajo, comenta que: “el licenciado en Relaciones del Trabajo piensa el mundo como una 

oficina de Recursos Humanos, es decir, las curriculas de Relaciones del Trabajo piensan el 

mundo como oficinas de Recursos Humanos, empresas” (P. F., comunicación personal, 12 de 

Julio de 2019).  

En la misma línea, D. C menciona que: “Las relaciones del trabajo tienen una tradición bastante 

urbana e industrial. Cómo pensar el capital y el trabajo solo en ámbitos de fábrica” (D. C., 

comunicación personal, 10 de Junio de 2019).   

Para poder romper esta tradición urbana y fabril, L.L. menciona que es importante que los 

estudiantes:  

Puedan conocer la dinámica de esas relaciones del trabajo en otro sector de actividad que 
es muy diferente, muy diferente a lo urbano, es muy diferente en términos de empleo, 
diferente entre las relaciones que se entablan entre patrones y peones, o asalariados rurales. 
(L.L., comunicación personal, 4 de Julio de 2019).  

 

En este sentido, P. G., añade que:  
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El trabajo agrario es una rama más y un rubro más de la economía. Entonces me parece que 
lo agrario en relaciones del trabajo está fundamentalmente justificado por el tipo de país en 
el que estamos insertos, y al cual la universidad debe responder… mediante el 
reconocimiento de problemáticas y egresados en esta área (P. G., comunicación personal, 
9 de Mayo de 2019).   

 

No solo se considera necesario que se incorpore esta área de estudio porque se justifica 

su importancia económica y social, sino que, como señala L.L., este tipo de 

conocimientos en los planes de estudio puede generar:  

Un campo de trabajo también, porque cada vez más con la tecnificación del sector hubo un 
ingreso fuerte de lógicas urbanas o sistemas de contratación, o de control o de gestión que 
para los estudiantes también es una posibilidad o una salida para conseguir un empleo al 
graduarse (L. L., comunicación personal, 4 de Julio de 2019).  

 

Sus respuestas resultan muy interesantes y permiten dar cuenta del valor ineludible que tiene la 

interdisciplinariedad en la formación profesional de las carreras de Relaciones del Trabajo y en 

la producción del saber. Sin embargo, se observó una gran ausencia de este campo de estudio a 

la hora de aportar conocimiento específico sobre el desarrollo de la temática agroindustrial.  

Esta falta de formación en el área por parte de las carreras de Relaciones del Trabajo explicaría 

porque no hay docentes egresados/as de esta carrera enseñando temáticas agroindustriales y 

porque existe una carencia de investigaciones sociales que den cuenta de este tema desde la 

perspectiva de un/a licenciado/a en Relaciones del Trabajo.  

Asimismo, las entrevistas presentadas indican que existe un fuerte peso de ciertas “tradiciones” 

o “imaginarios sociales” arraigados en el campo de las relaciones del trabajo, que se relacionan 

con la mirada urbana/fabril que ha tenido esta disciplina desde sus inicios en la época de la 

revolución industrial. Esta mirada ha provocado que los/as estudiantes de Relaciones del 

Trabajo asocien las oficinas de recursos humanos como una única salida laboral posible, 

obstaculizando de este modo, sus posibilidades de pensar nuevos espacios para el desarrollo 

profesional luego de obtener el grado.  

A lo largo de este capítulo, se han explorado los planes de estudio de las carreras de 

Relaciones del Trabajo que se dictan en el país. Este análisis permitió observar en una 

primera instancia, que las relaciones del trabajo no son ampliamente estudiadas en las 

universidades nacionales de nuestro país. Y luego, que la agroindustria no es un tema 

analizado en profundidad en la mayoría de estas carreras. Por ende, resulta fundamental 
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que comiencen a fomentarse algunos cambios en los planes de estudio que incluyan y 

entiendan la relevancia que tiene la actividad agroindustrial para la estructura económica 

y social del país.  

En el siguiente capítulo, se exploran en profundidad los programas dedicados a la 

agroindustria que se dictan en las tres carreras de Relaciones del Trabajo mencionadas 

anteriormente.  
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Capítulo III: Análisis de los programas sobre Agroindustria  

 

En este apartado, se realiza un análisis crítico de los programas dedicados a la temática 

agroindustrial que se dictan en las carreras de Relaciones del Trabajo de las siguientes 

universidades: UBA, UNM y UNAJ.  

En una primera instancia se relevan aspectos formales de cada una de las materias, tales como: 

el lugar que ocupa en su respectivo plan de estudios, la metodología de evaluación, los objetivos 

generales y específicos, y la bibliografía.  

Luego, se presenta un análisis comparativo sobre estos tres programas que busca exponer las 

principales características de la enseñanza de la temática agroindustrial en dichas carreras. 

Dentro de este análisis, se explora si estas materias proponen la utilización de una perspectiva 

de género en el tratamiento de la temática curricular. Por último, se observa si esta área de 

estudios constituye una competencia relevante en el perfil profesional de las carreras de 

Relaciones del Trabajo que dictan estas asignaturas.  

 

1. Presentación y caracterización de las tres asignaturas dedicadas a la Agroindustria14  

1.1 Estudio de Caso A: materia “Relaciones del Trabajo en la Agroindustria” de la 
Universidad de Buenos Aires.  

 

Esta asignatura se dicta en el quinto año de la carrera Relaciones del Trabajo que pertenece a la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; se oferta de modo 

cuatrimestral y tiene el carácter de optativa. El programa15  plantea una asistencia a clases 

teórico-prácticas de cuatro horas semanales; para acreditar este curso se debe aprobar 

evaluaciones presenciales y domiciliarias. 

La materia propone como objetivo general:  

Analizar y comprender las características y los cambios que se han producido en las 
relaciones entre el capital y el trabajo en el sector agroindustrial de la Argentina durante 
las últimas décadas, considerando estrategias empresariales, el funcionamiento de los 
mercados de trabajo, el papel del Estado y los comportamientos de las organizaciones 

 
14 En el “Anexo” figuran, en su versión completa, los tres programas de las asignaturas que se analizan en este 
capítulo. 
15 Este apartado se elaboró a partir del programa de la materia “Relaciones del Trabajo en la Agroindustria” del 
año 2019.   



27 
 
 

gremiales de trabajadores y empresarios (Programa de la materia Relaciones del trabajo en 
la Agroindustria, Universidad de Buenos Aires, 2019).  

Y como objetivos específicos:  

Caracterizar el desarrollo reciente del sector y su participación en la economía y el 
empleo. Analizar las particularidades del trabajo y los mercados de trabajo en la 
agricultura y en la agroindustria. Identificar los principales procesos atravesados por la 
agricultura familiar desde el período post devaluación. Describir el surgimiento y 
características de las organizaciones de representación de intereses en el sector. 
Comprender los principales marcos legales que regulan la actividad laboral en el agro, 
enfatizando al estudio de la ley de trabajo agrario y analizar la situación de dos complejos 
agroindustriales seleccionados (Programa de la materia Relaciones del Trabajo en la 
Agroindustria, Universidad de Buenos Aires, 2019).  

Este programa desglosa los contenidos en cinco módulos: 

Módulo 1. El desarrollo de la agroindustria en la Argentina. Evolución reciente: 
participación en la economía y el empleo. Principales sectores. Diferencias regionales y 
por producto. Tecnología y empleo.  

Módulo 2. El trabajo en el agro argentino. Cambios en la organización del trabajo y sus 
efectos sobre los mercados de trabajo. Tercerización: la difusión del contratismo de 
maquinaria y la expansión y el papel de la intermediación laboral. Las características 
particulares y los cambios en la agricultura familiar pampeana.  

Módulo 3. Actores de representación de intereses en el agro argentino: las entidades 
gremiales tradicionales. Las nuevas organizaciones de representación de intereses surgidas 
en las últimas décadas. Sindicalismo agrario: historia, estructura y demandas. 

Módulo 4. La legislación laboral y la negociación colectiva en el agro. El papel de la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Estructura y funciones. El Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). La nueva Ley de Trabajo Agrario y 
su reglamentación.  

Módulo 5. Análisis de dos complejos agroindustriales. La articulación entre agro e 
industria. Tensiones y conflictos. El papel de los entes de regulación. Los efectos sobre el 
trabajo de los cambios tecnológicos y productivos (Programa de la materia Relaciones del 
Trabajo en la Agroindustria, Universidad de Buenos Aires, 2019).  

 

Respecto de la bibliografía, se presentan textos de consulta obligatoria para cada uno de 

los módulos y se estudia la Ley N°. 26.727/12 de Trabajo Agrario.  

 

1.2. Estudio de Caso B: materia “Relaciones del Trabajo en la Economía Rural” de la 

Universidad Nacional de Moreno.  
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Esta asignatura16 se oferta en el quinto año de la carrera Relaciones del Trabajo, perteneciente 

al Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno. Se 

dicta de manera cuatrimestral y obligatoria y puede ser cursada de modo regular o libre. Para 

poder participar de este curso se debe aprobar las materias: Sociología, Procesos y Organización 

del Trabajo y Derecho Laboral II.  

El programa plantea una carga horaria de tres horas semanales y como método de evaluación 

requiere de la aprobación de dos exámenes parciales y un trabajo práctico.  

Con respecto a los objetivos generales se plantea:  

Distinguir las especificidades de la relación laboral en el ámbito rural. Conocer en detalle 
las características institucionales y los intereses particulares de los principales actores 
sociales involucrados en las relaciones del trabajo en la economía rural, y adquirir los 
conocimientos generales y específicos (de las distintas subramas del sector) sobre la 
negociación colectiva y demás normativas que regulan las relaciones del trabajo en la 
economía rural (Programa de la materia Relaciones del trabajo en la economía rural, 
Universidad Nacional de Moreno, 2017).  

Para poder cumplir con estos objetivos se estructuran las temáticas en cuatro unidades:  

Unidad 1. El sector agropecuario. Principales características y transformaciones recientes. 
El sector agrario en Argentina. subsectores y diferenciales regionales. La participación del 
sector en la economía. Cambios tecnológicos y desarrollo de la agroindustria mundial.  

Unidad 2. El mundo del trabajo. Estructura ocupacional. Trabajo permanente y transitorio. 
Intermediación laboral. Estrategias empresariales de reclutamiento, contratación y 
utilización de trabajadores. Multiocupación y pluriactividad. Representación sindical y 
organización.  

Unidad 3. Instituciones y normas que regulan el trabajo agrario. El nuevo régimen de 
trabajo agrario (Ley N° 26.727). Antecedentes de legislación sobre trabajo agrario. 
Estructura y principales atribuciones del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores 
Agrarios (RENATEA) y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). El servicio 
público de empleo agrario. Los convenios de corresponsabilidad Gremial.  

Unidad 4. Calidad del empleo agrario. Precariedad, informalidad y registro. Migraciones 
laborales. Trabajo infantil. Trata para la explotación laboral (Programa de la materia 
Relaciones del Trabajo en la Economía Rural, Universidad Nacional de Moreno, 2017).  

En cada una de estas unidades se presenta bibliografía tanto obligatoria como optativa 

acorde a la temática presentada. 

 

 

 
16 Este apartado se elaboró a partir del programa de la materia “Relaciones del Trabajo en la Economía Rural” 
del año 2016. La asignatura se dicta en la carrera Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Moreno.  



29 
 
 

 

1.3 Estudio de Caso C: materia “Relaciones del Trabajo en la Agroindustria” de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche.  

 

La materia17 se imparte en el quinto año de la carrera Relaciones del Trabajo, que forma parte 

del plantel de carreras que ofrece el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche. Se oferta de modo cuatrimestral y es obligatoria. Para 

poder cursarla es necesario tener aprobadas las materias: Análisis Económico y Modelos de 

Desarrollo, Políticas de Empleo en Argentina y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.  

La materia propone una participación áulica de cuatro horas semanales y para su aprobación se 

requiere la realización de un informe técnico sobre un complejo agroindustrial y la elaboración 

de un ensayo sobre un tema transversal abordado en la materia.  

Se establece como objetivo general:  

Comprender y problematizar las relaciones del trabajo en el medio rural a partir del análisis 
del sector agroindustrial de la Argentina, sus principales características y transformaciones 
contemporáneas (Programa de la materia Relaciones del Trabajo en la Agroindustria, 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, 2019).  

Respecto de los objetivos específicos se plantea:  

Introducir a los estudiantes en los problemas relativos a la relación entre el capital y trabajo 
en el sector agropecuario. Debatir y caracterizar las relaciones del trabajo en la 
agroindustria desde una perspectiva histórica que permita identificar los principales actores 
sociales agrarios y las políticas para el sector: las relaciones entre estado, mercado y 
representaciones gremiales. Abordar desde una mirada crítica los temas relevantes y 
actuales sobre el trabajo rural y de los mercados de trabajo en el agro, a partir de estudios 
de caso en Argentina e incorporar y construir herramientas metodológicas para la 
investigación social y la práctica profesional (Programa de la materia Relaciones del 
Trabajo en la Agroindustria, Universidad Nacional Arturo Jauretche, 2019).  

El programa incorpora siete unidades temáticas:  

Unidad 1. Trabajo rural en el agro argentino y latinoamericano. La problematización del 
trabajo agrario. Relaciones entre capital y trabajo en el medio rural. Debates clásicos y 
preguntas contemporáneas. Desarrollo capitalista en el agro y diferenciación social: 
campesinos y asalariados. Los sujetos en el trabajo agrario y su inserción en el modelo de 
acumulación capitalista. El trabajo y su desarrollo histórico y social en el agro argentino. 
Fragmentación de los mercados laborales y formas de organización del trabajo.  

Unidad 2. Agroindustria y agronegocio en la Argentina. Articulación vertical de la 
producción: los complejos agroindustriales en la Argentina. Encadenamientos productivos 

 
17 Este apartado se elaboró a partir del programa de la materia “Relaciones del Trabajo en la Agroindustria” del 
2019.   
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entre el agro y la industria. Su evolución reciente. Su peso en la economía y en el empleo. 
Transformaciones en la actividad. Cambio tecnológico y normativas internacionales. 
Principales sectores y sus diferencias regionales y por producto.  

Unidad 3. Estado y políticas públicas en el sector agrario. Capacidades estatales y políticas 
públicas. Políticas y modelos de desarrollo implementadas en el agro en Argentina. La 
innovación tecnológica y su impacto en la producción y en el trabajo. El conflicto ganadero 
del 2006 como antecedente del 2008. Retenciones y Conflicto del 2008.  

Unidad 4. Trabajo rural y legislación laboral. Cambios en las normas. Estatuto del peón 
rural. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario, su estructura y funciones. El RENATRE 
y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). La nueva 
ley de trabajo agrario y su reglamentación.  

Unidad 5. Conflictividad Laboral y Sindicalismo Agrario. Actores y representación de 
intereses en el agro argentino. La organización sindical en el medio rural argentino. Las 
entidades tradicionales, las nuevas entidades técnicas, las entidades por productos. El 
sindicalismo agrario y su trayectoria. Conflictividad laboral.  

Unidad 6. Trayectorias sociales y laborales en el agro. El trabajo golondrina. Empleo y 
migraciones. Género, juventud y arraigo en el sector rural. El problema de la inserción 
temprana en el trabajo rural. Trabajo y salud. Empleo agrario y desigualdades sociales. 
Transformaciones y reconfiguraciones del trabajo según actividad.  

Unidad 7. Productores del conurbano sur. Caracterizar la particularidad del contexto local 
y la situación del cordón frutihortícola del conurbano sur: cambios sociales y productivos. 
Comunidad, formas de producción, comercialización, saberes, tradiciones, etnia (Programa 
de la materia Relaciones del Trabajo en la Agroindustria, Universidad Nacional Arturo 
Jauretche, 2019).  

 

Todas estas temáticas son estudiadas en base a bibliografía tanto optativa como 

obligatoria.  

 

2. Análisis comparativo 

 

En los aspectos formales, los programas tienen algunas similitudes y también diferencias. Por 

ejemplo, tanto la materia de la UBA como la de la UNAJ tienen una carga horaria de 4 horas 

semanales. En cambio, la de UNM,  es de tres horas semanales.  

Una diferencia significativa es el carácter optativo de la asignatura de la UBA. Esta condición 

da cuenta de una decisión curricular que indicaría un carácter subsidiario de la temática 

agroindustrial como contenido a ser enseñado y aprendido por todo el estudiantado de la carrera. 

En los otros dos casos, se trata de materias de carácter obligatorio y con régimen de 

correlatividad. Para acreditar el curso de la materia de UNM se deben tener aprobados 

conocimientos previos en el área de la Sociología del Trabajo y Derecho. Mientras que en 



31 
 
 

UNAJ, se debe tener aprobados conocimientos previos sobre Economía, Políticas de Empleo y 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.  

En lo que respecta a la metodología de evaluación, los programas de UBA y UNM proponen 

métodos clásicos basados en exámenes escritos y trabajos prácticos. En el caso de UNAJ, se 

proponen herramientas metodológicas más orientadas a la práctica profesional y la 

investigación social, ya que, para aprobar este curso se debe realizar un informe técnico y un 

ensayo sobre temas vistos en el programa.  

Sobre las temáticas planteadas, se observa que en el caso UBA se aborda a la agroindustria de 

manera global. Se estudian las particularidades del trabajo y los mercados de trabajo 

agroindustriales, y también de la agricultura familiar. Asimismo, ocupan un lugar en los 

contenidos, los análisis sobre las entidades gremiales y sindicales y otros actores de 

representación de intereses del sector. Además, se estudia la legislación laboral y la negociación 

colectiva en la actividad. 

En el caso del programa de UNM se propone un análisis del sector agrario que incluye también 

a la agroindustria. A diferencia de la propuesta de UBA, esta materia profundiza el estudio de 

la estructura ocupacional en el agro y analiza la contratación, la intermediación, el 

reclutamiento y la selección de los trabajadores agrarios. También se explora la representación 

sindical y las principales instituciones que regulan el trabajo en esta actividad. Luego se estudia 

la calidad del trabajo agrario: precariedad, informalidad y registro. Y, por último, se relacionan 

dichas nociones con la migración laboral y el trabajo infantil.   

La materia presentada por UNAJ trabaja cuestiones similares a las del programa de UNM. Se 

problematiza el trabajo agrario y se analiza la agroindustria, la legislación laboral, las 

desigualdades sociales en el agro, la migración interna y la inserción laboral temprana en la 

actividad. Además, se estudia la agroindustria y el agronegocio; el peso de la actividad en la 

economía y en el empleo; el Estado y las políticas públicas para el sector y las particularidades 

de las/os productoras/es del conurbano sur.  

Al momento de examinar la bibliografía propuesta para cada programa, se observa que en los 

tres casos estudiados existe una concordancia entre las temáticas planteadas y la bibliografía 

seleccionada. Sin embargo, hay que resaltar que la materia optativa de la UBA presenta una 

escasa cantidad de textos de consulta obligatoria. En contraposición, las otras dos carreras 

proponen en sus programas una gran cantidad de textos de consulta tanto obligatoria como 

optativa. 
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Existe una cuestión que no puede pasarse por alto en lo que refiere a la enseñanza en la 

educación superior universitaria, y es que el contenido curricular que se establece en los 

distintos programas no son solo los temas y unidades que se presentan. El contenido curricular 

también incluye de manera implícita, la mirada propia de la/el docente que dicta la materia y su 

relación con el conocimiento del área y de su propia disciplina.  

En el caso de los tres programas presentados, se observó que los/as docentes que dictan estas 

materias no son egresados de la carrera de Relaciones del Trabajo y que la mirada que aportan 

desde sus especialidades en Sociología y Antropología se traduce tanto en la selección de la 

bibliografía cómo en la perspectiva con la que se aborda el tema.  

En el caso de la bibliografía, los tres programas presentan una gran cantidad de trabajos 

realizados desde perspectivas sociológicas y antropológicas y en menor cantidad se incluyen 

textos con miradas desde la Historia y la Economía. Asimismo, se destaca que en ninguna de 

las materias se proponen textos realizados por especialistas en Relaciones del Trabajo. Esta 

ausencia, puede tener varias razones entre las que seguramente se cuenta la influencia de la 

formación del cuerpo docente. Pero, también, admite ser considerado si no influye en ello, la 

escasa atención que recibe la temática en la formación profesional y académica de los 

especialistas en Relaciones del Trabajo, que haga que no resulte un área atractiva para investigar 

por ellos.   

Respecto del tratamiento de la temática, se observa que la materia dictada en la carrera de UBA 

ofrece una mirada más orientada hacia la Sociología por sobre la perspectiva interdisciplinaria 

de las relaciones del trabajo; ya que en dicho programa se plantea un análisis centrado en 

estudiar las distintas organizaciones que componen los mercados de trabajo en la agroindustria 

y su relación con el entorno social y económico. 

El programa de UNM, incorpora una mirada más amplia en el tratamiento del contenido 

curricular. En él se estudian los temas desde una perspectiva sociológica y se incorpora también, 

una mirada que hace referencia a la Economía y al Derecho.  

En el caso de la materia que se dicta en UNAJ, se observa que ofrece una mirada 

interdisciplinaria en el tratamiento de la temática. Se estudian los diferentes contenidos teniendo 

en cuenta perspectivas que van desde la Antropología y la Sociología hasta la Economía, el 

Derecho y la Historia.  
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También resulta interesante poder determinar si en estos programas se incorpora una 

perspectiva de género en la enseñanza de la temática industrial que permita provocar en los y 

las estudiantes una reflexión sobre el impacto del género18 en el mundo del trabajo 

agroindustrial.  

Este interrogante se plantea teniendo en cuenta que en los últimos cinco años se ha 

experimentado un gran proceso de profundización y ensanchamiento de las políticas de género 

en las universidades nacionales, y que recoge una lucha de más largo aliento que iniciaron, en 

la década del ochenta, las feministas universitarias cuando se crearon las primeras áreas de 

género en las universidades.  (Morgade, 2018, Torlucci et al., 2019) 

Este proceso que se aceleró al calor del movimiento feminista en las calles y del Movimiento 

Ni una Menos, en especial, posibilitó la instalación del problema de la violencia en la agenda 

universitaria; la transversalización del enfoque de género en las actividades de investigación y 

formación, y en las políticas institucionales (Torlucci, et al., 2019). Un hito importante de este 

proceso fue la creación, en 2015, de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra 

las Violencias19 (conocida por su sigla RUGE) y fue institucionalizada por el CIN como parte 

de su estructura, en el  2018. La RUGE trabaja en la creación y profundización de los protocolos 

y espacios de intervención en casos de violencia de género, la transversalización de la 

perspectiva de género en la formación e investigación y la construcción de planes o políticas de 

igualdad en las universidades.  

Más recientemente, en el año 2019, tuvo lugar otro acontecimiento importante en pos de 

erradicar la violencia y la discriminación en las universidades: la adhesión del CIN a la Ley 

27.499, conocida como Ley Micaela20. Su objetivo es promover la capacitación obligatoria en 

materia de género y violencia contra las mujeres para todas las autoridades superiores, docentes, 

no docentes y estudiantes de las instituciones universitarias inscriptas en este consejo.   

Ateniendo a esta situación, resulta interesante examinar los programas de las materias a la luz 

de estas nuevas demandas de la vida universitaria. Al respecto, se observa que en la materia de 

 
18 De acuerdo con Joan Scott (1990), el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 
las diferencias percibidas entre los sexos y es una forma primaria de poder. Autoras posteriores, como Judith 
Butler, realizaron aportes sustanciales que revisan la categoría de género. Al respecto ver Dora Barrancos 
(2008).  
19 La RUGE se constituyó en 2015, en un acto inaugural que se realizó en la Universidad Nacional de San 
Martín, y del que participaron 20 universidades, facultades e institutos. Actualmente está presidida por  Sandra 
Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes.  
20 La Ley 27.499 fue impulsada tras el femicidio  de la joven estudiante Micaela García, ocurrido en abril de 
2017, en la localidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.  
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UNAJ se propicia una aproximación a la Agroindustria desde la perspectiva de género mediante 

la inclusión de material bibliográfico referente a el trabajo femenino en la agricultura, la brecha 

de género en la actividad y el rol de la mujer en determinadas producciones agroindustriales. 

No así en las materias de UBA y UNM.     

Esta presencia del “género” en la materia de la UNAJ debe enmarcarse en la decisión del equipo 

docente y en la preocupación de la Coordinación de la carrera de que tal enfoque esté presente 

en las asignaturas impartidas.  P. F. señala que este tema fue parte del proceso de selección de 

los docentes, ya que:  

era fundamental que el perfil de las/los docentes que estaban a cargo, tengan la cuestión de 
género. Es decir, poder pensar las problemáticas de la mujer rural, las campesinas, y como 
eso dialogaba con otros ejes que ya habíamos visto previamente en la carrera… Sobre todo, 
porque es un tema muy candente, hay muchas demandas de las mujeres que están 
inconclusas; primero porque su trabajo aparece como calidad de ayuda, porque aparece 
como parte del colectivo familiar y porque hay muchos estudios recientes que empezaron 
a desarrollar el lugar de mujeres protagonistas, por ejemplo, en las empacadoras de limones, 
en la producción del sector de vinos y conservas, en los productos regionales. Entonces el 
rol de la mujer es clave, pero también parece interesante recuperarlo desde un lugar 
reivindicativo (P. F., comunicación personal, 12 de Julio de 2019).  

 

A modo de conclusión de este análisis comparativo, se ha observado, en primer lugar, que el 

carácter obligatorio de las asignaturas impartidas en UNAJ y UNM da cuenta de una decisión 

institucional de considerar a la Agroindustria como un contenido que debe ser impartido a todo 

el alumnado. Esto significa asegurarse que los/as egresados/as de ambas instituciones 

recibieron formación en dicha temática. En segundo lugar, se identificó la impregnación de la 

formación académica de los equipos docentes a la hora de definir el abordaje, los temas y la 

bibliografía de las materias. Todos ellos están integrados por sociólogos y antropólogos. Al 

respecto, se postula como una posible razón para explicar esta ausencia de profesionales de las 

Relaciones del Trabajo, al poco lugar que la temática agroindustrial  tiene en la formación de 

grado. Finalmente, se observa que la asignatura de la UNAJ se distingue por dos significativos 

aspectos. El primero: la apuesta por contribuir a la formación profesional y la investigación, 

hecho que se atestigua en la metodología y la evaluación propuestas, y  la presencia del 

“género”.  
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Conclusiones  

 

A lo largo de esta investigación, se ha realizado un análisis de las carreras de Relaciones del 

Trabajo pertenecientes a universidades públicas nacionales para determinar el nivel de 

relevancia que le asignan a los estudios sobre el trabajo en el ámbito agroindustrial.  

Para comenzar, cabe destacar que en el país solo existen ocho universidades públicas 

nacionales, que dictan la carrera de Relaciones del Trabajo; es una baja oferta si se tiene en 

cuenta que en la actualidad son cincuenta y cuatro las instituciones de educación superior 

reguladas por el CIN. Además, existe una gran tendencia hacia la centralización del 

conocimiento en la provincia de Buenos Aires, ya que, de esas ocho carreras solo dos se dictan 

fuera de esta provincia.  

Asimismo, y de acuerdo con el estudio realizado sobre los planes de estudios y programas de 

esas ocho carreras, se observa que la mayoría de ellas no estudian la temática agroindustrial. La 

poca atención recibida resulta llamativa dada la relevancia que la Agroindustria aún conserva 

en el desarrollo social y económico del país. 

Otro punto importante que arroja esta investigación indica que son especialistas de otras 

ciencias sociales las/los que actualmente enseñan temáticas agroindustriales en las carreras de 

Relaciones del Trabajo. Esto plantea una serie de interrogantes: ¿Esta situación se debe a la 

escasa formación recibida en la formación de grado; una formación de grado, además, 

fuertemente anclada en el mundo del trabajo  industrial? ¿influirá, también, el carácter 

fuertemente profesionalista de las carreras de Relaciones del Trabajo? ¿Hasta qué punto, las 

carreras de Relaciones del Trabajo alientan a sus estudiantes a la investigación social? Además, 

al no considerar los estudios acerca del trabajo agroindustrial como una competencia del perfil 

profesional de los egresados en Relaciones del Trabajo, se pierden espacios de empleo que 

pueden ser ocupados por los especialistas del trabajo que se formaron en temáticas de trabajo y 

agroindustria.  

La investigación desarrollada ha demostrado que los estudios sobre Agroindustria cumplen un 

rol periférico en la formación que reciben los y las estudiantes de las carreras de Relaciones del 

Trabajo, dictadas en instituciones públicas y nacionales. Ante esta situación resulta necesario 

que las universidades revisen esta realidad e introduzcan algunos cambios para formar 

profesionales capaces de ver más allá del trabajo urbano/fabril, y de encarar soluciones a los 
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problemas de desigualdad, precariedad, e informalidad que se dan en el mundo del trabajo 

agrario.  

Asimismo, es importante que sean los futuros graduados los que se interesen por demandar 

estas cuestiones y explorar nuevas perspectivas en lo que respecta al desarrollo profesional y 

las competencias en las que se puede desarrollar un relacionista laboral. De este modo, repensar 

los perfiles profesionales de estas carreras puede orientar la formación profesional hacia 

horizontes menos tradicionales que puedan generar espacios de desarrollo en varias áreas de 

empleo, así como en la investigación y la docencia.  

Por último, todas las universidades en general y las carreras de Relaciones del Trabajo en 

particular, deben ser capaces de estudiar los distintos fenómenos del trabajo teniendo en cuenta 

una perspectiva de género con el fin de formar profesionales que sean capaces de fomentar 

cambios en la sociedad para acabar con la desigualdad en función del género y revalorizar el 

trabajo de las mujeres en todas las actividades que se desarrollan en el país.   
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Anexo 

 

Listado de Universidades Nacionales adheridas al Consejo Interuniversitario Nacional: 

 

1. Universidad Nacional del Alto Uruguay.  
2. Universidad Nacional de las Artes. 
3. Universidad Nacional Arturo Jauretche. 
4. Universidad Nacional de Avellaneda.  
5. Universidad de Buenos Aires.  
6. Universidad Nacional de Catamarca.  
7. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.  
8. Universidad Nacional del Chaco Austral 
9. Universidad Nacional de Chilecito.  
10. Universidad Nacional del Comahue.  
11. Universidad Nacional de los Comechingones.  
12. Universidad Nacional de Córdoba. 
13. Universidad Nacional de Cuyo. 
14. Universidad Nacional de Entre Ríos. 
15. Universidad Nacional de Formosa.  
16. Universidad Nacional de General Sarmiento.  
17. Universidad Nacional Guillermo Brown.  
18. Universidad Nacional de Hurlingham. 
19. Universidad Nacional José C. Paz.  
20. Universidad Nacional de Jujuy.  
21. Universidad Nacional de La Matanza.  
22. Universidad Nacional de La Pampa. 
23. Universidad Nacional de La Plata.  
24. Universidad Nacional de La Rioja.  
25. Universidad Nacional de Lanús.  
26. Universidad Nacional del Litoral.  
27. Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  
28. Universidad Nacional de Luján.  
29. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
30. Universidad Nacional de Misiones.  
31. Universidad Nacional de Moreno.  
32. Universidad Nacional del Nordeste.  
33. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.  
34. Universidad Nacional del Oeste. 
35. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Busco. 
36. Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  
37. Universidad Nacional de Quilmes.  
38. Universidad Nacional de Rafaela.  
39. Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz.  
40. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
41. Universidad Nacional de Río Negro. 
42. Universidad Nacional de Rosario.  
43. Universidad Nacional de Salta. 
44. Universidad Nacional de San Antonio de Areco. 
45. Universidad Nacional de San Juan. 
46. Universidad Nacional de San Luis. 
47. Universidad Nacional de San Martín. 
48. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
49. Universidad Nacional del Sur. 
50. Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 
51. Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
52. Universidad Nacional de Tucumán. 
53. Universidad Nacional de Villa María. 
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54. Universidad Nacional de Villa Mercedes.  
 

Universidades Nacionales con carreras de Relaciones del Trabajo 

• Universidad Nacional Arturo Jauretche. 
• Universidad de Buenos Aires.  
• Universidad Nacional de La Matanza. 
• Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
• Universidad Nacional de Moreno. 
• Universidad Nacional del Nordeste. 
• Universidad Nacional de Quilmes. 
• Universidad Nacional de Rafaela.  

 

Planes de estudio de las carreras de Relaciones del Trabajo: 

Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche: 
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Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires:  
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Licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de La Matanza: 
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Licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora: 
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Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Moreno:  
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Licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad Nacional del Nordeste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 
 

Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad 

Nacional de Quilmes: 
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Licenciatura en Relaciones del Trabajo de Universidad Nacional de Rafaela:  
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Programas dedicados a la temática agroindustrial 

Caso A: programa de la materia “Relaciones del Trabajo en la Agroindustria” de 

Universidad de Buenos Aires. 
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Caso B: programa de la materia “Relaciones del Trabajo en la Economía Rural” de 

Universidad Nacional de Moreno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 
 

Caso C: programa de la materia “Relaciones del Trabajo en la Agroindustria” de la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche  
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