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1. A propósito del abordaje

El de sa rro llo de la pre sen te pro pues ta coin ci de con el abor da je de

un tra ba jo de cam po so bre las for mas de or ga ni za ción del tra ba jo en el

sec tor agrí co la, sur gien do así los pri me ros da tos, aso cia dos a las ca rac -

te rís ti cas la bo ra les de los pro duc to res de ca cao, un sec tor tra di cio nal -

men te de sa sis ti do, pero que goza de gran re pu ta ción en el mer ca do agro -

pe cua rio na cio nal e in ter na cio nal ve ne zo la no por su ca li dad, lo que le

ubi ca como un im por tan te re fe ren te a ni vel mun dial.

Las mo da li da des que asu men los mer ca dos de tra ba jo agro pe cua -

rios son una te má ti ca que tra di cio nal men te ha me re ci do la aten ción des -

de la li te ra tu ra es pe cia li za da. Re cuér de se que los tra ba ja do res ru ra les

cons ti tu yen jun to con el ser vi cio do més ti co, una de las ca te go rías más

vul ne ra bles y pre ca ri za das, den tro del co lec ti vo de tra ba ja do res asa la -

ria dos. En tal sen ti do se pre ten de ca rac te ri zar des de una pers pec ti va la -

bo ral a los pro duc to res ar te sa na les de ca cao del es ta do Ca ra bo bo y Ara -

gua, a la luz de sus vi ven cias y re la tos la bo ra les. 
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De acuer do con Lara, Sara (1998) ya des de la dé ca da de los ochen -
ta se han su ce di do una se rie de even tos que han lle va do a la ne ce si dad de 
re pen sar la agri cul tu ra a par tir de nue vos pa ra dig mas y es en ton ces
cuan do la So cio lo gía Ru ral y la So cio lo gía Agrí co la “tien den puen tes”
ha cia la So cio lo gía del Tra ba jo al in te re sar se por los as pec tos es truc tu -
ra les que afec tan al sec tor y sus tra ba ja do res. A par tir de esta mi ra da, se
plan tea el pre sen te abor da je y sus re fle xio nes.

2. Aspectos asociados al trabajo agrícola

Ve ne zue la no es co no ci da ni na cio nal ni in ter na cio nal men te, como 
un país de tra di ción agrí co la, no obs tan te esta ac ti vi dad a pe sar de ocu -
par ape nas a un nue ve por cien to de la mano de obra del país, de acuer do
con da tos de Ve nes co pio (2007) pre sen ta una se rie de ca rac te rís ti cas a
des ta car. La for ma como el pro ce so del tra ba jo se nos mues tra en este
sec tor evi den cia que: 

La com ple ji dad del tra ba jo hu ma no que se vi sua li za a tra vés de sus
di ver sas di men sio nes ma te ria li zán do se a tra vés de las re la cio nes
que se es ta ble cen con res pec to a la na tu ra le za, al tra ba ja dor en sí
mis mo y con los de más tra ba ja do res y a la so cie dad en ge ne ral, asu -
me en el me dio ru ral una par ti cu la ri dad que pi vo tea fuer te men te en -
tre los con di cio nan tes ex ter nos al pro ce so so cial (am bien te) y la
ten den cia en in cre men to de con trol y re gu la ción de es tos así como
de la pro pia or ga ni za ción del tra ba jo (Ga la fas si, G. 2002:2). 

Por ello con si de rar al tra ba jo agrí co la im pli ca con ce bir lo como un
pro ce so en tre el hom bre y la na tu ra le za, a par tir del cual se ge ne ran bie -
nes y ser vi cios, pu dien do con tri buir al de sa rro llo de la per so na li dad del
tra ba ja dor, se gún las con di cio nes del tra ba jo, y cons ti tu yen do un he cho
so cial, en con cor dan cia con Ga la fas si (2002) quien sos tie ne que el tra -
ba ja dor en to das sus re la cio nes for ma par te de una rea li dad co lec ti va ac -
tuan do con otros se res hu ma nos que coo pe ran de ma ne ra sim ple o com -
ple ja. Este pro ce so en tre hom bres y na tu ra le za asu me en el me dio ru ral
toda su fuer za ex pre si va, po dría afir mar se que has ta cul tu ral en tan to a la 
iden ti dad, pues el pro ce so agrí co la im pli ca la trans for ma ción di rec ta de
la na tu ra le za para ex traer re cur sos que se rán in te gra dos a dis tin tos pro -
ce sos para su mo di fi ca ción y uti li za ción en la sa tis fac ción de las
ne ce si da des. 

Re to man do el in te rés con fe ri do por los eco no mis tas clá si cos, pa re -
ce im por tan te vol ver a pres tar aten ción so bre la re le van cia que tie ne la
ar ti cu la ción en tre el tra ba jo hu ma no, los me dios de tra ba jo y los ob je tos
de tra ba jo, es de cir, va lo res de uso des ti na dos a sa tis fa cer las ne ce si da -
des hu ma nas. Ga la fas si (2002) afir ma ade más que, 

El pro ce so de tra ba jo agrí co la se cons tru ye so bre ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas que lo dis tin guen del in dus trial. El ob je to so bre el cual ac -
túa el tra ba jo agrí co la no es pre ci sa men te ma te ria iner te, sino ma te -
ria vi vien te que trae con si go un sin nú me ro de fa cul ta des que in -
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terac cio nan en di ver so gra do. La tie rra, por ejem plo, no jue ga un
sim ple pa pel de so por te de la pro duc ción, sino que pro por cio na sus
pro pie da des bio ló gi cas li ga das en el pro ce so de trans for ma ción de
la ma te ria, pu dien do ac tuar a su vez, como ob je to o como me dio de
trabajo, se gún las eta pas del pro ce so de tra ba jo. (p. 4).

Asi mis mo, en cuan to a la or ga ni za ción del tra ba jo, el pro duc tor
agrí co la, en el caso del ca cao, de sem pe ña un do ble rol: tra ba ja dor y pro -
pie ta rio, es de cir a par tir de la na tu ra le za, tie ne la po si bi li dad de pro du -
cir sus pro pios me dios de sub sis ten cia, a di fe ren cia del tra ba jo in dus -
trial. Sien do éste un ele men to de par ti cu lar re le van cia.

El pro ce so de tra ba jo agrí co la se di fe ren cia del pro ce so de tra ba jo
in dus trial, asu mien do una na tu ra le za es pe cí fi ca tan to en sus as pec tos re -
la ti vos a la trans for ma ción de la ma te ria como en la or ga ni za ción mis ma 
del tra ba jo El pro ce so de tra ba jo agrí co la con sis te en la apro pia ción y la
trans for ma ción cons tan te de la na tu ra le za. Así, la na tu ra le za es po ten cia
y lí mi te del tra ba jo agrí co la. Pues la tie rra es a la vez so por te del pro ce so 
de tra ba jo, su pri mer ar se nal de me dios de tra ba jo, al de cir de Marx, se
cons ti tu ye tan to en ob je to como me dio de tra ba jo (Ga la fas si, 2002: 37).

En cuan to a la or ga ni za ción del tra ba jo, y a di fe ren cia del tra ba jo
in dus trial don de el tra ba ja dor “li bre” está a la vez se pa ra do de sus me -
dios de pro duc ción y de sus me dios de sub sis ten cia, en el pro ce so de tra -
ba jo agrí co la se hace pa ten te la no se pa ra ción del tra ba ja dor in me dia to
de sus me dios de pro duc ción, lo que le po si bi li ta pro du cir sus pro pios
me dios de sub sis ten cia. La tie rra es ob je to cuan do se tra ta de dre nar la,
irri gar la, arar la o fer ti li zar la y es me dio de tra ba jo cuan do se la siem bra,
se hace cre cer una plan ta o cuan do se la co se cha (Ga la fas si, 2002). Por
su par te Cra viot ti (2004:3) se ña la: 

En lo re fe ren te a la or ga ni za ción del pro ce so de tra ba jo, se ob ser van 
ras gos que re fie ren a la po li va len cia del per so nal per ma nen te y su
im pli ca ción o res pon sa bi li dad en los re sul ta dos. Todo ello con du ce
a de jar de lado una po si ble in ter pre ta ción de los pro ce sos con tem -
po rá neos de trans for ma ción en la agri cul tu ra como un re co rri do li -
neal que con du ce a re sul ta dos con ver gen tes y a es que mas pro duc ti -
vos si mi la res, in de pen dien te men te de las ca rac te rís ti cas pe cu lia res
de las pro duc cio nes, los agen tes y los te rri to rios in vo lu cra dos.

3. A propósito del Fordismo, Postfordismo y la flexibilidad
laboral en el trabajo agrícola

En esta pers pec ti va, qui sie ra des ta car el tra ba jo rea li za do por Lara,
Sara (1998, 2000, 2002) quien ha abor da do am plia men te esta te má ti ca,
en sus di ser ta cio nes a par tir del es tu dio de teo rías como la del regu la cio -
nis mo fran cés. Sin em bar go y acla ro, cuan do es tu dia mos el sec tor agrí -
co la ve ne zo la no y de ma ne ra es pe cí fi ca a los pro duc to res de ca cao, de -
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no mi na dos a sí mis mos como pro duc to res ar te sa na les, da la im pre sión
que que da mos fue ra de esta dis cu sión y es tas teo rías no se apro xi man ni
per mi ten la com pren sión de la rea li dad del pro duc tor.

Sara Lara (1998:498) plan tea que la glo ba li za ción se con vier te en
el mar co ge ne ral de aná li sis de una se rie de pro ce sos ha bi tua les que
adop tan sus es pe ci fi ci da des en la agri cul tu ra, lo que des de su pers pec ti -
va ha dado paso a lo que de no mi na “nue vo or den agroa li men ta rio
mun dial”.

En el cam po de la So cio lo gía de la Agri cul tu ra, Lara (2000:500)
men cio na a McMi chael (1994) quien afir ma que son los fac to res eco nó -
mi cos y es truc tu ra les los que fa vo re cie ron el paso del for dis mo al post -
for dis mo crean do ese nue vo or den agroa li men ta rio mun dial. El ré gi men 
for dis ta ca rac te ri za do por la es tan da ri za ción de los bie nes, in clu ye a los
ali men tos. De acuer do al au tor, el ré gi men se ago ta dado las cre cien tes
ex pec ta ti vas de los con su mi do res y a la re sis ten cia de las or ga ni za cio nes 
la bo ra les al sis te ma de dis ci pli na mien to. 

En con tra po si ción a esta pers pec ti va Fried lan (1994), ci ta do por
Lara (1998), se opo ne a la vi sión del sis te ma en tér mi nos post for dis tas.
Plan tea que es el seg men to de dis tri bu ción el que se ha glo ba li za do. Este 
as pec to está pre sen te en la pro duc ción de ca cao de Las Trin che ras y
Chuao, sin em bar go no será mo ti vo de di ser ta ción en este tra ba jo. Afir -
ma asi mis mo que la pre sen cia de pe que ñas uni da des de pro duc ción no
re pre sen ta el fin de la pro duc ción en masa, con si de ra que la pro duc ción
in di vi dua li za da está al ta men te es tan da ri za da a tra vés del con trol que
ejer cen las trans na cio na les y con cuer da con Bon na no (1999) al se ña lar
que la pre sen cia de una pro duc ción es pe cia li za da ge ne ra da a es ca la ar te -
sa nal, no ma si va (como los pro duc to res de ca cao en Chuao y Las Trin -
che ras) no sig ni fi ca el fin del for dis mo.

En esta pers pec ti va Lara (1998:502) se ña la:

La preo cu pa ción por el me dio am bien te ha ge ne ra do crí ti cas con
res pec to a la teo ría de re gí me nes ali men ta rios, pues más allá de lo
que al gu nos au to res se ña lan como efec tos ne ga ti vos del for dis mo,
la ma yor par te de los es tu dios ha con si de ra do los ali men tos como
cual quier otra mer can cía… así el tema de la na tu ra le za y las con di -
cio nes de sus ten ta bi li dad ha te ni do que ser in cor po ra do a la agen da
de in ves ti ga ción de la so cio lo gía, ana li zan do for mas me dian te las
cua les la agri cul tu ra for ma par te de la na tu ra le za so cial de los mo -
dos de re gu la ción.

Otro de los ele men tos abor da do por Lara, Sara (2002) es el en fo -
que de la fle xi bi li za ción de los pro ce sos de tra ba jo. Fle xi bi li dad de fi ni -
da no sólo a par tir de la in cor po ra ción de nue vas tec no lo gías a las vie jas
prác ti cas ar te sa na les, sino que su po ne ade más un uso fle xi ble de las
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fuer zas de tra ba jo. En el caso que nos ata ñe, no exis te in cor po ra ción de
tec no lo gía, sin em bar go la si tua ción de los pro duc to res pue de en mar car -
se en uno de los dos ti pos de fle xi bi li dad des cri tos por la au to ra:

Entre los nue vos pa ra dig mas de aná li sis re sal ta el tema de la fle xi bi -
li dad del tra ba jo. Por un lado en sus as pec tos cuan ti ta ti vos, que se
re fle ja en la in cor po ra ción de cier tas tec no lo gías, en el de sem pleo, o 
en la re duc ción del em pleo fijo a cam bio del in cre men to de em pleo
tem po ral… lo que su po ne pre ca ri za ción, vul ne ra bi li dad y ex clu -
sión… la fle xi bi li dad se ma ni fies ta en nue vas mo da li da des de con -
tra ta ción que van des de vie jas for mas ser vi les de en gan che, in ter -
me dia ción, a nue vas for mas de ter ce ri za ción que in clu yen coo pe ra -
ti vas si mu la das… Tam bién pue de con si de rar se fle xi bi li za ción la
in cor po ra ción de mano de obra fe me ni na, in fan til, mi gran te o in dí -
ge na, bajo una nue va di vi sión del tra ba jo que co lo ca a los gru pos
más vul ne ra bles en las fa ses más ru das del pro ce so de tra ba jo o los
em pleos más ines ta bles y peor pa ga dos. Esta fle xi bi li dad es con si -
de ra da como una fle xi bi li dad sal va je y pri mi ti va por sus tin tes ar bi -
tra rios y ex clu yen tes, de acuer do con De la Gar za y Lara (1998)
(Lara, 1998:505).

En el mis mo or den de ideas, se se ña la que la fle xi bi li dad ha sido
ana li za da a par tir de la po li va len cia y es pe cia li za ción que las nor mas de
ca li dad y tec no lo gías im po nen a los tra ba ja do res, sin em bar go es tas di -
fe ren tes for mas de ex pre sión de la fle xi bi li dad del tra ba jo, ha dado lu gar 
a una nue va ti po lo gía de tra ba ja do res agrí co las re fe ri da a la ca li fi ca ción, 
tem po ra li dad, pre ca rie dad y su con di ción de plu riac ti vos y mul ti sec to -
ria les. Esta plu riac ti vi dad se da por el ca rác ter pre ca rio de la agri cul tu ra
y los tra ba ja do res se ven obli ga dos a bus car y acep tar tra ba jos adi cio na -
les. En Las Trin che ras se ob ser va el mul ti cul ti vo (es ta cio nal) y la me dia
jor na da com ple men ta da con ac ti vi da des obre ras en la ciu dad de Va len -
cia; en Chuao por el con tra rio las ac ti vi da des gi ran en tor no a la ela bo ra -
ción de pro duc tos ar te sa na les de ri va dos del ca cao, para uso y con su mo,
así como la ac ti vi dad tu rís ti ca de bi do a lo lla ma ti vo de la lo ca li dad.

Fi nal men te des ta ca la au to ra, que en la he te ro ge nei dad de la cla se
tra ba ja do ra agrí co la hay gran di fi cul tad para la sin di ca li za ción del sec -
tor ru ral con los pro ble mas que esta si tua ción aca rrea. En con se cuen cia
Lara y De la Gar za (1999) afir man que la agri cul tu ra la ti noa me ri ca na es
fle xi ble, ya que en con tra mos son “fle xi bi li da des real men te exis ten tes”
que de ben ser es tu dia das y no iden ti fi car las como ti po lo gías idea les que
se des pren den sólo de la teo ría.

4. El trabajo agrícola en Venezuela

Las ac ti vi da des agrí co las en Ve ne zue la, son con si de ra das como una 
ac ti vi dad eco nó mi ca dis tin ta a otros pro ce sos pro duc ti vos; esta rama
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agru pa las si guien tes ac ti vi da des: pro duc ción agrí co la y pe cua ria; pes ca;
ser vi cios agro pe cua rios; sil vi cul tu ra; ex trac ción de ma de ra. Para dar ini -
cio a la des crip ción, com pa re mos con otras ra mas eco nó mi cas la can ti dad
de tra ba ja do res ve ne zo la nos que se de di can a la pro duc ción agrí co la.

Ta bla Nº 1

Po bla ción ocu pa da por ac ti vi dad eco nó mi ca

RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA acifárgoe
G 
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Caracas 0% 12% 18% 12% 13%

Resto Urbano 20% 58% 58% 56% 54%

Rural 80% 30% 24% 32% 33%

Total % 100 100 100 100 100

Venezuela 9% 22% 14% 32% 23%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2008) a par tir de Infor me Ve nes co pio (2007).

De la ta bla pre ce den te po de mos ob ser var que las ac ti vi da des agrí -
co las en el país ocu pan a me nos del 10% de la fuer za la bo ral. 

Otros de los da tos apor ta dos por Ve nes co pio a par tir de es ta dís ti cas
del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca (INE) se ña la que el 73%  de los tra -
ba ja do res de la rama agrí co la es tán ocu pa dos en el sec tor in for mal; es una
afir ma ción que con du ce a dis cu tir so bre qué tan pre ca rio es el em pleo del
tra ba ja dor agrí co la ve ne zo la no; es de cir, cuál es la con di ción de los be ne -
fi cios la bo ra les y de la se gu ri dad so cial en ge ne ral de las per so nas y ho ga -
res que se de di can a es tas ac ti vi da des. Adi cio nal men te el he cho de que el
73% de los tra ba ja do res agrí co las la bo ren en uni da des de pro duc ción que
for zo sa men te no pa san de más de 4 per so nas, da a co no cer as pec tos de la
ca pa ci dad pro duc ti va del país y qué tan apto pue de es tar este sec tor de la
eco no mía para res pon der a las ne ce si da des de se gu ri dad ali men ta ria de
nues tra po bla ción. La rea li dad de las uni da des de pro duc ción es crí ti ca,
ya que la ma yo ría de las plan ta cio nes pre sen tan ren di mien tos uni ta rios
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muy ba jos (219 Kg/h/año), cau sa dos por fac to res téc ni cos, so cia les y
eco nó mi cos di ver sos; aho ra bien para apro xi mar nos al tra ba jo agrí co la es 
ne ce sa rio to mar en con si de ra ción ele men tos que les son ab so lu ta men te
re fe ren cia les, de acuer do con Apa ri cio y Be nen cia, (1999):

 Las apro xi ma cio nes so cio ló gi cas al mer ca do de tra ba jo des ta can
que és tos es tán con for ma dos por ac to res, su je tos con his to ria e
iden ti da des, que pue den in fluir en las ca rac te rís ti cas pe cu lia res que
asu men. Des de es tos en fo ques, los mer ca dos de tra ba jo se di fe ren -
cian his tó ri ca y es pa cial men te. Se plan tea en ton ces la ne ce si dad de
es tu diar los pro ce sos lo ca les, así como las es tra te gias des ple ga das
por los dis tin tos agen tes. (Be na na cia, 1999: 32).

En este or den de ideas Lu ce na (2004:29) se ña la que las di men sio -
nes del tra ba jo son muy va ria das, lo que de man da que su es tu dio im pli -
que dis ci pli nas muy di ver sas. Di cho au tor ci tan do a Kelly (2000) da
cuen ta de la si guien te cla si fi ca ción de los sig ni fi ca dos del tra ba jo, a sa -
ber: Instru men tal/uti li ta rio, in di vi dual, éti co, so cial e ins ti tu cio nal. 

De acuer do con Ma cha do-Alli son, C (2002): 

El café y el cacao, fue ron jun to a la ga na de ría, caña de azú car y ta ba -
co, los ele men tos bá si cos de la eco no mía co lo nial en Ve ne zue la y su 
im por tan cia lle gó has ta la dé ca da de los trein ta, cuan do el pe tró leo
los sus ti tu ye como prin ci pal fuen te de in gre sos... El café y el ca cao
han ve ni do de cli nan do su im por tan cia. En am bos ca sos la mi cro par -
ce la ción, la exis ten cia por mu chos años de mo no po lios es ta ta les y
es ca so em pleo de tec no lo gía, han de ter mi na do ren di mien tos muy
ba jos, en plan ta cio nes que con sus ex cep cio nes, lu cen muy de te rio -
ra das (Ma cha do-Alli son, 2002: 43).

En con cor dan cia con lo plan tea do por Ma cha do-Alli son, los pro -
duc to res de ca cao en Ve ne zue la han ve ni do de sa rro llan do un tra ba jo ar -
te sa nal para el cul ti vo de este pro duc to, en tal sen ti do, han rea li za do un
tra ba jo como ins tru men tal, uti li ta rio, el cual “im pli ca la su per vi ven cia o
sub sis ten cia o el en ri que ci mien to per so nal, ga nar se la vida, la se gu ri dad
y abun dan cia de la co mu ni dad, como fac tor de pro duc ción. Ase gu rar la
sub sis ten cia es la ra zón más an ti gua que in du ce al in di vi duo a tra ba jar”
(Lu ce na, 2004:29).

Esta si tua ción es evi den te en tre los pro duc to res ar te sa na les de ca -
cao, quie nes he re dan, por tan, cons tru yen y le gan, ne xos cul tu ra les aso -
cia dos a su la bor y al tra ba jo que rea li zan. Así mis mo este gru po pue de
ser cla si fi ca do como arte sa na do. Este tra ba jo, es con si de ra do como pri -
ma rio ya que para su rea li za ción se uti li zan he rra mien tas pri mi ti vas, casi 
bá si cas, una de sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les, es que el mis mo se rea li za 
en el do mi ci lio, lo cual trae como con se cuen cia la im po si bi li dad de des -
lin dar el tiem po de tra ba jo y el tiem po del ho gar; esta si tua ción, des cri be 
la la bor rea li za da por las mu je res pro duc to ras ar te sa na les de ca cao en
Chuao, quie nes com par ten in dis tin ta men te su la bor pro duc ti va y re pro -
duc ti va. En este or den de ideas, se ña la Lu ce na (2003:74):
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La es tre cha in te rre la ción en tre la vida la bo ral y fa mi liar, da lu gar a
la in cor po ra ción del tra ba jo fa mi liar, lo que de sin cen ti va el uso de la 
fuer za de tra ba jo asa la ria da. El tra ba jo fa mi liar lle va con si go el
apren di za je del ne go cio que en al gún mo men to pos te rior, pa sa rá a
otro miem bro de la fa mi lia. 

El con tex to an te rior in flu ye en la di ná mi ca de los mer ca dos la bo ra -
les, au men ta el em pleo so bre todo en el sec tor ser vi cios pero tam bién in -
ten si fi ca las ta sas de de sem pleo que re per cu te, prin ci pal men te, en el sec -
tor agrí co la, y ace le ra el de te rio ro de la ca li dad del tra ba jo. En con cor dan -
cia, el per fil de la cla se tra ba ja do ra se mo di fi ca de bi do a la in cor po ra ción
ma si va de las mu je res al tra ba jo re mu ne ra do. Así, las nue vas mo da li da -
des pro duc ti vas re pro du cen de si gual da des so cia les y pro vo can ex clu -
sión, au men to de la vul ne ra bi li dad y for mas de em pleo pre ca rio (Lara,
1998; Pok, 1998). En el caso de los pro duc to res de ca cao en Ve ne zue la, se 
dis tin gue la par ti ci pa ción de las mu je res en la pro duc ción de este ru bro,
en la zona de Chuao, a di fe ren cia de otras re gio nes del país don de es un
tra ba jo pre do mi nan te men te mas cu li no. 

5. Marcos regulatorios para el sector rural

Al de te ner nos en la preo cu pa ción por las con di cio nes del tra ba jo
agrí co la así como las ga ran tías la bo ra les del sec tor, es me nes ter des ta car
que los mar cos re gu la to rios ve ne zo la nos en esta ma te ria afor tu na da men -
te, pro te gen e igua lan al tra ba ja dor ru ral con el tra ba ja dor ur ba no, re co no -
cién do le los de re chos a un am bien te de tra ba jo ade cua do, a una re mu ne -
ra ción jus ta y al dis fru te de los de re chos es ta ble ci dos para tal fin en la Ley
Orgá ni ca del Tra ba jo (1997). Aun que hay que des ta car que el tra ba jo
agrí co la no es ob je to de ins pec ción, por tan to hay un alto gra do de pre ca ri -
za ción. La ley en cues tión se ña la en su ar tícu lo 315, del Ca pí tu lo VI, qué
se en tien de por tra ba ja dor ru ral y en el 316, los cla si fi ca se gún per ma nen -
cia; así mis mo se des ta can los ar tícu los 322, 323, 324 y 325 don de se hace
re fe ren cia a los be ne fi cios y pre rro ga ti vas de ín do le la bo ral bajo la cual
está am pa ra do: días la bo ra bles, va ca cio nes, du ra ción de la jor na da la bo -
ral por día y por se ma na, en tre otros que re gu lan la ac ti vi dad.

Actual men te y des pués del Pre si den te Hugo Chá vez F., se dio un
giro a la si tua ción del cam po, al me nos des de el pun to de vis ta ju rí di co,
aun que en la prác ti ca exis tan aún al gu nos in con ve nien tes. La pro mul ga -
ción de la Ley de Tie rras y la crea ción del Insti tu to Na cio nal de Tie rras
(INTI) ha ori gi na do una es pe cie de “nue va re for ma agra ria” al pro mo ver
la re par ti ción de tie rras con si de ra das por el es ta do ocio sas y su re par ti -
ción a cam pe si nos or ga ni za dos en coo pe ra ti vas y/o fun dos za mo ra nos.
Entién da se por Coo pe ra ti va una em pre sa de pro duc ción, ob ten ción, con -
su mo o cré di to de par ti ci pa ción li bre y de mo crá ti ca, con for ma da por per -
so nas que per si guen un ob je ti vo en co mún eco nó mi co y so cial en don de
la par ti ci pa ción de cada so cio, en el be ne fi cio, es de ter mi na do por el tra -
ba jo in cor po ra do al ob je ti vo co mún y no por la can ti dad de di ne ro que
haya apor ta do; en cam bio un Fun do Za mo ra no son asen ta mien tos hu ma -
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nos para el de sa rro llo inte gral endó ge no y sos te ni ble; don de ade más de
pro du cir ali men tos para el con su mo in ter no, nues tras fa mi lias se de sa rro -
llen des de el pun to de vis ta hu ma no-es pi ri tual, es de cir, de sa rro llar la
edu ca ción, la cul tu ra, el tu ris mo, el de por te, la eco lo gía. Todo ello en un
nue vo mo de lo de de sa rro llo que ar mo ni ce la re la ción del ser hu ma no con
el am bien te na tu ral (www.go bier noen li nea.gob.ve.). El sec tor del ca cao
no ha sido aje no a este es ce na rio y en la ac tua li dad los ca cao te ros se en -
cuen tran or ga ni za dos en nu me ro sas coo pe ra ti vas, a lo lar go y an cho del
país, con el pro pó si to de ac ce der a cré di tos y be ne fi cios por par te del es ta -
do en ma nos de los dis tin tos mi nis te rios y or ga ni za cio nes fi nan cie ras
crea das para tal fin (Del ga do, A; 2008:121). Uno de los pro yec tos pi lo tos
que se ha im ple men ta do es la de no mi na da Ruta del Cho co la te, pro gra ma
a tra vés del cual se fa ci li tan ta lle res de ca pa ci ta ción para la op ti mi za ción
de la pro duc ción y se su mi nis tran he rra mien tas para el cul ti vo.

6. Características de la producción artesanal de cacao en
 Venezuela

De acuer do con el Pro gra ma de Inno va ción para el De sa rro llo Lo cal
Endó ge no Ruta del Cho co la te - Esta do Ca ra bo bo, ads cri to al Mi nis te rio
de Cien cia y Tec no lo gía (2005:1) el ca cao ve ne zo la no fue una fuen te de
ri que za para el país, has ta que la in dus tria pe tro le ra se des ple gó a par tir de
la dé ca da de los trein ta. Esto oca sio nó que mu chos pro duc to res aban do -
na ran las ac ti vi da des agrí co las para in cor po rar se en la in dus tria pe tro le ra, 
y esto, con jun ta men te con un pro ce so de re for ma agra ria mal con du ci do,
cau só el de cli ve de la in dus tria ca cao te ra en pri mer lu gar y pos te rior men -
te de la in dus tria ca fe ta le ra.

Du ran te el si glo XX, la pro duc ción ve ne zo la na de ca cao se ca rac te -
ri zó por el es tan ca mien to has ta fi na les de la dé ca da del 40, una li ge ra de -
ca den cia a par tir de los años 50 y una re cu pe ra ción leve du ran te la dé ca da
del 60, cuan do al can zó las 24.000 TM en 1968.

En 1973 se re gis tró una pro duc ción de 19.000 to ne la das, y de
20.000 to ne la das en 1975. A par tir de 1980 cae de ma ne ra sos te ni da has ta
el ni vel más bajo del si glo, ocu rri do en 1984, cuan do sólo se pro du je ron
10.580 to ne la das. En 1985 se ob ser vó una len ta re cu pe ra ción, os ci lan do
en tre al tas y ba jas has ta al can zar en la dé ca da de los 90, es pe cí fi ca men te
en 1996, las 17.000 to ne la das. En re su men, pue de de cir se que en la se -
gun da mi tad del si glo XX el ni vel más alto de pro duc ción se ob tu vo en
1968 con 24.026 to ne la das, mien tras que la pro duc ción anual pro me dio
de todo este lap so fue de 17.600 to ne la das. El Cen so Agrí co la Na cio nal
en 1995 in di ca que la pro duc ción ca cao te ra del país se rea li za en 51.726
hec tá reas. En cuan to al ma ne jo del ca cao en Ve ne zue la es ne ce sa rio des -
ta car que la re gión cen tral, por ser tra di cio nal para el cul ti vo del ca cao, y
lu gar don de esta ex plo ta ción se ini ció hace más de 350 años exis te poco
te rre no apto dis po ni ble, te nien do la ma yo ría de las plan ta cio nes avan za -
da edad, por lo cual los ex per tos re co mien dan las si guien tes prác ti cas.
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Ta bla Nº 2

MANEJO DEL CACAO

Fundación

Com pren de los 4 pri me ros años de la plan ta -
ción, que va des de que se rea li za la pri me ra
la bor, has ta que los ár bo les ini cian su pro -
duc ción.

Mantenimiento

Com pren de aque llas prác ti cas cuya fi na li -
dad es man te ner en bue na for ma la plan ta -
ción ca cao te ra du ran te toda la épo ca pro duc -
ti va. 

Recuperación

Cuan do la plan ta ción de ca cao es jo ven (me -
nos de 20 años) y pre sen ta pro ble mas que se
ma ni fies tan por baja pro duc ción (Ej. 300 Kg. 
x Ha.), sien do ne ce sa rio re po ner un má xi mo
del 20% del to tal de las plan tas.

Rehabilitación

Las plan ta cio nes vie jas de ca cao (más de 30
años) de cli nan en su pro duc ción y re quie ren
de una reha bi li ta ción para re po ner en for ma 
to tal to das las plan tas de ca cao. Este pa que -
te tec no ló gi co se ase me ja mu cho a una Fun -
da ción y se di fe ren cia en que en este caso
hay que eli mi nar la plan ta ción vie ja. Exis -
ten dos va rian tes: Reha bi li ta ción Ocu ma -
re: El ca cao nue vo se es ta ble ce bajo el ca cao
vie jo, el cual se eli mi na a los 4 años, cuan do
el ca cao nue vo co mien za a pro du cir. Reha -
bi li ta ción To tal: Toda la plan ta ción vie ja
se eli mi na pri me ro y lue go se ini cia una
plan ta ción nue va.

Técnica

La téc ni ca que se use en la pro duc ción de
cual quier cul ti vo es im por tan te para la ob -
ten ción de bue nos ren di mien tos. Es por esta
ra zón que se hace ne ce sa rio se ña lar las
prác ti cas agrí co las re co men da das, aun que
sea de una ma ne ra ge ne ral para así te ner
una vi sión de cómo debe ma ne jar se tan to el
re cur so sue lo como el cul ti vo en sí, y de esa
mis ma for ma com pa rar lo con la tec no lo gía
usa da por los pro duc to res.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2009) a par tir de Fun da ci te Ara gua (2007).
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Ta bla Nº 3

Pro ce sos aso cia dos a la pro duc ción del ca cao en Ve ne zue la

Partida y
desgranada de 
las mazorcas

Al par tir las ma zor cas se debe evi tar cau sar da -
ños me cá ni cos a las al men dras, pues que da rán
pre dis pues tas al ata que de hon gos e in sec tos, y
los gra nos que lle guen al fi nal del pro ce so, pre -
sen ta rán un as pec to de fec tuo so que al te ra rá la
ca li dad del pro duc to. 

 Fermentación

Es el pro ce so que com pren de la eli mi na ción de la 
baba o mu ci la go del ca cao y la for ma ción, den tro
de la al men dra, de las sus tan cias pre cur so ras
del sa bor y aro ma del cho co la te. Cuan do las al -
men dras no fer men tan, este pro ce so se rea li za
mal o en for ma de fi cien te, se pro du ce el lla ma do
ca cao co rrien te. La du ra ción del sis te ma de fer -
men ta ción no debe ser ma yor de tres (3) días
para los ca caos “Crio llos” o de co ti le dón blan co, y 
de ocho para los ca caos “Fo ras te ros” o de co ti le -
dón mo ra do o púr pu ra. 

Secado 

El se ca do del ca cao es el pro ce so du ran te el cual
las al men dras ter mi nan de per der el ex ce so de
hu me dad que con tie nen y es tán lis tas para ser
ven di das (y en el caso del ca cao fer men ta do com -
ple tan este pro ce so). 

  Clasificación

Exis ten nor mas que se apli can a los gra nos de
ca cao o al men dras una vez ter mi na do el pro ce so
del be ne fi cio para ti pi fi car los se gún su ca li dad,
para esto se toma una mues tra de ca cao al azar y 
se cor tan los gra nos lon gi tu di nal men te.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de La Ruta del Cho co la te. Fun da ci te Ara gua (2007).

7. Ámbito de estudio. Primeros hallazgos. 
Abordaje metodológico. 

En el es ta do Ca ra bo bo de acuer do a es ti ma cio nes del Pro yec to La
Ruta del Cho co la te, (2005: 1) exis te un gran nú me ro de hec tá reas de alto 
po ten cial para la co se cha de ca cao, a pe sar de la exis ten cia de una su per -
fi cie sem bra da de 425,43 hec tá reas, lo cual equi va le al 1% de la pro duc -
ción na cio nal, la ma yo ría de las cua les se en cuen tran ubi ca das en el Mu -
ni ci pio Na gua na gua, en la po bla ción de Las Trin che ras. 
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En este sec tor los pro duc to res es tán di vi di dos en tres gru pos se gún
la lo ca li dad: Be lén, con diez pro duc to res de ca cao; La Unión con die ci -
nue ve pro duc to res y Las Ma rías con ca tor ce pro duc to res, para un to tal
de cua ren ta y tres pro duc to res en la zona. Sin em bar go la pro duc ción de
ca cao en el sec tor es baja, pre su mien do que la avan za da edad de las
plan tas in flu ye en el bajo ren di mien to de las mis mas, así como el he cho
de que el ca cao no se cons ti tu ye en el úni co ru bro cul ti va do ya que los
pro duc to res se de di can si mul tá nea men te al cul ti vo de otros ru bros, en
bús que da de in gre sos que les ga ran ti cen no sólo ren ta bi li dad, sino in cre -
men to en sus in gre sos.

Para la re co lec ción de la in for ma ción uti li za da para el abor da je de
este es tu dio, nos di ri gi mos al Con se jo Co mu nal de Trin che ras con el
pro pó si to de ob te ner la data de los pro duc to res allí re gis tra dos en con -
cor dan cia con lo ex pre sa do en el Do cu men to del Pro yec to La Ruta del
Cho co la te, (2005:4). 

Una vez allí se pro ce dió a ex pli car a los in vo lu cra dos el pro pó si to
de este pro yec to, con la fi na li dad de que los in for man tes, par ti ci pa ran de 
ma ne ra vo lun ta ria en la ac ti vi dad. Todo ello re qui rió de cua tro se sio nes
de sen si bi li za ción y una se sión de pre sen ta ción del pro yec to. Es ne ce sa -
rio des ta car que en nin gu na de las se sio nes se con tó con el cien por cien -
to de los pro duc to res, quie nes ale ga ban que su ina sis ten cia se de bía a
fal ta de in te rés, por el cons tan te in cum pli mien to de or ga nis mos es ta da -
les en la con se cu ción de an te rio res pro yec tos. Sin em bar go se con tó en
pro me dio, con un 60% de los pro duc to res cen sa dos por los Con se jos
Co mu na les del sec tor, en el caso de Trin che ras y un 75% en el caso de
Chuao.

En tal sen ti do y una vez cu bier ta esta fase, se ob tu vo el com pro mi -
so de vein ti sie te pro duc to res ar te sa na les de ca cao del es ta do Ca ra bo bo
ubi ca dos en el sec tor Las Trin che ras, del Mu ni ci pio Na gua na gua, quie -
nes se cons ti tu ye ron en los in for man tes, apor tan do in te re san tes vi sio nes 
de la la bor que rea li zan des de la pers pec ti va del tra ba jo.

En vis ta que la ac ti vi dad re qui rió de la ge ne ra ción de un cli ma ade -
cua do para la rea li za ción de las en tre vis tas, en una pri me ra ins tan cia
sólo nos ocu pa mos de ob ser var el tra ba jo que rea li za ban sin in te rrum pir
su la bor. 

Entre las pre gun tas que se efec tua ron en la en tre vis ta abier ta, se
pue den iden ti fi car tres ca te go rías, a sa ber:

• En cuanto a la actividad asociada al cultivo propiamente dicho,

• En cuanto a las características del trabajo y 

• En cuanto a los incentivos, apoyos o políticas dirigidas al
sector.
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La otra po bla ción se lec cio na da está ubi ca da en el es ta do Ara gua,
en ti dad que li mi ta con el es ta do Ca ra bo bo. 

El pro ce di mien to fue si mi lar al uti li za do en el es ta do Ca ra bo bo,
con la sal ve dad que las per so nas de di ca das a la pro duc ción del ca cao en
Chuao, es tán or ga ni za das en gru pos fá cil men te ubi ca bles.

Para el de sa rro llo del tra ba jo de cam po, ade más del con sen ti mien to 
ini cial de los in vo lu cra dos en el pro yec to, el abor da je me to do ló gi co
para la re co lec ción de in for ma ción se rea li zó a tra vés de en cues tas abier -
tas y en tre vis tas a pro fun di dad con los pro duc to res cla ve. 

Para ello se ela bo ra ron tres gran des ca te go rías a par tir de las cua les
se ge ne ra ron una se rie de pre gun tas que per mi tan dar cuen ta de las ca -
rac te rís ti cas de la pro duc ción des ta can do la pers pec ti va la bo ral.

Categoría 1: En cuanto a la actividad asociada al cultivo.

Para tra tar de apro xi mar nos a esta ca te go ría se rea li za ron las si -
guien tes pre gun tas a los en tre vis ta dos en las dis tin tas po bla cio nes: 

¿En qué tipo de sue lo tie ne plan ta do el ca cao? 

¿Qué sis te ma de rie go uti li za? 

¿Cuá les son los prin ci pa les cui da dos prac ti ca dos en sus cul ti vos?

¿Qué su per fi cie tie ne cul ti va da ac tual men te? 

¿Qué va rie da des cul ti va y en qué por cen ta jes? 

¿Cuá les son las fe chas de la co se cha? 

¿Cuán to pro du ce por hec tá rea? 

Las res pues tas ob te ni das se des cri ben a con ti nua ción en la ta bla
nú me ro 4:

Categoría 2: En cuanto a las características del trabajo.

Esta ca te go ría re qui rió de ex pli ca cio nes adi cio na les a cada pre gun -
ta. ¿Po dría ex pli car bre ve men te cómo rea li za su co se cha? ¿Cuá les son
sus prin ci pa les prác ti cas? ¿Re ci be o está re ci bien do al gún in cen ti vo por
par te del go bier no? ¿Cuál? ¿Có mo rea li za su pro ce so de pro duc ción?
¿Qué fun cio nes rea li za en el día? ¿Con quié nes com par te el tra ba jo? ¿A
qué hora se ini cia y ter mi na la jor na da? ¿Tie ne tiem po de des can so du -
ran te la jor na da? ¿Ca da cuán to tiem po re ci be re mu ne ra ción? ¿Exis te al -
gún pago adi cio nal por pro duc ción? ¿Cuán tas per so nas tra ba jan en esta
pro pie dad / par ce la? ¿Cuán tos hom bres, mu je res, ni ños? ¿Quie nes la bo -
ran en cada fase? ¿Qué he rra mien tas uti li zan en cada fase? ¿Dón de se
rea li zan los tra ba jos aso cia dos al pro ce so de cul ti vo del ca cao?
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Ta bla Nº 4

CATEGORÍA 1: ASOCIADOS AL CULTIVO

Indi ca dor Trin che ras-Ca ra bo bo Chuao-Ara gua

Tipos de Suelo Los pro duc to res se ña la ron en su to ta li dad que el sue lo ideal para el cul -
ti vo de ca cao debe ser hú me do, “ne gro”, “agrio” y de re lie ve pla no.

Sue los ri cos en ma te ria
or gá ni ca del va lle en
Chuao.

Sistema de riego

No exis te un sis te ma de rie go úni co, se apro ve cha que el cul ti vo se en -
cuen tra en me dio de la mon ta ña, cer ca del río. Un gru po ma ni fes tó no
con tar con bom bas de rie go por lo que se rea li za ma nual men te a pe sar
de la cer ca nía del río. Otros afir man usar el mé to do “por gra ve dad” , to -
man do las aguas de las llu vias ha cia las plan ta cio nes a tra vés de ca na -
les que per mi tan es par cir el agua a to das las  plan ta cio nes.

Se toma el agua de la
ace quia y la ba jan a la
ha cien da por ca na les de
rie go para toda la plan -
ta ción

Cuidados
generales

Las prin ci pa les ac ti vi da des de cui da do  son la poda, eli mi na ción del “co -
me jén, des ma le zar; no se fu mi ga, no se usa fer ti li zan te, el cul ti vo es
100% na tu ral con abo no ela bo ra do por ellos mis mos. En pa la bras de los
pro duc to res, se pla to nea: lim piar al re de dor del ár bol un me tro apro xi -
ma da men te. Se des chu po nea: cor tar los co go llos que naz can de aba jo
ha cia arri ba. Y des tiñar: eli mi nar el be ju co que nace en la mata de ca -
cao.

Agua dia ria, des chu po -
na do y poda.
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Superficie
cultivada Las su per fi cies va rían en tre 2,5 a 5 hec tá reas. De 180 hec tá reas es tán

cul ti va das 136.

Variedades
cultivadas

Crio llo, tri ni ta rio, ocu ma re 76, cun dea mor y fo ras te ro. No tie nen es ta -
ble ci do el por cen ta je de cul ti vo de cada va rie dad. Crio llo y fo ras te ro.

Fechas de cultivo

En este ítem se ob ser va ron gran des di fe ren cias en tre los cri te rios ofre -
ci dos por los pro duc to res:

No viem bre a ju lio con tres me ses de des can so. 

Du ran te todo el año, con ma yor pro duc ción de ene ro a abril. 

Ju lio y agos to. Men sual. 

De ju lio a oc tu bre. 

Se da cada 6 me ses, con 8 a 15 días de man te ni mien to

De pen de de cuán to se
haya sem bra do, los pe -
río dos son: mar zo-abril,
ju nio-ju lio y no viem -
bre-di ciem bre.

Producción por
hectárea

Igual que en la pre gun ta an te rior los pro duc to res no tie nen cla ro cuán -
to se pro du ce por hec tá rea ni co se cha, los va lo res os ci la ron en tre:

250 kg., 50 kg., 40 kg., 200 kg, 80 kg. y 30 kg. 

 El 50% no sabe cuán to se pro du ce, con si de ran que pue den dar más pero 
no hay in cen ti vo ni apo yo al sec tor.

De 80 a 100 Kg y anual -
men te 20.000 Kg. 

Fuen te: Del ga do, Aura Adria na (2009).
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Ta bla Nº 5
CATEGORÍA 2: CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

Ca rac te rís ti cas
de la la bor

Ca ra bo bo Ara gua

En cuan to
 a la co se cha

Los pro duc to res en tre vis ta dos coin ci die ron en afir mar que la plan -
ta del ca cao se de mo ra en dar fru to un pro me dio de cin co años. Una
vez que da el fru to se re co ge el ca cao con una he rra mien ta lla ma da
ga rro cha, se amon to na, y se lle va a pa tios de la dri llo para fer men -
tar la al men dra del ca cao, pre via men te re ti ra da de la ma zor ca;
una vez ex ten di da en el piso se cu bre con ho jas de plá ta no para ini -
ciar el pro ce so de fer men ta ción du ran te seis días, lue go se re ti ran
las ho jas y se ex tien de para el se ca do, vol teán do lo dos o tres ve ces
al día, pos te rior men te se lim pia de im pu re zas con una za ra ban da,
lue go se co lo can en sa cos, se co sen es tos úl ti mos y se pe san, que -
dan do lis tos para la ven ta.

Los pro duc to res des cri ben el mis -
mo pro ce di mien to de los pro duc to -
res de Ca ra bo bo. Esto evi den cia
que el pro ce di mien to ar te sa nal se
vie ne prac ti can do prác ti ca men te
sin cam bios du ran te los úl ti mos
300 años.

Nº de tra ba ja do res
De los die ci nue ve en tre vis ta dos, uno tra ba ja solo para evi tar cos tos
ma yo res, el res to tra ba ja en gru pos de tres, re gu lar men te fa mi lia -
res. Una sola par ce la está in te gra da por die ci sie te tra ba ja do res.

La ac ti vi dad es rea li za da por 30
tra ba ja do ras, más el pre si den te
del gru po

Fun cio nes
Las fun cio nes es tán di vi di das en rie go, co se cha y re co lec ción, sin
em bar go no es tán de di ca dos de ma ne ra ex clu si va a esta ac ti vi dad
por no ser ren ta ble. 

Las tra ba ja do ras ma ni fies tan que
hay ac ti vi dad a dia rio, re gar, lim -
piar, se car en tre otras.
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Horario 
de la jornada

De 7:00 am a 12:00 m, con descansos a discreción del productor.

Se co mien za en tre 6:00 y 7:00 am,
has ta las 4:00 pm con pe río dos de
des can so de 15 mi nu tos y 1 hora
para al mor zar. “Pero como mu chas
vi vi mos aquí ade lan ta mos tra ba jo”.

Remuneración
“La paga no tiene monto ni tiempo específico, depende de la
cosecha”. Los familiares no reciben remuneración. Cada dos semanas.

Trabajadores por
sexo

La to ta li dad de los pro duc to res ne ga ron in cluir me no res en la ac ti vi -
dad, sin em bar go se ob ser va ron al gu nos ado les cen tes no con si de ra -
dos me no res por los pro duc to res. En la ma yo ría de las par ce las tra -
ba jan sólo hom bres, sin em bar go en seis ca sos ma ni fes ta ron in cluir
a ma dres y es po sas en la ac ti vi dad, sin re mu ne ra ción.

En los dos gru pos ne ga ron la pre -
sen cia de me no res, en un gru po la -
bo ran 54 hom bres y 73 mu je res y
en el otro 2 hom bres y 14 mu je res.

Quién labora en
cada fase

Todos laboramos en todas las actividades, no hay especialización Se com par te por igual las ac ti vi da des.
No hay per so nas fi jas por ac ti vi dad.

Herramientas
Picos, palas de madera, machetes, garrochas, cepillo, rastrillo,
saco, peso.

Gan che tas, ma che te. 
Bo tas de goma.

Sitio de trabajo
En las parcelas, el secado es en un patio de secado, hay uno en
cada localidad. 

Un gru po en la casa del ca cao lla -
ma da La Ofi ci na y el otro gru po en 
un al ma cén re ves ti do en ma de ra.

Fuen te: Del ga do, Aura Adria na (2009).
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Ta bla Nº 6
 Ca te go ría 3: Incen ti vos y apo yos ofi cia les.

Incentivos Carabobo Aragua

Recibe algún
incentivo oficial

El único incentivo fue por parte de Fundacite, nos entregaron 6 máquinas
podadoras y 20 machetes, pero no tenemos financiamiento ni recursos para la
compra y venta de nuestra cosecha. No recibimos ningún incentivo sólo apoyo
institucional de la Fundación Tierra Viva.
No recibimos incentivo, en una oportunidad vinieron del gobierno con ofertas
que no se concretaron. Nos apoya, pero no económicamente, la Fundación
Tierra Viva.
Lo único que he recibido es una máquina podadora de Fundacite. No recibimos 
ayuda, cuando existía Foncacao si recibimos apoyo, pero el gobierno lo cerró

Tenemos tres años sin apoyo del
gobierno pero recibimos asesoría de
Fundacite.

Recibimos créditos, pero no hemos
hecho uso de ellos.

Pago por
productividad

No recibimos pago adicional, solo lo de la venta. No existe pago adicional. No

Organización
en Cooperativas

Estamos organizados en la Cooperativa Sol y Luna 93, somos 17 hombres y
una mujer. Es la única forma de obtener recursos, pero nos prometen y no nos
cumplen.
Sí estamos organizados porque es la mejor manera de organizarnos (sic) para
la venta del cacao. La cooperativa tiene 37 miembros, pero no estamos
registrados todavía. 
No integro ninguna Cooperativa, prefiero trabajar particular, hace 8 meses
que tengo mi parcela propia. No estamos organizados en cooperativas, porque
todo se vuelve político.
No porque hemos visto que no funciona. No porque es un proyecto que no
funciona.
Aquí trabajamos por cayapa. Una cayapa de 46 productores

Estamos organizados como
“empresa campesina” y aunque
prácticamente somos una
cooperativa por tradición no
quisimos cambiarnos el nombre.
Somos 103 socios.

Somos una sociedad civil de 127
socios de los cuales 113 están
activos. 

Estamos organizados como
asociación civil.
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Ruta del
Chocolate

No par ti ci pa mos en La Ruta del Cho co la te, no nos han cum pli do lo ofre ci do. Co -
no ce mos el pro gra ma La ruta del cho co la te, pero no que re mos in te grar nos has ta
con for mar la coo pe ra ti va. 

Lo co noz co pero no par ti ci po. Lo co noz co y asis tí a un cur so.

No par ti ci po por que des via ron el di ne ro que te nían para acá.

No par ti ci po por que sólo nos bus can cuan do nos ne ce si tan y lue go se van con sus
ofre ci mien tos. Ellos dan cur sos pero no so lu cio nan los pro ble mas del agua ne ce -
sa ria para el cul ti vo.

Sí lo co no ce mos, ellos dan ta lle res de
poda.

Sí ellos dan ta lle res.

Rentabilidad 
de la cosecha.

Nues tros com pra do res son in de pen dien tes, pero has ta el mo men to no es ren ta -
ble y ade más con ge la ron los pre cios de ven ta.

Ven de mos a un in ter me dia rio, pero con pér di das por el bajo pre cio, no es ren ta -
ble.

Se ven de a al gu nos in ter me dia rios que son de Mé ri da, la co se cha era ren ta ble
pero con la re gu la ción ba ja ron el pre cio y no da ga nan cias.

Es ren ta ble para el in ter me dia rio pero para no so tros no.

Le ven de mos a un ale mán y sí es ren ta ble.

Muy poco, casi nada, re sul ta me jor para el in ter me dia rio por la re gu la ción.

Yo le ven do a una em pre sa ale ma na lla ma da Quast& Cons, pero por la re gu la -
ción no es ren ta ble.

A ve ces sí y otras no. Mu chos de los
que ven aquí no re ci bi mos pago y te -
ne mos que ha cer otros tra ba jos. Du -
ran te 7 años la co se cha se le ven día a
una em pre sa ita lia na lla ma da Ama -
dei, pero ya no te ne mos con tra to, la
co se cha se ven de a los ar te sa nos de
Cho ro ní, para ellos es ren ta ble pero
no para los pro duc to res. Aho ra no te -
ne mos com pra dor fijo, se ven de a
quien pa gue me jor.

Fuen te: Del ga do, Aura Adria na (2009).

PAGINAS 111-135

martes, 20 de abril de 2010 12:50:28 p.m.



Categoría 3: En cuanto a los incentivos, apoyos o políticas
dirigidas al sector

Para apro xi mar nos a esta ca te go ría se rea li za ron las si guien tes pre -
gun tas a los en tre vis ta dos en las dis tin tas po bla cio nes ¿Están or ga ni za -
dos en coo pe ra ti vas? ¿Por qué? En caso de es tar or ga ni za dos en aso cia -
cio nes coo pe ra ti vas ¿Cuán tos miem bros la com po nen? ¿Co no ce o par ti -
ci pa en el Pro gra ma La ruta del Cho co la te? ¿A quié nes ven de la co se -
cha? ¿Es ren ta ble? ¿Re ci be al gún tipo de in cen ti vo o apo yo ofi cial?

8. Reflexiones

 Tra tar de ca rac te ri zar des de una pers pec ti va la bo ral a los pro duc -
to res de ca cao, ubi ca dos en los es ta dos Ara gua y Ca ra bo bo ha per fi la do
una si tua ción que se apro xi ma a la pre ca ri za ción la bo ral del sec tor agrí -
co la ob je to de es tu dio, a la luz de los re gis tros rea li za dos y los apor tes
ob te ni dos de los en tre vis ta dos. 

En tal sen ti do se des ta ca rán los as pec tos abor da dos.

1. La or ga ni za ción del tra ba jo se basa en la par ti ci pa ción de la mano de
obra fa mi liar, más el apor te de es ca sos asa la ria dos per ma nen tes o
tem po ra rios, se con ju ga con téc ni cas pro duc ti vas que uti li zan mí ni -
ma men te ma qui na rias, tan to por las ca rac te rís ti cas del te rre no, como
por el tipo y ta ma ño de la ex plo ta ción. Cada pro duc tor en el caso del
es ta do Ca ra bo bo, or ga ni za su tra ba jo en for ma in de pen dien te sin me -
diar re la ción al gu na con otros pro duc to res. 

2 La uni dad de re si den cia es al mis mo tiem po la uni dad de pro duc ción,
lo que trae como con se cuen cia que la or ga ni za ción del pro ce so pro -
duc ti vo esté cen tra da en el gru po do més ti co.

3.  Re sul ta im pres cin di ble des ta car las mar ca das di fe ren cias de un sec -
tor al otro, (Ca ra bo bo y Ara gua) en tan to a su or ga ni za ción, pro duc -
ción y ren ta bi li dad, ya que la ca te go ría la bo ral da cuen ta de con di cio -
nes de tra ba jo pre ca rio y fle xi bi li za ción en las ac ti vi da des que en am -
bos lu ga res se lle van a cabo, tal como lo ex pre sa Lei te, M. (2009:9)
ma ni fes ta da por “fle xi bi li dad de las jor na das de tra ba jo, de los pro ce -
sos de tra ba jo,… y de los víncu los de em pleo”. La fal ta de po lí ti cas
de apo yo al sec tor se evi den cia en las opi nio nes de quie nes pro du cen
ca cao, es pe cial men te al se ña lar que la re gu la ción de pre cios des de el
pro duc tor, les afec ta al pun to de ver mer ma das sus ga nan cias o tra ba -
jar a pér di da. 

Entre las prin ci pa les ca rac te rís ti cas a des ta car se pue den
men cio nar:

4. Se apre cia pre ca ri za ción en el tra ba jo en tan to que los tra ba ja do res
per ci ben in gre sos que no le per mi ten la re pro duc ción suya y de su
gru po fa mi liar, no con tro lan las con di cio nes de tra ba jo (se gu ri dad en
el tra ba jo, hi gie ne, ho ra rios) y tam po co tie nen co ber tu ra so cial (apor -
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tes ju bi la to rios, co ber tu ra por en fer me dad, ac ci den tes la bo ra les, asig -
na cio nes fa mi lia res). Esta si tua ción los lle va a com bi nar la la bor agrí -
co la con otras aso cia das, en Ca ra bo bo al cul ti vo de otras es pe cies, y
en Ara gua a la com bi na ción del tra ba jo agrí co la con ac ti vi da des de
ser vi cio a los tu ris tas que vi si tan Chuao y a la ela bo ra ción de al gu nos
de ri va dos ar te sa na les del ca cao.

5. Los ti pos de sue lo cul ti va dos res pon den a las ca rac te rís ti cas geo grá fi -
cas de la zona, sien do el Va lle de Chuao mu cho más pro duc ti vo que
los sec to res del es ta do Ca ra bo bo a la luz de las can ti da des co se cha -
das, sin em bar go la for ma de or ga ni za ción del tra ba jo jue ga un pa pel
fun da men tal, así como la tra di ción ca cao te ra del sec tor.

6.  En am bos sec to res exis ten di fe ren cias en cuan to a las prác ti cas para
el cul ti vo, que res pon den a cos tum bres an ces tra les de más de tres -
cien tos años. Las di fi cul ta des para el rie go de las plan ta cio nes in ci -
den en la pro duc ti vi dad de la re gión. Sin em bar go coin ci den a gran -
des ras gos en las ac ti vi da des a rea li zar so bre el cul ti vo.

7. Las su per fi cies cul ti va das dan cuen ta de un cul ti vo ex ten si vo y con
baja pro duc ti vi dad ver sus un cul ti vo in ten si vo pero con ca rac te rís ti -
cas ar te sa na les en co rres pon den cia con el le ga do de los pri me ros pro -
duc to res del cul ti vo.

8. El mo men to para la co se cha se pro lon ga a lo lar go del año ya que no
exis ten pe río dos es ta cio na les cla ra men te di fe ren cia dos que afec ten el 
cul ti vo en el país. Sin em bar go los ni ve les de pro duc ti vi dad va rían fa -
vo re cien do a la po bla ción de Chuao.

9. La la bor es rea li za da en Ca ra bo bo por gru pos de tres per so nas, has ta
un má xi mo de die ci sie te. Re gu lar men te se rea li za la ac ti vi dad por
gru po fa mi liar pero sólo el pa dre o res pon sa ble de la fa mi lia re ci be el
pago co rres pon dien te a la ven ta. En el pro ce so in vo lu cran a mu je res y 
me no res quie nes rea li zan la la bor como co la bo ra do res sin re ci bir nin -
gu na re tri bu ción. Por el con tra rio, en Chuao los tra ba ja do res es tán or -
ga ni za dos por gru pos de trein ta per so nas por par ce la, re par tién do se
las dis tin tas fun cio nes y re ci bien do un pago se ma nal como an ti ci pos
coo pe ra ti vos. Sin em bar go es ne ce sa rio des ta car que en Chuao la la -
bor es rea li za da de for ma casi ex clu si va por mu je res, de dis tin tos gru -
pos eta rios, es co mún ob ser var has ta tres ge ne ra cio nes de mu je res
tra ba jan do en una par ce la, com par tien do ac ti vi da des pro duc ti vas y
re pro duc ti vas. En con cor dan cia con lo ex pre sa do por Mar ca no
(2006: 323) cuan do afir ma que: 

“la mu jer cam pe si na lle va una ex ce si va car ga de tra ba jo, rea li za la -
bo res que en el con tex to cul tu ral del cam po son con si de ra das pro -
pias del sexo fe me ni no, como son la aten ción y crian za de los hi jos,
cui da dos de ani ma les do més ti cos, di ver sas ta reas del ho gar, asi mis -
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mo se res pon sa bi li za del tra ba jo del cam po con o sin re mu ne ra -
ción…”. 

10.El tra ba jo se rea li za dia ria men te y la jor na da la bo ral va ría en  Ca -
rabobo de cin co ho ras con des can sos a dis cre ción del tra ba ja dor y en
Chuao nue ve ho ras con una hora para al mor zar. Pero las tra ba ja do ras 
des ta can que ellas com bi nan la bo res do més ti cas con la bo res pro pias
de la pro duc ción de ca cao y a ve ces “jue gan” con el tiem po dis tri bu -
yen do am bos ro les.

11.No exis ten la bo res rea li za das de ma ne ra ex clu si va por par te de los y
las tra ba ja do res (as), to dos en al gún mo men to rea li zan al gu na de las
ac ti vi da des en al gu na de las fa ses. Con ex cep ción del “jefe” que en
Chuao es un hom bre que la bo ra en un pe que ño lo cal lla ma do “la ofi -
ci na”. No hay da tos que re se ñen si al gu na mu jer ha de sem pe ña do
este car go a pe sar de lle gar a ser “ca pa ta ces” en sus par ce las.

12.Ambos gru pos ma ni fes ta ron no re ci bir in cen ti vos eco nó mi cos, el
úni co apo yo ha con sis ti do en ta lle res, jor na das de ase so ría y en tre ga
de al gu nos uten si lios y he rra mien tas me no res (ma che tes, po da do ras, 
es car di llas). De acuer do a lo ex pre sa do des de la eli mi na ción de Fon -
ca cao, no han re ci bi do cré di tos.

13.Por ser una ac ti vi dad rea li za da como tra ba jo por cuen ta pro pia, no
re ci ben nin gún tipo de in cen ti vo por pro duc ción ni go zan de be ne fi -
cios ni pres ta cio nes de nin gún tipo.

14.Con re la ción a la for ma como se or ga ni zan para tra ba jar, en am bas
lo ca li da des ma ni fes ta ron que de bi do a la pro mo ción es ta tal de las
coo pe ra ti vas, de ci die ron cons ti tuir se como ta les, pero no han re ci bi -
do el apo yo ofre ci do y el tra ba jo en la prác ti ca, se rea li za como una
la bor in for mal. En Ca ra bo bo al gu nos es tán or ga ni za dos en “ca ya pa”
(El tér mi no ca ya pa es par te de la tra di ción in dí ge na en Ve ne zue la y
se uti li za para des cri bir el pro ce so a tra vés del cual miem bros de una
co mu ni dad tra ba jan en una ta rea, bien sea para sa tis fa cer una ne ce si -
dad in di vi dual o co lec ti va. Se usa para al gu nas ta reas agro pe cua -
rias). En Chuao aco ta ron que por ser una ac ti vi dad an ces tral, es ta ban 
or ga ni za dos pre via men te a las dis po si cio nes es ta ta les, en una aso -
cia ción ci vil. Uno de los gru pos en tre vis ta dos ma ni fes tó que se ha -
bían cam bia do el nom bre a coo pe ra ti va, para ac ce der a prés ta mos
(que no han re ci bi do) pero no han cam bia do sus prác ti cas, vale de cir
no fun cio nan bajo los va lo res pro pios de una coo pe ra ti va. Otro de
los gru pos des ta có que no cam bia rían de nom bre ni se trans for ma -
rían en una coo pe ra ti va ya que pre fie ren ape gar se a prác ti cas y cul tu -
ra de tra ba jo que tie ne más de tres cien tos años. 

15.En Ca ra bo bo un 80% de los abor da dos se ña lan que la ac ti vi dad no es 
ren ta ble para ellos por el es ta ble ci mien to de una re gu la ción de pre -
cios por par te del es ta do. Esta si tua ción sólo fa vo re ce al in ter me dia -
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rio, a jui cio de los en tre vis ta dos. En con se cuen cia com bi nan el cul ti -
vo de ca cao con otras es pe cies fru ta les pro pias de la zona (man go,
agua ca te, maíz, yuca). Au na do a esta si tua ción, por las ca rac te rís ti -
cas pro pias de su ac ti vi dad, no tie ne com pra dor úni co de la co se cha.
Esto con lle va al re ma te de sus pro duc tos an tes de per der lo poco que
pue dan ob te ner. En Chuao por el con tra rio, ma ni fies tan que sí hay
ren ta bi li dad pero que no es muy alta por lo que com bi nan su tra ba jo
con otras la bo res para sub sis tir. Has ta hace poco te nían su co se cha
co lo ca da para una em pre sa ita lia na que ya no tie ne re la cio nes co -
mer cia les en el país. En la ac tua li dad se ven de la co se cha al me jor
pos tor y bajo pre sión la ven den a ar te sa nos de Cho ro ní (pue blo ale -
da ño) quie nes ela bo ran cho co la tes y de ri va dos ar te sa na les del ca cao.
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Resumen 

Se pre sen tan las pri me ras re fle xio nes de una in ves ti ga ción en pro -
ce so, cuyo pro pó si to ha sido en esta pri me ra fase, rea li zar una apro xi ma -
ción a las ca rac te rís ti cas la bo ra les y a las for mas de or ga ni za ción del tra -
ba jo agrí co la en el sec tor ca cao. Para ello se re cu rrió a un es tu dio de
cam po y a en tre vis tas a pro fun di dad rea li za das en las po bla cio nes ru ra -
les de Chuao, en el es ta do Ara gua y Las Trin che ras, en el es ta do Ca ra bo -
bo ubi ca das am bas en la re gión cen tro cos te ra del país. Los pri me ros ha -
llaz gos dan cuen ta de una si tua ción de pre ca rie dad la bo ral en el sec tor
ob je to de estudio.

Pa la bras cla ve: Tra ba jo agrí co la, ca cao, pre ca ri za ción, fle xi bi li dad.

Abstract 

Here are the first thoughts of a re search in pro cess, which in ten tion
has been at this early sta ge, to make an ap proach to the la bor na tu re and
forms of or ga ni za tion of agri cul tu ral in dustry in the co coa sec tor. For
this, it was ap pea led to a field study and deep in ter views that took pla ce
in the ru ral po pu la tions of Chuao, in Ara gua sta te and Las Trin che ras, in
Ca ra bo bo sta te, both lo ca ted in the cen tral coas tal re gion of the country.
Ini tial fin dings show a si tua tion of grea ter fle xi bi lity and job in se cu rity
in the area un der study.

Key words: Agri cul tu ral / farm work, co coa, pre ca rious ness,
fle xi bi lity
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