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Resumen

En Uruguay, la amplitud de los cambios climáticos, el dinamismo de las exportaciones, la tenencia de la tierra son
elementos de incertidumbre que pesan sobre el futuro de la explotación, la producción forrajera, las variaciones de
precios y el valor de la renta de la tierra. Este trabajo apunta a caracterizar y calificar las estrategias puestas en
práctica por los productores uruguayos para mantenerse en el sistema productivo en el largo plazo en este contexto
de incertidumbre. Se basa en un análisis comparativo realizado sobre once explotaciones bovinas (leche y carne)
seleccionadas por su heterogeneidad socio-productiva. El análisis se basa en una caracterización detallada de la
trayectoria del sistema familia-explotación y un estudio del funcionamiento técnico-económico actual. Se proponen
13 variables para entender la permanencia y el funcionamiento del sistema. La tipología permite identificar 4 estra-
tegias (“sobrevivencia”, “objetivo de acumulación patrimonial”, “objetivo de optimización técnica”, “objetivo de
máximo control”) que contrastan situaciones, donde la prudencia se asocia a un sistema relativamente simple contra
situaciones donde la toma de riesgo es admitida con modificaciones/intensificación del sistema. El grupo de Inves-
tigación-Extensión reflexiona sobre una herramienta sintética para la caracterización de las estrategias que podría
contribuir a la calificación del funcionamiento dinámico de las explotaciones y llevar a un acompañamiento diferen-
cial en función de las estrategias de los productores.

Palabras clave: estrategias, incertidumbre

Strategies of long term of the uruguayan livestock farming in
situations of uncertainty

The intensity of climate changes, export dynamism, and pressure on land is largely uncertain in Uruguay though
these events have an impact on forage production, prices variations and rents of lands. This study aims at characterizing
long-term strategies of the Uruguayan farmers to persist in the production in this uncertain environment. A comparative
analysis has been realized in 11 livestock farms (beef and dairy cattle) selected for their social and productive
heterogeneousness. The analysis is based on a detailed characterization of the farm evolution pattern over time and
a study of the current technical-economic functioning. We propose criteria which synthesis the long term principles
of action and the operation of the production system. 4 strategies were identified: “survival”, “get big”, “technical
optimization”, “high level of control”. It opposes caution situations associated with a traditional system to situations
where taking risks with modification/intensification of the farming system is admitted. The Research and Extension
group is developing a synthetic tool which aims at qualifying the farms dynamic operation and bring to a differentiated
advice according to the farmers long term strategies.

Key words: strategies, uncertainty
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Introducción

Debido a la imprevisibilidad de los mercados mun-
diales, los cambios de políticas y el desarreglo crecien-
te del clima, los productores, para persistir, deben pen-
sar su sistema de producción y su dinámica integrando
la incertidumbre sobre las condiciones futuras. Sin em-
bargo, la sensibilidad de los sistemas de producción y
la brutalidad de los cambios no es la misma en los paí-
ses del Norte que en los del Sur. Algunos países libera-
les como el Uruguay, no disponen de ninguna protec-
ción sobre su agricultura y los productores experimen-
tan variaciones radicales de la coyuntura. La inciden-
cia de la incertidumbre en la toma de decisiones (Lémery
et al., 2005) es  una cuestión de creciente considera-
ción en Europa, debido a la reducción del proteccionis-
mo propuesto por la Política Agrícola Común, y la falta
de precisión sobre las futuras reformas.

Con esta constatación ¿se puede aprender algo de la
experiencia uruguaya?

Este artículo presenta los resultados de un estudio
exploratorio realizado en Uruguay en el marco de la
cooperación entre el Instituto Plan Agropecuario, la
Facultad de Agronomía, el Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le
Developpment (CIRAD-Francia) y el Institut Nacional
de la Recherche Agronomique (INRA-Francia). El tra-
bajo fue llevado a cabo en explotaciones bovinas (le-
che y carne) teniendo como objetivo caracterizar y ca-
lificar las estrategias puestas en práctica por los pro-
ductores, para mantenerse en la producción en el largo
plazo. Una estrategia de largo plazo se define a partir
del estudio de grandes incentivos y principios movili-
zados por el productor a lo largo de la trayectoria del
sistema familia-explotación (niveles técnicos, financie-
ros, humanos) – principios que marcan el funcionamien-
to actual de la explotación. Una estrategia está com-
puesta de una parte deliberada y de una improvisada
(Moulin et al., 2001). A partir de un primer estudio reali-
zado en Francia en productores ganaderos criadores
(Lémery et al., ibid), se plantea la hipótesis de que existen
diferentes estrategias para mantenerse en la producción.

Elementos del contexto

El Uruguay es un país de producción bovina extensi-
va por excelencia, con más de 60% de su superficie
dedicada a este tipo de producción (MGAP, 2003). Los
sistemas de producción son esencialmente en pastoreo
(campo natural), con una baja densidad animal, y la
producción está destinada mayormente a la exportación.

Las dinámicas económicas del país, y su política muy
liberal marcan el tipo de incertidumbre a las que son
sometidos los productores: dependencia de los merca-
dos mundiales, crisis económicas frecuentes (1982, dé-
cada del 90, 2002); consecuencias económicas desas-
trosas ante un problema sanitario (fiebre aftosa, 2001);
presiones de desarrollo de la industria papelera y la soja
que tienen como consecuencia una incertidumbre en la
tenencia de la tierra (aumento del precio de la tierra,
arrendamientos sin garantías en el largo plazo). A esto
se agrega el riesgo asociado a la imprevisibilidad del
clima uruguayo, acentuado desde hace poco tiempo por
el cambio climático (clima caracterizado por extremos:
sequía 2004-2006, inundaciones 2007), riesgos a los
cuales los productores uruguayos son muy sensibles por
su producción “natural”.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de situación con entrevistas a
los productores.

Selección de casos

Fueron seleccionadas once explotaciones de produc-
ción bovina en base al conocimiento de técnicos loca-
les (IPA-Facultad de Agronomía) con el objetivo de te-
ner trayectorias de explotación heterogéneas y de larga
duración (11 a 47 años), así como con diferentes carac-
terísticas estructurales y de funcionamiento (Cuadro 1)

Dispositivo de entrevista

Las entrevistas se realizaron entre los meses de no-
viembre de 2006 y abril de 2007, en zonas ganaderas
de los departamentos de Tacuarembó y Paysandú. El
investigador pasó un mínimo de 2 a 3 días consecutivos
en cada establecimiento. En el transcurso de este tiem-
po de “inmersión”, se alternaron fases de entrevista con
fases de visita, con la participación eventual en los tra-
bajos del predio y compartiendo la vida de la familia.
La encuesta realizada fue del tipo aproximación glo-
bal, centrada sobre las prácticas de los productores (Lan-
dais y Deffontaines, 1988) y adaptada a las necesida-
des del estudio, es decir profundizando sobre los as-
pecto de la trayectoria y evolución del establecimiento
(Moulin et al., 2007) y el funcionamiento técnico-eco-
nómico. Cada entrevista generó un informe monográfi-
co, que fue validado por los técnicos uruguayos y me-
diante un taller de discusión donde se realizó una devo-
lución a los productores.

Levrouw F., Morales H., Arbeletche P., Malaquin I., Tourrand J.-F., Dedieu B.
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Análisis

La metodología de análisis comprende 4 aspectos:
i) Análisis de las trayectorias permitiendo pasar de la

representación de una sucesión de eventos al enca-
denamiento de fases y de rupturas (Holling, 2001).
Esta reorganización de la información permite tener
una perspectiva sobre los datos que evita basarse
sobre la visión media de la trayectoria o de estancar-
se en el detalle de los hechos. Permite percibir los
principios de acción de los productores y su evolu-
ción. El concepto de principio de acción es tomado
de la sociología y hace referencia a las reglas segui-
das por los productores para hacer evolucionar su
propio sistema.

ii) Análisis del funcionamiento actual de la explotación
con una visión sobre las fuentes de flexibilidad del
sistema en los niveles técnico, económico, comer-
cial y de mano de obra (Chia y Marchenay, 2007).

iii) Construcción de variables relativas a los dos puntos
precedentes que permitan caracterizar una estrategia.
Para permitir acceder rápidamente a las estrategias
de largo plazo de los productores se construyó una
“grilla de perfil estratégico”. Esta reagrupa criterios
simples y accesibles, construidos a partir de las va-
riables discriminantes generadas en este estudio, y
sobre las cuales el técnico puede tener una visión
experta. La grilla de perfil estratégico apunta, pri-
mero, a calificar la estrategia de un productor dado,
y segundo, a buscar las proximidades con las estra-
tegias tipo.

iv) Realización de una tipología de estrategias por el
método gráfico de Bertin (1977), con una especifi-
cación de las variables discriminantes y secundarias.

Resultados

Trece variables para describir la estrategia de
largo plazo

Se identificaron 13 variables con sus modalidades
(Cuadro 2). Las variables cubren tres ejes:
i)   la gestión técnica (conducción del sistema, relación

con la tecnología, gestión de la innovación);
ii) la gestión de fuentes financieras (inversión, endeu-

damiento, ahorro, control de gastos familiares);
iii) actividades y relaciones del productor (combina-

ción de actividades dentro y fuera de la explotación,
composición del colectivo de trabajo y política de
remuneración del personal, relaciones comerciales,
relaciones con el medio externo a la explotación).

Dos variables transversales dan información sobre:
i) la toma de riesgo y
ii) la estabilidad de los principios de acción a lo

largo del tiempo.

Cuatro estrategias de largo plazo

Se identificaron cuatro estrategias de largo plazo en
el estudio.

Estrategia 1: “Sobrevivencia”

Esta estrategia corresponde a una búsqueda de di-
versificación de la explotación y a un ajuste de la con-
ducción de la explotación en lo cotidiano (sin priori-
dad de inversión, sin política de ahorro, poco control,
ausencia de planificación).

En el estudio de casos, se encuentra esta estrategia
en las explotaciones de menor tamaño (<215 ha), en las

 Superficie 
(ha) 

Número de 
animales  Asalariados Orientación 

productiva 
119 - 7100 77 – 4289 0 - 12 Bovinos de 

carne (n = 8) Media: 2221 Media: 1917 Media: 4 
5 C/I, 3 C 

214 - 2443 140 – 3500 0 - 22 Bovinos de 
leche  

 (n = 3) media: 972 Media: 1287 Media: 8 
2 L/I, 1 Q 

Cuadro 1 Principales características de los productores entrevistados.

C : criador, I : invernador, L : lechero, Q : quesero
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que a su vez, se encuentran dificultades financieras.
Estos productores autoconsumen una parte de su pro-
ducción e intercambian servicios y/o productos
alimentarios con los vecinos (ayuda mutua, manteni-
miento de un comercio de proximidad).

Estrategia 2: “Objetivo acumulación patrimonial”

Esta estrategia corresponde a un objetivo de creci-
miento en activos (tierra y animales) sin endeudamien-
to y sin (o con poca) inversión en tecnología. Se basa
en el ahorro (en banco o en cabezas de animales) y una
ausencia de toma de riesgos (principalmente sin modi-
ficaciones radicales del sistema).

En el estudio, esta estrategia corresponde a situacio-
nes de producción tradicional con un bajo nivel de con-
trol del productor (poca intervención sobre los anima-
les y las superficies forrajeras). Se la encuentra en ex-
plotaciones de tamaño medio a muy grande (> 1000 ha),
más bien orientadas a la cría.

Estos productores tienen confianza principalmente
en su experiencia y conocimiento de la labor, sin calcu-
lar rentabilidades: “Yo no tengo ningún dato económi-
co. No me interesa”

Estrategia 3: “Objetivo de optimización técnica”

La estrategia de optimización técnica corresponde a
la puesta en práctica de tecnologías apuntando a una
mejora en la productividad del rodeo y de la tierra, y a
un aumento del nivel de control del productor sobre su
explotación: seguimiento individual de los animales,
rotación forrajera compleja (búsqueda de oferta de fo-
rraje en calidad y cantidad todo el año), planificación
de la producción (con el objetivo de responder a la de-
manda del mercado con, en algunos casos, búsqueda de
calidad del producto). La búsqueda de optimización
técnica del productor se acompaña de una toma de ries-
go: i) endeudamiento, ii) modificación radical del sis-
tema en caso de crisis y/u oportunidad, iii) puesta en
práctica de innovaciones. En caso de crisis, la toma de
riesgo puede ir hasta un endeudamiento para el mante-
nimiento o la mejora del nivel de vida del productor y
su familia. Esta estrategia se acompaña igualmente de
una búsqueda permanente de información fuera de la
explotación (nacional e incluso internacional).

En nuestro estudio, esta estrategia corresponde a si-
tuaciones de producción intensiva con buenos resulta-
dos técnicos por animal y por hectárea. El sistema es
igualmente intensivo en trabajo y requiere un tiempo
de organización importante. Encontramos en esta es-
trategia explotaciones de tamaño variable más bien

orientadas hacia una producción de ciclo completo (o
al menos invernada) dirigida por productores con un
nivel de vida general bastante alto.

Estos productores tienen, en general, una visión em-
presarial de la explotación y ven la actividad como un
negocio: “Yo inverno las vacas porque es un negocio
rápido”. Ellos asumen la idea que la intensificación les
permite ser más resistentes y ponen énfasis sobre la
importancia de la búsqueda de información fuera de la
explotación “No hay que estar aislado, hay que infor-
marse”.

Estrategia 4: “Objetivo control máximo”

La estrategia de control presenta hechos caracterís-
ticos de la estrategia dos y de la tres, ya que se asocia a
la búsqueda de un crecimiento de activos y a la bús-
queda de una mejora técnica de la explotación. Esto se
realiza con el objetivo de tener un alto nivel de control
del sistema. A nivel de la gestión del sistema, este obje-
tivo se logra con un seguimiento individual de los ani-
males, una planificación de la rotación forrajera, una
planificación de las ventas, pero también con una fuer-
te relación con la calidad del producto (anticipación y
estabilidad del tipo de producto vendido). Esta estrate-
gia pasa asimismo por la búsqueda de un equipo de tra-
bajo sólido y estable (aplicación de una política de
motivación del personal con remuneración mediante
primas y bonificaciones); e impone una ausencia de ries-
go financiero (sin endeudamiento), ya que se tiene dis-
ponibilidad de ahorro. Puede sin embargo tener una cier-
ta toma de riesgo para la mejora del sistema (puesta en
práctica de innovaciones en la explotación,
reconfiguraciones parciales del sistema) pero tienen
lugar sólo si el riesgo es “aceptable” (sin poner en pe-
ligro al sistema en su totalidad). Con el fin de evaluar
el riesgo potencial hay un estudio y planificación de
cada elemento nuevo. Finalmente, esta estrategia se
acompaña de una gran apertura (nacional e incluso in-
ternacional) del productor hacia el mundo exterior a la
explotación (búsqueda continua de información fuera
de la explotación).

En el estudio de casos, se encuentra esta estrategia
en explotaciones de gran tamaño que tienen una alta
productividad por animal y por hectárea. Estas explo-
taciones tienen generalmente varias fracciones con di-
ferente potencial productivo. Esta configuración de la
explotación requiere de una organización precisa del
trabajo y los productores disponen de un importante
equipo de trabajo (mayor a 10 empleados). Estos pro-
ductores expresan que hay muchas condiciones que cum-
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plir para mantenerse, tales como: i) calidades persona-
les: “Lo importante es el compromiso personal del pro-
ductor con su explotación”: ii) valores en cuanto a la
organización de su trabajo: “Mis valores son el orden,
la disciplina y el trabajo”; iii) una forma de producir:
“Cantidad, calidad y continuidad»; iv) una relación
particular con su personal: “Para que esto ande, el per-
sonal tiene que estar contento».

Discusión y conclusiones

Este estudio, exploratorio, se realizó sobre una pe-
queña muestra, no representativa de la diversidad de
situaciones de producción bovina de Uruguay. Sin em-
bargo, esta selección de casos,  restringida y “elegida”,
nos permite diferenciar estrategias y validar nuestra hi-
pótesis inicial. Las cuatro estrategias identificadas se
distinguen principalmente por la relación con la tecno-
logía del productor y con la toma de riesgo en la explo-
tación.

Encontramos, en Uruguay, comportamientos estraté-
gicos similares a los evidenciados en el estudio de la
cría en la región de Bourgogne (Lémery et al., ibid).
Ampliarse e invertir en tecnología forman parte, en
ambas situaciones de los registros de la acción en si-
tuaciones de incertidumbre. En Uruguay, la preocupa-
ción de tener flexibilidad para mantenerse en el largo
plazo se expresa explícitamente por todos: “Yo tengo
muchos fusibles, nada está fijo en la explotación. Soy
flexible frente a un problema”. Este estudio pone en
evidencia fuentes de flexibilidad originales como la
“descapitalización” en caso de crisis (ajustar la oferta
y la demanda de forraje con la venta de animales en
varios estados).

Todas las fases constitutivas en la trayectoria de la
explotación no son del mismo orden, y se puede asistir
a una evolución de condiciones en las que los princi-
pios de acción se expresan (combinación de activida-
des, involucramiento familiar). Algunas fases marcan
la trayectoria entera como la fase inicial que parece in-
fluenciar la puesta en práctica y la estabilidad de los
principios de acción en el largo plazo. Así, los produc-
tores que conocieron una fase difícil al inicio de la tra-
yectoria se quedan con algo de la estrategia de
sobrevivencia a lo largo de toda su historia (diversifi-
cación, prudencia), como se puede observar en algunos
productores con estrategias de acumulación y de con-
trol máximo. Al contrario, los productores que no en-
contraron dificultades al inicio de su trayectoria están
más dispuestos a tomar riesgos (productores con estra-
tegia de optimización técnica). Esto lleva a observar

los vínculos entre las cuatro estrategias y a discutir la
evolución de los principios de acción. Todas las combi-
naciones no son sin embargo posibles ya que no se pue-
de observar un pasaje de los principios de acción de la
estrategia de sobrevivencia hacia los de optimización
técnica en razón de una gran aversión al riesgo: “A mi
no me gusta tener deuda, quiero dormir tranquilo”.

Los primeros resultados presentados aquí están inte-
grados en la reflexión de la contraparte uruguaya que
trabaja en la mejora del acompañamiento estratégico
de las explotaciones. Se realiza una reflexión sobre la
viabilidad de cada estrategia: se trata de poner en evi-
dencia las condiciones necesarias de cada una (condi-
ciones naturales, humanas, económicas) y de identifi-
car los márgenes de acción y los impulsos de mejora
que sean posibles activar teniendo en cuenta cada es-
trategia. La evolución reciente del ambiente de produc-
ción uruguayo pone en compromiso ciertas estrategias,
como por ejemplo la de acumulación en razón del au-
mento del valor de la tierra.

En ciertos casos de explotación, pueden sobrevenir
modificaciones radicales del sistema en el curso de su
trayectoria.  Estas rupturas son generalmente
reorientaciones del sistema de producción (supresión
de una actividad y reorientación hacia otra producción
por ejemplo), aunque pueden igualmente ir hasta modi-
ficaciones más fuertes como una puesta en segundo pla-
no de la explotación (pluriactividad) o un abandono total
de la actividad agrícola durante varios años. En un caso
de este estudio, el abandono de la actividad agrícola
duró 9 años, con puesta en arrendamiento de la tierra y
luego un retorno a la explotación. Este caso sugiere que,
paradójicamente, mantenerse en la producción agrícola
puede implicar fases donde ésta puede jugar un rol
menor, incluso nulo. Este ejemplo de abandono de la
actividad agrícola interroga el postulado de este estu-
dio, donde la finalidad de todo productor es mantener-
se en la producción en el largo plazo. En Francia,
Seronie y Boullet (2007) imaginan nuevas formas de
explotación con límites difusos con un conjunto de ac-
tividades muy flexibles. Así, en estos dos países, sería
sin duda necesario comprender lo que representa el
mantenimiento de la actividad agrícola en las estrate-
gias familiares a largo plazo.
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